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4.0. INTRODUCCION: DOS OBRAS DESGAJADAS

No puedebastarla presenciade morosespañolespara incluir unaobra en un género.
Huyendode los confusoscriterios temáticos,se ha de precisara quécoordenadasrespondeel
particulardesarrollonarrativo,a qué retóricaen el discurso,quérasgosconstruyenactoresy
actantes,Ello nosha obligadoadesgajarla ZaXde de Mme. de Lafayettey la Relationhistoriquede
la conou8tedelEspaEnedeBaudotdeJuilly del tronco comúna la materiapropiamentegranadina.

SInos interesabasaberquéelementoshansido rescatadosdel repertoriopuestoen circulaciónpor
sucesivastraduccionesy reescrituras,dequémanerase ha querido construir lo hispánicopara
hacerde él un teatrodel enfrentamientode civilizaciones, cómo los distintos paradigmasy
estructurassehacendúctilesy conductoresde significadosen el horizontede mediadosy finalesde
siglo. Se tratarlaentoncesde confirmar las pautasde lectura que ya hemosvisto guían a los
escritoresde la materiadeGranaday acabarasíde configurarunanuevaproducciónde sentido.

Dejo apanela exploraciónminuciosade fuentesy los desplazamientosquedesdeellas
generanlas reescrituraspor no correspondercon el objetivo de este trabajo: pocos o ningi~n
préstamoencontraremosprocedentesdelos originalesespañolesquecuentanla caldade Granada,
la inspiraciónvienede la historiografía,especialmentedel PadreMarianay de los manualesal uso
de los hispanófilosdel siglo. Nos interesaránahoralos resultadosmásque el recorrido, los
materialesnarrativosquemarcandistanciao cercaníasemánticaen la construccióndel relato.

Si en el casode Mme, deLafayetteha sido necesarioabandonara un lado el excesode
trabajocríticoparaextraerunalecturapropiaquerespondaa nuestrosfines,ningunaaportaciónha
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podidoservirde ayudao de estorboal estudiodela ‘relación” deBaudotpor ser obra apartadapor
losespecialistas.Y esqueel rechazodelas dos obrasescomún en los críticos.Loscomparatistas
lamentanel escasonúmerode núcleostemáticosqueLafayetteextraede QC.¿ casi todos condenan
lo queconsiderandefectoso formas anacrónicasya por estosafios: la abusivautilización del
diálogoen bocade Consalve,la omniscienciadel narradorquesuprimelos puntosde vista de los

personajes-narradores,el excesode diálogosy canas,de ambigtiedades,misteriosy erroresde
interpretación (1). Olvidan, sin embargo,la excelenteacogidaque la obra tuvo entre sus

contemporáneos,mayorqueel restode susobrasnarrativas(2).
En cuantoala RelationhistoriauedeBaudotdeJuilly (3) esunade lasmuchasobrasque

se inscriben en la corriente galantey pseudo.-históricade tanto éxito a finales de siglo,
representativapuescomola quemásdesu horizontereceptivo.

4.1. ZAIflL DE MME. DE LAFAYETTE (1670)

4.1.1. DESPLAZAMIENTO HACIA OTRO MARCO ESPACIO-TEMPORAL

Estaquetradicionalmentesehaadscritoal llamado géneromorisco” es unanovelaque
presentaunaconfiguracióndeespacioy tiempodistantecon muchodelas hastaahoraestudiadas.

Si la apariciónde un dóndey un cuándoal inicio de un relato son señalesque anuncianun
recorridoperfectamentedeterminadoy reconocidopor el lectoren la muy codificadaliteraturadel

5. XVII, aquílas primeraslíneasinstalanal lector en un marco queno incluye Granadani sus

últimosdías:

“L’Espagne commen~aita s’affranchir dela dominationdesMaures.” (~‘. 37)

Más que introducirnosen la materiade Granada,estecomienzoremite a convencionesde la que

ciertoscríticos llamannovelahistórica (4). Se trata de unainstrucciónde lectura quetambién
confirmaun título quecontienela dualidadde lo ficticio deun nombrepropioinventadoy lleno de
resonanciasexóticas,frentea lo quesequiereafirmarcomoreal: Zayde.histoireespa2nole

.

A la preguntade porquéprecisamenteestemarco,de quémensajesólo él puedeportar,
cabenvariasrespuestasquesolamenteavanzamoscomohipótesishastasu confirmación.Es cierto
queestecarácterun tantoexótico y alejadodel marcopermiteal autorestablecerlas condiciones
idealespai-ala exploraciónde sentimientosextremosy deaccionesexcesivasen personajescon una
cultura extranjera,a salvo de las limitaciones que impondríala proximidadcon monarquias
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contemporé.neas(5). Por otraparte,esavueltahaciael paísdondela caballeríaes ley y haciauna
épocaen queéstani siquierase ve aún amenazada,puedeser un elementomásdentro de ese
arcaísmoformal que el autor, segúnveremos,prodigaen todos los nivelesdel relato como
vehículodeun mensajeclaramentearistocratizante,peroqueno deja, sin embargo,deinterrogarse
a sí mismo (6).

Esamarchaatráshaciaépocasrelativamentelejanas,tal como hablanhecho los “romans

héroYques” , permiteel desarrollode unaficción quesólo toma de la historiaalgunospuntosde
referencia.Estosdatosparecenhabersido sacadosde la Historia Leneralde Esoafla del Padre
Mariana,que Mme. de Lafayette bien pudo leer en espaflol, y del Afrioue de Mármol que
d’Ablancourt habíatraducido y publicadoen 1667 (7). Del primero extrae la treguadel rey
Alfonso con los moros, la llegadade Abdala al poderen Córdoba,la rebeliónde los vascos,la
derrotade Ordogneen Vizcaya, la sublevaciónde don Garciey NugnezFernando,el sitio de
Talavera,el tratadofirmadocon los moros,la invasióndeGaliciapor los soldadosdeAbderamán.
Del segundohatomadolarupturadela treguaporpartedeAbdalay suscampaflaspor el reinode
León,todoslos episodiosquetienenlugaren Oriente,ya seaChipre o Tracia,la localizacióndel
sidodeTalaveraduranteel reinadodedon Garciey no de Ordogne.

Pesea la fidelidad deestosdatos,otros acusana la autorade excesivaslibertades:la hija
deDiegoPorcellosno sellamabaNugnaBella sino Sulla Bella; Gonzalez(Consalve)no erahijo de
NuñezFernandosino su yerno; la pñncesaconquien se casadon Garcierecibeel nombrede
Hermenesilde;las aventurasdeElvire, hermanade donOlmond, sonficticias; la batallade Almarás
separecetantoen su desarrolloa la deRocroi quealgunoscríticoshanqueridoversu origenen el
GrandCyrusde Scudéryy su descendenciaen los sermonesde Bossuet(8).

Estosdatoshistóricosesparcidospor laobrasifuncionancomomarcasdeunaprogresión
temporalen unadireccióndeterminaday esel avancedel dominiocristianosobreel territoriodelos
musulmanes.Tanto en la historia de ZaYde, estoes,desdela perspectivadel infiel, como en el
primer nivel del relato,desarrolladoen tierra española,la amenazade las tropas cristianas
desembocaen conquistasrealesque expulsanal enemigode su espacio.Los moros,amenazados
primero, desalojadosdespués,inquietossiempre,seven obligadoscadavez a reemprenderla
huida hacialugaresmásseguros.Porejemplo,estandoZaYdecon su madrey tía en Chipre:

“Naus filmes averties que l’armée navale de l’empereur é:ait proche de nosAlamir

persuadoAlasintheetBéléniede quitter le lieuoil nausétions;’ (ji. 169)

Es entoncescuandodecidenrefugiarseen Famagoustey, antela situación,los padresdeFélimey
Zavdedecidenir en socorrodelaisla al mandodetropasdel califa:

“Les traupes del’empereur étaient si considérablesque l’an ne doutapointqueChyprene

f¡2tbientótensapuissance.”(ji. 171)
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“Cependantla guerrecantinuaittoujours e:Panvoyaitbien qu’il ¿taU impossiblede la saurenir

encarepluslongtemps.”(ji. 174)

Porfin, lasjóvenesy sus madreshandeabandonarla isla rumboa un puertoafricano,pues:

‘SLest raupesde l’empereurpresséren:sifort Famagaustequemusles Arabesjugérentqu’il

fallait ¡‘abandonner.” <p. 202)

Estosrápidosy repetidosapuntesvuelvencuandoya los protagonistasestánen España:
primero esel cerco y victoria sobreTalavera,a manerade revanchasobrelas incursionesde los
morosen el reinodeLeón <Pp. 142—43),luegola batallade Almarás dondeConsalveseñalade

nuevosu valor(PP. 150—Sl),despuéssólo quedacapitulary aceptarlas condicionesimpuestas:

“Cependan:les Mauresfiren: despropasitionspaur la paix;etellesétaientsi avantageusesqu’il

semblaitdlfficile de les refuser.” (p. 205)

“Les forcesde don Garciee: la valeurdeConsalves’étaientrenduessi redautablesqueles

MauresaccordÉrenuouslesarti cíesdelapaixcommele roi deLeón le sauhaitait.’(ji. 222)

Los datoshistóricosqueevidencianel enfrentamientode civilizacionesno son nunca,
pues,gratuitos.Por el contrario,el lectorva a asistir aun paulatinorenacerdela naciónespañola
victoriosadel invasorqueya seapuntaen lasprimeraslíneasde lanovela:

“L’Espagne cammen~ait a s’affranchir de la domination desMaures.Sespeuples,qui

s’étaientre¡tirés dans les Asturies,avaient fondA le rayawnede ¿ion; ceta qul s’étaient
retirésdanslesPyrénées,avaientdonnénaissanceau royoumedeNavarre:u s’était ¿levédes

comtesde Barcelaneet d’Aragon.Ainsi,cent cinquanteans aprés l’entrée desMaures,plus

de la moinié de l’Espagnesewouvaitdélivréedeleur ¡yronnie.” <p. 39)

Situadosen un tiempo y un espacioprecisos,contemplamosla génesismíticade los diferentes
reinosdesdelos másprotegidosrinconesde las altasmontañascántabrasy pirenaicas,comosi de
un renacerdesdela barbariede los agrestespicosala civilización de las llanurassetratara.Lasdos

coordenadasaportanya a todoslos sujetosunadefiniciónenglobadora la oposicióny la exclusión
de los dos colectivos,el españoly el musulmán; la misión única y específicaconferidaa los
españolescomoesla luchacontrael invasor;la pluralidadde pueblosqueintegranesaunidadque
esEspaña,generadoraa suvez de nuevasoposiciones.

Y esquela novelaparecemarcadapor un dinamismohistóricoqueavanzaimparablehacia
la constituciónde un reinocristianoúnicoen la Península.Así, todo apuntahaciala substitución
del antiguo poderíoleonéspor el que todavíaes condadopero prontose convertiráen reino:
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Castilla,Estarivalidad entreLeóny la jovenCastillano essino un episodiomásdel enfrentamiento
entreunamonarquíadébil y unaaristocraciapoderosa,y al fin triunfante,querompe un día los
lazosde vasallajey proclamasu independenciacomoreino,

Hastaaquíla presentacióndel marco macrohistóricoque abre la primerapáginade la
novelaparapasarenseguidaal lentodiscurrir de unaniicrohistoriaconstruidapor los personajes
del relato, dondelo sentimental,puramenteindividual, se cargade consecuenciaspolíticas,
Establecidaslas oposicionesfundamentalesqueproporcionala coordenadahistórica,el relato
discurreentreellashaciael triunfo del cristianismo.

Y lo mismo sucedecon el escenario.Por encimade cualquiervoluntad,una fuerza
obedienteal infalible movimientode la tierra lo orientatodo haciael oeste:los avataresde los
personajesporel Mediterráneoacabanen la Españacristiana,tierra de salud.Tantoel empeñode

Consalvepor dirigirse hacia una de las islas griegas en buscade soledady paz, comoel otro,
cmzado,de Zaydey su familia por alcanzarlas costasde Túnez,desembocanen lugaresmásal
oestequelos deseados:Consalvesedetieneeinstalaen Cataluñaa instanciasde su nuevoamigo
Alphonsey no llega a Oriente;el barcoqueconducea ZaYde haciaTúnezes desviadopor los
vientoshastaAlejandría,peroallí le es reveladosu ineludible destino; y esque, de nuevoen
camino,estavez la tormentala arroja a las costasdeTarragonadondeconocea Consalve;e!
segundoencuentrotendrá lugar en Talavera. Siemprede oriente hacia occidente,dondese
produciráel feliz encuentro.

Los elementosqueenfrentanel espaciocristianoy el musulmánson mínimosfuerade esta
oposiciónfundamental.Las referenciasa Españase limitan a nombrespropiosreales(Tortosa,
Tarragona,Talavera,Oropesa)y algunoinventadocomoAriobisbe. Sólo algunosde los rasgos

tópicosencirculacióncaracterizanla península,comoson los usosamorososde suscaballeroso el
celoconqueson aisladaslas damasy queobliga acortejaríaspor las ventanas<ji. 60):

“Vaus almezídicedon Garciea Cansalvelcessortes de galanteriesquela cautumea ¿tablies

enEspagne,” (p. SS)
“Nau.s blámámesensemblela maniáre retirde dan: lesfemmessant abligéesde vivre en

Espagne,”<p. 57)

Mínimasson tambiénlasreferenciasa los interioresquehabitanlos personajes;solamente
la la casaqueacogea Consalveensu huidapresentarasgosquela configurancomoespacioideal:

“aprés avair marchéquelquetemps,il découvrit unemaisonassezbasse,bdtied’une maniére

simpleel éanmoinspropre e: réguliéreLa caur n’étaitferméequedepalissadesde grenadiers,
nonplus quelejardin, qui étaitséparéd’un boispar un ruisseau,”(p. 39)
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Aislamiento, circularidad protectora,continuidadperfectaentrejardín humanoy naturaleza,
fertilidaddel árbolquecreenespañolpor excelencia:talesson los rasgosde este locusamoenus’
habitable,rasgosque hemosvisto activosya en textos anteriores.El resto de los lugares
nombradospordondedeambulanlos personajes(fuentes,jardines, ‘galeries”) son siemprebellos
recintosqueprotegenla ansiadasoledaddelos paseantes.

En frente, los lugaresmoros recibentan sólo adjetivosque exaltanla maravillade sus

edificios,ya seael palaciodeTalaverao cualquierotroen tierrasorientales:

“u entra dansun appartementsuperbearrié avectautela politessedesMaures.~(p.143)

“it 1W di: qu’elle allai: a unjardin admirablequ’elle avait horsde la ville, f...]il s’avan~ae:

setrauvadansun cabinetsuperbeet remplide tausles ornementsquipouvaientl’embellir;”
<p. 177)

A pesardelconstanteenfrentamientobélico, los contactosentrecristianosy morosno son
tan~ficiles,inclusoel pasode las fronterasno parecepresentarmayoresproblemas:ni Zulémaen
las costasde Francia(p. 213), ni ZaxdeenTarragona(ji. 100), tienendificultadesparaencontrarun
barcoqueles lleve haciala riberaafricana,comotampocoson importunadosen ningunaocasión
durantesu estanciaen tierrascristianas,

* *

*

QuedaeliminadaGranadacomoespaciode partidao dellegada,recinto mítico protector,
tierra de salud. Es la Españacristianaque renace,la del norte,el punto de encuentro.Si bien
volvemosa encontraralgunasconfiguracionesespacialesfamiliaresya en la literaturadeeste final
desiglo y altamentesimbólicascomoesla circularidaddelmarcode la soledad,lo ciertoesquela
coordenadaespacio—temporaltomaaquíuna nuevadirección y con ella un nuevosignificado.

Pocasvecesla oposiciónfundamental,cristianovs musulmán,tiendea deshacerseen sucesivas
neutralizacionesy en provechodelos personajes,lasmásadquiereun carácterbeligerantequese
integraen esemovimientofatal, trágicoincluso parala voluntadindividual, quelleva del esteal

oeste,desdeLeónhaciaCastilla,desdelo musulmánhacialo cristiano. Si soñarquiereMme. de
Lafayetteunavez másconunavictoria delo idénticosobrelo distinto, con la manoactivade una
aristocraciabrillante enpequenosreinos,conpasionesextremasqueno alcanzanareconocersea si
mismaspero son,conlo irremediablede cualquierrecorrido,ha debidoparaello alejarseaúnmás

en el tiempoy en el espacio.



404

4.1.2. ORGANIZACION DEL RELATO: UN PUNTO DE VISTA TRAGICO

Ha sorprendidoa cuantoshan tentadoel análisis de la novelitael ordenqueorganizasu
materianarrativa.Ya Segraissejactabadequeel respetoa lasreglasdel artehubierasido absoluto
en ZaYde graciasa su intervención(9). Después,los críticos hanresaltadola disposiciónen diez
partes,cuatrocorrespondientesa la historiaprincipal y seis a las secundarias,perfectamente
imbricadasunascon otras y dispuestaspara atraerla curiosidaddel lector. También en las
relacionesestablecidasentrelos principalespersonajeshanvisto un tríptico en el cualConsalve
sería el centro,mientrasel celosoAlfonso y el ligero Alamir protagonizaríanlos dramas
sentimentalesquesirvende contrapunto(10).

Es ciertoque,aunqueirregulannenterepartidasen cuantoanúmerodepáginas,el relato
sedivide en dos panes,cadaunade las cualesencierradossegmentosde la historiaprincipal y

éstos,dosy cuatrohistoriassecundariasrespectivamente;en la primerapartedominala presencia
delos cristianos,en la segunda,la de los musulmanes.

Todoel recorridodela acciónprincipal partede la disyuncióntotal del sujetorespectoa
todos susobjetos,hastallegar a la feliz conjunciónfinal. Cuandola novelaseabre,Consalveha

sido desposeídode sus bienesmásqueridosal versetraicionadotanto por su damacomopor su
amigo que pronto serárey; el relato avanzahaciael descubrimientode su nueva amada, la
superacióntotal dela incomunicacióny el restablecimientodelas relacionesde amistadcon el que
ya es rey. La segundaparteno serámásque una progresivay rápidasuperaciónde todos los
obstáculosque,parala conjunción,hansidoplanteadospor la primera.

Esteconjuntonarrativosostieneen su estructuravariastesisqueiremosdesbrozandoen
adelanteperoqueanuncioya,comoson la imposibilidadde ignorarla mentirasocial,deescaparal

poderde lo necesario,de neutralizarla diferenciamedianteun lento procesode equivalencias.Se
trata deun pesimismoradicalqueni siquierael esperadofinal feliz requeridopor unaorganizacián
narrativaobedientea la de la novelabizantinaconsiguealiviar. Por el contrariolos numerososy
desgarradoresfracasosparcialesa los queasisteel lectoren las distintaslineasde la narraciónnos
acercanal mismodesesperadopesimismoqueencontrábamosen una fiel a Mme. de Lafayette
como CatherineBernardy entantospor las mismasfechas(11).

El análisis más atento de la progresióndel relato segmentopor segmentoponeen
evidenciacuálesson las propuestastemáticasy la dinámicaactancial de cadauno de ellos.

Representamosgráficamenteaquíla estructuradel relato con el fin de hacermáspatenteslos
distintosparalelismos:
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El segmento1 <Pp. 37—52)muestraaun protagonistadespojadocuyodeseode partir hacia
el absolutoanonimatoquele ofreceGreciava a versetruncadopor dos encuentrosimprevistos:
uno con Alphonsey otro con ZaYde. La equivalenciaquepronto se revelaentreConsalvey
Alphonseprovocala primerainflexión de la voluntadde aquél,quiendecidepermaneceren ese
apanadorincón de Cataluña,El encuentroconZaideproducela segundainflexión enConsalve,
pues,trasnegarcondecisiónel amor,serindea él y lo proclama.Si bienha habidoun movimiento
positivo por cuantoque Consalveha recuperadola amistad y el amor a los que ya había
renunciado,segúnaveriguamosen el siguientesegmento,ha quedadotambiénconstatadoel
fracasode la voluntadanteesasdospoderosasfuerzasquesonel azary la pasión.Quedaesbozado
ya el queseránúcleotemáticoy tesisen adelante:apartir de la observaciónde los gestosde Zayde
quehacepensaraConsalvequeéstaamaaotro, sedesprendeel error al queconducela siempre
frágil interpretaciónde las apariencias~Efectivamente,enseguidala conversacióncon Alphonse

planteael problemadel errordesdesi o desdelos otros.
El segmentoII cuentala “Histoirede Consalve”(pp. 52—105) con el fin deponernosen

antecedentes,tal comoexigela tradición,delpasadodelprotagonísta~Desdela armoníainicial en la
queel héroeseencuentraen posesiónde todos susobjetosde valor, estoes,el favor del rey y del

príncipe,la amistadde don Ramirey el amor de su dama,el relatoacabacon la ruptura, la
desposesióny el fracasode todos los presupuestosde Consalve.De las tres formasde amorque
proponey defiendecadacaballero(por conocimientoConsalve,por inclinacióndon Garde,por
conquistadon Ramire) son éstas dos últimas las vencedorasy la primera la derrotada,como
tambiénfracasaesaexcesivaconfianzaen el pareceren quedescansaConsalve,ignorantede la
mentirasocial y desprotegidofrente a ella en unasociedaddondela sinceridadparecehaber
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desaparecido.Por si no bastarancomoderrotas,todo el recorridodel héroehastael final no hará
sinoconfirmaréstas:aquél quedefendíael amorpor conocimientocaeperdidamenteenamoradode
alguiencuyaidentidadignoraporcompleto,aquélquecegadopor la pasiónno vio el engafoal que
le sometíansusamigosy hastasu dama,vuelvea repetirinterpretacioneserróneasantela adorad.a
ZaYde,

Trasestanuevaderrotaa las certezas,el segmentoIII, con la “Histoire d’Alphonseet de
Bélasire”<Pp. 106—28), seproyectatambiénsobrela líneaprincipal del relatoen perfectoparalelo
conel anteriory amanerade ensefianzaparael héroe:comoConsalve,Alphonsetiendeal absoluto
pero pasade la conjuncióna la disyunciónconel objeto,estavez porculpasuyay no de los otros~
por unainterpretaciónerróneaa la que le inducela pasión,filtro deformantequeseinterpone
siempreentrela realidady el sujeto;estecomportamientoqueuno y otro declaranen repetidas
ocasionesirracionalles arrojaalos dasa la soledad.Quedaparael lectorel juicio sobrecuál esel

mayormal, si el engaliode los otroso el propio(12>. Esosdesaforadosceloscon quemartirizaa
su amadaBélasire,primeropor un caballeroya muertoqueella amó,luegopor uno de susamigos,
desembocanen el asesinatodel supuestopretendiente,en el horror del crimen que arroja a
Alphonseal desiertoy aBélasireaun conventoparaunaseparacióndefinitiva.

Estecasodel amanteque, sin tenerningunaqueja desu amadapero por un excesode
celo,destruyetres vidas y quecon tanta comprensión,sin sombrade ridículo, trata Mme. de
Lafayette,parecea algunosdirectamentesacadode la novelitaqueCervantesintroduceen su
Onilote, El curioso impertinente,y desembocacomoella en la mismaconclusión:la certeza
completa,el amoresencialmentepuro son imposiblesy su búsquedadesesperadapuedehacerse

trágica (13).
El segmentoIV (Pp. 128—34) retomala historia principal y confirmaesadirección

negativadel relatocon unadisyunción más, la de ZaYde que escapaa Consalve.De nuevose
sucedenlas interpretacioneserróneasqueahoraproduceel propiomiedoa asumirla pasióny que
la incomunicaciónentrelos dos amantesno permiteresolverA cadasigno reveladorde los
sentimientosde la dama (unapulsera,una mirada, un cuadro, unacarta) sucedela reflexión
equivocadade Consalvecontrala cualpocopuedeel másrazonableAlphonse,Cuandosu intento
de romperla incomunicaciónmedianteun traductorfracasaporqueZaYde ha desaparecido,no
quedamásqueasumirtantodolorcon resignación.

La segundapartede la novelatiene lugaren la corteleonesay seabrecon la ‘Histoire de
donGarcieetdRermenesilde”(segmentoV: PP. 136—40)queno essinoel cierre de la historiade

Consalvecontadodesdela perspectivade]nuevorey y de la hermanadel héroe.Suponeun cambio
en la dirección del relatoahorahacia la conjuncióndel protagonistacon sus objetosde valor,
creandolas condicionesnecesarias:los malos hansidocastigadosy eliminadosde escena,la joven
parejaseha unidoen matrimonioy se hanconvertidoen rey y reina, éstos,arrepentidosde su
comportamiento,buscancon empeñoa Consalveparadevolverleel puestoquemereceen la corte.
Consalverecuperaasíel favor real,auxiliarimprescindibleparasu tarea.
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Es en el segmentoVI <Pp. 140—63)dondeestaamistady mutuo servicioentreel rey y

Consalveseconsoliday dondeésterecuperaa su amadaZaidetrasla tomadeTalavera.Pesea la
intervencióndel monarcacomo moderadorracionalde los impulsosde Consalve,el principal
obstáculosigue siendola reconstruccióntotal del personajede Zayde, la superacióndel error

medianteel saberqueproporcionanlos siguientessegmentos.
Los segmentosVII, VIII y IX <pp.164—220,pp.175—99,pp.l9l—92)estánorganizados

en formade cajachinadondecadaunacontieneotramenor,en unaperfectasucesióny proyección
de unassobreotras. La “Histoire de ZaYde et de Félime” presentaun casomásde apariencias
engafiosasy dementirasocialcomodestructoradela dimensióníntima delindividuo. Se divide en

dos hojasqueencierranen su interior los segmentosVIII y IX; en la primera,Félimecuentaadon
Olmond,quetransmitirálo escuchadoa Consalve,cómofue el encuentrode lasdosjóvenescon

Alarnir, cómoaquel ‘amour—estime”queellaansiabaparasugloria fue concedidopor el caballeroa
ZaYdey no aella, cómoentonceshaderefugiarseen la aparienciadel indiferenteafin de salvarlo
que a su rangodebe,aun a costade lo que en ella hay de más esencial(14). Siemprela
dependenciadel serrespectoal parecer,la definiciónde si quesóloproporcionanlos otros.Hasta
aquíel relatono contentaal receptorqueesConsalve,puessólodescubrequeno Zaydeno amaa
Alamir; en la segundapartede la historia narradaahorapordon Olmond,el héroeaveriguaal fin
queel elegidotantode los hadoscomodeZaideesél,

El segmentoVIII recogela “Histoire dAlamir, PrincedeTharse” (PP. 175—99),dondeel
protagonistaesuno más, el tercero,deesospersonajesexcesivosque buscanel amor absolutoy
queterminanen el fracaso.Alamir esotro donJuanqueno vacila enviolar cualquierespaciosocial
para conseguirlos favoresde la nuevadama,pero, una vez alcanzadasu presa,la abandona.
Venceen él la desconfianzahaciatodaslas mujeres,capacesde apegarse,segúnél, al parecerpero
no a suser.En estrechoparaleloy contrapunto,la brevehistoriadeZabelec (pp. 191—92),queyo
consideroautónomapesea no estarenmarcadapor un titulo, muestraun ejemplode infidelidad

caprichosapor partede los hombres.Triunfo delparecersobreel seren todoslos sexos,
Instaladopor fin en la verdady eliminadode estaforma el obstáculodel error,Consalve

prosigueen el último segmento<Pp. 220—35)su ahorarápido avancedesdela disyunción a la
conjunciónsuperandouno tras otro a sus oponentes.Primero es la muertede su rival Alamir,
luego, la conversiónun tantoartificiosadel padredeZaYde al cristianismopermiteal fin la unión

de la pareja.

* *

*
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El relato no deja de ser, historia tras historia, un cúmulodefracasos.Apenassi el

consabidofinal feliz parala parejade héroeslograborrarla impresiónde tragedia.Una acción
reiteradadel azar,un empellodecididopor partede los auxiliares,junto a la libre voluntaddel
padre,permitena los amantesla unión quepodríano habersido, peroquees, porquelo exige la
convenciónliteraria y el deseode creerqueal menosesaperfectaarmoníade los dosJóvenes
garantizala felicidad.

Salvadoel margenmínimo de idealismograciasa la rejilla queproporcionala novela
bizantina,el recorridonarrativodecadaunode los actantesilustrauna seriede tesis , todasde tono
trágico: la derrotade la voluntadanteel poderde la pasióny de ]o necesario;la dificultad de
acceder,aceptary vivir (parano morir) la verdadtraslas apariencias;la presenciaconstantede la
mentiradesdesi o desdelos otros comoauxiliaro comooponente;la imposibilidadde neutralizarla
diferenciaen un lento procesode equivalencias.Ese cuidadoorden formal del relato,donde
abundanproyecciones,paralelismosy reiteraciones,no essino una renovadademostración de
todo ello a cargode cadaactante.

4.1.3. LA CONSTRUCCION DEL HEROE DESDE SUS AUXILIARES Y SUS
OPOSITORES

Pesea que la construccióndel héroecristianorespondaa algunasde las pautas y
paradigmasqueya nos son habituales,es la particulardirecciónquetomacomosujetoactantela
quedistinguesutrayectoriadeotras anteriormenteconsideradas.

Estehéroeapareceprimerocomofigura anónima,desposeída,amparadabajo un nombre
falso, Théodoric;enseguidaseinstalaal lado de su nuevoamigo, Alphonse,casi réplica de sí
mismo,y sólograciasa la presenciadeeste“otro” recobrasu verdaderaidentidady nombre.Desde
entonces,todo su recorridono serásinounarecuperaciónde los atributosy objetosque le definen.

Cuandopor primeravezél mismo sepresenta,lo hacedefiniéndosedenuevorespectoa
otro: al padre,a la jerarquíasocial, al pasado:

“queman véritablenamestConsalveer quejesuisflísdeNunezFernando,camtede Castille,
dontla réputatianestsansdouteparvenuejusquesd vaus.” (p. Si)

No envanoestapresentaciónllega tras haberestablecidoconprecisiónun marcoespacio—temporal
en el que quedainserto. Consalveheredade esta manerauna serie de oposicionesque ya
percibimosenel pasode la macrohistoriaa la microhistoria:la deLeón y lajoven Castilla,la de los
reyesy los condes(15),
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A la definición quele vienedel pasadoseaiiade otro rasgoesencialque recibede los
otros. En estesentidorespondeAlphonse:

“Seroit—il passible,s’écria Alphonse,quevousfussiezce Consalvesi fameux,d¿ssespremiéres

campognes,parla défaitederant deMauresetpardesactionsd’unevaleurqul adonnéde ¿‘ad-

miration á taure l’Espogne?” (p. SI)

Estacualidaden si, queesel valor guerrero,sólo existeen cuantoconfirmadapor la admiración
general.Noesél quienseprocuraesadefinición positiva,sólola recibe:

‘~e me ¡rauve heureuxquevaussavezvdvenuenmat’aveurvgr unerénutationque ¡e n’ai

veut—AtreDasmérité” (ji. 52>

“fe fusassezheure¿apauravoir sesbannesgrácesidedanGarcie] Sonsles avairméritées

”

<PS2)

Inclusoel padrede ZaYdele considera“un hommegui estlia.dmkatkaide sonsiécie,” (pl?S).

Estadefinición positivadesdelos otrosadquiereun gradotal queconvierteal protagonista
en héroeúnico,por encimade todos,Laposiciónprivilegiadaquetodos le concedeny reconocen

atafietanto a los rasgosfísicos,comoalos intelectualeso a suvirtud:

“le /715, qul s’oppelaitCansalve,nevayaitrien danstaute l’Espagnequ’on tui patcamporer;et

sonesprit etso persanneavoientouelauechasedesi adniiroblequ’il semblaitquele cid1’eat
forméd’une maniére d~fférentedu restedeshammes.’(p.37)

“comme ti érait l’hanvne du mandele mieuxfait,la simnieoronretéle paroit dovonta~eque
la magnificencenevare lesautres” (p. 47)

“depuis quej’y demeure,jepuisvausdirequevausétesla seuleversonneraisonnableque

j’y oivue.”(p.39)

“J’a vaisconQu, ¿u! dit—il,unegrandeid¿ede vatremériteetdevotrevertu;maisj’avauequece
quejeviensd’opprendreestencareou—dessusde ceque ¡‘en avaispensé.”<ji. 87)

Dejando apartelo que de tópico puedetenertal abundanciade superlativospara la
construccióndel héroe,estainsistenciaen la definición desdey para los otros, junto con la
ausenciade rasgosfísicosparticulares,deja al personajereducidoa su poderde seducción,a la
impresiónqueproduce,al conocimientoemotivode los lectores,a la apariencia.La noción de
sinceridady virtud personalparecenhaberdesaparecido;Mme. de Lafayettedejaconstanciadel
hecho aquí , sin que alcanceaún la denunciade esanuevamoral del día quedefenderánlos

detractoresde La princessede Cléves.Y esque,apesarde estaadmiraciónqueConsalverecibede
los otros,no terminade adaptarsea] ideal del “honnétehomme”tal comoes entendidotras 1660: le
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faltaráesesaberdesenvolverseen la mentirasocial,esainstalacióndefinitiva en el juegodel parecer
quedefineal nuevocortesano.No espor completoConsalveun héroedel hoy —1670.

Ese no encajaren un tiempo y en un medio social provoca la derrota en la que
encontramosal héroeal principio. Todo seráun intento de inserciónhastael triunfo, máspor
voluntaddel azaro de susadyuvantesquede si mismo.

De eseprimerConsalvedeterminadopor el pasado,ignoramoslo que le lleva a actuar:la

casilladesu destinadorquedavacíay con ellael valorideo]ógicode la fuerzaquele impulsa,sólo
le sabemosvencidoy expulsado:

“Des roisonsimportantesl’avaient abligéa qulaerla courdeUan;etles sensiblesdéplaisirs

qu’il y avait regusluí avaientinspiré le desseindesortEr de l’Espagne ej dese retirer dans

quelquesolitude,” (Pp. 37—38)

Una y otra vez su empeñose verá contrariadopor la presenciade alguienque el azar
proponey queresultaseralmagemela:primeroAlphonse,luegoZaYde. Peroantesde estudiarla
reconstrucciónqueConsalveinicia trasestosencuentros,convienerepasarla estructuraactancial
queprimerole lleva al fracaso,

En la “Histoire de Consalve”,cadaunode los trespersonajesmasculinosdefiendeunavía
de accesoal amory se marcancomo objetivo realizarel recorridoque teóricamenteanuncian,
Consalveno ha conocidotodavía la pasiónamorosa,perodefiendecomocamino la estimaque

proporcionael conocimiento:

‘~e vauslaisse la libertéd’oimer rara ce quevaus ne connattrezpaint,pourx>u que vausme

permetriezden’aimer qu’unepersonnequejecannattraisossezpaur ¡‘estimer e:paur étre
a.ssuréde trauveren elle dequal merendre heureux quandfien serais afiné.J’avaue

encarequejevaudraisqu’elle nefrUpoin:prévenueenfaveurd’un aurre amant.” <ji. 54)

Don Gardedefiendeun amorporinclinaciónquesequedaprendadoen primerlugarde la belleza:

naus connaissansleurbeautéet, en amour, c’estle principal.Nousjugeonsde leur espritpar

leurphysionamieet ensuitepar leurs leures;et, quandnausvenonsá les voir de plusprés,

noussammescharmésduplaisir dedécouvrir cequenausne connaissanspointencare.”

53)

Frentea ellos,quedefiendendosdelas modalidadesqueScudéryenunciabaen su “Carte
de Tendre”comomodelosidealesdel amor “précieux”, asícomola polarizaciónen unasoladama,
donRamireno dudaenpropugnarun amorque queremosllamargalante,basadoen la pluralidady
en la victoria gratuitade laconquista:
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‘je trauveraisplusde plaisir d merendremaUre d’un coeurquE serait défendupar unepassion

qued’en ¡aucherun qui n’auroftjamaisé¡é touché;f...]enfin magloire etmanamourse trau-

veraientsatisfoitsd’avair ¿téunomattressea un rival.” (p. 54)

Quedanestablecidosasíunavezmáslos dosparadigmasdel bueny delmal amor.A lo
largo de un combateferoz entrela propuestade Consalvey la de Ramire,esla colaboraciónde
Garciecon éstekiltimo la quedesequilibrala balanzacontrael héroey le derrota.Consalvepasa,
comotantosotrosexcesivamenteverticales,de la indiferenciaa la pasiónmás ardienteporNugna
Bella, aquienél creeconocery en quienconfíaplenamente.Son susayudantesen estatareaque
consisteen acercarsey poseerun díaa la amadatantoel príncipedon Garciecomola reinay la
propia NugnaBella, mientrasqueel rey seoponepor considerarpeligrosala alianzaentredos

familias castellanas,oposiciónésta queConsalveinterioriza como suya en un acto de ciega
obediencia.

Peropronto seinvierte todaestaestructuracuandolos queeranayudantescomienzana
deslizarse,sin infundir la menorsospecha,haciael bandodelos oponentes:don Ramirecodicia un
puestodestacadocomo el de Consalve;NugnaBella,vencidatambiénpor la ambición,se alíacon
éstequesellamabaamigodel héroe;don Garcie,prendidode la hermanade Consalve,no duda en
sumarsea la conspiraciónpuestoqueesel propio Consalvesu más firme opositor.Quedaasí
destruidoel triángulode la amistadque, fundadoen el mérito y enel serviciodel uno paracon los
otros, sehablainstauradoentrelos trescaballeros.La revelacióndela verdadcolocaa un Consalve
perplejo ante los hechosconsumados:traicionadopor todos en beneficio de los intereses
personalesdecadauno,ha perdidoamigosy amada,

En Consalvese hanreunidolos principios absolutosdel amor—estima,la amistaden el
debery en el agradecimiento,la gloria, opuestostodosa la moral relativade los otros.Si el héroe
esaquídenotadoesporqueno ha sabidover e instalarseen la mentirasocialal uso y no reconoce
el poderdevastadorde las grandespasiones.Tal pesimismodesemboca,comoen otras tantas
obrasdeMme. de Lafayette,en un deseodelograr el reposoen soledad,la voluptuosidadtranquila
queseoponeal cambio,tan cercanaala sabiduríaepicúrea.El silenciode laspasionesy el control
de la razón,la distanciarespectoa los otros y al mundoeslo queConsalvepersigueen su camino
inicial haciaGreciay luegoenTarragona,perosin éxito unavez más,segúnya indicamos,en una
nuevaderrotade la voluntad,

La confirmacióndel fracasodeestapropuestaamorosasuya, basadaen el conocimiento
adquiridograciasa la conversación,vendrácon el nacimientode supasiónpor ZaYde, bellezadc la
quenadaconocey con quiensólo al final conseguiráentablarla comunicación.Esteamorvivido y
no habladoquees el suyohuyede la retóricaal uso,de las trampasdel lenguaje,de las sutilesy
razonadasdefiniciones.Mme. deLafayettediscrepadela preferenciaquepreciosasy cartesianos
concedíanal amorpor conocimientoy afirmalo quedeprofundamenteirracional tienela pasión
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amorosa,nuncadoblegadaa la voluntad, El amor esfuerza fatal e irremediableque se abate
fulgurantesobretodoslos seres;de ahíquelaspalabras“fortuna”, “destino”, “estrella”, asícomo
las alusionesa la imposibilidadde defendersede lo inevitable,aparezcanen repetidasocasiones
(pp. 82, 87, 91, 100, 105).

Queel héroesigue sin asimilarla lecciónaprendida,siempreigual a si mismodesdeel
principioal fin del relato,lo demuestraesenuevopasode la negacióndel amora la entregamas
absoluta,asf comola multiplicaciónde erroresa los que unavez másle conducela pasión. La
voluntadracionalresultasiemprequebrada.Efectivamente,endos ocasionesniegaanteAlphonse
quesusatencioneshaciala jovendesconocidavayanmásallá de la admiracióno dela compasión

(gv. 44 y 47), paradescubriry proclamarpoco después,por el dolor que causanlos celos> la
violenciade la pasión.Sussucesivasinterpretacioneserróneasde las apariencias(eseinsistente
convencimientode queesotro el amantequetanto llora Zayde>no son sinonuevasnegacionesque

estapasiónen vanoseimponeasi misma.
Entre tanto y tal como exigen las premisasde un amor perfecto,ya ha establecido

Consalvesu equivalenciaideal conZafdeen la desgracia:

“Mais qu’ai je a lui dire,reprenait—ilen lui—m¿me,e:queveux—jeapprendred’elle?Ai—jedessein

de luí cantermes malheurs?Ai—je enviedesavoir lessiens?Lo curiosité peut—ellesetrauver

dansun hommeoussi malheureuxquemai?Quelínrérétpuis—jeprendreauxinfortunesd’une
personnequejene cannaispaint?Paurquaifaut—il queje sois tristede lo voiraffligée?Sont—

ce les mauxquej’ai sauffertsqui m’ant apprisa avoirpitiéde cetadesautres?” (p. 46)

Estaestructuraactancialquetiene aZaydepor objetoconfoinaun modeloquela dinámica
del relato proponecomoideal y lleva hastael triunfo. La pasióninevitablequeimpulsa cadaacto
del sujetonaceestavezpor tresvías:

“Sil l’avait aiméepar la seulevuedesaÉauk,laconnaissance& sontspziLetdesa vertu 1W
donnai:de ¿‘adaration.” (p. 23)

ZaYde serásiempreobjetoprioritario queConsalvepersigueen todacircunstanciay por
encimade la apariencia:sólo con violenciaextraordinariaacatalas órdenesdel rey y parle a la
batallasindespedirsede ZaYde(p. 149); en el fondo marchacon el deseodeeliminar a su rival (P~
150) y siempreestarámásatentoa esta idea que a los asuntosdel rey (p.2O5). Así, tras los
repetidosy fallidos intentosporentablarcomunicaciónconla jovenduranteel tiempoquedurasu
primer encuentroy asíhacerlesabersu amor,sorprendeque, una vez derribadala barrerade las
lenguas,Consalvedemuestretantomiedoa la horade declararsu amor(p. 145) o de conocerla
verdaderanaturalezade los sentimientosde Zayde (ji. 205). Es siempreel mismo empeñopor
mantenerseen la aparienciamásseguraquela realidadtemida,en laracionalidadvertical mejorque
en la incontrolablevoluptuosidadde la pasión.

1
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Varios son los oponentesqueConsalveencuentrapara su tarea,Uno inconsciente,pero

nopor ello menosreal,eseseerror constanteen la interpretaciónde los acontecimientosqueen
ocasionesdesatasusmásdesaforadoscelos,comocuandove a ZaYde en la barcay creequellora
por superdidoamante(ji. 131),y en otrasle lleva hastaansiarla muerte(p.l42). Otro esel padre
de ZaYde: su sumisióna la autoridadpaternahaceque su felicidad toda dependade este

consentimientoque en vanointentaobtener> conscientecomoes del enfrentamientoreligioso
esencial:

“elle ne m’esrpasdestinéepar Zuléma,quinemeconnattpoint,qui ignore lessentimentsque

j’aipoursafllle erdantla religionesrsi apposée¿la mienne.”(p. 155)

La caldade estosdos obstáculosseproducesin la participaciónde su voluntad.De un lado, la
Fortuna,que tantasvecessehabía opuestoella tambiéna la conjuncióncon el objetoalejándolo,
permitepor fin quela verdadllegueaoídosdel héroe(p.22O);de otro, la repentinaconversióndel
padredeZaYde, apresuradaproezaparasalvarel último y mássagradoescollo<ji. 235).

Consalvecuentacon variosayudantesquele apartande la cegueray del excesomediante
la razonablemoderaciónqueimprimen asusconsejos,como si siempreel héroefueracapazde
salir por si mismode la confusiónen la que se encuentra.En un principio esAlphonseel que
impone la coherenciaa las desordenadasinterpretacionesde Consalvesugiriendootras más
verosímilesy acertadas;despuéssabráorientartambién la desesperaciónde Consalvehacia la

resignacióncuandopierdaa la amadaZayde<pp. 99 y ¡04). Ya en la corte,es el propio rey quien
aconsejay toma la iniciativa de verificar las informacionesrecibidas (pg 155, 161, 232).

Ayudantessonpueslos queimponenla verdadpesea las resistenciasdel sujeto.
Por otro lado> esasumisióna la voluntadde la dama( y no servicio),de la cual con tanta

frecuenciahacegalaConsalve,seconvierteenel mejor auxiliarparasu conquista:Zaydees siempre
reconocidalibre, pero soberanasobresu enamorado(gv. 98, 104y222). Si esuna generosidad
naturalla quele empujaa intercederen favor de caballerosenemigosa los queadmirapor su valor
y por su talle y queresultanserel padrey el enamoradode ZaYde (pp. 143 y 151), es otra
generosidadforzadapor el deseode agradara la dama, y sin esperanzade recompensa,la quele

obliga aprotegerla vida de su rival (p. 159). Sóloen dos ocasiones,pues,neutralizaConsalvela
oposiciónreligiosafundamentaly sonla unapor unaequivalenciaen el valor, la otrapor amor.

Es el rey quienorientaotrade las estructurasquepresideConsalvecomosujetoy quien
provocasu debateIntimo entredos paternidades.PorqueConsalvenacecomopersonajecon su
entradaen la cortedela manodel padrey graciasal reconocimientosocial detodos:

“Man pére était le plus cansidérablede la caur de Uon lorsqu’il m’y flr parattreaveoun

éclatpropartiannéd safartune.”<p.52)



414

Hijo del poderosocondede Castilla y sometidopor tanto a su deberfilial, Consalve

antepone,a las ambicionesdesu padrequeempujany ordenanla rebeliónlafidelidad queprofesa
a su rey, “A lphanse,rai deLéon,surnomméle Grand” (p. 37) Aquel queel relatoproponecomo
héroeno puededefenderel particularismoaristocráticosino la sumisióna la sagradainstitución

monárquicay asírechazapordosveceslos planesy las órdenesdesupadreparala insurreccióny
la independenciade Castilla:

“J’appréhendaisdemetrauverartaché,parlesdevoirsde la ecannaissanceer de la nawre,ddes

persannesqui vaudraientm’enrrafnerdansdescItasesgui ne rneparaissaientpasjustes.”

(p.59)

‘le tui dis quejene cansentiraisjamaisa unerévoltesi injuste;qu’il étoit vra! quele ral <walt

mairraité NugnezFernandaentui ¿¡antsescharges,maisqu’ilfallait souffrir cenedisgráce
qu’il aval: en quelquesarteméritée;” (p. 75)

Pocaes la recompensaque Consalverecibepor su fiel sumisiónal monarca,por el contrario,

constatala dependenciadelvasallorespectoala todopoderosavoluntaddel rey.Denuevoaparece
aquí la derrotade los valores moralesdel individuo“en sí”, en favor del “para los otros”, de la

posiciónotorgaday de suesplendor

“et, larsque je revins a Léan,je connusbien quela gloire ne dannepas le mémeéclatque

lafaveur.” <p. 69)

La rebeliónestallasin embargoya en ausenciade Consalvey encabezadapor el propio
príncipeque se alzacontrael padrecon el apoyode los condesde Castilla y del deslealdon
Ramire.Unavez másla quiebradel ordende la precedenciarecibetodasuertede atenuacionesy
descalificacionesde lo quetodossabenfalta gravísima.Por un lado, desdela primerapáginase
justifican losdeseosindependentistasdelos condes,puesfueronlos reyesde León los quetiempo
atrássehablananexionadoCastilla(p. 37). Por otro, el nuevorey reconoceque sóloel impulsode
los malosconsejerosy de esapasiónarrebatadoraque esla ambiciónle llevó al crimen,en un
deslizamientoya clásicodela responsabilidadde los monarcashaciasusministros:

“Sitt9t que je ne fusplus re¡enupar vas canseils¡de Consalveietquejesuivis ceux de dan
Ramiregui sauhaitail ,parsan intérét,deme voirde l’autaritéje mebrouillais entiérementayee

le rol; [...jJene craispasnéanmoinsque j’en eu.sseprisla résolutian,site comie vatrepére

(guisut,pardespersannesqu’il avait misesauprésde saflhle,l’amour quej’avaispaurelle)
nem’e¡2tfait dire que,si je vaulais l’épauser,tl m’affrair une armée cansidérable,desplaces

etde l’argent, et enfin ce qul m’était nécessairepaur obliger le rol a me faire par: desa

cauranneVaussavezbien cequelespassionspeuvent sur mo!etaquelpoinrl’amour
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et l’ambidan régnaienrdansmonáme.[...jCetteprapasiflonme surprit etj’eus quelque
honredefaireune tItasesipréjudiciablea PEtar,paruneinipatienceprécipitéederégner;

mais don Ramirealda,par son intérét, a me dAterminer.” (PP. 137—38)

En vano serepetiránlasmediacionesde la madre (Pp. 137y 139); al final y para quela

violenciaejercidano seatal, el reylegítimocedeen favorde la pazen elreino y traspasala corona
al hijo en condicionesmásqueventajosas(p. 139).Desdeentoncesy en unainversiónexpiatoria

de papeles,ya no esConsalvequientemplalos ánimosde don Garcie,sinoéste,ya comorey, el
queaconsejaconmoderaciónasu vasalloy amigo.Serestableceentreambosun pactode servicio
por el que el nuevomonarcadeposita todasu confianzapolítica en Consalve,sin escatimarlos
“:éntoignagespublics,paur réparer en quelquesarre les chosesqul s’éraientpassées”(p. 141),

mientrasConsalvese consagraa la obediencia,porencimainclusode la llamadadel amoren
repetidasocasionesy confrasescomoésta:

“Ilfur con¡rainr d’obéir a deretarder l’exécudonde sondessein.”(p. 153)

La construcciónde estehéroecentralsecompletamedianteparadigmasy oposicionesque
conformansu definición respectoa otros personajes.Así, señalamosya al principio cómo

Consalveerael centrode un tríptico queformanconél otrosdos personajes,Alphonsey Alamir, y
esquelos trescompartenel empeñoenimprimir unaerróneainterpretacióna la realidad,empeño
queescondesu resistenciaa aceptarlo quede verdad tienela pasiónamorosa.Sin embargo,
mientrasla relaciónde Consalvecon su amigo cristianoes de equivalenciahastael punto de
recorrerun trayectoparaleloa lo largodel relato> la que establececon su rival moro dibujados
paradigmasqueoponen,unavezmás,el bueny el malamor.

Efectivamente,la correspondenciay la reciprocidadqueacercana Consalvey aAlphonse
desdesu primer encuentroesla premisanecesariaparael inicio dela amistad,comosi éstasólo
fueraposibledentrode lo idéntico.Así el reconocimientomutuotienelugar en términossemejantes
a losqueseñalabanla sorprendentesemejanzaentreel héroey su damay queaquídescomponemos
en losmovimientosparalelosdecadauno:

Alphonse Consalve
“un hamniegui se promenairtrkk.m.e.aL “la maniéreZ&L&dont u avait pronancéce
le lang delamer” ~ideparoles”
“s’arréta paur le2r~gac4a” “toarna la tétepaurle vair

”

“.iUwri&de sabeauréet 4~a.tQnnLmitW.i “étonné de la batirte minede cer inconnu,,
camineca inconnul’avait é:é de la sienne”

“la rencantrede caincannu~ “Cansalveavair rant d’ayíuiansQLLrJ2

,wsitJ4..deshommes”(pp. 38—39)
“Lía ~y~¡jermftLquilui parut dansleurs farturtes”
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Estacoincidenciaanuncialos recorridosparalelosquesusdos historias,una trasotra,
desarrollany cuyospuntosen comúnya señalamosmásarriba.Si Alphonseesvíctimadelparecer
poresefiltro quesu propiapasiónnegándosea símismaseimpone,Consalveesengañadopor las
aparienciasque los otros le presentan.Sin embargoy tras la narraciónde su amigo, Consalve
pareceno haberaprendidolecciónalgunapuesrepitepasoa pasoesainterpretaciónnegativaque,
cornohuidainconsciente,arruinóla pasiónde Alphonse,sóloqueestavez el héroealcanzala feliz
conjunciónconsu amadagraciasa esecúmulode ayudantesqueactúanen su favor,

En cuantoaAlamir, él esquienconfonnaun paradigmaopuestoy finalmentevencidopor
el del héroe,El moro sedistingueporunaseriede calificacionessocialespositivasquele valen la
complacencia(no la admiración como era el caso de ConsaJve.)de cuantosle rodean:
prfncipe,”hannétehamnie” <ji. 148), “sa réputazion étai¡ grande” (p. 148), diferentea todos “jiar

son oir noblea la beautéde sa mille” (ji. ¡65), “si agréableauxyeta” (p. 167), “aussi alma/ile
qu’un hammele peul¿tre” (p.l7S),enemigoimplacablede los cristianosal igual queel sultán, su
padre.Por talescualidadesy comorefrendo,Alamir recibiráel beneplácitode la madrey, en un
primermomento,del padredeZaydecomofuturo esposo.

Dos son las estructurasactancialesde las queél es sujeto , unaen el parecery otrh,
después,en el ser. La primeraes la queapareceen la “Histoire dAlamir” de la segundaparte,
dondesu hacerrecibeladescalificaciónpropiadelos comportamientosasocialesqueamenazanel
ordeny permitenla pluralidad.Es unadesconfianzaradicalhacialos sentimientosde lasmujeresla
quele lleva al cambioinmediatodeobjetoen cuantola conquistaseha producido,aunqueno se
hayaconsumado,a maneradeunomásentrelos don Juanes:

“Je n’ai trauvéquede la vanitéetde l’anibition danstauteslesfenimes:ellesoil almé¡e prbwe
et nonposAlamír. L’enviedefalre une conquáteécla¡anteet le désirde s’élevera de .vorllr de
cettevie ennuyeuseoÑ ellessan assujeties,afait en ellesce que vaus appelez de l’a.mour,com~

mele plaisir d’étre alméet¡‘envíe desurmonterdesdífficultésfaitenmal ce qul leurparaU de
lapassion.” (p. 181)

El objetoserápuesno tantoun darde sícomoun recibir de los otros,en unadependencia
más de los demása la queel yo seentrega.Esamultiplicación de las conquistasesreconocida
comodescalificadoraporel propioAlamir ensu intentode obtenerel amordeZaYde:

1~ 1

e est ayee raisonqu’elle m’ajugé indignede l’honneur queZulémam’avair vaulufaire. Man

caeur avait brillé de tant deflanimesets’était profanépar tantdefaussesadoration.s qu’il nc

mérítaitpasde taucherle sien.” (p. 227)

También serárechazadapor lo que cadauna coníleva de violación de normas y espacios
estrictamentefemeninos:Alamirno dudaen introducirsesecretamenteen los bañosparacontemplar
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allí a Nadia o Zoromade(pp. 176y 182), einclusoel díade la bodade éstase deslizadisfrazado
entrelas demásdamasparaasíestarmáscercade Elisibery(p. 185).Los oponentesseconvierten
asíen incentivosy hastaauxiliares.

Y esque su verdaderoobjetoen el ser,no en el parecer,esun amorideal y en si quecree

descubrirenZaYde,Haciaellale lleva unapasiónviolenta,diferenteen todo alasanteriores,por la
particularidad,estavez,deun objetoquelograla transfomiacióndel sujeto:

“mais si une inconstance,qul ofini en la voyanr,pouvaitavair éré réparéepar unepassiongui
m’a renduentUremen:ajiposéd ce quej’étais etparunattachementleplusrespectueuxqu’an

es:jamaiseu,jecrois, madame,quej’aurais expiétausles crímesde mavie.Assurez—la,je

vousconjure,quej’ai eupaurelle l’adaratian qu’an apaur lesdieta <pp. 22 7—28)

Perosi estedeslizamientohaciael paradigmapositivoseproduceyaen el lechode muerte,
antes,la violenciade su pasiónno ha dudadoen transgredirnormasy voluntadessuperiores.
Alamir desafíaa los hadoscuandono aceptala profecíaquedestinaZaYde a otro (p. 208), desafía
con su empeñola voluntaddela damacuandoéstale prohibeacercarsea ella o atentarcontrala
vida del quees suenamorado(p.2129, La conquistapor la fuerzay la eliminacióndel rival serán
susúnicosobjetivos.

Si Alamir conformaun paradigmanegativoporsu hacer,la definición del grupoal que

perteneceno favoreceningunaneutralizaciónde la oposiciónreligiosafundamental,sino que, por
el contrario, la consagra.A lo largo del relato, está siemprepresenteel enfrentamientoentre
musulmanesy cristianosen forma de ataques,treguas,victorias y denotas:Abdala,rey de

Córdoba,luchacontrael rey de León (p. 67); el de Navarratambiéndirige su campañacontralos
moros (p. 86); el llamadoemperadorleonésquiereexpulsara los sarracenosde Sicilia (p. ¡29);

Abderame,sucesorde Abdallah, renuevalas contiendascon los leoneses(p. ¡43); luego el
emperadoratacaChipre (p, 169); por fin caeTalaveray Oropesa<pp. 215—22).El implacable

avancecristianofuerzala retiradade los moros,apesardel grannúmerode éstos.Siempreen esta
dimensión guerrera,la única que poseenlos moros en cuantogrupo homogéneo,los rasgos
negativosseacumulan:destacasu escasacapacidadde decisióny maniobraen el campode batalla

<p.ISO) y, sobretodo, la crueldadquecon frecuenciaderrochansobresusenemigos(pp. ¡57—58);
desdela primerapáginason acusadosdeejercer“leur tyrannie” sobreunaEspañaquedíaa díava

sacudiendosu yugo<p. 37).

Y esque la dicotomíavirtud—vicio que distinguea cristianosy musulmanesparece
suprimir cualquierposibilidaddeequivalencia;asílo demuestradeforma explícitaZulémacuando
comentasu primer intento deconversióntrasel matrimonioconsu esposa
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“Elle étaúchrétienne;je résalusd’emhrassersa re!igion,gui mepor~issaUla seulequ’on dúz
suivre;néanmoinsl’austérité m’enfit peur et retarda l’exécutionde mandessein.Jem’en

retaurnal en Afrique;lesdélicesa la corruption desmoeursmerengagéren:plusquejamais

dansmareligion etmedannérentunenouveIle aversionpourles chrédens,”(ji. 233)

Siemprela tradicionalcondenade la desbordadasensualidadafricana.En medio detanta
negación,sólo algunoselementosaisladosconsiguensorprenderal cristianoConsalvepor sus

calidades.Es el casodelvalienteZulémaquerindesu espadaanteel castellano“avec un air si noble

a si hardí” (p. 143)o de “tant de persannesdignesd’admiratian” (p. 147) como encuentrael
caballeroa suentradaenTalavera.

No faltan,sin embargo,los hábitos quedistinguenal enemigocomootredad,sin un

desarrollodetallado,tan sólo como anotación: el severoretiro que se impone a las mujeres
musulmanas(p.l48), la destrezade susjinetesa caballo (p.I68), la poligamiaautorizada,las

escasaspero señaladasfiestasen las queespermitidoa las mujeressalir .a la calleaunquecubiertas
con velos(p.175),las ceremoniasde bodasy susrezos(pp. 18546).

Sóloen las últimaslineasdelrelato,sealcanzapor fin una equivalenciaentrelas maneras
de los morosy lasde los cristianosy escon motivo dela bodadeZa’<de y de Consalve:

“on ne songeaensuite qu’auxpréparcu~fsdesnaces,gui sefirentovec autela galonteríe des

Mauresa taute lapolítessed’Espagne.”(p. 235)

* *

*

Consalveno hacemásquerecibirla definición del ser quele proporcionanlos demás,
Todos los rasgosque el héroeposeeen sí adquierenla dimensión “para los otros” y el
reconocimientopúblico en fin, Sin embargo,Consalvesemuestracomo un héroeresueltamente
anacrónicoen su hacery acumulaerrorespropios del que no conoceel juego social al uso del
nuevocortesano:defiendeel antiguo amor—estimade las preciosas,la moral de los valores
absolutosy la amistaden la estrictareciprocidaddel servicio, peroesderrotadopor la moderna

galantería,la mentirasocial y lasambicionespersonalesde cadauno; niega el incontrolablepoder
de la pasiónen favorde unaracionalidadvertical quereafirmaunay otravez y paraello serefugia
enunaaparienciamástranquilizadoraquela realidad.Por fin venceráel amorsin retórica,el quese
hacey no sedice, tanalejadodelos salonesde sociedad.

Estehéroede antaño,que la autoraha ido a buscartantos siglos atrásy al paísde la
caballeríapor excelencia,cierrasu definiciónconunadependenciamás, estavez respectoal orden

social,Así, enel conflicto deautoridades,la voluntadde Consalveespresade unaférreajerarquía
de obligacionesquele hacedepender,en primer lugary frentea todo,de su rey, luegode su dama
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y, por ella, del padre.Unavez másobservamosun especialcuidadoal tratarel obsesivotemade la
sublevacióncontrala corona,de la rupturadel ordensagradode la precedencia:seacumulanlas
pruebasdefidelidad porpartedel queespropuestocomomodelo,seesbozanjustificacionesde la
rebelión,sedesvíanlas responsabilidadeshacialos malosconsejeros,sealivia el pesode la culpa
con la entregaexplícita del poderdel monarca—padreal hijo> mientraspermaneceinvariablela
condena.

Esetrípticoque formana cadalado de Consalveel cristianoAlphonsey el moro Alamir
tieneen comúntantola búsquedade un amorabsolutocomoel obstáculoqueproporcionanacada
uno suspropioserrores,la desconfianzaen la aparienciaconlo queconlíevade temorsubyacentea
la verdad.La definición de Consalveserealizapor equivalenciaconel cristianoy por oposición
radicalal moro,sin que la neutralizaciónde lasoposicionesfundamentalesseaenningún momento
posible.Las estructurasactancialesqueprotagonizandifieren:

CONSALVE
suj: ¡linaje1, ¡ belleza1, ¡ virtud /,/inteligencia! suj: ¡linaje/,/belleza/,/sociabilidad!,

¡ fama!,¡ admiradopor todos¡ ¡fama!
cidor: amor—estima¡ amorfatal cidor: negacióndel amoren sí

amistad amorexclusivoe imperativo
generosidad, obedienciaa la dama deberde caballeromusulmán

autoridaddel rey
obj: NugnaBella!ZaYde obj: las damas

servicioa los amigos ZaYde

salvarla vidadel rival luchaconralos cristianos
lucha contrael infiel

cirio: las damas!los amigos¡los moros cirio: Alamir 1 Zaide¡loscristianos
op: mentirasocial,ambicionesindividuales,el rey op: normasocial¡ el hado!

el error personal,el padrede Zafde la voluntaddeZaYde
ay: Alphonse,don Garcie,sumisióna la dama

El cristianosostieneel paradigmadel buenamortriunfanteal fin, obedientea la norma,y
el moroel del mal amoratrevido,plural y asocial,concentradoen suvoluntadsobrela dela dama.
los cristianosmarchandel ladode la virtud, los musulmanes,del vicio: no hayapelaciónposible.
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4.1.4. DEFINICION DEL OBJETO: ZAIDE

En unaconstrucciónsiempreparalela,comocorrespondea los perfectosamantes,ZaYde

(16) apareceen primerlugarcomofigura huecaqueel protagonista,y el lector pasoapasocon él,
pretenderellenarcon los datosexterioresque percibe.En una primerapresentación,cuandola
joven aparecetendidaen la playa trasel naufragioderigor> recibetodoslos rasgosque,dentro del
campo semánticode la luz, y en perfectaprogresión,la conviertenen objeto de naturaleza
sobrehumana>unamásen la seriede heroínasdela tradición: Consalvese acercay, siempreen
lucha contrael engañode los sentidos>observaque “le saleN, qui se levait,fit briller ~ sesyeta

que/quechosedéclatantqu’il tie put distinguerd’obord “, ya máscercadistingue “une femme
magn~flquementhabílíde” y luego“la plusgrandebeautéqu’il et2tjamaisvue”; sorprendidopor “la

proportion de sestraits et la délicatessede sonvísage”, “la beoutédesabauchea la blancheurde

sagorge”, “il étaitprétde s’imaginerquecen’é¡aftpasunepersonnemartelle” (p. 43). Notemos
queen mediode esteparadigmade armoníaceleste,seintroducela requeridamarcadistintivade su
pertenenciaa un elevadonivel social,esencialparaelevariaal gradode posibleprotagonista.El
efectode sorpresaantetal criatura> hastala suspensiónde los sentidos,vienereforzadopor lo
extrañode susvestidos>su lenguay su nombre.Imposibledefinirla tampocorespectoa un objeto:
no haycoordenadasactancialesprecisas.

La segundapresentaciónvienea llenaresevacíode la manodeFélimeque,comotestigo,
cuentala historia de ZaYde. Y es entoncescuandoaparececomo definición inicial la heredada:
descendienteslas dosjóvenesdel hermanodel califaOsmán,suspadrescasaroncon cristianase
inclusoaccedieronaquelas doshijas recibieranlafe deCristo (ji. 164). No por esolasambiciones
de los progenitoresdisminuyen:todo su empeñoserárecuperarel puestoqueles correspondeal

lado del califa. Llegadoel momento,el orgullo del padrede ZaYde sabráreivindicar su rango
incluso en la cortede León (p. 223) e impondrála oposición musulmánvs cristianocomo
irrevocableasu hija, enquiensu madrehabíainfundido “une grandeaversion”hacialos árabes<ji.
166). La poderosaautoridadpaternasometerácon todo la voluntadde la joven y del propio
Consalve,a pesardel apoyodel monarcacristianoquepideparael caballerola manode ZaYde:

“Zuléma répondirquele rai luí foisaitwop d’honneur,qu’ilavait sofilíe entreles mains,qu’¡l en

pouvaitdispaser;maisque,de son cansentement,elle n’épouseraitjamdisun homined’une

religian contraire a la sienneCetieréponsedannaa Cansalveroute la dauleurqu’il pauvaiz

sentir; é¡antatinéde Zaide, ¡1 ne vauluipos la lui ajiprendreaussifácheu.sequ’elle é¡air, de

peurquela certitudedenepauvoirOtrea lui nel’abligedt a changer les sentímentsqu’elle
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lui faisaitparaftre;“(pp. 22S—26)

El sagradopoderqueotorgael ordende la precedenciaespuesoponenteradical> como

mantenedorqueesdel enfrentamientodereligiones>al deseode conjunciónporpartedeZaYde con

el objeto amado.Que la neutralizaciónde la oposiciónfundamentalno mueveel relato ni sus
actanteslo demuestrael hechodequela relaciónentreConsalvey ZaYdesóloseaposibleen cuanto

quecristianosambosy equivalentes>pues,en su creenciafundamental.No habránuncaprocesode
acercamientoy equivalenciade un musulmáncon un cristiano, sólo conversiónrepentinaque
eliminael obstáculo.

TampocoencontramosenZaYdeun impulsoactivohaciael objetoamado:actúasólo una
vez y escuandocomienzasu aprendizajedel espaliola fin de hacerposibleun día la comunicación
con el amado.En distintas ocasioneslo quemuestraesun deseopasivode acercarseal caballero,
temerosacomotantosotros,de la verdadde su pasión:

“cambienj’ai sauhaijéquevauspuissiezétre celul dquivausressembliezpnoascegui

m’étonneest que,l’ayanttant sauhaité,lapréoccuparionnVaitempéchéede le craire.”(p. 232)

Incluso antela primeradeclaraciónde su enamoradoConsalve,su actitud serála que exigen las
“bienséances”a unadamade su rango:el rubory el rechazo(p.93).

Si la pasiónde ZaYdetriunfa sobresusopositoressocialesy sobresu propiapasividades
porquetanto los hadoscomo el empeñodel caballerocristianorodeadoa su vezde auxiliares
consiguealcanzarsu fin. Sin embargo,ese doble perfectosuyo queesFélime, sucumbiráal
silencio impuestopor la norma social y por su miedo. Descendientedel mismo linaje y amiga
inseparablede la heroína,Félimesufreella también unaviolenta pasiónpor Alamir. Sola, sin la
necesariareciprocidadporpartedel amado>Félimecompartecon tantosotrospersonajesel miedoa
la verdad<la de no seramada)y seresignaaun papelpasivoal quele obligasu recatocomodama
y comocristianaqueno ha deaceptarnuncalos favoresde un caballeromusulmán;así lo declara
ellamismaapropósitodel matrimoniodesu padremusulmánconsumadrecristianaquecalifica de

desgracia(p. 170).Esta extremaobedienciaa las “bienséances”lleva a la joven al fracasoy
despuésa la muerte>puessu declaraciónllega demasiadotarde,cuandoya el caballeroagoniza
(p.2Z9).Decididamente,aquélqueno aceptasometersea la verdadde la pasiónsucumbe.

* *

*
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Zaide reúnenoblezay fe cristiana,condicionesindispensablesparaque la equivalencia

exactaconel amadoseaposible>poseerasgosqueexaltansu purezaacercándolaa la divinidadcomo
estáescritoen la tradición, pliega su pasióna la pasividadsegún correspondea una damade su
rangoy calidades.Seoponea la ambiciónactivade NugnaBellay a la pasividadexcesivade Félime.
Sorprende,con todo, la escasaatenciónqueel autorprestaal desarrollode los caracteresfemeninos
en su novela.Estamosmuy lejos de la casuísticaqueobservábamosen otrasocasioneso de la
focalizaciónsobreel objeto femeninocomolugar exclusivode debatea lo largo del relato. La
reflexión seorientamáshaciael poderinmovilizadorque puedenllegar a tenerlos oponentesal
deseoamoroso>comoson la autoridadpaterna>las “bienséances”impuestasa las damas,el miedoa
la verdad,hastacausarla disyuncióndefinitiva.

4.2. RELATION HTSTORIOUE ET GALANTE DE L’TNVASION
DE L’ESPAGNE PAR LES MAURES (1699) DE BAUDOT DE JUILLY

4.2.1.PRECISIONES PARA UN MARCO VERIFJCABLE

Eseempeñoen fijar un dóndey un cuándoprecisoqueatraigala disposicióndel lector a
creery le propongaunapautadelecturaesespecialmentecuidadoporel autorde la Relation

.

Si ambiguedadhaydesdeel título entrelo verídicoy lo ficticio (>‘historique e:galante” ), no

cabedudade que sí existeuna voluntadde afirmar la historia sobreel habitual entramadode
relacionesamorosas,Pruebade ello esla listadeautoresqueaparecenen portadacomogarantesde
la fidelidad del autora las antiguasfuentesespañolas.Entre los nombresqueesgrime los hay
perfectamenteidentificablespor el eruditocomoson D. RodrigoJiménezde Rada,el moro Rasiso
las másdesconocidasmemoriasde JuanBautistaPérez(17); otros, sin embargo,parecensermás
eco de resonanciashispanasqueverdaderoshistoriadores,como es el casode esetal Garcia,de
Loúisao de Don Diegode Castilla(18). Encomún tienentodosla imposibilidadprácticadehaber
servidodefuentespor sermuy difícilmenteaccesiblesa Baudot de Jui]]y en e] momentode Ja
redacciónde su E4~xion puesseencontrarían,los queno manuscritoso inéditos,sin traduccióno
edición francesacercana.Más bien tendríaa manolos diferentestratadosen circulaciónentrelos
curiososcomoson los de Louis Turquec>JeanMagnon, Du Verdier, ClaudeVanel y Mlle. de la
Roche—Guilhem;dadoslos numerosospréstamoscasi literalesque remiten a la obra del Padre
Mariana, segúniremoscomprobando>es seguroque Baudot trabajacon algunaedición de su
Historia de España(19).
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Sabemosque la historia no es sino refiguración medianteuna forma narrativa y sus

variantesimaginativas,un tercertiempo mediadorentrelo vivido y lo universal.No haypuesrelato
histórico inocente,ni verdadindependientedeél: esla historia quienproduceverdadesavaladaspor
genealogíasaceptables,políticas,discursosdel poder(20),

Si bien quedafuera de nuestrocampode investigaciónel estudiocomparativode las
posiblesfuentesconla modernaversiónfrancesa,síhay algunasdistanciassignificativasrespectoal
relatoquehoy nos hacemosde los acontecimientosquecreo necesariomarcar,para,desdeahí,
señalarlassucesivasseleccionesy desplazamientos.

Lasprimeraslineasdela Relationcolocanel comienzodel relatoenunafechaclave, aunque

hoyrefutada:

“Eniia&ZILque RodericdernierRaidesGo:sregnoi¡ en Espagne,ceRoyaumeétai: diviséen
deuzpuissansPards, “(P.L p. 3)

Es la escasezde documentoscontemporáneoslo quehateñidolacaídade los visigodosy la
llegadade. los musulmanesconquistadoresa la Península,convirtiendoasíépocay sucesoen
privilegiadosparael poetay el novelista(21).Los compendiosy abreviacionesa los queobligaba
tantasvecesla técnicamanualhacede cadacrónicaun rosario decuentasengarzadasa caprichodel
copista—historiadorde turno.

Duranteel siglo y medioqueparecesetardóen ponerpor escrito las tradicionesorales
sobrela conquistasarracena,la imaginaciónpopularpolarizóy modeló en ciertospersonajesese
cúmulo derazonessocio—políticas,deintrincadasalianzasy campañas,queprovocaronla caídadel
podervisigodo. Los historiadoresde hoy atribuyenla debilidad del reino godo a tres factores
esencialescomo son las divisiones entrelas claseselevadassobrela sucesióndel reino, el
descontentode los demássectoressocialesantelos privilegios de las clasessuperioresy de ahí la
débil fidelidaddel ejército, todoello unidoala violentapersecucióncontra los judíosqueharáde
éstosunoseficacescolaboradoresdel invasor(22).

Sin embargo,la tradiciónpersonificaen Witiza y en Rodrigola violaciónde la ley divina
queseráinfaliblementecastigadapor la ira de Dios, en Julián la ayudaespañolaa la invasión,en
Táric la temeridadambiciosaqueimpulsaa la invasióny en Muzala gloria de unarápidaconquista.
Segúnla leyenda,don Julián, gobernadorgodo de Ceuta>habríatraicionadoa su rey Rodrigopara
vengarla ofensaqueestéhizo asu hija. Requeridala ayudaciclasfuerzasmusulmanasparavengar

su honray con el incentivode un rico botín,gobernadore invasoresdesembarcanen la Península
conla intención,el uno,de arrebatarla coronaal rey>de continuarsu expansiónlos otros.

.Parecequefueronlos historiadoresárabeslos encargadosde procurarunagenealogíagoda
a Julián y deconvertirlede estamaneraen traidor; imprimenasíun carácterdistinto a unaconquista

queno fue sinounafasemásen el procesodeexpansiónmusulmánde estea oeste,favorecidapor la
escasacompensacióneconómicaqueofrecíaun avancehaciael sur (23).
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En cuantoa la aúnmásfantásticaleyendadela cuevao cámarasecretaen Toledocuyos

sellosviolara el perversoRodrigoy dondeésteencontaríael arcaquecustodiabala profecíade la
invasióncomocastigoa su atrevimiento,debióparecermateriade pura invencióna nuestroautor
francéspuestoque la omite por completo, siguiendoen estoquizá las indicacionesdel propio

Mañanaquetantoseresistíaa creercualquieradelas versionesdel suceso(24).
El másimportantecontingentemusulmánllegó al surde Españaen la primaveradel año

711. Parecequetres afios antesalgunoshombresdeJulián habíanhechounaincursióndel otro lado
del estrechoparademostrara los musulmaneslas posibilidadesde botínqueaquellatierra ofrecía.
Un añodespuésTarif desembarcóen la partemásmeridionaldeAndalucíaquehoy sellamaTarifa;
debieronquedarlo suficientementesatisfechoscomoparaorganizarprontounagranexpedicióncon
unossietemil hombres,bereberesen su mayoría,al mandode Taric. Rodrigosedirigió haciael sur
tanprontotuvo noticiasdel sucesoy libró batallacontralos musulmanesen un valle que,segúnlos
historiadores,esel del río Barbate.Allí murió el reyo a] menosdesapareció.El derrumbamientode
la organizacióndel reinotrasla batalla,junto con la ayudadejudíosy otros descontentoshizomuy
fácil el avancehaciael nortepesea los muy escasosfocos deresistencia.Parael año716 ya todala
Penínsulaestabasometidaal podermusulmána excepciónde unaestrechazonadel noreste,

Esteretrocesohaciatiempostan remotosen buscadematerianarrativavienefavorecidopor
unanostalgiadel “bon vieux temps’ queconfrecuenciaaflora en bocadel narrador,instaladoenun
violentopresente:

“Talede estdansunesituatian¡art avantageuse;e:dans ce rems—l&,quede bonnesmural/lese

:

de fonestoursataenviranssuftlsoientvourla fordfication d’uneolace,et queced1a~d¡aM~&.

iLfl¿~fl1t2flS, sij ‘ose meservirde ce:erme,descanonse:desmortíersn’é:oir volta en usaj’e

.

c’é:aisunedesplus¡artes Vi/les d’Espagne.” (P. II,p. 176)
A cesmenaces,Vamba acquies~aata desirsde l’Assamblée.Rare exemplede modestiee: de

moderationen ce :ems—lO,0g esusurpations¿talen:assezfrequentesxtencaretAusrare vaur
celui—ci.oúl’ambition déredéedeshammesestvarvenué& un reí degré queque/queprécautian

extraordinairequelesPríncespuissentprendre,pourn’é:repasdépossedezde leursEtats,nous

ne laissanspascf/envoir de tentsen:emsdesessaisbien:erribles;etpointd’exemplede ceta
qul a:tendent,qu’on lesmenacedela mar:, paur leur¡aire accepteruneCauronne.”<Pi, p. 5)

Y es quela Españaque el autor construyecomo escenariopara el desarrollode los
acontecimientostienealgode la tierra quemanalechey miel dela quehablantantoshistoriadores.

Esparcidosa lo largodel relatoencontramosalusionesa este“PaIs ¡art abondanten tauzessanesde

chosespaur la ideetfort riche.” <P. Isp. 7), aeste “si beauRoyaumequece/uf d’Espagnea¿~ rautes

sonesde biens abandaient,” <P. II, p. 232), dondetodo parecepermaneceren una estación
eternamenteprimaveral,comosucedepor ejemploen Córdoba:
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“Cene terrasseé:ait un charmantparterre,queVonvoyoittout cauvert defleursau tnilieu de
1’hiver aussi bien qu’auprintemps;etoñcellesdejasniin, d’Orange et les rasesconservO¡et¿tj

rnalgré la saisan,leur adeuraussibien que/eu.r beauré; nwiSc’estun avantage¿iSSeZtXItflPflUtI

dansvresauetaute l’Esvapne.aÚVonn’es: vasniussurorisde voir au moisdeJanvierde
yrandsbouauersde tautessortesde fleurs.quevar toutaiUeurs pu mali’ de Mal.” (1’. It P~ 61)

La evocaciónde Españacomo paraísoterrestrees lugar común que viene desdelos
primeroshistoriadoresgriegosy romanos,hastalos medievalesde la escuelaalfonsí>Jiménezde
Radao luegoel propioMariana.Enrealidad,las informacionesmáso menosdignasdecréditosobre
los maravillosostesorosqueencerrabaEspañadebieroninfluir no pocoen la arriesgadaoperación
querealizanlos musulmanes:su llegadaa Andalucíaen los mesesdeabril y mayo,en la estación

másatractiva,no debióen absoluto,sinomuy al contrario,defraudarsusexpectativas(25).
Volvemos a echaren falta un desarrollodescriptivoque completeel marco de los

acontecimientos.Abundan,esosí, los nombresgeográficosquejalonanla conquistay marcanSU

dirección:el primerataquepartede CeutahaciaCádiz>recorretoda la costahastaPortugal (PJ> PP.
163—64), el segundoatraviesatodaAndalucíasin másindicaciones(/‘,.¡, p. 198); en el terceroy tras
la batallade Guadaletecercade Jerezde los Caballeros,van cayendoMálaga,Ecija, Granada,
Murcia, Toledo, Algeciras> Medina Sidonia, Carmona>Sevilla, Guadalajara,Segovia> León,
Galicia, Astorga y Gijón de un lado, Valencia,Denia, Alicante de otro (26). De todas estas
ciudadessólo destacael narradoralgunascomopuedenser Granadacuya estanciaresulta “si
charmanr” aTarif <P. II, p. 47,), Toledoporsusfuertesmurallas<Fil, p. 176) o Mérida a causade
su arquitecturaimperial (9. II, p. 214). Ningunaparticularidadorográficaentretanto:apenasalgunas
llanurasconpromotorios.

- Algunos de estosnombresadquierencartade verdadbien por un movimiento haciael

pasado,bienhaciael presente.El tradicionalrecursoa la etimologíalegitima en másdeunaocasión
la veracidadde un acontecimientoligandoel ayery el hoy. Así, por ejemplo,Julián se reúnecon los

demásjefesde la sublevación

“sur uneMantagnepasbien bm de Consuegra,quidermisfut anvelléeCalderíno cuívetocf/re

LII Atul&. Mantagne de Trahisan” (PJ,p. 144),

y la segundainvasión musulmanacomienza”

“par le Siéged’I-Ieraclée,atiplé dejaque/leelle ¿¡oit bátie, et qul dés ce jour—l¿ fig~p,p,c,ff4<~

Gibraltar. du númde Ge/ml.guien ArabesipniñeMontagne.e:de ce/ui du GénéralTarW”

<P.I, p.193) (27)
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El otroprocedimientoconsisteenatraerhastaelpresentelugaresdeantañocon fórmulasdel tipo:

“s’éwn: embarquéa Heraclée,au’an anvelleauiourd’hui Gibraltar,” (PI, p. 116)

“Murcie ¿¡al: aborsuneplacecansiderable,camineelle l’est encareaujourd’hui, malgréle tems

a lesguerresqu’il ya etiés,” <‘Fil, p.l24)

No hay arquitecturasconstruidasni decoraciónapropiadaa cadasituación.Sólo en dos
ocasionesasistimosa fiestas querequierenun decoradoespecialy son los dos “Taurnois a la

mani¿redesMaures” (PI, pp.l73—79y 213—14) concebidosambosen términossemejantesy con
selecciones que resultanmuy significativas.Echamosen falta, primero, la espacialización
geométricadel lugar, del cual se nosdicesolamenteque seencuentra‘extra muros’. Los escasos
adjetivosqueseempleanestánabiertosa la formaqueel lector desdesupresentequieradarlos,sin
queningúndesplazamientoenel tiempoparezcanecesario;así:

“et les Princessesétaien¡surun grandBalconarrié e: tanisséd’unefonrichemaniere e: fon

gaIrni~>” (P, Lp. 174)

Importan más las figuras humanasque pueblanel espacio,estoes, las damasen los
balconesy los caballerosen perfectoordensobrela plaza. Porque,ademásde la casiausenciade
evolucionesde las cuadrillaso de cadajinetesobrela plaza,destacaeseorden rígido queimpone

tantola jerarquíacomo las cualidadesexhibidaspor los caballeros.Estasson, unavez más,las que
los espectadoresles conceden,junto con la riquezaquedistinguesiemprea los mejores.Porotro
lado, la visión de cadaconjuntoesabandonadaenfavorde unatotal focalizaciónsobreel jefe dela
cuadrillaqueseconvieneasíen el héroeexaltado:

“Les MauresparurenteaiiaatQzu¿r4r lbs camposalen:deuxQu&rilles:TarO”étúii el la ¡¿tedela

premniere,jamaisCavaliern’eut la mine plusjiere,ni plus relevésausles armes,e:son air cl

cheval¿¡al: assurémentd’un RAras.1 yavait duplaisir ¿Ilevoir; etpaursaparure ib nepativoil

y avofrrien deplusriche; “(P. 1, p,l7l)

El lugarocupadodentrodel ordenesdeterminanteen cualquierencuentrodel grupo:

“On quitta lesBalcaris et lesfenétres,paursemnettreen ordrede cérémoniedansla grandeSalle

dii Chdteau,”(Pi, p, 189)

‘“Le jaur du Taurnois¿¡antenfin venu,anserendit daris unePlaced’armes,qu’il aval: hors de

la Vil/e, alt l’an devaitsemetireenordre,etvrendreson rangvour la Cavalcade,‘(Pi, p. 212>

1

1!
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Estaprimacíadel ritual social que consagrala jerarquíay aleja todo lo queno configura

estrictamentela definición socialdel individuo es subrayadaademáspor el juicio del nanadorque
pretendemarcardistanciasgenéricascon la narrativainmediatamenteanterior,la de Scudéryqueya
vimosenAlmahide

:

“Je nem’arr¿teraipa/nt¡ci mal el propas, elfa/repar le détail unedescr/pñonde ceTournoisie

ne veuxpa/ntennuyerun Lecreur;e¡rienn’ennuyecommecesionguesdescriprians,don¡on voit

assezde beataoriginauxdansnos Raman.s.Jeme can¡en¡erai,deraporrer,enpassan¡lesfai:s

his¡ar/ques,quisontquede tro/s prix qu’/l yavoit, esdeuxpremiersfurenrpartagezentreTaril
e:le Pr/rice EM;” (P. 1, p. 214)

Importael resultadomásqueel desarrollo,

* *

*

Un marcoespacio—temporalverificableesmásquenuncala premisaqueayala lasopciones
ideológicasdel relato.El tradicional recursoa los autores,la fecha queabre la ‘relation’, la seriede
topónimosrigurosamentetranscritos>su autentificacióndesdeel pasadoy hacia el presente,son
todos mediospara garantizarla verosimilitudde lo que secuenta.El empefioresultatanto más
sospechosopor cuanto que disfrazalos conflictos entrerazas,estamentosy castas,siemprede

caráctermacroeconómico,conuna lecturamoralizantede los acontecimientos,segúnla cual la
llegadade los musulmanesa la Penínsulaseríajusto castigoa los viciosde algunos,consecuenciade
la entregade los protagonistasa la másdesbordadalujuria. Esta ‘parábola” de la historia reduce,
comoliteraturaquees,fuerzassocialesa personajescon nombrepropio quesólo amory ambición

gobiernan:el lector, a partir de su conocimientodel devenirhistórico semuestrabiendispuestoa
aceptarla versiónqueel novelistaproponecon todossus componentes.simbólicos.

Aunquelejosde Granada,unamiradanostálgicadel narradordesdesu violento presente
construyedenuevoun pasadosoftadoen unatierraqueconservarasgosde paraíso,esencialmentela
fecundidadvegetalquefavoreceun clima sin discordanciasenteel calor y el frío, Nadamás se
precisasobreestageografíatanaptaparala neutralizaciónde oposiciones.Así, la espacializaciónde
los personajeslos defineno respectoal marco,sino respectoa los demás,al ordenqueocupanen la

jerarquía social> como en un anuncio de lo que será una construccióndel individuo ya
definitivamentedesdelos otrosy paralos otros.Tampocohabrádesarrollosdescriptivos:importan

máslos resultados,



428

4.2.2. UN RELATO HACIA LA NEUTRALJIZACION TOTAL DE

OPOSICIONES

Queel autorescribeconvoluntadde historiadorquedademostradopor su renunciaa la
estructuranovelísticadel “roman á tiroirs’, dominanteen las novelashastaahoraestudiadas,en
favor de un relatolineal cuyaprogresiónes detenidapor muy escasosy brevesdesdoblamientos
temporaleso por pausasdescriptivas.Si bien el relatoparecetenerdos inicios, uno en el primer
tomoconlos antecedenteshistóricosqueexplicanla caídadel reinovisigododesdeestaperspectiva
cristiana,otro en el segundocon unaexposiciónde los orígenesy expansióndel Islam desde

Mahoma,ambaslineassereúnenenseguida(P. 1, p. 132)paraproseguirun decididoavanceen el
acercamientodeposicionesquellegaala neutralizaciónde lasdiferencias,

Efectivamente,el relatoarrancasi no desdela fundacióndelreinocomoenQft, si apartir
de la sucesiónde reyes anterioresa 712 paraconstruirmásqueuna simple listaenumerativa,dos

paradigmasopuestos,el del modelopositivo y negativode soberano,queencarnanlos descendientes
de Chindasvintosy Vambas,Quedaasíenunciadadesdeel principio una tesis quesólo esperaser
confirmadaen el avancedel relatotantoenla dimensiónpolítica comoen la personalde los actantes:

esla ambicióndesmedidaquerompeel ordendela precedenciay la pasiónmásabiertamentesensual
la que acarreala ruina del podervisigodo sobrela Península,Lección moral construidacon
seleccionessignificativasy cargadadeensoflaciones,el narradorla afirmacomoverazy únicaválida

justificándolaasí:

“J’ai cra, que,paur uneplus claire intelligencede ceaeRelatian, 1 ¿tal: nécessaire,defaireun
per/¡abregéde b’his¡aire decesRais.[ ,.,]car autrequejen’ai rlen di: d’/nutile,etgui al: pú étre

capablede l’ennuyer,n’avan:fairouerannorter ce au’il y a eu de oluscurieuxdar’ cesregnes

,

c’es¡, qu’on newfacilemen:cannottrepar í& le juste Caracteredecetade puf Pal el nañer

:

et la ver/tablesitual/andesaffa/resde cePak&—ld.” (P, 1, p.29)

Esesostenidoavancede la acciónde principio a fin aprovechacon frecuenciaestructuras

secuencialesy actancialesya utilizadashastahacerdela reiteraciónde móduloscon ligerasvariantes,
de los paralelismosy de la alternancia,un modo de progresión,aunquesin caernuncaen aquel

agotamientode recursosque observábamosal estudiarG.C.. Y es quehastael narradorparece
conscientedela moderaciónexigidaala horadereiterarprocedimientosnarrativos:

“Ib re serair pasdu goa¡d’un Lecteurun veudu monde.quisai; camineles chasesy v’ont,que

de btu dire ¡ci ¡aut dé;aibde cettetraisiéme visiteou entrevue,ni de luí en carter le succez.Ce

JAVIER 
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serol:du ¡empsperdu;a cessanesde citasesayans leurscauri’ ordinaire, on amemieuxa les

devinerqu’d les lire.” (P. II, p. 86)

El lectorasisteados viajesde Juliánatierrasde moros,el unodentrodel “parecer al quele
obligael rey (el tratatdode paz con los moros),el otro ya plenamenteinstaladoen el ‘ser”, estoes,
en buscade ayudaparala rebeliónqueél mismo alienta (P. 1, pp. 132—45y 145—63). Cadavezson
los mismosceremonialesdel recibimientoy la negociacióndifícil, aunqueactivosen la progresión
del relato.Hay tambiéntorneosy fiestasen tierrasafricanas(P.L pp. 1 73—79,pp.199—227y P. II,

pp. 25—42)despuésde cadaunadelas tres incursionesde los morosen la penínsulaconéxito (P. 1,

pp. 164—73,193—99yFil, pp.3—25).Tambiénla redde amory desamor,debuenay mala pasión,
quetejen los personajesen la cortevisigoda(P. 1, pp. 29—108)serepite en parecidostérminosen
Marruecos(Pi, pp. 1 79—93),aunqueestavez el desenlacehayade esperarel final del relatoe
invierta los resultados:si en el primero son los reyes,Roderic y Egilone, los merecidamente
derrotadosfrentea la parejade amantesperfectos>en el segundoéstosterminaránpor claudicarante
el conquistadorTarif. Dibujamos a continuación las relacionessujeto—objetoque> en estricto
paralelo,seestablecenentrelos actoresprimeroen Espafiay luegoen Africa:

+ Eba Cave Eba Cave +

£ 4 £
— Egilone Roderie Tarif —

Por último cabedestacarla alternanciaconstanteentrelas secuenciasdecarácterpolítico—
militar y las queencierrandistintasintrigas sentimentales,comosi fueraprecisamenteesteritmo
gaYantíadecoherenciay veracidadparael conjunto.Entre ellasseestablecenrelacionesde causalidad
queligan, segúnexigenlas historiasgalantes,el amory la guerra.De estaforma el relatoavanza
con una regularidadque haceartificiales las divisionesen tomos o partesimpuestaspor el autor:
acabadoel segundotomo> ya ha habidoun procesodeacercamientoentrecristianosy musulmanes
que desembocaen la victoria paralelade unos y otros en el torneo, como tambiénhan sido
completadoslos paradigmaspositivoy negativodel ladomusulmánen estrictacorrespondenciacon
el cristiano,segúnveremos.Contrariamentea obrasanterioresy especialmentea ZaVde, el avance
musulmánhaciala victoriaesimparabley desembocaen la neutralizaciónfinal de la diferencia.

Si el relatotodova tejiendoparadigmasy oposicionesquesedeshacenal fin conla victoria
no de los héroescristianossinode susenemigos,estepesimismoradical sehaceespecialmente
patenteen la voz del narrador,El es quien irrumpe a cadarato en el relatoparadefinir, desdeun
presenteintemporal,lo quede negativoencierranactantesy actoresen susdistintospapeles.Dejando

a un ladopor el momentolo prescritoal soberano,quecomentaremosmásadelante,destacasu
definición radicalmentenegativade las mujeres.Las acusade rechazarsu papel de “honn6tes
femmes (Pl, p. 56), de rivalizar, sobretodo en la corte,porconveNirseen amantesdel rey (Pi,
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pp. 17y49), puessólo la vanidadmuevesus corazones(¡‘.1, p. 218) y sóloella hacerelucir sus
encantos<¡‘JI, p. 218); la pasióndela enamoradaporel objetoamadoestal que seacrecientaconel
rechazo(Pi, p. 55), no tolera el engaño<Pi, p.184)ni nadapuededeternería(PI, p. 221).

Y esqueel amorpareceal narradorla másterrible de laspasiones:todasarrastrantras sí
(¡‘.1, p.6I), peroel almaenamoradaes la que másfácilmenteseve turbada<¡‘.1, p.IOÓ), puesni
elige su estadoni encuentraremedioparaél (P. 1, pp. 172 y 175);. Nadapuedecontraella la razón
(Pu, p. 151), sólo la conjuncióncon el objeto amadocuenta(¡‘.11, pp. 110y 146) y cuandosu
pérdidapareceposibleo bien esrechazadapor falsa<¡‘.1, p. 180y 184) o bien esafirmadapor los

másrabiososcelos.Ellos semanifiestancomo rebeliónpasiva,fuenteinagotablede dolor (PI, p.
61) o activacuandode librarsede un rival setrata(1’. 1, 107). En cualquiercaso,del amorresultará
unaagriacombinacióndeplacery dedolor (¡‘.1, pp.56y 185). Ademásde esepeligrosodeseoque
tantasvecessólopersigueel placersexual(P.I, pp. 36Y 38), el narradorafirmaqueel segundogran
móvil de las accioneshumanasesla ambición,poderosamásque nuncaentresuscontemporáneos

(PI, pp. 48, 139, 183) y siemprevencedorasobre la amistad (P. 1, p. 156). Por si algún
componentefaltaraa estaentregadelindividuo a todo lo queesajeno a su voluntad,la Providencia
imponeen todo momentosu camino(P. 1, pp. 5, 28, 32 y ¡‘.11, Pp.41 y65).

* *

*

Si bien la linearidadhistórica, tan del gusto de estefin de siglo, ha substituidoa la más
novelescaestructura ‘~ tiroirs” quedominabaanterioresreescrituras,la reiteraciónde módulos>e]

juegode alternancias,asícomola direcciónimpuestaal relatodenuncianunaconstrucciónliteraria
intencionada.

Efectivamente,todopareceapuntara la confirmaciónde variastesisqueya vimos sostenían
otrasobrasde materiagranadinay que en realidadflotan en el horizonte de fin de siglo. Un

pesimismoradicalafirmala sujecióndel hombrea fuerzasya no tantoexterioresaél (la Providencia,
el debersocial),que tambiéncuentandesdeluego, sino internas,irracionalese irreprimibles,como
son suspasiones>esencialmenteel deseodepoderquerompeel ordende la precedenciay el amor,
pura pulsión sexual las másde las veces.Tan poderososdestinadoresacarreanel triunfo de los
paradigmasnegativos,unavez neutralizadas,enun procesode acercamiento,las diferencias.Los
malosreyesy los traidoresvencende formaparcialy paganluegojustocastigocomocorrespondea
los quesubvienenel orden,los enemigosdela fe triunfan deforma total y merecenserexaltados

Si selogra la adhesióndel lector a estosprincipiosesporqueéstese ve obligadoa aportar

su propia competencialiteraria allí dondeel narrador—autorsuprime el desarrolloen favor del
resultado.En estaoperaciónaquel”Lecteurun peude monde” tenderásiemprea suprimir distancias
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en favor de la continuidadentreaquel ayery su hoy> difuminay al fin neutralizadiferenciaspues
completacon elementosde suhorizonte,siguiendolaspautasqueel narradorle ofrece,

El resultadofinal será,unavez más> la neutralizaciónde oposiciones,la reducciónde la
diferenciaa la identidad.

4.2.3. MOROS CON CRISTIANOS

En ningunaobra comoen éstahay esedeslizarsey borrar y abandonarpor fin una
definiciónparainstalarseen otra;nuncaderrotatan radical,hastae] absurdo,de] modelopropuesto
comoideal; tal comoaparecíaen ~., peroahoraen sentidocontrario,estoes,desdelo cristianoa

lo musulmán,aparecede nuevola paulatinasupresiónde la diferenciaen favorde la entrega,como
reconocimiento,a la equivalencia,

En efecto,desdela perspectivade los cristianos,el bandomusulmán,en su conjuntoy sin

distinción individual alguna,es asimiladoen un principioa la barbarie,opuestoa la civilización. En
unadimensiónexclusivamentemilitar, sonpresentados,antesquenaday desdelasprimeraspáginas
(Pi, pp.6—7),comoconquistadoresen plenafasedeexpansióncuyo únicodivertimentoestáen las
armasy en los ejerciciosa caballo, en los quesobrepasana las demásnaciones(¡‘.1, pp.132—33).
Por si algunadescalificacióntépicafaltaba,ahíestáel denigradoorigen socialquedefinea Mahoma
y deiqueadolecenhastalos másfamososgenerales,advenedizostodos,asícomola inclinacióna los

placeresterrestres,sensualeso materiales,de la cua] tan bien sabeservirseel profetapara captar
adeptos:

“Son ¡‘ere ¿¡ohPolen etsoMere Juive.roasdeuzd’unenaissancepssezrnédiocreer Dpuvres

.

Rare compasé,dont unepouvoUgueresartir qu’un monstrecammetui.” (¡‘.1, p. 120)

“II la remplir [la religianide pramessessensuellestan:nourceMande¡ci queopurl’autre,oú fís

devoien¡ trauver ¡cutes sones de plaisirs ezdedouceurs,e¡leur persuadoqu’eIlevenairda Cíe!

et nonpusde fui. Tau¡ telafor: aarayanrpaurdes gensqul menolen: une y/esi tristee:

si penible,” (¡‘.1, p,l23)

Nadamássubversivodel ordensocial constituido.
Con todo, y siempresegúnla Relation,los musulmanesquerealizan la conquistade la

Penínsulaforman un grupopanicularque supo distinguirseal serviciodel emperadorHeraclius
(28):
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“Ce n’étoientvas desArabessauvages.qui avoientcessentimensde luÉc’éroienrdesSarrasins

.

gui avaient aygris a s’humaniseret & vivre narmi la Nadan la olaspaLiee: la víasraisonnable

qu’il y eatabarsdansle Mande,qui éraitcelledesGrecs.” (P. 1,p. 125)

Neutralizadaasíen partela barbariepor la civilización,el principiode legitimidadaportaun

nuevorasgopositivoaestosconquistadores:los sarracenossiguenporLibia hastala Mauritaniaal
quees legítimoherederode Mahomapor voluntadexpresadel profeta,Abderamen(Pi, p. 129)
(29). Estaselecciónque sehacede los morosinvasoresde Españaparadistinguirlos del resto>de
los mástemiblesorientales,y quetantorecuerdaa la quePérezdeHita realizaa la horadedefinira

los excelentespobladoresde Granada>no consiguesin embargoborrarla crueldaddeun ejércitoque
avanzasembrando“de terribles ravages” (Pi, p. 126)> “be seulnorn d’Arobe oit deSarrazinfaisant

peura batela terre” (Pi, p. 131).
Y es quela oposiciónqueenfrentaacristianosy a musulmanessólo en la segundaparte

comienzaa difuminarse;en la primera,los morosrecibenlas peticionesy ofertasde donJuliáncon
tantadesconfianzacomoprudencia (PI, pp. 31, 108y 137),tomantoda suertedeprecaucionesy
reafirmansuenemistad,por ejemploa la horade prestarsu apoyoa la insurreccióncontrael tirano
Roderic:

“Que cela ¿taU seban lespieux canseilsde leur Prapitete e: selan la Lot de Dieu, qul leur
ardannoirde repoin: abandonnerles Opprimez: maisque c’éroientdesCitrétienslesennemis

lurezde leurReligian.dequi lbs avoient¿prauvéplusd’unefois la mauvaisefol;” (PI, p. 154)

Desdelas primeraspáginasde la segundaparte> los movimientosparalelosen los dos
grupossehacencadavezmásnumerosos,el acercamientoen el espacioy la convivenciaen campafia
favoreceun descubrimientomutuo que superalas diferenciasen favor de la equivalenciao la
asimilaciónderasgosy costumbres:

“siles Mauresé:aien:farthonnéxesa galanrsenverslesDames,besGothsne leur voudraient

pasceder;” (¡‘.11, p. S8)

“ib étai: vrai,quequanáles Mauresreseserolen:posun peudéfaús,depuisqu’ils dro len:sords
d’Aroble, decetrebarbarie,dan:an besaval: si longtemsoccusez,ibn’y auroiteu qu’c4 passerla

mer, e:avair canverséquelquesmaisayeeles Go:hspaurdevenirpolis er galants;maisqueles
Mauresn’¿taientplusArabesqued’origine,etpointd’esprit ni de coeur; e: que c’¿tait un grand

:art qu’anfaisaira saNadande crolre,quedepuisprésde cernanselle uiesefa~pascorr¡géede

cesméchantesa rudeshabi:udes,qu’elleaval: contractéesdansles deser:se: inonzagneslAra—

bie.” (PJI,p. 67)

Todo ello garantizay anunciala fusión quevendrá:
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“On n‘¿tal: pos ignoran: enEspagnedansce belart, si necessairea savdir& un Cavabier;mais

an nes’y es:jamais tan:exerc¿quedepuisles Maures.deguitesEsnar’nolsantmémecrnnris
presque:ou: cequ’ils antaujourd’hui deplusgalante:depluscavalier.”(P.I, p.176))

A cadapasoseinsisteen la sorpresade los cristianosante “des maniéressi hannétesd’une
Nation,qul passai:dansb’espri:des Ga:hs,pourlaplus barbarequ’ll ea:dansbe mande” (P. 11, p.

79) , hastaqueal fin quedaconstituidaunaequivalenciasuperiorquequieresuperarla oposición
esencial.Ya en el segundotorneoduranteel cual rivalizan godosy africanospara la exhibiciónde
susdestrezas>ambosresultanigualadose inclusorecibenlos mismospremiosal final:

“[bes DamesCatites] euren:eplaisir,devoir queleursCavaliersdisnurolenídemagn~t1cencee:

de galanterie,aussi bien que debannemine, & ryÁgn,~,qui se regardalen:entaures
chosescammela premiereNatiandu Mande;” (P. 1, p. 214)

y por fin en bocadeTarifquepretendela manode la Cava:

“Vaus ¿resCitrétienjesuis Maure;maisLagdmwur seréanissen:tausdansunemOnte
Religian, e: les dlfferentsnamsneles separen:point” (P. II, p. 158)

En vano serán tachadosluegolos morosque llegana Españade bárbarosy salvajesen

alguna ocasión,puesel lector hadescubiertoya al ladode la dimensiónguerreradominantedesdeel
principio, otra másrefinadaquepresideamor y buscael agradode las damas.Efectivamentela
codiciaesmóvil permanenteparael Profetamismo,cuyaansiadepodery de riquezajamássedapor
satisfecha<PI, p.l22), como tampocola de sus seguidoresqueemprendenla conquistade la
penínsulaseducidospor lasriquezasqueapropósitoostentaunay otra vez el condedon Julián (P. 1,

Pp. 132, 171 y 203). Si en algunaocasión,un proyecto resultacontrariadoo el ejércitoresulta

ofendido,la másterriblede las cólerassedesatay provocacruelesexcesosparasatisfacerel deseo
de venganza(FIL llly 117).

Perola condenasematizasiempreencuantoalos invasoresde Españaserefierey frente al
restode los árabes:

“lci.Arnfre.& qul de :out :empsant almO a plVer n’aimaientpostnains d recevoir; el encare

aujourd’hui lbs antpaurmaxirne,quetAuson leurdanne.nluson leur tal: d’hanneur

”

<1’. 1, p. 138)
“que QMQ.LQIW..MauuILetfar:dlfferensa tau! égarddesGo:hs,blsn’étoientvasnéanm.ainsentrez
áansleurPavsnaurenuseren vrans maisde bonneguerre;’ CF. II, p. 138)
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En ellos>la apetenciade las riquezas,su uso y su abuso,es con frecuenciaauxiliardela galantería,
eficazmediodeconquistarla admiracióndeotros>de agradara todos,por ejemplocon motivode las
bodasdeAbdelasisy Egiloney deMazacon la Cava:

“Qn ne vii jamaistan: demagn{flcenceni tanídedepense,qu’ils’enfi: a Tolededanscesdeux

mariages.On aurol: di:, que cetenragédeGauverneury vaulail conswnertautesles rl chesses

d’Espagne.”(P. IL p. 229)

o tantasvecesTarif con su derrochedepedreríasy homenajesantesu dama,convencidode que
“mille citasesqu’onfa!: pc-mr lul plaire, santplus capablesde le lul persuadenquelesplusbelles

paraJesdu monde.”(¡‘.1, p.l8l).

Un deslizamientosemejantedesdela incompatibilidadcon el enemigoala aceptaciónmáso
menosforzadatienelugaren los cristianosgodos,tantoen los queacompañana Julián comoen los
quepermanecenen laPenínsula.

El objetivoes,en un principio,claro: “resis:er d desTraitrese:a desBarbares,qul n’étoient

entrezdansleur Paysquepour les rendretous esclaves,e:yplanter le Mahametisme>’, “défendre

jusqu’& la derniéregauaede leursang,leur libertée:Jeto-Religian,” (P. Ji, ¡‘.52). Todosparticipan
en la lucha,desdelos eclesiásticosal pueblobajo (1’. 1, Pp. 204—OS)y esen el cursode éstacuando
descubrenque aquellosquecreíanb~.rbaros”c’étaientdeshommescommebesautres” <¡‘.1> p.l96)..

El propioPélagepaseapor todo el campamentocristianoa un grupo de moroshechosprisioneros

con el fin deconvencera los suyosdequelos tantemidosenemigosson humanos(P. II, pO).

Si bien en todos y cadauno de los asediosa los que se ven sometidos,el deberordenala
defensaa ultranzadepatriay religión,de forma sistemáticalos godosterminanporcedera la presión
dalascircunstanciaso a los engañosdel enemigo,asíporejemploen Córdoba:

“Les Assie<gezavalen:jusques—lápayéde leurspersannes,engensqul ne vaulalení¿pargner

ni leur sangni leur viepaur la défensede leurReligianetdeleurpatrie;mais ls n’étoientpas
invincibles,et lesfarcese: lesvivrescammen~antd leur manquer,lecauragenepauval:a la fin

que leur manqueraussi.f.Imais enfin la plusconimunevoixfui paur unecapítuladan,e:

c’étoien:les plussenseze:lesplusautitarisez da¡ts la Ville,qui é:aientdeceneapiniaruelgui

disoien:,ou’onaval: fal: assezsondevoire:queleurgloire ¿taUassezd coaver:.paur ne devair
craindre,quece::ecapitulatian, leur pu:Orre impu¡éed lacheté:” (P. II, PP. 134—35)

Prontolos godosempiezana desertarpara unirseal bandode los triunfantesconquistadores(P. JI,

PP. 175, 201 y 203),antela evidenciadel caosquepor todaspartesreina (P. II, p. 125). No faltan,
pues,los argumentosquejustifiquenla desercióndelos cristianos.De ellos, la únicafigura quese
mantieneen la defensa,aunqueunay otra vezderrotado,esPelagejunto a su diezmadoejércitode
vascos,esperanzaen todos para un restablecimientofuturo del reino godo (P. 1, p. 176); sin
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embargo>echamosen falta queni sus escasasaparicionesni supapelen el relatoapuntenhaciasu
exaltacióncomohéroesalvador.

Tambiénlos cristianosquesiguena Juliány a los hijos de Witiza parecensiempreprestosa
sotUenir l’honneur de sa Natian” (P, 1, p. 209) frente a los musulmanescon quienes> sin

embargo,luchancodoacodoy con muy semejantederrochedecrueldad(1’. 11, p.~47). Hay incluso
en ocasionesunamarcadavoluntaddesefíalarsedelantedel enemigo,de ganar su admiracióny con
ella surespetoconmotivodejuegos,fiestasy banquetes:

“et Pan laissalesSpec:areursde l’un e:de ¡‘ature sexeextrémemen:con:entsdu succezd’une si

agr¿ablef¿te,lesGa:hssurtau:, qul avaientva leur Princesefolre admirerd’uneNation.qul

ju.sques—ldn’avoi:pasfaitgrandcas,de:aut cequeles Chr¿tlenspouvaienrfaire”CF. 1, p. 216)

Si bien el conjuntode cristianostodosforman un grupohomogéneoen la definiciónde su
‘ser> y de su ‘hacer”, destacande entreellos la serie de reyesqueocupanel trono en los años
anterioresala invasión musulmanay cuyaenumeraciónconstruyedos paradigmasqueoponenel
modelo positivo y negativodel buenmonarca.En un principio, la oposición se funda en la
existenciade dos partidoscuyosjefes>valientesgenerales,fundan dos linajesqueduranteañosse
disputanel tono: “l’un desChindasvintse: l’autre desyambos”<i-’. í,p. 3); seráprecisamenteesta
luchapor el podery las perversionesqueésteoriginalas queprecipitenla caídadel reino godo, tal
comotambiénsucedíaenQg por las querellasentreZegríesy Abencerrajes(30).

Es el propio Chindasvintoel que recibe la primera descalificación(31) y abreasíel
paradigmanegativodel mal rey: aprovechandola muertedel rey Tulga y el apoyode pueblo y
soldados,

“II s’¿tait placé lui—mémesur le Tróne,cantre lesLoix e: les Cauxtonesd’un PaEs;e:n’avoit

permisata Grandsdes’assernbler,quepaur le canfirmnerdanssapassession:Etcela nepauvoit
proprements appellerqu’wjnjsgp.atÁQ&”(P. 1, p.4)

Nombradoel crimen, el narradorse apresuraa atenuarla culpa declarandoque su mandatose
caracterizópor la clemencia,al contrariode tantosusurpadorestiranos,Frentea él, Vamba llega al
poderpor suspropiosméritosy a instanciaso ruegosde toda la asambleade nobles(P. 1, p. 4), esto
es, en obedienciaa su deberhaciael Estado(32). Cumple durantesu reinadocon todas las
obligacionespropiasdel buen rey: la justicia para susvasallos>el castigoa los sublevados,la
defensadel reino frenteal enemigoexteriorque ya esmusulmán(P, 1, pp.S—71).Al final y en medio
de la enfermedad,renunciaporpresionesen favor de Ervigio, del partidocontrario,y seretira, una
vez descubiertoel engaño,a un convento(P. 1, Pp. 11—12).El intriganteErvigio resultaser un rey
prudentey de moderadaconducta>peroquedaadscritoal paradigmanegativode los queporoscuros
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subterfugiosaccedenal podery asínuncaconsiguenel amordesu pueblo “ne pauvan:pain:encore
luípardonnerla trahisonqu’il aval:falte auRai Vambasonbienfaicteur.” (E. 1, p. 14)

A éstesucedendos miembrosde la familia de los Vamba,el primero, Egica,modelode
sabiduría,prudencia,piedady rectitud y por ello bien amadode su pueblo, su hijo> Vitizza,
encamaciónde todoslos vicios, eslabónmalditoen la familia porhabernacido“ayee des inclinatians

perverses’(P. 1,p.16).Sucrimenconsistiráen una voluptuosidaddesaforadaquesiembratambién
entresu súbditosconunaley quepermiteacasadosy sacerdotesmantenercuantasamantesdeseen
(33). Su entregatotal a los placeresle haceconfiar muchosde los asuntosdel gobierno a su
favorito, Julian,perosí sabeactuarconviolenciaen contradelos conspiradoresChindasvintos:

“safureur le parta & en vauboirexterminer:ou:e le Race;” (F. 1, p24).

De la matanza>en algo cercanaa la de los AbencerrajesdeGSL,saldráindemneRoderic,
nuevousurpadorque alcanzael podercon el apoyode romanosy descontentos<E. 1, p. 27).

Coronadocon el aplausode todos,pronto se entregaráa las mismascostumbresdepravadasde su
predecesor.

La formaciónde los dos paradigmas,el del buen y el del mal rey, secompletacon las
frecuentesintervencionesdel narrador:el monarcadebeejercerun estrictocontrol sobrelos apetitos
de su alma y de su cuerpo (E. 1, p. 120), no debecaer nunca en la excesivabenignidady
mansedumbre(PI, p. 30), para ellos no hay tranquilidadni reposoposibleen las ocasionesde
peligro (9. 1, pp.8y 34), el pueblotodo, tan dadoa fantasíascuandode su rey se trata, sesabe
dependientedel favorreal (9. 1, píO),en ningunacircunstanciapuedeserutilizadoel crimen para
alcanzarla coronani eslícito queéstase sirvade aquél(9.1,Pp. 143y 7).

* *

*

Varios son los deslizamientosquearrastrana los dos sujetoscolectivoshastaencontrarse,
borrar las oposicionesy abandonarsus antiguasdefiniciones. Si los árabesde Oriente se

caracterizabanpor la barbariede sus costumbres>su nadaaristocráticoorigen y su calidadde
guerreros,si su ambiciónles hacíaperseguirtan sólo la riquezay los placeresterrenales,los
sarracenosque llegan a Españase distinguenpor la cortesíaen sus maneras,atemperansus
ambicionesy defiendenla legitimidaddel linaje designadopor Mahomaparasusucesión:orden.

Deentreellos,los quedestacancomohéroesañadena la estructuraactancialbásica(la de la

codiciay susconquistas)otraquepresideamory persigueel beneplácitode las damas.A partir de
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ahí ya es posiblela equivalenciacon los cristianoscomo “gens d’honneur” y el intercambiode
costumbresy manerasquedurarásiglos.

Parallegara esto>los cristianosasuvez habránde abandonarla estructuraqueles definey

les obliga a lucharcontrael enemigomusulmánpor su fe y su patria.Los godostodos,fieles o
traidoresal rey, defiendenel honor de la nación hastael limite que imponen las necesidades
materiales;luegovendrála rendiciónventajosay la valoraciónpositivadel quefueenemigo.

Más difícil es la confusióndeparadigmasentreel bueny el mal monarca>puesel castigoal
crimenesaquí ineludible,Los dos modelosserepartencomosigue:

MAL REY
usurpador
vicio: placeres,violencia
incumplimientodeldeber:favoritos

BUEN REY
designadopor los nobles
clemencia,sabiduría,prudencia,piedad
cumplimientodel deber:

justiciaen el reino
castigoalos sublevackE
defensafrenteal enemigoexterior

amadode susvasallos

Observemosqueestamosanteparadigmasy premisassimbólicassemejantesa las que ya vimos:
oposiciónvicio—virtud, rechazoo aceptacióndel deberen sustres vertientes,rupturadel ordeno
elecciónpor la aristocracia,Siemprela consagraciónde la herencia,siempreel sueñode unanobleza
fuerteque aúneligea sussoberanos.
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4.2.4. LA DERROTA DE LOS HEROES

Si bien no podíafaltar la parejaidealqueel relatoelevea modelode héroes,sorprende
comoinnovación fundamentalsu derrotafrente a un grupo de opositoresque terminanpor
convenirseellos en héroesnegativospero vencedores.ContraEba y Cave,fieles enamorados

desdesu mástiernainfancia,se alzanrivales queconsiguenvictoriasparcialesuna trasotra hasta
alcanzarel triunfo final: Rodericqueroba el honorde la joven, Mazacon su matrimoniocon la
princesa,Tarif comonuevoesposo;deotro lado, aunquela reinaEgiloneno logrelas atenciones
del príncipe,sustretasle valdránel amordel brillanteAbdelasis.

El príncipeEba (34) poseetodos los rasgostradicionalesque requiereel perfecto
caballero:el másencumbradoorigen(eshijo del destronadorey Vitizza), una bellezanatural queno
necesitade galasparaprovocarla admiraciónde todos (P. 1, p.l88), de unaexquisitacortesía,
comorequieresupresenciaenla corte,perono por ello menoscaballeroy siempreel mejorjinete:

“Qn nepauvaftpasOtremieuxfol: desapersannequ’il ¡‘¿¡oit; etpaur tauslesexercicesd’un
Cavalieril n’y en avoitgu¿re en Espagne,quis’enacqubassentsi—bienquelui.Malgr¿taute

samauvaisefartune,qui,deRol qu’il devoir¿ti-e, ‘avoi: réduil d vivreensimpleCour¡isan,on
nepauvoi:poin:s’appracher,san.savoir du respectpourluí; e:quelqueshonnétese: civiles

quefussen:sesmanieres enverstau¡ le mande,ti yavoir rai2jaurs un certain air degrandeur

qul marqual: la trempede sancaeunqulnepauvaitsedémentir.” (9. 1, p.35)

Modelo,pues>a la antiguausanza,nadapuedehaberen él de la voluptuosidaddesmedida

quecaracterizabaa su padre;por el contrario,Ebahuyedetodos los placeresy muestraen todo
momentounaprudenciay discreción.quele pierden.cuandodegeneranen ingenuacredulidad:no
entiendelas insinuacionesamorosasde la reina(E. 1, p. 43), confía honradoen el favor de su
enemigoTarif (E. II, Pp.33, 89, 166).

Es el amorque,desdela infanciay en perfectacorrespondencia,profesaa la Cava,el que

le imponecomo debersu defensaen las ocasionesdepeligro(E. II, p. 167),el quele empujaa
rechazarconrubor las ofertasdecualquierotra damay areafirmarmil vecessu fidelidad (E. 1, 43,

53, 79 y E. II, p 131). Dispuestoa acabarcon todos los obstáculosqueimpiden la unión , se
resignalas másde las vecesa aceptarlo que la autoridaddel rey, del padreo de su general
ordenan,estoes> la separacióndel objetoamadoqueseproducecadavez conno pocosdesgarros
y dolor (9.1,p. 193 y E. II, p,36).Así, mantienesu relacióncon la Cavaen el másestrictosecreto
puesdon Juliánno parecemostrarseennadapropicio aunarelaciónde su hija con un miembrode
la familia deWitiza (E. 1,p, 44) ; el rey le expulsade la corteporhaberintentadoraptara la joven>
en realidadparaeliminar un obstáculoa susdeseos<E, 1, pp. 103—08); aceptade mal gustoque
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Tarif se conviertaen caballerode la Cavapuestoque asílo exigen y lo imponenlos intereses

políticosde Julián,perohadeparticiparcomopadrinoen la ceremonia(E. 1, p. 18547y 9. ¡1, p.

22).
De sulado estáal menosla voluntadde la damay la confianzaqueEbadepositaen ella: la

princesaobedecea suproyectode huida(E. 1,p. 79) y luegode rápido y secretomatrimonio(9.
II, p. 154); es ella tambiénquienle proporcionatodas las galasnecesariaspara su lucimiento
duranteel torneo(9. 1, pp.21l—l2).Porsu parte,Ebabuscasiempremerecerel favor de la dama
medianteun devotoservicio tantoen el campode batallacomoen los torneos:

“Je necherchedenamasserIdesLauriers] quepaur merendrede latir en laur olusdi?nede

yúsre.ío.pa¿z,e: qu’apr¿s avoir fal: chaixdeplusfidelleAman:,vauspussie2cifre encaree:
duplusgborieux,” (9.11,p. 23)

Efectivamente,todassushazañasguerrerasno tendrántanto la ambicióncornomóvil y la venganza
sobreel usurpadorde la coronade su padrecomoobjetivo, sinomásbien el méritode distinguirse
de entretodos antesu damay de vengarel honormancilladodeésta matandocon sus propias
manosal violadory usurpadorRoderic(9. II, p. 16).

Y es queesteoponente,vencedorprimero y derrotadoal fin, no sólo confirmay llena él
solo el paradigmadel mal rey, sino queademássehacedoblenegativodel héroe,Eba. Si éste
representael poderlegitimo heredado,aquélesla violentausurpaciónqueapenassi la aclamación
del pueblo,liberadodel anteriortirano,consignehacerolvidar. Si el unosemantienesiempreen el
deberde su rango,el otroabandonaprontola definición queexigesu papelsocial en favor de su
provechopersonal:

“11 avoi: quelques:alen:s,qu’ilsavoi:me::reen aeuvre,etqul d’abard¿bloaissoient:Ilaval: de

la valeur: II nemangual:ni d’espri:ni d’adresse:11 savol: (‘arr depersuader,quandit desiroir

quelquechose:maisrUs ou’il n’eúr ríen á désirer:au’ib sevi: sur le Trónee:qu’i1 nefutptus
abligédsedonnerdescan¿‘raintes, ¡semi: rl negligerles mnanieresdestmainrenir;il selaissa

vair danssonan:urel,e:s’abandonnatau:a sesinclinadans[,.. lii n’aimoit naln: lesaffaires:e

:

ne s’accuoaitquedesnlaisirs. Celul desfemmes¿bit le nius ardinaire: ¡(y cansumad’abord
dessammesimmen.ses;et il se sauvenai:sipeu, de cequ’il ¿tau,qu’il laissoit dauterd ses

suje:s,s7lsavalen:un maUre.” (9. 1,p. 30)

Incluso en los momentosde másserio peligro parael reino, invadidoya por las tropasde los
infieles, “les plaisirs e: la vie malle> plusfor:s en tui que l.a glaire e: le bien de sesSuje:s,ne

l’eussen:pasramenédanssonpremier¿tal.” (9. J,p. 169) ; cuandoporfin seponeal frentede sus
tropas,susricos vestidos,el doradocanotriunfal, los adiosesde las damasdescalificanal rey

como guerrero(35).
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Por otro lado,si a Eba le mueveel máspuro amornacidoen la infancia,Rodericsiente

creceren él un repentinoy violentodeseoque sóloel placersexualpuedecalmar:en vano apartaa
la Cavade su ladoen un principiopor respectoa su padre(9. 1, pp.45—46),la vistade la jovenpor
unaventanale empujaa intentarprimeroel raptoy, finalmente, la violación (E. 1, pp.S8,99 y

140). Tal pasiónrompela moderaciónquedeberetenerlecomo rey: curiosidadqueespíay compra,
fingimientosparaacercarsea la dama,agitacióndel engañadoque planeasu venganzay hasta
violenciadesatada,abusode poderunay otra vez paraderribarcualquierobstáculo(E. 1,gv. 67,

83, ¡00y107).

El justo castigoa susfaltasseráenviadopor Dios y pagarácon su muertea manosdel

héroepositivoy legitimo. Noocurriráen adelanteasícon losdemásoponentescontralos queEba
ha de luchar paraseral fin derrotado:el gobernadorMaza y el generalTarif.

Es ésteúltimo el quela progresióndel relatoconvierteen vencedory el narradoren héroe
exaltado sin ambagessobre todos <36). Desdesu primerapresentaciónel propio Julián le

distinguede los demás,iniciando así un acercamientoque se hará luego concordanciade
posicionesy finalmenteequivalenciaentreel cristianoy el moro:

“celul en qul ¡1 trauva encareplus d’agrbnent a s’eneretenir,parce qu’i1 avoil dramanfrtct
ciasnabíeset dux honnétes.c’étoit Ta4fLieutenantG¿n¿ral de Mazo, hammedemerite>

borgne veritablement,mais bien fait d’ailleurs de sonersonne.etquesefa(salí hanneur d’&re

desr:endud’un desnrincirnux OIJiciers Sarrasins.qul ayantquitté le serviced’Heraclius, se

rangerewsaus les ardres de Mahoma. II n’y avalepos un olusvaillaní homme vaur les
Maures,ni qui eQtfait deplusexploitsd’armes” (E.!, p.136)

Valor guerrero,cortesíade salón,bellezaimperfectaquetraducelo quede indignoguardasualma,
la herenciaquerecibegarantizaunavezmássuscualidades:si bien carentede blasonesde nobleza
comobien hacenotarel príncipeEba en su reivindicaciónde la jerarquía(E. 1, pp. 210—JI),

advenedizocomocadauno de los morosquesólopor la fuerzade su brazologra(y exhibe)poder
y riquezas,él perteneceaun grupoprivilegiadoporel refinamientoy la cultura queproporcionóa

estosinvasoresel contactocon los griegos.Musulmán , poseela habilidadtópicaparapasarde la
sinceridadal más sutil disimulo en un total indiferenciamoral entreel ser y el parecer.Ser
perfectamentesocial,conscientede la dependenciaque sufrela definiciónpersonalrespectoa los
demás,atiendeconespecialceloal tratodesushombresquele proporcionarán,en consecuencia,el

título de buengeneral(9.11,p.22?).

Así determinado,Tarif actúade acuerdocondosdestinadores,el uno al serviciodel otro:
la ambiciónpor la conquistadel poder,las riquezasy la famaquecompletansu definiciónpor su

mérito; el amorqueconvierteen obligaciónprimeray de rigor siempre la visita a las damas>o
mejor,a la dama , su princesala Cava.Trascadacombatevictorioso en el campode batalla,viene

o el rendido homenaje(E. 1, p. 200) o la desesperanzade no ser amadoque trae incluso la
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indiferenciahaciala gloria y la codicia (E. ¡1, p. 185). Pesea queestapasióndevotatengapor
único objeto a la princesade Tingi, tanto la violenciacomo la galanteríasonmediosde los que
Tarif sevaleparaforzarla voluntadde la dama.“Homme galan:”, comotantasvecesserepite,su
voluntadessiempre “plaire” a las damascon su reverenciahaciaellas> las fiestas y torneosque
organizaen su honor,las riquezasquederrocha(E. 1, p¡,. 171—72).Cuandoya talesrecursosse
han reveladoinútiles, Tarif no duda en ejercer presionessobreel condeJulián y prodigar
promesasparaobtenerde él la manode la princesa(9. II, pi88); luegovendrála emboscada
cuidadosamentepreparaday coronadapor el éxito paraeliminar al rival (E. II> PP. 170—75).

Desaparecidoel oponentesentimental,quedaaúnpor vencerotro político comoes el
gobernadorMaza,envidiosoy desconfiadoanteel enormepoderacumuladopor su lugarteniente.
Vendrála detencióndeTarify su comparecenciaanteel califade la quesaldrávencedor.Su triunfo
final seráindicutiblecomobien subrayanlasúltimas líneasdela novela:

“Tar¡f ¿pausa encarela Erincesse,qulayanten/laoubli¿ san cher Prince,fu:beaucaupplus

heureuseaveclul. 11narvinta ¿tre Gauverneur.commefile meritait” (Pl!, p.231)

Y esqueMazaaparececonstruidosobreun esquemasemejanteal deTarif tantoen su ser
comoen su hacer,dobleparaleloy rival frecuentementedescalificadoal cual terminapor vencer,
hemosvisto, la superioridaddel héroeexaltado,Mazaacumula,desdesu primerapresentación,
rasgosnegativosqueanunciansu derrota: calidadde advenedizo,vejezqueexcluyela requerida

bellezaentodo caballero:

“Ce Mazaétai: u~y.fr<j¿x0~nfivnj.qul avair servi saus lefameuxAbderamen,e:qul d’une
naissancefartmediacres’¿roi: ¿levépar sonrare merite, e:par safartunejusquesata pre-

miereschargesde l’arm¿e;”(P. 1, p,l3l)

Hombrede prudenciaextrema,hastala desconfianza,tal comorequieresuedady su cargo,una
desordenadaviolenciale oponedenuevoa Tarify le retirael favor de los suyos:

“[Tan!) ¿tan: pías hann¿teetplu.shumainquelul [MazaLqul¿taU na:urellemenrfortviolen:,

farefier, e:far: enflédesaFortune, u ¿tal: beaucaupplusalmédesgensde guerre,”

(El, p. 136)

Así, no estantoel debercomoel deseodeposeerel quedirige suspasos:“envieuxde sa

glaire et plusjalaux quejamais” (9. 1, p. 201), arrebatara Tarif poder,riquezasy damaes
siempresu objetivo. Efectivamente,apesarde su avanzadaedad,“le ~iií(‘¿cia:, lesyeta,le tein:

e:enfin taus les rrai:s “ de la Cava(E.!, p. 151)prendenen él el másvivo amorqueperseguirá
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con todo el repertoriode manerasgalantesy quedesencadenarálos másviolentoscelosincluso
haciasu propio hijo <E. II, pp. 208—09):

“Elles [la Cavee: samérelfuren:trainées,pendan:le séjaurqu’on yfit, non pasen Princesses

seulemen:,mais en Reines,ni avan: soins. emnressemenrs. assiduitez.que ‘amoureux
Gauverneurne leur rendir. divertissementstauslesjours,fes:ins,regales,e:enfin tau: ce que

l’amour esr capable defairefairedunjeunehommepaursaMafrresse,evieuxGauverneur
lefaisoilpaursan almableErincesse,”(9.11,p. 207)

Acumuladosuno tras otro los rasgosnegativosque definen ser y hacer>no por ello dejaráde
cobrarseunavictoria parcialfrente asusoponentescuandopor fin consigaapartartemporalmentea
Tarif de la escenay contraermatrimoniocon laPrincesa>quien

“comme unecreaturequ’on sacrlflol:, ¡1 n’y eu:guerequele vieu.xGouverneur,quis’en réjaul:

véritablemen:,tau: emondeayantpi:iéde cenepauvrePrincessequ’an aurol: mauvéebien

mieuxmari¿e,MaurepaurMaure,avecunhammecommeTar¿f,qu‘avec un Vieillard deprés

de saLtantee: dixans.” (9.11p. 230)

La felicidad llegarápor fin, segúnseñalarnos,con la muertedel gobernadory la victoria total de
Tarif.

En lo que se refiereal codiciadoobjeto de la pasión, la Cava(37), su definición la
excluyecomosujeto activode cualquier iniciativa desdesu primerapresentación,segúnya es
normaparalas quepretendenel rangode heroínaen el paradigmapositivo. Tambiéndentrodel

modelo, estapresentaciónliga al personajea su herenciay> de aquí, al deberqueestaposición
social imponey contrael cual,adivinael lector, la dimensiónpersonallucharáen vano:

“Blm ¿taU doncprevenudepassian,e:d’unepassianenjierepaur la Princesede Tingi, qu’on

appellai:autremen:la Cave,Filíe du Cave,Filíe du CamteJulien, qul ¿tal: auprésde la Reine.

C’¿rai: saCausinegermaine,’(E. 1, p. 44)

Caracterizadapor el encantoquelos otros encuentranen su aparienciay en su inteligencia(“toute

charmantede sapersonne,e:encareplusdeson espri:” E.!,p. 45),esla prudenciay la fidelidad
a si y a su amadola que la definefrente al modelonegativoque> segúnveremos,representasu
madre.A lo largo del relatoy hastala sorprendentederrotafinal, la Cavepermaneceretiraday
defendidade susenamoradosperseguidores>ya sea sucesivamenteel rey (9. 1, p.49)> Maza o
Tarif (E. 1, p. 181),por ese“air de majestéde sérieux” (E. 1, p. 181) que proclamasu virtud e
imponeel respeto.
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Dosson los destinadoresquela fuerzanala obedienciapasiva:en primerlugar,el deber
haciala autoridadpaternay, sólodespués>el amorexclusivoal príncipeEba.En varias ocasiones,
ha de plegarsela princesaa los interesespolíticos de su padrequela fuerzana aceptarlos

homenajesde Tarif, sin queporello sufraen nadasu amor:

“Mais ¡‘¿taj de sesaffairese: de cellesdeson¡‘ere demanckitd’eIle ceSacr~fice,e:soncoeur

n’y ayan:pain:depar:, elleesperol:bien quesonAmantnes’eninquléteroñposdavantage.”

(E. Lp. 183)

La jerarquíade destinadoresy objetosqueimponea la jovensu virtud en forma de respetoa la
“bienséance>’esconociday exaltadacomorasgopositivo, asícuandoel príncipeEba le proponela
fugaparahuirdel rey:

“Mais cependan:,ajauta—t-~elle, avecunepeUte raugeurqui témoignoit1 ‘embarras,quece

discaurs lui faisoit, c’est un pas,qul :aw n¿cessairequ’ilpeutOtre, nesaurol:. ouecoúter

lar: chera une Filíe deVer:u e: de manaissance.qul nes’estjamaisrieti perinis, qul nefa:

selan lesLaLxde la plusausMrebien—séance:”(Fi, p.80)

Importan los rasgosqueconfigurana esteactantedestinadory oponentequees Julián,
padredela Cave,paradefinir el valordela responsabilidadsocialqueéstase imponey el pesode

la herencia,Su presentacióninicial no puedesermásnegativa:la mismainclinación al vicio que
Roderic<E, 1, p. 19), la mismahabilidadparala mentiraqueel gobernadorMaza<9. Lp. 149), la

mismaambicióndesmedidaquenadadetienecomo en Tarif (E. !!, p. 193). Y esqueunaúnica
motivación muevetodassus acciones:la codicia que no duda en utilizar cuantoa su alcance
encuentraparasusfines, ya seasu hermanaquecasaconel rey, las voluntadesde los sucesivos
soberanosquecon tantaeficaciasabegranjearse,los enemigosde su reino y de su fe a quienes
deslumbraconsusriquezaso, desdeluego> la desgraciade su propiahija.

Julianquiereel poderallá dondesehalle : enel reyVitizza primeroy en Rodericdespués;
juntoa Tarif, el cualconsiguearrebatarleprotagonismoy poderen la jerarquíaconsu voluntadde
convenirseen rey de la penínsulareciénconquistada;del lado de los cristianosrefugiadosen el
norte cuandoya todo está perdido. No es> desdeluego> su hija el principal objeto de sus
preocupaciones:ni enla cortecristianasabeprotegerladelos muchospeligrosqueéstaencierra>ni

en la africanapuedeapenasnadafrente a las insinuacionesdel gobernadory su lugarteniente.
Dispuestocadaveza entregara su hija comoreén(9. Lp. 157yE.Ji, p. 44), son los enamorados
de la joven los queen cadauna de estasocasionesla salvan.El castigollegarátras su última
traición: esarrojadodesdeunatorre del palaciode Toledopor las peñasque dan al Tajo (E. II,

p.231).
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La autoridadpaternaqueimponela obedienciacomodeberno es,ni con mucho,modelo

venerable,la descalificacióndel destinadorheredadoes total.
Con tantosopositoresávidosde obtenersupresa(el rey, la reina>Maza,Tañfl y con la

únicaayudadel cielo queal fin resultavencida>la vida de la princesadeTingi es unasucesiónde
conjuncionesy forzadasdisyuncionescon el objetoamado,lasunasenla másexaltadaalegría,las
otrasen el dolor másdesgarrador.Peroestáimperturbabilidaddela princesaseva averrota,para
sorpresadel lector, al final delrelato:habiendosidoasesinadosu amadoesposopor obrade Tarif,
abandonael luto aimitación dela viudareinaEgiloneparaocuparseentoncesmásdesu bellezay,
por fin, secasaprimeroconel ancianoMazay luegocon Tarif, con quien parecealcanzaruna

felicidad superiorala queencontróconEba (E. II, p.231).
Estallaentoncesla oposicióntradicionalde paradigmasdel buen y del mal amorque

exigenpremio y castigo.La Caveterminaaceptandolos modelospropuestosdesdeel principio
comonegativos,el de la reinaEgiloney el de la condesasu madre,y, con ello, objetosnegativos

también.
La condesa,de quien en ningúnmomentosedice el nombrepropio, esunamásdeesas

madreslejanasqueabandonana sushijas bien asu suerteo a su deber,modelonegativodondelo

haya.No es amor el que la lleva de galán en galán,sino la mássimple vanidadquereclama
admiradoreshaciendocasoomisode sus deberesde esposa,tal comoen repetidasocasionesse
afirma(9.11,pp. 27, 42 y 124). Encontradel deberal queobedecesu hija> la condesadefiendeel
placerpersonalcomomóvil y finalidad de todossus actos,denuevoiniciativa galantesubversiva

delordensocial:

“an nefaitdans ce monde,quecequel’an veutfaire: 1 n’y a seulement,qu’ávautoirbien au

ne vauloir pos:le caeurfai:tou:,etquandit veu:excuserce qu’il desire,tou:tui setd’excu.se.”

(P.!,p. 186)

Persigueprimero al indiferenteAbdelasis,le obliga a ser su caballero,conciertaentrevistas,le
envíasu retrato; derrotada,vuelve los ojos haciaTarif. Su deseoes siempreverserodeadade
caballerospues”lajaye e: lesplaisirs ¿talen:san endroit sensible.”(E. ¡¡Ip. 45), y paraello no
dudaráen forzarvoluntadesy ‘>bienséances’>siguiendoel recorridodel ejércitoinvasor.La condena
llega sin remisión al final pues “La caintessesa femmemaurut cammeelle avait vécuen

miserable:” <E. II, p. 231).
Es ciertoque la reinaEgilona (38),por su parte,esposade Roderic,recibeunaprimera

definición positiva como víctima que es de los excesosy de la indiferenciade su marido: la
distingue“une ver:u du temp¿rament,qul tui por:oit naturellementau bien,far: dauceetfari
¡endre;” (9. 1,p. 37) . Peroprontomanifiestaunavoluntadactivade congraciarsecon el príncipe

Ptaquepasaa serun imperativorequerimientode amores,Estadiscordanciaentrela virtud desu
sery lo desordenadode su hacer,queel propiopersonajeignoracomotal, no dejasiempredeser
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subrayaday tachadapor el narrador(9. 1, p. 38). Efectivamente,prontopasade la quejaanteel
príncipe(E. L 41) a solicitarsu piedad(E. Lp.42) y, cuandoya no es dueñade susactos(9. 1, p.

48), vienenlas cartasexaltadas,el dolory la dudaantelas sucesivasnegativasde Eba (9. 1. Pp. 5.1

y SS)y, en fin, el imperativodel deseoporencimadecualquiervoluntad:

“metiezseulemeníbujevátreanal/callanameala¡re e:a ni ‘hre fldéle.e:j’auraiso/ti de :out.”

(E. L p. 56)

Esteempelloen forzar la realidadparaadaptarlaal deseotomadiferentesformas:desdeel rechazo

del desengañoque suponereconoceraEbaenamoradode otra dama<9. 1, pÓZ)> a la intervención
activaen contrade aquellamediantecriadas,canasy el ‘coup de théfttre’> final queconsisteen
hacersepasarpor la Caveel díade la fuga planeadapor Ebaconsuamada;en un nuevoy último
fracaso,Egiloneseencontraráen brazosdel rey que tambiénquisoreemplazaral príncipeen la
venta(1’. 14.85),

Su pasiónpermaneceaúnencendidacuando,reinay defensorade Córdoba>sabea Eba
entrelos enemigosquecercanla ciudadela.Vuelve entoncesa desplegarla magnificenciade sus

vestidos,a solicitar la entrevistaparticular.Sin embargo,un insensibledeslizamientoamorosola
llevaráde estepríncipecristianoaotro caballeromusulmánqueesAbdelasis,hijo de Maza. De la
admiraciónhaciala generosidady el excelenteponedel moro (E. 11, p. 78), pasaa la estimaque
borraya definitivamentede su corazónal príncipedurantelasentrevistassecretasquemantiene
cadanoche(9.1!, p. 90) y por fin al amorqueella mismareconocecuandolas conversaciones
nocturnasacaban<9.11,p.9l). Estapasiónadquiereen adelanteuna fuerzareal quesuperatodos
los obstáculos:la oposiciónesencialentrecristianosy musulmanessediluye por el superior
imperativodel amor.A la preguntade Egilonesobrecómoesposiblequeél, moro, Jaamea ella,
cristiana,larespuestaestajante:

“Le ciel ne nausd¿fendpoinr, tui répondirAbdelasis,d’aimer cequ’il afui: deplusa/mable,
it yauroij de t’injus:ice;etquandnos deuxNations seroiententreellesmille foisplusennemies

qu’elles nele san:jenesaura/ydevenirennemide l’objer le ptuspíe/tid’amour et le plusdi-

gned’étre aim¿,qu’ilyalt dunsla vótre,etje crois danstota le restedu mondet’ (E. 11, p. 102)

Pruebade la autenticidadde esteamoren la reinaseráel terrorantela posiblemuertedel amado(E.

IL pp. 111 y 116)y premioel reconocimientoy la aceptaciónsocia] que la parejarecibepor parte
de todos,desdeel padremusulmána los cristianosaliados,en lasúltimaspáginasde la novela,

El triunfo de estaparejade personajessecundariospor encimade todaslas oposiciones
paradigmáticasestablecidas,eje semánticoesencialen el relato, sehaceposiblepor la positiva
definiciónquedesdeel principio seproponeparaAbdelasis(39>, Joven>de elevadorangoen la
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jerarquíade los invasorespor serhijo del gobernador,recibeel reconocimientoquemerecepor
partede todosen fórmulasmuy cercanasa ésta:

“La Reineen ¿taUcharmée:elle lui vayaftun brillanj d’esprit si surprenanra un tan devoix

si agréable,avecuneactiansi pleinedefeu...”(E. Ib p.69)

Abdelasisposeetan sólo dos dimensionesque le adscribenal modelo tradicionaldel
indiferenteconvertidoal amorquetantogustacelebrarla llamadaliteraturagalante.Es,en primer
lugar, un ambiciosoguerrerocuyo únicoobjetivo es obtenerfamaen las accionesbélicas;trasla
batalla,los torneoso durantela caza,

“n’éran: occunéouedela glaire desarnies,l/lregardoitl’amusementdesDames,erbu: ce qul

sen:ait l’amaur e: la galanterie,conimeun obstacled ¡‘ambilion, e: une chase indigne d’un

Cavalier,” <9.1, p.18O)

En vanointentarála condesahacerlesu caballero;haráfalta la intervenciónde Eba,su
amigoy modeloejemplar,asícomolos encantosy la tenacidadde la reinaEgiloneparaconvertiral
valiente caballeroa esafuerza irremediableparatodos quees el amor <E. II, p. 65). El es el
primeroen aceptarla metamorfosisy en proclamarun principiofundamentalen el relato:

“On n’es:vasobligé deplus.d’¿jre :ouiaurs le ménie:les tenischangente: nauschangeans

aussi.” (E.JLp. 73)

El objetodeAbdelasisseráen adelantemuy otro delquefue:

“II n’es:pius datis l’espri: depuisce tems-4&,qu’a chercher ouelquemayende vta/re et de

rendreserviced catePrincesse.”(E. II, p. 76)

“Vaus voyezMadameiya&aL~sju/ répandit l’amoureuxCavalier,l’hommedu mondele plus
passianée: le plusrespec:ueux.”(E. 11, plO¡)
“A bdelasisrecetace:ordre avecun pranásaunír:mais 1 semii en devairdeluí abéir.paur

tui marquer l’extréme respect,qu ‘u avol: paur elle, 11 redaublaseulemen:en partan: ses

protestatiatise:sesserrnents,de ne vauloir vivre e:maurir quepaurelle, se/attle langagede

ce :ems—ld,la prian: de luifaire la gracede liii permeitreede sedire sonChevailer;”
<E. H, p. 104)

No habráderrochede fiestasni deriquezas,sóloservicio a la antiguausanzadel caballero
haciasu dama,Desdeentonces,y porquearmoníaya. hay, la dimensiónguerreray la sentimental

vana coincidir siempre:la conquistadeCórdobacon lafuerzao con la astuciade la entradasecreta
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serátambiénla conquistadel objetoamadoy la abolicióndela líneaquelos separacomomusulmán
el uno y cristianala otra.La felicidad delencuentrovendráconfirmadapor el reconocimientosocial

de todos.

* *

*

La derrotatotal delos héroesa la antiguausanzay el castigoaúnparalos qÉ¡e sostienenel
modelo galantecreauna ambigtiedadque sólo solucionesde compromisopuedensalvar:el
desplazamientode un paradigmaa otro y la neutralizaciónde oposicionesesencialesha de ser
posible.

Efectivamente,Ebay la Cavepresentanunaestructuraactancialacordecon la que unay
otra vez los autoreshanpresentadocomoideal (la tradicional,heredaday caballeresca),peroson
vencidossiemprepor susoponentes:

EBA
suj: ¡cristiano1, ¡ linaje/,/belleza!,¡valor¡

1 cortesía/,/admiradopor todos!
¡ pmdencia¡,/discreción¡

ddor: deberde caballero
amor (desdela infancia>exclusivo)

obj: obediencia
servicioa la dama,matrimonio

drio: la Cave
ay: secreto,astucia,fidelidaddela dama
op: rey, reina,padre,generalTarif

CAVE
suj:¡cristiana!,!linaje!,

/ bellezaparalos otros¡
¡prudencia1, 1 fidelidad!

ddor:deberhaciael padre
amor (exclusivo,pasivo)

obj: obediencia
Eba

drio: Eba
ay: el Cielo
op: rey, reina>Maza,Tarif

PeroEba,caballeroantiguo,no sabede lasfalaciasy rivalidadesquerigen la vida social,
sucumbea losengañosde Rodericprimeroy a los de Tarif después;obedececon excesivocelolas
órdenesde lossuperioresa él en la jerarquía,comoson el rey,el padre,el general,y sepierde.No
menosabsurdaterminasiendola obedienciade la Cavea los deseospaternos,porcuantoéstosno
tratande preservarsagradosvaloresdel linaje sinopasionespuramentepersonales.

Frentea ellos, lospersonajesqueseadhierende forma total al código galanterecibenel

castigoquemerecenpor subvertirel orden social fundamentalen beneficio de su propio placer
comoindividuos.Aquellosqueanteponensu voluntadpersonalal debere inclusola imponena los
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otros afirman un individualismodemasiadopeligrosoparael sistema.Es el casode Rodericy la

condesa,esposade Julian:

RODERIC CONDESA
suj: ¡ usurpador! suj: ¡vanidad!
ddor: pasiónamorosa(pluratviolenta,repentina) ddor: pasión
obj: placersexual:la Cave obj: atencionesdelos caballeros
drio: Roderic drio: condesa

ay: acechanzas,fingimientos,violencia ay: actividad
op: Eba op: el condeJulian

Los vencedores>los nuevoshéroesdel día> son Tarif, Maza> la Cave queaceptaal moro
como esposoy alcanzaasí la felicidad, Abdelasisy Egilone. Es cierto queTarif y Mazason

decididamentegalantespor cuantoqueno dudanen utilizar el repertorioamorosode la galantería;
tampocosedetienenanteningunaviolenciaparaeliminar al rival; sinembargo,profesanun devoto
y exclusivoamora la dama,Estapasiónque imponensin ningún respetohaciala voluntadde la

joven unida a susexcepcionalescualidades,semejantesa las que definíanal cristianoEba,
consiguenneutralizarla oposiciónreligiosaque les separadel objeto. Personajemixto por la
composiciónde rasgostradicionalmentepositivosy negativos,la superioridadde Tarif, tantas
vecesexaltadaa lo largodela novela>le convierteen modeloindiscutiblede héroefrentea su doble
Maza:

TARIF
suj: ¡+-. linaje!,/+—belleza/,/joven!

¡ valor ¡> ¡ mentira¡
¡ cortesía/, ¡ amadodelos suyos¡

ddor: ambición¡ amor¡celos
obj: riqueza!poder¡fama

la Cave

eliminaral rival
drio: Tarif¡la Cave
ay: violencia!galantería
op: Eba¡laCave

Porotro lado,> Egiloney Abdelasis,la otraparejatriunfante,proponenla movilidad y la
neutralizaciónde la diferenciapor amor. Ambosexperimentanun desplazamientodesdeuna
primeraestructuraaotra enla quealcanzanla felicidad:
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ABDELASIS

suj: ¡musulmán!,¡rangoA/belleza[¡valor!
ddor: deberde caballero—>pasiónirreprimible
obj: luchacontralos cristianos¡la fama

agradary servira la dama
dho: los musulmanes¡ Abdelasis

Egilone
ay: su valor

Egilone,Eba
op: oposicióncristianosvsmusulmanes

ECIILONE
suj: ¡ cristianaA/virtud!
ddor: pasión(plural —> exclusiva)
obj: Eba

Abdelasis
drio: Eba

Abdelasis
ay: solicitaciones,galanterías

op: Eba¡ oposicióncristianosvsmusulmanes

Estamovilidaddesdeel rechazoa la aceptación,desdeel paradigmagalanteal caballeresco,
estavoluntadde borraroposicionesqueunosy otrosdefiendende palabray en actoes la quetodoel
relatoparecereivindicary, desdeluego,la quetriunfaen mediode la aceptaciónsocial.

4.3. CONCLUSION

Al socairede la materiade Granadapuestaen circulaciónpor traduccionesy reescrituras,

otros pretendentambiénrecuperaralgunasdelas estructurasquecontienenpreguntasesencialesen el
horizontereceptivode la Franciadefinalesdesiglo.

Si no esGranadael recinto utópicoprotectorqueeligen, Españatoda es ahoratierra de
salud,paraísocon algún componentesimbólicoaún.Esteteatrodelenfrentamientode civilizaciones

permite,de un lado,desarrollartodauna reflexiónsobreel juegode la identidady la diferencia,de
otro, la imagenque los receptoresfrancesesconstruyende Españaconviertena la Penínsulaen
espaciode la nostalgiapor excelencia.Allí, todo un mundo aristocráticoponeen cuestión la
concepciónheroicaqueteníade si mismo. Con la veniaqueconcedela distanciaen el tiempo,mayor

aún queen otrasocasiones,y con el aval queda el curso conocidode la historia,Españaesmarco
paralo extremo,lo ideal, lo siempreejemplar.

Esearcaísmoquetantoscríticos han tachadoderezagadopara los añosqueven surgir la

modernidadde Racine,de Moli&e y de la princesade Cléves,y parauna sociedadquemarcha
implacablehaciael triunfo de la burguesía,y queconsisteen recuperarformasantiguasdel relato,
paradigmaspropiosde la antiguacaballería,modelosya construidosen la tradición con un léxico de
antaño,essin embargoactivo, adquiereunasignificación nuevaporcuantoquetraduceel pesimismo
radical delos quesabenvencidosaquellosantiguosvalores.

Efectivamente,apenassi el forzadofinal feliz de ZaYde logra borraresecúmulode fracasos

que sustentanlas tesis esenciales:la derrotade la voluntadfrente a la pasióny lo necesario,la
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dificultad deacceder,aceptary vivir laverdadtrasla aparienciasocial y, contrariamenteal restode
los autoresestudiados,la imposibilidadde suprimir la diferenciaen un procesodeequivalencias.Por

su parte, la Relation,en el último año del siglo, confirma pautasque ya estabanen obras
contemporáneasde materiagranadina:la sujecióndel hombreno a fuerzasexteriorescomo la

Providenciao el deber(que aún actúan,al menosde forma nominal>, sino internas,estoes, la
ambicióny el amor; el castigoa la subversióntotal del ordenparaaquellosqueafirmansu interés
personalsobreel resto (el usurpador,la dama galante);el triunfo de los paradigmasnegativos
neutralizadosen el nuevomarco.Entreel 1670de Mme. de Lafayettey el 1690 dc Baudotparece
haberla distanciaquemediaentrela negacióndesesperadade la derrotade los antiguosvalores

absolutosy su aceptaciónresignada:de ahíquela unaimpongaa su relatola dirección musulmán—

>cristiano y el otro cristiano—>musulmán.
Y es que apenaslogranya los escritoresa estasalturasdel siglo reducir la distanciaque

mediaentreunadefinición del individuo plenamentesocial, desdey paralos otros, dentro de su

posiciónen la jerarquía,y el empujede fuerzasindividualesqueexigensatisfacciónal margende!
orden,estoes, la distanciaconsagradaentreel parecersocial y el serpersonal,entrelas palabrasy
las cosas.

Consalve,comoEba,son un puroanacronismo.Su celoen el respetodel amorcaballeresco
y en la obedienciaal deberque impone la herenciales arroja al fracasoen la sociedaddel amor
galante,la mentiraprotectora,la ambiciónpersonal:los valoresabsolutosson quebradospor la
dualidad, los desdoblamientos,la pluralidadcircunstancialy pasajera,el movimiento.Si en ZaYde
aúnla convenciónliteraria del génerobizantinosalvael sueñoy coronaal héroecon su éxito trasy a
pesarde sucesivasdenotasqueno ha logradoasimilar,en la Relation seimponenlos paradigmas
mixtos y la movilidad desdeuna definición a otra, puesellos permiten habitar un mundo que
nentralizala diferencia,queconviertea los morosgalantesy violentos,advenedizose infieles,en
caballerosde corte.El ordenquedasiempre,aunquecon hábilesesfuerzos,a salvode la subversión

Si algo recuperanestasdos obrasde las propuestasde la materiagranadinay de sus
reescrituraspor los escritoresfrancesesde fin de siglo no son los núcleosanecdóticosconstruidos
dentro de su marco, sino la configuraciónsimbólica que entablay resuelveel diálogo entre
paradigmas,que insertalos modelosde un pasadovencidoen un presentevencedor,EsaEspaña,
comoaquellaGranadaliteraria, teatrodel enfrentamientode civilizaciones,habitadapor caballerosa
la antiguausanza,dondela diferencialograversereducidaala identidad,vuelve aser interlocutor

parael diálogo.



451

NOTAS

(1) SoncriteriosqueenunciaFRANCILLON, 1973,Pp. 66—70. Recuerdoque miscitasremitena
Zaide. histoire espa2noleen Romanset Nouvelles,Paris, Ed. Garnier, 1970, ed. de Alain
Niderst,

(2) Testimoniosde estabuenaacogidadanNIDERST, 1980, p. XVIII y RAYNAL, 1926, Pp.
136—37.

(3) Mis citasremitena Relationhistoriqueet ealante.de linvasionde l’Espa2neparles Maures

,

La Haye,Adrian Moetjens,1699.

(4) ALVAREZ NUNEZ, 1960,Pp. 112—114,incluye Zaydedentrode surepertoriode novelas
históricasde temaespañol,perono la adscribea la temáticamorisca.Sobrela ambigtiedadentrelo
histórico y lo ficticio, tanto en ZaTde como en muchasotras novelasde estos años véase
WOODROUGH,1979,1P.,Ch. 1: “Ambivalení UseofHistory on the Titie—page”,PP. 1—23.

(5) KRE1TER, 1977, Pp. 20—21 y 85-86.

(6) En estesentidoapuntan,al hablarde los diferentesprocedimientosde arcaísmoformal,
COULET, 1967,p. 250,quienaseguraqueZaYde es unavueltaatrásrespectoa La Princessede
Montuensier,por ejemplo,por continuarla tradicióndel Broman baroque”;HIPP, 1976,Pp. 509,
514—15, señalagiros arcaizantesdel tipo “ce primee”, superlativoscomo “tout ce que..”, “le
plus...’, negacionesy palabrasatenuadoraspara matizar una afirmación, palabrascomo
magnificence”o “galanterie”.

(7) Sondatosque aportala edicióndeNIDERST, 1980, pp. XX-XXII, en su edición.El critico
aseguraqueLafayetteno utilizó el AbréEéd’histoire dEspaEnede Du Verdier,ni la Histoire
~énéraltd’Espa~nedeLoys de MayemeTurquet.HIPP, 1976,p. 148,afirma, sin embargo,que
la noveladebeaésteúltimo la rebelión deVizcaya,la abdicaciónde Alfonso y la sublevacióndel
príncipeheredero,la ocupaciónde Sicilia por los sarracenos,el personajede NugnaBella y alguna
precisióngeógráfica.En cuantoa fechasprecisashay que decirquecientocincuentaañosdespués
de la invasiónmusulmananos colocaenel reinadode Alfonso 111(866-910),la campanade don
Ordofio en Vizcaya tiene lugaren 901,asícomoel asaltoa Zamora,la batalladel rey de León en
Ayola acaeceen 910,el rey Alfonsoesobligadoaabdicar por NuñoFernándezy algunosde sus
hijosen 910,la tomade Talaverasucedeen 918 a manosdeOrdoño1 y no de García:ACHOUR,
1967, p. 47.

(8) VéaseHANSE, 1954,Pp. 115—38: se tratade la única batalladescritaen Za~deyen toda la
obrade Mme. de Lafayette;e] modeloparecehabersido la batallade Rocroi quecon tantagloria
ganóel príncipeCondea los ejércitosespañoles.Tal hazañaes descrita y reconvertidapor
Scudéry,siempreen honor del héroe, en su Grand Cvrus, t. V, livilí, PP. 1241 y ss.,por La
Bruyéreen susCaract~res,por Sévignéy por Bossueten sus Qraisonsfunébres.Estees el que
máscercaestádeLafayette.

(9) Hay quedecir, contodo,quela unidadde lugarno es respetada,silo esla unidadde tiempo,
puesla acciónprincipal no duramásde tresmeses,y la deacción, porque,en la esteticabarroca,
éstaresideen ladestrezacon quelashistoriassecundariasson insertadasen la principal y no en los
estrechoslazosqueunenaquellascon éstas:véaseCOULET, 1967,Pp.249.

(10) SontesisdefendidasporRAYNAL, 1926, Pp. 145 y 168—72, Recuerdael crítico, conel fin
de acercarla obrade Mme. deLafayettea las de susinmediatosmodelos,que tambiénlas novelas
de Mlle, de Scudéryteníandiez tomosy L’Astrée seveíainterrumpidaporcinco episodios.Esa
estrecharelaciónqueunelas historiassecundariascon la principal obedecetambiénpuntualmente
al prefaciodelIbrahim deScudéry.Filiación “précieuse”unavez mas.



452
(11) HIPP, 1976, pp,472—519y 1977, pp. 507—22, creever un cierto númerode semejanzas
entreLafayettey Bernardquehacenaéstadeudorade aquélla: el carácterabsurdodel mundoque
describenentregadoa un destinoincomprensible,la negativade los personajesa ser felices, la
presenciade mujeresqueparecensufrir cierto aletargamientoa la hora de reaccionar,la escena
final de la declaraciónde amorquecontantafrecuenciallega tarde.

(12) La novelaretomaalgunosdelos debatessobrela naturalezadel amorquecirculabanpor los
salonesde las preciosas.En 1667, los habitualesen casade la marquesade Sablé formulan
preguntasde lascualesalgunasencuentranrespuestanarrativaen ZaYde: silosmásdesatadoscelos
son pruebade gran amor, si sepuedeamara unapersonaque amaa otro, si un hombrepuede
estartan enamoradode unamujer que ya ha amadoo de otra queaún no haconocidoel amor,
Tambiénla cuestiónmásgeneralsobreel origendel amor(porconocimiento,por inclinaciónetc.)
apareceen la Clélie de Scudéry,Paris,L. Billaine, 1668, tI, p,196.VéaseFRANCILLON, 1973,
Pp. 71—72,

(13) KAPLAN, 1952—53, Pp. 285—90, establececon exactitud los puntos comunesy las
distanciasentreel textocervantinoy lasdos historiasdeLafayette,la de Alphonsey la de Alamir,
estoes,en el temadelos celosy dela pruebadeamor,Comoen el Curioso,Alamir esun amante
sinceramenteenamoradode su dama,tientaunapruebacon un amigo,mientrasél se escondepara
observar,el amigo le avisade los posiblespeligrosperoél ignoralos consejos,es un criadode la
damael quedesencadenael desenlace,Frenteal ~ no esel marido el queseve traicionado
por su curiosidadsinoAlamir quebuscaseguridadantesde casarse,ningunode losdoscaballeros
conservasu identidad,el amigono sucumbeantela bellezadela damacomotampocoésta.Si bien
el temaya estabaen el OrlandoFuriosode Ariosto, no hayque olvidar quehasta1670 aparecen
nueveedicionesdel Ouiiote másuna sueltadel QnksQy quemuchosde los que formabanel
circulo de Mme. de Lafayette eran fervienteshispanistas,como Huet, Ménagey Segrais;
KAPLAN hacetambiénnotarquela combinacióndeDeleasiry Belarminia,dos delos personajes
del Persilesde Cervantes,produceel nombrede Bélasire(la amadade Alphonse>,mientrasel
anagramade ésteúltimo da Elisibery (la damaqueAlamir ponea prueba).KREITER, 1977,
pp.86—87,creever, sin aportarargumentosprecisos,unainfluenciamásde CervantesenZaide

:

los personajesactúanenfuncióndevaloresqueles sonparticularesy no universales,comosucede
a los soldados,pícarosy gitanosde lasNovelasejemplaressegúnDELOFFRE,1967,p.23.

(14) KREITER, 1977, pp.108—14y 130.

(15) Existió un GonzálezNuñohijo deNuño Rasura,secasócon la hija deNuñoFernándezy de
estaauniónnacióFernánGonzález,segúnleemosel la Historia2eneralde Españadel P. Mariana

(16) HURE, 1969,p. 107, aseguraquehubo unaZayda,hija del rey moro de Sevilla; se casóen
1097conAlfonso VI, tras habersido bautizadaconel nombrede Isabel o de María. El mismo
crítico creever unareminiscenciadeun episodiode las Guerrasciviles enZayde: la joven teje con
susmanosdurantevarios díasun brazaletehecho de suscabellos; lo pierdepaseandopor el
bosquey es Consalvequien lo encuentra(p. 89); en fift., p, 48, es Zayda quien entrega
personalmenteaZayde,a manerade presente,‘una rica trenza[desuspropioscabellos]tejidacon
sedaencarnaday oro.Frentea HURE,1969,p. 111,no creemosqueel motivo seamásque un
lugarcomún.

(17) Tras el título leemosen portada:“Tirée des plus celebresAuteurs de IHistoire dEspagne.
CommedeDon RodrigueXimenezArchev6quedeTolede.DesMémoiresde JeanBaptistePerez;
de ceuxde Garcia,deLoflisa, de Rasis,AuteurMaure,et de Don DiegodeCastilla,” Don Rodrigo
Jiménezde Radanacióen Navarraentre1170 y 1180;doctoen derechoyennumerosaslenguas,
su obramásimportanteesDe RebusHisnaniaequeterminóen 1243 y cuentala historiade España
en relacióncon la universaldesdeAdán y Eva hastaaquellafecha;destacantambién, por ser
cercanasa nuestrotema,OstroaothorumHistoria,Historia Romanorum,Historia Arabum,En
cuantoa JuanBautistaPéreznacióen 1537 y llegó a ser obispode Segorbe;revisó por ordende
Felipe lila Historiade los 20d05.vándalosy suevosde san Isidorode Sevilla; ademásde una
extensaobrasobrelos conciliosde Toledoy las diferenteslenguasbíblicas,sedebea supluma
Notas mareinalesa la Historia de Españatitulada del moro Rasis,Colección de antiguos
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historiadoresespañoles,Anuntamientosparala historiade Toledo,Parecersobrelas planchasde
plomoquesehanhalladoen Granadaesteañode 1595,Descripciónde Españacon la entradaen
ella delos romanos,morosy todos.escritapor el moro Rasis.naturalde Córdobaen 962.Rasis
y Atariji, llamadoAhmed—Ar—Rasis,es el másnotablehistoriadorárabedel 5. X, escribió una
Crónicaquesuministréabundantesmaterialesa la poesíay a la novelasobrelos últimos reinados
de los reyesgodosy la invasiónmusulmana,fue vertidaal castellanoenel 5. XV; esel primeroen
el queencontramosel nombredela Cava.

(18) Un Garcíaquepudierasonara los oídostantode los lectorescomodel autores el Carlos
Garcíaautordela Antipatíade los francesesy los españoles(1617),La desordenadacodiciade los
bienes ajenos(1619), y La oposicióny conjunciónde los dos urandesluminaresde la tierra
(1617). Lollisa esnombrede suficientesresonanciascervantinas(El celosoextremeño”del

comoparatambiénresultarespañol,con sombrasde arabismoo de algún exotismo.
SobreDiego de Castilla casi nadapodemosaventurar:ni siquierahemosencontradola menor
referenciaa algunadelas falsasmemoriassobreel quefue hijo naturaldePedrode Castilla.

(19) Se tratade la Histoire aénéraled’Espa~ne(1587)de Louis Turquet, sieurde Mayerne , del
Abré2é de Ihistoire d’Espauneet de Navarre. par M***. historiosraphede Francede Jean
Magnon (1652),del Abréaéde Ihistoire dEspa2nede Gilbert Saulnier(1659), del Abreeé
nouveaude Ihistoire 2énéraled’Espaane(1688)de ClaudeVanel,de la Histoire chronoloaique
d~za¡~n~(1694). Véase,sobrelos historiadoresespañolesen Francia,CIORANESCU, 1983,
Pp. 93—100. La traducciónfrancesade la Historia de Españadel PadreMariana habla sido
anunciadaen 1693 porJeanRou, intérpreteenLa Haya,perodebióquedarmanuscrita;habráque
esperara 1725 paraver apareceruna Histoire généraled’Espa~netraducidapor el jesuita
Charenton:CIROT, 1905,p. 265.

(20> RICOEUR, 1985, Pp. 147-400.

(21) SAAVEDRA, 1892,Pp. 3—7, enumeralas crónicasquerecogenlos reinadosdesdeWambaa
Alfonso Hl y las fuentesárabessobrela conquista.Destacapor ser la másantigua,aunqueno la
poseamosen su original, la crónica llamadadel Moro Rasis, la Historia de rebus Hispaniae
terminadaen 1243 y la Hisrnria.a¡Énmdel arzobispodeToledo D. RodrigoXiménesdeRada,el
primeroen aprovecharel caudaldelas crónicasárabesperoexcesivamentecréduloen ocasiones,
por último contamoscon la tan noveladaCrónicadel reyD. Rodrigocon la destruiciónde España
compuestaen 1443 porPedrodel Corral.

(22) VéaseSAAVEDRA, 1892,Pp. 15-16,THOMPSON, 1979, pp.249-86y WAlT, 1980, Pp.
15-18.

(23) Esetal Julián, Balián, Ilián, segúnlas distintastranscripcionesdel árabe,Urbanoparalos
historiadores,habríasidoefectivamentegobernadorde Ceutadurantela dominaciónbizantina;allí
se dirigirían los hijosdel destronadoWitiza en buscade refugio y de ayudacontraRodrigo; una
vezentregadala ciudadalas fuerzasdeTáric,el antesréguloanimaríaalos invasorespararealizar
una incursiónen la Península,Puedequela leyendade la venganzadel honorde su hija tuviera
tambiénalgún origen histórico puestoque apareceen crónicasárabesdesdeel 5. IX. Para la
discusiónprofunda de la leyenda de don Julián remito a SAAVEDRA, 1892, Pp. 45—61,
MENENDEZ PIDAL, 1902, pp. 354—72y LEVI-PROVENCAL, 1950, Pp. 12-16.Por otro lado,
quesetrata de unaensoñaciónliterariareconocidacomotal o, en todo casocomoposible,por los
lectoresfranceses,lo pruebanlas palabrasdel eruditoDom JeanLiron a propósitode la obraque
Miguel de Lunaatribuyeaun autorárabe,Histoire de la conquStedEspaenepar lesMauresy que
él consideradesprovistadecualquierfundamentohistórico: “II nefaurpaspassersoussilencela
page313.L’Aureur yfair dire aEgilonefilie duRoyRodrigue,parlant aAbdelasis:LesLoix de la
Chevaleriet’obligent a érre l’appui desmiserables,Vous voyez,Monsteur,danscesparoles le
style des Romansdu seiziémesiécle. Br cerrainemenron ne connoissoitpas encoredans le
hutilemelesLoix de Chevalerie,etjenes~ay silesArabeslesonrjamais connu¿is.f...]Pour moy,
je neseroispoinr surprisde voir dansuneHisroire desArabes,desConquátese:desrevolutions
oi7¿ l’Amour n~auroftpoinr eu deparr. Parcequejes~ay quec’es¡ lambftionquiapresqueroújours
é:é le motifde cesgrandsremuemens,er qu’enparticulier les Arabesn ‘ant join: a ce motifque
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celul de la Religionpourconquerir la Syrieer les Provincesvoisines,la Mesopotamie,la Perse,
l’Egyp:e, l’Afrique, et c,” LIRON, 1708,Pp. 46 y 89.

(24) Parececierto que custodiadapor sacerdotesy gandesdel reino, habla en Toledo una
basílicadondeseguardabanlos Evangeliossobrelos queprestabanjuramentolos reyesy las
coronasqueéstosdonabana su muerte. Rodrigo, preocupadopor la intervenciónde Muza
solicitadaporel partidodeWitiza y los vascones,pudopensarenalgunade las riquezasdeaquella
iglesiapara subvenira las necesidadesde nuevascampañas:MENENDEZ PIDAL, 1901, Pp.
858—95.Marianareplica a cuantasfábulascirculan al respecto: “Algunos tienentodo estopor
fábula,por invencióno patraña;nos ni la aprobamosporverdaderani la desechamoscomofalsa;
el lector podrájuzgar librementey seguirlo que le pareciereprobable.No pareciópasa/laen
silenciopor los muchosy gravesautoresque la realtan, buienqueno todosde una manera.
MARIANA, 1950,1,p. 180.El episodioapareceen JIMENEZDE RADA, 1893, cap.CLXXXI,
pp. 191—92,sin ningunadudasobresuveracidad,Por unavez, BaudotdeJuilly sesumaasía la
corrientede los modernoshistoriadoreseruditosque traenlas nuevasluces,comoesel casodel
benedictinoDom JeanLiron quien en 1708 defiende“Que ce conte se trouve dans l’Histo ¡re
d’Espagnede Roderics~zavantArchevéquede Tolede,maisplussimplemen:qu’ici. Cependanr
Mariana Historien tres-judicieux,na osé le soz2tenir,oupour mieuxdire, ¿Ifait asezvoir quil
l’abandonne.[..,] La choseen elle-mOntees:si peuvraisemblable,qu’aucunshommed’esprit ne
croirejamaisqu’elle soir aussianciennequele rempsdu RoyRodrigue.” LIRON, 1708,Pp. 13-
14.

(25) JIMENEZ DE RADA, 1887, Pp. 54—55 y 1893, Pp.198—99,dedicasendoscapítulosa la
alabanzadelas riquezasqueposeeEspafia,eluno titulado“De los bienesdeEspanna”,el otro Del
loor de Españaede cómo es complidade todoslos bienes’.Comoesde rigor, Mañanaabresu
Historia2eneralde Esnafiaconun capituloquetitula “De la venidade Tubaly de la fertilidad de
España.Paralajustificacióndel impactoquela Andalucíaprimaveralprodujoen los invasores,
LEVI-PROVENCAL, 1950,pp.8-34.

(26) Lastresincursionesdelos musulmanes,cadaunacon mayornúmerode soldados,aparecen
tanto en JIMENEZ DE RADA, 1893, cap. CLXXXIII—CLXXXIV, Pp. 194-98 como en
MARIANA, 1950,1,cap,XXII y XXV, pp.180—81y 184—86.En ellos leemostambiénel mismo
avancegeográficoen la conquistamusulmana.

(27) Sonetimologíaspresentesen todos los historiadoresy desdeluegoen MARIANA, 1950, 1,
p.l8l, dondeencontramosun texto quebien parecehaberservidode fuentedirectaa Baudotde
Juilly: “Surgieron cercadeEspaña,y lo primerose apoderarondelmontede Calpey de la ciudad
de Heraclea,queen él estaba,y en lo de adelantese llamó Gibraltar, degeMí, queen arábigo
quieredecir monte,yde Tar¡f, el general,de cuyonombretambién,comomuchospiensan,otra
ciudadallí cerca> llamadaantiguamenteTarteso,tomónombrede Tarifa.”

(28) Nadamáslejos de lo que cuentahoy la historia sin embargo,segúnWATT, 1980, p. 15:
“Aunqueel mandosupremoseguíaestandoenmanosde gentesde razaárabe (consideradaésta
exclusivamenteenfunciónde la ascendenciamasculina),a raíz de la sumisiónde los beréberesde
Túnezy deArgelia oriental, haciael 700,unaparteconsiderablede lafuerzaexpedicionariapasóa
estarcompuestade beréberes.Sin esteaumentode recursoshumanosla conquistade España
hubierasido imposible.Por consiguiente,esmáscorrectohablar de expansiónmusulmanaquede
expansiónárabe,pesea que la distinciónentre árabesy beréberes,queno desapareciócuando
estos últimosse convirtieronal Islam, habría de constituircon el tiempo una gravefuentede
tensionesinternasen la Españaislámica.”

(29) La legitimidad heredadaeracriterio obsesivoparadeslindarbandos:tanto cristianoscomo
musulmanespretendendescenderde Abraham,Los primeros afirmanquepertenecena la rama
noblepor filiación directaconIsmaely acusanalos otros de integrarunalínea bastarda.No en
vanoel ordende la precedenciaesley sagrada.VéaseCARDAILLAC, 1977,p. 56.

(30) Es MARIANA, 1950,1, p. 178,el quenombraexplícitamentelos dos partidosenfrentados:
“La mismacosapidepuespor la disensiónde los godosypor estardivididas las voluntadesentre
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dos linajes, el uno de Chindasvin:o,y el otro de Wamba,quepretendianambostenerderechoá la
corona, las cosasde Españasedespeñaronpor estetiempoen su totalperdición;declaremosen
brevela genealogíade la unafamiliayde la otra.”

(31)Muy otra esla descripciónque la historiografíacontemporáneaaportadelos reinadosde los
últimos reyesgodos.Ellapermiteseñalary subrayarlasopcionesideológicasquerealizael autor
de la Relation.Según THOMPSON, 1979,PP. 218—40y 249—86,Recesvintosí quedestronóy
tonsuró a Tulga (642), luegoordenó la muerte de cuantoshablanconspiradocontra reyes
anterioresy elaboróunaley contrala traición; la mismafuerzaquedesplegócontrala noblezala
utilizó en susrelacionescon laIglesia; no fue especialmentetenazen ]a persecuciónde losjudíosy
se preocupódela condiciónde los esclavosy de losmáshumildesen suscomparecenciasantelos
tribunales.Wamba fue elegido rey por los magnatesy por el pueblo el mismo 6ta en que
Recesvintomurió (672); al principio rechazóla corona alegandosu avanzadaedad,pero las
amenazasde uno de los “duces’ le hicieronaceptar;sofocólas rebelionesde los vascos,instauró
una severaley militar, no adoptómedidascontralos judíos; sintiéndosemortalmenteenfermo,
tomó la penitencia,lo cual le excluyódefinitivamentedel trono, por lo quehubo de firmar un
documentoen el que nombrabasucesoral condeErvigio (680), cosacontrariaen todo a los
cánonesde la iglesia.Dadoslos misteriososacontecimientosque le llevaron al trono,lo primero
quehizo fue asegurarseen él medianteunapolíticade grandesconcesiones,quizádesometimiento
total a la noblezay a los obispos.Ervigio nombracomosucesorno a uno de sushijos sino al
maridodeuna hija,Egica(687)con la promesadequeprotegeráa los miembrosde la familia real
y no denegaríala justicia al pueblo.Egicaungióa su hijo Vitiza comosoberano,ésteparecefue un
hombrebenévoloy su reinadolleno de prosperidadparaEspaña(700).El trono fue ilegalmente
usurpadopor Rodrigoapoyadopor los funcionariospalatinos(710),pero sureinadosóloduróun
año.

(32)En realidad,Witiza ya vimosque aceptóel cargoempujadopor la amenazade.muertede uno
de los nobleselectores,peroBaudot,copiandounavezmása Marianacuenta,obviando,esosi, la
amenazaal queserárey: “mais un desPrtncipauxde l’Assemblée,“Hombre denodado>’,dit un
Espagnol,impatientdevoir :ant derésistance,seleva;e: inetian: le Sabred la main, “¿1 serol: bien
a propos,1W dit—il, quetu voulussestoutseult’opposerti ceque la Nationa résolude rol; etquetu
préferassestonreposparticulierauBienpublic,cta la satisfactiongénéralede tout le Royaume.”
(PJ,p. 4) c—“Como no desistieseni sealienase,cierto cap/tanprincipal, hombredenodado,con
la espadadesnudale amenazóde muertesi no aceptabapor estaspalabras: “Por ventura,¿será
justoqueresistasá lo quetoda la nacion ha determinado,y antepongastu reposoá la saludy
contentode todos?””, MAR~NA, 1950,1, p. 166.

(33) SAAVEDRA, 1892,Pp. 23—39, esbozaexplicacionesposiblesparaesehorrible retratode
Witiza queproponeJiménezde Raday sombreaMariana. En primer lugar,parecequeWitiza
convienela monarquíaen hereditaria,lo cualprovocano pocaagitaciónentelos magnatesque
forman el cuerpode electores.Si bien comienzasu reinadocon unaampliaamnistíaparalos
perseguidosdeEgicalo quele grangealas simpatíasdelpuebloy de la nobleza,prontorecuperael
desafectode los grandesal nombrarherederoa su hijo predilecto,Egica. Witiza atenúal.a
persecucióndelos judíosy asíseatraesuapoyoparasi y parasu familia, pero tambiénel rechazo
del cleroy de la opiniónpública.Siempresegúnel mismo historiador,esel adverbio“petulanter”
queempleael anónimoautorde unacrónicalatinael queha servidoparademostrarla lasciviade
Witiza, puesen vez de traducirlo al castellanopor “atrevimiento” o “descaro’ apareceen su
acepcióntraslaticiade “deshonestidad”y “lujuria”, asíporprimeravezencastellanoen la Crónica
eeneralde España,parteII, cap. LIV. Queaquí sigueBaudot deJujuy unavez más al Padre
Marianalo demuestrala fidelidadde su cita; efectivamenteleemosen la Relation: “Mariana dír, que
cefut uneLoi abominablee: infame, “Ley abominableyfea”; maisqul fu: pour:anr au goat de
plusieurs, et mOnte du plus graná nombre, qul profita de l’occasion,” (P.I, p. 21), y en
MARIANA, 1950,1, p. 177: “Para dar algún color y excusaa estedesórdenhizo otra mayor
maldad;ordenóuna ley en queconcedióa todosquehiciesenlo mismo,yenparticular citó licencia
á laspersonaseclesiásticasy consagradasd Diospara quesecasasen;ley abominableyfea,pero
quecl muchosyá los másdió gusto.Haciande buenagana lo que lespermitían,asípor cumplir
consusapetitoscomoporagradará suRey;”
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(34) SegúnSAAVEDRA, 1892, pp. 36—37, 54—57 y 73, con la llegadaal poderde Rodrigo, se
abre unaguerracivil entreestebandoy el de los partidariosde Aquila, hijo deWitiza. Pareceque
éstesolicitarlala ayudadeJuliáncoxanoclientequeeradela familia y, mástarde,ya derrotado,se
refugiaríaen Africa con sus hermanos,Olmundo y Artavasdes,donde estavez pediríanla
intervenciónde los musulmanes.Lospríncipessin embargo,porser niños,no podíanencontrllrse
entrelos quepresentanlabatallafinal contraRodrigo.Tampocoencontramosningunareferenciaa
Eba en Mañana,pero si algunosrasgosqueel autorfrancésaprovecha,asícuandoJulián habla
por vez primeraconMuza: ~~quejosede los agraviosqueel Reytenía hechossin causa,así cl Al
comocl los hijosdel rey Witiza,quedemásdedespojarlosde la herenciadesupadre, losforzabacl
andar desterrados,pobresy miserablesy sin refugio alguno; dadosque no les faltaban las
aficionesde muchos,quellegadala ocasionsedecíararian.” MARIANA, 1950,1,p. 181,

(35) Parececieno que el trono fue ilegal iente usurpadopor Rodrigo a instanciasde los
funcionariospalatinos. Su reinadono duró más de un año, puesen el 711 iniciaron los
musulmanessu expediciónen gran escala.A causade la ausenciadel rey, que se hallabaen el
Norte,los invasorestuvieron tiempoparaestablecerunabaseen el lugardondeluegosealzaría
Algeciras. Rodrigo se apresuróa marcharhaciael sur tan pronto como tuvo noticias de la
expedicióny el 19 de Julio atacó en los desconocidos“TransductinePromontorios”que los
historiadoresidentifican hoy comoel del río Barbate,con un ejército hostil a causade las
circunstanciasde su ascensiónal trono.Probablementetuvo quehacerfrente a otro anstocratElo
efectivamentea un parientedeWitiza.Lo cienoesquesi Rodrigo no murióen la batalla,al menos
desapareció:WATT, 1980, Pp. 19—20 y THOMPSON,1979, Pp. 284—85.Frentea esta realidad
histórica, el autorfrancéssigue las pautasmarcadaspor Mañana: “Tenia el nuevoReypartes
aventajadosyprendasdecuerpoyalmaquedabanclarasmuestrasde señaladasvirtudes,el cuerpo
endurecidocon los trabajos, acostumbradocl la hambre,¡rio y calor yfalta de sueño.Era de
corazónosadoparaacometercualquierhazaña,grandesu liberalidad, yextraordinariala destreza
para granjearlas voluntades,tratar y llevar al cabonegociosdificultosos.Tal era antesde quele
entregasenel gobernalle;masluego que le hicieron rey setrocó y afeó todas las sobredichas
virtudescon no menoresvicios. En lo quemasseseñalófue en la memoriade las injurias> la
solturaen las deshonestidadesy la imprudenciaen todo lo queemprendía.Finalmente>fuemas
semejablecl Witiza quecl supadreni cl susabuelos.”MARIANA, 1950,1, p. 179. Sin embargo,el
historiadorpresentala versión de la muertede Rodrigosegúnla cual seencontraronsu caballoy
sus ataviosen un lodazalen la riberadel río Guadalete(IDEM, p. 183); la riquezaqueexhibe
Rodrigo en la batalla(BAUDOT, 1699,P.I, p. 206) tambiénestásacadadel historiadorespañol
(IDEM, p. 182): “El Reydesdeun carrode marfil, vestidode tela de orro y recamados,conforme
cl la costumbrelos reyesgodosteniancuandoentrabanen lasbatallas,hablo cl los suyosde esta
manera:”—> “Le Roi, avecun ¿quipagele pluspompeuxet le plusmagn¿fique~quejamaisRol
desGothse¡2ten Espagne,semitdansun Char de Triomphea la jOte de tout cela;“.En estalínea,
SAAVEDRA, 1892, pp.76—78,defiendequeRodrigohuyó con los suyoshaciaSevilla y luego
Mérida.Nada,pues,de la venganzaa manosdeEba.

(36) EsteTarif quenos presentaBaudotpareceagrupardosfiguras,mientrasel Mazadel quenos
hablano esotroqueel Musade la historia,segúncomprobamosenWATT, 1980, Pp. 19—21: hay
un Tarif que desembarcóen Españacon cuatrocientoshombresen 710 para unaoperaciónde
reconocimientoy un Tariq ibn Ziyad, lugartenienteberéberdel gobernadorárabedel noroestede
Africa, Musa ibn Nusayr; seg¡Th ciertos historiadoresel gobernadorfue presade los celos al
conocer los éxitos de Tariq y cruzóel estrechoen 712 con dieciochomil hombres,pero su
conductarespondea la decisiónde aprovecharal máximo las oportunidadesqueen esemomento
se ofrecíana los musulmanes;ambosse entrevistaronen Talavera,a orillas del Tajo; en 713,
fueronconvocadosantela corte del califa en Damasco,sin que sea seguroque regresarana
España.VéaseLEVI-PROVENCAL, 1950pp.8-12y 16-24.

(37) Esta“Cave” es personajelegendario.La venganzadel honorde su hija por partede don
Juliáncomojustificación asu traicióndebi6seruna invencióndelpuebloque,incapazde penetrar
las razonespolíticas de los hechos,los explicacon motivos individualescomo puedeser una
mujer. Algún origen históricopuedehaberpuestoquela leyendaapareceya en crónicasárabes
desdeel 5. IX: véaseMENENDEZ PIDAL, 1902, pp.366—72. Las crónicas latinasguardan
silenciohastael 1100 en la Crónica Silense;son los eruditosdel 5. XIII los queprestancolor y
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relieve al novelescoepisodio.Parecequees Pedrodel Corral quien, a mediadosdel 5. XV, le
atribuyeel nombrede “Cava” y Miguel de Luna, en su falso cronicónde 1589,le atribuyeuna
etimologíasegúnla cualel nombrequieredeciren árabe“mala mujer” y unaapelacióncristiana,
Florinda,tal comotantasvecesapareceen el Romancero:SAAVEDRA, 1892,pp. 58—61.

(38) THOMPSON, 1980, p. 285, sostieneque efectivamentela viuda de Rodrigo,Egilo, le
sobrevivióy secasóconun gobernadorárabedeEspaña.

(39) No hubo intriga sentimentalque desembocaraen la tomade Córdoba: segúnla versión
tradicional,TáriqencargóaMugit al-Rumi la conquistade la ciudadqueno ofrecióresistenciay
abrióel caminohaciaToledo.SífueAbd al-Aziz, hijo de Muza, quiencontinuécon todaeficaciala
tareade ocuparel paíshastaquefue asesinadoen 716: WAlT, 1979,p. 22. Algunastradiciones
explicanel asesinatoporla cóleraquecausóen los suyosla conversióndel generalal cristianismo
y su apropiaciónde atributosrealesa megosde su esposa.Frentea estasoluciónde triunfo
cristianoy a la neutralizaciónde oposicionesqueproponela noveladeBaudotparano proclamar
abiertamenteel triunfo del enemigo,la versión modernadel sentidode las conversionesesmuy
otra: “El éxito delIslamseexplica,enprimer lugar, porquela situaciónde algunosestamentosde
la sociedadvisigótica era sumamentedesagradable:el pesode los impuestos,la existencia
humillantede los siervos, la discriminaciónde los judíos, las continuassublevacionesde los
vasconesy la existenciade islotespaganos,sobretodo en las zonasmontañosasdelnorte, hacían
quegranparte de la poblaciónno sesintiera representadaen el granproyectode unidadpeninsular
quebien o mal hablan llevadoa cabogodose hispanorrontanos.’VALLVE (VERNET), 1985, p.
17.
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5. A MANERA DE EPILOGO: UNA LECTURA ROMANTICA
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5.0. FINAL DE UN RECORRIDO

Estesaltoen el tiempo,a manerade epilogo,no pretendebuscardefinicionesquesupriman
o midan las distanciasentrelos tantasvecesopuestosclasicismosy romanticismos,ni tampoco

reconstruirlas.Trasel recorridorealizadopornuestralecturacrítica, la obrade Chateaubriandha

impuestosu singularidadno sólo por sucoincidenciacon algunasestructurasanalizadas,sino porlo

quecreemosesel agotamiento,tantoenun nivel de interpretaciónmetaliterariacomo simbólica,del

repertoriopropuestopor la materiagranadina.

La novelitano es sino un atentoengarcede elementosqueremitena conjuntossignificantes

perfectamenteestructurados:de un lado,lassucesivasproduccionesque, porsuperposicióny con la

consiguienteacumulaciónde significados,han sido edificadasapartir de aquellamateriagranadina

original, de otro, materialesprovenientesdedistintoshorizontes,espafloleso contemporáneos.A la

vistade esteacarreode herenciasliterarias,la tan traíday llevadaoriginalidadrománticahabráque

buscarla,comoya ha ocurridoen otrasocasiones,rio tantoen la morfologíanarrativa comoen su

sintaxisy, sobretodo,en las preguntasqueportaahorala nuevaseleccióndentrodel amplio y vario

repertoriodisponible.

Volvemos a cuestionarlos valoressimbólicos que porta el marcoespacio-temporal

granadino,los quesemantieneny los quesedesplazan;la organizaciónelegidaparala narración;las

fuerzasdel relatoseleccionadasy actualizadas;los modelosa los queobedecela construcciónde los

actores;los nuevosparadigmassemánticos.Y en fin, el devenirdel problemade la paternidady su

constantereafirmaciónmediantela reducciónde la pluralidada la identidad.
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5.1. CIIATEAUBRIAND Y LE DERNIER ABENCERAGE (1826)

Antes de él, el mundo no era moderno,era el mundo, simplemente(1). Porque
Chateaubriandvive entredos tiempos: aquelde su antiguo linaje en el feudo de Combourg,el

mundoestabledel AntiguoRégimen,y éstede la caldadelos valoresaristocrátricosen beneficiode
la burguesíacapitalista,trasla profundaconmociónrevolucionaria.Entreel “nuncamás’ dél pasado
y el “todavíano” parael futuro, Chateaubriandbuscasu lugaren un inquietantedevenirtemporal:

“Je mesuisrencontréentredeuxsiécles,commeau confluen:dedeuxfleuves,fiat plongédans

leurs eaux troublées,m’éloignanta regrel du vieuxrivageo~j’Atais né,nageantavec espé-

ranceversunerive inconnue.” (2)

Efectivamente,tras la Revolución,Chateaubriandvive largos añosdeexilio: América,

Alemaniacon el ejército de Condé,Jersey,Londresy la Vallée—aux--Loupscon el Imperio y así
permanecesiemprefiel a los Borbones.Paraél, el reysiguesiendopadre;poreso,trassusiniciales

simpatíasporel jovenBonaparte,vendráun total rechazohaciaaquelqueseha atrevidoa apoderarse
de la legitimidad,comoen un segundoasesinatodel monarca(3).

Fuerade la corteimperial,pero ligado a la monarquíaen el exilio, recibirá deLuis XVIII
varias misionesquele llevan a Berlin, Veronay Roma.Duranteestosañosy hastasu muerteen

1848, Chateaubrianddefiendeunaversiónheterodoxadel ideal monárquico quepretendeintegrar la
antiguaautoridady la libertadmoderna,siemprecomoel hombreque es,prendadodel pasadopero
conscientede suderrumbamiento(4).

Su obra literaria, no es fácil de clasificar: Barbéris y Monglond hablan de
prerromanticismo,otros,comoPichois,le atribuyenun primerromanticismocatólicoque coincide

conel romanticismopurodeAlemaniao Inglaterra.Encualquiercaso,su fascinaciónpor Españaes
comúnamuchosde suscontemporáneos.

Chateaubriandtienede Españaun conocimientoesencialmentelibresco.Los soldadosde
Napoleónseenfrentan(y luegoexaltanen susinformesy relatos)conel heroísmoy el orgullo de los
españoles.Luego,numerososviajeros célebresy miembrosdel cuerpoexpedicionariode Luis
XVIII en varias ocasiones,junto con los numerososespañolesque huyen del absolutismo,
construyenuna Españallena de contrastes,tierra exóticay cruel,de mujeressensualespero

peligrosas,bandolerosescondidostrascadacolina,tierra delindividualismoy de la dignidad.
La materiade Granada,y la literaturaespañolaen general,permanecenvivasen la Francia

de entredos siglos: Florian publica su Gonzalvede Cordoue(1791>,algunosromancesson
traducidosen la BibliothégueUniverselledesRomans(1783),en 1809, Sanépresentasu traducción
de las Guerrasciviles de Granada(5), Creuzéde Lesserpublicaen 1814 los Romancesdu Cid

,
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Abel Hugosacaa la luz sucolecciónde Romanceshistoriquesen 1822,en los teatrosserepresentan
obrasde temáticamorisca.

Por otro lado, el escritorvisita Españaunasolavez: tras su viaje a Tierra Santa(1806—
1807),recorrerápidamentela península(Cádiz,Granada,Córdoba,Aranjuez,Madrid), al encuentro

(¿perodónde?)de Mme, de Noailles (6). De estaperegrinaciónnaceráLitinérairede Paris á
Jerusalemen 1811.Las imágenesrecogidasy, sobretodo, aquellasqueextraede otrasnovelas,le
serviránenrepetidasocasionesparajustificar la invasióndeEspañapor lastropasde Angulemacon
el fin de restaurarla monarquíaabsoluta:puestoque los españolesno estánpreparadosparael
gobierno,Francialesdevuelveun rey y recuperadepasosu prestigiomilitar perdidoen Europa.

PeroChateaubriandseinspiraparala redacciónde suDemierAbencerraeeno tantoen sus
impresionesde viaje comoen lasGuerresciviles y en el Gonzalve( comoél mismoconfiesaen su
prefacio)tambiénenel Voya2eenEspaEnede Labordey el Vova~ede Henri Swinburneen Espa2ne
en 1775 et 1776 (7):

“Qn m’a reprochéde n’avoirpresquerieti dii de l’EspagnedansLitkt~raL~. Jen’ai sur ce
beau pays que quelques notes relatives au.x gouvernementsde Grenadeel de Cordoue.

Ces notes étaiení trop peu de chose,pour treuver placedansun ouvragedefaliset de

recherches,ellespouvaient tout auplusentrerdansla compositionde quelquepetiteouvragc
dramatiquef...].Jen’ai pasassezvii les Espagnoisd’aujourd’hui pour les connattre.J’aidonc

reporté la scénesous le régnede CharlesQuint,afin de n’avoir c2peindrequedesmoeurs

historiqueset pour placeraumOnterempsdespersonnagesmauresau milieu desrnonuments

mauresques.“ (8)

A esta tierra de cruzada,que ha sido capazde expulsar a las tropas napoleónicas,

Chateaubriandle concedelasvirtudessoñadas:la fidelidad y el orgu]lo, la poesía(9). Un tamizde
ensoñacionesamorosasy literarias“desrealiza’ cadaimagen,especialmentelasde Granada:

“L’Alhambra meparutdigned’Otre regardé,mOnteaprésles templesde la Gréce.”

“1./Alhambra sembleOtre l’habitation desgénies,c’estun de cesédWcesdesMille et uneNulís,

que l’on croit voir moin.s en réalité qu’en songeJ...j.Quelquechosede voluptueux,de

religieuxetde guerrierfait le caractérede cesingulieréd~fice,espécede clotíre de l’amour ci?

sontencoreretracéeslesaventuresdesAbencérages,” (10)

Sorprende,y confirmala ensoñación,el hechode queChateaubriand,quenoocultanunca
su hostilidad haciael Islam por considerarloenemigoirreconciliabledel cristianismo,opongala
dominacionturca,colmo de despotismoy de barbarie,al refinamientodel antiguoreinomorodela
Peninsula
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“Les héritiers des fiers Abencérages,les élégants architectes de¡‘Alhambra, sorndevenus

a Jérusalemdes portiers qu’on recherchea causedeleur intelligenceetdescourriersestimés

par leur légÉreté.” (11)

ChateaubriandcomponeLes aventuresdu dernier AbencéraEeente 1807 y 1810en la

Vallée—aux—.Loups,peroseve obligadoa guardarsu manuscritoacausade la censuranapoleónica
(12). Esteretrasolleva a Sainte—Beuvea decirquela novelita “n’ayant poin! paru d son momenr

1,.,] manqua sona-propos” (13).
Es cienoque los periódicosdistaronmuchode serunánimesen sus apreciacionesy ello

pesea queel propioescritorpreparéla aparicióndela obramediantelecturaspúblicasen casade la
condesade Séguren 1813 y de Mme, Récamieren 1814. Sin embargo,Abencérapeconoció
numerosastraduccionese imitaciones(14).

La novelitaformapartedeeseconjuntode obrasaparecidasentre1789 y 1830 enlas cuales
tanto la pinturade costumbrescomola renovaciónformal estánausentes.Se tratade la eterna
historiade amorpróximaaCorinney aMfflbild~. dentrode las convencionesdel estilo “troubadour”
propiodela épocaimperial y ancladaen unlenguajeperfectamentecodificadodelqueel autordeberá
servirseparaexpresarsu yo intimo (15).

5.2. CONSTRUCCION Y SENTIDO DE UN ESCENARIO

Esteterritorioquelos personajesrecorrena lo largodel relatopareceestartan estrictamente
limitado que obliga a cadagrupo religioso a mantenersede uno u otro lado de la barreraque

conformanlos dos paradigmasde la oposicióny a definirsepor su pertenenciaa uno de los dos
campos:

España vs Africa

“anciennepatrie” “nouvellepatrie”
delos moros de los moros

cristiano musulmán
poblado no poblado

Nunca anteshablamosnotadouna separaciónespacialtan exeluyente,por el contrario

apreciábamosunatendenciaa difuminar los límites en una imprecisacontinuidadque permitía
frecuentescontactosentregruposenemigos.Aquí, cuandoun elementopertenecientea un espacioy
definido por él seatreveapenetraren otro, serácondenadoal aislamientocomoextranjeroquees.
Por esoAben-Hametno es absorbidoporel medioal atravesarEspaña(no habla,no encuentraa

A
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nadie) y, unavezen Granada,esobligadoapermaneceren el “kan” de los moros,estableciendoasí
una nuevaoposición:

kan VS Granada

espacioenglobado espacioenglobante
musulmán cristiano

Estaoposiciónsemantieneinclusopor la noche,conel único fin de excluiral extranjero:

exterior vs interior
obscuridad ]uz

no cristiano cristiano

Esteaislamiento, sin embargo,no dejade serun mediopositivoparapreservarla propia
definicióndel grupo,porejemplo,parala familia delosAbencerrajesquevive separadadel poblado
en exiliadosen Túnez,

Si no hayunadescripcióndetalladadecadamarcoen la novelaesprecisamenteporquelo
quemásinteresaesprecisamentela distribucióndel espacio.Inclusola ventaen la quesehospedael
Abencerrajecarecederasgoscaracterizadores;paraconstruirel espaciopintorescopropioa España,
parecebastarunaúnica nota: la rareza de los vestidosdel moro no sorprendea nadie.

Puedesucederen ocasionesque el habitantede un lugar seencuentreacorraladoen la
intersecciónde dos dimensionesespacialesy, en consecuencia,dos tiempos:en la cabañade los
Abencerrajesen Túnez,sepuedenver enlas paredeslas antiguasarmasde los caballerosqueerany,

encimade la mesa,las pócimasqueles sirven ahoracomo médicosparadefenderseestavez de los
enemigosinteriores (pp. 256); el valle del “Douro” dondeAben-Hamet recogesus plantasestá
limitado al nortey al surpor colinasen las queseelevanfortalezasárabes,al estey al oestepor
construccionescristianas(campanarios,conventos,ermitas),de maneraqueel personajequeda
prendidoenel crucededos ejes(pp.272):

horizontal vs vertical

cristiano no cristiano
presente pasado

Estacorrespondenciaentrecategoríasespacialesy temporalesreapareceen otros puntosde
la novela.Sepuede,por ejemplo,“leer” monumentosquehanpertenecidoa los morosperoqueson
reutilizadospor los cristianOs,como la superposicióndedoso varios tiemposen un mismoespacio

segúnestaoposicióndeictica:
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encima

vencedores
presente

Espalia:cristiano
Africa: musulmán

vs debajo
vencidos

pasado
musulmán

cristiano

No es sino una representacióndel movimiento alternativo de la historia: la cabañade los
AbencerrajesestáconstruidasobrelasminasdeCartago,el imperioqueconquistéRoma(Pp. 256—
57); en Granada,por la noche,“les vainqueursreposaientsur la ceuchedesvaincus” (p. 266);en el
cementerioen el que los amantesprestanjuramentode fidelidad, los turbanteshabíansido
substituidospor cruces(p. 294); la iglesiafueantesmezquita(p. 309)

Y por todas panesruinas, tumbas,monumentosa un significado que se ha perdido,
meditacionessobreun tiempopasadoperoqueaún sedeseaposeerporqueno ha sido enteramente
aniquilado:confusióninquietantedeviday muerte(16),

Estatensióntemporalconcentradaen un instantequereúnelo quefue y lo quevendráes
expresadaporunametáforaespacialrecurrente:desdela cima de unamontañaalguiencontempla,de
un lado, la tierra de susancestros,de otro, observael océanoque le espera,extensiónvacíae
incierta porque inmensa, capa monótonaentre dos riberas (17). Aquí representamosla
organizaciónsémicade estametáforaquetranscribela angustiadel hombreamenazado,atrapado

entredos tiemposimposibles:

pasado instqnte futuro

poblado
conocido
espaciodela
unidad
(familia)

AFRICA

no poblado
desconocido
espaciode la
dispersión
(desaparición)

intentoderecuperación

Granadaesel espaciode la paternidadparael sujeto,el reino quehade recuperarparala
constitucióne identificaciónde suyo: “royaumedespéres” (p. 254), “patrie” (p. 256y258), “pays

de sesa¡eux” (p. 258). Es tambiénel teatrode lasglorias literariasde los Abencerrajes:

GRANADA MAR

exilio
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“Elles les [lesenfants]ber~aien¡avecles romancesdesZegrisa desAbencérages”(p. 255>

Perolos esfuerzosdel héroeporconfirmar la ciudadde los antepasadoscomoespaciode vida se
verán truncadoshastael final por la contradiccióninherentea la construcción:Granadano esni
podráya serlo quefue, la vidaestáen el presente.

Espacio cercadopor montañas,valle entredos colinas como una jugosa granada
entreabierta,abrazadopor dos ríos que arrastranoro y plata, pobladode vegetacióny de frutos,
Granadaesmetáforade la sexualidadfemenina,fecundidadvegetaly líquida,querechazacualquier
imagen referentea la animalidad subterránea,Hasta los Arboles nombrados,todos ellos

mediteráneos,danfrutoscargadosde pipas:granados,higueras,zarzasllenasde morasjunto a viñas
y naranjos.Este“beau pays” <p. 254), “Paradis deGrenade”y “¡erre dedélices”<p. 255)repitepues
la configuraciónmíticadelparaísoqueproponíaPérezde Hita en susG±CÁ18).

Definidaporun narradorobjetivoen presentede indicativo (“Grenade estbátie...”p. 26)),

el paraísosehacereal,conquistaposible.queadquiereenseguidaunadimensiónreligiosacuandolos
morosexiliadosvuelvensusojosenoraciónhaciaesta“ville sacrée”(p. 262),comosi de unanueva
Mecasetratara,

Tal comoexigeel imaginarioinítico y siguiendode nuevoinstruccionesde §S~,Granada
estáconstruidaen círculossucesivosque encierranen si un núcleosecreto.Para llegar hastaél,
habrá que atravesarlas sucesivasmurallas,abrir las grandespuertas(falsas>y las pequeñasy
escondidas(verdaderas)de acuerdocon las indicacionesde un guía. Así sucede,por ejemplo,
cuandoAben-Hametvisita la Alhambracon Blanca:recorrenuna largacalle,atraviesanlas murallas
exteriores,un bosquede olmos, luegolasmurallasinteriores,la Puertadel Juicio; tomandespuésun
pequeñosenderoentreviejosparedonesy casuchas,unavez en la plazade los Algibes,junto a un
patio desierto,descubrenunapequeñapuerta,medioescondidaentrelashierbas,la cual da acceso

por fin a los “réduits secretsde ¡‘Alhambra” <Pp. 282—83).

La Alhambraestádibujadacomo una fantasíaliteraria (“demeure de fées”, “magique

Adifice”), un edificio sagradoconstruidoen honor al amor (“clohre de l’amour” p. 284, “le

sancnuairedii templemOntede l’amour” p. 287>, testigovacíode un tiempo pasado,tiempodel

placer,

El análisisde la morfologíadela Alhambramuestrael predominiode elementosacuáticos,

vegetalesy, sobre todo, aéreos,que proporcionanun movimiento ascensionala todas las

construccionesy las desmaterializanhastaconvertirlasen inasibles.Allí encontramosflores, fuentes

que lanzansu chorrohaciaarriba,canales,frescasaguas,sombrassobreellas,bóvedasdeazul y

oro queseprolonganen pórticos,ligerasgalerías,arcosgóticosy claustros,perfumesy luz. blanca

de la luna,céfirosqueagitanlos arbustos,cipresesqueatraviesanlascúpulas(pp. 284—86).
Porúltimo, destacacomo espacioprivilegiado la iglesia que compartecon el palacio,

tambiénespaciode la divinidad, la elevaciónde su arquitectura,entendidade nuevo comoun

movimientoespiritual.Ella esmetáforade la meditaciónpersonal:un espaciointerior para algunos
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solitarios,sin luz, dondelas diferenciassocialesquedanabolidas(no hay estradosparalos nobles),
mientrasla grandezade Dios esseñaladapor el oro y la pedreríadei altar. Este es el marco
correspondienteal ascetismocaballeresco.Sin embargo,es en el jardín que rodeala antigua
mezquitay nuevaiglesia, “planté d’orangers,de cyprés,depalmiersa arrosépar deuxfonraines”

(p. 312), espaciode la liquidez y la elevaciónque correspondea la mujer amada,donde la
conversióndel moropuedehacerseposible.

Y esqueel espaciodela gloria, de la verdaderavida,es femenino,mujery no padre.

5.3. EL MARCO TEMPORAL QUE APORTA LA HISTORIA

Es la construcciónde un tiempodentrodela historiaen el relatolo queahoranos interesa,
puessabemosya quetodaselecciónhistóricaimplica unacoincidenciaconscientey unatranslación
devaloresinconscienteshaciaunaépocapasadaen la queel yo puedeleersu actualidad.

Al contrariode suspredecesoresquerecreanlos últimosesplendoresgranadinos,la acción
se desarrollaaquíalgunosaños despuésde la caídade Granada,cuandolos moros ya han sido
definitivamenteexpulsadosdeEspaña.

Los datosqueseproponencomohistóricosseconfundentantocon la leyendacomoconlas
sucesivascreacionesliterarias.EsciertoqueHoabdil tuvoqueabandonarla Alhambraen 1492, tal
como apareceya en la primeralíneadel Abencérase,peroenseguidaseimponela versiónde esta
triste marchahaciael exilio queha circuladopor romancesy relatos(el suspirodel rey al mirar
Granadaporúltima vez),comoparaseñalarque, en adelante,todaslastradicionesliterariasestán

llamadasa construiresetiempo elegidoen la historia(19).
La selección,mitad histórica,mitad literaria, essiempresignificativa: ya no esel rey

celoso,déspotay galantede todaunaramadela tradición,sino sólo el desgraciadoqueabandonasu
reinoparasiempreporqueno hasabidoconservarlo,

Otras figuras puramenteliterarias pueblan la novela. Los nombresde las familias
granadinasson los heredadosdeQ~~; la vida quellevan los Abencerrajesen Africa y la tumbadel
último de susmiembrosseconvertiráa partir deahoraen leyendaromántica<20); el romancede
Abenámar,unode los másconocidosen Europa,esreutilizadodosveces:la primerapartebajo la
forma de preguntasqueAben-Hamet hacea su guía,comoherederode los antiguospersonajes
<pp .263), la segundaparteesel poemacantadoporel moro en la reunióndel Generalife<pp 320—

21).
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Lo mismo sucedecon la figura del Cid. El antepasadode la familia de Blanca está
construidosobrelos poemasépicosmedievales,las coleccionesde romancesde los románticos
(Herderen 1803—1805o CreuzédeLesseren 1814),comoel paladínde la luchade los cristianos
contralos infieles,el campeóndel honorguerrero,aristocráticoeintolerante.

Este tiempoliterario viene avaladopor el marco histórico,Se indica al lector que se
encuentraveinticuatroañosdespuésdela caldadeGranada:ya no esla épocade lasluchasfeudales,
sino del imperiode CarlosV queimponesu poderen Pavía(1525) y en Méjico (1519—1522),su
grandezaen el magnificopalacioquemandaconstruiren la Alhambra.Puestoqueson mencionadas
lasrevueltasde los moriscosy éstastienenlugarentre1519 y 1520,el lectorestáen condicionesde
instalarseenun marcotemporalmuy preciso.

Perociertosanacronismosintroducidospor el autor devuelvenesasituaciónhistóricaal
presentede una Españade finalesdel 5. XVIII, vistapor los ojospintorescos(los ojosmásque el
país)de los viajeros.Sirvadeejemploesegulaqueconduce “deux autresmulesornéesde sonnettes

ade touffesde lamesdediversescouleurs” <p. 259) o estajovenqueel narradorve comounareina
gótica,peroqueparecesacadade un cuadrodeGoya:

“Son corset noin garni dejais,serraitsataille ¿léganze;sonjupon couri, ¿iroiz a sansplis,
découvraitunejambefineetun piedchannant;unemandile égalementnoire ¿tau jetéesursa

jOte:” (p, 268)

Incorporacióndel presentey al presentehay tambiénen esesegundonivel temporaldela
narración compuestopor los tres poemasque cantan los cristianos y el moro; el propio

Chateaubriand,desdesupresenteapie depágina,sedirige a los lectoresy reivindicasuexperiencia
cornoviajero y buenconocedorde las melodíaspopulares:las de hoy queél ha escuchadoson aún
lasde ayer(p.322). Son recursosqueconsiguenborrarlas huellasde la discontinuidadhistóricay
hacencreerque existeaún un espaciomuy cercanodondela progresiónde las edadesnadaha
logradoalterar,Perosobreestepuntovolverémásadelante.
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5.4. ESTRUCTURA DEL RELATO Y RETORICA DEL DISCURSO

Parael análisisde laprogresióndel relatoabandonounavez másla descripcióndetalladade

lassubsecuenciasnarrativasy de los nexosquelas unenen favorde un estudioglobal dela sucesión
de los segmentos,sin que por ello deje de lado lo que másme interesa,a saber,la sucesiónde
estructurasparalelasy deoposicionesqueorganizanel relato,

En el esquemaque presentoen la páginasiguientehe queridomostrar,en vertical, la
progresiónde la accióny, en horizontal,la suspensiónen un mismotiempo narrativo,apuntandode

pasoalgunasinterpretacionessimbólicasqueanalizarémástarde.
Una perfectasimetríaorganizala sucesiónde segmentos:1 y X , cadauno de unasdiez

páginas,proporcionanel marcopseudo-histórico(orígenesy desenlace)del conflicto; en medio,los
tresviajesde Aben-Hameta Granadaconstituyenunaespeciede tríptico en el quela primeray la
terceraparte(decasi la mismaextensión)cuentan,una, el nacimientodel conflicto amor— fidelidad a
los antepasados,la otra, los intentosderesolucióny fracaso,mientrasla segundaquedareducidaa
causadel carácteriterativodel relato(siempreel mismorecorrido,llegada,encuentroy partida).

Estemovimientorecurrente,sometidoconfrecuenciaa un ritmo ternario,no es másquela
expresióndel deseoqueintentaen vanoreconquistar,desde1 y hastael fracasofinal, estaGranada
perdida.La tarease hará aún másdramáticapor cuantoque conllevará la pérdidadel objeto
encontradoenel presente,Blanca.El segmento1 esen consecuenciainversamenteparaleloaU, o, si
seprefiere,a todo el desarrolloII—IX. Su eco lejanoseráX: de nuevoel exilio, no del últimorey de
Granadasinodel últimoAbencerrajeahora,y estavez haciala desaparición.

Otrosparalelismosen el relato dan testimoniode la imposibleresolucióndel conflicto.
Blancay Aben-Hametmanifiestanen diversasocasiones,en el segmentoy, su voluntadde contraer
matrimoniosólo cuandoel otro decidaabandonarsu fe y convertirse;susjuramentosserepiten,sus
accionesson paralelas.TambiénLautrec,Aben-Hamety Don Carlosdividen en tres partesla
secuenciaIX y afirmanconello su incompatibilidad.

Por otro lado, las analepsis,asícomo algunasintervencionesdel narradoromnisciente,
contribuyenaqueel lector tomeconcienciadel dramadel fracaso.De estaforma conoce,antesque

Aben-Hamet,la identidad delos antepasadosde la familia de Blanca (IV), de los amantes(y), el
rigor del códigoquedirige aDon Carlosy queimpedirála reconciliación(VII).

Chateaubriandhahuido puestanto de unapresentación“ab urbecondita” propiadel que
quierepasarporhistoriador,comodel comienzo“in mediasres” y su cadenade historiasque marca
la voluntadde novelar.Prefiereconstruirsu relato medianteunaperfectasucesióndeparalelismosy
repeticiones;ellasdemuestranesaregularidadcíclicaque,piensaél, tienenlos actoshumanosy que
conducedesdelos fracasosparcialesa un irremediablefracasofinal: la imposibleneutralizaciónde

oposiciones.
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j
— vagabundeopor la noche:
intentodereconstruccióndel pasado
— encuentro
— instalaciónen el presente:
intentoderecuperaraBlanca

analepsis:

Blancaen el pasado

/ revelacióndel amor
la Alhambra

cuadrode
costumbres:la tertulia
en el presente

revelacióndelobstáculoreligioso

Aben-Hameten
Africa

Blancaen

España

encuentro

9

4~
IIX-Tercer intentoy
fracaso(313-28)

X- Desaparición
(328-30)

analepsis:
don Carlosy
Lautrec

Lautrec

—~. la amistadposible

*fracaso:duelo

Aben-Hamet Don Cfarlos

revelación identidades

decisiónde Blanca:
“Retoumeau désert”

1-Presentación
histórica:expulsiónde
losmorosdeGranada
(253-58)

¡II- Regresode
Aben-Hamet

¡ (258-65)

III- Primerencuentro
conBlanca(265-72)

‘ o

año
1V-Segundoencuentro
conBlanca (272—81)

$

*
V- Tercerencuentro
conBlanca(282-94)

VI- Segundoregreso
de Aben-Hamet
a Granada(294-99)

[VII-Primerintentode
Iresolucióndel
~onflicto:la amistad
aballeresca(299-3O9

)

año Vm-Segundointento
conversión(309-13)
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Varios procedimientosdiscursivossirven para incorporar al lector al desarrollode la
acción.Porejemplo,el autorintroduceescenasen presentede indicativoparaobtenerun píanocorto
en el cual el tiempodel relatoy el tiempodel lectorparecenconfundirse.Nomerefiero a las escenas
en estilodirecto sinoaaquellasen las queel presentepenetraen unadescripciónen imperfectode
indicativo y produceunaaceleración,un acercamientorápidodeunaaccióndecisivaenpocasfrases:

“fis sortent; ils arriventa un cimetiéreqi4jla jadis celui desMaures.On voyait encore~a el lá

depetitescolonnesfunébres...”<p. 293) (21)

En ciertasocasionesel lectorseve obligado aconstruirunaescena,rápidamenteesbozada
por algunospresentes,graciasa su propia competencialiteraria, añadiendocomponentesque
provienendeunatópicaconocida,Basteun ejemplo:

“Aben-Hametne peut plus résister d son ¿motion,U sélancea raversunehale demyríeset

tombeau milieu dunetroupedejeunesfemmeseffrayéesquifuientenpoussantdescris,”

<p. 273)

Recuerdoy llamadaa la clásicaescenadeldescubrimientode un coro de ninfas porun sátiro, escena
mil veces representadaen cuadros,poemasy óperas,tanto que el lector no tendrámásque

personalizarel cliché.
Del mismomodo,el conjuntodeimágenesporentoncesen circulaciónayudaríaa construir,

en la fantasíadel lector,cuadrosdeconjuntocomolos siguientes:

“Les moiss’écoulent:tantóí errant parmi les ruines de Caríhage,tantót assis sur le rombeau

du saintLouis,l’Abencérageexiléappellele jourqui doit le ramnenerá Grenade.”<p. 294)

“Un Maure, couvert desuperbes habirs, se íenait debout sur la proue.Derriére luí deux

esclavesnoirs arrétaientpar lefreinun chevalarabe...’(p. 296) (2.2)

Lo mismopodemosdecirdela escenaen la queBlancadanzala ‘zambra” en medio de susamigaso

del embarquede Aben-HamethaciaTúnez(23).
La marcadelas intervencionesdirectasdelnarradorestambiénla utilización del presentede

indicativo. Graciasa él, la voz del novelista imponecon toda suautoridaddefinicionesconcebidas
concriterios propiosdel viajero (porejemplo, para definir el carácterde los españoles)o como
individuo cuyaexperienciadesearíaverconfinnadapor un lectorquedebeacordarsu parabiénalas
premisasy conclusionesdesusllamadas:
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“On sent quedanscepays les tendrespassionsauraientpromptementétouffélespassions

héroiques si l’amour, pour¿¿‘re vérirable,n’avaitpastoujours besoind~flre accompagnéde la

gloire” <p. 262)
“Ej le jeunechevalierpressairsursonseinavecla chaleuret la vivacitéd’un Erangais” (p. 327)

“La voix de Blanca,légéremen¡ voilde, avait cette sorte d ‘accen¡ qul remue les passions

jusqu’aufondde l’drne” (ji. 280)

Y unavezmás,puestoqueel lectorreconoceal escritorcontemporáneoy susdefiniciones
en cadapresente,la distanciatemporalentrela ficción y la lecturaparecedejardeexistir (24).

Hay una intervencióndel autorquemereceun comentariomásdetallado:setratade las
notasexplicativasde las tresbaladascantadasporLautrec,Aben-Hamety DonCarlosen la fiestadel

Generalife<p. 322).
Estascomposicionesfuncionanen dos planos.En el relato, las tres baladasconducenal

desenlacepor la reacciónquedesencadenanen los propioscantores,comoespectadoresquesonde
la declamación:cadaunoencuentrasu definición y descubrela identidaddel otro en estosromances.
Perohay un segundomarcoformadopor los receptoresexterioresde la narración:esel público no
solamentecomogrupo social elegidopor Chateaubrianda la horade establecerla comunicación
literaria,sinounosoyentesprecisosqueson los aristócratasdel círculo de Mme. Récamier,todos
exiliadosqueacabande regresaraFrancia,segúnexplicamosmásarriba.

Estosreceptoresse sientenimplicadosporqueel narrador-autoractualizalas baladasen las
notasa pie depáginaafin deprovocarunareacciónactivadesimpatíahaciaél. En su comentarioal

romancede Aben-Hamet,Chateaubriandsepresentacomoviajero queda fe de los datosde esta
reconstrucciónespañola..Afirma haberoídocantarel romancedel reydon Juanen unaventa como

aquellaen queAben-Hametsehospedó.De estaformala Españareal y la Españasoñadaseacercan
y el escritor,aprovechandounavezmásel paralelismo,usurpael lugardel granhéroemoro.

Los modelosofrecidospor Lautrec y Don Carlos se proyectanigualmentesobreel

novelista.Si, deun lado,comoautorcélebre,secongratulade la popularidadquehan alcanzadoen
Franciasusadaptacionesde melodías“véritablementnarionaux” (p. 323) a manerade publicidaden
supropiofavor, en realidadesotra la admiración,teñidadepiedad,la queChateaubriandreclama:él
tambiénes esun exiliadoquehaconocidola nostalgiadolorosade la patriacomoLautrec; él también
es fiel al mismocódigode don Carlos,el del Cid:

‘SonDieu, sonroi, saChiméneet l’honneur” (ji. 323)

Doslecturas,pues,paraestasbaladas:la quetienecomoreferentea los actoresdel relato,
de los cualesme ocuparéseguidamente,y la quecontemplaa los receptoresde la novela.De la

conjunción de ambasse sirve el narradorpara insertar su devenirpersonal en el de los tres
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personajesy laspreguntasfundamentalesqueéstosformulandurantesurecorrido,en el horizonte
de los lectores,

5.5. LA CONSTRUCCION DE LOS PERSONAJES

5.5.1. LOS PERSONAJESCOLECTIVOS: LOS MOROS Y LOS ESPAÑOLES

“Les Mauresd’Espagne”(ji. 254) seoponen,ya sólo por estadesignación,de un lado a

aquellosque viven en Africa y, de otro, comoinvasoresmusulmanes,a los cristianosde España,
herederosdirectosde la tradiciónoccidental>españoleslegítimos.Comoenocasionesanteriores,su
singularidadvienedadapor la diferenciaque lesseparadel restode los musulmanesy queneutraliza
en partelo quedenegativotienela barbarie;construcción,pues,heredada,literaria, tranquilizadora.
Así, su organizaciónen clanesaristocráticos“renominéspaurleurga1anrerie~’ (ji. 270), “d’une race

noble et brave” <ji, 302) son rasgosdistintivos directamenteextraídosde ~1S, asícomolos
nombresde las familiasgranadinas:Zegríes,Goineles,Vanegas,Alabes,Abencerrajes<p.254)..

Perola mayorpartede losrasgosqueaportala tradicciónliteraria han dejadodeseractivos:
estosmorosdesempeñan, enel presentedesuhistoria,el papel deexiliadosde su propiaidentidad;

deellos sóloesperael lectorla nostalgiay el másviolento deseoderecuperarsuespacioperdido.
En esecaminoquedefineal individuo por su pertenenciaa unarazay, dentrode ella,a una

familia, unadestacade entretodas:los Abencerrajes.Estos“(ilustres bannis” (p. 258)poseentodas
las buenascualidadesde los morosy en tal gradoqueellos mismosmarcan la diferenciapor una

segregaciónespacial:habitan “les cUbrís mémede Carshage” (ji. 257), metáforade su propia

decadencia.Constituyen

“une coloniequePondistingueencore aujourd’hui desMauresde l’Afrique,par (‘¿légancede

sesmoeurset la douceurde sesbis” <ji. 254)
“nul nelessurpassaitenloyauté,courageetgabanterie” (ji. 302)

Sufrenensu propioespacioel enfrentamientoentreel papeldesempeñadoen el pasadoy el
del presente.Así, la descripciónde susantiguasarmas los define como caballerosde antaño,

obedientesal código caballerescotradicional. Belleza,valor, cortesía,generosidad,lealtad,son
rasgospositivosparaunafamilia cuyadivisa, “Honneur a Amour’, les llevahastabuscarla muerte
en la batalla (ji. 256). Sin embargo,en el presentey como médicos,defiendenla vida paraellosy
paralos otros,disponiendoestavezcomoarmasdelos elementosmássimplesde la naturaleza,Los
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oponentesa estatareaya no son los enemigosa caballo,sinolascondicionesexteriores(el clima, la
vidaerrante)einteriores(el dolory la nostalgia).

Esaesla paradoja:aquellosavataresde la gloria y de la guerrapreservabanantesla vidaen
el senofamiliar, en el vallede Granada;sin embargo,la nuevavidapacíficaconduceala dispersión

en el desierto,a la muerte.
Frentea ellos,los españolesformanun sujeto englobantequeel narradordefineen presente

deindicativo. Sonunamasainmóvil queno actúadesdehace siglos;el lectorentreveesteconjunto
anónimoa travésde rápidasmencionesen la venta,en el Generalife,mientrasque el restodel
espacioparecevacio.

Cuandoalgunode estosespañolesdestacay sehaceindividuo, actúaen el papelde guía;
asíel primero queAben-Hametencuentray quele conducehastaGranada,o Blanca,en su primera

aparición,quientambiénllevaal moro hastala puertadel “kan”; trasel estallidodel conflicto, ellay
su hermanoseconvertiránen gulasparael francésLautrec.

En un segundonivel de la lectura,los españolessontambiénguiasmoraleso modelospara
el lector, pues reciben característicasaltamentevaloradaspor el código aristocráticoque
Chateaubriandpropone.

Dos son susrasgosdistintivos: el individualismo hoscoque se esfuerzanen conservar
comogarantíade su propiaidentidad(25), y el espiritualismoexaltado,productode la certezade la
presenciadivina,especialmentecuandode sufrir la adversidady de ofreceriasetrata.Así leemos:

“Jís saluaientenpassan¿’Aben-hamet,quine distinguaitdansce noblesalut quele nomde”
Dieu”, de “Seigneur” et de “Chevalier”” (ji. 260)

“Qn pie rentarque chezcelle nationaucunde ces tours dephrasesqul annoncent l’abjecrion

despenséese¿’ la dégradationde l’áme” (p. 277)

commetousles sentiments¿levéssontaisemenrcomprisd’un Espagnol...” (ji. 262)

Cuandoel gulapercibeel dolordeAben-HametanteGranada:

“Dieu Va voulu”Il Oía sonchapeau,fitungrandsignede croixeifrajipa sesmu/es”(p, 277)

“D’un courage héroYqued’une patience a ¿‘oute ¿preuve,incapabledecédera la mauvaise

fortune,ilfaut qu’il la dompteou qu’il ensoil ¿crasé.”(p. 277) (26)

El orgullo, el heroísmoy la gravedadson rasgosde losespañoles,aristócratasregidospor
el honorpero tambiénporel amor,puesla pasiónles impulsatantocomola gloria (27):

“Qn sení quedanscepaysles tendrespassionsauraient étoufféles passionshéroi4ues,si
l’amour,pourOtre véritable,n’avaitpasíoujoursbesoind’éxre accompagnéde,gloire.’Yp.262)
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“II ya peude ce qu’on ajipelle esprit,maislespassionsexaltées1Wtiennentlieu de cetrelumniére

qul vient de lafinesseetde l’abondancedesidées.” (ji. 277)

Es el inevitablecódigo comelianoy la tensiónqueél genera,del cual hablarémástarde,

En resumen,Chateaubriandhaconstruidosusmorosgranadinossobreel mismoparadigma
positivoheredadodeQ~Q, tanperfectoqueno admitedefiniciónrespectoa ningunanegatividad:ni
rastrode los cruelesZegríes.Siempreen su papelde caballeros,estosmorossedistinguen,por su
superioridady con superlativos,de los africanos,de forma quelas másaltasvirtudesnobiliarias
definenunasociedadsólo formadapor familias aristocráticas,regidaspor amory honor.Estosson
los rasgosquelosdefinen:

¡musulmán1,/nobleza!,¡ galantería1,/valor!,!belleza!,¡cortesía!,!lealtad/, ¡ generosidad¡

Frentea estaconfiguraciónheredada,adscritaal pasado,los cristianosseproclamanvencedoresen
el presentey seconviertenasíen modelo superiory gulaparalos vencidos.Sujetocolectivo,no es
tanto la noblezade sangrelo queles define como otra másrelacionadaconuna definición del
cristianismoparticularal escritor,la del individualismo,la espiritualidady el ascetismo,quelos
españolesreivindican,y salvaguardanasí,conorgullo. Sobreaquel paraísogranadinode ayer,la
modernidadtriunfanteescristiana,

5.5.2. DON RODRIGUE Y DON CARLOS

Don Rodrigue,comotodoslos personajesindividualizados,estáconstruidoapartir de su
pertenenciaacategoríasmásgenerales:esdefinidocomoun tipo dentrode la seriede descendientes
del Cid y de Jimena,herenciaquele adscribeinevitablementeal códigocaballeresco.Don Rodrigue
es tambiénespañolentrelos españoles:sobreél construyeel narradorsu másextensadefinición de
los cristianosde Españaqueya comentamosmásarriba <p.2 77»

Esperaríamosqueel gravedon Rodriguepermanecierafiel a su papeldepadre,defensora

ultranzadel honor familiar, oponenteferoz a cualquierelementode la religión enemiga.Perosu
primera y única intervencióncomo sujeto de una acción tiende a favorecer al moro recién
llegado,”charmédes maniéresnoblesa poNesd’Aben-Hamet’(ji. 281). Así, es él quien hace
posibleun segundoencuentroentrelos amantesy seconvierteentoncesen ayudantedela principal
estructuraactancial.

La figura del padrequedapronto eclipsadaen favor del hijo que asume todas las
determinacionesy todaslastareaspropiasdel jefede familia. Y ello quizápor razonesde coherencia

1
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internadel relato,puesAben-Hamethabráde medirsesólocon su igual: aunquedisfrazadocon un

nombrequeescondesu verdaderaidentidad,comoel moro con su oficio, don Carloses, tambiénél,
el último en la descendenciadelosVivar.

Estepanicular“disfraz” esesencialen la construccióndel hermanode Blanca,porquesu
nominaciónabre,desdeel principio, un conflicto entreel sery el parecer,la imagendel presentey la
delpasadoquedebeportar:

‘7 iii reQut d sa naissancele nomndeRodriguecommetoussesafeux,maisquel’on ajijiela don

Carlos> pour le distinguerde sonpére.” <p. 275)

Comotodoslos personajes,don Carlosrecibesucesivamentelos rasgosde los gruposa los
cualespertenece:los cristianosespañolesy el linajedel Cid. En consecuenciaserá individualistay
espiritual,orgulloso, gravey apasionadoen el más alto grado. Enemigocategórico de los
musulmanescuandosedefinecomo cristiano, orgulloso hastadespreciara los vencidos,rígido
cuandose tratadeobedeceral códigomarcado,don Carlosesun serdesgraciado,estéril, en el cual
los contrastesentreuna identidadpresente(como don Carlos) y otra heredada(comoRodrigue)
producenunaenormetensiónpasional(28).

Tres son los esquemasactancialesque definenel hacer de don Carlosen su papel de
caballeroy hermanode la heroína.Enel primerperiodo,su tareaespuramentesecular,la normaque
funcionacomodestinadorprivilegiala autoridadreal:

ddor: códigocaballerescofamiliar: la obedienciaal rey
obj: conquistarnuevastierras

dtrio: el Imperio español,el rey
ay: lasvirtudescaballerescas

Peroel hechode habervisto sucumbirtanto los imperiosamericanoscomo ‘¡‘honneur et la
val/lance couronnés”en Europabajo los incesantesgolpesde la Fortuna(p. 275), todas esas

revolucionesy vicisitudes,empujana don Carlosa entraren la Orden de Calatrava;su mislon se
convierteasíen trascendentee inalterablegraciasa la alianzaDios—Reyquetambiénincluyen las

opcionesde su código:

ddor: códigocaballerescofamiliar: obedienciaaDios—Rey
obj: lucharcontralos infieles
drio: la cristiandad:Dios
ay: virtudescaballerescas
op: los infieles
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Puestoque la elección trascendenteimplica la esterilidady, en consecuencia,la

desaparicióndela familia y de los valoresqueellaencarna,don Carlossemarcaotra tarea:

ddor: código caballerescofamiliar
obj: continuidaddela familia
drio: lafamilia
ay: Blancay Lautrec

op: Aben-Hamet

A partir de estemomentoel objetoseprecisa:casara Blanca con Lautrecy eliminar al

moro; pero vahosde los elementosque configuran a Aben-Hametse oponen a las virtudes
caballerescasdel españoly hacenla tareaimposible.

Cornoe] destinadoresel poderideológicoqueconduce al sujeto y al texto,la definiciónde]

códigodirectordedon Carlosexplicarácuálesla dimensiónsocialdeeste “digne frére deBlanca”
(ji. 305), asícomola solucióndel conflicto. Efectivamentehayun reglamentopefectamentefijado
queprescribela puestaen escenade cadaactoe inclusoel significadodecadagestoy que esel
resultadode unaproyecciónde paradigmasliterarios.Porejemplo,cuandodon Carlosdebebatirse
con Aben-Hamet,primero, éste tendráque ser armadocaballeropara que la lucha pueda ser

entabladade igual a igual (ji. 305), luego, sedirigirán a la Fuentedel Pino, escenariotradicional
desdelos dueloshabidosentrePoncey del Maestrecontralos morosdeGranadaen C.C

.

Don Carlosrecibeun modeloqueexigedeélunaconductamuy determinadacomosucesor
deinsignescaballeroscristianosquees,delCid y de su linaje en particular.Peseal enfrentamiento
queexisteentrelas definicionesquedan el últimoAbencerraje(un Cid no generosoy cruel) y el
último Vivar (un Cid generosoy no cruel), los componentesquedon Carlosasumey proclamacon
orgullo en su romanceson positivos: aquellosque configuranal Cid segúnexige la tradición
caballerescaquellegahastaCorneille:

“Don Carlos avaftparu sifier, en chantantcesparo/esd’une voLmáleer sonore,qu’on l’aurait

priv pozo’ le Cid luí-mAme”(ji. 323)

Esteromanceconstadetrespanes:la primera(introducción)y la última (conclusión>son el
mareoparaun diálogo centralen el quevolvemosaencontrarunadualidadfuncional frecuenteen
Chateaubriand:cienoselementosestructuranla composiciónen su interior y, al mismotiempo, se
proyectanen el marcode la enunciación.

Efectivamente,estehéroe,medio trovador,mediocaballero,segúnexige lacreaciónlírica y
la proyecciónsobreaquelquecanta(don Carlos),espresentadoen los cuatro primerosversosen el

momentode partir haciacostasafricanaspara luchar contra los moros, A los piesde Jimena,
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esperaríamosversosde amor,peroessu honorel queproclama,comoanunciandola equivalencia

de los dostérminos,mil vecesreafirmadahastael fin del poema.
ParaJimena,la renunciatemporal al amora fin de conquistarel honoresla pruebaque

aportala certezade su pasión.En lo que serefiere al Cid, el crucede correspondenciasentrelos
instrumentosy el objetoqueellospuedenconquistar

cascoy honor

versos corazón

así como el dobledestinadorde estecombate“pour sadameet Ihonneur” <p.322) refuerzanla
equivalenciade ambostérminos.

En las dos últimas estrofas,la profecíadel Cid alcanzael acto de la enunciacióndel
romance.Ese“Maure vantépar tagalanterie” (p.322)es,en el presente,Aben-Hamet;comotambién
correspondea estepresente:

“Daus le vallon denotreAndalousie

LesvieuxChrétiensconterontmavaleur:”(p.322)

Así pues, los que escuchanestamelodíaestándefinitivamenteclasificadosen vencedoresy
vencidos,

El propioCid enuncialos principiosdesu códigopor ordende importancia:

“Son Dieu, sonrol, saChiméneet l’honneur” (ji. 322)

Notamosquelos dos primerostérminoscorrespondena la propia divisa del caballerode Calatrava

(“Pour elle [la croL] etpourmon rol” p. 302), mientrasquelos dosúltimos recuerdanla divisade
los Abencerrajes(“Honneur etamour”ji, 2S6) enun acercamientomásentrela normacaballeresca

de cristianosy moros,Lasproyeccionesdel romancesobresusoyentesno sonpocas,pues.
Esteromancedifierede los quecantanLautrecy Aben-Hamet,de un lado,porqueno hay

en él nostalgiadel pasado,puesel presenteesrealizaciónperfectadetodaslas esperanzasde antaño
(las delos vencedores),porotro, porqueesteromancedesempeñaun papelesencialen el desenlace
del relato.En efecto,Blancarecibiráel modelode Jimenay el recuerdode los personajesdel viejo
Comeilledesencadenarála batallafinal degenerosidad.

Es cierto quela actitud generosade Lautrec y de Aben-Hamel fuerzaa don Carlos a
mostrarseaún másmagnánimo:ofreceal Abencerrajeo bien un combatea fin de resolverla vieja
querellaentre las dos familias o bien la mano de su hermanaa condición de convertirseal

cristianismo.Se trata de la emulaciónheroicapresenteen toda la obrade Corneille: ésta suele

i¡
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producirsusmásgrandesefectosen el desenlace,cuandola gloria de unaafirmación ideal de la
dignidady dela magnanimidadtriunfasobrela políticay la ambicióndel yo.

Si relacionoestamoralcaballerescaconComeille,esporqueel modelocidianodel romance
estádirectamentesacadode la escenaIV del acto II de la famosaobra; en ella Rodrigoexplica a
Jimenaqueha vengadosu honorprecisamentepor amor,sin queel uno puedaserseparadodel otro
(29).

No resulta gratuito que Chateaubriandelija esta actitud feudal, estas viejas ideas
aristocráticasde heroísmoy de abnegación,deindividualismonoble,propiosde los primerosaños
del 5. XVII, en los alboresdel triunfo de la burguesía.Trasla revolución,la nuevanoblezabusca
un vínculo con la antiguay rinde culto a susclásicos, especialmenteCorneille. L.a dobledimensión
de la moralaristocráticaapareceen Chateaubriandtal comoesdefinidaen Is.&14. El ser “digno de”
esel eje de la ética comelianay desencadenael conflicto trágico entreel debery el todopoderoso

amor:

“Dois-je pasa monp¿reavantqu’cl mamattresse?”(y. 344)

Aquel Rodrigo,antepasadodedon Carlos,planteaasíel problemadel aristócratafeudalcivilizado,
obligadoa renunciar,en nombredel amory por un actode generosidad,a la felicidad inmediata

(30).
La pesadacargaqueimponeal individuounadefiniciónheredadapor su pertenenciaa un

grupoesestavez favorablea la neutralizaciónde las oposicionesfundamentalesentredon Carlosy
Aben-Hamet,Ambosvan sumandoequivalenciasa lo largodel relato: escindidosen la duplicidad
del sery el parecerquedannombresy apellidos,conidénticadeterminaciónfamiliar (los últimos de
su linaje), el mismo código como caballerosque son, parecidosdestinadores(amor y honor,
fidelidadal códigocaballerescofamiliar). Así pues,la neutralizaciónesposible,primero,porestas
equivalencias,luego,por la voluntadquedon Carlosdemuestraderesolverla tensiónentrepasadoy
presenteen favordeéste.Efectivamente,pesea la rigidez dela definición heredada,la generosidad,
rasgoinherentea su éticacristiana,aguijadapor los comportamientosdeAben-Hamet y Lautrec,
ofrecesobrepasartantoel enfrentamientoquevienedel pasadocomoel queplanteaaúnla religión.

Estecomportamientono dejaderecordarademásel de otroRodrigo: aquelNarváezde la
HistoriadelAbencerraletambiéndabamuestrasdeunavirtud caballerescasuperiorreconociendolas
virtudesdel moro y ofreciéndolela libertad,Amboscompartenrasgosdel caballerocristiano,el
procesode neutralizaciónpor equivalencia,la generosidaddemostrada,aunqueen francésno por

iniciativapropia,y la derrotaquela virtud ejercesobrela fortuna.De nuevounapropuestaespañola
seducey significa.

Conunatrayectoriaperfectamentedelimitadadentrodel relatopor susobligacionescomo
eslabónúltimo de sulinaje y, desdefuera,por la adhesióna modelosliterariosseleccionadosporel
autor,don Carlosanegasu dimensiónindividualen beneficiode su debersocial.
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5.5.3. LAUTREC

Ya bien avanzadala novela , Lautrecabrenuevasposibilidadesnarrativasparala resolución

del conflicto. El esel esposoque don Carlospreparapara su hermanaBlanca;ademásla amistad
heroicaestablecidaentrelos dos caballeros,antesenemigosen el campode batalla,muestrauna

salidaposibleal enfrentamientocon el valientemoro.
Thomasde Lautrecesun personajehistóricocuyaselecciónde determinacionesresulta

significativa(31). ArmadocaballeroporBayard,segúnla novela,este “padre” caballerescosehace
símboloejemplarde la fidelidad al reyy a la patriaparalos lectoresfranceses,DefensordeFrancisco
1 en Pavía,dondeel rey caballeropierde todo menosel honor, él le acompañaa prisión aquípara
convertirseasíen campeóndela lealtadEl reyfrancésesclaramentepropuestocomomodelo:

‘Quant a Loutrec,¿1 peigni¡ la cour galante deFran~oisJer, lesaris renaissantdii sein dela
barbarie> l’honneur, la loyaut¿,la chevaleriedesanciens¡emps,unis a la politessedessiécles

civilisés,” (ji. 315)

A estoscomponenteshayqueañadirlos extraídosde los gruposenglobantes,como una
herenciaque todoslos personajesdebenaceptar.Así, Lautrecrecibeel renombrede la ilustre casade

Foix, famosapor la bellezade susmujeresy el valor de sushombres(p. 300). Finalmente,forma
partedeun gruponacional,el francés,definidopor su curiosidady su vivaz temperamento.

Lautrecesjoven,valiente,hombrede honor,generoso,exiliado,deunaexquisitacortesía,

en perfectacorrespondenciaconAben-Hamet(32). Dosimágenestipificadas,comotantasotrasen
la novela,proporcionanunadoblelecturadel caballero:mundanala una,le vemosadornadode sus
mejoresgalasantela dama,ascéticalaotra, aparecearrodilladoanteel altar, mientrasla espaday el

sombreroreposansobreel mármol,
Comosujeto,Lautreces definidopor tresestructurasactanciales.En la primerael joven se

sometealos deseosde la damahastaaceptarla ordende alejarsesi ella asílo desea:

ddor: amor
obj: Blanca
drio: Blanca
ay: donCarlos
op: Aben-Hamet,Blanca

El siguienteesquemaacercaaúnmásla parejadeexiliados,el francésy el moro:
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ddor: amora su país
obj: volver asu país
dho: Lautrec
op: sucalidad deprisionero

Por último comocaballeroquees, actúaenfunciónde un destinadorsocial: el códigode
la caballería.El le haceabrirel combatedegenerosidada] final dela novelay renunciara su damaen

favordel rival.
En perfectoparaleloconAben-Hametpor rasgosy estructuraactancial,Lautrecesel rival

que estamismaequivalenciaconsigueneutralizarcon facilidad. Igualesen belleza,valor,juventud,
generosidady cortesía,la diferenciaque le convierteen modelo motor del relato viene de su
definiciónnacional,Efectivamente,esafidelidad asus determinacionescomo francés,que le hace
cristianoy asceta,sujetoactivoenel sabery el hacer,permiteno el retrocesoy la muertecomoen el
casodelmorofiel asusantepasados,sinola evoluciónen funcióndelascircunstancias:Lautreees el
primeroen renunciara Blancaen beneficio del enamoradoAben-Hamet,neutralizandoasí la
oposiciónfundamentalqueexigiríaun dueloentrerivales,

5.5.4. BLANCA

Tan sólocon sernombrada,el lectorsabequeseencuentradentrode la tradición literaria
que va de la “donna angelicata”a la sflfide mil vecesrecreadapor Chateaubriandy todos los
románticosdespués.Blancaserála mujer luz, transparentey aérea,pureza(33).

Estavirgen góticavestidacomouna majaespañoladel 5. XVIII (siemprela superposición

de épocasparacrearla ucronía)estámarcadapor un rasgodominantedesdeel primer encuentrocon
Aben-Haniet, cuandoella sepreparaparair a la iglesia:escristiana.Sin embargo,las apelaciones
queel morole da (‘angeIsrafil”, “jeme houri”,” sultanedesfleurs p.269)vierten la imagende la
damaen el moldeno cristiano;esunalecturapaganaqueAben-Hametintentaráimponerde nuevo
cuandoimaginever en Blanca la transposiciónde la sultanaAlfaima (p.289).Pero la conversión

nuncaseráposible.
Cristiana,españolay firme en sus convicciones,Blanca se suma al paradigmade su

hermano,don Carlos;joveny “avec lescharmesd’uneFran~aise” (p. 277), seacercaal enamorado
Lautreo.

Es el Abencerrajeel quele añadeel rasgono humano.Ella esla “enchanteresse”,“le dlviii

guide” (p. 271) queaparecey desaparecede Granadade formamisteriosa,la queconducea Aben-
Hamet.hastala Alhambra templodivino. Ella toma la aparienciade ninfa protegidaporun círculo
intrico de naranjosy mirtos,cuandoessorprendidapor el jovenmoro (p. 272)0,
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Estanaturalezasuprahumanaexplicael empleoconcretoquerecibeen su papelde mujer

amada,hija de notablesaristócratas,:nuevaBeatriz,ella serágulaparael resto delos personajes.El
AbencerrajeencuentraaBlancaal amanecer,cuandodamay luz del díasehacenuno parailuminar
no solamenteel camino de regreso al “kan’, sino todo un recorrido vital. Ella dirigirá la
peregrinaciónhastael corazóndela Alhambra,representacióndel caminomístico haciael amor.
Tambiénaellale correspondeproclamarla verdady cuálesson los modelosquedebenseguir::

“Don Carlos,je sensquenoussomniesles derniers de notre race; nou.s sortons trop de

l’ordre communpourquenotre sangfleurisseapr~snous:leCidfin notre aVeul, ¿1 seranotre

postérité.” (pp. 304—05)

“Chevalier, votes demeurerezauprés de monfr¿re;vousmeregarderezco>nmevotresoeur.

Tous les coeursqui sontici éprouventdeschagrins;vousajiprendrezde notesá supporteríes

mauxdela vie.” (p.3O8)

Las estructurasactancialesen las queBlancafuncionacomosujeto confirmansu papel y
muestranalgunascorrespondenciasesencialesentreel destinadory los objetos.

La primeraacción de Blancaconsisteen reintegrara Aben-Hametal espacioque le
correspondecomomusulmán;negarsu pertenenciaal espaciohispano-cristiano,suponerechazoy
reafirmaciónde la oposiciónfundamentalentrereligionesen nombrede su debercomoespañolaque

es.Poco después,el amorproduceunaestructuracontraria,favorablea la integración,con lo que
susdosdimensiones,la socialy la personal,quedandefinitivamenteenfrentadas:

ddor: debercomo española ddor: amor
obj: expulsión obj: integración (unión)
cirio: Aben-Hamet drio: Aben-Hamet

ay: conversióndeAben-Hamet
op: fidelidad de Aben-Hametal Islam

Estamosanteunamásen la seriedeheroinasprotagonistasquepadecenel enfrentamiento
entresu dimensiónsocial y personal,pero,estavez, Blancamanifiestaen repetidasocasionessu
voluntadde vencerel obstáculoreligiosoqueimpide la conjunciónconel amado: susesfuerzos
nunca conducena la conversión,premisaexigidapara la integración.Vanosserántambiénlos
intentossimbólicosde incorporacióndel moro al espaciocristiano,por ejemplo,cuandoBianca
abandoneGranaday marchea Málaga,fronteraentresu mundoy el delAbencerraje,paraesperarle
y llevarledenuevoala antiguacapital nazarita.

Llegadoel momentodela resoluciónfinal, Blanca debeoptarentreel destinadorsocialy el
individual,entredosrecorridosposiblesofrecidosel uno por el caballeromoro,su amante,el otro
por el caballerocristiano,su hermano.La elecciónde la víapropuestapor Aben-Hametsupondría



482

acercarsea aquella otraparejaque, segúnel narradorda por seguro,tambiéndesafiólas leyes
sociales,la de la desgraciadasultanaesposadeBoabdil y uno de los Abencerrajes,segúnrelataban

GS~puesen efecto:

“Aben-Hametportait le nom de cet Abencéragequl frt accusépar lesZégrisd’avoir séduit

la sultaneA</’abna” (ji. 259)

La otra elecciónimplicaríaaceptarla normarecibidacomoherenciade Jimena,estoes, el honor
como condiciónal amor.En los doscasossetratadeaceptaruno de los dos personajesy ello con la

total libertadquele proporcionanla generosidadde los rivales:Aben-Hametle pide obedezcaa su
deber,don Carlosdejalibre el caminodelamor.

Libre decoaccionesen el presente,perosiemprepreocupadapor la dimensiónsocialde sus
actos(34), terminaporescucharlas vocesquesiemprehandirigido la conductade la familia:

ddor: debercomodescendientedelos Vivar
obj: expulsióndelinfiel haciasu espacio
drio: Aben-Hamet
ay: sentidodel deber

op: dimensiónindividual: amorhaciaAben-Hamet

En realidad,lo queBlanca hacecon estaobedienciaciegaa sus responsabilidadeses
corregir la conductadesviadaque tantoshablanreprochadoa la Jimenade Corneille, hastadar

origen,junto conotrasespinosasopciones,a la famosa“querelle”. Si aquellahablaconsentidoen
aceptarpor esposoal asesinode su padre,la renunciadeBlancaa Aben-Hametobedecea la norma
exigidapor los clásicos:el personajeno debenuncacaeren la impotenciallevadopor la pasión.Su
rectificaciónde la decisióndeJimenano dejade sercondenadaporel desenlacedelrelato,abocado
al pasadoy a la muerte.

Blancaretoma de esta manerala primera estructuraque la definía y consagraasí la
esterilidady la muerte.Muerendespuéstodos los suyos,peroella, queseaferracon másfuerzaa
lasexigenciasde un mundodefinitivamenteacabado,serála última en desaparecerde esteotro de la

modernidadqueestádespertando.
Puntode encuentrodondese proyectanpersonajesconstruidosen diversastradiciones

(Beatriz,la sultanadePérezde Hita, la JimenadeComeille), Blancasuperaatodosenfidelidad a la
definicióntrazadapor la herenciadesdedentroy desdefueradesu historia.Volvemosa encontraren
ellael enfretamientoentrela dimensiónsocial y la individual quecaracterizabalos recorridosde las
heroínasdel5. XVII y queahoraseresuelvehaciael deber,Estaconsagracióndeparadigmasy de

oposicionesya no recibela exaltacióninequívocaque leíamosen los textos anteriores,sino una
condenaimplícitapor perteneceralpasadoy abocara la muerte.
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5.5.5. ABEN-HAMET

Hastasu nombrereproduceel de un personajede antaño,cargadode determinaciones
literarias:aquelquefue acusadopor los Zegríesdeseducira la sultana(p. 259):

‘je crois var l’ombre du bel Abencéragesepromenan:danscenerenaUeabandonnéeavec

J’infortunéeAlfa»na” <p.289)

Abencerrajesignifica, a lo largodetodo el relato,enfrentamientodolorosoentreun pasado
de gloria y un presentedevoradopor la muerte,La antiguacastadecaballeros,regidapor el honory
el amorpero borradaen mediodel desierto,imponesu herenciaa la concienciadel sucesor.Las

determinacionesheredadastambiénseproyectandesdeel exterior,cuandolos otros recreanen el
últimoAbencerrajelaimagenidealdelos antiguoscaballeros:

“e ‘é¡ai¡ en pensant¿2 votesquejeredisais la romancedesAbencérages.Depuisquejevotesal

vu,je mesuisfiguréqueceschevaliersMauresvousressemblaienr”(ji. 273)

“Les Abencéragesétaientfaits comnie luí, et nul ne les surjiassaiten Ioyauté,courage et

galanterie” (ji. 302)

Si la apelaciónpredeterminala conductadel personaje,la estructuradel relato,construida
sobrecorrespondenciasespaciales,anunciatambiénel recorridoa seguir.El últimoAbencerrajeesel
doblenegativodelúltimoreydeGranada:comosi hubieraun espejocapazdedevolverlas imágenes
de uno y otro tiempo, Boabdil representa,en aque]lamontañaque separaGranadade] espacio
desconocido,la dolorosadespedidadela ciudadqueseconvertiráen romance,mientrasqueAben-
iHamet, a su llegaday tambiéna la vista dela antiguacapitalde] reino, reproducecon suspreguntas
partedel conocidoromancedeAbenámar.Efectivamente,el reyvencidomira porúltima vezdesde
lo alto su antiguo reino; el descendientedelos exiliados,trashaberrecorridoel mismocaminopero
en sentidoinversocon el fin de very reconquistarla ciudadde susancestros,dirige su miradade
vencidosobreGranada,

Es comosi no fueraposiblecaminarfuerade las huellasde los antepasados:recordemos
aquelcombateentredon Carlosy Aben-Hametque,necesariamentey comosiempreen la tradición
granadina,habráde tenerlugaren la FuentedelPino. Peroen Granadao dondesea,el Abencerraje
senegará aconsiderarel enfrentamientoentrepasadoy presente,negativoe] uno,positivoel otro,
comounadistanciaimposiblede salvar,por e] contrario, impondráunalecturasimultáneade los
dos tiempos.

Desdecomienzosde la novela,Aben-Hametes definido por rasgosque pertenecenal
pasadoy quele individualizanen el presente:
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“Ji réunissaiten liii la beateté,la valeu~ la courtoisle, la générositédesesancétres’ (p.259)

“avec ce douxéclat etcerte légére expressionde rr¡stessequedonnele maiheur noblement

sujiporté” (ji. 259)

Aben-Hametesjoven,comolos otrosdos personajesque formanel triángulodel conflicto:
Blancay Lautrec.Nobley fiel a susprincipios,esdigno integrantede otro triángulo,el queforma
con los últimos entreaquellosque se destacandel ordencomún: Blanca y don Carlos (35). Sin
embargo,el rasgoque le diferenciay le opone al restode los personajesesuna negación:no es
cristiano.Ello quedapatenteen su lenguajerepleto de imágenes,en susrepetidasapelacionesal
profeta, en el exotismoy la riqueza refinadasde sus ropas, en su pasión por las historias
maravillosas(36),

El personajede Aben-Hametnacecomotal cuandosu padremuere.Solo a sus veintidos

años,ha de construirseunaidentidad,Su recorridoa lo largo del relato no serámásque una
búsquedasimbólicade la definición del yo, entendida(y éseesel error, la clavedel fracaso)como
recuperacióndel pasado.Despojadodetodossus atributossociales,inicia su recorridode exiliadoy

en él le encuentrael lector,tal comosucedíacon el Abindarráezde la Historiadel Abencerrale.La
diferenciaresideen que, mientrasel modelo españolva en buscade un objeto en el presente,su
amadaJarifa,y sóloen un segundotiempo lograrecuperarsu función social,graciasa la virtud que
distingueal cristiano,el primer objetivoparaAben-Hametesla recuperaciónde su identidadsocialy
luego, porobradeldestino,la conquistade la bellaespañola.

Por eso, el primer sentido impuestoa su vida es Granadacomo dirección y como
significadoontológico:

ddor:herenciade los antepasados
obj: verla tierrade susmayores:recuperarel pasado
cIrio: identidadde Aben-Hamet

El desplazamientoes siemprela traducciónde una búsqueda.CuandoAben-Hametvaga
errantede nochepor las callesdeGranada,atormentadoporsu patria,intentareconoceren mediode
las tinieblas los antiguosedificiosquehablanpertenecidoa susantepasados.Desconocido,solitario
y cansado,excluidodel espaciocerradode los cristianos,de la seguridady de la paz,el Abencerraje
estáperdidoen un espacioy un tiempoqueno conoce,comoun nuevoUlises queregresaa su isla
desnudo,vacío,peroávido de reconstruirsu identidadantelos otros, susjueces.Sólo la pérdida

total de referenciasen el laberintogranadinode cales,de] cual nadiemásque Blancaconseguirá
sacarle,permiteel renacimientodel héroe,

Estaconstrucciónde la identidadcomorecuperacióndel pasadoseharátanto másdifícil
cuantoquedependeráde unatransfonnaciónimposible:
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falso verdadero
médico caballero
presente pasado

Aben-Hametdebedisfrazarsede médicoparapoderpenetraren el espaciocristianode su pasado,
dondela presenciade un Abencerrajeresultaríasospechosatras las últimas revueltasde los
moriscos,En variasocasiones,Aben-Hametseverátentadode revelarsuverdaderaidentidad,como
para incorporar el pasadoa su imagen presentey conquistarasíunadefinición completa,la
verdadera.

Fuerade estadimensiónontológica,una tareamásconcretalleva al Abencerrajehasta

Granada,comoes la venganzadel traidor asesinatode su abuelo,pero el lector no conoceráni el
objeto,ni el destinador,ni el destinatariohastael final delrelato,

Aquel despojarsede los ejesespacialesy temporalesen el laberintonocturnode la ciudad
haciade Aben-Hametun muerto,peroel encuentrocon Blanca y su reinserciónen la luz y en un

espacioconocidopermitenel pasodesdela muerte a la vida, de la búsquedaen el pasadoa la
búsquedaen el presente,hastatal puntoqueel mororenunciaa la sagradatareaquele hablallevado

a Granada:

“¿1 nc vivait plus quepoterBlanca.Ji ~ies’occupait plus desobje¡squl l’avaient amené¿2
Grenade: ji lui étaitfact/ed’obtenir les éclaircissementsqu’il était yentechercher” (ji. 28])

“Grenade a cesséd’étre poter lul déserte,abandonnée,veuve,solita/re;elle estpluschére

quejamais¿2 soncoeur,maisc’es un prestigenouveauqul embelltrles ruines;ausouvenírdes

a¡euxsemélea pésentun autre charme.” (ji. 270)

Lamilagrosatransformaciónseha producidograciasa su encuentroconestanuevaBeatriz
luminosa,obradel puroazar,queseconvieneen objeto:

ddor: amor
obj: Blanca
cirio: Blanca
ay: falsaidentidaddeAben-Hamet

op: la religión

Sóloen aparienciaseconvierteAben-Hameten ser independientede su linaje. El amorde
Blancasignificahaberobtenidounaidentidaden el presente,peroello no impidecontinuaren busca
de las huellasde susantepasados,reavivarsu responsabilidaddeherederounavez en el centrodel
antiguopalaciode reyes.Su peregrinaciónle ha llevadoa la Meca, a Granada,al famoso“templo”
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queesla Alhambray hastala piedrasagrada,aquellaquepermaneceaúnmanchadade sangrede los

desgraciadosAbencerrajes;es allídondecreepoderasumirsudualidad:

“je jure par le sangde ceschevaliersdet’aimer avec la constance,lafidélité, e¡ ¡‘ardeur d’un

Abencérage” <ji. 287)

Todo liga al Abencerrajeal códigocaballeresco:su divisa, “Honneur er Amoter” (p.256)y

la importancia queel enamoradoconfiereaésteúltimo (“plus quela gloire et mo/nsquel’honneter”

ji. 291)

Obedientesiemprea susdeberesfamiliares,la llamadade su madrele separade su amada.
Peroestafidelidad de Aben-Hametal códigode sus ancestrosno implica una sumisiónciega.Por
ejemplo,cuandoel moro luchacontradon Carlos,no es el odio haciaél y hacia los cristianosen
generalel quedirige sumano, sinoel amorqueexigeunademostraciónde valorparasermerecido;

‘ye n’aijamais songé¿2 te aire la moindreblessure:j ‘ai vouluseulemen:eprouverquej’étais
digned’étre tonfrére,a r’empécherdememépriser.”(ji, 307)

Esel amorel único capazde neutralizarla oposiciónesencial,

Precisamentesu concienciadel conflictoqueoponeel amor y la religión de los padres,es
decir, el destinadordel presentey el quevienedel pasado,esquienle lleva a buscarunarespuesta
del lado cristianoy de su Dios. El destinatariode estaacciónya no esindividual comoen los casos
en los que el moro intentaasumir la herenciade sus antepasados,sinodoble, puesla conversión

permitirla la unión deAben-Hamety deBlanca.
Si el sujetoestádividido entre dos fuerzas,tambiéna esteDios cristianopodrállegarpor

dos vías:
destinadorsocial destinadorindividual

PASADO PRESENTE
Diosde los caballeros Dios del amor

y de la gloria
a travésdeLautrec atravésdeBlanca

Tras la derrotadel primero por el recuerdorepentinode un versodel Corán,el dios del

amortriunfa momentáneamentesin quepor ello logre Aben-Hametabandonar,una vezmás, sus
componentesheredados.Más tarde,en el Generalife,mientrasdon Carlosy Lautreccelebranla
gloria actualde susimperios,él rechazala dominaciónotomanacontemporánea,comosi el tiempo
de la euforia,de la verdadesencial,debieraser sólo el de antes.Por esoseidentifica enseguidacon
las quejasdeljovenfrancésquecantael paraísoperdidode su infancia.
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Estanostalgiabuscaconsueloenla construccióndela historiacomomovimientocíclicode

substituciones.Un espaciodado es alternativamenteocupadopor musulmanesy cristianos,de
maneraquela felicidadde unosimplicarásiemprela derrotadelos otros,Estastransformacioneshan
de ser aceptadascomonecesariasen el tiempo; sobreestaideavuelveBlanca parajustificar las
lágrimasde Aben-Hamet:a la afirmaciónde don Carlos(“les larmnesson:permnisesata vaiticus”)

respondeella:

“Otel, di:Blanca,aces:poarcelaquenospéres, soumisauwefoisatejoug desMaures,nous

mit laisseé(antde complaintes~(p.319)

El propio Abencerrajecantael romanceen quedon JuancontemplaGranadacon codiciay que
recuerdaesa otra mirada de Boabdil haciael destierro.En el romance,la ciudad rechazala
proposición del rey cristiano, fiel a sus dueños,pero sabemosque romperásu promesay se

entregaráal fin al malditocristiano.
Si el moro sabeplegarseal devenirhist6rico (“C’éraiz ¿cpU” repite), sabráaceptarla

revelaciónfina]: el abuelode don Carlosy Blanca,aquélquetantagloria ganóparala familia, fue
quien asesinóal abuelode Aben-Hamet.Trasestarevelaciónquedesenmascarasu identidadreal y

ponepunto final a la reconstrucciónde su definición en el presente,el moro se ve obligadoa
renunciara uno de los objetosconcretosde su doblebúsqueda,puesla posesióndel uno impide
tenerel otro.Ahorapuedeel Abencerrajedesvelarcuál erala secretamisión quele trajo aGranada:

ddor: el honorde la familia
obj: venganzasobrelos Bivar
cirio: la familia

De estaforma, el últimoAbencerraje,convirtiéndoseen instrumentode unacausaexteriora

él, obtendríaunadefinición respectoafórmulas sólidamenteestablecidaspor los antepasados.Pero
la existenciadeBlancaseoponea la realizacióndeestatarea.

Puestoqueel honory el amorparecenincompatiblese imposibleconquistaruno graciasal
otro, como un modernoCid, un acto de supremagenerosidadcaballerescay, en realidad,de
obedienciaa su deberde caballerole lleva aunadecisiónheroica:renunciaal amoren pruebade su
devociónhaciala dama:

“La sea/e qul soil dignede ¡01: te rendre¡essermenis,safisfaire par mon¿terne/leabsencee:

par mamort, tI cequesnousdevoas¡‘un a ¡‘autrea ¡‘inimitié de nos dieta,de nospatriese: de

nosfamilles” (ji. 326)
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Al igual queel restode los personajes,actúacomoun eslabónen elinteriorde unacadena,
condenadoa repetirsin cesarel mismo modelode identidadmoral.Desdeel momentoen quelos
otros le reconocencomotal, ya haadquirido unapersonalidadsocial y haconquistadounaposición
paralelaen la jerarquíaala de los caballeroscristianos.

Estereconocimientopermitirla llevar a cabo,en el campodel honor, su tareasecreta(la
venganza)y la otrapersonal,queesel amordeBlanca,unavezeliminadoel obstáculodela religión.
Don Carlosproponeunasolución queconcuerdaperfectamentecon esemovimientohistóricode
substituciónal quearriba mereferí y es primero el combate,luego, la instalacióndefinitiva en el
presente,lejosde las obligacionesheredadas:

“Sije suisvaincu,tousmesbiens,autrefoisjotes lesvótres,votesserontfidélementremis”

(ji. 328)
“soyezchré¡ien ej recevezla main demasoeter,queLautreca demandépotervotes’ <ji. 328)

Aben-Hametdebeahoraelegir, librementey de una vezpor todas,entreel pasadoy el
presente,pero la elecciónquedadiferidapara sometersea unade las leyes sagradasdel código
caballeresco:la obedienciaa los deseosdela mujeramada,señoradel caballero(ji. 328).

La decisiónde Blancainclina la balanzadel ladodel pasado;la herenciaesmáspoderosa
queel amor,exigeel sacrificio ritual deunavíctima : Aben-Hametdebevolver aAfrica. Estetriunfo

de lo queya no es conducenecesariamentea la muerte.Ellos, los últimosen obedecera un código
caduco,perecen:el padrea causadel dolor, don Carlosen un duelo,mientrasla imagende Aben-
Hametse pierde en el desierto, se desmoronatras un último viaje en buscade un sentido
trascendente.HaciaOriente,haciala Meca,en sentidoinversoal quele hablallevadoa Granada,
pero siemprehaciaunadefinicióna partirde los orígenes,deun pasadoquemata.
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5.6. PARA UNA LECTURA SIMBOLICA: CONCLUSION

E] escritorno buscala actualidaden los sucesoscontemporáneos.Graciasa unatraslación
haciaun tiempopasadoen el cual el yo presentecreereconocersuspropiaspreguntas,el imaginario

confierea estaselecciónhistóricavaloressimbólicosprecisos(37).
Chateaubriandretomael espaciogranadinopara hacerdeél un paraísoperdido.Conserva,

en efecto, la configuraciónmítica tal comoaparecíaen D~L: predominiode elementosfemeninos

que conviertenel recinto perfectamenteclausuradopor círculos sucesivosen espaciode la
fecundidad;abundanciade componenteslíquidosy aéreos,éstossobretodo. Se tratade un mayor

esfuerzodepurificaciónhacialo alto, lejosdecualquierhuelladeanimalidadsubterránea.
Las distancias,sin embargo,no son pocas.Escenariosignificanteen la tradición de la

materiagranadina,aparecevacio, pues las antiguasfiguras de romancesy novelasya han
desaparecido;ligado siemprea la infanciade los personajes,ahoraseráel territorio de la paternidad
perdiday, en fin, metáforaque construyesobreesteespacioimaginariotodaunareflexión sobreel

devenir temporal.Así, la delimitación territorial entremusulmanesy cristianos,másestrictaque
nunca, resultaclave en eseesfuerzo,vano al fin, por eliminar la exclusiónen favor de la
neutralizaciónde oposiciones,porproclamarla victoriadel presentesobreel pasado.

Lospersonajes,y los lectorescon ellos,habitanun tiempoque sedefineporno serya más
el quefue, trasla caldade Granada,cuandotriunfa el imperiocosmopolitay poderosodeCarlosV.
Pesea las pocasalusionesa fechasconcretasque ciernenel segmentohistórico,unavez másel

referentetemporalabandonala historiaenfavor deesalíneapuramenteliteraria trazadapor la materia
granadina.

Hay, sin embargo,un mantenidocuidadoen acercareseespacioy aquellosantiguos
valoresquelo sosteníanal presentecontemporáneode los lectores,comoparahacercreerqueal
menosallí en España,tancerca,hubieraaún un paraísoen el quela discontinuidadhistóricano ha
logradoabatirnada.Lasintervencionesdel narradorinsertanen la novelalo pintorescopropiode

comienzosdel 5. XIX y convienenalos españolesdeesehoyen herederosy modelode lasvirtudes
del códigoaristocráticoquesepretendeexaltar.

Esees el teatrodel enfrentamientode civilizaciones,de la incompatibilidadentredos
poderes,e] de los cristianosy los musulmanes,dominadoreso dominadossegún la sucesión
temporaldeun “antes” y un “después”.Ello planteael problemade la legitimidadde un puebloen un
espacioy en unafasedel devenirhistórico, comounapreguntaesencialparael yo del escritor,del
lectoro de lospersonajesconstruidos.Paraestructuraportadorade tal pregunta,Chateaubriandha
rechazadolas dosquele proponíala materiagranadina,el ‘ab urbecondita” de voluntad históricao
el novelesco“in mediasres”, en favorde una sintaxismarcadapor simetrías,que no queremos
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llamar clásicas,donderecurrenciasy correspondenciasimponenunaregularidadcíclicaabocadaal
fracasofina]: la imposibleneutralizacióndeoposiciones,

Que la historia avance,descienda,se repita o se estanque,siemprehay un significado

ideológicoy mltico enla elección.En la noveladel Abencerraje,Chateaubriandordenala historiaen
ciclos,demaneraquecadaespacio(Africa o España)recibaalternativamenteal pueblocristianoo a]
musulmán.Esteritmo en la sucesiónfatal de las edadesy las culturasse haceaún másvisible
cuandovarias épocassuperponensus huellas en un mismo espacioy en un mismo instante,

estructurarecurrentea lo largode todala obradeChateaubriand,
Estatensióntemporalnacidade transformacionessucesivasprovocaunareflexión inquieta

por partede los personajes:Aben-Hametexamina“les vicissUudesde ¡afortune¡ex] la chutedes

empires” (ji. 267), don Carloscontemplatambiéncómolas nacionessucumben“sotes lescoupsde

¡afortune” (ji, 275), peroningunoaportaunaexplicaciónracional,aunquesólo fueraparaprocurar
un sentidoa tantasy tandolorosasrevoluciones.Un mundocae,otro se levantay el tiempo del
pesarcomienzaparaellos: “C’était ¿cnt”, “Dieu l’a voulu” (ji. 264) (38).

Aflora unaprofundaconcienciadeldevenirhistórico trasesaaceleraciónde la historiaque
suponeel estallidode la revolución francesay surgeunapreguntaquees traspuestaal horizonte
granadino.Es el problemade la herenciade los antepasados:¿esposiblevivir fiel a los antiguos
principiosen un mundonuevo,gobernadopor otros valores?

Tras haberperdidoa sus padres,Aben-Hametdebe construir su identidadcomo una
recuperaciónapartir de los sólidosdatosfijados por la herenciafamiliar (la responsabilidadcomo
miembrode un linaje) y, en un segundonivel, por el recorridode una tradición literaria que se
impone.

El héroeseve escindidoen dos dimensiones:una, la del amorcomodestinadorindividual,
perteneceal nuevomundo,el de la mujeramada,cristiana,instaladaen el mediosocialqueseabrea
la vida; la otra,herenciade los antepasados,constituyela dimensiónfamiliar del sujeto, ancladaen

códigoscaducosy queconducena la esterilidad,a la muerte.Siempredesorientado,engañadopor
las apariencias,el héroenecesitaun gulaparainsertarseenel presentey ésteseráBlanca.Pesea las
semejanzasque hemosapreciadoentrelos protagonistasde la Historia de! Abencerrafey los de
Chateaubriand,el resultadoahorano es el triunfo de los héroespor su obedienciaal código

caballeresco,sinosu total fracaso.
Efectivamentela eleccióndeAben-Hametdesembocaráestavez en la muerte,puesaquellos

queaceptanasumirlos papelesdictadospor la herenciaperecenfuerade unasociedadque ya no
utiliza los antiguosmodelosy ello sucedejusto cuandoalcanzanla identificacióncompletacon el
personajecuya trayectoriaheredan.La afirmación de la fidelidad como diferenciaimplica la
exclusióndel yo del espaciototal y el triunfo de la paternidad.Aben-Hamet,Blanca y don Carlos
son los únicosporqueson los últimos en obedecer,Ninguno es una individualidadpoderosay
agitadaen suscontradicciones,revolucionaria;su desafioconsisteen mantenerseaferradosal pasado
y ello leslleva a su desapariciónenla nada.
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Todos terminanpor borrar su dimensión individual llevadospor la pesadacarga que
impone la definición heredada,no sin antesverseseducidospor repetidosintentosde suprimir la
diferenciaqueles separadesdeayeren favordela equivalenciadel hoy. Chateaubriandrecrea,pues,
consu reescriturade la materiadeGranada,y unavez más,aquellaensoñaciónquequierereducirlo
otro a lo mismo.

Estoshéroesincapacesde reconstruirseen unanuevasociedadtraducenla inquietudde los
lectores:trasla caídadelteocentrismooccidentaly de la monarquíaabsoluta,estasociedadhuérfana

se preguntasi es posiblevivir sin modelosheredadoscuandoel pasadoha sidodefinitivamente
revocadoy el futuro todavíano hallegado.

Vuelve asía plantearseel conflicto fundamentalcon la paternidaden términossimilaresa
los queya vimos,aunqueen una faseposterior.Aben-Hametintentalavar la falta del asesinatodel
padre, consumadoya e irrevocablepor ordende la evolución tanto en el individuo como en la
sociedad.La identificacióntotal conel progenitora modode reparacióny defensaresultaser una
fuerzanegativa,destructora,porcuantopermiteaesainstanciasuperiorreguladora(el “superyo” de
los psicoanaiistas)suprimir la individualidadeinstalarun férreo ideal del yo.

La edadadultaquerequierela modernidadesotra vezcristianae individual, no admitela
repetidarecuperacióndeparadigmasde antaño.

Ese “ayer” definitivamenteacabadono se refiere sólo a la estructuraideológicade la
sociedad,sino que alcanzatambiénal código literario al que obedecela construcciónde los
personajes.Por eso es posiblerealizaruna metalecturaque recuerdaalgunasde las preguntas
planteadaspordon Quijote: ¿losmodelosliterariosson eternoso anacrónicos?¿hayquedeshacerse
deellos paraencontrarotrosmejoradaptados?

Cadaelementodel DernierAbencéra2ees un ejerciciode reescrituraqueel lector ha de
relacionarcon un discursoestablecidopor la tradición literaria.Paracompletarel texto,esnecesaria

esacompetenciaquecompartenlectory autor.A lo largo del análisis,he hechonotarla pertenencia
de numerososelementosa estructurasperfectamentecodificadas,ya seael modelocaballeresco-

corneliano,las construccionesde la materiagranadinao el repertoriodelestilo trovador.
Estaconstrucciónactorial codificadapor unaconvenciónquedeterminael recorridodel

relatoy un discursoclichéconstruyepersonajesde papel.Yasólo con el nombrequedaninsertosen
un vastoconjuntode determinacionesliterariasprevisibles;desprovistosdememoriaindividual y de
atributospersonales,todos sus rasgosllevan a una construcciónpreestablecidaen el género;
modelosaristocráticoseideales , Aben-Hamet,Blancay don Carlosson eslabonesde unacadena
literariaquehande consagrarde nuevo.

Poresoestáncondenadosa desaparecer.El héroeindividual quequiere serde carne,aquel

que trae la nuevaideologíaburguesa, con un destinadorcircunstancial,material en el S. XIX,
indefinibleen el S.XX, seha encarnadoya en los personajesde Fielding y de Defoe(39>.

Cuandolos antiguosdestinadoreshan perdidosu fuerza y la búsquedade una identidad
reclamaun significantenuevo, hay queresignarse.El modelodelos brillantesmorosya no sirve.
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NOTAS

(1) BARBERIS, 1976, p~ 11.

(2) CHATEALIBRIAND, M~n3Qfr~, QLCS, Paris,Ecl. Ladvocat,1826—31,T. IV, p. 602; cit. por
BENICHOU, 1977, p, 116.Encontramosdeclaracionesen parecidostérminosa lo largode todala
obra del escritor,porejemploapropósitodesu abuela:“Cenesociété,quej’ai remarquélapremiére
dans ¡no vie, estauss¡la premkregui al: disparu¿2 mesyeux1...]; vingtfoisdessociétéssesonÉ
farmées e: dissoutes autaur de mo!. Cene tmposs¿biliré de durde et de iongueur dans les ¡la/sons
humaines, cet oubli prafond qul nous suit, ce: invincible silence qul s’empare de narre rombe e:
s’é:end de íd sur notre ma¡son, me raménen: sans cesse a ¡a n¿cessit¿ d’isolemen¡.” IDEM,
Mémoires,E. de la Pléiade,TI, liv. 1, p. 23; cit. por TAPIE, 1979, p. 15. Y sobrela revolución:
“Naus ne sanunes pas, comme filesemble a plusieurs,doM une ¿pague de révoluñan pardculUre,
mais d une ¿re de :ransfarmation générale, la société endére se modifie. Quel siécle yerra ¡afin du
mouvemenu demandez—le d Dieu.” Mémoiresur la captivitéde la Duchessede Berry, Paris, 1833,
p. 20; cit. por BENICHOU, 1977, p. 116. Otras aparicionesdel término “dernier” para la
designaciónde Chateaubrianden su propia obra aparecenen CAZENAVE, 1925, p. 629 y
RICHARD, 1978,Pp. 83—84.

(3) RICHARD, 1967,p. 13, 151 y ss.

(4) No cesade repetir a los absolutistas:“Un fol: es: un fa!:. Que le geuvernemen:détruil f@
excellen: au mauvais, it es: détrul:; que Pan est reculé, it es: certain que les ¡tomines ne sant Plus
dans la place at~ lis se trauvaien¡ Uy a cern ans, bien moins encare aa lis ¿taient ¡¡ya trois siécles.”
Réflexions oolitiques (1814),Q,~Q, Paris,Ed. Ladvocat,1826—31,T. XXIV, Pp. 206—7; cii por
BENICHOU, 1977, p. 106,

(5) Sanéafirma en su prefacio: “Pérez de Hita rewace l’irrévocablefin d’une nadangénéreusee:
va/llante; c’est le dernier saupir de ¡a chevalerte europ¿enne. fil s’agÚj d’un peuple galan:,
voluptueux et guerrier, gui éleva le beau sexe sur le fróne, tui sotan!: ses moeurs, ses bis méme e:
sesdesdns.” cit, par CAZENAVE, 1925, p. 626. Chateaubriandse inspira directamentede esta
traducciónen suDernierAbencéra2ey tomacomociertaestapretendidahistoricidad.

(6) Muchoseha escritoapropósitode la estanciade Chateaubrianden Granadajunto a Nathaliede
Noallíes,la cual sehallabaenEspañarealizandodibujosparala obrade su hermano,Alexandrede
Laborde.El relato tradicional de los dos amantesque se vuelven a encontrartras una larga
separacióny sedeclaransu amoren uno de los másbellospatiosde la Alhambraha sido rechazado
por la críticaautorizada:Renéy Nathaliesólopudieronencontrarseen lasproximidadesde Madrid,
Véase DIJCHEMIN, 1938, Pp. 249—333, y las puntualizacionesen la edición de Letessier,
CHATEAUBRIAND, 1958,p. 391—98.

(7) WIEGMAN , 1973, pp, 55—67, señala,sin esbozarel másmínimo análisis, los elementos
tomadospor ChateaubrianddeGuerrasciviles (Aben—Hamety Moraima,el romancede Abenámar,
la fuentedel Pino) y lasdiferencias(el autorfrancésse interesamáspor las luchasmoralesquepor
las guerreras,por los palaciosabandonadosy no por la suntuosidadde la cortede Granada,los
hechostienenlugarmásde veinteañosdespuésde la caídade Granada).La edición de Hazard y
Durry, CHATEAUBRIAND, 1926,p. XIL, cita tambiéncomofuentesAbencéraEesou l’étendard
d~.flr~nad~ de Jouy(1807),Mathildede Mme. Cotin (1805).

(8) Prefaciodel DemnierAbencérape,1809—10?,in GAGNEBIN, 1968, p. 58. En adelantecitaré
por la siguienteedición: FranqoisRenéde CHATEAUBRIAND, Atala. René.les Aventuresdu
dernierAbencéra~e,Paris,Garnier,1963 (Ed.de FernandLetessier).

(9) ‘lé carac:éreespagnalestd lafois gravee: passionné;it y a que¡quechosede pampeuxe: de
résigné, commele christianistflegui leformedanssesfetes1..] Lepeuplede Pélagees:le pauvrede
¡‘Evangile, lles:¡tu, ti demande ¿‘aumóne,maisti a le sen:imenxde sri hauteorigine, it sal: qu’U es:
¿mmartelhéritier d’un royaume»npérissable.De íd saJusteflerré e¡ la paz!encejamaistassée.” “De



493
¡‘Espagne” dansLe Conservateur,tirada apartede Auguste Séguin, Montpellier, 1820; cit. por
MARTINENCHE, 1922,p. 36. “11 fau:pardonnera ¡‘Espagne,paysde rornans el de romances:la
vo!l¿ qui secroir civ!lisée,elle qul n’a ni grandschemins[...] Nousrév¡onsde ¡‘dirige, du Cid de
Burgos e: du Cid d’Andalousie,du chevalier de ¡a Manche e: de ses lions. de GUbias eí de
¡‘A rehevéque f...] Mais , Espagnol, vouséter poézee: vousn’étes par plus civilisé que mo!.’
Conarésde Vérone,OC.,Paris,chezFume,1863—66,1’. V, p. 412; cit. por BATAILLON, 1949,
pp. 287—88.

(10) Respectivamente,Itinéraire.dansQ~,Paris,Lef~vre, 1831, T. VIII, vol. ll,p. 270; cit. por
CHAPLYN, 1928>p. 141, y Mercure,juillet, 1807; cit. porHAZARD, 1924, p. 907.

(11) Itinéraire,~yemepartie; cit, pot VER, 1969,p. 237. SobreChateaubriandy el Islam, véase
GROSSIR,1984, Pp. 23—67 y 73—78.

(12) “le por:rauz que j’a¡ tracé des Espagnols explique arsez pourquoi cene Nouvelle n’a pu étre
imprirnée sotes le gouvernemen: impérial. La résinance desEspagnois ¿2 Bonaparte,dunpeuple
dérarmé ¿2 ce conqudran: qul ava¡t vaincu les meilleurs solda:s de ¡‘Europe, excita!: aiors
l’enthousiasme de totes les coeurs susceptibles d’étre totechés.” “Avertissemenl de 1826”,
CHATEAUBRIAND, 1963,p. 249.Hazardy Duny, ensu ediciónde CHATEAUBR1AND, 1926,
Pp. 72—73, afirmanque el escritorno quisoentregaral público demasiadoprontosusconfidencias
personales.

(13) SAINTE-BEUVE, 1861,vol, II, p. 95.

(14) Ballanchenostransmiteel recuerdode unadesuslecturas:“M. de Chateaubriandpouvauitire
les Abencérages,compositionalors inconnuedu public, u pouvauzla ¡¡re chezMme.Recamier,
revenue de l’exil f...]. A ce:te lecture qul a cause des circons:ances es: une sorre d’événemen:
hisíorique, pouvaien: se :rouver a lafois 1...] le duc de Wellington qul semblaú alors trés empresré
au:our de Mme. Récamier1. .1;BenjaminConstan:, le peinfre David, le vieux chevalier de Roufflers
1,..]~ Talma [..,], U. de Met:ernich. Qn eat di: un congrés de bures les opinions, de joules les
célébrirés,venan: s’oublier elles-mémespour ¿tre :ow entUresata enchanrementsde la podrie.” Cit.
par MAURIAC, 1969, p. 237. Sobre las traduccionese imitaciones,véaseHAZARD-DURRY.
1926, pp. XVIII-XXXIII, BEDE, 1926 y FEDELLINI, 1931.

(15) Ya SAINTE-BEUVE, 1861,vol. II, p. 94, afirma: “Le dernierAbencérapees: le plusparía!:
destableauxde ¡‘Empire f...] on dirau: aujourd’hui el Vona dit eneffetqu ‘(U) esrpar :rop “pondr”
ou “ponc¡f’ “. Los puntosen común entreCorinney Ak~n~tas~ son estudiadospor CHAPLYN,
1928,Pp. 139-40.Sobreel ‘style troubadour”,véaseBALDENSPERGER,1907, 1, Pp. 110—46;
PUPIL, 1891’ GODENNE, 1985, Pp. 121-30. DUCHEMIN, 1938, p. 271, consideraque el
AbencéraEees el únicopoemarepresentativodelestilo trovadorque salede la plumade un escntor
deverdaderotalento.Sobrela utilizaciónde los clichés al uso, véaseAMOSSY, 1982. Pp. 39—41.

(16) Estasestratificacionesson constantesen la obrade Chateaubriand,véaseRIFATERRE, 1979,
pp. 141—44.Aben-Hametve ruinasmorasen el reinode Murcia (p. 260), tambiénen el valle del
Darro y queconformanun “locus amoenus”queparecesacadode un grabadode la época(río con
molino, acueductoromano,puentede tiemposde los moros,p. 272). Abundanlas tumbas:los
cipresesqueBoabdil distinguedesdela cima dePadul(p. 254), la tumbade SanLuis cercadeTunez
(p. 257),el cementeriode los juramentos4’. 294), e] querodeaa la iglesia(p. 312).

(17) Boabdil primero y Aben-HaiflCt despuéscuandorecorreel mismo caminoperoen sentido
inverso(p. 262), don Juanen el romance(p. 320), Blancaen lasmontañasde Málagaesperandoa
Aben-Hamet<pp. 295 y329) retoman la mismaestructuraespacial.También Renésubehastala
cimade un volcány contemplasu trayectovital comoun paisaje(p. 200).

(18) “Grenade est¿‘dr/e ate pied de la Sierra-Nevada,sur deux hautes cdllnesquerépare une
profondevalide. Les maison5placéessur la peine descoteau.x,dans¡‘enfoncemen:de la valide,
donnen: ¿1 la yute l’air e: la forme d’une grenade entr’oteverte, d’oI~ luí en VeiiU son nom. beta



494
riviéres, le Xénil et le Douro, don: ¡‘une roule despailletter d’or, e: ¡‘autre des sables d’argen¡,
laven: le pied descolimes,serétenisren:,e:serpenten: ensuite au milieu d’une plaine charmante,
appelée la Vega.Ce:teplaine qul domine Grenade es: couver:e de vignes, de grenadiers, defiguiers,
de mñriers, d’orangers; elle es: ento urde des montagnes¿uneforme e: d’une couleur admirables.”
CHATEAUBRIAND, 1963,Pp. 261—62. son todoselementosqueencontrábamosen PEREZDE
HITA, 1982, Pp. 3—4.

(19) Se tratade la leyendadel suspirodel moro dela cual seconocennumerosasversionesen prosa
y verso desdeel siglo XVI: véaseCARRASCOURGOITI, 1956,Pp. 91—92. Especialmentecerca
de la versión francesaquedael romance“Año de noventa y dos, 1 Por enerode este año”
(RomanceroGeneral,Madrid, Atlas, 1945, B.A.E., T; XVI, vol. 2, pp. 99—100). Todasestas
versionespasana Franciay son retomadaspor Florian y todoslos historiadoresy viajeros del
Romanticismo,de W. Irving a Swinburne, cuyo relato debió servir a Chateaubriand:véase
HAZARD-DURRY, 1926,p.76.

(20) VéaseCAZENAVE, 1925,Pp. 632—3.

(21) “Blanca sorti:. Don Carlosyolediezl’Abencérage. “Maure, ¡ui dit—il, renonce¿2 masoeur...””
<p. 305); “Toas deuxs’élancen:sur leurs cours¿ers,sorten: des murs de Grenadeet volen: a la
fontaine des¡‘¡nr” <p. 306); “IDon Carlos] marcha sur Aben-Hame: l’épée haute, Aben-Hame: raure
¿2 terre e: re gol: don Carlos avecintrépidité” <p. 307); “11 sor:, ¡¡arr/ve ¿2 ¡aporte d’une ancienne
morquéeconvertie enéglisepar lesfidéler[...] La priére venal: definir.” <p. 309).

(22) Para la reconstrucciónde estas imágenes,véasela admirable tesis de PUPIL, 1981,
especialmenteel volumeny, a propósitodel estilo trovador.No hay que olvidar tampocoa los
paisajistasrománticospara escenascomo aquelladel valle en que Aben-Hametrecogeplantas
medicinales(p. 272).

(23) Muchasheroínasde novelascontemporáneasbailancomoBlanca:véaseLE BRETON, 1901,
p. 7. Casi todoslos relatosde viaje describenla mismavoluptuosidaden el movimientode las
bailarinasespañolas:véaseHOFFMANN, 1961, Pp. 109—16. SegúnLE HIR, 1973, p. 469, el
presenteutilizadoenla escenadelembarquedeAben-Hametesel resultadode la superposicióndel
tiempo del personajey del tiempo del novelista, puesto que esta misma impaciencia fue
experimentadapor Chateaubrianden el momentode partir hacia Españaen buscade Anne de
Noailles.

(24)Una únicaintérvencióndel narradorseñalala distanciaentrelos viejos tiemposy los modernos
queviven los lectores:cuandoluchanel caballerocristianoy el moro “don Carlos 1w cern: cene
mémeépéeque¡‘A bencérageva peut-étrelui plongerdansla poitrine: ¡el é:ai¡ l’anrique honneur.”
<pp. 30546)

(25) El gula de Aben-Hametno habla con nadie; los viajeros queencuentran“portaient toas une
épéea la ceinwre:lis étaien:enveloppésdansun manteatee: un large chapeaurabattu leur couvrait¿2
demi le visage” (p. 260), es la imagende los embozadosdel 5. XVIII, aquellosquetantas veces
pintó Goya;un español“:rouvera danr la grandeurde resrésolutionslesresrourcesnécesrairesdu
momerUde l’adversité” (p. 277).

(26) A partir de estascitas y de las ocurrenciasdepalabrascomo “dertinde”, “esclave”, “de ¿a”,
“alliance”, DUBE, 1982,pp. 424—30,haceunalecturaexclusivamenteestoicade la novela,segúnla
cual la aceptacióndel fatalismopor partedel héroecontribuyea la evoluciónde la humanidad.

(27) Encontramospordoquier“fiers espagnols”(p. 266), “Qn neremarquechezcenenation aucun
de ces airr servilesfi. La languedu grand seigneure: dupaysanes: la méme”(p. 277) “D’un
couragehéroYque” (p. 277), “la valeur cas:¿llane” <p. 315), “graves conquérants” ~. 261); el
mármol sirve de asientoa pobresy ricos en las iglesias(p. 310). Todos los viajeros ven España
como un paísde contrastes:véaseHOFFMANN, 1961, Pp. 70—75. también en la novela: “La
musiqueespagnole,composdede soupirr, de mouvementrv¿fs, de refrains tristes, de chants
su),¡temeinarrétés,offre un singulier mélangedegaietée: mélancolie.”(p. 280).

2<
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(28) ‘je me reconnaisde ce noblesang [du Cid] ¿2 la hainequi brale danr mon coeur contre les
ennemisde monDieu” <p. 324); “Si ce son:les Infidélesqul gémisrentde nos victo/res, repar¡it
dédaigneusementdon Carlos, vouspouvezchanter;les ¡armesson:penit/serauxvaincus” (p. 319);
“superbe don Carlos” <p. 322); “les pérlls auxquels¿¡fu: exposépresque au sortir de l’enfance, ne
firen: querendreplusgravee:píasrigide un caractérenan¿reilemen:porté¿2 ¡‘austérúé” 4’. 275). He
aquíuno de esosretratosextraídosde la iconografíade la época,en el cual la tensióninterior y el
poderdel destinadorson puestosde relieve: “A quelquedistance,un aterrecheval/ersetenauzdebou:,
appuyésur la cro/x defer desa Iongueépée;¿1 é:ai:vétucomme¡‘autre chevalier;mair /1 parairsaiz
plus Ogé.Sonalt austére,bienqu’ardente:pasrionné,inspira!: le respecte:la crainte.” (p. 302).

(29) “A mo/nsque d’opposer¿2 ter plusfor:sappas,~‘ Qu’un hominesanshonneur¡te te mérfta/¿
par; 1 Quemalgrécenepar: quej’avais en ron Ome,1 Qu/ nt’aima généreuxtite haYra/tinfáme.” Le
Cid. III, 4; cit. por BENICHOU, 1985,p. 56

(30) Unos ligan estagenerosidadal ideario neo-estoico(JacquesMAURENS, La tra~édiesans
tiraaigue.Le néo-stoYcismedansl’oeuvre de Pierre Corneille,Paris,AnnandColin 1966). Otros
venen ella el rasgoesencialdel heroísmocaballerescocomeliano(Paul BENICHOU, Morales du
erandsi~cle,Paris,Gallimard,1985).Parala comparacióndelos héroesde Chateaubriandy los de
Corneille,he seguido:SergeDOUBROVSKI, Corneilleet la dialectiauedu héros,Paris,Gallimard,
1963, Pp. 87—132; Milorad R. MARGITIC, Essaisur la mytholoaiedu Cid, Université Mississipi,
RomanceMonographs,1976; AndréSTEGMANN, L’hérotsmecomélien.Genéseet signification

,

T. II: LEurone intellectuelleet le théatre.Signification de l’héroYsme cornélien,Paris,Armand
Colin, 1968 (especialmentecap.III y IV, II Parte).

(31) Thomasde Lautreces efectivamentepesonajehistóricoquevivió de 1485 a 1528.

(32) Lautrecadmira las ropasdel moro “avec la curios/téde son pays” (ji. 303); “E: le jeune
cheval/erpressa/:le mauresurson seinavecla chaleurería vivac/téd’un Erangair” <ji. 327). Se
habladel “jeune EranQais” <pp. 301 y311), del “généreuxLautree” (ji. 314), don Carlosfue “térnoin
de la va/llaneede Lau:rec” <p. 301)y le lleva a Granada“sursaparole” (ji. 301); Ile neveuxpoint,
ajoura-:-il en roug/ssan:,connafrrele sujerdevotrequerelle” (ji. 308).

(33) CuandoBlancadanzala tradicional zambraen presenciade Aben-Hamety de susamigos,la
blancurade susmiembrosreluceen contrastecon susnegroscabellosy las castañuelasde ébano(p.
279),imagenrecurrenteen Chateaubriand,El díade su peregrinaciónhastala Alhambra,“la brillante
espagnole”monta “une haquenéeblanche” <p.282). Sin embargo,el tipo dela mujerespañolafijado
por losviajerosesmásbien depiel morena:véaseHOFFMANN, 1961,pp.10—16.

(34) Trasel combateentredon Carlosy Aben-Hamet,ella lespide “Que l’événemen:fatal qui nous
rasremble!ci sol: ¿2 jamais ignoréde Grenade” (ji. 309). Obsesionadapor la nobleza,declaratras
conocerla identidaddel moro:”jenepotevaisaimerquele dercendan:deshéros” (p.326).

(35) “Don Carlos é:a/t digne desentir ce que la résolutiond’Aben-Hameava/t de généreux” <p.
304); “Don Rodrigue,charrnédes man/éternoblese:poiiesd’Aben-Hamet (p. 280); “vous éter
distinguépar vo:re coursoisie” (p. 303); “Noblesre, honneur,chevalerieson: en iui” 4’. 304);
‘fidéle arabe” <ji. 299); “depuir trois ans /1 renonce¿2 mo/plu:ótquede renoncera la rel/gion de res
péres” (pp. 303—04)

(36) “Gui de, s’écria—t—/l, sois lteuteuxlne me cachepo/nt la vér/té,car le calmerégnait dans les
flo:s le jour de ta naisrance,e: la lune en:rait dm5son croirsant.”(p. 263); “Sulrane desfleurs,
répondi:Aben—Hame:,dél/cesdesyeuxdes hommes,o esclavechrét¿enne,plus belíe que les
vierges de la Géorgie, ru l’as deviné!” (ji. 269); “A ben-Hameljura par le Prophéequejamais
promenadene pouvai: lui é:re plusagréable.”<p.282); “desjeunesfemmes,qu! s’amusa/entdu
rurba}¡ e: de la robe de l’étranger.”(P. 278); “Dans la coterserapide du jeune Maure,sa robe de
poterjire s’enfla/r derriére lul, sonsabrerecoterbéreten:issaitsur la selleélevée,e: le ven:agitail
l’a/grette don: son turbané:ait surmonté.”<ji. 282). “Ces réc/tsenchanta/en:Aben—Hamel,don:la
pasrionpour les It/sto/resmerve/lleusestrahissa/tle sangarabe.” (p.315).
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(37) Chateaubriandconsideraquelo novelescoes indispensableparadescubrirla verdadde los
individuos y de los distintos momentosde la historia; paraél, la novelay la historia traducenla
mismacivilización : véaseLELIEVRE, 1981, Pp. 39—49. Por eso sus verdades literarias se
conviertenen históricas:“Malheureusemen:leséruditsprétendentque íesAbencéragese: les Zégris
n’on: jamais existé.Je m’en rappor:e complétemen:¡¿2-desrusata romances,aux :raditions
populaireseta la nouvellede U. de Cha:eaubriand.”ThéophileGAUTIiER, Vova2een Espaane

,

Paris,Charpentier,1845,p. 253; cit. por CHAPLYN, 1920,p. 141.

(38) La experienciade la tensióntemporalen la novelapuede serrelacionadaconcl pensamiento
estoico,como ha hechoDUBE, 1982. Pero, a la vistade la obrade Victor GOLDSCHMIDT Le
svstbmestoYcienet l’idée du temps,Paris, J. Vrin, 1977, algunasprecisionesseimponen.Es cieno
que los personajesrenunciana interpretarlos acontecimientoscuyavisión de conjuntoy finalidad
quedanreservadosaDios. Sin embargo,ningunoevocaun presentefatal quereabsorbael pasadoy
el futuro, ningunomuestrala imposibilidaddealcanzarla totalidadcósmicapor estarencerradosen
la parcialidaddel presente,como pretendenlos filósofos de la Stoa.. El sabio estoico debe
conformarseconel ordende las cosastal comoson actualmentey cooperarcon el destinopara una
aceptaciónactiva de los acontecimientos;pero los héroesdel Ab~nÁag~ salende la historia:
prefierenanegarseen la nada,mantenersu fidelidad al pasado,antesqueaceptarla nuevasituación.
SI quedauna relación: para los estoicos,el eterno retornodel devenirhumanoobedecea la
regularidadde los astros;la sucesióncíclicade lasculturassuperpuestasen un mismoespaciopuede
sereco lejanodel movimientodel cosmosqueafirmaChateaubriand.

(39)Parala comparacióndel personajeen la literaturadelAntiguo y el NuevoRégimen,remitoa l~s
siguientesobras: Michel BUTOR, “Individu et groupedansle roman”, en Essaissur le roman

,

Paris, Gallimard, 1975, Pp. 89—108; Hans Robert JAUSS, “Los modelos interactivos de la
identificacióncon el héroe” enExperienciaestéticay hermencúticaliteraria,Madrid, Taurus,1986,
Pp. 241—91; Marthe ROBERT,Lancienet le nouveau.De Don Ouichotte á Kafka, Paris,Ed.
BernardGrosset,1967;IDEM, Romandesorigineset ori~ine5 du roman,Paris,Gallimard, 1985;
tanWA’TT, “Réalismeet fonneromanesque”in R. BARTHES, etal. Littératureet réalité,Paris,Ed.
du Seuil, 1982.

/
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6. CONCLUSION
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6.ULTIMA LECTURA

Si los nuevoslectores,convertidosenproductores,decideninstalarsey repoblar
el antiguoreinodeGranadaesporquealgoreconocenallí de su actualidad.Esteinquieto
final de siglo, abierto ya al siguiente,sabequeesviejo y albergaen sítodaslas actitudes
quedaránunarevolución,comoaquelotro fin del cuatrocientosquetambiénvio el relevo
de imperios.La lentitud de las evolucionesen el Antiguo Régimenpermite establecer
similaridadesen esatranquilizadoracadenade sucesionesqueuneel pasadoelegidocon
el presentepor obradelos sagradosprincipiosdela identidady la herencia.

Algo liga el final de la Reconquistay susposterioresexclusionescon la
revocacióndel Edictode Nantes,las penasde los moriscosexpulsadoscon las de los
hugonotestambiénen el exilio, la imposiciónde la unidadreligiosacomo garantíadel

ordeny de la autoridaddelEstadofrentea grupose ideologíasquela propagandaoficial
afirmadisolventes(1). El reajustedefuerzasqueprovocael triunfo dela Españacatólica

sobreGranadase emparentacon el otrohabido tras la caídadel Imperio hispanoy su
entradaen la órbitafrancesacon FelipeV, trasunaguerraque anuncialas conmociones
del 5. XVIII y la derrotade las intolerantescortesmeridionalesestavez por el nuevo
espíritudel Imperio británicoy su modernidad.
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Atentos a su tiempo, cadauno de los autoresque recuperanla materiade
Granadaparasi y parasuslectoressabedelas posibilidadesdeproducciónquepropone
esterepertorio.Noblesde pocorangoo funcionarios,mujeresobligadasa vivir de su
pluma,acuciadaspor la penuriaeconómica,marcadosmuchospor su vinculacióna la
Frondao a la causahugonote,alimentansusdiscrepanciascon la nostalgia y viven un
cienoexilio imaginarioen un espacioy un tiempopasadocuyaentradafacilitanacambio
de escasosingresos.Es esta necesidadde lectoresla que convierte su procesode
seleccióny producciónen reveladoresdesu horizonte.

El repertorioqueproponela materiagranadinasehalladisponiblegraciasa las
muchasinterferenciasquesehanproducidoentrela literaturaespañolay la francesaa lo
largo del siglo. Estastienen lugar a pesarde los enfrentamientospolíticos y Son
favorecidasen las últimasdécadasdel S.XVII por esaquiebradel poderíoespañolque
permitela firma de tratadosy contratosmatrimoniales.Lasinterferenciasno seproducen

en todoslos nivelesdel comportamientosocialcomoantaño,si bien todavíasemantiene
una direcciónúnica desdeEspañaa Franciahastabien entradoel nuevo siglo, en un
ordenadomovimientode iday vuelta.

Es la literaturade aquelantiguoimperiovencido(comoGranada)la quegozade
un prestigio,encarnaun ideal caballeresco(como los moros),quele permiteinsertarsey
construirun diálogo en el senode otra literaturaahoraoriginal y poderosa.A los modelos
construidosen especialpor la narrativaacudenlos escritoresfrancesesen buscacte
paradigmasdisponibles.El nuevohorizontefavoreceseleccionesy determinarechazos
que en su lugar hemosido señalado.Esta apropiación,una vez simplificada y

regularizadaseha reveladosistemática.
A la vistade los resultadosde nuetrotrabajo,podemosproponer,amanerade

hipotéticasleyes,tresmodelosde apropiaciónde un repertoriodisponibleen un sistema

porpartede otrosistema.
El primeroesel desplazamientosemánticoqueopera,segúnsugerimoscomo

hipótesis teórica, mediantehacesde vectorescapacesde transíadarcadaelemento
seleccionadodesdeun sistemade coordenadasaotrode llegaday cuyo alcanceafectaa
todoslos nivelesde la organizaciónnarrativa,Estoshaces,reunidosenvectoresdeorden
superior,actúansobretodo en el planode lo ideológico, comosi ahí la correcciónde
anacronismosy sus heterodoxias fuera imperativa. Los desplazamientosque
comenzamospor señalaren las traduccioneshan sido confirmadosen el resto de las
reescriturasanalizadas,lo cual permite afirmar quela literaturatraducidaforma un
sistemamuy activo dentrodel cual seestablecenlas mismasrelacionesculturalesy
verbalesqueen la llamadaliteraturaoriginal.

Así, hemosvisto operartres vectoresfundamentales:
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¡ CABALLERESCO! —> ¡ CORTESANO¡
¡ MONARQUICO FEUDAL ¡ —> 1 MONARQUICO ABSOLUTO

¡

¡ EPICO¡ —> ¡ NARRATIVO 1

Ellos dibujan un nuevoconceptode la autoridadreal y la emergenciade una teoríadel
poderdel estadoqueimponeel final de los gobiernosconstitucionalespero queexige
másque nuncael indispensableapoyode la clasedirigente,aferradahastala exaltacióna

susprivilegios y a susantiguosmodosdeexplotación.
Por otro lado, la definición del individuo en su entorno se altera

substancialmentepor obradedosvectoresesenciales:

¡PLURAL! —> /SINGULAR¡
/INDIVIDUAL/ —> /SOCIAL/

Mientras la perfectaorganizacióndel universoen tomo a un único círculo estallaen
multitud de circunferenciasque tienen a cadaindividuo por centro,paralelamente,la
definición del ser en si pasaa ser unadefinicióndesdelos otrosy paralos otros. Si bien
semantienela construcciónespañolasobreel linaje, la belleza,la riqueza,el valor y la
virtud, el personajehabráde afirrnarsecomo tal por su poderde seducción,por la
impresiónqueproduceen los otros,porel conocimientoemotivode su espectadores:son
ellos los que otorgancalidades,La noción de unavirtud personale íntima tiende a
borrarseen favor de otra virtud relacionadacon el placer, con la sociabilidady la
“bienséance”.

Esta definición volcadahacia los otros sueleentrar en contradiccióncon
estructurasactancialesqueya no presideel deberheredadoni la defensadel grupo,sino
el interéspropioy el fortalecimientode posicionesftente a los demás,Se consagraasíla
distanciaentrele ser y el parecer,el divorcio entrelos signosy sussignificados,puesto
que la nuevamoral permite,e incluso reclama,la sumisióna las exigenciassociales
consagradascomojustaspor el tiempo y la opinión, a fin de realizar los objetivos
personalesbajo su máscara.Este “acomodamiento”que tantosmoralistasproclaman,
parecetraducirunacrisis moral que alguno afirmansentidade forma tan profunday
trágicacomoaquellaotra queafines del Xix muchosnombraránel “mal du si&le” (2).

Pronto,en el correrdel siguiente siglo, este brillo exterior se convertiráen

sacrificioconstanteal placerde atraerlas miradasde los otros, pretextoparacualquier
iniquidad.Mientras,la sobrevaloraciónde los comportamientossocialesen un contexto

tan fuertementenormalizadono habráintentadoen vanoreforzarla estructurasocialy el
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deseadoinmovilismo. A la valentía propia del solitario guerreroépico que sabe
desplegaríaen defensade los suyos,sucedeestadecididavoluntadsocial de ‘plaire” en el
estrictocumplimientodeun papel.

El segundomodelode apropiaciónqueproponemosconsisteen la integración

de paradigmaspertenecientesal sistemade salidajunto a otrosqueposeeel sistemade
llegaday con los que entablanel diálogo. Puestoque el géneronarrativono puede
encastillarsenuncaen los preceptosde unadeterminadaperspectivade utilidad moral,
sinoqueha de reunir las aspiracionestodasdeunasociedaden movimiento,cadaunade
las novelasaprovechalas propuestasespañolasparaincorporarlasa su debatesobrelas
relacionesamorosas,La materiade Granadaaportaun canon de amorcaballeresco
obedienteal debersocialquedictala herencia,ideal de servicioy devociónen perfecta
armoníacon los preceptosdel ya viejo también código “tendre” elaboradopor las
preciosas:orden; en frente, el nuevoamorgalanteal uso, plural y cambiante,queno
utiliza las antiguasformassinoparatransgredirsu sentido:desorden,Si bienmuchasde
las preguntassobrela validezde uno u otro paradigmaquedanabiertas,advenimosuna
veladay nostálgicareivindicaciónde las manerascaballerescasde antañojunto a la

doloridaconstatacióndel triunfo de lasnuevasfonnas.El sueñode una aristocraciaque
sesabederrotadaexigeexaltacióny serefugiaen Granada,

El tercermodeloseríaaquelde las construccionesmíticasque,por su capacidad
de formularpreguntasy proponerrespuestasa los fenómenosde desequilibriosocial, se
mantienen.Deello resultaríala permanenciade los elementosnarrativossustentadoresde
esasestructurassimbólicasquesirvenparareconquistaridentidadescomprometidas.

Unadeestasconstruccionesplanteael prototipomítico del asesinatodel padrey
consagrael inviolable ordendela precedencia.Queel jovenBoabdilocupeel tronode su
padrepor la fuerzay hastaseatrevaa alzarsu manocontraél, esuna transgresiónque
merecela expulsióndel paraíso.Si bienel asesinatono se consuma,la solausurpación

de susfuncionesmereceun castigoejemplarque las reescriturasfrancesassecuidande
conservar,sensiblescomoson a cualquierataquecontrael poderreal y, por extensión,
contrael valor del linaje por partede republicanosy advenedizosen ascenso.Es esa
sensibilidadla que explica el especialcuidadoque todos ponenen atenuarel más
abominablede los crímenes,Y es quela idealizaciónde la figura paternaquesupone
oponerel paradigmapositivo del ancianomonarcaal negativodel hijo, junto a la
identificaciónde éstecon las funcionesde aquél,no son sino etapasparaabsorberesa

figura y destruirlaen el mundo exterior, tributo necesarioal agresivoy obligado
enfrentamientocon el padrequees,en buenaley freudiana,obstáculo,prohibición y

peligro.
Perola estructuramíticamáspoderosaqueproponela materiade Granaday que

sin dudafascinóa suslectoresesaquellaquepermiteneutralizarla diferenciaen favorde
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la identidad.Pues,¿porquéel moroenemigoes asimiladoen susery en su hacera los
modeloscristianos?,¿porquéson marcadoscon signopositivo aquellosque tiendena
reduciroposiciones?,¿cómoesqueésteesel objetivo de todo un programanarrativoy
Granadasu escenarioprivilegiadoy único?

La imaginaciónsimbólicaha podido crearun mundodondelo radicalmente

“otro” no existeni siquieraparasercondenado.Situarel códigocaballerescopor encima
delas discrepanciasreligiosaso étnicaspermiteasimilarla diferenciaal ordende manera
queésteno puedaser nuncapuestoencuestión.El otro esun “no-yo”, ajeno,contrario,
enemigoque esnecesarioeliminar, aquíneutralizarcomosoluciónposibleal conflicto,

para mantenerla integridaddel “yo”, su ilusión decoherencialógicaen un sentidoúnico.
Si la unidadtiendea negarla pluralidady susverdadesposibles,esporqueéstas

resultaninsoportablessin el socorrodemediosartificialescomo son la moral,o en fin, la
imaginaciónsimbólica,cuyaescandalosafuncióngeneralno es otraquenegaréticamente
lo negativo(3). Y ellopeseaqueresulteimposibleconcebirel ser fuerade las relaciones
quele ligan a los otros.La concienciadequetodopuedeser negado,de queel otro es
irreductiblee ingobernable,arrojaenla angustiade la contingencia,en un desordenfatal.

Los españolesde finales del 5. XVI como los francesesde casi cien años
despuéshan abandonadoya la imagendel moro devastadorde tierras y ciudades,más
militar quereligioso,quehabladominadoel Occidentecercadoporel Islamdurantetres
siglos,pero carecende esamentalidadpositiva y experimentalquealimentarátantos
libros de viaje y sedetieneen las particularidadesétnicas,no conocenaún la tolerancia
sobrela basedela autoridadde la concienciaquetraeel S. XVIII (4).

Aunqueimperiodecadente,los turcosamenazanViena todavíaen 1683. Como

defensa,los lectoresprefierenintegrareseOrientetodavíaenemigoen el ciclo cristiano
que culmina en el triunfo de la fe, asirsea eseresortenaturalde la comprensiónque
consisteen negarla imagendel otro parahacerde él prolongacióndesí mismo (5). La
operaciónresultarádecisivasi pensamosquela presenciadel otro esfactor esencialdela
cohesióncolectiva.

Lo cienoesquesi aceptamosconsiderarlas realidadeshumanascomosistemas
de tensionesentreantagonismosirreductibles,la supresiónde estaspolarizacionesen
favor de una homogéneamonopolizaciónpuedelegar a serexpresiónmítica sanao
patológicasólopordiferenciasde gradoen lo individual, lo socialy lo histórico(6). Al
aboliry trascenderoposicionesentrecategoríasmentales,el hombrecolmasu aspiración
deretornara unatotalidadoriginaria,aun paraísoperdidodondelos antagonismosdejan
de existir. Por otra parte,no es otro sinoésteel papel de la literatura: proporcionar,
graciasal lenguaje, un espacioen el que el hombre sobrepasasus límites en la

“coincidentiaoppositorum”.
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La materiagranadinaen susreescrituraslogra crearestailusiónde neutralización
de diferenciasy distancias,primero,graciasa eseespaciointermedioqueesel reinode
Granada,áreacenada,femenina,habitable,objetode transiciónentrela realidadexterior
e interior, tan separadaslas dos. En segundolugar, los desarrollosnarrativosde los
relatos tienden a exaltar y otorgar el triunfo a aquellosque sabenneutralizar las
oposicionesfundamentales.El ordenquedarestablecidopor la victoria de los valores
aristocráticos,caballerescos,que,en su formulaciónóptima,son desdeluegocristianos.

Contribuye, en tercer lugar, eserechazode la historia como cadenade
diferenciasdebidasa fuerzasabstractasque haceel Antiguo Régimen,esaimposiciónde
la analogíaa todos los hechoshumanos.En los relatosfaltan marcastemporales,sehace
difícil verificar la medidadel tiempo histórico,seconstruyenintrigas amorosasparalelas
comoexplicaciónposiblea los hechosy cuyasreferenciasremitena unalíneatemporal
que dibuja la propia materialiteraria. Todo ello crea esaimpresión de que no hay
movimientohaciaatrás,sinoasimilaciónde aquelayeral hoy. Graciasa esareuniónde
tiemposhistóricos,a esecuidadosoborrarla diferencia,esposiblesoñarel presente.

Por último, y comocomplemento,la tendenciade las reescriturasfrancesasa
utilizar substantivosgenéricosobligacon frecuenciaa los lectoresa colmar los vacíos
semánticosconsupropiacompetencia.

Granadasehahechoespacioclásicodisponiblequecadaescritorpuederepoblar
con sus figuras. Asimilado pero definitivamenteausente,en estereino coexistenla
dimensiónheroicay masculinaconotra femenina,amorosa,mística(7>. Allí, la voluntad
de verdadimponedesdela imaginaciónunasutil maquinariade exclusión: queno hay

diferencia,quetodo esuno.
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NOTAS

(1) La minoría hugonoteno constituíaun peligro real parael podercentraldadosu
respetoporel derechodivino queotorgael poderal rey, los matrimoniosmixtos eran
monedacorrientea pesardelas rivalidadesprofesionales,tampocose les reprochavivir
mal sino creermal. Trabajadoresausteros,como los moriscos,son acusadospor los
autorescatólicos de tramarsecretasalianzascon los enemigosextranjeros(turcos O
protestantesingleses)y de desafiarla organizacióneclesiástica.En verdaderosenemigos
sólo seconvertirán trasla expulsión:piratas,conspiradorescomolos ricos negociantes
judíos,defensoresde las “luces” y el progreso.

(2) La proximidadde moralistascomoGracián,La Fontaineo La Rochefoucaulden esta
política de acomodaciónesseñaladapor MARAVALL, 1958, Pp.403-45. El abandono
de la antiguamoral caballerescaen favorde estaotra modernaesanalizadaen términosde
enfrentamientoentreneo-estoicismoy epicureísmopor HIPPEAU, 1967, quienhacede
La Rochefoucauldel centrodel debatey deéste,la expresiónmáximade la crisis fin de
siglo. Sobrelasconsecuenciasquela desaparicióndel conceptoindividual de virtud tiene
en la narrativadel 5. XVIII versala tesisdeRUSTfl’J, 1972.

(3) Es unaafirmaciónde DURAND, 1964, p. 109.

(4) Si por exotismoentendemosel sentimientode diversidad,la capacidadde imaginar
otrosaspectosdiferentesdel paisajefamiliar, de expenmentarsensacionesbajo otros
modelos,hemosde esperarla modernidadde un nuevosiglo. MARTINO, 1970, Pp.36-
41, esbozaalgunasrazonesqueexpliquen estaresistenciade la Franciadel 5. XVII al
exotismo:para gustarde él, es necesariala paz y la miradadesinteresadaque permite
llegar incluso ala farsaburlesca,peroOrientesiguesiendopeligro amenazante;hacen
falta libros y documentosque informen, pero Francia se incorporó muy tarde al
movimientode los viajes; hablaque esperara que la querellade los Antiguos y los
Modernosse apagaraparadarpasoa unaconcepciónmenosintransigentedel artey la
literatura.Difiero radicalmenteasíde la opiniónde CIORANESCU, 1983, p, 43>7, para
quienla llamadaliteraturamoriscaesla primerafasedel cosmopolitismomoderno.

(5) Sobreotrasnegacionesde la imagendel otro desdela identidad,véaseel articulode
Daniel-HenriPageaux,“De limagerie culturelle ~ l’imaginaire” en BRUNEL, 1989,
pp.134-l6l.

(6) Los principios de polarización y despolarizaciónmental son estudiadospor
DURAND, 1980,Pp. 43-72

(7) Si seguimoslos esquemaspropuestospor DURAND. 1980, diremosqueestosdos
polos, el heroicoy el místico,son esferasde representaciónirreductibles.Frentea las
imágenesde enfrentamientodel bien y del mal , estánaquellasquetiendena la acción
asimiladora,aquellasíntimas y amorosasqueencajanunassobre otras en un espacio
clusurado.El régimendiurno, vertical y masculino,coexiste,en unaambivalenciamás
delimaginariohumano,con un régimennocturno,femenino.En los términosde análisis
propuestospor MENDEL, 1988,pp.31-118, habríaque decirque setrata de dos fases
de narcisismo: secundarioel uno por identificacióna la imagen paterna,primarioel otro
por asimilacióncon la imagen materna.Triunfa desdeluego esteúltimo en un claro
movimientoregresivo.
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ANEJO 1
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RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS DE LAS NOVELAS ESTUDIADAS

GUERRAS CIVILES DE GRANADA

La novelaseabrecon unadescripciónde Granadacomoespaciofísico y un repasode la
sucesiónde reyesque marcaronla historia del reino. La progresiónse detieneen el relatode la
batailade los Alporchones(1453) pararetomarluegola lista de los monarcasy la descripciónde
Granadacomoespaciohumano(cap. 1 y II). A estaGranadaescindidapor el enfrentamientode
linajes(Zegríesy Abencerrajes)y dosreyes(Boabdilqueha usurpadoel tronode su padre,Muley
Hacén),llega el Maestrede Calatravapidiendohacerescaramuzaconalgúncaballeromoro (cap.
III). El combateterminacon la victoria del cristianoqueperdonala vida a su enemigoy así

proponela amistadcomosoluciónal enfrentamiento(cap. IV). Las tensionesinternasamenazan
con desencadenarel estallidodel conflicto: Muzaseenfrentaa Albayaldosy aAlataren pruebade

su valor, Abencerrajecon Muza por el amor de Daraxa,Abenamary Malique Alalia por
cuestionesde linaje (cap. y). La primeravíctima seproducepor un conflicto sentimental:Zaydey
Zaydahande defendersu amorfrentea suspadres,los Zegríesy Tarfe,quemuere.Duranteuna
fiesta, los Zegríesatacancon armas:la traición agravalas tensionesen el reino (cap. VI). Los
distintosconflictoscontinúanabiertosy apuntanhaciaun trágico desenlace:Sarracinoy Abenámar
rivalizanporel amordeGaliana,MaliqueAlabezsalede GranadaparabatirseconPoncede León
(cap. VII). El lector siguepasoa pasolos preparativosy el desarrollodel combatehastaque los
caballerosdecidendetenersu peleacuandola batallaamenazaconextendersea los dosejércitos
(cap.VIII). Losconflictos avanzanconrepeticiónde esquemasy continúanoponiendoparejas,
caballerosy linajesdurantelos juegosdesortijaqueorganizaAbenámarpordespechode Galiana
y en honora Fátimay durantelas cualessalevencedorde cadaunode los caballerosgranadinos,
hastaque al fin esderrotadopor el disfrazadoMaestre(cap.IX y X). A los juegossigueunafiesta
nocturnay a éstael desafioqueenfrentaa Albayaldos,deseosode vengarla muertede un deudo
suyo,con el Maestre,a AlabezconPonce,sustestigos,A pesarde los esfuerzosde Muza por
evitar el combate,éstese saldacon la muertede Albayaldos.Otro duelo tiene tambiénlugar
inmediatamentedespuésy denuevola labormediadorade Muzaresultainútil: Reduány Gazulse
batenpor unadama,peroestavezno hay victimas (cap,XI). La acciónpareceentoncesen punto
muerto,las iniciativasdelos personajesno hacensino repetirse:nuevaconspiracióndelos Zegríes
contralos Abencerrajes,salidade Alatarparavengarla muertede Albayaldos,nuevosjuegos,
conversiones.Entre tanto,el desesperadoReduánencuentraa Haxa a quiendefiendey salvade
susatacantes;el rey concedea la joven la libertad de elegirsuesposo(cap.XII). Poco después
estallanlos conflictos internosy externosponiendoen serio peligro la seguridaddel reino: la
entradade los moros en Jaéndesenibocaen derrota,los Zegríeshacenpúblicasu acusacióncontra

Y
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los Abencerajessegúnla cual la sultanamantienerelaciones ilícitas con un miembrode esta
familia. La reaccióndelrey no sehaceesperar:mandallamar acadauno de los Abencerrajesy los
hacedegollar,hastaquelos ecosdela matanzaalcanzanla ciudady estallaunarebeliónquellegaa
la mismaAlhambra. El propiorey Muley intervieneparaarrojara su cruelhijo de los palacios.La
calma vuelve graciasa la intervenciónde Muza (cap,XIII), No acabanaquí los crímenesde
Boabdil: tras acusardirectamentea la reina, anunciaun duelo que permita a defensoresy

acusadoressostenersu causa,asesinaa su propia hermana,esposadel supuestoculpable,y
decretala expulsiónde los Abencerrajes.La reinaentretantopasadela desesperacióncercanaal
suicidio a la conversiónquele permitirápedirayudaa los cristianosparasu defensa.D. Juan
Chacón,D. Alonso de Aguilar, Poncey D. Diego de Córdobadecidenentoncesponerseen
marcha(cap.XIV). El día del juicio y tras unalarga espera,llegana la engalanadaplaza los
defensores.Los cuatro acusadoresvan siendovencidos uno tras otro por los disfrazados
cristianosy asíquedademostradala inocenciade la reina (cap. XV>. Las luchaspor alcanzarel

poderenfrentanahoraa Boabdil, que trata de recuperarel trono,con su padreMuley y, trasla
prisiónde éstea manosde los cristianos,con su tío. Efectivamente,los cristianosconsiguenhacer
prisionerosa los reyesgranadinosy aprovechanestasvictoraisparafu-mar ventajosospáctos.
Granadahabrádepagartributoa loscristianos;el propioBoabdil seobligaparaconellosa cambio
de ayudapararecuperarel poder(cap.XVI>. CuandoBoabdil seniegaa entregarla ciudadsegún
lo pactado,el rey Fernandodecidecercaría. Con todoslos Abencerrajesya enel bandocristiano,
los Zegríessucumbenen los últimos choquesy Boalidil accedea entregarlas llavesdela ciudada
megosde todos.La novelano acabaconlos festejosquecelebranla victoria de los católicos,aún
secuentanlos amoresdeGazuly Lindarany la muertede D. AlonsodeAguilaren lasAlpujarras
a manosdelos morosallí refugiados(cap.XVII).

HISTORIA DE OZMIN Y DARAJA, MATEO ALEMÁN

Duranteel cercodela ciudaddeBazay trasla batalla,Daraxaeshechaprisionerapor los
cristianos.Los Reyes,asombradosde su bellezay discreción,decidenllevarlaconellos a la corte
sevillana.Entre tanto, el enamoradoOzmln caeenfermopor la pérdidade su amaday decide
marcharen su busca.Ya al piedelos murosdela casaqueguardasu tesoro,decidetrabajarcomo
obreroen las obrasqueallí serealizanparaintentarasíacercasea Daraxa.El caballerodueñodel
palacio,sorprendidopor su diligencia, le contratacomojardinerocon el nombredeAmbrosio. El
esperadoreencuentrode los dos amantesse produceentonces,pero la frecuenciade sus
entrevistasprovocalos celosde O. Rodrigo,el hijo deO. Luis, que tambiénse ha enamoradode
la joven. Sólo la historiaquerápidamenteinventaDaraxaparajustifiar suspláticasconOzmln-
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Ambrosio consiguequeD. Luis perdoney permitaa su enamoradopermaneceren la casa,Pero
cuando 13. Rodrigo pide ayuda a Ambrosiopara obtenerlos favores de Daraxa,la falta de
colaboración por partedel enamoradole valeestavez la expulsión.Ya fuera,Ozmln vuelve a
convertirseen ayudantede otropretendientede Daraxa,1). Alonso. Ozmln participaentonces,
aunquede incógnito,en unosjuegosde caflasdondesedistingueentretodos por susvictorias. D.
Alonso y Ozmln seacercan:ésteseinventaunaidentidaddenobleconel nombredeD. Jaime.D.
Luis partea su casade campocon toda su familia; allí van tambiénlos dos enamorados.Durante
una entrevistacon las damasdesdesu balcón, son atacadospor unosvillanos y la valerosa
defensadeOzmfn producevíctimasquele llevan a la cárcel.Juicio y argumentosen sufavor poco
puedenpor él, si no fueraporla intervencióndelos ReyesCatólicosque,victoriososdela guerra
de Granaday a súplicasdel padredeDaraxay de ellamisma,desvelanla verdaderaidentidadde
Ozmlny otorganel perdón.La novelitaacabacon el feliz matrimoniode la parejadentrodela fe,

HISTORIA DEL ABENCERRAJEY LA HERMOSA JARIFA

O. Rodrigode Narváezesel alcaidedeAbra. Una nocheen quemontabaguardiaen los
alrededoresde la ciudadjunto a su caballeros,ven llegaraun caballeromoro.EL sedefiendecon
extraordinariavalentíade su ataquey sóloel propioD. Rodrigoescapazdevencerlo.Admiradoel
cristianopor el porte,el valor y la melancolíadel moro, le megaquele hagapartícipede sus
pesares.Abindarráezcomienzaentoncesel relato de su historia. El es un Abencerrajeque ha
sufrido, comotodoslos suyos,la cóleradelrey y el destierro.Enamoradode la hermosaXarifa en
la ciudadde Cártama,el jovenseencaminabahaciaCoin paraunirsea ella enmatrimoniocuando
se produjo el desgraciadoencuentrocon los cristianos.Tanto conmueveel relato de estas
desgraciasa D. Rodrigo queésteaceptadejarlemarcharparaquepuedacumplir su promesaa
condiciónde quevuelvadespuésa entregarse.El mororetomasucamino,llega hastasuamaday,
tras una noche de amor, confiesaque debe regresara Abra. Xarifa decideacompafiarley
entregarsecon él. La parejaquedaentoncesbajola proteccióndel asombradoD. Rodrigo,quien
intercederáanteel reydeGranadaparaobtenerel perdóndelos enamoradosporpartedelpadrede
Xarifa. Unavez obtenido,les concedela libertad,sin queel generosocaballeroconsientaluegoen

aceptarlos ricos presentesquelos moros,agradecidos,le envían.
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La intervenciónde Boaudilinponefin a la encarnizadabatallaquetiene lugaren Granada
entreAbencérragesy Zegris. Mohavide,jefe de éstos,reclamala muertedeun esclavode la reina
porqueha combatidoen las filas de la facción rival, Boaudilin seoponey decretala tregua.El
españolRoderic de Narve,cautivode los morosdesdehacepoco,no comprendelo sucedidoy
otro viejo esclavole aclara sus dudas contándolela “Histoire de Morayzel, de Sémahis
dAlmadan,de la SultaneReine,etdu bel Esclave” [Duranteel reinode Muley Hacen,padrede
Boaudiin,en Granada,los astroshaspredecidoun destinodesgraciadoparala hija deMorayzely
Semaliis,Almahide:seráesclavay reina,veráel fin de su reino. Paraconjurarsu suerte,la niñaes
enviadaa Africa. Rapto por piratas,naufragio,y Alrnahideseve enAndalucía,en casade O.
Pedro de Leon, dondese escondesu hijo Ponce,tambiénperseguidopor una desgraciada
predicción.El amorquesurgeentrelos dasjóvenesseve turbado,primero, por la presenciadeun
rival, Alvar, y luegopor la marchade Almahide a la cortedeSevilla por ordende D. Pedro,lo
cualproduceel másprofundodesconsueloen Ponce].(t.I)

En Granada,Mohavidevuelvea pedirla muertedel esclavo,queesPonce.Parasalvara
suamante,Almahidele concedela libertad.Poncesebateentoncesen dueloy vence.Boaudilin
organizaunosjuegosparadistraera su cortey ve triunfar en ellos a un desconocidoqueesel
propioPonce,Tras la fiesta, Rodericreclamael final de la “Histoire de la SultaneReine”[ Alvar
averiguacuál es la verdaderaidentidadde Almahide y, devoradopor los celos, informa a
Morayzel, quien enseguidareclamasu hija al rey deCastilla,Paragrandolor de Poncey Alvar,
AlmahidemarchahaciaGranada,(til)

PoncemarchatambiénhaciaGranaday selas arreglaparaconvertirseen esclavode
Morayzelprimero y de Almahide despuéscon el nombrede Leonce.Lo mismo haceAlvar.
Aunqueestasituaciónno esdel agradodeAlmahide,las intrigasde los dos amantesno dejande
divertirla. En esto,Boaudilin harecibidola coronadesu padre.Paraasegurarseunadescendencia
frente alas incesantesluchasde Zegrisy Abencérrages,decidecasarse.EnamoradodeMiriame,
mujer de condiciónmodesta,proponeun matrimonioficticio a Almahide con la promesade
repudiarlaen favordeMiriameen cuantola situaciónpolítica lo permita.Apenascelebradala boda
conAlmahide, la otrajoven muere,La heroínaconsideraqueel pactoquedaroto y reclamasu
libertada Boaudilin].(t.llI)

Ya libre, Poncecontinúaviviendojunto aAlrnahidey éstacomprendequeel desconocida
del quetodala cortehablano esotro quePonce,PeroBoaudilin sehaenamoradodeAlmahidey
semuestraextremadamentecelosodel desconocido.Paraaveriguardequiénsetratay calmarlos
ánimosde todos,el rey organizaotra fiesta, Al finalizar ésta,Rodericpide al viejo esclavoquele
cuente las aventurasde los principalesparticipantes.Así comienzala “Histoire d’Abindarraysci
d’Aldoradine”[Exiliado en la cortede Marruecos,el padredeAbindarrays sepone del lado del
pretendienteal trono.Trashaberparticipadoen la guerrajunta a su padre,Abindarraysseentera
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de que su damale ha sido infiel. El fracasosentimentalserepite con unadamadelgaday otra
bajita. (t. IV)

Lo mismo sucedecon las veintidós mujeres que siguen. Por fin se enarnorade

Aldoradiney conellavuelvea Granadacuandosu padrerecuperael favorreal.] (tV)
MientrasMohavidey Audallapreparanla caídadel rey, éstesólopiensaen descubrirla

identidadde su rival. Cuandocreehaberledescubierto,resultaqueseha equivocado.Roderic
escuchaentoncesla “Histoire d’Abdallaet de Fatime”[El padrede Abdalla, Homar, seoponea la
hermanadel gobernadorde Orany Fez, Alibée, quequierealiarseconBoaudilin. Alibée seducea
Homar,le lleva hastaGranadadondele hacecondenaramuerte.Susalvaciónllega graciasa la
reina,perodebepartir al exilio,con suhijo. Homarseconvierteen pintadeseosode venganza;en
una de susexpediciones,Abdalla se enamorade Fatime, la hija de otro pirata. Los padres
enemigossereconcilianparasalvar a Boaudilin de unaderrotanaval. En agradecimiento,el rey
concedesu perdóny los enamoradosseinstalanen Granada.](t.VI)

Siempreenel empeñodeconocerla identidadde susrivales,el rey organizauna nueva
fiesta que lleva a otro fracaso. Roderic escuchaahora la “Histoire dAbénamin et de
Lindarache”.[Ya enel lechodemuerte,un Zegrli decidecasara su hija Lindarachecon el quele
havencido,Abénaniin.Oliman, enamoradode Lindarache,persuadeala madrede quesumarido
ha sidoen realidadasesinadopor Abénamin,Ella jura quesólocasaráa suhija con aquelquele
traigala cabezadel Abencérrage.Ignorantedetodo,Abénaminseencuentraen Africa con nueve
caballerosquele desafíanen nombrede Lindarache.Los vencey los envía a esadamaqueél no
ha visto nunca,Unavez al corrientede lo sucedido,vuelveala cortede Granadadisfrazadode
pintor, Prontonaceel amorentreAbénaminy Lindarache.Habráporfin de batirseen duelocontra
Oliman quien, heridode muerte,confiesasus maquinaciones.La parejade enamoradospuede
entoncesinstalarseenGranada.](t.VII)

MohavidesobornaaunaesclavadeAlmahide,consignelas canasde Poncequepresenta
al rey comosi los autoresfueranAbencérrages,peroBoaudilin no creeen absolutoqueseanellos
susrivales.Preocupadaantetales acontecimientos,Almahide pide a susdos enamoradosque
abandonenGranada.Pero,paraevitarsospechas,decidenparticiparen unanuevafiesta. Después,
Rodericescuchala “Histoire deZélebin et de Galiane” [Durantela guerraentreFez y Granada,
GalianeessalvadaporelpríncipeAudalla y por Zélebin.Galianeamaaesteúltimo, Sin sospechar
nada,Audaila pide la colaboraciónde Zélebinen su favor. Siempreen su error y trasprovocarla
locurade otro enamorado,Mustapha,Audallaobtienela manode Galiane.Al verel estadode los
enamorados,comprendela causay, generoso,aceptaretirarse.](t.VIII)
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LES GAIANTERIES GRENADINES

Tras el torneo organizadopor Abenamar,Mou9a sale de Granadaen secretopara
entrevistarsecon el Maestrede Calatrava,pero ensu lugarencuentraaPoncedeLeon.El cristiano

cuentaal morosusdesdichasen la “Histoiredu MarquisdeCalis et de la princeseMoraysele”(PP.
9-39): cómonació su amorpor la sultana,cómofue requeridopor una tal Moraysele,rica viuda

granadina,queél creyóen principio erala sultana,cómoenrepetidasocasionesintentóacercarsea
su verdaderaamaday hastaestuvoa puntode de conseguirquele fuera entregada, graciasa la
ayudadel Maestre,este,y a pesardesu amorpor la sultana,saberenunciara ella en favorde su
amigo. Descubiertoy expulsadode Granada,pide la ayudade Mouqaparavolver a entrarenla
ciudady obtenerla deseadaentrevistacon la sultana.Unavezprometidasucolaboración,Mou~a

regresaa Granada,dondeasistea unafastuosafiesta en la queno faltan todo tipo de artificios.
Abenamarno cesade quejarsede los desdenesde Galianey Malique Alabezle aconsejaexhibir

indiferencia haciaella si quiere recuperarlay, comoejemplo, le cuentasu propiocasoen la
“1-Listoire du Malique AlabezetdeCohayde”(Pp. 50-66).Siguenescenasdecelosde Mouqaante
Zelimepueséstaseve frecuentementesolicitadaporel rey.Estedespechohaciael monarca,únido
a la promesade Ponce, le lleva a iniciar su tarea junto a la sultana,pero Morayselerechaza
cualquierencuentroconel enamoradoPonce,Ya al final dela fiesta, alguien lee el “Journal de
mon coeur” (Pp. 76-82).en el queun caballerorepasaalgunostipos de mujeresquehaencontrado
en su vida. TodaslasmiradasapuntanaGa.zulcomoautor,lo cual le obligaajustificarsecontando
la “Histoire de la princessede Fezet de Gazul”(pp.86-l22).Gazul creeconorgullo serel objeto
de lasatencionesde la princesaZayde,quienenrealidadtan sólopretendeatraerlea sucausa.Su
arroganciaal considerarsedignode la princesa,asícomosusgalanteoscondistintasdamas,le
valen la expulsiónde Fez,

En la segundapartede la novela,el lector retornael momentoinicial en queMou9ay
Ponceseseparanrumboa susrespectivosreinos.En sucamino,el cristianoseve sorprendidopor
variosencuentros:vocesdesconocidasquecomentanlasdudasde la sultana,doscaballerosmoros
quele cuentansusquerellasen la “Histoire d’Abenhamet,dAbendarraezet de Zulemaide” (PP.
132-157).Abendarraezreprochabaalas mujeresser inconstantesy frívolas, perosu desdénes
derrotadoporZulemaXde.Después,su actitudgalanteplanteaunasegundacuestiónde amorfrente
a Abenhamet,defensorapasionadodel amorcaballeresco.Una vez que Poncedesaparecede
escena,asistimosal encuentrode los dos caballerosmoros con Hache: tras el combatepara
liberarlade susatacantescristianos,Abenhamet,enamoradoen tiemposde la joven,puedeahora

recuperarlapueséstaha roto suscompromisoscon su prometido,segúncuentaanteel reyen la
“Histoire de Hache”(Pp. 168-85).Hachey Gomelefueron destinadosal matrimonioparaacabar
así con las querellasentrefamilias. Los prometidosacuerdanconcedersela libertadpara sus

galanteoshastael momentodecontraermatrimonio.La reprimendapaternano se haceesperary es
tan fuerte queobligaa la jovena huir haciaGranadacon el fin de pedir al rey clemenciaen su
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favor, El monarcaconcedea Hachela libertadde elegira suesposoy con estotodosseretirana
dormir. De nuevoaprovechaMouqala nocheparasalir al encuentrodePonce.En su camino,topa
conun desconocidodisfrazadoqueen la “Tendreconfessiondu Coca”(pp. 193-98)cuentacómo

unaligerezapor supartele valió la pérdidade su mástierno amante.Por fin reunidocon Ponce,la
entrevistadiscurreentrehipótesisde quiénpuedeserel enamoradode la reinay preparativosdel
viaje de Poncea Granada.Unavez allí, el príncipecristianoseocultaen casade un “muphty” a la
esperade la ansiadaentrevistacon la sultana.Allí escuchalas “Questions” (pp, 206-iS)que varias
damasdirigen al sabiosobresus casosde amor, así comoun “Example sur le mensonge”
(pp.2l3-23) que no es otro sino la historia de los devaneosde la viuda Morayselecon sus
sucesivosamantes.

L’TNNOCENTE JIISTIFIEE

La novelaseabrecon un rápidorepasode la historia de Granadahastala llegadaal trono
de Boabdil, La primeraescenanosmuestraa la tristísimareinaZaraYdetrassubodaconel rey.
Zelime cuentaa Galianela “Histoire de ZaraCde” (Pp. 15-123). Las querellasentre familias
aconsejana MoreyzelqueabandoneGranadajunto a su mujer y a suhija ZaraNde;caminode su
casade campoes atacadopor un grupode Zegríes,pero un misteriosopersonaje,Almansor,
acudeen su ayuda.Aunqueel victoriosodefensorsehalla al bordede la muerte,la contemplación
de la joven Zaraxdele salvay surgeel amor.Una vez de regresotodos en Granaday tras la
victoria de Almansoren unosjuegos,el caballerosedecidea revelar a la dama su amory su
verdaderaidentidad: 61 es Poncede Leon. Zara~derespondecon unaorden de expulsiónque
concedesin embargoen aplazar.Entretanto y peseal rechazototal quesiemprehabla manifestado,
la damaseveobligadaa aceptarel matrimoniocon Boabdil antelaspresionesfamiliares.Durante
una jornadadecaza,el falso Almansorvuelveasalvarla vidade ZaraYde,peroestavez la orden
deexpulsiónno admitedemora.

ZaraNdesereafirmaen su negativadeamara Boabdil, perosemantienefirme en su deber
deesposay reina, La curiosidadde Zelime por el enfrentamientoentreSaraziny Abenamar
provocala narraciónde la “Histoire de Galiano,deHametet d’Abenamar” (PP 133-84). Hamet

marchaen buscadel honorquele hagamerecedordel amorde Galiane.Abenamarprefierecortejar
a la dama con galanterías.Declaracionesde amor, celos,enfrentamientosarmados.Fatime
conquistaa Abenamary, pordespechohaciaHamet,preparanfalsascartasquele hagandudarde
la fidelidad de Galiane.Perola verdades al fin descubierta.

Trasel anunciode la muertede Ponce,la reinarecibeotrodurogolpe: la acusaeiónde los
Zegris. Sigueel castigoejemplara los Abencerrajes,la. extensióndel conflicto, la peticiónde
ayudaa Ponce,questestávivo, El juicio y el combateterminanconla victoria de la virtud. Pero

11
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Zaraxdese ve obligadaa renunciarde nuevoa Ponceen función desusdeberesde esposa.Para
distraera todos, secuentala “Histoire deXarife et dAbindarais’ (pp, 253-85). AbindaraYses
confinadoa una aisladacasaen el campopor su padreparaasíalejarlede Fatime.En aquellos
desiertosparajesencuentrasin embargoa Emir dequienseenamoray aquiensalvala vida. Pero
un enigmase adivina en Emir y al fin esdesvelado:setrata de unamujer a quien su padreha
disfrazadode hombreparaquedarseasícon unaimportanteherencia.La muerte del ambicioso
padresolucionael conflicto.

En Granada,el conflicto internoy externose resuelverápidamente.Las luchasentrelos
tresreyesno hacenmásqueacelerarla caldadeGranadaen manoscristianas.ZaraYdemantienesu
fidelidad hastaqueBoabdil muere.Entoncesesrecibidaen la cortecatólica,aceptala manode
Poncey la conversión,peroantesde pronunciarsu “si” escuchala “Histoire de la duchessede
Nageraet du ducde lInfantade” (pp. 315-72).El matrimonioforzado de Elvire la confinaauna
casaen el campoporculpade su celosomarido.A su muerte,la damaseestableceenla cortepero
rechazaa todos suspretendientesporqueno creeen sus grandilocuentesgestosy abominael
matrimonio,En estoapareceun desconocidoamantequela colinadehomenajessin revelarnunca
su identidad.La curiosidady el asombrorindeel corazónde Elvire queterminapor aceptaral

duquedel Infantado.
Ya en pazy con el compromisodePoncey ZaraXde,ésta pide aDianequele cuentesus

aventuras:la “Histoire de Diane deMendoceet du duc dAlbe” (pp,379-418). El padredeDiane,
conel fin de separarladeFederic,prometesumanoala madrede PoncedeLeon,el cual no duda
en revelara la jovenla identidadde la damaqueenrealidadadoray asísehaceposibleun acuerdo
entreambos,Peroel hermanode Diane,don Alphonse, ignorandola disposiciónfavorablede
Ponce,le desafíaparaqueFedericpuedaal fin obtenerla manodesu hermana.Muchosdaránpor
muerto al príncipecristianode resultasde esteduelo, a juzgar por la sangrede su caballo,
abandonadoen el campo;esta la hipótesisque llega a oídosde la desesperadareina, perosu
muerteresultacomoexigela tradiciónfalsa.

La novelaterminaen lafelicidad delos matrimonioscelebradosenSevilla.

INES DE CORDOUE

Leonorde Silvae Ints de Cordotieson damasde la reinaIsabel, esposadeFelipe II. El
jovenmarquésde Lerme,a su vueltade la campafiade Flandes,no dejade halagarala primera,
peroes de Ints de quienseenamora,despuésdeescucharlas historiasquecada unacuenta.La
primeraes “Le PrinceRosier”: Florindeseenamoradeun príncipeconvenidoenrosal,comotal la
coneja inclinandosusflores a su pasoy con la másexquisitaelocuencia.El amorde la joven le
permiterecuperarsu apariencia.Paraprobarsu constancia,ella le envíaa la Isla de la Juventud.
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Una vezcasados,Florindeperseguiráhastatal punto asu esposoconreprochesy celosqueéste
obtendráde nuevode las hadasconvertirseenrosal.La historiaquecuentaInésse llama “Riquet~
la Houppe”: Mama reúnela bellezay la estupidezmásasombrosas;cierto díasele apareceun
gnomoquele prometeconcederlela inteligenciaquele falta si prometecasarsecon él dentrode un
alio.Transcurridoel plazo, el reydelos gnomosle proponeanularel contrato,pero recuperarsu
ignoranciaequivaldríaa perderal hombreque ahoratanto ama.Aceptael matrimonioy selas
arreglaparaquesu amantepuedaentraren el reino de los gnomos;peroel maridoterminarápor

descubrirel juegoy convertiráal galána su propia imagen,de maneraque la joven no pueda
nuncadistinguiresposoy enamorado.

Despechadapor la elección de Lerme, Leonordirigirá todos susesfuerzosa impedir
cualquiercontactoentrelos enamorados:sóloaceptacasarsecon Don Luis, padrede Inés,a
condición de queéstaseunaen matrimoniocon su hermano,el Baronde Silva, pero, acausade
un dueloconel marqués,el prometidoespososeve obligadoapartir haciaSevilladondedecide
casarse.Entre tanto la princesade Eboli despliegaen la cortesusintrigasy consigue,despechada
por la indiferenciadelpríncipeDonCarlos, queFelipe II dé por ciertaslas relacionescriminales
entreeljoveny la reina:la muerteesordenadapor el rey paraambos.Obligadoa partir de núevo,
estavezhaciala Franciahugonote,por mandatodel rey, Lermeconfirmaa Inéssujuramentode
amoreterno, PeroLeonor vuelve a ponercomo condición para su boda con Don Luis el
matrimoniodeInés,estavezcon el condedeMedinadelas Torres.La joven escogeel convento,
su enamorado,al corrientede lo sucedido,desertay por ello es hechoprisionero:sólo si Inés
aceptala unióncon lasTorressu padreaceptaráintercederpor el prisionero. La damaaccede.La
nocheen la que los amanteshablanfijado unacita secreta,él rey retienea Lerme másde lo
previsto, la damaespresade las vacilacionesy, al ver llegar a su maridopor un puro azar,el
pánicole lleva a emprenderla huidahaciaun lugar cercanoa Sevilla. A pesarde su discreción
serádescubiertapor sumarido. De vueltaa Madrid, lleganpor fin las explicacionesconLerme;
comola reputaciónde Inés estáen peligro, la joven le megasecasecon Casilde, La boda se
celebrasin queInés; indecisasiempre,hayapodidocomunicarleque su maridoha muerto. Sus
díasllegarána su fin en un convento.

La novelaterminacon la “Hlstoire dela rupturedAbenamaret de Fatime” (Pp. 233-57).
Abenamarama a Fatimepesea la oposiciónde su padrequele obliga a alejarsede ella. La
separaciónle produceunaenfermedaddurantela cual sólo escribiráunacartaasu madre.Fatime,
despechadapor no habersidoellael destinatariodeestaprimeracarta,rechazaa Abenamara su

regreso.El caballero,a quien la discreciónhablallevado a esesilencio,decidetambiénfingir
desdén,Ambosbuscanamantescon los queprovocarloscelosdelotro. A pesarde unaentrevista
en la quetodo pareceesclarecerse,prontovuelvenacaeren el errory el orgulloprovocanuevos
rechazos,Abenamarlleva su comediahastael puntodeanunciarsu compromisoy bodacon Zaide
paraprovocarasíla rendidareacciónde Fatime.Peroéstacreeque el matrimonioescierto, le
envíaunacartadedefinitivarupturay parteaun lugardesconocido.
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LAXUL

Consalvequiereabandonarla Penínsularumboa Grecia,Ya en la playa de la costa
catalanaencuentraa Alphonse,otro atormentadosolitarioquele ofrececompartir su apartada
mansión,Consalveaceptay, pocodespués,seproduceun nuevoencuentrosorprendente:una
hermosísimajoven,vestidaa la morisca,apareceun díasobrela arena de la playa,víctima de un
naufragio.ZaYde no cesade mirar un retratoqueConsalvecreeserel de su caballero.Prontollega
aesamismaplaya,Felime,amigadela joven. Naceel amory, en medio de susdebates,Consalve
cuentasusdesgraciasen la “Histoire deConsalve”(Pp. 52-105),El protagonistatienedos grandes

amigos:uno esD. Garcie,el herederodel trono y otroesD. Ranure,aquien Consalveprotegey
elevaen la corte, Cadauno delos tres defiendeunaforma dealcanzarel amor: Consalvepor el
conocimientoquetienenel unodel otro los amantes,D, Gardepor pura inclinación,D. Ramire,
por el poderde la hábil conquista.ConsalveconoceaNugnaBella y seenamorade ella, pero a
estarelaciónseoponenel rey y el padreporquesumatrimoniodarlaexcesivopodera los c¿ndes
de Castilla. TambiénD. Garcieconoceel amor graciasa Hermenesilde,la hermanade su gran
amigo.DRamiresubstituyepocoa pocoa Consalveen el favor políticodelpríncipe,puesapoya
firmementelas aspiracionestodasde éste,y en el sentimentalde NugnaBella. Así, ignorante,
Consalveseve desposeídode todoy abandonala cortedeLeón,

Losesfuerzosde Consalveporcomunicarsu amoraZaYde chocanconel obstáculodela
lenguay conlas sospechasde quela jovenamaaalguienqueseencuentraen Túnez,haciadonde
ella constantementesefiala. Antesdequecaigantodasestasbarreras,la joven desaparecerá.Por
servirde consuelo,Alphonsecuentasu desgracia.La “Histoire d’Alphonse et de Belasire” (PP.
106-28) presentaa un Alphonsecaracterizadopor unoscelosenfermizosquecausalos mayores
pesaresa suamadaBelasire.Primeroreceladeun caballeroya muertoqueamóala joven, luego,
de su propio amigoD. Manrique.Todos los esfuerzospor convencerlede su error y su locura

resultaninútiles.Un díamataal propioD. Manriquecreyendoquese tratade algúncaballeroque
paseala callede su amada.La rupturaentreAlphonsey Belasireesdesdeentoncestotal y el joven
hade buscarrefugio enlas soledadesdel campo.

Tars la desapariciónde su dama,ConsalvedecidesepararsedeAlphonse.En Tortosay
desdeunaterraza,creevera Zavde,vuelvea verlaen unabarcaquesurcael Ebro, peroantesde
poderalcanzarlaesatacadopor fuerzasdeD. Garciequele obliganaregresara la corte.

La segundapartede la noveladevuelveaConsalvela amistaddel queya sehaconvertido
en rey, segúnéstele cuentaen.la “Histoire de don Garcieet dRermenesilde”(pp, 136-40).
Empujadopor D. Ramirey por la sublevaciónque alimentanlos condesde Castilla, D. Garcie
accedeal trono de supadre.Ello le permiteobteneraHernuenesildepor esposa.TambiénNugna
Bella se casa.El rey mandaentoncesir en buscade Consalve.Ya al servicio del monarca,
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ConsalveconquistaTalaveradondeencuentraa ZaYde, Los celossiguenengaflándole:creequees
Alamir, a quiensalvaen la batallade AImaras,el rival favorecidopor la joven. Incluso severá
obligadoa defenderla vida del morofrente a los soldadoscristianosqueclamanvenganzadela
crueldadmusulmana;quiereasídemostrarsu devotoservicio a ZaXde, Sóloel relatocompletodela
“Histoire de ZaYde et de Felime” (pp.l64-203)consignedisipardel todosussospechas.Las dos

jóvenesvivíanapanadasen Chiprecon susmadres,cuandoapareceen la isla el apuestoAlamir.
Felimequedaprendadade él, pero las atencionesdel príncipese dirigenhaciaZaYde, La joven
desdeñadaconsiguequealguienle cuentela “Histoire dAlamir, PrincedeTharse” (Pp. 175-99).
Así averiguaque el caballeroha cortejadoanumerosasdamas,pero no ha amadoa ninguna:en
cuantoéstasmanifiestansu amor,su interésdesaparece.LaesclavaZabelecaportacon su historia
el contrapuntoa la reflexiónnegativadeAlamir sobrelasmujeres:ella muestrahastadóndepuede
llegarla infidelidady ligerezade los hombres(pp.19l-92).

Instaladoya en la verdad,muertoAlamir y Felime despuésde dolor, el rey y la reina
eliminan todos los obstáculosparala unión: el padredeZaYde accedeal matrimonioy llegala

conversión,

HISTOIRE DE LA CONOUETE D’ESPÁGNE PAR LES MAURES

La obrase abrecon la relacióndereyesgodoshastala caldadelreino en manosde los
árabes.Unavezalcanzadoel tiempodelreyRodrigo,seplanteala primenintriga sentimentalque
se saidacon la victoria de la parejade héroesy la derrotade los reyes: Rodrigo y su esposa

Egilone se prendanrespectivamentede la Cave y de Eba; pese a sus intrigas, quepretenden
impedir la huida de los dos jóvenes,no consiguensus propósitos,por el contrario,sufren el
ridículo de versedescubiertos,

El relato vuelveentonceshastalos orígenesdel Islam paramostrara los lectoresquién
fue Mahomet.El impetuosoavancemusulmánexige un pactoy paraello esenviadoel condeD.
Julian,gobernadorde Ceuta,a tierrasafricanas.Perolo queenrealidadsalicitaesla ayudadelos
morosen su levantamientocontrael rey Rodrigo.Estesecretopactoseráconcluidoen un segundo
viaje y a manerade reparacióndel honormancillado,puesla hija deD. Julian , la Cave,ha sido
violadaporel rey. Lasexpedicionesdel ejércitomoroa la Penínsulasesucedeny cadaunadeellas
culminaen victoriasquecelebrancontorneos.La intriga amorosasecomplicaentretantoporque
el generalTarify el gobernadorMazaquedanprendadosdelaherniosaCave.A la rivalidad militar
se aliade, pues,la rivalidad sentimental.Por otro lado, la condesa,esposade Julian, también
suspiraporeljovenEba.

La segundapartede la novelacomienzaconla terceraexpediciónmusulmanay la batalla
que tiene lugarcontralas tropasde Rodrigo,durantela cualéste resultamuerto.El avancese

1
1
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revelaahoraincontenibley escelebradoen fiestas,La tomade Córdobaesdenuevoocasiónpara
plantearuna intriga amorosa.Tarif envíaa Ebajunto con Abdelasis,hijo del gobernador,a la
conquistade la plaza.La reinaEgilonaqueresideen la ciudadansiaver asu amadoEba,perode
quienva a enamorarseesde su amigo,Abdelasis.Así seinician unaseriedeentrevistasnocturnas
enteel moro y la reinaenel castillo,durantela tregua,situaciónéstaque terminapor incomodaral
gobernadorde la plaza,quiense niegaa la rendición.El cercoseestrechay, con la mediaciónde
Egilona,los cordobesessevenobligadosaentregarla ciudad.Trasestavictoriaviene la conquista
deMurciaquetambiéncoronanconfiestas.El regresodel victorioso Ebaal campamentode Tarif,
impulsadoporel deseode ver a suamada,essancionadocomoindisciplinapor el celosogeneral
quepretendealejarleasíde la joven.Eba solicitaentoncesla manode la Caveal conde,quesela
concede.Unavez celebradoel matrimonioy público el hecho, todala ira de Tarif caesobrela
parejay Ebaesasesinadoen unaemboscada.La inconsolableviudaterminapor superartanduro
golpey aceptarsusuerte:casaprimeroconel ancianoMazay luegoconel triunfadorTarif.

LE DERNIER ABENCERÁCYE

Aben-Haniet,el último de los Abencerrajes,abandonaTúnezy marchahaciaGranada
disfrazadodemédico,veinticuatroañosdespuésdela conquistadelreinopor los cristianos,con la
secretamisión de vengarla muertede su abuelo.Pero,unavez allí, encuentraen medio del
laberintode callesgranadino,ya de noche,a Blanca,último vástagodel noblelinaje del Cid. El
caballeromoro caepresadel másardienteamor,Trasun segundoencuentrofortuito mientasella
danzaen mediode un corro dejóvenes,decidenvisitar juntosla Alhambra,dondedescubriránel
amory el obstáculoreligioso quehaceimposiblesu unión. Entre tanto, ambosmantienenen
secretosu identidad.Juramentosde fidelidad salvaguardansu pasióndurantedos años, pero
cuandoAben-Hametregresaa Granadapor terceravez encuentraa don Carlos,el hermanode
Blanca,y a Lautrec,un jovencaballerofrancésqueel españolquierecasarcon su hermana.La
joven rechazala proposicióna causade Aben-Hainet..El cristianodesafíaal moro y éstesale
vencedordel altercado.Duranteunaagradablereuniónen el Generalifey despuésde habercantado
el español,el francésy el moro cadaunoun romance,los dosenemigoscomprendencon honor
cuál essu identidad:don Carloses nieto de aquelBivar quematóa traiciónal abuelodel último
Abencerraje,por lo cual éstedeberladejarcaersobreél todoel pesode suvenganza.Peroel amor
le obliga aretrocedery, siguiendoel ejemplodegenerosidadmostradopor don Carlosy Lautrec,
dejaa Blancalibre parala decisiónfinal. Esta sentencia:Aben-Hametdebevolveral desierto.La
muertealcanzaráprontoa cadaunodelos héroes,en la batallao en el exilio.

$1
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