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INTRODUCCIÓN

Mi interéspor la literaturacaballerescaseremontaa los añosen queinicié mis estudios

de Filología Hispánicaen estaUniversidadComplutense,cuandocomenzabala décadade los

ochenta.Fuepor entoncescuandoempecéa sentirunaespecialinclinaciónhaciala EdadMedia,

cuyamagiay atractivohabíadescubierto,no obstante,en mis añosde bachillerato,a travésde las

clasesde literatura impartidaspor don JesúsFuentesLázaro,a quien debogran partede mi

vocaciónfilológica. En aquellosañosya lejanos,la presenciade los caballerosandantesme llegó

pormedio de la lecturadel Q¡4jote, siempreentendidocomounaburlade los libros de caballerías,

queseocultabanen laprosacervantinaencerrando,enfrasessueltasy en episodiosaislados,un

mundode maravillasy de encantamientosquesobrepasabalos límites de la realidalSiempretuve

la sensaciónde queesoslibros que parecíacensurarCervantesescondíanun tesoroliterario en

el quela imaginacióny la fantasíaocupabanun lugarprivilegiado.Estasensaciónsefue haciendo

másintensaen las sucesivasrelecturasdel Ouijote, puescadavezmeparecíamásevidenteque

el universocaballerescoqueésteparodiaba,no sólo habíaalimentadolas ansiaslectorasdel joven

Cervantes,sino que,también,le habíahechodisfrutardeinolvidablesmomentosantelas aventuras

de algunosde los héroesde los libros de caballerías.

Partiendo,pues,en un principio, del Ou¿/ote(y sin centramosen las múltiples aventuras

y episodiosqueobligan al lectoravolverla miradaa las novelasqueles sirvende base),se hace

forzoso acudir al escrutinio de la librería del hidalgo, parajustificar el origen de nuestra

dedicacióna los libros de caballeros.En estarevisiónminuciosaque llevan a caboel curay el

barbero,maeseNicolás, asistimos(y no descubronadanueVo)al análisisdel propioCervantes

sobreel géneroqueestácriticando.El detenimientoen algunoslibros,la posteriorsalvaciónde

los mismosde las flamaspurilicadorasy la progresióndel entusiasmoen el curaPeroPérez(basta

releerlas palabraselogiosasquededica,porejemplo,al Palmerinde Inglaterra o al Tirant lo

Blanc) sonsuficientesmotivosparainiciar la lecturade estashistoríasperegrinascuyafuerzaera

tanimpresionantecomo paramodificar la serenavidadel hidalgo don Alonso Quijano.

Así pues,la ideade elaboraruna TesisDoctoral sobrela literaturacaballerescaparte,
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irremisiblemente,del contactocon el Quqote, y se alimentadespuéscon el conocimientomás

profundodel géneroy con la certezade que una gran partede los libros que configurantan

importantefilón narrativodenuestrosSiglos deOro reposaen el olvido másabsoluto.La desigual

calidadde las obraspuedeexplicar esteabandono,pero de ningunamanerasejustifica el que

permanezcanperdidas,puessu presencianos hablade la intensidaddel quehacerliterario de

aquellosañosgloriososen los que Españageneróuna de las másgrandesaportacionesa la

literaturauniversal,en medio de un dominio político progresivamenteen decadenciay de una

situaciónsocialinversamenteproporcionala la brillantezexterior.

La finalidaddel trabajoestuvoclaradesdeel primermomento:sacarde las sombrasun

textocabaflerescocuyo estudiocontribuyeraal conocimientodeun tipo de literaturaqueapasionó

alos lectoresquefrieron suscontemporáneos.Cualquiertexto erasuficientementeinteresante,

puesmuchosde ellosdormíanel sueñode los justos tras un puñadode edicionessucesivas

durantelos añossiguientesa su primerapublicación,en el mejorde los casos:por lo general,las

novelas(sobretodo las últimas)habíanquedadolimitadas a la primeraedición y sometidasluego,

de inmediato, al másprofundo de los olvidos. Estasúltimas produccionescaballerescasse

convirtieronprontoenobjeto de mi interés,puesen ellassepodríahacerun recorridoamplio por

los avataresde un géneroya en total decadenciay adospasosde la irrupcióndemoledoradel

Quijote que, sin duda,dejó a másde un escritorcon la pluma en la manoo con algunanovela

preparadaparadar a la imprentay que,finalmente,quedóguardadaen un cajóno fue a pararal

fuego,comosusantepasadosenun lugarimprecisode la Mancha.La selecciónde la Genealogía

de la toledanadiscretade EugenioMartíneztuvo quever también(entreotrosmotivos)con el

hechode quepertenecieraa un génerohibrido, mitad poemaépico,mitad libro de caballerías,que

la ubicabacon máscontundenciaen el momentode desgastedefinitivo del género.Ante mi se

disponíanal menoscuatroretosimportantes:establecerlos puntosde contactoentreun poema

que imita a la épica culta del Renacimientoy el género de los libros de caballerías,ya en

decadenciacuandonuestro libro es dado a la estampa;estudiarla presenciade los rasgos

caballerescosen un texto crepuscular,tan sólo un añoanteriora la primerapartedel Quqote;

descubriral desconocidopoetaqueescribióel poemay, de añadidura,indagaren lasrelaciones

de éstey su obracon la ciudaddeToledo,temaparticularmenteatractivoparami.

Comoseapreciaráenlas páginasquesiguen,las principalesdificultadesquehan surgido

en el desarrollodel trabajoestánrelacionadascon la biografia de EugenioMartínez,un tanto
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enmarañaday dispersa,y con la constitucióntextual del poema,que nos ha llevado a un

minuciosocotejo de la mayorpartede los ejemplaresconservadosy a la indagaciónen tornoa

una edición fantasmacitadaporalgunosautores.Unagranpartedel trabajode investigación,

propiamentedicho, se ha detenidoen estosdosproblemasy nosha llevadoa unasconclusiones

queexponemos,básicamente,a lo largodel presentetrabajo,y seresumenal final del mismo.

En cuantoa la estructurade nuestroestudio, cabeseñalarque existen dos partes

perfectamentediferenciadas:el análisisdetenidode la obray su contextoy la ediciónanotadadel

poema.Laprimerade estasdospartespretendeserun amplio recorridoporel texto de Eugenio

Martinez,en el quesedesarrollantodoslos aspectosrelevantesde su construcción,a la quenos

aproximamostrasdibujarlos perfilesde la vidadel autor.Un resumendel poemasirve de entrada

parael estudioposterior,queseimcia con un intento de ubicaciónde La toledanadiscretaen su

contextoliterario,a travésdel detenidoanálisisde sus conexionescon los grandesgénerosque

fueronsuscontemporáneos,manejandoasíunavisión de la obradesdefuera, como un texto que

seinsertaenunascoordenadasconcretas.Posteriormenteseacometeel estudiode la obraen sí,

desdeplanteamientosestructuralesy formales,que daránpasodespuésacuestionespropiasde

la construcciónliteraria: los temas,el narrador,el tiempo, el espacio.Un repasode los usosde

la retóricay del estadode la lenguaque ofreceel poemadanpasoal último aspectonotableque

tratamosennuestroestudio: los problemastextualesy de transmisiónque,como seha señalado,

nos hemosido encontrandoa lo largodel tiempoqueha duradoestainvestigación.

La segundapartedel trabajoseha centradoen la fijación del texto, queno ha planteado

másproblemasquelos propiosdela adecuacióna la lecturacontemporánea,puesal no habermás

queunaediciónno ha sido precisocolacionarvariantes,salvo en los casosesporádicosquenos

han proporcionadolos diversosestadosde la impresión de 1604. De ahí que no hayamos

establecidoun aparatode variantesindependientey quelas pocasquehemoshallado dignasde

menciónfiguren entrelas notasgeneralesdel texto. Estasúltimas son,por lo general,de carácter

léxico, y pretendenresolvercuestionessemánticasqueseplanteanacausadela distanciatemporal

quenosseparadel poemade EugenioMartínez.Es másqueprobablequee] lector encuentrea

vecesinnecesariasalgunasde estasaclaracionesde significado,perohemospreferidoarriesgamos

a caeren algunasobviedades,en beneficio de una másclara comprensióndel texto. No faltan

tampocolas notasde comprensiónni las queremitena aspectosculturalesrelevantes(históricos,

lingoisticos, mitológicos, literarios...), siemprecon la vista puestaen ofreceruna Toledana
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discretaasequibley accesiblea los tiemposque corren,tanajenosal universolegendarioque la

transítay que la conectacon esemundomágico de los caballerosaventurerosen el que creo

haberladejadoinstaladacon el presentetrabajo.

No quiero terminar estaintroducción sin expresarmi más sinceroagradecimientoa

quieneshancontribuido,en mayoro menormedida,a queestatesisseaposible.En primerlugar

he de citar a mi director, don Víctor Infantesde Miguel, que manifestódesdeel principio su

interésporel proyectoy supoencauzarmi trabajode forma ajustadaa mis deseos,ademásde

confiarplenamenteen mi apesarde algunosperiodosde inactividadquepodíanhacerpensaren

mi abandono.Mi amigay colegaMaríadel CarmenVaqueroSerranoperdió bastanteshorasde

su tiempoparaayudarmeen todo lo quefueranecesario(búsquedade bibliografia,resoluciónde

problemasde diversaenvergadura,localizacióndevaliososdocumentosy, lo másimportante,su

continuoapoyoy fe enmi trabajo).Ella sabeen cuántoestimo su desinteresadaayuda.Mis otros

doscompañerosdel departamentode Lenguay Literaturadel Instituto “Alfonso X el Sabio”de

Toledo tambiénse han hecho merecedoresde mi agradecimiento;Maria Ortiz me puso en

contactocon la BayerischeStaatsbibliothekde Munich y JoséJavier Gonzálezpuso a mi

disposiciónsus libros. Mi tambiéncolegaJavierParraRodríguezme ayudó siempreen las

traduccionesdetextos latinosy entodo lo referentea la literaturagrecorromana,de la queesun

notorioconocedor.En la BibliotecaPúblicade Toledo(hoy integradaen la Bibliotecade Castilla-

La Mancha)encontréen todomomentola amabilidaddel personalque la atiende,y en especial

de GonzaloEnguitaGonzález(compañerootroraen la Facultadde Filologíade estaUniversidad),

quien incansablementeme ayudóa indagaren los fondosantiguosde la biblioteca,y de Luis

CardeñaGálvez,amigotambiéndesdeantiguo. Sirvanestaslineasdeagradecimientoparalos dos.

El tratorecibidoen la BibliotecaNacionaldeMadrid fuesiempreejemplary otro tantodebodecir

dela atenciónqueme prestaron,con total desinterés,los funcionariosde la BibliotecaNacional

de Lisboa. El Abad de SantaMaría de Huerta, en Soria, me abrió las puertasdel archivo

monásticoy doñaLuz MariaLuzón, la archivera,invirtió partede sutiempoen atendermecon

granamabilidad.AgustínRomeroRedondo,de la Ordendel Císter,mepusocerteramentesobre

la pistadeEugenioMartínezy mefacilitó las copiasde los documentosprincipalesparatrazarsu

biografla,ademásdeatendera cuantasdudasme surgíanacercade las costumbresmonásticasy

detodo lo quepudieratenerrelacióncon el autor. Desdeestaspáginasle hago llegarmi gratitud

porsu inestimableayuda.Mi amigo JesúsBenayasYepesmeadiestróen asuntosinformáticosy
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resolviótodoslos problemasquesurgieroncon el ordenadoren el procesode elaboraciónde esta

tesis,y mi amigoJoaquínGarcíaSánchez-Beatoaguantócon pacienciamis a vecesexhaustivas

explicacionessobreel trabajo y me ayudó en muchosaspectosrelacionadoscon la historia,

generaly de Toledo.Tambiénmis compañerosdela revistade poesíaHernies,liberándomede

cargasy de obligaciones,hancontribuidoa] desenlacede esteestudio.Porúltimo, nadade lo que

siguehubierasidoposiblesin el apoyoconstantede Mary Carmen,quienha vivido de cercatodos

los avataresde la elaboraciónde la tesisy meha ayudado,también,en la revisiónde las notasy

en otrastareas.Mis hijos, Carlosy Miguel, porel tiempoque les he robadocon estetrabajo,

tambiénsemerecenfigurar en estarelaciónde agradecimientos.Paratodosellos (y paralos que

involuntariamentepuedanhabérsemequedadoIbera) mi gratitudsin limites.
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1. EUGENIO MARTÍNEZ

1.1. Vida y obra. Estadode la cuestión

A juzgarporlos datosde los quedisponemos,mayoritariamenteaportadospor las obras

que escribió, EugenioMartíneznació en Toledo, hacia el mes de julio de 1559. Así queda

constanciaenla portadadeLa toledanadiscreta,dondeseespecificaqueel autores “natural de

la Ciudadde Toledo”, y parececonfirmarsedeformacontundenteen el prólogode lacitadaobra,

en el quelas alabanzasy elogiosa la ciudaddel Tajo sedeslizan,a veces,por los dominiosde lo

hiperbólico,demostrandola pasión de Martínezporel lugarque le vio nacer,que se extiende

ademáspor las páginasde la dedicatoria,precisamente“A la Imperial Ciudadde Toledoy su

regimiento”. Si bienlos elogiosa un determinadolugarno sonnecesariamentepatrimoniode los

allí nacidos,sí escierto queéstos,unidos a la afirmaciónde la portadaa la quenosreferimos,

contribuyenen granmaneraa que demosporválido el dato de su lugarde nacimiento’.

En cuantoala fechadejulio de 1559,aunquesin confirma?,parecetenertambiénmuchas

posibilidadesde serla auténticadel nataliciodeEugenioMartinez, el cual introducecomocolofón

a su libro Vida deSantainés, e? siguientepárrafo: “Acabóselapresenteobraa los diezy ocho

de Septiembredel añode mil, y quinientos,y ochentay quatro,siendoel Auctor a la sazón,de

veyntey cinco añosy dos meses”.Una simple operaciónmatemáticanos permite saber, si

confiamosenestaspalabras,el mesy año en queMartínezvino al mundo.Ateniéndonosa esto,

la precocidadde nuestroautorpareceevidente,y aunqueesopudierallevarnosa poneren duda

la veracidaddel colofón quenossirve de apoyo,unafrasedel prólogo de estemismolibro viene

DonPascualde(3ayangos.no obstante,dicequeEugenioMartínezes,tan sólo,“vecino de Toledo”, cuando
transcribela portadadeLa toledanadiscreta, a pesarde que los ejemplaresquehemosmirado (casila totalidaddelos
quese conservan>,afumanque es “natural dela Ciudadde Toledo”. Curiosamente,(3ayangosposeyóel ejemplar
BNM5 (signaturaR-13206),lo cual indicaque el ilustre bibliófilo no pusomuchocuidadoal copiarlosdatosde la
portadaencuestión,o queposeíadatosfehacientesdequeMartínezeravecinode Toledoy no naturaldeesaciudad.
(Vid. PascualdeGavangos:“Catálogorazonadode los libros decaballerías...”,introducciónal tomo XL de la Biblioteca
deAutoresEspañoles.Madrid. ~vadenexTa,1857.p. LXXXVII).

2 detenidocotejode los librosparroquialesen las diversasparroquiastoledanasno arrojaningunaluz sobre

esteaspecto,lo cualno necesariamentesignifica la negaciónde la fechay datosexpuestos,puesalgunosde los libros
consultadossehallanmuydeteriorados,carcomidoso carentesdepáginas.dificultandoconsiderablementela labor
investigadora.
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a ratificarla certezade la fecha.En ella, Martinez, haciendousode unacap/alio benei’oleníiae

que será muy común en él, pide disculpas si la obra que ha escrito adolecede errores,

escudándoseen lo quellama“mi flaco caudal”y “mis pocosaños”.

No disponemosdeningúndatosobrela niñezy la juventudde EugenioMartínez,si bien

seintuyequedesdetempranaedadsededicóa la literatura,lo quele llevó a terminarla redacción

de la Vida deSantaInésen el año 1584,segúnacabamosde leer.

Ciertaconfusiónnosproducela fechade 1590, citadaenvarios documentoscomola de

publicaciónde algunasde sus obras.Así, en la llamadaCronologíade Cordón,manuscritode

alrededorde 1740, en cuyacuartaparteserecogela MemoriaChronologícade los Abbades,y

VaronesIllustresde esteImperial,yRealMonasteriodeHuerta, quecompusofray Constantino

Cordón Allí senosdicequeen“1590, el P. Fr. EugenioMartínez,hijo de estacasa,imprimió las

vidasde SantaÁgueday SantaCathalina,Mártires”. De entrada,estoslibros no hanllegadoa

nosotros;es más,no hay ningunaconstanciadocumentalde quejamásfrieran dadosa la imprenta.

Sin embargo,parececlaro queCordónsigue, al referirsea nuestroescritor, el libro de Crisóstomo

Henríquez,Phoenixreviviscens,sti’e ordinis cisterciensisscriptorum(Bruselas, 1626), que

recogelos mismosdatosqueun siglo despuésrecopilael autorde laMemoriaChronologica.

Henriquez,al referirsea las obrasescritasporMartínez,cita dosvidasde santas:“Vila S. Agnetis

Martiiys heroicocannine.Li/mr unus. Toleti excususanno1590. Vila 5. Ca¡harinae Virginis &

Martirys i’ersu heroico. Li/mr unus”3. De estainformacióndeducimosque lo que Cordón ha

llamado“vidade santaAgueda”,lo esen realidadde santaInés(“Agnetis”, fácilmenteconfundible

con“Aguetis”). En cuantoala VidadeSantaCatalina no tenemosningúndatoquenos permita

hablarde ella, salvoestasreferencias.Despuésnosocuparemosde estaobra.

La confusiónentomoa la fechaseproduceal verificar queel Libro de la vidaymartyrio

dela divinavirgeny marlyrSanctaIuiés, sepublicaen 1592, en la imprentade HernánRamírez,

deAlcalá deHenares,no en 1590 en Toledo,como seafirma en el libro de Henriquez:no existe

constanciade quehubierauna edicióntoledanaanteriorde estaobra. Sin embargo,esteúltimo

autor,cuandoserefiereal texto quenosocupa,dice “Toleti excususanno 1590”, lo cual podria

significar queel libro fue ‘compuesto’en eseaño, no impreso(excudosignifica ‘fodar, formar,

componer’).Deestemodo,Henríqueznosestadainformandode quela Vida de SantaInésfue

CrisóstomoHenríquez:Phoenix reviviscens, sive ordinis cisterciensis scriptorwn. Bruxelíne.Tvpis loannis
Meerbecú,162&pp. 342-343.

lo



escritaen 1590, lo cual nosayudaríaa entenderla presenciade estasdosfechas.Ahorabien, si

nosatenemosal colofónqueel propio Martínezcolocaal final de estelibro, no podemosdarpor

válidasestasúltimasprecisiones,puesya vimos arribaque, segúnéste,fUe terminadoen 1584.

Posiblementeestebailede fechassepuedaachacaral hechode que Henriquez(indudablemente

contemporáneode Martínez, con quien coincidió en Huerta), escribíasu libro con datos

guardadosen sumemoriay, por tanto, no contrastadosen el momentode la publicacióndel

Phoenixreviviscens.Un problemasimilar se suscitarácon las fechasde ediciónde La toledana

discreta,como severáluego, lo queparececonfirmarnuestrassospechassobreel hechode que

1-lenriquezescribede memona.

Sí sepuedeafirmar, no obstante,queMartínez,quetendríatreintay tres añoscuandose

imprimió la Vidade Santainés,haprofesadoyaen la ordendel Cister,segúnseleeen la portada:

“compuestoporfray EugenioMartínez”, y en la sumade la tasadel mismolibro, del quese dice

quelo “yzo imprimir fray EugenioMartínez,frayle de laHordende santBernardo”.Paramayor

abundanciaen estedato,el privilegio realnosinformade queMartínezes“monje professode la

Ordendel Cístel”. Ahora bien, ninguna de estasafirmacionessitúa a nuestro autor en el

monasteriode SantaMaríadeHuerta;tansólo enla ordencisterciense.En la reseñade Henriquez

leemosqueEugenioMartinezdirigió los estudioshumanisticosen un colegio de Galicia, perono

seprecisala fechani si paraentonceshabíaésteentradoya en religión4. E] único datosobresu

profesiónseencuentraenun documentointernodelmonasteriode Huerta:el Tumbode todoslos

privilegios reales, y pont¿ficios, arriendos, foros, apeos, donacionesy Otros Papeles,y

Escripturas,que se hallan en esteArchivo,y quepertenezena la Hazienda,Exempcionesy

Libertadesde esteInsigney RealMonasteriode Huerta, manuscritode 1672, en el que

encontramosel asientodela profesiónde EugenioMartínez,referidoal legajo1111, número154

(fol. 157v.>. La fechaqueofreceestedocumentoes la de 1597. Si hablapocaclaridaden los datos

biográficosde nuestroautor, esteúltimo viene a arrojarmás oscuridadsi cabe,puessegún

acabamosde exponer,la Vida deSantaInés,publicadaen 1592, nosinformade queEugenio

Martinezesya monjedel Cister. Sin embargo,la fechadel Tumbohacereferenciaa la profesión

Carlos de Visch (en suBiblioíheca scriptoruni sacri ordinis cisíerciensis eloglis plurimorum znaxitne
illustrium adornaza. ColoniaAgrippinae, Apud loannem Busaeunx, 1656;esdecir, treinta añosdespuésde la obra de
1-lenríquez).afmn& al reseñarla xida de EugenioMartínez. que su docenciaen Galicia fue “ante religionis ingressum”,
perotampocohayconstanciadeJaveracidaddeestaafirmación,quepierdeinclusoalgode fuerzacuandoconstatamos
que, a todasluces,Visch senutre (como casi todoslos que escribendespuéssobre Martínez) delPhoenix reviviscens
de Henríquez. el cualno haceninguna referencia temporal a esterespecto,comova quedadicho.
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del poeta,no a su ingresoen el monasterio;el ingresoen la ordenpuedeefectuarsevariosaños

antesde que se lleve a cabola profesióny, duranteestetiempo de noviciado, los religiosos

puedenya utilizar el tratamientode fray5. Lamentablementesólo nospodemosmover a basede

conjeturas,pueslos documentosa los que se refiere el 2umbohan desaparecidoen su casi

totalidad,acausade las múltiplesvicisitudesporlas queha pasadoel archivode SantaMaria de

Huerta,cuyosfondosmásantiguossufrieron la accióndevastadoradel aguacuando,con motivo

de la Guerrade Sucesióny parapreservarlosde la rapifía de los ingleses,los monjesdecidieron

escondertodos los papelesen un sótanoque se anegócomo consecuenciade las torrenciales

lluvias que, al parecer,cayeronsobre el monasterioen los primerosañosdel siglo XVIII.

Posterioresincendios,robosy la desamortizacióndel XLX dieroncuentade los pocosdocumentos

que se salvaronde estacatástrofe,así como de los que fUeron creándosedespuésde la

inundación.La partedel archivoque se ha libradode la destrucciónsehalla dispersapor varios

lugaresy no pareceserde utilidad paranuestrainvestigación6.

En lo que respectaa la Vida de SantaCatalina que cita CrisóstomoHenríquezcomo

escritaporMartínez,y queparaConstantinoCordón fUe impresaen 1590, segúnlos datosde los

quehoy disponemosno se llegó a publicar, lo queindica quede haberexistidoel manuscrito(cosa

queno hay motivosparadudar),suautorno debióde considerarconvenientedarloa la estampa

o tuvo dificultadesparaello. Seacomo fUere, no parececonservarseel texto de estahagiografia;

escritaenunafechaindeterminada,peroprobablementeen aquellosprimerosañosde la década

de los noventade la decimosextacenturia,con lo que serefUerzala ideade queMartínezfue un

escritorjoven. Tambiénencontramossu nombreen un sonetolaudatorioal frentede unaobra de

Atanasiode Lobera,en 1 596v. El poemareunelas caracteristicaspropiasdel géneropoéticode

alabanza,que en estecasoreivindicaa San Atilano, obispo quefue de Zamora,aquien dedica

5Debemosestainformacióna la archiveradel monasteriode SantaMaríadeHuela,doñaLuz MariaLuzón.
Puedeservircornoejemplode un casosimilar el del propioCrisóstomoHenríquez.que ingresóen 1-luerta en 1607
(segúnnosinformaRobertoMuñiz).perocuyafechade profesión,recogidaen el Tumbo,fue la de 1610(fol. 158<>.

6Paratodolo relacionadoconlosavataresdel archivomonásticode Huerta,vid. AgustínRomeroRedondo.
O.C.S.O.,“Los fondosarchivísticosdelmonasteriode SantaMariadeHuerta”,enAJonjesy tnonaster¿osespañoles.
ActasdelSimposiwn.SanLorenzodelEscorial.s. e.. 1995.pp. 276-305.La relaciónde lo ocurrido durantela Guerra
deSucesiónsepuedever, ademásdeen estearticulo,enel propio Tu,nboquese conservaen lluerta.

7AtanasiodeLobera:Historia de las grandezasdela muyantiguoeinsigneciudady iglesia deLeón, y de

su obispoyparrtin sanFrovión. con las delgloriososon.4tilano, obispode Qa,nora. Valladolid.DiegoFernández
deCórdova,1596.
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Loberala tercerapartedel citadolibro8.

Situadoya el autor en el monasteriode Huerta, su vida debió de centrarseen las

actividadespropias de su estado. Si tenernospocosdatosde los añosanteriores,su época

monacalno nosdeparamuchosmás.

Unade lasfechasmásconfUsasde labiografiade EugenioMartínezesla de 1599. Desde

CrisóstomoHenriquez,se ha consideradodicho año como el de la edición de La toledana

discretatapesarde quehoy en díapodemosafirmar,casi sin ningunaduda,queestelibro no se

editéen 1 599lO~ Más adelantetrataremosextensamenteesteaspecto,y tendremosocasiónde

estudiartodo lo relacionadocon estaediciónfantasma.

1604eslafechade la ediciónconservadade laGenealogíade la toledanadiscreta,que

vio la luz enlas prensasalcalainasde JuanGracián,impresorque,paraentonces,ya habíamuerto.

El libro sepublicacomoprimerapartede lo queeraun proyectomásambicioso,peroquenunca

llegó aconsumarse.YaHenriquez’1nosinformade queestepoemaesuna obradejuventud,al

afirmar: “quemantecenversionemscripserat”.conlo quela fechade composiciónde La toledana

discretahabríaquesituarla,probablemente,antesdel año 1592, fechaen la que sepublicó la Vida

de SantaInés. El hecho de que se trate de una historia profanapuedeexplicar que en los

preliminaresde la edición de nuestrotexto no sealudanuncaa la condiciónde religiosode

Martínez(quienademásescribióel poema,comoya hemosdicho, antesde su entradaenel Císter,

lo quele pudollevar, igualmente,a no haceralusiónasu condiciónde monje, habidacuentade

que no lo era en aquellosmomentos). De no ser por la autoridad que parecedemostrar

CrisóstomoHenríquez(que afirma habervisto alguno de los manuscritosde Martínezen su

~Vid, el texto completodel sonetoen losapéndicesdel presentetrabajo.
9

En estesentidoseexpresa.por ejemplo,NicolásAntonio (ensuBiblioíhecaHispanoNovo,Matriti, Apud
JoachunumdeIbarra. 1783),cuandoafirma queexistendeestelibro do’s ediciones:Toledo, 1599y 1604. Brunety
Graessecitansólola ediciónde 1604.enAlcalá. perolos dosañadenunareferenciaa la de 1599quemencionaNicolás
Antonio. concasi idénticaspalabras.Brunetdiceque“Antonio en cite uneédition deToléde, 1599. iii 41” (Jaeques
CharlesBrunet.Manuel~ libraire elde 1 ‘amareurde livres,Paris.Librairie de FirmunDidot freres,fils etcie.. 1862.
vol. 3. p. 1499).Por su parle. (iraesseafirma:“Antonio cite une autre¿ditionde cepoéme:Toledo, 1599...” (Jean
GeorgeThéodore(iraesst.Trésorde livresraz-esezprécieuxoit nouveaudicrionaire bibliographique,Leipzig-Paris,
1-1. Welter¿diteur.1900,vol. 4, p. 429).

‘0No sólonofigwa enPérezPastor<La imprentaen Toledo.Descr¡pciónbibliográfica delas obras ¡nipresas

enla ImperialCiudaddesde¡483 hastanues(ros días,Madrid,Imprentay flmdición deManuelTeflo. 1887),sino
que.ademÉ,no hayningunaconstanciadocumentaldesuexisiencia.Remito,sobreesteparticular.al capítulodedicado
a los problemastexunalesdeLa toledanadiscreta.

“ 1-lenríquez,op. cii., p. 343.
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propiacelda’2), noscabriala duda de quela 1 ‘ida de SantaInésy La toledanadiscretafUeran

obrasdel mismo autor’3. De hecho,los datosmásindiscutiblesde la vida de EugenioMartínez

los conocen:~a partir de estasdos obras,peronoslleganseparados:sabemosde suprofesión

religiosaenla Vietde SantaInésy de su nacimientoen ToledoenLa toledanadiscreta.Tal vez

algúnfondo de coherenciapodamosencontraren estosextremos,que habriallevado a nuestro

autora hacerreferenciaa su estadoen unaobrareligiosay a su lugarde nacimientoen unaobra

quepretende(al menosasí lo afirmaél mismo)tratarsobrelos origenesremotísimosde la ciudad

de Toledo.Es decir,Martínezejercede monjecuandoescribesobretemasreligiososy ejercede

toledanoa] hacerlosobreun temaprofano.Quizáde estaformapodamoscomprender,al menos

enparte,la confUsacorrelacióndefechasy poemasquesedeslizanen la mal pergeñadabiografia

de EugenioMartínez.Laotra posibilidades aceptarque el autorde La toledanadiscretano es

el mismo que el de la VidadeSantaInés,pero estaaceptaciónnegariala completaresefiaque

sobrenuestroautornosofreceCrisóstomoHeuriquezen suPhoenixreviviscens”.

Nada sabemosacercade otros acontecimientosen la vida de Martínez; ni siquiera

podemosdar unafechacomo válidaparasituarsu muerteque pareceserqueocurrió con toda

seguridadantesdel año 1626, fecha de la edición en Bruselasdel Phoenix reviviscensde

CrisóstomoHenriquez,quien, al referirsea nuestroautor utiliza el tiempo pasado,dejando

bastanteclaro que ya no estabaentrelos vivos: “Ñit felici ingenio”. Es probable,incluso,que

EugenioMartínezno vivierayaen 1617, añoen el queHenriquezpasóaFlandes,puesno esfácil

quele llegaranlas nuevasde la muertede nuestroautor(unomásde todoslos quereseñaen su

obra). PudoHenriquez,a su marcha,habersido ya testigo del fallecimiento de Martínezen el

propio monasteriode Huertaen el que los dosprofesaban.Lo quesí parecedemostrableesque

nuestroautoraúnvivía en 1607,añoen el queCrisóstomoHenríquezvistió el hábitodel Císter,

a los trecede suvida, puesessabidoqueésteafirma haberestadoen la celdade aquél.Por otro

lado,la excesivajuventuddel cronistaen los añosen que¿onocloa Martinezpodríaservir de

12 Ibídem.

13 de secuestionala identidaddel
Dosañosantesde la publicacióndel Phoenixreviviscens.Tamayo Vargas

autor de estasdosobrasen sulunta de libros. La mayorqueEspañaha vis/oen su lenguahastaelañoAIDCX it’
(BibliotecaNacionaldeMadrid. mss.9752y 9753).La reseñaexactade Tamayola recojoen el apanadosiguientede
esteestudio.

Cfr. el texto completodellenríquezen cl apartado1.3., querecogelas referenciasbiblio&áficassobre
Martínezy suobraa travésde lossiglos.
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argumentopara la falta de precisión en las fechasde las obras,ya que estaríarecordando

episodiosdesu vida algo alejadosdel momentoen el queescribía’5.En cuantoal lugaren el que

murió Martínez,tampocopodemosaportardatosfiables. Es significativo queen el manuscrito

deCordón~dondesereseñansusobras,no sealudaa la fechade su muerte,a pesarde que si se

anotanminuciosamentelas de los fallecimientosde otroshermanos,siempreque éstoshayan

tenidounamínimarelevancia.Se nosinforma,incluso,de la muertede Henríquez,queseprodujo

fUera de las fronterasespañolas.El silencio con respectoa EugenioMartíneznosllevaa pensar

que,o bienya no pertenecíaal cenobiohortensecuandomurió y su memoriaseperdiópara

quienesallí permanecían,o, porel contrario,habíaabandonadolos hábitos.No esd~scanable

tampocoqueel amanuense(queescribíaen tomoa un siglo después)no hallaraen e! archivoni

enlos cronistasde la Ordenningúndocumentoquereseñaralos fallecimientosde los monjes,pues

no habíatranscurridomucho tiempo desdelas inundacionesque pudrieronlos papelesque

componíanlos fondosdocumentalesdel monasteriode SantaMaríade Huerta’6. La cita de las

fechasde la muertede otros cenobitassepuedeexplicarpor la relevanciaque éstospudieran

tener;no podemosolvidar la importanciade monjescomoCrisóstomoHenriquez,cuya dilatada

bibliografia nos hablade su entregay dedicaciónal estudioy a la teología’7, lo que sin duda

propicié surenombre,frenteala oscuridadquerodeaatodolo referenteaEugenioMartínez,de

quien apenassi podemosafirmar algo sin temor a equivocamos.En cualquiercaso,no es

descabelladotampoco pensarque nuestro poeta muriera en Huerta, pues como venimos

insistiendo,los archivosdesaparecidosnosimpidencualquiertipo de afirmacióntajante,pero a

laveznosdejanla puertaabiertaa cientosde conjeturas.

Las referenciasmáscercanasa la vida de EugenioMartínezson,sin duda, las quenos

ofreceel propio Henriquez,quienelogiala personalidaddel escritortoledano,quedebió degozar

dela amistadde sushermanoscistercienses,segúnsedesprendede la lecturade la semblanzaque

‘5Paralos datosbiográficosdeCrisóstomoHenriquez,vid. RobertoMufliz. Bibliotecacistercienseespañola,

Burgos,JosephdeNavas.1793.

16 Los hechosque provocaronla ruina del archivohortensetuvieron lugar enlos alboresdel siglo XVIII:

paraprecaverel mayordaño,se tomó la providenciade retirarlospapelesdelArchivo, y por enerode 1707 los
sepultarontodosen la bóvedade la celdabaxade la tone,dondeestuvieronhastamayonadandoen agua.por ayer
llovido mucho”(notaenel TumbodeSantaMariadeHuerta.recogidatambiénpor AgustínRomeroRedondo,art. cit.,
p. 280).CuandoescribíaCordón,la mayorpartedel viejo archivose habíaperdidoirremisiblemente.

17 PM a esterespecto.Fr. M. Luis Esteban,O.C.S.O.,‘Los escritoreshortenses”,Cistercium, 83 (septiembre-

diciembre,1962).Pp. 264-302(la reseñadeCrisóstomoHenriquezse hallaen las pp. 273-380).
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aquéltrazade su figura: ‘tit felici ingenio,firma memoria& conversationegrata”. Nos presenta

al autorcomo versadoen las disciplinasy sabereshumanos,expertoteólogo y dotadode un

atractivodon de palabra,así como lector asiduo de poesíay filosofia. Todo esto convienea

Martínez en un hombrede su tiempo, humanistay renacentista,que compaginasu vocación

religiosacon el cultivo de la poesía.No obstante,la posteridadno valoró nadasu producción

literaria, limitada(en lo quea nosotrosnosha llegado),a dospoemasde corteépicoescritosen

octavasreales(LavidadeSantaInésy La toledanadiscreta),y al sonetolaudatorioque preside

la obra de Atanasiode Lobera.El desprecioa la obra de EugenioMartínezno sólo sehace

palpable en el hecho de que nunca se haya reeditadoni estudiado,sino también en las

observacionesquesobreella hanhechoquienesla hancitadode maneratangencial.Así,Mtonio

Palauy Dulcetal referirsea La toledanadiscretadicequeesun “poemaextravagante,de sabor

caballerescoe impresoen mal papel”, y sobreLa vidade SantaInés,afirma queno esmásque

un “poemaenveinte cantos,lleno de patrañasy extravagancias‘~. Desdeun puntode vistamás

neutral,FrankPierce,quededicala mayorpartede su estudiosobrenuestroautora la Vida de

SantaInés,lo calificacomo“el poetamássecoy austeroquehastaahorahayamosencontrado”’9.

Sin dudaestamoslejos de teneruna visión clara y completade la vida de Eugenio

Martínez,y lo que precedeno esmásqueun esbozoquenospermitededucirque su interéspor

la literaturasecentrabásicamenteen sus añosde juventud,y que fUe un hombrede espíritu

cultivado e inquieto. Su cultura clásicano sólo se percibeen la construcciónde La toledana

discretay en el conocimientode la literaturagrecorromanaquerezumaestaobra; seve también

en el hecho de que escribieraun tratado sobreLa naturalezade los dioses,que no se ha

conservado(y queno debióde publicarsenunca),peroqueCrisóstomoHenriquezafirma haber

vistomanuscritoen la celdade Martínez20.

Recapitulando,la obraliteraria de esteescritorsepodríadividir endosgrupos: los textos

conservadosy los perdidos.Los primerosson,cronológicamente,los siguientes:

-Libro de la viday niartyrio de la divina virgeny rnártyr SanctaInés.Alcalá, Hernán

~8AntoruoPalauy Oulcet,Manualdellibrero hispanoamericano, Barcelona,Librería Palau,1954-1955.p.

265.

‘~ FrankPierce:LapoesíaépicadelSiglodeOro. Madrid,Gredos,1968’. p. 240,En el apanadodedicado
al contextoliterario deLotoledanadiscretanosdetendremosa analizarlas consideracionesque sobreella haceMa.xime
Chevalier.Allí remito al lector.

20 Henriquez, op. cit.. p. 343.
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Ramírez, 1592

-Soneto[a SanMilano], en los preliminaresde laHistoria de lasgrandezasde la (..)
ciudady iglesia deLeón...,de Atanasiode Lobera.Valladolid, DiegoFernándezdeCórdova,

1596.

-Genealogíade la toledanadiscreta,primeraparte. Alcalá, JuanGracián,1604.

Las obrasno conservadasson:

-Vida de SantaC?atalina, virgeny mártir

-La naturalezade los dioses.

1.2. Otrosautoresdel mismonombre

Puedeser interesante,por último, la existenciade otro cisterciensecontemporáneo,

llamado también Eugenio Martínez, que abrazóla vida monásticaen el monasterio de

Valdeiglesias,del cual llegó a serabad.Fue, al parecer,hombredevida santay seretiró a la

soledadalgúntiempoantesde su muerte.Escribióel tratadoExpositiones¡u Cap. XXVExodi,

et inProphetianJonae21.Ninguno delos cronistasdel Cístercuestionaquesetratade personas

distintas,y no cabedudade queesteotro Martínezllevó unavida másdedicadaala religiónque

el nuestro,a quienhemosvisto en actividadesmáso menosseparadasde la meditación,con lo

quepodemosdescartarcasiporcompletola contUsiónentreambosescritores.

Aún hemosencontradoun tercerEugenioMartínez, aunqueéstedel siglo XVIII y

carmelita,autorde un EliassolitariusseucumDeoB. VM coeterisqueSS.coelitibuspatronis,

sociatasolixudo,perhumilesprecesmedita/ionesel exerch’ia, publicado,segúnlos preliminares,

en tomoal año 173922.

1.3. TestimoniosbiblioRráficosacercade lapersonay la obrade EugenioMartínez

Aunqueno sepuedeafirmar quenuestroautorhayasido objetode la atenciónde la crítica

especializada,sí podemosdetectarsunombreen varios repertoriosbibliográficos,asi como en

algunostratadistaso estudiososde la épica renacentistao de los escritorescistercienses.La

relación que sigue no pretendeser exhaustiva,pero si aspiraa recogerla mayoría de las

21 171d. Roberto Mufliz. op. cit.. Pp. 209-210.

22 Hemosvisto un ejemplar de este libro en la Biblioteca Pflblica de Toledo (dondese conservaun buen

número de ellos),conla signatura17982.
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referenciasy citasque, a lo largode los siglos, hantenidoen cuentaaEugenioMartínez.En las

fichas que seincluyen seha procuradorespetarla forma y no se ha hecho ningún tipo de

rectificaciones,ni siquieracuandolos erroressonpalpables:de esteaspectonosocuparemosen

el capítulo correspondientea las cuestionestextuales. El criterio de clasificación de los

testimoniosse ha basadoen el ordencronológico,paraaportarunavisión históricay diacrónica

de los mismosquefacilite su consultay nosofrezcael gradode conocimientoreal quesobrela

viday obrade EugenioMartíneznoshan legadolos siglos. Cuandolos textosrecogidossehallan

en latín, añadimosluego la traducciónal castellano.

1. Thomas Tamayo de Vargas: Júmade libros. La malor queEspañaha vistoen sulenguahasta

el añodeMDCXXIV MssBNM, núms. 9752-9753.

Figuranlas referenciasa las dosobrasimpresasconservadasde Martínez:

“EUGENIO MARTÍNEZ, de Toledo 1 ia partede la Genealogíade la Toledana¡ en

octavas.Toledopor 4O~

F. EUGENIO MARTITNEZ de la ordendel ¡ Cister(no se si esdiferentedel primero)¡

Vida i martyriode Stames¡En versoAlcala porHemanRamirez. 1592. 8~.” (p. 159).

No parecetenerconstanciadocumentaldela hipotéticaedicióntoledanade la Genealogía,

cuyotítulo cita incompleto,de ahí el huecoen blancoquedejatrasel lugarde edición. En cuanto

a la dudaque leplanteala identidadde los “dos” autores,pareceresolversecon el testimonio

segundoque aportamosa continuación.

2. CrisóstomoHenríquez:Phoenixreviviscenssiveordiniscisterciensisscriptorumanghae&

hispaniaeseries,Bruxellae,Typis JoannisMeerbecii,1626.

-Liber secundus:scriptorumhispaniae,cap.XXXVI, Pp. 342-343.

“De EugenioMartínez,monachoHortensi.

LugeniusMartínezmonasteriinostri Hortensismonachusffiit felici ingenio,firma memoria

& conversationegrata. Multum ad haec faciebat assiduapoetaruni & philosophorum lectio, &

idcirco in humanioribusdiscipliis eratexpertissimusut humaniorastudia in quodamGaletiae

seminariodirigeret. Sacrarumliterarumetiamapprimecallens,& in Theologícisdisciplinisbene

versatus.Hinc evenit ut eloquio suo auditorumad seanimosalliceret & facili eloquentiaad

quidvismovereposset.Tandemingenio adjutusquaedamedidit, quaeplerisquegratafUerunt,

18



quanviscredamillum longepIura scripsisse,quamquaelucemvident: de pluribusmihi quamde

sequentibusnon constat,quaeut credo,adhuciuvenisconscripsit.Extat.

Vita 5. AgnetisMartyris heroicocarmine,liber unus; Toleti excususanno 1590.

Vi/a 5. CatharinaeVirginis & Martyris, versuheroico, liber unusx

DiscretaToletana, liber unus,quemanteconversionemscripserat.Est impressusToleti

in quarto,annoDomini 1599.

DeNaturaDeorum,tractatusalter, quemMS. vidi in eiuscubiculo. Et alia.”

[Traducción:“EugenioMartínez,monje denuestromonasteriode Huerta,fUe de buentalante,

firme memoriay grataconversación.A estocontribuíamucho la asidualectura de poetasy

filósofos, y porello eramuy duchoen las disciplinashumanísticas,hastael puntode quedirigió

los estudioshumanísticosen el seminariode Galicia. Extraordinariamenteversadoen literatura

sacray buenconocedorde las disciplinasteológicas.Por todo estoocurríaquecon su palabra

atraíahaciasilos ánimosdelos oyentes,y con su fácil elocuenciapodíainfluir en cualquiercosa.

Finalmente,ayudadode suingenio, sacóa la luz algunasobrasquefUerondel gustode la mayoria,

aunquecreoqueél escribiómuchasmásquelas quehoy ven la luz. No tengoconstanciade más

obrasquedelas siguientes,las cuales,segúncreo,escribiótodavíajoven. Son:Vida deSantaJizés

mártir, poemaheroico,libro uno. Compuestoen Toledoenel año 1590. Vida de SantaCatalina,

virgeny mártir, en versoheroico,libro uno. la discretatoledana, libro uno, la cual escribióantes

dela conversión.Es impresoen Toledo,en cuarto,enel añodel Señorde 1599.Dela naturaleza

de los dioses,otrotratado,el cual,manuscrito,vi en su celda.Y otros.”]

CrisóstomoHenriqueznació en Madrid en 1594. A los treceaños,en 1607, vistió el

hábito de cistercienseen SantaMaria deHuerta.En 1617 pasóa Flandesy luego anduvopor

Irlanda.FuenombradoCronistade la Ordendel Císteren 1622. Murió en 163323, alos 39 años.

(Datosextraídosde RobertoMuñiz, vid. i?fra).

3. Carlosde Visch: Bibliothecascr¡fttorumsacríordinis cisterciensiseloglisplurimorummaxime

iliustriumadornata,ColoniaeAgrippinae,Apud IoannemBusaeum,1656.

“EugeniusMartinez,HortensisMonasteriiin Hispaniamonachus,ingenio felici, memoria

firma; ac conversationisgratiapraeditus,sacrarumlitterarumapprimécallens,& in theologicisnon

23

Segúnla .4lenwriaChtvnologica deConstantinoCordón,la fechade la muertede1-lenríquezfuediciembre
de 1632.
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mediocriterversatus,at politioribus maximeaddictus,in quibus etiamexcel!ebat,quasquediu in

Galetiaequodamcollegio, antereligionis impressumdocuit. Scripsit (adhucsaecularis,ante

conversionem)librum quendam,inscriptum,DiscretaToletana,impressumToleti anno 1 599 in

40 ítem, Tractatuminsigne)); denatura Deorurn: quemse vidisseprofiteturHenriquez.Post

religionis ingressum,scripsit: Vi/ant 5. Agnetisvirginis & martyris, carmineheroico,excusam

Toleti an. 1 [5]90.Vitan¡ etiam5. C’atharinae, i’irginis & marryris, versuitemheroico.Henriquez

in Phoenice.”

[Traducción:“EugenioMartínez, monje del monasteriodeHuerta,en España,dotadode feliz

ingenio, firme memoriay grataconversación,especialmenteeraexpertoen lasletrassagradasy

no pocoversadoen lasteológicas,y másaún consagradosobretodo alas retóricas(eleganteso

pulidasparecedecirpolitioribus), en lascualestambiénsobresalíay las quemuchotiempoenseñó

en cierto colegiode Galicia, antesdel ingresoen religión. Escribió (aúnen el siglo, antesde la

conversión)cierto libro tituladoLadiscretatoledana,impresoen Toledoen el año 1599, en 40~

Además,un Tratadoinsignede la naturalezade los dioses,el cual declaraHenríquezhaberse

visto.Trasel ingresoenla religión escribió: Vida de SantaInég virgeny martifl poemaheroico,

compuestoen Toledo,año 1[5]90. Tambiénla Vida de Santa(‘ata/ma, virgeny mártir, también

en verso heroico. Henriquez en el Phoenix.”].

4. ConstantinoCordón:MemoriaChronologicade los Abbadesy VaronesJílustresde este

Imperialy RealMonasteriodeHuerta,c. 1740.Ms. Sta. Maria de Huerta,n0. 145.

Al citar los hechosrelevantessiendoabadfray Luis de Rivera,con el número28 de la

cronología,dice:

“En su trienio, año de 1590, el P. Fr. EugenioMartínez,hijo de estacasa,imprimió las

vidas de SantaÁgueday SantaCathalina,Mártires. Año de 1599, otro tratado:La Discreta

toledana: todo en Toledoy escriptopor él. Escrivióotro tratadode la Naturalezade los Dioses,

queno imprimió y seperdió. Deél hacemenciónHenrriquezen su Phenixcap.36.” (Fol. 71r.He

actualizadola puntuacióny la acentuación).

ConstantinoCordón fUe abad de Huerta de 1707a 1710. Ademásde la Chronologia,

escribiótambién,segúnMuñiz, unaBibliotecade los escritoresdeHuerta(ms.)24.RemiteMuñiz

a la Bibliotecams. de Huerta,f6 y a suMédulahistóricacisterciense,tomo4, f 383.

24 No seconservaenel archivode SantaMaría dc 1 lucriaestemanuscrito.
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5. NicolásAntonio: BibliothecaHispanaNava, tomo 1, Matriti, Apud Joachinumde Ibarra,

typographumregium, 1783.

“F EugeniusMartínez, Toletanus,cisterciensismonachusHortensiscoenobii, edidit

carmine ( ) Libro de la vidaymartyriode SantaInés.Compluti, 1592. VidadeSanta(Vatarina

virgeny mártyn Priusquamreligioso instituto se addixissetluseratprofanumpoemaprosaicum

hacinscriptione:La toledanadiscreta.Toleti 1599& 1604 in 4”.

[Traducción:“Fray EugenioMartínez,toledano,monje cisterciensedel cenobiodeHuerta,editó

poemas:(...)Libro de la vidaymarty-io de Switahks.En Alcalá, 1592. Vidade SantaCa/arma

virgenymártir. Antesdequeseconsagraraa la instituciónreligiosa, seentretuvoen un prosaico

poemaprofanode título: La toledanadiscreta.En Toledo 1599y 1604, en 40].

6. RobertoMuñiz: Bibliotecacistercienseespañola.Burgos,Josephde Navas,1793.

“MA.RTIINEZ (P.PFr. Eugenio)hijo del Monasteriode Huerta,naturalde la ciudadde

Toledo,elegantepoeta,compusoversoheroycoy dio a luz pública:

Libro de la VidayMartyrio de SantaInés.Alcalá, 1592.

VidadeSanta(‘atariuía Virgeny Mártir. Ibid. en 8~.

La Biblioteca ms. de Huerta suponeimpresasestasdos obras en Toledo. La primera en

1590y la segundaen 1599,y asimismoomite otra de un poemaprofanoqueatribuyeaesteautor

D. NicolásAntonio, intitulado:

La Toledanadiscreta.Toledo, 1599y 1604,en 4O~

El Mro. Henriquezasegurahabervisto en la celdadel autorotraobra o tratadoms. De

la naturalezade los Dioses.”25

RobertoMuñiz, cisterciense,nacióen Asturiasen 1739,segúnél mismo nosdice.

7. PedroSalváy Mallén: Bibliotecade Salvá.Secciónnovelística.Primeradivisión: Librosde

caballerías. Valencia,Imprentade Ferrerde Orga, 1872.

Cita La toledanadiscreta,en la edición queconocemosde Alcalá, JuanGracián,1604.

Despuésañadeel siguientecomentano:

25LasafirmacionesdeMufluz carecende lópeaenmásdeun punto,puesparadesecharla autoríadeMartínez

deLatoledanadiscretaseapoyaen NicolásAntonio, mientrasqueparececonocerel PhoenixdeHenríquez,enelcual
no se poneen dudaeste aspectoen ningúnmomento.Por otra parte, ésteúltimo no dice nadaacercadel lugar de
publicaciónde la Vida deSantaCatalina. Vid. supra, la reseflade CrisóstomoHenriquez.

21



“Infiero por los preliminares,que estántodos fechadosen 1603, que la presenteesla

primeraedición,y queNic. Antonio se equivocaal anunciarotrade Toledo,1599. 4?En lo que

sí padeceerror positivamente,esen suponerquela de 1604salióa luz tambiénen Toledo.

No sepublicó segundapartede estepoema;la primeratratade la fundaciónde Toledo,

mezclandola verdadcon mil fábulascaballerescas;porestarazónocupaun lugarmuy digno en

la presentedivisión.

Comoel papelde estaobraesde inferior calidad,los poquisimosejemplaresque de ella

seencuentransuelenestarajadosy en mal estado:tanhermosocomo el mío no he visto otro.”

8. Pascualde Gayangos:Catálogo razonado de los libros de caballerías, en Libros de

caballerías,ed. de(...). Bibliotecade AutoresEspañoles,tomoXL. Madrid, Rivadeneyra,1857.

Cita la edicióndeLa toledanadiscretade Alcalá, 1604,peromodifica la portadaal decir:

“compuestaporEugenioMartínez,vecinode Toledo”. En cursivahe resaltadola confusiónde

Gayangos,pueses sabidoqueen realidaddice: “natural de la Ciudadde Toledo”. El error esmás

llamativo si tenemosen cuentaqueGayangosposeyóun ejemplarde estelibro, concretamente

el que lleva la signaturaR-13206de la Biblioteca Nacional de Madrid, que nosotroshemos

denominadoBNM5. Es, porcierto,un ejemplarbienconservado,en comparacióncon otros.

9. JacquesCharlesBrunet:Manueldi, libraire e,de 1 ‘amateurde livres, Paris,Librairie de Firmin

Didot freres,flís et cie., 1862.

“MARTIINEZ, Eugeniode. Genealogíade la Toledanadiscreta.Alcalá. 1604,pet in 4O~

Ouvrageenvers (...).Antonio en cite uneéditionde Toléde, 1599, in 4O~, etle mémebibliographe

indique deux autrespoémesde Martínez, savoir: Libro de la viday martyrio de SantaInés,

Alcalá, 1592, in 80., et Vidade Santa(‘alarma virgeny mártyr.” (Vol. 3, p. 1499).

10. BartoloméJoséGallardo,Ensayode una bibliotecaespañolade libros rarosy curiosos.

Madrid, Imprentay fundiciónde ManuelTello, 1888.

La referenciade Gallardono aportaningún datonovedoso,si exceptuamosel hechode

que Martínez aparecereseñadocon sus dos obras, pero de maneradistinta, atendiendo

rigurosamentea los datosde las portadasde ambas,por lo que es citado como FrayEugenio

Martínez (Vida de SantaInés)y despuéscomoEugenioMartínez(La toledanadiscreta).Vol.
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III, columnas641-642.

11. JuanCatalina,Ensayode una típografia complutense,Madrid, Imprentay fundición de

ManuelTello, 1889.

Tampocoofrecenadareseñablela ficha de Catalina,queseencuentraen lapágina246,

con el númerodereferencia784.

12. JeanGeorgeThéodoreGraesse,Trésorde livres raresetprécieuxou nouveaudictionaire

bibliographique.Leipzig-Paris,H. Welter¿diteur, 1900, 8 vols.

“Martínez, Eugeniode. Genealogíade la Toledanadiscreta.Alcalá 1604, pet in 4O~

Antonio cite uneautreéditión de cepoéme:Toledo1599, in 4O~ et deuxautrepoémesintitulés

Libro de la viday martirio deSañtaInés.Alcalá 1592, in 40 (sic) et Vida de Santa(‘a/arma

virgeny mártir.” (Vol. 4, p. 429).

13. FranciscoVindel, Manualgráficodescriptivodel bibliófilo hispanoamericano(1475-1850),

Madrid, ImprentaGóngora,1930-1934,12 vols.

La podadaque reproduceVindel tiene la particularidadde no llevar la inscripción

“primeraparte”,presenteentodoslos ejemplaresquenosotroshemoscotejado.(Vol. V, p. 279,

n0. 1626)26.

14. Antonio Palauy Dulcet,Manualdellibrero hispanoamericano,Barcelona,LibreríaPalau,

1948-1977,28 vols.

Ya noshemosreferidoarribaa las consideracionescríticasde esteautorcon respectoa

La toledanadiscreta,pero estoaparte,no incluye ningúndato quepuedasemosde interés.

15. JoséSimónDíaz,Bibliografía de la literatura hispánica,Madrid, CSIC, 1950y sigs., 11

vols.

Los datosaportadosporSimón sebasanexclusivamenteen la ediciónde 1604.

26 TambiénJuliánMartín Abadhacealusióna un estadodela portadaquepresentaestapeculiaridad.Vid.

JuliánMartín Abad. La imprenta enAlcalñ de Henares (1601-1700). Madrid,Arco Libros, 1999,PP. 133-135.
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16. FrankPierce,LapoesíaépicadelSiglode Oro, Madrid, Gredos,1961 (19682).

Pierceseocupafundamentalmentede estudiarlas conexionesépicasde la Vidade Saiita

Inésy no prestaningunaatenciónanuestropoema.

17. Fr. M. Luis Esteban,O.C.S.O.,“Los escritoreshortenses”, Cistercium,83 (septiembre-

diciembre,1962),pp.264-302.

Básicamenterecogela informaciónqueya dieraCrisóstomoHenríquezen su Phoenix

reviviscens.Transcribosuspalabrassobreel autor:

“MARTINEZ, Fr. Eugenio.Natural de Toledo,profesoen el Monasteriode Huerta.

Estabadotadode feliz entendimiento,firme memoriay del don de gentes.Excelenteconocedor

de las SagradasEscriturasy muybienversadoen Teología,así como de (sic) la poesíaclásicaque

habíaenseñadoen un Colegiode Galiciaantesde entraren Religión, resultabaagradableen sus

sermonesy fácilmentemovía los ánimosde aquéllosa quienessedirigía. Escribió:

1. Vidade Sta. Inés,Mártir, un lib, en verso.Toledo, 1590.

2. Vidade Sta. Catarina, VirgenyMártir. íd. id. en 80.

3. La discretatoledana,Toledo, l599y 1604,en 8~.

4. De la naturalezade los dioses.MS. ObraqueaseguraEnríquezhaberlavisto con otras

muchasen la celdadel autor.Posteriormenteseincluíaen la Bibí. Nov. de Huertaser.Ms. t. 1,

fol. 361.~~27

18. Maxime Chevalier,L ‘Arioste en Espagne(1530-1650). Recherchessur 1 ‘influence du

‘Rolandjl¡rieux’, Bordeaux,Institut d’EtudesIbériqueset Ibéro-américaines,1966, Pp.361-364.

Se tratadel único estudiosobreLa toledanadiscretadel quetenemosnoticias,y sobre

él volveremosmásadelante,al tratarel contextoliterariodel poema.

19. JuliánMartín Abad,La imprentaenAlcaládeHenares(1601-1700),Madrid, Arco Libros,

1999.

Aporta informaciónacercade los ejemplaresconservadosdeLa toledanadiscretay de

la existenciade las varianteselementalesde la portadaqueconfiguranlos distintosestadosde la

edición.

27 No hayconstanciaen los archivosde SantaMaríadeHuertadela existenciadeestaBiblioteca Nova.
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2. RESUMEN DEL POEMA

La acciónsesitúaen lacortede Bretaña,regidarectamenteporel rey Antero, cuyahija,

Rosania,es pretendidapor el valientecaballeroClariniante,señorde la EncantadaSierrae hijo

deMartelio, guerrerobritánicoquelo engendrópormedio deun encantamiento.Clarimantebusca

en todomomentoganarsefamacomocaballeroparamerecerla manode Rosaniay el trono de

Bretaña.Mientras,el reyAntero estátriste y meditabundoporqueseve envejecery no ha casado

aúna su hermosay únicaheredera,y temequeel reinoy su hija caiganen poderde indeseables

si él muereen esascircunstancias.Teme tambiéna Clarimante,a quienestimacomoun gran

guerrero,perono consideraadecuadoparasu hija, pues,entreotrascosas,Martelio (padrede

Clarimante), murió en combatesingular a manos del propio rey, y éstesospechaque las

pretensionesdel jovencaballerono sonotrasquehacersecon el poderparavengarasu padre.

Además,Clarimanteesconsideradoarrogantey engreído,y estasoberbiano esdel agradodelrey.

Rosania,tras escucharlos temoresde Antero, le proponequeconvoqueunasjustasen las que

pongacomopremioel reinoy su personaaquien seael vencedory mantengae] campodurante

un añoentero.[Canto1].

Convocadaslas justas,comienzana llegar caballerosvalerososde todaslas partesdel

mundo,divididosen poderosasescuadras.Así, lleganlos partidariosde la causade Clarimante,

capitaneadospor el príncipede Escocia,Aridano;caballerostraciosquesiguenal príncipeSolino;

lusitanosal mandode Bendalio,y unafuerte compañíade guerrerosprocedentesdel Tirreno,

entrelos quedestacanel principefrigio Sarpe;Corimbato,príncipede Andera;Carbopía,príncipe

de Angalia,y otrosmuchoscabaflerosquetendránun protagonismodestacadoen los hechosque

senarranen el poema.Los primeroshechosde armasson seguidoscon pasiónpor las gentes

congregadasen la corte,y en ellosdestacanlas accionesde Clarimante(ayudadopor lasmalas

artesde la magaMenala,quelo protege)y Carbopia.

Al fina] de la jornada,durantela cena,el Amorrepartesusflechasal azarentrelas damas

y los caballeros,trocandolas voluntadesy creandoasí unamarañade amoresencontradosque

en algún casovanatenersolución. [CantoII].
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Cuandose reanudanlos combates,al díasiguiente,Clarimanteseenfrentaa Sarpe,pero

la grandezade armasde los dos caballerosimpide que la batallase incline hacia ningúnlado.

Avergonzadosambospor lo queconsideranconsecuenciade su flaqueza,abandonanla plaza,en

el momentojusto enqueentraen ella unaextrañay lujosa comitiva. En el carrocentralviaja una

hermosadoncellaquepide permisoal rey Antero paranarrarlos lastimososhechosde su vida y

explicarel motivo quela ha llevado hastaallí. La doncella,llamadaSacridea,cuentasu historia.

Andayro, su padre,erarey de Tolietro, en el centrode España.Un día, trasunareñidabatalla,

llegó hastaun lugarameno,a la orilla del Tajo, atraídopor la soledaddel paraje,y escuchóen una

ricatiendauna conversaciónentreuna doncellay un guerreroorgullosoque la instabaa casarse

con él, amenazándolacon usarla fuerzasi se negaba.La doncellarechazabaal pretendiente

odioso, recordándoleque hablamatadoa suspadresy hermanos,y quenuncaseunirla con él.

Cuandoel peligrose hizo extremoparala doncella,Andayrointervino y vencióen combateal

malvadocaballero.Poseídoya por el deseoardiente,el padrede Sacrideapidea Selisarda(que

así sellamabala doncella)que secasecon él, lo cual esaceptadoporésta.Los nuevosamantes

tuvieronun hijo quefue llevado de pequeñoa Persiay allí, segúnseinforma, murió al poco

tiempo.Pasadosunosaños,Andayrovio un día a unadoncellabañándosedesnudaen sujardín

y quedóprendadode subelleza,comenzandoa separarsede Selisarda,a la sazónembarazadade

Sacridea.Medarda,la nuevaamadade Andayro, resultaseruna malvadamujer, y pide al rey

tolietranoqueabandonea la reina,lo cual éstelleva a cabode inmediato,confinandoa Selisarda

en una fortalezalejosde la ciudad.Allí nació Sacrideay después,a instanciasde Medarda,fue

llevadaa la cortede Tolietro. [CantoIII]. Medardapide a Andayroquematea la recién nacida

paraqueselibre de las atadurasfamiliares,y el rey mandaa unosvasallossuyosqueden muerte

ala niña, peroéstosse apiadany sela dana criar a unospastores.Mientrastanto, Medardasigue

haciendogalade su maldadsolicitandola muertede Selisarda,deseoéstequeAndayro,ciegode

amor,cumpleinmediatamente.Luego, la queseha reveladoya comopérfiday usurpadoradel

trono, solicita a un hermanosuyo que mate también a Andayro, prometiéndoleincluso la

monarquíasi lo hace.Este,codicioso,da muerteal rey, pero Medardano cumplesupalabray

acusaa suhermanodetraición,conlo queesajusticiado.Sacrideaafirma que no sevolvió a saber

nadade Medarday que el trono de Tolietro quedóvacantey sin heredero,por lo quealgunos

vasalloshabíanpropuestoa un primo suyo,Lucino, como rey, hastaquelos ancianosque la

llevaronacriar conunospastoreshicieronsabera los tolietranosde la existenciade una heredera
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legítima. Esteextremodix4deal reinoy complicala sucesióndel asesinadoAndayro. La solución

quese daesque Lucino y Sacrideabusquenduranteun añoun caballeroqueconsigavencera

aquélen defensade ésta:si estosucede,Sactideaheredaráel trono, de lo contrario,el rey será

Lucino. Acabaaquí surelatola princesatolietrana,afirmandoquesu llegadaa Bretañatienecomo

fin buscarun caballeroquesehagacargode su causa.Sergesto,uno delos caballerosdel Tirreno,

tomaa su cargola defensade Sacridea.

La acciónse desvíaluegoa Sarpequien,avergonzadoporno habersido capazde derrotar

a Clarimante,partede la cortey llega, en su vagar,a un locus amoenus,dondeel autor lo

abandonaparanarramoslas peripeciasde Clarimante,llevadopor las artesde Menalaa la Selva

Encantada.EnestelugardespiertaClarimantey ve, a travésde un ventanal,un hermosoy florido

vergeldondeuna ancianasejactade su belleza,lo cual mueveal guerreroa burlarsede ella,

provocandosu enfado.La vieja resultaseruna abuelade Clarimanteque prometecontarlesu

árbolgenealógico.[CantoIV].

Se retomael relato en el punto en que concluyó el cantoanterior, pero no sellega a

informarde la ascendenciade Clarimante,antes,el autorse centraráen el erranteSarpequesigue

su caminar,lamentándosede su cobardía,cuandoescuchalos gritos de auxilio de unadoncella

a la quellevan secuestradacuatrocaballeros.Sarpecombatevalientementecontralos cuatroy

consiguematara dos de ellos, perono puedeevitar quelos otrosdosse le escapenllevándose

consigoa la doncella,mientrasél peleacon los dos primeros.Herido de amorpor la joven

raptada,Sarpeinicia la persecuciónde los traidoresquesellevan su alegría.

La acciónsecentradespuésen Carbopía,quetambiénmarchóde la cortetrassufracaso

en lasjustas.El joven caballerollega a las orillas del LagoEncantado,dondelos habitantesde

unascasascercanasle cuentanunaaventuraque existeen aquellugar. Dicen quela lagunaestá

guardadapor un terrible monstruo,llamado Buraco, cuyosespantososrugidos se escuchan

siempreal atardecer,y que estáallí por disposiciónde un antiguo habitantede aquellugar,

Andero el Fuerte,un mago que descubrió,con su saber,que de su descendencianaceríaun

caballeroqueseriagrandiosoe inigualable.Al pocotiempo,Anderotuvo unahija bellísimay supo

queella seríala madredetan insigneguerreroque, segúnsu magia, llegadaal mundodoscientos

añosmástarde.Porello decidefabricarel LagoEncantado,paraalbergarallí a la bella niñay

mantenerlaenla floridajuventudhastaquepasarael tiempoestablecido,dejandocomovigilante

al terribleBuraco,monstruodotadode trescabezas:unade dragón,otradeperroy la tercerade
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hombre. Todos cuantosse habíanenfrentadoantesa estemonstruohabíansido muertosy

despedazadosporsusuñasy susdientes,peroestono acobardaa Carbopía,quetomala decisión

de enfrentarsepor la mañanaa la bestia.Esanoche,el valienteguerrerotieneun sueño;se le

apareceun hombrequele indica quela aventuradel LagoEncantadoestáreservadaa él, peroque

tendráqueesperara la llegadade un caballerocon quienlucharáy a quienarrebataráunalanza

encantadaquele serviráde ayudaparaderrotaral monstruoBuraco.

De nuevola acciónquedainterrumpiday sedesplazahaciaotro caballeroqueabandonó

la corte: Corimbato,el cual se adentraen una florestaencantada,pobladade vegetacióny de

angostoscaminosquetiene que ir desbrozandocon su espaday que, inmediatamente,tras su

paso,vuelvena cubrirse de ramasy plantas.Tras el duro caminarpor tan extraño lugar,

Corimbatollega a un claro del bosqueen el queseyergueunagigantescarocaescarpadacuya

contemplaciónle detieneun rato. Al volver lavistaatrás,observaquehayunamesadispuesta,

toda provista de viandasy bebidas,que pareceestarpreparadapara él. Corimbato come

placenteramentey luego seacercaa la roca, dondeencuentraun cuernode marfil que toca

inmediatamente,produciendoun temerosoestruendoy el desmoronamientode la roca,trasla cual

apareceun castillomaravillosoy de granbelleza,en el quelograpenetrartras hacersonarde

nuevoel cuemo: setratadel Castillo Encantado.[CantoV].

Tienelugarel combatede Sergestoy Lucino por la causade Sacrideay la herenciadel

trono tolietrano, y se desarrolladurantelargo tiempo sin que ninguno de los dosdestaque

especialmente.Traslargashorasde lucha, Sergestologra imponerse,pero no se consideraasí

mismovencedor,puesreconocela grandezade su oponente,a quien ha logradoderrotara duras

penas.Seinicia deestemodounagranamistadentreLucino y Sergesto.Esteúltimo seconvierte,

consu triunfo, en el valedorde Sacridea,a quiendeberádefenderduranteel tiempo establecido

si quierehacersemerecedorde ellay, por lo tanto,del trono de Tolietro.

Vuelve el narradora Clarimante, a quien dejó en la Selva Encantada,y relata sus

esclarecidosorigenesporbocade la abuelamaternadel caballero.Nos enteramosasíde que

Clarimantedesciendedel mismísimoAquiles,el héroehoméricoy, por lo tanto, tienesusolaren

Grecia.La ancianaadvierteal guerrerode la existenciade un bandoenemigo,cuyasarmasllevan

dibujadoun águilacaudal,y le ofreceunasarmasnuevascon la enseñade un avefénix y un león

quederrotaaunasierpe.Seindica de estemodola rivalidadentrelos dosbandosquese supone

hademarcarbuenapartedel desarrolloargumentaldel poema.Clarimanteesllevado luegojunto
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asu madre,a quienno conocía,y toma de ella las nuevasarmasencantadasy un anillo mágico.

[CantoVI].

De nuevonossitúael autorfrenteaSarpe,que prosiguela demandade la damaraptada

porunos caballerosfelonesy se adentraen un espesobosqueque le conducea un placentero

pradode exuberantevegetación,dondese encuentracon dosdoncellasquele llevan aun castillo

en el queunadueñale hacever quetodavíano estiempode querecobreala damaraptada.Sarpe

quedarecluidoen estecastillo.

La acciónse trasladaluego ala cortede Antero.Allí, un jovencaballeroportugués,de

nombreSilvero, seha convertidoen el nuevohéroede lasjustas,realizandoprodigiososhechos

dearmas.Enmedio delos combateshacensu apariciónen la corteel jayánBrumoldoel Poderoso

y la bella Laurisa,quien cuentasu desgraciadavida. Brumoldo,haciéndosegran amigo de su

padre,determinóluegopedirlea éstesuhija en matrimonio,a lo queel hombreaccedería(porla

granamistadquele unía al jayán),si no Iberaporla oposiciónradicalde su esposa,queno veía

con buenosojos tandesigualboda.Brumoldo,enfadadoporla negativa,terminamatandoalos

padresde Laurisay capturandoa éstay susdoncellas,quesehabíanescondidoen unaalta torre.

Entre los dosconciertanir a Bretañaparabuscarun caballeroquedefiendala causade Laurisa

frenteaBrumoldo,de maneraquesi ésteeravencido,aquélquedaríapormaridoy señorde la

dama, pero si el jayán ganabael combate,Laurisahabíade accedera sus pretensionesy

convertirseen su mujer.El portuguésSilverotomaa su cargola defensade estadoncella.[Canto

VII].

Se intercalaa continuaciónel sueñode Aridano,príncipe de Escociaque acompañaa

Clarimanteen lasjustasporRosania.El sueñotienecarácterreveladory le sirve a Aridano para

recibir la noticiade su ascendenciailustre y de su parentescocon el caballeroClarimante.Queda

así constituido el bando de los descendientesde Aquiles, que tendráque enfrentarsea los

descendientesde Héctorenalgúnmomentodel poema.Tras el sueño,Aridano y suscompañeros

descubrenquesusescudoshansufridounatransformaciónpormediode la cualhanadquiridola

nuevadivisa; la mismaque le es dadaaClarimanteporsu abuelaen la SelvaEncantada:un león

devorandoauna sierpey, sobreellos, un fénix.

El brutalcombateentreSilvero y el felónBrumoldoesinterrumpidoen su mayorcrudeza,

cuandoninguno de los dospareceteneraliento,por la llegadade un cortejo presididoporun

ancianovenerableque pareceacompañaraun joven de granhermosura.Esteno esotroque el
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Caballerodel Fénix, quesehadesplazadohastala cortebritánicaparaejercitarseen el artede las

armasy participaren lasjustas.El ancianoy el caballeromontanjunto al palaciounarica tienda

en la quequedaránaposentados.Informadoel del Fénix de la sinrazónquesele hacea Laurisa,

toma la determinaciónde enfrentarsea Brumoldo, lo cual esconsideradopor éstecomo un

insulto, dadala extremajuventud de su nuevooponentecon cuya derrotano ganaráninguna

honra.El combatesedisponecon presteza.[CantoVIII].

Se libra la batallaentreel Caballerodel Fénix y Brumoldo con la victoria del primeroy

la muertedel segundo,trasunareñidaexhibición dedominio de las armas.Despuésde sercurado

de susheridasconun bebedizomágicoquele dio el sabio hombrequelo acompañaba,el joven

guerrero se encuentracon Sacridea, de cuya belleza se enamorasiendo correspondido

inmediatamente.Estenuevolance le lleva aenfrentarseen combatesingularcon Sergesto,a la

sazóndefensorde la princesatolietrana,aquienderrota.De estaforma, el Caballerodel Fénix se

haceacreedoral reinode Tolietro y a la doncellaa la queama.

Tras estecombateseproduceuna salidamasivay encadenadade caballerosde la corte

de Antero. Risambo,acompañadode sus amigosTrulo y Cario, partea las tierras de un tal

Aridonte parallevarle a Marpesia,de la que él mismo estáenamorado.A la vez, Sergestoy

Andronio salenen buscade aventurasy no encuentranningunahastapasadoun mes;hallan

entoncesa dosferocessalvajesantelos cualesles dejaMartínezparamejorocasión.Unanueva

doncellapresentasu querellaanteel rey y solicitala ayudade doscaballerosparaenfrentarsea

un malvadotraidory a su hermano;Brinaldo y Cauroseofrecenal combatey partende la corte

acompañandoa la doncella. Palmireno y Macrideno, los únicos guerrerosde la escuadra

procedentede las costasdel Tirrenoquequedabanen lacorte,decidenmarchartambiénen busca

de la aventura.

Porúltimo, el noblepríncipeSolino seráel encargadode acompañara la bella Laurisaa

sutierra. En el caminoencuentranaun caballeroquedefiendeel pasode un puente.Se tratade

Barsimeo,guerreromauritano.Éstey otrossietepríncipesamabana unadoncella,porlo que el

padrede ésta,viendocercanasu muerte,concertórepartirsustierrasentrelos ocho pretendientes

y exigirlesquedefendieranla bellezade la joven duranteun año.El que, transcurridoel píazo,

lograraconquistarcienescudosa otrostantoscaballerosse casaríacon la doncellay heredaría

todoslos reinos.Encasodehabermásdeuno concíenescudosen su poder,sedictaminaríacuál

de ellos habíaderrotadoa los másgrandescaballeros.Solino no tienemásremedio,pues,que
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enfrentarsea Barsimeosi quiereatravesarel puentequeéstedefiende.[CantoIX]. Comienzael

combatey resultatremendamentereñido,hastae! punto de quedurantetoda lajornadaninguno

delos dosoponenteslograventajasobresu contrario.CuandoSolino másdesesperaba,llega al

pasodel puenteun nuevocaballero,extranjeroajuzgarporsusarmas,a quiencuentanel motivo

del combate.Lauxisa le relataal reciénllegadosusaventurasy, como éstela oye hablarde la corte

del reyAntero, preguntaala doncellaquénuevasconocede aquellugar. Laurisale da cumplida

cuentade la llegadadel Caballerodel Fénix, de sus hechosde armasy de su másque visible

pasiónpor la princesaSacridea,lo queproduceun claromalestaren el extranjero.Horriblemente

irritado,éstellama a Barsimeoal combatey, trasunano muy largadisputa,le derrotay franquea

el pasodel puente,marchándoseluego en direccióna la cortede Bretaña.

Llega el caballerosin nombrea la corte y encuentraa todos los que allí estaban,

deleitándoseen un paseoplacentero.Entre ellos reconoceal Caballerodel Fénix, quienva

acompañadofelizmentepor Sao-idea,lo cualacrecientasu mal contenidaira y lehaceestallaren

insultosy desafiosdirigidosal jovencaballero.Este,queno puedeimaginarquiénesaquélque

tanto odio pareceprofesarle,terminaaceptandocombatirsecon él. Comienzael combatey se

declaratan reñidocomo casitodoslos que hastaaquí nosha narradoel autor. [CantoX]. En lo

más interesantede la pelea,los yelmosde los dos combatientescaenal suelo trasun lancey

quedana la vista susrostros,descubriéndosequeel caballeroextranjeroesuna bellísimadoncella

ala queel Caballerodel Fénixreconoceinmediatamente,puesesRoanisa,su amadaprimeracon

la quetanfeliz eraen Persia.Esta,despechada,habíallegado hastaBretañaen buscade su amado

y, despuésde serdescubierta,amenazaterriblementeaéstey semarchade la corteprometiendo

venganza.El del Fénix~compungidoy sin sabercómoreaccionar,decideal cabodeun ratopartir

en pos de Roanisay, lamentándose,se adentraen los caminos.Allí le dejael narradorpara

ocuparsede la doncellaguerrera,la cual, doloridaporel descubrimientode quesu caballerola

hasustituidoporotra,llega anteunacuevamisteriosaen la queexisteunaaventura.La entrada

dela grutaestárodeadade fuegoy un letreroadviertede quelaaventuraqueallí se contieneestá

reservadaa unaprincesa.Roanisadecidepasarporentrelas llamas,apesarde los ruegosde las

gentesque le habíaninformadode la aventura.[CantoXI]. Cuandollega a encontrarsecon el

origendel fuego, constataque ésteemanade los pechosde una doncella,la cual se disponea

contarlela causade su desventura.

La atenciónse centra de nuevo en el Caballero del Fénix, errantey triste por las

31



encruciladas,que llega a una negraselvaen la que escuchacon granclaridadcómo su amada

Roanisale llamapidiéndoleauxilio. El aguerridojovenacudeen su ayuday observaun carro(en

el que al parecerva raptadala doncella)custodiadopor soberbiosjayanes.Los persigue,se

enfrentaa ellos y, trasunanochecompletade angustia,terminaviendo cómo sedesvanecenal

amanecer,adentrándoseprestosen un castilloal queél no tieneacceso.Es informadoentonces

porunadama(quees señoradel castillo)de queno debetemerporRoanisay de quea su tiempo

lograráencontrarla.Se le pidetambiénquepermanezcaen la fortalezaduranteun mesy allí lo

dejael autor.

Sedesplazael relatohaciaRisamboy Marpesia,quehaniniciado unatravesíamaritima

quehadellevarlesasu destino.En unaescalaquehacenenuna isla,Marpesia,dandoun paseo,

encuentraun letrero en el que sele incita a queamea Risambo(el cualestabaya desdemucho

tiempoatrásenamoradodeella). Contodala fuerzade un encantamiento,la doncella,al terminar

de leerel rótulo, sientela pasiónardientequele produceya el amorporRisambo.Viven ambos

un tiempode felicidadenaquellaisla, hastaquesevuelvena embarcary sonsorprendidosporuna

furibundatormentaque amenazacon destrozarel navío. Ambos seconfiesanmutuamenteque

tuvieronun sueñoquevaticinabaestatempestad.Los vientosarreciandespuésy el barcoqueda

sometidoal antojo de las aguas.[CantoXII]. Finalmente,la tormentaproduceel naufragiode los

dos amantesy de todasu compañia,incluidos Trulo y Cario: unosconsiguensalvarse,perola

mayoríaperecerábajo las aguas.Risambolograasirsea un maderoquele llevaráatierra,pero

antescontemplael macabropanoramaquele ofreceel tenebrosomary, entrelos cadáveresde

muchosdesusamigos,distingueel dela doncellamásqueridade Marpesia,quelleva en su mano

sin vidaun tocadode ésta,lo quele haceinterpretarqueaquéllaha muertotambién.Desesperado

y sin ningunaganade vivir, el gallardocaballerointentasuicidarseparaquedarsepultadocon su

amadaen la mismatumbalíquida, perola diosaTetis sele aparecey le hacever quesu muerte

seráinútil y que, despuésde algún tiempo, recobraráa Marpesia,puesno ha muerto en el

naufragio.Llegadoa tierra,Risambo,mássosegadocon la informaciónde Tetis, disponetodo lo

necesarioparadar sepulturaa suscompañeros,paralo querecibelaprestay desinteresadaayuda

deunossalvajes,con cuyo concursoterminapronto su triste misión. Despuésesconducidoal

Castillo Encantado,dondeha de esperarel momentode recuperaraMarpesia.El mismodestino

esperaaTmlo y Cario,quienesse salvaronde morir en el mar, perotambiénquedaronseparados

de Risambo.Estos,por otroscaminos,sonllevadosigualmenteal Castillo Encantado,dondese

32



encuentranya otros caballerosde los quesalieronde la cortede Bretaña.[CantoXIII].

Se noscuentaluego que Sergestoy Andronio se enfrentana dosbárbarosfieros con

quienesnadales vale el poderde sus armas,puessetrata de un encantamientourdido por la

misteriosadamaqueconducea todosal CastilloEncantado,destinoésteal quesonllevadostras

su infructuosocombate.

Brinaldoy Cauro,quetambiénandabanerrantes,sondespuésel centrode atención,y se

noscuentaqueentablanun ferozcombatecontralos raptoresde la doncellaque habíallegadoa

lacortepidiendoauxilio. El enfrentamientoes,unavezmás,unatramaconla finalidadde llevar

a los doscaballerosal Castillo Encantado.

Les tocaahorael turno a Palmirenoy Macrideno,quienesllegana un parajeen el que

observanun grancastillo. Las gentesles informande que el señorde la fortalezaesun malvado

y perversojayán,denombrePaindro,queodiabaa las mujereshastael extremode queno dejaba

aningunacon la vida,y si algúncaballerole censurabasu actitud,combatíacon él y lo derrotaba:

si moría, no le enterrabay si quedabacon vida le atabaa una mujervieja y malolientey le

encerrabade estaguisa. Despuésde recibir estainformación,los doscaballeroscontemplanuna

comitivaenla queel malvadojayánllevabapresaaunabella mujera quien sedisponíaaejecutar.

Palmirenoy Macridenoseenfrentana Paindroy, trasdarlemuerte,rescatana la doncella,que

resultaserLabrisaala queambosconocíanporhaberresididoen la cortedel rey Antero. Liberan

despuésatodaslasmujeresprisionerasenel castillo y proclamana Labrisaseñoradela fortaleza.

Siguenlos dossucaminoy sonconducidosal CastilloEncantado.

Carbopía,trasconocersu destinoen el LagoEncantadoy recibir unanuevainformación

por partede unaninfa, saleen buscade la lanzamaravillosay seencuentraen el camino con

Selisario,primo de Clarimantey portadorde la citadalanza.Entablancombate.[Canto XIV].

Trasun reñidoencuentro,Carbopíahierede muertea su rival y recuperala lanza,emprendiendo

despuésel regresoal LagoEncantado.Pore] camino,un ancianole haceentregade una vara

mágicacon la que deberáafrontarcualquierpeligro quele salgaal paso,y Carbopía,en efecto,

tienequeempleardichaarmacontraun monstruoterriblecon aspectode arpía,quepareceservir

de prólogo a su luchacon Buraco,la cual tiene lugardespués,cuandoel caballerollega a la

lagunay observaal monstruoluchandocontraun guerrero.Carbopíaacudea ayudara éstey

terminamatandoa Buracocon la lanzaque recuperóanteSelisario. El caballeroque luchaba

contrael monstruoresultaserLucino, el primo de Sacridea,querelataa su salvadortodo lo que
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ocurrió en la corte de Antero desde que aquél se tuvo que ausentartras su combatecon

Clarimante.Los doscaballerosinicianjuntossu caminar.

Mientras,Roanisa,enla Cuevadel Amor, escuchala historiade Brisalda,la doncellaque

ardeen su interior. [Canto XV]. El motivo de su castigofue el no accedera los amoresde

Laudisoy, además,desdeñarley burlarsede su pena.Segúncuenta,Laudisomoríade amorpor

ella, peronuncarecibíani la másmínimaesperanza,hastaque el amorpudomásqueel joveny

terminó convirtiéndoseen una terrible enfermedadde la que ya no pudo sanar.Una tía del

enamorado,queentendíalasartesmágicas,diseñaun encantamientopormedio del cual Brisalda,

a la muertede Laudiso,sentiráporél unapasiónirrefrenable,muchomásgraveporno hallarse

ya el jovenentrelos vivos. El sufrimiento internode Brisaldaseveráaumentadocon las llamas

de un fuego voraz que arderánen su cuerpo hastaque la encargadade acabarcon el

encantaniientola libere deellas.Roanisapiensaquetal vezseaella la elegiday asíse lo confirma

un sabioquevivíacercadela cueva,perola salvaciónde Brisaldadeberápostergarsetodavíaun

tiempo. Vuelve la doncellaguerreraa su errarpor los caminosy se encuentracon el magoque

acompañabaal Caballerodel Fénix enla cortedeBretaña,a cuyoladoestáSao-idea,considerada

por Roanisacomo su másdirectay odiadarival despuésde haberlavisto junto a su amado

caballero.Tras discutir con el mago,a quien consideraun traidorporel asuntode susamores

contrariados,Roanisaacepta,a regañadientes,quedarsecon ellos antelas palabrasconciliadoras

del sabioque hacever a las dos doncellasque sus preocupacionesrespectivastendránuna

soluciónfeliz. Los treslleganluego frentea unaciudadsitiada. [CantoXVI].

La ciudadesBrama,dondeSolino y Laurisaintentanrecuperarel poderqueestaúltima

habíaperdidoen tiemposde Brumoldo.Roanisa,informadaporel sabio,acudea la guerraen

defensade la ciudady porel camino se encuentracon unoscaballerosa los que se enfrentay

derrota.Uno de ellosresultaserAdrasto,el falso rey que,trasla muertede Brurnoldo,usurpaba

el trono aLaurisa.Muertossusoponentes,la doncellaguerrerarescataaotradoncellaqueéstos

llevabanraptada,la cual le cuentacómo estánlas cosasen el sitio deBrama.Roanisaenvíaa la

doncellacon un mensajepara Laurisaen el que solicita que se inicie el asalto a la ciudad,

prometiendoacudiral día siguientea luchartambiénella. Laurisa,asesoradaporSolino (quien

arengaa sustropasanimándolesa actuarheroicamente),lleva a cabolos preparativosparala

guerra.

En otro lugar,la magaFlavisa,señoradel CastilloEncantado,organizalo imprescindible
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paraque el Caballerodel Fénix partatambiénhacia la guerrade Brama,y le adviertede que,

cuandose encuentreen un gran peligro, será auxiliado porun misteriosocaballero.La maga

entregaal delFénixun libro mágicoquele ha de servir paravolver al CastilloEncantado.[Canto

XVII].

Comienzae] asaltoaBramay, despuésdedescribirpormenorizadamente]asposiciones

estratégicasde los más destacadoscontendientesde uno y otro bando,serelatan los sucesos

bélicosquecomponene] episodio,destacandotantola pujanzadelos agresorescomoel denuedo

en la defensade los agredidos.Los hechosde armasdel Caballerodel Fénixy de Roanisa(que

no coincidenen ningúnmomento)sonespecialmenteponderados.

Enmedio de la bataflaseintercalael trasladodeCarbopíay Lucino a] CastilloEncantado,

conducidosporcuatrohermosasdoncellasy una maga.[CantoXVIII].

Cuandola guerrallega a su puntomáselevadoy hastalos habitantesdefiendencon furor

la ciudad,el CaballerodelFénix, cuyashazañascausanespanto,seencuentrarodeadoy congrave

peligrode sufrir un seriodescalabro.En esemomento,Roanisasecruzaen el destinode su amado

y, sin saberque es él, le presta una ayuda fundamental,salvándolela vida. El caballero,

agradecido,entregaa la doncellaguerrera(cuyaidentidadignora) unajoya queservirámástarde

paraqueambossereconozcan,tal y comoselo habíaordenadola magaen el Castillo Encantado,

Trasestoshechos,Bramaserindea lasfUerzasdeLaurisay Solino y recobraasía su auténtica

reina.El Caballerodel Fénix, siguiendolas instruccionesquele dio Flavisa,vuelveal castilloy,

en el camino,seencuentracon una doncellaque selamentapor la pérdidade su marido,que

resultaserel traidorAdrasto,usurpadordeltrono de Brama.Al oír a la mujer, el jovenguerrero

seapiadadeella y de su penay decidellevárselaconsigo.El recibimientoquehacenal del Fénix

todoslos congregadosenel Castillo Encantadoseveráempañado,en un principio, por la actitud

deLucino,el cual, cuandovedelejos a la viudadeAdrasto,movidode un extrañofuror, sacasu

espaday se va haciaella. [CantoXIX]. Sin mediarpalabra,Lucinomataa la dama,queresulta

serMedarda,Ja vil traidora que provocóel caosy e] vacío de poderen e] reino de Tolietro

despuésde atraercon susencantosa Andayro,padrede Sao-ideay tío, por tanto, del propio

Lucino.El del Fénix se sienteofendidoporestehecho,puesconsideraque la damaestababajo

su protección,y retaal asesino,perola magaFlavisalos separacon sus encantamientosy deja

claroquela mujerqueha muertomerecíaesefin y queno eradignade defensa.Sosegadosasí

los ánimosde los presentessedirigen todos al castillo dondeles estánesperandolas mesas
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puestas,preparadasparael yantar.

Al amanecer,el magoque acompañabaa Roanisay Sacrideadisponelo necesariopara

partir, no sin antespasara buscara Solino que debeacompañarlestambién.Todosjuntos se

encaminanhacia el Castillo Encantado,donde la magatiene ya todo en ordenpara que se

produzcael encuentro.Como estabaprevisto(y mediandolas artesmágicasde la señoradel

castillo)Roanísay el Caballerodel Fénix sereencuentrany reanudansu felicidadde antaño,lo

que provocala ira de Sacridea,que sesientedesplazada.La magaintentacontentara lasdos

doncellashaciéndolesver queambastendránel amordel caballeroy éstas,aunqueno acabande

entendercómopuedesereso,parecenquedarmássosegadas.Ya en la fortaleza,Flavisadescubre

que su hija ClavelianaestabareservadaparaCarbopía(traspasardoscientosañosencantadaen

el lago del monstruoBuraco), y se la entregacomo esposa,advirtiéndolede que no podrá

consumarsu amor hastaque no lleguen todos a su destino final. Luego cuenta su propia

genealogiay seconocequeel magoqueacompañéaSacrideay RoanisaesHerodio,su hermano.

Prometeseguircontandocosasmaravillosasacercade la ascendenciade los allí congregados.

[CantoXX].

La atencióndel narradorse centra ahoraen Clarimante,a quienteníaolvidado,y nos

cuentacómo partede la SelvaEncantadaen compañiade un sabio enano.En el camino se

encuentrancon un caballeroquedefiendeun pasode armasen un puente.Se tratade Sebarcio,

mauritanoqueocupael lugarque otroraocuparaBarsimeo,derrotadocomo serecordarápor

Roanisa.Clarimante se enfrenta a Sebarcioy, tras reñido combate,termina derrotándole.

Reconociendoel valor de su brazo,aquélperdonalavida aéstey se declarasu amigo, perole

solícitaquevayaa la cortedel reyAnteroy sepresenteanteél de su parte,queinformea Rosania

del amorquela profesay quecomuniquea susamigosqueha de partir al Peloponesopor una

ordensuperior. Así lo haráel mauritano.Mientras,Clarimanteinicia su viaje haciaGreciaen un

batelquepareceestardestinadoa él sólo y en el que no hayningunatripulación,pero sí reserva

suficientede comidaparatanlargatravesía.Bordeandola partemásoccidentalde Europay tras

adentrarseen el Mediterráneo,el noblecaballerollega asu destino,Acaya,enla peninsulagriega

del Peloponeso.[CantoXXI]. Allí seencuentra,en un deleitosoy amenoprado,con unabella

ninfa a quieninterrogaacercadel lugaren el que están,perola acciónse desvíade nuevoa la

cortede Bretaña.

Bendalioy Liberio (ambosguerrerosdescendientesde Aquiles y seguidores,por tanto,
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de la causade Clarimante)entablanuna discusiónacercade las virtudesde cadauno de sus

lugaresde origen,Lusitaniae Irlanda,respectivamente.La aparenteinsignificanciade la disputa

se convierteluego en un desafioen todareglaque,en cierto modo,parecequererreflejaruna

posibledesuniónentrelos del bandode Aquiles. Cuandoel combateseprepara,ésteseaparece,

enunanube,a los doscaballerosy, trasrecriminarlessu actitudfratricida, consigueevitarque se

entreguena las armas.

Pocodespués,el rey y su séquitosalena solazarseaun pradoy encuentranunacomitiva

que parecedirigirse a la cortecon algunademanda,pero el relato los abandonay recuperaa

Flavisay los congregadosen la Castillo Encantado.Nosenteramosentoncesde la ascendencia

ilustre de Sacridea,cuyosantepasadosemparentancon Héctorel troyano,y de la fundaciónde

Toledoporuno de ellos,Tolietro. [Canto>0(11]. TerminaFlavisasu historiadescubriendoque

el CaballerodelFénix(cuyo nombreauténticoesFelisandro)esel hijo de Andayroy Selisardaque

fue raptadodepequeñoy llevadoa criar aPersia,con lo que tambiénes,por lo tanto,hermano

de Sacridea.Porotro lado, Sarpey RoanisadesciendenigualmentedeHéctor,pero porvía de

Harpálice,con laquesele adjudicanamoresal héroehomérico.Finalmenteanunciaquetodos

juntoshande partir prontoparaEspaña,con el fin de recuperarel tronode Tolietro, no sin antes

permitir quealgunosde los presentesdesarrollenaúnimportanteshechosde armasen Bretaña.

De nuevoel relato vuelvea Clarimantey a la ninfa que le ha de informaracercade su

viaje. Éstale diceque ha llegadoal Peloponeso,la tierra de susantepasados,y queseencuentra

enla regiónde Acaya,regidarectamenteporArbistes,el cual mantieneunaterribleguerracontra

el giganteGorgonio,malvadoserque, entreotrascosassólo respetaa las mujereshermosas,

dandomuertea las feasy viejasy atodoslos hombresque seinterponenen su camino.La ninfa

le hacever al caballeroqueArbistesy sus súbditosdesciendendel mismoilustre troncoqueél y,

finalmente, sepresentacomo Tetis, la diosaquefueraesposade Peleoy, por tanto, madrede

Aquiles. Clarimante,emocionadoanteel encuentrocon su lejanaabuela,cobramásánimospara

interveniren las guerrasqueArbistesmantienecontraGorgonio.

MientrasClarimantecaminahaciala guerrasenos cuentacómola comitiva quellegó a

la cortedel rey Anterolleva, enefecto,unaimportantedemanda,solicitadaporMontisa,princesa

deHibemia, la cualnecesitala ayudade doscaballerosquecombatancontralos enviadosde su

hermanastro,quien,con la ayudade su propio padre,le disputael reino quele pertenecepor

derecho.Melantey Marpo,presentesen lacorte,seofrecena lucharen defensade la causade
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Montisa,y el combatequedaaplazadoparael díasiguiente.Al volvertodala comitiva a la ciudad,

descubrenun grancaballeroqueseacercaa ellos y que,trashacerreverenciay acatamientoal rey,

sedisponea contarlos motivosde su llegadaa la corte, [CantoXXIII]. Resultaser Sebarcio,el

caballeromauritanoderrotadopor Clarimante,quellega anteAnteroparanarrarlela defensaque

él y otrossietecaballeroshicieron de los pasosde armasparaconseguira la princesamauritana

segúnlo dispuestopor el padredeésta.Cuentaluego su encuentrocon Clarimantey el amorque

éstele dijo profesarporRosania,todo lo cual esagradecidocortésmenteporel rey.

En Acayacontinúanlos combatesy la fuerzade Clarimantecomienzaa destacarentrelos

enemigosde Gorgonio,el cualdeseael encuentrocuernoa cuerpoconel bravoguerrerobritánico

cuyoshechosestánasombrandoya a todos los que luchanen la guerra.Peroantesde que el

enfrentamientoentreambosseproduzca,volvemosa serinformadossobrela escuadrade Héctor,

reunidaen el Castillo Encantado.Flavisarepite la necesidadde que algunoscaballerosacometan

determinadasaventurasantesde partirparaEspañay éstoscomienzansu caminarerrantepor

lugaresdiferentes.Sarpey Solino salendel castillo y dejanasuscaballosqueindiquen el camino

quehande seguir.Roanisaha de culminarla aventuradela Cuevadel Amor, dondeardeBrisalda,

y Felisandrotendráqueemprenderun caminodistinto al de su amada,con lo quela despedidade

ambossehacetriste y penosa.

En la corte, mientrastanto, comienzael combatepor la causade Montisa, que se

manifiestaprontotanreñido queningunade las panesparecellevar ventajasobrela otra. [Canto

XX1X]. Finalmente,los defensoresde la princesa,Melantey Marpo, consiguendar muertea sus

oponentes,pero la luchaha sido tan ferozque ellos mismosmuerenpoco después,aunquesu

pírricavictoria restituyeel trono de Hibemiaa la desconsoladaMontisa,que ve cómo Marpo,

llamadoa sersumarido,acabasusdíaspordefenderla,

Lasguerrasde Arbisteshanllegadoa un momentoculminantecuandose produce,porfin,

el encuentroentreClarimantey el jayánGorgonioquetermina,trasun reñido combate,con el

triunfo del herederode Aquiles,el cualseda luego a conoceranteArbistesy amboscelebranel

parentescoqueles uney el final de las sangrientasguerras.

El relatosecentraluegoen Sarpeque, porel camino,va recordandoala damaquele fUe

robadapor los caballerosfelonescuandosalió de la cortede Antero. En su caminarerrante,el

caballerollegaaunahermosaciudadamurallada,precedidade unaespaciosavegaen la quelas

gentesse solazanal amordelanaturaleza.Unoscaballerosle informande quela ciudadse llama
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Ronday le cuentancómoOroncia,la hija del rey Theodoreto,vaa serajusticiada,acusadade dar

muertea dosfieles seguidoresde su padrey de traicionaraésteparahacersecon el tronodespués

deeliminarle. El cadalso,con doshambrientosleonesenjaulados,estáya preparado.Sarpe,con

unaextrañaintuición,piensaque algono encajabienen esatramay decidetomarla defensade

Oroncia. [CantoXXV]. Paraello, comienzaa hablarantelas gentesque secongreganparaver

la ejecución,intentandoconvencerlesde la inocenciade la joven, momentoque aprovecha

Arcendo,primo y acusadorprincipaldeOroncia,paraabrir la rejaqueseparalajaulade los leones

de la que albergaa la atribuladaprincesa,dandoasí una pautade lo pococlaro queresultael

negocio,puesno tienepacienciaparaesperara las palabrasde Sarpe.Éste,apercibidoporel

griteríode la multitud congregada,acudepresurosoen defensade Oroncia,rompiendopor la

fuerzalos barrotesde lajaula y enfrentándosedespuésa los leones.En estacomplicadasituación

le dejael narrador.

La atención se desplazadespuéshacia Solino, otro de los errantescaballerosque

abandonaronel Castillo Encantado,el cual,trasvariosdíassin encontrarningunaaventura,se

topacon unoscaballerosqueflevanporla fuerzaaunadoncellay se enfrentaa elloscon intención

cte liberara la mujer. En el combatealgunosmuereny otroshuyen,quedandola doncellalibre y

agradecidaa la grandezade Solino.La jovencuentaal caballeroel motivo de su rapto.Dice que

los que la llevabaneran partidarios de un traidor, enemigo de su señora,que pretendían

arrebatarleel castillo y someterlode nuevoa la tiraníaquereinabaantesde que ella Iberasubida

al trono pordoscaballerosquela defendierondel antiguo señordel castillo. Lleganen estoSolino

y la doncellacercade la fortalezay, allí, los sitiadores,atemorizadospor la presenciadel caballero

y las noticiasde la muerte de suscapitanes,mayoritariamentese dan a la huida,sobretodo al

comprobarla fuerzade Solino en las escaramuzasque allí tienenlugar. La señoradel castillo,a

cuyos oídos han llegado las nuevasde las hazañasde Solino, comienzaa sentiruna creciente

pasiónamorosahaciasudesconocidolibertador,el cualsellevárádespuésunaagradablesorpresa,

puesaquéllaesLabrisa,la damade la que él estabaenamoradoen la cortedel rey Antero. El

encuentrode ambosjóvenesenciendemássuscorazonesquequedanya unidosporel estrecho

lazo del amor. [Canto XXVI]. Después,los dos amantesconsumansu unión y gozande la

felicidadqueles deparala ocasión.Recibenluego la visita de unaenviadade Flavisaque hacever

a Solinoquede momentodebepermaneceral lado deLabrisay aplazarsumarchaaEspañahasta

quevuelvaa recibirnoticiascerterasde la maga.
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Se recuperadespuésla acciónde Sarpey asistimosa su peleadesigualcontralos dos

leonesqueamenazabana Oroncia,a los cualeslogravencercon no demasiadoesfUerzo.Arremete

luegocontrael traidorde Arcendo,al quedejaheridode muerte.Abrazadoa Oroncia,Sarpees

sacadode allí por las artesmágicasdeFlavisay posteriormenteesconducido,junto a la doncella,

al Castillo Encantado.En Rondamientrastanto,A.rcendo,moribundo,y su cómplice,laperversa

Ystrea, confiesanabiertamentesusdelitos.Estaúltima cuentacómotodoslos hechosque sele

atribuíana Oronciahabíansido preparadosporella paraterminarenvenenandoa Theodoretoy

hacerseconel trono en compañíadeArcendo,a quienamaba.Trasla declaraciónArcendomuere

acausade las heridasquele produjo Sarpee Ystreamuereajusticiadaporsu traicióny maldad.

Theodoreto,condolidoy conun fuertesentimientode culpabilidad,inicia la búsquedade su hija.

Roanisa,en suenantecaminar,llega aun lugardondeyaceun caballeromuertojunto al

queseencuentrauna llorosadoncellaquepidea laguerreraquedé sepulturaal difUnto. [Canto

XXVII]. La doncellaresultaserla ninfa Doxa,que cuentaaRoanisasu triste historia. Un día, en

la moradade su padrese dieron cita las diosas Venusy Juno,y todaslas ninfas las servían

solícitamente.La conversaciónde las olímpicasgirabaen torno a la vieja disputapor la belleza

quefue resueltaporParis, segúncuentael relato mitológico. Doxa, sin medirel alcancede sus

palatras,tomópartidoporJuno,lo cualenfUreciógrandementea Venus,queprometiócastigarla.

Así, Doxacomenzóa serperseguidapor el centauroLiceto, quese enamorade ella hastael punto

de matarpor celosa Venancio,el caballeroal queamabala ninfay queahoraestabade cuerpo

presenteentreellay Roanisa.Despuésdeescucharel relatode las desgraciasde Doxa,la doncella

guerrerase disponea dar sepulturaa Venancio,con ayudade un terriblemonstruo,y en ese

precisoinstantese presentaallí Liceto, con la intenciónde impedir el entierrode su rival. Se

produceuna luchaentreel centauroy Roanisaqueterminacon aquélmuertoy con éstaherida

deflechaenun brazo.LasninfashermanasdeDoxa curanla heridaa la doncella,quesigueluego

su caminosin rumbofijo.

Porsu parte,Felisandro(el Caballerodel Fénix) llega de nocheauna casaabandonaday,

vencidodel cansancio,decidepernoctaren ella, peroenrealidadpasaunosmomentosterroríficos,

puessele aparecenvariosfantasmasy bestiasinfernalesa los que consigueahuyentarcon su

espada,perono puedeevitar quele espantenel caballo,quehuyeatemorizado.Luego,unavoz

misteriosahacever al caballerola necesidaddequepartade allí cuantoantes,pues,segúnle dice,

Roanisaestáen peligro. Sin caballo, Felisandroretoma su camino y, a la hora de máscalor,
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encuentraenun parajeunafuentey unaumbríaen la quehay un caballeroarmadoy unadoncella

junto a él. [CantoXXVIII]. El caballeroesarrogantey altivo, y desdeñalascortesíasdel Fénix,

advirtiéndolequeno le convieneacercarseadondeél está.Felisandro,enfadadopor la actitudde

Orisbo(queasísellama el caballero),le retaasingularcombatey terminadándolemuerte,lo que

provocano sólo el llanto de la doncella,de nombreLirtea, sino las maldicionesde éstahaciael

matadorde su amado.Después,sin dartiempo al del Fénix areaccionar,Lirtea cogela espada

de sucaballeromuertoy se suicida.De inmediato,la naturalezaseconmuevey el caballeroqueda

comoinmovilizado. Cuandovuelvela calma, en el lugar dondeyacíamuerto Oiisbo creceun

árbol lleno de fruta y dondeestuvoel cuerpode Lirtea manaunafuentecristalina.Felisandro

recibeun aviso quele impeleamarcharde allí en un caballoque encuentrasueltoy con el que

llegahastaun castillodondeseráacogidoy agasajadocon muchahonra.

Roanisa,mientrastanto, seha encontradocon unospastoresque la acompañanen su

caminoy conlos quemantieneunalargaconversaciónen la que seplantea,porpartede aquéllos,

lo artificial y falso dela vida de la corte,y seensakala tranquilidady purezade la vida campestre.

La doncella,a pesarde darargumentosa favor de la vida cortesana,no lograconvencera los

pastorese inclusodecidecallarseporqueempiezana faltarleargumentos.En tanrústicacompañía,

Roanisallega al castillo deun tal Molino, seflor de los pastores,dondeesalojaday curadade su

herida,queha vuelto a abrirse.CuandoMolino sepercatade queel pretendidocaballeroesen

realidadunabella mujer, quedaposeídoporun fuertedeseocarnal que le llevará a intentarla

violación dela joven. [CantoXXIX]. Paraello seráayudadopor unavieja hechiceraquevivía en

el castillo, la cualadormeceráa Roanisay la ataráa la camaen la queestabasiendoatendidapor

quienescurabansu herida.Allí, semidesnudae impedida,es acometidapor el libidinoso Molino,

con quienforc~jeatodo lo quepuedeen cuantodesapareceel efectodel somnífero,que no resultó

muy eficaz. Roanisaruegaa Molino, peroésteno cede,empecinadoen susdeseos.Losgritos

de ladoncellallegan, a travésdeun fino tabique,a la habitacióncontiguaen la que, casualmente,

estabaalojadoel Cabalierodel Fénix quien,trasreconocerla voz de su amaday asimilarque corre

éstaun gravepeligro,saltade la camay tira abajola pared,llegandojustoatiempode evitar que

la doncellafuesemancilladaporMolino. Presade la furia, Felisandromataallí mismoal traidor

y persiguea la vieja hechicerahastadarletambiénla muerte.El restode los habitantesdel castillo

se salvande la ira del caballerograciasa la intercesiónde la propiaRoanisa,quele convencede

que nadiemás tuvo quever en susmales.Tras dejaren ordenla fortalezay nombrarseñorade
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ella aMergelia(unabellahermanade Molino), los dosamantespartenjuntosy seencuentran,

enel camino,con un caballeroquelleva el caballoquele fue robadoal del Fénix en la misteriosa

casadelos fantasmas.[CantoXXX]. Felisandropideal caballeroquele devuelvael caballo,pero

aquélle respondequehade cumplir los deseosde una damaquele ha pedidoqueconquisteeste

animal si quiereaccedera su amor. El Caballerodel Fénix semuestradispuestoa cederleel

caballosin ningunadisputa,al ver quela demandaestáfundadaen el amorqueel jovenguerrero

profesaa su amada,lo quele haceidentificarsecon su causa,al sentirseél mismofuertemente

enamoradode Roanisa.Sin embargo,estono seráposible,puesPalmacio(queésteesel nombre

del cuitado)debellevar tambiéna su tirana el yelmo y el escudodel propietariodel caballo.Con

grandolor porpartede Felisandro,queve que no sepuedeexcusarel combate,se produceel

encuentroentreamboscaballeros,con tanmalasuerteque al primergolpe Palmacioes herido

mortalmentepor su enemigo.El lanceentristecea] del Fénix y a suamada,que sentíanla demanda

del infortunadocomo algo propio del estadoagridulcede los enamorados.En esto llega una

doncella,Pigmenia,que iba en pos de Palmacio,al que amabadesdela infanciay con el que,

segúnles cuentaa los dosguerreros,estabadestinadaa casarsesi no lo hubieraimpedidoel rigor

desuspadres,quienesla encerraronen unacuevadespuésde queella dieraa luz al fruto del amor

quelos dosjóvenessentíanmutuamente.La separaciónprolongadahizo caera Palmacioen las

redesamorosasde Gubinda, que fue la instigadorade la mortal demandaque aquélteníaque

seguirparaconseguirsu amor.Pigmeniacuentatambiénqueun sabiomagoquehabitabaen una

selvale habíadicho quefuera abuscara suamadoy que, cuandolo encontrase,le llevaraasu

presencia,por lo quela doncellapidea Felisandroy Roanisaquela acompañenhastaaquellugar

y la ayudena llevar el cuerpomuerto de Palmacio.Se ponenlos tres en camino y terminan

llegandoala selvadondehabitabael sabio,quecasualmenteresultaserel quecustodiabala Cueva

del Amor dondeardíaBrisaldaporsusdesdenesamorosos.[CantoXXXI].

Clarimanterealizaunagiratriunfal por el Peloponesoen compañíade Arbistes,ganando

eternafamaporel vigor de su brazo,y se disponea partir haciaOlimpia paraparticiparen los

juegosquesecelebranendichaciudad.

En la cortedel rey Antero, los partidariosde Clarimante,encabezadospor Arídano,

recuerdanal rey que ha transcurridoel año del píazodado paramantenerlasjustasy que el

premiocorrespondeaClarimante,pues,segúnellos,nadiehaconseguidovencerle.A.ntero no está

muyde acuerdo,ya quedicequeno logró el guerrerovencera nadiecon claridady que,además,
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ha estadoausentecasitodo el año del plazo,con lo queno esdigno dealcanzarel triunfo. Les

instaaquevuelvael pretendienteal trono y mantengaporun añoel poderde susarmas.A pesar

de quesegeneraunaciertatensión,los ánimosquedanun tantososegados,si bienAridano manda

un mensajeroal Peloponesoparaponera Clarimanteal corrientede los hechos,y el rey envía

tambiénun mensajeroa Solino, solicitandosu ayuda.

Entretanto,Solino y Labrisarecibenla visita de un caballero,príncipede Paflagonia,

llamadoDraconcioque,trasaposentarseallí comoinvitado, les cuentala historiade sus amores.

Surelato comienzaafirmandoque siempresehabíasentidograndementedespegadodel amory

quehabíahechoburlade todoslos enamorados,hastaqueun día,yendode caza,seadentrópor

una espesuray escuchó,en la riberadel río Partenio,unasvocesmelodiosasquecantabanuna

dulcisimacanción.[Canto>00(11]. Acercóseal lugardel queproveníanlos cantosy vio unaisla

deleitosaen medio del rio, en la que varias ninfas cantabany rodeabana una doncellade

extraordinariahermosura,cuyasolavistacautivó el corazónde Draconcio.Por entrelas ramas

que servíana éstede escondite,la bellaninfa, de nombreOlibria, vio tambiéna quienya erasu

prisioneroy, del mismo modo,quedóprendadade él. La relación entreambos comienzaa

progresarcon el consentimientode Partenio,el abuelo-ríode Olibria, quieninformaa Draconcio

dequesusamoresestánabocadosa hacersefirmes y duraderos,peroantesdecasarsecon ]a ninfa

deberápartira Inglaterraparaparticipar,al ladode susparientesdescendientesde Héctor,en las

guerrasqueseavecinancontralos descendientesde Aquiles. Esteesel motivo de la presenciade

Draconcioentierrasbritánicasy en el castillo de Labrisay Solino. Estandoen estaspláticas,llega

el mensajerodel rey Antero con las cartassolicitandola presenciade Solino en la corte.Con gran

dolor por tenerque separarsede su amada,éstepartehaciael rey acompañadode Draconcio,

convencidode queestállegandoel momentode lucharcontrael bandoenemigo.[CantoXXXIII].

De nuevoen el Castillo Encantado,asistimosaun paseode los allí congregadospor la

floresta.En la soledaddel campo,Carbopíay Clavelianasientendeseosde gozardel amor,pero

cuandoel caballerose acercacon másatrevimientoa la que serásu esposa,comienzaa recibir

golpesqueno sabededóndeproceden:setratade la guardaterrible y encantadaque, segúncontó

Flavisa,tiene que encargarsede guardarla virginidad de Clavelianahastala llegadade los

caballerosa Tolietro. Serálamaga,precisamente,quiencon susarteslibere a Carbopíade una

muertese~ira,conquistadapor cedera susapetitoscamales.

En Grecia,Clarirnantetriunfa en los JuegosOlímpicosy recibeel sometimientode todos
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los queven susproezas.En la mismaciudadde Olimpiaes halladoporlos mensajerosde Aridano

quesolicita suvuelta a Bretaña.El guerreroconsultacon susparientesgriegosy seofreceahacer

lo queellosestimenconveniente.Todossemu~stranpartidariosde queClarimantevuelvaa luchar

porsusderechosy se ofrecena gyudarlesi, en un ffitut, n~esitael apoyode todosellos. Con

estaseguridad,Clarimante inicia la vuelta a la cortede Antero, acompañádode dos fuertes

guerrerosgriegos:Flavelianoy Anisio.

Finalmente,Roanisay el delFénix sedisponena entraren la Cuevadel Amor paraliberar

a Brisaidadel fuego queVa mata,al tiempoquePigmeniaseencamina,pororden’delsabio de

aquellugar, al reinode los muertos,quiénsabesi con la esperanzade retomarcon su Pairnacio

vivo, Recuerdael autQrvariasdelas accionesquetieneinacabadasy prometevolvermásadelante

paranarrarel desenlacedelasmismas.[CantoXXXIV].
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3. CONTEXTO LITERARIO DEL POEMA

3.1. LamateriadeTroya

En los másremotosorigenesde la literaturaeuropeaencontramosel puntode partidade

una tradición literaria que darásabrososfrutos a lo largo de los siglos. Ligada a las obrasde

Homero, especialmentea la Jitada, la materiade Troya seráfundamentalen el surgimientodel

mundomágicoy aventurerodela caballeríaandantemedieval,a la quealimentacon unaprofusión

de grandiososhechosde armas,salpicadoscon el encantamientoliterario de las leyendas

grecorromanas,cuyoelementosobrenaturalpaganoseráreemplazado,en laEdadMedia, por lo

sobrenaturalcristiano, dando lugar a una de las másmaravillosasexpresionesde la ficción

narrativa.

Se conocencon el nombrede materiade Troya los acontecimientosrelacionadoscon el

asediode estaciudaddel Asia Menorporlos aqueoso griegos(capitaneadosporAgamenóny

Aquiles), que pretenden,entre otras cosas,recobrarel honor de Menelao (hermano de

Agamenón),trasel raptode la mujerde éste,Helena,porParis,hermanode Héctorel troyano.

Las vicisitudesde la guerray los episodiosmitológicosrelacionadoscon estacampañadarán

pábuloa la leyendatroyana,queconoceráun amplio desarrolloen los siglosvenideros.

Sin pretender,ni muchomenos,elaborarun capítulode historia literaria, si nosparece

convenienteseñalar,a grandesrasgos,la evolución de la materiade Troya en el occidente

europeo,a partir de los textoshoméricosy de otros relatosrelacionadoscon los hechosque

configuranesteimportantefilón literario. Del siglo 1 d. C. dataunaparáfrasisdeHomerocon el

título de1/las latina, que seatribuyea Silio Itálico, perolos textosmásrelevantesseránlos que

secomponganpocodespués,conla pretensiónde sermásfiablesen el relatode los hechosde la

guerrade Troyaqueel propioHomero,a quien(en la Alta EdadMedia)seconsiderabaparcial

ala horade contarlo allí ocurrido.Debemosdestacarla Ephemerisbe/Ii Trolaní, atribuidaaun

tal Dictis y tal veztraducidaal latín porLucio Septimioen el siglo IV, y laDeexcidio Troiae

historia, pretendidatraducciónde Daresel frigio, sacerdotede Hefestoy personajesecundario

dela epopeyahomérica.Ambostextosasegurabanaportaruna mayorveracidadal relato, si bien
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esteúltimo asociael origen de la guerrade Troyaal viaje de Jasóny los Argonautas,tal vez

siguiendoa Ovidio.

De estasdos últimas obras(y sus continuaciones,refundicionesy secuelasen latín

medieval),partió básicamenteBenoit de Saint Maure paracomponer,hacia 1165, una larga

narraciónenversospareados;elRornande Troje, quepondráal alcancedel lector francésdel XII

las hazañasde los argonautas,el juicio de Parisy otrosepisodiosde la guerrade Troya,todo ello

pasadoporel tamizdel anacronismoquetraeconsigola adaptaciónde la historia a la cultura

cristianay vertido en un relatoque se desenvuelveen medio de la tópicamedievaldel género

caballeresco.La obrade Benoit de SaintMaurefUe traducidaa variaslenguaseuropeas,entre

ellasel castellanoquela usacomofuenteparaalgunoscapítulosde la Generalhistoria de Alfonso

X el Sabio.

Apartede estasy otrasversionesmáso menosfielesal texto deHomero,el granmomento

tendrálugaren 1354,cuandoPetrarcacomprael manuscritocon los poemashomericos.Aunque

el ilustre humanistaitaliano no logratraducir los textos,su comprapermitiráquepocodespués

se produzcauna primeratraducciónal latín, a la que siguió la primeraedición de Homeroen

Florencia,en 1488. Sin embargo,lo quemáscontribuyóa difundir estosvenerablespoemasépicos

fueron las traducciones,que menudearonen las primerasdécadasdel siglo XVI ofreciendo

versionesen español,francés,alemáne inglés’.

EugenioMartínezdebióde servirsede estastraducciones(o directamentedel original en

griego;no olvidemosqueeraun hombreversadoen las letrasclásicas)paraleerlos poemasde

Homero,cuyoesqueleto(sobretodo el dela Ilíada) setransparentaen la estructurabásicadeLa

toledanadiscreta.Sin duda,pues,el máslejanoantecedentede nuestropoemaseencuentraen

la basede lamateriade Troyasegúnleemosen el mismo, dondenosencontramoscon quelos

antepasadosde los másimportantesguerrerosquesemuevenpor susversosson,ni másni menos,

los principaleshéroesde la Ilíada, Aquiles y Héctor, aquellosdos esforzadosguerrerosque

protagonizanuno delos episodiosmásrelevantesdel texto de Homerotrasla muertede Patroclo

a manosde Héctor:el combatesingularentreambos,paradirimir sus diferencias,que acaba,

como essabido,con la muertedel troyano.Es precisamenteesaantiguarencilla(y ladolorosa

espinaquellevanclavadalos herederosdeHéctor)lo quemuevelos ánimosde los caballerosen

1 Paralo referentea las vicisitudesde los textoshoméricos,vid. Antonio LópezFue,introduccióna su edición

de Homero,lijada. Madrid,Cátedra.l997~.
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el poemadeMartínez,enfrentandoen un odio eternoy sin soluciónaparentea los descendientes

lejanosde los héroeshoméricos.Estaherenciaclásicasirve desustentoa unaparteimportante

del poema,a pesarde que nuncallega a producirserealmenteningúnenfrentamientoentrelos

bandosopuestosqueprocedende Héctory Aquiles; tal vez el autorpostergóestaluchapara

algunade las continuacionesque luego no llegó a publicar. Sin embargo,la influenciade los

personajesdeHomeroestan grandeen La toledanadiscreta,que susherederosseencuentran

desperdigadospor gran partedel mundoantiguo y abarcanel amplio espaciodeuna Europa

oscuraen una fechaimprecisaantesde Cristo. Así, el guerreroClarimante,descendientede

Aquiles, es inglésy Señorde la EncantadaSierra,y pugnaporel tronobritánicodel rey Antero

con la pretensiónde casarsecon la hija de éste,Rosania.En el otro bando,el Caballerodel Fénix

(toledanoque pasósu infancia en Persia)capitaneauna escuadrade aguerridoshombrescuya

procedenciasesitúa en lugaresimprecisosen el mar Tirreno y Frigia, junto a otros espacios

fisicos ubicadosen el Asia Menor. Es decir, desdeel norteeuropeo,representadoporBretaña,

hastalas cálidastierrasdel surbañadasporel marMediterráneoseextiendenlos escenariosde

la vidade estoshéroesquedebensu razónde sera las antiguasdisputasen laciudadde Troya.

El narradorno llega a serdel todo imparciala la hora de tratar a unosy otrospersonajes,

puessi, porun lado, defiendesiemprela grandezade todoslos guerreros(independientemente

del bandoal que pertenezcan),porotro demuestrauna inclinaciónhacia los descendientesde

Héctor,el derrotadode Ial/jada, a quieneshaceherederosdel ilustre trono de Tolietro (nombre

con el queserefiereaToledoen el poema).No podemosolvidarqueel propósitode Martínez,

claramentedeclaradoenel prólogo,es“tratarla antiquissimafundaciónde la Imperialy siempre

ilustrey esclarecidaToledosobrequantasciudadesEspañagoza”.De ahísuspreferenciaspor los

que procedendel tronco de Héctor, ya que éstosson, en la obra que trabajamos,realmente

toledanos,puesel Caballerodel Fénix erahijo de Andayroy Selisarda(los reyesdel Toledo

poéticoqueinventael autor)y, a la vez,descendíade la estirpedel héroetroyano.

Queda dicho que sondos ramaslegendariaslas que sepasean,en la figura de sus

herederos,pornuestropoema.Martíneznoslas presentasiemprea travésde las sabiaspalabras

demujeresancianas,dotadasde poderesmágicosqueparecenponerlasen conexióndirectacon

los viejos héroes de la tradición troyana. En primer lugar se nos presentaa Clarimante,

descendientede Aquilessegúnla informaciónqueél mismorecibe,en un vergeldeleitoso,de una

vieja de aspectodesagradable.El relatotienelugaren el cantoVI y suponeunaadvertenciaal
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jovenguerreroparaqueno olvide cuálessu progenie.La vieja,que resultaser su abuelamaterna,

le hacesaberqueexisteunaescuadraenemiga,cuyasarmasllevan el dibujo de un águilacaudal,

y le entregaa Clarimantenuevasarmas;en ellashay un ave fénix y un león que derrotaauna

sierpe.El relato que hacela ancianatiene relacióndirectacon la leyendade Aquiles hastala

segundageneración,representadaporPirro, hijo del héroegriego y de Deidamia,perocomienza

aserfruto dela invenciónde Martínezapartir de los descendientesde éste,segúnnuestroautor

Agapenory Almano. El primerode ellos, cuyalíneadesembocaráen Clarimante,no pertenecea

la tradición legendariaqueconectacon Aquiles, aunquesí esun nombreextraídode la mitología

clásica,y lo mismo ocurrirácon los demásvástagoscorrelativos:ninguno estáasociadoconla

historiadeTroya. Susnombres,aveces,son de otrospersonajesmitológicos(Atíantey Procas),

perotambiénlos hay de la cosechadel autor,como esel casode Servante,Menalioy Martelio,

padreesteúltimo de nuestroClarimante.Se haemparentadoal protagonistacon el mundoclásico

lo suficienteparahacerverosímil esaprocedencia,peroluego sele ha dotadode unaautonomía

que le ha de llevar a cabalgarpor tierras diversas y aparecercomo caballerobritánico y

pretendientede la herederade Inglaterra. Es decir, Martínez sólo ha atadoel cabo inicial,

necesarioparahacercreíblela ascendenciadel héroe,y, unavezenganchadoal mundohomérico,

se ha desligadode él pormediodeunamarañade nombresquesuenanamitológicosy queno

siemprelo son,peroquevan a sercapacesde crearen el lector la sensaciónde estarconectados

con el universolegendariogrecorromano.El autoresun granconocedorde lasleyendastroyanas

(el relatode la vieja aClarimanteseinicia con la infanciade Aquiles y su estanciacon el centauro

Quirón),y las utiliza a su antojo y en supropio beneficio,sólo paralo quele sonnecesanas.

Hayotrarama,queMartínezhaceprocedertambiénde Aquiles, iniciadapor la presunta

unión deéstecon Diomeda,hija deForbanteenel relato de la viejaa Clarimante,peroinexistente

en el entornomitológico del héroehomérico, lo que nos lleva a pensarque setrata de otra

aportacióndel autor,con la queparecequererrecompensar&Aquiles por lapérdidade Briseida

(solicitadaporAgamenón)queprovocarála cólerade aquély seráuno de los motivosbásicosde

la Ilíada. DeestaramanacePolipeo,ascendientelejanode otrosmuchoscaballerosqueprobarán

sus armasen nuestropoemay que estarán,poresemismo motivo, emparentadoscon el héroe

británico Clarimante, líder absolutode la facciónde los descendientesde Aquiles. Toda esta

informaciónaportadapor la abuelamaternade aquélen el cantoVI, serácomplementadamás

adelante,en el VIII, por medio del sueñode Aridano,príncipede Escociaqueluchaafavor de
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Clarimantey queresultaser,también,descendientede la estirpegloriosade Aquiles. El hechode

que Aridano conozcasu ascendenciaen un suello, le da un mayor grado de irrealidad a la

información,peroal mismotiempola asociaconla tradiciónmíticay legendariaclásica(y también

medieval),dondelos sueñosanunciadoresde bieneso malestienenun papelfundamental.El hilo

queuníaa los guerrerosdeLa toledanadiscretacon lamateriade Troyaserompeen partecon

estanuevafiliación, puesno quedade aquéllamásque el nombreilustre de Aquiles,en mediode

unalarga relaciónde nombrespropios, entrelos que semezclanalgunosde clara raigambre

mitológicacon otros inventadosporel poeta,que sonalgunosde los personajesde la obra.En

el sueñode Aridano,unaalegoríanospresentalas dosramasque salendel troncode Aquiles,

procedentesdelos pechosde dosdamas:Briseiday Diomeda.Dela primerasehacesalira Pirro

y de la segunda,a Polipeo.Martínezse equivocaaquí al citar a Briseidaen lugarde Deidamía

comomadredePirro2 y, además,insisteenla introducciónde Diomedacomo mujerde Aquiles,

pero resuelveairosamenteel problemadel parentescoentrelos distintoscaballerosqueforman

la escuadrade Clarimante,haciéndolessalir a cadauno de ellos de una de las dos ramasque

brotande lasmujerescitadas.

La línea genealógicade Aquiles vuelve a serrecordadaen la partefinal del poema,

concretamenteen el cantoXXIII, cuando Clarimantellega al Peloponeso,la tierra de sus

antepasados,paraganarfamaen el ejerciciode las armas.Allí le saleal encuentrouna hermosa

ninfa queresultaserla propiaTetis, madrede Aquiles, quienle hacesaberqueaquellatierraestá

llena de parientessuyos,dejandoclaro quela estirpedel héroegriegodominacon su presencia

unagran partedel mundo.

Vemoscómo,ademásde las alusionesesporádicasque sehacena lo largo de todoel

poema,la conexiónde éstecon la materiade Troya sehacepalpableen lo que respectaa la

ascendenciade Clarimante,y a continuaciónveremosque el bandoopuestose asimila a los

herederosde Héctor,siguiendola tradicióntroyana,aunquesiempredesdela peculiarvisión que

nosofreceMartínez.

2Resumoa grandesrasgosla leyendadeAquilesen lo referentea susmujeres:Tetis, sumadre,sabedorade
queAquiles moriríaen la guerrade Troya,envíaa ¿sica la cortede Licomedesdondevive,vestidodemujer,entrelas
hijasdelrey. CuandoOdíseodescubreel escondite.tenninareconociendoal héroe,lo quehaceposibleque Tetis acceda
a dejarle marchar.Durantesu estancia.Aquiles tuvo amorescon Deidanila,unadelas hijas deLicornedes.y de su
relaciónnacióPirro.En cuantoa Briseidaerahija deBrises.sacerdotedeApolo en Lirneso,y Aquiles la llevó consigo
trassaquearla ciudady eliminar a sumarido,a su padrey a sushermanos.Más tarde,Agamenónse la arrebatarápara
suplir la ausenciade su esclavaCríseida,pwvocandola ira de Aquiles y suretiradadela luchafrentea la ciudadde
Troya. Diomedano tuvonadaquever conAquiles,comoya hemosdicho.
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En efecto,ya desdeel cantoHl senosinforma de que Andayro,el padrede Sacridea,

procede“de la estirpetroyanabelicosa”,en lo que hemosde entendercomo un anticipo de la

narraciónque hará,en los canosXXII y XXIII, la magaFlavisaen el Castillo Encantado,ante

los caballerosy damasque allí ha ido congregando.La procedenciatroyanade los héroesdel

bandodel Caballerodel Fénix tiene,si cabe,másinterésparael poema,puesen ella seencierra

el secretode la genealogíade Sacridea,la princesatoledanaque da título al libro y cuyos

pormenoresno conoceremoshastalos cantosarribaindicados.

La informaciónquenosda Martínezacercade la ascendenciade Sacrideay el Caballero

del Fénix parte,pues,del otro granhéroehomérico,Héctor,y guardarelacióncon él en lo que

serefierea los aspectosbásicosde su historiamitológica, a saber;su participaciónen la defensa

de Troyay su oposiciónal héroegriegoAquiles que le conduciráa la muerte.Ademásde esto,

nuestroautorse refierea la participaciónde Pentesilea,la reinade las amazonas,en favor de la

causadePríamoy susdescendientesen laguerrade Troya, haciéndonosver, de paso,su apoyo

al propio Héctor,peroa partir de estabaselegendariareal, Martínezcomienzaa deslizarsede

nuevoporlos dominiosde su fantasía,combinandosuspropiascreacionescon los restosde la

historia mitológica que rescatade las cenizasde Homero. De estemodo, nosharáver que

Pentesileay Héctorvivenunarelaciónamorosade la quenaceráun niño,Nicandro,criadopor

el reyde Siria, Cyrcense,y decuyacepanacerála altaestirpedela quedescienden,por línearecta

de varón, el del Fénix y Sacridea.A partir de esteplanteamientoinicial, el autoraportaotras

tradicionestan insosteniblesdesdeel puntode vistahistóricocomola propialeyendatroyana,para

desembocaren la fundaciónde Toledo,a la quellega trasemparentara los troyanoscon el no

menoslegendariorey Brigo, quesupuestamentereinóen Españaunoscienañosdespuésde la

llegadano probadadeTúbal(nieto deNoé)a nuestropaís,alrededordelos dosmil añosantes

de Cristo3. MartínezplanteaqueesteBrigo fue el fundadorde Troya:

“Porquedizenqueun rey llamadoBrigo,

de pensamientosaltosy granpecho,

deestendersu memoriasiendoamigo,

hizo un ilustre y memorablehecho;

que lagentemejorqueavíaconsigo

embió aque dilatasseel reynoestrecho,

3

Para lo referentea Brigo y Túbal, vid, la nota 19 del “prólogo al lector”.
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y queen la AsiaMenorpueblosfiindasse.

Assí, brigios primerose dixeron

(lo qual por largotiempohanretenido),

hastaquecon los tiemposcorrompieron

partede el nombrepropio y apellido,

y a llamarsedespuésphrygiosvinieron,

de quienhanlos troyanosprocedido.

Desuerteque, si bien consideramos,

serpropriosespañoleslos hallamos.”

(CantoXXII, vv. 617-632)

Martínez fiasionaparasu planteamientoteórico acercade la fUndaciónde Toledo(y en

gran partede la esenciade España),elementosprocedentesde los primeroslibros de la Biblia,

junto a leyendashispánicasantiguasy personajesde la tradicióntroyana,de los que sesirve para

establecerun nexo imprescindibleconla épicagriegaantiguaqueha de dar sustentoa su creación,

cuya deudacon la materiade Troya creo que esinnegablea partir del análisisque estamos

haciendoenestaspáginas.Y de nuevoaquí(comoocurneracon Clarimantey suparentescocon

Aquiles), tras sentarlas basesde su conexióncon la leyenda,el autor olvida todo atisbo de

cercaníaa susfuentese inventa: Livonio, supuestobisnietode Héctory Pentesilea,llegaa España

pararecobrarsusorígenes(los quele dio Brigo fundandociudadesen Frigia) y su hijo Tolietro

seráel encargadode fundarToledoy de dar vida a la estirpedel Caballerodel Fénix y Sacridea,

cuyo padre,Andayro,essutataranieto,Ya no quedanadade la materiahomérica,peroMartínez

ha sabidoenlazara aquelloshéroescon suspersonajes,creandounasensaciónde verosimilitud

que hacemás sólida su historiay que le permitetenercomopuntode partidauno de los más

venerablespoemasépicosde la literaturaantigua.

Sin embargo,no terminanaquí lasalusionesa la tradicióntroyanaenLa toledanadiscreta,

yaquela magaFlavisaañadequeHéctor,engañadoporHarpálice(otraamazona),no sólo tiene

amorescon Pentesilea,sino tambiéncon la propiaengañadora,y de estaúltima relaciónnacerá

unaniña, Hectorina,cuyadescendenciadaráal mundo a muchosde los grandesguerrerosdel

tiempodel Caballerodel Fénix y, másconcretamente,aRoanisa,la hermosadoncellaguerreraa

la queésteama,y a Sarpe,unode los grandeshéroesdel poema.La técnicade EugenioMartínez
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es la misma,pero aquí menosenhebradaa la leyenda,puesno hay constanciade la relaciónde

HarpáiiceconHéctor, porlo quetansólo la presenciade ésteúltimo (unidaa la defensaquelas

amazonashicieron de Troyaala quenos hemosreferidoantes>enlazala ficción del poemacon

la leyendatroyana.

Todavíapodemosrescatarun episodioque enlazade forma directa con la materiade

Troya, y que apareceinsertadoen el cantoXXVIII, en la historiaquela ninfa Doxa cuentaa

Roanisacomoresumende susdesdichadosamores.En ella seglosael episodiodel juicio de Paris

que,comoes sabido,suponeel puntode partidaparala guerrade Troya4. El episodiomitológico

(no presenteenla lijada, peroclaramenterelacionadocon la leyendatroyana),le sirve de excusa

a Martínezparaplantearlas desdichasde Doxa, quien,trasescucharunacanciónsobreel tema

en presenciade dosde las diosasdel juicio (Fieray Afrodita, convertidasaquíen las romanasJuno

y Venus),tomapartidopor la primera,lo quele valdrá la inmortalidad,perotambiénel odio de

la segunda,que le haráamarcon pasióna Venancioy sufrir grandementepor eseamor. La

anécdotaesahoralo de menos;lo interesanteesque, de nuevo,nuestropoetaseinternaporlos

senderoslegendarios,haciendogalade su gran saberclásico y de su deseode emparentarsu

poemacon la tradiciónmitológica de la antigúedadgrecorromana.La historia de Doxa y su

convivenciacon las diosasolímpicasnoslleva aun acercamientomayorsi cabea la literatura

griegaantigua,puesnos encontramoscon algo tan común en éstacomo la relaciónde los

mortalescon los dioses, la presenciade las ninfas en la vida cotidianay la influenciade las

divinidadesenla existenciade los humanos:aquí,como ya se dijo, Doxaseganala inmortalidad

porsu apoyoa la causaperdidade Fiera-Juno,y el odio de Afrodita-Venus.Sabidoesqueesta

fusión de personajesno divinos y diosesesmásque comúnen los poemasde Homero y, por

supuesto,en granpartedela literaturagriega.

Llamala atenciónquemientrasMartínezsigue(al menoscomo cimientoparaedificar su

poema)la historia troyanaatravésde los textoshoméricosy de las leyendasdel ciclo, y, por lo

tanto, teniendo como sosténel mundo griego (Aquiles y Héctorson héroesde la mitología

griega),a la hora dealudir a los diosespaganos(únicasdivinidadespresentesen su libro), no

emplealos nombresgriegosde éstos,sino que serige por lasdenominacionesromanas;ya hemos

Paris,hijo de Priamoy hermanodeHéctor,esinstadopor Zeusa decidircuálde las tresdiosasmerecela
manzanadc la discordia,enviadapor Éride: Hera.Ateneay Afrodita disputanporel cetrode la belleza,prometidoa
la portadorade la manzana,y Pariselige a la última, quele ofrecea cambioel amordeHelena.la esposadel ~‘iego
Menelao.FI raptode helenasuponeel inicio de la guerrade Troya.
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visto cómoHeray Afrodita son,en el relato de Doxa,Junoy Venus.Estono obstaparaquelos

relatosmitológicosseanlos mismos,pero sí produceunaextrañamezclaque, porotro lado,nos

permitefecharla accióndel relatoen épocaromana5.Encualquiercaso,no cabedudade queesta

presenciade las divinidadespaganas(aunquecon susnombresromanos)liga másaúnel poema

de Martínezcon la tradiciónclásicay hacemáscreíblesu conexióncon la materiade Troya,cuya

dependenciaestamosintentandodemostraren estaspáginas.

Concluyendo,La toledanadiscretabebede las fuentestroyanascon el fin de ligar asus

principalesprotagonistascon los héroessupremosde la Ilíada, y con el ánimo, al parecer,de

resucitarlasviejasrencillasde aquéllosen un mundocercanoa los últimos siglos antesde Cristo,

segúnsededucedela ausenciade alusionesa la cristiandadque sehacepalpableen todo el texto.

No nospareceque sepuedaponer en dudaque Martíneztenía la intención (en su proyecto

inconclusode un largopoemaen cuatropartes)de enfrentara las dos escuadrasque sustentanel

relatocaballerescodeLa toledanadiscreta,pararememorarlas grandeshazañasde laguerrade

Troyaentresus descendientesinventados,tal vezcon la intenciónde dar preponderanciaa los

herederosde Héctor(el Caballerodel Fénix, Roanisa,Sarpe),paraasí, trasderrotaréstosa los

griegos(Clarimantey sus seguidores),demostrarla grandezade la descendenciatroyanaque,a

su Vez, como ya se dijo, es, en la ficción de Martínez, originaria de Toledo. Con ello, el

engrandecimientodeestaciudady de suspríncipesdaríaalimentoa la ideabásicadel poema,ya

comentadaarriba: “tratar la antiquíssimafundaciónde la Imperial y siempreilustrey esclarecida

ToledosobrequantasciudadesEspañagoza”. O lo quees lo mismo,el autorrecurrea los grandes

héroesclásicosen beneficiode su proyecto,creandoun textoque podríahaberseconvertidoen

unacontinuaciónde la Ilíada retomandola historiavariasgeneracionesdespués.Nadiele puede

censuraraMartínezque seinvente personajes,puesunade las normasbásicasde la imitatio, en

lo tocantea las continuaciones,esenlazarcon el libro quesecontinúa,perodándolevidaa partir

de la creaciónde nuevospersonajesy de nuevasaventurasde los personajesantiguos.En esto

último tendríarazón de ser el que Héctortengaamorescon Pentesileay Harpáliceo el que

Aquiles tengadescendenciacon Diomeda. Así nos lo confirman las siguientespalabrasde

ConsolaciónBaranda:

“En generalsu propósitoesaprovecharel éxito de unaobra, haciendodiscurrir

por nuevasperipeciasa algunode suspersonajes.Paraello el continuadorpuede

‘1 Yct ¡nfra. el capítulo9,2,1, cii elepigrafe ~Espaeioy tiempodel relato”.
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optar por remontarse al pasado (...), o, por el contrario, desarrollar

acontecimientosquetranscurrenen un tiempoposterioral de la obracontinuada

(...). El continuadordebeapropiarsede algunode los personajesde sumodeloo

crearotro relacionadoexplícitamenteconlos de dichomodeloy, porsupuesto,

convencera los receptoresde que se trata de los mismos personajesya
“6

conocidos
No pretendoafirmarqueLa toledanadiscretaformapartede un ciclo literario que tiene

comopunto de partidala Ilíada, pero sí creo que las conexionescon el texto de Homeronos

permitenaventurarlos deseosde su autoren las líneasquehemosmarcado,con lo que, sin ser

una continuación,sí se establecenúnasrelacionesmuy clarasde intertextualidadentrelas dos

obras.Veremosqueestono seráexclusivodel aprovechamientoqueMartínezhacede la materia

de Troya, en los enlacesde nuestropoemaconotrasobrasliterarias,

Una última conexion con la literatura clásicaprocedentede las guerrastroyanasse

estableceentrenuestropoemay laEneidade Virgilio, con la que lasrelacionesexistentesson,

en varios casos,de tipo temático y se basanen la repetición de episodios.Para evitar la

exhaustividady no incurrir en la monotoníade las acumulacionesde ejemplos,nos vamos a

centraren dosmomentosdel poemalatino quesereflejanen otrostantospasajesde La toledana

discreta. Uno de ellos esel encuentrode Clarimantecon su antepasada,la diosa Tetis,~en los

cantosXXII y XXIII, cuyasemejanzacon el encuentroque,por su parte,tienelugarentreEneas

y su madre, Venus, es tan evidentecomo demuestranlos dos textos que transcribimosa

continuacion.En la Eneidaselee:

“[la doncella]prestoel arcolo llevabacolgadode sushombros

segúnla ‘costumbrede cazay dejabaflotaral viento suscabellos,

desnudala rodilla y la ropasueltarecogidaen un nudo..

Martínez,en estaocasión,serecreamásen los detalles,pero la basees sin dudaVirgilio:

“una ninfa (...) bellaen estremoy enygualgraciosa,

la madexade Arabia sueltaal ayre,

la ropadeuna tela verdehermosa,

6ConsolaciónBaranda,“De Celestinas:problemasmetodológicos”,enCeleshnesca,16.2<Otoño1992),Pp.
3-32,y, enespecial,p. 8,

7 Virgilio, Eneida,introduccióny traduccióndeRafaelFontánBarreiro,Madrid, AlianzaFditorial, 1998.p.
37.El restodecitasdc estaobra seajustarána estaedición.
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levantadahaziaarribacon desgayre(.3

Jugavael viento allí con la faldilla,

ondeándolaal uno y otro lado,

y descubriendo,en estacoyuntura,

pedaqosde cristal y nievepura(...)

La aljavaechadaal hombrocristalino,

de platay de mil perlasricashecha...”

(CantoXXII, vv. 34-54)

La secuenciaimitadasecompletacon lapreguntadel guerreroa la bella mujeracercadel

lugar en el que se encuentrany al 4ue ambos(Eneasy Clarimante)hanllegadotrasunalarga

travesíamarítima.Así se expresaEneas:

“Sé feliz y ojalá, seasquien seas,alivies nuestracarga

y nosdigaspor fin bajoqué cielo, a quélugardel mundo

hemosido a parar...”(p. 37).

Y de formasimilar, Clarimanteinterrogaa Tetis:

“Mas, ora seasmortal o seasdivina,

o de la castadiosacompañera,

en esteescurobosquemeencamina(...)

Quemedigáyscodicio, ¡o granseñora!,

a quéreynosmehaechadolaventura...”

(CantoXXII, vv. 73-82)

El segundocasodeintertextualidadentreel poemade Virgilio y el deEugenioMartínez

tiene lugar, también,conrespectoal libro primerode laEneida,dondesedescribeunatempestad

marítima que reapareceen el naufragiode Risamboy Marpesia,en los cantosXII y XIII de La

toledanadiscreta.Eneasy su escuadrasufrenunatormentacuandopartendeTroyay, tras la

catástrofe,Neptunocensuraa los vientossu atrevimientoal hacersefuertesen sus domimos:

EntretantoNeptunoadvirtió porel ruido tangrandequeel marse agitaba>

sedesatabala tormentay el aguavolvía de los profundosabismos

y, gravementeafectado,miró desdelo alto (...)

Así que llamaanteél al Céfiro y al Euro,y así les dice:

‘¿A tantoha llegadoel orgullo devuestraraza?
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¿Yarevolvéisel cielo y la tierra sin mi numen,vientos,

y osatrevéisa levantarmolestangrandes?(...)

Másadelantepagaréiscon penabien distintavuestroatrevimiento.

Marchaosya de aquíy decidestoavuestrorey:

el gobiernodel mary el cruel tridenteno a él,

sino a milos confió la suerte...”(p. 31).

En el naufragiode Risamboy Marpesia,Neptunosecomportade la mismaforma:

“Mas, comoel granNeptunovio anegados

los queen el espumosomarandavan(...),

los vientosllama,ayrado,a su presencia,

y dixoles: ‘¿Qué fUria osha impelido

a turbarmemi reynoy mi potencia?(...)

Haré, si os arrebato,tal vengan~a

qual convienea tan impíosmalhechores(...)

Bolad luegode aquícongranpresteza,

y dezíavuestrorey que no presuma

turbarla magestadde mi grandeza,

ni los maresmealtereni aunla espuma...

(CantoXIII, vv. 8 1-108)

De nuevopareceindudablela herenciavirgilíanade estepasaje,con lo quela conexión

con la materiade Troyano sereduceal primerencuentrocon los personajesdescendientesde

Homero,sinoqueseasientade lleno en el mundode la épicaantigua,cuyasobrasseconsolidan

comola más firme basede lo que luego seráestepoemacaballerescocon aspectode epopeya

renacentista.

Antes de pasar adelante,será interesanteañadir que algunos nombrespropios de

personajesde Martínezestántomadosde otros nombresde la Eneida(apartede los personajes

comunes,como Aquiles, Agamenón,Héctor,Venus,Pirro, Ulises,Harpálice,etc.).Se tratatan

sólo de la utilizacióndel mismonombre,puesen todos los casosel referenteesdistinto. Deeste

modo,Adrasto,Forbante,Glauco,Partenio,Procas,Sarpendón(Sarpedónen Virgilio), Sergesto,

Los auguriosde la tormentaproceden,a suvez,del libro 1 de las Geórgicas,tal y comolo hemosreseñado
ennotaa al verso512 dcl cantoXII.
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Taumantes(Taumante),Termodontey Ufentesonnombresdepersonajesde La toledanadiscreta

queya fueronempleadoscomoantropónimosen la Eneida,lo queincide en el hechoinnegable

de la dependenciaexistenteentrenuestropoemay la obrade Virgilio, y en el deseode Eugenio

Martínez de entroncar,a travésde los mitos y los personajesclásicos,con la másvenerable

tradiciónépicadel mundoantiguo.

3.2. Lamateriade Bretaña

El parentescode La toledanadiscretacon el ciclo artúrico no estan marcadocomo

hemosvisto en el casode la historiatroyana,perono podemospasarporalto la presenciade una

seriede elementosque proceden,sin ningunaduda, de los relatosque conformanla llamada

materiade Bretaña,cuyasraícesliterariasmásprofundasseencuentranen la obrasdel galés

Geoffrey de Monmouth(la Historia regian Britanniaey la Vita Menjuí,ambasde la primera

mitad del XII) y, posteriormente,en los romancescaballerescosde Chrétiende Troyesen las

postrimeríasdelmismosiglo.

La importanciade la literatura artúricaen la cultura del occidenteeuropeoesde tal

intensidadque,por sí sola, configuracasitodoel mundocaballerescomedievalqueseexportará

desdeFranciaa los paísesde su entornoy que, en el casode España,darálugar a uno de los

génerosmásdivulgadoseinfluyentesde los Siglos de Oro. En efecto,los libros de caballerias

castellanosdel siglo XVI no hubieranexistido, tal vez, sin la presenciade los mitos artúricosy

de todas las leyendasligadasal ciclo bretón,que seexpandieronporla peninsula,a travésde

traduccionesy versionesde los relatosmás destacados9,y que ofrecieron en el medievo un

panoramaliterario queharáposibleel surgimientode los ciclos caballerescosy la publicaciónde

un elevadonúmerode novelasde caballeríasqueencontraránsupuntoculminantey a la vezfinal

con el Quijote, en 1605.

Si, comomásadelantetrataremosde demostrar,La toledanadiscretaes,sobretodo,un

libro de caballeríasen verso,no cabedudade quela huellade estaliteraturaestarápresenteen

nuestropoema,enel que, porlo tanto,el pesode la materiade Bretañase dejarásentir,al menos,

en algunosaspectosbásicosde suconstruccióny en algunosepisodiosqueparecenguardarun

ParaLa entradade los textosartúricosen la penínsulaibérica,vid. JoséMaríaViña Liste, introducción’a
suediciónde Textosmedievalesdecaballerías.Madrid. Cátedra.¡993,especialmentelasPp. 38-47.La antologíaque
incluyeestevolnmenhace,además,un recorridopor las distintasversionesy traduccionesmedievalesdelos poemas
artúricos. Abundandomás en el tema. podriamosacercarnosa Edwin Willianison. El ‘Quijote y los libros de
caballerías,Madrid, faunis. ¡99!.
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parentescocon otros similaresde la tradiciónartúrica.Así, la accióndel relatosesitúadesdeel

primermomentoen uno de los escenariospropiosde la tradiciónartúrica:“en la antiguaBretaña

o Inglaterra”(canto1, y. 41). Esteesuno de los eslabonesqueunenel poemade Martínezcon

la materiabretona,puesla ubicacióngeográficano admitedudasy serála referenciaobligada

durantetodala obra,caracterizada,además,por la presenciade espaciosimprecisosy vagosque

recordaránen granmedidalos parajespor los que semuevenlos grandescaballerosde la Tabla

Redonda10.Tambiénel rey protagonistadel relato, Antero, aporta,con su nombre,unasonoridad

de resonanciasmíticasy el recuerdodel rey insignede los romancesmedievales,Arturo, que

parecereflejarsefonéticamenteenel personajede Martínez.Si a estounimosla magnificenciade

la cortebritánicadeAntero, en la 4ue se congreganlos másgrandescaballerosde su tiempo,

completaremoslas referenciasmásdirectasal mundoartúrico,del quenuestroautortoma, sobre

todo,el tonoy la grandezade los héroes,en un deseovisible de emulara quienesle precedieron

en la composiciónderelatoscaballerescosa lo largodel siglo XVI y cuyapresenciaanalizaremos

luegodetenidamente.

Perono podemospasarporalto que,comoya sehadicho,hay pasajesde nuestropoema

que recuerdan(unoscon más intensidadque otros),episodiosconcretosde algunoslibros de

Chrétien de Troyes o de la Vulgata. Por seguir el orden de aparición en La toledana,

comenzaremoscitando la similitud entreel Lago Encantadodonderesideel monstruoBuraco

(cantoV) y el LagoEncantadoen el quefue educadoLanzarotepor la Damadel Lago. Cuando

éstaselleva al pequeñoen mediode la desesperaciónde su madre,el autoranónimonos da la

siguienteinformacion:

“La damaquelo criabavivía en el bosqueespesoy tupido, puesel lagoen el que

habíasaltadocon el niño -al llevárselo-erasólo un encantamiento;eraunallanura

al pie de unacolinabastantemásbajaquela colina en la quehabíamuertoel rey

Ban. Y dondeparecíaque el lago era mayor y másprofundo, la damatenía

palaciosricos y hermosos.””

El lagodel monstruoBuracotieneun innegableparecidocon el queacabamosde conocer,

yaqueenél hay, también,unaciudadsumergida,y el magoquehizo el encantamiento,‘fabricó

lO El análisispormenorizadodeestageografialiteraria quedaplasmadoen el capimlo correspondienteal

espacioy tiempodel relato.

Historia deLanzarotedelLago. introducciónde CarlosAlvar, Madrid, Alianza Editorial. 1987-1988.7
voL., p .37.
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estalaguna,do fundada1 ay una fortalezay casería,¡ segúnque aquellasmagasnosdixeron1

quandode lo máshondoacásalieron”(cantoV, xv. 42 1-424).No cabedudade queestetipo de

lugaressoncomunesen los libros de caballerías,pero resultacuandomenoscuriosala cercania

entrelos dostextos,tal vezprocedente,no obstante,de la largatradiciónde lagosencantados

existenteen los relatoscaballerescos12

Encuentrouna cierta similitud entre el episodiodel castillo encantado,al que llega

Corimbatoal final del canto V, y el de la frentede Brocelandiaen el relato de ChrétienEl

caballerodel león; en los dos hay un objeto mágico que tiene la virtud de producirhechos

maravillosossi seusaadecuadamente:un cuernoen Martínezy un bacínde hierro en el texto

artúrico. El cuernoestácolgadode uñaestatuaquehayjunto a unafuente,del mismomodo que

el bacíncuelgade la ramade un árbol, igualmenteal lado de un manantial,Al tocarel cuerno

Corimbato,la fuerteroca queseerguíaanteél seconmueve:

“las telasdel peñón,desencasadas,

obedeciendoal cuerno,presurosas,

unapuertatanalto handescubierto,

quesermagoencantoquedócierto.

Y la rica y vistosapedreria

porel florido camposeha sembrado

haziendo,con estrañagallardía,

unabellacubiertaal verdeprado...”

(CantoV, vi’. 661-668)

En E/caballerodelleón, los prodigiossurgenal echaraguacon el bacínen unasgradas

de esmeraldaque hayjunto a la fuente:

“Si quierescoger aguacon el bacín y derramaríasobre la grada verás tal

tempestadque no quedaráen el bosqueni una bestia,ni cabrito, ni ciervo, ni

12 Porcitar sólodosreferentes,encontramosun lago parecidoen el Libro delCaballeroZifar, el liamadoLago

Solfáreo.extrañoparaje en el que ocurrenmuchasmaravillas: “E dizenque oy en díavan allá muchosa ver las
maravillas: que veenmuchosarmadoslidiar a derredordel lago e veen9ibdadese villas e castiellosmuy fuertes
conbatiendolos tinosa los otros,e dandofuego a los castiellosea las 9ibdades”(Libro delCaballero Zifar, edición,
introduccióny notasde JoaquínGonzálezMuela. Madrid.Castalia. 1982.p. 213).El otro texto lo tenemosen el
Q¡q/oíe,cuandoenel capitulo50 de la primeraparte,el caballerohaceanteelcanónigotoledanounresumende lo que
podríaserun libro de caballerías:“el caballero(...) scarrojaenmitaddel bullente lago (...). ofréceselea los ojosuna
apacibletiorestade tan verdesy frondososárbolescompuesta,quealegraa la vistasuverdura(...). aculláde improviso
se le descubreun fuertecastillo o vistosoalcázar,cuyasmuraUassondemacizooro...” (Miguel de Cervantes.Don
Qu~oíede la Mancha,ediciónde Martín deRiquer,Barcelona,Planeta.1980,p. 538).
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jabalí, inclusolos pájarosseirán de allí. Veráscaerlos rayosy el viento derribará

“13

los árbolesy lluvia, truenosy relámpagos...
La conexiónentrelos dostextostal vezno seamásque el fruto de la coincidenciaen el

deseode elaborarun relato con resonanciasmágicas,pero, en cualquiercaso,Martínezlogra

convocara la mentedel lector el recuerdode esafrentede Brocelandia.

Másclaranosparecela semejanzadel vergelal quellegaSarpeenel cantoVII con el de

“La Alegríade la Corte”, al que esconvocadopararesolverunaaventurael caballeroErecen el

romancede Chrétiende TroyesErecyEnid. La cualidadque emparejaa los dosvergelesesque

siempreestánenflor, comosi no hubieramásestaciónquela primavera,tal como diceMartínez,

quien afirma queel vergelestabah¿ého“por tragadel ingenio humano”y en él, “jamásfaltava

primavera”(cantoVII, vv. 120 y 123). En el vergelde Chrétien,“durantetodo el veranoy todo

el inviernohabíaallí flores y fruta madura...“‘t No nos esdado afirmar, tampoco,la herencia

directa del pasajede Martínezcon respectoal del champañés,puestodos estoslugaresson

frecuentesen la literaturacaballeresca,pero sí es posibledecirque la relaciónúltima de todos

ellos seencuentraenlasnovelasartúricasdel medievofrancés,a las quenos estamosciñendoen

esterápido repasode parecidos.

Otrocasode similitud lo encontramosen el cantoXX del poemade EugenioMartínez,

dondeLucino da muerte,sin mediarningunadiscusión,a Medarda,una damaqueesacompañada

por el Caballerodel Fénix. El motivo seremontaal pasado,puesMedardafue la malvaday

pérfidamujerque sedujoy engañóal tolietranorey Andayro(padrede Sacrideay del Caballero

del Fénix), produciendoluego la muertede éstey de su esposaSelisarda,y el vacioen el trono

de Tolietro. Lucino, queerasobrino del difunto rey, reconocea Medarday la matasin mas:

“quiso el precisohadoy su destino

la conociesseel príncipeLucino,

el qual, conun corajey fUria brava,

la atravesóel traydor,malvadopecho,

y quandoexcabullirseprocurava,

el cuerpoa cuchilladasa deshecho,

~ Clirétien de Troyes,E/caballero de/León, introducciónde [sabelde Riquer,Madrid, Alianza Editorial,
1988,p. 39.

‘4chréúendelroyes.Etvcytnid,edición a cargodeVictoria Cirlol. Antoni RoseliyCarlosAlvar, Madrid,
EdicionesSirnela.l987.p. 103.
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diziendo: ‘-Quien mal anda,en mal acaba.

Rómpaseun cora~óna maleshecho

y véngensemis tíosdestasuerte,

aquien tú sometistea duramuerte.”

(CantoXX, vv. 39-48>

El hechoesafeadoporel del Fénix, quienlo toma comounaafrentapersonal,puesél

erael responsablede la damay, además,desconocíalasmaldadesqueéstahabíallevadoacabo:

“Mas el Fénix, guerreroalborotado,

la espadaen manofUe paraLucino,

diziendo: ‘¡Infame, pérfido,grosero,

indignode llamartecavallero!”

(CantoXX, vi’. 53-56)

La escenacompletapareceproceder,con las evidentesvariantes,de otra similar que

encontramosen La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, novela artúrica de carácter

recopilatorioquesepublicaen 1485. Seráaquíel caballeroBalin quien,airado,dé muertea otra

pérfidadamaen condicionescasi idénticasa las quedespuésestableceMartínez:

“CuandoBalin estuvoprestoapartir, vio a la Damadel Lago, porcuyamediación

habíasido muertala madredeBalin, y a la cualbuscabahacíatresaños;y cuando

le dijeronquehabíapedidosu cabezaal reyArturo, fUe derechamentea ella y dijo:

‘Mal halladaseáis;quisieraistenermi cabeza,y por endevaisa perderlavuestra’,

y con su espadale tajó la cabezadelantedel rey Arturo.

-¡Ah, qué afrenta! -dijo Arturo-. ¿Porquéhabéishechoeso?Me habéis

afrentadoa mi y a toda mi corte, pueséstaera una damaa la que estabayo

obligado,y aquí habíavenido bajo mi salvoconducto;nuncaos perdonaréesta

ofensa.”’5

No esposibleaventurarhastaquégradoEugenioMartinezfue conocedorde los libros

medievalesdelciclo bretón,ni siquierasi llegó aleeralgunode ellos (aunquefueraen unade las

traduccionesque sellevarona cabodesdeprincipiosdel siglo XIV): la huellaque estaliteratura

ha dejadoenLa toledanadiscretano nospermiteir másallá de las merasconjeturas,y lo más

~ Sir ThomasMalory, La ,nueuede Arturo, traducciónde FranciscoTorresOliver, Madrid, Ediciones

Siruela.1985,3 voL., vol 1, p. 68.
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probablees queMartínezconocieralas leyendasartúricassólo de formaaproximada,a travésde

los libros de caballeríascastellanos,a juzgarpor los aspectosarriba señalados,que no nos

permitenafirmar tajantementela influenciade la materiade Bretañaen nuestropoema,apesar

de quehemospodidoseleccionarunaseriede textosmáso menoscoincidentesy de la ubicación

del relatoen Inglaterra.Es más,no esnecesarioconocerestasobrasparaemplearlos elementos

citados,ya queBretañaeslugarcomúnenlos libros de caballeríasy el nombredel rey Arturo era

ya, en épocade Martínez,patrimoniouniversal,comolas másimportanteshazañasy aventuras

asociadasa su mítico reinado.

No dejadeser significativoque, apesarde estelejanoparentescocon el mundoartúrico,

la accióndeLa toledanadiscretasedesplacepor ámbitosmuydiferentesa los quenosreferimos,

en medio de una construcciónnarrativaa todas lucesherederade aquél. De estemodo, la

presenciadela materiadeTroya seimponea la de Bretañaayudadaporun rasgofundamentalde

nuestropoema: el paganismo.Los héroesde Martínezno son cristianos;adorana los dioses

paganos(básicamentea los romanos)aunque,anacrónicamente,nos hablen de un tiempo

impreciso que, posiblemente,habríaque situar antesde la expansiónde Romao que, de lo

contrario,chocacontundentementecon la historia real’6. Estepaganismono concordantecon la

cortedeBretañaseve acompañadodeotrosfactoresqueseparanla narracióndel ámbito cristiano

predominanteenlos romancesfranceses.Es el casode la magia,representadaaquíporuna serie

de magasy magosque actúana travésde sus poderes,sin que éstosdependande unafuerza

superiorde ordendivino. Dice Williamson, en referenciaa las obrasde Chrétiende Troyes,que

“se puedehacer una distinción entre las maravillas ‘mágicas’, que representanlas fuerzas

esclavizadorasy oscurasdel mal, y las‘milagrosas’,quedemuestrancómo a vecesla voluntadde

Dios prevalecesobrelas leyesde la naturalezacon el fin de guiaral héroehaciasudestino”’7.En

nuestropoema,no hay distinciónentrelas maravillasquesirven parael bieny las queSirvn¡ ya’ a

el mal; en ellasno intervieneningunafuerzadivina, tansólo los poderesmágicosde quieneslas

realizan,que se inclinaránhaciael bieno el mal en función de suspreferencias.

A todo estoseune, además,la funciónexclusivamenteterrenaly humanade la caballería

ejercidaporlos héroesde EugenioMartínez,en contrastecon la progresióndel romanceartúrico,

16 Así sucede,por ejemplo,con la corona de Tolietro, cuyosherederosparecensacadosde un tiempo

inexistenteque,paradójicamente,debió de coexistir con los añosdc esplendorde Roma.Paramásinformación al
respecto,vid. el apartadoreferidoal tiempoy el espaciodel relato,

‘~ Edwin Williamson,op. cii., p. 44.
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queseva inclinando cadavezmáshaciala caballeríacelestialen un procesoqueculminacon la

segundapartedel Lanzaroteenprosa,La búsquedadel SantoGrial, donde los caballeros

caminanporparajessimbólicoshaciael encuentromístico con la reliquia, dejandoa un lado a

todos los caballerosimpuros,indignosde contemplarlas grandezasdel Grial. En palabrasde

Williamson, “la Iglesiaintentó daruna orientaciónmásreligiosaa la caballeríaal adaptarsus

idealesa la moralidadcristianay al armonizarla búsquedade la famacon la búsquedade la

salvacióndelos cristianos”’~.Nadade estoestápresenteenLa toledanadiscreta;los caballeros

queguerreanen susversosno tienenningunaaspiraciónmísticani lesmuevenidealesreligiosos,

aunquesus hechosy sus actitudessi estándentro del código caballerescoy se acercana la

caballeríacortesana,parcialmenteréconocibleen algunostextosde Chrétien.

Tampocola búsquedaesun motivo fundamentalen la obra de Martinez, dondecasino

tiene protagonismo,al contrario que en los textosde la materiade Bretaña,en los que se

consolidacomo uno de los móvilesde la aventura. Si hay algunabúsquedaen nuestropoema,

pero nuncaseconsideraéstael ejeprincipal de la acción, que sediluye sucesivamenteen el

entrelazamientoempleadode continuoporel autor.

En definitiva, la materiade Bretañaestámásausentequepresente,y se reduce,casien

exclusiva,a la ubicaciónde la accióny al tono generalde la misma, pero luego secamuflay

desapareceentretodosestoselementosseñalados,que ponenel poemamáscercade la épica

griega y de algunoslibros de caballeriasde los que Martínezaprendió,probablemente,ese

acercamientoa la corteinsignede Inglaterra,que nos lleva ateneren cuentala huella que la

literaturaartúricaha dejadoen su obra, aunquesea a travésde los textos de las novelasde

caballerosde los Sig]osde Oro.

3.3. La épicaculta del Renacimiento

QuieneshanhabladodeLa toledanadiscretasehaninclinado a considerarladentrode la

épicaculta, uno de los filones literariosdel Renacimientoespañol.Así lo hicieron Marcelino

MenéndezPelayo,FrankPiercey MaximeChevalier’9,aunquelos tressituanel poemadentrode

18 Ibídem.p. 33.

MarcelinoMenéndezPelayo,Orígenesde la novela,BuenosAires, EspasaCalpe, ¡946, 3 vols. (primera
ediciónen 1905).Frank Pierce,Lapoesíaépica...,op. oit. Maxinie Chevalier.L Ariosteen Espagne(1S30-165O,).
RecAerobessur linfluence du ‘Rolandfurieux, lnstitut dÉtudesIbériqueset Ibéro-américainesde lUniversitéde
Bordeaux.Bordeaux.1966.
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un grupo de textos de inspiración caballerescaa los que se podría definir como libros de

caballeríasen verso,tal comolo hacenPascualGayangos(quelo incluye en la secciónde poemas

caballerescos21~)o el propio MenéndezPelayo:

“Aunque escritosenverso,debenincluirse entrelos libros de caballerias,másbien

queentrelas imitacionesde los poemasitalianos,el Celidón de Iberia, de Gonzalo

GómezdeLuque(1583);el Florandode Castilla, laurode caballeros,del médico

JerónimoHuerta(1588),y la Genealogíade la toledanadiscreta,cuyaprimera

parte, en treinta y cuatro cantospublicó, en 1604, Eugenio Martínez, no

atreviéndosesin duda a imprimir la segundapor justo temor a la sátira de

Cervantes,queacasoinfluyó tambiénenquequedaseninéditasotrastentativasdel

mismogénero,comoel Pinonisoy el Cantode los amoresde Felisy Grisaida.”2’

No cabeduda,por otra parte,de que nuestrotexto es,desdeel punto de vistade su

construcciónformal, un poemaépico, puesseajustaa las másseñaladascaracteristicasexternas

de este género,como son su división en cantosy su estructuramétrica; la octavareal de

procedenciaariostesca.

En estalíneahemosdesituamosparadescubrircuálessonlasconexionesbásicasdeLa

toledanadiscretacon la poesíaépicadel Renacimiento,a la que, comovemos,perteneceporsu

aspectoformal. Y precisamentede la forma vamosa partir en primer lugar, ya que no sólo

encontramosunaidentificaciónen lo querespectaa la métricay a la división en cantos,sino que

aparecenotroscondicionantesque acercanel poemaal génerodel quehablamos.

El primeraspectoquetendremosen cuentaesel del ritual introductorio,cuyosorigenes

se encuentranen Virgilio y que, esencialmente,se desarrollaen tres puntos: la prótasiso

planteamientoargumental,la invocacióna las musasy la dedicatoriaal mecenas.Estos tres

formantes,con variantesmáso menossignificativas,seencuentranpor lo generalen la gran

mayoríade los poemasépicosdel Renacimientoy constituyenuno de los rasgoscomunesentre

20PascualGayangos,“Catálogora.¿onadode los librosdecaballerías”,en suedición deLibros decaballerías,
op. oit., pp.LXXXVI y LXXXVII.

21 MenéndezPelayo,op. oit, vol. 1, Pp. 444-445.Las impresionesde MaximeChevalieracercade nuesfro

pocmase incluyenenestemismocapítulo.Vid mfra.
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la épicaclásicay la épicaitalianaque, desdeFerrara,se expandiráluego por España22.En nuestro

poema,el arranqueseajustaa las pautasqueestablecela prótasisdesdela Eneida:

“CantodeMarteayradolas bravezas,

la furia, ira, rencor,el ciegoespanto;

sangre,muertes,horror, saña,asperezas,

crueldades,disensión,destrozoy llanto.

La suavidad,blandura,las ternezas

del bello amora las parejascanto;

la inquietudagradabley dulcesllamas,

susgraciososembu4tes,suavestramas,”

(Canto1, vv. 1-8)

Las intencionesde Martínezestánen la línea de lo que eracomúnen la épicaitalianaa

partir de lo que se ha denominadoel canonde Ferrara,que establece,a esterespecto,una

intencionalidaddoblequetransciendeel purorelatode hazañasbélicasparadarcabida,también,

al amor y a sus enredos.En estesentidoseráinteresanteobservarel comienzo del Orlando

furioso de Ariosto:

“Damas,armas,amory empresascanto,

caballeros,esfuerzoy cortesía,

de aqueltiempoque aFranciadañótanto

pasarmorosel marde Berbería,

de Agramante,surey, siguiendocuanto

conjuvenil furor les prometía,

en el vengarla muertede Troyano

sobreel rey Carlo, emperadorromano”23

22 Sobreesteternade raízestructural,vid? Antonio Prieto,“Del ntual mtroductorioen la épicaculta”, en

Estudiosde literatura europea,Madrid,Narcea,1975, pp. 15-71; JoséLaraGarrido,“Teoria y prácticade laépica
cultaenElPinciano”.RevistadeLiteratura, XLIV (1982).pp.5-56; JoséLaraGarrido,LapoesiadeLuis Barahona

deSoto(lírica y épicadelmanierismo), Málaga,ServiciodePublicacionesde la DiputacióndeMálaga, 1994;y Esther
Lacadena.Nacionalismoyalegoría en la épica españoladelXl7: ‘La Angélica’de BarahonadeSoto,Zaragoza,
DepartamentodeLiteraturaEspañolade la UniversidaddeZaragoza,1980.Nohemospodidoconsultare!reciente
estudiode JoséLara Garrido.Los mejoresplectros: teoríayprci.ctica de la épica cultaen elSiglodeOro, Málaga,
AnalectaMalacitana,1999.aparecidocuandoestetrabajoestabaya concluido.

23 Cito el Furiosopor la traduccióndeJerónimodeUrrea,enLudovicoAnoto,Orlandofrrioso. edicióny

notasdeFranciscoJoséAlcántara.Barcelona.Planeta.1988.En adelantetodaslas citasse ajustarána estareferencia.
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Precisamenteestafusióndel temaamorosoy del temabélico estátambiénpresenteen los

primerosversosdeLas lágrimasdeAngélicade Luis Barahonade Soto,poemaquetienea gala

ser prolongacióndel de Ariosto y que hay que insertarsin dudasen la épicade orientación

caballerescaque inauguraBoiardo en su imitatio del Morgante de Pulci, dando lugar a la

consolidacióndel canonde Ferrara:

‘tas lágrimassalidasde los ojos

másbellos,queen su mal vio amordolientes,

y de los que siguiendosusantojos

vagaronpordesiertosdiferentes,

entrelas armas,triunfos y despojos

gloriosos,cantaré,de aquellasgentes

quetrassu error, por sendasmil queabrieron,

del fin deEuropa.un tiempo, al de Asia fueron.”24

Un ejemplomásde estetipo de declaraciónde intencionesajustadoa la épicaitalianaes

la propositio con que da comienzoel Florando de Castilla de JerónimoHuerta,poemacuyo

contenidoseacercamásal nuestroque ningunootro de los queaquívenimoscomentando:

“Armas, amores,aventurascanto,

rarasempresas,hechosanimosos

conque el valorde Martemás levanto

y el ánimo de pechosvalerosos.

Cuentovictorias,muertes,triumphos,llanto,

célebrescasos,arduos,espantosos,

en aparienciay en effectotales

queponenconfusióna los mortales.”25

Sin embargo,el máscelebradopoemaépicode nuestraliteratura,LaAraucanade Alonso

de Ercilla, rechazaabiertamenteel planteamientoamorosoen su prótasis,siguiendola pautaque

establecierapocoantesCam5esen OsLusiadas.He aquíel comienzode Ercilla:

“No las damas,amor,no gentilezas

24LuisBarahonadeSoto.Las lágrimasdeAngélica. edicióndeJoséLara Garrido,Madrid,Cátedra.1981.
pp. 100-101.Lascitas deestepoemaseregiránsiemprepor estaedición.

25llieronvniode(iiucrta. Florandode Castilla, lauro decav’alleros,Alcalá. JuanGracián, 1588,fol. Ir. Las
citasdeestepoemaseregiránpor estaedición.En todasellas actualizola puntuacióny la acentuación.
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de caballeroscantoenamorados,

ni las muestras,regalosy ternezas

de amorososafectosy cuidados;

masel valor, los hechos,lasproezas

de aquellosespañolesesforzados,

quea la cervizde Araucono domada

pusieronduroyugo por la espada.”26

Estaclaraoposiciónde planteamientosnoslleva a diferenciar,al menos,dosestilosépicos

enel Renacimientoespañol:unode carácterhistoricista,herederode laFarsalia de Lucano,que

consagrala historiacomo element¿épicoy queestárepresentadoporLaAraucana,y otro de

caráctercaballerescoen el quela presenciadel amordarátambiénpasoa la presenciade lo mitico

y lo maravilloso,desdeel puntode vistaque implantarala Eneidade Virgilio, y queen nuestra

literaturaseconcretaenLas lágrimasdeAngélicade Barahonade Soto (a travésde los poemas

queconstituyenel canonde Ferrara)y desembocaabiertamenteenLa toledanadiscreta.

El segundoelementoqueconfigurael ritual introductorioesla invocacióna las musasque,

en la obra de EugenioMartínez,seránsustituidasporlos diosesprotectoresde las dos materias

fundamentalesdel poema:el amory la guerra,representadosen la invocatioporel propio Amor

y porMarte, tal como serecogeen lasdosoctavasquesiguena la prótasis:

“Templeel bélicoardorAmor sUave

y la pazafrentosaMarte fiero:

con susredesAmor los pechostrave

y en ellosMarte inlbndaamorguerrero.

El uno en biengustosoel mal acabe,

el otro el bien remitaal duroazero;

convaloréste,aquélcon tiernomodo,

juntosponganhonrosopuntoen todo.

Ambosdaránmateriaal hadomio

que aspiraa celebrartanalta historia;

26 AlonsodeErcilla, LaAraucana,ediciónde IsaíasLemer,Madrid.Cátedra,1993,p. 77. En adelante,todas

lascitas deLa Araucanase ajustarána estaedición.
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los hechosde animoso,heroycobrío,

el justocelo,la virtud notoria,

en cuyassoberanasobrasfio

que celebrandoyo su altezay gloria,

gloria y altezaillustre haréquesuene

en quantoel marentresusbrayostiene,”

(Canto1, vv. 9-24)

La mezclade las dospasionesmáspropiasde la caballeríamedievalsehacemásintensa

en los primerosversosde la invocatio que acabamosde transcribir, con ese intercambiode

funcionesal que sonsometidosMartey Amor, al tiempoque estableceun planteamientoquese

acercamásala proposicióny al contenidoque la menciónde las musas,preceptivaenla épica

culta, y presente,por ejemplo,en LaslágrimasdeAngélica.

Finalmente,el tercerpuntodel ritual introductorio,la dedicatoriaal mecenas,se encuentra

casi difuminadoenLa toledanadiscreta,y sólo es posible intuirlo someramentea partir de la

menciónde la ciudadde Toledo,quevendríaa representaren estelugaral ayuntamiento,receptor

directode la dedicatoriaqueseencuentra,enprosa,enlos preliminares.Las palabrasde Martínez,

colocadastrasla invocado,sonlas siguientes:

“Haré queen la espaciosafértil vega

de la ImperialCiudadseoygala fama,

quitandoel ciegoerror y nieblaciega

que de su antigUedadoy sederrama;

haréquedondeel sol con su luz llega,

llegue su resplandore immortal llama

tocandocon la prósperafortuna

el cóncavoespaciosode la luna.”

(Canto1, vv. 25-32)

Másseparecenestosversosaunanuevadeclaraciónde intencionesquea unadedicatoria,

y sólo la alusión a la ciudaddel Tajo nos movería a considerarestaestrofacomo el tercer

formantedel ritual. Martinezpartede los supuestosintroductorioscomunesa la épica,perotan

sólo respetaplenamenteel primerode ellos, con el que se insertaen la línea de los poemas

coetáneosprocedentesde los textosquepodríamosllamar fundacionalesde Boiardoy Ariosto.
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Porotraparte,la ausenciade la dedicatoriaeralo máscorrectoen opiniónde El Pinciano,quien

la dejafiera del ritual introductorio27.

De cualquiermanera,los treselementosformantesde la presentaciónestán,de unau otra

forma, en el comienzo de La toledanadiscreta, con lo que seguimosobservandoque su

adscripciónal géneroépicorenacentistaesperfectamenterazonable,al menosen lo queserefiere

a la forma.No erararo,porotraparte,que los poetasprescindierande algunode los trespuntos

del ritual establecidoporVirgilio, a partir de la versatilidadde la épica, segúnafirma Antonio

Prieto:

“Pero creo que un lector de estospoemas,cuya abundanciay complejidades

grande,encontrarárápidamenteejemplosmúltiples que no se atienena este

teóricopuntode partida.Quierodecirque,frenteauna definicióno fijación y una

clasificación más o menos meditada,la lectura de estos poemasacusauna

característicaque despuéspasaráa la novela: la permeabilidado contaminación,

y sumovimientodescanonizador.”~

Estasúltimaspalabrasvienena confirmar, por otro lado, la dificultad de clasificar un

materia]literario quesediversificamuchomásallá dela dualidadhí5tórico-fantá.sticoquearriba

comentábamos,puesdentrode estaoposiciónbásicalas ramificacionesson variasy, sin ir más

lejos, dospoemasen aparienciacercanos,como sonLas lágrimasdeAngélicay La toledana

discreta,seseparanclaramentedesdeel momentoen que el primero (ligadotemáticamenteal

canonde Ferrara),se muevepor el mundo fantásticode las continuacionesdel Orlando de

Ariosto, mientrasque el segundo(salvo conexionespuntualesquemástardeanalizaremos)se

apartade las aventurasdel héroeariostescoy seadentra,sin ningunaduda,por los vericuetosy

florestasde los caballerosaventurerosde inspiraciónartúrica,pasadospor el tamiz deformante

de los libros de caballeríascastellanosdel siglo XVI.

Y sin embargo,todavíapodemosestablecermásconexionesentrela épicaculta y la

constitucióninternadel poemaqueestudiamos.Una deellasesel empleode introduccionesde

tono moralizantecon lasqueseinician los cantosen el Furioso y queMartínezimita en su libro,

comolas imitaronantesqueél Barahonade Soto, JerónimoHuertay el propio Ercilla. Los temas

27 (Ir.: “proposiciónnoes másquee> lugar primerodela obra, a do proponeel poetaloqueintenta tratar,

y invocacióna doinvocaelsocorroy ayudaparapoderempezary acabarel intento,y narracióntodoel restodel poema”
(citadopor JoséLara Garrido,“Teoríay práctica...”,art. cit., p. 11).

28 AntonioPrieto.Lapoesíaespañoladelsiglo X¡7.Madrid, Cátedra.1987,2vols.,p. 786.
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sonvariadosy suelenestaren relacióncon el asuntodel cantoanterior,configurándoseasi como

una especiede glosasmoralescon la finalidadde unir unoscantoscon otrospormedio de esa

reflexión, en la que el autordejatransparentarsesu propio pensamiento29.Paraabundaren el

análisisde estefenómeno,tomaremosuno de los exordiosmoralesde La toledanadiscreta:

“¡Pérfidashembras,falsas,perniciosas,

abominables,impías,atrevidas,

obstinadas,perversas,engañosas,

infernales,rebeldes,homicidas,

desleales,crueles,desdeñosas,

detestables,injustas,‘desmedidas!

Estadmeun pocoatentas,entretanto

quetantomemaldaddicemi canto.

Y miraddóndellega el pensamiento

de unafalsa mugerendemoniada,

la perniciosafuria, el desatiento,

el ímpetuy bravezadesmandada.

Y perdonadmeque, puesmuchosiento,

no esmuchoquemi plumaenamorada

no puedaprocedercon tantarienda,

que algunavezno ostoquey osofenda.

No quieroyo enojar, ni Dios lo quiera,

a las de honestavidani a lasbuenas,

sino a las que, con pechode unafiera,

imitan las pestíferashyenas...”

(CantoIV, vv. 1-20)

FI planteamientode Martínez deja muy a las claras su concepciónmisógina que

29 Así lo observa,por ejemplo,EstherLacadenaen Las lágrimas deAngélica,al afirmar que los exordios

moralestienenunafunción“esencialmenteestructural,temáticay didáctica(...), sonelementosquesirvendecohesión
con elcantoprecedente.de fomia que cadauno de los cantosestáengarLadoconel anteriorsin constituiren ningún
momentoun companiniicutoestaneo’(EstherLacadena.op. chi, p. 65).

70



encontraremosa menudoen el poema,peroen lo queanosotrosnosatañeahora,la importancia

de estecomentariomoral seencuentraen su similitud con otrosque podemosencontrar,por

ejemplo,en LaAraucana:

“¡Oh incurablemal! oh granfatiga,

contantadiligenciaalimentada!

Vicio comúny pegajosaliga,

voluntad sin razóndesenfrenada,

del provechoy bienpúblico enemiga,

sedientabestia,hidrópica,hinchada,

principio y fin de todosnuestrosmales!

¡oh insaciablecodiciade mortales!”

(CantoIII, p. 135)

Comovemos, aunqueel motivo de la glosaseadistinto, el aspectoformal essimilar. En

ambosseproduceunatendenciaa la enumeracióny un predominiode la exclamaciónenfatizante,

que contribuyeen granmedidaa crearun tono sermonarioy propiciaun contextomoralizante

fuertementeideologizado,quepermiteal autorexplayarseen sussentimientosdesdeunaposición

externaal poema,porencimade la tramadel mismo, dejandoclaroqueuna cosaesel narrador

y otramuy distintael autor,cuyasopinionesal margendel relatonosvan a servirparaconocer

su visión del mundo. No es dificil, incluso, encontraruna identificación temáticaentre los

comentariosmoralesde La toledanadiscretay de La Araucanao, incluso,del Florando de

Castilla, tambiénasiduoen estasreflexionesque,si biensemuevenporlos caminoscomunesde

la tópica renacentista,nos sirven igualmenteparaseñalarla presenciacomúnde estetipo de

exordiosmoralesenlos poemasdel siglo XVI. Asi, el cantoII del poemade Ercilla seinicia con

unalargaintroducciónsobrela mutabilidaddela fortuna,quecoincidecon los versosinicialesdel

cantoXXV del texto de Martínezy con los quedan principio al cantoIV del Florando;además,

es el motivo del comentariomoral de Ariosto en el cantoXLV (XLIV en la traducciónde

Jerónimode Urrea que manejamos)del Orlandofurioso, punto de partidacomúnparalos

comienzosde cantode los autoresespañolesqueestamoscomparando.En los cuatroserepite

el planteamientobásico.Partimosde La toledanadiscreta:

“¡Quán pocoay quefiar de buenaandan9a

y del puntofeliz quesenosmuestra,
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viendocómosebuelvela balan~a

de la fortunaprósperaen siniestra!”

(CantoXXV, vv. 1-4)

En LaAraucanael temaseexpresaasí en susprimeroscompases:

“Muchoshay en el mundoquehanllegado

a la engañosaaltezadestavida,

queFortunalos ha siempreayudado

y dádolesla manoa la subida

paradespuésde haberloslevantado,

derribarloscon míse?acaída...”

(CantoII, p. 115)

El desarrollodel Florandode Castilla escomo sigue:

“Quandola variainconstanteDiosa

ponea alguno enla cumbrede su rueda

(partequantoagradablepeligrosa,

porquenuncaestáfixa, firme o queda;

antesandavavelozy presurosa,

sin queimpedir su cursonadiepueda),

con tal filer9a le abatey le derriba

quede sentido,alientoy vidapriba...”

(CantoIV, fol. 2 Ir.)

Y Ariosto hacela siguientereflexión:

“Cuantoenla inquietaruedavesmuy alto

subir al míserohombreconfiado,

tantoel pie másprestoen fiero salto

do la cabezatuvo vescolgado:

ejemploson Polícrato,el Rey alto

de Lidia, y Dionis, tan encumbrado,

sin otrosque cayeronde suprema

gloria, en un dia, a la miseriaextrema”

(CantoXLIV, p. 785)
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El poemade Martínez nos ofrece, en estecaso, una relación de personajesde la

antigUedadquesehanvisto atacadosferozmentepor la inestablefortuna,en la líneaquevemos

en Ariosto, lo que noslleva a considerarla presenciade tópicosmuyusualesque, aquí,hacen

coincidir destextosa los queles unemásdeun elemento.

Parecedemostradoquela inclusión de comentariosmoralesen los comienzosde canto

tienesupunto.departidaen el Orlandofurioso, y deahilo tema,al parecer,Ercillaensupoema,

segúnpalabrasde IsaíasLerner,quienafirma que“desdelos aspectosformalesy de estructura

(.3 y el uso de exordioso introduccionesde temasmoralesa los Cantos,hastala imitaciónde

episodioso recursosde estilo (...)esla de Ariosto, tal vez,la influenciamás importanteen la

composiciónde La Araucana”30. De igual manerapodríamosafirmar queMartíneztomaeste

elementocompositivodel Orlando, y lo reforzaremosinmediatamentecon ladetecciónde otras

huellasdeAriosto en la construcciónde La toledanadiscreta31.

Hemostomadocomouna de las basesparala asimilaciónde nuestropoemaala épicala

estructuraformal de los cantos,y en ellavamosaseguirsustentándonos,puesa la introducción

moral hemosde unir otro aspectocomúnenel rematede cadauno de ellos, cuyo origen se

encuentratambiénen Ariosto. Se tratade la advertenciadel cansanciodel autortras un largo

tiempo cantando,empleadacomorecursopoéticoparacerrarel cantoy servir detransiciónal

siguiente,en el que, trasel apuntemoralizante,se retomarála narraciónen el puntoen quese

quedó o en otranuevayetanarrativatal vezabandonadaen un momentoanterior.A veces,la

excusaparaacabarel cantosecentraen el cansanciodel lectoro en la demasiadaextensióna la

queha llegadoaquél.En cualquiercaso,siemprehay unareferenciaa queel cantoacabay en el

siguienteseguiráel relato. En Ariosto podemosencontrarvariosejemplos:

30 IsaíasLerner,“Introducción”a LaAraucana.cd. cit., p. 21.

31 Elpropio Martínezse valetambiéndeestosenlacesmoralizantesensuotro poemapublicado,la Vidade

Santa Inés. de dondeprocedeel siguienteejemplo:
“Quán mudableesel hombrey quedepresto
loqueadoraenun puntolo aborrece.
Quantole davagustole esmolesto
y laque-aborreciavaapet9ce.
La causaprincipaldetodoaquesto
esporqueel apetitosiemprecrece
Y porsuvano antojo se goviema
brotandomáscabe9asque la Lema”

(EugeuioMartínez. Libro de la viday rnartvrio de la divina virgen ymártvr SanctaInés,Alcalá, Hernán
Ramirez.1592.cantoXIII. fol. 177v. Todaslas citasposterioresde estaobraseregiránpor estaedición.)
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El co

Araucana:

“Masmuchoeslargo ya, sin duda,el canto,

quizáque el escucharmeosenfadaba:

la historiacortoaquí,por no cansaros,

queya en otro lugarpodráagradaros.”

(CantoIX, p. 143)

“Holgad de oír en otro cantoel resto,

que tiempoesya de darsu fin a esto.”

(CantoXI,p. 173)

señor,no másya deestecanto,

ronco y eábien callarun tanto.”

(CantoXIII, p. 210)

mportamientose repite, en similares términos, en los finales de canto de La

“No más,

queestoy

“Decir prometola cautelaestraña

de Lautarodespués,queahoramesiento

flaco, cansado,ronco;y entretanto

esforzarélavoz al nuevocanto.”

(CantoXI, p. 358)

“Mas, paraprocederparteporparte,

segúnestoycansado,ya no puedo;

en el siguientey nuevocantopienso

de declararlotodoporestenso.”

(CantoXVIII, p. 542)

JerónimoHuertalo empleacon bastanteprofusiónen suFlorando:

“Mas bienseráque en estolo dexemos

y paranuevocantodescansemos.”

(Canto1, fol. br.)

aquestecantono meatrevo

no es concantonuevo.”

(CantoIII, fol. 20v.)

“Masquierodescansaraquí,quesiento

...yassíen

a contarlo si
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sernecessarioa vosy a mí el aliento.”

(CantoIX, fol. 110v.)

Porúltimo, lo encontramosen Martínez,quienlo empleatantoenLa toledanadiscreta,

como en la Vida y martyrio de la divina virgeny mártyr SanctaInés. A la primera obra

pertenecenlos ejemplossiguientes:

“Clarimante,porver lo queallí estava,

selevantódel suelopresuroso

y vio salir... Masya no tengoaliento

si no descansoun pocoparael cuento.”

(XXIÁ-v. 637-640)

“Pero mi débil voz enflaquezida

no puedeen estetonodezirtanto,

hastacobraresfuergoparael canto.”

(V,vv. 861-864)

Sedemuestraasí la dependenciaquetiene Martínezde la obra de Ariosto (como sucede

igualmentecon los otros poemasque venimosutilizando de ejemplo),a partir deestosfinales

fliertementearraigadosen los poemasde nuestroautor,segúntestificanalgunosejemplosde la

citadaVidadeSantaInés,en los queEugenioMartínezmantieneestaherenciaariostesca:

“Pero, porquemi voz no puedetanto,

lo abréde dilataral otro canto.”

(CantoV, fol. 76r.)

“Abrán deperdonar,porqueme siento

con pobreestilo y con cansadohaliento.”

(CantoXVIII, fol. 277r.)

En definitiva, un rasgomásde parentescode nuestropoemacon la épica,que no está

presenteen otros textosdel género,como esel casodeLas lágrimasdeAngélica,que, a pesar

de su dependenciadel Orlandofurioso, no imita esteaspectoconstructivo,tampocodetectado

en la épicaclásicani en ungrannúmerode poemasde los Siglos de Oro.

Comovenimosdemostrandoesel componenteformal y retóricoel quepermiteunamás

certeraconexiónde nuestropoemacon los textosépicosdel XVI. Porello no quieropasarpor

alto la ocasiónde estableceruna dependenciamás en lo tocanteal empleo de determinados
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procedimientosretóricoscomunes,de entrelos cualessepodríandestacar,parano serexhaustivo,

los símilesy las enumeracionescaóticas32.

En cuantoa los símiles, valgade ejemplo la semejanzaentreestosdos pasajesde La

Araucanay de La toledana,respectivamente:

“vibora no sevio másenconada,

ni pisadoescorpiónvuelvetanpresto,

como el indio volvió el airadogesto.”

(CantoIV, p. 185)

Lo queseacercaa los versosde Martínez:

“Qual áspidecoléricáindignada,

quedel incautocaminanteha sido,

pordescuydo,entreel henoo miespisada(...),

assíse le mostróla vieja luego

al joven animoso...

(CantoIV, vv 569-579~

Y en lo referentea las enumeraciones(comoseverá,muy abundantesen nuestrotexto),

tambiénpodemosencontraralgúnejemploqueilustre nuestraspalabras.En LaAraucana:

“SuénasequePurénallí venia,

Tomé,Pillolco, Angol y Cayeguano,

Tucapel,quecon orgullo y bizarría

no le igualababárbaroaraucano;

Ongolmo,Lemolemoy Lebopia,

Caniomangue,Elicura,Mareguano,

Cayocupil,Lincoya,Lepomande,

Chilcano,Leucotóny Mareande.”

(CantoIX, p. 288)

Y enLa toledanadiscreta:

“De la Tracia,el granpríncipeSolino

su esquadrade guerrerosfuerteslleva:

Selisario,Rugiel, Teutro,Gelino,

32 En el capitulo 10.2dc esteestudiose analizaampliamenteel componenteretóricodel poema.
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mancebode valor y de alta prueva,

Pipandoy Alingur, tambiénMelino,

señorde la Tartáreatorrey cueva,

Calipo, cavallerode granfama,

y Ficelio, que el ínclito sellama.”

(Canto1, vv. 481-488)

En amboscasossobrael comentario,ya queel parecidoesgrande.Unavezmás,el poso

comúnde la épicasehallaen nuestropoema,atravésdel simplecotejocon uno solo de los textos

del género.No creonecesarioaportarmásejemplosen estesentido,porqueno añadiríamásrigor

al estudiode lasresonanciasépicasei La toledanadiscretay, por el contrario,produciria,tal vez,

el cansanciodel lector.

Todo lo que antecedeessuficienteparaconectarnuestropoemacon el géneroal que

perteneceformalmentey, en granmedida,con el canonde Ferrara,con el quele unetambiénel

vaivéncontinuode aventurasy accionesquelo componen33.Sin embargo,no queremoscerrar

estecapitulosin teneren cuentael análisisde Maxime Chevalierque, en el únicoestudioque

conocemossobreLa toledanadiscreta,encuentraotrosaspectosdel parentescode la obrade

Martinezcon la de Ariosto, si biencomienzareconociendoqueaquéllaes“une compositionde

naturechevaleresqueque desliensassezláchesunissentau genreariostéenproprementdit”34.

Chevalierrecogealgunosepisodiosde la obrade EugenioMartínezquese ligan fácilmentea otros

del Furioso, dejandopatentequeel poetatoledanobebióasiduamenteenlas fuentesdel italiano.

Unade las másllamativasconexionesentreambostextosesla quese produceentrelos episodios

de Brisalday Laudiso,enLa toledanadiscreta,y el de la malvadaLidia del Orlandofurioso (en

el cantoXXXIV que, en la traducciónde Urrea, secorrespondecon el XXXIII). En Ariosto,

Lidia es requeridapor Alceste,quien topa, en primer lugar, con el rechazodel padrede la

doncella.Alceste,entonces,guerreacontraaquélque,temerosode perdersustierras,cedeante

las pretensionesmatrimonialesdel joven. Lidia prometefalsamentesu amor a Alceste(“fingí

amarloy tenerloporesposo,¡ de estole di esperanzaal señorfuerte;¡ peroprimeroquesecase,

digo,! muestresu fuerzaen otro mi enemigo”,p. 593).Finalmente,antela negativarealy el odio

33; 2<1.AntonioPrieto,“Origeny fransfonnaciónde la épicacultaencastellano”,enCoherenciay relevancia
textual(de Berceoa Baroja»Madrid. Alhambra. 1980,pp. 117-178,p. 143.

~‘ Maxínie Chevalier,L ~4riosteen Espagne,op. cit.. p. 351.
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que la doncellaprofesaal caballero,éstemueredeseperado.Las consecuenciasparaLidia son

fatalesy termina penandosus culpasen una cuevadondela encuentraAstolfo, entrehumos

espesosqueproclamanlas llamasinfernales:

“Perpetuopormi yerro tanmalvado,

los ojos tengonegrosy teñido

el rostrode estehumoamargo,eterno,

que algunaredenciónno hay en Infierno.”

(CantoXXXIII, p. 594)

El relato essimilar al de la Cuevadel Amor de Brisalda,quientambiénpagasuspecados

entrellamasporproducir, con susdesdenes,la muertede su rendidoamadorLaudiso35.

En el estudiode Chevalierhay referenciaa otrassemejanzas,como es el casode la

secuenciadel cantoXII de nuestropoema,en la que el Caballerodel Fénix creeoír los gritos de

socorrode Roanisaen mediode un encantamiento:

“De mémequeRolandetRogercherchenten vain, dansle palaismagiqueédifié

par Atlant, l’objet de leuramour,qu’ils s’imaginenttour atour voir et entendre,

Felisandro,victime d’hallucinationsidentiques,erredansle cháteaumervellieux

oú il Ii sembleavoirvu entreruneRoanisaprisonniérequi implore son aide”36

En definitiva, estosy otrosepisodiostienensu origen en el poemade Ariosto, lo quenos

lleva a reconocerla evidenciade la huella de ésteen Martínez,pero no a hacerlodependerde

forma plena,puescomo venimosviendo (y como tendremosocasiónde ver en el siguiente

capítulo)La toledanadiscretaesuna misceláneaquerecogela influenciade variosgéneros.De

hecho, algunasde las semejanzasque estudiaChevalierconectantambiéncon el Espejode

príncipesy cavallerosde DiegoOrtúñezde Calahorra,a nuestrojuicio la másimportantefuente

deEugenioMartínez. Sinduda,el caráctercrepusculardel poema,herederode unalargaestirpe

de libros de caballeriasy de epopeyasdiversas(desdeHomeroa Ercilla) lo convierteen un libro

extrañoy vario, en el quetienencabidadistintosorígenesy diferentesgéneros.El autor(quetal

vez teniatrazadoel esquemacompletode su obra) nosofrece,en estaprimeraparte,el fruto de

su esfuerzoporaunartradicionesdistantes,en un deseode mezclarlo antiguocon lo italiano y

Más adelantenosvolveremosa ocuparde este episodioal compararnuesúopoemaconel Espejode

príncipesy cavallerosde Ortúñezde Calahorra.

36 Chevalier,op. ch.,p. 362.
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con la narrativacaballerescacastellanaque essu contemporánea.Asi lo vio tambiénMaxime

Chevalier,quienafirma:

“Ainsi EugenioMartínezavoulu allier les aventureschevaleresqueset les récits

ariostéensaux fictions ovidienneset aux thémesvirgiliens. II a voulu unir la

majesté latine et la gráceitalienne, tempérerla grandeurantiquepar la variété

modeme,et grandirune action romanesqueen greffantsurelle desépisodesde

natureépique.”37

Finalmente,el eruditofrancésinstalatambiénLa toledanadiscretaen la órbita deAriosto

desdeel punto de vista constructivo,haciendoreferenciaa todoslos elementosconectoresy

formalesquehemoscomentadoarriba,desdela mezclade accioneshastalos finalesde cantoo

la presenciade un “autor grave” responsablede la obra;Lemanteen Martínez y Turpin en

Ariostol

3.4. Los libros de caballeríascastellanosdel siglo XVI

Si formalmenteLa toledanadiscretaseinscribeen la tradición épicaespañolade los

Siglos de Oro, tal y comoseha demostradoarriba,resultainnegableque, en lo referenteal tema,

debemosadscribirnuestraobra al génerocaballeresco,de tan fértil y variadadifusión en el

Renacimiento.Cuandono fueransuficientesnuestrasconclusionestrasla lecturay el estudiodel

poema,vendríanen nuestraayudalas apreciacionesde quienes,anteriormente,sehan ocupado,

por poco que sea, de la obra de EugenioMartínez. Así, en un breverepasocronológico(y

exceptuandoalos másantiguosbiógrafosy compiladorescistercienses,que no hablande la obra,

sino del autor),encontraremosen primerlugara PedroSalvá,quien la incluyeen la incluye en la

secciónnovelisticadesu catálogodentrode la división “libros de caballerías”y afirma que“trata

de la fundaciónde Toledo,mezclandola verdadcon mil fábulascaballerescas;porestarazón

ocupaun lugarmuydigno enla presentedivisión.”39 Deigual manera,tansólo dosañosdespués,

Pascua]GayangosclasificaLa toledanadiscretaen el apañado“traduccionese imitacionesdel

Orlatido y otrospoemascaballerescosen castellano”,incluido en su “Catálogorazonadode los

~ Ibídem,p. 364.

38 Ibídem,p. 363. Vid. tambiénlos capítulos4.3.1 y7.1 del presenteestudio.

~ PedroSalvá y Mallén, op.chi, p. 80.
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libros de caballerias”tTambiénMenéndezPelayoconsiderael poemade temacaballerescoy lo
41

califica, junto a otrossimilares,comolibro de caballeríasen verso . Estaopiniónescompartida,
finalmente,porFrankPierce,quien colocala obraentreun grupode poemasépicos“de lances

“42

de caballeríasu otrostemasmedievalessernilegendarios
Sin embargo,no nosvamosa ceñira las opinionesaquíexpresadas,quesignifican, en el

mejor de los casos,unamiradasomeraala obrade Martínez,suficienteparapercibir el sabor

caballerescoque la habita,pero sólo superficialen lo querespectaa la relaciónestrechade La

toledanadiscretay algunostextosconcretosde la narrativade caballeríasdel XVI español.

Hemosvistoya la conexiónlejanadel poemaconla literaturaartúrica,a la vezreferenciabásica

del génerode caballeros,y másadelantenosocuparemosde las relacionesestmcturalescon

algunosaspectosconstructivospresentesen Martínezy procedentesde la tradicióncaballeresca.

Ahoranos vamosa referir a la clarahuella quelos libros de caballeríasdejaronen el texto que

trabajamos.

Sonmuchoslos reflejosde estetipo de literaturaenLa toledanadiscreta,desdeel tono

generalhastalos últimosdetallesde lasjustasy los combateso las descripcionesde las armasy

lasrelacionesentrecaballerosy damas.Cualquierfragmentopodríasernosútil paraestablecerla

conexiónprecisaa la quenosvenimosrefiriendo,y podríamoscomenzarpor la descripciónde los

combatessingulares:

“Partenlos dosaun tiempoy hanquebrado

las duraslangasen los fuertespechos,

y aunqueel encuentrode ambosfue pesado,

el uno porel otrovan derechos.

Los cavallos,al punto,hanholteado,

no quedandodel caso satisfechos,

y con los dosalfangessehirieron

de los pesadosgolpesque sedieron.

40 Gayangos,op. chi p. LXXXVII.

41 MenéndezPelayo,op. chi, pp.444-445.17<1. supra,nota 19.

42 Pierce,op. ciÉ, pp. 227-228.
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Metidosen suscóncavosescudos

hazenla duraguerradiestramente

dándosey recibiendogolpescrudos,

quecadaqual, sin duda,eravaliente.

Los circunstantestodos,como mudos,

aguardanel sucessodiferente;

quién seinclina aestaparte,quién a aquélla,

porel tácito influxo de su estrella.

Mondevodio un grañgolpea Numeriano,

cogiéndoleen el yelmo al descubierto,

llevándoleel cavalloporel llano

sobreel ar9óntendido, comomuerto.

Mas, con muchapresteza,el lusitano,

del peligrososueñoya despierto,

la riendabuelvey diole un golpecrudo

abriéndolepormedio el fuerteescudo.

Hirióle de través,de unaestocada

que,aunquedadaal soslayo,calóadentro,

sacando,porencimade la hijada,

lagenerosasangrede su centro.

Después,con un mandoble,en la celada

descargóel diestrobraQo,y de un encuentro,

del cavallole arrojasangreechando

y, entreella, la heroycaalmavomitando.”

(CantoII, vv. 209-204)

En un lancesimilar, Montalvoescribe:

“Entoncessedexaronir a todo el correr de los cavallos,y el cavallerofirió a

Florestánen el escudoquegelofalsó y detúvoseen el arnés,queerafuertey bien

mallado,y la langaquebró;y Florestánfallescióde su encuentroy passóadelante
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por él; el cavallerotomóotra lanQaal scuderoquelas traia,y don Florestán,que

con vergUen9a estava y muy sañudo porque delante su hermano el golpe errara,

dexósea él ir y encontróletanfuertementeen el escudo,quegelo falsó, y el brago

en que lo traía, y passó la lanQa hasta la loriga, y puxólo tan fuerte, que lo a19ó de

la silla y lo puso encima de las ancas del cavallo, el cual, como allí lo sintió, lanQó

las piernascon tantabraveza,quedio con él en el campo,queeraduro,tangran

caídaqueno bullíapie ni mano.’43

Los preparativos de las justas, sobre todo cuando éstas tienen un carácter festivo, gozan

de un marcado detallismo que también es común a los textos, tal como se ve en los dos siguientes,

en los quesedescribela magniflcenéiade los másilustresasistentes.En La toledanadiscreta,

“el rey vino, y la reyna, a quien seguía,

de ilustres cavalleros cortesanos,

unavanday luzidacompañía

que en su tiempo jugaron bien las manos (...)

DespuéssalióRosania,en cuyo gesto,

semblante,contoneoy hermosura,

muestra ayer empleado todo el resto

la artificiosa y pródiga natura (...)

Vestidavade unatelilla parda,

hecha con nueva industria y labor nueva

Lleva gallardasdamasasu lado,

que en la hermosura y gracia par no tienen...”

(Canto 1, xv. 561-586)

Desfile que tiene bastante en comúncon el siguientefragmentoentresacadodel Palmerin

de Inglawrra:

“.. el rey vino con la emperatriz su hermana de la mano; el emperador traía a

Flérida y Primaleón a la reina, y así de esta manera salieron las damas,

acompañadas de algunos caballeros ingleses que las servían (...). Venían tan

ataviadas y galanas como para aquel tiempo era menester.Aunqueno había

GarciRodríguezdeMoutalvo,ArnadisdeGaula,edicióndc Juan ManuelCachoBlecua,Madrid,Cátedra,
1987,p~ 649. Todaslas citasde estanovelase ajustarán.enadelante,a estareferencia.
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muchas damas en el palacio, la emperatriz Griola trajo algunas merecedoras de ser

servidas,que con su parecerhenchianlos cadalsos,cosamucho paraver y no

menosparadesear.”44

Estas catas nos ofrecen un tono común a los libros de caballerías y al poema de Eugenio

Martínez, quepuedeservimosde punto de partidaparaestablecerun parentescoclaro (cuyos

pilaresseencuentranen el esqueletobásicode todasestasobras),que será objeto de nuestra

atención cuando nos refiramos a la estructura de La toledanadiscreta,No cabedudade quelos

hechosde armasdescritosen estaobrasonparejosa los quesedescribenen la inmensaselvade

aventurasquesuponeel filón delos libros de caballerías:combatesconvarioscaballerosa la vez,

comoel de Sarpeen el cantoV en defensade una doncellaraptada;luchascontramonstruosen

lugares encantados, como la de Carbopia contra Buraco en el canto XV, o enfrentamientos con

fierassalvajes,comoel que protagonizaSarpeen Ronda,luchandocontradosleonesen defensa

de Oroncia (cantos XXVI y XXVII); combates contra jayanes descomunales, como el librado por

Silvero (y porel Caballerodel Fénix después)contraBrumoldo,en los cantosVII, VIII y IX;

pasos de armas como el que defiende el mauritano Barsimeo en un puente (cantos IX y X);

guerras en apoyo de la causa justa de algún honrado noble desposeido de sus tierras, como la de

Bramaen favor de Laurisa,que se desarrollaentrelos cantosXVIII y XIX; encantamientos,

justas, ordalias, castillos, bosques.,. Toda una sucesión de acontecimientos y lugares comunes que

hacenindiscutibleque,temáticamente,La wledanadiscretaes un libro de caballerías.

Pero hasta aquí nos hemos limitado a esbozar las relaciones que, de manera global y muy

groseramente, se establecen entre el poema y los libros que constituyen el género caballeresco en

el siglo XVI (cuyas raíces, como es sabido, se hunden en las últimas décadas del siglo XII francés

y en los mitoscélticosy bretonesquehicieronposibleel nacimientode la literaturade caballeros).

Cuandonoslo hemospropuesto>hemossido capacesdeextraerde los textosel fragmentoexacto

en el queseobservael parentescoqueestudiamos,peroestono quieredecirqueel germende los

episodiosanibacomparadosseencuentreen las obrasde referenciaquehemosutilizado;setrata

de coincidenciasmáso menosnormalesentrela mayoríade las novelasy que, por extensión,

aparecentambiénen la obrade Martinez: no seriadificil encontraral azar,en cualquierade los

libros de caballeríasdel Renacimiento,concomitanciasllamativascon determinadosmomentos

t’alrnerin deInglaterra.edicióndc Luis Albertode Cuenca.Madrid.MiraguanoEdiciones,1979.2vols.,
vol. 1, capitulo XLVI. p. 176.
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del desarrollonarrativode La toledanadiscreta.

Ahorabien, si afinamosun pocomás,podremoslocalizarrelacionesmásdirectasquenos

Hevarána estudiarla cercaniade nuestropoemaa algunasnovelasde las queparecedepender(en

algún casode forma muy evidente).Aun a sabiendasde que la lecturacasi inabarcablede las

decenasde libros de caballeríaspublicadosen el XVI nos podríanofrecernuevasrelaciones,

hemosde acotarel territorio de nuestroestudioy centramosen las másclarasinfluenciasque se

perciben en el texto de EugenioMartínez. Con ellas, qué duda cabe, habremoscumplido

ampliamentecon el propósitoquenosmovíaal comenzaresteapartado:emparentar,sin dar lugar

a fisuras, La toledanadiscretacon los libros de caballerías.

3.4. 1. Algunasconexionescon el Oliverosde Castilla y con el Amadísde Gaula

En primer lugar hemospercibido(y así ha quedadoanotadoen el texto) una sensible

huella de la temprananovelaHistoria de los noblescaballerosOliverosde Castilla y Artús

d’Algarbe (Burgos, 1499)~~. Se trata del motivo que sirve de pórtico a la obra de Martínez y que

tiene como finalidad originar el flujo de aventuras en tomo a la corte: las justas para conquistar

el reinode Inglaterray la manode la princesa.Si bienel motivo puedeserfácilmentereconocible

en otrostextos, hemoscreidoque la semejanzaentreel Oliveros de Castilla y La toledana

discretamerecíauna mayor atención,por la cantidadde elementoscomunes.En la anónima

noveladel crepúsculomedievalleemos:

“E, estandoOliverosen Canturbia,oyó dezirqueel rey de Ingleterrahavíafecho

pregonarjustasy torneopor tresdías,y que el quequedassevencedortodos los

tresdíasquehoviessesu solafija herederadel reinopormuger”~

En el poemadeMartinez serála propiahija del rey, Rosania,quienpropongaa su padre

el combate,perolos términossonmuyparecidos:

“Publica algunas fiestas sumptuosas

en que por premio pongas, al más fuerte,

mi persona, tu imperio y realhacienda,

SegúnafirmaAlberto Blecunsetratade unatraduccióndel original francéspublicadoen Ginebraen 1482.
¡74. Blecua.introduccióna Libros decaballeria,Barcelona.Juventud,1970,pp. 5-7.

46 La historia de los nobles cavallerosOliveros de Castilla y Artús d~4lgarbe, enHistorias caballerescas

delsig/oXl7.ediciónyprólogodeNievesBaranda.Madrid, Turner. 1995.2voN., y, enespecial,vol,!, pp. 209-210.
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si un añomantuviesela contienda”

(Canto1, xv. 373-376)

El plazo de un año que proponeRosania(y que en los términosempleadosen la cita

anteriordel Oliverosno pasade tresdías),serátambiénel queimpongamástardeel rey inglés

enla novelaquecomparamos:“le ruegoquequieraestarun añoen mi corteporqueconoscalos

cavallerosdel reino;y en cabodel año, si bien le viniere y no viéremosen él másque fastaagora

havemosvisto, havrámi fija herederadel reinopormuge?’47.Así pues,en común,los siguientes

elementos:

-Convocatoriade unasjustas.

-En juego el reino de Inglaw$¿rra y la mano de la heredera, única descendiente del rey.

-Un píazo de un año para demostrar la valía del vencedor.

En el Amadísde Gaula (obra que podríamosconsiderarparadigmáticadel género

caballeresco) no es dificil encontrar referencias variadas cuya motivación se repite luego, de una

u otra forma, en nuestropoema.No se tratade huellasdirectas,sino másbien de recurrencias

comunes que, por el carácter de punto de partida que cabe atribuirle al Amadís,senosantojan

indispensablesa la hora deconectarLa toledanadiscretacon los libros de caballerías.

En la mayoríade los casosson pequeñascoincidenciastextualesque marcanun tono

comúnbasadoen Ja reiteraciónde las mismas.Así, los golpesfieros con que seacometenlos

justadores son tales, que llegan a causar asombro a los espectadores del combate. Lo tenemos en

el Amadís:

se acometierontanbravamente,quelos quealderredorestavanhayanespanto

de los ver...” (p. 319).

Y encontramos su eco enLa toledanadiscreta:

“Todos están suspensos, los presentes,

admiradosdever tal fortaleza,

nombrándoJospor fuertesy valientes,

al cielo levantandosu grandeza.”

(CantoII, vv. 3 13-316)

Nuestraafirmaciónde queestosdetallessontópicosrepetidosen el génerovienea ser

subrayada por las palabras de Juan Manuel Cacho Blecua, quien confirma lo común de este

Ibídem.p. 232.
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asombrode los congregadosal afirmar que“la presentaciónde los personajesantela cortesuele

hacersemediantela demostraciónde suscualidadesanteun públicoexpectante”(p. 371, nota46).

Porotro lado, la presenciadepersonajesfemeninosdotadosde poderesmágicosque,por

lo general,favorecenaun determinadocaballeroesmásque significativaen el Amadís,a través

de la figura sublimede Urgandala Desconocida,cuyo reflejo fiel en nuestropoemaseobserva

sin esfuerzoen la magaMenalala Furiosa,benefactorade Clarimante,de la queMartínezdiceque

“ésta,del fuertejoven cuydadosa,¡ no lepierdede vistani un momento,¡ siemprepuestaa su

lado,aunqueinvisible,¡ todaayudale dandoconvenible.”(CantoII, xv. 45-48). Suactuación,en

apariencia desinteresada, y la posibilidad de no ser visible emparentan a Menala con Urganda.

Similar fUnción tiene la maga Flavisa (favorecedora en el poema del Caballero del Fénix y de

todos los descendientesde Héctorel troyano).Ambas,Menalay Flavisa(como Urgandaen el

Amadís)suelenregirlos destinosde sustutelados,a quienesa vecesentreganobjetosmágicos

(espadas, lanzas, escudos, anillos...), y saben, también, cuál es el destino que espera a éstos, lo

que lespermiteanticiparseal mal queamenazao facilitar el bien futuro48.

Un motivo de las novelas de aventuras es el de aplazar el rescate de alguna víctima

(generalmente una doncella) hasta el último momento. De nuevo es una coincidencia puntual y,

sin duda,fortuita, motivadapor la dinámicade la aventuracaballerescay por la necesidaddel

autorde mantenerla intiiga. Acercade estemotivo afirma CachoBlecuaque“como en todo tipo

de estructurasnarrativasen las quela aventuradesempeñaun papelfundamental,los salvadores

llegaránen el último momento”49.Veamosel texto de referenciaen el Amadís:

“Y partiendopar’allávieronel huegoy cómo queríanya la donzellaechar(...) Y

el Duque,queseallegabapor la oir, vio cómo veníanpor el campodon Galvanes

y Agrajes,y dezían a grandes bozes:

-Dexarosconvienela donzella...“ (p. 408).

Al menosdosvecesse produceun rescateiii extremisen La toledanadiscreta: unade

ellas, en el cantoXXX, cuandola doncellaguerreraRoanisaestáa punto de ser forzadapor

48 Lafigurade la magaprotectoraesunade las másrepetidasen los librosdecaballerias,sibiena vecesel

papelesrepresentadopor hombres.El másparadipnáticoesel magoMerlín de la tradiciónartúrica,decuyaestirpe
literaria parecenprovenir,por ejemplo,Artemidoroy Lirgandeo,sabiosquevelanpor los protagonistasen elEspejo
depríncipesy caballeros(y que, además,son los supuestos‘autores’ del texto).En La toledanadiscretatambién
encontrarnosancianosmagos.entrelos que cabedestacara 1-lerodio. hermanode Flavísa.

49Arnadis.cd. cit., p. 408, n. 34.
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Anolino, atadaa una camay, casualmente,su amado,el Caballerodel Fénix, duenneen una

habitación contigua de delgado tabique. Al oír los lamentos de su amada, el del Fénix tira abajo

la paredy salvaa Roanisacuandoya éstahabiaagotadosusfuerzas(cantoXXX, xv. 305-432).

La otra intervenciónoportunaseproduceen el cantoXXVI, cuandola jovenOrondava a ser

entregadaadosleoneshambrientosacusadainjustamentede traición. SeráSarpequien acudaa

ayudarlaen el último momento:

“Pero socorrióDios ala inocente

quandoel favorhumanomás faltava,

y fue que algógrangritay boz lagente

viendo que e] un leóñ ya se asomava.

A] ruydo bolvió Sarpe,valiente,

y, advirtiendoel negocioquepassava,

arremetiócon ira no pensada

y la rejarompió,aunquebarreada.”50

(CantoXXVI, xv. 161-168)

Una vez que Sarpe libera a Oroncia, la maga Flavisa le envía, por medio de un

encantamiento,una nube espesaque permitea los dosjóvenesdesapareceren medio de la

multitud:

“La gentelevantógranalarido,

y, con furordiabólico e insano,

en confusomontónarremetieron,

pero llegar al jovenno pudieron,

porqueFlavisa,que estodisponia,

acudió a dar favor al frigio fuerte,

con una espesa nube que cubría

50

No podemosolvidar, por otro lado, la importanciade los leonesen los libros de caballerías,cuyo
protagonismoesparodiadopor Cervantesen el capítuloXVII de la segundapartedel Quijote. Con respectoa su
presenciaen los textoscabaflerescospodemosleerlo que diceMartin de Riquer:“Don Quijote recordabaepisodios
de los libros de cabaUcríasen ¡os que sushéroeshablanvencidoa fuertesy temiblesleones.Palmeñade Oliva,
Palinerín de Inglaterra.Primaleón,Policisne. Elorambelde Luces y otros muchos habíansalido victoriososen
espantosas batallascontratan ferocesanimales”. (Martín de Riquer,Aproximación al ‘Qudote’, Navarra,Salvat
Editores.>969, p. líO). La hazañadeSarpees,pues,herederade toda unalargatradición,ya presenteenlos textos
artúricosmedievales,desdefil caballerodel león dc Chrétiende Troyes.
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a la damay a Sarpedestasuerte.”

(CantoXXVII, vv. 26 1-268)

Algo parecidoocurreconunamujerforzadaporel perversomagoArcaláusen el Amadís,

segúnella mismacuenta:

comoquiera que ante mucha gente metomasse, metióse comigo en un aire tan

escuro que ninguno mepudo ver; esto fue por sus encantamentos qu’él obra.” (p.

434).

Quizáuno de los elementosmásusadosen los libros de caballeríasseael de la ordalia, la

prueba(por lo generalde aguao fuego)que debedilucidar la culpabilidado la inocenciade un

personaje,muchasvecesfemenino.La ordalíasirve, en ocasiones,paraidentificar a los fieles

amantes,capacesdesuperarpruebasterriblesporel simplehechode habermantenidofirme su

amorhaciasu pareja.Es el casodel arco de los lealesamadoresdel libro segundode Amadís,

acerca del cual pregunta el propio héroe a una doncella: “¿Dónde es el arco encantado de los

lealesamadores,dondeningúnhombreni mujerentrarpuedesi erró aquellao aquelqueprimero

comen~óamar?” (p. 664). La superaciónde las pruebasconfirma la lealtad de Amadíshacia

Oriana, de la misma forma queocurrirá con Roanisaen la Cuevadel Amor, aventuraque se

inscribeen el númeroimpreciso de las ordalíascaballerescas.Martínez lleva a la despechada

Roanisa,trasel combatecon su amadoCaballerodel Fénix, hastalas puertasmismasde unacueva

de laquesalenterribles llamasy sobrecuyaentradahay un letrero:

“Qualquier bragovaliente,enamorado,

que codiciaprovarestaaventura,

si del primero amor no se ha mudado,

la llama leserápuertasegura;

mas,si huviereen amardesvariado,

la llama le seráunamuertedura,

sin permitir que dentro dé ni un passo

ni el fuego tolerar por tiempo escasso.”

(CantoXI, xv. 529-536)

La cercaniade ambostextoses evídentey no se basasólo en la superaciónde la ordalia,

sino que tambiéncompartesimilarestérminos,puesquienemprendala aventuraha de serfiel a

su primeramor.TantoAmadíscomoRoanísademuestransu fidelidadamorosaal culminarcon
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éxito las aventuras5t.

Precisamenteen la Cuevadel AmorpagasusculpasBrisalda,unabellay crueldamaque,

por sus desdeneshaciaLaudiso(el cual muereporsu amor) escondenadaa arderentrefieras

llamas hastala llegadade Roanisa,aquienestabareservadala aventurade su salvación.El castigo

seinscribeen la tradicióncaballeresca,dondelas doncellasquetraicionana sus amadosdeben

penaren la hoguera.Así, porejemplo,en el capítuloVII del Amadís,en dondeel rey Languines

sentencia:

“PorDios, másleal voseraaquelcavalleroquevosa él, masyo faréque compréis

vuestra deslealtad. Y mandólaquemar.”(p. 301).

El fuegode Brisaldaesfruté de un encantamiento,pero aúnasí la condenaesla misma.

3.4.2. El Esveiode crincivesy cavallerosde Die2o Ortúñezde Calahorra.principal frente

caballerescadeLa toledanadiscreta

La principal influenciaquehemosdetectadode la literaturacaballerescaen La toledana

discretaes la de la novelade Diego Ortúñezde Calahorra,Espejodepríncipesy cavalleros,

publicada en Zaragoza en 1555. Un detenido análisis de las relaciones entre ambas obras nos

llevaráareconocera éstacomofrentede aquéllaenun elevadonúmerode episodios.

Lo primero que nos llama la atención es que los protagonistasde Ortúñez son

descendientes de Aquiles, como Clarimante, lo que eniaza la novela con la épica griega, tal como

afirma Eisenbergen la introducción de su edición: “los protagonistasde Ortúñez son

descendientesdirectosde los héroeshoméricos(...) y llevan armas que estos utilizaban”52. Ya

hemoshabladoarribade la huellade Homeroen el poemade Martinez,peroaquísemanifiesta

otro punto de partida, ya que no se trata de los personajes de la Ilíada, sino de descendientes

suyos, presentes tanto en el Espejo,corno en La toledanadiscreta. Así, descubrimosque el

emperadorTrebacioesdescendientede Aquiles porla vía de Pirro, su unigénito,y del segundo

hijo varóndeéste,Moloso, quienengendróa Alicantey, de él, Trebacio,segúnsenoscuentaen

los primeroscompasesde la novelade Ortúñez.TambiénClarimante,comoya sevio, desciende

SI Sobn~el origeny desarrollode lasordalías,vio’? JuanBautistaAvalle Arce,“El arcodelos lealesamadores

enelAmadis”,MievaRevistadeFilologia Española,VI (1952),pp. 149-156,y PalomaGracia, “El arcode los leales
amadores,apropósitodealgunasordaliasliterarias”,RevistadeLiteratura Medieval, ¡fi (1991).pp. 95-115.

52 Introduccióna DiegoOrtúflezdeCalahorra,Espejodepríncipes y cavalleros, edicióndeDaniel Eisenberg,

Madrid. EspasaCalpe,1975,6voN., vol. 1,p. LII. Lascitasde estaobra,en adelante,seajustarána estaedición.
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de Aquilesy de Pirro, aunquelos herederosde éstesonotrosen Martínez,confirmandoel punto

departidacomúnen los textoshoméricosy la fabulaciónindependientede uno y otro autor. Lo

queresultamássignificativo esqueamboshanelegido los mismosorígenesparasushéroesy que

Martínez,queescribedespuésqueOrtúñez,sesentiráatraídopor laobradeéstecomoiremos

confirmandoa continuación.No obstante,hastaaquísólovemosun origencomúnque,además,

en palabrasdeEisenberg,no hacemásquetestimoniarunaprácticaextendida,yaquelos autores

de libros de caballerías“vejan en el periodohoméricoidealesde la civilizaciónmedieval”(vol. 1,

p. 29, n. 3).

En los capítulosVIII y DC del libro primerode la novelade Ortúñez,encontramosun

episodio que sirve de modelo a Martínez para más de una aventura en su poema. Se nos narra el

sueñodelemperadorTrebacio,quien,víctimade un encantamiento,creequeunosjayanesraptan

a su amadaBriana.Se produceluegounapersecución,trasun enfrentamientocon los jayanes,que

acaballevando a Trebacioanteun herméticocastilloal queseaccedeporun pradoameno.Los

mismospasosva aseguirel Caballerodel Fénixcuando,tambiénpor un encantamiento,creever

raptadaa Roanisa,Laprimeraconexiónseproduceen la presentaciónde la aventura,expresada

porOrtúñezde Calahorraen los siguientestérminos:

vio la princessaBrianasuseñorair presaenpoderde dosjayanes,los más

fieros y desemejados que en su vida uviesse visto, y que ella, viéndolo, le dava

vozesquela acorriesse(...), vio un grandey entoldadocarro,quequatrocavallos

le traían. Y en lo alto dél venían dos grandes hachas ardiendo...” (vol. 1, pp. 64-

65).

La correspondenciaconLa toledanadiscreta es evidenteen los versosque ahorase

transcriben:

“. vio de enfrente

assomar diez blandones encendidos

a los ladosde un cochetrasparente,

dondequatrocavallosvan yuncidos.

A pie, dozejayanes,fieragente,

de poderosasarmasguarnecidos,

que el cocheyvan guardando(...)

Ya queel cochea igualarcasillegava
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con el puestoen queaguardael cavallero,

oyó que suRosaniale llamava

con lastimosogrito y dolor fiero;

en lágrimasbañada,le rogava

la librassedeltrancey fin postrero...”

(CantoXII, xv. 129-150)

Salvoel númerodejayanesy de antorchas(claramenteexageradoen Martínez),el resto

de los elementoscoincide: los jayanesson “fieros”, el cocheo carro estirado por “quatro

cavallos” y la doncellapide socorroa su amadoy rendidocaballero.A todo esto seune la

posteriorbatallaconlos gigantes:

llegó el otro gigante,e queriendodar un golpe al emperadorsobrela cabega,

él lo recibió sobreel escudo,e la hachaentróporél tantoquelgiganteno lapudo

sacardél...” (vol. 1, p. 65).

Y en Martínez:

‘tos membrudosjayanesacudieron(...)

al del Fénixbravososeopusieron

descargandosushachasellosantes.

Sobreel cóncavoescudotodosdieron,

masno freron tandurosy bastantes

que pudiessenhazerdañoal mancebo...”

(CantoXII, xv. 161-167)

Comovemos,la basedelcombateescomúna travésde la intervenciónde las hachasy los

escudos,impotentesantela fortalezade los héroes.La tendenciade Martíneza aumentarel

númerode oponentespersigue,obviamente,dar máslustre a su caballero,y estátambiénen la

línea hiperbólica de los combates caballerescos.

El episodiocontinúaen amboscasoscon la persecucióny el esfuerzodenodadode los

héroes,que ignoranque la aventura“por arte de encantamientosehiziesse”, en palabrasde

Ortuñez(1, pp. 67-68)o que“no seentiendequeesfingido”, segúnafirma Martínez(cantoXII,

xv. 183). Losjayanes,viendosu inferioridad,emprendenla huiday conducena Trebacioy al del

Fénix a un amenopradoen el queseextiendeun locusamoenusquelleva aun fuertecastillo, al

parecerinexpugnablesegúnleemosen el Espejodepríncipesy cavalleros:
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“Alrededordel muro avía una muyanchay hondacavade agua,queun tiro de

piedraavíade una partea otra,e sobreella avíaotravezunapuentemuy ancha

e bien torreada,e tanfuerteque, segúnerala honduradel agua,de treintamil

hombres pudiera defenderse” (vol. 1, pp. 72-73).

Lo quenosesconfirmadoporMartinez:

pero estorvava

la honday anchacavasu camino,

y querervadearíaesdesatino

Cincuentapassosde ancho,y más, tenía

y de profundidad auá más de ciento,

llena de agua en contorno, que ceiiia

aquelfuerte lugary hermosoassiento(...)

Sola estava una puente, fabricada

de tal maneray con tangran destreza,

que sin dificultad eslevantada

venciendo qualquier vista su presteza.

No ay otro passoalgunoni otraentrada

ala bellay soberviafortaleza...”

(CantoXII, xv. 262-278)

Con ligeros matices,podemosconfirmar la deudade Martínezcon Ortuñezen este

episodioconcreto53,del quetomaráotroselementosparael desarrollode otrasaventuras,como

vamosa ver acontinuación.En efecto,la persecuciónde losjayanesse prolonga,en el Espejo,

en unatravesiafluvial queterminaanteel citadocastillo,mientrasqueenLa toledanadiscreta

no seabandonala tierrafinne,extremoéstequesí sedaen otrapartedelpoema,cuandoBrinaldo

y Cairo van en pos de una damaraptadaporunostraidores en el canto XIV. Allí sí seproduce

unapersecuciónporun río, enun barcoencantadocomo el que Trebacioempleaen la novelade

Ortuñez,con la únicadiferenciade que éstese acercaaél (“vió de lexosvenir por el rio abaxo

un pequeñonavío que navegabacon grandevelocidad...”,vol. 1, p.68),mientras Brinaldo y

Cauroselo encuentranamarradoa la orilla (“a un batel, apeados,se acogieron,¡ quebienasido

estavapor los lados/enla orilla delrío caudaloso”,cantoXIV, xv. 141-143).La travesía,en los

Una partedc esterelatotienesubaseenel Furioso,tal y comoquedódicho siriba. ~d,supra, nota36.
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dostextos,estáincluidaen un encantamiento, lo que recuerda otros muchos episodios similares

en la narrativacaballeresca,desdeel anónimode La búsquedadelSantoGrial de la Vulgata

artúrica,hastael barcoencantadode la segundapartedel Quijote. En la mayoríade los casos,el

recorrido por el rio tiene un simbolismo especial, ligado a la llegada al otro mundo o,

sencillamente, a un carácter iniciático que habrá de poner a los héroes ante nuevas pruebas con

las quetendránquedemostrarsuvalory esfuerzo.En el Espejo,Trebaciose sumergirá,trasla

travesía, en el largo exilio amoroso del Castillo de Lindaraja, del mismo modo que Brinaldo y

Cauro soportaránel encierroen el CastilloEncantado:en amboscasossetratade unaesperaque

perfeccionará a los caballeros y les preparará para las altas empresas que más tarde tendrán que

afrontar.En el Qu4iotetambién es la aventura del barco un preludio del estatismo, pues tras ella

seintercalala largaestanciade los personajesen el palaciode los duques,dondedon Quijote

vivirá comoun auténticocaballeroa partir de las burlas de sus anfitriones.

En otro orden de cosas,el destinodel protagonistaprincipal de las dos obrasque

comparamos es idéntico en su infancia: ambos son raptados siendo niños y llevados a Persia,

donde reciben una educacióncaballerescaque les va a permitir despuéspresentarseantesus

deudos como grandes guerreros. Sus compungidos padres viven en la ignorancia sobre el destino

de sushijosM. No dejade sersignificativo, además,queel nombrede los doshéroesseasimilar;

Caballerodel Feboy CaballerodelFénix, asícomo el hechode quelos dosseaneducadosporun

sabio mago (Lirgandeo y Herodio, respectivamente). De todo ello se nos da cuenta en el capítulo

XVI del libro primerodel Espejoy en los cantosIII y IV de La toledanadiscreta.

El paralelismo entre el Caballero del Febo y el Caballero del Fénix se acentúa en el

capítulo XIX del primer libro de la novela de Ortúñez, cuando el héroe (aún Doncel del Febo)

inicia susandanzascaballerescasenfrentándosey derrotandoa] giganteBrandafñeo,del mismo

modo que el protagonistadel poemade Martínezsenospresenta,en el cantoIX, combatiendo

con eljayánBrumoldo,a quienda muertetrasunreñidocombate.Esteinicio de las armasa partir

delenfrentamientoconun giganteno esnadaajenoa la literaturacaballerescay se remontaa los

másantiguosy venerablestextos.Estápresenteen TristáneIseo,cuyas más antiguas versiones

sefechanen tornoa la mitad del siglo XII. Tristánseabrepasoen el ejerciciode las armastras

derrotar y matar al Morholt de Irlanda, fiero gigante y tío de Iseo. Más tarde, ya en el pórtico de

~ Otrosraptosdeniñosen libros decaballeríaslospodemosencontrar,porejemplo,enel Libro delCavallero
Zif~r y enel propio .4 ‘u oc/ls,enla personadeGalaor.
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los libros de caballeríasqueesel Amadís,asistimosal bautizobélico de Galaor,el hermanodel

héroe,quienseenfrentacon el giganteAJbadán,señorde la Peñade Galtares,a quien da muerte,

segúnleemosen el capítulodocedel libro primero.

En los capítulosXX y XXI del libro primero del Espejo, encontramosuna nueva

semejanzaentrelos dostextos,quetocade maneratangencialla tramacentralde ambos.En

nuestro poema se extiende el episodio comparado por los cantos VII, VIII y IX. Cuenta Ortúñez

la demandade la infantaRadamiraanteel sultánde Babilonia.Lajovenllega acompañadaporel

descomunal caballero Rajartes, el cual, tras matar a los padres de la doncella, pretende casarse con

ella. Previamente, aquéllos le negaron la mano de Radamira. Tras un acuerdo, ésta y Rajartes

pactanque,en el plazode un año, el fiero pretendienteseenfrentaráa cuantoscaballerosquieran

lucharporla causade Radamiray, si ninguno le vence,éstasecasarácon él, mientrasque, si es

derrotado,quedarálibre. En La toledanadiscreta, Brumoldo pretendea Laurisay, tras la

negativa de la madre de ésta a concederle el matrimonio, el pretendiente mata a los padres de la

joven. Finalmenteacuerdacon ella lo mismoquehemosvisto en el Espejo.A la similitud absoluta

de la tramahemosde añadirla soberbiade los respectivospretendientes:

“¿Quécavallerotan loco ni tanatrevidoavráen el mundoqueosepor tu causa

entrarconmigoen batalla,Radamira,aunquelajusticiade supartemuy claray

sobradatuviesse?(...) Y si cavaliero tal huviesseaquí (...) yo le haría muy

prestamenteconocerquemiente.”(vol. 1, p. 157>.

Este era Rajartes; escuchemos ahora a Brumoldo:

“Nadie avrátan insanoy atrevido

quequieraaventurarsu viday fama,

siguiendo el riesgo y desigual partido,

en defensade aquestahermosadama;

queel queel sesotuvieretanperdido

y la vida quegozatanpocoama

queoponérsemequieray amparalla,

yo le daré el castigo en la batalla.”

(CantoVII, xv. 36 1-368)

Estaactitudarrogantede los perversospretendientesseacrecientacuandoobservanque

su oponenteesun joven inexpertoenel manejode las armas.En el Espejo,el Caballerodel Febo
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(aquíaúnDoncel del Febo)seráquien defiendalacausade la doncellaRadamira,mientrasque

en La toledana, tras el fracasode Silvero, afrontaráel desafioel recién llegado a la corte

Caballerodel Fénix. Vemosde nuevocómo,en esteepisodioaparentementesecundario,los dos

protagonistas confluyen en sus destinos heroicos. Ambos reciben la misma respuesta de sus

soberbiosy descomunalesoponentes,cuandoseofrecena combatircon ellos en defensade la

doncellarespectiva.Así, Rajartesexclama:

“Si comoeresdonzelrapazfuerasalgúnrobustocavallero,yo te hizieraquetu

vida y tus palabrasse acabaranen un tiempo.Masbiendizenquelas mugeresy

los queno sonparatomararmastienenlengualargaparahablar,con saberqueha

de faltar para ellos el castigo.” (vol. 1, p. 158).

EnMartínez,trasel desafiodel Caballerodel Fénix, leemosque

“el jayán,con rostrodesdeñoso,

al divino donzelmenospreciava,

diziendoqueeraalientay granempacho

ponerseabatallarcon un muchacho.”

(CantoVIII, vv. 685-688)

Y másadelante,el propioBrumoldodice:

hagoaquí de a~otartejuramento;

quedondeningunahonrase interessa,

porserrapazde pocoentendimiento,

no tienede reñirseacuchilladas,

sino con bofetones y nalgadas.”

(CantoVIII, xv. 708-712)

Los términossondiferentes,pero el tonoessimilar: rechazodel combatepor tratarsede

un “rapaz”y actitudirónica y prepotentedel enemigocon clarasalusionesala condicióninferior

del joven oponente.Al final, crecidala ira de Rajartesy de Brumoldopor la insistenciade los

caballerosnoveles,sedesarrollanlos combatesy laarroganciasetransformaen ira antela derrota

inesperada:

“Viendo, pues,Rajartesquánfuertementesu contrariocontraél semantenía,y el

grandeaprietoen quele teníapuesto,lleno de mortal enojoy grandefuria (...) dio

un golpe...”(vol. 1, p. 170).
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Brumoldotampocose quedaatrásen su enfado:

“blasfemandodel cielo, el descreS’do,

y ardiendoen viva sañay fUror ciego,

con el persianojovenha envestido.”

(CantoIX, xv. 162-164)

Puederesultarinteresanteel hechode quelos dosfieros pretendientesdesaflana los dioses

en un momentodado.La imprecaciónesmásatreviday duraenLa toledanaqueen el Espejo,

peroel tonoarroganteestápresenteen los dos.Veamoslo quediceRajartes:

“O dioses inmortales, ¡en quánpocaobligación osesRajartes,puesotro que

fuessehumanoa su’granpoderle havéisquerido igualar! Si la famade mis

grandeshechosy notableshazañas,subidaen los altos cielos,os pudo poner

algunaembidia,baxarael uno devosotrosa secombatirconmigo...”(vol. 1, p.

171).

Hayun desailoexplicito en las palabrasdeRajartes.movidasporsu soberbia,perono son

nadasi las comparamoscon las de Brumoldo:

“¡O dioses!-dixo-. Si antemí ostuviera,

yo os hago voto expresso y juramento

quemásmenudaspartesoshiziera

quelos minimosátomosdel viento.

Y, si hallarasubidao escalera,

de vuestromesmotrono y alto assiento,

cabegaabaxoa cozesosechara

y en vosotrosmi sañaexecutara.”

(CantoVIII, xv. 737-744)

Casial final de sunovela,Ortúñezde Calahorrahaceblasfemaren parecidostérminosal

giganteBramarante:

“O falsosy traidoresdioses,enemigosde mi generosasangre,quetodosjuntos

avéisseidoen la muertede mi divino padre,descendedaoratodosjuntos ala

tierra con todo el poderde vuestrosimpetuososy espantosostruenosy rayos,o

mostradmealgún camino por dondeyo puedasubir a las celestialesregiones

dondevosotrosabitáis,paraquepuedayo tomarenteravengan~ade la muertedel
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granCampeón,que eramuy mejorquetodosvosotros...”(vol. VI, p. 56).

Todauna sucesiónde elementoscomunessedespliega,como hemosdemostrado,entre

estosdosepisodiosde los textosquecomparamos.Hastaaquísenoshaceindiscutiblela huella

delEspejodepríncipesycavallerosenLa toledanadiscreta,peroa continuaciónvamosa seguir

aportandomásconcomitanciasquedejaránligadasdefinitivamentelasdosobras.

El capítuloXXXII del libro primerodel Espejocomienzacon el desarrollode unasjustas

quesecelebranen la corteinglesadel reyOliverio, cuyapuestaen escenaporpartedel autorestá,

sin duda,en la mentede EugenioMartíneza lahora de darcomienzoa la accióndeLa toledana

discreta.Bienescierto queel esquemaes,en principio, muy usualen los libros de caballerías,

pero no menoscierto esque, conformese va desarrollando,másseva acercandoMartínezal

modelode Ortúñez,como se verá.

De entrada,tanto lasjustasdel Espejocomolas de La toledanase celebranen laGran

Bretaña.Comienzasu descripcióncon la menciónde los principalescaballerosque acudende

todaspartesparaparticiparen los combates.Estasmencionescomponenlargasenumeraciones

de héroesqueluego,poco a poco,van a tenerprotagonismoenlasjustas,y de ellastenemosclaro

ejemploen el canto1 de nuestropoema55.Trasestasenumeracionesdecontendientes,sedescribe

el cortejo de los asistentes:el rey, la reina, la infanta y sus doncellas,etc. La descripción,

generalmente,seestructurade formajerárquica.Veamossólo un ejemplo,empezandopor la

noveladeOrtúñezde Calahorra:

“Luego saliódel granpalaciola infanta Olivia a ponerseenunosmiradoresmuy

ricosy entoldadosquejunto al palacioestavan,acompañadade másde cinquenta

donzellas, todas muy hermosas y estrailamente vestidas...” (vol. II, p. 11).

Lo quesecorrespondecon:

“DespuéssalióRosania,en cuyo gesto,

semblante,contoneoy hermosura,

muestraayerempleadotodo el resto

la artificiosay pródiganatura(...)

Lleva gallardasdamasasu lado,

Un ejemplodeestetipodeenumeraciones,en las que secitan personajesquevana tenerun protagonismo
especial,juntoa otrosqueno volveránasermencionados,lo tenemosen laobrade Chrétiende.Troyes,Erecy E2nid,
¡oquenoslleva aenlazarestaprácticaconla de losmásremotostextosartárieos.Vid. Chrétiende Troyes,Ereey Enid,

cd. cit., pp. 36-37.
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queen la hermosuray graciapar no tienen...”

(Canto1, vv. 569-587)

Porúltimo, salena la plazalos caballerosy dancomienzolos combatessingulares.Así,

con esta estructura,se desarrollanlas justas en los dos textos, con la alternanciade los

enfrentamientosy las derrotasde quienessalenal campo.Y nadatendría de particularesta

semejanzaentreel Espejoy La toledana,si no friera porqueen un momentodadocomienzana

producirse coincidencias más particulares. Es el caso de la llegada a la corte del rey Oliverio del

caballero Rosicler, hermano del Caballero del Febo, cuyo parecido con la llegada del Caballero

delFénix ala cortedel rey Antero (queseproducebastantedespuésdel comienzode lasjustas)

no puededebersea la casualidad.Enmediode lasjustasquehemosdescrito,un gigantedesafla

a los caballeros:Brandagedeónen el Espejoy Brumoldo en La toledana. Ninguno de los dos

lograserderrotadopor los presentesy, enesemomento,llega eljovencaballero:Rosiclery el del

Fénix, respectivamente.La entradaquehacenen la corteesidéntica.PrimeroRosicler:

“entravaun hombreancianoy al parescermuyhonrrado,quela barbablancale

llegavahastala cinta, encimade unamuía,y los vestidoslargos,de maneraque

su tragele dezíasersabio;el qual traíaasú ladoun cavallero,armadode armas

blancascomode novel...”(Vol. II, p. 18).

Y ahorael Caballerodel Fénix:

“En medioestarebueltaentróun anciano

con barbalarga, rostrograve,blando,

un ñudosobastónen la unamano,

en queel pesadocuerpova afirmando;

vestido hasta los pies, cabello cano,

estrañaautoridadrepresentando.

Un poco más atrás viene un mancebo

que excede en hermosura al mesmoFebo.”

(CantoVIII, xv. 465-472)

En los doscasos,el anciano(y de hechoel jovencaballeroquele acompaña)rechazará

el alojamientoenel palacioy preferiráalbergarcon su protegidoen unarica tiendaque al efecto

traían.Lo leemosen la novelade Ortúñez:

unagrandey muy hermosatienda,labradatodade oro y seda,tanricay
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sotilmentelabradaqueal rey y a quantosla miravanpusoen gran admiración...”

(vol. II, p. 19).

Y lo volvemosaleeren el poemade Martínez:

“A un lado de la plagafue fixada

unatiendaadmirabley poderosa,

con perlas,oro y sedasvarYada,

de tragay de labormaravillosa.

Quedótodala genteembelesada

de ver tiendatanrica y anchurosa...”

(CantóVIII, xv. 56 1-566)

Finalmente,apartede estoselementosquepodríamosllamarde decorado,las armasde

amboscaballerosquedanvencedorasde susdosoponentesjayanes,comoya se vio en el casode

Brumoldoanteel delFénix, y comoesfácil intuir en el de BrandagedeónanteRosicler.

Uno de los temasmásinteresantesde La toledanadiscreta,compartidoigualmentecon

la novelade Diego Ortúñezde Calahorra,esel de la doncellaguerrera,de dilatadatradición

literaria y quetienegranpartede su razónde seren las miticasamazonasde las que,de hecho,

parecendescenderlasdoncellasguerrerasde las dosobras.Sabidoesqueestasmujeresbelicosas

luchanen laguerrade Troyaa favordel rey Priamoy los troyanos,al mandode Pentesilea,su

rerna,muertadespuésa manosdeAquiles. Puesbien,de estaestirpeilustre desciendeClaridiana,

la doncellaguerreradelEspejo,“hija del emperador Theodoro deste imperio de Trapisonda, y de

la emperatrizDiana,reinade las amazonas”(vol. II, p. 200). Precisamentede otradescendiente

de lasamazonasprocedeRoanisa,la doncellaguerreradeLa toledana.En estecasosetratade

Harpálice,lugartenientede PentesileasegúnMartínez,de la quenosdiceque mantuvoamores

conHéctorpormedio de unaargucia,haciéndosepasarporaquélla56.Estanuevaconexióncon

la materiadeTroya (comúna lasdosobras)enlazaasimismolos dos textosy los dispone,juntos,

enla mismalíneadeotros que,de una u otra forma, hanseguidoel temade la doncellaguerrera.

Sólo quieroestablecertres hitos en el desarrollotemáticode estemotivo, que pretendenser,

únicamente,testimoniosde la vigenciay pervivenciadel mismo entodala literaturade aventuras

medieval y renacentista.

~ hayunaHarpájiceen la mitologíaclásica,hija deHaipáiico,reyde Tracia,que.trasrecibir unaeducación
viril. fueunaexpertaen elmanejodelas armas.
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El primerode estoshitos se sitúaen laEdadMedia francesay tocatangencialmentela

literatura artúrica, al menos por el tono general del relato. Se trata del Ronzande Silence,escrito

hacia 1270porHeldris de Cornualles,querelatalas andanzasde Silence,hija de Cadory Eufemie,

educadacomoun varón,antela ley promulgadaporel rey de Inglaterra(Ebain)queprohibeque

heredenlas mujeres.Estesubterfugiode los padresde Silencellevaráa la muchachaa ejercitar

las annas,convirtiéndoseen un caballerofamoso57.El destinoguerrerode la protagonistala

convierte en referencia obligada a la hora de establecer las bases del tema, si bien sus aventuras

se desligan un tanto de las que vamos a encontrar luego en el Espejodepríncipesy cavalleros

y en La toledanadiscreta.

El segundomomentolo prota~onizala tradiciónoral del romancero,dondeel temadela

doncellaguerreraconocemúltiplesversionesen las que, porlo general,setratael asuntodesde

unaperspectivabastantejocosa,aunquedejandomuy clarala condicióncaballerescade la dama,

a pesardelos múltiplesrequiebrosquesoportade partede rendidosy enamoradosguerrerosque

sospechan su oculta feminidad. La proyección de este romance, muy conocido en el siglo XVI

segúnMenéndezPidal, ha sido importanteajuzgarpor la respetablecantidadde versionesque

el ilustre maestrodice haberrecogido(“un centenarde versionesmodernas”),sin embargo,los

puntos básicos de la historia han permanecido casi intactos: una joven doncella, la menor de varias

hermanas,decideir a laguerracomoun caballeroparasalvarel buennombrede su padre,noble

y anciano y sin hijos varones; una vez metida en la actividad bélica, despierta la pasión de un joven

caballeroquesospechasu condicióny persiguea la doncella,mientraséstainventamil argucias

parano desvelarqueesunamujer.La pervivenciadel motivo y su propagaciónporgranpartede

Europay del OrientePróximosonfielestestigosde la importanciaque el temade la doncella

guerreratuvo en la literaturade su tiempoy del atractivoqueejercíaen los queoíancontarlas

andanzasde tanaguerridamujer58.

Entercerlugarsituaríamosun texto anónimode finalesdel XV, LaPoncellade Francia,

basadoen las aventurasde Juanade Arco, cuya primera ediciónconservadavio la luz en las

57Latraduccióndeesteromancela tenemosenHeldris deCornuaUes.El libro de Silence,Traducciónde A.
BenaimLasry.Madrid, Siruela.1986.

Acercadeestetema,vid. RamónMenéndezPidal,Flor nuevade romancesviejos,Madrid,EspasaCalpe,
19846,Pp. 198-202.Porotro lado,elgrupo folelóricosegoviano“Nuevo MesterdeJuglaría” recogió.entomoa 1980,
una interesantísirnaversiónde tono alegrey músicafestiva, en Navasde San Antonio (Segovia).con el título de
“Romancede Marquitos”, queapareceincluidoensudisco Contentosestamos.
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prensassevillanasde JacoboCronbergeren 1 520~~.Estelibro, que podríamossituaren la órbita

de los textoscaballerescos,enlazaríala tradicióndela doncellaguerrera,desdelaEdadMedia

artúrica,con los inmediatoslibros de caballeríasy desembocaría,porestecamino,en el Espejo

depríncipesy cavalleros,personificadaen la nobleClaridiana,y en la reinade las amazonasque

protagonizaráunaparteesencialde lascontinuacionesdel Belianísde Grecia(Burgos, 1579),de

JerónimoFernández.Después,MarcosMartínez,segundocontinuadordelEspejodepríncipes

ycavalleros(1589y 1623),retomaráestepersonajede la doncellaguerrera.A esterespectodice

DanielEisenberg:

“Hallando apetecibleestafigura, o pensandoque los lectoresla hallaríanasí,

Martínezincluye en su obravariosdeestoscaballerosandantesfemeninos,que se

presentan(en contrastecon Claridiana>teniendolas mismasaventurasque un

caballeromasculino,y quehastaluchanlas unascon las otras.”~

Esasaventuraspropiasestaránpresentesen La toledana discreta (como lo estaban

tambiénen el Rornande Silence),perosin los combatesentreguerrerasa los quealudeEisenberg,

comovamosaver inmediatamente.

Queesterecorridopuedeserincompletoesalgo queanunciamosdesdeahoramismo,pero

no esnuestraintenciónrepasarexhaustivamentelos textosenbuscade doncellasguerreras,sino

enlazara nuestraRoanisacon la Clarídianade Ortúñezryaambasconla tradiciónliterariade la

quedependen,desdelas lejanasamazonasde la literaturagriegaantigua6’

En lo referentea la relaciónde Martínezcon la que estamosconsiderandosufuente,

encontramosenel capituloXXXII del libro segundode lanovelade Ortúñezun episodioquese

repetirádespués,casipuntoporpunto, enLa toledanadiscreta.Se trata del encuentroentreel

héroeprincipal (el Caballerodel Feboy el Caballerodel Fénix, respectivamente)con un caballero

extraitoqueresultaráser,enlos doscasos,unabella mujerque,ademásde resistiren el combate

a su oponente,tambiénle robaráel corazón.Veamoslos dos pasajescomenzandoporel Espejo:

“Y en mediode la apresuradacarrera,quandotodos los quelos miravanestavan

~ Vid. la recienteedicióndeestetexto:La Ponce/lade Francia. La historia castellanadeJuanadeArco.
Victoria Campoy Victor Infantes.eds.,Francfort/Madrid.Vervuert/Iberoamericana.1997.

Eisenberg.introduccióna Espejodeprincipes op. cii.. vol. 1. p. XLVI.

61 Sobreesteaspecto,vid. María del CarmenMarín Pina, “Aproximación al temadela Virgo bella¡rix enlos

libros decaballeríasespañoles”,Criticón, 45(1989),pp. 8 1-94.
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más suspensos,esperandoel fin de sus encuentros,los dos cavalleros se

encontraronpoderosamenteen las viserasde los yelmos.Y aorafiiesseporcaso,

o porquela virtud de las doradaslan9asobrassealgo, los doscavallerosdoblaron

los cuerpos hasta dar con las cabe9as en las ancas de los cavallos, y los yelmos,

desenlazados,les saltaronde las cabe~as.

Y tomándose luego a endere~ar, a la salida del resplandeciente Febo y de

la hermosa Diana, quando suele salir más clara, paresció la vista de los rostros de

aquelloscavalleros.Porqueel Cavallerodel Febo mostró aquelseverisimoy

perfeto rostro, que asta entonces ninguno de los que avía en la plaqa lo avían

visto. Y por otra parte, el cavallero estraflo paresció ser aquella soberana y sin par

en hermosura Claridiana, la qual, tendidos y desplegados los sus largos y

rubicundos cabellos, que parecían mnadexas de oro, le cubrían las espaldas; y

partidosen dospartes,como por compás,mostravaaquelsu rostrocelestialy

rubicundo, que verdaderamente parecía venir del cielo.” (Vol. III, pp. 256-257).

Martínez describe el lance con semejantes razones:

“Ya que en el mar de Atiante entrar queda

el encendido Febo y sol hermoso (...),

quisoel hadoquehuviesseun prodigioso

y admirableremateen la contienda(...)

Y ifie que ambos los bra9os levantaron

a un punto y a una mesmacoyuntura;

en el mesmocompas los descargaron

mostrando su braveza y fuerva pura;

sobre los finos yelmos la. mostraron,

los quales (por tra9arlo así ventura),

de las bellas cabeQas se cayeron

y a la tierra, con ímpetu,vinieron.

El guerrero encubierto que aquí estava,

era la más gallarda, hermosa dama,

que en la anchurosa tierra se hallava

y en todos los archivos de la fama (...);
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madexa más que el sol y el cielo hermosa,

y másque lo queel sury Arabia envía,

más bella, más ondada, más lustrosa

que del quicio oriental la pedreria...”

(Canto XI,vv. 81-116)

El encuentro, en las dos obras, es buscado por la doncella, aunque por motivos diferentes:

probarse con el del Febo, en el caso de Claridiana, y la venganza por celos de Roanisa en su

combatecon el del Fénix. El resultado,sin embargo,seráel mismo: el acrecentamientodel amor

entre los contendientes, nuevo e intenso en el Espejoy recuperado y profundo en La toledana.

El destino de los caballeros protagonistas es el mismo en lo que se refiere al amor, y ambos

penarán por sus belicosas amadas tras el encuentro que acabamos de transcribir.~ En cuanto a las

similitudesde construcción,no falta ni el desenlazarsefortuito de los yelmostras el golpedado

sobre ellos, Y para redondear más aún la semejanza entre los dos textos, los caballeros tienen, en

el momento del combate con sus damas, sus pensamientos puestos en otras mujeres no menos

bellas, pero con las que no es posible el matrimonio El Caballero del Febo ama. a la bella

Lindabrides, pero ésta (hija del emperador de la Gran Tartana, Alicandro) es pagana, por lo que

sus amores con aquél, cristiano (aunque converso), no parecen factibles para la mentalidad de la

época, por lo que el camino para el matrimonio con Claridiana queda libre. En cuanto al Caballero

del Fénix, cuando Roanisa se enfrenta a él ha puesto sus ojos en Sacridea, la princesa toledana,

sin saber que es su propia hermana, motivo más que suficiente para imposibilitar sus amores. Así

pues, el combate con sus respectivas amadas lleva a los dos caballeros a encontrarse o

reencontrarse (según el caso) con su destino amoroso: Claridiana para el del Febo y Roanisa para

el del Fénix.

Sin embargo, este encuentro, en el Espejo,nospresentaaClaridianacomoaventureraque

acude en busca del Caballero del Febo para probar con él la fUerza de su brazo, no como una

amada despechada, como es el caso de Roanisa en La toledanadiscreta.Será más adelante, en

el capitulo XI del libro tercero, cuando Ortúñez haga llegar a la celosa Claridiana frente a su falso

caballero con idénticas pretensiones que Roanisa en el poema de Martínez, y tras el

reconocimiento,después de su segundocombatecon el del Febo,nosla presenteenfadada,en

términos muy parecidos a los que medio siglo después empleará Martínez para su personaje de
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Roanisa:

“O traidor y fementido pagano, ¿cómo permite Dios que te pueda sustentar la

tierra? Buelve luego aquí por la mañana, que en esta playa te estaré esperando, sin

me ir de aquí jamás hasta te quitar la vida. Que no plazerá al divino poderío que

vivas en el mundo más para engañar a nadie.” (vol. y, p. 120).

Los males que Claridiana desea a su Caballero del Febo, a quien, ahora sí, sorprende en

amores con Lindabrides, son los que Roanisa pretende para el Caballero del Fénix cuando le halla

poco menos que en brazos de Sacridea:

“¡Vil traydor! Desdeel levante

en tu busca he venido desta suerte,

por darte, con mi mano, horrible muerte.

Y, si el sumo hacedor me concediera

que estos ojos te vieran ahí tendido,

alegre a mis estados me bolviera,

quedando tú qual deve un fementido,

Mas a Júpiter pido yo no muera

hasta verte al rigor de ésta rendido

-levantando su espada-, y te dé el pago

con que a mi brava ofensa satisfago.”

(Canto XI, vv. 190-200)

Si exceptuamos el paganismo propio del poema de Eugenio Martínez, podremos constatar

que el tono (y algunas palabras y expresiones) son repetición clara de las que Claridiana dice en

la novela de Ortúfíez.

Curiosamente, una de las aventuras principales de la doncella guerrera Roanisa, en La

toledana,guarda interesantes similitudes con un episodio del Espejo.Se trata de la Cueva del

Amor en la que Brisalda paga por los desdenes con que castigó al mísero Laudiso, uno de cuyos

precedentesindiscutiblesseencuentraen el cuartocapítulodel segundolibro de Ortúñez62.Allí

se nos cuenta cómo Rosicler llega ante una cueva “que se hazia en lo baxo de la roca”, de la que

“salían muy grandes y espessas llamas de fuego, acompañadas de un espesso humo que parescía

62 lId sr/pro, la conexióndeestosepisodioscon la historíade Lidia, quetambiénpenaen unacueva,narrada

por Ariosto enel Furioso.

104



cosa mfernal” (vol. III, p. 42). Martínez, por su parte, coloca a Roanisa ante un paraje semejante:

“una roca tan alta se mostrava

que con las pardas fluyes ygualava.

En una estrecha puerta mal labrada,

siempre abierta y echando vivo fuego,

no aviendo otro camino ni otra entrada

si no era por lailama y humo ciego.”

(Canto XI, Vv. 495-500)

La historia que mueve la aventura también tiene claras conexiones.. En el Espejose nos

cuenta que Artidea, una joven de gran belleza (reina para más señas), rechaza los amores del

caballero Artidón, el cual llega a las puertas de la muerte, pero antes, haciendo uso de sus poderes

mágicos, encanta a la reina y la deja penando en la citada cueva. En La toledana,Brisalda,

desdeñosa hasta el extremo con Laudiso, provoca con su conducta la muerte de éste, pero su tía,

al ver morir desesperado al sobrino querido, por medio de un encantamiento encierra a la cruel

doncella en la Cueva del Amor, donde el fuego la somete a crueles suplicios. Dejando de lado el

hecho de que el protagonista de la aventura sea Rosicler y no Claridiana (lo que emparentada,

además, a las doncellas guerreras en el tipo de aventuras vividas), encontramos el mismo

planteamiento que, para más cercanía, tiene otros factores significativos en común:

a> La noticia de la existencia de la cueva (y en el casó del Espejo,de la historia.que la

sustenta) le es narrada al héroe por gente rústica: pastores en Ortúñez y labradores en

Martínez, si bien estos últimos están “en aumentar sus vacas ocupados” (canto XI, y.

444).

b) A la entrada de la cueva, unas letras esbozan. los términos principales de la aventura.

c) La resolución del conflicto está reservada para alguien que esté enamorado. Lo leemos

en el Espejodepríncipesy cavalleros:“. . . los que eran enamorados entravan por el fuego

adelantesin sequemarni sentircosaalgunael fUego...” (vol. III, p. 46). Y tambiénestá

escrito en el letrero que encuentra Roanisa:. “Qualquier braQo valiente,, enamorado, 1 que

codiciaprovarestaaventura,¡ si del primeroamorno seha mudado,lía llama le será

puerta segura...” (canto XI, vv. 529-532).Tiene, pues, la aventura, en ambos textos, las

característicaspropiasde las ordalíasy recuerdaen gran medidael arco de los leales

amadores o la guirnalda y la espada que un escudero lleva a la corte del rey Lisuarte en
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el Amadisde Gaulct3.

Parece imposible, a estas alturas, sustraerse a la tentación de decir que Martínez, siguiendo

el viejo tópico renacentista, imita un elevado número de pasajes de la novela de Diego Ortúñez

de Calahorra, lo que convierte a ésta en la principal fUente de nuestro poema. Sin embargo, las

concomitanciasno acabanaquí,y lasencontramosdispersaspor los diferentescantos,unasveces

con el paralelismo evidente que hemos encontrado y analizado en las páginas precedentes, y otras

limitadas a pequeños detalles que no pueden pasar desapercibidos a un lector atento y conocedor

de las dos obras. Las que más me han llamado la atención quedan. recogidas a continuación, sin

ningún ánimo de caer en el exceso de referencias.

En primer lugar, el caballo de Meridián (hermano de Lindabrides en el Espejo) fue

“engendrado de unicornio y yegua” (vol. III, p. 188), en lo que coincide con Corvato, el caballo

de Sarpe, del que se decía que “nacido de unicornio y yegua avía” (canto II, y. 629).

Son diversos, por otro lado, los gigantes que maltratan doncellas, entre los que destaca

Fulmineo en Ortúñez, que secuestraba a las más bellas que encontraba y gozaba de ellas, según

leemos en el capitulo LIV del libro segundo (vol. IV, Pp. 176 y sigtes.), el cual guardacierta

semejanza con. Paindro, jayán que en. La toledana roba igualmente doncellas pero con otra

intención: azotarías y maltratarlas, más cuanto más hermosas (canto XIV, vv. 245 y sigs.).

Las annas encantadas de los héroes también están presentes en las dos obrasTM, del mismo

modo que_las sierpes draconianas. No faltan las referencias metafóricas comunes, tal vez tópicas,

pero significativas en medio de tantas coincidencias, como es el caso del “oro de Arabia” para

aludir a los rubios cabellos de las doncellas, ni los símiles basados en comportamientos de

animales celosos de sus crias. Son asiduos los gigantes que blasfeman de sus dioses y los

personajes emparentados con la leyenda troyana...

Y por último los nombres. No sólo hay un gran parecido entre los de los héroes principales

(Caballero del Febo y Caballero del Fénix), sino que, a veces, se repiten. nombres. Así ocurre con

Liberio, que en el Espejoes “señor de Nigroponte” (libro 1, capítulo IV) y en La toledanaun

príncipe de Irlanda que apoya a Clarimante en las justas por Rosania, y con Silvero, “príncipe de

Lusitania” (Espejo,libro 1, capítulo >00(11), casualmente también caballero lusitano en Martínez,

63 Paraesteúltimo episodiovid, el capítuloLVI delAmadís,ysobrelas ordalías,vid. supranota51.

64 Anota Eisenbergque “no debemossorprendernosde que cualquiercaballeroimportantetengaarmas

encantadas(...) Sobrela creenciaen estasannasvéaseRiquer,introducción a su Lletresde haga/la, 1, Barcelona,
Barcino, 1963, págs.96-98.” (Espejo.... cd. oit.. pp. 312-313.nota31).
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defensor de Laurisa ante el fiero gigante Brumoldo. También parecen evidentes las semejanzas

entre Sacridoro, rey de Antioquía que aparece en el capitulo XVIII del libro segundo, y la propia

toledana discreta, Sacridea, que se hacen más claras aún entre el héroe de Martínez, Clarimante,

y el tercer hijo de Trebacio y Briana, Claramante, cuyos hechos de annas preveía narrar Ortúñez

en la segunda parte de su novela.

Concluyendo, tras este repaso exhaustivo, podemos afirmar que Eugenio Martínez tenía

presente la novela de Diego Ortúñez de Calahorra cuando escribió La toledanadiscreta;de ella

extrajo un tono general y, sobre todo, algunos episodios fundamentales, cuyas similitudes

acabamos de estudiar. De esto no nos queda la más mínima duda, del mismo modo que es

indudable que tanto uno como otro debieron de ser asiduos lectores de libros de caballerías, lo

que, unido a la herencia troyana común, arroja una importante cultura literaria y un conocimiento

amplio de los relatos de aventuras. Ha quedado dicho que Martínez bebe igualmente en las fUentes

de la épica culta contemporánea (principalmente el Orlandoy La Araucana):hora es ya de ir

observando las últimas referencias librescas que configuran el contexto literario de nuestro poema

y completanlaslecturasde su autor,un hombrecuyosconocimientospoéticosresultaninnegables

a partir de todo lo que precede.

3.5. Otras influencias

Dejando a un lado el hecho significativo de que las aventuras (elemento común a los libros

de caballerias y a la novela griega) forman el más sólido sustento del poema de Martínez, no

podemos dejar escapar la posibilidad de enlazar La toledanadiscreta,en momentos puntuales,

con lances básicos de la llamada novela griega o bizantina. Sabido es que uno de los factores

imprescindiblesde estegéneroesel de las accionestrepidantes,provocadaspor situaciones

extremas en las que los protagonistas corren grave riesgo de perder la vida, que son resueltas de

forma muchas veces sorprendente por el autor, el cual ya nos ha puesto anteriormente a los

personajesen medio de unaterrible tempestaden el maro a puntode caeren poderde gentes

indeseable& Algo de todo esto vamos a encontrarnos en La toledanadiscreta,conviviendo a las

claras con los lances caballerescos.

La tempestad y el naufragio no son elementos ajenos al desarrollo de las aventuras de los

caballeros, pero también es cierto que tienen una presencia fundamental en la novela griega, por
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encima de lo que podamos encontrar en cualquier libro de caballerías65. Una de estas tempestades

mannas se desencadena en el canto XII de nuestro poema, en la travesía que Risambo y Marpesia

realizan juntos y que sirve para que ambos reconozcan su amor mutuo. En ese momento de

felicidad, la tempestad se desencadena sobre la embarcación y produce dos efectos que parecen

sacados de tina novela griega: la separación de la pareja y la aparición de alguna prenda que tal

vez en un futuro pueda servir para que se produzca el reconocimiento o anagnórisis de los

amantes.Estoúltimo le esreveladoa Risamboporla propiaTetiscuandole ve apenadopensando

que el pañuelo de Marpesia simboliza la muerte de ésta.. La diosa le dice: “tú guarda essas joyas,

que algún día/verás consiste en ellas tu alegría” (canto XIII, vv. 479-480).

Escenas de tempestades marítimas similares a la que incluye Martínez las encontramos en

los últimos compases del libro quinto de Lasetiópicasde Heliodoro o en el primer capítulo del

libro segundo del Persilescervantino, por citar tan sólo dos ejemplos de la amplia novelística de

aventuras.

No menosimportantesse nosantojanlas salvacionesin extremis,en lo que se refiere a la

presencia de elementos de la novela griega. Ya hemos citado la oportuna llegada de Sarpe a

Ronda, justo cuando Oroncia va a ser devorada por dos leones, y la presencia providencial del

Caballero del Fénix en el momento en que Roanisa va a ser violada por Molino. Los dos casos

cuadrarían a la perfección en una de las novelas que analizamos, y de su misma estirpe podemos

encontrar varios en las obras del género. Uno de ellos aparece en el libro octavo de Las etiópicas;

Cariclea es condenada a arder en tina pira tras ser acusada de traición y, cuando parece inevitable

su muerte, queda libre de las llamas por el poder mágico de un anillo que lleva puesto.

Sin duda no se trata de un material de primera mano, pero sí parece claro que entre las

lecturasdel jovenEugenioMartínez(segúnsuscontemporáneosversadoen la culturaclásica)

pudieron ocupar algunos momentos de su ocio estas primitivas novelas de las más lejanas

centurias de la era cristiana.

Por otro lado, algunos de los relatos que dan lugar a determinadas aventuras guardanuna

estrecha relación, en lo que a su trama argumental se refiere, con las historias que conforman las

novelascortesanas,a la maneraitaliana, queadquiriránunarelevanciaespecialtrasla publicación

65 Al hablardelas convencionesdel génerode la novelagriega,Emilio Crespo(inemnesnosinfonnade que

“lasperípecias,en las que,porlo general,los dosamantesquedanseparadoshastala feliz reuniónfinal, debíanconsistir
en naufragios,cautiverios,enfrentamientoscon piratas o bandoleros,desvíosde la ruta, etc.” (‘Introducción” a
Heiodorojiasetiópicaso Tecigenest’Cariclea,Madrid.Gredos.1979,p. 21). Ud. tantiénsupra.la relaciónde la
tempestadnarradapor Martínezcon Virgilio.
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de las Novelasejemplaresde Cervantes, pero que ya aparecian dispersas en medio de novelas

extensas, desde los textos de la narrativa pastoril del siglo XVI. En este orden de cosas, cabe

destacar los amores de Pigmenia y Palinacio, en el canto XXXI, cuyos momentos fundamentales

configuran lo que podría haber sido una de estas novelitas a la italiana: dos jóvenes que se aman

desdela infancia, la entregadel uno al otro y el matrimoniosecreto(lo queconileva,como es

sabido, la palabra de casamiento por parte del hombre), el castigo de la joven por sus padres, el

olvido de la amada a fuerza de ausencia y el encapricharse de otra mujer (caprichosa como él),

por parte del amante, y, por último, un final desgraciado. La misma historia cervantina de

Fernando, Dorotea, Cardenio y Luscinda encuentra puntos de contacto con el. esquema que

acabamos de pergeñar.

Finalmente tenemos que referirnos, aunque sólo sea brevemente, a la. huella de Garcilaso,

perceptible en un puñado de pasajes de La toledanadiscreta,y que nos habla, una vez más, de

la importancia fundamental de este poeta en toda la literatura de. los Siglos de Oro. La cercanía

de Martínez a Garcilaso, acrecentada tal vez por las simpatías que despertaría en aquél el

paisanaje que les unía, se hace palpable en un par de ocasiones, en relación con descripciones del

río Tajo que imitan momentos sublimes de la égloga III. El primer recuerdo garcilasiano lo

tenemos en el canto III del poema de Martínez, cuando Sacridea narra en la corte del rey Antero

las vicisitudes de su vida. Cuenta la doncella cómo su padre, Andayro, llega caminando

“al lugar donde Tajo caudaloso

con lento passo y curso se movía

con las guijas jugando en son gustoso,

por más se solazar torció la vía

gran trecho de su campo victorioso,

emboscándose alegre en la espesura,

gozando de las flores y verdura.”

(Canto III, vv. 346-352)

Tomadas de aquí y de allá hay construcciones, palabras e imágenes que ya nos ofreció

Garcilaso en su égloga III. Como la lentitud del caminar del Tajo a su paso por Toledo (“con

tanta mansedumbre el cristalino ¡ Tajo en aquella parte caminaba...”, Vv. 65 -66)6t o el susurro

66 Garcilasode la Vega,Poesías castellanas completas, edición de Elias L. Rivers, Madrid. Castalia. 19886,

p. 195.Todaslas citasde Garcilaso,enadelante,se ajustarán a estaedición.
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agradable de las aguas en aquel lugar: “el agua baila el prado con sonido ¡ alegrando la hierba y

el oído” (vv. 63-64, p. 195). Además, hay bimembraciones a la manera de Garcilaso, como “las

flores y verdura” y alusiones al umbroso y placentero sitio en la expresión “emboscándose alegre

en la espesura”, que recuerda el “de verdes sauces hay una espesura” del verso 58 de la égloga

LII. El paraje a la orilla del Tajo parece ser el mismo en ambos textos, confinnando así el ambiente

placenteroquedominabaensusriberasMartínez,sin dudaconocedordel lugarque describe,fue

también ávido lector de su paisano como queda demostrado. hasta aquí. Sin embargo, aún hay otra

referencia a la égloga III, mucho más clara si cabe, que encontramos en el canto XXII de nuestro

poema Allí, la maga Flavisa cuenta que uno, de. los ilustres antepasados del Caballero del Eénix

“llegó a aquella comarca deleytosa

que Tajo, de oro lleno, riega y baña,

haziéndola famosa en toda España.”

(Canto XXII, vv. 638-640)

Imposible no traera la memoriala tela delicadaqueteje “la blancaNise”, amantede su

río, la cual sitúa su historia en Toledo:

“mostrandode su claroTajo

en su labor la celebrada gloria,

la figuró en la parte dond’él baila

la más felice tierra de la España.”

(Egloga III, vv. 197-200, p. 201)

La misma rima al final de la octava y el mismo tono en la descripción, aparte de la

referenciaa las arenasdoradasdel Tajo, tópico extendidodesdela épocaclásica,que también

maneja Garcilaso en más de una ocasión, como por ejemplo al hablar de las telas que tejen las

ninfas, las cuales “eran hechas.y tejidas/del oro qu’el felice Tajo envía” (égloga III, vv. 105-106,

p. 197).

La sutil mención de Toledo a partir de la descripción del curso del río (acierto sublime de

la poesía de Garcilaso) cobra aquí nueva vida en los versos que Martínez imita de aquél y deja

constanciadel amorque tantouno como otraprofesabana la ciudadque lesvio nacer.

La tercera huella de Garcilaso en La toledanaseencuentraen el cantoV y se centraen

el apóstrofe a las fuerzas de la naturaleza, que entronca de alguna manera con la llamada de

atenciónqueles dirigeNemorosoen la égloga1: “Corrientesaguaspuras,cristalinas”,cuyo eco
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se me antoja presente en la exclamación de Sarpe:

“9 claras aguas, fuentes abundosas

que, con sonido blando y amoroso,

entre las varias flores y las rosas

lleváysel cursomansoy deleytoso!”

(Canto V,vv. 113-116)

No estanobvia comolas anteriores,pero sí. mantieneuna semejanzaconsiderablepara

que la tengamos en cuenta a la hora de hacer este somero repaso de las raíces garcilasianas de

67Martinez

3.6. Conclusiones: el Lénero del poema

La toledanadiscreta ha bebido en varias fuentes, asimilando de este modo la gran

diversidad de la literatura contemporánea. Sin duda, a la hora de clasificar la obra, hemos de aludir

a su forma. evidente de poema épico e incluso a su vocación como tal: ya hemos estudiado arriba

los puntos de contacto que tiene con el resto de las obras del género. También es indiscutible que

temáticamente (e incluso, como se verá, estructuralmente> entronca con la ya decadente tradición

de los libros de caballerías, el otro filón literario de la decimosexta centuria. Eugenio Martínez

compone un poema épico crepuscular que es, a la vez, un libro de caballerías en verso también

crepuscular. En él, todos los tópicos del género, ya desgastados, se repiten hasta la saciedad,

ensartados en un sinfin de aventuras y situaciones que nunca encuentran su desenlace, a la espera

de una segunda parte que no llegará a materializarse. Hasta en esto el poema de Martínez acusa

el peso de la tradición caballeresca.

Se ha visto también cómo nuestro autor refunde a veces materiales procedentes de

distintas frentes, como es el caso de los padecimientos de Brisalda en la Cueva del Amor (mitad

de la historia de Lidia en el Furioso y mitad de la de Artideay Artidón en el Espejo,amén de la

resolución propuesta por Martínez a partir de las ordalías célebres, como la del arco de los leales

amadores del Amadís).O el naufragio, tan propio de la novela griega y, a la vez, de procedencia

tan claramente virgiliana. O los episodios de corte mitológico (la ninfa Doxa y Venus, Orisbo y

Lirtea), que no desdeñan en absoluto el encanto de lo maravilloso visto desde dos perspectivas

dispares, como la propia mitología y el mundo de los caballeros andantes, O la mezcla de

67 Más adelante(capítulo6.1) se insistiráenla presenciade Garcilasodela VegaenLa toledanadiscreta.
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elementos pseudohistóricos con la realidad geográfica y con la ficción literari& O tantos otros

episodiosquedenotana primeravistael caráctereclécticodel poemay su intenciónde recrear

unarealidadfantasiosa(sóloa vecesverosímil),quele permitaentroncar,a travésde su cobertura

de poema épico, con un mínimo atisbo de historicidad que dé sustento a sus pretensiones de

narrar la refundación de Toledo.

En cualquier caso (y a pesar de la flisión de todos estos elementos, hasta cierto punto

dispares),el poemaobjeto denuestroestudiocuadramuchomejorentrelos libros de caballerías

que entre los poemas épicos, pues incluso hemos visto cómo una gran parte de las conexiones del

libro con la épica grecolatina son comunes al Espejodepríncipesy cavalleros,máscercanopor

el origen de sus personajes y por el escenario fundamental de la acción a la materia de Troya que

a la literatura artúrica. En esto último, La toledanadiscretase ciñe a los mismos planteamientos,

a pesar de que, como se vio, no es dificil tampoco encontrar conexiones con la materia de

Bretaña, muchas de elias adquiridas a través de la lectura de libros de caballerías contemporáneos

y dela mezclatemáticaquesuponíatambiénel Orlandofurioso, otro de los textos que sustentan

el poemade Martínez,

Libro de caballeríasen versoque pretendeennoblecerla materiaque esobjeto de su

esencia (el viejo nobilitare del canon de Ferrara68), para lo cual se sirve de la forma del poema

épico, utilizada por sus contemporáneos para narrar hechos históricos (Ercilla, Rufo, Camñes...),

y del emparentainientodesushéroesconlos quelo fueronen Greciay Romamuchossiglosatrás,

tantos que su irrealidad se funde en una nebulosa con la antigúedad, convirtiéndoles en seres

verosímilesatravésde su grandezamítica y literaria, Martínezcubrecon estacapalas aventuras

de sus personajes que, una vez conectados con tan ilustres precedentes, comienzan a errar por

caminosy florestas,repitiendolas andanzasde toda la catervade caballerosaventurerosque

llenaron con sus aventuras tantas páginas a lo largo del siglo XVI.

A grandes rasgos, podemos establecer un esquema de los distintos estratos que dan fuerza

y sustentoa La toledanadiscreta,con el cual pondremos punto final a este dilatado capítulo. Así,

sobrela basede la materiade Troyay la materiade Bretañacrecenuestropoema,aceptando

otros materiales no menos valiosos:

68 Vid. Antonio Prieto.“Origen y transformación art. cit.
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MATERIA DE TROYA MATERIA DE BRETANA ÉPICA CULTA DEL

RENACIMIENTO

Homero: Ilíada

Virgilio: Eneida

Elementos dispersos de

procedencia artúrica

Ludovico Ariosto: Orlando

furioso

Libros de caballerias

castellanos del siglo XVI

Alonso de Ercilla: La

Araucana

Luis Barahona de Soto: Las

lágrimas de Angélica

Diego Ortúñez de Calahorra: Espejo de príncipes y

cavalleros

Eugenio Martínez: Genealogía de la toledana discreta
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4. ASPECTOSESTRUCTURALES

4. 1. Introducción

El proyectoinicial de EugenioMartínezsobrepasabaconcrecesel volumenquenosha

llegado,tal y comose desprende,sin ir máslejos, de laportadadel libro, en la que figurabajoel

título la advertencia“primeraparte”. Seconfirmaesteextremocon las palabrasdelpropio autor

en el “Prólogo al lector”, donde,trashacerun resumende lasgrandezasque atribuyea España,

terminadiciendo:“estobasteporaoraparalo quetocaa declararel fin queestaobralleva, pues

se verá en el discun~ode suspartes (‘que seránquatro, que está??ya acabadas,),la verdad

avenguaday llana de lo que digo’k De lo que he subrayadocabededucir cuáleseran las

pretensionesde Martínez,pero no tenemosconstanciaalgunade queesaspartes(hastaun total

de cuatro)fUesenescritas:al menospodemosafirmar queno fUeronpublicadas,ya Lerapor la

profesiónreligiosadel autor,ya porel pocoéxito quedebióde cosecharla primeraparte,o ya,

simplemente,porqueno llegarana escribirsejamás’.Esto último, apesarde que Martínezdice

“que estánya acabadas”,puesen la relaciónde sus escritosrealizadapor su contemporáneo

CrisóstomoHenriquezsólo sehabladel texto quehallegadoa nosotros:“Discreta toletana, líber

¡mus, quemanteconversionemscripserat”2,entreotrossobrevidasde santosy asuntosvanos.

Aunqueno setrata de dilucidar lo que hay de verdaden la afirmaciónde que están

completaslas cuatropartes,no sirve precisamentede abonoala misma el cansancioque confiesa

el autorantesde llegara la mitad del texto, en el cantoMV, dondeleemos: “obliguémeatratar

aquestahistoria (...) ¡ y dieraporno averíocomen~ado¡ quantopuedosacarde averíohecho...”

No parecedescartable,enestecaso,el parecerdeMenéndezPelayo,quienafirma queMartínezno se atrevió

“sin dudaaimprinxir lasegunda[parte]porjustotemora la sátiradeCervantes”(Origenes de la novela, op. cit,vol.
Lp. 445).De lo que no podemosdudaresde que,traselQu~ote, la decadenciadel génerocaballerescoseconvierte
endesaparición,porlo queesmuyprobablequeMartínezse sintieraaludidoy decidieradarcarpetazoa suToledana
discreta.

2 CrisóstomoHenriquez:op. ch., p. 343. Conrespectoal asuntode la existenciade las continuacionesque

aseguraMartínezteneryaescritas.cli. el colofóndel Espejo de príncipesy cavallerosdeDiego Ortúfiezde Calahorra,
dondeseIec: “La segundaparteestáya traduzida,la qualno tardaráensalir a luz”. DanielEisenberg,hablandosobre
estetema,afinnaquela fórmulaempleadapor Ortúñez.“era convencionaly no permiteconcluirqueya estabaescrito”.
(Introducción”a suediciónde Espejo de príncipes...,cd. ciÉ.. p. XLI. n. 31).
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(cantoXIV, vv. 9, 17-18). Bien esverdadqueluegoescribeveintecantosmás,perono menos

cierto es que el relato va fluyendosobrela marcha,como si no hubieraun plan establecido

previamente,lo que hacedificil creerinclusoqueMartíneztengaclaro adóndequiereir a parar.

Másadelantenosocuparemosde esteasunto.

Laspalabrasfinalesdel poemadejanpatentela intenciónde continuar,ya queen ellasse

planteabrevementeel camino iniciadopor los principaleshéroes,y sereconoceque“es fiier9a la

historiaserepartalen otrapartenuevay nuevacarta”(cantoXXXIV, vv. 663-664). Es más,tras

estosúltimos versossepuedeleer: “fin de la primeraparte”.Sin embargo,todo estono pasade

serla intencióndeMartinez,quizáno llevadaa efecto,como sucedecon tantosotros autoresque

prometenpublicarcontinuacionesdesuslibrosy luegono lleganahacerlo.Nadapodemosafirmar

aesterespecto,ya quetodoslos argumentosqueexponemosno pretendenserconcluyentes,sino

tansólo indicio de la posibilidad de queEugenioMartínezescribieranadamásla primeraparte.

Lo que sí resultaindiscutible es que el proyectoinicial de La toledana discretase

estructuraentomoaunadivisión cuatripartitaquecondiciona,obviamente,el relato incluido en

el texto que nos ha llegado. Es decir, el poemaqueestudiamoses sólo una partede un plan

narrativomuchomayorque,desgraciadamente,nosesdesconocido,porlo quenosencontramos

conunaobraincompletaen el másamplio sentidode la palabra,ya queLa toledanadiscretano

esunaobraabiertaacontinuacionescomo podríasercualquierade los libros de caballeríasdel

siglo XVI, por ponerun ejemplo,sinoqueestamosanteunaobraqueformapartede un proyecto

global queno conocemos,peroquela completaba(al menosenla mentede su autor),con lo cual,

la totalidad de las accionesplanteadasen el libro quedancortadasirremediablemente,y sin

solución,traslos ecosde las palabrasfinalesdel cantoXXXIV, puesel poetapensabaseguirlas

en otra ocasión.

Así pues,es imprescindiblepartir de esteprimer problemaa la hora de establecerla

estructuradel texto: está incompleto. Debemostrabajardesdeestadificultad cuyos rigores

disminuyensi nosatenemosa un hechoesencial,y esque, a pesarde su carácterinconcluso,La

toledanadiscretaencierraun buennúmerode accionesdiversasque seconstruyende formamuy

parecidaa los relatoscaballerescosdel siglo anterior,con lo que nosencontraremoscon unos

pilareselementalesal hablarde la estructuradel poema,vivo aunqueno terminado.

Formalmente,el libro constade treintay cuatrocantosde extensiónirregular (en torno

a unamedia de seiscientoso setecientosversosporcanto),quecomponenun total de veintitrés
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mil cientoveinteversos,repartidosen dosmil ochocientasnoventaoctavasreales.No obstante,

no esfácil establecerunadivisión en partestemáticasde forma lineal, pueslas aventurasque

formanel texto se mezclany seentrelazande formacompleja,impidiendodiscriminarunasde

otras.Si podemos,empero,indagaren lasbasesquesustentanel edificio narrativode Martínez,

a partir de unosbloqueselementalessobrelos quepivota la acción.

4.2. La cortepomomarcoestructural

Todo texto caballerescoquesepreciehade establecersus aventurasen tornoaunacorte

poderosay rica, a la queacudencontinuamentelos caballerosparaganarfamay honra,y en la

queseencuentralo másselectode la caballeríaaventurera.Enla cortehabrá,además,doncellas

y damasde singularbelleza,queservirándeceboamorosoalos aguerridoshombresque a ella

concurren.Y, por supuesto,la corteestaráregidapor un rey justo y valeroso,otrora gran

guerrero,a cuyo amparoseacogenlos que conél resideny que, al mismotiempo,engrandecen

lastierrascon sushechosde armas.Todosestoselementos,fundamentalesdesdeel puntode vista

estructural,estánpresentesen La toledanadiscreta, dondeMartínez, imitandootrascortes

literariasigualmentesuntuosas,~ubicala acciónen Inglaterra(o Bretaña,quede ambasmaneras

es nombrada),bajo los auspiciosdel prudenterey Antero. La corte,con todoslos ingredientes

susodichos,esel núcleocentraldel quesegeneranlas aventuras,puesel continuo ir y venir de

caballerosy doncellaspropiciaun ambienteque alimentael espíritu aventurero.Esteaspectolo

podemosencontrar,conunamiradasomera,en la granmayoríade textosdel génerocaballeresco;

así, la “materia deBretaña”sitúasus relatosen tomoa la cortedel rey Arturo, oelAmadisde

Gaula en tomo a la del rey Lisuarte,porcitar solamentedosejemplosilustres.

Martinezconstruyelos cimientosde su poema,comoya seha dicho, sobrela cortedel rey

Antero, y para ello planteatres accionesbásicasde las que despuésvan a ir surgiendolos

múltiplesramalesdeestahistoria. Esastresaccionesson: laconvocatoriade unasjustasparadar

estadoala hija del rey, Rosania;la presentacióndel esforzadoClarimantey la llegadaa lacorte

dela princesatoledanaSacridea.De estastresaccionespartiránotrasmuchasque,en ocasiones,

confluiránentresi, ya quela finalidaddel autor(establecerlos origenesy grandezade la ciudad

de Toledoy de todaEspaña)necesitala cohesiónentrelas diferentesaventuras,aspectoeste

último que,a veces,pareceescapárseleaMartínez.
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4.2. 1. Aventurasdesgaiadasde las iustas

El primerode los enfoquesnarrativos,laconvocatoriade lasjustas,es,porotro lado,un

recursohabitualde los libros de caballerías,porel acopiode grandesguerrerosque traeconsigo.

Al mismotiempo,en nuestropoema,seconvierteen uno de los filonesbásicosen la generación

de acciones.De lasjustassedesglosansiete accionesdirectasy al menosotrascuatrotienen

relacióncon ellas.Las aventurasde Sarpe,Carbopía,Corimbato,Risamboy Marpesia,Sergesto

y Andronio, Brinaldo y Cauro, Palmireno y Macrideno, y algunos otros guerrerosmenos

importantesseoriginanapartir de lasjustas.Sin embargo,estaproliferaciónde aventurastiene

un desarrollodesigual,de maneraque, de todos los héroesque hemoscitado, tansólo Sarpey

Carbopíavanatenerunacontinuidad(porotro lado irregulary no muy amplia)en el relato. Los

demás,uno poruno, van siendoalejadosde la acciónporpartedel autor,trasun tiempomáso

menosbrevede atención.El personajemenosafortunadoserá Corimbato, cuyas aventuras

individualessereducenal cantoV. Algo mejorparadosaleRisambo,quien, en compañíade su

amadaMarpesia,protagonizaampliasfranjasde los cantosX, XII y XIII. De todaestacompañía

efimeraseráel único de quien seacuerdeMartínezen la recapitulaciónque haceen lasúltimas

octavasdel libro (“Risambo por Marpesiaqueda ansioso, ¡ cuya ausenciay trabajos le

enflaquecen”,cantoXXXIV, vv. 653-654).Los otrosseiscaballeros,quehacensusandanzaspor

parejas,se pondránen caminoen el cantoIX y, trascuatro cantosde ausencia,remataránsus

afanesenel cantoXIV, momentoen el queel autorlos abandonaen el CastilloEncantadode la

magaFlavisa,y no vuelvea acordarsede ellos en el restodel poema.

Estadesigualdadenel tratamientode las aventurasnosofrecea las claraslasdificultades

de EugenioMartínezparadarcontinuidadatantosrelatosdistintoscomoproyecta,y la tendencia,

cadavez más evidentey másmarcada,a centrarseen los personajesque han de sustentarla

maraflanarrativaen laquenosmovemos.Porotro lado,estadesigualdadsupone,en cierto modo,

la frustracióndel horizontede expectativasdel lector que,unavezquese empiezaa familiarizar

con un personajedeterminado,observacómo éstesele escamoteaaplazandola culminaciónde

susandanzasy, en la mayoríade los casos,condenandodicha culminaciónal olvido másabsoluto.

Así, del puñadode aventurerosque partende la cortede Antero tras participaren lasjustas

(exceptuandoa los citadosSarpey Carbopia,de los quenosocuparemosinmediatamente),la gran

mayoría termina llegandoal misterioso y cambianteCastillo Encantado,en el que parecen

llanadosa algunaalta misión, sin habertenido tiempoapenasde demostrarla fuerzade susarmas,
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pero al menosno dejan hazañassin concluir ni situacionespor solucionar.Los personajes

restantes,Risamboy Marpesia,quedanseparadosporun naufragiotrasunaviolentatormentaen

el mar,en el cantoXIII, y terminael libro sin solucionarla cruelseparaciónde estosdosleales

amadores.

Casosdistintossonlos de Sarpey Carbopía,aquienesMartínezconcedeel privilegio de

un mayor protagonismo.Es más, en amboscasosse vuelve a acordarde ellos cuandohan

transcurridograncantidadde cantosen los quehan estadosumidosen el olvido. Del primerode

ellos, Sarpe,dejó sin terminarunaaventuraen el cantoVII: el rescatede unadoncellallevada

contrasu voluntadpor un grupo de caballerostraidores.Estahistoria quedará,no obstante,

inconclusa,a pesarde que Sarpereaparece,en unanuevavenaaventurera,en el cantoXXiIV,

siendoprotagonistaocasionalhastael cantoXXVII, momentoenel que vuelveacaeren el olvido

sin haberacabadosu últimaaventura:el rescatede Oronciaen Ronda,cuandoiba a serentregada

a los leones.

Carbopía,por su parte,liberaa las gentesdel malvadomonstruoBuraco(cantosXIV, XV

y XVIII) y reapareceen el XX y en el XXXIV, aunqueen el sosiegodel CastilloEncantado,y

entregadoalos brazosde la bella Claveliana,por lamadrede ésta,la. magaFlavisa.Aunquesus

andanzasno alcanzanel desenlacefinal, el autor no nos dejasin conocer,en estecaso,la

conclusiónde ningúnlanceimportante.

Venimoshablandodel CastilloEncantado,lugaren el quesedancita todoslos diestros

caballerosque, en su día, participaronen lasjustas,y queforman partede los descendientesde

Héctorel troyano(veremos,en su momento,quela acciónestámediatizadaporla pertenencia

a estebandoo al de los sucesoresdel griegoAquiles; Clarimantey sussecuaces).EsteCastillo

Encantado,que pareceestaren todaspartesy en ninguna,es,sin duda,el segundogrannúcleo

aglutinador,tras la cortedel rey Antero; en él van siendoalojadoslos caballeroscon el fin de

esperaraqueFlavisa(la magaquelos protege)decidael momentoidóneode partir hacíaEspaña

y recuperarel reino toledano.Se trata,pues,de un lugarde pasoque, estructuralmente,le sirve

al autor para detenerla voráginenarrativaa la que él mismo seha sometidocon la ingente

profusiónde accionesquellega a acumularen los primeroscantos.Como la corte,eslugarde

encuentrosy, a la vez,de reposo,perotambiénde transiciónhaciaotrosámbitos.De hecho,

algunoscaballerosabandonaránel castillo tras un periodode tiempo,con lo queseprolongará

la esperadamarchaa España.Estaretardación,unidaal hechode que el poemano hayapasado
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de la primera parte,provocaque el CastilloEncantadose conviertaen puntofina] en lugarde

puntoy seguido,paralagranmayoriade caballerosqueen él se alojan,asícomoparala propia

magaFlavisay su hermanoHerodio. Mástardeveremosquesí hayalgunoscaballerosque,tras

un pasomáso menosprolongadopor el castillo, logran seguir libresen pos de las aventuras,

aunqueéstasqueden,igualmente, inconclusas,como el caráctertransitorio de estenúcleo

estructuralqueesel Castillo Encantado.

Recapitulando,podríamosestablecerun primer esquemadel desarrolloestructural,

respectoa las aventurasquesegenerantraslasjustas:

CORTEDE ANTERO

JUSTAS(1-1V)

Sarpe Carbopia Corirnbato Risamboy

Marpesia

Sergestoy

Andronio

Brinaldo y

Cauro

Palmirenoy

Macrideno

Demandade

la doncella

(IV, V, VII)

Monsimo

Buraco(y,

XIV, XV,

XVIII)

(V) Amor.

Naufragioy

separación .

(IX. XII,

XIII)

Risambosolo

Búsquedade

aventuras

(IX, XIV>

Aventuracon

encantamien-

to(IX, XIV)

Defensade

Labrisaante

Pafndro

(IX, XIV)

CASTILLO ENCANTADO

Ronda:

defensade

Oroncia

(5<5<1V,

XXV, XXVI,

XXVII>

En el Castillo

Encantado:

amorescon

Claveliana.

Ataquedel

guardián

encantadode

Claveliana

(XX,

XXXIV>

4.2.2. Los hechosde Clarimante

La composicióndel segundogranbloqueestructuralde La toledanadiscretaestábasada

en las aventurasdel guerreroClarimante,al que podemosconsiderarel principalantagonistadel
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poema,como líder de la faccióndescendientede Aquiles y enfrentadaala de los descendientes

deHéctor.La importanciade estepersonajeestal quecomponeunalíneanarrativaindependiente,

con un pesofundamentalen la construccióndelrelato. Y sin embargo,estalínea procedetambién

de lacorte.

El rey Antero, que habíadadomuerteen combateal padrede Clarimante,Martelio,

convocalasjustasparaevitar entregara suhija a aquél,único pretendienteen el reino. De ahíque,

encierto modo,la acciónde granpartedel poemase genereapartir de la figura de Clarimante,

el cual,trasparticiparen lasjustascon desigualéxito, inicia un itinerario heroico,despuésde un

periodode estanciaen la SelvaEncantada,dondeesinformadode suestirpeporunaanciana.

Martínez,atentoa otrospersonajesy a otrashazañas,abandonaen su retiro aClarimanteenel

cantoVI, y no vuelveaocuparsede élhastael XXI, a partir delcualreapareceráy desaparecerá

conciertaregularidad.No dejade serextrañoque el que seperfila comoprotagonistaabsoluto

(ajuzgarpor los seisprimeroscantos)caiga en el máscompletoolvido durantecatorcecantos

consecutivos,dandoal lector unasensaciónde ausenciade rigor enla composicióndel poema.

Es ésteuno de los aspectosestructuralesmásdignos de atención,ya queno esnormalque un

personajeprincipalcarezcade protagonismodirecto en casila mitad del texto. La prácticadel

entrelazamientoen los libros de caballerías(ala queluego prestaremosatención),si bienesun

elementoestructuralde primeramagnitud,no es,porlo general,unafórmulaparaabandonarcasi

hastael olvido aun personajeimportante,y cuandoestoocurreesdebidoa la granextensiónde

la obra3.En el casode Martínezpodemosacogemosa estacircunstancia,si tenemosen cuenta

la magnitudde suproyecto,y entenderíamosasí la prolongadaausenciade quienparecíallamado

a serprotagonista,enmedio de unasucesiónde comparsasefimeroscomolos quehemostratado

en el epígrafeanterior.De estemodo, en la construcciónideal del poemaque teníael autor,

tendrian cabida estos lapsos prolongados,como elementosde retardaciónconducentesa

acrecentarla intrigay amantenerlaatenciónde los lectores.Unavezmásseponede manifiesto

la dificultadqueentrañaun estudioestructuralde un poemaque, comoLa toledanadiscreta,es

tan sólo una partede un proyectomayor.Quizáporeso,EugenioMartínezvuelvatantardea

rescatara Clariniante:no tieneprisa,puesle quedanmuchasoctavasrealesparallegar al final de

Tal esel casode unanovelacomoelLanzaroteenprosadc la ¡fi/gata artúrica(sigloXIII), cuyaextrema
duraciónpermiteal autoro autoresdejarde lado aun personajepor largo tiempo.teniendola certezade quehabrá
ñasióndevolvera a.Duranteampliasfranjas de Ja obra. LanzaroteestáausentedeJaacción principal(vid Historia
de Lanzarotede/Lago.op. ca.).
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la historia.

Así las cosas,Martínezretornaa su guerrero,comoyasedijo, en el cantoXXII, y le lleva

a lasguerrasdeArbistesen el Peloponeso,dandoatodassushazañasun carácterde aprendizaje

y de preparación,entierraslejanas,parasu vueltaa Bretaña,dondeha de seguirsu pretensiónal

trono y a la manode Rosania.Y esjustamenteal iniciar sucamino de vuelta, cuandoel autor

decidedetenersey dejarla narraciónparala segundaparte.Clarimanteno podrá, por tanto,

ejercitar en Inglaterralos hechosde guerraparalos queseha preparadoen el Peloponeso.

La línea estructuralde Clarimante,truncaday bastanteindependiente,alcanzasupunto

climático al final del libro, lo que confirma,una vez más, la intenciónde Martínezde seguir

escribiendo.Así, comoocurriócon los congregadosen el CastilloEncantado(quequedaronallí

a la esperade la continuación),del mismo modo sucedecon Clarimante,a quien dejamos

embarcado,surcandolos procelososocéanos,devueltaasupatria,inglaterra.Esquemáticamente,

estesegundonúcleoestructuralquedaríacomosigue:

1. Cortedelrey Antero.Pretensionesde Clarimante:el trono y Rosania.

2. Justas.

3. Clarimanteen la SelvaEncantada.

(1-VI).

4. Vacíonarrativo(VII-XX).

5. Combatecon Sebarcio(XXI).

6. Guerrasde Arbistesen el Peloponeso(XXII, XXIII, 50(1V, 50(V).

7. JuegosOlimpicosy retomoaInglaterra(XXXIV).

4.2.3.La princesatoledanaSacridealle2a ala corte

En el polo opuestoa Clarimantesesituarála terceralíneaestructuralbásicadel poema,

conbaseigualmenteen la cortedel rey Antero, y con la intenciónde convertirseen la historia

principal, ya queen ella senospresentaa Sacridea,“la toledanadiscreta”a juzgarporel relato

desuvida y porel desarrolloposteriorde los acontecimientosenla obra.

Lo primerodestacableenestetercerelementoestructuralesque no segeneraen lasjustas

sino que, porel contrario,interrumpeel desarrollode éstas,introduciendonuevospersonajesy

nuevoscaminosparala aventura.El motivo de la llegadade unadamaa unacortepoderosaen

demandade ayudaesde los másusualesen la tradicióncaballeresca,y ha servidoparallenar
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muchaspáginasenlos libros del género.Enla propiaobraquenosocupatendremosocasiónde

encontrarnosconotrasdosdoncellasdesvalidasquepiden el auxilio del fuertebrazode algún

gran caballero;La doncellaque entraen lacorterompesiemprela tranquilidado lamonotonía

queen ella reina,y despiertala atencióndel lector, queencuentra,en el misterio de la llegada,la

posible aparición de nuevosalicientes para la lectura, así como la presenciade aventuras

inesperadasque, generalmente,alteranen granmedidael sosiegode la corte.Porotro lado, la

demandade ayudaestámotivadapor un aspectoque ya se destacóarriba; todas las cortes

literariasestánbienprovi~tasde caballerosesforzados,algunosde ellos invencibles,con lo que

estaabundanciaatraefácilmentea las débilesdoncellasnecesitadasde ayuda.

En las novelasde la “materiade Bretaña”,a las que Martinezdebemásde un motivo

(aunque,talvez,enalgunaocasiónéstelevengaporla víade los libros de caballeríascastellanos

del siglo XVI), encontramosmuchoscasosde llegadasde doncellasdemandantesa la cortedel

reyArturo. Algunassolicitanayudaen supropio nombrey otrasen nombrede otrapersona,por

lo generalotradoncella,sin faltar las que incitana los caballerosa la aventura.Unamezclade

estosdosúltimoscasosencontramosenEl cuentodel Grial, de Chrétiende Troyes:“grandes

fiestashicierontodaaquellanoche,y lo mismo el díasiguiente,hastael tercero,cuandovieron

llegar a una doncellamontadaen una muía leonaday que llevaba en la mano derechauna

zurriaga”4.Con ellaplanteaChrétienla misteriosabúsquedade la Espadadel ExtrañoTahalí.

Enotraocasión,la doncellarompela tranquilidadde los díasde fiesta,porPentecostés,

enla cortedel reyArturo: “sucedióquemientrasel reyestabadistraído,vieron venirerrantea una

doncellacompletamentesola,muy hermosay muy bienataviada”5.La doncella,que solicita la

protecciónde un caballerode la mesnadade Arturo, provocaráluego la acciónprincipal que

moverátodoel relato.

No faltan ejemplosde estafórmulade dinamizarla acciónen el Amadís,de dondehemos

extraídolo que sigue: “Con tal compañaestandoel rey Lisuarteen tantopla.zercomo oldes,

queriendoyalafortunacomenvarsu obracon queaquellagranfiestaenturbaciónpuestaftiesse,

entrópor lapuertade palaciounadonzellaasazhermosacubiertade duelo,y hincandolos mojos

anteel rey, le dixo: -Señor,todos hanplazersino yo sola, quehe cuitay tristeza,y la no puedo

ti cuentodelChal deChrétien de Troyesy sus continuaciones,prólogoy InduccióndeMartín deRiquer
e Isabeldc Riquer.Madrid.Editorial Sirucla, 1989,p. 91.

El cemente río peligroso, ediciónde Victoria Cirlol. Madrid, Editorial Siruela, 1984,p. 3.
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perdersino porvos” (p. 545). En nota.apie de página,CachoBlecuaafirma que: “...los héroes

no tienenningún descansoy casisiempreen las novelasartúricasy posterioreshay unadoncella

quellegaa la corteparasacaralos caballerosde sureposoy de suinercia. El temaserepitedesde

la doncelladel Romandii Graal de Chrétiende Troyes,hastala implacableBrunet de Jean-Paul

Sartreen L ‘áge de raison’t

La toledanadiscretanosofrece,en el casode Sacridea,un motivo estructuralsimilar a

los quehemosaportado,incitandoa los caballerosa hacersecargode su causae impidiéndoles

disfrutardel entretenimientode lasjustas.No se turbaaquíla tranquilidadde lacorte,sino que

se rompela celebracióndeaquéllas,en pleno combateentreSarpey Clarimante:

Sintióse,estandoen esto,un granrtlydo,

y fue quepor la hermosaplagaentraron

quatrohombresconlabarbalargay cana...

(CantoIII, vv. 117-119)

Así se inicia la descripciónde la larga corte de acompañantesde Sacrideaquien, a

diferenciade las doncellasantescitadas,no vienesola, sino con un granséquitoque da ideade

su poderío.Tras la morosarelación de todo el cortejo, Martínez nospresentapor fin a la

demandante:

Un trono, por la manode Taumantes

(magode singularsabiduria),

puestoestá,dondevieneunadonzella

quetiene la beldadinvidia de ella.

(Cantom, ~. 173-176)

A pesarde las diferenciasen la presentacióncon respectoa los ejemplosanteriores,el

valorestructuralquedaincólume,puesla llegadade Sacrideamodificaráenpartela. accióndelos

caballeros,algunosdelos cualesabandonaránlasjustasparaayudara la princesao movidospor

nuevasinquietudes.

Seacomofuere,laentradade Sacrideay suséquitotiene la finalidadde darnosa conocer

el otro lado de la aventura,relacionadocon los descendientesde Héctory enfrentadoal hilo

narrativoprotagonizadoporClarimante.Sacrideano es la principaloponenteal valerosoheredero

de Aquiles, pero si es el motivo básicosobreel que se sustentanquienesestánllamadosa las

6 Amodis, cd. cit. p. 547, nota5.
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amias,entanto encuantoella representaunade las ramasdela monarquíatoledana(o tolietrana,

como esllamadaen el poema),conla cualentraránen contactootrospersonajesqueapoyarán

así la importanciaestructuraldeestebloquede aventuras.

Dijimosya quelacorteatraea los quequierenejercitarla guerra,y acabamosde exponer

cómola llegadade doncellasaportanuevosfilonesnarrativos.Del mismomodo,los caballeros

aventurerostoman a menudo el camino de las grandescortespara demostraren ellas sus

habilidadescon las armasy paralograr fama,sin la cualdificilmentese sustenta~la caballeria.De

estaforma introduceMartínez las otrasramasesencialesdel tronco toledano(y, por tanto,

seguidorasdeHéctorel troyano),queconfluyenconla historianarradaporla princesaSacridea:

setratade la llegadadel Caballerodel Fénixy, posteriormente,de un caballerodesconocidoque

resultaser,enrealidad,unadoncellaguerrera,Roanisa,procedente,como el del Fénix, de Persia.

ConestospersonajesconstruyeMartínezun triángulo amorosocuyosvérticesson: Sacridea,el

Caballerodel Fénix y Roanisa.El valor estructurales importante,pues estetriángulo, al

deshacerse,dejaráal descubiertogranpartede la genealogiade Sacridea,queda título al poema,

y porotro lado,facilitarála convivenciaentrelas dosmujeresdel citadotriángulo,ambasamadas

porel del Fénix,cuandoquedeaclaradoque éstey Sacrideasonhermanos.

Nos encontramos,pues,con dos grandesbloquesnarrativos,desmigajadosen muy

diversospersonajes,que podemoslimitar a la oposiciónentre los descendientesde Aquiles,

encabezadosporClarimante,y los descendientesde Héctor,encabezadospor el Caballerodel

Fénix. Ambosbandossedancita en la cortedel rey Antero y seenfrentan,aveces,en hechosde

armasque, por lo general,no tienenunasoluciónclara.Esteseriael esqueletoesencialsobreel

queEugenioMartínezedificasuselvade aventuras,incompletay limitada a la primeraparte.El

esquemapodríaconstruirseasí:

CLARIMAI4TE CABALLERO DEL FÉMX

Suspropiasaventuras Suspropiasaventurasy las deRoanisa

Aventurasde otroscaballerosde su bando

que permanecenen la cortede Antero

Aventurasde otroscaballerosde su bando

queseterminanreuniendoen el Castillo

Encantado

Causade Rosania.Consecucióndel trono de

Bretaña

Causade Sacridea.Recuperacióndeltrono

de Tolietro
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El esquemasimplifica la complicaciónformal del poema,peronosofrece,también,un dato

curioso: los bandosqueMartínezhaceopuestostienen,en realidad,fines distintosy excluyentes,

paracuyaconsecuciónno esprecisohacerla guerraentresí. De nuevole flaqueala construcción

a nuestroautor,queescribesu obra dilatandoal máximola obtenciónde los deseosde ambos

bandos,pormediode la inclusión de infinitas aventurasy escaramuzasque, curiosamente,rara

vezlos enfrentan.

La huellade la Ilíada parece,así, la únicaexplicacióndelenfrentamientoal queMartínez

sometea los dosbandos;el resurgir de viejasrencillasqueantañollevarona susantepasadosa

la guerra.Con ello enlazasu poemacon la tradiciónclásica,con la “materiade Troya”, y logra

un efecto narrativo que puedeserle útil en sus intenciones: la retardación,que le permite

prolongarla accióncasihastael infinito. De hecho,comoya seha señalado,los acontecimientos

no lleganaproducirunasolucióna las aventurasiniciadas.Las intencionesde Martínezdesbordan

los límitesestructuralesquevenimosestableciendo.

4.2.4.Otraslineasestructurales

Ya hemoscontadocómo las llegadasa la cortedel Caballerodel Fénix y de Roanisa

establecenuna conexiónestructuralcon la líneatrazadapor las aventurasde Sacridea. Sin

embargo,desdeel puntode vistade la construccióndel relato, sonajenasa la basefundamental

de lasjustas;constituyenasínuevaslíneasestructuralesque,en estecaso,tienensu razónde ser

ensu relaciónconotrashistoriaspreviasy con la que podríamosllamar (no sin cierto riesgo)

tramaprincipal del poema:la susodichacausade Sacridea.

PeroMartínezno seconformacon el caos narrativo que tiene planteadocon las dos

accionesopuestasa las que nos venimosrefiriendo, e introduceesporádicamenteotraspara

diversificaraúnmásel relatoy producirunamayorconfrsióny unamásmarcadatendenciaa la

prolongacióninfinita delpoema.Sin embargo.la fórmulaquemanejaesya antiguay procede,una

vezmás,de la narracióncaballerescadesdesus máslejanosorígenesen el medievofrancés.Se

trata, de nuevo,de llevar a la cortea demandantesde ayuda,como esel caso de la hermosa

Lauta,quienpide la intervenciónde algúnheroicocaballero,quela librede las pretensionesdel

giganteBrumoldo,quequierecasarsecon ellay hacerseseñorde sustierras;y, mástarde,de la

princesaMontisade Hibernia,tambiénsolicitantede guerrerosqueatiendansu causa.Las dos
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accionesrompenno la linealidad(queno existeen estetexto), sino el desarrolloalternativode las

distintasaccionessembradasporel poema.Y aún así, la demandade Laurisatendráunamayor

importancia,al convertirseen unacausadefendidaporSolino,que desembocaráen la guerrade

Brania(cantosXVIII y XIX), elementoestructuralde primerordenen el quetendránocasiónde

probarsusarmas,porseparado,el Caballerodel Fénixy su amada,la doncellaguerreraRoanisa.

En la guerrade Brama,los amantesseencuentran,e incluso ella le ayudaa él en un trance

peligroso,pero no sereconocen;la anagnórisissereservaparadespués,aunqueel episodiode

Bramaserácrucial en su desarrollo.De estemodo, vuelvea producirsela confluenciade

aventuras,con lo que el lector sigueatento al avancede la acción,~puesobservaque lo que

parecíaajeno entraen contacto con uno de los hilos que, a esasalturas del texto, se ha

configuradoya comouno de los sustentosdel libro: las aventurasdel Caballerodel Fénix, más

tardeunidasa lacausade Sacridea.

La otrademanda,ladeMontisa,no tienemásvalor estructuralqueel de dotardevida a

la cortede Antero, quehaquedadobastantediezmadaconla partidade muchoscaballerosen pos

de la aventura.Martínezdemuestraasíqueno se ha olvidado del rey y, de paso,sigueotorgando

ala corteel pesoargumentalquedebetener,segúntodaslas leyesdel génerocaballeresco.

Porúltimo, ligadasal bloquenarrativode Clarimante,seencuentranlas otrasaccionesque

seplanteanen el poema:de un lado,el movimientode los partidariosde aquél,aúnpresentesen

la cortey vigilantesde queserespetenlos derechosde sulider, enlo tocantea lapretensiónde

Rosaniay del reino(cantosVIII, XXII y XXXII); y de otro, la entradaen la cortede Sebarcio,

caballeronxauritanoderrotadoporClarimante,que sepresentaanteel rey paranarrar las proezas

de aquél,en la máspura línea de los libros de caballerías,dondetodo caballeroderrotadoen

combatesingularestáobligadoa ir a la corteo adondele envíequienle ha vencido.Estapráctica,

tan extendida en todo el género, persigue, más que la humillación del vencido, el

engrandecimientodel vencedor,quevacobrandoasí famaanteel rey o antesu dama,los cuales

siempreagradecenestasmuestrasde sumisióntantode uno comode otro: del vencidoporquese

reconocecomo tal, y del vencedorporque ofrece sus triunfos a quien considerasuperior.

Constituyeestoun elementoestructuralprimordial, puessirve paraqueel héroesevayahaciendo

conocidoallí dondemásimportaserlo, Hastatal puntoesimportantecomoelementoestructural

y característicode los libros de caballerías,que Cervantesno lo olvidó nuncaen el Quijote, el

cual,comocaricaturadeun género,precisala puestaen escenade los rasgosmáscaracterizadores
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del mismo.Así, don Quijote envíaal vizcaino apostrarseanteDulcinea(1, 9) y lo mismo pretende

que hagael Caballerodel Bosque(II, 14). Martínez,con esteepisodio(canto5(50V), quiere

contribuir al engrandecimientode la figura deClarimante,y demostrar,en la cortede Antero,que

sigueviva su pretensión.Estructuralmentetiene la finalidad de mantenerla intriga en torno al

hechoquemotivó lasjustas.

Haquedadodemostradoqueel núcleoaglutinadorde la acciónesla corte: a ella llegan

aventurerosy de ella partenotros en buscade aventurasy, aunquela mayor partedel poema

transcurrelejos, la corteestápresenteen el hechomismode suprotagonismocomoorigende la

acción,apesarde quelos combatessingularesy las andanzasheroicasde los caballerosselleven

a cabofueradeella. Es, comohemosdicho,núcleoaglutinador,perono escenariopreponderante.

Esteúltimo privilegio sereservaa los caminos,bosques,florestas,ríos, lagosy otros parajes

difusosquepueblanel poemay los libros de caballerías.Sin embargo,lacortepermite,con su

valor nuclear,queel autorenlacecon la tradicióncaballerescamásclásicaen lo queserefiere al

esquemaestructuralprevio.

4.1 Técnicasestructurales

Paramoversecon fluidez en el entramadonarrativode EugenioMartínez serápreciso

tenerpresenteslas técnicasde las queéstesevaleparadarconsistenciaal relato. Se tratade un

conjuntode procedimientosquecohesionanlas distintasperspectivasy enlazanlas aventurasmás

dispares,siguiendoentodo las técnicasestructuralesquesehanvenidousandodesdesiempreen

la literaturanarrativa.Trazaremosun análisispormenorizadode estoselementosy suuso enLa

toledanadiscreta

4.3.1. El autorcomotraductor

A la horade enmarcarsuhistoriay darlecategoríade relato auténtico,Martínezecha

manodeuno de los tópicosmásusadosen el génerocaballeresco:el recursode la autoríade un

sabioantiguoy el reconocimientode queél no esmásqueun traductoro un transcriptorde la

historia que leemos.De estemodo, el poema(como ya se ha dicho, híbrido procedentede

diversosgénerosy estilos)entroncaclaramenteconlos libros de caballerías,quehabíaninvadido

lasprensasen el siglo XVI y habíanhecholas deliciasde un gran númerode lectores.

Martínezatribuyeel relato original aun tal Lemante,del que hablaya en el prólogo,y al
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querelacionaconBerosoCaldeo,consideradoporalgunoscronistasdel Renacimientocomo el

historiadorde los máslejanos(y muyprobablementefantásticos)reyesde España,trasla ¡legada

de Túbal. SegúnMartínez. “Lemante,el autorquesigo, fine contemporáneodeBerosoChaldeo,

queellossecitany aundizeLemanteaveríeconocido.Escrivió las cosasde los syriosy chaldeos,

y tiénelosporespañoles;y, aunqueañadoyo algo asusescritos,no es lo sustancialde la obra,

sinoalgunosadornosimportantesa la mismaobra, sin alterarlo esencialde ella’?. Comovemos,

nuestroautorreconocesu deudaconLemante,al que, segúncuenta,transcribe,retocándolealgo

el. estilo. Afiadiriamosqueesalgomásqueel estilo lo queretoca.Martínez,ateniéndonosa su

propiapropuesta,ya queel empleode la octavarealo la continuacita de figurasy divinidadesde

la mitología griega se nos antojanrasgosclaramenteanacrónicoso, al menos,abiertamente

alejadosde la realidadreligiosade la Mesopotamiadel siglo III a. de C., en la quedeberíahaber

vivido Lemantesi hubieraexistidorealmente.La actitudde Martínezes,pues,la de otrostantos

autoresanteriores,que sedicenmerostraductoresdeantiquísimoscódices,en cuyossenosse

ocultanlas grandesverdadesque relatala historia8.

Sin embargonuestroautorargumentala existenciade Lemanteconcitasdeautoresmás

o menosgraves,con lo quele hacemásverosímil.Arriba vimoscómo,segúnMartínez,Beroso

Caldeoy Lemante“se citan” y, másadelantesenosdice que“SanFulgencio,en su Chronologia,

hazemenciónde cierto libro que truxeron a Españalos godos, que conteníacosasmuy

particularesde sucessosfuturos,y pérdidade estosreynos,de la fundaciónde ellos y de cosas

notables,y dizeUamarseEliman~e,de quehazemenciónEl Tostadoen susMorales...”. Todoeste

“el que másparticularmenteeserivela venidade Túbal a España,y los reyes que enel señoríodella
sucedieron.eselBeroso,antiguo escriptorcaldeo (PedrodeAlcocer:Historia o descripcióndelo Imperial cibdad
de Toledo,Toledo.JuanFerrer,1554,fol. 11h4o.).Berosofue sacerdotedeBelo, enBabilonia,ademásdehistoriador
Y astrónomo.Vivió enelsiglo III a.deC.. duranteel reinadode Antioco Soter.En suobraBab loniacananalwhístoria
de supaísdesdesusorigenes.

8 Cfr.: “En efecto,en muchosde ellos [libros de caballerías]esfrecuenteque los autoresfinjan que los

traducende otra lenguao quehanhalladoel original en condicionesmisteriosas.Así, el Cirongilio de Tracia se
presentacomotraducidodeun original que ‘escribió Novarcoy Promusisen latín’; elBelianís deGrecia sedice
‘sacadode lenguagriega,enla cuallo escribióel sabioFristón’: el texto deLassergasdeEsplandián.continuación
del Amadís. ‘por grandichaparesció en ¡ma lumba de piedra,quedebajode la tierra, en una ermita, cerca de
Constantinopla.fuehallada,y traídopor un húngaromercaderoa estaspartesdeEspaña,en letra~ pergaminotan
antiguo que.conmuchotrabajosepudoleerpor aquéllosque la lenguasabían’.SepodrianmultiplicarJ

05ejemplos
deesterecurso,destinadoa interesaral lectore intrigarlo con loexóticoy raro”. (Martínde Riquer:Aproximaciónal
Quúote‘,op. ciÉ.. p. 66). IVid., también,Maria del CarmenMarín Pina.“El tópico de la falsatraducciónenlos libros

decaballeríasespañolesien,4cía~ dell!! Congresode laAsociaciónHispánicadeLiteratura Medieval(Salainanca,
3o/ 6 de octubrede/989), cd. MariaIsabelToro Pascua.2 vols.,.Sajanianca.DepartamentodeLiteraturaEspañola
e llispanoamericana.1994.vol. 1, Pp. 541-548.
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acopiode citaseruditas(con muchosvisos de ser falsas),que remiten,además,a escritores

cristianos,contribuyenahacercreíblela intervencióndeLernante,al tiempoqueponenlos hechos

a una alturaconsiderable,puesno se entiendequetanrectosvaronesescribansobrehistorias

ficticias y noshagancreerquesonreales.Paramáscertificación,Martínezañadequeel citado

libro llamadoElimantees“estemismoel que, entreotrosantiquíssimosmanuscriptos,llegaron

ami poder;quecuandosolasu antiguedadestépormedio,esbastanteparadarseautoridadatoda

mi obra”. El autor,pues,no hablade oídasni porlecturasanteriores;afirma quetieneantesi el

manuscritoauténticodeLemante(ajuzgarpor los datosde su “contemporáneo”BerosoCaldeo,

condiecinuevesiglosde antiguedad),porlo quela autoridadde swobraadquiereun mayorgrado.

Comovemos,estahistoriadel manuscritoantiquísimotienetodaslas trazasdeserunainvención,

un recursodel autorparadarautenticidada su libro y paraprovocarla intriga del lector,tal como

hicieronantestantosautoresde libros de caballerías.

El edificio de verosimilitudqueconstruyeMartínezcon la cita de autoridadestannotables

sevieneabajoen el párrafo siguientedel prólogo, cuandoaludea la magaFlavisa(personaje

fundamentaldel poema)y la relacionadirectamenteconla leyendatoledanade La cuevade

Hérculestcuyo contenidodaporauténticodesdeel momentoquese refierea ella enmedio de

todala argumentaciónanterior.Quizá seaestala claveparaafirmar la falsedadde la existencia

de Lemanteo, al menos,de la historia que se le atribuye,en la que se mezclanpersonajesde

ficción comola magaFlavisa,leyendasy hechosmáso menoscercanosa la realidad.A todo esto

añadiremosqueno hemosencontradoningunaconstanciade la existenciadel tal Lemanteni de

su relacióncon Beroso.

Si recapitulamoslos datoshastaahoraaportados,llegaremosa la conclusiónde que

EugenioMartínezempleaen su libro el recursode atribuir la historia que cuentaa un autor

antiguo, reservándoseél el papelsecundariode transcriptorde la misma. Estructuralmentees

fundamental,ya quenosaportaunanarraciónsupuestamentebasadaenotra y le da al texto un

valor ‘histórico’. Sobreel entramadoestructuralde Martínezse sustenta,segúnesto, el texto

antiguo de Lemante,con lo queaquéladquiereun cómodopapelde traductorque, en principio,

no le implica, y queposibilita al lectorunalecturaen los límitesde lo realy lo ficticio.

Paraterminar, serácuriosodecirqueLemante,cuyaimportanciadeberíasercrucial, si

bien es citadoconCiertaprofusiónal principio, desaparecedel texto trassu presenciaen el verso

~ Vid? nota50 del l’rólogo al lector.
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nuevedelcantoXXIII. ¿Dejaya de serla fluentede Martínez?¿Oseha cansadoyanuestroautor

de fingir que copia?¿Porquéno vuelvea citarsea Lemantedesdepoco másde la mitad del

poema?Quizála respuestaa éstasy a otrascuestionesseala misma: Lemanteestan sólo un

recursodel queMartínezterminaolvidándoseen medio del caosnarrativo de suobra.

4.3.2. Linealidady entrelazamiento

La toledanadiscretacomienzaala maneratradicional,situandola acción.ypresentando

a los personajes:tEn la antiguaBretañao Inglaterra(...), huyo un famosorey...” (canto1, vv. 41-

43), y continúasudesarrollolinealdurantelos tres primeroscantos,con la excepciónde un

‘flashback’en el quesenarrala concepciónde Clarimante,y queabarcalos versos77 a 144 del

primercanto.Después,los hechossonnarradoscon fluidezy sin alterarla linealidad:necesidad

de casara la princesaRosania(1, vv. 185-400);convocatoriade las justas y llegadade los

caballeros(1, vv. 401-664); comienzodelasjustasy pnmeroshechosde armas(II, vv. 21-360);

el amor seinstalaentrelos guerrerosy las doncellastrasla comida(II, vv. 36 1-448);prosiguen

los combates(II, vv. 449-640;III, vv. 9-116);llegadade Sacrideay relatode sustribulaciones

(III, vi’. 117-616;IV, vv. 33-176).En estepunto,Martinez abandonalacortedel rey Antero en

posde Sarpey Clarimante,cuyo combateacabósin solucióny conlamarchade ambos.Termina,

con estegiro en el relato, la línealidad del mismo,nuncamásrecuperadapor el autor,que

comienzadesdeaquíun esquemanarrativobasadoen el entrelazamiento,técnicaempleadadesde

muy antiguo en los textos caballerescos’0.La estructurabasadaen esteencadenamientode

aventuraspasóalos libros de caballeríasdel siglo XVI, de los queesun ejemplofUndamentalel

Amadísde Gaula, dondeel entrelazamientoes la basede la sucesiónde aventuras,y noslleva de

unospersonajesa otros,creandoun entramadode accionesque, en su alternancia,ofrecenun

relato múltiple y diverso del que se podriansacarvarios, en función de ese ir y venir que

Montalvo imita de la “materiade Bretaña””.

Asi. enel Lanzarotede/Lagoenprosa,dela Vulgataartúrica,enel primercuartodel siglo XIII. Carlos

Alvar planteala existenciade eseesquemanarrativo:“muchosde ellos [delos personajes]no sonmásquepresencias
momentáneas,perosonmuynumerososlos qne apareceny reaparecencuandosushueflasy susrecuerdosya sehabían
borrado,estableciéndosede estemodouncomplejotrenzadodeaventurasy situaciones,queconfierena laobrauna
esrncturamuycaracterística,diticihuentedivisible”. <CarlosAlvar, Introducción’ a HistoriadeLanzarotede/Lago,
op. cit.,p. II).

Vid. JuauManuelCachoBlecua.“El entrelazamientoenel AmadísyenLas Sergasde Esplandión,en
SiudiaRiquer,Barcelona,QuaderusCrema,1986,1,pp. 235-271.
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El recursotécnicodel entrelazamientoproducegeneralmenteunaprolongaciónde los

desarrollosde las acciones,en buscade un desenlacequetardaen llegar y que, enLa toledana

discreta,raravezllega. Conello, lo quenos encontramosesun ensartadode aventurasdiversas

queno avanzanhacianingún fin, y que se van hilvanandoporel merohechode recrearseen el

relatode las mismas.Algo de estodetectaArmando Duránen los libros de caballerías,en los que

“la multiplicidad de los episodios, las monótonasrepeticionesy el caráctercasi siempre

independientedetodosellos,sumadosahoraal hechode quela acciónnuncaavanzaen realidad

hacia ningún auténticodesenlace,determinanla irremediablepérdidade la unidad y de la

fi¡turidad”2. Deestemodo, el entrelazamientotienela finalidadde multiplicar las accionesy de

ir sunnndoéstasde maneracasigratuita,ya que, comovenimosdiciendo,el poemano sólo no

tieneun final, sino queva dandobandazosde unasaventurasa otrassin una metaconocidapor

el lector. Se noshabla de las justasparacasara Rosaniao de la reuniónde caballerosen el

CastilloEncantadoparapartirhaciaToledo,peroambosplanteamientosserevelaninconsistentes

desdeel momentoen quese pierdenen la marañamúltiple quetraeconsigoel entrelazamiento:

cuandoparecequeel autorseva centrandoen algunode los temasen aparienciaprincipales,un

nuevoquiebroseparaal lector de su resolución13•

Martinez,pues,usael entrelazamientoenlos términosqueseñalaDuránparalos libros

de caballeríasdel siglo XVI, lo cual nospermitealudir tambiénal hechode quelos episodiosasí

entrelazadosson,muchasveces,independientesunosde otros,y no dansensacióndebuscarun

desenlace:no hayentreellos,casinunca,unarelaciónde causalidad,lo que, enpalabrasde Durán,

facilita aúnmásel usodel entrelazamiento,ya que“la presenciade unarelacióncausalentrelos

episodiosde unanovelaesinversamenteproporcionalal empleodel entrelacement”14.

En La toledana discreta, el entrelazamientoserá,por tanto, una pieza fundamental,

utilizadaporMartinezparapoderatenderatodaslashistoriasqueha planteado,y paraprolongar,

sin limite, el poema.Estarápresentedesdeel cantoIV hastael final.

Sondiversaslas manerasde manifestarseel entrelazamientoen nuestrotextoy, de ellas,

¶2 ArmandoDurán.Estruauray técnicasdolo novelaseníimenwlycabafleresca,Madrid.Gredos,1973,

p. 120.

13 Estesistemadeensartadocaóticocontrastaconel que predominaenelAmadis,dondela contiguidadde

unasaventurasdediw~rsospersonajes.enmuchoscasos.no seproducepor casualidade implica unaestructuranarrativa
muymeditada”.(J. NI CachoBlecun,“El entreLazamiento..”.op. cii.. Pp. 249-250.)

ArmandoDurán,op. ciÉ., p. 139.
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quizála másrelevanteparalarntrigaesla queconsisteeninterrumpirlanarraciónen un momento

climático, frustrandoasílas expectativasdel lector, aquienMartínezdejasin conocerel desenlace

de variasaccioneso lo postergaparaotro momento.Mi, en el cantoXII, dondeBrisalda,que

ardeenun friego intensoenla Cuevadel Amor, sedisponeaexplicaraRoanisael porquéde tan

cruelcastigocomo sufre:

“Pero, por que medescréditoentero,

escuchacómovine al mal presente,

queno esyanafición, masverdadero

caso,comoseve en mi llamaardiente’.

Quédenseagoraaquí,porqueel guerrero

y lastimadojovenno consiente,

ya quede su señorael mal leaquexe,

quemi plumatambiénsolo le dexe.”

(CantoXII, vv. 65-72).

Más adelante,Clarimanteseadentraen el fragor de la batallay su acciónestambién

interrumpidaporMartínez,pormedio de otro entrelazamientoclimático:

“Y llegandoal lugarde labatalla

dondecon tal rigor secombatía,

quandoquiso encendellay avivalla,

turbósesin sabera dóndeyria.

Peroconatenciónmirandohalla

lo que en tal ocasiónle convenía.

Despuésdiréquédisensiónesésta,

porqueotranuevacosame molesta...”

(CantoXXIII, vv. 473-480>.

Dos leonesponenengran peligro a Sarpe,quien,en Ronda,tratade liberara la doncella

Oronciade un castigoinjusto, haciendoprevalecerla razón.Un nuevoentrelazamientodejaal

lector con la intriga de saberen qué acabaráel peligrosotranceen que se encuentraci gran

guerrero:

“Luego el otro leónsealborotando,

hizo a estotroamigablecompañía(...).
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La gentesocorrerleprocurava[a Sarpe],

pesándolesde verlede tal suerte,

peroel infameArcendolo estorvava,

amenazandoatodoscon la muerte.

Masel gallardoSarpebienmostrava

su osadocoragóny pechofuerte,

y, puestanbien lo haze,aquíse quede,

que Solino aguardarno meconcede.”

(CantoXXVI, vv.I8I-182; 185-192)

Con estosentrelazamientosretardatorios,Martínezpersiguemantenerlaatencióndel

lector,a quienel interésquepuedadespertarlela acciónle llevaráa leerconavidezlo quesigue,

parahallarprontoel reencuentroconla aventurainconclusa.Es unaprácticanarrativamuyusual,

quetransciendeaquíel meroaspectoconstructivo,de conexiónentreaccionesdiversas,y le sirve

al autorparacrearunatensiónmarcadaquesubrayala intriga.

Sin embargo,el lector irádetectando,conformeavanzaen la lectura,queel recursoque

le mantienecon interésno esmásqueun subterfUgioparaañadirmásy másepisodios,ya quesu

experienciale va indicandoque,porlo general,estasaccionesaparcadasno suelentenersolución

ni a cortoni a largoplazo.El resultadoesel aburrimientodel lector,queno encuentraefectivo

el empleo de estasretardaciones,desdeel punto y hora que no llegan nuncaa resolverlos

conflictos iniciados. Martínez echamano de la ampl¿ficatioy de su recurso principal, el

entrelazamiento,paraconstruirun relato paratácticode accionesinfinitas, muy delgusto de los

libros de caballerías,comovenimosdiciendo,en el queno quedanadade lo que fue el ensartado

de episodiosen la Vulgata artúrica,donde“el ‘entrelacement’alcanzabaun alto grado de

efectividad,al hacerposiblela postergaciónmáso menosindefinidadel desenlacesin destruirpor

completola unidadde la obra”’5. Estoúltimo sele escapade las manosal autordeLa toledana

discretaquie%aunquepretendedar unasensaciónde unidady coherenciaa su poema,ve cómo,

pocoa poco,seva convirtiendoésteen unasucesióninconexade historiasqueterminancausando

el hastíoen el lector, aunqueconsiga,en ocasiones,crearunaciertaintriga, como vemosque

ocurreconestosentrelazamientosclimáticos.

Otro modelode transiciónempleadoen el poemaesel opuestoal que hemosanalizado

~ ArmandoI)urán,op.cii., p. 126.
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arriba;seinterrumpela accióncuandoéstasehalla.relajada,sin ningúntipo de tensióno clímax.

Deestaforma,el entrelazamientosehacecasinecesario,puesal no habernadade interésquenos

retengajunto aunospersonajes,lo deseablees ponerla miradaenotro lugar,dondela intriga nos

incite a seguir leyendo.Esto lo sabebien Martínez y juegacon ello, introduciendoa veces

entrelazamientossuaves.Es el casodel queencontramostraslaguerraentreel rey Arbistesy el

giganteGorgonio,en el Peloponeso,culminadafelizmentecon la participaciónde Clarimante,

posteriormenteensalzadoporquienesrecibieronsuayuda.La acciónno tieneya salidadesdeel

punto devistade la intriga, pueslos hechosde annasqueconfigurabanlaaventurahanterminado.

De ahí la necesidadde acudiraotroscentrosde interés:

“MostróseClarimanteagradecido

y acompañóleen todasujornada,

la amistaden mil cosasconfirmando

y paralo futuro seadunando.

Quédenseagoraaquí,quemeesfor9oso

bolvera los que osdixe quepartieron...”

(CantoXXV, vv. 301-306).

En ocasiones,estadistensiónque lleva a la alternanciasecompletacon una nueva

situaciónde tensión,quecompensael desinterésen quehacaídola primeray hacemásnecesario

el entrelazamiento.Se da una situaciónde oposiciónradical que oscilade la distensióna la

tensión.Un ejemplode estoque comentamosse encuentraen el cantoXXVII. Allí, Solino y

Labrisa,felicesamantesdesposados,quedanen el castillode estaúltima, entregadosal amor, “en

su reposo”, trasla marchade unacriadade la magaFlavisaque,despuésde llevarlesun mensaje,

sefue

“dexandoalos amantes

con gustoy alegriano pensada,

qual sueleayeren casossemejantes.

Su historiaha dequedaraquícortada,

hastaquenuevoscasosimportantes

mefuercena buscarlos.Entretanto,

de Sarpeesjusto tratenuestrocanto,

del qual, estrañamente,mehe olvidado,
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comosi no quedaraen punto estrecho

quando,con los leonesabragado,

con ellosbataflavapechoa pecho.”

(CantoXXVII, vi’. 186-196).

La antítesisescasi perfecta,puesa la transiciónanticlímax-clímaxque estudiamos,se

añadela oposiciónentrela situaciónde los caballerosqueprotagonizanambasacciones:Solino

enbrazosde la bella Labrisay Sarpeen brazosde dos fieros leones.El amory la guerra,dos

modalidadesde luchaqueseoponenen esteentrelazamientoquenosdevuelvea la aventura,al

peligro,a la esencia,en fin, del poemaépico,del libro de caballerías,

El vaivéndelentrelazamientopermitetambiénal autortrazarel recorridode accionesen

ausencia,de modoque,mientrasél relatalas andanzasde unospersonajes,nosdejaintuir que

otros siguensus aventurasindependientemente,sin necesidadde que nos seancontadas.Así

ocumeen el cantoXXIV, dondeMartínezabandonaaFlavisay su cohortede caballeros:“Camine

aquestaesquadraperegrina¡ por las tierrasy reynosestrangeros;1 en tanto, os contaréle de

Montisa...” (XXIV, vi’. 54 1-543).La locución‘en tanto’, da la pautade lo que decimos;en ella

intuimos, graciasa su carácterdurativo, que no se han de detenerlos caminantesmientras

escuchamoso leemoslo que ocurreconMontisa. Al encontrarseaquéllosenunaclaraposición

distendida, no nos dejará preocupadossu ausencia,ya que los imaginamoscabalgando

plácidamente,sin peligrosque les acechen,con lo quepodremosmuy bienprestaratencióna la

nuevaacciónquesenosanuncia.De estaforma, Martínezpareceacudira dospuntosdeinterés

al mismo tiempo,satisfaciendoenparteal lectory facilitandola construccióndel relato que,a

estasalturas,esya unaprofundaselvade aventurascon pocassalidasvisibles.

El autorse vale del entrelazamiento,otrasveces,por la necesidadde atendera varias

cosas,y esen estecasocuandoadquiereunamayorjustificaciónestructural,al no sersólo una

fórmulaparacambiarel punto de mira, sino tambiénunaimposicióndadaporla construcción

caóticadel relato.En estoscasos,EugenioMartínezcortael hilo de la narraciónenun momento

cualquiera,sin fijarsetal vez en la situaciónen que dejaa los personajes.Tal esel casoen que

Clarimanteseencuentracon unaninfaenel Peloponesoy, cuandoéstava a contaral héroea qué

lugarha llegado,esinterrumpidade la siguienteforma:

“Peroquédenseaquí,quesoy for~ado

aacudira mil partesde la historia..
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(CantoXXII, vv. 89-90).

Es cierto que la interrupcióntiene algode climática,peromáspalpableesque el motivo

de la mismaesatenderaotros personajes.Estructuralmente,esteentrelazamientoesnecesario,

puesde lo contrario,la construccióndel relatoquedaríainacabada,extremoésteque, no obstante,

seproduceen muchoscasos,como ya hemostenidoocasiónde decir. Senosofreceaquí una

muestradel desordenen quetrabajaMartínez,patenteen la expresión“soyfor9ado”,en la que

seencierra,bajoun recursoretórico,unaciertaimposiciónque,de no existir, quizápermitieraal

autor continuarel relato que ha interrumpido. El marcadocaosestructuralde La toledana

discretapareceteneraquíunasuertedejustificación,desdeel momentoenqueel poetaseve en

la obligaciónde “acudiramil partesde la historia”. Estoproducirá,sin duda,la dispersiónde las

accionesy aventuras,trayendoconsigounaestructuracomplicada,condicionadapor la presencia-

ausenciade muy diversastramasqueel autordebeir casandopormedio de los entrelazamientos.

Sin duda,en estemismoplanteamientodescansanotros casos,en los que da la sensación

de queMartínezrecuerdacasualmenteaalgunospersonajesquehabiancaídoen el olvido, y siente

entoncesunanecesidadurgentede devolverlesa la calma,antesde seguirconel relatoqueenese

momentole ocupa. Desdeel punto de vistade la estructura,el problemase resuelvecon un

entrelazamientoy, en algúncaso,trasintercalarel relatode lo ‘olvidado’, sevuelveala historia

central. Lo vemos,por ejemplo, en el canto XVIII, completamentededicadoa contar los

sangrientoshechosde laguerrade Brama,dondeseintercalala llegadade Lucino y Carbopía

(abandonadosen el cantoXV) al Castillo Encantado(XVIII, vv. 437-536).Cumplidoestetrámite

(no olvidemosque el Castillo Encantadova acogiendoa todos los guerrerosde la escuadra

cercanaal del Fénix, y que tieneuna fUnciónestructuralde reuniónde caballerosdecaraaotro

destino),Martínezvuelveaocuparsede la guerradeBrama.Eraimprescindible,parael desarrollo

posteriorde los acontecimientos,que Carbopíay Lucino estuvieranen el Castillo Encantado

cuandollegara el Caballerodel Fénix, hecho éste que se produceen el cantoXIX, tras la

conclusiónde la guerra.Por eso,el autorinterrumpela acciónbélica, y por esonos da una

sensaciónde olvido que hay que reparar.Estoúltimo serefuerzacon el título del cantoXVIII,

en el que no sehacemenciónal episodiode Lucino y Carbopía,contrariamentea la práctica

habitualdelos epígrafes,que raravezolvidan algúndetalledel contenidode los cantos.Estesólo

serefierea la guerrade Brama: “Comiénzaseel asalto,en queay variosy maravillosossucessos,

aventajándoseRoanisagrandemente.Llega aquíel Fénix a la conquista,y hazeobrasfamosas”.
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Pareceevidenteque el autorno tenia previsto intercalar la marchade Carbopíay Lucino al

Castillo Encantado,y que, al plantearsela continuacióndel siguientecanto,recordóqueno los

habíallevado aún allí, incluyendola secuenciasobrela marcha.De nuevo aflora la falta de

planificacióncon la que, a todasluces,trabajaMartínez,muy enconsonanciacon el vaivéninfinito

queprovocael entrelazamiento.

A pesarde la gran variedadde entrelazamientosque hemosanalizado,el autor no

consiguedel todo hilvanarlas distintasaventuras;algunassoninnecesariasy no tienenninguna

conexióncon las accionesprincipales(como esel casode la defensade la causade Montisade

Hibernia,que seextiendepor los cantosXXIII, XXIV y >0(V), y otrasquedansin terminar.

Posiblementela profusiónde accionesdel poema,unida al hechoya comentadode queéstees

sólo la primeraparte, seanlas causasde esafrustraciónde aventuras.Martínezimita claramente

la fórmulainagotablede los libros de caballeríase incluye multitud de episodiosque nuncase

terminan.El esquemade alternanciasqueestudiamostienela funciónprimordialde dar cabidaa

múltiples historiasy de facilitar el tránsitoentreellas;no pretendeservir paraque éstaslleguen

a un final definitivo. Poreso,hemosdeafirmarqueel entrelazamientocumplealtamentesu papel,

inclusoen lo queserefierea la inconclusiónde las aventuras,yaquesufinalidadesprecisamente

la contraria:prolongar,enlazar,multiplicar. Cuantasmásaccionessevayanconcatenando,más

dificil será luegorematarías,y en el fondo,esteesquemaque podríamosllamar de ‘selva de

aventuras’esel másutilizado por los libros de caballerías,generalmenteestructuradossobre

finalesabiertosquefacilitan la continuación,dandolugaraciclosliterariosmáso menosextensos,

desdelos tiemposremotosdeChrétiende Troyesy de la Utdgataartúrica. Bastaecharun vistazo

a los finalesde algunoslibros de caballeríasdel siglo XVI, paraver quetodossonabiertos,y de

ellos, algunostuvieroncontinuacióny otrosquedaroninconclusos,a la esperade la resolución

de unasaventurasquejamásterminarán,comoocurrecon La toledanadiscreta16.

Cónstructivamente,EugenioMartínezsueleemplearel entrelazamientoprovocandoel

estatismoen las accionesque abandona,es decir, si dejaa un personajeluchandocontrados

leones(Sarpeen el cantoXXVI), cuandovuelveaél lo retamaen la mismaposición(Sarpeen

el cantoXXVII). Raravezda sensaciónde movimientointernohaciendoavanzaren ausenciauna

esterespecto,señalaDaniel Eisenbergque“unade las característicasmástípicadel libro de caballerías
españoles quejamásse acaba”.lo cual“seentiendeenvistadel pretextode los libros decaballeríasde sercrónicas
o historias,ya que tina crónicasólopuedeacabarsearbitrariamente,porque los acontecimientosde la historia no
acaban”(DanielEisenberg,“Introducción”aDiegoOrtúilezdeCalahorra:Espejodeprincipes...,op. cii., p. XXXIX).
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acciónmientrasnarraotra, aunquesilo haceaveces,como esel casode Solino y Laurisa,que

quedaronen el cantoX en el puentequedefendíaBarsimeo,y reaparecieronen el cantoXVIII

inmersosenplenaguerradeBrama.Esteefectoproduceun mayordinamismoquehacepensar

que el texto estávivo, puestiene una proyeccióninterior que nosevita la lecturade pesados

pasajesintermedios’7.Es un caso,no obstante,pococomúnen La toledanadiscreta,dondelo

normalesvolver sobreunaacciónquequedóinconclusay retomarel relato desdeel mismopunto

en quehabíasido dejado.

Por último, seráinteresanteañadir que Martínez empleael entrelazamientode forma

particular,dandoexplicacionesdelporquéde tantoscambios,segúnhemosvisto en el análisis

precedente,a diferenciade lo que sucede,porejemplo,en elAmadís,dondegeneralmentees

usadode formaneutra,sin entraravalorarlos motivos quellevan al autorde un personajea otro:

“Aquí el autordexade contardestoy tomala istoria ahablarde don Galaor”(p 393)18

4.3.3 Recapitulacionesy retardaciones

Técnicamente,el recursode la recapitulaciónesuno de los pilaresestructuralesde La

toledanadiscreta.De cuandoen cuando,apareceun personajeque seencargade ponernosal día

sobrelos acontecimientosya sucedidos,cuyo recuerdonosfacilitará lacomprensiónde los hechos

que se avecinan,al tiempo que servirá de guía por el intrincado laberinto de aventuras

concatenadas.En ocasionesseráel mismonarradorquienllevea cabola recapitulación,enlazando

el relatocon el momentoanterioren quefue interrumpido.Asi ocurreen unavueltaa Clarimante,

al principio de la obra:

“Bien osacordaréyscómo llevado

fue, porencantamentoy tratociego,

‘7Un casoparecido,peromuchomáselaboradoy artísticoanalizaArmandoDuránconrespectoal Amadís
de Gaula (libro 1. cap.X-XXX), dondeobservauna “técnicade cortecinematográfico”usadapor Montalvo“no
dejandoa suspersonajescongeladosenmediode unaaccióncualquiera,sinoretomandoéstaenun puntomásavanzado
de su.desarrollo” (ArmandoDurán.op. citr p. 132). Con esto,el autorda unióna los episodiosque componenun
bloque,extremoésteque no seproduceenLa toledanadiscreta,dondelos episodiosintermediosentreel puentede
Barsitucoy la guerrade Dramano apuntanhaejaestaúltima. Estoes,Martinezcreauna sensaciónde movimiento
interno,perono consigueconello ningúnefectoartístico,al contrariodelo que ocurreen elAmadís, donde“esun
aportedecisivoparaqueestosepisodiosunidosentresiy simétricamenteorganizadosalrededorde un ejecentralpuedan
discurrirconabsolutafluidez haciael desenlacerepresentadoporla reunióndel capíniloXXX”. (ArmandoDurán,op.
citt, Pp. 132-133).

Sobre el uso y las técnicas del entrelazamientoen el Amadís. vid. J.M. Cacho Blecua. “El

entrelazamiento , op. cii.
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al ignoto lugarno freqúentado...”

(CantoVI, Vv. 233-236)

Enestecaso,el recordatoriodehechosyanarradosllegahastael verso248; esbreve,pero

suficienteparaqueel lector vuelvaa centrarseenunahistoriaquequedóaparcadaal principio del

cantoanterior.

Quizáseamásinteresantela recapitulaciónque se empleaen el cantoXV, con la que,

ademásde darcoherenciainternaal relato, se traena la memoriadel lectoracontecimientosya

muy lejanos,quetuvieronlugar, discontinuamente,entrelos cantosIII y XI. Estructuralmente,

enlazala que podríamosconsiderartramacentral(Sacridea-Fénix-Roanisa)con las aventuras

solitariasde Carbopía,a quienLucino cuentatodo lo que ha sucedidodesdesu marchade la

corte. A diferenciade la anterior,estarecapitulaciónno sirve pararetomaruna aventuraantes

interrumpida,sino pararecordar,simplemente,otroshechosya narrados,de maneraquesigan

presentesen el lectory ésteno sepierdaentrela complejidaddel relato.

La técnicaempleadapor Martínezen estarecapitulaciónoscila entrela narraciónen

tercerapersonay estilo indirecto (“por ordenle contó su descendencia¡ y los varios sucesosde

sutierra”, XV, vv. 417-418),y el estilo directo, quetrasladael relato a labios de Lucino: “Dixo

luego: ‘-Y aunyo mecontentara¡ con yermeen el estadoen quemevía...” (XV, vv.. 433-434).

Es aquí un personajeel que toma la palabraparanarrarlos acontecimientosque él mismoha

vivido, confiriendo de estamaneraunamayorverosimilitud, dadoqueel narradoresun testigo

ocularde lo narrado.Lo curiosoesque, trascontara Carbopíalo que el lector ya ha conocido

enlos cantosanteriores,Lucino incluyeuna seriede hechosquehan sucedidofUera del relato,es

decir,no hansidonarrados,perosonahoranecesariosparala coherenciatextual, ya que el lector

no sabepor qué Lucino ha salido de la corte, donde se quedó cuando,en el cantoXI, se

enfrentaronel Fénix y Roanisa.De abi que Martínez se vea obligado a intercalar en esta

recapitulaciónlos motivos que hicieron posiblela salidade Lucino de la cortey su posterior

encuentrocon Carbopíaene!LagoEncantado.Los versos537-560de estecantoXV los emplea

Lucinoparallenar esehueco.

Algunasrecapitulacionessonimprescindibles,desdeel momentoquehande servir para

recordaracontecimientosmuy lejanos,como ocurreconla quelleva a caboel autoren el canto

XXV, cuandovuelvea narrarlos hechosde armasde Sarpe,a quiendejóen el Castillo Encantado

en el cantoVII. En estecaso, incluso, llevó al héroe al castillo antesde que concluyerauna
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aventura:el rescatedeunadoncellaraptadaporunoscaballerostraidores.Esteepisodioesla base

de la recapitulación(XXV, w. 313-352),sin embargo,Martínezlleva acaboun quiebro,en su

afánpormultiplicar las aventuras,y conducea SarpeaRonda,dondeha de liberar aOronciade

la muerte. Llevada a cabo estamisión, el autorvuelve a sometera Sarpeal olvido, y nos

quedamossin saberquéles ocurreaél y aOroncia,y sin conocerel final de la aventuraque sirvió

de fundamentoa la recapitulación:el rescatede la doncellaraptada.Con ello, Martínezemplea

envanoel recursotécnicode la recapitulación,puesno hacemásqueenlazarconlas anteriores

hazañasde Sarpe,pero sin retomaréstasen el punto en quequedaron.Sin dudateníaintención

devolver aestecaballeroen la segundaparte,perola carencia.de éstanosdejaunavezmássin

conocerel desenlacede laaventura,y haceinútil la recapitulación,con la queha creadounas

expectativasfalsasen el lector.Así, lo que empiezasiendonecesario,dadala grancantidadde

cantosen los que Sarpeno ha intervenido,setomaanecdóticoal no enlazarcon lo quesenos

recuerda,Y sin embargo,Martínezempleaaquíotro elementode enlaceestructuralmuyusado

entodo el poema:la retardación,con la quesepersigueel mantenimientode la intriga. El lector

seguiráleyendo,en la esperanzadeencontrarde nuevoa estospersonajescuyasvidasno han

quedadoaún resueltas.Con la retardación,el relato adquiereun mayor interés,pero al serun

recursotan empleadova perdiendoprogresivamentesufunción, ya que el lector, enel canto

XXV, ha sido ya testigo de muchasretardacionesque no han tenido luego continuación:el

sentimientode frustraciónseapoderapocoa pocode él cuandovan avanzandolos cantosy no

se van resolviendolas aventuras,

Retardacióny recapitulaciónsevuelvenasiun tantovacíasal no desarrollarseplenamente

en el poema;sobretodo la primera,queva dejandosin concluir tantashistoriasanunciadas,de

las que tal vez la principal seala marchade todos los descendientesde Héctora Toledo,

anunciadavariasvecesporFlavisay aplazadatambiénporellamisma,y quequedasin llevarse

a cabocuandoterminael poema,dondevuelvea sercitadaporel autor:“Flavisa,junto almar,

con pechohonroso,¡ aguardaa los que humildes la obedecen”(XXXIV, vv. 65 1-652). Una

última retardación,,a la esperade que los guerrerosterminensusaventurasrvuelvanjuntoala

magay viajentodosal reino toledanode Sacridea.Peroesoestabareservadoa unasegundaparte

que nuncavio la luz.

La recapitulación,no obstante,cumplesiempresufunciónde enlaceentreunasaventuras

y otras,comosi se tratarade un pegamentoesencialque ligara tantashistorias,dispersaspor
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medio del entrelazamientoDacoherenciay fuerzaal relato,porquepermiterelacionarlos hechos

apesarde la aparentedesuniónentreestos,y seconfiguracomoun factorfundamentalen la obra,

dadala extensiónde la misma; sin las recapitulaciones,el lector se perderíasin remedio en la

enormecantidaddeendecasílabosquecomponenel poema.

4.3.4. Otroselementosde cohesióninterna

Aunqueunidosestrechamenteal entrelazamiento,encontramosen el poemaotrosfactores

técnicosquesonempleadosparamantenerla trabazónestructural.Algunosde ellosson los que

acontinuaciónseanalizan.

-Cambio delpunto de vista narrativo. Lo encontramos,por ejemplo,en el cantoX.

Solino, queacompañaa Laurisa,seenfrentacon Barsimeo,mauritanoquedefendíael pasode un

puente,y no consiguederrotarlo;el combatequedaigualado.Llega entonces“congrandenuedo

un cavallero¡ enlas armasy trageforastero”(X, vv. 175-176),que,trasenfrentarsea Barsimeo

y derrotarle,seconvierteen el centrode atencióndel relato, dejandoabandonadosa Solino y

Laurisa,que reapareceránen la guerrade Brama.Se ha cambiadoasí el punto de vista de la

narracióncon un entrelazamientoimplícito que permite bascularla acción hacia el nuevo

caballero,el cualprotagonizarátambiénel cantoXI y resultaráserla doncellaguerreraRoanisa.

-Jntrrxhwción& nuevospersonajesen mediode la acción.Estatécnicaesmuy delgusto

de los libros de caballerías;permiteromperla tensiónde los hechosque seestánnarrandoy

desviaríahaciaotro foco de atención.Ya hemoshabladode la importanciaquetienela llegada

de doncellasa la corteparaproducirel dinamismode la acción,y ahoratenemosqueenlazaría

con estafórmula que analizamos,ya que la introducciónde nuevospersonajestraeconsigo,

también,la dinamizacióndel relato. Un casoparadigmáticode estetipo de recursoes la llegada

del CaballerodelFénix alacortedel reyAntero (VIII, vv. 465 y siguientes),queparalizala lucha

desigualentreel giganteBrumoldo y el caballeroSilvero. De nuevo el cambio de enfoquese

realizapormedio deun entrelazamientoimplícito quetrasladala atencióna otro personaje,pero

no abandonala aventurainiciadaen la corte,ya queposteriormenteel del Fénix seenfrentaráa

Brumoldoy lo derrotará.No sepuedehablar,pues,de un giro enel desarrollonarrativo,sino de

la inclusiónde un nuevohéroeque,además,seráprotagonistaesencialdel poema.Su llegadatiene

el valorestructuralde cohesionarlas distintasacciones(a pesarde que en un primermomento

rompela linealidaddel relatoqueseestánarrando),porqueestecaballeroesuno de los ejessobre
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los quepivota la historiaprincipal,y, por lo tanto,supresenciaes imprescindible.Al igual que

Sacrídea(otro delos sustentosdel poema),el del Fénix llega ala corteen mediode un combate,

acompañadode un hombreancianoy revestidode un cierto halo de misterio,quepocoapoco

sevaclarificando.El paralelismoentrela entradade estosdospersonajesparececlaro, del mismo

modo que sus dos historiasvan a confluir, de diversasformas, hasta.damosla solucióncon

respectoa ellos.

-Conexiónde acciones.La dispersiónde los personajesprovoca,como seha dicho,una

sensaciónde desordeny dedesuniónen el poema.Esteaspectoseráresuelto,en algunaocasión,

por medio de la.conexiónde accionesqueconfluyenen.una.sola. El másclaroejemplolo tenemos

enel episodiodela guerrade Drama,en defensade los interesesde Laurisa,queseextiendepor

los cantosXVIII y XIX. Sin haberlonarradoantes,Martínezha llevadohastaestaciudada ¡a

propiaLaurisay a su acompañante,Solino, a quieneshabíadejadoen el pasode armasque

defendíael mauritanoBarsimeo(canto5<). En los sietecantosque medianhastael relato de la

guerra,Solino y Laurisadebieronde culminarsu viaje, Uegara Bramay enzarzarseen el combate,

mientrasel autorhaido narrandounbuennúmerode aventurassucedidasa otrospersonajes.De

éstas,lagran mayoríasontotalmenteajenasa los hechosque se desarrollaránen la ciudadde

Brama,pero habráotrasque,de formainesperada,tenderánatenercontinuaciónprecisamente

en la acciónbélicaa la que nosreferimos.Seránlas hazañasdel Fénix y de su amadaRoanisa,

quienes,por caminosdistintos,DegaránaDramay contribuirándecisivamentealavictoria de los

partidariosde Laurisa:Roanisaintervieneen unaescaramuzaa favor de la causade ésta;aunque

sin saberlo(cantoXVII), y el del Fénixllegadirectamenteala ciudadenguerra(cantoXVIII).

Allí, los dos,como seha dicho,demostraránla fuerzade susbrazos.

La confluenciade personajessecompletaconel encuentroprevio de Roanisacon Sacridea

y el magoque acompañóal Caballerodel Fénix a la cortedel rey Antero. Todo ello esun paso

previo parael granencuentroen el CastilloEncantado,dondeRoanisa,Sacrideay el del Fénix

conoceránsu genealogía,la cual esnarradaporMartínezen los cantosXX, XXII y XXIII. En

estepunto,la conexiónentreaccionesesmayor,yaque enel CastilloEncantadoestántodoslos

caballerosdescendientesde Héctor. Conestaúltima conexión,el autorlograuno de los instantes

culminantesde la intriga, pero luego lo dejacaerde nuevo en la monotoniay en la sartade

aventurasqueprovocael entrelazamiento,sin aprovecharel momentoparaapuntaral menosuna

soluciónal conflicto básicodel poema.Soluciónque, por otraparte,esperael lectorcuandove
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quela dispersiónanteriorseconcretaenel mágicocastillo,haciéndoleconcebiresperanzasde que

el texto va a adquirir,por fin, unacoherenciainterna.Sin embargo,el autorvuelveafrustraral

lector adentrándolede nuevo en la selva de aventurasinconexas,en la que éstese siente

definitivamenteperdidoy defraudado.

De nuevoun elementotécnicoconvalorunitivo, setransformaenun simplejuegosin una

fUnción ordenadoray sin unafinalidad concretaenel desarrolloestructuraldel poema.Cohesiona

momentáneamentealgunasaccionesdispersasparadejarluego las cosascomo estabanantes.La

historiasiguesin avanzar,en medio de los múltiplesepisodiosencadenadosque no parecenbuscar

un desenlace,sino todo lo contrario: la sucesióninfinita de aventurasque suponemoshubiera

inspirado,igualmente,lastrespartesrestantesqueno noshanllegadodel texto de Martínez.

-Importanciadelazar.Estefactor,muy delgustode la noveladeaventuras,estápresente

envariosmomentosde La toledanadiscreta,y facilita la reuniónde personajes,engarzandoasí

algunashistoriasdispersas,cuya fusión traeconsigo una cierta tendenciaa la concreción.La

casualidadpermitequeSolino encuentrea su amadaLabrisa(cantoXXVI) y queésta,atraídapor

la famadebuenguerrerocon queaquélle espresentado,terminetambiénenamorada,resolviendo

de estemodo el amorenfrentadoentreambos,quenos fue presentadoal principio de la obra

(cantoII). Vemoscómoparecehaberen Martínezun deseode rematarlas historiasempezadas,

con la reuniónde personajesque hanestadodurantemuchotiempo separados,pero, por otro

lado, no acabade rematarnuncalas accionesque ha dejadoaplazadas.

El azarserátambiénla fórmulade enlacequeempleael autorparaliberar aRoanisadel

poderde Molino, quepretendíaviolarla. Paraello empleaal propio Caballerodel Fénix, el amado

de lajovenguerrera,a quienpreviamentehabíacolocadoen unahabitacióncontiguade] mismo

castillo de Molino, sin darcuentade ello a los lectores(cantoXXX). Sin duda,esterecursodel

azar,procedentecomodecimosde la llamadanovelabizantina,tieneun valor intensificadorque,

en estecasoconcretoqueanalizamos,provocauna situaciónangustiosa,ya queRoanisa,atada

ala caxta,no parecetenerningunaesperanzadeescapara la violenciade Anolino. Sin embargo,

en el momentode mástensión,seproducela sorpresacon la aparicióndel Caballerodel Fénix,

que tiene un efectocatárticoparael lector, quienno podia imaginarcuál seríala fórmulaque

emplearíaMartínezparaliberar a su heroína.Es normal,en las novelasde aventuras,que la

soluciónaun peligroen aparienciairreversiblelleguede formasorprendentey, porsupuesto,en

el último momento,ya queestoproduceun efectode intriga y tensiónquemantieneintactala
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atencióndel lector. Si a estova unido tambiénel peligro de la pérdidade la virginidad de la

heroínadel relato, tenemoscompuestoun cuadrotípico de novelabizantina19.Ya noshemos

referido en otro lugar a la mezclade elementosde distintos génerosque se produceen La

toledanadiscreta,por lo que no nos sorprenderáaquíla presenciadel azarque, por la vía de lo

inesperado,facilita la reuniónde los amantesy la liberaciónde lajovenRoanisa.Estructuralmente

esuna fórmula de cohesióninternacomo las quevenimosanalizando,pero su relacióncon la

novelade aventurasesmayorqueconla de caballerías,dondela casualidadestátambiénpresente,

aunqueno siemprecon estecarácterfinal que detectamosen esteepisodio.Martín de Riquer

afirma,.al señalarlos rasgostípicos de la novelagriega,que.los protagonistassufrenmuchas

separaciones,“y tras larga y complicadísimaperipecialogran encontrarsegraciasa eventos

insospechadose inverosímiles”20.Detodo estohay algo en el episodioquecomentamos,en el que

la fuerzadel azaresdefinitivaparala resolucióndel conflicto.

-Finalesde canto.Brevementemevoy a referira la funciónestructuralquetienenen el

poemalos finalesde canto,en los que nosvamosa encontrarconalgunosde. los rasgosque

hemosanalizadohastaaquí,desdeel entrelazamientohastalas retardaciones.Sin duda,un buen

momentoparaprovocarmayortensiónen el relato esel final,deun canto,puestoqueel descanso

al queinvita, comotransición,en la lectura,seve asíperturbadopor la intriga en quenospuede

haberdejadoel desenlacedel capítulo Es una prácticacomúnen la narrativala de postergar

acontecimientosparael siguientecapítulo,dejandoinacabadoel anterior.Martínezutiliza esta

técnicaen casitodoslos finalesde canto,provocandosituacionesclimáticasy retardacionesmuy

meditadas.Llamala atenciónaesterespectoel desenlacedel cantoXX, en el quenosdejaa las

puertasde la resoluciónde un conflicto esencial,en principio,parael relatosla explicaciónde la

genealogíadel Fénix y Sacridea.El autor,sabedorde queel lectorestáinteresado,aestasalturas,

en conocerestahistoria concreta,postergasu desenlaceparaotro momento,pero no sólo

interrumpela narraciónen un puntoclimático, sino que, además,nosanunciaotrahistoriapara

el siguientecanto:

“Quitadasya las mesasde delante,

‘9

En referenciaa la Historiade ¡os amoresdeClareoy’ Floriseayde los trabajosde IseadeAlonsoNúfiez
de Reinoso.diceArmandoDurán: “La heroína,a pesarde las situacionespor las que atraviesa(...), resistetodaslas
amenazasy. más o menosmilagrosamente.conservasuvirginidad hastasumatrimonioconel héroe”. (op. cit., p. 166).

20Martínde Riquery JoséMariaValverde:Historiade la literatura universal,vol. 1. Barcelona.Ed.Planeta,
1984.p. 469.
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Flavisacomen9óde estamanera...;

masdiremossu pláticaadelante,

queun animosomoyo nosespera.

No sési osacordáysde Clarimante

quandodesamparóla cuevafiera,

peroquiero tomarprimeroaliento

paradeziren sumaaquestecuento.”

(CantoXIX, vv. 697-704).

El episodioquequedaaquí aplazadono seráretomadohastael final del cantoXXII. Es

evidentequeestaprácticaconsiguemantenerla atencióndel lector, aunqueéstesefrustrecuando,

trasdarlea conocerlo que tantoha esperado,el narradorvuelvaa perderseen los intrincados

caminosdel encadenamientoy no dé un valor fundamentala lo que, en aparienciaal menos,

resultabaesencialen el poema,ajuzgarporel título del mismo.

En cualquiercaso,la función retardatoriaha producidoel efectoesperado,confiriendoal

final del canto la tensiónsuficienteparamantenerla intriga en el lector. El problema,como

venimosviendo,esqueMartínezse enzarzasiempreenprolongacionessin fin, y no aprovecha

los elementostécnicosde los quese vale,pararematarlas historiasqueha dispersadoalo largo

de su libro.

Los ejemplosde finalesde cantopodríandilatarsebastante,pero no nosaportaríanmás

informacióndela quehemosincluido enel apartadodel entrelazamiento.Haquedadoclaro que

el autoraprovechaestosfinalesparaacrecentarla intriga y paraincluir en ellosaspectostécnicos

queya hemostenidoocasiónde analizaranteriormente.

4.4. Conclusiones

A. la vistade lo queantecede,podríamostrazardosesquemasfinales,con la pretensión

de recapitularlo que hastaahorahemosdicho. En primerlugar, la estructurade La toledana

discreta descansasobre unas bases sólidas que le dan consistencia como relato,

independientementedequeluego el autorno desarrollecorrectamenteel proyectoquesededuce

de estasbases:

1. El rey Antero convocaunasjustasparaencontrarun maridodigno de su hija, Ja

princesaRosania.
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2. El caballeroClarirnante,descendientede Aquiles, es el principal pretendientede

Rosania.

3. La princesatoledanaSacrideallega.alacortede Antero.

4. El Caballerodel Fénix,Felisandro,descendientede Héctorel troyano,llegaa la corte

deAntero.

5. Roanisa,la doncella.guerrera,llega a lacortedeAntero.

6. Semultiplican las aventurasa partir del espaciobásicode la corte.

7. Ningunode los episodioscomenzadosquedaresuelto.

No cabedudade quea estossietepuntosse podríanañadirotrosmuchos;ya essabido

quelas accionessonmúltiples..Sin embargo,he queridofusionar en el sextopuntolo quepodrían

habersido doceo trece,con atande condensaral máximo los factoresbásicosde la construcción

del poema.Aún.así,habríaque señalarquelos puntostres, cuatroy cinco no tienenrelación

directaconlos dosprimeros;ambosbloquespertenecena causasdistintasy sólo lesliga el hecho

de que seproducentodosen la cortedel rey Antero. Por másque Martínezse empeñeen

hacernosver a lo largo del libro queel bandode Clarimanteesenemigodel bandodel Fénix,

nuncaseproduceun enfrentamientoefectivoentrelasdos facciones,y los supuestoslideresde

las mismasno llegana encontrarseen ningúnmomento.Así lascosas,y prescindiendode esta

enemistad,podríamosreducirel esquemaconsiderablemente:

1. Causade Rosania:el derechoal trono de Inglaterra.Clarimante.

2. Causade Sacridea:el derechoal trono deTolietro.El Fénixy Roanisa

Serianestoslos dos ejesen tomo a los cuálesse concentranlas diversasaventurasdel

poema,ya que si escierto queunasy otrashazañassehacena mayorgloria de los caballeros

principalesy de sus causas.El esquema,no obstante,no recogela soluciónde los conflictos

porque,como es sabido,éstano se produce.Así, podemosestablecerel esqueletosobreel que

EugenioMartíneztrabajaba,pero no nosesposibleconocercuáleseransus intencionescon

respectoal desenlacede las dostramasprincipalesde suobra.

En cuantoa lastécnicasde las quesevaleel autoren el desarrollode su obra,parececlaro

que la más importanteesla del entrelazamiento,que, como se ha visto, le permiteamplificar el

texto por medio de la sucesiónde aventurasy episodiosinconexos,con los que la prolongación

del poemapodríahacersehastalímites muy lejanos. Si nos atenemosa las afirmacionesde

ArmandoDurán,llegaremosa la conclusiónde que Martínezha utilizado un esquemapropio de
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los libros de caballerías,quecuadraa la perfeccióncon el tipo de historia quenarra.No hemos

de perderdevistaqueLa toledanadiscretaes,en esencia,un libro de caballeríasen verso,y que

el relatopodríamuybien habersido compuestoen prosasi no fuera,quizá,por la decadenciadel

génerocaballeresco,francamentemarcadasi tenemosen cuentaqueen el último cuartodel siglo

XVI y en los comienzosdel XVII tan sólo se publican dos libros: el Rosiánde Castilla, de

JoaquinRomerode Cepeda,y el PolicisnedeBoeciade Juande Silvay de Toledo,en 1586y

1602respectivamente21.

Concluyendo,La toledana discreta,desdeel punto de vista estructural,debe ser

consideradocomo libro de caballeríasen verso,herederode la tradicióncaballerescadel siglo

anteriory fiel representantedel esquemade ensartamientode episodiosque caracterizaa los

textosdel génerodesdela Vulgataartúricade la primeramitad del siglo 5<11122.

2’ Vid. Daniel Eisenberg:Casilbanromancesofchivahyin thesixteenthcentury.Londres,(kant & Cutíer

Ltd, 1979.

Como~poeníacaballeresco”clasifica Pascual(iavangosLa toledanadiscretaensuCatálogorazonado
delos libros de caballerías,incluidoenel tomoXL de la B.A.E. Madrid.Rivadcne>Ta,1857,p. LXXXVII.
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5. LA CUESTIÓN MÉTRICA

Comaha quedadodicho,uno de los rasgosqueligan nuestropoemaa la épicaculta de

los Siglos deOro essu formamétrica,basadaen el usoexclusivode la octavareal,laestrofaque

emplearonAriosto y susmásilustresimitadores,tantoen Italia comofuerade susfronteras’.De

la importanciade estaestrofanoshablaFrankPierce:

“Cuandose escribieronlas primerasobrasespañolas,esdecir, allá por el año

1550, la ottava rima (la octavareal) estabaprofundamentearraigadaen Italia

graciasa Boiardoy Ariosto -porno mencionarotros poetasmenores-como el

metroideal dela poesíanarrativa..“2

EugenioMartínez(hombrede unaimportantecultura,como hemostenido ocasiónde

comprobar)no era ajenoa los usospoéticosde sus contemporáneosy, por lo tanto, cuando

decidió escribirsusdosobrasde carácternarrativo,escogióla octavarealparaello, siguiendoasí

la huellade quienesle precedieronen su usoa la horade componerpoemasépicos.Y tal vezno

sólo le movierael deseode poneren prácticala imitatio, sino tambiénuna conciencia,quizá

implícita,deestarpracticandoun géneromayor quepretendíaemparentarnadamenosquecon

los grandespoetasclásicosde la antiguedad.En efecto,segúnafirmaPiercesiguiendoaLuis José

Velázquez(tratadistadelsiglo XVIII), “la octavallegó a sertan inseparablede la ‘buenapoesía’

(enfrasede Velázquez)comoel endecasílabomismo”3. De ahíque,aunquetambiénseempleara

a veces para formas poéticas menos ambiciosas,“todos los poemasépicos importantes

(exceptuandoquizála Gatomaquia,de Lope) fueron compuestos,pues,en octavas’t

La toledanadiscretagozaasíde la mismaformamétricade las grandesobrasde la épica

Paralo referenteala métrica,vid. RudolfBaehr,Manualctevers¡ficacit6nespañola,Madrid,Gredos,1997
y,másrecientemente,JoséDominguezCapanós,Diccionario demétricaespañola,Madrid,AlianzaEditorial, 1999.
Porsupuesto,siguensiendoválidosAntonioQuilis, Métrica española,Madrid, EdicionesAlcalá, 1969, y Tomás
NavarroTomñs,Métricaespañola,Barcelona.Guadarraina,1974.

2FrankPierce.Lapoesiaépicadel siglo deoro,op. oit, p. 222.

~Ibídem.

~Ibídem,p. 223.
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castellana,confiriendode estemodounamayorcategoríaa la historiaquerelata,queseequipara

por ello a las grandesgestasqueencierransuspoemashermanos.La octavafue utilizadapor

Ercilla, porLopeen La hermosuradeAngélica,porBarahonade Soto,porHojeday Balbuena

mástarde.Sin dudaMartínezcomponiasupoemateniendopresentela autoridadde susmaestros

y, tal vez por eso,seajustaen ocasionesa los esquemasestablecidospor ellos, incluyendo

sentenciasmoralizanteso símiles épicoscuya cercaníacon Ercilla noscolocaen unamismalínea

narrativa,capazde sugerirenlacesy dependenciasqueya noshanocupadoen otro lugar.

La octavareal semanifiestaen nuestropoemade forma canónicasiempre,aunqueen

muchas ocasiones se perciben determinadasirregularidadesque pasamos a analizar a

continuación.

5.1. El cómputosilábico

Si bien,porlo general,Martinezcomponesusendecasílaboscon estrictorigor en cuanto

al cómputosilábico, no estampocodificil encontrarsecon unabuenacantidadde ellos que

adolecende falta o de excesodesilabas.La casuísticaesbastantevariaday osciladesdeel empleo

de licenciasmétricashastala imposibilidad insalvablede conseguirlas oncesílabasen algunos

casos.Poresteextremovamosa comenzarnuestroanálisis.

Las irregularidadessedistribuyen,en términosparecidos,entrelos versosdodecasílabos

y decasílabos,si bien avecespodemosencontraralgunoseneasílabos.Entodosestoscasosse

haceinviable el ajustepormediospoéticos,lo queconvierteen estrofasimperfectasa las que

contienenestosversos.Entrelos dodecasílabosquehemosdetectadoseencuentranlos siguientes:

“como si nadahuvieraexperimentado”(cantoIX, 244)

“quién era,québuscavay adóndefuesse”(cantoX, 208)

En cuantoa los decasílabos:

“sólo esterefugio mequedava”(cantoXIII, 405)

“sin darcontrapesola Fortuna”(cantoXXIII, 502)

“con fin triste y ásperoremate”(cantoXXV, 54)

Y, porúltimo, los versosde nuevesilabas,quesuponen,tal vez, casosmásaislados,pero

quedenotantambiénun cierto desgastedel poeta,incapazen ocasionesde sumarlas oncesílabas

derigor:

“gozosostodosla siguieron”(cantoXXIII, 233)
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“los guerrerosy el reyvinieron” (cantoXXIV, 565)

En ambosejemplos,no obstante,sepodríaecharmanode la diéresisparalograrunasilaba

más, en las palabras‘siguieron’ y ‘vinIeron’, pero esto no salvaríala deficiencia métrica,

irrecuperableen los dosversos.

Sin duda, el rigor de la composición de miles de endecasílabospropicia un cierto

agotamiento en el poeta quien, quizá, pensaríavolver sobre los versos defectuososo,

sencillamente,dejarlostal cualen la esperanzade quepasaríandesapercibidosenla marafíadel

poemao seríandisculpadosporel amablelector. No sirve esto,sin embargo,de excusa,puesel

poeta debebuscarla forma de componercorrectamente,ajustándoseal metro escogidoy

ayudándose,a lo sumo, de las licenciasquele permitela poéticacomo,en efecto,haráMartínez

en decenasdeversosdeLa toledanadiscreta.

Un segundocasode versosirregularesesel queseproducede formaoculta,pormedio

de recursosquepretendendisfrazarla deficienciamétricay quele sirvenal autorcomotapadera.

Detodoslos quesepuedenhallaren las páginasdel poema,hemosdestacadolos queresultanmás

llamativos.

Uno de ellosesel apócopede nombres,generalmentepropios,querestaevidentemente

silabasal versoy lo ajustaa la medidadeseadaporel poeta.Así, en los primeroscompasesdela

obra, el caballeroPipandoseconvierteen Ripan y, másadelante,Carbopíaen Carbo, para

beneficiarel rigurosocómputodel endecasílabo.Y leemos:“detúvoseRipandificilmente” (canto

II, 171),e “hizo lo que con Carbourdido avía” (cantoII, 533).No vuelvea apocoparestosdos

nombresenel restodel poema,perolos ejemplossonclaros,aunqueno exclusivos,puesel propio

Ercilla hacelo mismoen LaAraucana,cuandoal guerreroTucapelolo transformaen Tucapel,

sin dudapor idénticosmotivosqueMartínez,y escribe:“masTucapella mazarevolviendo”(canto

XI, estrofa20).

En ocasioneslos nombressonmodificadosen funcióndel cómputosilábico,conlo que

se crea una confusión en el lector, que puede tenerproblemasa la hora de identificar a

determinadospersonajes.Es el casodel jayánGorgonio,cuyaparticipaciónen las guerrascontra

Arbistesserácastigadaporel fiterte brazode Clarimante.La primeravezque nosespresentado,

eljayánsellamaGorgonio,comoacabamosde decir:

“Arbistesa Gorgoniole hazeguerra”(cantoXXIII, 385)

Sin embargo,cuandosele vuelvea mencionar,en el cantosiguiente,seha transformado
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en Argonio:

“los quesirvenaArgonio y le defienden”(cantoXXIV, 290)

Conla sinalefacorrespondiente,esteúltimo versotieneoncesílabas,que seríandocesi

sehubieraescritoel nombreauténticodelgigante,con el quesele habíadadoentradaen el texto.

Volviendoal apócopede nombresresultainteresanterecogerun ejemplomás, enestecaso

con el adjetivo ‘bel’, quesegúnel DiccionariodeAutoridadesseusacomo“s~’ncopadebello”,

pero luego añade: “úsasesólo en la terminaciónmasculina”.De ahí que Martínez lo utilice

correctamenteen el verso: “yva en un belcavalloque,brioso...” (cantoII, 65). Sin embargo,en

ocasionesposteriores,nuestropoetaempleael mismoadjetivo apocopadoparacalificaraalguna

que otramujer, como en el siguientecaso: “bolvióse a la bel damaaprisionada”(cantoXVII,

235),consiguiendoasísalvarde nuevoel endecasilabo,de unaformaque,apesarde serirregular,

puedepasardesapercibidaparael lector. Nos resultadificil creerqueMartínezdesconocierala

excepcióndelapócopequeempleaba,aunquetampocopodemosdescartaríadel todo. Seacomo

fuere,no cabedudade que el empleode estaforma le sirve al poetaparaajustarunavezmásel

cómputosilábico.

Pero el recurso más empleadopor Eugenio Martínezpara la composicuiónde los

endecasílabos(y seguimosrefiriéndonosa recursospoco“legales”)esel de la aspiraciónde la ‘h’

inicial procedentede la 1’ inicial latina, que nos la encontramosmuy a menudoen toda la

extensióndel poema,y queno secorresponderigurosamentecon lasfechasen las quese escribe,

si nosceñimosa las palabrasde MenéndezPidal:

“La F se conservóenla lenguaescritahastafines del siglo XV -comose conserva

hastahoy enla generalidadde los romances,inclusoel portuguésy catalán-,pero

luego fue sustituidapor la h, queeraverdaderaaspiradaen los siglosXV y XVI.

Garcilasoy Fr. Luis deLeónaspirancomúnmentela h en susversos;peroErcilla,

en 1578, lo mismomide “dondemásresistenciase¡ hazía”,que “en consejode

guerr~haciendoinstancia”, y despuésQuevedoy Calderónapenastienenen

cuentala h”5.

Martínez,queescribióLa toledanadiscretadespuésde Ercilla peroantesde Quevedoy

Calderón,hacea su antojocon la aspiraciónde la ‘1V, segúnle conviene,y predominaen su poesía

la tendenciaamedirlos versosteniendoen cuentala ‘h’, con algunasexcepcionesen las quela

5RamónMenéndczPida!,A/anualdegramáticahistóricaespañola,Madrid.EspasaCalpe, 198016,p. 121.
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desprecia.Anotemosun ejemplodecadacaso:“que le estavahaziendocierta seña”(cantoXII,

304), aspirada;y “su hermosabocay cristalinosdientes” (cantoXVIII, 643), muda. Los dos

vocablos,‘hazer’ y ‘hermosa’procedende palabraslatinasquellevaban‘f <¡aojo yformosus)y

quese manifestaronen laEdadMediacomo ‘fazer’ y ‘fermosa’.

No nosvamosadeteneren el análisisde todoslos casosde aspiracionesmantenidaspor

Martínez(quesonia inmensamayoría,como podráconstatarel lector cuandoseadentreen la

lecturadel texto),perosi queremosdejarconstanciade queel autor,sin duda,sentíaaúncomo

algo cercanola aspiraciónde la ‘h’ que, porotro lado y como esnormalen la mayoríade los

fenómenosevolutivos,se resistióadesaparecerenla lenguaescritacuandoya casino seempleaba

en la oral. Además,Martínez,comotoledano,mantendríasin dudala pronunciacióndeToledo,

quesehabiaconsideradola máspulidahastalos añossesentadel siglo XVI, antesdel trasladode

la corteaMadrid, quetraerlaconsigoel desplazamientode la pronunciaciónaspiradadela ‘h’.

Así lo constataRafaelLapesa:

“En tierras toledanas,Madrid fue un enclave de la pronunciaciónnorteña,

asociadaa la nuevacortesanía,y su ejemplaridadinnovadorasobrepujóa la

tradicionalde Toledo: enMadrid se generalizóla omisiónde la [h] aspirada,y

desdeallí se fue propagandoal restode Castillala Nueva,al reino de Jaén,a la
“6

parteorientaldel de Granaday al de Murcia
En notaa pie de páginaseñalaLapesaque estapropagaciónse llevó a cabo“no sin

resistencia”y que“el toledanoSebastiánde Covarrubiastachade ‘pusilánimes,descuydadosy

depechoflaco’ a quienes‘suelenno pronunciarla h en las diccionesaspiradas”7.Deestemodo,

el fenómenoquevenimosanalizandono essólo un subterfugiodel autorparaconseguirmejorla

medidade los versos,sinotambiénunaafirmaciónmásde toledanidadcomola quedejapalpable

en el prólogo del poemao, sin ir máslejos, un hábito linguistico local del que le resultadificil
8

desprendersey que no seráel únicoqueencontremos
Dejadasde ladoestastécnicasmáso menosheterodoxasparael cómputode las silabas,

hemosde referirnosal uso masivode licenciasmétricasprevistaspor la poética,como sonla

6 Lapesa,p. 372.

‘Ibídem,nota II.

Veremosenel apanadodedicadoa la lenguadel poemala fuerte tendenciadeMartínezal laísmo,como

ejemplodelo queacabarnosde decir.
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diéresisy la sinéresis,de las queMartínezsevale en un elevadonúmerode versos,provocando

(sobretodocon la segunda)la rupturade la línearítmicadel endecasílaboy la construcciónde

muchosversosrígidos, sin graciay sin naturalidad.En efecto,la sinéresis,que seestablececomo

posibilidadde reduccióndeunasílaba,propiciasiempreunafalsaacentuaciónde unapalabra,con

lo queel resultado,si bienseajustaa la métrica,no siempreeslo suficientementeestéticodesde

el punto de vista de la musicalidaddel verso,que sepierdeen la falsa entonación,siempre

forzada,dela palabraelegidaparasercomprimida.Martínezllega a abusarde esterecurso,que

recaemayoritariamenteenel pretéritoimperfectodel verbo‘ayer’ (‘avía’, transformadoen ‘avia’)

y en el adjetivo ‘impío’ (muchasveces‘impio’), sí bien,por supuesto,no sonéstoslos únicos

vocabloselegidosparapracticaren ellos la sinéresis.Resulta,sin embargo,indiscutible,que

nuestroautorpierdeen numerosasocasionesel hilo del endecasílaboy seve obligadoa emplear

estastécnicasque, si bien son licitas, no porello dejan de serun cierto tipo de imperfección

métricaque,desdeunamiradapurista,clasificanal poetaentrelos queno hanlogradoun dominio

perfectodelverso.Todo ello sin perderde vistaqueen unaobrade carácternarrativo,comoes

el casoquenosocupa,debeprimarel mantenimientode la intrigay el desarrollodela tramapor

encimade lasfloriturasdelversoque, deserexcesivamenteprolijas, puedenllegar aprovocaruna

ciertadesesperanzaen el lector, tal vez perdidoen la selvade la retórica.

No muchomenosexcesivosemuestraMartínezcon el empleode la diéresis,dela que

tambiénpodríamosseñalardecenasdeejemplosen el poema,pero,encontrade lo queocurrecon

la sinéresis,estaotra licenciamétricaesmenosantiestética,puesla división del diptongoparece

másnatural que la creaciónde uno falso, aunqueéstono tiene nadaque ver con una mayor

perfecciónpoética,puestanto la diéresiscomo la sinéresisdeberíanernplearseexcepcionalmente,

y no con la asiduidadcon la quesonempleadasenLa toledanadiscreta.

Encualquiercaso,podemosver que en unpoemade la extensióndel nuestro,no resulta

fácil limitar el uso de recursosa la hora de componerlos versos,ya que el esfuerzode

versificaciónesinmenso,perotampocopodemosjustificarcon estaspalabraslas irregularidades

quenosvamosencontrandosin excesivadificultad en la lecturadel libro. EugenioMartínezesun

másque regularpoeta,conocedorde su oficio, a pesarde la rigidez queen muchasocasiones

parecentenersusversos,pocodinámicosy carentesde vivacidad,peroen ocasionesdotadosde

unaciertabrillantezquesepercibecuandoserealizauna lecturamásprofundade la obra.
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5.2. Irregularidadesen la dma

Ayudadoporlos métodosmásusadosporsuscontemporáneos(ubicacióna final del verso

de verbosconjugados,participioso adjetivos;empleode hipérbatos;encabalgamientosoportunos,

etc.), Martínezsolucionacon bastantesoltura el problemade la rima, nadadespreciablesi

tenemosen cuentaqueel poemaestácompuestopormásde catorcemil versos.No se lepuede

tachardemal versificador,portanto,perosi se le puedencensurarciertasirregularidadesque,de

vezen cuando,sedeslizanen la composiciónde las rimasde las octavas.

Una de lasmásllamativases la modificaciónde nombrespropios, que aunqueno se

producea menudo,si resultacuriosapor lo quetienedejuegoen esaluchaparticulardel poeta

con sus versos.Se trata, sin duda, de un pequeñotruco por medio del cual, sin confundir

excesivamenteal lector(pueslasmodificacionessonpocosignificativas),sesolventael engorroso

problemade tenerquecambiarla rima en un versoque, porlo demás,se adaptaperfectamente

a lasintencionesdel poeta.Un ejemploclarode estaprácticalo encontramosen el cantoII, donde

el caballeroSarlientealternasu nombrecon Sarlientesen funciónde lasnecesidadesde la ríma.

De estaforma,en el verso94, el nombreesSarlientes,porqueha de rimar con ‘gentes’,mientras

queen el verso 173 sele llamaSarlíenteparafacilitar querime con ‘dificilmente’, lo mismoque

en el 193 buscandola rima con ‘ardiente’. Del hechode queen la cuarta(y última) menciónde

estemalogradohéroe(muertoenlos primeroscompasesdelpoema)recibatambiénel nombrede

Sarliente,hemosde inferir queMartínezseterminó inclinandoporésteúltimo antropónimo,tras

haberloconstruidocon ‘s’ final en laprimeramenciónquehacede él.

Lo que acabamosde comentarno sepuedeconsideraren sí una irregularidaden la

construccióndela dma,sinoun recursodel autorparalograréstacuandosele ponecomplicada;

no sevulneracon ello ningunaley métricani secaeen el ripio o en la dmafácil: solamenteesun

recurso del poetaque modifica un nombreinventado por él parano romper la purezadel

consonante.Sin embargo,a veces,nuestroautorpracticaunafórmulaque,sin parecera simple

vista legal, no se saleradicalmentede lo que debepracticarseen la versificación. Se trata de

emplearparala dmapalabrashomófonascon significadodistinto, con lo quea simplevistanos

encontramosconun vocablorepetido,pero con la salvedaddeque sólo seha repetidosu forma,

su significante,puesel significadono esel mismo. Los ejemplos,sin sernumerosos,no son

dificiles delocalizary, comomuestra,noshemospermitidotraeraestaspáginasunpar de ellos.

El primero lo hemosextraídodel cantoX:
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“Son las armas(...)

a modode axedrez,conoro y pardo,

de piedraspreciosíssimas(...)

La enseñadel escudo(...)

sierpesque danbatallaaun fiero pardo...”

(CantoX, xv. 177-182)

En estecasosecombinael adjetivode color‘pardo’ con el sustantivo‘pardo’ quedesigna

aun felino salvaje.El quiebroesdistinto al del ejemploanterior,perode nuevoMartínezsalva

la ilma sin repetirestrictamentela misma palabra.Veamosun casomás:

“los másbizarroshombresy másbellos,

queel mundoconocióni podrávello?’

(Canto1, xv. 583-584)

La variedadde estosversosestribaenel hechode que aquíno serepitenlos significantes,

pueslavariaciónde la grafiainicial lo impide, peroa cambio seproduceun ejemploperfectode

palabrashomófonas,ya queel desprecioen la pronunciacióndiferenciadade la ‘b’ y la ‘y’ trae

consigodosvocablosque suenanigual, aunquesemanifiestandiferentesinclusoal leerlos dos

versosseguidosenel fluir normalde la lecturadel poema.

En ocasiones,no obstante,sele escapana Martinezrimascon la mismapalabraexacta,

sin maticessemánticos,comoen los versosinicialesde la obra, dondeencontramoslo siguiente:

“Vino tantoa estenderseel nombredeellas

Uno seaventajóentretodosellos”

(Canto1, xv. 65-69)

Y, enalgúncasoexcepcional,la repetictónafectaaun sintagmacompleto,comoseveen

el ejemploqueahorarescatamos:

“El poderosogolpequeavíadado,

comodixe, consañaimpetuosa,

antes,másdesabridoy másayrado,

coniliria nuevay sañaimpetuosa...

(CantoXI, xv. 57-62)
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De alguna manera,estos ejemplos que hemos aportadonos hablandel método de

versificaciónusadoporEugenioMartínez,a vecestocadopor irregularidadesqueafectana la

rima (o a la métrica,como se vio arriba), pero no deslucenradicalmentela composicióndel

poema,en el quesehacemuy dificil encontrarrimasfácileso ripios destacables.Portodo ello,

y teniendoen cuentalo que hastaaquí dejamosdicho,no esLa toledanadiscretaun poema

compuestocon descuidoen cuantoala métrica;porel contrario,el autorha intentadocubrir sus

deficienciascon un catálogode recursosmás o menosválidos con los que, al menos, ha

conseguidomantenerel tipo encasila totalidadde los miles de versosquellenanlas páginasde

sulibro.

Otrascuestiones,comopuedeserel ritmo, podríanservir parahacermáscompletoel

presenteestudio, pero no cabe dudade que, a la hora de componerun poemanarrativo,

determinadosplanteamientosparecenquedarsupeditadosal esquemadel relato;el ritmo essin

duda uno de ellos, puesno es lo mismo componersonetos,con carácterlírico y con una

estructuracerradade obra completa,que octavasrealescon pretensionesque muchasveces

excedenlos limites de lo quees la poesía(tal y comola entendemosdesdeel puntodevistaactual

de los géneros).El poemaépicoempleaun lenguajequemuchasvecesesmáspropio de la prosa

quedel versodadassusnecesidadesy suvocaciónnovelesca,quehacendificil mantenerel rigor

de los endecasílabosconritmo (seacualseael modeloelegido).Nonosvamosadetenerpuesen

el análisisdel ritmo del poema,por entender,como acabamosde decir, quela extensióny las

pretensionesdel texto parecenreñidascon la minuciosidadquerequiereel uso estrictode este

recursopoético9.

9

Una miradamás o menosdetenidaa los poemasépicoscontemporáneosde La toledanadiscretanos
permitiráverqueel asuntodel ritmo no fue unadelas preocupacionesfundamentalesde los poetasquecultivaronel
género.
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6. TEMAS Y CONTENIDO

6.1. AntiQúedady grandezade la ciudadde Toledo Qenealo2íade la toledanadiscreta

Desdelas páginasdel prólogo, Martínez dejaclaro cuál essu propósitoa la hora de

ponerseaescribir: “el fin quellevo en todaestalargahistoriaestratarla antiquíssimafundación

dela Imperialy siempreilustre y esclarecidaToledosobrequantasciudadesEspañagoza”. Por

esosehacenecesariopartir del prólogo paraestablecerlas basesde estetema básicoen las

intencionesdel autor. Alli encontraremostodauna serie de elogios,panegíricose hipérboles

acercadelasgrandezasde dichaciudad,queparecendictados,en granmedida,porel sentimiento

patrióticodeMartinez,quele impide ver los posiblesdefectosy le llevaa exagerarlas virtudes.

Lo primeroqueflama la atencióndel lectoresla afirmacióncontinuadade queToledoesel origen

no sólode todaEspaña,sino tambiénde granpartedel mundoantiguo(Europa,Asia...),que se

recogeen el prólogoal lectorpor medio de uncuriosoencadenamientode ideas:

“nuncale ha faltadola dichosasuertede sercabe~ade reyno,y el másantiguo

y noblede las Españas,pueslargoscientosde añosantesque huviesseLeón,

Burgos,Córdovay las otraspoblacionesnobles,ya Toledogozavade su real

nobleza...”

Másadelante,y siguiendocon la progresióncitada,Martínezdesvíamomentáneamente

suselogiosatodaEspaña:

“El fin que lleva estratar de las ilustrescasasde todaEspaña(...). Y aunque

parezcaqueno puedeayerordenqueestoassi sea,porayermuchasnobilíssimas

casasde príncipesy tituladosqueno tienensuorigen en España(...), con todo

essose verá llanamenteserhijos de nuestramadreEspaña,cuyosrenuevosy

semilla ilustre en tiempo de Brigo y de otros reyes se derramópor todo el

mundo...”

Sin aportarmás testimoniosque sus propiaspalabras,el autorcontinúasu discurso

patriótico,elevandosi cabemásel tonoelogiosoy la atribuciónde proezasincreíblesaEspaña:

“¿Quién(si no españoles)fundóaIngalaterra,Yrlanda,Frigia, Goci, aFranciay
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la soberviaRoma,comoseve en los autoresmásgraves?”

No precisaquiénessonesosautorestangravesquehanlanzadoafirmacionestantajantes

y tan atrevidas,pero esevidenteque de las mismasse desprendeun tono hiperbólicoque, sin

ningunabase,nos preparaparaenfrentamosauna historiaque sólo tendráde real unamínima

referenciaa lugaresconcretosque semezclaconpersonajesficticios, mitológicosy hastabíblicos,

Paraculminarel cantode lasvirtudesde Toledo,y enlazandocon los últimos párrafostranscritos,

Martínezafirma:

“Y siendode Españalo mejor, másfértil y antiguoaquellucido reynode Toledo,

desdeel qual quiéndudaque,comodesdereal trono o fuentecopiosade nobleza,

salieronlos clarosarroyosy caudalesríos quefertilizaron hastalo másescondido

y remotode la tierra (...): ellaproduxolos Roldanes,los Oliverosy noblesde la

Francia,los engrandezidosingleses,los nuncabien loadosgodos,cuyoprincipio

severáayerantessido de Toledoy su vueltaa Españaser sólo a recobrarlo que

susantepassadosavíandexadocomo en depósitoparaaquellostiempos.”

Hemosllegadoal puntoculminantede estaprogresiónde grandezasatribuidasa la ciudad

de Toledo, y vemosque en ella sefusionanlas alusionesa lugaresrealese incluso a hechos

históricos relacionadoscon el pasadoilustre de la misma, con referenciasa héroesmitad

legendariosy mitad reales,comoRoldány Oliveros. Esto, unido a la cita del rey Brigo (cuya

historicidades másque discutible), nosva adentrandopor los senderosde la ficción, que se

impondrápocoapoco segúnavancenlas páginasdel poemapropiamentedicho.

El panegíricodedicadoa Toledoen las páginaspreliminaresal texto seextiendeporla

dedicatoria(en la que parecemás lógico el tono elogioso),a vecesrepitiendoaspectosya

comentados(comoel habersido siemprey desdemuy antiguo“cabe9adetodaestapenínsula”).

Sin embargo,laatenciónsedesvíaaquíhaciaotraspeculiaridadestoledanasqueresultandignas

de atencióny queMartínezdestacacomopartede esagrandezasublimequeatribuyea la ciudad

del Tajo.En primerlugarencontramosunavisión mitica de Toledo,cuyo atractivomisteriosoy

casimágicohacequetodaslas civilizacionesseasientenen ella, atraídasporesemagnetismoque

va másallá de la grandezafisica y económicade la urbe:

“eligieron por su alcágary descansoestaciudad insigne, no por ser la más

populosadesteimperio ni porestarenla mitaddél, comocora9ónsuyo, ni por los

grandescontratosy mercancíasquea ella acuden,assípropriascomoestrangeras,
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de las islas y no conocidosmundos;sino porcierta divinidad que en todassus

cosasrepresenta,satisfaciendoy llenando los bazios de los desseososmás

sedientosporvery gozarcosasgrandiosasy raras”.

Másadelantesesubrayatodo estoofreciendola presenciade lo quepodríamosllamar“un

no séqué”queenaltecey sublimaa la ciudad,porencimade lo queescomprensiblepor la mente

humana,Podríaafirmarseque,tras el elogio de las grandezashistóricas(aunquefabulosascasi

siempre)que configurandesdeel prólogo la esenciamisma de Toledo>Martíneztiendeen la

dedicatoriahaciaunaidealizaciónde éstaquela habráde convertir en el lugarrnitico propicio

parael relatodeaventuras(inalcanzablefisicamentepor los héroes,como luegoseverá),y que

prepararáa la insignepoblaciónparatransmutarse,en el poema,en la Tolietro de Sacridea,por

encimade toda la realidad y en medio de la más insigneficción capazde producir el salto

cualitativoentreel lugarreal, reconocibleen cualquiermapade España,y el lugarmitico, sólo

posibledentrode los límitesde la ficción novelescadel autory de la imaginacióncómplicedel

lector. En estecamino tienenplenacabidalas siguientespalabrasextraídasde la dedicatoria:

“Creo queassicomoel cieloesmásclaro, sereno,apazibley benignoqueen todo

el reyno, assíparticularesinfluenciasde estrellasle aventajancon tanalto modo

quesi esmucholo queseve digno de estima,esmáslo que seestimasin quese

vea,comocosacelestialy rara”.

PareceevidentequedesdeestaspáginaspreliminaresMartínezva preparandoel camino

para transformarla ciudadrealen una ciudadfabulosa,máscercanaa los lugaresimprecisosde

la literaturacaballerescaquea la urbequefuerareferenciaobligadaen los Siglosde Oro. Quizás

por eso empleaesetono hiperbólicoque hacede Toledopoco menosque la basede toda la

civilización y que, sin dudarde que el autorhablesinceramente,va lograndouna atmósfera

literariaqueencontraráeco,mástarde,en las referenciaspresentesen el poema.Independiente-

mente de la alusión a lugaresy aspectosmáso menosrealistas(que, como veremosdespués,

ofrecenunaimagenya conocidade la ciudadimperial), las referenciasquevenimosestudiando

nos acercana un ámbito legendarioque sumergea Toledo en una nebulosapropicia para

desarrollarla fantasía.Un ejemplofundamentallo encontramosal final del prólogo al lector,

cuandosesuponequeno ha comenzadoaúnla ficción literaria del poema.Allí, Martínezhabla

de la cuevade Hérculesy de los pergaminosqueprofetizabanla pérdidade Españaen tiempos

de don Rodrigo,el último godo. Segúnla leyenda,cuandoun rey abrieralas puertasencerrojadas
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del PalacioEncantadode Toledo, horriblesmalescaeríansobreel reino. La profecíade esta

leyendasecumplepuntopor puntoy traeconsigola invasiónárabede la península’.Estacita,en

medio de afirmacionesquepretendenserhistóricas,nosvaacercandoaesaintenciónfabuladora

quedetectamosdesdelos preliminaresdel libro y quese refuerzamás,si cabe,cuandoMartínez

incluye a uno de sus personajesen medio de la tradición legendariaa la que nos venimos

refiriendo:

“La maga Flavisa, que yo introduzgo aquí favoreciendoa los toledanosy

españoles,esla mismaquepusoen la cuevade Toledo(llamadacomúnmentela

cuevade Hércules),aquellosmemorablespendonesy pinturasqueestavadicho

porella aversede perderel reynopormanosde los queen susvanderastuviessen

aquellasdivisasy en susvestidosel traje africanoqueallí tra~an,comosucedióa

la letra”.

El autorhacesuyala leyendacon la inclusión de Flavisay la insertaasíen medio de su

obra, del mismo modo que haceverosímiles (por la vía de la ficción literaria) todas las

afirmacionespseudohistóricasque hemoscomentadoarriba. De estoa convertir Toledoen

Tolietro sólo hay un paso,y de ahi a dejardereferirseaun lugar real,reconocible,y sustituirlo

porun espaciofabulosoconbaseenla realidad,no mediamásqueel deseodel autordecrearuna

obraliteraria y dedejarvolar su imaginación.Aunque,esosí, siempredesdela basedel elogio y

desdela intencionalidadclarade ensalzarlas grandezasde todaíndole queadornanala ciudad

en la quenacióMartínez.

Precisamentela relaciónde esascualidadesserála baseesencialde las páginasde la

dedicatoria,donde,ademásdeesbozarlos planteamientosfabuladoresqueacabamosde comentar,

enumeraalgunasde las cosasque, desdesuperspectiva,hacengrandea Toledo.Entreellas,“la

santidady soberviade su Iglesia”; el entornonaturalquela rodea(“la bellezade susvegas”,“el

insigneTajo”); lagrandiosidadde susmonumentos(“magestadde susedificios, soberviade sus

muros”); la importanciade susconquistas,fabulosaspero insignesen palabrasde Martínez;las

virtudesde sushabitantes(“discrecióny avisodelos hijos que cría”, “hermosuray cortesaníade

sushijas”) o el usocorrectode la lengua(“guardandopuríssimosu lenguajeparareglay ley del

Sobrela leyendatoledanadela cuevadeHérculesy la pérdidadeEspaña.vid. FemandoRuizde la Puerta,
La cueva de Hérculesy el Palacio encantadode Toledo, Madrid. Editora Nacional, 1977. Los dostextos que
configuranel relato legendariocompletopuedenhallarseen EugeniodeOlavarria. Tradicionesde Toledo,Madrid,
1880,edición facsímilenToledo,Editorial Zocodover,1980. Vid., tambiénla nota43 del“Prólogo al Lector”.
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reynotodo”). Y sin embargo,no sontodasesaspeculiaridadeslas queengrandecenalaciudad

imperial, sino esealgo que quedalatiendoy que le resultaa Martínezdificil de describir: “ay

muchomás,y tal, quesi se acertassea dezir, no semerecíaestimartanto”.

Lasbasesestánya establecidasy sólo quedaadentrarseen los entresijosdel poemadonde,

curiosamente,el lector se encuentraconque el tematoledanoquedaun tantorelegadoy, las más

de lasveces,no pasade serun mero esbozode un planteamientoqueseprometecontinuamente,

pero quecasi nuncaavanza.Dehecho,la dedicatoriaya adviertede lo quenosva a ofrecerel

texto cuando,unavezmás,el autordeclarasusintenciones:“mi fin estratar la antiguanobleza

y antigaedadnobilíssimade estaciudad,y los valerososy famososquede ellasalieron,comose

veráen laquartaparte(queestáya hecha),dondelo queen las tresprimerasparecefabulosoen

parte,seecharáde verayersido historiasy sucessosverdaderosde cavallerosilustresy personas

notables”.Nosotrostendremosqueconformarnosconleerla primeraparte,pues,comoya sedijo,

ningunadelasrestantesparecehabersido escrita.Poresonosquedaremoscon la ideade quelo

que nosha contadoel autores“fabul¿so” y, además,no tendremosocasiónde saborearcon

detalleesosorigenesilustresde Toledoquesenosprometen.La toledanadiscretaessólo una

partedeun proyectomuchomayoren el que, atodasluces,Martínezteníaprevistoelaborarun

texto lleno de elementosfantásticos,conla ideade desembocaren la antigúedadremotadesu

ciudady lograr inscribirla, de esa forma, en el númerode los lugaresmíticos. El Toledode

Martíneztienepocoquever conel Toledoreal,histórico,pero en cambiosí serelacionacon el

elementolegendario,siemprepropicioy atractivoen las ciudadesque, comoToledo,hundensus

raícesen unanebulosade realidady leyendaque permitesin problemasla máslibre fabulación.

Eseseráel puntode partidade EugenioMartínez.

6.1.1. Toledo: entreel mito y la realidad

Pareceindiscutible que de las palabrasde los preliminares(analizadasdetalladamente

arriba)sedesprendeunaintencionalidadquepodríamosllamarhistóricaporpartedel autor,pero

no menoscierto resultaqueesaintencionalidadseve mediatizadapor un prurito fabuladorque

lleva a Martínezpor los senderosimprecisosde la imaginación,y queterminaráinstalandosu

pretendidotratadohistóricoentrelos textosliterariosy su ciudaden medio de los mitosurbanos,

enun lugar inexactoentrela tierray el cielo. Tal vezporesoen los primeroscompasesdel poema

se insistaen el deseode hacerhistoriay, al mismotiempo,en la escasezde rigor queexisteacerca
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de los orígenesde Toledo:

“Haré queen laespaciosafértil vega

de la ImperialCiudadseoygala fama,

quitandoel ciegoerrory nieblaciega

quedesuantiguedadoy sedei-rama...”

(Canto1, vv. 25-28)

En efecto,los historiadoresanterioresa la publicacióndeLa toledanadiscretasonpoco

precisosala horade afrontarlos tiemposmásremotosde lahistoriade Toledo,lo queles lleva

a echarmanode fUentespocoSablese incluso,en algunoscasos,apócrifas,en la mismalíneaque

sesitúanuestropoemay queencajaperfectamentecon las palabrasde FemandoMartínezGil:

“Los linajesaristocráticosalardeabande antiguedady de noblesorigenes,y los

historiadoreslocalesno escatimaronesfuerzosparaproporcionárselosa Toledo.

La fundaciónde la ciudadfue uno de los temasde másapasionadadiscusiónen

los cenáculosde los intelectualese inclusofuerade ellos. Salazarde Mendozase

remontóa los tiemposde Túbal, nieto de Noé;Alcoceratribuíala fundaciónaun

nigromantegriegoen el año1260 a. C.; Blas Ortiz, Alvar Gómezy el doctorPisa

seinclinaron porel mismoHércules,‘de lo qualda buenaconjeturay pruebala

cuevaque en ella hay de su nombrey apellido’; y Garibay,Arias Montanoy

Romándela Higueraoptaronporlos ejércitosde Nabucodonosor..

Estoshistoriadoresque,comoseve, coincidencon nuestroautor (tantoen la búsqueda

de origenespreclarosparala ciudadcomo en la atribuciónde la fundaciónapersonajesquese

diluyen en las brumasde la leyenda),actúanmotivados,segúnMartínezGil, porel deseode

recuperar(o másbien mantener)la secularimportanciade Toledo,trasel trasladode lacorteen

mayode 1561:

“El poderpolitico sehabíaalejadoy, porello, ahoramásquenuncaeranecesario

cerrar filas en tomo a los privilegios de noblezade una ciudadque aspirabaa

seguir ostentandola alta posición que a lo largo de su historia se le había

reconocido.”3

2FeTnandoMartínez(iii, “El AntiguoRégimen”,enVV.AA., Historiade Toledo,Toledo,Editorial Azacanes

y LibreríaUniversitariade Toledo, 1997,p. 363.

~ Ibídem,p. 361.
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En esteordende cosas,debemosentenderquelas intencionesde EugenioMartínezno

difieren en nadade las de sus coetáneos,en lo que se refiere a la búsquedade los origenes

remotose imprecisosdeToledo;lo único queles separaesqueaquéllosescribencon la autoridad

queles dala prácticade la crónicahistórica,mientrasnuestroautorlo hacedesdeunaperspectiva

declaradamenteliteraria(manifiestaen eluso del versoy, sobretodo,en el carácterfabulosoque

imprimeasu relato,por másqueél seempeñeenjustificar con ejemplosque el rigor históricono

está reñido con la poesía4o que, en efecto, se publicaranpoemasépicos dotadosde una

historicidadavecesrigurosa,como esel casode la mayorpartede LaAraucana).

Situadoel poemay su autorentrequienespretendenpreservarla antiguagrandezade

Toledo,el pasoaesavisión niitica qué defendemosenLa toledanadiscretano dejarádeser,tan

sólo,uno másen el camino delas intencionesdeMartínez,quiensi pecade algoesdesalirsedel

caucemásutilizado porel resto,pero no de excederseen la fabulación,pueshemosvisto cómo

todos los historiadorescontemporáneoslucubransin mucho pudor acercade la antigoedad,

noblezay prosapiade la ciudadimperial.

Así las cosas,el tercercantodel poemanosanunciaen su título la primeray prometedora

mencióndirectade Toledo,al decirnosque “llega a la cortede IngalaterraSacridea,princesa

toledana”.Desdeel momentoen queestepersonajeentraen acción,el lectorasumeque setrata

de la “toledanadiscreta”a la que aludeel titulo del poema,aunqueinmediatamenteMartinez

transformeel gentilicio en tolietranoy el nombrede la ciudaden Tolietro ( cantoIII, vv. 236 y

501 respectivamente).Estastransformacionesbuscanun distanciamientoentrela ciudadrealy

reconocibledel siglo XVI y la ciudad literaria que imagina el autor, a pesarde que las

descripcionesquecontieneel cantoterceronosinstalande lleno en la riberadel Tajoasu paso

por Toledoy nosofrecenalgunasreferenciasque no podemospasarpor alto. Peroantesde

centrarnosen estosaspectosconcretos,quizá seainteresantereseñarque en la totalidadde

mencionesque, en el texto del poema,sehacena la ciudadimperial,predominanlas que utilizan

el nombrepoéticode Tolietro y su correspondientegentilicio,tolietranoo tolietrana,sobrelas

citasdel nombrerealy sugentilicio. Así, la ciudadesllamadaToledoen unaocasión,frentea las

cincoen las quesele llamaTolietro, y el gentilicio realsólo seempleacuatroveces,mientrasel

poéticoapareceen sieteocasiones.Las citasdel nombreauténticoy su gentilicio se encuentran

en los títulos de los capítulosy en las palabrasqueel autor(y no el narrador)introduceen el

lú<t a esterespectoel “Prólogo al Lector” y las notas21,23y 24 dcl mismo.
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principio del cantoIX, dondeafiora de nuevola voz de la misma personaque hablabaen el

prólogoy la dedicatoria,mientrasque sereservanlasmencionespoéticasparael relato literario,

enel quela ciudady sushabitanteshandejadodeserrealesparaacercarseaesacategoríamítica

que, pocoapoco,vacubriendoconsu grandezaidealizadala materialidadreconociblede Toledo.

De estaforma,en los primeroscompasesdel cantoIX escuchamosal propio EugenioMartínez,

que nosdicelo siguiente:

“Todo lo quehemosdicho esfundamento

paratratarmejordestepersiano,

cuyafamay honrosopensamiento

esclarecióel contornotoledano(...)

Poréste,el granToledosiemprecrece,

puesla reedificócon grantrabajo...

(CantoIX, vv. 9-22)

Tan sólo unavez esllamadaSacridea‘toledana’en el texto (al margende los títulos),

concretamenteen el verso410 del cantoXXIV, curiosamentela última menciónquesehaceen

el poemaala ciudady a los nacidosen ella. En las demásocasiones,como seha dicho, sehablará

de la tolietranao de Tolietro, con el autorconvertidoen narradory en fiel seguidor(al menos

hastael cantoXXIII) del misteriosoLemante,autorfingido del poema.

Cabepreguntarsequérigor histórico tieneel nombre poético empleadopor Eugenio

Martínezparamitificar a suciudadnatal. Él mismoafirma queel nombreprocedede Tolietro,

descendientedel rey Brigo y fUndador de la ciudad, al que identífica como tatarabuelode

Andayro,el padrede Sacridea.La explicación(queseencuentraen los versos617-704del canto

XXII) no tiene ningunabasereal, pues,comovemos,se apoyaen personajescreadospor el

propio autor, lo que contribuyea la creaciónde un lugar de gran fuerzaliteraria, pero no al

reconocimientode un pasadohistórico real quepermitahablarde la fundaciónde Toledocon

rigor. Estamosanteunahipótesismás(comolas señaladasarriba,en la cita de FemandoMartínez

Gil), establecidapor nuestroautoren medio de un poemaépicopretendidamentehistórico,pero

básicamentefabuloso. Sin embargo,en la historiografiaantiguade Toledosí encontramosun

nombrequeseacercabastanteal empleadoen nuestropoema;setratade Ptoliethrom,vocablo

de procedenciagriega que, segúnAntonio Martín Gameto,fUe consideradopor algunos

historiadoresdel siglo XVI comoel que dio origen al nombrede la ciudad:
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“Éstossuponenque el Hérculesgriego,a quienadjudicanmuchashazañasdel

egipcio, fue el que echó los primeros fundamentos,titulándolaPtoliethrom,

palabraeólica, que significa pueblo importante,mudadasalgunasletras, a la

maneraqueporantonomasiasellamó Urbs ala capitaldel imperio romano.”5

Martín Gamerocita, en nota al pie, a los autoresantiguosquedefendieronestapostura:

Juande Vergaray Blas Ortiz, ambosanterioresaMartínezy de actividadhumanísticaimportante

en el siglo XVI. A ellos hemosde añadira Pedrode Alcocer, quetambiénbaraja,en 1554, el

nombrede Ptolietron(así lo escribeél), comoel origendel actual6.

En cualquiercaso,parecefácil aventurarqueMartínezesconocedorde estaetimología

y de lashipótesisacercade estenombre,del mismomodoque no resultadifidil deducirel deseo

de nuestroautorde acercarse,en lo tocanteala fundaciónde Toledo,a los planteamientosmás

audacesy, tal vez, menosverosímiles7.De estamaneraresultamucho más fácil crearuna

sensaciónde irrealidadquefacilite la mitíficación literaria,másintensadesdeel momentoen que

Martínezselimita a tomarsolamenteel nombreaportadoporlos historiadoresdel XVI y luego

lo manejaa su antojo, inventandoun fundadorde la ciudady una sucesiónde monarcasque

terminaráen la figura ilustre del Caballerodel Fénix y de su hermanaSacridea,la toledana

discreta.

Con estosplanteamientos,el autornosha situadoen unaciudadcon unabasereal,pero

pasadapor el filtro de la idealización,que seconfiguracomoun lugarpropicioparala ubicación

de algunasaccionesdel poemay, a la vez, es la baseque sustentala grandezade los héroes

principalesdel mismo. Poreso,la primeraimagenque senosofrecede Tolietro en el cantoIII

seinscribeen los dominiosde la idealizaciónrenacentista,parejaen granmedidaal tópico del

locusamoenusy con unasonoridadgarcilasianaindiscutible:

“Llegando,pues,Andayro,a mediodía,

Antonio Martín Gamero,Historia de la ciudadde Toledo,susclaros varonesy monumentos,Toledo,
Imprentade SeverianoLópezFando,1862, 2 vols (ediciónfacsímilenToledo,Editorial Zocodover,1979),p. 87.

6PedxodeAlcocer,op. cit., fol. XII vto. Vid., también,a esterespecto,lanotaal verso236 del cantoIn. Blas

Ortiz nosdiceque“Toledo(segúncreo)dedujosunombredel griegopoliethron.quesignifica lugar,y ciudad;y con
razónlos griegosla llamaronpor antonomasiaciudad” (BlasOrtiz. LoCatedralde Toledo,1549.Descñpck5ngróphica
y elegantissimade la S. Iglesiade Toledo,ediciónde RamónGonzálvezy Felipe Pereda,Toledo,Antonio Pareja
Editor, 1999,p. 135.)

7Martin Gamerollama a íos historiadoresqueplanteanestasteorías(con la perspectivapositivistadel siglo
XIX). “escritoresaficionadosa la cienciamitológica” (op. cit. p. 87).

167



al lugardondeTajo caudaloso

con lento passoy cursosemovía

con las guijasjugandoen songustoso,

pormássesolazartorció lavía

grantrechode su campovictorioso,

emboscándosealegreen la espesura,

gozandode las floresy verdura.”

(CantoIII, vv. 345-352)

La localizaciónnoslleva a lascercaníasde Toledo,extramuros,en lasorillas del Tajo,con

lo quela ciudadpropiamentedichaquedaen unsegundoplano,presentepero en la distancia.No

hay enMartínezningunadescripciónfisicadetalladaque nospermitareconocerrincones,calles

o edificios concretos;serásiemprela sugestiónde unaspalabraslo quenoslleve aunaintuición

imprecisade Toledo,Por lo demás,lasdescripciones(siempreescuetasen nuestroautor),forman

partecasisiemprede la tópica al uso,como seve en la octavaquehemostranscritoo en estos

otrosversos,en los quesenoshablade unaformatangeneralque lo quesenosdicepodriaser

ubicadoen cualquierlugarde la naturaleza:

“Aquí los paxarillosmásparleros,

del vivo amor(en ratotanpesado),

tocadosde la llamaen queseardían,

susencubiertasansiasdescubrian.”

(CantoIII, vv. 365-368)

Hay, no obstante,en esteprimeracercamientoaToledo,una definición lacónicadel lugar

queocupala ciudady del carácterde sushabitantes:

“En el riñón de Españaresidía

mi padre,en la ciudadmáspopulosa

queen los ricos confinesde ella avía,

llena de genteilustrey generosa.”

(CantoIII, vv. 313-316)

Pocaspalabrasy tambiéncomunes,llenasde vaguedadesy generalidades,puesque la

gentesea“ilustre y generosa”no pareceunacualidadexclusivade los toledanos,y la ubicación

sólo nosconfirmaquesetratade Toledoporel contextoenel quenosestamosmoviendo: en esos
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términospodriareferirseamásdeun lugar. Sólo en unaocasióndescribiráMartínezla ciudadde

Toledode formaquepuedaseridentificadacon cierta facilidad. Se trata de unavistageneral,

desdeel exterior,comosacadadeunapinturao un grabado,vislumbradadesdelos cerrosquehoy

ocupanlos cigarrales:

“En unamontañetalevantada

(la qual Tajoconcursopresuroso

tiene porlas trespanesbiencercada,

quedandoel otro ladodeleytoso),

hizo unapoblaciónfortificada

poniéndolasu nombreclaro, honroso,

queesla ciudadmejorde aquellatierra,

propriaparael bullicio de la guerra.”

(CantoXXII, vv. 673-680)

Comoseve, setratade unadescripcióncanónica,insertadaen la iconografiatoledanade

siemprey, sobretodo,en la contemporánea.Algo parecidoencontramosen Garcilaso:

“Estabapuestaen la sublimecumbre

del monte,y desdeallí porél sembrada,

aquellailustrey clarapesadumbre

d’antiguosedificios adornada.”8

La mismaideade laciudadasentadaen el monte,cayendosobrela ladera,estápresente

enGóngora,en El Grecoy, tal vez, tambiénen Cervantes.No hay nadanovedosoen Martínez,

quienparecepartir de su paisanoGarcilaso,peroque sequedaagrandistanciade éste,a causa,

sobretodo, de su estilo secoy pocoversátil. No obstante,la imagenquenosofrecesí esaquí

reconocibley, por tanto, nos sirve paraentenderla visión que él mismo teníade su ciudad,

caracterizadapor su situaciónestratégicaquelahace“propriaparael bullicio de la guerra”,pero

que, a la vez,permiteel solaz,tantoporla presenciadel Tajo, comoporla partequeésteno baña

y quese convierteenun lugar “deleytoso”.Unaciudad,pues,paralaguerray parael placer,con

una imagen eternaque parecehaberquedadoinmóvil desdeentoncespara disfrute de la

posteridad:la ciudadquedescribeMartínezesla misma quesepuedecontemplarhoy.

No hay másdescripciones;el restode las mencionesdirectasdel nombrede Toledo,o

(Jarcilasodela Vega.cd. cit..p.201,églogaIII, xv. 209-212.
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Tolietro, y sus derivadosno pasade seruna merareferencia,sin máspretensionesquelas de

seguirel hilo de la narración.Sin embargohaydosaspectosquedebensercomentadosen relación

conla presenciade la ciudadimperialen La toledanadiscreta.En primerlugar, la alusiónvelada

aunaleyendarelacionadaen partecon la de lacuevade Hércules:la de la Cava.No sehablade

ella, perosí seapuntaunahistoriasemejante.La leyendade la Cavanarracómo don Rodrigose

enamoradeéstaal verlabañarsedesnudaa las orillas del Tajo y cómolos amoresilícitos entre

ambospropicianla pérdidadeEspañaporel enfadode donJulián,gobernadorfronterizoy padre

de la Cava,quien dejapasara los árabespropiciandoasí la invasión9.Las semejanzascon el

comportamientodel tolietrano reyAndayromeparecenindiscutibles:

“Mi padre,yendoun díadisfra9ado

al hermosovergelde un lusitano,

vio desnudalavarseunadonzella

y quedópresodel donayrede ella.”

(CantoIII, vv. 509-512)

Las consecuenciasde esteenamoramientoserán,también, nefastasparael reino de

Tolietro,puesla doncellaen cuestión,llamadaMedarda,incitaráa Andayroa librarsede su mujer

y sushijos, dejandoel trono sin herederoy provocandoasíel arranquede nuestrahisto¡ia’0.

Precisamentea partirde quequedevacanteel trono tolietranose desencadenael segundo

aspectoque resultainteresanteen el recorrido toledanode EugenioMartínez: setrata de la

demandade Sacridea.Lajovenherederavecómo su primo Lucino le disputael trono y tieneque

ir por las cortesmásilustresbuscandoun caballerovaledorqueluchecon ésteparadilucidarel

futuro del reino. Estees,sin duda,uno de los másextendidosmotivos deaventuraen los libros

de caballeríasy nossirve a nosotrosparacerrarconbrochede oroel procesomitificadoral que,

de la manode Martínez,estamossometiendoa Toledo,ya que la ciudadpasaa ser,poreste

método, igual a otros tantos reinos perdidos en la imprecisión espacial de la literatura

caballeresca,quenecesitandel fuertebrazode un gloriosoguerreroparadecidir quiénserásu

futuro rey. Si a estole unimosque,en todo el poema,Toledoy su entornoparecenubicarseen

un lugarlejanoe inalcanzable,y que los héroesdel relato se pasantodo el tiempo preparándose

9Vid. Olavarria,op. CII., pp.45-53 y AntonioDelgado,Leyendasdela Ciudaddel Tajo,Madrid,Ediciones
JoséPorrúaTuranzas.1986,pp. 21-29.

1 ‘íd. la nota al verso512 deI cantoIII.
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parapoderaccederallí sin queesose materialice;si unimos,también,queel texto vapreparando

a los caballeros,convocadosporla magaFlavisaal Castillo Encantado,parael momentosupremo

de volver aToledo,tendremoscomo resultadoel planteamientode unaaventurainacabaday el

enaltecimientodela ciudad,cuyavistadependede tantasgrandeshazañas.El hechoinsoslayable

de queel poemano hayapasadode la primerapartedejaal lector con lasganasde saborearesa

vueltaa la patriaperdidaquetantoseles ha prometidoa los caballerosdescendientesde Héctor,

y da a Toledoun matizcasimágico,por lo inalcanzable,queno puedemenosquerecordaresos

versosfinalesdel romancedel infante Arnaldos:“yo no digo mi canción1 sino a quienconmigo

va . Un final abrupto,inconcluso,quedejaen la mentedel lector mil preguntasacercade esa

respuesta,del mismo modoque quedalatiendola imagensólo intuida de Tolietro (convertidaya

enun lugar fabuloso),tras las últimaspalabrasde la magaFlavisaenel canto>0(111,cuandoacaba

deexplicarla genealogíailustre de los protagonistas.

6.1.2. La genealoQiade latoledanadiscreta

Entrelos temasfundamentalesdel poemadebeocuparun lugarrelevanteel queda nombre

al libro, si bien no esuno de los filones narrativosmás importantes,ya quelas intencionesde

Martínezde escribirunaobralarguisimaen cuatropartesprovocanqueestaprimerasedetenga

pocoen el elementoprioritario y discurraampliamentepormediode unaselvade aventurasque

desvíande continuola atenciónde los temasprincipales.A pesardetodo, la tempranapresencia

en el texto de Sacrideay el interésqueel narradordemuestrahacialos caballerosdelbandode

Héctor (de quien,como es sabido,desciendeel Caballerodel Fénix), comunicanen parteuna

inclinaciónhaciael elementogenealógicoqueda título al poemay queserádesveladopor lamaga

Flavisamásallá dela mitad del libro.

A grandesrasgospodemosdecirque, si bienel autorno lo confirmanunca,la “toledana

discreta”esSacridea,la únicaprincesade la que seatestiguasunacimientoen Tolietro. Supapel

enla obraesmásbien secundarioy un tanto decorativo,peroel engranajequerodeasu persona

serásuficienteparamovertodala acciónde una buenapartedel poema.En el capítulosobre

aspectosestructuraleshablábamosde la existenciade dosbandosque defendianrespectivamente

la causade Rosaniay la causade Sacridea,motivacionesdiferentesparala aventura,pero en

ningunamaneraantagónicas.La última de ellassedesarrollaen funciónde la recuperacióndel

trono de Tolietro y sirve de excusaa Martínezparatraeral poemala ilustre ascendenciade los
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personajesquepugnanporello. Y si nosremontamosalos origenesprimerosdetan importante

familia, encontraremosen primerlugara Héctorel Troyano,conocidohéroehoméricomuerto

en combatesingularcon el griegoAquiles, segúnleemosen la Ilíada; de tanegregiay literaria

figura descienden,pues,los guerrerosque estánllamadosaocuparel trono tolietrano.

Perolo que másnosinteresaes la maneraen la queel autornosva presentandoa los

personajes,demostrandocon suspalabrasla importanciaquetieneprevistootorgarlesa lo largo

de su ambiciosoproyecto.Así, cuandollevamosleídoslos ochoprimeroscantosy hemostenido

la sensacióndequeel caballeromásdestacadode todosesClarimante,el cantoIX vieneaponer

las cosasen su sitio:

“Todo lo quehemosdicho esfundamento

paratratarmejordestepersiano,

cuyafamay honrosopensamiento

esclarecióel contornotoledano.

Aquí vamosadar connuestrocuento;

dandofavor y ayudaal soberano

contaremosla historiamásestraña

quejamásseescrivióde nuestraEspaña.”

(CantoIX, vv. 9-16)

El giro quesuponenestaspalabrasnoshabla,porsí solo, de la importanciaqueMartínez

pretendedar al Caballerodel Fénix y, porañadidura,a susseguidoresy amigos,pero a la larga

se frustraránnuestrasexpectativas,puesel poemasólo se ocuparáesporádicamentede él,

llevándoleentoncesdeunaaotraaventura,sin quesepercibanuncael final de éstasy el principio

del engrandecimientode Toledoy Españaque nosprometenlos versosque hemostranscrito.

Sólo sus grandeshechosde armas nos indican que es uno de los elegidosy sus amores

recuperadosconRoanisalo sitúanen la líneade los finos amadorescaballerescosde latradición.

Lo mássignificativo, empero,de lapresenciadel Caballerodel Fénix essuhistoriade niño

raptadoy educadoparala caballeríaen tierraslejanas”,queno sólo engrandecesu figura heroica,

sino que, al mismotiempo, la preparaparadesempeñarluegoel papelcrucialde personajeextraño

cuyo secreto,unavezdesvelado,se prometeatractivoparael lector y, por supuesto,parael resto

~ Ya hemoshabladodeestemotivo narrativoen las páginascorrespondientesal contextobterariodel poema,

y a ellasremitirnosal Lector.
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de los personajes,queignorancon quiénseestáncodeando.El recursoes muyefectistay suele

ser empleadomuy a menudo en toda la narrativade aventuras:cuando no se producela

anagnórisisporuna señalque identificaal personajeo porunasprendasquele pertenecieron,

apareceun nuevopersonajequeda buenacuentadel pasadodel misterioso.Aquí serálamaga

Flavisaquienseencarguede ello y, de paso,solucioneel conflicto entrelos corazonesde Sacridea

y Roanisa,que sedisputanel amordel Fénix y que,tal y como fue profetizado,podráncompartir

sin que ello supongaunavejaciónparaninguna:senos cuentaqueel del Fénix es,realmente,

hermanode Sacridea;puedepuesseguiramándolasin dejarde amara su esposa,Roanisa.Parece

casi un argumentode novelacortesana,pero a Martínez le vale, además,para solucionarel

conflicto del trono de Tolietro; recordemoscómo Lucinodisputabaa suprimaSacrideadicho

trono, ante la perspectivade la supuestamuerte del hermanode ésta, legítimo sucesorde

Andayro.En el poema,SergestoseenfrentaaLucino porla causade Sacrideay lo derrota(canto

Xl), conlo que,pasadoel añodel píazodado,aquélseconvertiríaen esposode la toledanay en

rey deTolietro. El autorguarda,no obstante,unabazaquele permitiráponerlas cosasen su sitio

y queno mermarála importanciade lajovenprincesa:la aparicióninesperadadel Caballerodel

Fénix, quederrotaráen combatesingulara Sergestoy secolocarácomo pretendientede Sacridea

y defensorde su causa(cantoIX). Lo quenadieesperaesqueestecaballeroserá,porlegítimo

derecho,el hererederodel fallecido Andayro, extremoésteque nosesreveladoen los cantos

XXII y XXIII, dejandoasízanjadoel asuntode la genealogíade los protagonistas.

En resumen,Sacrideay el Caballerodel Fénix resultanserhermanos,hijos de Andayro

y Selisarda,descendientes,porlínearectade varón,del propioTolietro (fundador,comodijimos,

del reino), cuyo másilustre antepasadoesel mismoHéctorel Troyano.Con todo ello, Eugenio

Martínezrefuerzasu concepciónmítica delos orígenesde Toledoy haceprocedera susegregios

hijos de uno de los héroeshoméricos,a la vez personajefundamentalde la mitología griega,

consumandosu propósitoinicial: “tratarla antiquíssimafundaciónde la Imperialy siempreilustre

y esclarecidaToledo”. La lástimaesquegeneralmentesepierdeen unaselvade aventurassin fin,

cadavezmásintrincada,quenosdejasin conocerlos destinosdel reinotolietranodespuésde ser

recuperadopor los que senoshan presentadocomo suslegítimosherederos.Deestaforma,el

temaqueparecíalógico quemovieralos destinosdel poemaquedareducido,en realidad,aunos

capitulosconcretosy, lo queespeor,no tieneunafuncionalidadrelevanteen el desarrollode la

acción,
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6.2. Magiay encantamientos

Es esencial en los libros de caballeriasla presenciade hechossobrenaturalesque

contribuyana crearun clima fabulosoy faciliten la comprensiónde las másextrañasaventuras,

allí dondelasleyesde la lógicatransciendenla fronterade lo inexplicable.Poresocasitodaslas

novelasdel géneroemplean,en mayor o menormedida,la magiay los encantamientosen todas

susmodalidades.Martínezse excusaen el prólogo del usodelos encantamientos(que seránparte

importanteen el poema),argumentandosu presenciadesdetiemposremotosy con citas de

autoresgravescomo SanAgustín,escritoresclásicoscomo Virgilio y Ovidio o personajesde la

antigúedadcomoZoroastro.No pareceponeren dudala existenciarealde estetipo de práctica

mágica,cuyarealizaciónatribuyeal mismo Satanás:

“Y no ayquemaravillamosdeesto,puesesel autorel demonio,gran sabioenlos

secretosnaturales,queayudadode ellosy de la licenciajustaqueDios le da por

los pecadosde los hombres,hazecosasqueponeadmiracióny asombroa quien

lasve o aquien las considera.”

De estas afirmacionesse desgajan,según Martínez, algunos hechos extraños o

incomprensibles,comola existenciade armasencantadas,las profecíaso ¡osoráculos.No cabe

dudade quela intencióndel autorescrearel clima propicio parael relato quetienepensado,y

echamanode estasexplicacionesparadarleal mismounacapade verosimilitud ehistoricidadque

]e permitaseguirfingiendoque lo queescribetieneunabasesólida enla realidad.

JacquesLe Goffhaceunadistinción entretresformasde apariciónde lo sobrenaturalen

la EdadMedia’: mirabilis, lo maravillosoe inexplicable;magícus,con la intervenciónde seres

humanos,magosy magas,ayudadosporpoderessobrenaturalesy, a menudo,demoniacos;y

miraculosus,prodigios obradospor la divinidad, propios del cristianismo.En La toledana

discretala última categoríaquedadescartada,puesla accióntienelugaren tiemposprecristianos,

y la primera casi quedadiluida en la segunda;la prácticatotalidadde hechossobrenaturales

presentesenel poemasonjustificadospor la intervenciónde algúnmagoo magaquedominalas

artesmágicasy las usa,generalmente,paraconseguirunosfines personaleso paraapoyarcon

ellasa otro personajenecesitadode esaayuda.No hay resquiciosde usosperversosde la magia

en el poemade Martínez,pues,aunquecadamagoactúaen beneficiode suprotegido,raravez

12 JacquesLe Geff~ “II meravegliosonell’Occidente¡nedievale”,en JI Meravegliosoe u quotidiano

neil Qcci~Ienre Medievale.Roma-flan. Laterza, 1983, Pp. 3-23. citado por Juan Manuel CachoBleenaen la
“Introducción”a su edicióndel A ,nadis, op. tít. p. 128.
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lo haceen contrade un tercero,si no es en un combateimportanteo comocastigode un

comportamientopunible.Es decir,no existeen nuestrotexto ningúnencantadorquetengacomo

misión imposibilitarla labordeun héroeenemigosuyo,comoocurre,porejemplo,en el Amadís,

dondeArcaláusel Encantadorsedesvelaporcausarel mal al protagonista.Sí hay, sin embargo,

magosy magasque velanpor beneficiara su protegido,como hace,también en el Amadís,

Urgandala Desconocida.

No obstante,a pesarde que, comovemos, la casi totalidadde hechossobrenaturales

presentesenLa toledanadiscretaentraríanen la categoríade magicus,podemosestableceruna

clasificaciónde los mismosen función de sumotivacióny, sobretodo,de suimportanciaenel

desarrollode las aventurasy de los distintosepisodiosdel poema.Para empezarhabríaque

distinguir entreencantamientospropiamentedichos(queafectana personaso lugares),objetos

mágicosy profecíaso vaticinios.

6.2.1. Encantamientosdepersonaies

Podemosdistinguir dos tipos deencantamientosde sereshumanos,ateniéndonosa la

finalidadquemueveal encantadora la horade poneren prácticasusartesmágicas:

a) Encantamientosbeneficiososquesepresentan,a los ojosdel lectory antela experiencia

del personajeafectado,como peijudicialeso con aparienciade castigo.En estaprimeracategoria

cabriaincluir, al menos,trescasos.El primeroesel de Martelio, padrede Clarimante,de quien

senoscuentaquefue atacadoporunasierpey. tras el combate,perdidoel sentido,sehalló en una

oscuraestanciaa la queacudióunahermosamujercon la queel guerreromantieneunarelación

sexualíntimade la queluegonaceráClarimante(canto1, vv. 77-144)’~.El hecho,en un principio,

parecepertenecera la categoríade los mirabilis, puesno sabemosquiénha intervenidoen su

ejecución,y sóloconocemossu desarrolloy susconsecuencias,atodaslucesinexplicables.Pero

más adelante,la ancianaque ha recluido a Clarimanteen la SelvaEncantada,nosda una

explicación que nos lleva a clasificar los hechosen la categoríaque Le Goffha denominado

13

Cabereseñaraquí las similitudesdel episodioconla concepcióndel reyArturo, cuandoUterpendragón
solicitala ayudadeMerlin paraconseguirgozardeIgerna,la esposadel duque de Cornualles, y el mago,medianteun
encantamientohace que aquéltome las faccionesdel duquey poseaa la dama.En amboscasosasistimosa una
concepciónen la que uno de los participantesignoraqueestásiendoutilizado por artedemagiaparaengendrara un
personajeque luego seráun gran héroe.El lectorpuedeencontrarel episodiodc Uterpendragónen (ieoffrey de
Monmouth,Mis¡oria de los reyesde I3rñania,edicióndeLuis AlbertodeCuenca,Madrid. Siniela, 1987’, PP. 139-142,
yenSir ThomasMalory. LarnuertedeArturo, cd. cit,. vol. 1. libro 1, capitulo2, Pp. 11-12,entreotrostexios.
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magicus.La vieja(abuelamaternade Clarimantey, por tanto,madrede Paternia,la belladama

misteriosade laestanciaoscura)nosinformade queellaha sido la causantedel encantamiento:

“despachéuna serpientehorribley dura

que aquímelo truxesseel mesmodía;

y teniéndoledentroesteaposento,

tuvo efetomi honrosopensamiento.”

(CantoVI, vv. 461-464)

El motivo de estecomportamientoseráunaprofecíaquela ancianaconocegraciasa sus

artesmágicas,segúnla cualde su hija Paterniahabríade nacerun guerrerode grantafia, lo que

le lleva a buscarun padreadecuadoque terminasiendoMartelio. El encantamiento,pues,se

realizadespuésde tenerconocimiento,por medio de las artesadivinatorias,de un evento

importantequeel destinoparecetenerreservadoparaesostiempos.Másadelantecomentaremos

otro casosimilaren el quela magiasehaceimprescindibleparael buendesarrollode la acción,

lejos de cualquierplanificaciónverosímil.

El segundocasoafectadirectamenteal Caballerodel Fénix y esun subterfugiode la maga

Flavisaparallevar a ésteal CastilloEncantado,dondehabráde esperarel momentode retomar

el caminode laaventura.Cuandoel delFénixparteenbuscade Roanísatras su combatecon ella,

esvíctima deun encantanuentosegúnel cualunosjayanessellevanraptadaa su amadamientras

éstapide socorroy ayudaa su caballero,quien yendo en pos de ellos es conducidoal citado

castillo, un lugarenvueltosiempreen unabrumade misterioquelo hacecasiilocalizable(canto

XII, vv. 121-352).

De formaparecidasedesarrollael tercercasoque voy a reseñar:unadamaen peligro,

unoscaballerosquepretendenayudarla(en estecasoBrinaldo y Cauro),unosmalhechoresa los

quehay quevencery un quiebrofinal quelespondrádirectamenteen el CastilloEncantado.Todo

ello planeado“por una sabiadueñagenerosa”queharáa los dosguerreroscreercomo cierto lo

queenrealidadseproduce“por un estrañoencantamento”(cantoXIV, vv. 81-220).En realidad,

todos los caballerosde la escuadrade Héctorquellegan al CastilloEncantadolo hacenpor la

virtud de la magiade Flavisa,cuyafinalidades reunir allí a todoslos grandespararealizarel viaje

definitivo a Tolietro. Casisiemprelos encantadosguerrerostienenla sensacióndeestaren peligro

antesdeaccederal mágicorecinto.

b) Encantamientosdepersonajesconcretoscon motivacionesdiversas.En estacategoría
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vamosa citar doscasosdiferentes,uno de ellos sin motivaciónaparentey el otromovido porun

castigo. El que no parecetenermotivación es el encantamientode Pateria,la madrede

Clarimante,quevive recluidaenunatorreen la SelvaEncantada,como si su únicamisiónhubiera

sidotraeral mundoal ínclito caballero.La reclusión,no obstante,parecesermásplacenteraque

penosa,peronuncasenosinformadel porquéde la misma:

“Digo quefue a unatorre,cuyaaltura

a las nuvestocavansusestremos,

dondesuviudamadreestáencantada

de altasninfasserviday adorada.”

(CantoVI, vv. 693-696)

Cabepensarquela autoradel encantamientoesunavezmásla abuelade Clarimante,que

posiblementefieraconocedorade los motivos desu actuación,peroal no haceréstosnotorios

al lectorcreaunasensaciónde magiaqueengrandecela figura de Partenia,condenadaavivir en

esatorrey conun mínimo protagonismoen la acción,comounadamaqueesperaeternamente

sin saberbien lo queespera.Es precisamentela falta de motivos aparenteslo quehacede este

encantamientouno de los más atractivosdel poema,puesno sólo nosofrece la magia,sino

tambiénla sinrazónde la misma,construyendoasíuna escenamuy alejadade los umbralesdelo

real, instaladaporenteroen los dominiosde lo fabuloso.

El encantamientoconcebidocomocastigoesel deBrisalda,la despiadadoncellaquepena

su desamoren la Cuevadel Amor, ardiendoen un fUegoque simbolizala pasiónamorosay que

seha producidopor la intervenciónde otramaga.En otrasocasionesnoshemosreferidoaeste

episodio,por lo que ahoranoslimitaremosa comentarsu validez desdeel puntodevistade los

encantamientos.LaCuevadel Amor esfabricadaparacastigarun comportamientoconsiderado

incorrecto,con lo quelas artesmágicasadquierenaquí unacalidadde correctivo:el personaje

encantadosufreestasituaciónporsu propiaculpay estácondenadoa padecerestosmaleshasta

que otro personajemáspuroy, por lo tanto, superior,deshagael encantamientocon su valory

su esfuerzo.Es ésteotro episodiocomúnen el génerocaballeresco,motivadopor la magia,que

sólo podráserresueltode unaformatambiénmágica,pormedio de la ordalíadel fuegoa la que

se tieneque someterRoanisa’4.

Vid, a esterespectoel capítulodedicadoal conte,ctoliterario del poema,dondesecomentael temadelas

ordaJías.
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6.2.2. Encantamientosde lugares

Esevidenteque los encantamientosde lugaresafectantambiéna los personajes,pero su

carácterpropio les convierteen referenciafundamental,puesla presenciade estosespacios

mágicos(quemodificael vivir de lasgentes)confierea los textosun halode misterio quelos sitúa

enel ámbitode lo fantástico,en un mundoimposiblee irrealcuyascaracterísticassetomanmás

atractivascuanto más inverosímilesson. El magnetismoque ejercenestos lugares atrapa

inexplicablementea los personajes,que se ven movidospor una fuerzainvisible y pierdenel

dominio de su propiaexistencia.Quisieracomentaraquídosde estosencantamientosde lugares,

que tienen en común su conexión con la tradición caballerescamás antigua y su relación

continuadacon los libros del géneroen la literaturacastellanadel siglo XVI.

En primerlugar cabedestacarel LagoEncantadoen el que habitael terriblemonstruo

Buraco,quefue fabricadoporartede encantamientoporAnderoel Fuerte,esposode Flavisa,al

conocerunaprofecíasegúnlacual de su estirpenaceríaun caballeroinvencibley recto,lo quele

lleva aconstruirel mágicolagoy a encerrarenél a su hija Clavelianaparamantenerlajovenhasta

quellegarael momentoseñaladopor la profecía,quetendríalugardoscientosañosdespués.Los

motivosdel encantamientosonmuy parecidosa los quemovierona la abuelade Clarimante(ya

comentadosarriba),pero el resultadoesdistinto, puesla creaciónde eselagomaravilloso,con

su monstruoguardiánincluido,darápie a la mitificación de un espaciofisico irreal con apariencia

de realidad,y facilitaráel engrandecimientodel caballeroal queestáreservadala luchacontra

Buracoy la victoria sobreél: Carbopia,principeelegidoporel destinoparacasarsecon Claveliana

y engendraral gran guerreroesperadoporAndero.La magiay el misterioconsustancialesa los

lagossubrayanaúnmásel clima defantasíay entroncanla aventuracon una largatradiciónde
¡5

lagosencantadosen el caminoya agotadode los libros de caballeros
Un mayoratractivo,si cabe,tieneel CastilloEncantadoal quenosvenimosrefiriendo en

estaspáginasy quese caracterizaporsercambiantey por mudarde lugar,al menosen apariencia,

lo que le hacemuy dificil de encontrar;ya hemosseñaladoque,por lo general,los que llegana

él sonllevadosporartede encantamiento’6.La primeraapariciónde estecastillo tienelugaren

15 Sobreestetema,vid. la nota12 del capitulodedicadoal contextodel poemay las páginascorrespondientes

a la materiadeBretaña.

‘6Es<tafacilidadparacambiardefonnay de lugar, queubica el castilloen ningunapartey lo conviefleenun
destinosólo reservadoa unospocoselegidos,recuerdaal Castillo del Cirial, habitadopor el Rey Pescador,destino
último e inalcanzabledc Perceval(vid. ChrétiendeTroyes.FI CuentodelGrial, cd. citj.
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el cantoV, y seráprotagonizadapor Corimbato.Podemosestablecervariasfasesen la llegadadel

caballeroal castillo. Primerose encuentraen un bosquemuyespesoque, en apariencia,no tiene

salida:

“Al apuntarel díavio queestava

en una entricadíssimaespesura,

queaunpordó diessepassono sehallava...”

(Cantoy, vv. 521-523)

Consigueabrirsecaminocon su esfUerzo,pero,misteriosamente,lavegetaciónqueva

apartandoy cortandovuelvea brotar detrásde él inmediatamente,como queriendoborrar el

camino queestásólo destinadoaestecaballero:

“Abrió, deaquestemodo,senday vía

tananchaqueun exércitocupiera.

El cavallotambién,quele seguía,

con los piesdesocupala carrera.

Pero,quantoél cortavay destru~’a,

vio queluegotornavaa su primera

forma, cerrandoel passo,sin queviesse

quienen tal coyunturaallí anduviesse.”

(CantoV, vv. 537-544)

Porfin, Corimbatollegaaun claroenel queunainmensarocapresideuna&an plaza.Una

mesaestádispuestacontodotipo de manjares,como esperandosu llegaday, trasla apariencia

rudade la peña,encontraráel caballeroel Castillo Encantado.Todo el paisajequerodeaal héroe

estádominadoporla magiay en él serespiraun ambienteimpreciso,en la máspuralíneade los

libros de caballerías.Finalmente,Corimbato,paraquien estabanreservadastantasmaravillas,

tocaráun cuernoqueallí estabadispuesto,y desharáel encantamiento,penetrandodespuésen las

mágicasestanciasdel castillo.

Paraconseguireseefectode imprecisióny de vaguedad,capazde difUminar el castilloen

medio de unanebulosainaccesible,Martínezechamanode un recursofundamental,queconsiste

endescribiréstecon palabrasdiferentescadavez,dejandoverde formaveladala posibilidadde

quetodoslos castillosaparentementedistintosque nosva mostrandosean,en realidad,el mismo,

pero sin dejarlo nuncaclaro. Así, cuandoRisambollega a estedestinoinexorable,el narrador
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dice: “en el fUerte alcágar,amparado1 quedó,comootrosmuchoslo avíanhecho”(cantoXIII,

vv. 617-618).

Todo estoes posiblegraciasa las artesmágicasempleadaspor Flavisaa ¡a hora de

construirel castillo, tal y como se nosinformaen el cantoXIV, cuandoCarbopíaesconducido

alli:

“Y ya queen el castillo (fabricado

pormágicoartificio y sutileza),

estavala animosacompañía,

vieneel magoa tratarde Carbopia.”

(CantoXIV, vv. 573-576)

Finalmentesenosrevelaesacaracterísticaesencialdel castillo: la movilidad,propiciada

porsu creaciónmágica:

“En medioestáel alcá~artorreado

dondela granFlavisaestarsolía,

y dondelos guerrerosseñalados

fueronporordensuyoconvocados.

Ella lo avíadispuestode tal arte

que delantede todos siemprefuesse,

porque,en qualquierregióny entodaparte,

de convenientealverguele sirviesse”

(CantoXXIV, vv. 5 17-524)

Dificil de hallar, pero siempredispuestopara servir de alojamientoen medio de las

penalidadesde la aventuray lo suficientementeoculto parano serencontradopor quienesno

seríanallí bienrecibidos.El CastilloEncantadoes,pues,un espaciomágicoal que sólotienen

accesolos elegidosy cuyapresenciamisteriosahacequeel lector se sientaatraídoporél y espere

coninquietudel desenlacede los hechosqueen él se producen.Estructuralmentetieneun valor

aglutinadorque sirvede puntode encuentroy de preparaciónde los principalescaballerospara

enfrentarse,posteriormente,a los grandesretosque lestiene reservadoel destino,cuandose

produzcala anunciadavuelta a Tolietro (hechoésteque, como essabido, no llega a hacerse

realidad).
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6.2.3.QU~1Qi.mágk~

Formandopartede la materiamaravillosaseabrecaminola presenciade objetosmágicos,

dotadosde poderesy devirtudesque,por lo general,estánpensadasparafacilitar la laborde los

caballerosandantes,siempreexpuestosa infinitos peligrosen suvagarporsenderosy florestas.

Los libros de caballeríasy, en general,los de aventuras,ofrecensiempreun surtidocatálogode

objetosdotadosde facultadesmágicas,quetambiénvamosa encontrarenLa toledanadiscreta.

Generalmentesuelenser anillos,espadas,lanzaso escudos,cuyospoderesayudana los caballeros

a enfrentarsecon malvadostraidoreso facilitan el tránsito por lugarespeligrosos.En nuestro

poema,ademásde armasencantadas(presentesdesdelos primeroscombatessingularesquese

describenen el libro), encontramosotros objetosde característicasmágicas,que llaman la

atención,aveces,por no serlos máshabituales.Un breverepasode los mismos,sin pretensiones

de catálogoextenso,nospermitiráhacemosunaideade eseuniversomágico al quenosvemmos

refiriendo.

Los menoscomunesserianeljunco y el libro. El juncole esentregadoa Carbopíaporun

ancianoqueseservíade él comobastón,y tienela utilidad básicade sernecesarioparamatara

un terrible monstruo(cantoXV). El libro, porotro lado, serviráde guíaal Caballerodel Fénix

paravolver al Castillo Encantadotras la guerrade Brama.Flavisaal entregárseloal héroele

adviertede queha devolver, “lo qualpodréyshazercómodamente,¡ si con estelibrico poderoso

Ial cavallo tocáysel pechoy frente” (cantoXVII, vv. 641-643). Tambiénsonpococomunesel

espejoy labandamilagrosacapazde curarheridas,como la que le sirve a Clarimanteparasanar

al heridoSebarcio:

“sacandola vandaprovechosa

conquequalquierheridao llaga horrenda

sanavasin ponérseleotracosa,

a Sebarciolas llagasatay venda(...),

las qualessin tardarsoldaronluego...”

(CantoXXI, vv. 450-455)

El poderoculto delespejoquerecibeRoanisade manosdel magoquevigila la Cuevadel

Amor esútil a la doncellaguerrerapor facilitar los combatescuandoéstossecomplican:

“Toma, animosadama,aquesteespejo,

y, quandobatallarescon alguno,
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míratea él, y guardaesteconsejo,

querendirtejamáspodráninguno.

Y, quandono bastareesteaparejo,

porserfuerteel guerreroe importuno,

asusojos le buelve,y de repente

en la tierradaráqualquiervaliente.”

(CantoXVI, vv. 409-416>

Elementosde la másabsolutacotidianidadseconvierten,por el poderde la magia,en

objetospoderososy asombrosos,cuyasvirtudesextrañany deleitanal mismotiempo, porque,

comoocurrecon los encantamientosengeneral,permitenel vuelodela imaginación,sin dudauno

de los valoresbásicosde los relatosde ficción caballerescaentrelos quesehaceprecisoincluir

el poemadeMartinez. Perono siemprenosencontramoscon realidadesde usocomúne incluso

vulgares(el juncoesun ejemplo),sino que éstasconvivenconotroselementosmástradicional-

menteasociadosa lo maravillosoen la tradiciónliteraria. Un clarocasoes el de los bebedizos

dotadosde poderesprodigiososy taumatúrgicos,comoel queClarimantebebeinstadoporsu

abuela,quetiene lavirtud de hacerolvidar porun tiempolos amoresqueuno siente,con lo que

el guerreroquedalibre de su pasiónporRosaniay puedededicarsecon másrigor a la guerra.Este

antifiltro amorosotiene unosefectossedantesque contrastancon la generalidadde pócimas

relacionadascon el amor,quesiempreproducenun desasosiegoimposiblede frenar.Recuérdese

el casodel filtro amorosoquetomanTristáneIseoen la travesíade Irlandaa Cornualles.EnLa

toledanadiscreta, el Caballerodel Fénix setoma tambiénuna bebidamágicaque le ofrece

Herodiotrasel combatecon Brumoldo,con la cual recobralas ¡berzasy securade las heridas.

Como vemos, las pocionesque incluye Martínez tienen, más bien, un caráctersalutífero,

claramentedesviadode las virtudesquegeneralmentesuelentenerestasbebidas,máscercanas

a la locurade los ya citadosTristán e Iseoque a la tranquilidadde espíritu y decuerpoque

proporcionanlas que aquíacabamosde comentar.

No hay queinsistir demasiadoen el hechode quela mayoríade los objetoscon poderes

son las armasy los anillos, que, por otra parte,son los másempleadosen la literatura de

caballerosdesdele EdadMedia,y de los cualespodríamosaducirejemploshastala saciedad.En

nuestropoemasealudea las armasencantadasen varíasocasiones,y las encontramosen los

lancescaballerescos,generalmentedefinidassólo comoencantadas,aunqueen ocasionesse nos
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detallensusfacultades,comoesel casodeun escudoquelleva Corimbato:

“que tieneporvirtud maravillosa

impedir el malvadoencantamento,

impíoshechizoso armapon~oñosa...”

(CantoII, vv. 497499)17

En definitiva,setratadeunaseriede objetosquetienencomo funciónprincipal crearun

climade magiay de irrealidad,de distanciamientoy de extrañeza,capazde transportaral lector

a un mundo inexistentepero poderoso,con un atractivopropio que, en comúnunión con la

asiduidadde los encantamientos,constituyeuno de los pilaresinsustituiblesde los relatosde

caballeros,en los cuales,comonadiediscutirá,la presenciade lo fantásticoestannecesariacomo

la de los propioshéroeso la de las damasquelos sustentan.

6.2.4. Profecíasy vaticinios

Ya hemoshabladoarriba de la importanciade las profecíasen la generaciónde los

encantamientos:tantoel LagoEncantadocomola concepciónde Clarimanteobedecen,como es

sabido,a las previsionesquelos adivinoshicieronensumomento.Deahí que,sólode entrada,

podamoscon estoselementosdar cuerpoaesteepígrafe,peroparano caeren la repeticiónde los

mismosepisodiosdesdedistintasperspectivas,serábuenoquedesviemossuestraatenciónhacia

otrasformas de vaticinio o de adivinaciónde lo porvenirque descansan,de igual modo, en el

poderde lo sobrenaturaly de lo mágico.

Porun lado, cabereferirsea los sueñosque, si bienno sonmuy numerosos,si tienenel

protagonismosuficienteparaqueles cedamosaquíun pequeñohuecoy lesprestemosla atención

debida.En la Vulgata el poderpremonitoriode los sueñosestangrandeque,sin ir máslejos, llega

aprofetizaral rey Arturo el final de su reinoy de su esplendory la decadenciade la caballeria’8.

Sin llegar atenerel refinadosimbolismoprofético de los sueñosquese recogenen la tradición

artúrica,en La toledanadiscretanos encontramos,porejemplo,con el sueñodeAridano, que

vaticinael surgimientode la escuadrade Aquiles, capitaneadapor Clarimante,y anuncialas

17 Parecidavirtud deantídotocontralos encantamientostiene un anuomágicoquela Damadel Lagoentrega

a Lanzarotecuandoseseparade él, puesayudaa “descubriry hacervisibles todoslosencantamientos”<Historia de
LanzarotedelLago,op. cii., p. 178).

Vid. Historia deLanzarote..:,op. cii., Pp. 295-297.
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frituras guerrascontralos descendientesde Héctor,enfunción del viejo litigio queseparaaambas

familias.En el sueñode Aridano seinformaa éstede quiénesfueronlos ilustresantepasadosde

él y de todossus compañerosy sedotaa la escuadrade un nuevoescudo(canto VIII). Lo

sobrenatural,o al menoslo inexplicable,estápresenteen estesueño,puesa la mañanasiguiente

los escudosde todoslos caballerosamanecenreciénpintadoscon la nuevadivisa. Deestaforma

sele da cartade naturalezaal sueñocomoelementopremonitorio,aunque,comoen otrosmuchos

momentosdel poema,no pasede serun mero anunciode algo que quedarádefinitivamente

aplazadoparalas siguientespartesde la historia.

Unasegundafórmulade profecíala deparanlos anunciosllevadosacaboporpersonajes

mitológicosque intervienende pasadaen la acción,y quepuedenserdesdeninfashastadiosas.

En estaúltima categoriala presenciade Tetis seráfundamental,sobretodo cuandoen el canto

)OUI semuestraaClarimantey le hacesabercuál essumisiónenel Peloponeso.En cuantoa las

ninfas,quizála mássignificativaseala quesele aparecea Carbopíaparaanunciarleque ha llegado

el momentode enfrentarseal monstruoBuraco:

“Puesestandounanocheala ventana

(comootrasmuchasvezesse ponia),

sobreel aguaunaninfavio que,humana

y con bozamorosa,assídezía:

‘-Agora tu destrezay manoufana,

esseesfi~er~oanimosoy valentía

setienedemostrar,puesescumplido

el términotanto antesdifinido...”

(CantoXIV, vv. 617-624)

Ninfas y divinidadesestánpresentesen todo el poemay, con sus intervencionesy

oráculos,ofrecena los personajesla ayuday el apoyonecesariosparaafrontarlos peligros.En

cierto modosonalgoasícomofigurasprotectorasque,al estardotadasdel don de la inmortalidad

y vivir rodeadasde un halode misterio y fantasía,puedenpresentarseantelos personajescon la

autoridadque les da el sersuperiores.Los miedoshumanos,cuya soluciónseencuentracasi

siempreen las religiones,tienenaquísusneutralizadores;unosseressobrenaturalesque,con su

solapresenciabastanparatranquilizarlos másinquietoscorazones.Se trata,pues,de necesidades

casiestructuralesdel relato que,de la mismamaneraquelas visionessimbólicasde los buscadores
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del Grial, producenunainquietudmezcladacon unatendenciaal sosiego,por lo quetienende

inexplicablesy, a la vez,de sedantes.Casi todaslas aparicionesde personajesmitológicostienen

un valor profético en nuestropoema,peroa la vez, casitodaslas profecíastienenla virtud de

calmarlasinquietudesde los héroes,quemuchasvecesseencuentransolosy perdidosen medio

de las arbitrariedadesdel destino,y sin respuestahumanaa los sucesosen los que se ven

involucradosy que,a veces,parecenconduciraun terrible callejónsin salidao, directamente,al

enfrentamientocon la mismamuerte.Igual quelos encantamientosy los objetosprodigiososque

acabamosde analizar,las profecíasson unaayudacrucialparalos caballerosy las damasque

pueblanlas páginasde La toledanadiscreta.Martínez, conocedorevidentede los libros de

caballerías,no pierdela ocasión de incluir estoselementosen su obra, si bien se observa,

conformeva avanzandola lectura,unaacumulaciónun tantocaóticade elementosprocedentes

de diversasfuentes,que parecenestarpuestosun poco al azar,como paradar sensaciónde

universofabulosoy de mundofantásticohabitadoporpersonajestambiénfabulosos,a la manera

de las más insignesnovelasdel género,pero con un cierto apelmazamientoy estatismoque

impidenqueel relatofluya dinámicamente.

6.3. El amory la mujer

En el desarrolloargumentalde los librosde caballerías(y de unagran partede la literatura

de todos los tiempos),el temadel amorsecon.figuracomo unanecesidad,comounasuertede

armazónquepermite la construcciónde las tramasnarrativas,y queen algunoscasosadquiere

unaimportanciaprincipal. Igual queel amor,de manerageneral,esuno de los motoresde la vida,

en la literaturasehaceimprescindibley su presenciamuevetambiénesemundode ficción que

encontramosenlas páginasde un libro. En los relatosprotagonizadosporcaballeros,el amorse

convierteen unafuerzainevitable,en unareferenciainsustituible,tanimportantecomolos mismos

combateso las aventurasque llevan a cabolos grandeshéroes.Hemoshabladoya hastala

saciedaddela evidenteherenciacaballerescade La toledanadiscreta,por lo quesehacepreciso

establecerahorala relacióndel amorconel carácteraventureroquesustentael mundoidealizado

de los libros de caballerías,sin perder de vista, por supuesto,que el tema se encuentra

estrechamenteligado a la presenciafemenina.En efecto, la mujeresunanecesidadabsolutaen

la configuracióndel universocaballeresco,y aparecesiemprecomo una presenciaconstante,

aunqueen muchoscasoslo hagadesdela distanciae incluso desdela imaginacióny el deseo
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frustradode algún caballero.En cualquiercaso,sehaceimposiblesepararel temadel amordel

temade la mujer, la visión idealizadade ambasrealidadeshacetambiénposiblela plasmaciónde

un mundo en el que los limites entrelo real y lo imaginario son cuandomenosborrosose

imprecisos.

Así, el sustentodel espíritucaballerescoseencuentraen dosbasesigualmenteimportantes:

la aventuray el amorde una doncella.La experienciade cualquierlectorde libros de caballerías

constataráqueestosdospilaresestánsiemprepresentes,y dejaráclarala necesidadde la dama

paralos caballeros,desdelos primerostextos: Tristáne Iseo,Lanzarotey Ginebra,Percevaly

Blancaflor, Tirante y Carmesina,Curial y UQelfa, Amadís y Oriana,el Caballerodel Febo y

Claridiana,Don Quijote y Dulcinea...Precisamenteesteúltimo enamorado(brillantebrochede

un génerocuyatrascendencialiteraria esindiscutible)reflexionaen el momentode inventarsesu

profesióncaballerescay da en el clavo con la esenciadel carácterimprescindibledel amorenlas

obrasdel género,“porqueel caballeroandantesin amoreseraárbolsin hojasy sin fruto y cuerpo
“19sin alma

Si nosadentramosyaen el análisisdel temaamorosoen La toledanadiscreta,habremos

de partir, forzosamente,de la presenciade dosparejasquedestacanpor encimade las demás:

Rosaniay Clarimantepor un lado y Roanisay el Caballerodel Fénix por otro. El restode

enamoradostendráun papel secundario,pero tambiénserá objeto de nuestraatenciónmás

adelante.Delas dosparejasprincipales,la másimportanteesla del Caballerodel Fénix y Roanisa

que, como se vio, repite la del Caballerodel Febo y Claridianadel Espejode principesy

cavalleros,entantoencuantola damaes,en amboscasos,unadoncellaguerrera.La peculiaridad

de la relaciónentreestosdosenamoradosseencuentraen el hechode quesenospresentanen el

poemapor separadoy comosi no tuvierannadaque ver el uno con el otro. Cuandollega a la

cortede Antero el Caballerodel Fénixy vencea Sergesto,anadiele extrañaque seenamorede

Sacrídea,doncellacuyabellezaseha ponderado,entreotrascosasporqueno senosha hablado

de que el novel caballerotengaotraamada.Sin embargo,Martínezva dejandonotarque algo

obstaculizaesarelaciónquenace;primero,calificando negativamentela actitud del caballero:

“Nuestrobello donzel,no recatado

ni del amorlacivo receloso,

a Sacrideavio y quedóprendado

19 Quúote,cd. cit. p. 38.
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con un nuevoalborotocongoxoso.

(CantoIX, vv. 273-276)

Despuésva ofreciendopistasacercade la existenciade un amoranterior,olvidadoporel

del Fénixen su locura,quese nosanunciadeformapococoncreta,pero quenospermiteimaginar

el conflicto queposteriormentesedesarrollaráen el poema:

“Estuvo en el orienteenamorado

de unadama(qualprestoentenderemos),

de quienfue tanservidoy regalado,

que tocó de amadoralos estremos...”

(CantoIX, xv. 345-348)

Se manifiestaaquíuno de los temasmás usadosen la literaturaen cuantoal amorse

refiere,el del olvido, propiciadoen nuestrotextopor la ausencia(otrode los malescaracterísticos

del amor). El uso del pasadopor partedel narradorhacemásevidenteeseolvido al que nos

referimosy más dramáticala actitud del caballeromudable.Frentea esa mudanzaque trae

consigo el olvido, seoponeen la relacióndel Fénix con Roanisala firmezade éstaque, tras

enterarsede la traiciónde su amado,le retacomoessabidoa singularcombate,escudándoseen

el anonimatoquele propiciala armadura.Perolo másrelevantede estosamoresestáprecisamen-

te enesecontrasteal quenoshemosreferido,quecolocaen muydiferentesposicionesa los dos

enamorados.El Caballerodel Fénix, no obstante,cuandosereencuentracon Roanisa,revivesu

amor por ella, confirmandoque la causade su olvido ha sido la ausencia,pero no acabade

abandonarsuspensamientosdedicadosa Sacridea,sobretodocadavezqueseencuentracon ella.

Martínezzanjaráel peligro de un triángulo amorosocuandonosinformade queel del Fénix y

Sacrideasonhermanos.

La primera reaccióndel olvidadizo enamoradocuandoRoanisapartetrascombatircon

él, esunareacciónhabitual(y casidiríayo fundamental)en los caballerosliterarios,y consisteen

imponerseunapenitenciaporel pecadohorriblede habertraicionadoasu amada(esevidentela

conexiónentrela mujery la divinidad,pueslas faltascometidasa aquéllasehande pagarcon una

penitencia).Los libros decaballeríasestánllenosde caballerospenitentesquehan faltadoasus

damasy se disciplinancon castigosque ellos mismos seimponen, entre los cualesel más

socorridoesel del destierroo la huidaaun lugarabandonado,alejadodel restode los hombres.

Ya Yvain, enE/caballerodel leóndeChrétiende Troyes,huyea un bosquetrasolvidar el plazo
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de un año que le habíadado su esposaLaudineparavolver con ella despuésde ejercer la

caballería,y comienzaunapenitenciasin limites quele llevaráa la locura.Es conocidoel destierro

de Amadísenla PeñaPobreconvertidoenBeltenebros,trasdisgustara Oriana,y la imitaciónque

deestapenitenciahacedon Quijote enSierraMorena.Perono siempresondestierroslos castigos

queseimponenlos héroes;a vecessetratade ayunoso de nochesenvela, porcitar sólo un par

deellos. El cautivoCaballerodel Fénix,unavezquedescubrela traiciónque ha hechoa su dulce

amada,exclamadoloridoexpresandolos términosde su penitencia:

“Mas hagoespresovoto al alto cielo

de no echarsobremí otravestidura

y dormiren la tierray durosuelo,

sin buscarmásregaloni blandura.

A la nieve,al granizo,al agua,al yelo,

lloraré mi fatigay suertedura;

jamáscomeréen mesani assentado,

ni entraréconmi espadaen estacado...”

(CantoXI, 329-336)

Estejuramentoguardaunarelaciónclara con el que recogeCervantes,procedentedel

romancedel marquésde Mantua, porbocade don Quijote, y que pareceserel prólogode la

posteriorpenitenciadel caballeroen SierraMorena:

‘Yo hagojuramento(...) de hacerla vida quehizo el grandemarquésde Mantua

cuandojuró vengarla muertede su sobrinoValdovinos,quefue de no comerpan

amanteles,ni con sumujerfolgar.

Los motivosque llevan al manchegoandantea expresarseasí son distintosde los de

nuestrocaballero,pero los términossonbastanteparecidos.Martínez,conocedorde las obrasdel

génerocaballeresco,demuestraaquí,también,estaral tanto del romancero.El juramentodel

Caballerodel Fénix no essólo un remedode laspalabrasdelmarquésde Mantua,sino querefleja

igualmenteun comportamientohabitualde los caballerosandantesfácilmenteidentificableen

muchoslibros.

Despuésdel reconocimientode su errory del planteamientode la penitencia,el Caballero

del Fénix y Roanisasereencuentrande nuevo,avanzadoya el poema,trasla guerradeBrama,

20 Quijote. cd. cit.. p. 108.
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y se producela reconciliación,en medio de los celosde la doncellaguerrera,quetodavíano se

ha convencidode que Sacrideahayasido olvidadapor su caballero.La informaciónde Flavisa

sobreel parentescoentreel Fénix y Sacrideaponefin a los problemasde la parejaprotagonista

y permitequelas cosasvuelvanala normalidad.

Distintassonlas cosasen el casode laotraparejaprotagonista:Clarimantey Rosania.El

amorentreambosno escomún,puesla damano correspondeal caballero,Estepuntode partida

provocaqueClarimantetengaquehacerméritosparalograrel amorde su queridaRosaniay se

dediquedurantetodo el poemaaejercitarseen las armascon el único fin de hacersemerecedor

de la joven y, de paso,optara la coronade Inglaterraque el rey Antero tiene prometidaal

ganadordelasjustasjunto con la manode su hija Rosania.Al contrarioqueRoanisa,la heredera

de Antero apenasinterviene en el desarrollode la acción, a pesar de que al principio se

flindamentaéstasobreella y esla propiadoncellaquienproponea su padrelaconvocatoriade

lasjustasquehande decidirquiénserásu esposo.Aparte de estaintervencióninicial, Rosaniase

nospresentaenamoradade Bendalio (caballeroportuguésbastantesecundarioen el poema),

mientraséstese desviveporClarina,cuandoel amorseentretieneen trocarlos deseosde cada

uno en el cantoII, traslos primeroscombatesde lasjustas.

La ausenciacasi completade Rosaniay los desdenesque, en su escasaintervención,

dedicaa Clarimante,dejanal caballerosolo en la disputade susamores,dandola sensaciónde

luchainútil, pero muy en la líneade otrosmuchoshéroesque hande trabajarduramentepara

lograr sus propósitosamorosos.A pesarde las dificultades,generalmenteel héroelogra sus

pretensionesgraciasa susenvidiableshechosde armas,con los queterminaablandandoladureza

del corazónfemenino.No esel casode Clarimante,peroestamosconvencidosde queel fracaso

de tan egregioguerreroessólo momentáneo,esdecir, si el poemahubiesecontinuadoen las

partesde las quehablasu autor,muyprobablementeClarimantehubieraconquistadoel amorde

Rosania.A faltade esascontinuaciones,Martíneznosofrecelas aventurasdel caballerono sólo

enlasjustas(dondedemuestracon crecesel valor de su brazo),sinotambiénen eseaprendizaje

caballerescoquesonsusandanzasen el Peloponeso,en las guerrasde Arbistes.Todo ello tiene

la finalidad únicadelograr la famanecesariaparademostrara Rosaniay a su padrequeel héroe

esmerecedorde la manodeaquélla.Estamos,pues,anteunahistoriade amorcon un solo lado,

distintade la que hemosvivido con el del Fénix y Roanisa,peroperfectamenteverosímily, por

otro lado,nadaextrañaa los librosde caballeros:muchosson los héroesquetienenqueconseguir
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el favordeunadamacon el esfuerzodiario, si bienalgunoslo tienenmásfácil queotros.Tirante,

Amadísy el mismoLanzarotevan conquistandoa susrespectivasdamasa ¡berzade insistencia

y de grandezacon las armas,aunqueellosno cuentancon la negativaradical de la queparteel

héroede nuestropoema.Sin embargo,la perseveranciaesun don que tieneen estoscasosla

virtud de dominar poco a poco los sentimientosde la mujer hastaconseguirrendirla a su

solicitante. A Clarimantele ha faltado,sencillamente,la continuacióndel libro.

En La toledanadiscretanosencontramoscon otrasparejasde enamoradosque,si bien

sonmenosimportantesparael temacentral,sí sirvende modeloparaanalizarotros comporta-

mientosamorosos.Risamboy Marpesia,por ejemplo, son un prototipo de parejaunidapor

¡berzasexternas,conunaintervenciónclarade elementossobrenaturales.CuandoCupidoreparte

amoresenel cantoII, RisambocaeenlasredesdeMarpesia,mientraséstaquedaexentade amor.

Al parecerhay un tal Aridontequetambiénamaala joveny quela reclama,tal y comoleemos

enel cantoIX. R.isamboseofreceaacompañarlay, en medio de la travesíamarítima,tienelugar

el enamoramientoquefaltaba;el de la doncellahaciael caballero,motivado,como seha dicho,

poralgúntipo de encantamientopresenteenel poderamorosode unasletras.Llegadosa unaisla,

Marpesiasalea darun paseoy seencuentracon unacolumnaen la quehay un letrero:

“Princesaqueal sabroso,dulceassiento,

hasllegado ordenándoloventura:

amaal quete acompañay mudaintento,

y de lo porvenir estásegura;

no te preciestenerel pechoessento,

altiva con el don de tu hermosura,

puesno le pagaráscon mil estados

los trancesquepor ti le estánguardados.”

(CantoXII, xv. 369-376)

Proféticaspalabrasquetendrán,además,un efectoinmediato,comosi su lecturafuerauna

pócimapoderosacapazde cambiarlos sentimientosde quienlee:

“Al puntose sintió en otramudada,

presade libre y al amorcautiva;

desseadel amanteseramada

la queeraentremillaresdura, esquiva.
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Deessentaseconoceaprisionada,

hállaseya mortal la queeraviva,

un súbitotemblarla fue bañando,

en nuevoamorel desamortrocando.”

(CantoXII, xv. 377-384)

Conla fuerzainmediatade un filtro amoroso,la lecturadel cartelhacecaeraMarpesia

enel amorporRisambo.Suhistoriaserá,no obstante,breve,puesun naufragioposteriorseparará

a los dos amantesy la inconclusióndel poemaharáque éstosno vuelvanajuntarsejamás.Su

amorseha manifestadodeformasobrenaturaly esoha sido suficienteparaquesehaganecesario

destacarloaquí,puessin dudaesun enamoramientooriginal, aunqueno insólito en los libros de

caballerías:unadelas másapasionadasrelacionesamorosasde la literatura,ladeTristáne Iseo,

seprovocatambiénde formaartificial, con la mediaciónde fUerzastaumatúrgicascuyosdictados

sonirrechazablese inevitables.

Un cuartocasoesel de los amantesdestinadosel uno al otro porunaprofecíaantiguaque,

como la magiadel anteriorejemplo,adquiereuna¡berzatal queno es posibleevitar lo queel

destinohadispuesto.HablodeCarbopíay Claveliana.El primero,ínclito guerreroy príncipede

Angalía,ignoraquetienesudestinoamorosofijado de antemano,y ejercelas armasconvalentía

y heroismo,siguiendoasíel caminoquele hanmarcadolos hados,Sumásimportanteaventura

estáenfunciónde esefin quesonlos amoresde Claveliana:la luchadesigualcontrael monstruo

Buraco,queguardala lagunaen laquelajoven doncellaencantadaespera,desdehacedoscientos

años,la llegadade su futuro marido.Hayalgoen comúnentreestosamorespreestablecidosy el

enamoramientoinstantáneode Marpesia,que quizá sea lo inevitablede su realización: los

personajessonmarionetasde alguieno algo indeterminadoqueactúaporencimade ellosy que

lesllevaa asumirunasituaciónque,tal vez,jamássehubieranplanteado,peroqueacatancon el

asentimientorápido de quienesestáncomplacidoscon lo que les ha deparadosu suerte.Este

asentimientotieneun cierto matiz de involuntariedaddesdeel momentoen que, de la nochea la

mañana,secambianactitudeso seencuentranrazonesparaamara quienantesni siquierase

conocía,comoesel casode Carbopía.

El carácterproféticoy sobrenaturalde estarelaciónamorosatienesuculminacióncuando

Flavisa adviertea los nuevosamantesde la necesidadde permanecercastoshastallegar a

Tolietro,así comodela existenciade un guardiáninvisible que atacaráal caballerosi ésteintenta
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propasarsecon la doncella,como en efectoocurreenel último alientodel poema.Martínezdeja

aCarbopíay Clavelianaenun apaciblelocusamoenuspropicio paralos encuentrosamorosos,lo

que provocael ardorpasionalde los dosjóvenesy el intentodel caballerode poseera la dama,

a pesarde los temoresquele producela profecia:

“Assí, en las dulzesburlasprocediendo,

desechandoel temorque antesmandava,

determinóel de Angaliahazerla prueva,

gustandolavedadafruta nueva.”

(CantoXXXIV, xv. 69-72)

Lasconsecuenciassoninmediatasy el castigoterrible:

“Mas nuncafUe bocadotancostoso

como el quererprovarlo injustoha sido

al atrevidopríncipegoloso,

de mil pesadosgolpesaturdido(...)

No puededel peligrodefenderse

porno ver quiénle aflige y le lastima,

ni sirve entrelos árbolesmeterse

ni ampararlesu damaporencima(...)

Porel escuroviento discurrían

prodigiosasvisionesy figuras,

queel espaciosositio ensordecían

con horriblesbramidoy obrasduras...”

(CantoXXXIV, xv. 73-92)

El castigonosinformade hastaquépunto esimposibletransgredirlasleyesdel destino,

dictadaspor la profecíados siglosantesy necesariasparamantenerlos términosmínimosde la

honestidad.Denuevo,el hombre(aunqueseaun personajede ficción) quedasometidoal poder

de los hados,sin poder evitar de ninguna maneraque se cumplan los designiosque están

establecidospor lasfuerzassuperiores.

El restode las relacionesamorosasque sedanen el poema,o sonsimilaresaalgunade

las expuestas(Solino y Labrisa,despuésdel rechazoinicial de ésta,terminancasándose)o repiten

otrostópicosamorososmáscomunes,comoesel casode Andayroy Selisarda,reyesde Tolietro
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y padresde Sacrideay el Fénix,queseamabandulcementehastaqueel corazónde él seinclinó,

por el poderdel deseocamal,aamaraMedarda,abandonandoy eliminandoposteriormentea su

primer amor: triánguloamorosoen el que uno de los vérticesmuevea suantojo al personaje

débil, en estecasoAndayro,parahacercon él su voluntady lograrsusobjetivos,muchasveces

ajenosala relaciónamorosaen sí. En otroscasosson amorescontrariados(comoel de Laudiso

por Brisalda),idealizados(como el de Olibria y Draconcio)o pasionales(comoel que siente

Anolino porRoanisa).En definitiva,un catálogode relacionesamorosasque tienela utilidadde

mostrarnoslas múltiples facetasdel corazónhumano,aderezadas,esosí, con un puñadode

elementossobrenaturalesquenosrecuerdansiemprequenosencontramosanteun libro quebusca

intercalarla fantasíacon la realidad.

Un aspectodigno de mencióny quetocade lleno el temadel amoresla imagende la

mujerquenosofreceMartínezen supoema,unaimagenquetenemosquecontemplaral menos

desdetresperspectivasclaramentedestacables,aménde otrasvisionesque,de manerasecundaria,

tambiénesténpresentesen la obra. Las tres perspectivasprincipalesson: la descripciónpositiva

de la bellezafemenina,casi siempredesdeel tópico literario; la apariciónde elementosque

ofrecenunaimagensensualy eróticade las mujeresy, finalmente,unamarcadatendenciaa la

misoginia,que seconstituye,a mi modode ver, en uno de los pilaresideológicosde la obrade

Martínez.

La bellezafemeninaseestableceentomoa los tópicoselementalesde la tradiciónliteraria

renacentista,de maneraque, descritauna mujer, estándescritascasitodas.A estosedebeañadir

quenuestroautoresbastantelacónicoy estáticoen susdescripciones,por lo que,en másde una

ocasión,se limitará a hablarde esabellezade maneramuy genérica,sin adentrarseen detalles

sobrelos aspectosdestacablesde la misma.En unade lasprimerasdescripcionesde Rosanianos

encontramoslos dosaspectosseñalados:

un ayrequeenamora,andarmodesto,

un blancodo el christaly nievepura

pierdensuresplandor,si escomparado

con la queesde bellezaun fiel traslado.”

(Canto1, xv. 573-576)

Salvo la referenciaa la blancura(claramentetópica), el resto de los términos de la

descripcióngozande unamarcadavaguedadqueno nospermitehacemosunaideade cómoes
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la damaen cuestión,del mismo modo quetampocopodemosreconocercon claridada la que

aparecedescritacon las siguientespalabras,puesson las mismasque todos los poetashan

empleadodurantecasidos siglos:

‘tas madexasdel orodescogidas,

porel nevadoy cristalinocuello,

y mil almascolgadasrendidas

de la hermosurade qualquiercabello.

Girnaldasde las flores traentexidas

que produzeel lugaramenoy bello,

cubiertasde un cendalquedescubría

la proporciónde aquélloqueencubría.”

(CantoXXXIII, xv. 97-104)

No nos importa a quien estándescribiendo,ya que estamosante una descripción

polivalente,comocasitodaslas quenosencontramosen el poema.No resultafácil reconocera

las damaspor rasgospersonales,identificativos,pues,tanto en su aspectofisico como en su

carácterdifieren muy poco unasde otras. Este rasgoes bastantecomúnen todo el género

caballeresco,dondesehacedificil distinguir aunasdoncellasde otras: todassonhermosísimas,

de cabellosdorados,tezblancay ojos claros,y entresus virtudesdestacanla honestidady la

discreción.Tal vez la másdetalladadescripciónde la bellezade unadoncella,en nuestropoema,

seala queMartínezdedicaaRoanisa,en el momentoen quesedescubreque esunamujer, en

medio del combatequeestálibrandocontrael Caballerodel Fénix. La extensiónde la descripción

esya por sí solaextrañasi nosatenemosa las costumbresdel autory, sin embargo,a pesarde

ello, no empleaningunapalabraque nospermitadiferenciara Roanisaentreotrasdecenasde

mujeres;sigueestancadoen los tópicosmásusuales:

“Madexamásqueel sol y el cielo hermosa,

y másquelo queel sur o Arabiaenvía(...)

Frentequalde cristal. espejoondado,

quedeslumbracegandoa quienla mira (...)

Dospoderososarcos;de Cupido

uno, de Feboel otro, bien tra9ados(...)

Baxo de ellosdos perlasseve’an
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qualen serenanochedosestrellas(...)

Las mexillas, qual frescarosafina (...)

Africano coral lahermosaboca(...)

El cuelloqualcolunabella estava,

de nevadoalabastroo mármolfino...”

(CantoXI, xv. 113-164)

Nadanuevo,nadaidentificativo: la másdetalladadescripciónde la bellezade unamujer

estámarcadaporel usode los másmanidostópicosqueya, aprincipiosdel siglo XVII, teníanuna

vigenciay unapresenciacasiinevitableen todala literatura.No haráfalta aportarejemplosde

otrostextosquesirvande comparaciónparaqueel lector veacon claridadqueEugenioMartínez

no esnadaoriginal ala horade describira lasmujeres.Pocomáspodemosañadira esterespecto,

puescuandolas descripcionesno semuevenpor estossenderosde la tópica contemporánea,

quedanlimitadasaescuetosadjetivostangeneralesquecasi parecenusadosporcostumbremás

que con una finalidad identificadora(hermosa,bella...), o se basanen clichés repetidospor el

autoren múltiplesocasiones(“en ella echónaturalezael resto” y sus vanantesson los más

comunes).

Estelaconismodescriptivocontrastacon el mayorgracejoempleadoporMartineza la

hora de metersepor los caminosescabrososde lo sensual,donde se toma sugerentey logra

pinceladasinteresantesen las que afloraun sutil erotismoquenosparecedigno de menciónen

estecapítulodedicadoalas mujeres.No setratade descripcionesmuydetalladastampoco,pero

con suestilo brevey pococolorista,el autorlograun mayorrefinamientoen los detallesque deja

entrever.Hemos podido cosecharunos pocosejemplosde esta práctica.El primero está,

precisamente,en la descripciónde Roanisaa la que nos acabamosde referir, dondetermina

diciendo: “por aquí lo encubiertosesacaba,¡ no siendolo demásmenosdivino” (cantoXI, xv.

165-166).Comovemos,siguela mismatécnica,pero hayun deseode hacerimaginaral lectorlo

queseocultadebajode las formasvisibles,que sehacemásmarcadoen estaotracita, en la que

tambiénes el cuerpode Roanisael objetode la atenciónde Martínez.Persistela adjetivación

tópica, pero la sugerenciacompensaestareiteraclon:

partedeaqueltesoroesclarecido,

del blancopechoy raragentileza,

avezessin pensarsedescubría,
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con queMolino mássedeshazía(...)

La vistacevaen ver el bello asiento

dondetomareposoel niño crudo,

porel cendallas perlasdivisando

quele van algúntanto levantando.”

(CantoXXX, xv. 77-96)

Culminael acercamientoa la bellezasensualdel cuerpohermosoy casivisible de Roanisa

pocodespués,en el momentoprevioal intento de violaciónporpartede Molino. Allí leemos:

con descuydoestavael blancopecho

sin el sutil cendalquele cubría,

que másde lecheo blancanievehecho

que de otra humanacosaparecía

los dossecretosy el caminoestrecho

quelos deshermanavay dividía.”

(CantoXXX, xv. 273-278)

Sonsólo sugerencias,tal vezcon la mismapobrezaexpresivaaveces,peroconsiguenel

efecto pretendidode invitar a la imaginación,en la máspuralíneadel erotismo,y sehacemás

atractivoel cuerpodescritoque si a las clarasnosmostraralo oculto. No podemosperderde

vista, tampoco,queel objetode estasdescripcionessensualesesRoanisa,la mismadoncellaque

merecióen otromomentounamásextensadescripciónporpartedeMartínez. Sin dudaestamos

anteun personajeporel queel autorsienteunamayorsimpatíao, cuandomenos,secuidamás

de presentámosloconun mayordetalle.Tan sólo unaninfaquehablacon Clarimante(y queluego

resultaser la diosaTetis) merecejunto a Roanisaunadescripciónsugerentede su cuerpode

mujer:

“Jugavael vientoallí conla faldilla,

ondeándolaal uno y otro lado,

y descubriendo,en estacoyuntura,

peda9osde crista]y nievepura.”

(CantoXXII, vv. 45-48)

Como se ve, las valoracionespositivasde las mujeres en La toledana discreta se

encuentranen las descripcionesfisicas, convirtiéndolasen sereshermososcuyavistaalegralos
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sentidos,pero no pasancasi nuncamásallá de esacategoríade objetosbellos,pordecirlo de

algunamanera.Yanoshemosreferido a quelas demáscualidadesno fisicas,generalmenteson

tambiéntópicasy siemprepropiasde la mujer(si exceptuamosa Roanisaque, comoessabido,

esunadoncellaguerreray que, comotal, no tieneningúntemoraafrontarlas máscomplicadas

aventuras).Sin embargo,cuandoMartínezse adentraen el alma femeninasólo sacade ella

elementosnegativos,que le dan al poemaun marcadotono misógino,posiblementemuy en la

líneade muchosde sus contemporáneos,pero que en nuestropoemaparecemarcarsede una

forma un tanto insistente:rara vezel autorencuentrarasgospositivosen el carácterde las

mujeres.No estaráde másentretenerseun poco en analizarestaspinceladasde misoginia.

Paraempezar,lasmujeressondescritascomolas culpablesdelos malesde la humanidad,

inclusoen bocade personajesfemeninos.Nosbastarácon escucharaSacridea:

hechosfieros

de unamalamugerendemoniada,

quesiemprelas mugereshallo, hansido

las que al mundohemospuestoen mal partido.”

(CantoIII, xv. 309-312)

MásadelanteRoanisaseexpresatambiéncontrasu propiacondiciónfemeninaen términos

similares:

“Con causael universonosdisfama,

siendolas quemil pleytosremovemos;

y conrazónel mal comúnnosllama,

puessiemprecodiciamoslos estremos...”

(CantoXVI, xv. 465-468)

Aún parecemásdurala apreciaciónquede las mujerestieneel ancianoqueestáal tanto

de la Cuevadel Amoren la queardeBrisalda(precisamentepordesdeñara un jovenenamorado).

Las mujeres,segúnél, no debenhacerotracosaquelos caprichosy deseosde los hombres:

no puedeayerfalta enunadama

que la desdoremás,queesel serdura

y no querermirar aquienbien la ama...”

(CantoXVI, xv. 321-323)

A estavisión particulardelas mujerescabeañadirlo queafirma posteriormenteel mismo
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personaje,dejandoclarocon sus palabrasel desprecioque sienteporlas mujeresy confirmando

de nuevolo queacabamosde leer:

“...puesel hombresearrodilla

adorandounacosatansin peso

comola mugeres(...),

esjusto la mugertengamanzilla

y quieraa quienla quiere...”

(CantoXVI, xv. 345-350)

Es decir;la mujersólo debeatenderen lavida a los deseosdelos hombres,y no plantearse

nuncatenerunaopinión quedifiera dela quesele haimpuestoo debemantenerporsucondición.

Las palabrasanteriores(sin ser directamentedel autor, pueséste las pone en bocade un

personaje>quedansubrayadascon la siguienteretahila,cultivadaen unade las introducciones

moralizantesqueencabezanlos cantosdelpoema:

“~Pérfidashembras,falsas,perniciosas,

abominables,impías, atrevidas,

obstinadas,perversas,engañosas,

infernales,rebeldes,homicidas,

desleales,crueles,desdeñosas,

detestables,injustas,desmedidas!”

(CantoIV, xv. 1-6)

En otrasocasionesseráel caráctermudablede las mujereslo quepermitaa nuestroautor

deshacerseen ataquescontrael sexofemenino,aludiendode pasoa la coqueteríade las quese

consideranmáshermosas,que contribuyea esainestabilidadquesecensura.El pasajeno tiene

desperdicio:

“Adviertan los discretosquánde presto

semudael mugen,flaco sentido,

quánlivianasqueson,y másquienanda

siguiendosu amorosa,infiel demanda.

Prestotomaotramira su veleta

con pequeñaocasiónde nuevoviento,

y si estoaunseconoceen la perfeta,
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¿quéseráen la quealcan~apocoassiento?

Neciaesla que sellamamásdiscreta,

y másnecioquien poneel pensamiento

dondeay caudaltanpocode firmeza,

puestantoay menosquantoay másbelleza.”

(CantoIX, xv. 3 17-328)

No falta tampocola liviandadatribuidaa lasmujerestradicionalmente,quelleva aAndero

el Fuerteafabricarel LagoEncantadoparaevitar queClavelianaestropeecon su locurafemenina

lo quelas profecíashandictado:

“.. viendoque si no estavaencerrada,

que con dificultadseguardada

(porserla mugersiempreaficionada

a gozarsu buengarboy bizarría)...”

(Cantoy, xv. 417-420)

En esteúltimo ejemploseponeen dudala honestidadde la mujer, queaparecedefinida

casicomounaprostitutaenpotencia,comoun serincapazde refrenarsusinstintos. Y atodoesto

podemosañadir,paraterminar,que en el poemasedeclarala superioridaddel hombresobrela

mujer,porbocade unade ellas,Brisalda,quienafirma que“la damamásbella y levantada¡ no

se puedeigualarcon el másfeo” (cantoXVI, xv. 59-60).

Sin embargo, aunque lo parezca,Martínez no pretendegeneralizar al describir

negativamentea las mujeres,tal y comosedesprendede la siguientey última cita, en la quese

vuelvea caracterizarpositivamentea la mismamujerde siempre,Roanisa:

“Que, puesay tantasimpíasy atrevidas,

deshonestas,indómitas,malvadas(...)

esbien, si algunasay esclarecidas,

quecon eternaplumaseanhonradas,

y, sobretodasellas,nuestradama,

paraquien quedacortaqualquierfama.”

(CantoXV, vv. 585-592)

Resumiendo,la mujer sepresentaen La toledanadiscretacomo una criaturabella y

atractiva,perollenadedefectosen cuantoa su carácter;objeto de laspasionesy el amor,pero
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peligrososerde quienesprecisoestarprotegido.Martínez planteaunavisión de las mujeresque

no difiere muchode la generalidadde suscontemporáneos,peroquedejaentreverunaideología

muy marcaday que nosretrataunaconcepciónmoralmediatizadaporel conceptobíblico de la

mujercomoinstigadoradel mal y del pecado,muy en la líneade la literaturamedieval,quehabía

quedadoun tanto relegada,en estostérminos, de algunosde los másimportantesautoresdel

Renacimiento.No trato de decirqueMartínezseamásintransigentequesuscoetáneos,pero sí

quese muestra,a veces,másinflexible conlas mujeresque la mayoríade los narradoresdel XVI

que, sin serunosdefensoresa ultranzade las damas(desdeel puntode vistaque manejamos),

tampoco llegan a plantearcon tanta durezael tema, instaladosen un mundo idealizadoy

dominadoporel humanismo.La imagenquehabíaconsagradoel primerRenacimiento(desde

Dantey Petrarca)erala deladonaangelicatay la de la perversadespreciadorade enamorados,

perocon unacategoriacasi divina en los poetaspetrarquistasy, porextensión,en algunasobras

dela ficción pastoril o sentimental.

6.4. Temascaballerescos

A lo largo del poemase van desmigajandotodauna serie de temasde procedencia

claramentecaballerescaque, sin tenerpor sí solosuna relevanciafundamental,constituyenen

conjuntoun elementoimportantetantoparasuadscripciónal génerode los libros de caballerías,

como parapoderrealizarun someroacercamientoa algunosde los principalesidealesde los

caballerosmedievales,claramenteproyectadosen La toledanadiscretade igual modo queen

otrostextosde similar contenido.Si nosdetenemosun tantoen su búsquedapodremosestablecer

unaclasificaciónde los mismosquenos ayude,un pocomás,a caracterizardefinitivamenteel

poemay aincluirlo en el géneroal que corresponde.

El primertemaquesaltaa la vistanadamáscomenzarla lecturadel libro esel del reino

sin heredero,sin dudauno de los másimportantesfilonesde la literaturadecaballeros,presente

enla mismadesdelos textosartúdcos.Muchassonlas doncellasquellegana unacortepoderosa

solicitandola ayuda de algúncaballerorelevanteque luchecontraun traidor que pretende

arrebatarlos derechosal tronode unadamahuérfana(en nuestropoema,porejemplo,Sacridea),

pero no sonmenoslos libros queseplanteanla necesidadde establecerunafórmulaparadotar

al reino de un heredero,bienporqueno existeningunoo bienporquesehaceprecisocasara la

princesacon alguiendigno de ellay de sucederal rey. En esteúltimo aspectolas medidasson
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variadasy la existenciade tronos vacantesse convierte en una de las fuerzastemáticas

fundamentales.Ya en la literaturaartúricaencontramosejemplosde ello, sin ir máslejos en una

delasrefundicionesinglesasmáspopularesde la materiade Bretaña,LamuertedeArturo de Sir

ThomasMalory. Allí asistimosal célebreepisodiodela espadaclavadaen la rocaquedictaminará

quiénha deserel heredero,señalandoal mismoal permitir sersacadasólo porel elegid&’.

El temada muchode sí, porquecreaunatensiónen el lectory propiciala apariciónde uno

de los ingredientesmáscomunesdel género:las aventuras,tanto en los casosen los queunas

justashande decidirla sucesión,comoen los queno hay nadieque puedaocuparel trono. Esta

última opción,que traede cabezaalos reyes,le sirve a Juande Silva y de Toledoparaabrir su

PolicisnedeBoecia,el último libro de caballeríasorigina] quesepublica antesde la apariciónde

la primerapartedel Qu~ote22.

En lo que serefiere a la obra que estudiamos,ya hemoscomentadoen otro lugar la

relaciónestrechaentrela mismay el Oliverosde Castilla,precisamenteen lo tocantea la sucesión

del tronode Inglaterra;en amboscasosel problemaesel mismo: la princesaha desercasaday

no hay un pretendienteque sea del agradodel rey, por lo que éstese ve en la obligaciónde

convocarunasjustasparaelegir a su futuro yerno y herederode la corona.Lo que se plantea

como un problemaparael reino,seconviertede hechoen uno de los móviles de la aventura.

Y sonprecisamentelasjustasotro de los temasde procedenciacaballerescaque nos

encontramosen el primercantode La toledanadiscreta,moviendola accióny atrayendoa la

cortea los másdestacadosy relevantescaballerosdel momento.El motivo de lasjustassepodria

decir que es imprescindibleen los libros de caballeriasde todos los tiempos,ya seacomo en

nuestrocaso,parabuscarmaridoa laprincesao, simplemente,paradargloriay honraauna corte

yade porsí famosae ilustre. El rey Arturo convocajustasmuy a menudo,avecescomoun puro

entretenimientocortesanoy otrasparareunira sualrededorasudispersamesnada,ocupadade

flenoenla búsquedadela aventuraporcaminosy florestasperdidosenla inmensidadsin límites

del espacioterrestreimprecisode los relatoscaballerescos.Lasjustastienen,también,la función

21 Vid. Malory,La muertedeArturo, cd. oit., vol. 1,pp. ¡5-21.

22

“Mas cornoninguno,por grandeque seani abastadode los bienesdefortuna,si le falta la menorcosaque
sucoraqándesseano puedevixir contento,quantomásaquestebuenreyMinandro,careciendode lo principal(queera
heralewdesu reyno y grandeseñorío) tenía legítimacausay razón para ~ivfr más penado que ningún otm príncipe...”
(Juan de SilvaydeToledo,Historiafamosadel príncipe don Policisne de Boecia, h¡joyúnico heredero de ¡os reyes
de Boecia, Minandroy Grumedela, y de sus ilustres hechos y memorables hazañas y altas cavo/ferias, Valladolid,
Herederosde JuanIñiguezdeLequcrica,¡602, fol. Ir. Heactualizadola puntuación.)
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de evitar la dispersiónde los héroes,reuniéndolosde vezen cuandoen un determinadolugar,

sosegandoen parte su movilidad y remansandoun tanto la vertiginosidadde las aventurasy la

alternanciadeunoscaballerosaotrosque puedellegar aserincómodaparael lector. Lasjustas

son, en fin, un elementoestructuralde carácteraglutinador,tan importantecomo el caminar

eternode los caballerosaventureros.

Otro temade claraprocedenciacaballerescaesel de los pasosde armas,concretadosen

la defensade un camino o un puente,con el fin de impedir el pasode ningúncaballeroque no

reconozcala superioridaddel mantenedoro, en los másde los casos,de la amadadel mismo. Los

pasosde armastienen clarosprecedentesen toda la literatura de caballerose incluso en el

comportamientonormalde caballerosreales,comoatestiguael llamado‘TasoHonroso”de Suero

de Quiñones,defendidoporestecaballeroleonésentreel 10 dejulio y el 9 de agostode 1434.

La prácticadeestoshechosde inspiraciónnovelescaporpartede caballerosrealesseexplica

como“unamanifestaciónmásde la tendenciaanovelizarla vida caballerescaque tanacusadamen-

te seda en el siglo XV” y a que“en el siglo XV grannúmerode caballerosviven novelescamente,

imitandoa los héroesde los libros de caballería..“1 Estepasode armasmantenidoporSuerode

Quiñonesestáen la líneamismade los que nosencontramosen La toledanadiscreta,puesse

sitúacercadel puentede Órbigo, del mismo modoque los pasosde armasquenosencontramos

en nuestropoemaseubican,igualmente,a la entradade un puente.Es evidentequelos puentes

sonlugarespredilectosparalos mantenedoresde pasosde armas,porqueporlo generalsonel

único accesoa la otraorilla del río y, por lo tanto, si no seatraviesan,dificilmente sepodrállegar

aningúnlugar. Estohacemásarriesgadala empresa,a la vezqueprovocamása los caminantes

que, llegadosanteel lugarvedadosólo tienendosopciones:lucharo volverse,con lo queesto

último suponede claudicaciónantela superioridaddel otro e incluso de cobardía.Un ejemplode

pasode armaslo encontramosen el cantoIX, cuandoSolino y Laurisase encuentrancon un

puentedefendidoporun enamoradomauritanode nombreBarsimeo(vv. 513-704).En estos

casos,ademásde impedirel pasosi no hay combate,el mantenedorexigesiempreunaprendade

su rival (queavecesle puedeserentregadasin combatir,con lo queel pasoquedafranqueado,

pero el contrariosin honor);Barsimeorecogelos escudosde susoponentes:

“Los escudosque vesles ha ganado,

23 Vid. Martín de Riquer, Caba//erosandantes españoles, Madrid, EspasaCalpe, ¡967. Pp. 68 y 69,

respectivamente.
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tratándolosdespuésconcortesia,

de suertequeno ha avido honrosalanga

queturbesu magnánimaesperanga.

(CantoIX, vv. 669-672)

Algo similar sucedeen el episodiohistóricode Suerode Quiñones,dondeel que llegue

junto al puente“se veráobligadoaluchar,o si no, deberádejaren prendaunapiezade sus armas

y la espueladerechay jurar no volverlasa vestirhastaencotrarseen otro hecho de armastan

peligrosoo másque el PassoHonroso”24.Dejandoa un ladola existenciarealde los pasosde

armas,sehaceprecisoseñalarqueestetipo de lancecaballerescoesmuyhabitualen los libros de

caballeríasde todos los tiempos (estáen la literatura artúrica, en el Amadíse incluso en el

Q¡qjote),por lo que supresenciaen estaspáginasestámásquejustificada,a lavezque nossirve

de sustentoparael armazóncaballerescodel poemade Martínez,que seva haciendomássólido

conformeavanzamosen el análisisde sustemasy componentes.

No menosimportantesenosantojala prácticacomúndelos caballerosen todala tradición

de ocultarsu nombreo su personalidad,generalmentehastaadquirirunaciertafamaen los hechos

de armas,aunqueen ocasionesla ocultaciónsedebeal deseoexpresode no serreconocidosen

determinadolugar o antedeterminadaspersonas.Cualquier lector de al menosun libro de

caballerosestaráde acuerdoconmigoen que estatécnicaesmuyhabitual,por lo quetampoco

seharáprecisoaportarexcesivosejemplosen estecaso;nosbastarácon recordarqueLanzarote

sepresentaen ocasionescomoel Caballerode la Carretao el CaballeroBlanco,queAmadísse

ocultabajoel nombrede Beltenebros,queel Caballerodel Feborespondeduranteun tiempoal

nombrede Caballerodel Carroy su hermanoRosicleral de Caballerode Cupido, e incluso que

don Quijote lleva orgullosoel sobrenombrede Caballerode la Triste Figura. En La toledana

discreta,uno de los grandeshéroessenospresentadurantecasitoda la accióncomoel Caballero

del Fénix, peroal final nosenteramosde que su nombreesFelisandro,y la doncellaguerrera

Roanisa,quizácon másmotivo, sepreocupaen su primeraapariciónde no decir su nombre,

cuandoLaurisaselo pide:

“Yo quisieracontentarte,

masno semeconcedeen estaparte(...)

Sabrásde adondesoyy quéquería

24 Riquer,op. dL, p. 57.
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despuésqueayacumplidocon mi intento...

(CantoX, Vv. 279-286)

EugenioMartínez,guardandoel secretoa la doncella,sereferirá a ella en susprimeras

aparicionescomo el “encubiertoaventurero”o “un cavallero”. En estecasoestáclaro quela

finalidadno esúnicamentepreservarsu nombreparamejorocasión,sinotambiénmanteneroculta

al lector la personalidadde un personajeextraño,llamadoa ser fundamentalen la obra y a

sorprenderatodoel mundocuandosedescubraqueesunabella mujer. El Caballerodel Fénix,

en cambio, sí mantieneoculto su nombrereal parahacerseuna cierta famaantesde hacerlo

público, aunquesenosda aentenderenunaocasiónque ni él mismolo sabía:recuérdesequeflie

raptadosiendo un niño y ¡levado de Tolietro a Persia.A pesarde esto último, el narrador

mantieneguardadalajugadamaestrade la sorpresahastael momentode informar, porbocade

Flavisa,sobrela auténticapersonalidaddel héroe.Martínezes,en estecaso,el que tieneun mayor

interésen ocultar el nombrereal de Felisandro,pero de pasologra el fin perseguidoporeste

procedimiento: generarun personajegrandey heroico,digno de exhibir su nombrepor los

caminosy los bosquessiemprequevayaen buscadeaventuras,y hacerlodigno delos títulos y

reinosque,tal vez, tengaqueasumir.

Entrelos idealesde la caballeríaandantemedieval(queen nuestropoemasefundey se

confundecon los comportamientosdelos guerrerosprecristianosde procedenciahomérica),se

encuentra,comoessabido,la necesidadde queel caballero“acudaen socorroy en ayudade

aquellosquele soninferioresen honray en fuerza”, segúnafirmaRamónLlull25 y segúnatestigua

la prácticade tantosy tantoshéroesquepueblanlas milesde páginasde la literaturacaballeresca.

No sucededediferentemaneraen La oledanadiscreta,dondeasistimosa variasdefensasde

doncellasdesvalidascomola llevadaa laprácticaporPalmirenoy Macridenofrenteala fiereza

y abusodel felón Paindroqueodiabay maltratabaa lasmujeres(cantoXIV) o a las intervenciones

de Sarpeanteunadoncellaanónimaraptadaporvarios caballeros(cantoV) y antela injusticia

que sepretendiacometercontraOroncia(cantosXXV, XXVI y XXVII). Entodoslos casos,

comoesnatural,los caballerosquedecidendefendera las cautivasdoncellas,respetandoasíuna

de las esenciasde la ideologíacaballeresca,lo hacenponiéndosedesdeel principio al lado del

débil (enestecasolas doncellas>,sin conoceraúnlos pormenoresde lo ocurrido. Así es siempre

25 lId. RamónLUdí. Libro de fa ordende caballería, introduccióny traduceiónde l,uisAlbertode Cuenca,

Madrid. AlianzaEdiiorial-EnciclopédiaCatalana,¡986,Pp. 36-37.
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en todaslas novelas:los caballerossabencuálesson susmisionesy las llevan a la prácticapor

principio y, lo queresultamáscurioso,casi siempreaciertan,esdecir, seponende entradadel

lado de quientienerazón,que sueleser,porsupuesto,la personaindefensa.Pareceunanorma

no escritaqueel queestáforzandoa otro másdébil infringe sin máslas máselementalesleyesde

justicia,por lo que sedapor sentadoquecarecede razón,y que el caballeroharásiemprebien

poniéndosedel ladodel másdesprotegidosin preguntarantesnada.

Tambiénestápresenteen el poemade Martínezla crudezaen la descripciónde combates

y lancesbélicos,tanantiguacomola tradiciónépicay ya localizableen la Ilíada, quenos llevapor

los senderosdelo truculentoy sedesarrollaconun marcadorealismoquehacesentir casiel dolor

de los pesadosencuentrosentrelos caballerosqueintervienenen un determinadohechode armas.

La descripciónno puedeconsiderarseen si un tema, pero los combatessí son material

fundamentalenlos librosde aventurascaballerescas,porlo quesu presenciaen laspáginasde La

toledanadiscretaes tanimportanteparasu caracterizacióncomocualquierotro de los aspectos

hastaaquíreseñados.Parano serprolijo, meconformarécon anotara continuaciónuno de esos

crudosdetallesde batalla:

“por ojos, narizesy boca,

sangreencopiosavenafiera lanta...”

(CantoIII,vv. 90-91)

Se echande menos,sin embargo,algunosde los móviles tradicionalesde la aventura,

presentesenlos libros de caballerías,queMartínezno haprodigadoen su poema.De ellos, tal vez

el másnotableseael de la búsqueda,entendidacomoalgode carácterprolongadoquegenera,

ensu obligatoriovagabundeo,un sin fin de hechosdestacablesqueseconfigurancomoaventuras,

y que sueleser básicoen muchostextos caballerescos.El único conatode búsquedaque

encontramosen el poematienelugarcuandoRoanisaseacabade enfrentaren combatesingular

con su amadoCaballerodel Fénix y éstedecideir trasella y no pararhastaencontrarla.Lo que

ocurreesqueel autor,en lugarde narrarnoslas múltiplesaventurasque podríanhaberlesucedido

al héroe,lo dejadescansandoen el CastilloEncantadonadamásiniciar la búsqueday sólo leda

protagonismoen los episodiosde la guerrade Brama,pórticodel reencuentrocon la doncella

guerrera.Es decir,Martínezhadesaprovechadolas posibilidadesde la búsquedacomo motivo

caballeresco,en beneficiode laprofusiónde pasajesalternantesen los quese ha ido dedicando

a otros personajes,muchosde los cualestienenel mismo destinoqueel del Fénix: el Castillo
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Encantado.El poemaadolecede un cierto estatismodesdeel momentoen que el narradorva

aparcandoaventurasiniciadas con aparenteilusión y luego tarda mucho en retomaríaso,

sencillamente,las olvida del todo.

Tampocoaparececon claridadel motivo de la obtenciónde famacomo móvil parala

aventura;salvoel casode Clarimanteenel Peloponesoo las hazañasdel Caballerodel Fénix (cuya

funciónde aprendizajeno esdificil reconocerporpartedel lector),el restode caballerosvagan

sin una finalidad concreta,al menosen apariencia.Ya seha dichoquela mayoríaacabanen el

Castillo Encantadocuandoapenassi hantenido ocasiónde descollarcomoaventureros,mientras

otros quedanabandonadosporel autoren la cortedel rey Antero,en medio de unasjustasque

comienzancon muchailusión, peroqueluego sonolvidadas.Los pocosque siguenrealizando

hechosde armaslos hacenporqueessu destino,sin quehalla una causamínimaqueles lleve a

ello, aunqueel hechode partir por el mundo en buscade aventurases ya de por si un móvil

suficiente, pues el oficio de caballeroandanteno es otro que el de caminarerrante para

encontrarsecon su razónde ser.Lo queocurreesqueen el poemade Martinezno parecehaber

suficienteconexiónentre las hazañasde unosy de otros y no se observauna tendenciaa

concretar,a ofrecer una razón última de las andanzasde los guerreros;la dispersiónes una

característicamásde los libros de caballerías,perosiempre,despuésde unamarañaprolongada

deaventuras,sepersigueun fin concreto:esoes,precisamente,lo queno nosofreceLa toledana

discreta.

Porúltimo quisieraaludir a otro temaquetiene la mismabasequelos demásqueestamos

tratandoen estecapítulo: la presenciade lo fabuloso.Nos hemosreferido a esteaspectoal

analizarla presenciade la ciudaddeToledoen el poema,peroesevidentequelo fabulosono se

circunscribea esetemaen concreto,y que, por el contrario, se hacevisible en otrosmuchos

momentosdel texto, ligado casi siemprea lo mágicoy a los encantamientos,temastambién

comentadosarriba.Pretendo,pues,únicamente,reflexionarcon brevedadsobreesteaspectode

la construccióndel poema,cuyaimportanciaescrucial si nosatenemosala esenciamismade la

ficción caballerescaen la que siemprehan estadopresentestodo tipo de hechossobrenaturales

que, con su derrochede imaginación,han contribuidoen gran medidaal éxito del género,al

mismo tiempo que, paradójicamente,hanpropiciadosu desaparición,estoúltimo a causade la

censurade los moralistasque, partiendode un deseoextremadoe incomprensiblede realismo,

comenzarona lanzar invectivascontra un géneroliterario que estabasiendo consumidopor
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ampliosy variadossectoresdela población,y engranmedidapor la nobleza26.Lo fabulosoesun

ingredienteimprescindiblequeno seechade menosenLa toledanadiscretay quesemanifiesta

a través de la presenciade monstruos(Buraco, el guardiánde Claveliana, algunasierpe

draconiana...),seresdescomunalescomosonlosjayanes,lugaresencantados,espaciosimprecisos

y, comoya seha señalado,lo mágicoy lo inexplicable.Todo en conjunto,añadidoal restode

temasqueocupanlas páginasprecedentes,configuraunaobra literariaqueno tienenadaque

envidiar a las másretorcidascontinuacionesy novedadesde la novela de caballeríasen su

desquiciadaevoluciónpor los Siglosde Oro.

6.5. La mitología

Desdelos primeroscompasesdel libro, el lector apreciaunadiferenciasustancialentre

éstey los libros de caballeríascontemporáneos,que choca,además,con uno de los pilares

ideológicosesencialesde estostextos;nosreferimosal paganismodel poema.En La toledana

discretalos caballerosno soncristianosy sedesenvuelvenen un periodode tiempoimprecisoque

hemosde ubicarforzosamenteantesde Cristo, lo queles lleva a adorara los diosesromanosy

aestablecertodaunaseriede referenciasmitológicasqueformanun importantenúcleodentrodel

libro. Estedesplazamientohaciaposturaspaganas,comodecimos,nosseparadel universocasi

místicodelos textosartúricosy dela caballeríacristianade la casitotalidadde los libros del siglo

XVI, y conectael poemade Martínezcon el mundoclásicodel queen un principio procede,pero

lo hacedandoun nuevoquiebro,puestomacomoreferencia¡a mitología latina, herederade la

griegapresenteenHomero,quehubierasido másrazonablesi nosatenemosal hechoindiscutible

de quelos protagonistassonen sumayoríadescendientesde grandeshéroesgriegosquetuvieron

comodios supremoa Zeusy no a Júpiter.Podemosexplicaresteúltimo desplazamientoteniendo

en cuentaquehanpasadovariasgeneracionesdesdelos tiemposde Aquilesy Héctory que,por

tanto, el augedel mundoromanoha llevadoa susdescendientesa adoptara los nuevosdioses,

perono dejaráde llamamosla atenciónquela propiaTetis, madrede Aquiles, al hablarde su hijo

a Clarimante,lo relacionecondivinidadesromanas,llamándoleel “singularAchiles,fieroMarte”

(canto XXXIII, y. 428). Por cierto que Tetis, precisamente,es una de las pocasreferencias

griegasde las citasmitológicasdel poema.

26 Yd. Maxiinc Ckevalier. Lecturay lectoresen la Españade los siglosNl 7x Al ‘II. Madrid, Ediciones

luma. 1976.
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Partiendodeestosplanteamientosiniciales,cabeseñalarque la presenciade la mitología

en nuestrotexto esmásqueanecdóticay, comoveremos,no selimita a las citasobligadasde los

dioses,que sehande producira menudoen los lancescaballerescos,sinoque sedatambiénen

la relacióndealgunospersonajesmortalescon otrosque cabeincluir enel mundode los dioses

inmortales.Así, a la apariciónde Tetis a su descendienteClarimante,hay queañadirigualmente

los encuentroscon ninfasque otrospersonajestienenen al menosdosmomentosdel poema.El

primerode estosdos momentoscorrespondealos cantosXXVII y XXVIII, cuandoRoanisase

halla anteDoxa,unaninfa quellora a un caballeromuerto.En el relatode Doxaserevivela vieja

disputade las tresdiosassobrela primacíaen la belleza,queaquí selimita a dosde ellas;Venus

y Juno. La intervencióna favor de la segundaporpartede la cautivaninfa provocaráel enfado

de Venusy la desgraciade Doxa,queverácómoel centauroLiceto,enamoradode ella, matapor

celosasu amadoVenancio.El protagonismode seresmitológicosesevidenteen estepasaje:las

diosasVenusy Junoqueacudende visita al reinode Enmanto,el río padrede Doxa; el centauro

y la propianinfa. Y enmedio de todos,el malogradomortal Venancioy la bella Roanisa,testigo

pasivode los acontecimientosnarradosporDoxa. El clima quesecreaesde un granatractivo,

puessefusionan,como en la máspuratradiciónclásica,dos mundosen principio imposibles,

como son el de la ficción mágicade los caballerosy el de la mitología,tan irreal o másqueel

primero,paraofreceral lector un mundosin fronterasen el quetodo pareceposible,perosobre

todo, paradar una sensaciónde ausenciade límites, másallá de lo queresultaasimilabledesde

el puntodevistadel realismo.De estamanera,Martínez vuelvea recrearun mundoidealizado,

en el que las relacionesentreseres“reales” y seresmitológicos se hace posiblegraciasal

subterfugiodela fabulaciónliteraria, de lagranmentiraqueesla literaturay que sirvede sustento

a sumásencomiablegrandeza.

En la segundahistoriamitológicaqueseintercalasiguevigenteeseuniversoidealizado

queacabamosde señalar,aunquesin la presenciade dioses.Sedesarrollaentrelos cantosXXXII

y XXXIII y vuelvea centrarseen los amoresde un mortal y una ninfa, que en estecasoson

Draconcioy Olibria. La fUsión de los dosmundosesllevadaa caboporel narradoren medio de

un paisajebucólico, enunaisletade un río, dondeel cautivocaballeroobservala bellezasublime

deOlibria. El parajedescrito(en la líneadel /ocusamoenus)contribuyeengran medidaa dar esa

sensaciónde irrealidadtannecesariaparalograr el atractivobásicode estetipo de escenas,cuyos

efectosacabamosde señalar.
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En definitiva, el papelde la mitología en el poema,sin serde una relevanciaabsoluta,

pareceinspirarseen la necesidaddelautorde recrearun mundocuantomásfantásticomejor, que

puedaabsorberla atencióndel lector, sumido en la prolijidad de aventurasextrañasy en una

atmósferadefantasíacrecientequese hacemayorconla presenciade estosepisodiosmitológicos.

Lo queporun ladoparecesepararel poemade la ficción caballerescarenacentista,porotro lo

inscribeen la líneade procedenciaprimitiva en la quelo hemosinsertado:el mundoclásicoy la

huellade Homero,aunqueaquíhayapasadopor el filtro de la visión romanadel mundoy dela

religión.

6.6. Aspectosideolófzico~

Sin quesepuedaafirmartaxativamentequeLa toledanadiscretaseaun texto de marcado

carácterideológico, sí es dado afirmar que los pensamientosdel autor acercade algunas

cuestionesmoralessalena relucir amenudoen los versosquelo componen.Hemosanalizado

arribael tono misóginodel texto, que noscolocaya de antemanoanteun autorcon unacarga

ideológicaimportantey sitúaal mismoen unalíneade pocatransigencia,aunquenadararaentre

suscontemporáneos.A estoseha de añadirel afánmoralizantequemuevesusintencionesen

cadauno de los inicios de canto,en los quecensuracomportamientosdesviadosque,a veces,se

nospresentandesdeun puntode vistasermonario,si bienhay que afirmar sin dudarlo,querara

vez estosexordiosmoralesllegan a hacersedensos,puesMartínezlos utiliza en cierto modo

comointroduccionesparalos cantosy como enlaceestructuralcon lo que quedóaparcadoen el

cantoanterior. En ocasiones,estosbrevesparlamentosmoralespretendenreprendercomporta-

mientos torcidos desdeun punto de vista generalque, a veces,se desvíahacia sus propias

opinionesy su particularmoral(la soberbia,el desprecioa los demásporsu aspectofisico, el

apoderarsede lo ajeno, la traición, la descortesía,el placerde la carne,la perversidadde las

mujeres...).Otrasveces,estasreflexionesmoralizantesensalzancomportamientostenidosporél

comopositivos(lasvirtudescaballerescas,la importanciade servalientey arrojado,la añoranza

de la patria...);otras,en fin, pretendenservirde avisoal lector (la pocaconfianzaque hay que

teneren los bienesde fortuna,el valor del ejemplode los antiguosque siempreesdigno de ser

imitado, lo útil quepuedesercomportarsecon bondadantelos demás...).

Muchasde estasreflexionesentrandentrode la tópicade los autoresmoralizantesde su

épocay sirvenparainscribir el texto, unavezmás,al ladodel Espejodeprincipesy cavalleros,

209



cuyo autor,Diego Ortúflez, afirma que“no harándañoalgunasfontezicasde philosophiaque se

hallaránen ella” (vol. 1, p. 20).Eisenbergrecogeen su introduccióna la novelauna relaciónde

esas“fontezicas”, enla que esfácil percibir esetono moralizantecomúna Martínez,asícomola

presenciade avisosy advertencias,junto a másgravesreflexiones.Sin embargo,en Ortúñezestas

piezasbrevesdetono moral aparecendispersasporcualquierpartede la narración,mientrasen

Martínez,comoseha dicho, sirven de introduccióna los cantos.Estaúltima característicaesde

procedenciaépicay estápresenteen los inicios de cantodel Orlandofurioso de Ariosto y deLa

Araucanade Ercilla, porcitar sólo dosejemplos27.

Perotodo lo que antecedeestábasado,principalmente,en cuestionesamedio camino

entrelo estructuraly el conceptorenacentistade la imitatio, por lo quesólo nosinteresaen tanto

en cuantosepuedareferir a conceptosmoralesparticularesdel autor que, comosevio, se

intercalanentreotrasnocionesmásgeneralizadorasque no constituyenuna característicadel

mismo,sino quesonnormasde comportamientocívico lógicasy necesariasparael tratohumano.

Hemosencontrado,no obstante,apreciacionessobrecuestionesrelativasa lasrelacionessexuales

o las ya analizadasapreciacionesmisóginas,que sí nos sirven paracaracterizara Eugenio

Martinez comoun hombrede moralrectay de ideasrigurosasen lo referenteal temaamoroso

cuandoésteva másallá de las miradasy de la exaltaciónde la bellezafemenina.Un ejemplo

fundamentallo encontramosen la necesidadde Carbopiade mantenersecastojunto a su fritura

esposaClavelianahastaque llegueel momentodel matrimonio,ariesgode seratacado(comoasí

sucederá)porun terriblemonstruoinvisiblequeprotegea lajoven. Esacastidad,impuestapor

Flavisa,nosla recuerdael narradoren el último cantodel poema:

“Bien osacordaréysquefue avisado[Carbopía]

de la sabiaFlavisa,quetratasse

con términomodestoy recatado,

hastaqueel tiempoy la sazónllegasse

en que, con Clavelianaya casado,

la limitada ley sele acabasse...”

(CantoXXXIV, vv. 25-30)

La mismaFlavisaserátambiénel instrumentorepresorde Martínezparaevitar el trato

27 Sobreel influjo de los poemasépicosen lo referentea esteaspectoconcreto,vid. el capitulo“Contexto

Literari& en este mismo estudio,
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carnal entreSarpey Oroncia,tras el rescatede éstade los leonespor partedel esforzado

guerrero.Enestaocasión,la magasuministraal caballero“un medicamento¡ querefrenavael

torpeencendimiento”(cantoXXVII, vv. 551-552).

Perocuandomásarremetenuestroautorcontralos vicios carnalesesen el momentoen

queAnolino sedisponeaviolar aRoanisa.Allí descargatodassusiras y anatemas,dejandoclaro

su pensamientoen lo que serefiereal deseoirrefrenablequeprovocael sexo.ParaMartínez,el

amor ha de ser castoy circunscribirseal estrictoámbito del matrimonio, de lo contrariose

convierteen lo siguiente:

“~O bestialapetito,monstruofiero,

llama infernal,venenopeligroso,

torpezainfame,vil despeñadero,

hediondozenagal,vicio asqueroso!”

(CantoXXX, vv. 1-4)

Reconoce,de paso,el caráctervertiginosode la fuerzadel deseo,quesehacedificil de

controlarporlos sereshumanos:

“¿Quiénay quesedefiendade tu fuero

pormásqueestéen alertay cuydadoso?

¿Aquién no hanchamuscadotus centellas

y ofendidoel vaporquesaledellas?”

(CantoXXX, vv. 5-8)

Aflora el moralista,el futuro cisterciensequevelaporla saludespiritualy queaprovecha

la ocasiónquele brindala historiaquerelata,paracontribuir al triunfo de la moraly de las buenas

costumbres.

Otro de los vicios moralesqueMartínezconsideraperniciososparael hombreesel de la

ambiciónde poder,quecuriosamentesuelepersonificaren mujeres,redondeandoasísu visiónde

las féminascomoreflejo terrenaldel maligno. Los doscasosmásevidentesde censurade este

vicio estánprotagonizados,en efecto,pordoncellasambiciosasy pecaminosasquearrastrana los

incautoshombres,como nuevasEvas,a los máshorriblescrímenes,en buscadeunaparcelade

poderqueles hagasergrandes.Medardaesla primerade ellas,pervertidorade la honestidaddel

padrede Sacridea,el rey tolietranoAndayro,aquien seducecon la desnudezdesucuerpoy a

quien lleva luegoa matara su propiaesposa,Selisarda,y a intentarel asesinatode su hija. De
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hecho,la ambiciosadamareaparecemásadelanteen el poemacomo mujerdel infameAdrasto,

caballeroque habíaarrebatadola fortalezade Bramaa su legítima herederaLaurisa.De nuevo,

pues,terradaal poder.La otramujerambiciosaesYstrea, instigadorade la acusaciónde traición

aOroncia,enRonda,quetambiénlleva trasde sí a un hombrecegadopor los encantosfisicos que

la adornan;Arcendo,primo dela propiaOroncia.En amboscasos,la manojusticieradel narrador

da a cadacualel castigoquemerece,en funciónde su mal comportamientoy de su desvíoclaro

de las reglasde la moral: Medardae Ystrearecibenla muerteinfamequesehanbuscado,pero

los hombresquesedejaronenga?~arno acabanmuchomejorsusdíasy muerenen el transcurso

de la acciónque les ha llevado a torcersu camino.

Resumiendo,EugenioMartínezdejasu huellaen las páginasdel poemapormedio de estas

pequeñasaportacionesmoralizantes,dispersasaquíy allá, que recuerdaninevitablementea las

“fontezicasde philosphía”de OrtúñezdeCalahorraentantoencuantono sonlargasdisertaciones

que desvíenla atencióndel lector, pero sí se establecencomo pequeñasreflexionesal hilo del

relato,quepuedenserútiles parael lector contemporáneoe inclusopuedenservirnosanosotros

paracaracterizaranuestroautorcomo un hombrede firmes creenciasmorales,acordesconsu

tiempo y con su futura condiciónreligiosa (recordemosque todo pareceindicar que, aunque

publicadoen 1604,el poemadebióde escribirseantesde que suautoringresaraen el Císter).El

elementoideológicoy moralizanteesasíun mero divertimentoestructural(aunquemuchasveces

cargadodeenconoy siempreclaramentemisógino),que no lleganuncaa primarporencimade

la tramanarrativadel relato. La atenciónque aquí le hemosdadoesmás quesuficientepara

entenderhastaquégradoestápresenteen el poema,dondeaparecesiemprecomoauxiliar,nunca

como temaprincipal, al menoscomo digresióndel autor;otracosaseránlas conclusionesque,

desdeel punto de vista moral, puedasacarel lectortras completarla lecturade La toledana

discreta.

6.7. Otrostemas

Paraterminaresteapartadodedicadoalos temasmásdestacadosdel libro y a sabiendas

deque algunose quedaráen el tintero, quiero referirmea dosaspectosqueme hanresultado

interesantesenla lecturadel poema.El primerode ellosesla presenciade un cierto anacronismo

(del quenosocuparemosmásextensamenteal tratarel temadel tiempo),que resultaatractivopor

serun elementocasimedievaly porlo quetienede conexióncon esemundomágico y extraño
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de la literaturacaballeresca.Es una anacronismohastaciertopuntoimpreciso,dificil de detectar

en detallesconcretos,pero que sepercibeen el ambiente,comosucedetambiénen otros libros

del mismogénero.Paraquesirvaun pocodeguía,podríamosdecirque el hechode quela acción

tengalugaren tiemposprecristianosno encajadeltodocon la atmósferamedievalqueserespira

a lo largode casitodo el texto. Comodigo no se tratade algopalpable,perono cabedudade que

estápresenteen la totalidaddel poema.

Más claranoshaparecidola evidenciade un tematópico de la literaturarenacentista,

tratadoextensamenteporfray Antonio de Guevaray quesirve de basea granpartede la visión

horacianadel mundopresenteenfray Luis de León. Me refieroal temadel menospreciode corte

y alabanzade aldea.EugenioMartínezretomaestetópico renacentistay lo desarrollaconcierta

amplitud en una conversaciónque mantienela princesaRoanisacon unos pastoresque la

acompañanen el camino haciael castillode Anolino. Sedestacaaquí la críticaa lo artificial del

mundode los nobles,de las damasy los caballeros,quesehacemásmarcadasi entendemosque

salede bocade un rústico pastor,cuyaagudezasenoshacemás fina precisamenteporno verse

sujetoaningúntipo deconvenciónquele impidahablarllanamente.Secensurael lujo, los trajes,

los afeitesy todoslos componentesno naturalespresentesen el aderezode las damascortesanas,

comparándolocon la sencillezde las aldeanas:

“que osjuro valemásunaaldeana

quandocon la aguafila seha lavado,

y el díade la fiesta,de mañana,

con su rústicotraxesehaaliñado,

que la másbella damacortesana

quesalecon el rostrojalvegado,

y sabeDios,quitadala corteza,

dóndellega su graciay su belleza.”

(CantoXXIX, vv. 56 1-568)

Anteriormentehay unasucesióndeelementosquele resultaninnecesariosal pastory que

parecenimprescindiblesenla vidacortesana.Destacamostansólo unaestrofacuyacercaniaa fray

Luis deLeón nosparececlara:

“¡Con quántomásdescansoaquí vivimos

trasnuestroganadillopor la sierra,
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dondejamásni vemosni sentimos

el bullicioso estruendode la guerra!

No codiciamoscargosni servimos

anadieporganarestadoo tierra;

solamentebuscamosla comida

quebastea sustentarla dulcevida.”

(Canto)OUX, vv. 441-448)

El diálogo completode los dospersonajesponede relievelas diferenciasmáspalpables

entreesasdosconcepcionesde la vida, y no pasaríade serunaanécdotatemáticamás, si no friera

porqueal final del citadodiálogopareceimponersela opinióndel pastor,marcadasobretodopor

el silencio deRoanisaquien,asombradaantela discrecióny el agudojuicio del pastor,parece

preferirel silencio:

“No quiso replicarle,porquesiente

lo uno, seraquélloverdadero,

y tambiénporquemásno la dixesse

con que su granvergÚen~aseofendiesse.”

(CantoXXIX, vv. 573-576)

Un silencio, el de Roanisa,que traslucela opinión del autor,con lo que ello tiene de

significativo, puesestaríamosasistiendoal reconocimientoporpartede Martínezde lo artificioso

queesesemundoque él mismoestárecreando,queparecemásun mundoartificial, recluidoen

la literatura,queun mundoreal(comoen aparienciaél lo ha pintadodándoleun matizde realismo

que sabemospresentedesdeel prólogo). Cuandomenos,hay un inclinarse del autor haciala

opinión del rústicopastor,que nosindica suspreferenciasy quepuedesignificar, tal vez, que

Martínez dejaun resquicioporel queatisbarla falta de autenticidaddel universocortesanopor

el quesemuevensuspersonajes.Lo queseríacasi equivalenteaconfesaresamismaartificialidad

en el desarrollo del relato que nos está narrando. Aunque quizá sea sólo una reflexión

momentánea,envoz alta, antesde sumergirsede nuevoen el entramadofabulosoqueconfigura,

comohemospretendidodemostrar,la tramanarrativadelpoemaquenosofrece.
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7. EL NARRADOR

7. 1. El recursodel autoranti2uo

Al analizarla estructuradel relato nos referíamosal empleo de la vieja fórmula de la

literaturacaballerescade atribuir la redacciónoriginal de la historia a algún sabio antiguo,

generalmenteorientalo de lugaresremotos,que,trasatesorarcomo cronistalos datosreferentes

a la vida delos caballeros,decidíaponerlosporescrito.Sabidoesque,oculto tras esterecurso,

el autorpornosotrosconocidoafirma que sólo seha limitado a traduciro a transcribirel relato

heredadodel presuntoautorantiguo.Estesubterfugio,no hay casiquedecirlo,pretendeotorgar

una mayorautenticidada la historiay un ciertocaráctervenerable,puesestosautoresantiguos

sonconsideradossiemprecomohistoriadoresy susrelatoscomo historiasverdaderas1.El propio

Cervantesparodiaesterecursoconla figura de CideHameteBenengeli,dándolesde estamanera

mayorfuerzaa nuestrasobservacionesacercadel carácterestructurale imprescindiblede esta

figura, puesel Qituorees,entreotrasmuchascosas,uncatálogode los vicios y abusosde los

libros de caballerías.

EugenioMartínez no se sustrae,por tanto, a estaprácticacomúnatodo el género,y

afirmaqueel autordeLa toledanadiscretaesun sabiosirio antiguo,contemporáneode Beroso

Caldeo,de nombreLemante.La baseparael empleode esteelementoapareceen el prólogo,

dondenuestroautorcertifica la verosimilitud presuntadeLemantecon citasde autoresgraves

(aunqueprobablementeno todosreales).A partir de aquí,nosirá introduciendosu nombrecada

vezquelo considereoportunoen el desarrollodel relato. Comoya sehablóanteriormentede este

recursodesdeel puntode vistaestructural,vamosahoraahacerloatravésde la caracterización

queMartínezhacede suinventadafuentey de la utilidad queparaél tienela misma.

La primeraapariciónde Lemanteenel textodel poemala encontramosen el cantoIV. En

ella, nuestroautordefineescuetamentea su historiadorcon las palabrasexactasparaintroducirlo

enla tradicióna la quepertenece,llamándoloel “famosoy granmágico Lemante”(cantoIV, y.

174 aesterespecto,las páginascorrespondientesal capítulo3. “Aspectosestructurales”,concretamenteel
epígrafe3.2.1,“El autorcornotraductor”.
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276). Lo de“famoso” le convierteenun eruditodigno de crédito,y lo de “mágico” le inscribeen

el númeroimprecisode los sabiosmagoscomponedoresde libros de caballerías,comoLirgandeo

y Artemidoro,“autores”del Espejodepríncipesy cavalleros,el sabioFristón del Belianisde

Grecia o el mismo Cide Hametecervantino.Planteadaasí la personalidadde su historiador,

Martínez sedisponea sustentarel edificio que acabade cimentar,aportandotodasuertede

apreciacionessobreLemanteo hechasporél mismoy traídasporel “traductor”a los versosdel

poema.La ideade que el texto que leemosesuna traduccióndel manuscritoantiquísimode

Lemantese nosofrecepoco despuésde la cita anterior,en el cantoVI, cuandoMartíneznos

informade cuál va a sersu papelen la redaccióndel libro:

“Diré lo que el autor dexóapurado,

traduziéndoletodo llanamente

porserun escritortanafamado

que merecele escucheel másprudente.”

(CantoVI, 265-268)

No hay muchomás que añadiren estesentido,puesMartínezno sesalede la tónica

generalen las obrasdel género,y repiteuno trasotro los mismostópicosempleadosporquienes

le precedieron.Másllamativo mepareceel recursode cederla palabradirectamenteal “autor”

y transcribirentoncesal pie de la letra sus planteamientos,tal y como lo encontramosen los

primerosversosdel cantoXVII:

“Lemantesolenizaaquestahistoria

con estilo gallardo y deleytoso,

diziendo: ‘-Mi sentidoy mi memoria

se ocupenen un casotanfamoso,

y corradeRoanisael nombrey gloria...”

(CantoXVII, Vv. 33-37)

El usoaquídel estilo directo le sirve a EugenioMartínezparadar una mayorverosimilitud

a lo queescribey al recursodel queestamostratando.Sin duda,el hechode queen un momento

dadoel “traductor” cedala palabraal “auto?’ enlugarde diluiríaen medio de su propiaexpresión,

concedeun másmarcadotono de realismoy da mássentidoal usode! recursodel autorantiguo.

El lectorsiente,de estemodo, la cercaniade esteúltimo y adquiereuna mayorconcienciade

realismo,de quelo queestáleyendono espuraficción.
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Sin embargo,apesarde la importanciaque parecetenerLemanteen el planteamiento

narrativode Martínez,llega un momentoen el que desapareceporcompletodel poemay no

vuelveasercitado.Esto sucedeen el cantoXXiIII, donde,de manerarutinaria,lo encontramos

unavezmás:“al mágicoLemantevoy siguiendo¡ comoautor de la historia esclarecida...”(canto

XXIII, vv. 9-10). Eseir siguiendoaquímanifestadopierdetodasu razónde serprecisamentea

partir de estacita, cuandoaúnquedanoncecantosparallegar al final del poema,ademásde las

trespartesproyectadasy no conocidas.Nos confirmaestola ideade queMartínezesun autor

desordenado,quecuidapocola continuidadde lo queplanteay queen másde unaocasión(como

veremosinmediatamente)sedeclaracansadode su trabajo.A todoello seañadelaconstatación

de la falsedadde la existenciade Lemante,puessu nombre-imprescindiblehastaaquí como

referenciafundamental-,desaparecedel poemay no vuelvea sermencionadoduranteunatercera

partedel mismo. El carácterartificial de esterecursodel autorantiguoquedamásqueconfirmado

con estaausencia.

7.2. Narradory autor.dosfl2uras quesefusionan

No esdificil distinguiren las páginasde La toledanadiscretalas intervencionesdel autor

de las del narrador,puesel primerosueleaparecer,sobretodo, en los comienzosy finalesde

canto,siendoportavoz,en el primerode los casos,dela voz propiadel moralistay, en el segundo,

del caráctercasimecánicode la creación,quele imponepausasy quele obliga adescansartras

un largoperiodode composición.No obstante,veremosquehay ocasionesen las que el autorse

confundecon el narradoro esteúltimo seadentraen los caminosde aquél,en cualquiercaso

siemprecercanosy poco separados.Peroantesde analizaresamezclade funciones,puedeser

interesanteacudir a la contemplacióndela laborde cadauno de ellos,que nosproporcionaráuna

informaciónvaliosay nospermitiráacercamosal texto con unamayorclaridadde ideasen tomo

ala mayoro menorhuelladel autoren el poema.

Así, el autor,como sedijo, aparecesobretodo al principio y al final de los cantos.Ya

hemosestudiadoen el capítuloanteriorla presenciade contenidosmoralizantesen el poema,

insertadosprecisamenteen esasintervencionesdel autoren los citadosexordios, porello no

vamosa detenemosde nuevoen ellos; bastedeclararque esaactitud se asociasiempre(o casi

siempre)al mismolugar,mientrasqueotrasapreciacionespersonalesde Martínezaparecensobre

todo en los versosfinalesde los cantoso, en algunoscasos,en mediode los mismos.Seacomo
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fuere,las intervencionesdel autorseasocianaopinionessuyaspersonales,venidasal margende

la narracióny útiles, por tanto, paraconoceralgún rasgode su personalidado del proceso

creador,configurándoseasícomotextosalternativosdentrodel poema,capacesde componerpor

sí solasun libro distinto. Dicho de otro modo, cuandoel autorhabla,lógicamentese calla el

narrador, lo que suponeuna interrupcióndel relato caballerescoque estamosleyendoy la

introducciónde un contenidoideológicoy moralizanteajenoal desarrollode la accióny, por

tanto,totalmenteprescindible.Ocurrelo mismo conlas aportacionespersonalessobreel proceso

creadorque Martínezva desgajandoa lo largo de los versosy quetrataremosdespués.

Enun primermomento,los comentariosdel autoracercadel cansancioque le producela

versificaciónseinscribenenunatécnicapropiade la épicaculta, ya presenteenAriosto e imitada

poralgunospoetasentrelos quecabeteneren cuentaaErcilla. Hemosanalizadoen otraparte

esterecursocomún,al tratarsobrelas conexionesentrela épicacultay nuestropoema.Ahoranos

interesa,sobretodo, tomarcomopunto departidaesteprocedimientoquenosconducirádespués

porel caminoqueel autortrazaen tomoal cansancio.

En el cantoII encontramosla primerareferencia,exactamenteen el último verso,donde

Martíneznosinforma de sus intenciones:“descansaréalgúnpocoyo entretanto”(canto II, y.

640); lo cualtienesu continuidaden el cantosiguiente:“pero yo no puedotanto,¡ quela boz me

haestragadoel largocanto” (cantom, w. 615-616);sehacemásmarcadoen el V: “pero mi débil

bozenflaquezida1 no puedeenestetono dezirtanto,¡ hastacobraresfliergoparael canto” (canto

V, xv. 862-864)y llegaaalcanzarun puntomáselevadoen el XXII: “masparayo tratarcosatan

alta, 1 el ánimo, el alientoy boz mefalta” (cantoXXII, xv. 703-704).Siempre,como venimos

diciendo,dentrode la prácticacomúnde la poesíaépica,perotambiénen unalínea quele va a

permitir introducir el conceptodel hastíoen otrasocasionesmásrelevantesy menospropiasde

los tópicosde género.Así ocurre,por vez primera, en el cantoXIV, dondese sustituyela

reflexiónfilosófico-moralpor la siguienteconfesióndel autor:

“Obliguémeatratar aquestahistoria (...)

y dieraporno averíocomen9ado

quantopuedosacarde averíohecho,

porsermea mí un trabajodesusado,

pocoel fruto y sin límite el despecho.

Pero,puesmeofrecí, seráfor~ado
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ponerbuencoragóny hazerbuenpecho,

paradar fin devidoa la alta historia...”

(CantoXIV, xv. 9-23)

Estossíntomasde cansancioreal,no pasadosporel filtro de la retóricacomo los que

hemosseñaladoarriba, nosmuestranaun EugenioMartínezarrepentidode habersepropuesto

tanlargaempresa.Y estearrepentimientopareceobedeceral menosadoscausas:la dificultad

de la versificacióny lo “desusado”del trabajo.Martínezsesientecansadocuando,en realidad,

no ha hechomásqueempezarsu obra, puesno hemosde olvidarqueprometetrespartesmás.

Se nosescapanciertamentelos motivos auténticosde estecansancio,aunqueintuimosque el

autorno sesientea gustoen la redacciónde su obra, tal vez porqueesamateriatan“desusada”

le distraede otraspreocupacionesmásimportantes,entrelas que no podemosdescartarlas de

índole religiosa.No hemosde perderde vistaqueMartínezeracisterciensey, aunqueno sepamos

con certezasi escribióLa toledanadiscretaanteso despuésde ingresaren la orden,tendremos

que suponerle,en cualquiercaso,unasinclinacionesreligiosasmuy marcadasque sin duda

parecenchocarcon la temáticapaganay profanadel poema.Seao no seaasí, lo ciertoesque

nuestro escritorseve fuera de lugar escribiendoeste libro, pero se impone la penitenciade

continuarporque así lo ha prometido,demostrandouna clara capacidadde resignaciónmuy

acordeconlas virtudescristianas.

Lo máscuriosoen lo querespectaa estetemaesqueMartínezno vuelvea quejarsede

estetipo de cansancioreal hastael último momentodel poema, lo que le lleva a escribir

resignadamentegranpartedel mismo(veintecantos),sin dar muestrasde debilidadapanede las

exigidaspor la retórica,como lasqueencontramosen los primeroscompasesdel cantoXXII:

“aquí quedécansadoya y molido1 de lo muchoqueavíaquecantava...”(cantoXXII, xv. 29-30).

Nadatieneestoquever, comopareceevidente,con el hastiopersonaldel autorque,comodigo,

resurgeen el final dellibro, cuandoaquéldapor terminadosu trabajoy sesientesatisfechocon

el debercumplido,apesarde que sele quedanen el tinteronadamenosquetres continuaciones.

Sepercibeun cierto alivio en las palabrasfinalesdel último canto,repartidasen dosmomentos

distintospero complementarios.El primero denota,además,una prórroga indefinida de la

continuaciónque en el prólogo senosdijo que ya estabahecha,demostrandoasí que aquella

información seencontraba,igualmente,en los límites de la retóricay de la costumbrede los

autoresde libros de caballerías.Llegado el momentofinal, Martínezdice:
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“hizieron lo queoyréysquandoyo pueda

dezirde aquestahistoriacuantoqueda...”

(CantoXXXIV, xv. 639-640)

El aplazamientoindefinido resultaclarisimo, del mismo modoque se percibeen estas

palabrasesaespeciede alivio al que mehe referido,quesehaceaúnmásnotorioen el segundo

momento,dondesalea relucir tambiénel tópico dela captatiobenevolentiae:

“no he podidodar fin atantacosa,

queespobremi caudal,flaca mi mano.”

(CantoXXXIV, xv. 661-662)

Sin dudaestamosanteunaclaudicación.Martínez,pormotivosdiversos,sesienteincapaz

de seguircon el relato comenzadoy reconocequesele haido de las manos,aunquelo adornacon

esafalsamodestiayaseñaladaqueaquíno parecetanretóricacomoveremosen otrosmomentos

del poema.El esfuerzodecomponerveintecantosmás,despuésde anunciarsu cansancioy su

desgana,seobservaen la tranquilidadqueparecequedaren el espíritudel autortrasreconocer

suslimitacionesy postergarel final de la historiaparaun momentoimprecisoy tal vez, en su

propiamente,imposibleya: “quandoyo pueda”.Sin embargo,entrelas doscitasque recogemos

aúnle quedanfuerzasaMartínezparapergeñarlo queseráen un futuro la posiblecontinuación,

en unosversosquetal vezañadiótrasdecidir ponerfin al libro en el 640 arribatranscrito,pues

la fórmulaallí empleadaessimilar a la queempleaen otrosfinalesde canto.Da la impresiónde

quelos versosquesiguen,hastael 664 que cierrael poema,sonun intento,comodigo, de dejar

preparadala historiaparaesafuturible continuaciónquenuncallegó.

Nuestroslimitados conocimientossobrela vida y obra de EugenioMartínez no nos

permitensabersi continuóescribiendodespuésde la publicaciónde La toledanadiscreta,pero

sí conjeturarque, puesno publicó másobrasdespuésde 1604, debióde dedicarseplenamentea

su vocacióny a susocupacionesen SantaMaríade Huerta.Las obrasno publicadasy citadaspor

Henriquez2pudieronserescritastambiéncon anterioridado quizáen los ratosperdidosen la

soledadde su celda,perode ellas sólo nos quedael testimoniode aquély la certeza,segúnsus

palabras,de queno habíaentreellasningunacontinuaciónde nuestropoema.Lo másprobable

es quela desganaconfesadaseunieraa suvocaciónreligiosay juntasimpidieranque el Caballero

del Fénix, Clarimantey compañíavolvieran a salir a la palestraparaculminar sus truncadas

2 Phoentr reviviscens, op. cii. p. 343.
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existenciasdeficción. Lo queno admitedudasesque las palabrasfinalesdel poema,dictadasal

propio autorporsu experienciay porsu hastío,no son ningúnjuegoretórico, sino másbien la

confesiónfinal deMartínezy la constataciónde queno iba aserfácil reencontrarsecon los héroes

de La toledanadiscretd.

Quedatodavíaunaúltima aparicióndel autorparaexponercuestionespersonales,aunque

no semanifiestacon claridadla causade la afirmaciónque sehace.Despuésde censurarla bajeza

de los traidoresenlos versosinicialesdel cantoXXVI, nuestropoetaalude,de pasada,aalgoque

tienetodo el aspectode serunareferenciapersonal,de su propiavida: “bástenosla experiencia

quetenemos¡los queen tal tempestadvisto noshemos”(cantoXXVI, xv. 23-24).Deaquíse

infiere queMartínezha sufridolos rigoresde la traición o la difamaciónporpartede alguien,pero

no sepuedesabernadamás,con lo que se nosarrojaotro episodiooscuroen la ya de porsí

enmarañadabiografia del poeta, si bien puede ser, sencillamente,una alusión a cuestiones

particulares,hastacierto puntonormalesen las relacioneshumanas;esdecir, no tieneporqué

referirseauna traicióngravesino, simplemente,a pequeñosacontecimientoscotidianos.

Vemos,pues,cuálessonlas opinionesdel autorrespectoavariosaspectosconcretos,que

podemosdividir en dostipos: las reflexionesmoralizantesy las informacionessolapadasacerca

de su propiavida, tantodesdeel puntode vistade sus inquietudescomo creador,comodesdeel

punto devistade su experienciavital, como ha quedadoexpresadoen la últimacita quehemos

recogido.En definitiva,palabrasquesele escapanal narradorquedejahablara menudoal autor

parapermitimosquelo conozcamosun poco másy paraquepodamosleermásallá del relatode

aventurasqueofreceanuestrojuicio.

El narradorpropiamentedichosalea la luz a lo largo de todo el relato, ofreciendouna

seriedecaracterísticasquele sonpropiasy queestánpresentesen las fórmulasmáscomunesde

la narracióntradicional,a partir del conceptodel narradoromnisciente.En nuestropoema,el

narradorsepresentadentrodeestaúltima categoríay sehacepresenteen muchasocasionesa

travésdel usodel epifonema,con el queen másde unaocasióndemuestraquepuedeanticiparse

a los acontecimientosy que tiene dominada la situación, más allá de lo que los propios

protagonistaspuedanimaginar.Eseconocimientopreviode las circunstanciasfuturasconvierte

al narradoren una especiede demiurgotodopoderoso,que sepuedeguardarsorpresaspara

sacarlasa la luz másadelantey quedasiemprela sensacióndeestarporencimadel bieny del mal,

~No descartamosquetras elQuijow Martínezdecidieraolvidarsedelas caballeríasque te faltabanarrar.

221



con un dominio de las vidas de sus criaturasque anula por completo cualquierintento de

movimiento alternativopor partede éstas.El narradorestáincluso porencimade los magosy

adivinos que aparecenen el poema, a los que se consideracapacitadode recriminar

comportamientoserróneosqueluegoseránperniciososparadeterminadospersonajes.Es el caso

de unode los primerosepifonemasquenosencontramos,enel cantoVI, dondela actitud de la

vieja abuelade Clarimante(sin nombre,perodotadade poderesmágicos,segúnsenoscuenta)

escensuradaporel narradoren los siguientestérminos:

“¡O vieja, yadeliras(puesla dura

suertedel ciegojovenhuellay pisa

su sagradovalor y heroycavida),

siendo,en darleesteescudo,su homicida,

porque,aunquepenetrasteel mal sucesso,

no alcangastela causa,y destasuerte

cerrastela sentenciay el processo

quealjovencondenavaaduramuerte.”

(CantoVI, xv. 829-836)

La vieja sabia,a pesarde sus conocimientos,no ha sido capazde detectarlos males

futurosquele sobrevendrána Clarimante,mientrasel narrador,omniscientey omnipresente,ha

logradoadentrarseen los dominiosde tansutilesprediccionesdel mañana.Es interesantequeel

narradorsepaincluso más que quienestienen poderessobrenaturalesque les permitenhacer

encantamientosy conjuros,puesdesarticulatodala máquinade verosimilitud queha fabricado

pocoa poco: puestoqueel narradorno puedehacermagiapero, sin embargo,escapazde saber

másquelos propiosmagos,es evidentequesu fUerzaessuperiora la de aquéllos,quequedande

estaformaconvertidosen merosseresficticios, tanfalsoscomo susencantamientosy profecías,

fácilmentemanejablespor la fuerzasupremay todopoderosadel narradoromnisciente.

El restodelos comentariose intervencionesdel narradoren los acontecimientosque está

contandoseacercanmásala formamásusualdel epifonema,advirtiendoalos personajesde los

malesque se les avecinan(o pensandoen voz altaacercade esosmales,puesalos personajes

nuncaseles haceparticipesde estoscomentariosdel autor, dirigidos másbien adespertarel

interésdel lector y a mantenera éstealertasobrelos acontecimientosvenideros).En todos los

casos,estospensamientosdel narradorse deslizanpor los dominiosde la anticipatio, ya quelo
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que en ellosseplanteacomo aviso, en un futuro máso menoslejano se convertiráen realidad

dentrodel desarrollode la tramanarrativadel poema.La diferenciacon el ejemploantesexpuesto

estáenqueahoralos receptoresdeesasadvertenciassordasdel narradorsonpersonajesqueno

estándotadosde poderesespeciales.Podemosexponeraquí un manojo de estosepifonemas

anticipadores.Empezaremosporun avisofalto deprecisión:

“Pero, guarteSilverodel tirano,

que,aunqueel dudosotrancesedifiere,

te importano fiar de la fortuna,

quequantoesmásremisa,esimportuna.”

(CantoVIII, xv. 413-416)

No sabemoslo quele puedeocurrir másadelantea Silvero,tansólo quetiene queestar

alertay no confiaren la fortuna,peroestasadvertenciassonsuficientesparaqueel lectorpreste

atenciónen un futuro a los lancesen los que seveaimplicadoel caballeroSilvero, sobretodo

cuandomásparezcasonreirlela fortuna.

Másintriganteparael lectores la intervencióndel narradoren mediodel combatequeel

del Fénix disputacontrael caballerodesconocidoqueresultaserRoanisa.Pormuchoqueel lector

hayapodidosospecharacercadela personalidaddelmisteriosoguerrero(y apesarde queel título

del cantoXI ya adviertede que esunamujer), las palabrasdel narradoromniscienteazuzanaún

másal que lee paraque se apresureen la lectura y descubraquién es en realidad el citado

desconocido.Así, el narradorrecrimina al Caballero del Fénix sus golpes duros contra el

preseuntoenemigo:

“~Ay Fénix! ¡Quántasvezes,con despecho,

lágrimasverterásmásquea millares,

porlo queen el combateagorahashecho,

mostrandobientusffier~as singulares!”

(CantoXI, xv. 73-76)

Si nosatenemosal hechode queenel titulo senosdicequeel guerreroextranjeroesuna

mujer, las palabrasque precedena estas lineas se nos irán clarificando poco a poco, y

sospecharemosqueesamujertienealgoqueverconel héroe,habidacuentade que,cuandoentró

enescenale recriminógravementesuactitudde abandonoy su mudanzaamorosahaciaSacridea.

En cualquiercaso,pocodespuéstendremosla respuestaaesteenigmaquequedaplanteadoen
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estaspalabrasdel narrador.

En algunaocasión,la entradadel narradorenla marañade versosquecomponenel relato

seasociaa recriminacionesa sí mismo, tras observaralgún deslizen su métodode contarlos

hechoso algúnolvido importante.No podemosdejarde lado queel poemaestáconstruidopor

medio deentrelazamientosquefacilitan la continuaintervencióndel narrador,que dejaa unos

personajespararetomara otrosy que, en medio de esavoráginede acciones,bienpuedeechar

en el olvido a alguno de ellos, aunquesólo seacomo recursoretórico. Así se nos antoja la

siguienteintervención:

“Mas, ¡ay de mi!, queassimehe descuydado

de aquellaúnicadiosay sacradama,

yendoen otrasempresasocupado

de no tantovalor ni ilustre fama...”

(CantoXXVII, vv. 561-564)

Pormuchodesordenqueobservemosen el relato, pareceindudablequehay una seriede

personajesde los que Martínez seocupamás que de otros, y uno de ellos, precisamente,es

Roanisa,por lo queno esfácil creerque,en efecto,sehalla olvidadode ella, sino másbienque

empleaestafórmula parahacermás palpablesu importanciay paraadvertir al lector de la

necesidadde prestaratencióna partir de ahora,puesllega el momentode retomarla historia

sublimede la doncellaguerrera.

Otro recurso tópico del narrador en La toledana discreta es el de la captatio

beneivlentiae,quesecaracteriza,como essabido,porla presentacióndeunamodestiaque raya

en la ignoranciay que persiguela conmiseracióndel lector. El recurso,muy del gusto de los

escritoresmedievales,apareceen Martínezdesdeel prólogoy se consolidaa lo largodel poema,

dondeel narrador(a vecescasiel autor) muestransuslimitacionesparaacapararasí la atención

del lector. Las fórmulasempleadassonmuyvariadasy constituyenavecesun usode tópicosde

contenidoretórico, con alusionesa instrumentosmusicalesde usopastoril, rudosparacantartan

finas historias(“aunquecante¡ con rústica zampoña,diré...”, canto VII, xv. 317-318); con

fórmulasmáshabitualesy repetidasa menudo,enlas que el autor-narradorsemenospreciapor

su ignorancia(“en un canto¡ no puedeun corto ingenio embevertanto”, cantoX, xv. 639-640);

dejandopatentela penuriaartísticade la que esportador(“aunquemi baxoestilo y poesía¡ no

puedaacarrearle...”,cantoXIV, xv. 549-550)o, enfin, reconociendosu incapacidadparadarfin
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a lo que empezó,ya comentadaarriba(“no he podido dar fin atantacosa,¡ que espobremi

caudal, flaca mi mano”, cantoXXXIV, vv. 661-662).Un estilo narrativocon elementosque

pertenecena la tópícaretóricade los Siglosde Oro y queMartínezusacon la mismafinalidadque

suscontemporáneos,aportandoasíuna seriede rasgosa su obraquela inscribende lleno en la

tradiciónpoéticade su tiempo.

Tenemoshastaaquíun narradoromnisciente,quesabelos métodosnecesariosparaatraer

la atencióndel lectory que, a veces,los utiliza adecuadamente,aunquerio siemprecoImaluego

lasexpectativasdeaquél,trascrearunatensióncapazde mantenerlependiente.Un narradorque

seocultacuandoesnecesario,cediendola palabraa los personajespormedio del estilo directo

y que,comoveremosmástarde,invadea menudoparcelasque no lecorresponden,porqueson

másbien del dominiodel autor.A todosestosfactorescabeañadirque, en ocasiones,el narrador

cortael hilo del relatobruscamenteparacambiarde temao depuntode vista, al serviciode dos

valoresimportantes:el entrelazamiento,quele obliga a ir de unospersonajesa otros,y el deseo

de manteneratentoal lector.En estasdoslíneascabesituarel siguientecortebrusco:

“Y luegoentró unjayánbravo, insolente,

y llegandoanteel rey dixo:... masantes

referiréotrascosasimportantes.”

(CantoVII, xv. 334-336)

El carácterefectistadeestainterrupciónse percibecon claridad,puesva a dejara los

lectorescon las ganasde saberlo que ocurre con el jayáninsolenteque acabade entrar.La

inquietudque estecortepuedeproduciren el lector llevará a éstea continuarla lectura,a la

búsquedadel caboqueha quedadosueltoen los versosprecedentes.Denuevoel narradorsabe

lo quese hace,puesconsiguemantenerla intriga ala vez que introduceun nuevomotivo de

preocupación,ya que lo que nos va a contarahorase incluye en la categoríade las “cosas

importantes”.

En ocasiones,parano sersiempredominantey conocedorde todo,y parahaceral lector

un cierto guiño de complicidad, el narradorinforma a éstede los motivos que le llevan a

interrumpirun relatoo a postergarla vueltaa lashazañasdeun determinadohéroe.Deestemodo

explica,quitándosela culpadeencima,porquéseha retrasadotantoel relatode lasaventurasde

Roanisa:

mashuyo querompercon sucontento,
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pordargustoa Flavisaaventajada...”

(CantoXXVII, xv. 589-590)

Fundamentoretórico equivalenteaafirmar quela necesidadde tratardiversashistoriasle

lleva a abandonar,a vecesde maneraprolongada,a los más importantespersonajes,pero

sólidamenteasentadoenla ideade quelos protagonistasson los quemandan,echandomanodel

conceptode que la obra caminasola unavez comenzaday lleva de la manoa su autor que,

muchasveces,tendráque seguir los dictámenesimpuestospor el crecimientoliterario de los

personajes.Aquí, además,confiereunasensaciónde vidaa éstos,capazde hacerlesintervenir en

los designiosmismosdel narradory, de paso,del autor.

Por último, nosvamosa adentraren el motivo que figura al frentede esteepígrafe:la

confusiónqueseproduceen ocasionesentreel autory el narrador.No setratade unacuestión

crucial, perosí seproducenalgunasdesviacionesde las palabrasdel narradorhaciael autor,que

setransparentaen ocasionesesporádicas,de las cualesya hemosseñaladoalgunaarriba,La más

importantede estasíntervencionesmixtasseproduceen variosmomentosen los que salearelucir

en el texto algúntipo de invocacióna Dios, siempreligadaaun epifonemaquedenotael deseo

del narradorde hacersepresentecon su intervenciónpersonaly que, a menudo,dejaaflorarla

personalidaddel autor,oculto trasaquél.Deestemodo,en el cantoIX nosencontramoscon las

siguientespalabras:

vayanconDios,queyo imagino

que searrepentiránde su camino...

(CantoIX, xv. 407-408)

Sin dudase tratade unafrasehecha,pero la menciónde Dios (posiblementela primera

que nosencontramosen el texto del poema)no dejade llamarnosla atención,puesel narrador

estácontandounahistoria en la quetodossusprotagonistassonpaganosy adoranalos dioses

de Roma.Sin embargo,hayotrasmodalidadesde citaen lo queaDios se refiere.Expresandosus

temoresanteel destino incierto del Caballerodel Fénix, el narradorpide la ayuda del cielo:

“QuieraDiossaquesdello algúnprovecho...”(cantoXI, y. 78). Tambiénesunaexpresióncomún,

pero de nuevonos extrañala presenciade Dios en medio de las aventurasde los héroesdel

poema;¿cómopuedeinvocarsea Dios en nombrede un personajeque adoraa Júpiter?Una

tercera mención la encontramostras un olvido del narrador: “mas, ¡ay Dios cómo estamos

descuydados...U’ (cantoXXIX, y. 61). Otravezestamosanteun lugarcomún: senombraaDios
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comorecurso,como invocacióno como medio de pedirayuda,fuerade los limites de la oración

o de la devoción,perosiemprea trasmanoen nuestrolibro, por lo quesehaceprecisoafirmar que

quienestáhablandoen estosmomentosesel autory no el narrador.Esteúltimo, no lo hemosde

olvidar,dicequeestácopiandoun manuscritode Lemante,con diecinuevesiglosde antigúedad,

escritoen oriente, en el que seestárelatandounahistoria dominadaporel paganismode los

personajesquela pueblan,por lo queno parecemuycoherenteque hagaalusionesaDios como

únicadivinidad, tal y comolo hemosvistoen los ejemplosrecogidos.El autor,en cambio,escribe

desdeunaperspectivacristianaquesí le permitetenerpresentea Dios, en una Españacatólicaen

la que el poderde la Iglesiaeracasiomnímodo.

Estadualidad,pues,nos ofrecela posibilidadde unanarracióna dosbandaso, mejoraún,

nosofreceun esquemaquenospermitever cómosecomplementanel autory el narrador(dos

facetasde un mismo individuo), y de qué maneraseprestanla voz el uno al otro. Sin duda,

muchasde lasintervencionesquehemosadjudicadoal narradorpodriansertambiénopinionesdel

autor, ya que los límites entreambasfiguras son muy estrechosy no consientenuna clara

discriminacion.Algunosepifonemasy, sobretodo,el usode lacaptatiobenevolentiae,parecen

salir de la mentedel autor,pero pasadasa travésdel filtro del narrador,seconviertenen parte

integrantedel relato, a la manerade transicionesentreunasaventurasy otras,del mismomodo

quelas intervencionesmoralizantes,máspropiasen principio del autor,sepuedenconfrndiren

ocasionescon las advertenciasdel narradorsobreel comportamientode los personajes.

Resumiendo,encontramostresnivelesde narraciónen el relato de La toledanadiscréta,

compuestosporlastresfigurasqueintervienen,deunau otraforma, en la composicióndel texto.

Las tresfigurasrepitena EugenioMartínez,perolo hacendesdedistintasperspectivas:el hecho

de quetodasseanel mismohombreprovocala conÑsiónquesedaentreellas.El primernivel lo

ocupaLemante,invenciónde Martínezparadar lustre de relato antiguoasu poema.Pordebajo

de él seencuentrael autor,que transcribesus palabrasy quenosinforma de susintenciones,no

sólo en el prólogosino también,como hemosvisto, en diversosmomentosdel poemaen sí. En

último lugarestáel narrador,unamáscaradel autorquele sirveparadesarrollartodala narración

y quele da unaciertalibertadparaexpresarsedesdefUeradesupropiapersonalidad,desdeuna

posiciónexternay cómodaqueno le comprometaexcesivamente.La transparenciade la que están

dotadoslos tres es,al mismo tiempo, la fachadaque cubreal individuo real que fue Eugenio

Martínez.
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8. LOS PERSONAJES

El desarrollonarrativode La toledanadiscretaponeen escenahastaun total de ciento

ochentay sietepersonajescon nombrepropio y con un minimo de presenciaen el relato, aunque

muchosde ellos no pasende sermásque un nombrecitadoen un momentoconcretoy olvidado

posteriormente,sin más,por el autor.La dinámicade la narraciónnoslleva a centrarmásnuestra

atenciónen determinadospersonajes,mientrasotros, que incluso llegana tenerun esporádico

protagonismo,vanquedandopaulatinamenteolvidadosen medio de unaflorestao enla imprecisa

nubeencantadaqueles liberé de un gravepeligro.En sentidoestrictodiñamosquelos personajes

conunaciertarelevanciay que,de algunaforma, actúanmáso menosactivamenteen el poema,

no pasande veinte, de entrelos cualesunosdiez sedanbastanteimportantes(con un cierto

númerode aventurasensusandanzas)y sólocincoo seispodríanconsiderarseprotagonistas.Esta

reducción,evidentementeaproximada,guardarelacióncon la actividadpropiadc los libros de

caballerías,en los que el protagonismorecaesobreunoscuantospersonajes,mientrasla gran

mayoríaactúanúnicamentecomocomparsas,paradargrandezay coloridoa la cortede un gran

rey y paraalimentarel espíritu aventurerocon su presenciabreve pero intensaen combates

singulares,justaso encuentrospacíficosporlos caminos.

En el capitulo dedicadoa la estructurapudimosver cómo el pesode la acciónera

soportadopor un reducido número de personajes,en torno a la presenciade dos figuras

femeninas,Rosaniay Sacridea,y de la sucesiónde los tronosrespectivosde Inglaterray Tolietro.

Estonosllevaríaaestablecerun núcleofUndamentaldeprotagonistascuyaactividadesel sustento

de todoel armazónnarrativo,pero dejaríafriera de nuestroestudioaotrospersonajesqueno por

sersecundariosdejan de tenerimportanciaen el desarrollodel relato. Sehacenecesario,pues,

estableceruna seriede bloquesde personajes,basadostanto en su importanciacomo en las

característicasde grupo, por reducidoque éstesea. De estemodo, vamos a dividir a los

personajesdel poemaen cuatrogruposdiferenciados,de distinta importancia, con los que

pretendemosdejarconstanciade las relacionesentreellos y, de paso,clarificar los estratosque

componenen estesentidola tramadel relato. Los bloquesseránlos siguientes:personajespropios
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del poema,personajesprocedentesde la mitologíagriega,personajespseudohistóricosy bestiario.

8. 1. Personajespropiosdel poema

En generalpodemosdecirque los héroescreadosporEugenioMartínezson,comocasi

todoslos héroesde los libros de caballerías,personajesplanos,sin unapersonalidaddefinidaque

seacapazde individualizarlosy de permitimossureconocimientoa travésde susactoso de sus

diálogos.Respondentodosatipos establecidosporla dilatadatradiciónliteraria quesustentael

génerocaballeresco,al contrariode los primeroshéroesde la literaturaartúricao de algunosde

los queencontramosen la másgenuinaliteraturaespañolade caballerías,quesí estándotadosde

unapersonalidadsuficientecomo paraquepodamosdiferenciarlosde otrospersonajes1.De ahí

que los personajesdeLa toledanadiscretadebanseranalizadosdesdeuna perspectivamuy

amplia,atendiendoa sufirnciónestructuraly a su motivacióncomotipo literario que setieneque

regir por unasdeterminadasnormasdictadasde antemanopor la tradición anterior. En ese

sentido,nuestrotrabajoen estecapítuloseva a ceñira estaspremisas,y nosllevaráareconocer,

encadauno de los héroesdeMartínez,unascaracterísticasya sabidasquepuedenvalerlo mismo

paradefinirlesa ellosqueparadefinir a los protagonistasde cualquierotro texto decaballerías.

Habidacuentade ¡a grancantidadde personajesquesemuevenpor las páginasde la obra

seráprecisorealizarunasubdivisiónquenos permitaun estudiomássistemáticoy organizadode

la cuestión.Quedaránfberadenuestroanálisislos personajesquetienenpoco interés,ya seapor

su escasopapel,ya porsu irrelevanciaen el desarrollode la acción.

81.1. PrQtagQsfl,s

Lo primeroque tenemosqueapresuramosadeciresqueenLa toledanadiscretano es

fácil distinguir un bando de protagonistasal que se oponen unos antagonistasmalvados,

consideradosabiertamenteenemigos,a pesarde que en variasocasionessenos hablade dos

bandosdecaballeros,capitaneadoscomoya seha dichopor Clarimantey el Caballerodel Fénix

Muchosdeestospersonajesantiguosseconstituyenprecisamentecomoprototiposdccomportamientoso

actitudescaballerescas,muy vivasensuspropiaspersonas,peroprogresivamenterigidasy anquilosadascuandoel
génerocomienzasudecadenciaparadójicaenla abundanciadetextosrepetitivosa lo largodetodoel siglo XVI. Por
sólo citarunosejemplos,diremosque Lanzaroterepresentala fidelidadamorosay la grandezacaballeresca;el rey
Arturoesmodelodereyjusto,conunacortericay poderosa,quevive retiradode las armasy Percevalcsel caballero
místico,casicelestial,elegidoparadescubrirlosgrandesenigmasdel Grial. Todosellosevolucionana lo largodelos
textosen los queviven,comoevolucionantambiénAmadíso Tiranteel Blanco,mientrasqueen los textosposteriores.
los caballerossepresentaránrígidos, sin evolucióny sin característicaspropias.
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respectivamente,y herederosde Aquiles y Héctor.Los enfrentamientoscuerpoacuerpoestán

motivadosgeneralmentepor lasjustaso por lancesesporádicosproducidosen los caminos,que

nuncallegan a sersuficientesparagenerarun odio grandeentrelos contendientesquetraiga

consigola guerra.Los bandosopuestosnuncallegana enfrentarse,aunqueno hay quedescartar

queMartíneztuvieraprevistoun conflicto entreambosparalas continuacionesque no nosllegó

a ofrecer.Tampocoexistenmagosenemigosempecinadosen hacerdañoa los héroes,por lo que

nosencontramoscon un mundorelativamentecómodo,enel queel ejerciciode las armastansólo

esllevadoala prácticacuandosepresentala ocasiónen una encrucijadao anteunainjusticiaque

se estácometiendo.Dicho esto,el análisisde los personajesno puedeserllevadoa cabodesde

la perspectivade protagonistas-antagonistas,puestodoslos principalessonconsideradosigual

porel autor,con una pequefiainclinación, quizá,haciael bandodelos herederosdeHéctor.

Sí esposible,no obstante,dividir el grupode los protagonistassegúnel planteamientoque

haceMartínez,separandopor un lado a Clarimantey por el otro al Caballerodel Fénix y a

Roanisa.

Clarimantenosespresentadocomo un héroetípico de la tradición caballeresca,gran

guerrero“de singularesfiler9o”y capazdeafrontarlasmásásperasbatallas.Sele poneunapega,

ya en los primeroscompasesde la obra; la arrogancia2.Esterasgode su carácterlo convierte

desdeun principio enun personajeun tantoantipático,caracterizaciónéstaa la que contribuye

grandementeJaopinión delnarradory la de algunosde los personajesqueconvivencon el joven

guerrero.Así, el reyAntero temequeClarimantele pida la manode su herederaRosania,a la que

atodaslucespretende,y afirma que“no dexaráhombrehumanocon la vida¡ si privado sevedel

casamiento”(canto1, vv. 329-330),vaticinandodespuésa su hija que,si secasacon él severá

a mil guerrassometida¡ con que en riesgo pornántu real assiento,¡ y mis fieles amigosy

allegados/serána duramuertecondenados”(canto1, vv. 333-336).Sin dudaestapresentación

no beneficiaen nadaa Clarímante,haciaquien el lector se sientenegativamentepredispuesto,

aunquesólo seaporqueestaspalabrassonpronunciadasporun venerabley ancianorey revestido

dehonory de honra,cuyasopinionesparecenmásdignasde sertenidasen cuenta,sobretodo si

2 Esteaspectodel carácterdeClarirnanterecuerdabastantea la caracterizaciónque se le da en los textos

artáricosal senescalKeu, sobretodoa partirde las obrasdeClirétien de Troyesdonde“se convierteprogresivamente
enunhombredesagradable,temidopor suscomentariossarcásticosy despectivos(...)y sucarácterfanfarrón,orgulloso
y pendenciero (Carlos Alvar, El rey Arturo y su mundo. Diccionario de mitología artúríca, Madrid, Alianza
Editorial. 1991. p. 249.s.y. Keu). Clarimanteno estádotadode tantascaracterísticasnegativas,perosí tiene un cierto
parecidocon lo queantecede,sobretodopor Ja visión quelosdemásnosdan desupersona.
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el lector ha frecuentadolos libros de caballerías,donde es más fácil encontrarcaballeros

arrogantesquereyesfelones.Lo quesucedeesque los temoresdel rey no sefUndamentansólo

en el carácterariscoy belicosodeClarimante,sino sobretodo en el hechode queMartelio, padre

de éste,murió en combatesingularfrenteaAntero, lo que haceconcebiral viejo rey fUndados

temoresde venganzade quien ahoraes uno de sus súbditos. Por todo esto,a lo largo de los

primeros cantos se mantieneesa descripciónun tanto peyorativa del héroe a quien nos

encontramosluchandodenodadamenteen lasjustascontratodo el quesele quiereoponer,por

lograr la metaquese ha propuesto:la manode Rosania.

Suprotagonismopreponderante(quehacepensarquesufigura va aserla másdestacada

delpoema)seve truncadoen el cantoVI, dondequedarecluidoen la SelvaEncantada,en lo que

pareceun periodode aprendizajeal quelesometeen primerlugar la magaMenalay, después,su

abuelamaterna.Allí conocesu ascendenciailustre y recibenuevasannas,preparándosede esta

formaparalos sangrientoscombatesque seanunciancontrala escuadradel Caballerodel Fénix.

Cabedestacarquetrasel largodescansoimpuestoporel narrador(que llevaráaClarimantea no

asomarpor las páginasdel poemahastael cantoXXII), el héroese ha purificado y se ha

enaltecido,pero aún le quedaunapruebamás a la que someterse:la adquisiciónde la famaa

travésde los hechosde armas,paralo cualinicia su viaje al Peloponeso,dondetranscurrensus

másimportanteshazañasy dondecobraeserenombrenecesarioparamerecerel amorde Rosania

y el acatamientode Antero, el cualmientrastanto siguesin sermuy partidariode que Clarimante

seconviertaen suyerno. Lo quesi escierto esquedurantesuviaje y posteriorestanciaen Grecia,

el caballerono da muestrasde arroganciay estratadosiemprede formamuy positivatanto por

partedel autorcomo porpartede los quele rodean:sólo sedestacasu heroísmoy su entregaa

la lucha, así como su triunfo en los juegosque se celebranen Olimpia. Peroa toda esta

caracterizaciónpositiva hemosde oponerla citada reticenciadel rey Antero quien, antela

demandaqueAridanoy otrosseguidoresde Clarimantehacenen su nombreparahacervalersus

derechosal trono y a la manode la princesa,replicacontundentemente:

“Quantomás,cavalleros(...)

queno estanen estremosu pujan~a[lade Clarimante],

queno ayaavidoen el propuestojuego

otramásseñaladay fUerte lan9a:

y bienvistesa Sarpe,diestrogriego,
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quepusoaClarímantey su esperan~a

en contingenciatal, queya su vida

todos la reputamosporperdida.

Venga,si estanvaliente,y hagaaquello

que secapituló,y estocumplido,

si no hay alguienquequieradefendello,

le darélo quetengoprometido...

(CantoXXXII, vv. 209-220>

La visióndel reyAntero no hacambiadorespectoaClarimante,entreotrascosas,porque

no ha tenido ocasiónde conocersusgrandeshechosde armasen el Peloponeso,pero también

porque,aunquelos conociera,su valoracióndel jovenseguiríasiendola misma,habidacuentade

los temoresquesobresucomportamientoalbergaen el pecho.

En definitiva, Clarimantesenospresentacomo un gran caballero,de intachablevalentía,

pero mal visto a los ojos del rey, lo quehacemuy dificil quelogresusdosmetasprioritarias:el

trono y la princesa.

Quizáel personajemás importantedel poemaseael Caballerodel Fénix,puesen él se

concentrantodaslas virtudescaballerescasy, sobretodo, porqueseencuentrallamadoa serel

fUturo rey de Tolietro, como herederode Andayroy Selisarda.Además,es el hermanode

Sacridea,la toledanadiscretadel titulo a juzgarpor la informaciónque el texto nos ofrece.

Felisandro,queasísellama enrealidadnuestrocaballero,pasala infanciaseparadode suspadres,

al serraptadosiendoniño y llevadoa educara Persia,en un destinoque,comoya sedijo enotro

lugar, le uneal Caballerodel Febodel Espejodepríncipesy cavalleros,y le haceentroncarcon

Lanzarote,apartadode su madreElainepor laDamadelLago;con Garfiny Roboán,los hijosdel

CaballeroZifar, y con Galaor,hermanode Amadis3.Todosellosseeducanen las armaslejos de

sus padresy, como sucedecon Felisandro,retomana la familia realizandosoberbiasgestas,

preparadosya para afrontarel duro oficio de la caballeríaandante.Esto trae consigo un

reconocimientoporpartede susallegadosquea veceshande recurrir apruebasque les permitan

identificar a susdeudos:el Caballerodel Febo,porejemplo,esreconocidoporqueteniaen la piel

una manchade nacimientoque representabaal sol, En lo querespectaa nuestropersonaje,el

1 ?d. sup/ael capitulo “Contextoliterariodel poema”,concretamenteel epígrafe3.4.2.,y la nota 54 deese
mismocapítulo.
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reconocimientoselleva a cabopormedio de la intervenciónde la magaFlavisa,que serála

encargadade revelartodo lo relativo a la ascendenciade los protagonistas.

En cuantoa la personalidaddel Caballerodel Fénix, cabereferirquedestacasu valory

susdotescaballerescas,quele llevana derrotaratodoslos queseenfrentancon él, incluidos los

gigantes.Sin embargo,tambiéntieneun defecto;el de la inconstancia:en la primeraocasiónque

se le presenta,sustituyede sus pensamientosamorososaRoanisaporSacridea(sin saber,por

supuesto,que essu hermana),con lo que no seencuentraya capacitado,en principio, para

superarla pruebadel fUego en la Cuevadel Amor. Destacaestehecho,como veremosde

inmediato,porel contrastecon la granfidelidad de Roanisay, además,porquele va a llevar a

errarporlos caminosenbuscadesu amada.La magaFlavisale impondráunapruebaconsistente

en un periodode encierroen el Castillo Encantado,que tendrásu punto culminantecon la

participaciónenla guerradeBramadonde,sin saberlo,seráayudadoporsu propiaamadaen un

peligrosolance. Finalmente,tras la reunión de todos los caballerosy doncellasen la mágica

fortaleza,parecellegadoel momentode la anagnórisis,minuciosamentepreparadapor Flavisa.

Allí, el Caballerodel Fénixrecobrarásu nombreauténticode Felisandro,conquistadocon el valor

de subrazo,y estaráendisposiciónde afrontarlasúltimasaventurasantesdepartir haciaTolietro

pararecuperarsu trono.

Hemosasistido,en el casode estepersonaje,al crecimientode la figura del héroe,que

llega a la cortedel rey Antero como un caballeronovel, acompañadode un sabio ancianoy

dispuestoamerecerel aplausode los demáscon susgrandeshechosde armas,y seconvierte,

pocoa poco,en un guerreroinvencible,envidiadoy admirado,capazde capitanearlaescuadra

de los descendientesdeHéctor4. Sudeslizamorosole suponeun castigotácito,acrecentadopor

el delito (así consideradoporél mismo) de combatircontrasu propia dama,y consistenteen

superar,al menos,dos pruebas:su propia salvaciónen unasituaciónextremacon la ayudade

Roanisa(a la que acabamosde aludir arriba), y la accióncontraria;el rescatede la doncella

guerreraporpartedel caballerocuandoéstaestáa puntode servioladaporMolino en su castillo

(cantosXD( y XXX, respectivamente).Despuésde estoshechossólo quedaqueRoanisalibere

a Brisaldadelfuego. CabepensarqueMartínezteníapensadocontinuarcon la llegadade los

4Esteprocesodeaprendizajese daen la mayoriadelos grandeshéroescabaUcrescosque,enmuchoscasos,
inician sus hazañascon un nombreque no es el auténticoy comienzana usaréstecuandohan alcanzadola gloria
necesariay sonfamosospor sushechosdearmas.Esel casodel va citadoCaballerodel Febo,quese inicia en el mundo
dc las aventurascomoDonceldcl Febo.o de Amadis deGaula.cuyonombredecaballeronovel eseldeDonceldel
Mar.
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protagonistasa Tolietro.

El Caballerodel Fénixseconfiguracomo el principal soporteestructuralde la historia,ya

que sobre él giran los más importantespersonajesque la componen. Las dos doncellas

protagonistasestánligadasa él: Roanisaporsersu amaday Sacrídeapor sersuhermana;esel

cabecillade los descendientesde Héctor, lo que le hacecapitaneara un grupode grandes

caballeros,capacesdeasombrarellossoloscon suspropiashazañas(Solino,Carbopia,Sarpe..,);

sele considera,también,enemigode la escuadraqueencabezaClarimante,lo quele haceen cierto

modo su antagonista;la magaFlavisaseocupapersonalmentede su educación(a travésde

Herodio)y de su engrandecimientocomocaballero,y, porúltimo, esel futuro herederodel trono

tolietrano,lo quele convierteen objetoprincipalde la atencióndel autor,preocupadocomo se

vio porreconstruirel pasadoinsigney antiquísimode Toledo. Sepodríaestablecerun cuadrode

relacionesdel CaballerodelFénix con los citadospersonajesimportantes,quenosofrecería,de

unasola mirada,toda la fuerzaestructuraly narrativaqueseacumulaen estehéroe:

CABALLERO DEL FENIX

RELACIÓN PORAMOR RELACIÓN BÉLICA

(COMO CAUDILLO>

PORANI7AGOMSMO PORAMISTAD Y

AGRADECIMIENTO

ROAMSA

SACRIDEA

CARBOPIA

SARPE

SOUNO...

CLARIMANTE REY ANTERO

MAGA FLAVISA

MAGO HERODIO

A todo esto,repito, seunesu destinocomorey de Tolietro, porlo queno sehacedificil

entenderqueMartínezle dé un protagonismomayor. Enestesentidopuedensersignificativaslas

palabrasqueel autorincluye al comienzodel cantoIX, cuandose disponea prestaratencióna

nuestropersonaje:

“La dulcecoyunturaesya llegada

en quelos altoshechostratey cante

de la másventurosay fuerteespada

que sevio desdeel zéfiro al levante(...)

Todo lo quehemosdicho esfundamento

paratratarmejordestepersiano,

cuyafamay honrosopensamiento
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esclarecióel contornotoledano...”

(CantoIX, vv. 1-12)

La caracterizacióndel Caballerodel Fénix como personajede enormetalla heroicase

complementaaqui con la afirmaciónúltima del autor,que consideraal resto de personajesy

aventurasdel relatocomoelementossecundarios,comobasey sustentodel edificio de grandeza

que se yerguesobrela personainsigne de estecaballeromitad persay mitad tolietrano. Su

importanciase subrayaporque, como ya hemos señalado,sus hazañasredundaránen el

encumbramientode la ciudadnatalde Martínez:

“Este donzeldivino inmortaleze,

desdeoy en adelante,al dulceTajo,

y con susaltasobrasengrandeze

lo quede suyoestavatanabajo.

Poréste,el granToledosiemprecrece,

puesla reedificócon grantrabajo;

ésteesaquélque,en estafértil parte,

a Minervajuntó conel dios Marte..

(CantoIX, vv. 17-24)

Encarecimientosprogresivosque van configurandola personalidadde tan ilustre

personaje,cuyosdestinosgrandiosossólonosseránanunciados,una y otravez, sin quetengamos

ocasiónde asistiral cumplimientode tantosy tan insignesacontecimientos.Con lo que senos

muestray lo quesenosvaticina,podemosllegara la conclusiónde queel CaballerodelFénix es

el auténticoprotagonistadeLa toledanadiscreta,quemásbienhubieralucido llevandoportítulo

el nombrede estehéroesin par.

Un tercerpersonajedotadodeun protagonismoespecialesRoanisa,la doncellaguerrera

amadaporel Caballerodel Fénix. Acercade ella cabeseñalarquesu función en el poemaeslo

suficientementerelevantecomoparaque la consideremosentrelos más grandeshéroes.Sus

hazañasson equiparablesa las de su propio amadoy desarrollavariasaventurasporsu cuenta,

por lo queseconsolidacomo caballeroandantedeprimeralineaen nuestrotexto. Las aventuras

y hechosde armasde Roanisano son superadas,ni en númeroni en calidad,porningún otro

guerrero,a excepcióndel Caballerodel Fénix, y estonos hacecolocarlaa su altura entrelos

protagonistas,en un lugar privilegiado que le permita estarpreparadaparaafrontarlos más
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peligrososhechosde armasy acercarsea la categoríasupremade los grandeshéroesmasculinos.

Roanisay el CaballerodelFénix no sólo formanunaparejadesdeel puntode vistaamoroso,sino

que, también,seestablecencomodúo caballeresco,a la manerade Lanzarotey Galvánen la

literaturaartúrica,o Amadísy Galaoren los libros de caballeríascastellanos.

Ya sehabló de la largaestirpeliteraria de la doncellaguerrera,en cuyalínea sesitúa

meritoriamentenuestraRoanisacomo ejemplodeestetipo de mujeres.Tal vez lo másllamativo

de estafigura seaqueforzosamentesehade producirun contrastemuy marcadoentreel esfuerzo

bélico y el aspectofisico femenino, claramentedestacadoen la mayoría de los casosque

conocemosde doncellasguerreras.En nuestropoemaasistimosalos combatesdel Caballerodel

Fénix contraSergestoy contrael terriblejayánBrumoldo,y observamoscómolos derrotacon

ciertafacilidad,haciendogalaasíde su poderosobrazo. Sin embargo,cuandollega el caballero

extranjeroque resultaserRoanisa,se nosofreceun reñido combateen el que nuestrorecién

conocidohéroeno parececapazde derrotaral caballeroqueacabade llegar, y quetermina,como

ya essabido,conel desenlazarsede los yelmosy la consiguienteanagnórisis,y si lo miramosbien,

inclusocon unaligeraventajaparaRoanisa.De estaforma,nuestraheroinasepresentacomouna

gran guerrera,ruday resistenteen el combate,facultadaparadoblegara algunosmuy fieros

varones,lo que noshacepensaren una mujer de aspectohombruno,aunquesólo seapor la

fortalezafisica que despliega.Pero la realidad es muy distinta, pues las descripcionesque

MartíneznosofrecedeRoanisacomomujerdemuestranunadelicadezay unasformastípicamente

femeninas
Roanisaes, en lo que respectaa su descripciónpsicológica,una personade una gran

noblezade espiritu,sensibleantelas injusticiasy el sufrimientode los demásy amantede lavida

errante de los caballeros.Uno de los rasgosde su carácterque más destacafunciona,

precisamente,por su condiciónde mujerenamorada,al margende sufuror bélico,y seconcreta

en los celos.De hecho,la primeraintervenciónimportantedeestadamaen el poemaseproduce

a consecuenciade los celosque sienteal ver a su caballeroen compañiade Sacridea,y más

adelanteresurgiráestetemacuando,traslaguerradeBrama,lasdosrivalesseencuentreny viajen

juntashacia el Castillo Encantado.El temor de Roanisa,y un cierto odio retenido hacia su

presuntarival, refuerzanlo queestamosdiciendo:

Paraun ampliodesarrollodel ternade la bellezafemeninay. concretamente,de las descripcionesfisicasde
la propia Roanisa,vid. el apartado6.3. “FI amory la mujer”, del capitulo“Temasy contenido”.
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“Deshaziéndoseestavaen ira insana

el pechoesclarecidode Roanisa

mirandoa Sacridea,porsercausa

quehuviesseen susamorestantapausa.”

(CantoXIX, vv. 293-296)

TambiénRoanisasepresentacomoun personajedestacadoenla finezade suamor,lo que

le permitirásuperarcon facilidad la ordaliadel fUego en la Cuevadel Amor de Brisalda.Este

carácterde enamoradafirme y constante,unido asu condiciónde guerrera,nosofrecela figura

típicadel esforzadocaballeroandantequetienepuestossus pensamientosen una damay que

siempreesfiel a ella, demostrandoestosextremosdondesetercie y poniendola figura de la

amadapor encimadecualquierotra mujer(en estecasohombre).El no desviarlos sentimientos

amorososdel primeramorse considerauna de las virtudesmásimportantesde un caballero6,y

por tantohaceque Roanisase convierta,como decimos,en el prototipo de caballeroandante

dentro del poema.Hay otros que tambiénsonfirmes amadores,como Clarimanteo, tal vez,

Solino,e incluso, hastacierto punto, el Caballerodel Fénix, peroningunode ellos llega areunir

con la misma perfecciónlas característicasde firmezade Roanisa,quiensólo semueveen sus

hazañasporla fuerzaqueel amorle imprime. Así, en cuantoa la construccióndel poema,cabria

decirqueestaguerreraincansablerepresentala fuerzadel amor, irrefrenablee involuntaria,pero

capazde motivarlasmásheroicasgestasy de superarlas máshorriblespruebas,del mismo modo

queel del Fénix representabala fuerzade las armasy la esenciade la caballeria.Roanisano lucha,

en sentidoestricto, por lacausade Sacridea(a quien, en un principio inclusoodia); lo hacepor

el amorque sientehaciasu caballero,que le lleva a viajar en pos de él desdePersiahasta

Inglaterra.Sin embargo,su relacióncon el Caballerodel Fénix y el desarrolloposteriorde los

hechosla llevaríana convertirseen reinade Tolietro y en cuñadade la princesaSacridea,con lo

cual esevidenteque su papelen la obra la sitúa,al margende susaventurasen solitario, en la

órbita de la cuadrillade Héctor(de quien tambiéndesciende)y, consiguientemente,entrelos

guerrerosquepugnanpor resolverel conflicto que produjola muertede Andayroy el vaciode

poderen Tolietro.

Sin quesu presenciaseacrucialen el texto, no podemosterminarel capítulodedicadoa

6Los librosestánllenosde amadoresconstantescon surespectivadunainsustituible:Lanzarotey Ginebra,
Percevaly Blancaflor. Tristán e Iseo. Zifary Grima. Tirantey Carmesina.Amadísy Oriana.Curialy Otielfa, don
Quijote y Dulcinea sonalgunosdelos más ilustresejemplos.
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los protagonistassin referimosa Sacridea,puesatodaslucesesella la quedatítulo al libro, según

sepuedededucirde los datosde los que disponemos,afalta de las prometidascontinuaciones

donde,tal vez,otradamaadquirierala condiciónde toledanadiscreta.Sacrideatiene un papelde

introductorade la acción,narrandoantela cortedel rey Antero los sucesosqueprovocaronla

muertede sus padresy el conflicto de sucesiónen el reino tolietrano,perodespuésde ello y de

provocarel enamoramientodel Caballerodel Fénix, pasaa ocuparun discretosegundoplano que

no nos permiteobservarsus característicascon muchaprecisión.Sólo podemosdecir que su

actitudestámarcadaporla característicaquede ella sedestacaen el titulo: la discreción,palpable

en su comportamientoy en laspalabrasquecomponensudiscursoen los cantosIII y IV.

Sacrideasenospresentacomo una damaquellega a la cortepidiendo la ayudade un

caballeropara que luchecon otro por su causa,motivo éstemuy repetido en los libros de

caballerías,por lo que su función, en un principio, parecemeramenteestructural,si no fuera

porqueenel cantoIII senosinformade queesunaprincesatoledana,lo cual,unido al título, nos

hacesospecharque su protagonismoserámás destacadoque el de cualquierotra doncella

demandante.Así pues,Martínezintroducela quesesuponequeesla tramacentraldel relato, a

travésde un personajequele sirvede informador,pero queluego quedarelegado,si no al olvido,

si a una función muy secundaria,adquiríendomásbien el papelde dama,siempredistantey

lánguidaen los textoscaballerescos,queel de heroínao actantefundamental,tal y comopuede

hacersospecharel titulo del poema.Sacrideaesun enlaceentreel mundoimprecisodel sur,

representadopor eseTolietro mitico, y el norte frío, no menosimpreciso,de la corteinglesa,que

permitirá al autor relacionara los personajesde la escuadrade Aquiles (con Clarimantea la

cabeza),con los de la escuadradeHéctor, a la vezqueprovocarála primeradistraccióndel tema

de lasjustas,quesepresentabacomoprioritario.

Nos encontramoscon una figura poco matizada,cuyo protagonismosele escapaa

Martínezde las manosenmedio de la profusiónde aventurasy de accionesalternativasy que, por

ello, quedaconvertidaenun meroelementoestructuralconuna doblefunción; la ya analizadade

introducciónde la tramacentraly la de subvenirel ordenarmónicodela relaciónamorosade

Roanisay el Caballerodel Fénix. Estaúltima esresueltaporel quiebrodel autorquenosllevaa

reconoceren laprincesatoledanaala hermanadel granhéroe.

Ni siquieraencontramosen Sacridea(comoocurrirátambiénconRosania)a la típicadama

de los libros de caballerías,cuyasconfidenciasconsus doncellasy secretaríassonpartedel hilo
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argumentaly constituyencasi siempreun hermosojuegode intrigas y de maquinacionesque

puedenafectara los héroesy al devenirde susaventuras.Seobservaunamarcadarigidez enla

construccióndelos personajesfemeninosporpartede Martinez,queen el casode Sacridease

haceparadigmática;da la sensaciónde queno sabequéhacercon ella y que,unavezqueha sido

utilizadaparalos finesquesehapropuesto,sele tornaun problemamásqueun personaje,lo que

le lleva a dejarlaabandonadaen medio de un olvido que sellega a hacerdesesperanteparael

lector, queestáesperandosiempreun mayorprotagonismode estadama,en beneficiode un más

claroy contundenteacercamientoal temaque pareceprincipal,pero queseva resbalandohasta

caeren la casiextinción,acausadel desordeny de las múltiplesbifUrcacionesde la acción.No

cabedudade que Sacridea(y tambiénRosania)sevuelveun personajeincómodoparael autor

quedecide,por tanto,dejarlamudaduranteel restodel poema.

8.1.2. Personajessecundarios

Dentro de estasubdivisiónnosdisponemosa analizarlas característicasde un grupo

reducidode personajescuyafUnción en el poemaessuficientementerelevante,ya seaporsu

intervenciónen el mismoo, sencillamente,porlaimportanciade sushechoso de supresencia,por

breveque éstasea. Aunquetrataremosa cadauno por separado,lo haremospartiendode su

pertenenciaa un grupodeterminado,dentrodel cualtienensentidosusandanzasy susvivencias.

El primergrupoesel dela realezabritánica,compuestopordospersonajesfundamentales

que, porotro lado,sonlos únicosque tienenun cierto papel: el rey Antero y su hijaRosania.Ya

hemos señaladola necesidadde ceñir el análisis de nuestrospersonajesa unosestereotipos

consolidadoscon anterioridad,y precisamenteel reyAntero esuno de los quemejorseajustan

a la figura típicaquela tradiciónha legado.Se tratade un rey anciano,ya retiradode las armas,

pero que en sujuventudfue diestroen el manejode las mismas.Llegadoa la edadprovecta,se

encuentracon un poderosoreino y sin un herederovarón a quien legarlo, lo que le muevea

buscarun maridoadecuadoparasu únicahija. En su ricacortesedancita, generalmente,los más

noblesy virtuososcaballerosde su tiempo.El esquema,quitandoalgunascosasy añadiendootras,

esválido paraotros muchosreyesliterarios, tanto principalescomo secundarios,y tienegran

partedesubaseen el mismísimorey Arturo, al que, quitándoleel detallede la hija, le cuadran

perfectamentetodaslas características.Precisamentela figura de Anurosenosantojaprioritaria

a la hora de construira nuestrorey Antero, puessusrasgos,reflejadosen éste,componenel
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retratorobot del gran rey de los libros de caballerías,muya menudoalejadode los camposde

batallay dedicadoa unavida cortesanaen la quela mayoractividadquerealizaesla de la caza.

Encontraremosotros reyesdedicadosal ejerciciode las armas,pero esolesrestarágrandeza,pues

la serenidadde la figura del viejo rey, ya retirado,pero con un pasadoglorioso,sesobreponea

la de cualquierguerrero,por grandesque sean sus hazañas.De hecho,muchasveceslos

caballerosandantesadquierenla categoríade reyesy no sólo no ejercendirectamenteel cargo(a

vecesdejanen su lugaraalgúnvirrey o delegado),sino queel lector no llegaatomarconciencia

de queesepersonajeesahoraun rey, puessu febril dedicacióna las armasno encajacon la idea

serenadel rey a la quevenimosaludiendo7.

Mi las cosas,el reyAntero esun modeloauténticode rey, y no tienemásintervenciónen

el libro quela quegenerala preocupaciónpor el futuro desu reinoy la obsesiónde evitarqueéste

caigaen manosde Clarin-xante.Inclusola decisiónde convocarlasjustasparacasaraRosaniaes

unaproposiciónde ésta,lo quehaceque entendamosqueel rey ha llegadoa unasituaciónen la

queno hallasalidaasu problemay esincapazde encontrarrespuestaasusdudas.Sin embargo,

la rigidezdescriptivadeMartinezy su pocaversatilidada lahorade crearambientesy situaciones

colocanaAntero(comoacasitodoslos personajes)en unaposiciónpocodinámica,quele lleva

aperderalgunasde las característicasde los reyesde los libros de caballerías,como porejemplo

la capacidadde convocarjustas(apartede la quele essugeridaporsu hija), la dedicaciónal noble

entretenimientode la caza,la tomade decisiones,etc. El rey Antero esun rey observador,que

raravezcomentalo queocurreo da su opinión sobreunaaventura,exceptocuandole tocanel

temade la sucesióny de las pretensionesde Clarimante.De caraal desarrollodel relato, su papel

tienemuy pocarelevancia,ya queel pesode la acciónrecaeen los grandescaballeros,ahorasí

en la misma líneade los librosde caballeriasdelos que nuestropoemaesdigno heredero.

Rosania,porotro lado, esotro de los personajesqueseperfilancomo fundamentalesal

principio del poema(como Sacrideay, en parte,Clarímante),y queluego cedenterrenohasta

desaparecercasi por completo y quedarreducidosa referenciasde pasadaen situaciones

concretasqueles afectande refilón. Decididay firme en susideases,comoacabamosde decir,

la impulsora de las justas para decidir su propio futuro, sin demostrarningún temor y

tranquilizandocon suspalabrasasu inquietoy atribuladopadre,como podemosobservarenla

7Siair máslejos,Lanzarote(quejamñsabandonalas armas,salvoparahacerseermitañoal final desusdías),
es.en ¡a Vulgata artúrica. reydesdesuinfancia,a la muertede supadre.el reyDande Benoic.Su actividadguenera
le mantieneapanadodel trono.

241



siguientecita:

“En estebrevetiempo,tenporcieno,

no faltaráalgún pechoseñalado

quevengaaClarimante,o dexemuerto,

en pazquedandotu imperialestado.

Y siendoya espressadoen el concierto

queme ha de seren matrimoniodado

el másesclarecidoy másvaliente,

seevita qualquierdañoy mal urgente.

Y quandolos del cielo, enfin, ordenen

prevalezcael fUrioso Clarirnante,

avrácausasqueal biencomúnconvienen,

y a tu realmagestadseráimportante.”

(Canto1, vv. 377-388)

Ademásde la resignacióny sumisiónqueRosaniaprometea los designiosdel destino

(muyacorde,porotro lado,con el comportamientomásadecuadodeunajovenprincesa),destaca

en estaspalabrasla firmezay claridadde ideasque la doncellademuestra,frentea las dudas

infinitas queasaltanasu padre.De ahíque seperfile comoun personajeimportante,dotadode

unafuertepersonalidady con perspectivasdedesarrolloamplio en laslargastiradasde versosque

aúnquedanparael final delpoema.Sin embargo,denuevoMartíneztruncanuestrasexpectativas

y dejaaRosaniaencerradaentrela multitud de personajesquecomponensu obra.

La fUnción deestadoncelladecididaes,no obstante,importantísima,puessu personaserá

el motivo dela reuniónde muchosy muygrandescaballerosque acudenpor la famade su belleza

y paraprobaren lasjustasel valor de su brazo,lo cualrepercute,porotro lado, en la llegadade

otroscaballerosy doncellas,atraídosporla magnificenciade la cortede Antero,entrelos quese

encuentranadamenosqueel CaballerodelFénix. A efectosde la construccióndel relato,Rosania

cumplesu papela la perfeccióny, comole habia sucedidoa la otra doncellaestructuralmente

importante,unavezquehaservidoparalo quefuecreada,el autorseva olvidandode ella y sólo

la mencionade vezencuando,paraquequedeconstanciade suexistenciay sigasirviendocomo

referenciaútil respectoal avancede los hechos.No dejade sercuriosoquelas dosmujeresque

sustentanlos dospilaresde la historia (Sacrideay Rosania)pierdansu protagonismosólo unos
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compasesdespuésde prefigurarsecomo figurasclave: las causasrespectivasde los tronosde

Tolietro e Inglaterraqueellasrepresentan,sesustentaránparadójicamentesin su intervención,con

el movimientode otrasfichasqueMartínez hadispuestoen su tableroy que,también,terminarán

diseminándosedecaraa un desenlacequenuncallegará.

Se puedesustentarun segundogrupode personajessecundariosen los caballerosque

Hegancon Clarimanteparaparticiparen lasjustasy que,si bienestácompuestoporun número

nadadespreciable,quedaráreducido,en nuestroanálisis,a la figurade Aridano. Los demásapenas

si tienenprotagonismo,sobretodoporqueel autor,queen un principio pareceinclinarseen parte

haciaaquelhéroe,desvialuego su atencióna los partidariosdel Caballerodel Fénix, algunosde

los cualesson seguidosen susandanzasindividuales,extremoéstequeno seda en el bandode

Clarimante,entreotrascosas,porqueno hay ningunode susseguidoresal queMartínezpreste

atención,si exceptuamosprecisamentea Aridano.

EsteAridano, que senospresentaen el cantoII como príncipede Escocia,ocupaen las

justasel lugardel propio Clarimantecuandoésteesllevado a la SelvaEncantadatrassu combate

contraSarpe. Seráel elegidopor los diosesparaconocerla ascendenciay los destinosde sus

compailerospor medio de un sueñoprofético,con lo queseconvierte,en ausenciade Clarimante,

en el responsablede todoslos guerrerosqueformansucuadrilla.Tal vez lo másimportanteen

lo que a él serefiere seasuenfrentamientoverbalcon el rey Antero, transcurridoun año del

comienzode lasjustas,parareclamarmela manode Rosaniay el trono de Inglaterraen nombrede

Clarimante,consideradoporél como el vencedor.Estepapelde intermediario,rechazadopor

Antero, le va a colocarcomocabecillade la facciónde los descendientesde Aquiles,a la espera

de la llegadadel auténticojefe,y le confierela funciónde enlacecon la accióninicial del poema,

quehabíaquedadoolvidadadesdela llegadaa lacortedel Caballerodel Fénix, en el cantoVIIL

A todasluces,los caballerosque apoyana Clarimantedesaparecendela accióncentral

porquesiguenmanteniendolas justasy la preponderanciade su líder, lo que sucedeesque

Martínezseolvida de la cortede Anteroparallevamos,en compañíade los errantescaballeros,

por los senderosy las florestas,en buscade las aventuras.

Precisamentede estemodoconstruimosel tercergrupode personajessecundarios,en

torno a los andantesaventurerosque tienensu destinoen el CastilloEncantadoy en la causa

común del Fénix y Sacridea.En el cuadroestructuralque incluimos como apéndicehemos

establecidocatorceaccionesdiferenciadas(quemuy bien podríansertreceo quince), de las cuales
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nueveestándestinadasa desarrollarlas andanzascaballerescasde los distintospartidariosdel

Caballerodel Fénix. No cabeduda,a la luz de estosdatos,de la importanciaqueestasacciones

tienen en el poema,puessu relatoocupamuchaspáginasdel mismoy constituyeasí un claro

sustentode la tramanarrativa.Sin embargo,de las nueveaccionesqueindicamos,tansólo cuatro

van a teneruna continuidady una prolongacióna lo largo del texto, y de ellas, dosestán

realmenteprotagonizadasporel mismohéroe,Solino, lo quenosllevará,en definitiva, a analizar

tansólo a trescaballerosdel grupodel Fénix: Sarpe,Carbopíay Solino.

Sarpe es el único guerreroque resistea Clarimanteen las justas, y sus posteriores

andanzasseconcentranenla salvaciónde doncellasen peligro, delas cualesterminaenamorado,

lo quele emparentaencierto modocon Galván,el sobrinodel rey Arturo8. Ya desdeun principio

secaracterizaa esteguerrerocomoun hombreajenoa los caprichosdel amor:

“Sarpe(quede la furia de Cupido

comovaliente,astutoy desdeñoso,

escapósin del arcoserherido

ni sugetarseal trancey mal furioso),

a ningunasesienteestarrendido

ni le congoxao sacade reposo

la poderosavistay viva llama,

con queatael coraQónla belladama.”

(CantoJI, vv. 577-584)

Sin embargo,a la primeraocasiónen quese encuentracon unadoncellamaltratadapor

unostraidorescaballeros,le desapareceel desamor:

“El troyano,que el almasele ardía

viendo llevar la damagenerosa

(que en lo interior del pechoya sentía

rastrosde la pasióndulce,amorosa)...”

(CantoV, vv. 265-268)

Y después,tras la obligadapermanenciaen el Castillo Encantado,Sarpeseencuentraen

~Gaivándestaca,además(...),ensudebilidadantelosatractivosfemeninos,que le lleva a sermuyvoluble

enmateriaamorosa.Enefecto.Galvánesincapazdepennanecerfiel a unasolamujery, en cambio,se sienteempujado
adejarsellevarpor las aventuraspasajerasy los idilios casuales.”(CríosAlvar. El reyArturoysu inundo...,op. ciÉ,
Pp. 185-186,s.v. Galván,
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Ronda,dondeseve enla necesidadderescatarde la injusticia a la bellaprincesaOroncia,la cual,

olvidadaya la anónimadamaantesperdida,enciendetambiénlos deseosdel joven caballero,

segúnsenoscuentaen los siguientesversos:

“Fixos lleva los ojos el guerrero

en el divino sol y claraestrella,

su cora9ónrindiendotodoentero

a la disposicióny al quererde ella.”

(CantoXXVII, vv. 52 1-524)

Estamossin dudaanteuncorazónvoluble, másen la líneadel citadoGalvánqueen la de

un fiuio amadorprototípicode los libros de caballerias.Ni esel primeroni el único, porlo quesu

papeles,también,otro de los roleshabitualesen estetipo de relatos.

A estapersonalidadenamoradizade Sarpehay queañadirsu granvalor comoguerrero,

no discutidopornadie,y un cierto carácterrústicoensu crianza,allá en Frigia, dondecreció“por

fragososbreñalesy maleza”,rodeadode “bestiasfieras” con las quesolíaentretenersecazando.

Estosrasgoshacenqueel personajeseamásdespreocupadoen lo tocanteal amory másdadoal

manejode las armas,segúnopinióndel autor.

Suvalorfuncionalen el poemase centraen la realizaciónde grandeshazañasquesirvan

paraproducirmovilidady aventuras,y parapreparar(Juntoa los demáscaballerosdescendientes

deHéctor),un fuertegrupode guerrerosquedenlustrea la causadeSacrídeay seancapacesde

enfrentarsea los másfieros enemigos,en esaspartesdel libro queno llegaronaescribirse.

Carbopíasepresentaigualmentecomoun gran guerrero,tambiénfuerteanteClarimante,

y que tiene reservadoun destinosublime,profetizadodoscientosañosatrás.Como caballero

individual, su personalidadno esnadasobresaliente,puesno hay ningúnrasgode la mismaque

destaque:es un caballeroandante,como otros muchos,nadatemerosoante las aventurasy

siempredispuestoa afrontarías,por peligrosasque parezcanser. Perteneceal tipo de los

caballerosesforzadosquetienenqueenfrentarseauna aventuraque estádestinadaa ellos y que

ningún otro guerreropodrállevar a cabo,aunquemásqueun tipo cabríadecirqueesésteun

rasgocomúna muchoscaballerosen los libros decaballerías.Estemotivo seasociacasisiempre

a un enfrentamientocon las fuerzasocultasde los encantamientos,puesel hecho de que la

aventuraestéreservadasedebeaque un sortilegiola ha preparadoparaque sóloesecaballero

puedadesempeñarla,lo queen cierto modole restavalor a la hazaña.

245



En cualquiercaso,la figurade Carbopia,asociadaa estemotivo básico,seconfiguracomo

una de las más fabulosas:ha de enfYentarseal monstruoBuracoen el Lago Encantado,para

desencantara su vez a la bella Claveliana(prisioneraallí desdehacedoscientosañoscon la

intenciónde preservarsujuventud)y, además,fue el elegido en el pasadoparaconvertirseen el

maridode éstay engendraren ella a un poderosoy gran caballeroque habríade asombraral

mundocon sushechosde armas.El personajeen cuestiónengrandeceal grupode los partidarios

del Caballerodel Fénix, pero podría, por sí solo, haber sido el protagonistade otro relato

independiente,dadaslas característicasquesuhistoriacontiene.Sin embargo,apartede esto,

Carbopíano tieneunapersonalidadclaray esun personajede contornosborrosos,delque apenas

si esposibledecirnadaque le identiflque,aexcepciónde susaventuraspersonales.

En cuantoa Solino tampocopodemosdecirmuchascosas,ya quesu actividadentrade

lleno en la de cualquiercaballeroandante,sin rasgosque lo definany lo individualicen. Sus

hazañasse muevenen dos contextosdistintos: por un lado en defensade Laurisa, a quien

acompañadesdela cortedel rey Antero y a quienayudaen suconflicto bélico en la ciudadde

Brama,y porotro en suspropiasaventurasquele llevandirectamentea los brazosde su amada

Labrisa,graciasa esaimprecisiónde los caminosquefacilita, paradójicamente,los másfortuitos

encuentros.De Solino sepodríadecirque esun personajevalerosoy firme enel amor,puesla

largaestanciaenBrama,al ladode la hermosaLaurisa,no le haceolvidar su prímeramorpor

Labrisa, pero también cabría añadir que su función en el poemaes la de prepararsepara

protagonizaren primeralineael combateque, atodasluces,setendríaquecelebrarcontralos de

Clarímante,y quequedaaplazadoparamejorocasiónporMartinezal final del libro.

De elloshemoshabladoal referirnosa los encantamientos,perono estaráde másrecordar

aquílapresenciade un grupode magosy magasque seencuentransituadosen la lineade los de

su estirpe,dispersosporla marañainmensade los libros de caballerías.Estospersonajes,que

muevencon susarteslas vidasde los demás,pertenecenen nuestropoemaadoscategoríasen

función de su sexo,puesno podemoshablarde encantadoresbuenosy encantadoresmaloscomo

ocurreavecesenotrasobrasdel mismogénero9.Sin embargo,sí cabedecirquelos magosde La

9Así. por ejemplo,en la tradiciónartúrica,destacaporsuperversidadel hadaMorgana.contrapuntodel mago
Merlín, y en elAmadís nosencontramosconel malvadoArcaláusel Encantadory la sabiaUrgandala Desconocida.
favorecedoradel héroe.
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toledana discreta repitencon sus encantamientosy con el poderde su magia,a los magosde la

literaturaanterior.Así, Herodio,magopersaquefavoreceal Caballerodel Fénix, procededel

mismoMerlín, a travésde los sabiosqueseencuentranen los libros intermedios,de entrelos que

destaca,sobretodo,el sabio Artemidorodel Espejodepríncipesy cavalleros.Susartesestánal

serviciodeun héroecuyocuidadoestátambiénasu cargo,y al que, en ocasiones,acompañanen

susandanzasparaayudarlesen lo que fueranecesario.Su presenciada segurídadal héroee

imprime un toquefabulosoal texto, que contribuyea su atractivoentrelos lectores.Herodio

(comoMerlín y Artemidoro)esun sabioancianoqueha atesoradotodasu sabiduriacon largos

añosde estudiosy de prácticasy quela dedicaahacerel bien.

En el ladofemeninohayquedestacara suhermana,lamagaFlavisa,tantasvecescitada

en el transcursode esteestudio.Flavisaes,por así decirlo,el almadel poema;sus accionesy

encantamientossirvendemotivo paralasandanzasde los héroesen un buennúmerode episodios,

y susartessonla basequesustentagranpartede la materianarrativa.En cuantoasuprocedencia,

no esdificil ver enella unapartede la figura de Urganda,sobretodo porla fUnción de protectora

quedesempeña,ademásde sucarácteromnipresenteperoraravezvisible. Sin llegar al gradode

la magade Montalvo,a la que,comoindica su nombre,esdificil reconocer,Flavisasueledarse

a ver en contadosmomentos,mientrasque susintervencionessonmáshabituales,con lo quesu

magiaafectatambién,en parte,a su persona,y contribuyea rodearíade un misterio impreciso,

que ¡a lleva a obrar prodigiossin que los demásseanconscientesde queesella la quemueve

tantasmaravillas. Un ejemplo muy claro lo tenemosen el caráctercambiantedel Castillo

Encantado,al quesepuedeaccederdesdemuy diversossitiosy pormuy diversasentradas,y en

el que su sola presenciaesun enigma paraquienesse acercana él: en realidad,los poderes

mágicosdeFlavisasonel impulsode tantasy tanvariadasposicionesde lacitadafortaleza,pero

ninguno de los caballerosquellegan allí sabemuy bien ni cómoha llegadoni quiénordenasu

destino.

Apartede Herodioy Flavisaaparecentambiénen la obrade Martínezotrosmagosque

no sonsino unarepeticiónde los queacabamosde analizarconbrevedad.Menala,protectorade

Clarirnante,sepresenta,en las pocasvecesque de ella se habla,comounapersonahastacierto

puntoperversa,tal vezporla clarainclinacióndel narradorhacialos descendientesde Héctor,que

le lleva a no ver con muy buenosojos, como ya se dijo, todo lo que estárelacionadocon

Clarimante.Digo esto,porqueno hay motivos suficientesparaasimilara Menalaa la categoría
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de magaperversa,pueslo únicoquehaceesayudarasuprotegido,aunquecomo consecuencia

susaccionespuedanperjudicara otros. Encualquiercaso,tantoMenalacomoAnderoel Fuerte

(marido de Flavisa) no pasande ser figuras clónicas de Flavisa y Herodio, ya que sus

comportamientosson similares, del mismo modo que son similares a los de todoslos demás

magosquepodamosencontraren la literaturade caballeros.Pertenecena unacategoríaquetiene

pocasposibilidadesdeversatilidad,y sólo puedensermásoriginalessi el autorseempeñaen dar

otravueltade tuercamás a los prodigiosy encantamientosque estospersonajespuedanobrar,

Sobreestetemaya hemoshabladoarriba,en el apartadodedicadoa los encantamientosdel

capítulode temasy contenido.Allí remito al lector.

8.2. Personajesprocedentesde la mitologíagriega

No esnecesariorepetir quela baseprimerade nuestropoemase encuentraen la épica

griega,lo que noslleva, como ya hemosvenido señalando,ateneren cuentala presenciade

elementosquetienenallí sus orígenes.En lo que ahoranos ocupa,es interesantereseñarque

Martínezechamanode algunospersonajesdela leyendatroyanay les hacerevivir en su libro, casi

siempre como oráculos o como coadyuvantesen medio de una acción adversapara sus

descendientes.Como es evidente (y a pesarde la tendencia,a veces,al anacronismo),los

personajeshoméricosresucitadospor nuestropoetano intervienenfisicamenteen acciones

concretas,sino que seaparecena los héroesdel poema,ya seaen sueñosya por la vía de lo

sobrenatural,comoesel casode Tetis que se hacevisible anteClarimanteen formade ninfa.

Sonnumerososlos personajesde la mitologíagriegaque aparecencitadosen el texto,

perofrancamentepocoslos quetienenalgúntipo de intervención.De ¡osprimeros,cabedestacar

a Héctory a Pentesilea,que en el poematienenel papelde antepasadosde algunosde los más

gloriososcaballeros,aunquenuncasehaganpresentesen la acción. Sin embargo,su funciónes

irnportantisima,puesenlazaa los héroescreadosporMartínezconlos legendariosprotagonistas

de la Ilíada, dandolustrea aquéllos.En cuantoa los queintervienenenla acción,modificando

o influyendo en la conductade los personajes,tan sólo nosesdadocitar a dos: Aquiles y su

madre,Tetis.

Aquiles intervieneen medio de un combatesingularque sepreparaentredos de sus

descendientes,Bendalioy Liberio, suscitadopor cuestionesrelacionadascon la patriade cadauno

de ellos. Lo másinteresanteesqueel héroeseaparecede formasobrenatural,envueltoen una
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nube, comomuchasvecessuelenaparecerselos diosesen los textoshoméricos.SufUnción es

separara los doscontendientesy hacerlesver quedebenguardarsusfuerzasparalaguerracontra

los del Caballerodel Fénix, por lo que Martínezutiliza a Aquiles comoenlaceestructuralpara

manteneren el lector la tensiónen lo referenteal futuro desarrollode la tantasvecescitada

contienda.La apariciónde Aquiles tieneque ver, evidentemente,con el recuerdode las antiguas

rencillasentreél y los troyanos,que habríande repetirseen la accióndeLa toledanadiscreta,

peroquefinalmenteno lleganamaterializarse.La referencianosla dael mismoAquiles cuando

hablaasíasus descendientes:

“Y, puesyo derribéconestadiestra

el orgullo del príncipetroyano

quandoestavala suertemássiniestra

del exércitogriegoy vandoinsano;

quémuchoquevosotrosdeysoy muestra

deque soysdecendientesdestamano,

y que, si ella osdio el sery os dio lagloria,

en las vuestrasrevivaoy su memoria.”

(CantoXXII, xv. 345-352)

En lo querespectaa la presenciade Tetis,tambiénse produceala maneraen queesusual

en los poemasgriegos:con otraforma. En estecasosetrata, como acabamosde decir, deuna

ninfa bellay seductoraque recibea Clarimanteen el Peloponeso,trassu largoviajeporel mar

desdeInglaterra.TieneTetis la fUnción deinfUndir ánimosen sudescendiente,haciéndolever que

haHegadoa la tierrade susantepasadosy quele esperangrandeshazañasen su estanciaallí. Pero

lo quemásnosinteresaesque, unavezmás,seincideen el comportamientodelos personajesdel

mundoquepodríamosllamar“real”, pormediode la presenciade seresprocedentesdel mundo

dela “inmortalidad”,conlo queseacrecientamásaún el sentimientode irrealidad,de fábulaque

Martínezha queridoimprimir asu relato,

Sin duda,los personajeshoméricospresentesen nuestropoemaofrecenasí unavisión

amplia de la ficción literaria,en la quetienencabidatodoslos quehan sido a lo largode una

tradiciónquehundesusraicesen la oscuridadde unostiemposimprecisos.Nohay límitesen el

universoliterario de Martínez,quetrazaun relatopretendidamentehistórico y lo aderezaconla

presenciade personajescreadosporél y procedentesde la másrefinadaestirpelegendaria.La
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sensaciónde fantasíasefusionacon la de plenitud,enel sentidode quetodo el pasadoliterario

europeosehacevisible a travésdelaspáginasdel poema,formandoun mismotodo completoque

setomamáspalpablea partir de la apariciónde estospersonajesmitológicos,cuyapresenciales

convierteen formantesdel mismorelatoque nosotrosleemosy queel autortrazómuchossiglos

despuésdesuprotagonismoen la épicade Homero.

8.3. Personajespseudohistóricos

Muy brevementevamosatrazarel desarrollode la presenciade estetipo de personajes

enla tramanarrativade laobra,en tanto en cuantosonempleadosparaconseguireseefectode

realismoquepersigueel autory quedesdeel prólogo sevienebuscando.Tendremosqueempezar

diciendo querealmenteseráun personajeel quenosocupe,pueslos descendientesde éstese

difuminanenlos limites dela leyendapreviay la ficción de Martínez,transformándoseen híbridos

cuyo interésparanosotrosessolamentecoyuntural,de caraaestablecerla ascendenciade cada

uno delos héroesdel poema.El personajeal quenosreferimosesBrigo, un supuestorey antiguo

deEspaflaa quienEugenioMartínezconvierteen el origende todaslas dinastíasy en fundador

(pormedio de gentesespañolas)de infinidad de ciudadesen el Asia Menor.Desu nombrehace

procederel de Frigia y los frigios (de Brigo, brigios y de ahí, frigios), segúnnoslo cuentaen el

cantoXXII:

“Assi, brigios primerosedixeron

(lo qual por largo tiempohanretenido),

hastaquecon los tiemposcorrompieron

partede el nombreproprio y apellido,

y a llamarsedespuésphrygiosvinieron,

de quien hanlos troyanosprocedido.

Desuerteque, si bienconsideramos,

serpropriosespañoleslos hallamos.”

(CantoXXII, xv. 625-632)

La basemismade los planteamientos“historicistas”del poetaseencuentraen los versos

precedentes,dondesenosconectasmambagesla antigoedadmitológicaespañolacon la intención

deaquélde demostrarqueEspaña(y másconcretamenteToledo)sonel sustentode la civilización

antigua.
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El reyBrigo fije, segúnlos antiguoshitoriadores,descendientede Túbal(uno delos nietos

de Noé), lo que le convierteen unafigura dedudosaexistenciahistóricay, en cualquiercaso,

nuncaen un personajeprecisoni históricamentereconocible,en un serdificilmenteasimilableal

relato que Martínezdice traducirde Lemante.Sin embargo,la conexiónentreestospersonajes

esbastantefacil, puesessabidoquenuestroautorafirma queLemantefuecontemporáneo(y tal

vez amigo) deBerosoCaldeo,el cual se configuracomo una de las fuentesempleadaspor

Alcocera la horade narrarlos hechosacaecidosen tiemposde Brígo’0.

La presenciade Brigo no esactiva,puessólo escitado en el momentodeestablecerla

genealogíade los protagonistas,perosupapelesimportantesi nosatenemosa lo queacabamos

de decir, yaqueconectadirectamentecon lapretensiónde Martínezde hacerun recorridopor

el pasadoilustre deToledoy de España.Igual queanteshemoshabladodela configuraciónde

un mundofabulosopor medio de la mezclade personajesficticios y mitológicos, ahoracabe

hablarde búsquedade un cierto realismo, con la inclusión de un rey que, aunquenosresulte

discutible,es citado por los historiadoresantiguosde Toledocomo uno de los pilaresde la

civilización española.Deestemodo, el poetale da unbarnizde realismoa su relatoy lo deja

flotandoen medio de unabrumaintangible, siemprea mitad de caminoentrelo verosímily lo

imposible. Paranosotros,no obstante,la inclusión de Brigo entre los antepasadosde los

protagonistasno dejade serun pasomáshacialo inverosímil11,un adentrarseen las profundidades

delo irreal, porel caminodela ficción y de la literatura,quenoslleva aentenderel poemacomo

unapiezaliteraria, sin más,a la queno encontramosmáscercaníacon la realidadquela que le da

la menciónde lugarespertenecientesa unageograflareconocible.

8.4. Bestiario

Puederesultarinteresantedetenerseun tiempoen el análisisde los personajesqueenLa

toledanadiscreta se salende los limites de lo humanoy se inscriben,con su aspecto,en la

categoríade los seresfabulosos,generalmentedentrode los animalesy los monstruos.Una

ojedadaporsu presenciaen el poemanosarrojauna cantidadrespetablede estosseres,algunos

‘0Paratodolo relacionadoconestetema,vid. PedrodeAlcocer. op. ciÉ Vid, tambiénla nota 19 del“prólogo
al lector”.

Quienesmásrecientementehananalizadola historiade Toledono mencionan,ni siquieracomoreferencia
legendariaa esterey Brigo, con lo que su historicidadsevuelveaún másdudosasi cabe.Es el casode VV.AA.,
Historio de Toledo,op. ciÉ
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de los cualesson asimilablesa categoríasestablecidasen los bestiariosantiguos,mientrasotros

son monstruosde la invenciónde Martínezque, si bien tienen un parentescocon otros de su

calañadispersospor la literaturafantásticade todoslos tiempos,no pertenecena ningúngénero

concreto.

Delos queforman partede los bestiariosreconocemosen nuestropoema,entreotros,a

los siguientes:el tigre, el león, la pantera,el ciervo, el buitre, el delfin, el grifo, el centauro,el

unicornio, la serpienteo el dragóny la hiena.Y de todosellosno esdificil identificar a los que

pertenecende maneraindiscutibleal ordende los animalesfabulosos,mezcladosen la anterior

relacióncon otrosquerespondena seresreales.Aún asi, la concepcióndel mundoen la Edad

Media(hastacierto puntoimportadaporMartínezen lo referenteala apariciónde estosanimales)

arrojaidentidadesasombrosasparabestiasqueen nuestraexperienciano tienennadaquever con

esavisión fabulosacon la que aparecenasimiladasen los bestiariosmedievales.Es el casodel

delfin, presentadoen el poemacomo siervo de Tetis y dotadode la facultadde guiar a los

náufragosen medio de suspenalidades,tal y como hacecon Risamboainstanciasde la diosa:

“mandóluego/alos grandesdelfinesle guiassen...”(cantoXIII, xv. 48 1-482).La mismafUnción

apareceen Góngora,quien,en los primerosversosde suSoledadprimera nosinformade que el

jovenperegrinoqueha naufragadoconsigueasirsea unatabla,de la quediceluego: “delfin no

fuepequeño”,con unametáforaqueasimilaesemaderosalvadorcon el animal queanalizamos,

enlazándoloconla mismatradiciónquehemosvisto en Martínez12,Quizásla procedenciade esta

creenciaseencuentreen lo quenosdicen los bestiariosantiguosacercadel delfin:

“Du¿it3z, el salvadorde los ahogados,esun pezde cuerpovoluminoso,con dos

alas;cuandoun barcoseacercaa un remolino,se colocafrentea él y extiendelas

alas, impidiéndoleavanzar;si el barco se hunde,hacesitio sobresu lomo a los

náufragos,de forma que puedanagarrarsea sucola, y los transportaa tierra

firme.”’3

El restode los animalesreconociblesen la faunarealno desempeñanunafunciónespecial

en el texto, por lo que no nos vamos a deteneren ellos. Silo vamos a hacercon los que se

encuentranen la órbita de lo fabuloso,como esel casodel centauro,el unicornio,el grifo y la

12 Luis de Góngora.Soledades,editadaspor DámasoAlonso, Madrid.AlianzaEditorial, 1982.p. 39.

13l3esuaflomedieval, edicióndeIgnacioMalaxecheverria,Madrid. Siruela. l996~,p. 58.El texto citadoestá
extraídodel Nuzhatu-l-Oulñb (“Deleite de los corazones”).enciclopediade caráctercientíficocompuestaenel siglo
XIII por el luncionariopersaAI-Qaniini.
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sierpe.

Acercadel centaurocabeseñalarsu marcadapresenciaen la mitología clásicaque ¡os

representaluchandocontralos lapitaso hacede ellospersonajesbásicosen la vida dealgunos

héroes,comoocurrecon el CentauroQuirón,educadorde Aquiles citadotambiénporMartínez

cuandole esexplicadasu genealogíaa Clarimante.Essabidoque su aspectoesmezclade hombre

y caballoy, con la excepcióndel mencionadoQuiróny pocosmás,se sueleasimilaral centauro

conun carácteráspero,ya quelos de su especie“pasabanporsermuy rudosy de costumbres

brutales”’4.Estascaracteristicassonlas quedefinen,precisamente,al centauroLiceto (insertado

por Martínezen la historiaamorosacon tintesmitológicosde la ninfaDoxa),quien, encendido

en celosde Venancio,el amadode ésta(puesél estaba,a suvez, enamoradode la ninfa), senos

presentaentodomomentocomoun serviolentoy de costumbresferaces,enpalabrasde la propia

Doxa:

• jtriste de mí, quenuncafuy advertida

ni nadieimaginélo sospechava,

hastaque vi al cruelimpío Liceto

ponersu crueldadfieraenefeto!”

(CantoXXVIII, xv. 285-288)

En cuantoal unicornioy al grifo, tansólo soncitadosde pasada,perosumenciónhace

viable la creenciaen su existencia,dentro del universonarrativode La toledanadiscreta.El

primerode ellos secita conmotivo dela ascendenciade Corvato,el caballode Sarpe,del quese

nosdice que fUe “nacido de unicornioy yegua”(canto II, y. 629), lo que le convierteen un

caballoespecial,quese sitúaentrelos mejores.El grifo noslo encontramosen un parajedeleitoso

al que llega precisamenteSarpe, en el que hay una variaday diversa fauna, entre la que

encontramosunaseriede aves:

“.. águilas,buytresy alcones,

búhos,sacres,neblis,grifos horribles

y otrasavesestrañasy terribles.”

(CantoVII, xv. 110-112)

Comoseve sonsólo citasesporádicas,en medio de la descripcióndeun lugaro de un

‘~ VV.AA., ¡)iccionario de mitología clásica, prólogo de Manuel Fernández-Galiano,Madrid, Alianza

Editorial, 1988,2vols., vol 1, p. 138,s.y. “Centauros”.
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animal,pero dejanla improntade esosseresfabulosos,descritosen los bestiarioscon palabras

inquietantes.Recojoa continuaciónun par de descripcionesdel grifo. La primeradel Bestiario

de Cambridge:

“es un caudrúpedocon alas.Estaespeciede animalsalvajenaceen las zonasde

Hiperbórea,o en susmontes.Todoslos miembrosde su cuerposon comolos de

un león,pero susalasy su rostrosoncomolos de un águila.

Es tremendamentehostil a los caballos. Perotambién es capaz de

despedazara cualquierservivo queencuentreen su camino.”

La segundadescripciónprocededel Imagedii monde,escritoporGossouinhacia1250:

“Allá [enlaIndia] estánlasgrandesmontañasde oro y de piedraspreciosas,y de

otros tesorosen abundancia.Peroningúnhombreseatrevea acercarseaellas,

debidoa los dragonesy a los grifos salvajesquetienencuerpode leónvolador, y

que bien puedenllevarse a un hombrecompletamentearmado,junto con su

caballo,si consiguenatraparlo.”

Y no quieropasaradelantesin dejaraquíanotadotoqueel Bestiarioprovenza!dice sobre

el unicornio,uno de los progenitoresdel caballoCorvato:

“El unicornioes la bestiamássalvajequeexiste;nadieseatrevea hacerlefrente,

debidoaun cuernoquetiene en la cabeza.Tangranplacerle produceel olfatear

a una doncella y su virginidad, que cuando los cazadoresquieren cogerlo,

disponenunadoncellaen sucamino;cuandola ve, seduermeensuhalda,y ya

estáatrapado.”’5

Atenciónapartemerecenlas sierpes,asimilablescon los dragonesy dotadasde unas

característicasterriblesquesondescritasporEugenioMartínezen varios pasajesdel poema.La

primeraconla quenosencontramosesla que atacaa Martelio, el padrede Clarimante,la cualse

valede unagranIliria y de silbosaterradores,apartede estardotadadeun “escamosocuero”que

haceimposibletraspasaríaconun arma,por afiladadaqueéstasea(canto1, vv. 81-104).Peromás

terroríficase nos antoja,tal vez por la minuciosidadde la descripción(tan poco habitualen

Martínez),la “serpientepon~oñosa”con la quesedebeenfrentarCarbopíaantesde su combate

contrael monstruoBuraco.El autornosinformade que el caballeroseencuentra

‘‘con unafiera

15 Paralaslrcs citas,vid. Bestiariomedieval,op. uit., PP. ~ 80 y 151.respectivamente.
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muchomásespantableque quimera:

rostrode unamugerbella y graciosa,

la másque fabricónaturaleza;

piesy manosde tygre,cuernode ossa,

colade unaespantabley granlargueza;

porlabocaarrojavala fogosa

llamacon abundanciay ligereza,

de suertequeadmiravasu hermosura

y quitavael sentidosufigura.”

(CantoXV, xv. 191-200)

Estesermonstruosomuerebajoel poderdeunjuncoencantadoquellevabaCarbopíay,

en el momentode su muerte,seconvierteen “ayre y polvo”. No cabedudade quela descripción

de Martínez convierte a este ser en una creación suya, pues en él se observan rasgos

característicosdel dragónjunto a otroshumanosy de otrosanimales,perosu aspectoterribley

el fuego que echa por la boca nos permiten ubicarlo aquí, en la categoriade las sierpes

draconianas.

Otrascriaturasdignasde apariciónen el apartadodedicadoal bestiariosonlas llamadas

guardas,generalmenteinvisiblesy dotadasdeunospoderestan inmensosquecausamiedo su sola

mención. Se trata de encantamientosllevadosacabocon el fin de preservarun lugaro a una

personade los peligrosmásacuciantesqueles puedanacechar.La primerade ellas la encontramos

en el Castillo Encantado,queestávigilado por “unaguardainfernaly bestiabrava”,quesólo se

apaciguaal oir el sonidodeun cuerno. Comosehadicho, pareceobrade un encantamiento,pues

de ella senosdiceque está“hechacon tal artey tal govierno¡ queseaplacavacon el sondel

cuerno”(cantoV, xv. 727-728).Ya al final del poema,Carbopíasufreel ataquede laguardade

Claveliana cuando intenta gozar con ella, soportandouna serie de golpes infinitos cuya

procedenciadesconoce(canto XXXIV). Estos seresencantados,guardianesde edificios y

personas,no sonrarosen los libros de caballeriasy, sin ir máslejos,se descubrenen el palacio

encantadode Lindaraxa,en el Espejodepríncipesy cavalleros,cuandoel Caballerodel Febo

rescatadel encantamientode lustrosa supadre,el emperadorTrebacio(libro 1, capítuloXLIV).

Incluso tenemosen nuestrotexto un monstruoconnombrepropio,vigilante también,en

estecasode la LagunaEncantadadondeClavelianaesperadesdehacedoscientosañosla llegada
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de su caballero.Se tratadel monstruoBuraco,fabulososerque“tiene trescabegasdiferentes:1

dedragón,de hombrey perro, y nosguardamos1 de susagudasuñasy sus dientes”,segúnle

explicana Carbopialos habitantesde lascasascercanasal lago. Buracopodriaconsiderarsecomo

decimosunade estasguardasterriblescuyavigilanciaponemiedo en los másdurospechos,pero

que,comotodas ellas,se puedederrotarcon facilidad, siemprey cuandosesea el caballero

elegidoporel destinoparaesefin. Esteesel casode Carbopia,matadorde monstruos,queno

sólo eliminó a la sierpearribadescrita,sino que tambiéndio muerteal malvadoy terrorifico

Buraco,tal y comoestabaescritoen los libros mágicosde los encantadores.

A pocoquenosfijemos, observaremosqueesteBuracotieneun ligero parentescocon el

Cerberode la mitologíaclásica,guardiántambiénde unalaguna,en estecasola queda acceso

al mundode los muertos,y dotadoigualmentede trescabezas.En cierto modo, la lagunade

Buracotienealgode iniciático paraCarbopia,algoque recuerdael accesoa otro mundo,aun

nuevonivel dentrode sucaballeríaandante,sobretodo si tenemosen cuentaqueél habíasido

destinadoparallevar a caboestaaventuranadamenosque doscientosañosatrás. De ahí el

simbolismode Buraco,quetienela misiónde no dejarentraranadieen la lagunay de evitar que

Clavelianaseapuestaen libertadantesde la fechaestablecida,y su destinofatal quele condena

a morir amanosdel guerreroelegidoparael rescatede dichadoncella.ComoCerbero,Buraco

es peligrosisimo y todo el que viola las leyes de su mundo misterioso sufre las terribles

consecuenciasde su inconscienteacto.CuandoCarbopíaconsiguedarlemuerte,un cataclismo

telúrico parecedesencadenarsesobreel lugardondeestuvola laguna,dandouna sensaciónde

accesoa eseotro mundoantescitado, de regeneración,de renacertrasel horrorde doscientos

añosde pesadilla:

“Un súbitoalboroto,un bravoestruendo,

un horriblealarido,y espantoso,

un movimientoy un temblorhorrendo,

un torvellino y vientotenebroso

la lagunaencantadafue cubriendo,

el agradablevalle, y espacioso,

con tan granconfusióny tanterrible,

quesólo referidoauneshorrible(...)

Pocoa poco,el vaporquedódeshecho
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y tomóa descubrirseel clarodía,

hallándoseen un valle, el másameno

quejamásposseyólugarterreno.”

(CantoXV, xv. 281- 296)

El mundoseharegenerado,todaha vuelto ala normalidad;Clavelianay suentorno,tanto

tiempo encantados,son ya libres. El caráctersimbólico de todo esteepisodioesevidente,y lo

único quele falta esun poco másde atenciónpor partedel autorque,si bien tienea vecesgrandes

aciertos,luegono escapazde rematarbien la escenao, sencillamente,olvida todoen buscade

otrasaventurasy otrospersonajes,dejandoal lectorcon lasganasde seguirleyendoallí donde

másinteresanteseencontrabael relato.

No quieroterminarestecapitulo sin referirmealos jayanes,esarazainfamequepuebla

los libros de caballeríasy que, con contadasexcepciones,sueleserla reencamacióndel mal de

unaformaabsoluta.EnLa toledanadiscretano hay gigantesbuenos,a pesarde queabundanen

suspáginas,del mismomodoqueabundanen otrostextoscaballerescosdesdelos máslejanosy,

de manerapredominante,suelen ser tambiénmalvados.Estos seresdescomunalestienenla

finalidad siempreidénticade probarla grandezade los protagonistas,ya que no hay caballeroque

sepreciequeno seenfrenteaunpardeellos o tresy los derrotea todos,aunque,esosí, después

deun reñidocombate.Igualqueel restode los monstruosque aparecendispersosporel poema,

los jayanessirven, pues,para el engrandecimientode los héroes,de aid que su presenciasea

fundamental.Por sólo citar algunos,en nuestropoemanos encontramoscon Brumoldo el

Poderoso,Gorgonioo Paindro:todos ellos son arrogantes,prepotentesy orgullososcomoes

normalenunarazatandespreciableparatodo buencaballero.El caráctertópico de los gigantes

llevó aCervantesa incluirlos en su parodiadel Qudote.A propósitode la aventurade los molinos

de viento, Martín de Riquerescribesobrelos gigantesen los siguientestérminos:

“en los libros de caballeriasabundañéstosseresde monstruosasproporciones,

muchasvecesllamados‘jayanes’ (del francésantiguojayant,modernogéant),y

quecasi siempreson perversosy caúsangrandañoa los hombresnormales.El

giganteesun elementocasiimprescindibledel libro decaballeríasdesdesusinicios

medievales(como Morholt, vencido por Tristán); y en las degeneracionesdel

“16

géneroen el siglo XVI estamonstruosaespecieproliferaenormemente...

16 Martin de Riquer,Aproximación al Quijote’, op. ci:., p. 62.
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En estesentidonosencontramos,unavezmás,con un elementoimprescindible,incluido

porMartínezen el libro, dándonosunaclara ideade suconocimientodel género,del queescapaz

de rescatarlos elementosmás imprescindibles.En realidad,todo esteapartadoque hemos

dedicadoal bestiarionoshabladel saberde nuestroautoren lo quea los libros de caballeríasse

refiere, lo quele haceconvertirsecadavezmásen un lectorasiduo,a nuestrosojos, de algunos

de los más conocidosrelatoscaballerescos.Queel Espejodepríncipesy cavallerosestépresente

tan amenudocomo venimosviendo nosindicaquedebió de sersu preferidoo, tal vez,el que

leyeracon másplacer,perono descartaquenuestropoetatuviera ensu bibliotecapersonalalgún

queotro libro de aventurascaballerescasquele llevaraa emprenderla laborque hoy nos ocupa

a nosotroscomomateriade estudio.
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9. ESPACIO Y TIEMPO DEL RELATO

9.1. Análisis del espacioenLa toledanadiscreta

Al igual que los libros de caballerías,La toledanadiscreta presentauna variedadde

espaciosgeográficosen los que se mezclany confundenlugaresrealescon lugaresficticios o,

incluso,mitológicos,propiciadosestosúltimos porel carácterpaganodel poemay su ubicación

temporalen épocaprecristiana.Porotro lado, nosencontramoscon topónimosconcretos(sean

o no correspondientesa lugaresreales),que nospermitenestablecerun mapa(o varios)de las

andanzasde los personajes,junto a espaciosgeográficossin nombre,perotal vezmáspoderosos

en cuantoala evocacióny el significadoliterario,quelos dotadosde unadenomínacton.Deestos

espaciossin nombreestánpobladoslos libros de caballerías,y ocuparánun lugarprivilegiadoen

las páginasquesiguen,perome parecemásconvenientedesdeel punto de vistametodológico,

comenzarhablandode lo concretoparadesplazarmeluegohacialo abstracto.Poreso,nosvamos

aadentraren principioen el laberintode nombrespropiosqueaparecenenLa toledanadiscreta,

con la intenciónde fijar, lo másexactamenteposible,los límitesgeográficosde la acción.

Lo primeroquehay quedestacaresquelasreferenciasa lugaresrealesseciñen,comono

podíaserde otramanera,al mundoantiguo,y abarcanun espacioqueva desdelas IslasBritánicas

hastael AsiaMenor,con algunascitasdepaises,ciudadeso ñosclaramenteubicablesen Arabia,

la Indiay otrospuntosde Asia.

La accióntranscurre,no obstante,de formaprioritaria, en dosespaciosdiferentesy muy

separadosgeográficamente:Bretañao Inglaterra(de estasdosformas llamadaen el poema)y

Grecia,concretamentela penínsuladel Peloponeso,dondeMartínezdesplazaa Clarimanteapartir

del cantoXXI. El restode lugaresen los quetambiénse sitúala acciónaparecen,por lo general,

en relatos llevadosa cabo por personajes,no directamentepor el autor (de los que nos

ocuparemosmástarde),o sonespaciospuntualesen los que tienenlugarsucesossecundarios,

comoesel casodeRondaen los cantosXXV, XXVI y XXVII.
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9.1.1. Espaciosgeográficosrealesen los quese sitúanacciones

Iniciaremosnuestrorecorridopor la geografiadel poemacon el análisisde los espacios

queresultanlocalizablesen los mapas(tantomodernoscomoantiguos),y que vamosa atender

en función de su importanciay protagonismoen el desarrollode la tramanarrativa.De ahíque

tal vezecheen falta el lector la alusión,enestaspáginas,a lugarescitadosporMartínezen los que

no sucedenadadestacableo soncitadosde pasadaen el transcursodel relato.Nuestropuntode

mirase centrará,por lo tanto, en Inglaterra,Grecia(y los lugaresporlos quesedesarrollael viaje

de Clarimantehastaalli), Ronday Toledo,

9.1.1.1.“La anti2uaBretañao Inglaterra

”

ConestafórmulaseñalaEugenioMartínezel lugarbásicode la acción,en el verso41 del

primer canto del poema.Y comienzasu narracióncon las palabraspropiasdel principio de

muchoslibros de caballerías,ubicandolos hechosen el espacioy presentandoal primer

protagonista:“En la antiguaBretañao Inglaterra (...) ¡ huyo un famosorey que, en paz y en

guerra,¡no menosfue animosoqueprudente...”(canto1, xv. 4l~44)í. El lugarno esnuevoen

el génerocaballerescoy sirve depuntode partidaparadiversosrelatos,comoesel caso,por

ejemplo,del Tirante elBlanco,dondeleemos:“En la muy abundosa,rica y deleytosaisla de

Ingalaterraovo un esfor~adocavallero...“~. De algunamanera,la mencióndel mundobritánico

serepite en el Amadísde Gaula, dondetambiénencontramosunaspalabrasde presentación

similares:“No muchosañosdespuésde la passiónde nuestroRedemptor(...) fue un rey cristiano

en la PequeñaBretaña. .“~. En cualquiercaso, la referenciaa Bretaña(ya seala grandeo la

pequeña)es habitualen todala literaturacaballeresca,y suponeuna conexióncon la materia

1 Cfr., verbigratia: “En el cualtiempohoboen Castillaun príncipeque,por susvirtudesy graciasera,asíde

los grandescomodel pueblocomún,muyqueridoy amado”.(Historia delos noblescaballerosOliverosde Castilla
yAruisdAlgarbe...,ed. cit, p. 30). La presentacióndel lugaren elque habíade transcurrirla acciónfue, comoseha
dicho, habitualen todaslas obrasdel género.No podemosolvidarque,apanedel ejemploqueaportamosy deotros
muchosque podríamosañadir,cuandoCervantessintió la necesidadde parodiarlos libros decaballerías,comenzósu
novela, también,con palabrasintroductoriasmuyen la líneade las quecomentamos:“En un lugarde la Mancha,de
cuyonombreno quieroacordarme,no hamuchotiempoquevivía un hidalgode los de lanzaenastillero...” (Quijote,

cd. cii., p. 3 1).

2 JoanotMartorelíy Marti Joande (lalba, Tirantee! Blanco.Versióncastellanaimpresaen Valladolid en

¡511. Edición.iutroducciónynoasdeMartin deRiquer.Madrid. Espasa-Calpe,1974.5vols. Vol. 1. p. 9. Esteejemplo
no pasade seruno entrelas decenasquepodríamosaducir,~su presenciaaquiessólotestimonial.

3Amadis.cd. cit.. p. 227.
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artúricaque,en nuestrocaso,se¡imita a la coincidenciaen la ubicacióngeográficade la acción

y a un cierto parentescoentre la cortedel rey Antero y la del rey Arturo, al que nos hemos

referidoen otro lugar.

La presenciade lo bretón(que se configura,además,como materialiteraria durantela

Edad Media) se remontaa la obra de Geoffrey de Monmouth,que sitúa en Inglaterraa los

descendientesdeBruto y Eneas,y conviertea estatierra en el paradigmageográficoy en el lugar

idóneoparala ubicaciónde las másegregiascortescaballerescas4.Es cierto queBretañano es

el único espaciogeográficode los libros de caballerías,pero sí uno de los que másvecesva a

aparecer,ya seacomonúcleocentralde la acción,ya como corteeminentea la que sehace

referenciaa menudo5.

EugenioMartinez nos ofreceuna imagen plana de Inglaterra, tal vez porque, muy

probablemente,no la conociójamássi no atravésde suslecturas.No hay nuncadescripciones

deciudadesni alusióna topónimosrealesquepodamossituaren estaBretañaacartonadaquenos

ofrece; tan sólo la presenciade espaciosimprecisos,ubicadosen ningunapartey claramente

herederosdeotrosquefrieron igualmenteborrososen sus contornosa lo largo de la tradición

caballerescaqueconectaconLa toledanadiscreta.Bosques,vergeles,ríos, el mar, seránalgunos

delos componentesfisicosde la Bretañade Martínez,quetambiénestarán(con ¡a mismafinalidad

y disposición)en la descripcióndel viaje griegode Clariniante.Sonéstosrecursoscomunesa todo

el género,cuyo valorgeográficotrasciendeel estudiodetalladode lugaresconcretosy seadentra

de lleno en los dominios de lo simbólico, como se verá en su momento.Sin embargo,sí hay

alusionesa lugaresrealesde los que procedenalgunosde los héroesde las justas u otros

personajesquedesfilanantela cortedel reyAntero. Lugaresasociadosgeográficamentea lasIslas

Británicas:Irlanda(llamadaa vecespor su nombreantiguo,Hibernia,y enocasionesconsiderada

comoun lugardistinto de ésta),Escociay el océanoAtlántico; lugaressituadosporla imaginación

deMartínezenestavacilantegeografianórdica,comoDorcey Lurca,supuestamenteen Escocia,

o Helenia,a la queconsideraunaprovinciade Bretaña,“poco del norteeladodesviada”(canto

¡U. GeoffitydeMonmouth,Historia de los reyesdeBritania, cd. cit. La fuentemáspróximadeGeoffiey
esla Historia Bri¡onum (siglo IX), atribuidaa Nenio.

Larelacióndetextospodríaserexhaustiva,puesjuntoa Greciay el Mediterráneo(lugaresa los queluego
prcstaremosatención).Inglaterraes la recurrenciageográficaprincipalde ¡os libros de caballerías.Porcitarsólo unos
ejemplos,ademásdel Tiraní y el Amadís.seobservael protagonismobritánicoen granparlede la Historia delos

noblescaballerosOliverosdeCastilIa yAruisdAlgarbe(Burgos.1499).enel Palmerin de Inglaterra (Toledo, 1547-
1548) o euelEspejodeprincipesy cavalleros(Zaragoza, 1555).dc DiegoOrtúflez deCalahorra.
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XXIX, y. 381). Espaciosinexistentesestosúltimos, peroevocadoresde un paíspoco conocido

por el comúnde las gentesen la Españade principios del XVII. Con la mención de estos

topónimossupuestamentepertenecientesa ciudadeso regionesbritánicas,el autorbuscauna

mayorverosimilitud,ya quedotade nombrepropio a unosparajesque, de lo contrario,quedarian

inmersosen medio de la profusióndebosquesy selvassin nombrequecomponenla geografia

básicadel poema.

Lo quemásllamala atenciónenla Bretañade Martínezessu caracterizacióncomo tierra

fria, cercanaa las regionespolares.Paranuestroautor, Inglaterraesun reino tan septentrional

comolo puedenserlos paísesescandinavos.De ahí que,al referirsea ella, lo hagasiemprecon

indicacionesreferentesaesaubicaciónnórdica.Ya en el canto1 describeBretañacomo“la fértil

comarcaeladay fria” (y. 50), epítetosestosquerepetiráen otrasocasiones,como porejemplo

en el cantoIII, dondeInglaterraes“reyno elado” (y. 264),“reyno estrechoy frío assiento”(y.

275),“isleñodistrito y reynoelado” (y. 284). Incluso llega a definirla, al final, como “gran reyno

polar” (canto XXXIV, y. 397). De todo ello podemosconcluir que Martínez posee un

conocimientomeramentecartográficoacercade las IslasBritánicas,en el que predominansu

situaciónen el nortey su condicióninsular. Estaimagencartográficasecompletacon los límites

occidentalesde Bretaña,marcadospor el océanoAtlántico, siempreoscuroy misterioso,como

correspondeal punto enel queterminabael mundoconocidoenla Antigúedad.Se noscuentaque

el padredel rey Antero fue señorde “a dondesu claraluz el sol hermosoesconde”(canto1, y.

208). Nosencontramosanteel reino delas sombras,dela tenebrosidad,caracterizadoporla huida

del sol queproduceun clima destempladoy convierteaquelparajeen un lugarinhóspito,áspero

y desagradable,aunquefértil, segúnhemosvisto en las citasanteriores.La pobrezadescriptiva
6deMartínezcontribuye,porotro lado,a ofrecemosuna visión fugazy negativade estastierras

Paranuestroautor,el nortedesconocidoseasociaatodaesaoscuridady tristeza,mientras

queel sur,máscálido y luminoso,se prestamuchomásaalbergarla vida. Así senoshacever en

unadiscusiónmantenidaporvarioscaballerosen el cantoXXII, dondesecomparaLusitaniacon

6 Muy distintaesla descripciónde BretañaqueofreceGeoffreyde Monmouth,quiennosla presentacomo

un vergel,con muchasconexionescon el conceptoclásicodel locusamoenus:“Pradosposeetambiénen lugares
amenos.verdeantesal pie de las altasmontañas,dondebrillantesmanantiales,fluyendoennítidascorrientesconsu
murmullosuave.arrullane inducenal sueñoa cuantosyacenen susriberas...” (Geoffreyde Monxnouth.op. cii., p. 3).
Afirma, además,que“todo lo queesadecuadoal usede los ¡nodales,Britania lo proporcionacon infinita prodigalidad”
(ibídem).Algunosdeestostópicossonretomados,no obstante,por Martinezcuandodescribeparajesnaturalesen la
mismaI3rc¡añaque.dc niancrageneral,noshadescritocornoun lugarbastantedesagradable.
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Irlanda, Inglaterrae Hibernia,y sedefinea estaúltima como“fragosay despoblada”(cantoXXII,

y. 172),comoun lugarabruptoy montañosoquellevaa las gentesacriarse“con pobreza,¡con

grosserasviandasy dañosas”(canto XXII, vv. 179-180). No poco debe de influir en esta

caracterizaciónde Hibernia la etimología de su nombre, país de invierno en griego. Por

contraposición,deLusitaniadicequeesel lugar“dondetodo el bienseencierra,¡ de mil grandes

provechosilustrada,¡ hermosasdamasy célebresgalanes,¡ fuertesguerreros,diestroscapitanes”

(cantoXXII, vi’. 173-176>.En amboscasos,no obstante,las característicasqueseñalaMartínez

sonvagaseimprecisas.tópicasy válidasparacualquierotro lugar; no habladelugaresconcretos

ni decualidadesdiferenciadorasdeningunadelastierrasqueopone:susdescripcionessonpobres

y confirmanquehablade paisesqueno conoceo, porotro lado,ofrecenuna imagenrotundadel

páramoestilistico de su autoren lo referentea la pinturade lugares.Másadelanteveremosque,

cuandose esmeramásen la descripciónde espacios,lo hacedesdela tópicacomúndel locus

amoern.so siguiendolos esquemasque emplearonantessuspredecesoresliterarios. Nodejade

sercurioso,porotro lado,queel autorcitecomodoslugaresdiferentesIrlandaeHibernia, lo cual

noshablaunavezmásdel desconocimientorealy efectivoque Martíneztenia de la geografiadel

nortede Europa,manifiestoal separarcomo dosespacioslo queen realidaderasólo uno.

Imprecisión,pretensionesde realismo,descripcionessubjetivasy librescas...Estasson

algunasde las pautasa teneren cuentaparaentenderel planteamientoespacialdeLa toledana

discretaen lo que respectaa los escenariosbritánicos.Ni siquierasabemoscómo sellama la

ciudaden la queel reyAntero tienesucorte,si bienentendemosqueestácercade un río, ya que

las justassecelebran“fuerade la ciudad,en unavega” (canto1, y. 538), y no muy lejos de la

playa,porquelos miradoresconstruidosparaqueel público disfrutede los combatessonaltosy,

desdeellos, “se ve la mary quien navega”(canto1, y. 542). Más imprecisión.La Bretañade

Martínezesun lugarde novelacaballeresca,sin contornosprecisosy lo suficientementealejada

de la realidadquerodeaal escritorcomo paraconstituirseen un paisajeirreal, fantástico,tan

propicioparala aventuracomolos reinosborrososde la literaturaartúrica,dondelos topónimos

oscilan,también,entrelo realy lo ficticio, y dondelos caballerosvaganporespaciosqueparecen

no tenerlimites o que setoman, en ocasiones,circularesy recurrentes.Veremosluego varios

ejemplosde estoúltimo cuandonosrefiramosal CastilloEncantadoo a laCuevadel Amor.

Estaimprecisióngeográficadc La toledanadiscretaesherederatambiénde los libros de

caballeríasdel siglo anterior,enlos quese sueleseñalarun espaciogeográficoamplio (Inglaterra,

263



Grecia,Hungría,Rusia,Alemania...)comomarcode las aventurasde un héroe,sin matizarcasi

nuncamásallá del topónimo real del país.Así, sabemosqueun determinadopersonajecamina

erranteporlos bosquesde Alemaniao llega aunadeterminadaciudad,perono siempresabremos

el nombredel bosqueo de la ciudad,y muchasveces,cuandose nos informesobreeselugar

concreto,senosdaráun nombreque no coincidecon ningúntopónimoexistente.Estapráctica

no está,porsupuesto,reñidacon la menciónde lugaresreales(ciudades,ríos, mares,etc), que

contribuyenahacermásverosímil la existenciadelos no reales.En el mismopoemadeMartínez

sedan varios casos,como Toledo (generalmentellamadoTolietro), Ronda,Olimpia y otros

muchosque en su momentocomentaremos.

Como severádespués,el bosquey los caminosson los espaciosmáspropiciosparala

aventura,y pocointeresala concrecióngeográficaen un mundopredominantementefantástico,

con un componenteelevadode elementosmágicos:los autoresseconformancon ubicarla acción

en un lugarreal (no siempre),al que luego moldeana su gusto, dotándolede una orografia

fabulosa y de unos contornosimprecisosque lo hacen más adecuadopara la aventura

caballeresca7.EugenioMartínezno es ajeno a estapráctica,y de ahi queno se planteemásla

verosimilitud del marcogeográfico.Unavezqueha dichoque la historia quecuentasesitúaen

Inglaterra,sedespreocupade la ubicaciónconcreta,de tal forma quela ciudaden la quevive el

rey Anteroes la Corte, llámesecomo se llame, y aella handeacudirtodos los caballerosque

quieranmedraren el ejercicio de las armas.La Corte que,en la mayorpartede los libros del

género,esun lugarcambianteque sesitúaallí dondeel rey sientesusrealesy decidaquedarse;

pocoimporta,pues,cuálseasu nombre.Martíneznoscolocaen Inglaterray luego se la inventa,

comoharátambiéncon el Peloponesoy Grecia(aunqueen menormedida,segúncomentaremos

inmediatamente),de la mismamaneraque seinventanlos territorios realestodoslos autoresde

libros de caballerias,desdeChiétiende Troyesa Sir ThomasMalory; desdeMontalvoa Juande

Silva (autorde la última noveladel género,PolicisnedeBoce/a,ya en 1602). Y todo ello porque

al lectorle bastacon una mínimanociónespacialquele permita imaginarvagamentepordónde

quedanlos parajesvaporososy evanescentespor los que sehande moverlos grandescaballeros

queprotagonizanlas obras.

Estacircunstanciala podemosestudiarampliamenteen cualquierlibro de caballerías.Tomandocomo
modeloel Amadís.recordemosque la historíacomienzaen la PequeñaBretaña(lugardocumentadoen los mapas
antiguosy que hoy correspondea la Bretañafrancesa),pero luego los limites se difuminan y encontramosal
protagonistaen lugarnsdenombreficticio, comopor ejemplola ÍnsulaFirmeo el Arco de los LealesAmadores,junto
a uuamarailade ciudadesy topóuimosdiversosinvenladospor el autor.
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Martínez, pues,no esmás imprecisoque sus predecesores:en la inconcreciónde sus

paisajesbritánicossiguela pautabásicade la imitado, flindamentalen la épocay másaúnen quien

pretendeseguirel esquemade un géneroqueha dadoya tantosy tandiversosfrutos.

9.1.1.2.El viaje desdeInníaterraal Peloponesoy la imanende Grecia

La mayoracumulaciónde topónimosrealesen el poemaseproducecuandoClarimante

decideabandonarInglaterra,instadoporsu abuelaenla SelvaEncantada,con el fin de ir en busca

de sus raícesy de la aventuraa la tierra de susantepasados:Grecia.El viaje seinicia con todos

los ingredientespropios de los desplazamientosiniciáticos, pues el valerosocaballeroes

conducidoporel maren un batelencantadoen el queno haynadiemásqueél:

“oyóseun dulceestruendoy songustoso,

y dentrodel navíono avíagente,

aunquelo necessarioy provechoso

estavaproveidolargamente”

(CantoXXI, vv. 489-492)

No cabedudadequeel viaje de Clarimantetiene la finalidadde engrandeceral héroey

prepararleparaafrontardespuéslos grandeshechosde armasque le esperanen Inglaterrasi

pretendehacerseacreedora la manodeRosaniay al trono.Porello, estecomienzomágicosenos

antojagrandementesimbólicoy seencuentraen la líneade otrostantosviajesiniciáticosquese

encuentrandispersospor la literaturade caballíerosdesdelos tiempos lejanosde la narrativa

artúrica;el caballeroesconducido,misteriosamentey sin ningúnpeligro,porunalargatravesía

quele llevaráasu destino,ya fijado previamenteporquienseencargade disponerlos hechosde

suvida y que,generalmente,sabeconantelacióncuálesvan a serlos siguientespasosqueel héroe

tienequedar. El caballerosólo tienequedesplazarsesin rumbo,puesel destino(ya seaen forma

de barco,de puente,de rio o de castillo) se le pondrádelantecuandollegue el momento,

llevándoledespuésde la manohastala consecuciónde su objetivo,hastael cumplimientode la

misiónparala queha sido elegido8.

8Xs1ocurreen La búsquedadelSaraoGrial, unade las padesfinalesdc la Vulgata artúricadel sigloXIII,
dondePerceval.ISoeresy el elegidoCialazsonconducidosa unabarcapreparadapor Salomóndosmil añosatrás,que
les conduciráal castillodel Grial, dondetendránocasióndeasistira los prodigiosobradospor la reliquiaen un éxtasis
religioso de profundasignificacióncristiana,quese configuracomoel fm último dela caballeríaandante,desdela
peNpectivacisterciensequeemanadc las doctrinasdc BernardodeClaravaly quellevará,a travésde la humildad,a
la consecuciónde los máselevadosfmes (vid La búsquedade/SantoGrial, introducciónde CarlosAlvar, Madrid,

265



Encualquiercaso,Martíneznoscolocaa Clarimanteenel caminoexactode su elevación

como caballero,puesa la vueltade susandanzasen el Peloponesose le descubreuna menor

arroganciay unamayorhumildad,adquiridatras enfrentarsea los peligrosde laguerray tras

triunfar comocampeónenlos juegosolímpicos. Peroa nosotrosnosinteresa,sobretodo,queeste

viaje de iniciación y de perfeccionamientotranscurrepor lugares realesque denotanun

conocimientomásquemedianode la geograflaeuropeapor partedel autor,capazde reseñarcon

bastanteexactitudlas ciudadesporlas quedeberíahacerseunatravesíade estascaracterísticas.

Así, Clarimante,bordeandoel extremooccidentaldel mundoantiguo,se desplazaporlas costas

francesas,portuguesasy españolas,navegaporel Mediterráneoal surde Italia y desembocaen

el mar Jónico,al nortedel Peloponeso,y entodo esterecorridodivisa los lugaresmásimportantes

del mismo,sin queen ningún momentose nosdigaque se detiene.Estaes,precisamente,una

característicade estetipo de navegaciones“dirigidas”; queno hay lugaral descanso,se producen

de maneracontinuada,sin ningúntipo de detención.El realismoque confierea la narraciónel

desplazamientodel caballeroporespaciosgeográficosexistentesy reconociblesparecereñido con

el simbolismodel viaje en sí, peroporotro lado, ayudaal autorahacermásverosímil su historia,

extremo ésteque, como venimosdiciendo, forma partede la retóricadel géneroy de las

intencionesmásprofUndasde Martínez.

La exactitudgeográficadel viaje se va haciendo más perfectacuantomás cerca se

encuentraClarimantede Grecia,dondeson fácilmentereconociblescasi todos los topónimos

citados,pero hastaallí hemosido pasandoporuna seriede lugaresque, enocasiones,plantean

problemasde localización,sobretodolos quese sitúanen Galicia,dondeencontramosreferencias

aNoyao Noiay a lasislasCíes(llamadasZicaspor Martínez),comonombresquepertenecena

realidadesgeográficasactuales,perodondetambiénencontramostopónimosque senosquedan

ocultos en la brumaimprecisade la verosimilitud, sin permitirnosasociarloscon ningún lugar

concreto,comoesel casode Londobrieso el mismo nombrede Galo Greciaqueel autorparece

quererasimilar conel de Galiciapues,segúnél,

“de la famosaFranciay de la Grecia

tomael reynosunombreconveniente,

porqueestasdosnacionesla fundaron

Alianza Editorial. 1986, pp. 193 y sgtes.).Nada tiene que ver estoúltimo con el viaje de Clarimante,perosi es
interesanteel simbolismodel navíoy susignificadodevehículoquehadellevar al h.$roeal descubrimientodeotro
mundoenel que,ennuestrocaso,hadeperttceiouarse.
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quandoal reynoya dicho,en fin, ¡legaron”

(CantoXXI, vv. 513-516)

No hay, comoessabido,indicios de colonizacióngriega(y muchomenosfrancesa)en el

áreageográficaque hoy ocupaGalicia, por lo que estaafirmacióndel autorha de tenerseen

cuentadentrode lo que esla fabulaciónpropiadel poema,que oscilacontinuamenteentrela

realidady la ficción, si bienaquéllasólo semanifiestaenla menciónde lugares,mientrasqueésta

estápresenteen el fin primordialdel libro y en el desarrollocompletode lasaventurasqueen él

serelatan,todasellasficticias y sólo cercanasa lo “real” cuandoMartínezaludea la historicidad

de su relatoy a la autoríadel gravey desconocidoLemante9.Sin embargo,despuésde su paso

por la mítica tierra gallega(másmitificada aún con las alusionesque venimosanalizando),

Clarimante avistadesdesu navío laciudadde Lisboa,descritacon palabrasescuetas,como es

normal,peroabsolutamenteexactasen cuantoa la pinturaquesenoshacede ella, lo quenoslleva

aasegurarqueel autorconocíala ciudad:

“Con Ulisoapor allí empareja,

descubriendode lexosla redonda

montañetaen queun grancastilloestava,

quela hermosaciudadassegurava.

Vio entrarun anchorio caudaloso,

con aguasclaras,en el marde Athlante,

queriegael bello sitio deleytoso,

aunquenaceen laspartesde levante..

(CantoXXI, vv. 525-532)

Dosreferenciasclarasqueubicanla desembocaduradel Tajo,bajo la mole impresionante

del castillode SanJorge,y quehacenmásrealistael viaje simbólicodel héroedescendientede

Aquiles. Sin embargo,el hechode que la ciudad sea llamadapor su nombre antiguo, de

resonanciasmitológicas,nosadentrade nuevoen la inexactitud,en la imprecisiónque produce

el juego literario en mediode los momentosde mayorrealismo.Lisboaeraya conocidacon su

9No hayque olvidar,porotro lado,que segúnCrisóstomoHenríquez,Martínez ejercicióla docenciaen un
seminariodeGalicia. por lo quehemosdepensarqueal menosun ciefloconocimientodela regiónsí quedeberíade
tener,conlo queserefuerzanmásnuestrasapreciaciones,puesnoserianormal queconfundieralos lugaresque,muy
probablemente,conocio.
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nombreactualen los añosenlos queescribeMartínez,porlo quealudir a ella comoUlisoa ha de

entendersecomo un deseode mitificar la ciudady hacerlapartícipede ese mundooscuroe

imprecisoporel que semueveClarimante,en un tiempotambiénimposible,plagadode seres

legendariose inverosímiles,que cuadranmejor con Ulisoa (con la referenciaa su pretendido

fUndador,Ulises), que con Lisboa, puesesteúltimo nombreera claramenteidentificadopor

cualquiercontemporáneomáso menosculto, mientrasque el primerosedesvaneceenun pasado

de mitos y leyendas,del mismo modoqueocurrecon Tolietro, topónimoque,como essabido,

suplantaen el poemaal oficial de Toledo.EugenioMartínezesmuydueñode la ficción queestá

creando,y ello le lleva a introducir estetipo de quiebroscon los que adentraal lector en los

dominiosde lo literario, másallá de las referenciasa topónimosreconocibles.Y de paso,nos

devuelve al viaje mágico, casi onirico, que terminarácon el héroeen las tierras de sus

antepasados.

Un casoparecidoal deLisboa seproduceen el siguientepunto delviaje de Clarimante:

la desembocaduradel Guadalquivir,al queMartínezllamapor sunombreantiguo,Betis,y en el

cual sedetienea citar un templo del Luceroya desaparecidocuandoél escribe,tal y como se

deducede suspropiaspalabras:

“.. avíallegadoClarímante

do Betisentraya enel mar, ligero,

junto do estuvoel templodel Lucero”

(CantoXXI, vv. 534-536)

El interésdel autorporhacermáslejanala acciónde su relato semanifiestaen estetipo

de alusionesque,comovenimosdiciendo,la inscribenen un tiempo imprecisoy en unosparajes

remotosen cuantoa su antigoedady difUminadosen cuantoa su verosimilitud. Efectivamente

huboun templodel Luceroen Sanlúcarde Barrameda’0,abandonadoal culto cuandoseprodujo

la conquistaromana”, y su inclusión en el recorrido de Clarimantenos acercaa los ritos

ancestralesquerepresentatanantiguaconstrucción,creandounasensacióncrecientede fábula

lO Es citadopor Estrabónen su Geographika,escritaentrelos años29 y 7 a. C., como “el santuariode

PhosphórosUamadotambiénLuz l)ivina” (apia!. AntonioGarcíay Bellido,Españatíos españoleshacedasmil años
(segúnla ‘Geografia’deS¡rabón),Madxid.EspasaCalpe. 1978tp. 64). Afirma Garciay EcUido queel planetaVenus
erauna“divinidad muyveneradapor los navegantes,lo queexplicasusantuarioen la desembocaduradel Guadalquivir,
quizádondeSanlúcar”(ibídem,p. 67).

“ Vid. en cl texto,nota a XXI, y. 536,
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en un universodominadoporel paganismo,que propiciaun tipo de simbolismocaballeresco

completamentediferenteal de los relatosartúricos,pero que,a la vez, senoshacemáscreíbleen

medio de la paradojade su inverosimilitud. El viaje de nuestrohéroeno sedesarrollapor

territoriosreconociblescon facilidad, sino queseimpregnade la fantasíade otrostiemposy se

adentraasíen el simbolismoque¡e estamosdandodesdeun principio. Tal vezporeso,traspasar

el estrechode Gibraltar, Clarimanteseadentraen el mar Ibérico,denominacióntambiénantigua

de la franja másoccidentaldel Mediterráneo,en lugarde hacerlodirectamenteen esteúltimo

como sediria, seguramente,en tiemposde Martínez,

En definitiva, vamos encontrandoun mundo con resonanciasarcaicaspor el que la

navegaciónhaciael Peloponesosenosantojadotadadeunamagiay unairrealidadpropiciaspara

la narraciónqueestamosleyendo.Si veíamosarribaqueIngiaterrasedescribeinexactamente,con

una imagencartográfica,ahorapodemosafirmar que los territorios que circundanlas costas

ibéricassonconocidospor el autor,quien debió de visitar algunode estoslugares.Después,

tambiénlas islasdel Tirreno se transformanen susancestrosgeográficos,comoesel casode

Cerdeña,que se nospresentacomo Sardinia(canto XXI, y. 547), al tiempo que secalifica

negativamentediciéndonosqueestá“llena de maleza”,porcontraposicióna Sicilia, quees“fértil”.

El siguientepunto, tras el contrasteentreestosdos lugares(que, por cierto, parecenmás

verosímilesa partir delas brevespinceladascon las quesondescritos),seránya las aguasdel mar

Jónico,avistandolas costasdel Peloponeso.

Seráaquí,comodijimos arriba,dondesevayacreandounamayorsensaciónde realismo,

si nos atenemosa la precisiónde los topónimosqueempleaMartínezy quenosllevan haciael

nortedel Peloponeso,en unatravesíaentrelas islas: Cefalonia,Zacinto, Itaca... Y luego,tras

desembarcaren Acaya,de nuevola sorpresade lo fabuloso,que semanifiestaconel encuentro

de ClarimanteconTetis, la madredeAquiles, en forma de bella y sensualninfa. El escenarioy la

intervenciónde los diosesnostransportana los relatosépicosde la antiguedad,al espíritude

Homeroquesubyacebajo las hazañasheroicasde los caballerosde nuestrotexto. La presencia

de nombrespertenecientesala tradiciónliterariagriegacontribuye,además,a hacernosparticipes

deun mundoque otrorafUe esplendorosoy que,en el momentoen queseescribeel poema,ha

pasadoa convertirseen una referenciacasi obligadacadavez que seescribesobregrandes

guerreros,tal y como lo atestiguanlas decenasde textoscaballerescosque ubicanlas acciones

de sus protagonistasen aquellatierra quefue una de las principalescunasde la civilización
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europea’2.De estemodo,Martinezinscribesu obraen el contextogeográficoqueesmáspropicio

segúnordenala tradiciónanteriory segúnle han enseñadosus lecturas,acomodandoa sus

personajesen los escenariospor los que se movieron antes tantos y tantos caballeros:

empezábamosenBretaña,dondenacegranpartedel espíritucaballerescomedieval,y noshemos

desplazadohastaGrecia,dondetienesu soportefUndamentalla casitotalidad de la literaturade

aventurasquesedesarrollaráluego en el occidenteeuropeo.

Una vezen Grecia,Clarimanteparticipaactivamenteen las guerrasde Arbistescontra

Gorgonioy actúaluegobrillantementeen los juegosolímpicos,allí dondetienen susongenes:en

Olimpia. No dejade ser interesanteque Martinez traceen el viaje de Clarimanteesteúltimo

trayecto,puesnoshablaello del conocimientoqueaquéltienede la culturagriega,cuyageografía

ha demostradoconocerconunaciertatendenciaa la perfección.El autor, conocedorde la cultura

clásica(comonosinformansusbiógrafos),destacaespecialmenteala horade incluir en su obra

referenciasmitológicaso, como esel casoqueahoranosocupa,maticesculturalesquedenotan

el apegoquesientehaciala antiguacivilizacióngriega.Enlos juegos,Clarimantetomacontacto

con variosprincipesy reyesqueprocedende territoriosperfectamentereconocibles,de ciudades

realesy de regionesquefUeron importantesen la antiguedad:Corinto, Esparta,Arcadia,Mesenia,

Tesalia...Todo un conjunto detopónimosquenoshablanalas clarasdel conocimientodel terreno

quetiene el autor.No vamosa afirmar queMartínezconociera¡ti sllu todos estoslugares(del

mismo modo quetampocovamosa negarlo),peroaunquesu sabersobrela geografiagriegale

vengasólo porlas lecturasde los clásicosy por los mapas,si noses dadoafirmar, llegadosa este

punto,queel relatoseimpregnade unamayorverosimilitud cuandodesciendea estastierrasdel

sur de Europaque cuandosemuevepor las oscurasy frías del septentrión’3.La pluma de

Martínezsehacemásprecisa(dentrode sumarcadatendenciaal laconismoy a la falta de color)

al discurrir porestospaisajesmeridionales.Sin duda,de todo estoseinfiere quelos libros que

másfrecuentónuestroautorfUeronlos de los clásicos,quele dieronun conocimientoprecisoy

‘2No esnuestraintenciónacumularcitas,perono estaráde mástenerpresentesahoraalgunosde los títulos
delibros de caballerosquesitúanla acciónenGrecia,comoel Tirant lo Blanc.de JoanotMartoreil;elknadisde
Greciay el Lisuarte deGrecia, ambosdeFelicianodeSilva~ Don Belianis de Grecia. deJerónimoFernándezo el
Espejodepríncipesy catalleros de DiegoOrtúñezde Calahorra,por citarsólounospocos.

muy comúnen la literatura delos Siglosde Oro la referenciaborrosaa los paisesdel nortede Europa,

sin dudamuchomenosconocidosporlos autoresquelos del sur (máscercanostambiéna la realidadculturalespañola).
No sólopodemosaducirla xisióu delos paísesnórdicosquenosda TorquemadaensuJardín deflorescuriosas.sino
que tambiénpodemostraeraquía Cervantesquien.enLa españolainglesay en el Fersiks.aventurauna geografladel
norteeuropeoquecontrastacon la riqucia dematicesqucdesarrollaal rcfcrirsc a los paísesdcl sur.
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verazde ¡os espaciospor los que semovían sus héroes,ftente a los autoresde la literatura

artúrica,máslejanosa su realidadcultural (y también,dicho seade paso,másimprecisosen la

descripciónde lugares),a los quenosatreveríamosa decirque sólo conoceatravésde la lectura

dealgunosautoresdelibros decaballerías,comoOrtúñezde Calahorray, tal vez, Montalvoy

algúnotro más.

De cualquiermodo, la exactitudgeográficano esestrictamentenecesariaen una obra

comola quenosocupa,en la queya sabemosquelos pruritosde verosimilitud del autor forman

partede unritual propio delgénerocaballerescoy le sirvena él paradotarde entidada su historia

y a la pretensiónde engrandecera Toledo, ciudad que comenzabapor entoncesuna lenta

decadenciaquela llevó aconvertirse,llegadoel siglo XIX, en unaciudadmuerta,alimentadatan

sólode lasgloriasde su pasado.Martínez,porlo demás,eraconscientede queescribíaun poema

épicode clarocortecaballeresco,cuyo contenidose movía en la másmeridianaficción y, porlo

tanto,buscaba,sobretodo,el entretenimientodel lector.Así, la verosimilitudgeográficano deja

de ser<cuandoexiste)másqueun telón de fondo,un escenariodelujo parasustentarlas andanzas

delos héroescreadosporla imaginacióndel autor,pero sedesvanececomo un sueñocuandolos

maticesdescriptivosnosintroducenen la auténticageografíacaballeresca:bosques,caminos,

encrucijadas,ríos turbulentosy todaunaseriede espaciosfísicosde ¡os quenosocuparemosmás

adelantey queconfiguranla esenciareal de la ficción planteadaporel poeta.

9.1.1.3.Sarpellega hastaRonda

Hablaremosde Rondacon la certezade que no estamoshablandode Ronda,si seme

permiteestaespeciedejerigonza.En efecto,Martíneznosdiceque Sarpeha llegadoaRonda,

porbocade uno de los habitantesde la ciudad:

“Ronda-dixo-, el lugarqueveyssellama,

deantiguafUndacióny fértil tierra,

celebradoen el mundopor la fama

quetieneen el bullicio de laguerra

(CantoXXV, vv. 401-404)

Sin embargo,nadahay en el relatopreviodel vagabundeode Sarpe,ni en la descripción

posteriordel lugar, quenos permita afirmar que estaRondaque aquí se cita sea la que hoy

perteneceala provinciade Málaga.Es más, todoapuntaaque no tienennadaquever la unacon
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la otra, en primerlugar, porqueMartínezno noshablanuncade que Sarpeabandonela tierra

firmeen su desplazamientodesdeel Castillo Encantado(lo queseríaimprescindible,pues,a todas

luces,dicho edificio seencuentraen Inglaterra).Las palabrasdel autornoshablan,másbien,de

un recorridoterrestrey, además,suficientementebrevecomoparaqueno seaposibledentrode

la verosimilitud llegar desdeInglaterrahastael surde España:

“Tres diasy tresnochessin reposo

caminópordesiertosy poblados(...)

Mas, quandoal quartodíael sol lumbroso

doravalas florestasy los prados(...),

entoncesdescubrióunahermosavega

de huertasy jardinesadornada,

que un caudalosorio entomo riega(...),

cuyamansacorrienteal sitio llega

dondeunagranciudadestáfUndada.”

(CantoXXV, vv. 3 53-366)

Podríamosaferramosal hechode quemuchasde las cosasqueacaecenen el poemase

debena encantamientos(la mismasalidade Sarpey Oronciade Rondaseproducede estaforma),

pero la precisióntemporaly descriptivaque enestecasoempleaMartínezhaceninviable esta

solución,lo quenosllevaríairremediablementea desplazarnosde un puntoa otro en sólo cuatro

díasy sin cruzarel mar. Perocuandoestasrazonesno nosbastaranparadescartarquela Ronda

deLa toledanadiscretaesla Rondaandaluza,la descripcióndel entornoquesenosofreceen los

versosquehemostranscritoarribavendríaen apoyode estasuposición,puesel emplazamiento

deRondano sehallajunto a ningúnrío caudalosoni estála ciudadrodeadade fértiles vegas,sino

másbienen un asentamientoescarpadojunto a un profUndo tajo que, desdeel siglo XVIII es

salvadoporun inmensoy monumentalpuente.Aquí podríamosterminarnuestrorepasodelas

posibilidadesde ubicaciónen Rondade los episodiosprotagonizadospor Sarpeen los cantos

XXV y XXVI. Sin embargo,no podemosdescartarqueel autorestéjugandoa su antojocon los

nombresy los espaciosqueempleaparasu obra, lo quenosllevaría a dosposiblesconclusiones:

la primera,que Martínezha queridosituarla acciónen Ronda(ya en España,no olvidemosque

éseesel destinofinal de los caballerosde Flavisa),aunsin conocerla ciudad,movido sólo por

el renombredela mismao porquealgunavezoyó hablarde ella; la segunda,queno hatomado

272



másqueun nombrequele resultasonoro,atractivoo apropiadoy que (quiénsabesi casualmente)

coincidecon el de la ciudadmalaguef~a,perono aludeaningunarealidadgeográficaconcreta’4.

Por lo que se noscuentadespués,hemosde inclinamospreferentementehaciaestasegunda

posibilidad, apoyándonosen que, cuando describeun lugar que conoce,Martínez (con las

limitacionesde su parquedad)sueledetenerseen detallesquepermitenal lector el reconocimiento

inmediatodel lugar, siempreque,evidentemente,éstetengaunaimagenclarade comoes’5.Por

contra,la pinturaquenoshacedeRondapodríavalerparacualquierotro lugary seredondeacon

la descripciónde una fortalezaen la queemplea,de nuevo,los tópicosmásextendidosen la

literaturacaballerescay en su propio poema,como podráobservarel lector cuandosefamiliarice

con el mismo:

“Maravillasever la alta muralla,

las puertas,barvacanas,torreones,

y lacavaquevienea rodealla

con sus anchastraviessasy pontones.

Paraqualquierencuentrode batalla

ay fuertescubos,mAchinas,bestiones

y otrosgrandespertrechosy aparexos

quedangusto miradosaundelexos.”

(CantoXXV, vv. 369-376)

Es la descripcióndeun castilio cualquiera,sin personalidad,sin nadaquelo diferenciede

otro, un castillo del queel autorhablacomosi fueraun prototipode lo queestasfortalezasdeben

ser(“con susanchastraviessasy pontones”,“ay fuertescubos,máchinas,bestiones”..):no le falta

denaday estáperfectamentepreparadoparala guerra.Aquí sehacehumonuestrailusión, pues

por primeravez (si exceptuamosla guerrade Brama,otro lugar ficticio), Martínezubicaba

abiertamentela acciónen un lugarconcretocon nombre,lejos de la vaguedadquesugierenlos

grandesespaciosgeográficos(Bretai~a,Grecia,Persia...),y además,el nombresepodíaasociar

14 Recuérdese,a esterespecto,quetambiénnoshablade Lurcay Dorce,comociudadeso lugaresenEscocia,

y queno hemospodidocertificarsuexistencia.Tal vezRondano pasedeserotro topónimomásinventadoporel autor,
aunquecoincidentecon uno real.

~ descripcionesseyerguenentrelas mis veracesdenuestropoeta:la de Lisboa(XXI, xv. 525-532),que
comentábamosarribw y la deToledo(XXII, xv. 673-680).El contrasteentreelverismodeambasy la falta dematices
de la quehacedeRoudasonpalpables.
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a unaciudadexistente.Y todo ello, paraluego repetirlos tópicosde siemprey descubrir,a los

ojosdel lector, queni Sarpeha llegado aRondani esestoun anticipode la llegadade todoslos

caballerosa España,con lo que ello tendríade avancehaciael desenlacede una parte muy

principal del poema.

9.1.1.4.Laevocaciónde Toledo

En el apartadosextode nuestroestudio,dedicadoalos temasy contenidodel poema,

hicimos un detenidoanálisisde la visión de ToledoqueofreceEugenioMartínez,porseresta

ciudad,ademásdeun espaciogeográfico,el motivo fundamentalde la tramanarrativade la obra.

Estonosllevaa seraquí másescuetos,paraevitar inútiles repeticiones,perono podemospasar

por alto el hechode que, como ya seha dicho, Toledoes una de las ciudadesque Martínez

describecon cierta precisión,en medio de un poemaen el que predominala vaguedady la

irrealidadenla pinturade los paisajes,auncuandola urbecastellanaapareceoculta trasel nombre

poéticode Tolietro, ofreciendoasi al lectorunaconfusamezclaentrelo realy lo ficticio.

Independientementede estacaracterizaciónambiguadeToledo,Martínezutiliza su ciudad

natalcomopuntode referenciaparael desarrollode los hechosque sucedenenbuenapartedel

poema,apesarde quelos personajesdel mismonuncaponensuspiesenlas riberasdel Tajo. Tan

sólo Sacrideay Lucino son personajesprocedentesde Toledoy narranacontecimientosallí

sucedidos,perosiempreen un tiempo pasado,ofreciendoasíunaimagenmásevanescentede la

ciudady su entorno.Así lo ven tambiénlos personajesquenuncahanestadoallí y queasistena

la declaraciónde su vida quehaceSacridea,como esel casodel rey Antero,el cual, al referirse

al lugarde procedenciade la princesadice queviene“de clima tanremotoy fértil tierra” (canto

III, 263). La faltade maticesen estaafirmaciónnosimpide hacernosunaideade cómo esel lugar

tan lacónicamentedescrito,pueslas palabrasde Amero puedenaplicarsea centenaresde lugares

de cualquierrincóndel mundo.Hay,no obstante,un deseoporpartedel autor de contrastaresa

supuestafertilidad del reinode Toledocon la aridezqueatribuyesiemprea lastierrasde Bretaña,

calificadas a menudocomo “reyno elado” o “frío assiento”,como ya tuvimos ocasión de

comentar.

En ocasiones,la imagensecargade maticesy, aunquesin salirsede la ambigtiedad,parece

quereradentrarseenlos entresijosdeunaciudadque,salvoenun par de ocasionesya comentadas

en el apartadode los temas,siemprees descritacon poca profUndidad. Nos encontramos
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alusionesa lugaresquesepuedenhallar dentrode susmuros,como el “hermosovergelde un

lusitano” (cantoIII, 5 lO) o másallá de la protecciónde éstos,como“unaÑer~aqueapartada¡

de la ciudadestavalargo trecho” (cantoIII, 553-554),peroa pesarde su deseode comunicar

verismo, siguensiendopinceladassin graciay carentesde relacióncon espaciosreconocibles,

aménde ubicarse,una vez más, entreel númeroinfinito de las descripcionesimprecisas:la

existenciadeun jardino de una fortalezaen las afuerasno esexclusivade Toledoni de ninguna

otraciudad;por el contrario setratade lugarescomunesqueno ayudana la descripciónrealista.

De estemodo,Martínezevita adentrarseen particularidadesacercadeunaciudadquecabepensar

queconociabastantebien,y sedejallevarporsu tendenciaa no meterseen detallescuandohabla

de un espaciogeográficomáso menosconcreto.Pordecirlo de algunamanera,el autorestan

imprecisoal describirsu ciudadnatal como al hacerlo propio con ciudadesinventadasporél,

comoesel casodeBrama(dondetienelugarun extensoasedio)o la propiaRondaa la quenos

referíamosarriba. No parecetener interés en precisar,en buscarun realismogeográfico

minucioso,sino másbien en evocarun territorio o unaciudady dejaral lectorqueseadentreen

ella con el bagajeúnico de la imaginacióny la sugerencia,ambas,todo seadicho,mediatizadas

por la parquedady ambigúedadde Martínez, que sebasaen tópicosa la hora deofreceruna

imagendel espacioal queserefiereen cadamomento.

Llama poderosamentela atención(cuandoseestableceun primercontactocon el poema),

el olvido enel que caeToledoy la tramaligadaaella apartir del cantoV, queno serecuperará

hastael cantoXXII. Tantoel título del poemacomola tempranareferenciaa la princesatoledana

hacenpensaral lectorqueel meollo del relatoseestableceráen tornoa la ciudaddel Tajo y a sus

gobernantes,sin embargoambasrealidadessedifuminaránen medio de la marañade aventuras

quecomponenel libro, hastacasidesaparecero convertirseen unatramasecundariaen algunos

casos.Deestemodo,lo queimaginábamosuna obracon un sólidosoportegeográfico,comienza

a transitarentrelas brumasde lo imaginarioy sedesligaenseguidadel sustentoque parecía

ofrecerla ciudaddeToledo,aun habiéndoseconvertidoya en Tolietro. Y al final, cuandode

nuevoseretomaesteespacioparaaludira la genealogíade los protagonistas,encontraremosla

máscompletadescripcióndeToledoqueMartínezha sido capazde ofrecemos,en unaoctava

que, comoya sedijo, senosantojacercanaaotrade Garcilaso:

“En una montañetalevantada

(la qualTajo con cursopresuroso

275



tienepor las trespartesbiencercada,

quedandoel otro ladodeleytoso),

hizo unapoblaciónfortificada

poniéndolasunombreclaro, honroso,

queeslaciudadmejorde aquellatierra,

propiaparael bullicio de la guerra

(Canto,XXII, vv. 673-680)

No hay originalidaden ella ni sele pideal autor,queen estaocasiónsí ha retratadoun

paisajereconocibleporcualquieraquesehalla acercadounavezaToledo.No estamosahoraante

imprecisaspinceladasválidasparatodoslos sitios, no seadentraMartínezaquípor los dominios

de lo ambiguo:fotografíaconbastanterealismola imagende la ciudad,contribuyendocon sus

palabrasa acrecentarla iconograflade la misma, saliéndoseporunavezde su cómodapostura

de inventorde espaciosgeográficos,que no le complicaen absolutoa la horade fabular. Y

después,xiaelveel olvido; los héroesquehande retomara Tolietro y reconquistarel reino inician

nuevasandadurasquealejaránde lasperspectivasdel lectoresaacciónnarrativaqueseha de dar

allí, segúnprometela magaFlavisa.Vuelve la rutinade los combates,de las encrucijadasy los

bosques,de los castillosy los pasosde armas;en definitiva, el poemaseadentraotravezen la

geografíapropiade los libros de caballerías,tantasvecesreñidacon la realidad,inmersacomo

estáen un universoimpreciso,sin fronteras,en el que los caballerospuedanerrarsin tiempo.

Concluyendo,el autorofrece,másqueunavisión concretade la ciudadde Toledo,una

evocaciónpoéticay brumosade la mismaque nospermiteseguirimaginandola grandezade un

tiempo pasadoque empiezaa declinartras la marchade la cortea Madrid en 1561. La vieja

ciudad imperial quedaadormecidaen sus antiguosesplendoresy sólo nos llega atravésde la

mirada melancólicaque nos ofreceMartínez, disfrazadade Tolietro, grandetodavía, pero

dispuestaa iniciar la decadenciaque la convertirá,ya en el siglo XIX, en unaciudadmuerta.Es

un lugarque senoshaceinalcanzable(lo mismo quea los protagonistas)y que la falta de final del

poemaconsigueenmarcaren unaespeciede nebulosamitificadoraen la quequedaráencerrado

parasiempreel reinode Sacridea,desposeídode su regentenatural,pero inmersoen los dominios

intangiblesde la evocacióny de la ensoñación.
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9. 1.2. Espacios~eográflcosirreales

Tal y como venimos insistiendo, la mayor parte del poemase sitúa en espacios

inexistentes,característicosde la literaturadel género,que facilitan, con su imprecisión,la

recreacióndeambientespropiciosparael desarroHodelas aventurascaballerescas.Dentrode esta

geografíairrealpodemosestablecerunadiferenciaentrelugaresconnombrepropio y lugarescon

nombrecomún.Los primeros,comoseverá,seajustana la toponimiade los libros de caballerías

y encierranunaciertamagia;los segundos,semuevenporel trillado senderode los tópicos,pero

no desdicennadacon respectoa los que pueblanlos libros que sirvende baseaLa toledana

discreta. Todos ellos juntos seránel referentenecesarioparaubicara los personajes,cuyo

deambularpor los mismoses la baseesencialdel relato, en el que la búsquedade la aventura

necesitade lugaresadecuadosy apropiadosparaquetengalugar la accióncaballeresca.

9.1.2.1.Espaciosirrealescon nombrepropio

No hacefalta ceñirsea un territorio concretoparaencontrarestetipo de lugaresen

nuestro poema, del mismo modo que ocurriría con cualquier otro texto de las mismas

características;sin embargo,raraveznosvamosa situar en un espacio,porimprecisoquesea,

queno halla sido ubicadopreviamenteen unarealidadgeográficamayory, por lo general,real.

Así ha sido siempre,desdela literatura artúrica de los siglos XII y XIII (cuyas acciones

transcurríanpor unailimitaday mágicaBretaña),hastalos libros de caballeríasdel siglo XVI, que

situaronsustramasen Grecia,Inglaterra,Castillay otrosmuchoslugaresexistentes,queluego

sepoblabande ámbitosvagos,con o sin topónimo,perotan inexistentesquehacíancrecerlos

límitesde las regionesen las quesesituaban.

Por ello unagranpartedelos espaciosgeográficosdotadosde nombresesitúan,enLa

toledanadiscreta, en la misma Bretañaque sirve de marcoal poemay en la queseencuentrala

cortedel rey Antero,en un lugarsin nombredentrode su ilimitada extensión.Se tratade una

Bretañaque recogedenominacionesfantásticas,que se adentrade lleno en la ficción y se

conÑnde,a suvez, con la realidadgeográficaala quenosreferimosen el primerpuntode este

capítulo.Sonun puñadode nombrespropiosen los queMartínezubicatramosimportantesde

su poema;esmas,sonlos únicoslugaresenlos quetranscurrela accióno a los quesealudedesde

el puntodevistade lacoherenciainternay espacialdel relato.

El primer topónimonovelescoque nos encontramoses la EncantadaFértil Sierra,de
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dondesenosdicequeesseñorel guerreroClarimante,y que el autorsitúasin vacilaciónen el

espaciogeográficoal quenosestamosrefiriendo, cuandodicequeestecaballeroes“señoren la

Bretaña1 de la EncantadaSierra” (canto1, vv. 16 1-162). El nombretienemuchoquever con

otros lugaresdesparramadospor la literaturacaballerescadesdelos tiemposde Chrétiende

Troyes(quien comienzasu Cuentodel Grial en la YermaFloresta),hastala Ínsula Firmedel

Amadiso ]a Florestade la CiervaEncantadadondecomienzael quetal vezseael último libro de

caballerías,el PolicisnedeBoeciade Juande Silvay de Toledo.En definitiva,setratade un lugar

inexistentequehaceredundanteel ambientede irrealidaden el quenosmovemos,propiciopara

la narraciónde aventurascaballerescas,como sucedeen los textosarribacitadosy en otras

decenasde ellosquetambiénempleantopónimosficticios parasituaraccionescrucialeso para

hacerprocederde allí a los personajes,como esel caso de estaEncantadaSierra que nos

proporcionaEugenioMartínez.No sabemosdóndeestácon exactitud,porqueno existemásque

en la imaginacióndel autory, por extensión,en la de los lectores.Nos bastacon ubicaríaen

Bretaña,un espaciorealnecesarioparaluegodar riendasueltaa la inventivay a la fantasía.Así

fue siempreen toda la literaturacaballeresca.

Con las mismasresonanciasque el caso que acabamosde analizar,y tambiénligadaa

Clarinante,encontramosla SelvaEncantada,dondeel caballeroes llevadoporla magaMenala

paraqueseainformadode su árbolgenealógico.De nuevosetratade un lugarsin contornos,en

ningunaparte.La descripciónque nos haceMartínezde esteespacioes, en principio, sobria,

comocorrespondea su estilo un tantosecoy pocodadoal coloridodel epíteto.Así, nosdice:

“En medio destaselva,unagrancueva(...);

en ella, un edificio degranprueva

y de rara bellezadentroavía”

(CantoIV, vv. 4 17-420)

Sin embargo,el parajeal queesllevadoClarimante,al estartocadopor la magia y el

encantamiento,seconfigura(comootrosmuchos),en un locusamoenusprototípico,de los que

abundanenLa toledanadiscreta.Veremosque, por lo general,los lugaresquetienen algode

iniciación seencuentranubicadosen medio de espaciosnaturalesagradables.Clarimante,en la

SelvaEncantada,va a sersometidoal aprendizajede su progenieilustre y va a adquirirunaserie

deconocimientosacercade su destinoenel mundo,con lo queel lugar seconvierteen iiciático;

tras su largaestanciaen estaselva, el caballerorealizarásu viaje al Peloponeso,dondetendrá
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lugarde dar a conocerel poderde su fuertebrazoy demostraráseruno de los guerrerosmás

relevantesdeaquellosimprecisostiempos.Muchasvecesel locusamoenusseencuentraligado

conel comienzodeunanuevavidaen los libros de caballeríasy adquiereun significadosimbólico

que lo asociacon la imagendel paraíso.

En estalinea de lo iiciático debemosincluir, sin duda,al CastilloEncantado,al que van

llegandopocoapocolos caballerosquesiguenlacausade Sacridea,y que secaracterizapor ser

un lugar cambiante,no sólo en lo que se refiere a su forma, sino tambiénen lo tocantea su

ubicaciónque,dentrode la imprecisiónde caminosy bosquesque conducena él en los diferentes

momentos,no parececoincidir, ajuzgarpor los destinosdiversosy separadosde los queallí se

van congregando’6.Desdeel puntode vistade su funciónespacial,el CastilloEncantadosesitúa

siempre(y a pesardesu movilidad)en parajesamenos,rodeadode unanaturalezaidealizadaque

hacemásatractivoaún el lugary que aportalo necesarioparahacerde él un nuevopuntode

partida.La magaFlavisacongregaen el castillo a los caballerosde la escuadrade Felisandro(el

Caballerodel Fénix), paraqueluegopartantodosjuntoshaciasu destinoinevitabley grandioso:

la reconquistadel reino tolietrano,y suponeunaespeciede purificación,de preparaciónpara

afrontaresenuevoreto, esanuevaforma de vida a la quetodos estánllamadospor la fuerza

inapelabledeldestino.Poresoseconvierteenun espaciode contenidomágico y con un creciente

significado iniciático. Tal vezel ejemplomásclaro de estoquevenimosdiciendolo tengamosen

la llegadadel primer caballeroal Castillo Encantado:setrata de Corimbatoquien,trasfracasar

en el combatecontraClarimantepor las artesmágicasde Menala,partede la cortedesolado,

buscandola reparacióndel dañoqueha sufridosu honor.Lo mássignificativo seráque,en medio

de suspreocupaciones,Corimbatoseadentra,enplenanoche,en “un bosquehorrible,umbroso”

(cantoy, 518)y sólo“al apuntarel díavio queestava¡ en unaentricadíssimaespesura”(idem,

vv. 521-522).Las tribulacionesdel caballero,derrotadoinjustamente,le llevan a la oscuridad

simbólicade la espesuradel bosquey, despuésde abrirsecaminocon sus armas,le permitirán

desembocaren un claro,frentea “unarocapeñascosa”(idem, y. 549),trasla que seescondepor

encantamientoel castillo que será su destinoy que le serviráde iniciación parasus nuevas

peripecias.Corimbatose enfrenta,pues,a las pruebasiniciáticasque le impone Flavisa(que

parece ser quien guía los destinos de los guerreros) y supera la oscuridad del bosque

(simbólicamentesu depresiónporla derrota),lo quele colocaráen inmejorablescondicionespara

16 Sobrelas característicasmágicasdel CastilloEncantado,vid, elapanado6.2.2.dcl presenteestudio.
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accederal mágicoedificio en el queseprepararáparaafrontarel futuro. Estamosanteun espacio

fisico comúnen la literaturacaballerescadesdelos tiemposmásremotos:

“el bosqueestambiénel lugarde la purificación o del perfeccionamientoantes

de comenzarunaetapanuevade la vida. En estesentido,el carácterde espacio

iníciátícoesindudable.Tras los fracasosamorososo debidoa las denotasen los

combateso en las búsquedasy aventuras,los caballerosserefugianen el bosque

y llevan una vidade privacionesy sufrimientos..

No esel bosqueun refugio paraCorimbato,sino la pruebaquele ha de poneren los

umbralesmismos de su destino, que se ocultan tras los muros impenetrablesdel Castillo

Encantado.

Porotro lado, los castillostienenun protagonismoespecialen la literaturacaballeresca,

comoespaciosdestinadosal descanso,peroen los queno esdificil hallar complicadasaventuras,

ya seaporqueenellossemantengaunamalacostumbre,ya porquealgúnencantamientoprovoca

la presenciade aventurasconcaráctermuchasvecesde ordalíasy, por tanto, destinadasa ser

resueltaspor un caballeroconcreto. Si bien nada de esto último estáen nuestro Castillo

Encantado,si es cierto que su sola denominaciónlo convierteen un lugar con capacidad

evocadora,tantoporel edificio ensí y susresonancias,como porel podertaumatúrgicoqueéste

poseedesdesu nombre.Es innegableque,apartede su funcióniniciática, el CastilloEncantado

tiene la finalidadde darcobijo a los errantescaballerosdescendientesde Héctory facilitarlesel

descansonecesarioparaafrontarcon fuerzalos altos destinosqueles esperanlejos de Bretaña,

porlo queemparentaasíconla tradiciónde los castillosen la literaturaantenor,perotambiénse

sirve de los poderesextrañosque le confierela magaFlavisaparaconectarconotrasmuchas
18fortalezasdotadasde característicasespeciales

Integradosen la geograflabritánica,Martíneznosofreceotrosdoslugaresimportantes

con nombrepropio: la Cuevadel Amor, en la que ardeBrisaldapor su mal comportamiento

17 CarlosAlvar, El rey.4rturoysu mundo,op. cii., p. 50.

IR Ya noshemosreferidoen otra ocasióna la semejanzade nuestrocastillo conel Castillodel Cirial, tan

cambiantedeaspectoy de lugarcomo aquél,peropodríamosañadirotroscastillosa la lista, entrelosqueocupadaun
lugar destacableel llamadoCastillo Giratorio, no sólopresenteen el Perlesvausde principiosdel siglo XIII, sino
tambiénenunabrevisimanovelaartúricadehaciaI200o 1210.atribuidaa PaiendeMaisiéres:La doncellade la muía,
en la que Gauvainhadeatravesarlas puertasde un castilloqueno paradegirary enfreutarseluego a los terriblesseres
que lo teníanocupadopor un encantamiento.Algo parecidoencontramostambiénen el Espejode príncipesy

cavalleros,cuandoelCaballerodel Feborescataa su padre.Trebacio.del palacioencantadodeLindaraxa.
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amoroso,y el LagoEncantadodel monstruoBuracodondeCarbopíaencuentrala granaventura

quele conduciráal matrimoniocon Claveliana.No nosvamosa detenerexcesivamenteen estos

dostopónimos,puesya hemoshabladode ellosen otroscapítulosde nuestrotrabajo,perosí es

necesariocomentarbrevementesu importanciadentrodel mapafantásticoqueseconstruyeen

el poema.Los dos espaciostienen igualmenteese carácterde pruebaal que nos venimos

refiriendo y ambosencierranaventurasdestinadasa un solo caballero,pero en lo querespectaa

la cuestióngeográfica,lo más interesanteesque nos encontramosantedos ejemplosmásde

espaciosrepetidosen la literaturaanterior,necesariosparael desarrollode la tramanovelesca:

la cuevay el lago.El mismoCervantes,a lahoradeparodiarlos libros de caballerías,echamano

de unacueva,la deMontesinos,y seinventaun lagoparaunaaventuraideadaporel propio don

Quijote, dándonosasí unaideade la importanciaqueestosparajestienenen el género.Si antes

los caballerosreposabanpara una nuevavida en el Castillo Encantado,ahoratendránque

demostrarel valorde subrazoafrontandolasduraspruebasqueles esperanen la Cuevadel Amor

(Roanisa)y en el LagoEncantado(Carbopia).

En definitiva, los espaciosquehemosido analizandosólo tienenrazónde seren tantoen

cuantosirvenparala evolucióny maduraciónpsicológicay fisica de los grandeshéroes.No se

trata de lugaresconcretosporque, en muchoscasos,parecenreflejar estadosde ánimo o

situacionessimbólicassólo explicadasapartir de los encantamientos,quenoshacenver comoun

castigofisico el fUegoenel queardeBrisalda,pero queocultanun sentimientoprofundode esta

doncella,hechofuegometafóricamentey materializadopor la vía del encantamientoen unacueva

a la quesepuedeaccederconciertafacilidad. Sonlugaressin tiempoy sin espacio,ancladosen

mitad de la imprecisióngeográfica,colocadosen el justomomentoen queesnecesarioqueun

determinadopersonajeseenfrentea unaaventura.Poresosonútiles sólo cuandoel elegidollega

hastasusumbralesy, en muchoscasos,dejande existir precisamentecuandoaquélresuelvela

aventuraque les ha hechoúnicos. Sin embargo,al desvanecerseen el espacioo al recobrarsu

forma inicial, sin encantamientoalguno,estoslugaresquedancomosolidificadosen la memoria,

con su nombreespecíficoanterior, tal vezpararecuerdode lasgeneracionesveniderasy, aunque

puedenhaberperdido su razón de ser, su esenciaperdura.Y cuando el tiempo aleje de la

actualidadel recuerdodeestosedificiosy parajes,otros nuevos,igualmenteevocadores,vendrán

aocuparsu lugary a ofrecerseintactosa quienesquieranafrontarlaspeligrosasy enigmáticas

aventurasqueencierran:esel ciclo eternode la ficción caballeresca.Unafunciónsimilar tendrán
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el restode espaciosgeográficos,incluyendolos que no tienen un nombrepropio, convenidosen

auténticasnecesidadesestructurales,muchomásimportantesparael relatocaballerescoque los

lugaresreales,cuyo papelesotro muy distinto que mástardeintentaremosdescifrar.

9.1.2.2.Espaciosirrealessin nombrepropio

Al referimosal CastilloEncantadohemosanalizadoya uno de estosespaciossin nombre:

el bosque,cúmulo de pasajesplenosde aventurasy de peligros, de doncellasdesvalidasy de

encrucijadastraicioneras.Junto al bosque,con la misma fuerzaevocadorade todos los paisajes

novelescos,se sitúanotros escenariosanónimos,dispersosporel vasto territorio en el que se

ubican los lancesde los caballeros.Todos ellos suponenun acercamientoa esa geografia

necesaria,sin la cualno tienesentidola accióncaballeresca,y formanun impresionantefresco de

lugaressituadosen ningunaparteperopresentespordoquier,cuyaparadojamásintensaesla de

existir dentrode la inexistencialiterariaen la que seencuentran.Si el bosquenostransportahacia

la renovaciónporcontrastecon la oscuridadde susintrincadasfrondosidades,los vergelesy los

lugaresdeleitables(lotusarnoenus),permitenla presenciade un cierto hedonismoque sehace

necesarioparala reflexión,parala maduraciónde ideasy, porsupuesto,paraeljuegodel amor.

Deestemodo,todohermosojardinquenosencontremosen nuestropoemaserviráde recreoa

quienesa él llegan, pero supondrátambién,en muchasocasiones,una transiciónhaciaotros

ámbitos,a menudocercanosal impulsorenovadorqueproduceatravesarun bosqueo floresta.

El primervergelqueencontramosenLa toledanadiscretasirvede escenarioparala toma

de decisióndel rey Antero anteel problemade no tenerdecididoel matrimonio de su hija Rosania.

El jardín,con la pazy tranquilidadde susavenidas,el coloridode susflores y el silenciomatizado

por los suavescantosde los pájaros,ayudaa la reflexión, contribuyea la resoluciónde tangrave

problema,puespermiteal rey y a su hija el sosiegonecesario.El contrasteentreel “coraqón

ansioso”de Antero y el “vergel deleytoso”predisponeya el ánimo positivamente,y si a estose

añadela discrecióny la bellezadeRosania,estaremosa medio camino de resolverel conflicto que

embargael pechodel rey. Sin dudahaytambiénuna transicióntrasestaconversaciónen el vergel,

un cambio en los planteamientosbásicosde la accióny de la vida de los protagonistas,puesla

cortesepreparaparaacogera los másgrandesguerrerosy paracelebrarlasjustasen lasque se

daráncita los principalesactoresdel relato. Lastribulacionesde los personajessehanfiltrado tras

lavegetacióny handadopasoa un nuevoorden.
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Muchasveces,el locus amoenus(muy abundantea lo largo del poema)seencuentra

oculto trasotropaisajemástenebroso,por lo generalun bosque,y da pasoal Castillo Encantado,

con lo que podemossubrayaresecarácteriniciático que hemosconferidoa estoselementos,pues

el vergelsuponela luminosidadde la naturaleza(queserefleja en el alma)y el bosqueanterior

simbolizalas tinieblasde la duda,de la desolacióno de la falta deilusión, Desdeaquí,el acceso

al CastilloEncantadose hacemásfácil, porqueel caballerollegapreparadoparaesasuertede

tránsitoqueconstituyeel tiempoimprecisoquehade pasarenel interior de la fortaleza.Yavimos

antescómoCorimbatoaccedeal castillo porestoslugares,delmismo modoque lo harámástarde

Sarpe,quienen su errarse adentrasin sentirlocasi“en unaespesaselva”(VII, y. 49), traslacual

terminahallándoseanteun “soto deleytoso”(VII, y. 77). De nuevoseha superadola pruebade

la oscuridady seha llegadoalas puertasde un nuevoparaísoque, en estecaso,secaracteriza

porque“jamásfaltavaprimavera”(VII, y. 123). Acabamosde escribirla palabraparaísoy no lo

hemoshechosin meditar, ya que estevergelsiempreflorido seacercaa las visionesque del

Paraísoterrenalhanido aportandomuchosautoresdesdela másremotaantiguedad.Algunasde

ellas las recogeAntonio de Torquemadaen suJardíndeflorescuriosasy, de todaslas que

aporta,hemosentresacadola que los personajesdel diálogo atribuyena LactancioFirmiano:

“Alli hayun bosqueentretejidode muchosárboles,los cualesperpetuamenteestán

verdesy con sushojas;y cuandoporel mal gobiernode los caballosdel sol que

traíaFaetónse abrasóel mundo,aquellugarquedóinviolado de la llama,y cuando

el diluvio somorgujóel mundo,sobrepujótambiénatodaslas aguasdeDeucalión

queno llegaronaél.””9

Másadelantesenosofreceotraopiniónqueenglobala hipótesisde suubicacióny que,

además,redundaen la ideade lavegetaciónpermanente:

“El Paraísoestáen orientemásalto que toda la otratierra, cuyo sitio esmuy

templadoy claro, con un aire sutilisimo y puro, cuyosárbolesestánsiempre

verdes,y con flores y fruta; lugarlleno de suavidady claridad,y quefácilmente

sobrepujael pensamientode todahermosuray elegancia.”20

Sin duda,el vergelal quellegaSarpe(comoel de Corimbatoo el del Caballerodel Fénix

19 Antoniode Torquemada,Jardín deflores curiosas,edición,introduccióny notasdeCiiovanni Allegra,

Madrid, Castalia,1982,p. 212.

20 Ibídem,Pp. 216-217.
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y en generalel de todoslos quearribanal CastilloEncantado)nosofreceunavisióndel Paraíso

desdela perspectivamáshumanay sin perderde vistaque los personajesson paganos.Es un

paraísoartificial, hechopor la magia de Flavisa,pero que recogelas característicasdel Edén

bíblicoy suponelapuertadeaccesoa un nuevomundoparalos que se adentranen él. Es fácil

caerenla tentaciónde asociarestosparajescon las visionesdel másallá, conlugaresdeleitosos

quevienena reflejarel estadodebeatitudque seasociacon el otro mundodesdeun puntode

vistacristianoy, aunquenoshallamosanteun poemaen el queel cristianismoestáausente,no

esdescabelladopensarque Martínez estápreparandoa los protagonistaspara el encuentro

definitivo conla divinidad. Sin embargo,descendiendode nuevoa rasde suelo,lo másprobable

esqueennuestrotexto la profusióndeparajesdeleitososobedezca,sobretodo,a los imperativos

dela imitadoy quelos vergelessirvanmásbien parala preparaciónde los héroesdecaraanuevas

y másimportantesgestas,tal y como venimoscomentando.Lo quesenoshaceindiscutibleesel

caráctersimbólicodel ¡ociesamoenus,su razónde sercomonecesidadanimicade los caballeros

quelos transitan,su valor comoremansosde pazquecontribuyenal sosiegodel guerreroque

acabade sufrir un desengañoo una derrotay que tiene que recobrarsey prepararsepara

enfrentarsedespuésa másaltasempresas.

En otro ordende cosas,estosespaciosnaturalesseconfigurancomolos máspropicios

parael encuentroamoroso,pararecibir las agudasflechasde Cupido. Y tampocoen estesentido

se encuentrasolo nuestropoemaen la tradición caballeresca:sabemosque Amadísy Oriana

saboreanlas mielesdel amorenun ¡ociesamoenusy hemosasistidoa decenasde encuentrosentre

caballerosy doncellasenla literaturaartúricaquetienenel mismo escenario,de los que nospuede

servirde ejemploel bosquedeMorois en la historiade los amoresde Tristáne Iseo.Martínezse

vale de estosantepasadosilustresparaestableceruna conexiónentrelo apacibledel lugary el

deseoamoroso,colocandoa susatribuladospersonajesen medio de vergelesqueincitanal amor

y al placer.Nosvamosadetenertansólo en doscasosquenosparecenlos másdestacables:uno

de ellosseráel intentode Carbopiade gozarde Clavelianay el otro el descubrimientodel amor

porpartede Draconcio,ambosen los cantosfinalesdel poema.

Carbopía,comoessabido,estabadestinadoa serel padrede un granguerreroquehabía

de nacerde Claveliana,peroFlavisa(madrede la doncella) dispusoqueno podían¡osjóvenes

tenertrato carnalhastala llegadasiemprepostergadaa Tolietro. Así las cosas,y a pesarde la

prohibición, los amantesseencuentranun buendíaen un lugar florido y de abundanteverdor:
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“sitio queparasolosamadores

pareceestardispuestoy ordenado,

aparejoquedaocasióny aliento

paraqualquiersabrosoatrevimiento”

(CantoXXXIV, vv. 53-56)

El propio narradordejaclaroqueel lugarseprestaatodo tipo dejuegosamorosos,con

lo queel desarrolloposteriorde los acontecimientospareceestardisculpadoporel merohecho

de queno puedeevitarsela pasiónen un lugar tanapartadoy tanapetecible,principal causante

del encendimientode los enamorados,quetal vezen otro lugarno sehubieranvisto impelidosal

placer.Así lo confirmanlos versossiguientes,en los queel autorvuelvea insistir en lo adecuado

del sitio:

“Llegandopuesaquí,comoosdezía,

los dosenamoradosventurosos,

la ocasiónpoderosales movía

a confirmar sustratosamorosos...

(CantoXXXIV, vv. 57-60)

Enestecaso,el paisajeacogea dospersonasqueya estánenamoradas,porlo quelo único

quele quedaporhaceresacrecentaren ellos el deseomutuoapartir de lo deleitabledel lugar,

frentea lo quesucedecon Draconcio,que seencontrabalibre de los rigoresdel amor, segúnél

mismoconfiesa:

“.. comoaún la sazónno erallegada

en que sentirpudiesseestadolencia,

parecíamebaxezano pensada

dar al ciegotyranola obediencia.”

(CantoXXXII, vv. 609-612)

El descuidoposteriordeestenoblecaballerole traeráseriasconsecuenciasy le empujará

irremisiblementea los brazosdel amor:su errorfue ir aparar,en unajornadade cazaa“la ribera

frescay deleytosa¡dePartenio”(XXXII, vv. 650-651).Después,los elementosde atracciónse

vanencadenando:unamúsicasuave,unasvocesmelodiosasy concertadasy, porúltimo, el ¡ocies

amoenus:

“En la mitad del caudalosorío
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unaisletamedianaestavahecha,

deleytosolugarfrescoy sombrío

quede estanciaa lasninfasaprovecha.

El másardientesol pierdesu brío

y, pormásqueporfia, no aprovecha

ni puedepenetrarel fértil suelo,

queflorido pareceun bello cielo.”

(CantoXXXIII, vv. 57-64)

Tras una descripciónminuciosa,cuya sola lecturainvita a solazarseen un lugar tan

agradable,Draconciocentrasu atención,culminandoun ritmo casicinematográfico,en el sujeto

principalde aquelparaje:

“una damasin par queen la isla estava,

a quienla dulcemúsicasedava,”

(Canto500(111,vv. 111-112)

El entornoseha completadocon la figura de Olibria, la belladamacuyasolavistaservirá

paraqueDraconciopierdasu libertady seincluya en el númeroimprecisode los prisionerosdel

amor.Pero,comoha quedadoclaro, nadade estohubierasucedidosi no estuvierapresenteel

paisaje,con todasu fuerza,con todo su magnetismoy con la dulcemelodíade lasvocesde las

ninfas. Sólo quedala contemplaciónde la bellezade la doncellay la consiguienteenajenacióndel

incautocaballero:

“quandoya susrayosencendidos

sebolvieronamí de lleno en lleno,

todasmis trespotenciasy sentidos

fueron enhechizadosdel veneno.”

(CantoXXXIII, vv. 137-140)

Se consumacon ello la pasión de Draconcio,pero aún le quedaal paisaje,alcahuete

improvisado,un último guiño paraterminarsu obra, y lo llevaráa cabocon la ayudadel suave

viento, elementoimprescindibledel locusamoenus,que en estecaso secompenetracon los

árbolesparaponerpuntofinal a la accióndel vergelsobreel caballero:

“Un frescoventezilloy aurablanda

bullendo entrelos árbolesvenía,
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la qual. sin yo quererlo,dio a unavanda

con la verdey hojosazelosia,

y de tal suerteentrelos ramosanda,

y entrelas otrasyervasqueallí avía,

que, aunquelo procuré,no fue possible

hazermeentresushojasinvissible.”

(Canto>00(111,vv. 145-152)

No haydudade queen los amoresde Draconcioy Olibria esel espaciofisico, el lugar

concretodelencuentrolo quesirvede incentivo parael amor. De nuevoel paisajeseconsolida

comoelementofundamentalde las relacionesentrelos personajesy confirma con su rotundidad

la esenciadel vergelplacenteroen los libros de caballeros.

En otraocasiónnoshemosreferidoa los lagosy las lagunas,sobretodoatendiendoalos

encantamientosquehacende estosparajeslugresmágicosy, del mismomodo,hemoscomentado

enestecapítulocómodeterminadasrealidadesgeográficasdotadasde extrañascaracterísticasse

desvanecencuandoseconsumala superaciónde la aventuraque en ellasse encierra.Un caso

paradigmáticodeestoúltimo lo tenemosen el cantoXV, trasla victoriade Carbopíasobreel

monstruoBuracoquehabitabaen el LagoEncantado.El lugareratenebrosoy estaballeno de

misterio,pero cuandose consumala aventura,el espantosolago setransformaen un valle, “el

másameno!quejamásposseyólugarterreno”(XV, vv. 295-296).El simbolismoesevidente,ya

queseproduceun tránsitode la oscuridada la luz, de lo artificiosocompuestopor mediode la

magia, a la naturalezamás pura y agradable.De nuevo se impone el locus amoenuscomo

representaciónde la claridad,del bieny de lo positivo.Carbopia,al ponerfin al encantamiento,

restablecela normalidady hacequelas cosasvuelvanasercomoeran,transformandoel paisaje

con la fuerzade su brazo,comoescomúnen la granmayoríade lasnovelascaballerescasde

21

todoslos tiempos

21 Porcitar tan sólounosejemplosentresacadosde la selvadeencantamientosquese construyeenla literatura

caballeresca,nospodemosreferira dosqueaparecencorrelativamenteenel Lanzaroteenprosa.El primeroesel de
EscalónelTenebroso,lugarenelque la claridadhabíasido desterradaa raízdela violaciónde unadoncellapor parte
deun caballeroquefueseñordel castillo. Loscuerposdeambosaparecieronmuertosy las tinieblasseapoderarondel
castilloy deun monasterioanejo.hastaqueLanzaroteterminaconelencantamiento.El segundocasoesel delValle
sinRetomo,enel que el liadaMorganaencerrabaatodosloscaballerosqueno eran fielesa susamadas.A estelugar
se podíapasarcon granfacilidad, peroera imposiblesalir, no sólopor el muro mágicode aireque lo rodeaba,sino
tambiénpor los dragonesy encantamientosque lo convertíanen un lugarterrible. DenuevoLanzarote,trasvencera
losdragonesconsigueeliminarel encantamientoy devolveral valle suaspectoantiguo.Si bien no setratadeun reflejo
fiel, cl tono de estasaventurases similar al del Lago Encantadodel monstruoHuraco.Para las dosescenasque
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Pasaterminarconel análisisde la geografiapropiadel poema,noscentraremosen el río,

otro elementoimprescindibleen las novelasdel géneroque, como cualquiercomponentedel

paisajeque permitepasarde un ladoa otro, encierraen si un componenteiniciático de primer

orden.Pasarun río es llegar a un nuevomundo,y poresosiempreresultadificultosa latravesía,

quesepuedehacerenunabarca,atravésde un puenteo vadeandola corrienteporalgunaparte

pococaudalosa.En cualquiercaso,el río esun obstáculoen mitad del caminarerrantede los

caballeros,que consideraránun reto su superacióny que, muchasveces,encontraránen sus

riberasotros peligrosañadidos,desdeanimalesferocesa caballerosterribles,desdedefensores

deun pasode armashastapuentesde dificil acceso.Siempreproblemasqueseinterponenentre

el aventureroy la otraorilla, con todala cargasimbólicaqueéstaencierraen su solamención.La

toledanadiscretaencierraun númeroconsiderablede ríos, de entrelos quecabedestacarel que

discurrebajoel puentedondeBarsimeodefiendeun pasode armas,en el queel reto esdoble,

puesel caballeroque quiereaccederal otro lado y descubrirlo queallí existeno sólo ha de

superarel obstáculodel río en si, sino que deberámostrarel valor de su brazoderrotandoal

caballeroquedefiendela entradadel puente.Sin embargo,en unanaturalezavirgeny totalmente

idealizadacomo la que se describeen el poema, lo más importantesedescubrecuandoun

caballeroconsiguevadearmuchosríos,comoClarimanteque,acompañadode un enano,superará

múltiples obstáculosnaturales,“vadeandomil ríos caudalosos¡ que jamásde otros frieron

vadeados;1 mas, conversosy encantospoderosos,¡ los vieron en sus fuentesreposados...”

(XXII, vv. 43-46).La exclusividaddeestoshechosconfierea Clarimanteunacategoriasuperior,

ya quesushazañasle llevarána conocerlugaresquenadieantesha conocido,mundosdiversos,

extrañosparajes,terribles animalesquizá. Le permitirán explorar espaciosúnicos en una

consolidaciónde la existenciacomo aventura,tan esencialparala vida de los errantescaballeros

literarios.Pocoimportaque, en estecaso,la travesíasehagapormedio de encantamientos,pues

el accesoal otro mundoestá igualmentegarantizadoy la conquistade eselugar inexplorado

recaeráberieficiosamentesobreel guerreroaudazquehaconseguidoatravesarlos ríos caudalosos

queseha encontradoen su camino.

Un paisaje,el quehemosdesglosadoen estaspáginas,pobladode símbolos,pero siempre

igual, consolidadocomofactorimprescindibledelas aventurasde los caballerosandantes.Cuando

éstosabandonanla cortesabenque seadentraránen un umversosin fronteras,infinito comola

resumimos,vid. historia de Lanzarotede/Lago,op. cii., vol. 3. E! Vallesin Retorno.pp. 833 y sigtes.
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imaginación,queles llevaráde un peligroaotro y que,pocoa poco,haráde ellosgrandeshéroes;

que la famade sus andanzasserá llevada,por los mismoscaminoslaberínticosque ellos han

transitado,hastala misma corte,dondeel rey y su mesnadaseasombraránde tanimportantes

hechosde armas.Y después,con el dolor de cien heridasque apenassi tienentiempo de

cicatrizar,los caballerosaventurerosseguiránsuerrantecaminarporotrospaisajesigualmente

imprecisos,dispuestospor el destinoparaqueles sirvande engrandecimientoy contribuyan,con

suscaracterísticasmágicasy simbólicas,al encumbramientode susaltascaballerías.

9.1.3. Palabrasfinalesacercadel espacio

La geografiamúltiple de La toledana discreta se inscribe,como hemos intentado

demostraren las páginasprecedentes,en la tradiciónpropia de todo el génerocaballeresco,y el

lector puedeconstatarqueestoesasícon unasimplemiradaalos escenariosde cualquierade los

textosquesirvendebaseanuestropoema.EugenioMartínezhaempleadoen todomomentolos

elementosimprescindiblesparaacercarsulibro alos esquemasde las obrasqueél habíaleído. Por

todo ello, cabeafirmar quenosencontramoscon una piezaliteraria queafrontacoherentemente

la mezcladelo realy lo ficticio, sin separarseun ápicede suspredecesores,y quesabeconjugar

los lugaresrepetidosy encorsetadosque acabamosde analizar,con una geograflaverosímil

(aunquetampocomuy dinámicaen lo que serefiere a la descripciónde sus caracteres),que

podemoslocalizarfácilmenteen los mapas.Sin duda,Martínezquierecargarde veracidadsu

poemainsertandolos hechosque en él relatadentrode regionesy paísesreales,aunqueluegosu

imaginacióny lasleyesinapelablesdel géneroqueimita le lleven a adentrarsepor los vericuetos

de lo intangible,de lo irreal y de lo fabuloso.

El lectordebeconformarsecon saberquelas aventurasqueleesesitúanen Bretaña,en

el Peloponesoo en Toledo,y luego,con la mayor amplitudde mirasposible,entenderquelos

contornosde esoslugaresrealesse han transformadoen paisajesprototípicoscargadosde

símbolosy en espaciosqueno parecentenerlimites. Esteeseljuego,y el lector avezadosabeque

todos los libros de caballerosle van a conducirpor estoscaminos.Luego,Martínez tendrá

especialcuidado en sazonary salpicartodo el texto con decenasde referenciasa lugares

claramentereconocibles,cercanoso lejanos,cuya menciónnosaseguraráde que estamosen

nuestromundo,aunqueel espacioconcretoen el queseencuentreel caballeroen esemomento

no parezcareal. Estafunción tienenlascitasde Arabia, el Ganges,el Atlántico, Samos,Troya,
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Mauritaniay otrosmuchostopónimosque se hanido desparramandopor todoel poemay que

nospermiten,entodomomento,saberdóndenosmovemos.Se trata de unacapade verosimilitud

geográficaque tiene como finalidad hacermás creíblela retahílade nombresficticios y de

espaciossin nombrequesuponenla esenciamisma del relatoy que son,en realidad,los lugares

en los quetranscurrelo más importantede la acción.Al serinventadose imprecisosle dan al

autorunamayorlibertada la horadehacerla función principalqueseha impuesto:fabular,crear,

ejercitarla fantasíacomoelementocrucial de la literaturacaballeresca.

9.2. El tiempo en el relato

Uno de los factoresque se presentacon los contornosmásdifuminadosesel tiempo,

nuncamencionadoconprecisióny ni siquieravaloradocomoelementointegrantede la accióndel

relato.No hay ni una solaadvertenciaentodo el poemaacercadel momentohistórico en que

sucedenlos acontecimientosquesenarran,y cualquieracercamientoa esteconceptohabráde

hacersesiempredesdelasreferenciasapersonajesy creenciasreligiosasque nosaportarán,como

mucho,una ideaaproximadade la secuenciatemporalen la que seenmarcanlas aventuras

contenidasen la obra. Estaimprecisiónesen partecaracterísticade los libros de caballerías(e

inclusode algúnqueotro poemaépico),y seenmarcaenel deseodel autorde contarunoshechos

que sucedieronhacemuchísimotiempo, tanto quela memoriadel mismopareceperdersey se

difuminaen medio de la brumadelos siglos másremotos.Si echamosun vistazoa los textosque

sirvendebasea Martínez,encontraremosquela falta de maticestemporalesesbastantecomún,

si biena menudosenosofrecenpequeñasreferenciascronológicasquenospermitenubicar los

hechosen un momentoaproximadodel devenirhistórico. Así, Ortúñezde Calahorra(cuyanovela

emparentatambién,por lavía de los principaleshéroes,con los personajeshoméricos)comienza

su relato aludiendoa un acontecimientohistórico concreto:“despuésquel grandeemperador

Constantinopobló la granciudadde Constantinoplade los noblesciudadanosromanos”22.Deesta

forma, podemosubicarlos hechosen un tiempo que, forzosamente,sesituaríaalgúntiempo

despuésdel siglo IV. Del mismomodo,en el Amadíssenosdicequela historia tienelugar, “no

muchosañosdespuésdela passiónde nuestroRedemptory SalvadorJesuchristo”23.La literatura

artúrica, porotro lado, esmenosexplícitaa la horade establecerel marcocronológicode los

22

Diego Ortúñezde Calahorra,Espejo depríncipes....cd. oit.,vol. 1. p. 25.

23A,nadis,cd. cit, p. 227.
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relatosque,por lo general,tienen comienzosintemporales:“erael tiempo en que los árboles

florecen,la hierba,elbosquey los pradosverdean,los pájaroscantandulcementeen su latín por

“24

la mañanay todacriatura se inflama de alegria Otras veces apareceuna referenciaa
festividadescristianas,comoPentecostés(enEl caballerodelleón,de Chrétien)o la Ascensión

(enEl caballerode la carreta, tambiénde Chrétien),quepermiten,únicamente,situarla acción

despuésde Cristo,peroque nuncadanopciónaprecisarel momentocon mayorconcreción.En

ocasiones,por último, la marcacronológicaes internay aludea acontecimientospropios del

relato,cuyasecuenciatemporalno puedeprecisarseporqueformapartede la ficción ideadapor

el autor,comoocurre,porejemplo,en el Lanzaroteenprosa,cuyo inicio nossitúa, sin más“en

las marcasde Gaulay de Bretañala Menor”, donde“habíadosreyesqueeranhermanosy que

estabancasadoscondoshermanas”2tsin másalusióntemporalquela delpretéritoimperfectodel

verbo.

Igual queocurríacon el espacio,el tiempo seconstituyecomounarealidadimprecisa,más

innecesariacuantomásfabulosaesla acciónque secuenta.Así comoel espacioirreal confiere

autenticidadfantásticaal relato, el tiempo sin matizarnospermite situar los hechosfueradel

tiempoen sí, haciéndolode estemodomáslejanoy másdificil de abarcar,conlo quela historia

contadasesitúaen un momentotanremotoquebienpuedeserreal, ya quelascrónicasno han

sido capacesde recogerlos aconteceresque el autor del poemasí ha podido rescatarde la

memoria.No setratade quehayamásverosimilitud,sino de queel lector considereposiblelo que

sele cuentaporel simplehechode pertenecera un pasadoinabarcable.

Dicho esto,no obstante,podemosintentarunaaproximacióntemporalquenosllevaráa

analizardeterminadasreferenciasdispersasporel texto y quepodránserútilesparabuscaruna

identificacióncronológicaaproximada,aunquesiempresin contornosclaros.El procedimiento

nos llevaráa distinguir en nuestroanálisisentreel tiempo en el que sesitúanlos hechosy el

tiempointernodelpoema,el quenosrelatael díaa dia de los sucesosquecomponenlas vidasde

los protagonistas.

9.2.1. El tiempode la acción

El elementomásimportantealahorade buscarunaubicacióntemporaldel relatonoslo

24 El CuentodelGrial deChréíien de Troyesysuscontinuaciones,cd. oit., p. 5.

25 Historia de LanzarotedefLago,cd. cit, p. 13.
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facilita el paganismoenel queseenmarca,quenoslleva a afirmar,sin ningúnlugara dudas,que

los hechossucedenen tiemposprecristianos,puesno hayni unasolamenciónal cristianismoy

los personajesparecenser,religiosamente,fielesa los diosesolímpicos,pasadosporel filtro de

la culturaromana.Estaausenciade alusionesa la religión cristianadiferenciaLa toledanadiscreta

de su basefundamental,el Espejode princi~esy cavalleros,donde los personajespaganos

convivencon los cristianosy constituyenunaoposiciónbásicaque, a veces,promuevedisputas

entreunosy otros (si bien a menudoreina una cierta concordiaentrelos partidariosde tan

diferentescredos).Así pues,laacciónla situamos,deentrada,antesde Cristo, lo cual no significa

queexistauna concrecióncronológica,dadala extensióninmensadeesteperiodohistórico.

Hayun aspectoquenospuedepermitir aventurarcon algomásde exactitudel tiempo de

la narración,si biendentrode los limites dela mitologíay la literaturagriegas:nosreferimosal

hechode que, segúnsenosinformaen el cantoVI, desdeAquiles a Clarimantesesucedendiez

generaciones,a juzgarpor la descendenciadel gran héroede la Ilíada, padrede Pirro, cuyos

sucesoressedetallanen el poema:

“Agapenor,de Pirro decendiente,

tuvo porhijo al celebradoAtíante,

y Atíantetuvo al valerosoUfente;

Ufente aProcas,Procasa Servante,

y Servantea Menalioel excelente,

y Menalioa Martelio, padretuyo...

(CantoVI, vv. 410-415)

De estosdatosque Clarimanterecibe de su abuelaen la SelvaEncantada,podemos

deducir que desdeAquiles a él debieronde pasaren tomo a unosciento cincuentaaños(si

consideramosunamediadequinceañospor generación).Así, aunpartiendodel hechode quelos

relatosde Homerosonmitológicosy, por tanto, sehallan friera de la realidadhistóricaque

nosotrosprecisamos,podríamosaventurarunafechaposteriora la imprecisaguerrade Troya,tal

vezpropiciadapor los movimientosbélicosde los llamados“pueblosdel mar”, que tuvieronlugar

en el siglo XIII a.

“Otras tribus: Ilirios y Dacios, penetraronen los Balcanes.Fueron ellos

posiblementequienesempujarona los Traco-Frigioshacialas llanurasde Anatolia

y lanzarona los fUturosgriegos:Dorios,Eoliosy Jonios,al asaltode la península
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helénicay a las orillas asiáticasdel marEgeo,dondepusieronfin a la dominación

nncenica.La célebreguerrade Troya,cantadaporHomero,pudomuybienestar

relacionadacon estosacontecimientos.”26

Si nosatenemosaestainformacióny a la fechaarribaindicada,llegaremosala conclusión

de queClarimante(y porextensióntodossuscontemporáneos),debieronde vivir, en la ficción

del poema,en torno a los finalesdel siglo XII y los comienzosdel XI a. C., absolutamente

alejadospor tanto de la realidadcristianay másaún de la civilización medievalque parecen

reflejarlos aconteceresy paisajesquesecuentany describenen el poema.

Llegamosaquía uno de los factoresbásicosdel tiempo del relato: el anacronismo,quese

manifiestaen muchosdetalles, empezandopor el hecho de que los diosesque adoranlos

protagonistasno son los griegos,sino los romanos,y que éstoscomienzansu historia tras la

fundacióndeRoma,haciala mitad del sigloVIII a. C. En cuantoa la adopcióndelos dioses,no

seráhastafinalesdel siglo VI a. C. cuandoJúpiter,Junoy Minervapasena formar la trinidad,por

influencia etrusca27.Varios siglos separanla fecha posible de los hechos,de la puestaen

circulación de la mitología latina, y hacenque sea más difusa la presenciade referencias

temporales,aunqueen la marañade tan lejanostiempos,pareceserindiferenteel detalleque

analizamos,sobretodosi tenemosencuentaqueMartínezescribehacecuatrosiglos y, sin duda,

su perspectivahistóricacon respectoal pasadono admitela precisiónquenosotrosintentamos

marcarcon un conocimientomásexactode la historia.Mássignificativo nospareceel hechode

queenel poemasehagaalusióna ciudadesy regionesconcretascuyo conocimientoen siglos tan

remotosmuy probablementefueradificil o, simplemente,imposible.Es el casode Bretaña,cuyas

referenciasen el mundoantiguohemosde situarlasen el entornode la expansiónde Roma,o la

mismapenínsulaibérica,colonizadaa partir del siglo XII a. C. por los fenicios,en estecasomás

cercanosa la realidaddel poemaque en el de Inglaterra,cuyahistoriasehallamás ligadaa los

pueblosdel nortede Europaque alas civilizacionesmediterráneasde la antiguedad.Hay,pues,

unamarcadatendenciaal anacronismo,queequiparaen el tiempolugaresy culturastandistantes

y tan dispersas,si nos atenemosa las fechas(siempretomadascomo merasreferencias)que

venimosmanejando.

26AnaMariaVázquezHoys y PilarFernándezUncí,Introducción a la historia antigua 1: Próximo Oriente
yEgipto, Madrid, UniversidadNacionaldeEducacióna Distancia,1987,p. 302.

27 Vid. HermanaKindery WernerHilgemann.Atlas histórico mundiaL De los origenesa ¡a Revolución

Francesa,Madrid. Istmo. l986’~, p. 88.
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En estemismoordende cosas,las descripcioneslacónicasqueMartinezhacede algunas

ciudadesconcretasparecenno correspondersecon la realidaddel siglo XI a. de C. en el que,

posiblemente,vivirían nuestroshéroes.Es el caso de Toledo, descritacomo ciudad muy

“populosa”en el cantoIII y como“poblaciónfortificada” enel XXII. Los másrecienteshallazgos

arqueológicoshablande los siglos XIV y XIII a. C. como los de los primerosasentamientos

humanosen el peñónquesustentahoy endíala ciudad,asentamientosque, apesarde seren

aparienciaimportantes,no esposiblequefueransuficientescomoparahablarde un lugarmuy

pobladoy muchomenosamurallado.No olvidemosqueestamoshablandodel final de la Edaddel

Bronce y de culturastodavíabastanteprimitivas. Aun así, “este proceso de afirmación y

organizacióndel territorio, basadoen la posiciónestratégicadel peñóntoledanocon dominio

sobreel principal vadodel Tajo en la zona,estádentrode las causasdel origende nuestraactual

ciudadya a finalesdel U milenio a. C.”, a pesarde que“estosgrandesasentamientosdel Bronce

final no constituyenen ningún momento lo que podemosdefinir como una ciudad”28. En

definitiva, la imagen que Martínez ofrecede Toledo (y que ya hemoscomentadoen otras

ocasiones)parecesermáscercanaa la de la ciudadrenacentistaqueél conocióquea la de los

pequeñospobladosprimitivos que ocuparonel monte que abrazael Tajo,con lo quela visión

anacrónicaseacrecientaenlo referentea estelugarconcreto.

Demanerasimilar ocurrecon Lisboa,cuyo castillo de SanJorgepareceintuirse en las

siguientespalabras:

“Con Ulisoaallí empareja,

descubriendode lexosla redonda

montañetaenqueun grancastilloestava,

quela hermosaciudadassegurava.”

(CantoXXI, vv. 525-528)

Si nosatenemosal hechode quelasmásremotasfortificacionesllevadasacabodondehoy

estáel castillosonromanas,del siglo II a. C., nos situaremosunavezmásantela imagenqueel

autortienedesu experienciapersonal,adquiridamuchossiglosdespuésde la posiblecronología

del poema.

NadahayquecensuraraEugenioMartínezporesteanacronismoquehallamospresente

JesúsCarroblesSantos,“La prehistoria.Historiaantigua.Los origenesde la ciudad”,enVV.AA., Historia

de Toledo,op. dht, p. 39.La misma fucutonosha servidoparatodala informaciónqueaportamosenestaslineas.
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ensu obra,puesno podemosolvidarque estáescribiendounpoemacaballerescoy quesiguelas

directricesde un géneroque, en su tiempo, estabaya en absolutadecadencia,pero que se

alimentabade todas las leyendasantiguasy medievalesque lo habíanforjado, con lo que la

amalgamade materialesde diversaprocedenciatraeconsigo la dislocaciónde la secuencia

temporal.Prácticamentetodoslos libros del géneroencierranen sí unatendenciamáso menos

marcadaal anacronismo,quecasi siempreseobservaen el hechode quelos acontecimientosson

muy remotosy las costumbresy formasdevida son,por lo general,caracteristicasde laEdad

Media.No nosdejarámentirel Amadísque,unospocosañosdespuésde la pasiónde Cristo, nos

presentaa unoscaballerosprototípicosdel medievoeuropeo,con susrelacionesfeudalesy sus

códigosde honorcaracterísticos.Esto mismonosocurreen La toledanadiscreta, dondelos

paisajes,los castillos,las ciudadesy las relacioneshumanasestánmuchomáscercade los siglos

altomedievalesque de los alboresdel primermilenio antesde Cristo.

9.2.2.El tiempointernodel relato

La informacióncronológicainternaque nosofreceMartínezno esmuchomásprecisaque

la que acabamosde analizaren las páginasprecedentes,puesraravezsealudeen el poemaal

transcursodel tiempo de maneraquesepuedanir enlazandolos díasquehanpasado.Hay,eso

si, numerosasreferenciasal anochecery al amanecer(generalmentea travésde complicadas

perífrasisde contenidomitológico), pero sehaceimposiblesabercómopasanlos días,desdeel

momentoen quela acciónoscila,comoessabido,de un lugaraotro y de unospersonajesaotros,

conunafacilidadinversamenteproporcionala la dificultadquegeneraparaunalecturasosegada

y lineal. No faltan,tampoco,pequeñascitastemporalesquenoshablande queunospersonajes

determinadosllevan catorcedíaserranteso han estadobuscandoaventurasinfructuosamente

durantetresdíasy otrastantasnoches,conlo quenospodemoshacerunaideaaproximadade los

movimientosde estoscaballerosy de la dinámicainternaquegenerael pasodel tiempológico,

perono logramosestablecerunacronologíaexactade los hechos.

Estafalta de precisión en el cómputo temporalinterno tambiénes comúna toda la

literaturacaballeresca,y produceunasensaciónde lentitudy morosidadquehacepensaren una

vida que discurreparsimoniosamente,reposaday monótona,frenteal conceptode la fugacidad

del tiempoque,porotro lado,imperaráen los añosposterioresa la publicacióndel poemay que,

en cierto modo,eracomúna los pobladoresde la Europamedieval.Martínez,unavezmás,sigue
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las pautasdel géneroy contribuye,conla faltade matices,a recrearunostiemposen los queel

fluir de lavida pareceremansarsey recrearseen medio de unasecuenciatemporalquemuchas

vecessenos antojainfinita29.

Sin embargo,al comienzodel relato sehabladel plazode un añoqueseha de imponer

parala duraciónde las justas,plazoque parecellegar a su fin en los últimos cantos,cuando

Aridano y sus seguidoresrecuerdanal rey Antero la necesidadde quecumpla lo prometidoy

otorguelos premiosa Clarimante,porentoncesausentede la corte:

“Juntamenteconestoles movía

ver queel año del plaQoerapassado

y quenadiela damapretendía

luego queClarimanteeranombrado”

(CantoXXXII, vv. 113-1116)

Encierto modo,parecequeMartíneztienela sensaciónde que debeir cerrandoepisodios

abiertosy porello buscaunasoluciónal conflicto de la sucesióndel reino,aunquela respuesta

del rey Antero sólo sirve paraprolongarmásaúnel desarrollode lasjustasy la defensade la

supremacíaporpartede Clarimante.En lo que a nosotrosnosinteresa,la finalizacióndel plazo

justo cuandoel poematocaasufin, nos sirve paraencerrartodoslos acontecimientosdispersos

a lo largode sustreintay cuatrocantosen los límitesestrictosde un año, con lo que la acción

narrativatieneunoscontornostemporalesconcretos,aunqueno existaunacorrelacióntemporal

determinadaen el devenirdelos hechosy de lasaventurasque sevan encadenandoen las páginas

del libro. Si no ha habidouna posibilidad clarade establecerun cómputotemporalduranteel

desarrollonarrativo,los últimos compasesde la acciónnos llevan a sacarestasconclusiones

cronológicasque,en cierto modo,contrastancon la realidadglobal del poemay con la tendencia

marcadaporel autorde no concretarnuncanadade lo queescribe.El añodel plazoesla única

referenciaválidaparasaberque el tiempo, aunquelento, ha ido transcurriendoen medio de las

aventurasqueparecenno tenerlimites, que seproyectanunassobreotrasen un continuojuego

de accionesconcatenadas.

Pocomásnosquedaporañadiren estosmomentossobreel tiempo narrativo;tansólo

~ Unejemplointeresantedeestadilatacióneternadel tiemposepuedeeuconúaren elLanzaroteen prosa,
cuyaenormeextensiónsecompenetra.a suvez.conlos largosañosquedurala vida activadelos caballeros,sin limites
a los ojos del lector,queve nacera los hijos dt~ los héroessin queéstosdejensuactividadguerreray queacompaña
susandanzashastala mismatumba,enigmáticaenel casodel reyArturo e intuidaen el del ancianoermitañoLanzarote,
retiradodel mundotrasun recorridofruetiferoy casi mterminablc.
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sacarun par de conclusiones:quela historiaque senoscuentasesitúaen un tiemporemoto,tan

lejano de la épocacontemporáneade Eugenio Martínez, que provoca el surgimiento de

contundentesanacronismos,y, por otro lado, que el contenido del poema relata los

acontecimientosquesucedendurantepocomásde un añoy quedainterrumpidoallí dondedebería

comenzarla auténticaacción,la quellevaríaa los protagonistasa encontrarsecon susrespectivos

destinosy al lectora hallar la tranquilidadquesiempretraeconsigoel dejarterminadala historia

queselee.
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10. LENGUA Y ESTILO DEL POEMA. EL RECURSO DE LA RETÓRICA

10.1. CaracterísticasQeneralesde la lenszuadeLa toledanadiscreta

Lo primeroquetenemosquedecirrespectoa la lenguaes queno se observanen el poema

característicasexclusivaso individualizadorasquenoslleven atrabajarintensamentesobreeste

aspecto.Los rasgosespecíficosde lenguaquevamosaanalizaren laspáginassiguientesson,en

su casitotalidad,los quecaracterizanel periodode finalesdel siglo XVI y principiosdel XVII en

el que se escribió y se imprimió La toledana discreta,por lo tanto, nuestro esfuerzose

encaminará,sustancialmente,ajustificar la ubicacióncronológicadeltexto en funcióndel estado

de lalenguacastellanaen la transiciónde las doscenturiasque conocemoscomo Siglos de Oro.

En estesentidoque venimosexpresando,cabeafirmar que nos encontramoscon una

lenguabastanteconsolidaday casitotalmenteformada,con un estadode evoluciónque, si bien

no escompleto,si podriamosadmitir que seencuentrasuficientementeavanzadoconrespectoa

la fijación casidefinitiva del idioma que seproduceposteriormente:no cabedudade queapartir

del XVIII el castellanoexperimentarátransformaciones(como cualquierotra lengua),pero no se

puededecirquecontinúeevolucionandodel mismomodo en que lo haciapalpablementeen la

EdadMediao en el siglo XVI’. Así pues,la lenguaqueempleaMartinez, todavíavacilanteen

algunosaspectos,seencaminaya haciala lenguaclásicaque seimpondráen la literaturaculta del

siglo XVII y que serviráde vehiculoa Cervantes,a Quevedoo a Lopede Vega.

En las páginasque siguen intentaremosestablecerlos rasgospeculiaresdel texto de

nuestro poema,insertándolosen el contexto evolutivo que les corresponde,para lo cual

seguiremosun ordenbasadoen los diferentesnivelesde análisis.No perseguimosun estudio

profundode las cuestioneslingúísticas,perosí un planteamientosuficientementeclarificador,que

recoja los rasgoscaracterísticosdel españolde los Siglosde Oro y su reflejo en la obra de

EugenioMartínez.

Rafael Lapesaafirmaque‘~el españoláureo,muchomásseguroque el de la EdadMedia,era,sin embargo,

un idiomaenevoluciónmuyactiva” (Lapesa.p. 367).
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10.1.1. RgQ&fQn~tKQs

Algunosde los fenómenosfonéticosquehemosdetectadoen laspáginasdeLa toledana

discretademuestranunasituaciónlingtlísticaqueha eliminado restosarcaicosy quecaminahacia

una estabilidaden granpartelejanade las vacilacionesde la EdadMedia, pero que, a la vez,

conservarasgosqueconfirmanel hechoevidentede queaún estamosanteunalenguaquese está

formandoy quepermitea sushablantes,en ocasiones,determinadasopcionesprácticas,ligadas

avecesaáreaslinguisticasconcretas.

Tal vezuno de los fenómenosmásllamativosseael de la h inicial procedentede laf latina,

cuya tendenciamás marcadaen el siglo XVI es la de su desaparicióncomo fonemay su

conversiónen la h mudaactual,sobretodo desdequecomienzaaimponerselanormanorteñacon

el trasladode lacortede ToledoaMadrid y la llegadaaestavilla degentesprocedentesdel norte,

dondeno seaspirabaya lah inicial desdebastantetiempoatrás.Deestaforma, la antiguanorma

toledanava perdiendovigencia,al tiempo que “en Madrid segeneralizóla omisiónde la [h]

aspirada,y desdeallí sefue propagandoal restode Castillala Nueva,al reinode Jaén,a la parte

orientaldel de Granaday al de Murcia”2. Nos llama la atenciónestefenómenoporque,contra

todo lo queacabamosde exponer,Martíneztiendeaconsiderarla aspiraciónde la h en susversos,

segúnsededucedel cómputosilábico,lo cual,en un principio, podríahacemospensaren una

tendenciaarcaizantesi tenemosen cuentaque el poemadebióde componersecomomuy pronto

haciala décadade los ochentade la decimosextacenturia,cuandoya seha empezadoa consolidar

la nuevapronunciacióndeprocedenciaseptentrional.Sin embargo,segúnafirma Lapesa,en el

viejo reino de Toledo se dauna resistenciamarcadaa abandonarla aspiraciónde la h, que

atestiguacon las palabrasde Covarrubias:“el toledanoSebastiánde Covarrubiastachade

‘pusilánimes,descuydadosy de pechoflaco’ a quienes‘suelenno pronunciarla h en las dicciones

aspiradas,como enoporhenoy unzopor humo”3.

El casocontrario(la no aspiraciónde lah) convivecon el queestudiamos,ofreciendoasí

un testimoniodel caráctervacilantede estapronunciación,si bienno hemosde descartarqueel

usoindistinto de ambassolucionesobedezcaafasnecesidadesmétricasdel poema4.Deambos

2 Lapesa,pp. 372-373.

Citadopor Lapesa,p. 372,nota II. Ya noshemosreferidoa estefenómenoa] tratarsobrela métricaenel
apartado5 del presenteestudio.Aif remito al lector.

~¡‘U. nuevamenteel capítulo5 de esteestudiodedicadoa la métricadel poema.
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fenómenospodríamosmultiplicar los ejemplos(muchomásfácilmentede la aspiración,quees

dominanteen el poema),perobastaráaquíun par de ellosque, casualmente,afectanala misma

palabra.Así, podemosleer: “y, comoaClarimanteél no herid’ (1, 469) y, másadelante,“con

lastimosaboz el cielo heria” (III, 445). La aspiraciónnecesariaen el primer ejemplo(donde

hacemossinalefa entre “Clarimante” y “él”) se torna en no pronunciaciónen el segundo,

constatandode estemodolo quevenimosargumentando.

Otrorasgofonéticodestacableafectaa la vacilacióndel timbre de las vocalesátonasque,

en Martínez,seajustabastantea lo queplanteaLapesa:“el cierrede la vocalen 1, u, no sólo dura

todoel sigloXVI <7)’ sino quealgunoscasospenetranen el XVII: enLa Gitanilla Cervantesusa

timen/ejunto a teniente...“~. Precisamenteestecasolo encontramosen nuestropoema,aunque

sin la alternanciacon la forma actual: “viene por su tiniente otra señora”(XXII, 550>. La

presenciade ejemplosenlos queseobservaun cambiode timbre esnormal,aunquetal vezno se

décon una marcadafrecuencia,lo queno obstaparaque podamoscitaraquí algúnqueotro caso

mas. Uno de ellos esel de invidia que, sin la alternanciacorrespondiente,se encuentra,por

ejemplo,enlos siguientesversos:“.. vieneunadonzella1 quetiene labeldadinvídia de ella” (III,

176). Porotro lado,la convivenciade lasdosformasalternantesseobservaen el verboencender,

segúnvemosa continuación:“...afablegesto1 (aunqueel roxomatizalgoincendido)” (VI, 210),

lo queseoponea: “a do llegava1 su cóleraencendiday furiabrava”(XXI, 288).Estetipo de

vacilacióneracensuradoyaporValdésen la primeramitad del sigloXVI “. osquieroavisar

desto,queel castellanocasisiempreconvierteen en el iii latino, y assíporinvidia dizeembidia,

por incendere, encender,por incurvare, encorvar..“6, Un último caso de vacilación lo

encontramosen el sustantivoinconvenienteque convive con inconvm¡enteen La toledana

discreta.Li, al principio del libro selee“el temido inconveniente”(1, 200),y en el último canto

encontramos“por los inconvinientesy borrones”(XXXIV, 19).

De cualquierforma,el timbre de las vocalessemantieneduranteunapartedel periodo

áureo,porlo queno resultanajenosa su tiempolos casosquehemoscomentado,aúnvigentes,

como se ve, en los añosfinales del siglo XVI. El fenómeno,no obstante,estáen vías de

desaparición,tal y comolo entendemosapartir de las palabrasde Lapesa:“en el transcursodel

Lapesa,p. 368.

6 Juande Valdés,DIÓlogo de la Lengua, edición,introduccióny notasde Juan M. Lope Blanch,Madrid,

Castalia,198V, p. 116.
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siglo XVI van disminuyendolas vacilacionesde timbre en las vocalesno acentuadas”7.Si a esto

seunenlas palabrasde Valdésarribatranscritas,estaremosen condicionesde afirmar que los

casosde vacilaciónvocálicaqueseencuentranaquíy allá ennuestropoemano pasande serrestos

fonéticosque,en la evidenciade su alternanciacon la formaactual,tienenya los díascontados.

Unfenómenomuy presenteennuestrotextoes el de los gruposconsonánticoscultos, que

semanifiestancon lamismainestabilidadcon quelo hacían,por reglageneral,en la lenguade los

siglosáureos,“épocade luchaentreel respetoa la formalatinade los cultismosy la propensión

a adaptarlosa los hábitosde la pronunciaciónromance(...). Ni siquieraa fines del siglo XVII

existíacriterio fijo; el gustodel hablantey la mayoro menorfrecuenciadel usoeranlos factores

decisivos”8. De estemodo, enLa toledana discretaencontramosefetoy efectoo perfetoy

perfecto.Esteúltimo casode cultismo sólo apareceunavezy. curiosamente,lo haceformando

rinaconprometoy secreto(XIX, 377-381),lo quedemuestraqueel autorha empleadola forma

culta pero en su mente estáclara la pronunciaciónvulgar. El restode gruposcultos suele

mantenersede formaalternanteen todo el poema.Así, leemosindistintamenteacetoo acetar/e

y aceptado acepte;co/unay columna;so/eney solemne.Porotro lado, semantienesólo la forma

culta en digno e indignado y enpromptos,quejamásalternancon la forma simplificadadel

castellanocoloquial.

Laconfusiónde las sibilantesy su evolucióndiferenteenlas distintaszonasde dominio

linguistico del castellanose deja sentir también en el poemade Martínez. Aquí, lo más

representativoposiblementeseaque se producela convivenciaentregrafiasdiferentesque,a

todasluces,no significanya distintaspronunciaciones,segúnsedesprendedel hechode que son

empleadasparala rima en másde unaocasión.Es el casodefierezay cabe~a,querimanen 1,

103-104,y de otrosgruposde palabrasque neutralizande igual manerala diferenciafonética

entre~ y z. Así enpresteza,viveza,cabe~a(III, 66, 63, 70), en cabe~a,braveza,empieQa(V,

225, 227, 229), o en endereQa,cabe~a,pereza(X, 601, 603, 605). Por otro lado, también

podemosencontraralternanciasgráficasenalgunodelos vocablosqueestamosanalizando,como

es el casode cabe~a,transcritocabezaen VIII, 440: “al cavallo dio el golpe en la cabeza”;

entÁere~a,queaparececomoenderezaenun versodel sonetoqueel propio Martínezdedicaa su

libro en los preliminares(“quien mal compusobien osendereza”);empieQa,que setranscribe

Lapesa,p. 368.

8 Ibídem,p. 390.
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empiezaen “a levantarla boz, llorosa,empieza”(XIX, 414); y los casoscontrarios:presteza

figura comopresteQaen “de sus armassearmócon granpreste~a” (XX, 199) y bravezaes

brave~aen “echandever su singularbraveQd’(XXIII, 628), donderima con cabe9ay a/teza.Se

demuestraen estosejemplosqueno quedabaningúnrestode diferenciafonéticaentrelos fonemas

¡g¡ y Iii cuandoMartinez escribesu poemao en el momentoen quese imprimeel texto,apesar

dequetuvo un valor distintivo duranteunperiodolargodel siglo XVI: “al menosen Toledoy

otraszonas,el aflojamientode la/§/ fUe posterioral de la /z/, porlo que durantealgúntiempo se

mantuvoun restode oposiciónentrela I&/ africada(escritac o Q) y la fricativa, sordaya también,

procedentede IzI y transcritaconz; pero estadiferenciano sobrevivióal primertercio del siglo

XVII, y la igualaciónen /01 fue completa”9.

La diferenciagráficaentre-s- y -ss-no obedecea criteriosfonéticos,sino másbiena una

suertede conservadurismoortográfico, similar tal vezal que seproduceen los casosarriba

estudiados.De estemodo,la alternanciade las dosformasesnormala lo largodel poema,donde

encontramosrimasconpalabrasde distintagrafia(empresa,interessa,priessa,IX, 442, 444, 446;

pesa,cessa,¡nteressa,VIII, 705, 707, 709), al tiempoqueencontramosvacilacionesala horade

escribirdeterminadaspalabras,comoempresay einpressa,espesay espessao excesoy excesso.

Sin embargo,no hay variacionesen los pretéritosimperfectosde subjuntivo, que mantienen

siemprela -ss-,comoenfi¡esse,diesse,viniessey estuviesse,al tiempoquelas formasde presente

deindicativo puedensufrir alteraciones,comoen interesae interessa.El superlativoabsoluto(de

escasousoporpartede Martínez)seasociaa la dobleese,como enfortíssimo.En definitiva,

pareceque en lo referentea estaoposicióngráfica, nuestroautor se ajustaal estilo elegante

valdesiano,segúnel cualel usode-s- o -Ss-seajustaa los siguientescriterios:

“La reglamás generalque para ello tengoes doblarla en todos los nombres

superlativos,comosonbonissimoy prudentissimo,y en todoslos nombresque

acabanen essa,comohuessa,condessa,abadessa,y enlos queacabanen esse,

como interesse,en la cual terminaciónacabanmuchaspersonasen los verbos,

comohiziesse,tnaesse,llevasse,etc.,y en los queacabanen esso,comohuesso,

professo,traviesso,y generalmentepongodosessesquandola pronunciaciónha

de serespessa,y dondeno lo es,pongouna sola.”’0

~‘Lapesa,p. 374.

lO JuandeValdés,op. ch., PP. 102-103.
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Comohemosseñalado,no parecehaberun criterio fonéticoen Martínez(presenteen la

última afirmación de Valdés), tal y como lo demuestranlas coincidenciasen la rima, que

neutralizanla antiguaoposiciónde sonidos,pero sí hayun deseode mantenerlas grafiasajustado

en granpartea los criteriosqueestableceel Diálogode la Lengua.

En generalseobservaunatendenciaa la regularizaciónde los elementosfonéticosque,

aunqueno se correspondecon la escrituraen la mayoriade los casos,sí noshablaya de una

lenguaque va encontrandosu posición definitiva y que va resolviendoy simplificando su

pronunciación.No hay en el poemade Martínezningún rasgofonéticoo fonológicoquelo haga

peculiary, como estamosviendo, todo se ajustaa la situaciónevolutiva del castellanoen los

Siglosde Oro. No vamosadetenernospuesen analizarmáscuestionesfonéticas,ya quelas que

hemosestudiadosonlas mássignificativas: la alternanciaentreb y y o entreg. j y x, porcitar dos

casosmuy extendidos,se produceen circunstanciasidénticasa las señaladasparael restode

oposicionesy sólo nos sirve para identificar, una vez más, variacionesque no afectana la

pronunciación.Sirvande confirmacióndeestoúltimo las rimasen -aya 1 -aba(nombrava,acaba,

brava), la alternanciaentredixo y dúo, fácilmentelocalizableen los versosdel poemao la

presenciaindistintamentede sugetary sujetar.

10.1.2. Rasgosmorfológicos

El estudiodela morfologíadeLa toledanadiscretanoslleva denuevoahacerun repaso

de la situaciónlinguisticade su época,paradetenernosen un puñadode casosconcretosque

hemosdetectadoenlaspáginasdel poemay querespondenal momentoevolutivodel castellano.

Uno de los casosen los quevamosa detenernosesen la presenciade sustantivosque

fueronneutrosenlatín y quemantienenen los siglosXVI y XVII unaforma femeninaqueno se

haperpetuadoen nuestrosdías, dondese hantransformadoen masculinos(en algúncasosedará

el fenómenocontrario). Se observaen algunode ellos, no obstante,unatendenciaal cambioque

les haceadoptarla formaactual.Así, mientrasquepuente,guarday espíason siemprefemeninos,

colorparecehaberseasimiladoya al masculinoy vacilanen su formacalor (femeninoen XXIX,

40 y masculinoen XXVIII, 698)y alegría(femeninoen X, 425 y masculinoen XII, 485).

La presenciade las formasporná, terná y verná, producidasporuna metátesis(y en

ocasioneslas correspondientesal condicional,poruña,verniay temía)se presentanen el poema

como testimoniode una situaciónque, duranteel siglo XVI, ha comenzadoa cambiary que
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produceuna alternanciacon pondrá, tendrá y vendrá”. No obstante,estaalternanciano se

manifiestaentodoslos casosenLo toledanadiscreta,ya queel únicoverboquepresentalasdos

formasesponer,y no resultadifidil encontrarpondréconviviendoconporné,mientrasquetener

y venirsólo sonusadosporMartínezcon la forma queha empezadoa caeren desusoen el XVI.

El presentede subjuntivodel verbo ir semanifiesta,en la primeray segundapersonasdel

plural, con las formasvamosy vays,en lugarde las actualesvayamosy vayáis,comoseve en los

siguientesejemplos:“dondeesrazónque vamos,si osagrada”(XIV, 211)y “y porquevaysde

aquíconmayorqueja” (IV, 567). El fenómenoescomúnen la lenguade los Siglosde Oro y suele

alternarcon las formas que empleamosactualmente,si bien en nuestro poemano hemos

localizadoningunaformaqueno se‘ajustea las hoy arcaicas12~

El imperativo de segundapersonadel plural suelemanifestarseen el poemacon la

terminaciónen-ti quehoy esla correcta,si bienesposibleencontraralgúnejemploen el que ésta

essuprimiday la formaverbalquedaaexpensasdeunatilde que,de no sercolocada,complicada

en partela lectura. Hemosencontradoalgún casoaisladosin -ti, como en el siguienteverso:

“¡bolvé, bolvéel rigor de las espadas...!”(XXII, 337),pero lo másnormalesqueel imperativo

setranscribacon la terminaciónen.-dqueaparece,por ejemplo,en el sonetoqueMartínezdedica

asu propio libro enlos preliminares,donderecogemoslas formasandady advertid.Enla primera

mitaddel XVI, JuandeValdésrazonala colocaciónde la -ti en los imperativospordosmotivos:

“el uno porhenchirmásel vocablo,y el otro, porqueayadiferenciaentreel toma, con el acento

enla o, queesparaquandohablo conun muy inferior, a quiendigo té, y tomá[d], con el acento

en la a, que esparaquandohablo con un casiigual, a quiendigo vos”’3. Porotro lado,Lapesa

confirmaquelasvacilacionesenestoscasoscesaronen los primerosañosdel sigloXVII, cuando
‘4

seva produciendo¡a selecciónde los diferentesvocablos
Acercade las asimilacionesde los pronombresenclíticoscon el infinitivo, hemosde

constatarqueMartínezechamanode ellasenvariasocasiones,generalmenteafinal de versoy

con el fin de facilitar la rima.Entreotraspodemosseñalar:acosal/a,conoce/la,vella, hazellay

“ Vid. Lapesa,p. 392 y la notaal verso334 del canto1 del poema.

1’- Lapesaanalizaesterasgomorfológicoen la página395.

“ Valdés,op. ca,p. 92.

Lapesa,Pp. 393-394.
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dezilla. Si acudimosde nuevoa la autoridadde RafaelLapesasabremosqueestasasimilaciones

“estuvieronde modaen el siglo XVI, principalmenteentreandaluces,murcianos,toledanosy

gentesde lacorte,queentiempode CarlosV adoptabanel gusto linguisticode Toledo;después

decayeron,aunquela facilidadconqueprocurabanrimasalos poetaslas sostuvieraal final de

versodurantetodo el siglo XVII”’5. Los mismosmotivosmétricosqueaportanestaspalabrasson

los quedefiendeValdésparajustificarel uso de las asimilaciones,si bienél prefieremantenerla

r del infinitivo16. En nuestro poema,por otro lado, no hay másmotivo que éstepara el

mantenimientode estetipo deconstrucción.

Dejandode lado las formasverbales(y paraterminarcon el repasode los fenómenos

morfológicos)seráinteresantecomentarla construcciónde las contraccionesal y delde forma

analítica,en casosaislados,como en “llevando por caudillo a el más potente” (1, 468) o en

“puestoscon losde el sol los escurecen”(XXIV, 103).ParaValdésno hayposibilidad de separar

lo queél llamael artículo genitivo masculinodelal que oponea] femeninode la, y el artículo

ablativo al que se construyeen lugar de a el’7. No seria descartableque, en el poema, la

alternanciade las formascontractasy las analíticassedebaaerroresdel impresor,sin desechar

enningúnmomentoquehayasido el propio Martínezquienlas ha escritoasí. En cualquiercaso,

su valoresirrelevante,puesno afectanal cómputosilábiconi al ritmo ni aningunaotranecesidad

métrica: su presenciaatestiguaqueduranteun tiempo se escribieronde ambasformas,perosin

ningún efectosignificativo.

10.1.3.Ras2ossintácticos

Dentrode la sintaxishemosseleccionadounaseriedefenómenosquetienenunapresencia

importanteen el poemay que, en ocasiones,demuestranla presenciade un estilo seleccionado

porel autor, quesecompletará(enlo queserefierea los elementosquelo componen)conlo que

añadiremosmásadelanteacercade las característicasestilísticasdel poema.Por lo demás,los

criteriossintácticosde EugenioMartínezsepuedensituar igualmenteen las tendenciaspropias

de su tiempoy, comoha sucedidoconla fonéticay la morfología,nosvan a ayudara ubicarde

nuevoel poema,sin ningúntipo de fisura,en esosañosde transicióndel siglo XVI al XVII.

I5

Lapesa,p.391.

16 lId. Valdés,op. ciÉ, PP.99-100.

17 Valdés,~p.C¡t,pp. 64-65.
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Comenzaremosnuestrorepasoporla construccióndel complementodirectodepersona

que,segúnLapesa,connenzaa exigir la preposicióna duranteel siglo XVI; aunque“Lope de

Vegausaaún‘no disgustemosmi abuela’, ‘quieredoñaBeatrizsu primo’, y Quevedo,‘acusaron

los escribasy fariseosla mujeradúltera”’8.En estamisma construccióneshabitualtambiénel

complementodirecto en el poemade Martínez, en casoscomo “consultaun mago de aquella

cueva”(XVI, titulo), “no erajusto Gorgoniotropel/asse¡ con su injusto tratar los comarcanos”

(XXIV, 202), “sin provechollamarásla muerte” (XI, 80) o “llamandova su madre” (XXVII,

294>. Casosentresacadosde otros muchosque, a veces,alternancon la tendenciacitadapor

Lapesay deseadaporValdés’9, comoen“abragandola ninfaa la princesa”, dondelapreposición

salvalaevidenteambigoedadqueofreceríala construcciónsin ella.

En ocasionesesfácil encontrarcasosde complementosdel nombresin la preposiciónde,

comoen“en medioel cieloestava”(XI, 41), que hemosde explicarporunatendenciacoloquial,

marcadadesdeantiguo,a la supresiónde estapreposición,sobretodocuandova entrevocales.

RafaelLapesaaportaun ejemplodeSorJuanaInésde la Cruz: “En casaunapastelera¡ voy”, y

afirmaque el fenómenoes,sobretodo, actual20,pueslos restossintácticosdel genitivo latino sin

preposiciónse remontana la épocade origenesdel castellanoy a lo sumo llegan, muy

esporádicamente,hastafinalesdel siglo XV21.

Sonmuy usualesenel poemalas construccionesabsolutasprocedentesdel ablativolatino,

queexpresancircunstanciascercanasen el tiempoalasque motivanla accióndel verboprincipal.

Sintácticamente,estasconstruccionespuedenser de varios tipos, y el efecto expresivoque

producenvariasegúncadacaso,perosiempreda sensaciónde inmediatez,de superposiciónde

acciones,con lo que la narraciónse hacemás ágil. Martínezempleabásicamenteun esquema

procedentedel ablativo absolutolatino, que seha mantenido“en agrupacionesromancesde

sustantivocon participio pasivo o adjetivo equivalente,las cualesno expresancircunstancias

IR Lapesa,p. 405. En otro lugar, el propio Lapesaafirma que “en los siglos XVI y XVII es grandeel

predominiodea, perotodavíaesfrecuentela omisión” (RafaelLapesa,“Los casoslatinos: restossintácticosy sustitutos
en español”,en Boletín de la Real AcademiaEspañola, tomo XLIV (1964),Pp. 67-105,y’ en especial.p. 77).

~ Cfr.: “En esteerror caenespecialmentelos que quitan una a que se deveponer delantede algunos

acusativos,y assi,aviendodedezirel varónpn¿denteama ala justicia, dizenama la justicia, la qualmaneradehablar.
comoveis,puedetenerdosentendimientos...”(Valdés,op. cii., p. 156).

20 Lapesa,p. 469,nota7.

21 Lapesa,‘tos casoslatinos...”,art. cit., PP. 6 1-62.
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concomitantesde la acciónprincipal, sino previasaella”22. Es el casode construccionescomo:

“acertóa unaventana(...) ¡ y, abierta,halló queel puesto...’?(1, 113-114);“el granbanquete

espléndidoacabado!y las soberviasmesaslevantadas¡la dueña...”(V, 821-823);“las fornidas

langasya quebradas...” (VIII, 362); “y las calles y barriosocupados,¡ con singularvalor se

defendieron”(XVIII, 381-382)o “la comidaacabada,no reposa¡ hastaque...” (>00V, 533-

534), entreotros. En todosellosseobservaquela acciónindicadaporel participioseproduce

inmediatamenteantesdequecomiencea desarrollarsela accióndel verboconjugado,produciendo

esasensaciónde rapidezala quenoshemosreferido.

También encontramosen el poema algún caso (más aislado) de circunstancia

concomitante,definida porLapesaen los siguientestérminos:

.un sustantivo, acompañadopor un adjetivo, participio, complementoo

adverbio,indicala actitud,ademán,situación,vestido,etc.,del sujetou objeto

verbalal efectuarsela accióno disponersea realizarla.Aunquese empleencon

frecuencialas preposicionescono de (...), esabundatísimoel usosin ellas.. “23

Sin preposición,y al más puro estilo medieval, se expresanuestroautor al decir:

“rebolvieron,lías espadasen alto, de tal suerte...”(XIV, 1 18-119).

Un último tipo de construcciónabsolutaquehemosrescatadoafectaa lavoz pasiva,que

seconstruyesin ningunapreposición,a la manerade un ablativoabsoluto,en “visto los marineros

lo que andava,¡quisieron...”(XII, 521). La prácticamáshabitualenel sigloXVI a ¡ahorade

construirlapasivaesel usode la preposiciónde (Lapesarecoge“se vieronmaltratarde aquellos

hombres”,en el Quúote),queconvive,no obstante,conpor(la formaqueseconsolida),según

las indagacionesdeKeniston,quienencuentra129 ejemplosconde, frentea 60 conpor’4. El caso

que nos ocupa obedecesin duda al deseode Martínez de consolidar la prácticade las

construccionesabsolutasy guardacierta relacióncon los restossintácticosdel ablativolatino sin

preposición,fUndamentalmentepresentesenlos origenesdela lengua.En cualquiercaso,el efecto

expresivologradoessimilar al delasconstruccionesarribacomentadasy produceclaramenteuna

sensaciónde sucesióninmediatade las acciones.

Si exceptuamoslos dos últimos casoscomentados(másafines a la lenguaclásica),

22 Lapesa,“Los casoslatinos...”, art. cit., p. 99.

23 Ibídem.p. 97.

24

CitadoporLapesa,ibídem,p. 103.
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tendremosquedecir quelos esquemassintácticosestudiadosse mantienencon ciertafrecuencia

en la lenguacultaactual,como restosfosilizadosdeconstruccioneslatinasquefUeronmuy usadas

en los siglosXVI y XVII.

Deunaformamuy marcada,EugenioMartínezempleael laísmo antietimológicodurante

todoel poema,enunasucesiónde ejemplosquepodríaserexhaustivay monótona.Es sabidoque

la contUsiónde los pronombrespersonales(ya presentedesdelas primerasmanifestaciones

literarias en castellano)se debea la inadecuaciónde los casoslatinos (dativo-complemento

indirecto y acusativo-complementodirecto) a los géneros,lo que produceuna reacciónen

determinadaszonas,tendenteautilizar los pronombrescon un valor quepermitadistinguir más

los génerosque los casos.Deestaprácticaprocedenlos fenómenosconocidoscomo laísmo,

leísmoy loísmo.El laísmo,tanpresenteenLa toledanadiscreta,si bien“estádocumentado(...)

desdelaEdadMedia (...), losmásantiguosfidedignospertenecenal siglo XIV” y “duranteel siglo

XVI continúael moderadoprogresode la parael dativo enescritoresdelNorte y Centro(...). En

Quevedoel laísmoescasiexclusivo;en Calderón,predominante”25~Algunos ejemplosen nuestro

poema:“a Lab¡isano la plaze”(II, 406); “a sólo darlasgusto en todoatienden”(II, 573); “la

suplicódixessedóndeestava”(IV, 623); “diziéndo/aquebienpassarpodría,¡ supuestoqueel que

el passola estorvava¡ mide el eladosueloy tierra fría. ¡ Dixo/a quemil vezesla rogava...”(X,

345-349);“hiziéronla amigableacogimiento” (XIV, 417); etc. Sin duda, la presenciade los

numerososlaísmos(asícomo la de algúnqueotro leísmoesporádico)sedebeal hechode que

estosfenómenossedanprioritariamenteen el nortey el centrode España;aúnhoy soncomunes

en Castillay el PaísVascosobretodo.

Determinadasconstruccionesconinfinitivo parecendar un ciertotono arcaizanteal texto,

en casoscomo“entendió desmembraral buenguerrero”(X, 76),que recuerdael “no creoir

conmigo el que contigo queda” de La Celestina,citado porLapesa26.En ambosejemplosel

infinitivo introduceuna oración sustantivade complementodirecto. Con el mismo valor

encontramosvarios casosmás,del tipo “no ay imag¡narsecoyuntura” (XXII, 5), claramente

sustitutosde construccionesquehabríande llevar la conjunciónque. Seacomo fUere, setratade

usoslatinizantesdel infinitivo, queLapesaatestiguacomomásusualesen los añosfinalesde la

25 RafaelLapesa,“Sobrelos origenesy evolucióndel leísmo, laísmoy loísmo”, Festschq/?Walher von

Wartburgzurn 80geburttag. Herausgegebenvon Kurt Baldinger, MaxNiemeyerVerlag Ttlbingen, 1968,Pp. 523-
551,y. enespecial,pp.544-546.

26 Lapesa,p. 277.
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EdadMediay en la transicióndel españolmedievalal clásico.Su presenciaen nuestrotexto

constata una cierta pervivencia posterior, debida muy probablementeal gusto por las

construccionescultasque parecetenerMartínez,tal y como ha quedadodemostradocon los

ablativosabsolutosarribaestudiados.

Mássignificativodel usocontemporáneode la lenguaesel pronombrerelativoquiencon

valortantosingularcomoplural, queapareceen el poemasin contendercon la formaquienes,no

empleadanuncaporel autor.Así, leemos: “deaquéllosporquienvivo en estavida” (V, 119)o

porserbienempleadoen damastales¡ conquiencompetendiosascelestiales”(XXIX, 503-504).

Habíaaparecidoya, no obstante,en el siglo XVI, el plural quienes,de menorusoy considerado

pocoeleganteaúnen 1622porAmbrosiode Salazar,segúnMenéndezPidal27.

La concordancia(tantoentresujetoy verbo, como entresustantivoy adjetivo)sufrea

vecesalteracionesque,tal vez,hubieraquehaberestudiadomejoren el apartadodel estilo, pero

que, porafectara la sintaxisde maneradirecta,he preferidoincluir en éste.En primerlugar, se

puedenhallar casosde concordanciacid sensum,comoen “mastodala animosacompaflia(...) ¡

en susilustresombros lepusieron” (XXXIV, 165-167), dondela idealatentede plural que

encierrala palabra‘compañía’esmáspoderosaque el singularquela caracterizaaquí. Perolo

másnormal esconstruiruna concordanciapanicularque confirma en Martínezla tendencia

expresadaporLapesa:

“Nuestrosescritoresdel Siglo de Oro no sentíanpor el rigor gramaticaluna

preocupacióntanescrupulosacomola queahorase exige; las incongruenciasdel

hablapasabanconmasfrecuenciaa la lenguaescrita.Unapalabrareferidaavarios

términos podía concertarsólo con uno de ellos: ‘a todo esto se opone mi

honestidady los consejosquemis padresmedaban’(Cervantes)”28.

Los ejemplosde estetipo sepodríanmultiplicar enLa toledanadiscreta,porlo quenos

limitaremosacitarunospocos:“porqueel peto,el escudo,el yelmoy malla, ¡ mucho,siendotan

fino, aprovechava”(V, 259-260);“tu pechojusticiero y sacrafama 1 me trae, dichosorey, a

conocerte”(VII, 467-468);“dexandoal rey y puebloaficionado” (XI, 203); “assí,pareceen vos

obraindecente¡ las lágrimas,suspirosy ternuras”(XVII, 597-598);“y los nerviosy Ñer~asele

afloxa” (XXV’ 92); etc.

“ RamónMenéndezPídal,Manual degram¿f¡cahistórica española.Madrid, EspasaCalpe, ¡980”, p. 263.

28 Lapesa,p. 408.
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El poco rigor y las incongruenciascitadaspor Lapesaen la cita que acabamosde

transcribirsonsin dudala causade la presenciade un buennúmerode anacolutosen el poema

que,envariasocasiones,producenunaciertadificultad de comprensión.Con la enumeraciónde

algunade estasconstruccionesdaremosporconcluidonuestrorepasoalas cuestionessintácticas:

“los hijos seysqueagoraosrefería,¡ dePolipeotodosseysnacidos,¡ pareciólesqueel reyno...”

(VI, 401-403);“digo que fUe auna torre,cuya altura¡ a las nuvestocavansus estremos”(VI’

693-694);“efeto esdel Amor, que consuflecha ¡ los cora~onesrinde al dulcefUego, ¡ nunca

estandoen susobrassatisfecha¡ ni el arcoen el tirar tuvo sossiego”(XVI, 337-340); etc.

10.1.4. Rasgosestilísticos

Comoseveráen el siguientecapítulo,Martínezdominacon ciertapericiala retóricay la

empleacuandoesmásadecuadosu uso,aunquea menudose puedaproducirunaciertasensación

de recargamiento,sobretodo enla utilización (tal vezexcesiva)de la tautologíay deotrasformas

de repetición.Sin embargo,apartede los procedimientosretóricos,cabriaseñalarque nuestro

autorno esmuy rigurosoen cuantoa algunosaspectosbásicosde la composiciónnarrativa,ya

quesu estilo pecade unaciertarigidez y, aveces,de falta de coloridoen las descripciones.

Comenzaremosprecisamentepor las descripcionesnuestro repaso a los aspectos

estilísticosdel poema.Porreglageneral,éstassonescuetasy brevescuandoseretratanlugares

(sobretodo interiores),con la excepciónde los paisajesbucólicosy del aspectoexternode los

castillos, quesondibujadoscon másdetalleporla plumadel autor,aunquesiempresin despegarse

de los tópicosestablecidos,que denotanla escasaparticipacióndel poetaen la composicióndel

cuadrocampestreo selváticoy en la pinturade la grandezade las fortalezasquelos caballeros

vanencontrandoen su camino.En estoscasos,la fórmulade la imitatio ofreceuna salidadigna

a Martínez,que construyesusdescripcionescon materialesya empleadosy repetidoshastala

saciedad.Bastaráecharunvistazoa cualquierade los cuadrosde locusamoenusdispersospor

doquierenel poema,paraconstatarlo quevenimosdiciendo29.En cuantoa los castillos,el filón

descriptivolo encuentrael autoren los escritoresque le hanprecedidoy, de una maneraespecial,

en OrtúñezdeCalahorra,de quiencopia,en ocasiones,la formadedescribirlas fortalezas,tan

29 Hemosdesarrolladoampliamenteesteaspectoen el capítulo9.1.2.,dedicadoa ¡os espaciosirrealesdel

poema.Allí remiíñiíosal lectorparaelcotejodeestetipo dedescripciones.
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necesariasparael desarrollode la tramanarrativaen un texto de aventurascaballerescas

Las descripcionesfisicasde los personajesy su atuendosesometentambiéna los cánones

establecidospor los tópicos del géneroy, en general,de la literaturarenacentista.Así, las

doncellasseajustanal idealfemeninode la piel blanca,los cabellosdoradosy los labiosrojos,

cuandosenoshaceuna descripciónmásdetallada,y se limitan a serbellasy hermosasen la

mayoríade los casos.Los caballeros,fUertes y valerosos,raravezrecibenel privilegio de un

retratomásexacto,y, en general,sehacedificil encontrarrasgosdefinidoresdel aspectofisico

deningún personaje:todos ellos formanpartede un rigido esquemaprosopográficoy sólo se

individualizanpor sus actos(y no siempre,puesen nuestropoematodos los guerrerosson

descritoscomograndiosos).

En lo referentea la descripciónde los combatesel planteamientoessimilar; tras la larga

tradicióncaballerescaqueprecedeaMartínezno esfácil aportarnadanuevoaesterespecto,pues

hansido miles los combatessingularesque sehanlibradoen laspáginassin númerode los libros

decabaflerias.El esquemaesel mismode siemprey, aunqueavecesel autorse recreaen ciertos

detalles,éstosno aportannadanuevo:el materialempleadoesya conocidoporel lector,y el

poetano puedehacernadaporrenovarlo.

En definitiva, el caráctercrepusculardenuestropoemaimpide que su autor desarrolle

ágilmentelas descripciones:el pesode másde cien añosde libros de caballeríascastellanosy de

otrostres siglos largosde literaturacaballerescaen todo el occidenteeuropeo,encorsetanla

libertadcreadoradel poeta,quesetienequelimitar arepetirtópicosy a copiaresquemas,dotando

asídeunamarcadarigidez a suobra,queadolecede la graciasuficienteparaconvertirseen un

texto destacable,y permanecehundiday perdidaen la marañainmensaqueconstituyentodaslas

obrasquedancuerpoal género.El desgastedel esquemaempleadodurantetantotiemposehace

claramentevisible enLa toledanadiscreta.

La narraciónfluye conciertagraciaen la mayoríade los casos,pero setruncacon los

numerososcambiosde perspectivaa los queda entradaMartínezen el poema.En muchoscasos,

cuandoel relatoseestáhaciendointeresante,el autordesvíanuestraatencióna otrospersonajes

y nosdejacargadosde intriga, a la esperadelmomentoenqueseha de retomarla primeraacción.

Sin embargo,enla mayoriade las ocasiones,la acciónno seretomao tardaenretomarsey, lo que

Puedeverseestadependenciaenelcapitulo3.4.2.del presenteestudio,enel quese analizanlas huellasde
la obrade Ortúfiez enLa toledana discreta.
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espeor,jamásseconcluye.El lector vadescubriendopocoapocoel sistemanarrativode Eugenio

Martínezy, cuandoyaha leído unoscantos,sabequesu interésporrecuperaresassecuenciasque

le interesaronva aquedarfrustradocasicon todaseguridad.Quizá seaésteel máscensurablede

los procedimientospoéticosdel libro, puesno hayuna progresiónfluida de las aventuras,sino un

enquistamiento(cadavezmásmolestoparael lector) queterminaráescamoteandola resolución

detodaslas aventurasiniciadas.Martínezquiereimitar laestructuraconstructivade los libros de

caballerías,peroseenredaél mismoenla intrincadaselvadeaventurasqueva tejiendo>en la que,

pormuchoquelo intente,no encontraráuna salidadigna. Aun así, si dejamosaparteel problema

queestamosexponiendo,hay quereconoceral autorunanadadesdeñablecapacidadfabuladora,

quele lleva a crearun clima adecuadoal contextoy unosrelatoscargadosde imaginaciónen los

quesólofaltaun buenremate:Martíneztienebuenasideaspero,o bienno saberesolverlaso, por

el contrario,reservala resoluciónparaesascontinuacionesqueno llegaráa escribir.

Los diálogosadolecentambiénde esarigidez quevenimosexpresando,sobretodoporque,

másque diálogos,son largosparlamentosde personajesquecuentansuscuitas,porlo que se

transformanenrelatos(enmuchoscasosvivacesy bientrazados,con el añadido,además,deque

suelennarraruna historia completao a falta de una pequeñaresolución).Perono podemos

simplificarla cuestiónhastaesteextremo,yaqueaveces,elpoetaconsigueun cierto dinamismo

enlos diálogos(o monólogos),al alternarel estilodirecto y el estilo indirecto.Lo másnormalen

todasestasnarracionesinternas(y en los diálogosen general)esel uso del estilo directo, como

en esteejemplo:

“Y, comoanteSolino huyo llegado,

mirandosu aposturay buensemblante,

hizo un razonamientosemejante:

‘-Cavallero esforgado,valeroso,

de qualquiercalidady serque seas...

(CantoIX, vv. 542-546)

A menudo,los diálogosseinsertanenmedio del relatopormedio del estilo indirecto,lo

queproduceunafluidez mayor,puesno hayunapausade preparaciónqueintroduzcalas palabras

textuales,sino queéstassediluyen entrelas quecomponenla narración:

“Y, tratandodel sitio de la tierra,
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siendopor las máspartesmuy fragoso,

másquequantoaquelanchoreynoencierra

y másquelo quebaflael marfUrioso,

unovino a dezirque,en cierta sierra

combatidade un río caudaloso,

estavaunagrancueva,cuyaentrada

porno séquiénsedizeestarguardada,

y que,bravosguerrerosquevenian

a provarsumagnánimadestreza,

sin la amadavictoria atrásbolvían...”

(CantoXI, vv. 457-467)

Pero lo que aportaun mayor dinamismoa las intervencionesde los personajeses la

alternanciaentreel estilo directo y el indirecto, que seproducecon cierta frecuenciay que

establece,con la transiciónde uno a otro, unafluidez narrativaqueluego seecharáen falta en

otros momentosdel poema.Parecemáspresenteel cambio del estilo indirectoal directo, a la

maneradel queahoratranscribimos:

“La historiade Pa~’ndrole contaron,

enemigomortal de las mugeres

porquesiempreen amorle maltrataron,

siguiendosusaltivos pareceres.

“-Con lo qual, de tal suertele enfadaron,

queera su contentoy susplazeres

atormentaríastodas...”

(CantoXXVI, vv. 545-551)

Y a veces,el efectoesel contrario: de lo textualpasamosa lo narrado:

“A quiendixo Roanisa:‘-Por hablarte

y tomarenmis cosastu consejo,

vengoporestaescuray solacueva,

movidade tu nombrey famanueva.’
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Pidió, congrandeinstancia,remediasse

a la mísera,ardientey belladama,

y, siendocosajusta,queordenasse

desuerteque tuviessefin la llama...”

(CantoXVI, vv. 293-300)

Entodoslos casos,Martínezconsigue(graciasa la introducciónde estasintervenciones

de los personajes)darleviveza al relato que, en ausenciade aquéllas,languidecea menudo,

perdido en la descripciónde batallaso de parajesplacenteros,que seaderezaconesosrelatos

interesantesquehemoscomentadoarribay que,porlo general,nuncaalcanzansu resolución.

Para terminar vamos a aludir brevementeal recurso estilístico de la captatio

benevolenticie,muy presentea lo largode las páginasdel poema,conel queel autorrequierela

atencióny la complicidaddel lector. Unpar de ejemplos,extraídosde la multitud que contiene

el libro, seránbastantesparaquequedeconstanciadeluso queMartínezhacedelmismo:

“En un patio se entraron,anchuroso,

de hermososcorredoresbiencercado,

que,cuandocontarquierasuexcelencia,

no medarálugar mi ms«[¡ciencia”

(CantoVII, vv. 23 7-240)

‘1. .avíanecessidadde nuevahistoria,

de másrico caudalque elpobremío,

pueshazeobrasbiendignasde las manos...

(CantoVII, vv. 301-303)

Mientrasel segundocasoseinsertaen la tópicahabitualde esterecurso(yo soy incapaz

de describirlo quesucedey serequierealguienmáscapacitado),el primero (sin salirsede la

misma), senosantojaun subterfugioparaevitarla descripcióndel patio y los corredores,no tanto

quizápor insuficienciadel narradorcomopor la tendenciade ésteaesasuertede rigidez que

hemoscomentadoen estaspáginas.En general,el usode la cap&xtio benevolentiae(ademásde

conseguirqueel lector simpaticeconel autorporesapresuntaincapacidadde aquél)va a permitir

aMartínezsalvardeterminadosescollosdescriptivosde los queprefierehuir, posiblementepor

sentirsemás inclinado a la narraciónque a la descripción y, tal vez, para no demorarse

excesivamenteen detalles que interrumpirian el intensoy múltiple relato en el que se ha
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embarcado.

10.2. Estudiode la retórica

Tal vezuno delos factoresquemejordefinenlascaracterísticaslingoisticasdel poemasea

el manejode la retórica,queconstituyeun valorimportanteen la construcciónde los versosdesde

el momentoqueconfiguraun estilo acordecon los tiemposquecorren.Martínezserevela como

ungran conocedorde los recursosretóricosy los manejacon bastantesoltura,si bienenalgunos

casosde forma quizáexcesiva.Globalmente,cabriadecir que la retóricade nuestrotexto se

constituyeen tomoal usode unaampliagamade figurasque, no obstante,se concentraen el

empleomasivo de un puñadode ellas, que seránlas que marquenclaramentelas tendencias

barrocasdel poema.El momentoculturalen el queve la luz La toledanadiscretasehalla en la

encrucijadadedossiglos, pero,a la vez, en medio de un cambioideológicoy formal en lo que se

refiereal aspectoexternode la obrade arte.Así, los recursospropiosde la estéticabarrocaserán

preponderantesen el libro de EugenioMartínez,en el quequedarántambiénmúltiples elementos

de filiación renacentistaa los queprestaremosla debidaatención,sin perderde vista en ningún

momentoquenosencontramosanteunaobradetransición.

Enesteordendecosas,parecequese haceimprescindibleestablecerlos puntosbásicos

queconstituyenla presenciade la retórica,queno selimita al usode figuras literarias,sino que

se adentratambiénporentrelos tópicosmáscaracteristicosde la literaturadel Renacimientoy

de los alboresdel Barroco.Partiremos,sin embargo,de aquéllas,comoformanteelementaldel

embellecimientodel discurso,y luego iremosdesgranandola pervivenciade esostópicos,en

generalde estirperenacentista,que instalanfirmementeel poemaen el tiempo en el que fue

escnto.

10.2.1. Análisis de los principaleselementosretóricosdel poemaentrelaestéticarenacentistay

la barroca

El desgarramientoformal quesuponela transmisióndel pensamientobarrocoen lasformas

artísticasse percibeen la literaturaa travésde una seriede figuras retóricasque, en mayor o

menormedida,seencuentrande formaasiduaen los textosqueseescribena lo largodel siglo

XVII y susaledaños.En realidad,muchasdeestasfigurasprocedende la imitaciónde los clásicos

queseiniciaen el Renacimiento,perocon la llegadadel Barrocosecomplicany parecenbuscar
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solucionesquemarquen,en su tendenciaal enrevesamientoformal, unaestéticadel desconsuelo,

a partir de un conceptismorenovadoquevalora los juegosde palabras,las repeticionesy las

estructurasdislocadascomo signosexternosde la experienciahumana.Peromásallá de estas

profundasreflexiones,no hemosde perderdevistaquela retóricaes,sobretodo, forma,creación

poéticaa partirdel desviode lo que se considerapropio de la lenguacomún.Queesaforma

externaestáreflejandorasgosinternosdel autoro de sus intencionesesalgoque no vamosa

descubrirnosotrosahora,perotampocohemosde olvidarel planteamientoinicial, quetal vezsea

ahorael quemásnos interesa:la forma.

Partiendode ella llegaremosa unade lasfigurasmáspresentesen el poema:el hipérbaton,

cuyaascendenciaseencuentraligada,como essabido,a la lengualatina y, portanto,al concepto

renacentistade la imitatio, envirtud del cualseráempleadodesdelos primerospoetascastellanos

delsigloXVI. EnMartínez,el hipérbatonserazonadesdeestaperspectiva(no olvidemosqueel

autoresun granconocedordela culturaclásica)y constituyeun formanteesencialde susversos,

cuyarima dependeen muchoscasosde la presenciade esecambio de ordenque,en ocasiones,

setomabruscoy retorcido,como sepuedeobservaren los siguientesversos:

“y dellas[fortalezas]sin tardarseapoderasse,

lo qual fácil y llano le seria

si en ellasdeamistadconmuestraentrasse”

(CantoVII, vv. 588-590)

En laspalabrasquehe subrayadosepuedever lo forzadode la construcciónqueparece

perseguir,ademásdel efecto estético,la ubicacióndel verboal final parafacilitar la rima, ya

establecidaen el primero de los versosque transcribimos,en el que tambiénestápresenteel

hipérbaton.El caso que nos ocupacomplica en partela comprensióndel verso y no parece

ocultar, porotro lado,clarasintencionesexpresivas,améndela sonoridadde la rima en -asse.

Sin embargo,no esdificil hallar ejemplosde hipérbatosquecontienen,ademásdel mero

cambio de orden,una expresividadmarcada,logradaa partir de la ubicaciónestratégicade

determinadaspalabras.Un ejemplode estoúltimo lo tenemosen estosversos:

“for~ándolesuangustiay dolor fiero,

rabiosoa blasfemardel cielo y de ellas...”

(CantoX, vv. 363-364)

No negaremoslos posiblesmotivos métricosdel hipérbatonseñalado,pero tampoco
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podemospasarporalto que la colocaciónde ‘rabioso’ al principio del versoy tras el adjetivo

‘fiero’ con que terminael anterior,ofreceun mayor gradode enfadoen el personaje,que se

acrecientacon la expresión‘a blasfemardel cielo’, en la quesejuntantambiéndospalabrasmuy

expresivasen el contexto,que habrianquedadoseparadasde no producirseel hipérbaton.La

durezadela imagenrecreadaporel poetatienemuchoquevercon la estructuradesordenadaque

ésteha empleado.

Unamodalidadde hipérbatonusadacon asiduidadpor Martínezconsisteen intercalar

entreun par de sustantivoso de adjetivos un tercervocablo que, desdeel punto de vista

sintáctico,habría de colocarsedetrás o delante de los dos primeros. Es el caso de las

construcciones:“los que en la pla~a estavan,y tablados” (II, 58) y “la imaginaciónlleva y

fantasía”(XXVI, 614), dondeel verbo se sitúaentrelos sustantivos,o de “la embaydoravieja

amaestrada(XXX, 235);“confUsaestá,y atónita,la gente”(II, 509)y “sueleabsortomostrarse,

y elevado”(XI, 220),en los queseproduceun tipo deadjetivaciónentrelazadaqueno serádificil

encontraren el poemay que forma parte,también,de la prácticade Ercilla en casoscomo

“presurososocorroy suficiente”31.Veremosdespuésque el uso de paresde adjetivosno es

tampoco extrañoen nuestro poemay que se proyecta,en numerosasocasioneshaciauna

repeticióntautológicaqueserámuydel gustode Martínez.

Volviendoal hipérbatoncomomodalidadretóricade primerorden,no podemosdejarde

ladola reseñade algunoscasosen los queseproduceunarupturade las formascompuestasdel

verbo, que constituyeun acercamientoa las construccionesbarrocasquepracticarámástarde

Góngora.Así, podemosleer: “mas poco le han, al cabo, aprovechado”(XI, 238), con una

separaciónmarcadade los formantesdel pretéritoperfectocompuestoquehacedel hipérbaton

un elementodisgregadorde la forma correcta,yendoen partemásallá del juegoretórico para

producirel rompimientomorfológicode un tiempoverbal.

Paraevitarla prolijidad citaremosun último casode hipérbatonen el que secombinaéste

con un paralelismo,dando comoresultadounacuriosaformaciónretórica:“que yo a Martelio

conocí, famoso,¡ pero nuncaa mi madrevi, querida” (IV, 643-644).La dislocaciónde los

adjetivosy la sonoridadrepetitivadel paralelismoproducenun efectoatrayenteque obliga al

lector a detenersey, sobretodo, subrayalos calificativosremarcandola intenciónvalorativadel

31LaAraucana,ed.cit., p. 393. En notaapiedepágina,IsaíasLernerafirma que“esfrecuenteenelpoema
la adjetivaciónabrazadaque ilusira esteverso,conla conjuncióncopulativadelantedel segundoadjetivo” (ibídem,nota
¡2).
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personajeque interviene.

Si los hipérbatosrecogidos(unapequeñamuestraen medio delos numerososcasosque

sepodríanaducir)ofrecenen muchasocasionesplanteamientosexpresivosdignos desernotados

y analizados,no de otramaneraocurrirácon lo quepodríamosllamarmodalidadsemánticadel

hipérbaton;el hysteron-proteron,procedimientosegúnel cual semodificael ordenlógico de los

acontecimientoscitados,generalmentesin producirunarupturade la cadenasintáctica,comoen

el siguienteejemplo:

“Despuésdealgunosdíassepartieron

y en los ricosbaxelesseembarcaron”

(CantoXII, vv. 401-402)

Aunqueel empleode esterecursopuedatenerrelacióncon la rima y conlas dificultades

delpoetaparalograr la alternanciaquerequierela octavareal,en el ejemploquehemosrecogido

selograunaconstrucciónbella enla quedala sensaciónde simultaneidado de intercambioen las

acciones:estan grandeel deseode partir que aun antesde embarcarseya pareceque seha

iniciado la marcha,No hay, porotro lado,giros sintácticosen los dosversostranscritos,donde

lo único que llama la atenciónesel ordeninverso de las acciones,del mismo modo que lo

encontramosen otraocasión:“assi, apriessaseaflige, muerey calla” (VII, 147). La correlación

de accionesparecefallar desdeel momentoen que tras la segundade ellasno hay lugarpara

ningunaotra, a no serque entendamosel silencioposteriorcomola consecuenciade la muerte.

No obstante(y apesardel sentidofiguradode la frase,queaquí estáifiera de sucontexto),la

iniciada gradaciónse truncariacon el verbo morir, sin dar opcióna un gradomás,de ahí que

consideremosel presentecomootro casodehysteron-proteron,de los que, si bienno abundan

en el poema,sí esposibleencontraralguno que otro más. Así, se podría citar otro ejemplo,

igualmenteen sentidofigurado:“él porotraestámuertoy sin sentido”(II, 395).

En la misma líneade vueltaa los clásicosgrecorromanoshemosde situar el empleode

innumerablesperífrasisquedenotanel gustodel autorporlas construccionesenrevesadasque

preludian el retorcimiento barroco. Se trata de perífrasispor lo general relacionadascon el

amanecery conel atardecer,enlas quepredominael elementomitológico, en la mismalíneaque

poco despuésparodiaríaCervantesal imitar el estilo ampulosode los libros de caballerías.

Asistimos a un amanecer:

“No bien la roxaAuroradescubría
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en el balcónde orientesu cabe9a,

de quienla nochelóbregahu9a,

restituyendoal mundosu belleza,

y los pardosnubladosrevestía

de admirablescoloresy fineza,

quandoestavael palenqueya impedido...”32

(CantoIV, vv. 233-239)

Otro amanecer,menosextenso,perocon un nuevoprotagonista,esel que setranscribe

a continuación:

“Mas, ya que el roxoApolo seapartava

del orientalpalacioy bello quicio...

(CantoVI, vv. 685-686)

Casipercibimosel movimientodeApolo, el Sol, desdeaquelorienteen el queimaginamos

que nace,paraacercarsecon su luz al occidenteen el que sesitúala accióndel poema.

El atardecery la llegadade la nochesontambiénprotagonistasde variasperífrasisen las

queno falta la alusiónapersonajesmitológicosrelacionadosconlos ciclosdiariosde la tierra (en

la perspectivaantiguay con el filtro de la mitología, esel Sol, comoessabido,el quegiray se

mueve).Caela tardesobrelacorte inglesa:

“Ya el ardienteplanetaapresurava

su carreraal profundomar salado,

donde,de la fatiga quellevava,

fi.,esseporbellasninfasreparado.

Al sabidolugarsetrastornava,

dexandoel emisferiosepultado

en las tinieblasde la nocheescura,

quecon ligero bueloseapresura...

(CantoIII, vv. 209-216)

En ocasiones,las perífrasisno se centranen el tránsito solar, sino que, porejemplo,

32 Es suficientementecouocida la parodiacervantinaantesaludida,cuandodon Quijote imagina cónio

comenzaríala historiadesusaventuras:“Apenasbabiael rubicundoApolo tendidopor la faz de la anchay espaciosa
tierralasdoradashebrasde sus hermososcabellos...”(Quijote,ed.cit., p. 41). Martínezserefierea la Aurora,peroel
sentidoperifrásticoy eldesarrollolentodela llegadadel día se percibeigual. Más tardeencontraremosa Apolo en
algunaperífrasisdel anochecer.
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describenestadosde ánimo,comopodemosver enlos versossiguientes,en los que la tristezadel

rey Antero requiereunaestrofacompletaparaserexpresada:

“No pudo el graverey, aunquequeria,

resistira susojos no llorassen,

y quede la ansiaimmensaque sentía

la parteprincipal fiera mostrassen.

Los suspiroscon fiaer~areprimia,

for9ándolosquedentrosequedassen;

masandavael buenrey en estoerrado,

puesel fuegoencubiertoesmáscendrado.”

(Canto1, vv. 265-272)

Sin dudalas múltiplesperífrasisque podríamosencontrar,si lleváramosa cabouna

minuciosabúsqueda,noshablaríanconclaridadde esedeseodel autorde perseguirla imagen

barroca,en un caminode recargamientoformal que,en nuestroestudio,hemoscomenzadocon

el hipérbatony quenosva a conduciraotrosprocedimientosigualmentecaracterizadoresde la

estéticaquecomienzaadesarrollarseen la fronterade los dossiglos. Sin embargo,no sepuede

hablarde exclusividadbarrocaen el empleode determinadasfigurasretóricasqueenLa toledana

discretaencontramospordoquiery queestán,también,en la linea del lenguajeliterarioquese

empleaya desdeGarcilaso.Algunasde estasfiguras, basadasen la repeticióny en la insistencia

semanticasonfácilmentelocalizablesenotrospoemasépicosanterioresal nuestro,comosucede,

porejemplo,enLa Araucana.Aquí encontraremosun importantepuntode contactoentrelos dos

poemas,a partw del usomasivode la enumeración,quesemanifiestade diversasmanerasy que

abarcadesdeel par de vocablos(adjetivosy sustantivosbásicamente,aunqueavecestambién

puedenserverbos),hastaunamultiplicidad que,en ocasiones,puedellegar aacumulardieciocho

adjetivosparacalificar aun solo sustantivo,tal y como leemosal comienzodel cantoIV:

“¡Pérfidashembras,falsas,perniciosas,

abominables,impías, atrevidas,

obstinadas,perversas,engañosas,

infernales,rebeldes,homicidas,

desleales,crueles,desdeñosas,
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detestables,injustas,desmedidas!”

(CantoIV, vv. 1-6)

Un casosimilarencontramosen el poemade

terminaacumulandootrosdieciochoepítetosque,

contrade lo que acabamosdeleeren Martínez:

• . peroagudo,sutil y cauteloso,

prevenido,sagaz,mañoso,astuto,

falso, disimulado,malicioso,

lenguaz,ladino, práctico,discreto,

cauto,pronto, solícito y secreto.”33

Sin embargo,aunqueen ambostextosserepitealgunaqueotravezunaestructurasimilar,

no eslo normalqueseproduzcanenumeracionestanprolijas y, por lo general,sesuelenllevar

a caboacumulacionesde treso cuatroepítetos(o sustantivos),que a vecespuedenllegar a ser

cmco.Sufunciónessiemprela misma: agotarenpartelasposibilidadesy, sobretodo, enfatizar

acercade aquelloqueescalificado. El efectorepetitivoqueproduceen el lector contribuyea

crearun cierto climade recargamientoformal que estámuyen consonanciacon esatendenciaal

barroquismoquevenimosseñalando.Esevidentequela acumulaciónde calificativosproduce

tambiénun efectoexpresivoimportanteal subrayarla caracterizaciónque senosofrecede algún

personajeo de algunaacción,perosobretodoremarcaun gustoporla exhaustividadquepuede

generar(si seabusadel recurso)un cierto agotamientoen el lector. En los primeroscompasesdel

poemaasistimosaun continuoprocesode acumulaciones,cuyapresenciano va adisminuir en

todala obra,aunqueavecesparezcasermenosintensa.Comomuestravalganlas enumeraciones

que encontramosen un númeroreducidode páginasentrelos versosfinalesdel primercantoy

los que dancomienzoal segundo,paraver cómo seacumulanenun espaciobreve.Así, leemos

queunoscaballerosson“bravos,fuertes,altivosy guerreros”(1, 437);quedeunacomarcahan

llegado “hombres,mugeres.niños, viejos, damas”(1, 514); que las gentesiban ataviadascon

“galas,trages,bizarría,¡ las telas,los recamoseinvenciones,¡ los adere9os,cortes,gallardía...”

(1, 52 1-523);queno quedóningúnespaciovacíoen “las ventanas,paredes,los tejados”(1, 531);

vemoscómola naturalezaseha esmeradoen el “gesto,¡ semblante,contoneoy hermosura”de

Rosania(1, 569-570)y nosenteramosde queClarimantees“sagaz,astuto,fuertey arrogante”

La Araucana,cd. cit., p. 816,

Ercilla, enunadescripciónde Caupolicánque

aquí,valoranpositivamenteal personaje,en
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(11,29)0de queRipandoes“gailardo,aventurero,bien dispuesto”(II, 138). Esteritmo frenético

seva remansandoconformeavanzamosenla lecturadel poemay en los cantossiguientes,si bien

no esimposible,sí resultamásdificil encontraracumulacionestanseguidas.Unade lasquemás

llama la atencióntienecomobasela enumeracióncaóticade verbosen presentede indicativo, lo

cualproduceun dinamismomuy marcadoquesesubrayacon el aspectoinacabadode estetiempo

verbal y con la cargaexpresivay semánticade las accionesenumeradas,que suponenuna

demostracióndel manejode las armasporpartede Clarimante:

“Tropelía, enviste,hiere,rompe,mata,

derriba,corta,hunde,oprime,ofende,

desfigura,desmiembra,desbarata,

bruma, cercena,desquartizay tiende...”

(Canto50(1V, vv. 313-316)

Nadamenosque diecisieteaccionesdistintasse concentranen tan sólo cuatroversos,

ofreciendo,conunagranplasticidad,el continuoataquedel caballeroa susenemigos:no queda

el másmínimo resquiciopara el sosiegoy quienesseven así atacadosno puedenmenosque

reconocerel valorde su atacantey apresurarsea escaparsi selo permitetan intensamultitud de

golpes.

De nadaserviríaaportaraquímásejemplosde los quellevamos,auncuandocualquier

lectordel poemasepercataráa la primeramiradade que las enumeracionessonmuy abundantes.

Lo quetenemosrecogidono esmásque unamuestra,pero suficienteparacaracterizarel tono

retóricodel texto en lo referenteaestetipo de acumulacionesléxicas. Sin embargo,no quiero

pasara analizarun nuevo recursosin antesaludir tambiéna la presenciade listas no menos

exhaustivasde personajes,generalmentecaballeros,queseencuentransobretodoal principio del

poema,cuandoel autortiene la necesidaddepresentara los quevan atomarparteactivaen las

justas.Daigual que muchosde elloscaiganluego en el olvido másabsoluto;lo queinteresaes

dejarclaroque las fiestasconvocadasporAntero paradarmaridoasu hija Rosaniaatraenaun

sinnúmerode heroicosguerrerosllegadosde los másremotosconfinesdel mundoantiguo. Valgan

paraello los versos473-475,48 1-488y 497-500,todosellos delprimercantodel poema.

Si las enumeracionesproducenun recargamientorepetitivo,másredundanteaúnsetoma

el empleode la tautologíacomorecursofundamentalen casitoda la extensióndel poema.De

igual modo que en el casoanterior,la tautologiase usamasivamenteen los cantosinicialesy
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luegoparecereservarseparaocasionesmásconcretas,pero la localizaciónde ejemplosesmucho

más sencilla desdeel momentoen que el fenómenoes usadocon una mayor asiduidadpor

EugenioMartínez.Encontramostodotipo derepeticionestautológicas,desdela simple parejade

sinónimoshastalas construccionesbimembresde carácterredundanteque,en cualquiercaso,nos

hablande un dominio de la lenguaporpartedel autor,capazde encontrarel par sinonimicocon

cierta facilidad,a juzgarpor la proliferación de esterecursoen las páginasde La toledana

discreta. No pretendemoscansara] lector con unarelacióninterminablede ejemplos,pero sí

creemosque será útil atestiguarnuestrasafirmacionescon unoscuantoscasosde tautología

extraídosde diversaspanesdel poema.Entreotros: “gozandopossesiónquietay lIana” (1, 49);

“comarcaeladayfría” (1, 50); “viendo el gran peligroy daño cierto” (1, 93); “causando

admiracióny eápantoel verlas”(1, 120); “en quantoabarcay ciñeel marsalado”(1, 148); “y

penataly tal dolor mostrava”(1, 259); “en su espaciosoreynoy monarquía” (XXIII, 24); “con

ánimoy coraje sedispuso”(XXIV, 214); “los doscuerposyamuertosy sin vida” (XIII, 250);

“conprestopassoy con velozcorrida” (5011, 252); “mirar la amargamuertey cruel salida”

(XIII, 254); “del padecidoagravio y sumaofensa” (XIV, 688), etc.

Tal vez seala tautologíael recursoretórico másempleadopor Martínez,con lo que

parecemás que demostradosu deseode ejercerun trabajo poético que buscaun cierto

preciosismo,sustentadoen unasólidabaseléxica quea los ojos del lector modernopuederesultar

un tantovacíay quizáinnecesaria,peroqueencuadranuestropoemaen la épocaen la quefue

escrito,en medio de un periodode imitaciónde los clásicos,de gusto porla bellezaformal y de

caminohaciaunaestéticarebosantede ornamentaciónquetendrásu momentoculminanteenel

siglo XVII y en los escritoresque desarrollansu quehacerpoéticoen dichacenturia.Eugenio

Martínezno esbarroconi porel tiempoen el queescribeni por el aspectoformal de su obra, pero

sí tiende a un acercamientoa posturasestéticaspropias de estemovimiento cultural que se

mezclancon elementosrenacentistas,posiblementeprocedentesde su continualecturade los

clásicosy de muchoscontemporáneos,lo quele lleva a utilizaren su poemacaracteristicasque

fUeron importantesenla antigoedad(y seproyectaronen el Renacimiento),a la vezque elementos

que seencuentranya en el camino haciael Barroco.

Anáforas,paralelismosy anadiplosiscontribuyentambién,con su carácterredundante,a

crearun estilo recargadoen el que la insistenciaen la reiteraciónde esquemaso de ideasse

convierteen el centrode atencióndelpoeta,capazde ahondarasíenla búsquedade posibilidades
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paraestablecerun texto básicamenteretórico, con unjuegopoéticomuyremarcadoy lleno de

recursosque, en algunasocasiones,parecenbrillar con luz propia.Empezandopor la última de

las tres figuras citadas, la anadiplosis,los ejemplosque podemosaportarno son tampoco

excesivosni suusoesespecialmentedestacable,pero sí nossirven paradetectarsu presenciay

su colaboracióna la consecucióndel efecto que venimoscomentando.Aigunos casosde

anadiplosisserian:“y libre la pusiesseen elestado,¡ enel estadolibre en quetriunfava” (XII,

243-244);“que celebrandoyo su altezay gloria, ¡ gloria yaltezaillustre haréquesuene”(1, vv.

22-23);“aunqueel menosheridoesperamuerte,¡ muerteque no les fueraya importuna”(III, vv.

99-100).Efecto de repeticiónquesubrayala idearepetiday queintensificaasíel matiznegativo

o positivo queéstaexpresa,con vistasahacerpartícipeal lector de unasideasconcretasqueel

autorquiereremarcar.

De igual modo sucedecon las anáforas,muchasvecesligadasa los paralelismosy, en

variasocasiones,relacionadascon lamentoso quejasde personajesque sufrenalgúntipo de

desgracia.Un ejemplointeresantees el del monólogode Risambotrasel naufragioen el quecree

haberperdidoa suamadaMarpesia.Se fundenaquíla anáforay el paralelismocon un evidente

apóstrofedirigido al mar,presuntoasesinodela doncella:

“¡O mary marde todamalandan~a!

¡Mar y marde mi dañoy mi tristeza!

¡Mar y mardo jamáshallé bonanQa!

¡Mar y mardondeestátantabelleza!

¡Mar y marqueassi tienemi esperan9al

¡Mar y marquemeha puestoen tal baxeza!

¡Mar de angustiasy marde misenojos!

¡Mar queencubrela lumbrede mis ojos!”

(CantoXIII, vv. 329-336)

De nuevola insistenciaenunamismaideapropiciaun climade abundancia;parececomo

si el mar estuvierapor todaspanesy, deestemodo, el autorofreceunaimagenexactade la

situaciónde Risamuboque, en estemomento,sehallaen mediode las aguas,perdidoen la soledad

deun maren el queflotan los cadáveresde quienesfueron suscompañeros.La sensaciónplástica

queselogracon el empleode la anáforay del paralelismohacequeel lector sesientainmersoen

el penosotrancedel caballeronáufrago.Pocoantesde esteepisodio,cuandoMarpesiaencuentra
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en unaisla un letreroque la lleva a amara Risambo,las dudasde la damarecién enamoradase

expresande forma tambiénredundante,con los mismosrecursos:

“Ya temede Risambosu firmeza,

ya los celosla embistendenodados,

ya no estimalos dotesde belleza,

ya tienelos sentidosalterados,

ya desprecialos humosde su alteza,

ya semudanen otros suscuydados,

ya duda,ya recela,ya confia,

ocupandoen amorsu fantasía.”

(CantoXII, vv. 385-392)

A vecesson paralelismosexentos,no muy alejadosde la anáforaperoen los queéstaes

mucho más suave, por contraposicióna la fuerzaexpresivaque contienenlas estructuras

repetitivasde las construccionesparalelas:

“Un arnésde admirablebizarría,

un yelmo qualgranatecolorado,

un corvo alfangequeganóen sutierra”

(CantoII, 269-271)

El esquemabásico(determinante,nombrey adyacente)equiparalas tres piezasde la

armaduray lashaceigualmenteimponentesa los ojos del lector,queobservacómo secontagian

de la formasimilar de los tresversos,al tiempoque aparecencalificadasde manerapositiva.

Másintensae indivisible nosparecela fusión del cuerpoy el almaquese produceenel

casosiguiente,dondela bellezasin par de Sacrideaescapaz,porsi sola, de enajenarlos sentidos

del caballeromásrudo:

“las inmortalesalmashierey mata

y los essentospechosprendey ata”

(CantoIII, vv. 183-184)

La identidadsintácticaes,en estosversos,perfectay, ademásdel paralelismo,nosofrecen

un claropar de antítesisquenoshablanconmásautoridadaún delos poderesde la belladama,

quehacenprisionerosa quienesde porsí sonlibresy matana lo que, pornaturaleza,esinmortal.

Pequeñaspinceladasde la abundanciaretóricadenuestropoema,que sepodríaconfigurar
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comocatálogode recursospoéticosen la máspuralíneade lo quees labúsquedade la belleza

formalatravésde la cosméticade lasfiguras.Y sin embargo,si hay en las páginasdeLa toledana

discretaun recargamientoocasionalde elementosretóricos,no hay emperoretorcimiento,y la

estéticade la obrasedeslizapor los caucesarmónicosdel Renacimiento,aunqueteñidaa veces

(como estamosdiciendo), de avancesmás o menosmarcadoshacia el estilo ampulosodel

Barroco.La inestabilidad,porotro lado, del autor(en lo que al uso de la retóricaserefiere),

facilita tambiénuna lecturamássosegadade lo que habríacabidoesperarsi hubieraseguido

manejandolos recursoscon la mismaintensidaddurantetodo el poema,puesa la dificultadque

puedasuponerla lecturade relatosen versohabríaque añadirla complicaciónformal excesiva

que aportaríael abusode la retórica.Dispuestasasí las cosas,EugenioMartínezechamanode

otrosrecursosparademostrarnossuculturarenacentista,como hombreversadoen la mitología,

en los clásicosgrecorromanos,en los libros de caballeríasy en la estéticay el estilo quetienen

vigencia en su época.Por eso no faltan en su poemafa gradación(“bravas,duras,atrozes,

espantosas”;II, 416); la antítesis(“vos me podéysdar gloria y darmeenojos,¡ y hazerme

vencedoro prisionero”; IV, 213-214);la hipérbole(“assi que en la ciudadaoraseencierra/la

gentemásgranadade la tierra”; 1, 439-440);el poliptoton(“al mejorjustadorlajustaenseña”;

1, 476);la aliteración(“todos siembransuspirosamorosos”;II, 109); la lítote (“pretensiónno poco

honrosa”;XXIV, 44); el zeugma(“poniendo¡ estepapelsobreel siniestrolado, ¡ meprometió

que luego dexaria¡la empresay el amor que a otro tenia”; XXXI, 453-456)y tantosotros

procedimientoscuyamenciónaquí seriaexhaustivay aburrida.Hay, por supuesto,multitud de

metáforas,sinécdoquesy metonimias;las primeras,generalmentemuy comunes(como los

cabellosque son“madexasde orode Arabia”), las otrasdosalgo másvariadas,pero no tan

presentesen ningún casocomolas quehemoscitadoy han llamadomásnuestraatencion.

Repasarel usode la retóricasetomaunalargatareaquepuederesultaragotadoratanto

parael que la lleva acabocomoparael queha de leerdespuésel resultadode tantafatiga. Por

esohemosido recogiendoejemplosminimosen los últimos casosestudiados.Perotodavíanos

quedanporanalizarun parde figurasmásde las queMartínezsevaleen numerosasocasionesy

quenoshablande doscuestionesprimordialesen el estudiode la obra: el tonomoralizanteque

el autorempleaa veces(yahemoshabladodelas introduccionesde los cantosy de determinados

planteamientosideológicosquesedispersanporlas páginasdel poema)y ladeudade nuestro

poetacon la épicacontemporánea,materializadasobretodoen la influenciade LaAraucanay

327



del Orlandojúrioso, tal y comoexpresamosen otro apartadode esteestudio.

En lo referenteal tono moralizante,tal vezseaimportantedestacarel usobastanteasiduo

del epifonema,que supone,comoessabido,la intervencióndel narradoren mediode un relato

o unadescripción,dandosuopiniónacercade lo queestásucediendoy demostrandoasíquese

sitúaporencimadel bieny del mal o, sencillamente,quecomo lo sabetodosobresuspersonajes,

sepuedepermitir el lujo deexpresardecaraa los lectoreslo queél piensao intuye quepuede

ocurnranteunadeterminadasituación.Los epifonemasse encuentrandispersospor todala obra,

y aquí sólo vamosa traerunospocosquesirvan de testiminode lo quevenimosafirmando.Es

el casode la misoginiaque denotala diatriba contralasmujeresque nossirvió de ejemploarriba,

cuandonos referíamosa la enumeración,tras la cual oímos al autor, que se delata como

responsabledeesasartade calificativosal decir:

“Y perdonadmeque,puesmuchosiento,

no esmuchoquemi plumaenamorada

no puedaprocedercon tantarienda,

quealgunavezno ostoquey osofenda[a las mujeres]”

(CantoIV, 13-16)

El ejemplosiguienteno delataunacargaideológica,perosí manifiestaqueel autor(tal

vezaquímásel narrador)conoceel futuro de suscriaturasy selamentaa priori antelos errores

de éstas.Es lo que sucedecuandoel Caballerodel Fénix luchacontraRoanisasin saberquees

ella y no mira si los golpesqueda sonflojos o fuertes.El epifonemanosenseñay nosadviertede

que algoterribleestáa puntode ocurrir:

“¡Ay Fénix! ¡Quántasvezes,condespecho,

lágrimasverterásmásquea millares,

por lo queen el combateagorahashecho,

mostrandobien tus ffier~assingulares!”

(CantoXI, vv. 73-76)

Y tras estose clareala figura del autor,por debajodel narrador,cuandole oímosdecir:

“QuieraDios saquesdello algúnprovecho,

aunquetemo, si en ello imaginares,

quehasde culpartu dura,amargasuerte,
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y sin provechollamarásla muerte.”

(CantoXI, vv. 77-80)

Sabelo que va a pasar,tienemiedo de la reaccióndel caballeroy, lo másimportante,

invocaa Dios, cuandosabemosque el contextointernodel poemaubicala acciónen tiempos

paganosy los personajesadoranaJúpiter.La presenciadeDios, quedelataal autor,hacequeel

epifonemapresenteseaaún mássignificativo, puesnosobliga, por fuerza,a salimosdel relato

paraentenderla intervencióndel autor.

En algunos casos,como vemos, el epifonemale sirve al autor para exponer su

pensamiento,mientrasqueen otrosno pasade serun recursonarrativoquetienela finalidad de

hacerqueel lector seinteresepor la lecturadel poema,pueslasadvertenciasdel narradorsobre

el comportamientode determinadospersonajesy sobrelas consecuenciasque lespuedeacarrear

suactituden un futuro motivanla atencióndel receptor.No obstante,el uso del epifonema,en

la primeraopciónqueaquíhemosseñalado,acercanuestrotexto al tonomoralizantequeenmarca

la mayoríade los principios de canto,en los que el parentescocon Ariosto y con Ercilla sehace

34

máspatente
La cercaníaa estosdospoemasrenacentistassehaceaúnmáspalpablecon la presencia

de otrafigura retóricade usomuy habitualen Martínezy bastantepresenteen aquéllos:el símil.

El valor épico del simil, deestirpeclásica,sehacepresenteen LaAraucanacon una fuerza

inmensa,convirtiéndoseen unode los recursosmásllamativos y empleadosporel autor: “en la

versióncompletasecuentanmásde un centenary en laElocuenciaespañolaen arte (1604),de

BartoloméJiménezPatón,celebróesterasgoretóricodel poema;Ercilla le dio nuevaexpíesividad

al extenderloa másde unaunidadestróficay al renovarlotemáticay léxicamente”35.Precisamente

enel poemade Martínez,el símil (quetambiénalcanzaunanotoriapresencia)traspasaen muchos

delos casosla extensiónde la estrofay secomplicacon unasucesiónde nexoshastaresolverse

enel segundotérminodela comparación,generalmenteen la siguienteoctava.Un casoescogido

al azarseriael siguiente:

“Qual avispascoléricas,ayradas,

suelenacometercon sonhorrendo

34P&amÁsprofundidadenestesentido,vid, el apanado3.3. dedicadoa “La épicacultadel Renacimiento”,

en estemismoestudiopreliminar.

IsaíasLerner, ensuintroduccióna LaAraucana,cd.cii., p. 41.
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al que, incauto,deshizosusmoradas,

el descuydadopieen ellaspuniendo;

o comolas abejasalteradas,

sus sabrosascasillasdefendiendo,

cercanen granmontónal que procura

robarlessustrabajosy dul~ura;

no de otrasuerteagoraal tracio avino

con la enemigaesquadraquehe contado...

(CantoXXVI, xv. 257-266)

Más cercanotal vez al quehacerpoéticode Ercilla se encontraríael siguientesímil, de

naturalezacinegética.Los símilesrelacionadoscon la cazaestánmuypresentestambiénen La

Araucana.Veamoslo quenosofreceMartínez:

“Qual ciervapormil partesdesangrada

a quien hirió el monterogravemente,

que, siendodelos lobosrodeada,

no se puedeescapardel mal presente...”

(CantoXXVIII, xv. 617-620)

El mismocaráctervenatoriotenemosen la siguienteestrofadel poemade Ercilla:

“Cual suelenescaparde los monteros

dosgrandesjabalísfieros, cerdosos,

seguidosde solícitosrastreros,

de la campestresangrecudiciosos,

y salenen sualcancelos ligeros

lebrelesirlandesesgenerosos,

con no menorcudiciay pieslivianos,

arrancantraslos míseroscristianos.”~

La herenciade estosversosen EugenioMartínezsepuedeobservarporel tono general

del símil empleado,pero se haceaún másevidenteen el siguientepasajedel toledano:

“Mas el diestrogalánlos respondía

36 La Araucana,ed.eit. Pp. ¡55-156.
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detal suertequecampoabiertodavan,

qualvemosjavalí tirar reveses

cercadode lebrelesirlandeses”

(CantoXIV, vv. 3 57-360)

El usodelos tópicoscomunesnosponeen la pistade la presenciade Ercilla en Martinez,

queserenuevadevezen cuandocon otrossímilesde semejanteconstrucción.DiceIsaíasLerner

que“la comparacióntaurinahaceunade sus primerasaparicionesen los textosliterariosa través

de La Araucana;no solamenteel toro comoparadigmade la finja animal, sino tambiéncomo

elementode la fiestaurbana,en el juegode toros”37.En el primerode estosdosaspectos(el del

toro como paradigmade la fuerza)encontramosalgún queotro símil en La toledanadiscreta,

generalmenteen alusióna la disputade dostorosporunahembra:

“Y, comodoscelososdeXarama

sobreel gozarla amadabezerrilla

seencuentran,quela tierra en tornobrama

mientrasdurael tesóny la renzilla...”

(CantoVIII, xv. 337)

En Ercilla, la fuerzadel animal seasímilaal motivo de la diversiónfestivaen la queel toro

esprotagonista,peroel empleodel símil estáen función de la fuerzaque desarrollanalgunos

guerreros,comoen el poemade Martínez.

Un solo ejemplomásserviráparaponerfin al repasode lasfigurasretóricasen nuestro

texto. Se trata ahorade un símil en el que sevalora la reacciónairadade algún personaje,

comparándolacon la que se produciría, instintivamente, en los animales.Vimos arriba la

comparacióncon las avispasy las abejas;veamosla respuestade las serpientesy de otrasfieras

salvajes,muy usadacomo símil porMartínez:

“Aspide no sevio siendohollada

del rústicovijiano inadvertido,

quandosobrelos huevosenroscada

fomentay dacaloral dulcenido;

ni tygrede sushijos despojada

ni leóndevenablosmil herido

Lema,ed,dL, p. 41.Isaías
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muestrandesufuror la sañaardiente,

comonuestroguerreroaquí al presente.”

(CantoXXIX, xv. 57-64)

Valga,paraterminar,un ejemploprocedentedel Orlandojl¿rioso querecogegran parte

delos símileshastaaquí citadosy que nosayudaráa emparentarmásaúnel poemade Martínez

con el deAriosto, cuyasconcomitanciasya fueronanalizadasen otrapartede esteestudio:

“Como tigre queen vanobajay echa

los ojos porsu alberguey todo mira,

y al hijo máspequeñoen menosecha

y ardede furor, de rabiay de ira

y tantafuria tomaen su sospecha,

queni río, ni monte o nochemira,

ni largavía o tempestadla enfrena,

de odio al cazadory de hondapena,

así,furioso, el sarracínhorrendo

volvió al enanoy dijo:...”38

10.2.2.Tópicosrenacentistas

Inmersoen la literaturade los SiglosdeOro, el poemadeEugenioMartínezrepitecon

asiduidadalgunosde los tópicosmásusualesa lo largo de la decimosextacenturia,dentrode lo

que, indiscutiblemente,hemosde consideraruna de las vetasretóricasmás importantesdel

Renacimiento,cuyasbasessehundenen la tradiciónclásicainiciadaporpoetascomoHoracioo

Virgilio, porcitar tansólo adosfigurasseñerasdela literaturalatina.Estostópicosseenmarcan,

por lo demás,en el conceptode la imitatio, que lleva a los escritoresa hacerun repasode

esquemasyatrabajadosanteriormente,peroqueen el nuevousoal quesonsometidosrecuerdan

la ilustre estirpede la que procedeny enlazanel trabajodel poetacon las obrasquefueron

asombrodelos lectoresantiguos.

En La toledanadiscretapodemosencontrarvariosde estostópicosdel Renacimiento,

empleadoshastala saciedadporlos poetasqueprecedieronen el tiempoa suautory emplazados

38 Orlandofurioso, ed.oit., p. 272.
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por ésteen el lugar que les correspondedentrode la obra, a partir de situacionesque, si en

algunoscasossonpropiasde los libros de caballerías,en otrasllamanun tanto la atención,por

parecerquepertenecenmásbiena otro géneroliterario. Ennuestrotrabajonosvamosacentrar

entres de estostópicos,porconsiderarque sonlos quemáspalpablementeseencuentranen las

páginasdel poemade EugenioMartínez: el tópico debellezafemenina,el locusamoenusy el

beatusille, tan ligado al conceptoguevarianodel menospreciode cortey alabanzade aldea.

En cuantoal ideal de bellezafemenino(procedentede los tiempos de la poesíade

cancioneroy pasadoatravésdel filtro del petrarquismo),estápresenteen la casitotalidadde las

descripcionesde doncellasque nos encontramosen el poema,atestiguandola adscripción

renacentistade su autor.Los elementosrepetidosampliamenteporlos poetaslíricosanteriores,

desdeBoscány Garcilaso,semanifiestancomorasgosformantesesencialesde la mujera los que

no es ajenoMartínez. Así, encontraremoslabios rojos, mejillas sonrosadas,blancasmanosy

blancocuello, cabellosdoradosque compitencon el sol y una delicadezay discreciónmás

marcadascuantomás se oponena los agrios desdenesde las doncel]ashacia sus rendidos

amadores.Si no es la primera, la aparición de Sacrideasí esuna de las más significativas

descripcionestópicasqueaparecenen el poema:

“Cabellodeoro, frentealabastrina,

mexillasdepurpúreaflor o rosa.

Los labiosde coral,dondeseinclina

y tomaun nuevoserla hablagraciosa...

(CantoIII, xv. 177-180)

Y no menossignificativaesla apariciónde Roanisa,laotragranprotagonistadel poema,

cuandosedescubreen la cortedel reyAntero comouna bellísimadoncellaguerrera.Destacamos

a continuaciónlos rasgosde su fisico que suponenun acercamientomayor al tópico de la

idealizacióndela bellezafemenina:“madexamásqueel sol y el cielohermosa”(XI, 113); “frente

qual de cristal” (idem, 121); “las mexillas qual frescarosafina” (idem, 145); “africanocoralla

hermosaboca” (idem, 153); “el cuello qualcolunabella estava¡ de nevadoalabastroo mármol

fino” (idem, 161-162).No vamosa agotaraquí las referencias,ya que los dos ejemplosque

recogemosparecensuficientesparaidentificar a estasdamascon las que la tradiciónnos ha

venidoaportando:la tópica estáintactay no seseparaun ápicede lo quehemosleído desde

siempreen los poetasdel siglo XVI, en los cualespodríamosencontrarejemplosparallenar
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muchaspáginas.Sin embargo,no dejade sersignificativo que,haciael final del poema.Martínez

incluya unaconversaciónentreRoanisay unospastores(a la queya hemosaludidoy en la que

nosvolveremosadetenerdespués),quesupone,entreotrascosas,unadesmitificacióndel ideal

femeninode bellezaquetanpulcranienteha imitadoel autoren los dosejemplosqueanteceden.

Los pastores,al oponersu formade vida a la de la corte,serefierena lasdamasy manifiestansu

creenciade quetodasu bellezaesartificial:

“Y si el blancocolor seles rayesse,

quetienenunosgestosendiablados,

y, digo, si desnudaslasdexassen,

quea susmesmosamantesasombrassen...”

(CantoXXIX, xv. 541-544)

La blancurade la piel no esya comoel mármolo el cristal delicado,sinounacostraque

sepuederaspar,y la damahermosa“que salecon el rostrojalvegado¡ (.3, sabeDios, quitada

lacorteza,¡ dóndellega su graciay subelleza”(XXIX, xv. 566-568).La rupturadel canones

evidente,y se redondeacon la desmitificaciónde los cuerpos femeninos,cuyos perfumes

delicadossetruecanen hedoresdesagradablesenbocade los pastorescitados:

.quecon tantosvestidosy haldamentos

están,si no meengalio,intolerables,

porquelaentradaimpidena los vientos,

necessariossin duday saludables.

Siempreseandanen salasy aposentos,

y assi, entiendoquesonincomportables,

puessabemosque el aguadetenida

congran facilidadescorrompida.”

(CantoXXIX, vv. 545-552)

Todosestosreprochesno tendríanexcesivaimportancia(puesal caboestánpuestosen

boca de personajessecundarios),si no fuera porque, tras toda la peroratadel pastor, se

transparentala voz del narrador(y, engranparte,la del propio autor),cuandojustifica el silencio

y la falta de réplicade Roanisaconlas siguientespalabras:

“No quiso replicarle,porquesiente

lo uno, seraquelloverdadero,
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y también,porquemásno la dixesse

con quesugranvergúen~ase ofendiesse.”

(CantoXXIX, xv. 573-576)

El narradorpareceasentirantelas palabrasdel pastory rompe,en cierto modo,la capa

de idealizaciónconla queestratadala bellezafemenina,sustituyéndolaen estosversospor la más

natural de las rústicascampesinas,ajenasa los artificios de las damasy a esaacumulaciónde

tópicosquehavenidotransitandola literaturarenacentistaa lo largode todo un siglo y queaún

tendráun porvenir dilatadoen el XVII. Así pues,en Martínezparecenentraren contiendalos

elementosde la tópicaliteraria(porlavíade la imitatio) y lavisión realistaque,tal vez, seafruto

de su propio deseo,detal modoquela descripciónde la mujersegúnla tradiciónliteraria sehace

másartificial cuandoreconocemosestadoble vision.

El locusamoenusde procedenciapastoril esotro de los factoresquedefinenel mundo

idealizadodel Renacimiento,en el caminode un deleitosoapartamientode todo lo artificiosoy

de todo lo que suponela rutina de las ciudadesy el tedio urbano,con sus preocupacionesy

problemas.Desde Virgilio, la descripciónde paisajesagradablesa partir de un esquema

perfectamentereconociblehaformadopartedelquehacerliterariode todoslos escritoresquehan

buscadola imitación de los clásicos.El bucolismovirgiliano se proyectaen las églogasde

Garcilasode la Vegay en las novelaspastoriles,desdeMontemayoraCervantes,y desemboca

también,por la vía de la idealizaciónde la vida, en los libros de caballerías,dondesirve de

escenariode laspasiones,de los encuentrosde armasy de los encuentrosamorosos,como ya se

dijo arriba.No seráprecisorecogeraquítextosquedescribanestetipo de paisajesidealizados,

puesen otrasocasioneshansido citadosa lo largodel trabajo39,perosí seránecesariodejarclaro

quesupresenciaen La toledanadiscretaesnumerosay que siempresedeslizanporlos cauces

ya conocidos:ríos y arroyoscantarines,árbolesfrondosos,hiedray verduraexuberantes,aves

canoras,viento suave,silenciosonoro,sombrafresca...Todo lo necesarioparapasarlas horasde

calorrodeadode naturalezao, simplemente,paradescansaren medio de la vegetaciónimponente

deun mundoqueparecevirgen, intacto,no mancilladoaúnpor la manodel hombre.A todoesto,

Martínez le añadecaracterísticasmágicas(como el encontrarsesiempreen primavera)y, en

ocasiones,animalessalvajesqueparecentotalmentefiera de lugary que no sonhabitualesen los

39Puedenverse,no obstante,comoejemplosseflerosde estetipo de descripeióutópica,lossiguientesversos:
VII. w. 73-104;XIX. vv. 512-592;300<111,xv. 57-SSyXXXIV,vv. 33-56,por citarsólounospocoscasos.El lector
quedaremitido,además,a lo indicadoen la siguientenota.
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paisajesidealizadosqueencontramosen los poetasdel siglo XVI (tigres, leones...

Finalmentenosvamosa deteneren el tercertópico que hemosdestacado:el beatuslite

horaciano,que ha quedadorelegadoal final de estecapítuloporser,a nuestroentender,más

distantequelos otrosdosanterioresenlo queserefierea supresenciaen los libros de caballerías.

El mundoideal querepresentanlos textoscaballerescos(y entreellos,porsupuesto,el poemade

EugenioMartínez),seestableceentornoalavida regaladade la corte,por un lado,y, sobretodo,

a la vida errantey aventurerade los caballeros,cuyo componenteideológicosefrmndamentaen

el códigodelhonory enla fidelidadfeudal,todoello pasadoporel filtro siemprepurificadordel

amor como ideal inseparabledel rudoguerrero,que seconvierteen un débil niño en presenciade

su dama.Es, pues,un idealismoquebuscala famaa partir de la destrezaen el manejode las

armas, sin queel caballeroesperemásrecompensaquela de sercorrespondidoporla señorade

sus pensamientos.El caballeroandanterenunciaa menudoa la vida cortesana,pero no para

adentrarseen la vida campestrey apartarsedel “mundanalmido” al que serefiereFrayLuis de

León: suhuida de la corteestámotivadapor la continuabúsquedade la aventura.Poreso,el

elogio de la aureamediocritasy de la vida campestreque nos vamos a encontraren la

conversacióndeRoanisaconlos pastoresa la quenosacabamosde referir,nospareceun tanto

fuerade lugaren un texto que tiene como baselas aventurascaballerescas.El fragmentoque

insertamosacontinuaciónpretendesertestimoniode esebeatus¡Ile queconectaLa toledana

discretacon las odasde Horacio,con la másrefinadapoesíade FrayLuis de Leóny con el

retóricotratadorenacentistaque, con el título significativo deMenospreciode corteyalabanza

de aldea,compusieraenla primeramitad del siglo XVI el franciscanoFrayAntoniode Guevara:

“¡Con quántomásdescansoaquí vivimos

trasnuestroganadilloporla sierra,

dondejamásni vemosni sentimos

el bulliciosoestruendode la guerra!

No codiciamoscargosni servimos

a nadieporganarestadoo tierra’

solamentebuscamosla comida

quebasteasustentarla dulcevida.

40 Paratodo lo relacionadocon el loan amoenus.vid. el apanado9.1.2., referenteal espacioy, más

concretamente,el 9.1.2.2.,sobrelugaresirrealessin nombrepropio. Allí hemosanalizadoelpoderevocadory la fuerza
literariade los paisajesidealizadosennuestropocma.
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Gozamosdela fruta sazonada

quelos robustosárbolesofrecen,

del aguadulce,másquenieveelada,

de lasuvasqueen tomo de ella crecen;

quela silvestrevid, yendoenla~ada

porlos olmos, queparrasapetecen,

el roxo fruto dagraciosamente

sin recebirlaborde algunagente...

• (CantoXXIX, vv. 441-456)

Aureamediocritas,apartamientode la vidacomplicadade lacorte,placery hedonismo

al amparode la másestilizadanaturaleza,cuyamedidanosesdadaporel locusamoenusrecién

comentado,y queaquí,en el poemade EugenioMartinez,parecetomarunaciertaentidaddesde

el momentoen que leemosla conclusióndel narradorque suponeel cierrede! diálogo que la

doncellaguerreraha mantenidocon su rústicoacompañante:“no quiso replicarle,porquesiente

¡lo uno, seraquelloverdadero...”Queéstasseanpalabrasprestadasal narradorporel autoro

simplementeunareflexiónde aquélesalgoquetampocotiene aquíexcesivaimportancia,pues

lo querealmentedebequedarclarotrassulectura(y la delos versosprecedentes)esqueMartínez

quiso componerun poemaen el queestuvierapresente,améndel mundoalambicadoy artificioso

delos caballerosandantes,el fruto másgranadode su tiempo,a travésdel tratamientode tópicos

y el empleodeelementoscapacesde inscribir la obraen la estéticarenacentista.EnLa toledana

discretapodemosapoyamosparaestudiar,conciertaprecisión,las característicasde la literatura

del siglo XVI, sin perderde vistaque suconstrucciónmiraya, a lo lejos,el surgimientode la

nuevaestética,proyectada,como seha visto, a travésde determinadosprocedimientosretóricos

presentesen los versosdeestepoemaépicoquepudohabersido unanovelade caballerías.Las

páginasanteriorespretendenserun catálogorazonadode cómo EugenioMartínezdesarrolló

ampliamenteel conceptorenacentistade la imitado, en el momentode escribirestelibro de

aventurascaballerescascrepuscular:en él no podíanfaltar ni los tópicosdel Renacimientoni los

procedimientosretóricosmásempleadosen sutiempo,puesunosy otrosdelatancon claridadsu

ascendenciaclásica,basefirndamentaldel arterenacentista.

Precisamentea partir del conceptode la imitatio podemosentender,paraterminar,el

título del poemade Martínez,en el que destacala intencióngenealógicaque emparentamoscon
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autoresde la antigúedadgrecorromana,comoFerécidesde Atenas(siglo VI a. de C.), cuyas

Genealogíasenlazancon la Teogoníade Hesiodoy le propicianel nombredeEl Geneálogoo,

máscercaen el tiempo,con el propioBoccaccioy suobraDegenealogiisdeorumgentilizan.Más

allá de la imitación delos clásicos,enla Genealogíade la toledanadiscretaencontramosno sólo

el enlacecon los textosqueacabamosde citar, sino tambiénunaproyecciónposterior,a través

del adjetivodiscreto,de tanto usoen la literaturacastellanadel siglo XVII, cuyapresenciaes

fundamentalen los títulos de algunosautoresde grantalla. CitaremosúnicamenteLa discreta

enamorada(1618>deLopede Vegao El discreto(1645)de BaltasarGracián.El valorretórico

del nombrede nuestropoemaseconfirmacon estosparentescosque,desdeel pasadoal futuro,

instalanla obraenunalíneaqueconjugalo cronisticocon lo novelesco,siempredependiendodel

juegopoéticoquese ha propuestoel autor.

338



11. CUESTIONES TEXTUALES

11.1. Historiaeditorialdel texto: las edicionesde Toledoy la de Alcalá deHenares

Desdelas primerasreferenciasescritassobreel libro de EugenioMartínez,Genealogía

de la toledanadiscreta,sesuscitael principalproblemacon respectoala fechade publicación.

En efecto,la primeramenciónquehemosencontradoesla de TomásTamayode Vargas,quien,

ensuJuntade libros de 1624,incluye nuestrotexto con unareferenciavagaquedenota,a todas

luces,queel bibliógrafo no ha visto el libro o queescribede memoria.La reseñaesla siguiente:

“EUGENIO MARIIINTEZ, de Toledo ¡ ia partede la Genealogíade la Toledana¡ en

octavas.Toledopor [ j40”~

Si cotejamosla portadade la edición que seha conservado,veremosque la ficha de

Tamayoestámuy incompleta,ya que no transcribeel titulo entero,no indica aquiénva dirigida

la obray, además,nosdicequeestáimpresaen Toledo,cuandolo correctoesAlcaládeHenares.

Muy significativo nospareceel hechode queno transcribael nombredel impresorni el añode

impresión(queen el manuscritodeTamayodejanun huecoenblanco,quehemostranscritoentre

corchetesy quepareceindicarla voluntaddel autorde volver sobreello unavezresueltala duda

que,atodasluces,teníaéstecuandohizo la ficha de La toledanadiscreta).La ignoranciaque

Tamayodemuestrasobrelo referenteanuestropoemaquedaclara,auncuandosi nosinformade

quesetratadeun poemaen octavasy queestáimpresoen cuarto,extremoséstosque muy bien

podríarecordarde un momentoanterioren el queesprobablequetuvieseun ejemplaren sus

manos:unarápidaojeadaalaspáginasdel libro informade su estructuramétricay del tamañodel

mismo,a la vezque puedeservir, igualmente,paracaptarlos principalesdatosde la portada.

Precisamentede estamiradasomerasepuededesprenderla confusióncon respectoal lugarde

impresión,asimiladoporTamayocon el lugarde nacimientode Martínez,claramenteexpresado

en el frontispicio del libro. El olvido del añoy del impresorentrandentrode la lógica,puesesa

visualizaciónrápidadel volumensólo permitió, porlo queseve, el recuerdode los datosmás

1 ThomasTamayode Vargas,lupita de libros. La motor que Españaha visto en su lenguaHasta el año

MDCX\7¡1 Mss.9752 y 9753,BibliolceaNacionaldc Madrid,tomoII, p. 159.
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significativos.Creomuy probablequeTamayotuvierafacilidadde accesoal libro de Martínez,

puesasí noslo hacever el hechode que dejaraun espacioen blancoal que, como ya se dijo,

seguramentepensaravolveruna vezresueltaslas dudas,aunqueluegono lo hiciera.

La parquedadde estainformacióncontrastacon la mayorexhaustividadcon que reseña

la otraobraimpresadeMartínez:

“F. EUGENIOMARTÍNEZ de la ordendel ¡ Cister(nosesi esdiferentedel primero)

¡ Vida i martyriode Sta. Inés¡ En versoAlcala porHemanRamírez.1592. 8o.~~2

Apartede las razonablesdudassobresi setrata del mismo autor de la obra anterior,

Tamayo transcribeaquí la portadacon bastanteexactitud,si bien no la copia entera.Lo más

flamativo esque,en estecaso,no hay ningunadudaacercadel añoy lugarde impresión,quese

ajustanalos de laúnicaediciónexistentede la VidadeSantaInés.

El contrasteentrelas reseñasde estasdosobrasde Martínezen laJuntade libras de

Tamayo,no es másque el puntode partidaparatodauna seriede lagunasen tomoa la obra

objeto de nuestrotrabajo. No podemossaberpor qué figura tan incompletala ficha de La

toledanadiscreta,perosi podemosafirmar quela ediciónquenosha llegadono coincideen el

únicodatoque Tamayoofrecesobrela impresión: la ciudad.Y seráapartir deesteconcepto

desdedondenosencontraremosconel principalproblematextualdel poema,queno seráotro que

el de la existencia(si sepuededecirasi) de unaediciónfantasma.La cuestiónsegeneraen la

segundareferenciacronológicaquehemoshalladosobreEugenioMartínezy que,a la vez,esuna

de las másimportantesfluentesdeconocimientode suvida y obra;setratadelPhoenixreviviscens

de CrisóstomoHenríquez,publicadoen Bruselasen 1626. Henriquezreseñanuestraobracon las

siguientespalabras:“Discreta Toletana. liber z¡m¡s. quem anteconversionemscripserat.Est

mpressusToleti in quartoannoDomini 1 599”3~ Segúnestaspalabrashabríaexistidounaedición

toledanadel poemaque saldríade las prensasen el año 1599, pero hastala fechano hemos

encontradoningunaconstanciade la citada edición, aunquesi todo un rosariode referencias

posteriores,amparadasatodaslucesen lacita de Henriquez4.

2 TamayodeVargas,ibídem.

CrisóstomoHenriquez,op. cM, p. 343.

Quienessiguenmásdirectamentelas palabrasdeHenriquezsonCarlosdeVisch, Bib¡iodzecascriptorum
sacri ordinis cisterciensis eloglis plurin:orum maxime illusgriun, adornata, Colonia Agrippinae,Apud Ioannem
Busaeum.1656,y ConstantinoCordón,Memoria C’hronologica de los Abbadesy Varones ¡ilustres de esteImperial
y Real Monasterio deHuerta. c. 1740,ms. ¡45 del Archivo de SantaMaria de Huerta.Ambosmantienenla única
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Comose puedever,hastaaqui no hayni unasolareferenciaa la ediciónde Alcalá de 1604

que nosotroshemosmanejadoparael presenteestudio,lo que nosindica, en cierto modo, el

abandonoy olvido en el quese encontrabael poemade Martínez.Los comentaristasserigenpor

la referenciade CrisóstomoHenriquezy selimitan, exclusivamente,a transmitirunainformación

sin contrastar,quenos ha llevadoa considerarla existenciadela edición deToledo,de la que,

como veremos,no hay ningúntestimonioreal.

Así las cosas,el insignebibliógrafo NicolásAntonio5 rectifica ligeramenteel asuntode la

ediciónde nuestrolibro al incluir, junto al añode 1599,el de 1604(recordemosqueésteesel año

delaediciónde Alcalá queconservamos),perono modificael lugarde impresión:Toledo. Alguna

noticiadebíade tenerAntonio de estasegundafecha,peroparecetambiénevidentequetampoco

vio el libro y queseguiala tradiciónde escribirapartir de informacionesno contrastadas.Nos

parecesignificativo querestaureel título del poemay lo cite comoLa toledanadiscreta(con la

ubicacióncorrectadel adjetivo),frentea la tendenciainiciadaporHenríquez,y seguidahastaeste

momento,de titularlo Ladiscretatoledana,puesindicaquealguien(posiblementeel informante

de Antonio) sí vio el libro o, al menos,conocíacon más exactitudsu título. Sin embargo,

seguimossin ver porningúnsitio Jareferenciaa la edición que,paradójicamente,pareceserJa

única.queen realidadsellevó acabo.

El problemasemantieneen la Biblioteca cistercienseespañola,de RobertoMufliz,

publicadaen Burgosen 1793. Mufliz tiene ahorados frentes:Henriquezy el propio Nicolás

Antonio, al que cita expresamente,pero no siguecon rigor, puesno coincidenlas fechasque

ambosdanparala impresiónde la VidadeSantainés(Muñiz anota1590,siguiendoaHenriquez,

y Antonio reseñala auténticade 1592).En lo que serefierea nuestropoema,RobertoMuñiz

insisteen las fechasindicadasporAntonio y mantiene,igualmente,queel libro seimprimió en

Toledo6.De nuevoestamosanteun bibliógrafo quetrabajaconlasreferenciasde suspredecesores

y que, sin ningunaduda,no tuvo accesoal texto deEugenioMartínez.

Hastael siglo XIX, comoquedademostrado,la historíaeditorialde La toledanadiscreta

referenciaeditorialdeToledoy de 1599,lo quesignificaque no hantenidonuncaensupoderun ejemplarde la edición
de 1604 y que escribencopiandodirectamentede ¡-lenríquez,cuyadeudareconocenlos doscon la referenciadel
Phoenix, quefiguraal fmal desusrespectivasreseñasdeMartínez.

1 NicolásAntonio, BibliothecaHispanaiVova,Madrid,ApudJoachinumdeIbarra, 1783,p. 361.

6 RobertoMufluz. Bibliotecacistercienseespañola,Burgos,Josephde Navas,1793,p. 209.
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es, desdeel punto de vista de sus comentaristas,un caosauténticobasadoen una edición

inexistentey enel másabsolutodelos desprecios,segúnconfirmael hechode queningunode los

compiladoresquela cita ha visto jamásun ejemplarde la obra. Tendríamosqueexceptuaraquí

a Tamayo de Vargasy a CrisóstomoHenriquezquienesinician las referencias,al parecer,

hablandode memoriay fiándoseen gran medidade la veracidadde susrecuerdos,perotal vez

seanlos únicosquevieron el libro, como sedesprendede lo quedejamosdichoarriba.

Tendráquepasarcasiun siglo paraquenosencontremoscon la siguientereferenciaque

hemosrescatado,y queseencuentraen el bibliógrafovalencianoPedroSalvá,en el último tercio

del Xlix. Porprimeravez secita la edición deAlcalá de Henaresy porprimeravez noshallamos

antealguienque si conoceel libro y nosdala resei¶aexactade la portada.ParaSalvá,la única

ediciónexistentedeLa toledanadiscretaesla de 1604en Alcalá: “Infiero por los preliminares,

que estántodosfechadosen 1603,quela presenteesla primeraedición,y queNic. Antonio se

equivocaal anunciarotrade Toledo, 1599. 40• En lo que sí padeceerror positivamente,es en

suponerquela de 1604 salióa luz tambiénenToledo”’. Estasrazones,fUndadasen la certezaque

da la portadadel libro, nosllevan a dudarmás si cabede las referenciasanterioresque,como

venimosdiciendo,no tienenmásapoyoquela copiade alusionespreviasanuestraobra.Salvá

tambiénha contrastadosusdatosconla obrade NicolásAntonio, pero ha razonadola dudosa

veracidadde su informacióna partir de los únicosdocumentosfiablesde los que disponemos,a

saber;la ediciónde Alcalá y los preliminaresde la misma, delos que hemosde servimostambién

parasacarlas primerasconclusiones.

Tras Salvá,las referenciascomienzana ser másfiables, desdeel momentoen que sus

autoresno citan de oídasy seciñenal texto conservado2.Así ocurreen la únicamonograflade

conjuntoquese haescritosobrela épicaculta españoladelRenacimento.Nosreferimosal estudio

de FrankPierce,quien incluye un “catálogocronológicode poemaspublicadosentre 1550 y

1700”, en el queno hay másreferenciaa La toledanadiscretaquela de la ediciónde Alcaláde

Pedro Salváy Mallén, Biblioteca de Salvá, Valencia, Imprentade Ferrer de Orga, ¡872, “Sección
novelística.Primeradivisión.Libros de Caballerías”,p. 80, ref. 1637.

8Enfreofros,podemoscitara Pascualde Gayangos,“Catálogorazonadode loslibros decaballerías”,estudio
preliminaraLibros de caballerías,B.A.E., tomoXL, Madrid.Rivadeneyra,1857;a Graesse.Nouveaudictíonaire
bibliographique,Leipzig-París,U. We¡teréditeur, 1900,quiena ¡a edicióndeAlcalá añadeque“Antonio cite un autre
¿ditióndecepoéme,Toledo1599” (vol. 4,p. 429); aAntonioPalauy Dulcet,Manualdel librero hispanoamericano...,
Barcelona.Librería anticuariadeA. Palau,¡948-1977,o a JoséSimónDiaz, Bibliografia dela literatura hispánica,
Madrid. C,S.l.C., 1950y sigs.
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1604v.

Contemporáneode la primeraedicióndela obrade Pierce(1961)esel artículodel P. Fr.

M. Luis Esteban,‘tos escritoreshortenses”,publicadoen la revistaCistercium,número83, en

1962, en el que, curiosamente,seproduceunavueltaatrásen lo referenteala fechade edición

de nuestrolibro, motivadaporqueel padreEstebanselimita, casi exclusivamente,a traducira

Henríquezy a seguir lo que éstedice, con el añadidode Muñiz, lo quele lleva a citar como

edicioneslas deToledo, 1599y 1604,tal comohaceésteúltimo en suBibliotecacisterciense

española.Lacertezaabsolutade queEstebanno ha visto el libro seconfirmaconla cita errónea

del título (Ladiscretatoledana)y con la afirmaciónde queésteestáimpresoen octavo.

Llegadosa estepunto,podriamosestablecerun esquemade lascitasmássignificativasde

nuestropoema,que nosllevaríaa encontrarvarias líneasde procedenciaen las referenciasque

noshanaportado.Estaslíneassediferenciarán,sobretodo,porel hechode que,mientrasunos

repitende oídas,otrosconstatandocumentalmentelos datosquemanejan.El siguientecuadro

pretendearrojarluz sobreel complejoproblemaquenosocupa:

SIGLO XVII Tamayode Vargas

(1624)

Toledo,s. f.

CrisóstomoHenriquez(1626)

Toledo,1599

CarlosdeVisch

(1656)

Toledo, ¡599

SIGLO XVIII ConstantinoCordón

(c. 1740)

Toledo, 1599

Nicolás Antonio

(1783)

Toledo, 1599y 1604

RobertoMuflir

(1793)

Toledo,1599 y 1604

FrankPierce,La poesía épica del SiglodeOro, Madrid, aedos,19682,p. 341.
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PedroSalvá(1872)

Alcalá, 1604

Pascualde(iayangos

(1874)

____________________ ____________________ Alcalá, ¡604

SIGLOXX M. Luis Esteban Antonio Palau

(1962) (c. 1948)

Toledo, 1599 y 1604 Alcalá, 1604

JoséSimónDiaz

(1950)

Alcalá. 1604

FrankPierce(1961)

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Alcalá, 1604

11.2.Destinode las edicionestoledanas

Unavez hechoel recorridoporlas referenciasbibliográficas,parecequedarclaro que

existendosmomentosen la informaciónquetenemosacercadeLa toledanadiscreta: uno que

abarcalos siglosXVII y XVIII, en el que no existeningunaalusióna la ediciónde Alcalá, y el

otro, desdeel siglo XIX hastaahora,en el que las reseñasserefieren exclusivamentea ésta

edición complutense,con la excepciónde M. Luis Estebanquien,como acabamosde decir,

trabajacon la informaciónque le aportanotroscistercienses,sin cotejarlos datosque sacade

ellos.

Sin embargo,si hay algoquepodamosafirmar con cierto rigor a estasalturasesqueno

quedaconstanciareal de la edición de Toledoy casi podríamosaventuramosa decirque no

existió. Ya hemos analizadoel carácterpoco científico que tienen las afirmacionesde los

compiladoresanterioresal siglo XIX, quenoshanllevadoapensarquesusreseñassehanhecho

sin tenerpresenteun ejemplardel poema.Si aestoañadimosquePérezPastorno recogeninguna

de las mencionadasediciones ~ y que, como hemosleído en Salvá,los preliminares

10 CristóbalPérezPastor,La imprenta en Toledo.Descripciónbibliográfica de las obrasimpresasen la

Imperial Ciudaddesde1483hastanuestrosdias. Madrid, Imprentay fundicióndeManuelTeHo. 1887.
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llevantodosfechade 1603y 1604, sólo nosfaltarádecirqueno seconservaningúnejemplarde

aquellasimpresiones(al menosasínoslo hacencreernuestrasinvestigaciones),paradeducir,con

unagrancercaniaa laverdad,queLa toledanadiscretano seeditójamásen Toledo.Estaríamos,

pues,anteun casoevidentede ediciónfantasma,motivada,con todaseguridad,porla referencia

equivocadaqueaportaCrisóstomoHenríquez,quien,comosedijo, debíade escribirde memoria

sobrela basede susrecuerdos,habidacuentade queconvivió duranteun tiempocon Martínez

enHuertay vio algunosmanuscritosde ésteen su celda.La confrsiónde Henriquez(y tal vezla

de Tamayode Vargas)sepodríaajustara dos de las posiblescausasque puedenoriginaruna

ediciónfantasma,segúnJaimeMolí: “erratao error de un bibliógrafo, que setransmitea obras

posteriores”o “edición supuestaporun bibliógrafo y queotro posteriorconsideracomoexistente,

sin expresarreservas””.Deestemodo,la ediciónde Toledode 1599,citadaerróneamentepor

Henriquez,serátenidacomorealporCarlosde Visch y porConstantinoCordón,dandopie a

NicolásAntonio paravolver acitarlasin ningúnreparo.

Perolo máscuriosode nuestrocasoesqueno sólo existeunaediciónfantasma,sino que

aéstasele añadiráotramásdesdela reseñade NicolásAntonio quien,comovenimosdiciendo,

tambiénhablade unasegundaedicióntoledana,enestaocasiónde 1604.La explicaciónde esta

nuevaediciónfantasmasólo puedehacerseteniendoen cuentala fechade la impresiónde Alcalá,

quedebióde serconocidaporel insignebibliógrafo, y que, pormotivos quesenosescapan,pasó

a serconsideradacomo de Toledo. Tal vez Antonio ignorarael lugar en el que sedio a la

imprentala ediciónde 1604, segúnpodríainferirsede la reseñaquenosofrece,en la que, tras

anotarel título del poema,añade:“Toleti 1599& 1604”. Tanescuetainformaciónpodríatener

unadoblelectura:o ambasedicionesestañanhechasen Toledo,o sólo la primeraseríatoledana,

quedandola fechade 1604comola de unasegundaedicióncuyo lugarexactono eraconocido

porAntonio. Encualquiercasopareceevidente,unavezmás,queésteno llegó aver un ejemplar

del libro, y queanotala de 1599 siguiendoel error de Henríquez(ya consolidadotras másde un

siglo de vigencia),y añadiendoluegola noticia dela de 1604(de la querecibiríainformación,sin

duda,de un tercero).Al no tenerconstanciamaterialde estaúltima, NicolásAntonio consideró

que,si la anteriorseimprimió enToledo,tambiénéstaveríala luz en la ciudaddel Tajo,y asílo

reseñósin más(o selimitó a añadirel año sin consignarel lugarde edición).

“JaimeMolí, “Problemasbibliográficosdel libro españoldel Siglode Oro”, Boletín de la RealAcademia

Española, tomoLIX, (1979).Pp.49-107.y, enespecial,p. 92.
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Otro aspectoateneren cuentaparaaventurarqueestamosanteunaediciónfantasma(y

no unaediciónperdida)sonlos preliminares,cuyasfechasson del año 1603, a excepcióndel

testimoniodelaserratas(1 de septiembrede 1604)y la tasa(13 de octubrede 1604).Si seguimos

aJaimeMoil, “esmuy frecuenteaprovecharlas autorizacionesadministrativasparareeediciones

posteriores”,aunque“desdeun puntode vista legal, toda reediciónexigíarepetir los trámites

señaladosanteriormente””. Así pues, la práctica común nos indica que las fechas de los

preliminaresdeLatoledanadiscretadebíanhabersido, en la ediciónde 1604, las mismasqueen

la ediciónde 1599.Al no ser así,hay queinclinarseunavezmása pensarqueestaúltima edición

no existió, si no esque,contratodo lo acostumbrado,se volvieronaredactarlos documentos

legalesque presidenla obra, extremo éstequeMolí consideratambién,pero tras haceruna

relaciónde los distintostipos de reediciones,en la que siempresemantienealgúndocumentode

la primeraedición: no olvidemosqueen nuestrotexto todoslos preliminaresestánfechadosen

1603 o 1604.

Todavíapodríamosañadirotro argumentoen defensade la tesisde la ediciónfantasma:

el escasoéxito cosechadoporel poema.Si bienpuedeparecerqueésteesun motivo endeble,no

podemosobviarlo sin más,puesunade las causasprincipalesde lasreediciones(si no laúnica)

es,precisamente,la buenaacogidadel libro entrelos lectores.Hacerunasegundaediciónde La

toledanadiscretacinco añosdespuésde la primeranosharíasuponerqueel poemaera leido

ávidamente,lo cualno concuerdacon el escasoconocimientoquedeél demostrabantenerquienes

lo citaronni conla ningunainformaciónqueposeemosacercadel mismo.Por otro lado,no eran

muy frecuenteslas reedicionesde poemasépicos,si exceptuamosalgunosde temareligioso (el

SanJosephdeValdivielso conocióveintisieteedicionesen el siglo XVII y el Isidro deLopede

Vega,ocho)o LaAraucanadeErcilla, cuyastrespartescompletasseimprimierondiezvecesen

los Siglos de Oro. Curiosamente,algunosde los máscelebradospoemasépicosapenasfUeron

editadosen su tiempo, como esel casode La Austriada de JuanRufo (tres ediciones),el

Monserratede Cristóbal deVirués(tresediciones),La hermosuradeAngélicadeLope (tres

ediciones)y La CristiadadeDiego de Hojeda(unaedición). En cuantoa los poemasépicosque

podríamosconsiderarcaballerescos(enla mismalíneade La toledanadiscreta),ningunopasade

la primeraedición;hablamosdel Celidónde Iberia de GonzaloGómezde Luque(Alcalá, 1583),

LaslágrimasdeAngélicade Luis Barahonade Soto(Granada1586)o el Florandode Castilla

12 Jaime Molí, art. cit., p. 53
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de Jerónimo de Huerta(Alcalá, 1588). Ni siquierael celebradoBernardode Bernardode

Balbuena(Madrid 1624)conocióningunanuevaimpresiónenel XV1113. A la vistade estosdatos,

se nos hacemuy dificil pensarque nuestro poemaseael único de toda la serie de textos

caballerescosquetuvierael privilegio de pasardosvecespor la imprenta,equiparándoseasí a

algunosdelos poemasquemásha valoradola críticadesdeantiguo.

No pareceportantoposiblequelasedicionestoledanassehayanperdidocompletas,sino

másbien queno existieron,y estahipótesisse refUerzamásaúnconstatandoel olvido en el que

seha sumido el libro desdeque fUe publicado:ni siquieralos que lo hancitadoparecenhaberlo

leído (si exceptuamosquizá a uno o dos), De este modo podemosaventurar, tras los

razonamientosprecedentes,que las edicionesde Toledo(1599y 1604)sonedicionesfantasmas,

y queLa toledanadiscretasólo se publicó unavez: en 1604, en Alcalá de Henares.

11.3. La edición de Alcalá de Henares

La únicaediciónexistenteseimprimió en las prensasalcalainasde JuanGraciána finales

de 1604. Transcribimosa continuaciónla portada:

GENEALOGíA¡ DE LA TOLEDANA ¡ DISCRETA.!PrimeraParte.¡ COMPVESTA

POR EVGENIO ¡ Martinez, naturalde la Ciudad de Toledo: ¡ Dirigido a la mesma

Ciudad.!Año [Grabadoquerepresentaaun rey ensu trono] 1604. ¡CON PRIVILEGIO.

¡[Filete]! impressoen Alcala de Henares,en casade luan¡ Gracianque seaen gloria’4.

Sin embargo,los problemastextualesde nuestropoemano terminanen la mención

continuadadelas edicionesfantasmasde Toledo,yaquesehaceprecisoañadirquelos ejemplares

conservadospresentandiferenciasde forma, queen la mayoríade los casosno pasande ser

correcionesde erratassurgidasen el procesode impresión,peroquea vecesplanteanlecturas

diferentesque si modifican de algunamaneraun pequeñoramillete de versos.Las variantes

ocasionadasporlasmodificacionesde los impresoresnosenfrentanaun texto en el quesepueden

distinguir, básicamente,dosestados,distribuidoscaóticamentepor los diferentescuadernillosque

componenel libro. Entresocasionesel númerode estadosseincrementaen uno; concretamente

13 Para todo lo relacionadoconlas edicionesde la poesíaépica,vid, el “catálogo de poemas épicos (¡550-

1700)”queincluyeFrankPiercecomo apéndiceen sumonograflaLapoesíaépicadel siglo deoro, op. cñt pp. 327-
362.

‘~ Transcribo la portada del ejemplar que hemosllamado BNM¡. cuyasiguaturaesR-1788.
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enla sumade la ‘tassa’ y en los cuadernillosquellevan la signaturaFe y Qq’5. SegúnJaimeMolí,

definimosel estadocomo “las variaciones,no planeadasintencionadamente,que presentanlos

ejemplaresde unaedición, producidasdurantela impresióno posteriormentea la misma o asu

puestaen venta”’6. No hay ningunadudade que las variantesque nos encontramosen La

toledanadiscretaobedecena actosno planeadosintencionadamente,puesmayoritariamenteson

correcionesde erratasquesesubsanansobrela marcha,muy probablementeen plenoprocesode

impresión.Deducimosque los pliegosibansiendocorregidossegúnsalíande lasprensasy que,

cuando sedetectabacualquier fallo, se deteníael trabajo para cambiarel tipo equivocado.

Dependiendodel pocoo muchocelo del correctorde turno, las errataspersistentessonmás o

menosnumerosas,y resultacuriosoque en algunaspáginasen las que seha verificado una

correcciónquedanaún palabrassin corregir,por lo quecabeinferir que, salvorarasocasiones,

la rectificaciónquese llevabaa caboeramásbiensuperficial.

Una de las variantesquemás llamala atenciónes la queproducelos tres estadosen la

tasa,documentoimprescindibleparaque la edición pudierallevarsea cabo’7. Una seriede

ejemplares,queconstituyenel primerestado,no llevan impresala tasa,lo quehacepensarque

seimprimieronlos preliminares(lo último quepasabaporlas prensas)a la esperade la llegadade

estedocumento,puesel huecodestinadoa suinclusión quedalibre bajo la aprobación.Sin duda,

estosejemplaresfUeronterminadosentreel uno de septiembrede 1604(fechaen la queMurcia

de la Llana firma las erratas>y el trecede octubredel mismo año, díaque figura en la tasa.El

segundoestadolo constituyenlos ejemplaresqueimprimenesteformulismolegal con un error

de cálculoen el montantetotal de los maravedís,impresos,lógicamente,despuésdel trecede

octubre,y el tercerestado(de fechaimprecisa,pero muyprobablementeen el mismomes)esel

que recogela tasaconla sumacorrecta.

Estasidasy vueltasnoshablandeun procesoeditorialdesordenadoy descuidado,quese

completaen todasu magnitudcon el vaivénde las variantesque se repartenen los dos o tres

estadosquesevan sucediendoen los diferentescuadernillosdel libro. Podemostenerunaidea

15 JuliánMartin Abad recogetambiéntresestadosde la portada.como excepcióna la tónica general de la

presenciade dosestados(LaimprentaenAlcalá de Henares(/601-1700).Madrid.Arco-Libros. 1999,pp. 133-134).
Para más infonuación al respecto, vid? también la nota correspondiente a la podada en la edición del poema.

‘~ Jaime Molí, art. cit.. p. 65.

‘~ 1 %1. Jaime Mo!!. art, ca.. PP Sí y siguientes.
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bastanteaproximadadelos métodosde impresiónen los talleresde los Siglos de Oro,apartir del

detenidoescrutiniode las modificacionesllevadasa caboen el texto de La toledanadiscreta

durantesu azarosoprocesoeditorial.No parecequehayadosejemplaresigualesentrelos que

hemoscotejado,ya que cadauno de ellos presentavariantesdiversasen cuadernillosque no

siemprecoincidenen los mismosvolúmenes.

11.3.1. Relacióndeciemplaresconservadosde la ediciónde Alcalá

La relaciónquesiguerecogetodoslos ejemplaresconservadosdelos que tenemosnoticia,

conindicaciónde la bibliotecao institución quelos alberga,asi como su signaturaidentificativa

y la abreviaturaquenosotroshemosusadoparareferimosacadauno de ellos:

1. BOSTON(Massachusetts,EE.UU.), PublicLibrary, sign. D.154,14 Boston

2. LISBOA (Portugal),BibliotecaNacional, sign. Res. 1145 P. Lisboa.

3. LONDRES (GranBretaña),British Libran’, sign. 1073 k 31 Londres.

4. MADRID, RealAcademiaEspañola,sign. 37-V-6 RAE.

5. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-1788.BNM1.

6. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-3 161. BNM2.

7. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-5367.BNM3.

8. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-6860.BNM4.

9. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-13206.BNMS.

10. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-15856.BNM6.

11. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-28636.BNM 7.

12. MADRID, Bibliotecade Palacio,sign. V111113762.Palacio.

13. MADRID, UniversidadComplutenseFacultadde Filología, sign. Res. 1043. UCM.

14. MADRID, BibliotecaFranciscode Zabálburu,sign. 3146. Zabálbura.

15. MUNICH (Alemania),BayerischeStaatsbibliothek,sign. 4 P. o. hisp. 51. Munich.

16. MURCIA, Instituto Teoló2icode los PP. Franciscanos,sign. 536. Murcia.

17. SANTANDER, BibliotecaMenéndezPelayo,sign. 834. Santander.

18. TOLEDO,BibliotecaPública, sign. 1/1419. BPTI.

19. TOLEDO,BibliotecaPública, sign. 1/1420.B.PT2.

20. VAlENCIA, BibliotecaUniversitaria,sign. Y-15/88. Valencia.

21. VALLADOLID, Catedral,Valladolid.
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22. VIENA, ÓsterreischischeNationalbibliothek,sign. 18.E.14. Viena”.

11.3.2. Descripcióndelos eiemplaresconservados

Todoslos testimoniospresentan,enprincipio, ungradode conservaciónaceptable,si bien

algunosde ellosadolecende unaencuadernaciónmásdeficiente.El papelusadoen la impresión

no parecede muybuenacalidad.En cuantoal mantenimientode la integridaddel libro, podría

decirseque no todossehan conservadocompletos,y que variosde elloscarecende páginas,

sobretododel principioy del final.

No siempreha resultadofácil identificar la procedenciade los ejemplares,que en la

mayoríade los casosno llevan ningúnsello ni exlibris que noshablede su anteriorpropietario.

No obstante,cuandoha sido posiblehemosreseñadoesteaspecto.

Hemosvisto personalmentecatorcede los dieciseisejemplarescotejados,de ahíque en

la descripciónsiguientefalten algunasprecisionesacercadel aspectoexteriorde los ejemplares

a los quesólo hemostenido accesoparcialmente,por medio defotocopias.Sin embargo,los datos

de los quedisponemosen relacióncon esosdosvolúmenessonabsolutamentefidedignosy nos

permitenllevar a caboel trabajo principal al que nos hemosenfrentadoen esteapartado:la

colación de las páginascon variantesy la distribución de éstasen los diferentescuadernillos

afectados.

Se ha intentadoreseñaren la descripciónde los ejemplarestodo aquello que resulta

significativo desde el punto de vista de la transmisióntextual; estadode la portaday los

preliminares,erroresde paginación,ejemplaresmutilados,confUsionesen la encuadernación,

procedenciade los libros y aspectoexterior.Heoptadopor la identificaciónde cadauno de los

JuliánMartinAbad,La imprentaen Alcalá deHenares(/601-1700),op.cit, p. 135. Cuandocomenzaba
el presentetrabajotuve accesoa la relacióndeejemplaresconservadosde La toledanadiscretagracias a la amabilidad
dedon JuliánMartin Abad.el cualfacilitó dichalistaadon Luis de Cañigral,quiena suvezme la hizo llegara través
denuestracomúnamigay colegadoñaMariadel CarmenVaqueroSerrano.A los tresles agradezcounavezmássu
desinteresadacolaboración.En la citadarelación,dosañosanteriora la publicacióndel repertoriocomplutensearriba
reseñado,no figurabanlos ejemplaresquehemosllamadoMurcia, Santandery Viena,por lo que,dadolo avanzado
del trabajocuandorecibonoticiasde su existencia,no los he podidocotejar.Delmismomodohanquedadofuera de
mi alcance,por diversosmotivos, los ejemplaresde Londres,Valenciay Valladolid. Del primerodeelloshepodido
recabaralgunainformaciónque,ensudebidomomento,seráexplicitada.Los otrosdosno eranfácilmenteaccesibles
cuandonecesitésuconsulta:enValencia.unasobrasenla universidadmantenianembaladocl ejemplaryenValladolid
las condicionesde conservación(no muy adecuadas)hupedianlocalizar la ubicaciónexactadel libro. Todos los
ejemplaresrestanteshan sidominuciosamentecotejadosconel R- ¡788 de la BibliotecaNacionaldeMadrid que esel
que nossirve debaseparael trabajo.Porotro lado,la apariciónde tresnuevosejemplaresen el escasoplazode dos
añosindica quetodavíapuedenconservarsemásen lugaresque hoy son ignotosparanosotrosy. encualquiercaso,
uingw~ode los conservadosofrecedudasacercadccuestionesbásicascomola fechay el lugarde impresión del poema.
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testimonioscon lasabreviaturasde la relaciónprecedente,aunqueindicandosiemprela signatura.

Incluyo a continuaciónlos errores comunesde foliación; se indicarán oportunamentelas

variacionesquepudieranexistir en los distintosejemplarescon respectoala relaciónquesigue.

Erroresdefoliación comunesatodoslos ejemplares

:

Folio 43 (por23), 35 (53), 90 (80), 139 aparecerepetido,165 (166. 165 aparecedosvecesy

correel númerocomo si fUera el 166), 166 (167), 164 (168), 197 (203),243 (250),245 (254),

293 (291),296 (310), 314 (322).

Ejemplares

:

B9sfln

SignaturaD.154, 14. (PublicLibrary)

Procedencia:No tiene ex libris de procedenciaanterior,pero forma parte de la colecciónde

Ticknor, legadaporéstea la bibliotecade Boston.

Conservacion:Conocemosesteejemplara travésde copias,en las que se puedeapreciarun

marcadodeteriorode laspáginasiniciales,desdela mismaportada,queparecenestarrestauradas

o, en el peorde los casos,agujereadas.Seencuentramútilo desdedel folio segundodel prólogo

hastael comienzodel poema,por lo quecarecede la dedicatoria“A la ImperialCiudadde Toledo

y suRegimiento”y de los cuatrosonetoslaudatoriosqueprecedenal texto. Tampococonserva

los folios ¶¶, ¶¶ 2, ¶¶ 3 (todosrectoy verso)del “Prólogo al lector

lan: No contienela sumade la tasa.

Portada:Se lee“Primeraparte”.

Foliación: Contienelos errorescomunes.

Lisboa

SignaturaRes. 1145 P.

Procedencia:Llevaun selloen la portadadedificil identificación,en el queaparecenentrelazadas

tres letrasque podrían ser BPB o R?B. No tiene ningún otro signo que nos hable de su

procedenciaanterior.

Conservación:El libro se conservacompleto, sin mutilación alguna, si bien su estadode

conservaciónno esdel todo perfecto,puesen muchaspáginasseobservael efectodemoledorde
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la carcomaque,envariasocasiones,dificulta la lectura.El grabadode la portadaen el quefigura

un reyen su trono estácuidadosamenterecortadocon unacuchilla,de maneraque sólo quedael

escudoqueenvuelvedichodibujo.

I~n: No contienela tasa.

PQlfld~: “Primeraparte

f2jj~j~jj: Conlos errorescomunes.

Signatura1073.k. 31.

Procedencia:No tieneningúnsello ni exlibris de susanteriorespropietarios,pero en la portada

lleva la siguienteinscripción: ‘Robert Southey,Lisbon 1805”.

Conservación:Esteejemplarno conservalos preliminaresy sitúa, trasla portada,el prólogoal

lector.

Tasa: Al carecerde los preliminaresno podemossabersi el ejemplarconservabao no este

documento.

Foliación: Contienelos errorescomunes,a juzgarpor la informaciónquemefacilita laseñora

JaniceBurr, del serviciode reproduccionesde la British Library, cuyacolaboraciónagradezco

desdeestaspáginas.

RAE

Signatura37-V-6.

Procedencia:No tiene mássello de propiedadque el de la RAE.

Conservación:Carecede los folios finales,desdeel 376 incluido, y de la tabla de cantosy el

colofón. Seconservaen bastantebuenestadoy presentaunaencuadernaciónquepodríaserdel

siglo XVIII.

Tasa:Contienela sumade la tasa,con la cantidaderrónea.

P~mnd~: La inscripcióndice: “PrimeraParte”.

Foliación: Con los errorescomunes.

BNMI

SignaturaR-1788.Esteesel ejemplarque mesirve de baseparael trabajo.
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Procedencia:No tieneningúnsello ni exlíbris quecertiflquesusanteriorespropietarios.Tansólo

un nombremanuscritoy unafechaen el huecode la tasa,de dificíl lectura.

Conservación:Estácompleto,aexcepciónde la páginade] colofón. Buenestado.

Tasay variantessignificativas:No tienela tasa;en su lugar,un huecodestinadoaella (comoen

el restodelos ejemplaresquecarecende estedocumento).Un cuadernilloaparecedesordenado

comoerrorde encuadernación,propiciandola siguientesecuenciade folios: 233, 236, 237, 234,

235, 238.

P~ifldn¿ La advertencia“PrimeraParte”,aparecetal comola he transcritoaquí.

Foliación: Contienelos erroresde foliación comunesatodoslos ejemplares,salvoel folio 203,

que aparececorrectamentenumerado,y no 197 comoen el resto.

DNfrLZ

SignaturaR-3 161.

Procedencia:No tieneningunaindicaciónacercade anteriorespropietarios.

Conservación:Está bastanteincompleto. El texto conservadocomienza en e] folio 12,

coincidiendoconel principio del CantoII. Lo quedeberíaantecederestámanuscrito,conletra

cuidadísima,peroposterioral siglo XVII. En estapartemanuscrita,los preliminaresaparecensólo

citados,con referenciaa la fechay firma de los mismos,todasellascoincidentescon el restode

los ejemplares.Curiosamenteno incluye la resefiade la tasa,lo quehacepensarquecopiabade

un ejemplarqueno la tenía.El ejemplarestambiénmútilo del folio 15 y de todoslos quequedan

desdeel 352 hastael final, incluyendo la tabla de cantosy el colofón. Estostambiénson

manuscritos.Buenestado.En resumen,se conservanlos folios 12-14y 16-351.

Variantessi2nificativas:No las tiene, salvolo dicho arriba.

P2xflda:No tiene.

Foliación: Seajustarigurosamentea los errorescomunes.

SignaturaR-5367.

Procedencia:No tieneningúnselloqueindique su procedencia.

Conservación:Faltantodos los folios desdeel 334 incluido, al comienzodel CantoXXX. La

portaday los preliminaresestáncompletos,aunquerestaurados.Buenestado.
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fl~~: No lleva impresala tasa.

Portada:Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Suserroresseajustana los comunesa todoslos textos.

BNM4

SignaturaR-6860.

Procedencia:Lleva un sello enel queselee: “Librería del Exmo. S.D. Ag. Durán.B.N. Adquirida

porel gobiernoen 1863.”

Conservación:Le faltan el folio 376 y el colofón. Buenestado.

Tasa:Contienela tasacon la sumacorrectade maravedís,

EQrtad~:Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Conlos errorescomunes.

BNM 5

SignaturaR- 13206.

Procedencia:Lleva el sello de Pascualde Gayangos.Además,en laportadahayuna inscripción

manuscritaen la queselee: “de la libt de don ferdo. de Henao¿MonjarazR’.

Conservación:Ejemplarmuy bienconservado,en el queno falta ningúnfolio.

Tasa:Contienela tasacon el erroren la sumatotal de maravedís.

PQiflda: Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Con los errorescomunes.

BNM6

SignaturaR-15856.

Procedencia:Carecede selloso inscripcionesquenosayudenasabersu procedencia.

Conservación:Estácompleto.Sólo hay algúndeterioroen la parteinferior de la última hojade

la tablade cantos.

lasa:No contienela tasa.

PQrtada:Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Con los errorescomunes.
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SignaturaR-28636.

~4~n~jg: No tieneningúnselloquepermitaconocersu procedencia.

CQns~aa~i~n:Estácompletoy en buenestado.

]?~: No tienela tasa.

Portada:La inscrípcióndice: “primeraparte”, con minúsculas,además,parececomosi hubiera

habidoun papelpegadoencimadeestetexto: seobservacomoun recuadroalrededor.

Foliación:Ademásde los errorescomunes,en esteejemplar,tambiénseproducenotrosdos: 76

por79 y 78 por84.

Palacio

SignaturaVIIJIl 3762.

Prn~den~in¿El únicoselloquetieneesel de la RealBiblioteca.

Conservación:Se conservaen muy buen estadoy pareceque no le falta ningún folio. La

encuadernaciónesmuy cuidada.

I~: Contienela tasacon la sumacorrectade los maravedís.

Polia4a: Se lee“Primeraparte”.

Foliación: Con los errorescomunes.

mx
SignaturaRes. 1043.

Procedencia:No tieneningúnselloque indique su procedencia.

Conservación:Estáencuadernadoen pergaminoy seconservaen bastantebuenestado.

lasa: No lleva impresala tasa.

P9rta4a:Se lee“Primeraparte”.

Foliación: Tiene los errorescomunes,pero numeracorrectamenteel folio 203, que en otros

ejemplaresfigura como 197.

ZabMhuru

Signatura3 1-56.

Procedencia:No tiene ningúnselloqueindique su procedencia(ni siquierael sello de la propia
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biblioteca), pero en la portadahay una anotaciónmanuscritaen la que se lee: “Es del Dr y

CanonigoAmbrosio Fontaner”.

Conservacton:Ejemplarcuidado,aunquemútilo de varios folios, a saber:todo el prólogo al

lector, excepto el primer folio; la dedicatoriacompletay los sonetoslaudatorios.El texto

comienzaconel principiodel Canto1. Al final no falta ningunahoja,ni siquierael colofón. En el

lomo del libro estáescrito: “Poesíasde EugenioMartínez.PrimeraParte.Genealogía...”

lasa: No lleva la tasa.

PQxiada:Estáescrito: “PrimeraParte

Foliación: Con los errorescomunes,

Muukh
Signatura4P. o. hisp. 5 1 (BayerischeStaatsbibliothek)

Procedencia:En la páginaposteriora la portadahay un sello en el quese lee“Bibliotheca¡ Regia’

Monacensis”.Indicaesteselloqueprocedede la BibliotecaRealde Bavieraque,segúnEisenberg,

“se remontaa la colecciónde los Fúcar, y constaen el catálogode su bibliotecade 1582,

publicadoporKarl-Ludwig Seligen 1957”’~.

Conservacion:Aparentemente(sólo dispongode fotocopiasde unospocosfolios), no faltan

folios, al menosningunodel principioni del final.

lasa:No la tiene.

PQlfl4a: Estáescrito: “PrimeraParte”

Foliación: A juzgarpor los folios de quedispongo,contienelos mismoserroresqueel restode

los ejemplares,si bien estono sepuedeasegurar.

BPTI

Signatura1/1419.

Procedencia:Lleva un selloovaladocon la siguienteinscrípción,en abreviaturas:“Comisiónde

MonumentosHistóricos-Artísticosde la Provinciade Toledo”.

Conservación:Ejemplarmutilado.Carecede laportaday del privilegio real.El texto conservado

comienzaen la aprobación,bajo la cual estála tasa.Esteprimer folio conservadoestámuy

19 IntroducciónafliegoOrtúfiezdeCalahorra,Espejodeprincipesycavalleros,op. cd.,p. LXVI. Ennota,

el titulo delcatálogode Selig,“A gennanlibray of spanishbooks”.enBibliotl,equed hurnanis,neetRenaissance.¡9
(1957). Pp. 5 1-79.
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deteriorado.Le falta completoel prólogo al lector. Tampocotiene los folios 362 a 365, que

formanun cuadernillo.El restoseconserva,exceptoel colofón. Tieneunaencuadernaciónque

parecedel siglo XVIII. Seconservaen regularestado.

fl~: Contienela tasacon la sumaincorrecta.

Portada:No tiene.

EQlla~r: Con los errorescomunes.

BPT2

Signatura1/1420.

Procedencia:Lleva un sello como el de BPT 1.

Conservacton:Ejemplarmutilado.No tieneportadani privilegio real;como el anterior,comienza

en la aprobación.Lleva unaportadamanuscrita,con letra cuidada,quedice: “LA TOLEDANA

¡ Discreta.¡ Poéma¡ POREVGENIO ¡ Martinez. ¡ en Alcala. ¡ .1604.” Al final falta el folio

signadocon Bbb7y el colofón. Como su compafiero,tieneunaencuadernacióndel siglo XXIII

y no seconservamuy bien.

Tasa:No tiene la tasa.

EQli~4~: No tiene.

Eolia~i& Con los errorescomunes.

SignaturaY- 15/88.

No hemospodidoaccedera esteenjemplarpor los motivosexpresadosen la nota 18 del presente

capitulo.

Valladolid

:

Desconocemostodo acercade esteejemplar,inclusola signatura.Ver la nota 18 de estecapítulo.

Los ejemplaresde Murcia, Santandery Viena, cuyanoticianosha llegado cuandoestetrabajo

estabaya tocandoasu fin, no hansido colacionadosporestamismarazón,tal y como expresamos

en la mencionadanota18.
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12. CRITERIOS DE EDICIÓN

Transcribimosel texto a partir del ejemplarR-1788 de la BibliotecaNacionalde Madrid

(quehemosdenominadoBNMI).

1. La puntuacióny la acentuaciónseajustana criteriosactuales,asícomo el uso de signosde

interrogacióny de exclamación,muchasvecesausentesen el texto, aunquenecesarios.

2. Sedesarrollanlasabreviaturassin previo aviso.

3. Lasalta se transcribecomos normal.

4. Semantienenlas vacilacionesvocálicas.

5. La ¡ convalor consonánticosetranscribecomo unaj. Así, lacetanosapareceráen el texto

comojacetanos.

6. La u con valor consonánticosetranscribe‘y y, a la inversa,la y con valorvocálicosetranscribe

u. De estemodo, prueuaaparecetranscritocomoprueva,y Evgen¡ocomoEugenio.

7. Mantengolaqu- en palabrasque hoy seescribiríancon e-, como esel casodequalquiera.

8. Semantienenlos gruposconsonánticoscultos,del tipo monarchiaso chr¡stal.

9. La y convalorvocálicosemantiene,porno ofrecerlecturasambiguas.Se transcribeentonces

tra9doy no traído.

10. Se mantienela alternanciax/j, presentea vecesen el mismo vocablo.Así, encontramosy

transcribimosrespetuosamentedixo y dijo.

11. La alternanciag¡j semantieneen casoscomocoragey coraje.

12. Se mantiene,asimismo,la alternanciafonéticac¡zk. Igualmenteencontramosestefenómeno

en palabrasidénticas,como: acero/azero/aqero.

13. Semantienela-ss-intervocálica,asi como su alternanciacon -s-, en casoscomoempressa

y empresa.

14. Se respeta la alternancia de formas analíticasy sintéticas en casoscomo: de ella y della, de

estey deste,do y donde, etc.

15. Corrijo entrecorchetes[lías erratasy las elisionesevidentes,parafacilitar la lectura.

16. Transcribocon el signode diéresis(9 las palabrasquelo requierenparacompletarel cómputo
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silábicodel endecasílabo.

17. Porel contrario,mantengola acentuaciónnormalenlos cassosen queesnecesariala sinéresis

parael cómputosilábico,conel fin deno producirproblemasde lectura,dadala gran abundancia

decasospresentesen el texto.

18. Las erratasqueno estánpresentesen el Testimoniodeerratasquefigura al frentedel texto,

las corrijo sin anotarlocuandoson suficientementeobvias. Porel contrario,adviertoen nota

cuandounacorrecciónestáregistradaen el mencionadotestimonio.Igualmenteanototodaslas

incidenciasy errorespresentes,a su vez, en estedocumentopreliminar.

19. Suprimogranpartede los paréntesisqueha colocadoel autor(o el impresor),porparecerme

másadecuado,en general,el usode comassegúnlas normasactuales.

20. Los diálogosse distinguenentrecomillas(““) y conun guión al inicio de las intervenciones

de los distintospersonajes.Cuandoel diálogo o la frasetextual figura dentrode la intervención

de un personajedel texto que repitelas palabrasde otro, seempleancomillassimples(“).

21. Se hansuprimidolas mayúsculasaprincipio deverso,propiasdel impresor,ajustándoseal uso

comúnde las mismasen la prosa.

22. Del mismomodosetranscribencon minúsculainicial muchosnombresqueen el texto figuran

con mayúscula,tales como maga, rey, príncipe, corte, etc.

23. los nombresabstractosasociadosa algunadivinidad (amor, fortuna...)se transcribencon

mayúsculainicial cuandosuponenunaclaray activaintervenciónde esapotenciaen el desarrollo

de la frase. Así, porejemplo,en “entró (...) el poderosoAmor obedecido”.

24. Los erroresevidentesen los nombrespropiosserectificansin anotarlo.

25. Moto apie de páginalas variantespropiciadaspor la existenciade al menosdosestadosde

la edición (que en ocasionesllegan a ser tres), cuando son suficientementesignificativaso

modifican el sentidode la frase.

26. En la numeracióndelos cantoshe optadoportranscribir,entodoslos casos,el cuatroromano

comoIV, en lugarde 1111 queesla formaempleadaen el original.

27. Se mantienenlas peculiaridadeslingoisticasdel texto, en cuantoal léxico y las formas

lexicalizadas.
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GENEALOGÍA

DE LA TOLEDANA

DISCRETA1.

Primera Parte.2

COMPUESTA POR EUGENIO

Martínez, natural de la Ciudad de Toledo.
Dirigido a la mesmaCiudad.

Año [grabadoque representaa un rey en su trono] 1604.

CON PRIVILEGIO.
Impressoen Alcalá de Henares, en casade Juan

Gracián que seaen gloria.

diserceo: de ‘discernir’, “vale vulgarmentedistinguirunacosadeotray hacerjuiciodellas;deaquísedijo

discreto’,el hombrecuerdoy debuenseso,que sabeponderarlas cosasy dara cadaunasulugar” (Coy.)..4ut. añade:
“se llama también al que es agudo y eloqilente, que discurre bien en lo que habla o escribe”.

‘Los ejemplares que conservan la portada presentan dos estados en este caso. BNM7lee ‘primera parte’, con

letras minúsculas. Julián Martin Abad señala tres estados de la portada añadiendo al anterior uno más, que se caracteriza
por no llevar ninguna indicación que señale que estamosantela primeraparte(JuliánMartín Abad, La imprentaen
Alcalá deHenares(1601-1700,>, Madrid, Arco/Libros, 1999,vol 1, Pp. 133-135).En los ejemplaresque nosotros
hemoscotejado(la inmensamayoría,vid. el capitulodedicadoa los problemastextuales),no sehalla ningúncasode
estetercerestado,que sí hemosconstatado,no obstante,en la reproducciónquedela portadaincluye Vindel en su
manual (vid. FranciscoVindel, Manualgráfico-descriptivo dei bibliófilo hispanoamericano (14 75-1850), Madrid,
ImprentaGóngora,1930-1934.12 vols., vol. V, p. 279, n0. 1626).
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EL REY

POR quanto por parte de vos,Eugenio Martínez, natural de la ciudad de Toledo, nos
fUe fecha relación vos avíadescompuestoun libro intitulado Genealogíade la

Toledanadiscreta,en que avíaysocupadomuchotiempo con muchotrabajo y

estudio,suplicándonosle mandásemosaprovary daroslicenciaparale poderimprimir y privilegio

porveynteañoso ¿ornolanuestramercedfuesse;lo qualvisto por los del nuestroConsejo,y

como por su mandadosehizieron lasdiligenciasque la premática3pornosúltimamentefecha

sobrela impressiónde los libros dispone,fUe acordadoque devíamos4iandardarestanuestra
cédulaparavosen la dicharazóny nostuvímoslo porbien,y por la presenteosdamoslicencia

y facultadparaquepor tiempo de diezañosprimerossiguientes,que corrany secuentendesde

el díade la fechadestanuestracédula,podáysimprimir el dicho libro quede susosehacemención

por su original que en el nuestroConsejosevio, que va rubricadoy firmado al fin dél de
ChristóvalNúñezde León, nuestrosecretariode cámaradelos queen el nuestroConsejoresiden,

con que antesque sevendale traygáysante ellosjuntamentecon el original que en el nuestro

Consejosevio, que va rubricadocomo dicho es, paraque seveasi la dicha impressiónestá

conformeaél, o traygáysfe enpública formacómopor correctornombradopornuestromandado

sevio y corrigióla dichaimpressiónpor el original. Y mandamosal impressorque assíimprimiere

el dicho libro, no imprimael principio y primerpliego dél ni entreguemásde un solo libro con el

original al autoracuyacostase imprimiere, ni otracosaalgunaparaefetode la dichacorrección,

hastaqueantesy primeroel dicho libro estécorregidoy tassadopor los del nuestroconsejo,y

estandohecho,y no de otramanera,puedaimprimir el principio y primerpliego, y seguidamente

pongaestanuestracédulay previlegio,y la aprovación,tassay erratas,sopenade incurriren las

dichaspenascontenidasen la dicha premáticay leyesde nuestrosreynos.Y mandamosque

per4onaalguna, sin vuestralicencia, no lo puedaimprimir ni vender,sopenaque el que lo

imprimiereo vendiereayaperdidoy pierdatodosy qualesquierlibros, moldesy aparejosque de

los libros tuviere,y más incurraen penade cincuentamil maravedíscadavezquelo contrario

hiziere;la qua] dichapenaseala terciaparteparala nuestracámara,y la otra terciaparteparae]

juezque lo sentenciare,y la otraterciaparteparala personaquelo denunciare.Y más,a los de

nuestroConsejo,presidentesy oydoresde las nuestrasAudiencias,alcaldesy alguazilesde la

Se refiere aquí a la pragmática que regulaba la impresión de libros y que, promulgada en Valladolid el 7 de
septiembre de 1558. fue “modificada en sentido restrictivo por disposiciones posteriores”, y “en sus elementos
esenciales estuvo en ~igorhasta la caída del antiguo régimen”. (Vid. JaimeMolí: “Problemasbibliográficosdel libro
del Siglo deOro”. BILlA. LIX. 1979. Pp. 49-107).
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nuestracasay cortey chancilleria,y atodoslos corregidores,assistente,governadoresy alcaldes

mayoresy ordinarios,y otrosjuezesy justicias, y qualesquierde todaslas ciudadesy villas y

lugaresdelos nuestrosreynosy señoríos,assía los queagorasoncomoalos que seránde aquí
adelante,quevosguardeny cumplanestanuestracédulay mercedqueassivoshazemos,y contra

su tenor4y formano vayanni passen,ni consientanyr ni passaren maneraalguna,sopenade la

nuestramercedy de diezmil maravedísparala nuestracámara.Dadaen sanLoren~o, asietedías
del mesde noviembrede mil y seyscientosy tres.

YO, EL REY.

Pormandadodel rey nuestroseñor,

Juande Amezqueta5.

APROVACIÓN

POR mandadode V. Alteza, he visto estelibro intitulado La discretaToledana,

compuestaen octavarima porEugenioMartínez,naturalde la ciudadde Toledo,

y me pareceque, assí porno tenercosaque ofendacomo por seragradabley

entretenidapoesíade apazibley buenverso,y tocarcosascuriosasy de ingenio, sele puedepor

su trabajoal autordar la licenciay privilegio quesupli[ca]. En Valladolid, a veyntey cinco de

octubre1603.
El secretario,ThomásGraciánDantisco6.

tenor: “constituciónu ordenfn’me y establedealgunacosa” (Aur.).

~ firma de Juande Amezquetafiguratambiénen El viaje entretenidodeAgustíndeRojas,confechade
junio de 1603,y en la primerapartedel Quqote,por citarsólodosejemplos.

6 TomásGraciánDantisco:Hijo del humanistaDiegoGraciánde Alderetey hermanodel escritorLucas

GraciánDantisco,autorde Galeoto español. NacióenValladolid.en 1558.Fuesecretariode lenguasde FelipeIII, y
escribióun tratadosobreel artedeescribircartas.“Los nombresde Diego,Lucasy Tomás[Gracián]figuran amenudo
al piede las aprobaciones,a vecesconalgiin comentarioo notaaclaratoria,significativa(...) paraaquilatarsuactitud
hacialas letras,susgustosy su cultura.”(MargheritaMorreale,edicióndeLucasGraciánDantisco,Galeotoespañol,
Madrid, C.S.I.C., 1968,p.l 1). Es recordadopor Cervantesenel “CantodeCaliope”deLa Galateayenel Viaje del
Parnaso<VII. xv. 226 Y Sres.).Fue censorde Elpetegrinoen supatria.de Lopede Vega.y recibió el elogioy la
amistaddeéste.
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TAS SA7

Y O, Alonsode Vallejo, escrivanode cámaradel Rey nuestroseñor,doy feeque,

aviéndosevisto porlos señoresdél un libro intitulado Genealogíade la toledana

discreta,que compusoEugenioMartínez, naturalde laciudadde Toledo,que

con su licencia fue imnpressa,le tassarona tresmaravedíscadapliego. El qual tienenoventay
nuevepliegos,que, al dicho respecto,sumay montadozientosy noventay sietemaravedísen

papel.Y mandaronqueal dicho precio sepuedavendery venda,y no en más,y queestatassase

pongaen el principio de cadavolumen del dicho libro5, paraquesesepay entiendalo quepor

ellos seha de llevar. Y paraquedello conste,de mandamientode los dichosseñoresdel Consejo
y pedimientodel dichoEugenioMartinez,di estafe en la ciudadde Valladolid, a trezedíasdel

mesde octubrede 1604.
Alonso de Vallejo.

ERRATAS

Fol. 2, pag. 1, lin. 5: y con prompta,di y prompta.F. 3, p. 2, 1. 3: su célebrese,su

célebrenombrese. F. 25, p.2, 1. 2: flor rosa,flor o rosa.F. 33, p. 2, 1. 20: procuraran,
procuraron.42,2, 17: supo,supe.47, 1, 4: no avía,no avías 49, 1, 17 nuestro,vuestro.56,

o
1,31: serenas,sirenas’.120, 1, 5: esposo,esposa.2, 10: másquemassa,másquede massa.

7La Tasso no figui’a en el ejemplarde la BibliotecaNacionaldeMadrid que copiamos(BNM 1). Transcribo
aquíla de BNM4 que.a suvez, sustituyea la quetraenalgunosejemplaresy quecontiene,ademásdeun error enel
cálculode lovs maravedís. algunas variantes. Para facilitare> cokio de esas diferencias, incluyo a continuación la tasso
errónea, procedente del ejemplar ENIvIS: “TASSA” ¡Yo. Alonso Vallejo. escrivano dc Cámara dcl rey nuestroseñor,
doy fe que. aviéndose visto por los señores dé! un libro intitulado Genealogíade la toledanadiscreta,quecompuso
Eugenio Martíuez. natural de la ciudad de Toledo. que con su licencia fue iinpresso, le tassaroa a tres maravedís cada
pliego. El qual tiene novéta y nueve pliegos. que. al dicho respecto. suma y monta docientos y noventa maravedís
en papel. Y mandaron que al dicho precio se pueda vender y véda. y no a más,y queestatassa se ponga al principio
de cada volumen del dicho libro, para que se sepa y entienda lo que por ella se ha de llevar. Y para que dello conste,
demandamientode los dichosseñoresdel Consejoy pedimiétodel dicho EugenioMartínez,di estaFe enla ciudad
de Valladolid, a treze dias del mes de Octubre.1604.años.¡ AlonsoVallejo”. Destacoen negritalasvariantesmás
significativas que existen entre los dos estados de la tassa. sin tener en cuenta algunas comas dispuestas en lugares
diferentes ni erratas de composición de palabras. como ‘escriunno’, que figura como escriuauo’. ‘ucuder’ como
‘ucuder’ o una ‘1’ colocada al revés. No anotoen adelanteninguna de las variantes de la “tassa”, para las cuales remito
al lector a esta nota.

La irregular edición ante la que nos encontramos hace que este precepto no se cumpla siempre, ya que un
buen número de los ejemplares conservados vio la luz sin este documento. como ya se ha dicho en la nota anterior. Para
lo referentea los distinlosestadosde la lasa,vid. el capítulodedicadoa los problemastextuales.

~La errata que aquí se señala con la referencia 56. 1. 31, se encuentra realmente en 55. 2. 3 1. Esto, unido a
las muchaserratasquenosondetectadas,nos da una idea de la escasa validez del presente documento, queno eramás
que LIII trámite que había de seguir el impresor. presentando el texto impreso al Consejo para que certiticara su
adecuación al original y cousipara, de paso. las erratas detectadas.Pareceevidenteque estecotejo se realizaba
someramente. (~ id. Jaime Molí. op. cii.). Más adelante, he incluido unos corchetes vacíos en los lugares que no
contienen iiiforínaeión o cuya lectura es muy dificultosa. Anoto también los errores más significativos de este
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21: porque,poraquí. 127, 1,22: laguán,zaguán.131, 1, 12: impedido,impelido. 154, 1, 10:

va, yva. 163, 1 [ ]: un bien largo, bien ¡argo. 167, 2, 9: Levanete,Levante. 169, 2, 14:

buscare,buscase.173, 2, 24: fuerte, muerte. 174, 2, 5: Laudisa,Laudiso. 175, [ ], 16:

emtrambas,emtrambos.187,2, 9: volcado,bolcado.196, 2, 8 caminos,camino. 197, 1, 25:

pudiera,pudie(sic). 207,2,31:mirando,y mirando.216, 1219(sic): en mal anda,nial anda.

217, 2, 38: a otro tiempo si respacto,si respectoa otro tiempo. 219, 2, 16: levanta,

levantava.220, 1, 19: yo, y yo. 222, 2, 12: las florestas,florestas.225, [1’ 17: cavallero,

cavalleros.231, 1,31: en el herir, en herir. 234,2,3:quevuestra,quedevuestra.10: vida,

viva. 235, 1, 3: yendoqual, y yendocomo. 9: vivo, vino. 2, 7: entra,entraya. 12: antes

estava,estavaantes.242, 2, 2: entrevosotros,en vosotros.243, 1, 7: siguiendocon ánimo,

con ánimosiguiendo.247,2,2:largo,porlargo.29: lo quid,el qual.248, 1, 18: consucurso,

con curso.24310,1, 22: queno dormía,no dormía 2, 25 comodixe, comoya dixe. 260, 1,

18: mereceser,merecesea.267, 1, 6: los ojos, y los ojos. 275, 2, 16: en paz,en pazes.277,

2, 2: en esta,en aquesta.278, 2, 23: mereces,merece,279, 2, 4: del, de aquél.282, 1, 29:

grave,grave mal. 282, 2, 25: maldiga,maldad.274”, 1, 10: medio, en medio. 287, 2, 3:

aguar,aguardar.296,2,27:13relación,relación.311,2, 18: prodiosas,prodigiosas.320, 1,

8: sin poresto,y sin poresto.2, 25: assí,assíque. 323, 2, 7: sus, tus, 325, 2, 2: serácosa,será

impossible.31 morirantes,morir desesperado.326,2, 17: no falta, nosfalta, 339, 1,31: por

ya, porqueya 347, 2, 14 genteal gran joven, que al gran joven la gente.351, 1, 23:

soñando,sonando.352, 2, 29: conoceréysos,conoceréysla.

Vi estelibro y, con estaserratas,correspondeconsu original. Dadaen el colegio de la Madrede

Dios de los Theólogos,dela mismavilla de Alcalá, a primerode setiembrede 1604.

El licenciadoMurcia de la Llana12.

documento.

Uno de los errores de foliación que contiene el texto afecta precisamente a este número que, en realidad,

se corresponde con el 250. El corrector ha pasado por alto esta deficiencia a la horade corregir el texto.

“El error de numeración es ahora obra del propio Murcia de la Llana, pues el texto conserva aquí su foliación

correcta. En realidad, esta errata se localiza en el folio 284, con la misma referencia de lado y verso.

12 FranciscoMurciade la Llanatitem¿dícoycorrectordesu majestad, Murió en 1639. Su firma figura en el

Quúotede 1605, cuya ‘fe de erratas’ está fechada “en primero de diciembre de 1604 años”, en el mismo Colegio de
la Madredc DiosdelosTeólogos.Avalle Arce diceque“no eraningunagarantíadecorrección”(cd. deCervantes,
Persiles, Madrid, Castalia. 1978. p. 38. n. 2). De manera semejante se expresan Florencio Sevilla y Antonio Rey,
quienes afirman que “se popularizó por el desaliño con que desempeñaba su cargo” (cd. de Cervantes. Teatrocompleto,
Barcelona, Planeta. 1987. p. 6, n. 2). La toledana discretaes un ejemplo paradigmático de este mal hacer.
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Prólogoal lector.

A UNQUE el uso común de los escritoreses hazera sus obrasprólogosque

engrandezcanel estilo y materia que tratan, haziendo con esto atentosy
benévolosa los lectoresdellas,y después,aparte,escrivenparamayorclaridad

las advertenciasquelesparecenmásnecessariasparala claridady luz de sus historias,con todo,

meha parecidoreduzirlotodoaun brevey compendiosodiscursoque,sin faltar a las obligaciones

comunes,acudaa las particularesy, escusandoprolixidad y cansancio,puedael cuerdoy

reportado13lector hallar passoabiertoy caminofácil parano erraren lo quemásimportarea la

obra, en la qualsepuedenofreceralgunasdudasquepidenseacudapor su causaa satisfazera

los quecon ellastoparen;puesno puedesermenosen obratanantiguay larga,quela antiguedad
lahazeescuray su prolixidad menosgustosa.

Lo primeroquepuedeofrecersea quienmenosprofundamenteconsiderareestaobraserá

dudarel fin y propósito que a hazerlapuedeayer avido, puespareceque va suelta’4y sin

particular motivo, sino solos discursospoéticosinventadospor una ociosay vagafantasía

invencionerade cuentosy madrede ficcionesfabulosas,fundadassólo en el libreantojo y querer

absolutode su autor.Y no me causaríaadmiraciónayaalgunoque,a la primeravista, se arroje

ajuyziosemejante,dadoquea los le~’dosy versadosen el escrutiniode lashistoriasantiguasnada

les seránuevo,porver lo muchoque ay ellas’5.
El fin que llevo en toda estalargahistoria estratar la antiquíssimafUndación de la

Imperialy siempreilustrey esclarecidaloledosobrequantasciudadesEspañagoza,donde,desde

susprimeroscimientos,tuvo tanbuenhadoy favorableestrella,que nuncale ha faltadola dichosa

13 reportado: “el hombredebuenseso”(Coy.). .4uL apostillaa suvezquees“el hombretemplado,moderado

en sus acciones y costumbres”.

IIM¡e¡¡a “la queno estáatada” (Cox’.). Martinez parecereferirse aquí a que la obra puede dar sensación de

estardesordenadao faltadeilación: queno estánbien trabadassuspartes.

15 Ningún ejemplarcorrigeestaerrataque,tal vez,habríaqueenmendarañadiendola preposiciónde: “por

ver lo mucho que ay de ellas”.
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suertede sercabeyade reyno, y el másantiguoy noblede las Españas16,pueslargoscientosde

añosantesquehubiesseLeón, Burgos,Córdovay las otraspoblacionesnobles,ya Toledogozava

desu realnobleza,viniéndolede solarconocidosin contradiciónde naciónalguna: quesi dexaren
los contrariosesteparecerlos antojos’7de passióncon que miran las cosasde otros reynos,

hallaranque en ninguno ay más fUndamentoni tan justos títulos de noblezacomo los de que

Toledogoza,de lo qualdaráestahistoria largacuentaaquiencon atencióncuerdalo mirare.
El fin que lleva estratar de las ilustres casasde todaEspaña,assi de los que con

engrandezidostítulos se descubrensobrelos demás,como de los que a solasy sin estruendo

gozanparticularnobleza.Y aunqueparezcaque no puedeayerordenqueestoassíseaporayer
muchasnobilíssimascasasde príncipesy tituladosque no tienen su origen en España,cuyos

antepassadosvinieronde otrosrenosestranjerosy susnobleshechoslos levantó a lo quede aora

gozan,con todoessose verállanamenteserhijosde nuestramadreEspaña,cuyos y

semilla ilustre en tiempo de Brigot9 y de otros reyes sederramópor todo el mundo,y donde

quieraquellegaronsehizieronseñoresde todosegúnsu ingenio y condiciónnatural,soberviay

ambiciosa,comolo hemosvisto y vemosen nuestrostiemposen el descubrimientode lasIndias
y nuevosreynos,de quesehanhechotan señoresqueaun la vidacomúnapenashandexadogozar

asusnaturales.¿Quién(sinoespañoles)fundó aIngalaterra,Yrlanda,Frigia, Goci, aFranciay la

16Estaafumación(que parece dictada por la pasión del autor por su tierra) no deja detener un alto grado de
realidaden los tiemposen los que escribeMartinez,pueses sabidoque Toledofue la cortevisigoda;seconvirtió
posteriormenteencapital deuno delos muchosreinosdetaifasenépocamusulmana:recibió, comosedede la corte,
el titulo deciudadimperial.demanosdeAlfonso VI. trasla reconquista,en 1085;gozóde preponderanciaenCastilla
durante toda la Edad Media y. finalmente. fue cabeza del reino hasta los tiempos de Felipe II. Cuando Martínez redacta
este prólogo. Toledo lleva poco tiempo sin ser capital. Para más información sobre este tema vid. AntonioMartin
Gamero.Historia de la ciudaddeToledo,suscla~’osvaronesvmonumentos.Toledo,Imprentade Severianolópez
Fando. ¡862. ed. facsímil en Toledo. Editorial Zocodover. 1979. El propio (lamero afirma que “nuestra ciudad presidió
a las de la naciónentodossentidoshastaFelipeII” (p. 69).

‘7Comoocurreen la nota 13. falta aquíunapreposición,pueslo máscorrectoparecequeseda:“dexarenlos

contranos aesteparecerlos antojos...”Enel texto,por error,setranscribeantotojos. Rectifico esta errata no contenida
enel testimoniodeMurciade la Llana.Antojos: “los espejuelosque seponendelantede la vistaparaalargaríaa los
que la tienencorta” (Cox’).

18 renuevo: “El vástagoqueechael árbol, despuésdepodadou cortado” (.4u¿r.).Lametáforaenlazaconotro

juego similar en la nota 22.

‘9PedrodeAlcocermencionaaestereyBrigo comoherederode fúbal, de quien,al parecer,fue bisnieto: “Al
qual [Túbal]succediósuhijo Ybero (...) que revnó 37 años. y sucedióen sulugarsufijo fubalda.quereynó64 años.
Y luego. su hijo l3rigo. por quien dizen que tomaron nombre muchos lugares que, en su tiempo, en España se poblaron.
añadidoel nombredesu fúndadoro governador.assícomola Cóbriga(sic). Miróbriga. Augustóbrigay otrosmuchos.
Y. aviendotenidoBrigo el señoríode España52 años,murió.” (Pedrode Alcocer: Historia o descripciónde la
Imperial Cihdad de Toledo. Toledo.JuanFerrer, ¡554,cd. faesimil en Toledo. l.P.I.E.T.. ¡973. fol. 1111 vto. 1-le
actualizadola puntuacióny la acentuación).Las apreciacionesetimológicasque aventuraAlcocerformanpartedesu
fantasía y de la fuente que signe (Beroso Caldeo), según demuestra Rafael Lapesa: “Muchas ciudades fundadas por los
celtas tienen nombres guerreros. compuestos con briga fortaleza‘o scgo.segi •victoria’.’ (Lapesa.p. 19. La cursiva
es ¡¡ita). Entre otras, lapesa cita, precisamente. Miróbriga (Ciudad Rodrigo) ~ Lacóbriga (Carrión).
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soberviaRoma,comoseve en los autoresmásgravesV<¿Dequién hansalidolos césaresy casas

ilustresde aquellamonarchía?Y si, como se escrive,Franciasefundóy gobernóporFranco21,

sucessory decendientede Héctorel Troyano,¿quiéndudaqueaquellanoblezano searenuevo
y pimpollo22deestafertilíssimacepa,cuyasraÑzesoy durancon inmortalvida paradar semejantes

frutos?Y siendode Españalo mejor, másfértil y antiguoaquellucido reynode Toledo,desdeel

qual quién dudaque, como desdereal trono o fuentecopiosade nobleza,salieronlos claros

arroyosy caudalesríos quefertilizaronhastalo másescondidoy remotode la tierra, llenándola

de lo másestimadoy esclarecidoqueha avido y ay entodaspartes:que si sealegarencésares,los
césaressonhijos de nuestracomúnmadre;ella produxolos Roldanes,los Oliverosy noblesde

la Francia,los engrandezidosingleses,los nuncabien loadosgodoscuyoprincipio severáayer

antessido de Toledoy su vuelta a Españasersólo a recobrarlo que sus antepassadosavían

dexadocomoendepósitoparaaquellostiempos2TEstobastepor aoraparalo quetocaa declarar

el fin que estaobralleva, puesseveráen el discursode suspartes(queseránquatro.que están

ya acabadas),la verdadaveriguaday llana de lo quedigo

El escrivirmateriatangraveenpoesíano tienemenordificultad, puesparece(a la primera
vista) queperderámuchode susquilates,por serlefor~oso a quien en versoescriven24ayerde

acudira las ficcionesy fábulasque sonel adornoy sombracon que las verdadesmásclarasse

cubreny retocan,como dixo Tulio escriviendoen favor de Archio poeta25.Mas, considerada

20 Estediscursopatrióticopredominaen todoel prólogoy, comoseve,pretendedemostrarqueEspañaesel

origen de todo el mundo antiguo. En el texto se verá que los principales protagonistas, procedentes de la estirpe de
Héctor el troyano. fueron originarios de Toledo. Parece claro que. con estas afirmaciones, el autor nos va metiendo en
la dinámica propia del poema, en el que se mezcla la realidad con la ficción, con claro predominio de esta última. Goci,
es Goeja o Gotland. una isla sueca situada enel Báltico. a unossetentakilómetrosdela costadeSuecia.Frigia, región
del Asia Menor en la que se sitúa la ciudad de Troya. No hemos hallado a esos autores tan graves de los que habla
Martínez.

21 Franco fíe hijo de Héctor el troyano, y de él la leyenda ha hecho descender a todos los reves francos. Se

explica asi, también, la gran fama de que gozó Héctor en la Edad Media. que le llevó a ser considerado uno de los
Nueve Pares, prototipos de valor y csf’uerzo en la historia antigua sc en los primerostiemposdc la EdadModerna.La
leyendade Franco(o Franción)y de la fundación de Francia se nana en el poema épico de Pierre de Ronsard (1524-
1585), La Franciada (1572), siguiendo a Virgilio. en un tono fabulosov fantástico.

22pimpollo: las puntas del renuevo del árbol” (Coy.). 1 Yd. la nota 18.

23 Continúa el mismo tono de exaltación patriótica, concentrado ahora de fonna especial en Toledo. Por

supuesto, mohay constancia de que los héroes épicos franceses procedan de España. del mismo modo que tampoco
tienen nada que ver con ella los ingleses. ni los godos se originaron en Toledo. Es sabido, por otro lado, que añgún césar
si fue español. Con este planteamiento, Martínez produce tina confusión entre la realidad histórica (claramente
manipulada desde este prólogo) y la ficción novelescaque da pábuloal poema.dotandoa éstede una coherencia
propiciadapor la creaciónde eseclima historicistaque imprimeconestetipi de afirmaciones.

24 Error deconcordancia,Tal vezlo máscorrectoseria“a quien en versoescrive”.

25 Setratadel l)iscunioendefensadeAulo Licinio Arquias.de Cicerón,dondeleernosque“todos los libros,

todas las sentencias de los sabios, los ejemplos de la antiguedad. todos ellos estarían sumidos en las tinieblas, si no
viniesen las bellas letrasasacarlos dc la oscuridad”. (Marco Tulio Cicerón. Discursospolíticosyforenses,traducción.
prólogo x notas de Agustín Blánquez. Barcelona, lid. Iberia, 1981, p. 119). Vernos en la cita la referencia al ornato y
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mejor estaduda,hallaremosque las cosasmásgravesqueha avidoestánescritasen poesía.Y

dexadoapartelo quelos doctoressantosescrivendel estilo delos profetas26,qualesfUeronDavid,

Job,Jeremíasen suslamentaciones,Salomón,de quienseescrivequecompusotresmil volúmines

deversos27,y abatiendoel buelo alas cosashumanasy sublunares,hallaremoslos césares,puestos

por Virgilio como hijos de Eneasy descendientessuyos28.Lucanoy Silvio Itálico escrivensus

guerras29,quefUeronlos quelos hizieronfamosos,y por estaren aquelestilo no sonellosmenos

estimadosen el mundo.Escrivilo en poesíaporquela suavidady consonanciade los versos

aliviassealgola fatigay cansancioque el enredode las historiastanrebueltaspodíancausary, al

sabory gusto de la poesía,sepassasse30lo demás,y tambiénporque mejor sequedaen la

memoria lo que seescriveen versoque la prosa,por dondevino Túbal, fUndadorde España

despuésdel diluvio~~, a poneren versolas leyesque hizo, mandandoque aquéllas,y no otra

canción,seusassehastasaberseaquélla,y tambiénporquelas guerrasmuchomejorse escriven

difusión que la literatura aporta a las “grandes verdades”. El discurso citado aquí por Martínez está entre los más
divulgados de Cicerón. También lo cita, por ejemplo, Don Juan Manuel en el Libro i¡~fmnido. para justificar, igualmente,
lo valioso de dedicarse al oficio de las letras.

26~cerca de o sobre el estilo de los profetas.

“Apoya Martínez su poema en la autoridad de otros muchos que escribieron en verso. Aquí cita a personajes

bíblicos a quienes se atribuye la composición de libros poéticos: David es, tradicionalmente, uno de los autores de los
Salmos; Jeremías, de las Lamentacionesy Salomón, del Cantarde los Cantaresentreotros. Los tres libros están
compuestos en verso lirico. En cuanto al Libro deJob, su redacción es también en verso, a excepción del prólogo y el
epilogo, que son en prosa. En cualquier caso, de los citados sólo fueron profetas David y Jeremías. Salomón escribió,
como se ha dicho, otros libros bíblicos (Eclesiastés,Proverbios,etc.) y se le atribuyen también varios libros apócrifos,
perosinduda,el númerode tresmil eshiperbólico.

28 Sabido es que la Eneidatratade la fundaciónde Romapor los descendientes de Eneas, héroe troyano que

llevó allí a los dioses de su patria. En el poema de Virgilio se plantea así la procedencia troyana de los césares.
descendientes de Julo (sobrenombre de Ascanio. hijo de Eneas, a su vez hijo dc Anquises y Venus, lo que emparenta
a los emperadores romanos con los dioses). Vid. Eneldo.1. 257-296.

29 Lucano y Silvio Itálico sonescritoreslatinosdel siglo 1, famosospor susepopeyas,que siguen,encierto

modo a la EneidadeVirgilio. M. AnneusLucanus (m. en 65). sobrino de Séneca, escribió la Pharsalia,en diez libros,
donde relata la guerra civil entre Pompeyo y César. tomando como héroe al primero. Silius Italicus (m. hacia el 101).
fue autor de los diecisiete libros de las Punica.sobre las guerras contra Aníbal. donde sigue básicamente a Tito Livio.

30

passar “xale assumsmo sufrir, tolerar o padecer” (Az¡t.).A pesar de su construcción pronominal, parece
evidentequeaquíhadetomarseel verbopasarenestesignificadode ‘tolerar’, ‘consentir’.Es unode los muchoscasos
decap/alio benevolenciae queaparecenen el libro.

~‘ SegúnAlcocer(op. cit.). que dice seguir a Beroso, Túbal “fue quinto hijo de laphet, hijo 3 de Noé”, y llegó
a España“a 143 años del diluvio, que fue 2166 añosantesdel advenimientode Cliristo. segúnla menorcuenta”
(Aicocer, op. cit, fol. III vto.). AñadeAlcocer que en España se “asentó primero en la provincia de Cataluña (según
se cree),no lexos del río Ebro.a dondedizenquereynó155 años”. La Biblia certificala estirpede Túbal: “Hijos de
Jafet fueron Comer. Magog. Madai. Jayán. Túbal. Mosoc y T iras” (Gen. 10,2). pero no vuelve a hablar de él. si bien
constata quede la descendencia de Noé“sedividieron los pueblosde la tierra despuésdel diluvio”. (Gen. lO, 32). En
nota. los editores Nacar y Colungaafumanque “esta clasificación etnográfica [la del capítulo diez del Génesis]no es
científica,y poresolas familiasdepueblossebarajancon ciertalibertad”(SagradaBiblia, edicióndeNacary Colunga.
Madrid. BAC. 1973”. p. 1562).
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y suenanen lapoesíaque en la prosa32.

Lasficcionessonhijas(comohe dicho>de la poesía,usadasentodoslos queen las edades
másantiguasfUeronpoetas,siendoelloslos profundosfilósofos, y aventajados,que,porno hazer

comunesy manualeslos secretosy subtilezasde naturaleza,los encubrierony rebo~aron33con las

sombrasy escuridad,quesoloslos avisados~y sabioslasconociessen.Y estandolo másde lo que

yo tratoescritopor Lemante35(de quiendiré luego) en versoheroyco,me parecióno sacarlode

susumbralessino porlos mismospassosseguirlo queme pareciónecessarioparala conclusión

de mi pensamiento.
Los encantamentosno sontannuevosy desusadosqueno ayatanto tiempoquantoha que

seanegóel mundo36queseusan,puesfUe Zoroastesno sólo el quelos usó,masquien escrivió
primero de ellos37. Y, segúnPaulo Rufino38, aun antesdel diluvio avíaya uso de semejante

ceguedad,y abuso;quantomásque la esperiencianosmuestraen nuestraEspañano ayerqué
dificultaren ello, puessabemosde relacióny trato comúnde muchosqueay y ha avido muchos

tesorosescondidosque sólo han sido halladosporaquellosquesabenla arte,usandode ciertas
luzes y diccionesy versos con que, rompiéndoselas peñas y abriéndosela tierra, se han

descubiertoriquezasmuchasy tesorosincreíbles.¿Con qué otra arte se foijavan aquellas
lámparasquellamavaneternas(de quehazemenciónsanAgustínen suslibros de la Ciudadde

Dios,y dizeaversehalladoen sustiempos)quejamásseacabavasu azeytey siempreardíahasta

32Esta opinión de Martínez se puede apoyar en una ojeada fugaz a la historia literaria anterior. En verso están
escritoslos grandespoemasépicosde la antiguedad(Homero, Virgilio...). y de la EdadMedia (Poemadel Cid,
C’hansondeRo/ami..).En versoseescriben,también,las primerasnovelasde temacaballerescoy. portanto,bélico
(ChrétieudeTroyesy granpartede la tradición artúricade lossiglosXII y XIII). Noobstante,Julio Césaro Tito Livio
(porcitarsólo a dosautoresimportantes).escribieronsobrelas guerrasenprosa.

rebo~ar: ‘rebozaro arrebozar’,“metaplióricamente.encubrir,ocultarcondissimuloy artificio engañoso
algunacosa.disfrazaríaparaque tan fácilmenteno seconozca”(A itt).

34
avisado:“vale tambiénadvertido,discreto,sabio y capaz” (4¡¿i.). Coy, dice,a suvez, que“el avisadoes

deprofundoentendimiento,y caíalas cosas”.

Lemanteesuna invencióndeMartínezenla líneade los librosde caballerías,queatribuíansushistorias
a sabiosantiguos.generalmentegriegosu orientales.Como se verá másadelante,nuestro autor hacea Lemante
coatemporáneodeBerosoCaldeo,con lo quepareceacercarlomás a la realidad.SobreLemante.vid., enel estudio
preliminar, los capítulosdedicadosal narradory a las cuestionesestructuralesy, además,mfra,nota47.

Es unaclara alusión al diluvio bíblico, puntode referenciapara la fundaciónde Españapor Túbal,
descendientede Noé,segúnMartínezy susfuentes.Vid. supra.notas 19v 31.

Cfi’ de los hechiceros,nigrománticosy encantadores,queno sonmenospestilencialesy peijudiciales
al génerohumano(...). entrelos cualeslos másnombradosfueron Zoroastes,Lucio Apuleyo y ApolonioTianeo”.
(Autoiiiode Torqueníada:Jardín deflorescuriosas,cd. deGovanníAllegra.Madrid, Ed.Castalía.1983,p. 323).En
notaa pie depágina.Allegradiceque“la tradiciónsobreZoroastro.maestroe iniciadordel artemágica,esde antigua
raigambreclásica”.y remite a Plinio en suNaíu,’alis Historia. XXX. 25-26 (ibídem).

No tiernospodidodocumentaraestePauloRufino quien,al parecer,escribiósobreencantamientos.

379



quelestocayalos rayosdel sol3<>?¿Conquésequiso hazereternoeinmortal el nobilissimogrande

deEspaña(cuyo nombrecon razónsecalla, puestansin ella creyólo queeratan impossible)

hallándose,despuésdealgún tiempoquefue puestasu sangrey substanciaen el vasode vidrio,

un medianomuchachoqueen todo separecíaal muerto,a imitación de lo que Ovidio y Virgilio

cuentandeMedea,que bolvia los máscaducosviejosa la florida edadde los verdesaños?40
No acabaríaen unahistoriaenterade escrivir lo muchoqueay acercade estosi quisiesse

contarlotodopunto porpunto. Y no ay que maravillarnosde ésto,puesesel autorel demonio,

gransabio enlos secretosnaturales,que, ayudadodeellosy de la licenciajustaque Diosle da por
los pecadosde los hombres,hazecosasqueponeadmiracióny asombroa quienlasve o quien

las considera.De aquí procedióel familiar trato en los oráculosy respuestas;de aquílas armas

encantadasqualesfUeronlas de Achiles,Héctor,Eneas,Agamenóny otrosfamososantiguos,y

las de Roldány otrosmodernos;de aquíhazerlescreerla decendenciade los diosesy diosascomo

principio de suslinagesy la translacióna los cielosde los quecon heroycavirtud seaventajaron

alos demásenlas armas,Abranlos ojosy leanlos quede todo41 se maravillan,queesargumento
42de saberpocohazerm[i]lagros y darporsospechosolo que ellos no alcangancon su tanteo

Usamosmuchasvezeslos poetasde estasuertede discurso,o porabreviarla obrao pormostrar
queestal, quelas fher9as43humanasa solasserviránde poco sin la ayudade quienlas tienemás

levantadas.Bienveoqueel detenersela vidaporel espacioque cadauno suena44y quierequees

impossibley fuerade la juridición de la voluntaddel hombre,reservadaa solala deDios, pero
(comodiximos del principeespañolmágico)hazialoel demoniomuchasvezes,for~andoa creer

serassíporlo muchoqueinteressavaporestapartey, al tiempoaplagado45,sostituÑaotra persona

Posiblementeserefieraa unaslámparasperpetuasque lucíansinnecesidaddecuidadoentostemplosde
algunasdivinidadespaganas.Al parecersealimentabandeun liquido inconsumiblesc, al serabiertoel recintoenel que
sehallaban,se apagaban.sin dudaal contactoconelaireextenor.

40 No hemospodidolocalizaral noblenigromanteal que aludeMartínez.En cuantoa Medea,sufamade

hechicerale vienedadapor el rejuvenecimientodeEsón.su suegro,padredeJasón.a quien hizo recobrarsusaños
jóvenestrassacarletoda la sangrey poneren su lugarunaseriede líquidos mágicoscon los queobró el prodigio. El
relatodeesteepisodiomitológicoaparecerecogidoen las.Xfetamo,fosis de Ovidio. libro VII, xv. 159-296 (vid. Ovidio,
Aletamorfosi.tintroduccióny notasdeAntonioRamírezVerger.traduccióndeAntonioRamírez.Vergery Femando
NavarroAntolin. Madrid.AlianzaEditorial. 1995, Pp. 217-221).

41 En el original selee‘lodos’, lo quepareceuna claraerrataquerompela concordancia.

42ranteo:“metaphóricamentesiguificaeljuicio prudenteo regulacióncuerdaquese haceen algunamateria,
paraque salgaamediday comosedesea”(.4ut).

~ Enel cambiodepáginase observaunavarianteinteresante,quesustituyela 9 por unaz, demaneraquea
la lecturaquerecojo(‘fuer9as’). secorresponderíasuvariantefonética‘fuerzas’.

La lecturadel original nosofrece‘suena’,peropareceevidentequeel autorquisoescribir‘sueña’.

45aplaQado:‘aplazado’.“citado, llamado,convocadoparatiempoy lugardetermiiíado”(.4uf). Enestecaso
estáclaroquescrelieveanamomentoposterior.tras unplazoarbitrado.
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deaquellasangrequesupliessey llegasse46al cabola pretensiónde quienassi lo avíaordenado.

Lemante,el autorquesigo, fue contemporáneode BerosoChaideo47,queellossecitan
y aundizeLemanteaveríeconocido48.Escrívió las cosasde los syriosy chaldeosy tiénelospor

españolesy, aunqueañadoyo algo a susescritos,no es lo sustancialde la obra>sino algunos

adornosimportantesa la misma obra sin alterarlo essencialde ella. San Fulgencio, en su

Chronologia,hazemencióndecierto libro quetruxeronaEspañalos godos,que conteniacosas
muy panicularesde sucessosfuturosy pérdidade estosreynos,de la fundaciónde ellos y cosas

notables,y dizellamarseElimante,de quehazemenciónEl Tostadoen susMoralesdeclarando
las fábulasde Ovidio49. Y sin dudacreo que esestemismo el que, entreotros antiquissimos

manuscriptos,llegarona mi poder;quequandosolasu antigúedadestépormedio, esbastante

paradarseautoridadatodami obra.Aguardeel curiosoel fin della, queyo fo echaráde ver ayer
sido un trabajojustoy bien empleado.

LamagaFlavísa,queyo introduzgoaquífavoreciendoa los toledanosy españoles,esla
misma quepusoen la cuevade Toledo(llamadacomunmentela cuevade Hércules)aquellos

memorablespendonesy pinturasqueestavadicho porellaaversede perderel renopormanos

de los queen susvanderastuviessenaquellasdivisasy en susvestidosel traje africanoqueallí

tra9an,como sucedióa la letra.Díganmelos curiosos,¿quiénlos pusoen aquelloscofres?,¿quién

supotantosañosanteslo que avíade suceder?,puescuandollegaron los godosa Españaya

hallaronestatradiciónen los de la tierray los cuerdosreyeslo respetaroncomo oráculodivino,

añadiendocadarey un cerrojoa la puertade aquellacueva,hastadon Rodrigo,que los quitó
todosy abriópuertaa la perdicióny ruynatotal de estosreynosquedurópor tan largosaños~.

46 llegar: “significa tambiénalcanzaro tocarel términoo blancoseñaladofisica o moralmente”(.4,4).

478e,’osoChaldeo:historiadory sacerdotebabilónicodel siglo 111 a. C. Es unade las fuentesprincipalesde
los antiguoshistoriadoresdeToledo (Alcocer.CondedeMora. etc.). Vid. “Aspectosestructurales”.

~ Nadapodemosdecirde la supuestarelacióndeLemanteconHeroso,puesya sedejó dicho arriba queaquél
esuna invencióndeMartínez (vid, nota 35). Se confumaaún másesteextremoen el hechode que ningunode los
cronistasquedicenapoyarseen Berosomencionajamásal tal Lemante.El tonofabulosode las afirmacionesquevan
adquiriendolas palabrasdeMartínez a continuaciónsubrayatodo lo dichoacercadel autoral quedice seguir.

~ hemosencontradoentrelas obrasde San Fulgenciode Ruspe(Cartago,c.463-533)ningunaquelleve
el titulo de Chronologia.TampocoSanFulgenciodeÉcija (+658)escribió,al parecer,nadaconesetítulo, sibien fue
contemporáneode los visigodosy obtuvola amistady favoresde Recaredo.No sabemosde ningúnotro santodel
¡rus’monombrequepuedaserel autordellibro quecita Martínez.Porsuparte.AlonsoTostado(Madrigal de la Siena,
Ávila. principios del XV-1455) fue un escritory religiosoespañol,obispode Ávila y autorde unaextensaobrade
contenidobásicamenteescriturístico.Tampocohayconstanciaenella de las afirmacionesdeMartinez.

La leyendatoledanade la cuevade Hérculesy el PalacioEncantado,pretendeexplicar las causasde la

entradade los árabesa Españasc la pérdidadeéstapor don Rodrigo. Cuentaque Hérculesconstruyóun palacioen
Toledo,enel queencerróuna terribleprofecíaquevaticinabala invasióndeEspañapor extranjeros.Cerróel palacio
conun candadoy ordenóquetodoslosquele sucedieranenel trono toledanohicieranlo propio,colocandocadauno
un nuevocandado.lodoscumplieronestaley hastala llegadade don Rodrigo, el último godo.quien,picadopor la
curiosidad.traspasóel umbraldel palaciotrasforzartodoslos candadosque lo cerraban.Dentro,una atmósferade
terror secompletabaconinscripcionesqueanunciabangrandesnialesal osadoreyquehabíaviolado la tradición. En
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Y, aunqueparezcaqueva algoescuray desabridala historia,no luego5’ se desmayeen

los principios, puesa la pacienciasolay sufrimientose prometeel fruto sabrosoy premiojusto.
Bien veo queparamateriatanalta llevapobreel atavíoy el vestidopobre,peroentoncesqueda

un hombreIberadeobligaciónquandoha hechode supartelo queha podido. Quienmáscaudal

tuviere, a tiempo está52,y lamateriaes tal queen ningunaestarámejorempleado.Vale.

la última sala,un pequeñocofreconteníaunatela,enla que estabanrepresentadosinfinidaddeárabes,y un texto que
proclamabaque,cundoseencontraraesatela, guerrerosvestidosy annadoscomo los del dibujo penetrarianenEspaña
y la dominarían.Secumpliaasí la profecíadeHércules,y en el lugardondeestuvoel palacio,unaamplia simaquedó
abierta,a la que se dio el nombrede Cuevade Hércules.Unaversiónrománticade la leyendasepuedeencontraren
EugeniodeOlavarría:Tradicionesde Toledo,Madrid, 1880,ediciónfacsímilenToledo,Editorial Zocodover,1980,
PP. 29-44.

La tradicióndel PalacioEncantadoy dela CuevadeHérculesestádocumentadadesdelas crónicasmedievales
posterioresa la invasióndeEspañapor los árabes:“No seráhastael siglo IX. cuandoun autorno español,elegipcio
BenAbdelhaken,muertoen871, introduceel episodio(...), y hastael 1240no lo haránlos autorescristianos,siendo
el iniciador el Toledano,que lo copiade Rasis”. (FemandoRuiz de la Puerta:La cuevade hérculesy elPalacio
encantadode Toledo.Madrid, EditoraNacional, 1977,p. 17. Ruizdela Puertarecogemultitud dedocumentosque
reflejanla leyendamezcladaconaspectosreales,y haceun exhaustivoestudiodel tema).Por supuesto,la magaFlavisa
no tienenadaqueverconla historia legendariade la pénlidadeEspaña;formapartede la ficción disfrazadaderealidad
que ha imaginadoMartínez.

luego: “al instante,sindilación, prontamente”(AuL).

52Estafraseessimilara la queincluyeCervantesal final de la primerapartedel Quqore,tomadadelOrlando
jisrioso deLudovicoAriosto: “forse altri canteráconmiglior pletiro” (XXX. estrofa 16, “quizá otro cantaráconmejor
plectro”, enla traducciónde Jerónimode Unen. 1~’id. Ariosto,Orlando furioso, edición y notasde FranciscoJosé
Alcántara.Barcelona,Planeta.1988,p. 513).En cualquiercaso,pareceunainvitación a continuarla obraqueél ha
empezado.
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A LA IMPERIAL

CIUDAD DE TOLEDOY SU RE-

gimiento53,EugenioMartínez.

Muy ilustre Ayuntamiento:

No sueledar menoscuydado54el buscarla gustosasaliday remateapaziblede lo

que se compone,queel cuerpoy trabazónde la obra, puesen sólo el dexo55

consisteel aplausoo poco gusto della, la qual quandopor si merececortesía,

aconteceperderlapor las manosde quien saliócon tanpocoasseo,queespoderosoacubrir el
resplandory lustrequeporsí tenía.Y parael amparoen tal sucessosebuscande ordinario los

mecenas,las águilasrealesy los escudosfamosos56,a cuyasombraseencubrelo menosgustoso

y con cuyo favor se escusanlos atrevimientosy descortesíasque en contrade los autoresse

publicanportantasvías. Esto todomeha sucedidoa mi, muy ilustre Ayuntamiento,que desde

las primerasletrasy aun pensamientos57primerosque tuve de sacara luz las antiquíssimas

grandezasde estanobilíssimaciudadsobrequantasel mundooy tiene,haziendomis discursos58,
lo quemásdesmayomeponia erala salidaquepodriadaracosastan alejadasde nuestrossiglos
y queenlos passadosdexarontanpocahuella,paraatinara puertoquediessedescansoalos que

la presenteobraleyesse[n] (y fuessedignaque sepublicassen),de la ciudadqueesla fUentede

quantanoblezaha avido en el mundo59. Sábesequedesdesus primeroscimientos6t>fue cabe9ade

regimiento:“se toma assumsmo por el conjunto o cuerpo de regidores. en su concejo o ayuntamiento,de
cada ciudad, villa o lugar” ~A¡it.).

~ cuidado: “rezelo y temor de lo que puede sobrevenir” (4¡ít.).

~ dexo: dejo.“el fm conque algunacosaacabay se dejaencuantoa los sabores.Lo último quequedade
la cosaqueseha gustadollamamosdejo: buendejo o mal dejo” (Coy.). Por suparte,Aur. lo defmede la siguiente
manera:“metapbóricarnentesetoma por elbuenoo mal efectoque quedade algunapassióndel ánimo,como de la
virtudo el vicio”. Sin duda.Martínezlo empleaaquíensentidometafórico,aunqueno exactamentecomolo defmeAuL,
sinomásbientomandoparaello el significadorectoquenosofreceCovarrubias.

Serefiere aquí Martíneza los blasonesdela nobleza,comosinécdoquede los noblesprotectoresdelas

artes.

~ Mantengolas cursivasenestafraseparaindicarque,enalgunosejemplares(entreellosel BNMI quenos
sirve de base),se encuentraredactadacon abreviaturas,mientrasque otros han desarrolladoéstasplenamente,
produciendodosestados,comoseráhabitualen todaslas variantesdel libro. Aquí, leendemaneradistinta,entreotros,
BPTI y BNM3. ¡U. el capítulodedicadoa losproblemastextuales.

58 discurso:“vale tambiénreflexión sobrealgunosprincipiosy conjeturas,y sospechao imaginaciónquese
fonnaen virtud deellas sobrealgunacosa” (.4¿<1.).

~ Lascursivasobedecenal mismo motivo queen la nota 57.

60 Ocurreaquí lo mismo queenla nota anterior,peroenestecasola varianteesmássignificativa,puesa la

lecturaque ofrecemosseoponelasiguiente:“sabesequedesdesuscimientos”.
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todaestapenínsula(assíporel famosorío quea ellacerca,comoporquetoda Españaesbatida,
por másde lastrespanes,de los maresOcéanoy Mediterráneo61),y siemprefue trono y silla de

reyes:assí en suprimerafundación(como la presentehistoria¡o cuenta),como despuésde la gran

seca62y en tiempode tantasy tanvariasnacionescomo se apoderaronde la España;quetodas

eligieronpor su alcáQary descansoestaciudadinsigne,no porserla máspopulosadesteimperio
ni porestaren la mitad dél, como cora9ónsuyo,ni porlos grandescontratosy mercancíasque

a eHa acuden,assípropriasdela tierracomoestrangeras,de las islasy no conocidosmundos;sino

por ciertadivinidad que en todassuscosasrepresenta,satisfaciendoy llenandolos baziosde los

desseososmássedientosporver y gozarcosasgrandiosasy raras.Y si mepreguntassenquésea

estoy en quéconsista,apenassabrédar satisfaciónque quadre,porquesi assi no fbesse,poco

avíaqueloar grandezaquela rudezade mi pluma y cortedadde mi ingenio sabendifiniría. No
quierovalermeen estapartede la santidady sobervia63de su IglesiasobrequantasEspañagoza

y con másparticularestítulos, y tales,queningunapuedealegarlos64;queestoparaotrasazónse

reserva.Ni traigoenmi favor labellezade susvegas,fertilidadsuyay de suscomarcas,magestad

de sus edificios, soberviade sus muros, famay riquezade su contramuro,el insigneTajo. Ni
acudoa los esclarecidossolaresde tantanoblezacomooy en sí encierray tuvo antiguamente,que

bastóa llenar el contornode la tierra fUndandotantosreynoscomofueron Ingalaterra,Irlanda,

Frigia, Paflagonia,Gocia,Francia,y lo que máses;aquellacabe9adel mundo,Roma,y todaslas

otrasprovinciasy monarchíasque de éstassederivaron65;que detodasesjusto reconozcanpor

fuentey madrea la que solaera dignade produzirtalesrenuevos,puesningunatuvo filer9a ni
valor tantoM. Y díganmelos quetantosepreciande las Asturias,montañasy casasantiguasde

Vizcaya,Galizia y otraspartes,quéotro origenpuedendar másilustrey nobleque éste67;pues

611-lay un deseodeasimilarel aspectofisico de‘toledo (penínsulaenmediode lahozdel ¡ajo).conel de

Españao. másbien,conel de todala penínsulaibérica. Serazonaasíelhechode que Toledohayasidosiempre“cabe9a
detodaestapenínsula”.Sobreesteúltimo aspectover la nota 16 en el prólogoal lcctor.

62seca:“el temporalen queno llueve,tomandola causaporel efecto,queessecary esterilizarla tierra” (Aut).

Tal vezserefieraMartíneza la sequíaposterioral diluvio.

63 sobervia: ‘soberbia’, “se torna tambiénpor el excessoen la magnificencia,sumptuosidado pompa,

especialmente hablando de los edificios” (.4u/.).

Desdeantiguo,la iglesiatoledana(representadaen la catedral)ostentóel título de ‘primada’,aunantesde
existirconsuactualedificio. Así lo atestiguaAlcocer:“los quales[losreyesgodos] la yllustraro [sic]. ensalQarony
engrandeciero[sic]mucho,assícornovglesiaMetrópolisy primadade lasEspatas...”(Pedrode Alcocer,op. tU., fol.
XCVIII vto.).

En el otro estadodeestecuadernillose lee,por error,‘seedrivaron”(EPTI,por ejemplo).

66 Paraestashiperbólicasfundacionestoledanas,vid? las notas20 y 23. enel prólogoal lector.

67 Elotro estadodeestecuadernillolee: “ilustre~ noble que aqueste”(EPil, BNM3, vgr.).
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68

si quierenser godos,de aqui salieronen la pérdidade España , y parael reparode los de

cuenta69,fabricaronessascasasfuertes,quepororigende suscasasmuestranque, atodo tirar,

seránde ochocientosañoso novecientos,aviendomuchoscientosmásque susantepassados,en

compañiade los reyes,gozaronen estosfértiles camposde gloriosostriunfos y victoflasconque

merecieronla no marchitadagloria de que hasta oy gozan sus hijos, continuadacon los
importantesy loableshechosqueellosdespuésobraronporsuspersonas.Ni quiero quehagapor

mi partela raradiscrecióny avisode los hijos quecría, la hermosuray cortesaníade sushijas y

el pechoafabley noblezasingularde que, assi los unos como los otros, usany se precian,

guardandopuríssimosu lenguageparareglay ley del reyno todo: queaunquecadauna de estas

cosasespoderosapor sí solaparahazerunaciudadesclarecidíssima,y todasellasjuntaslevantan
tantode quilatesaToledo,con todohallanen ella los quela considerancon discretotanteo,que

aymuchomás,y tal, quesi seacertassea dezir,no semerecíaestimartanto. Creoqueassícomo

el cielo es másclaro,sereno,apazibley benignoqueen todoel reyno,assipanicularesinfluencias

de estrellasle aventajancon tanalto modoque si esmucholo que seve digno de estima,esmás

lo queseestimasin que sevea,como cosacelestialy rara.

Y si esmuchode estimarciudadde talesmerecimientos,¿quésepodrádezirde los que

la goviernany sustentanen lagrandezaquepasmaa quienla mira? Dichosissimaciudadpor lo

quede tuyo gozas,no menosventurosapor los esclarecidoshijos quete engrandeceny honran!
Y yo no de suertepoco invidiada, puesalcangétiempo que a la luz y resplandorde tanta

grandeza,pudiesseabrigarlos cortospensamientosque portantosañoshe procuradoformar al

talle de magestadtanta.Mi fin estratar la antiguanoblezay antigúedadnobilissimade estaciudad

y los más valerososy famososquede ellasalieron,como se veráen laquartaparte(queestáya

hecha70),dondelo que en las tresprimerasparecefabulosoen parte,seecharáde ver ayersido

historiasy sucessosverdaderosde cavallerosilustresy personasnotables,assíde éstecomo de

otros muchosreynos.

Sólo suplicoV.S. recibami buendesseoy no mire a las groserastelasen que embuelvo
magestadtanta,quepor lo menosserviráde ponercodiciaa los aventaxadíssimosingeniosque

estanuestracomúnmadrecría, paraque con la mayor luz quetienendeshaganlas tinieblasy

escuiidadde estasgrandezasy procurarenpassaradelanteen favor de quientantomerece.Y assi

mesmo,haziéndosemea mí mercedde recebiren su amparoy sombramis pequeñostrabajos,

68 Alude al episodiode la pérdidadeEspaña,relacionadoconlas leyendasdel PalacioEncantadodeToledo

y la CuevadeHércules,a lasquenoshemosreferidoarriba,enla notaXYZ del prólogo.El quiebroquehaceMartínez
puedellevarapensarquelos godoseranoriginariosdeToledo.Sigueel mismotono señaladoen la nota66.

69

wparo: “qualquieracosaqueseponepor defensao resguardo”(4v!.). Los decuenta:“genteo personade
cuenta,eslo mismo que genteo sujetode distinción.suposición.gradoo autoridad”(4ut.).Las casasfuertesfueron
fabricadasparadefensadelos grandesdel reino.enlos lugarescitados.Así. las casassolariegasdeAsturias.Vizcaya
o Galicia fueron fundadaspor los godos.segúnMartínez,lo mismo quetoledanos,

~ No hay ningunaconstanciadocumentalde que EugenioMartínez escribieracontinuaciónalgunade La

toledanadiscreta. Sobreestetemaverelcapítulo“Aspectosestructurales”,en el estudiopreliminar.
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estoycierto seránmiradoscon másrespectopordeverseal merecimientode VS., a quien suplico

sesatisfagade lavoluntad quea estomemuevey al interésque sacode su V.S.71, quiensacaen

susbragosa luz estahuérfanahija demis pensamientos;queno serápequeñapagade mis trabajos
no ofenderseVS. de mi atrevimiento.Cuyaspersonasy estadosnuestroSeñor&c.

7! Pareceque lo máscorrectoseriasuprimirel pronombre‘su’, paraunamejorcomprensiónde la frase.
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Del autora su obra.

Soneto72

Andad,libro, y ponedvuestrabaxeza

en las manosde aquéllosen quienfo,

quequantomal lleváysdel podermío,

tantobiensacaréysdc su grandeza.

Quisiéraosdar de estilo másalteza,

porconocerquee] vuestroescorto y frío;

mascontentaos,que en estetal desvio,

quienmal compusobienosendereza.

Y advertidmás,en estostrancestales,

si amorno medisculpa,queyo he sido,

pormirar vuestrobien,el perdidoso,

puesalca[n]Qamossuertesdesiguales

queyo ganarénombrede atrevido
y vos leganaréysde muydichoso.

“~ Estesonetoestáen la líneade la captalio benevolentiae,frecuentementeusadapor Martínezen el poema.
Es evidentequeel autordefiendeque su libro saldráganandopor quedarbajo la proteccióndelmecenasal queva
dedicado,“la ImperialCiudadde Toledoy suregimiento”, a pesardela pobrezaque,a sujuicio. tieneencuantoal
estilo.
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DedoñaLucíade Guzmány Toledo73al autor.

SONETO.

¿Quálte engrandezcamásy máste ilustre?

¿El premerfundadorde tu edificio

o el estilo gallardoy artificio

con queEugenioMartínezte haceilustre?

~Oínclita ciudad,de Españael lustre!

A resolverno alcanQami juS~zio:

éstete funda,estotrote dael quizio74

con queel tiempotu nombreno deslustre.

Si el fUndadorprincipio esde tu gloria,

Eugenio¡mmortalhazetu grandeza.

El fundadorte pusoen edadtierna,

Eugenioperpetúatu memona.

El fundadororigendio a tu alteza

y el granEugeniolahazesempiterna.

Simón Diazrecogeel nombredeestadamacomoautorade estesoneto,perono le atribuyeningunaotra
obra.

74quicio: “se llama metaphóricamente qualquier cosa en que se alianza, mantiene, assegura u de que depende
otra (.4w.).
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A la ciudadde Toledoy su historiador,

el complutenseDamelo75

Soneto,

Si fue por Belo76Babyloniahonrada,
el Cayroegipcio por su Memphisrecta77,

Treberisen la FranciaporTrebeta78,

DamascoporAbrahamtan celebrada79.

Si AthenasporMinervafue estimada80,

Hierusalemporserdel realpropheta8t,

la Prusiapor la gentemassageta82,

qualRomapor la mitra apostolada:

Belos,Memphis,Trebetas,Abrahanes,

Minervas,reyes,gentesy pastores

Como ocurrecon la autoradel anteriorsoneto,Damelofigura en la bibliografiade JoséSimón Díaz,

exclusivamente como autor del presente texto.

76 Belo: Fue un rey fabulosodeAsiria,de épocamuy remota,que,segúnla leyenda.fundóBabiloniay la

habitó y embelleció con obras grandiosas.En épocagrecorromanasele consideratambiénuna divinidad. Con el
nombrede Belo seconoce,también,al diossupremodel panteónbabilónico.

El antiguo esplendor egipcio crece, de formaespecial,en torno a la ciudadde Menfis. posteriormente

destruida y aprovechada,enparte,paraconstruirconsuspiedrasEl Cairo,símbolodel Egiptoposterior.

78 No existe en Francia ningunaciudadconestenombreni tenemosconstanciade ningúnpersonajellamado

Trebeta.LugnresfrancesesdenombreparecidosonTrébes,Tréverayy Trévéree,Tréverisesunaciudadalemanaque
permanecióbajoel dominiode los francosdesdeel 870,formandopartedel ImperioOrientalFranco.Suhistoriafluctúa
en tomoa supertenenciaa Franciay a Alemania.básicamente.Sufundaciónseatribuyea un hijo deNino (asuvez
hijo de Belo). Ya había poblanijentos antes de Roma. Hoy se sitúa enPrusia.

~ La única relación que podemos establecer entre Damasco y Abraham se encuentra en el hecho de que éste
emigró,por mandatodeYavé, a la tierra de Canaan,enla antiguaPalestina,dondeseubicabala ciudadde Damasco.

~ Comoessabido,Minervaesla diosaromanaqueadquierelos atributosde la Ateneagriega. En estesentido,

hemosdeentenderaquíqueserefiereaestaúltima, consideradapor los ateniensescomoprotectoradeAtenas,y a quien
dedicaronun templo,el Partenón.Era la diosade la guerray protectoradelas artesy el saber.

El real profeta es David, rey de Israel (s. Xl a. C.). quien conquistó Jerusalén y la hizo capital de su reino.

82 No existe ninguna relación entre los masagetas (tribn de la Escitia asiática) y Prusia, estado alemán. Sin

dudahay unaerrataen esteversoque confundePrusiacon Persia,puesestaúltima región del Asia antiguasi tiene
relación cori los masagetas. quienes derrotaron a las tropas de Ciro II el Grande, a las que se enfrentaron para evitar
s’u expulsión de los territorios que ocupaban, al nordeste de Irán. Esta campaña bélicasupusola muertedeCiro II, en
el alIo 529 a. C.
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Toledotienesi a su Apolo83 miran;

trezeconcilios84,fUertescapitanes,

sin númeropreladosy doctores;

Eugenio,Alfonso y Juliánlo digan.85

83NoexisteningunarelaciónentreToledoy Apolo, por lo quehemosde entenderaqui la presenciadel dios
con un sentidometafórico,tal vezparaaludira la luz (Apolo, comoessabido.seasociabaconel Sol), a la brillantez
o luminosidaddela ciudad,motivadapor su antiguahistoria.

El númerode los conciliosque la iglesiacelebróenToledo esdiscutidopor los historiadores.Femando
JiménezdeGregorioafirma que “los concilios documentadossondiecisiete,unosuniversaleso generales(también
llamadosnacionales)y otrosprovinciales” (FemandoJiménezdeGregorio,Lospueblosde laprovinciade Toledo
hasta finalizar el siglo XVIII (poblaci¿n, sociedad, economía, historia). Tomoy. Toledo. Toledo.Diputación
Provincial,1986,p. 108).Porsuparte,AntonioMartin Gameroanalizaveintinueveque.de unaformau otrahahallado
citados,“entre impresosy desconocidos”(¡‘U. AntonioMartin Gamero,Historia de la Ciudadde Toledo,op. tU., pp.
419-442).

Enel original selee“Alfonso, y Julián”, facilitando,con la coma,elendecasilabo,queseriadecasílabocon
la lecturaqueproponemos.Por otraparte,al margenizquierdode esteúltimo tercetoseanotalo siguiente:“Tres santos
argobisposdeToledo”, enclarareferenciaa los nombresde“Eugenio,Alfonso y Julián”. Son,cronológicamente,tres
preladostoledanosque alcanzaron,en efecto,la santidad.EugenioII (+ 657), Ildefonso(arzobispoentre657 y 667)
y Julián(entre680 y 690). Todos ellos nacieron en Toledoy tuvierongranrelevanciaen los conciliosdel siglo VII y
en la vida políticadel Toledogótico. (E ‘U. JuanFranciscoRiveraRecio.“Los arzobisposde Toledoen elsiglo VII”,
Analestoledanos, III (1971),pp. 181-217.
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DeBartoloméOrdóñez86al autor.

Soneto.

Si os llamo porqueosvi cantararmado

de ingeniosMarte,vuestronombreacierto:
87

máquina,adorno,propriedad,concierto
la condutade todososhandado.

Quantosmuertosavéysdesenterrado

en la zanja immortal que avéysabierto

desdeToledoaTroya88,estadmuy cierto

quetantoshanporvosresucitado.

Puesaquélquealos otrosresucita,

¿cómopuedemorir, queesmásquehombre

y porestocompuestode immortales?

De ingenio y Marte secomponeel nombre
vuestro(EugenioMartínez),porqueimita

al hechoy a los dosvuestrosannales.

86 Fray Bartolomé Ordóflez, franciscano catalán, autor de la ¡‘¡<lay martirio de SantaEulalia, poemaen

octavasreales,apellidadoLa Eulalia o Eulalidu, impresoenTarragona,enla oficinade FelipeRoberto,en 1590.

87máquina:‘máchina’,“metaphóricamentesignificala phantasíau trazaqueuno ideau imaginaparaforjar
algunacosa”(Ant.). Concierto: “acuerdo,composición,avenencia,consonancia”(Coy.. s. y. ‘concertar’).

La ficción quecreaMartinez haceprocedera los toledanos(y, por extensión, a los españoles) de los
antiguosy miticoshéroestroyanos.
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CANTO 1

Contiene la grandeza del reyno de Ingalaterra, la hermosura de Rosania, hija del rey, la
valentía y linaje de Clarimante, y las justas1 generales que huyo en pretensión de la

princesa.

CANTO de Marteayradolasbravezas,

la fUria, ira, rencor,el ciegoespanto;

sangre,muertes,horror, saña,asperezas,

crueldades,disensión,destrozoy llanto,
La suavidad,blandura,lasternezas 5

del bello amora las parejascanto;
la inquietudagradabley dulcesllamas2,

susgraciososembustes,suavestramas.

Templeel bélicoardorAmor súave

y la pazafrentosaMarte fiero 10

con susredesAmor los pechostrave
y en ellosMarte infUndaamorguerrero.

El uno en biengustosoel mal acabe,

el otro el bienremitaal duro azero;

con valor éste,aquélcon tiernomodo, 15

juntos ponganhonrosopunto3 en todo.

tjusta:“batalla deacaballoconlanzas”(Aut.).Covarrubiasdicequeparala celebraciónde lasjustas,“pónese
unatela tan largacomounacarrerade cabalio,y dela unapartea la otra sevienenaencontrarlos caballerosal medio
della,partiendoambosa un tiempocon el sonde la trompeta”.Alberto Blecuaafirma que“el vencedorerael que
conseguíaquebrarsulanzao derribaral contrario”. (AlbertoBlecua,ed. de Historia delos noblescaballerosOliveros

deCastillayArtús d’Algarbe.enLibros decaballería,Barcelona,Ed. Juventud.1970.p. 37,n. 9).

2 llama: “metaplióricamentesignificala fuerzay eficaciade algunapassióno afecto”(Aí¿t).

punto: pareceindicar que deseaque el final de las accionesseabueno,honroso.En esesentido,punto

aparecedefinidoenA¡a. como “el fin o intentodecualquieracción”.
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Ambosdaránmateriaal hado4mio

queaspiraa celebrartanalta historia;

los hechosde animoso,heroycobrío,

el justocelo,la virtud notoria, 20

en cuyassoberanasobrasfo

quecelebrandoyo su altezay gloria,

gloria y altezaillustre haréquesuene

en quantoel marentresusbravostiene.

Haréqueen la espaciosafértil vega 25

de la ImperialCiudadse oygala fama,

quitandoel ciegoerror y nieblaciega

que de su antigúedadoy sederrama5;
haréquedondeel sol consuluz llega,

lleguesuresplandore immortal llama 30

tocandocon la prósperafortuna

el cóncavoespaciosode la Luna6.

Trataréde ra~’z la historiay cuento

quemil cuentosy historiasdulcestiene,

con el bélico ardorfiero, sangriento, 35

mezclandolo que halagay entretiene.

Sólo pido advertenciay pechoatento,
quepueshablarde muchosmeconviene,

varios cuentos,por fUer
9a,yré tocando,

de ocultossenos
8la verdadsacando. 40

En la antiguaBretañao Inglaterra,

4SegúnAut.,el hadoesel “orden inevitablede las cosas”.Aquí parecereferirseal destinocomo fuerzaque
obliga al autora escribirla historia.

5seden-ama:se divulga, así, enAut.SN. derramar:“metaphóricamentesignificapublicar,extender,divulgar
algúnsucesso u otracosa”.

6 el cóncavoespaciosode la Luna: con estametáforahacereferenciaMartínezal cielo,asimiladoa una
bóvedaocupadapor la Luna.

advertencia:“el actode reparar, conocer y observarconparticularcuidadoalgunacosa” (Autj.

8 seno: significa también qualquierconcavidado huecocapazde encerrarensí otracosa”(.4ut.).
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9pobladade españolay griegagente

huyo un famosorey que, en pazy enguerra,

no menosfue animosoque prudente:

conquistólo queel reynoisleñoencierra, 45

aportando’0a la costafelizmente,

cuyas1’ guerrasmagnánimasno cuento

por no importaral pretendidointento12~

Gozandopossesiónquietay llana’3

de la fértil comarcaeladay fría, 50

con término amorosoy trapahumana

el príncipediscretolos 14;

con gran fidelidady promptagana15

le amavael puebloinglésy obedecía:
puesno ay quien máshumanela fiereza 55

queel pechoafabley tratocon llaneza.

En el reyno aestetiempo sehallavan

valerososy fuertescavalleros,

9

No existe constancia histórica de este poblamiento de Inglaterra por gentesespañolasy griegas.Sonlos
celtasquienesocupanlas IslasBritánicasantesdela dominaciónromana,y losjutos,anglosy sajones(procedentesdel
norte y centrode Europa),los que llegan a ellas traslos romanos,hacia el año 450. Un planteamientofabulosoy
literariohaceproceder,no obstante,a lospueblosbritánicosde Eneasel troyano,cuyobisnietoBrutoesconsiderado
comofundadordeBretañ&dedondepodemosasimosparaunaconexióndeestastierrasconelmundogriego. Estamos
hablandode la II istoria regurn Britanniaede Geoffrey deMonmouth,clérigo galésdel siglo XII a quien sedebela
primeraalusiónliteraria al mitico res Arturo. La poblaciónespañolaformaparte del deseo de Martinez de documentar
una preponderanciahispanaque. comosevio enelprólogo al lector,ve portodaspartesdel orbeantiguo.

aportar: “es tomar puerto. y muchas veces llegar a parte no pensada,sino queacasoyendoperdidosllegaron

a aquellugar” (Coy.).

~ El relativo sustituyea “famosorey”, situadoalgoatrás,en elverso43.

1’

- intento: “fin o propósito” (Coy.).

13possesión quietay llana: hacereferenciaa quesureinadofuetranquilo,sin revueltasni oposicióndeningún
contrario.Llano, en ~4,¡t.,se definemetafóricamentecomo“fácil, corrientey que no tiene embarazo,dificultad ni
impedimento”. Quiero.“vale también pacifico, sossegado, sin turbación o alteración” (luí).

14 No hayconcordanciaentreel plural del pronombrelos y las referenciasanterioresa los territorios,sin

embargosepuedeentenderimplicitamentequeaquélsustituye,enefecto,a lasposesionesdel rey, queestaríansin duda
en la mentedel autor,y a las que síha citadoensingular(xv. 45 y 50). Tampocopodemosdescartarquealudaa los
habitantesde sustierras.

15 Corrijo la errataseñaladaen el testimonio que. de las mismas,ofreceen los preliminaresel licenciado

Murcia delallana.Enel texto selee “x’ conprompta”.
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quesu florida edady añosgastavan

en dar renombrehonrosoasus azeros. 60

EsteintentoconhechosconBrmavan

en comarcanosreynosy estrangeros,

saliéndosea provarportodaspartes,
16

los valerososy sangrientosMartes

Vino tantoa estenderseel nombrede ellos 65

por los anchosconfinesde la tierra,

queno avíaquién osaseacometellos

en singularcontiendao campalguerra17.

Uno seaventajóentretodosellos,
señorde la EncantadaFértil Sierra, 70

llamadoel valerosoClarimante,

de singularesffier
9o,aunquearrogante,

e! qual cUrenserhijo del famoso

Martelio, que en las guerrashizotanto
18

quecon sólo su nombrepoderoso 75

a las remotasgentespusoespanto.
Éste19,andandoen un bosqueverdeumbroso,

quandoel sol distadel Orientequanto

del obscuroOccidenteestáapartado20,

le acontecióun sucessono pensado21. 80

16

Serácomúnen Martinezemplearpor antonomasiaciatosnombrespropios,generalmentemitológicos,para
designar las cualidades de algún personaje. En este caso, es evidente que el dios romano de la guerra define a los
caballeros de la corte inglesa.

tratadedosmodalidadesdelcombatecaballerescaLa contiendasingulares,comola justa, un combate

entredos únicoscaballeros,mientrasla guerracampalsuponeel concursodeun elevadonúmerode caballeros en una
batalla.

18Enel texto, la palabra“tanto” lleva unatilde en la a,parasefialar la abreviaturade lan que,sin embargo,

no seproduce.

19 Hay un anacolutoen la construcción que se inicia aquí.Lo correcto seria“a éste”,si nosatenemosa los
versos siguientes. La prolongada cláusula parentética contribuye a este error sintáctico que no habriaquedescartar,
tampoco,conioerratadel texto.

20 quandoelsol distadel Orientequanro/ del obscuroOccidenteestáapartado:es decir,a mediodia.

~ pensado:no imaginado,inesperado,según.4ut..s.y. ‘pensar’: “imaginar, premeditar”.
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Y fue que, de entreriscosy breñales22,

una sierpe23salió, con tal fiereza,

quea los másatrevidosanimales

espantoles pusierasu braveza;

acometiócon fUria y silvos tales 85

a Martelio, y con tantaligereza,

queel jovenanimosoapenaspudo

valersedel amparode su escudo.

Hirióle el primergolpeen descubierto

y dio con él en tierra sin sentido, 90

aunquecon brevedadquedódespierto,

a su antiguovigor restituydo.

Mas, viendoel gran peligroy dañocierto,

qualvalerosoMarte seha ofrecido

a la másbravay espantableguerra 95

quesehavisto jamássobrela tierra.

Acometeporuno y otro lado,

entray saleaofende?4osadamente’

maspensarpenetrarlaeraescusado,

queel escamosocuerono consiente. 100

Grantiempola contiendaavíadurado

sin quehuviesseflaquezaen la semiente,

la qual, con el estremode fiereza,

batedel joven fuertela cabeva.

Sin acuerdo25,el valientea tierra vino, 105

y, quandoen si bolvió del sueñoodioso,

22 breflal: “sitio y paraje ásperoe inculto, Ueno de breñasy malezas”G4ut.). Breñasson “los matorrales,

malezas o espesuras que crecenen la tierra incultay fragosa”(ibídem).

~s¡e,pe: dragón.Covarrubiasremiteaserpiente,y aUi dice:“comúnmentellamamosserpientea un género
de culebraque fingimos teneralasy grandesuñasen lospies”. En culebraafirma que“sierpe,culebra,dragónson
nombresque se tomanel uno por el otro. El Bestiariode Cambridgeseñalaque“el dragónes la mayordetodaslas
serpientes”.lo queconfumala identificaciónentreserpientey dragónqueaquímanejamos.(Vid. Bestiariomedieval,
op c¡t,pp. 180-181).

24 ojénder: “hacerdañoa otrophÑsicamente,hiriéndoleo maltratándole”(lut.).

2’sin acuerdo, lo mismo que ‘estarfuera dc acuerdo’:“quedarsin sentido,sin conocimientoy sin elusode
la razón.comosucedea los quepor algúnaccidente,desmayoo golpepierdenel sentido” (4u1., s.v. ‘acuerdo’).
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sin alcan~a¿6el ordeny camino

se halló en un aposentotenebroso.

Movido de un fUrioso desatino

anduvoa todaspartescuydadoso, 110

viéndoseen unacamay desarmado,

y en lugarde suspiesjamáshollado.

Acertóaunaventanaqueallí avía

y, abierta,hallé que el puestodondeestava
erade tantacosta27y bizarría, 115

que cualquieravalor sobrepujava.

Atrásquedala luz del mediodía

sí conel resplandorsecomparava

que a[r]rojavan de si piedrasy perlas,

causandoadmiracióny espanto28el verlas. 120

Atónito del súbitoacidente29

sintióabrirseunapuertaconruydo,

pordondeentróunadamay, juntamente,

el poderosoAmorobedecido:

queluego el granMartelio el pechosiente 125

a la nuevapassiónde amorrendido,

presode la sin par soberanía

de la mortal quea Venusexcedía.

Quiénfiiesseaquestadama,y otrascosas

queay quetratarmáslargo30en estecuento 130

(enredos,aventuraspeligrosas
hechasporartey magoencantamento),

descubrirédiziendolas famosas

26 alcanQar: ‘saber,entender,comprehender”(4ut.).

27 costa:“el preciodeunacosa” (Coy.).

28
espanto:“admiración y assombro, no causado de miedo, sino de reparo y consideración de alguna novedad

y singularidad” (.4ut.).

29 acidente: “llamanlos médicosla enfennedado indisposiciónque sobrevieney acomete,o repentinamente
o causada de nuevo por la maladisposicióndel paciente”(Aut.).

~ largo: “se toma algunasvezescomoadverbio,y vale bastantementey’ conabundancia”(lut.).
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II ‘ 32

empressasqueha de ayeren esteassíento

dondedeclararémása lo largo 135
lo que dezirporordenoy meencargo.

Agorasólo digo que ocupada33

de Martelio quedóla damahermosa,

al trancede Lucina34ya obligada,
efetode la llama impetuosa. 140

Despuésdio aquellafruta señalada

quefUe a tantasnacionestancostosa;

digo el diestroy gallardoClarimante,
memorablede Orienteal marde Atlante35.

Pues,comoel nuevoMartefloreciesse 145

(del valor de su padreno olvidado),

y su célebrenombreseestendiesse’6

en quantoabarcay ciñeel marsalado,

y a su gallardobraQoserindiesse

del anchoreynoel másaventajado; 150

determinóde hazerunagrandeza

que fbesseindicio de su fortaleza.

Y fUe que en las provinciascomarcanas,
en los reynosqueal suyoeranvezinos,

hastalas gentesgriegasy africanas 155

3’ empresa:“acción y determinacióndeemprenderalgúnnegocioarduoy considerable,y el esfrerzo,valor
y acometimientoconqueseprocuralograrel intento” (.lut.).

32 ass¡ento: “situación, y parte o sitio donde está fundada una ciudad, villa, pueblo, lugar y población de
gentes” (4 ¿it.).

~2 ocupada:“dicese de la mujer preñada” (DRAE).

3 Lucina: diosa romana de los alumbramientos y los partos. Aparece asociada a la deidad griega llitía,
considerada como hija de Zeus y Hera.

~ Atíante es un gigante, hijo de Climene y de Jápeto, de una generación anterior a los dioses olímpicos. Se
cuentaqueencabezóa los titanesensuluchacontralos dioses, y por ello he condenado a llevar sobre sus espaldas la
bóveda del cielo durante toda la eternidad. CuandoPerseole mostróla cabezade la Gorgona,quedópetrificado,
convertidoen la cadenamontañosadel Atlas, en Africa. El ‘mar de Atíante’ es.pues,el océanoAtlántico, que se
extiendedesdela cordilleradel Atlas hastael NuevoMundo.

36 Fn el original. ‘y su célebre se estendiesse”. Corrijo la errata atendiendo al testimonio de las mismas.
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en todoslos imperiosperegrinos”,

dio su salvocondutoy cartasllanas38

assegurandoel passo39y los caminos,
fixando los carteles40dondequiera,

llevandosutenordestamanera: 160

“Clarimante,señoren la Bretaña

de la EncantadaSierra,desafia
a qualquieraguerreroque, en campaña41,

quieraprovarsu esfberQoy valentía.

Aquél quele venciereen fUer9a o maña 165

quedeporseñorsuyoel mesmodía,
gozandode su estado;y si él venciere,

la gloria solay famaen precio42quiere.”

De diferentespartesacudieron
cavallerosfamososy esfor9ados, 170

pero todosal caboserindieron

al disponercontrariode sushados.

Assi, for9osamenteconcedieron

37

peregrino:“se toma algunas veces por extraño, raro, especial en su línea o pocas veces visto” (Ant.).

38 salvoconduto: “libertad para hacer algo sin temor de castigo” (DIME). Clarimante tenía penmso

(suponemos que del rey) para defender el paso de armas al que se alude abajo. En cuanto a cartasllanascabepensar
que hace referencia a las ‘cartas de batalla’ o ‘cartas de desafio’, que según Riquer “eran fijadas por las paredes de las
calles, las esquinas y las puertas de las iglesias y todo el mundo se enteraba de su contenido”. (Martin de Riquer,
Caballeros andantes españoles, op. cit, p. 43). Quizáspor esoson llamadasllanas,enel sentidofiguradode ‘claro’
o’ evidente’. ¡ Yd.mfra, nota 40,cartel.

39

passo:“se tomaba por hecho de armas, torneo o justa, en que los caballeros se apostaban en algún parage
para hacer ostentación de su destreza de armas, y llamaban con carteles de desafio a otros caballeros que quisiessen
justar conellos, en la liza que paraestefin disponían,assistiendoa ella losjuecesdel campo,nombradospor los
mantenedoresy autorizadospor el reí’ (Ata.).Riquerafinnaque“un caballero,situadoenun lugarfijo, prohíbeelpaso
a todos los demás caballeros que intenten aproxirnarse al lugar vedado o ‘defendido’. Este caballero es el ‘mantenedor’
del paso”. (Martin de Riquer, op. cit., p. 58).

~ cartel: “papel escritoo mensage,por elqual uno desafiaa otro parareñirconél y batallar cuerpo a cuerpo
en el parageo sitio queeligiere” (Aus.). Vid. supra,nota 38.

41 campaña:“el campo que ocupa el exército, quando está fuera de los alojamientos, aunque sea montuoso

o licuo depeñascos”~Aut).

42precio: “premioo prezquese ganabaen lasjustas”(ORAL). Cfr. “que pqraloscavalleros.guemejor lo
hiziesscnpusicssetan grandespreciosquea todoslos quek si4tiessen tomasse granvoluntaddeveniraellos.” (Diego
O.iiúñezdeCalahorra:Espejodepríncipes....ed. cit., 1, p. 256).
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que entrelos másvalientesy nombrados,

erael mejorguerreroClarimante, 175

sin nadiea sugetarleserbastante.

Estuvoen estafamael cavallero

no aviendoquien osassealgar laespada;

porquequalquiertyrano desafUero

o alteración,porél eravengada. 180
MasFortuna,que nuncaun siglo entero

dexógozarla prósperajornada43,

pusoal gallardoMarte en los estremos

que en la presentenarraciónveremos.

El rey britano,a estasazón,tenía 185

unahija porúnicaheredera

de quantoél convalor ganadoavía,

aquien puestaen estado44ver quisiera.

Las bodasdilatavade díaen día,

buscandoalgúnbuenorden4’y manera 190

comopoderladarun tal marido,

quemereciesseel reynoesclarecido.

Dello tratavaen suprudentepecho

no hallandoquien del todole quadrasse;

porquede quienestavasatisfecho 195

dudavaqueel gran reynole aprovasse.

Teme,si Clarimanteentiendeel hecho,

que el sossegadoimperio le alterasse,

y porestecamino,fácilmente,
se siguiessee] temidoinconveniente. 200

El animosorey sedeziaAntero,

Rosaniala princesasellamava.

El, en tiemposde atrástangranguerrero

43 jornada: “lance, ocasión,circunstancia”,en sentidofigurado(DRAE).

puestaen estado: “ponera uno enestado,por antonomasiaescasarle,y generalmenteesdarlemodode
vivir, paraque porsípuedaobrary tenercasay familia” ~.4ut.,s. y. ‘estado’).

orden: “sc toma tambiénpor conciertoy buenadiwosiciónde las cosas”(Ata.).
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que a no rendidoscuellosyugo echava46,
hijo fue de Lyrsaniay de Lidero 205

de quientanto la famapublicava,

porqueLidero fUe señorde adonde

su claraluz el sol hermosoesconde47.

Rosania,viendo al rey tancuydadoso48

sin la causaalcan~arde tantapena, 210

con pechotristey coragónansioso

buscavaalgún buenmedio49o tra9abuena.
A un vergelentró,acaso”~,deleytoso,

y hallandoal rey, con rostroy boz serena,

no pudiendoencubrirmássu cuydado, 215

destasuertesu intentoha declarado:

“-Si en tus ojos merecealgunacosa
el entrañableamorquete he tenido,

el pechotiernoy voluntadhonrosa

que,al presente,a hablarteme ha movido, 220

te suplico,seijor, no seaenojosa

lajustapeticiónquehumildepido;

queesquede tu dolor me deslaparte

quebastea mealiviar y a ti aliviarte.

Quesi e] amor estantocomomuestras, 225

no mepuedesnegarlo queaquídigo,

y másviendo queen cosasqueaysiniestras

46 Serefiere a que sudestrezaen hechosde armaseratal, quebastabaadoblegara quienesnuncafueron

doblegados.

47Fue señor de tierras occidentales, allá donde el sol se oculta. Parece referirse a Inglaterra, en la antiguedad

en los limites de la tierra conocida, por poniente, y a la vez reino de su hijo, eí rey Antera.

48 cuvdadoso: Coy., s.v. ‘cuidar’: “pensar, advertir: es nombre francés”. De donde, ‘cuidadoso’ seria

pensativo’,quizá‘preocupado’.Conestesentidolo encontramosentodala literaturamedievaly áurea.Cfr., vg. el
Poemademio Cid en su verso 6tSospiró mio Cid ca mucho avie grandes cuidados” (Poema de mio Cid. edición de
Colin Smith. Madrid, Cátedra. 1979’, p. 139).

~ medio:“se toma también por la diligenciao acciónconvenienteparaconseguiralgunacosa” (.4ut.).

ocaso:“adverbio,del latin ‘casu’. lo que sucedesin pensar ni estar previsto, decimos haber sido acaso y
de improviso” (Cox’.).
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buscarsesueleel pechodel amigo.

No quedanlas potencias,no, tandiestras,

quandola ciegainfiel5’ y hadoenemigo 230

a la felicidad nuestrahazeguerra,

que no vengana darconsigoentierra,

Negarno semepuedeel desconsuelo

que ofendetu real pechocuydadoso,

queel afligido rostroes buenseñuelo52 235

del dolor quete tieneen passo53ansioso:

los ojos fixos en el duro suelo,

pensativo,inquietoy sin reposo;

cosaqueya metieneen punto puesta,

que el tragodel morir sólo meresta. 240

En amigablepaztus reynosveo,

las gentescomarcanaste engrandecen,

y en señalde obedienciay por trofeo54

panasa tu imperialcoronaofrecen;

correla ciegadiosaa tu desseo, 245
las rentasy tesorostuyoscrecen,

pordo entenderno puedomirandoesto

quéte puedaafligir y sermolesto.

Assi, he determinadosuplicarte

(en tu piedady sertu hija fiada), 250

de tus gravessecretosmedesparte;
puesno esrazónyo viva triste, ansiada,

SI Pareceevidenteque serefiere a la diosaFortuna,queerarepresentadaconun timón de navíoy ciega,en

posesión del cuerno de la abundancia. El calificativo puede deberse a que esta diosa no es nunca fiel a nada ni a nadie,
pues todo lo cambia a su antojo. ¡U. mfra, verso 244. Para ‘hado’. vid, nota a 1, y. 17.

52 señuelo:Por el sentido de la frase, parece querer decir algo equivalente a ‘indicio’ o ‘siguo’, pero no he

podido hallar constancia lexicográfica de este significado.

5~passo:“trance de la muerte o cualquier otro grave conflicto” (DRAE).

trofeo: “por extensiónse tomapor lo que representaalgúnvencimientomoral” G4ut.). Aqui adquiere
también el valor real de las cosas entregadas como símbolo de sumisión.
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Podráserqueme ofrezcael cielo la arte55

con quedexetu angustiaen bien trocada.

Y quando56no atinarea dar remedio, 255
siquierallevaré del mal el medio57.”

Diziendoestasrazonesderramava

lágrimasquede aljófar58parecían,

y penatal y tal dolor mostrava,
queal lastimadopadreenternecían. 260

Las bellasperlasque llorandoembiava,

quandoala secatierra decendían

brotavan59azucenas,rosas,flores

que arrojavande si gratosolores.

No pudo el graverey, aunquequería, 265

resistir&>a susojos no llorassen,

y que de la ansiaimmensaquesentía

la parteprincipal fueramostrassen.

Los suspiroscon fUer9areprimía,

for9ándolosque dentrosequedassen; 270

masandavael buenrey en estoerrado,

puesel fi.iego encubiertoesmáscendrado61,

arte.’ “se llama también la maña, destreza, sagacidad y astucia dc alguna persona, y la habilidad con que
dispone las cosas” (.Iutú.

56 quando:“se toma muchas veces como ¡nodo adversativo, y vale lo mismo que aunque” (.4ta.).

57llevaré:Ant.. s.v. ‘llevar’: “sufrir y tolerar alguna cosa”. Parece querer decir que al menos soportará la mitad
del mal, compartirá el dolor con el padre, si nos atenemos a Covarrubias, quien afirma que medio,“algunasveces
significa la mitad de la cosa entera.”

~ aljófar: “es la perla menudica que se halla dentro de las conchas qtíe la crian” (Coy.). Es un tópico muy

ex’tendidoen los siglos de oro la asimilación de las lágrimas femeninas con el aljófar. El mismo Covarrubias afu’ma que

“los poetas suelen llamar a las lágrimas que despiden por sus ojos las damas perlas

~ Podemos explicar de dos maneras este extraño uso del verbo brotar. La primera seda ateniéndonos a su
valor transitivo, recogido por DRAEconel sentidode “echar la tierra plantas, hierba, flores, etc”. Sin embargo, el hecho
dc que el sujeto tenga que ser “las bellas perlas...” dificulta esta explicación y nos inclina más a considerarlo un

anacoluto propiciado por el hipérbaton que altera el orden de la frase: “quando a la seca tierra decendian ¡ las bellas
perlas que llorando embiava.1 brotavanazucenas...

60 resistir: contradecir,Así, en Ant.. “significa también repugnar o contradecir”.

61 ccndt-ada: “nictaphóricamcntcvalelo mismoque limpio y purificado” (Ant.). Aquí. cl fuego simbólico que

domina al re~ es máspuro.luegomásardiente.
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A Rosaniaabrayóamorosamente,

deltierno paternalamorvencido,

y conun suspirartriste y ardiente 275

su boz destaarte62encomendóal o~’do:

“-Lo muchoen quete estimono consiente

quemi oculto dolor te seaescondido,

mas, ay, biende mis ojos!, quesi muero

esporel grandeamorcon quete quiero; 280

que si él fUera de menostomoy suerte63,

sin for~armea mirar mil niñerias,

ni en mi pechoreinaraun mal tanfUerte

ni tuvieranlugar las ansiasmías.
Mashallo avecinársemela muerte 285

(que esfin forgosode mis largosdías),

sin poderemprenderlo queemprendiera

si mi ardorjuvenil permaneciera.

En pazgozo mis reynos,no lo niego,

mastenerlosen paz,¿quémeaprovecha 290

si a laprimer sazónse enciendeun fUego

con queaquestaunidadquededeshecha?

Tiéneme,amadahija, sin sossiego,

dándomepenagravey vida estrecha,

el ver queestiempoya de darteestado 295

y no hallarteel maridoacomodado~.

Que,aunquemil valerososlo procuran

con medioseficacesnuncao~dos
y el codiciadofin dulceapresuran

en sustiernosdiscursossostenidos, 300

no tantopor lo justoseaventuran

62arte: “algunas veces se torna por modo, forma o manera, y vale lo mismo que ‘de suerte’, ‘de modo’, etc.
En estesignilicadoseusasiempreconla particula‘de’ antepuesta,y equivalea modoadverbial” (~4w.).

63 torno: “metaphóricanxentesignifica importancia,valory estima” (4ta.).Encuantoa suerte,elDK4E recoge

entre susacepcionesla de “estado o condición”.

6.4 acomodado:“lo que es apto, conveniente y oportuno” (Aut.).
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(haziéndomemagnánimospartidos65),

quantoporverseen tansublimealteza

como esgozarmi reynoy tu belleza.

Estoydeterminadono hazercosa 305

hastaquela fatal precissamuerte

pongafin a mi vídacongoxosa

con golpehorriblede su bra9ofUerte.

Despuéspodrás,pueseresingeniosa,

buscarpríncipealgunode tal suerte 310

quepuedas,a sabor66tuyo y contento,
hazerun provechosocasamiento.

Veslos grandesguerrerosdestatierra,
los animosospríncipesvalientes

67 ‘ ‘ óg 315(puesaquestaestrechaisla tieney cierra

los que causantemoratantasgentes;

discretosen la paz,fUertesen guerra:

paraqualquierempressasuficientes),

y assí,cadauno delIos, si seofrece,

dirá queporsusprendaste merece. 320

Pordondenadieavráqueno seafrente

de que le excluyade la honrosaempressa,

puesno ay mirar aamigo ni a pariente

dondeinteréstangrandeseatraviessa.

Y no esesteel mayorinconveniente 325
ni lo quemásen estecasopesa;

sólo meda fatiga no pensada

de Clarimantela ira arrebatada.

No dexaráhombrehumanoconla vída

65 partido: “trato, conveniou condicionesqueseproponenparael ajustedealgunacosa” ~Aut.).
66

a sabor: “modo adverbial que significa lo mismo que al gusto, a la voluntad y deseo” (4ut.).

67 Se refierea (Iran Bretaña,lugardondetranscurrela acción.

68 -ciena:encierra,contiene.Así, en.4ur.,s.v. ‘cerrar’: “conservar,guardaralgunacosadentrode otra”,y más
adelante.‘vale lo mismoque incluirse,aunqueregularmentesediceencerrarse

406



si privado se ve del casamiento. 330

Porrespetode quien traecorregida69

su altiva presuncióny fiero70 intento,

quedarásamil guerrassometida

con queen nesgopornán7’tu realassiento,
y mis fielesamigosy allegados 335

serána duramuertecondenados.

SabesbienqueMartelio fUe vencido

porestaayradadiestra,manoa mano72,

saliendodel combatetanherido,
queno huyo a darlevida mediohumano. 340

Viéndoseal postrertranceya venido

y queel vivir le niegael hado insano73,
descubrióa su queridoClarirnante

sucessosmemorablesde adelante,

tomándolesolennejuramento 345

quesutempranamuerteen mí vengasse
sí conjusto, apaziblecasamiento,

conmigo su valorno sejuntasse.

Assi, advierte,no ha hechomovimiento

hastaver si contigoyo le case, 350

69con’egir“vale tambiénadvertir,amonestarparala enmienda,reprehendery castigar”(Ata.). Seentiende
quea Clarimanteya le habíanafeadoantessucomportamiento.

70frero: “se suele tomar muchas veces por grande y descompassado” (Aza.).

71 El futuro de indicativo y el condicional adoptaron, por metátesis, las formas ‘porné’ y ‘pornía’ (lo mismo

que en los verbos ‘tener’ y ‘venir’), entre los siglos XII al XIV, manteniendo su vigencia durante siglos, sin embargo,
“las formas ponié, verné,tentésucumbieron, tras un periodo de alternancia que duró hasta fines del siglo XVI, ante
pondré, vendré,tendré...”(Lapesa. p. 392). En nuestro poema tenemos ejemplos de esta alternancia, a la que nos hemos
referido en el apartado de lengua y estilodelestudiopreliminar. Así, la forma ‘pondré’ se emplea,por ejemplo, en VIII,
749’

manoa ni ano: “en losjuegos, sedicedel modode jugar algún partido, en que no interviene ventaja de un
jugadora otro,por considerarseiguales”~Aut.).

insano:“loco u demente”~Auf.).
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atalayando74siempre,y a la mira75,
a dóndemi sagazconsejotira76.

Tengo,por otraparte,mil respuestas

de prodigiosascuevasencantadas,

quecon remotasgentesy traspuestas77 355

declaranseantus bodascelebradas.
Mira, en trancesy en cosastan opuestas

(aviendotantomal si van erradas),

si es razónque recelelos sucessos

queen tu daño,pareceveo espressos.” 360

Rosania,queprudentey discretaera,

de ingenioagudoy parecerfiundado7~,

con alegresemblantey bozentera

destasuertesu voto’9 al padreha dado:

“-Ofrecerteel remedioyo quisiera 365

importantea tu penay realcuydado,

pero,puesno le alcan9osuficiente,

mi parecerescuchaatentamente:

los dioses,que disponentalescosas,

no queriendomecasede otrasuerte, 370

con susdivinascienciasmysteriosas

esperoordenaránde complazerte.

Publicaalgunasfiestassuniptuosas

en queporpremiopongas,al más fUerte,

~ atalayando: Ant., s.v.atalayar: “ponerespecialcuidadoen qualquieraacción,parareconocerlo que la

puedeestorbar,oregistrarlas acciones de otros”.

75 a lamira:“estara la mira: observarconparticularcuidadoy atenciónlos pasosy lancesdealgúnnegociado

u dependencia,paraexecutarlas diligenciasconducentesa sulo~’o o impedir quesucedaalgunacosa” (Aut.).

76 tirat’: “poner los medios o encaminarlos y dirigirlos a algún fin” (Ant.).

77 u’ospuestas:desconocidas,ocultas.Así, en Ant., 5v. ‘trasponer’: “significa también ocultar o esconder
algunacosacon ¡nadao presteza”.

‘~ fundado: Coy., s.v. ‘fundar’: “echar fundamentos y cimientos el edificio, porque cuanto más hondos
estuvieren debajo de tierra, más seguro será lo que se fabncare encima. De allí, traslaticiamente, decimos ‘fundar uno
su opinión’.” Aquí. pues, se trata de un parecer con sólidas bases.

voto: “qualquierdictamenu parecerdado sobre alguna materia” (.4ut.).
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375mi persona,tu imperio y realhazienda,

si un año mantuvierela contienda80.

En estebrevetiempo, tenporcierto,

no faltaráalgúnpechoseñalado

quevengaa Clarimante,o dexemuerto,

en pazquedandotu imperial estado. 380
Y siendoya espressadoen el concierto

queme ha de seren matrimonio dado

el másesclarecidoy másvaliente,
tise evita qualquierdañoy mal urgente

Y quandolos del cielo, en fin, ordenen 385

prevalezcael fUrioso Clarimante,

avrácausasqueal biencomúnconvienen,
y a tu realmagestadseráimportante.

Tus cuydados,de oy mas2 rey, se cercenen,
sin penartesucessosde adelante; 390

queen espaciode un añono espossible

falte medio,atu intentoconvenible.”

El rey quedóalgúntanto satisfecho

y hizo publicarpor mil regiones
que al másgallardoy alentadopecho 395

su hija entregará,y sus possessiones,

con queun cursodel sol83 sustenteel hecho
contracualesquierínclitosvarones,

~ Cfr.: “E. estandoOliverosen Canturbia,oyó decirqueel reyde Ingleterrahabíafechopregonarjustase

torneosportresdíasequeel quequedasevencedortodoslos tresdias,quehobíesesusolafija herederadel reinopor
mujer”. (OliverosdeCastilla.ed. cit.,p. 66).

urgente: aquí,enel sentidode inmediatoy,por lo tanto,casiirremediable.

~ deovniás: “de ahoraenadelante”o “de hoy en adelante”.Con la forma“desdehoymás” lo encontramos
enel capitulo29 de la primerapartedel Quijote: “así podéis,señora,desdehoy más,desecharla malenconíaqueos
fatiga...” (cd. cit.. p. 3 19).

un cursode/sol:un año.Es sabidoque,enépocadeMartínezseconsideraba(siguiendoa Tolomeo),que

el Sol giraba alrededor de la Tierra, a pesar de que va Copérnico había planteado sus teorías heliocéntricas, más tarde
asumidas por Galileo. Así pues. se entiende que el tiempo en que el Sol hace su recorrido es un año.
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manteniendola tela84en campoarmado

acavalloy a pie, comoesfor~ado. 400

Buelala prestaFamalicenciosa

aumentandolasgraciasde la dama,

el tesoroy riquezacaudalosa

quepor la isleñatierrasederrama.

Fue en supublicacióntanpresurosal 405

queno huyo en grandistrito hombrede fama,

tenido porde esfliergosuficiente,

queluego no acudiessediligente.

La máspartedel reyno86seinclinava

al jovenClarimanteaventajado, 410

de cuyo granvalorse platicava

en la tierra y lugarmásapartado.

Y bien,en el semblante,él lo mostrava,

comosi ya por rey fUerajurado;
que Anterosaludavacomoyerno”, 415

metiéndoseen las cosasdel govierno.

Gentesde todaspartesacudían

paravery provarsu fortaleza,

84 tela: “la quese armadetablasparajustar.y de allí, ‘mantenertela’, el queseponea satisfaceratodos”

(Coy.). ¡luí, añadeque“flámaseassiporque sofia cerrarse con telas”. Cfr.: “bien pareceun caballero,armadode
resplandecientes armas, pasarla telaenalegresjustasdelantede lasdamas...”(Cervantes:Don Quijote de la Mancha.
ed. cit., p. 706).

85 El sujetodeestaoraciónes“la Fama”.

~/amáspartede/reyno: “la mayorpartedel¡tino”. Ch’.: “ala sombrade cuatroantíguosyfrondososálamos
que enella estaban,sc juntó casila másgentedel pueblo...” (Cervantes,La Galatea,edicióndeFlorencioSevilla y
AntonioRey,Madrid, AlianzaEditorial. 1996, Pp. 70-71).

~La ausenciadela preposición‘a’ ante‘Antero’ produceunaambigiledadsólo resueltaporelhechológico
dequeelpretendidoyernonopuedeserelpropiorey. Sc entiendequeClarimantesaludabaa Anterocomosi ya fuera
su yerno. Esta falta de preposición ante un complementodirectodepersonano esextrañaenlos siglosdeoro, según
Lapesa: “En los siglos XVI y XVII es gande el predominio de a. perotodavíaesfrecuente la omisión”. Atestigua luego
esta atirmación con numerosos ejemplos (Rafael Lapesa, “Los casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en español”,
enBRAR,lomo5<1.1V, 1964, Pp. 67-105,p. 77>.
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al señaladotérminoatendían88

en quemostrarpudiessensu destreza, 420

en nuevoesfiaer~oy brio seencendían
notandode Rosaniala belleza;

estandocadaqualcon esperan~a
de salir de la empressacon bonan~a89.

Recebialosel rey alegremente 425

segúnla calidadde sus estados,

y con pródigamano,en competente90

lugareranservidosy hospedados.

Con admirabletraga9t,el rey prudente

hizo hazermiradoresy tablados92 430

dondela gentey vulgo93estarpudiesse

sin quea los justadoresimpidiesse94.

Avia másde quinientoscavalleros

el señaladotiempo95codiciando;

de todaslas provinciaslos primeros, 435
venidosa provarseen aquelvando:

bravos,fUertes,altivos y guerreros,

de suspersonasgrandesmuestrasdando.

88aíender“sedecíamui comúnmenteen Lo antiguopor esperar”(Aut.). Valdésconsiderabaya anticuadoel

verbo ‘atender’ enesteuso: “Atender poresperarya no sedize”, aunquesalvabasuempleoen poesía:“en metrose
usabien atiendey atender,y no parece nial; en prosa yo no lo usaría” (Valdés. p. 120).

89 bonan~a:“el tiempode la prosperidad, cuando todas las cosas suceden a pisto y la fortuna va pujante con

prosperidady viento enpopa” (Coy.).

90

competente: “perteneciente,bastante,suficiente,debido,propio” (Coy.).
91

IraQa: traza’, “la primera planta o disseño que propone e idea el artifice para la fábrica de algún edificio
u otraobra” (Ata.).

92 tablado: “el cadahalsohechode tablasdesdeel cualsevenlos torosy otrasfiestaspúblicas”(Coy.).

gente y vulgo: I)os explicacionesposiblesa esta dualidad.La primeraes quepuedatratarsede una
tautologiaconla queseredundaen la presenciadeunamultitud. La segunda,que sequierahacerunadistinción entre
gente. concursodepersonas”,segúnCovarrubias,quizáparareferirsea la nobleza,y vulgo,“la gente ordinaria del
pueblo”, tambiénsiguiendoa Covarrubias.

impidiesse: Col’., 5v. ‘impedir’: “estorbar,hacercontradiccióny repugnancia”.Losjustadoresson los
caballerosqueparticipanen lasjustas.¡Yd. nota 1 de estecanto.

~ Aquí se retiereal tiempoestablecidopor el bandorealparaquedierancomienzolasjustas.
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Assi queen laciudadaorase encierra

la gentemásgranadade la tierra, 440

Llegadala sazón96del píazodado

(que eraquandoel Sol entrapresuroso

en aquélcúyo flie el vellón dorado

del cólquicoedificio misterioso97),
apenasen Orienteseha mostrado 445

el resplandorfebeo98y rayo hermoso,

quandoya Jaanchapiagasecubría

de la luzidagenteque acudía.

Cadauno lo mejorquetienelleva

adornadode la índica~riqueza, 450
loo

con divisa, invención,con traganueva
dandolustrey donayrea su braveza.

Esperanvenir todos a la prueva

dondepuedanmostrarsu fortaleza,

96
sazon:“setornatambiénpor lo mismoqueocasión,tiempooportunou coyuntura”(4w.).

97Enel original, al margen,hayanotadala siguienteaclaración:“Vellocino deColchos”.Setratadel vellocino
deoro encinabúsquedanavegaronlargotiempoJasóny los argonautas,hastallegar a la Cólquide.El encuentrodeeste
vellocino íe eranecesarioa Jasónpararecuperarel tronodeTesalia.arrebatadoa supadre.Esón,por elhermanastro
de éste.Pelias.

El plazo al que se refierenestosversoscoincidecon el inicio de la primavera,cuandoel Sol recorre la
constelacióndc aries.el camero,cuyapiel se llamavellón o vellocino, lo que sirvede excusaa Martínezparaestacita
eruditaala maneragongorina.

98febeo: “pertenecientea Feboo al Sol” (DR.4E).

indica: de la India. Se refiere aquía las piedraspreciosasprocedentesde aquellugaroriental.

loo dáisa “la señalqueel caballerotraeparaserconocido,porla cualse dividey sediferenciadelos demás”

(Covj. Invención: DanielEisenberg(ensuedicióndeEspejodepríncipes...,op. cit., tomoII, p. 8, nota),trasreconocer
queno hahalladoel vocablo,aventuraquepuedeserequivalentea‘disfraz’ enel texto queél anota:“trayendocada
uno deliostantasy tan latidasy tan ricas invenciones que bienparescíaserdesechadoel largoluto...” Sinembargo,
JesúsM. Alda. en su ediciónde la poesíade JorgeManrique. define invencióncomo ‘empresa’(JorgeManrique,
Poesía.cd.deJ. M. Alda, Madrid.Cátedra,1980,p. 152. nota27). TambiénAlbertoBleena(Lib>’os decaballería,op.
cd.. p. 39.nota5) lo asimilacon ‘empresa’:“En las fiestascaballerescasvjustasdel siglo XV solíansalirlos cabaLleros
con tina imagen-llamada‘devisa’ o ‘cuerpo’- puestaen la cimeradel yelmo o bordadaen el traje y unapalabrao
palabras,un verseoctosílabo,por lo general,llamado ‘mote’. La unión deestosdoselementos,‘imagen’ y ‘niote’, daba
lugara la ‘invención’ -conocidaconel nombrede‘empresa en el siglo XVII- queexpresabael estadoanimicodel
caballero”.7+090: ‘níodo. aparienciao figuradealgunacosa” (.4w.).
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cadaqualestrivando’0’ en la esperan~a 455

de llevar a supartela balan9a.

En cavallosbriososy ligeros,

con el orode Arabiahermoseados,

salenlos famosissimosguerreros,

másde bravezaquede azeroarmados; 460

codicianunosy otrosserprimeros

por tocarlos quilates’02de sushados

en pretensióntanalta’03 y tal empressa

dondemagestadtantaseinteressa’04.

Yvan en sus quadrillasrepartidos; 465

de diezen diez, de doze,quinzey veynte,
de maneraquetodosvan unidos

llevandopor caudilloa el’05 maspotente.

Ochode Lusitaniaeranvenidos

acompañandounjovenfloreciente’t 470

Bendaliosellamavaesteguerrero,

de los lusinos’07reynosheredero.

Los otrosocho son: Numerlano,

Larida, Isenio, Othón,Maresio,Aldeña,

Silverio y el gallardoBrandíano, 475

queal mejorjustadorla justaenseña.
Erantodosdel reynolusitano.

Un doradoavestruzllevan porseña,

estrivando:¡luí., s.v. ‘estrivar’: “metaplióricamentecorrespondea fundarse.afianzarse,assegurarse,

apoyarse

102 quilate: “metaphóricamentevaleel gradodeperfecciónen qualquiercosano material” (¡luí.).

103 alta: ¡luí., s.v. ‘alto’: “lo queesdegrandeaprecio,sumamenteestimable,y desuperiorgradoy gerarchia”.

104 interesa:Ata., s.v. ‘interesar’:“sacarinteréso provechode algunacosa”.

lOS a el: “al”. Cfr.: “siempreel miedodamásvistaa elque ama” (Luis Barahonade Soto,Laslágrimasde

Angélica.ed. cit.. p. 160).

106 Paraelcomplementodirectodepersonasin preposición,vid.supra,nota87.

107 lusmnos:no hehalladoconstancialexicográflcade estaforma con la que Martínezaludea mentidoa los

lusitanos.
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paraserde los suyosconocidos
en todoslos encuentrosy partidos. 480

De la Tracia,el granpríncipeSolino

su esquadrade guerrerosfUerteslleva:
Selisario,Rugiel, Teutro,Gelino,

mancebode valor y de alta prueva’08,

Hipandoy Alingur, tambiénMelino, 485

señorde la Tartáreatorrey cueva,

Calipo, cavallerode granfama,

y Ficelio, que el Ínclito sellama.

Dozepríncipesay de otrasnaciones,

quegoviernanesfiler9os’09florecientes; 490

todosde esclarecidos’”’cora9ones,

de rarostt’ pechos,ánimosvalientes.

De los dozediré, clarosvarones,

porsera nuestrahistoriaconvenientes,

callandootrosmillaresque allí estavan, 495

porquea los quehe contadono ygualavan.

Sergesto,Trulo, Cario y Palrnireno,

Andronio, Corimbotoy Carbopía,

Brinaldo, Sarpe,Cauroy Macrideno,

y Risambo,de raravalentía. 500

Los másdelioshabitanel Tyrreno

y todoserandiestrosaporfia”2.

Lagentequelos sigueesalgonueva,

t0tdealía prueva:Ant. s.’~’. ‘deprueba’:“modo adverb.conqueseexplica la consistenciao firmezade alguna

cosa,en lo phÑsiceo en lomoral”.

109 es,fuerQos: se toma aquícomo sinécdoque,enel sentidode ánimoo valor, parareferírsea los caballeros

gobernadospor los citadosprincipes.

110 esclarecido:“mui ilustre, generosamentenoble,de altoy clarolinage” (Ant.).

III J’ar(>: setornaasstmismopor insigne,sobresalienteo excelenteen sulínea” (Ant.).

112 a porfio: “¡nodo adverb.quesignifica conemulacióny competencia”(IaL).
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aunquede grandealientoy raraprueva.”3

Otraesquadranosqueda,valerosa, 505

de la qual trataremosadelante,

quandodierelugar la embara9osa”4

gente,que paraaplausoesimportante:”5

puesvemosqueen el mundoya no ay cosa

quetengasu valorjusto y bastante, 510

si no ay quienla quilate”6y favorezca,

y con devidoestruendo”7la engrandezca.

Detodala comarcahanconcurrido

hombres,mugeres,niños,viejos, damas

queen sus rostrosmostravana Cupido 515

estaren ellas lasardientesllamas:

el nuevoardory esfUergohan encendido

en aquellosguerrerosdealtasfamas,

mirandoallí encerradala belleza”8

queen el orbeesparzióNaturaleza. 520

Alli las galas,trages,bizarria,

las telas,los recamos”9e invenciones,

los adereyos~2O, cortes,gallardía

nueva:Ant.s.v.‘nuevo’: “en las universidadesse llama el queestáeneRasel primeraño.Y por extensión,

sedicedequalquierprincipianteenalgunafacultado arte”.

‘~ embaraqosa:Coy. s.v. ‘embarazoso’:“lo queretarda”.

“5E1 antecedentedeestaproposiciónderelativoes la escuadraa la que serefiereelverso505,y no la gente,

comopareceríaen una apreciaciónsomera.

116 quilatar: Ant, remite a ‘aquilatar’, y alli dice: “metaphóricamentevale estimar,reconocery hacer

calificacióny examendealgunacosa,parasaberlaconfundamento”.

~ estruendo:“significa tambiénaparato,pompa,ostentación,grandeza,magnificencia”(¡luí.).

118 encerradala belleza: otros ejeníplares,correspondientesal segundoestadode estecuadernillo, leen

encerradaa belel la”. entreellos,BPT1 y RAE.

¡19 recamo: “la bordadurade realce”44ut.).

l=OadereQo:“el conjuntoo aparatodealgunascosaso piezasqueconcurrena algúnusoo algúnornato”(Ant).

Coríes, seguramenteen referenciaa los vestidos.Ant,hablade ‘corte de vestido’ como “la porcióndetela o paño
necesariaparahacerun vestido...”Aquí parecehaceralusiónal cortecornoresultadodel trabajodecostura.
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de diferentesgentesy naciones,

admiracióny espantolos~2~ ponía, 525

y abivavaen su pecholas passiones

que amoren lo másintimo alimenta

sin de estadoo personatenercuenta,

Ocupanlos andamios’22y tablados

no quedandolugarvacíode gente; 530

las ventanas,paredes,los tejados,

sin podercabermás,estrechamente.

Quedaronlos paseosdesocupados
parael justar,comoera conveniente.

Lo demás,aun apenassustenía’23 535

la multitud de gentequeallí avía.

Perohasede entenderqueseaviahecho

fUerade la ciudad,enunavega,

a manerade muro y de pertrecho’24,

estealto miradorque al cielo llega, 540

conseysaltos’25y mas,y luego el techo,

de do se ve la mary quiennavega;

de suertequeeragustoo ver la gente

o el estendidomarque estádefrente’26.

No podíanabaxara la anchaplaga, 545

121 Casode loísmo,no tan frecuenteenel texto comoel laísmo.El pronombreparecesustitutir a los guerreros

(y. 518). En cuantoa los verbos(‘ponía’ y ‘abivava’) concuerdancon ‘gallardía (y. 523). último elementode la
enumeración,sintenerencuentala pluralidadprevia.

‘~ andamio:“el tabladoquesehaceparadesdeallí vero representaralgunacosa,dichoasípor los que andan
sobreél” (Coy.. si.. ‘andar’).

¡23 sustenia:‘sostenía’.

124 pertrecho: “qualquierade las municiones,armasy demásinstnimentoso máchinasde guerra,parala

fortificación y defensade las plazasu delos soldados”(¡luí.).

125 alíc,: “se llaman en las casaslos suelosqueestánfabricadosunossobreotros, y dividen los quartosy

v,viendas:y assise dicela casatienedos.tres. quau’o y cincoaltos” (.4w.).

‘26defreníe:‘enfrente’,en la parteopuestaa uno. La construcciónconde obedeceal usoque estapreposición
tiene “antepuestaa nombre,verboo adverbio”,donde“sine de composiciónparasignificar cosadistintade la que
explicasu simple”(.4n/
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porno ayerpuertaalgunao escalera;

porqueun ordensedio, unanuevatraQa,
paraquenadieallí los impidiera.

Ningún hombre,al justar, los embara9a’27,

queel mirar y el subirespordefiera; 550

y assí,en el grandecirculo’28 no avia

másde la militar cavalleria,

Ya que estavala genteacomodada

(digo la forastera),y los guerreros

la señalaguardavandesseada, 555

paramostrarsu esifierQoy sus azeros”9,

y la rosadaAurora,avergon9ada,

la escuridadaparta,y los luzeros

cubrensu resplandoren la presencia

de aquellaque les venceen excelencia, 560

el rey vino, y la reyna,a quienseguía,

de ilustrescavalleroscortesanos,

unavanday luzida compañía’30

queen sutiempojugaron’3’ bien las manos.

Matronas’32deadmirablegallardía, 565

con semblantesy rostrossoberanos;
éstasvancon la reynaque,galana,

despreciay venceala naturahumana.

127 embara
9ar: “vale impedir” (Coy.).

¡28 círculo: “latamentesetomapor lo mismoquecircuito y ámbito” (¡luí.).

‘~azeros:“metaphóricamentesignificaesfuerzo.ardimiento,valory denuedo,y assí,‘mostraro tenerbuenos
aceros estenervalory bici—zas” (A ¡it.).

‘30 vané/a: “Es nombrefrancés,y significacompañíade gentemilitar (...), y paraque estascompañíasse
distinguieseny conociesen,acostumbraronallevar los soldadosciertaseñaldeunasfajas, las cualesse llamaronbandas;
y paraqueestosmesmostuviesenunaseñalcomúnpararecogersey adunarse.pusieronsobreuna lanzaestasmesmas
bandas,las cualesllamaron banderas”(Coy.). Luzida: pp. de ‘luzir’. Aut., s. y. ‘lucir’: “translaticiamentevale
sobresalir,excedero adelautarseenalgunacosa”.

II’ jugar “significa assxmrsrnomoveralgunacosapor lasjunturaso quicios” ~Aut.).Hemosdeentenderque
“los ilustrescavalleroscortesanos”fueronotroradiestrosenel manejode las annas,‘movieronbien las manos’.

¡32 matrona: “la mugernobley calificada,virtuosay honrada,queesmadrede familia” (Aut.).
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Despuéssalió Rosania,en cuyo gesto’33,

semblante,contoneoy hermosura, 570

muestraayerempleadotodo el resto’34

la artificiosay pródigaNatura:

un ayrequeenamora,andarmodesto,

un blancodo el christaly nievepura

pierdensuresplandor,si es comparado 575

con la queesde bellezaun fiel traslado’35.

Vestidava de unatelilla parda’36,

hechacon nuevaindustriay labornueva’37,

con queen todoparecemásgallarda

junto con el donayrequeen si lleva. 580
Con mesuradopassoy ~ tarda

llegó do estavanpuestosa la prueva

los másbizarroshombres,y másbellos,

queel mundoconocióni podrávellos.

Llevagallardasdamasa su lado, 585

queen la hermosuray graciaparno tienen;

entreellasjuegaAmor, el arco armado;

ellasburlancon él y seentretienen;

desdeellasexercitael bragoosado

porquientorneos’39y justassemantienen, 590

gesto: “el rostroy la caradel hombre”.(Coy.). Cfr. Garcilaso.sonetoV: “Escritoestáen¡ni almavuestro

gesto”.

13~ emplearel resto: locucióncomo ‘echarel resto’.Covarnibiaslo definecomo“poner hombretoda su
diligenciay fuerzasparahaceralgúnnegocio”.

135 traslado: “se usa tambiénporimitaciónpropiade algunacosa,por la qual separecemuchoa ella,y así

sedice:es un traslado desu padre” (.4ut.).

~ telilla: “teladelgada.Llámaseassiparticularmenteun texidodelanamásdelgadoqueel camelote”(.‘lut.).

~ industria: “es la maña,diligenciay solerciacon quealgnnohacecualquiercosaconmenostrabajoque
otro” (Coy.).Labor: “la buenacorrespondenciay symetríaconque estáncolocadasalgunascosas”(¡luí.).

nl uestra: “pode, ademán,apostura”(Dk4fl. Muestratarda, ademaneslentos,pausados.

torneo:“esendosmaneras:unodea pie y otro dea caballo,y ambosse introdujerona t’m quela caballería
yla infanteríaseejercitasenen las armasparaestardiestrosenellascuandosaliesenapelearcon susenemigos(...).
Dijose torneodetomar,porquehechoun encuentrotomanluego a hecerotro, paravolversea suspuestos”(Coy.).

418



másvalienteshaziendoa los valientes

con sustácitosfUegosy acidentes.

Los queavíandejustarseconsolavan

con que,ya queperdiessenla alta empresa,

otrasesclarecidasles quedavan 595

de beldadno menorquela princesa.

Y tantoconaquestoseanimavan,

y davanparael hechotantapriessa,
quetienenya porobrano sufrib[e1’~’

no sever en el puntoconvenible’41. 600

Puestoel rey en los anchoscorredores
con vistosostapizesentoldados,

duques,príncipes,grandesy señores
en el mismo lugarestánsentados.

Luego,en otroshermososmiradores, 605

con no menosriquezaadere9ados,

subió Rosania,paraqueestuviesse
dondede todaspartesvista fuesse,

porquemirandoel premioy joyabella,

a la dudosa’42guerraseanimassen, 610
y porgozartal reynoy tal donzella

a qualquierarigor se aventurassen:

en quien’43, comoen un sol y claraestrella,
laenamoradavistadeleytassen,

estando’44porjUezy premiohonroso 615
del fUerte pechoy coragónbrioso.

140 Se refierea queesun hechodificilmenteaguantable.Ata., s.v. sufrible,señala:“lo que sepuedesufrir y
tolerar”.

~ El momentodeseadodel comienzode lajusta.

¡4=dudoso: “incierto, irresoluto,ambiguo”(Autj. Aquí, enel sentidode que la guerrapuedetenerresultados
i¡uprevisibles,inciertos.

‘~ El antecedentede esterelativoesRosania(y. 607)o, incluso,“tal donzella”(y. 611).En cualquiercaso
se rclierc al mismo s¡¡jeto.

144 El sujetodeesteverboes,también,la doncelladel verso611.
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Alrededorlas damasseassentaron

en lugaroportunoy conveniente;

al encendidoSol su luz quitaron,
dexándolealumbrarescasamente, 620

porquecomo mil solessejuntaron:

vinierona ofil5car’4’ el rayo ardiente,

comono damosluz la velavemos

si a los solaresrayosla ponemos.

O quémirar divino con quematan! 625

O quérostroqueenlazay enamora!

¡O quégraciay quéserconquemaltratan,

québeldadde las damas,robadora’46?

¡O quécabellosdondevidasatan!

¡O quédisposiciónt47queel almaadora, 630

qué donayre,quéaviso,quécordura’48,

quéestremode estremadahermosura!

Aquí todoslos ojos empleavan’49,
porque,aunqueeraRosaniamáshermosa,

susestremadasgraciasestorvavan 635

queno la of’endavoluntadviciosa’50;

como en un claroespejosemiravan
sin ocuparla vistaen otracosa,

145

ofUscar: “obscurecery hacersombra”~Aut.).

¡46 Serefiere a la capacidadque tiene esabellezade robar voluntades,de cautivar los corazonesde los

caballeros.

~ disposición:“se llanía tambi¿nla proporcióny sxmetriade las partesdelcuerpo,gallardiao gentileza”
(¡luí.).

aviso: “algunasvecessetomapor cuidadoy discreciónen el modode obrary proceder”(~4ut.). Coré/rna:

“prudencia,buenseso,reposo,juicio. espera”(4w.).

149 Seocupaban.Es decir, los ojos se dedicabana mirara lasdoncellas.Coy.. “empleara uno, ocuparleen

unacosa

estorba,’:“embarazar,impedir el cursoy execucióndealgunaoperación”.Los dosversosnoshablande
quela excesivaperfeccióndeRosaniaponíafreno alas voluntades“viciosas” de quienesmiraban a las otrasdoncellas.
evitandoserella níismael objetodelas miradas.
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cevando’5’susconceptosamorosos

en aquellosobjetosmilagrosos’52. 640

Sonavaacordey dulcemelodía

de variosy templadosinstrumentos,

cuyo eco,junto al cielo, respondía

lapostreradicción de susacentos~

en los cóncavosvallesreteñía’~ 645

el dulcesonllevadopor los vientos,

el o5domásrústicoalegrando

y el almade si mismaenagenando.

Cessóla melodiaquesonava
y la bélicatrompaaespaciosuena 650

quea la dudosajustacombidava
y másde un coragónde si enagena;

otros,con passoosadoy muestrabrava,

quisieranversepuestosen la arena155

paraal mundomostrarsupechoardiente 655

y quiéneraen las armasmásvaliente.

Estando,pues,destaarteya aguardando
los encuentrosde algunoscavalleros

(que, el rigurosotrancedesseando,

todosserprocuravanlos primeros), 660

por un ladolagentealborotando;

se fue (digo los ínc[itos guerreros),

‘~‘ cebo,’:“metaplióricarnentesedicedelas cosasno materiales,comocebarel alma,suspotencias,sentidos,
virtudes.passionesy vicios, queeslo mismoquedar, proponer,aficionar, exercitar,divertir u ocuparcadacosadeestas,
respectivamente,conlo queesapetecible,deleitableo sabroso,dentrodelaespheradesuproprioobjeto” (4w.).

¡52Lasdoncellas,objetoprincipalde lasmiradasy deseosdeloscaballeros.Sonmilagrososporsudestacable

belleza.

Ant.. s.v. acceníamúsico:“la suavidady dulzurade la voz,el modocon que el másico entonay canta,
segúnreglasy puntasdemúsica”.

154 ¡‘eteii ir: “sonarel metal o resonar,heridou tocadode algúnmodo” (¡luí.).

‘“arena: “suelellamarsetambiénla estacadao palestradondesesalea lidiar” (‘tuL).
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dandopassoy lugaraun Marte nuevo156

Masapassarde aquíyo no meatrevo.

‘~Martinezhacereferenciaal siguientecanto,quetomaaquíel nombredel diosde la guerrapor tratarestas
páginasdeasuntosbélicos.
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CANTO II

Cuenta los varios sucessos que huyo en las justas quedando en el puesto Clarimante;los
graciosos enredosde Amor trocando las pretensiones en las damasy galanes.

QuÉ no violentaAmor adondellega?

6A quiéndexasu flechacon la vida?’¿ A muertes,a qOestiones
2mil entregaal quela libertadtienerendida;

abrasael coragón,el almaciega, 5

dandosiemprepassiónentristecida;
el másduroy mortal despeñadero

le ponellano, fácil, hazedero.

Comoagoraseve en la heroycagente

queaguardael premiode inmortalvictoria: 10
teniéndosecadauno porvaliente

y pensandollevar la dulcegloria,
esla causaque el crudoamorardiente

lesofiiscael sentidoy la memoria,

y assi, muchosque entiendensermásfUertes 15

provaránrigurosas,tristesmuertes;

queel gallardoguerrerovaleroso

lespedirárazóny estrecha3cuenta

Estosdosprimerosversosllevan signosde exclamaciónen el original, peroparecemás adecuadala
interrogaciónretórica,segúnelsentidodelas frases.

2 qtiestión:“rifia, pendencia,chiinerao alboroto” (4ut.).

estrecha: “Algunas vecessignificaexacto,puntual,riguroso,y enestesentidoesmiii usadoenmateriasde
cuentas,por lo quecomúnmentesedice: La cuenta que¡memosdeclara Dios ha deserni ¡ji estrecha” (‘tul.).
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del tenercora9óntananimoso

queosenaventurarseatantaafrenta. 20

En el discursose verá,espacioso4,

cómo mantieneel campo’y le sustenta
hastaque la inconstanteciegadiosa6

traceen sudisfavorcontraríacosa.

Esteerael afamadoClarimante, 25

señorde la Encantaday Fértil Sierra,

nombradodel ponientehastalevante,

y en todoslos confinesde la tierra.

Sagaz,astuto,fUerte y arrogante,

amigodediscordiasy de guerra, 30

aunquedisimulavacautamente

porcobrarfamahonrosaentrela gente.

Hijo erade Martelio, varónfUerte

como atráshe contado,peroAntero,

queerarey de Bretaña,le dio muerte 35

en campobatallando.Esteguerrero

húvoleen ciertadamacuyasuerte

oscontaréadelanteporentero.

Agorasólo digo quetenia

Clarimanteunamagaen compañía. 40

LlamávaseMenalala Furiosa,

diestraen el infernal encantamento,

propriay aparejada7aqualquiercosa,

de másquede demonioel pensamiento.

discurso: “tratado o escritoque contienevarios pensamientosy reflexionessobrealgunamateria,para
persuadiry ponderaralgún intento” (¡luí.). Espacioso:“Ancho, capaz,dilatado,extendidoy vasto”, perotambién,
‘lento, pausado,tardio,reposado,flemático” (Ant.).En ambossentidoshemosdeentendera Martinez,puessupoema
esun largo‘discurso’ y, a la vez, surelatoes reposado,lento.

mantener: “ser el principalen la justa, torneou otro festejo, esperandoen el circo o palestraa los que
huvierende venir a lidiar o contendercon él” (‘tul.). El campoes “ej sitio que sedestinay escogeparasalir a reñir
algún desafioentredoso m~iáspersonas”(.4ut.).

6 Se refierea la diosaFortuna,entrecuyosrasgossedestacaquees ciega.

7

proprio: “lo que es a propósitoy convenienteparaalgún fin” (mt.).Aparejado:“preparado,dispuesto,
apercebido.prevenido” (.4w.). Es decir, la magaMenalaestásiemprepreparaday esapropiadaparacualquiercosa.
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Ésta,del fUertejovencuydadosa, 45

no le pierdede vistani un momento,

siemprepuestaa su lado, aunqueinvisible,

todaayudale dandoconvenible.

Entra,bizarroy bravo,por la parte

queRosaniade frentele ve9a, 50

másalardoso8queel fUrioso Marte

quandocon los gigantescombatía9.

Eraaquímenestermáscopiosaarte,

másalta y másdivina poesía,

parapodercontarosporentero 55

lo tocantea estecélebreguerrero.

Losjudiciosos’0ojos rebolvieron

los queen la pla~aestavan,y tablados,
y, atónitosy absortos,suspendieron”

los sentidos,quedandoembelesados. 60

Pareceresdiversossedixeron,

mostrándosea suscosasinclinados,

concluyendoen queaquelgalánseria
quienla damay el reyno llevaría.

Yva en un bel’2 cavalloque,brioso, 65

tascavael freno’ de orodel Oriente;

alardoso: “lo que tocaal alardeo que sehacecon ostentación”(.4ut.).

Se refiere aquíel narradora la guerrade los Gigantescontralos diosesdel Olimpo, conocidacomola
Gigantomaquiay narradapor Hesiodoensu Teogonía.La guerrafuepromovidapor los Gigantesparavengara los
Titanes,encerradosenel Tártaropor Zeus.Paraculminarconéxito la contienda,los diosesolimpicosnecesitaronel
concursodeun mortal. Hércules(Heraclesen Grecia).cuyafuerzay astuciafueroncruciales.

~ judiciosos: “lo mismo quejuicioso, que escomo oy se dice” (~4w.). Rebolvieronpareceteneraqul el

significadodevolvieron, es decir:“volvieron [paramirar] losjuiciososojos”.

“suspender. “arrebatarel ánimoy detenerlo,conta admiraciónde lo extrañoo Lo inopinadodealgúnobjeto
o sucesso”(.lut.).

‘2 bel: “s~1ucopade bello (...)‘ úsasesóloenla terminaciónmasculina”(.4ut.).

~ tascare/freno:“plisasequevalemorderloscaballoso moverel bocadoentrelos dientes”(¡luí.). Maxime
Chevalierhacever la semejanzaentreestosdosvasosy lossiguientesdela Eneida:’ ah estáenjaezadode púrpura
y oro, su caballoque m¡~erdecon ímpetuel espumantefreno” (libro. IV. vv. 134-135,edicióndeRafael Fontán

425



llamávaseFrisel, queen el vistoso

vandálicovergelnació’4, en poniente.

Cubiertasde un recamomáscostoso

que el queAracne’5labravadiligente, 70
con Jamásestremadapedrería

queen su fértil riberael Gangescria.

Fórmanseunosflorones’6a la hechura

de razimosde palmasy laureles;

en medio de los lazosy verdura 75

seven las frescasrosasy claveles.
A trechossehazeun cercoy ligadura

repartidaa manerade quarteles’7,

y en el blancoquequedaestavaluego
un roxocora9ónardiendoen fUego. 80

El fUegoen queseardíaerade rosas,

paradar a entenderquiénle causava,

puesRosaníalas ansiasamorosas
con su rarabeldadle acrecentava,

Lleva unasfUertesarmas,y costosas, 85

un yelmo que al másfino atrásdexava,

y todo lo restantede armadura

con riquezano vistay hermosura.

Acompañadovieneel cavallero

Barreiro,Madrid.Alianza Editorial, 1998,p. ¡03). ¡‘íd. Maxime Chevalier,L ‘Arioste en Espagne,op. ciz.,p. 363, nota
141.

Se tratadeun caballoandaluz,de Vandalia,nombrepoéticodeAndalucía,tierra ocupadapor los vándalos
cuandoinvadieronEspaña.Posiblementeseaun caballojerezano.derazamuyestimada,porla alusiónal ponientecomo
lugardenacimiento.Porotro lado, Vandaliaeratambiénla tierra dela fingida amadadel Caballerodel Bosque.enel
Quúoie.la beUa CasildeadeVandalia.

‘~ Aracueretóa Atenea.la cual,parafomentarenella la modestia,labróun tapiz enel queseveíaa los dioses
castigandoa losmortalesque les desafiaban.La joven,insistiendoen su reto, hizo otratela querepresentabalos
escandalososamoresde las divinidades.Ateneala castigóy Aracnesequisoahorcarparaevitar la humillación. pero
la diosala salvóy la convirtió enarafla, condenándolaasí a hilar y tejersin descanso.

‘6florón: “adorno artificioso,hechoa mododeuna flor mui grande,con queseadornanlas obrasdepinflira
y architectura”(Aut.).

17 quortel.”se llama enel blasónla quartapartedel escudo,dividido dequalquiermodo” (¡luz.).
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de otrosdozefamososy valientes: 90

de Aridano, de Escociael heredero,
hijo del rey, famosoen variasgentes,

de Melante,su primo y granguerrero,

de Elier, de Mondevo,de Sarlientes,

de Andúbar,Sarpendóny de Moronte, 95

de Palego,de Marpoy Termodonte.

El último, y primeroen valentía,

despuésde Clarimanteel afamado,

el gallardoLiberio allí venia,
porprincipede Irlandaya jurado; 100

a todosseaventajaen bizarría

de quantoshansalidoal estacado’8,

porquede dos,de seys,dediez,de ciento,
él tiene singularmerecimiento.

Pues,con aquestosMartespoderosos 105

entróporla granplagaClarimante,
mostrándoseengre9dosy alardosos

en el trage,divisasy semblante;

todossiembransuspirosamorosos

por la joya quepuestaven delante, 110
y nadieen la anchaplagaarmadoavía

que de la merecerno presumía.

No he queridonombrarlas damasbellas

que conla granprincesaagoraestavan,
puesserviráde poco el conocellas 115

supuestoqueporellasnojustavan.

Harémencióndespuésdealgunasdellas

que, aunqueagoracongoxasno causavan,

vernátiempoen queponganen contienda

el reyno y quesu famasedefienda. 120

Ya la sonoratrompasesentía

estacado: “es tambiénel palenque,vaUa o plaza,llamadaliza, quese haceparaalgún festejopúblico,y
antesse hacíapara los desafiospúblicosy solemnes”(luí.. s.v. ‘estacada’).
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quea la empressallamavaguerreadores,

y cadaqual su lanyaapercebia’9

procurandoemplearlaen los mejores.

Aili, porrealmandato,unahastería20 125

estava,paraquantosjustadores

huviessende mostrarsu esfUer9oy brío

en el dudosotrancey desafio.

No quiso Clarimanteserprimero

pordexarseapurassen2’los mejores, 130

fiado en quedespués,con el postrero,

podríaaventajarmássusloores.

A la partesepusoen quefrontero

tuviesselaocasiónde susamores,

cobrandoesfliergonuevoy valentía 135

con la divina luz queen susol vía.

RipandofUe el primeroqueha salido,
gallardo,aventurero,biendispuesto,

queal príncipede Traciaaviaseguido,

poniéndoseanimosoy bravo al puesto. 140

Palegoal otro canto22,embravecido,

conayrososemblantesele ha opuesto;
en ligeros cavallosaguardando

la señalquelesyva priessadando.

La codiciadatrompasonóluego 145

que robóla color del másosado,

masellos, con mortal dessasossiego,

del señaladopuestohanarrancado.

Al mediodel camino,ardiendoen fUego,

sedieron el encuentrodesdichado, 150

apercehir: “prevenir,disponer,aparejar,prepararlo necessarioparaqualquiercosa” (Auf.).

20
hostería:esel lugarenel que sedisponenlas haslas.‘Hasta’, según¡luz., es“el palo dondeseponenlos

hierrosde las lanzas,picas,chuzos,alabardasy otrascosas

21 apurar: “metaphoricamenteesaveriguary llegara saberde rau y con fundamentoalgunacosa” (Aut.).Aquí
seriaaveriguarquiéneseran los mejores.

22 canto: “se toma algunasvecespor lado o parteopuesta,y lo mismoquecantón,peroes antiguo” (¡lía.).
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se dieron el encuentrodesdichado, 150

puesPipandocayóen la tierra herido

y Palegoen mortal, eternoolvido.

Mascon todo,Pipando,en ira ardiendo,

selevantóa buscarlede la tierra,

y viéndoleen el suelo,arremetiendo, 155

del enlazadoyelmo y dél afierra,

peroel pálido rostromortalviendo,

no tuvo quetemermásde laguerra,

puesvio a Palego,por la fiera herida,

verter,entrela sangre,la almay vida. 160

El jovenvaleroso,aunquellagado,

con animosoesfiuer9oal puestovino,

y Sarliente23seopusoapresurado

con menosmiramientoqueconvino;

primo erade Palegoy, lastimado 165

de ver muertosudeudoen tal camino,

quisoponerla vidaa la venganQa,

confiandoen su braQoy fiterte langa.

Arremetenlos dososadamente,
haziendosusencuentrosbiendelleno. 170

DetúvoseRipan24dificilmente,

corriendosu cavallosueltoel freno;

peorle ha sucedidoa Sarliente,

aunqueel escudofue en estremobueno,

que, sin poderen trancetal valerse, 175
huyo en el duro suelode tenderse.

Dio la vueltaPipando,fervoroso,

masel otro, mirandodondeestava

el punto tanestrechoy peligroso

23

La primeravez queescitado estecaballero(vid. supra,y. 94) esllamadoSarlientes.Sin embargo,las
sm2uIentesmencionesle nombranSarliente.por lo queadoptoestaforma, másempleadapor Martínez,y sólo la
mantengoallí por afectara la rima.comosucede,al contrario,enclv. 173,¡nfra.

24 Sin duda.Martínez apocopael nombredeRipandoparaajustarelcómputosilábicode esteverso.
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de tierraselevantay, animoso,

deJ azeradoescudoseamparava,

sacandola tajante,agudaespada25,
entalesaventurassiempreusada.

Pipandoseapeó,y ambosa una, 185

de dos valientes26golpessehanherido,

pero no avrádefensao malla27 alguna

que resistaa ifiror tandesmedido.

Ygual estuvoun rato la Fortuna,

maspoco assíhandurado,puesvenido 190

a] puntoqueya estavaen estopuesto,

echóparaacaballostodo el resto.

Hirió Pipandoal bravo Sarlíente

de un golpe queamenagamal sucesso,
masél, con fuertebragoy pechoardiente, 195

le comengóa ofendercon golpe espeso28.
Acertóleunapuntaen la anchafrente,

pordo el roxo licor, con grandeexcesso,

salió,hallandoen entrambosfrancaentrada

la duramuertey parca29encarnizada. 200

Muertoslos dosguerrerosanimosos,

el puestoocupaluegoNumeriano,

con penachos30y tragesmuy pomposos

25 tajante espada:“la quetiene perfetosfilos y frenesaceros”(Coy., s.v. ‘tajar’).

26 valiente: “grandeu excesivo” (Auz.).

27 ¡nalla: “las sortijitas de acero,encadenadasunasen otras,de que se hacenlas cotasy otros reparosy

defensascontralos golpesdelcontrario”(Coy.). Sedefmeaquí,también,‘defensa’,enel sentidodeprotección,eneste
casodel cuerpodel caballero.

28
espeso:‘continuado,repetido.fl’equente” (Aut.). Hemosdeentenderaquí‘golpe’ en sentidogenérico,para

locual nosapo~’amosen la ausenciadedeterminante.Así, leeríamos:‘con golpesmuycontinuoso frecuentes’.
29

parca: “voz que se significala muerte, especialmenteen la poesía,por alusióna la fábulade las tres
hermanasClotho.Lachesisy Atropos, a cuyocuidadofingieronlosantiguosgentilesestarla vida del hombre,hilando
cl estambredeella la primera,devanándolela segunday cortándolela tercera”(Ant.).

30 penacho “el manojodeplumasque suelentraeren los sombreros,especialmentelos soldados,y en las

celadas.Del nombrelatino ‘penna’, quesignificapluma” (Coy.).
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con penachos3’>y tragesmuy pomposos
como bravo,arrogantelusitano.

Quisieronmuchosjóvenesbriosos 205
en estenuevoencuentroponermano,

peroel bravo MondevofUe ligero

y a la rayay señal3’llegó el primero.

Partenlos dosa un tiempo y hanquebrado

lasduraslanQasen los fUertespechos, 210

y aunqueel encuentrode ambosfUe pesado,

el uno porel otro van derechos.

Los cavallos,al punto, hanbolteado32,

no quedandodel casosatisfechos,

y con los dos alfangessehirieron 215

de los pesadosgolpesquese dieron.

Metidosen suscóncavosescudos

hazenla duraguerradiestramente
dándosey recibiendogolpescrudos,

quecadaqual, sin duda,eravaliente. 220
Los circunstantestodos,comomudos,

aguardanel sucessodiferente33;

quiénseinclina aestaparte,quiéna aquélla,

por el tácito influxo de su estrella34.

Mondevodio un grangolpeaNumeriano, 225

cogiéndoleen el yelmo al descubierto,

30 penacho:“el manojode plumasque suelentraeren los sombreros,especialmentelos soldados,y en las

celadas.Del nombrelatino ‘penna’.quesignificapluma” (Coy.).

31 rayo y señal:par~ereferirseal lugardestinadopara lasjustasy al momentoen queempiezanéstas,o, por
otro lado, sóloal lugar. empleandounatautología.

32 boltear: voltear’,“darvueltasa algunacosa”G4ut.). Aquí significadarla vueltaa ¡oscaballos,volvercon

cUosensentidocontrario.Cfr.:”...el Cavallerodel Febo fije bueltoluegoensuacuerdo,y todoencendidoenira bohea
el cavallosobreél contantafuria queparescíaun trueno” (DiegoOrtúfiezdeCalahorra,Espejo depríncipes...,op. cit..
vol.V, p. 136).

~ d~frrente: cabriaentenderquecadauno de los presentesesperaun final diferentedel combate,en función
desussimpatíashaciauno u otro contendiente.Seríacomodecir‘de maneradikrentc’.

estrello. iguradamentese tomapor inclinación,genio,suerte,destino” (Ant.).
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sobreel ar9ón35tendido, comomuerto.

Mas,conmuchapresteza,el lusitano,

del peligrososueñoya despierto, 230
la riendabuelvey diole un golpecrudo

abriéndolepormedio el fUerte escudo.

H.irióle de través,de unaestocada

que,aunquedadaal soslayo,calóadentro,

sacando,por encimade la hijada36, 235

la generosasangrede su centro37.

Después,con un mandoble,en la celada

descargóel diestrobrago,y de un encuentro,

del cavallole arrojasangreechando

y, entreella, la heroycaalmavomitando. 240

El lusino quedótanmal herido,

queno pudoaguardaren la estacada,

porlo qual, del palenque38seha salido

cubiertode su sangrebienvengada.

Luego,unjovenbizarro, engrandecido, 245

con muestraayrosay graciaaventajada,

en el sitio sepuso,aver si huviesse

quiena echarledel campose atreviesse.

Ricas,vistosasarmaspuestaslleva,

costosas,bien labradas,dondeavía, 250

de su riquezahaziendoclaraprueva,
preciosay nuncavistapedrería,

35 orQon: ‘arzón’, “el fustetraseroy delanterode la silla de caballería,quesin’endeafianzaral ginetepara
queno sevayaadelanteni atrás”(Aut.).

36 hijada: ‘ijada’: “el lado del animal debaxodel vientre,junto al anca.Muchosescribenestavoz con

aspiración:peroviniendodel Jatino¡lía, -¡Vm, sedebeescribirsin ella” (~4uz.).

37cenzro:“generalmentesellama assílo queestámásdistantede la superficie,y tambiénen qualquiercosa,
lo másretirado,escondido,hondou profundo” (¡luz.). La sangresale,pues,desdelo másprofundodel cuerpo.

38

palenque:“la estacadaqueseponeparacercarel campodondehade haberalgunalid o torneo.Díjoseasí
porquese hacedeestacasy paloshincadosentierra” (Coy.).
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sobrevista39bordada,de obranueva,

queaumentamásen él la gallardía

de que el valientejovenseacompaña, 255
honrade sunación,masno de España.

Esteeraprimo hermanode Aridano,

llamadoel fuertey bélicoMelante,

de Escocianatural, hijo de Angano,

guerrerode gran prueva,bel semblante. 260

Blandiendola hastaen la derechamano,

en la yzquierdael escudotraepujante40

sobreun blancocavalloque, brioso,
trxsca41con movimientoimpetuoso.

El príncipede Angalia,Carbopía, 265

al encuentrole saledenodado,

quepordiestroy valientesetenía,

en obrashazañosasseñalado.

Un arnés42de admirablebizarría,

un yelmo qualgranatecolorado, 270

un corvo alfangequeganóen su tierra

haziendocon un monstruociertaguerra.

De altasplumascubiertala celada,

diferentesen tra~ay en colores;

unalan9aen historíasmil loada, 275

lamejorqueseha visto enjustadores:

no puedeen trancealguno serquebrada

siendohechapordossabios,los mejores

quehuyo en suedadfeliz, comoveremos

39sobrevista:“por encimade lasarmaso armaduras,el caballerovestíauna túnicaligeraadornadaconcolores
arbitrarioso conlos esmaltespropiosdesuescudoheráldico.En elAmadísdeGaula estatúnicarecibelosnombres
desobrevistay desobreseñales” (Martin deRiquer,“Las armasen el Amadís deGaula”, en Estudiossobreel t4,nadis
de Gaula’. Barcelona.Sirmio, 1987,p. 144). De obra nueva,pareceindicarhecharecientemente.

40pujante:“vale poderoso”(Coy.).

triscar: “hacermidocon los pieso dandopatadas”(4ut.).

42 ornes: “anuasde acerodefensivasque se vestiany acomodabanal cuerpoenlazándolasconcorreasy
hevillas,paraque le cubriessey defendíesse”(Aut.).
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quandosus hechosa tratar ¡leguemos. 280

Puestoslos dosguerrerosfrenteafrente,

la señalaguardavanconocida;

oyéndolasalieronprestamente

mostrandosu virtud esclarecida.
El encuentrosedieron diestramente, 285

la lanQade Melantebienrompida,

masla de Carbopiaquedóentera

como si en el diáfanoayrediera,

Essentos43los dosjóvenespassaron

sin hazersentimiento,masdanbuelta 290

dondesus dosalfangesdesnudaron,
quesu lan9ael valienteangalio suelta.

Poderosos,dosgolpesdescargaron

trabandola máscélebrerebuelta

de quantasavíanvisto ¡ospresentes, 295

entrelos más famososy valientes.

El sonde las espadasse oyey suena

en los cóncavosvalles; el estruendo

de los golpesel ayrey fUegoatruena,
respondiendocon un retomohorrendo. 300

No recibenlos diestrosMartespena,

aunquecon raro ardid44seestánbatiendo,

porquelas finas armasresistian
ala flier~a y vigor con queseherian.

Ningunoen el batirtienesossiego, 305

sino quesiemprecreceel ardimiento45,

essento:pareceteneraquíun sentidofigurado,dandoa entenderqueno sufrieronningunaheridaimportante
enel encuentro,a partirdesusignificadode“eximido, exceptuadoo libre dealgunacarga”,querecogeAut.

44

ardid: porel contextoparececlaroqueMartínezse refiereaquíal valorde los caballeroscontendientes,por
lo queel significado de ‘ardid’ habríaque asimilarlo al de ‘ardidmente’ que,según¡luz., significa “esforzaday
anunosamente.couardimientoy valor”. Así, el texto equivaldríaa ‘con raravalentía’. ¡24nota siguiente.

‘~ ardimiento: “animosidad,extremadovalor, intrepidezy ánimo resueltoy denodado”(¡luz.). lid, nota
anterior.

434



sacandode los yelmosbivo fuego

con queenciendenel blando,frescoviento,

Andavaen un compásel durojuego
sin rastrose mostrarde vencimiento, 310

sustentandoel tesóny granporfia
hastael ardientesol demediodíat

Todosestánsuspensos,los presentes,

admiradosde ver tal fortaleza,

nombrándolospor fuertesy valientes, 315

al cielo levantandosu grandeza.

MasFortuna,contrariaa los vivientes,

amigade desmanesy tristeza,

quiso, quantoganadoavíaMelante,

lo pierday lo desdoreen un instante; 320

no porquealgún temoro covardía

en el gallardojovenvistatltesse

o porquedel contraríola osadía
en esfuergoal magnánimoexcediesse,

sino queel feliz hadoa Carbopía 325

ordenóaquel honorseatribuyesse,

aunque,si bien semira, nadiepuede

dezirquea su contrarioen nadaexcede.

Fue el casoqueal herir de las espadas,

quandoandavanen másencendimiento 330
y cubiertasde fuegolas celadas,

de coléricasañay fiero intento

Melante,entrambasmanoslevantadas,
yva a dar al contrarío,y al momento,

el cavallotorcióel cuerpobrioso 335

errandoel fuertegolpeimpetuoso.

Al cavallola espadadio en la frente

.46

Es tendenciahabitualdelos librosdecaballeríasel prolongarhiperbólicamentelos combatessingulares
durantehoras.Martitie, no seráajenoa estapráctica.comoatestiguanestosversos.
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(al suyodigo), el qual,embravecido,

mostrándosealteradoe impaciente
del golpey gravedañorecebido, 340

dacozes,a la espuelainobediente,

y con su inquietudtantoha podido

que, dandobueltasauno y otro lado,

de la silla al guerreroha desechado.

Del suyo4’saltóluego Carbopia 345
y con Melanteenviste,presuroso,

de quiencon prestasmanospretendía

desenlaqarel yelmo poderoso.
Viendo el hijo deAnganosu alegría

bueltoen sucessotriste y fin penoso, 350

ardiendodecorajey rabiapura

de los diosesreniega,y de ventura,

Dabozesqueno esjustoserprivado

de la gloriadevidaa supersona,

puesfue de su cavalloderribado 355

y el desastreno priva decorona.

Peroningunacosale ha bastado

por másy másrazonesqueamontona,

sino que todosdieronel derecho,

del de Angalia animoso,al fUerte pecho. 360

Ya el Sol su mediocursoavíacorrido,

distandoel Ocidentelo queOriente,

quandoel rey, sossegadoaquelruydo4t,
comerquisoen presenciade su gente.

Con él los cavalleroshancomido 365
y lasgallardasdamas,juntamente;

el rey y cavallerosa unamesa,

en otraestánlas damasy princesa,

Sustituyeal caballode Carbopía.La última referenciadirectaa un caballotuvo lugaren el verso337.

4t(
ruido: “se tuina tambiénpor litigio, pendencia.pleito, alborotou discordia” (.4u1.).
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del famoso’9torneoplaticando,

y del valorde aquellosjustadores 370
la virtud y destrezacelebrando

con palabrashonrosasy loores.

Melante,de corrido50,estácallando,

porserde los másrarosguerreadores

quela Escociaen su tiempoconocia, 375

tenidoporun Marteen valentía.

Miravanlos galanesa las damas

que estánenfrentede ellos como estrellas,

ofreciendoa susojos vivas llamas

con que dificilmentepodíanvellas51. 380
Aquí sevan urdiendociertastramas

quesólo podráel cielo deshazellas,

porqueun tiernomirar mal advertido

robala libertad, truecael sentido.

En esto,entróel Amor al aposento 385
do estánlos animososdescuydados

en pláticagustosay grancontento,

sin miedo de engolfarse52en máscuydados.

Mashizo el ciegodios un embaymiento53

qual no sevio jamás,puesnamorados 390

con susardientesflechas’4oy quedaron,

pero en el dulceamarno concordaron.

Sin ordenni compás5’los ha rendido,

49

famoso:“se toma tambiénpor cosabuena,perfectay quemerecefama” (¡luz.).

50corrido: “el confusoy afrentado”(Coy.).

SI La bellezade lasdamaseraesplendorosay la luz quedesusrostrosemanabacegabaa quieneslas miraban.

52 engolfarse:“meterseennegociosarduosy dificultosos” (Aut.).

53 cmbav,nlento: “engaño,embuste,disfrazartificiosoparaofuscar,pervertir,hacercreerpor ciertoloque
no esy por verdaderolo falsoy aparente”~4ut.). ‘El ciegodios’, Cupido

Comoessabido,Cupidoo Eros serepresentacon un arcoy flechasconlas que inflama los corazones.

~ compás:“figuradamentesetoma por regla,méthodo,nivel y orden” (uit.).
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de suertequeal queaquestadamaquiere

él porotra estámuertoy sin sentido, 395

y la otraporel otro penay muere.

No ay aquíamorconcordeni ay partido,

que el atrevidoAmor ordenay quiere

quenadieseconcierte,porqueel mundo

conozcasu podersersin segundo56. 400

Clarimantea Rosaniaquierey ama,

RosaniaporBendaliose deshaze,

BendalioporClarina, hermosadama,

a Clarina, Solino satisfaze,

Solino estáherido de la llama 405

de Labrisa;aLabrisa57no la plaze

porqueamaa su Risambo,y él no quiere,
queporMarpesiahermosapenay muere.

Ved quéembustede Amor, que destasuerte

quedaronellasy ellosenredados, 410

heridosdela flechaduray fuerte,

y sugetosa no serbienpagados;

con lo queunospadecengravemuerte,

otrosfUeranagloria levantados,

perono quiereAmor sino hazercosas 415
bravas,duras,atrozes,espantosas.

Quégustoeramirar tannuevo58engaño,

sucessotanrebueltoy sin concierto

queno puedennegarsu penay daño!

Aman dondesu amorno tienepuerto, 420

peroesel mayormal y másestraño

56 Esdecir, nadiellegaa tenerel mismo poderqueél tiene.

~He corregidoel nombredeestadama,queenesteversofiguracomo ‘la Brisa’ en las dosocasionesenlas
quesecita. ParaeUohetenidoencuentalas siguientesaparicionesdel personaje,en las quese restituyeelnombreque
sin dudapensóMartinez.‘Labrisa’ (vid. mfra, xv. 437 y 439).

nuevo: “lo que se ve o se oye la primeravez” (.4ut.). Aquí hacereferenciaa quenuncaantesse vio un
engañosemejante.
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queviéndosemorir al descubierto’9,

por no sersus amoresaceptados,
perseveranamando,los cuytados60.

Rosaniaa su Bendaliomira y quiere, 425

y conlos ojos selo va mostrando,
peroBendalio,a quiendamahiere,

su vistaen suluzeroestácevando.

No mira si Rosaniabive o muere;

antes,con tiernoamorseenagenando, 430
bive en lahermosaluz de suClarina,

reputándolaen todo pordivina.

Buelveel rostroClarina, desdeñosa,
por no ver a Bendalioquepenava,

y con halagoy graciamilagrosa6> 435

a Solino le ofrece,queallí estava;

Solino a suLabrisa,bella, hermosa,

su altiva libertadsacrificava,
masla ciega62Labrisale aborrece

y el pechohermosoa suRisamboofrece. 440

Qual suelepiedraimánllevar colgados

los anillos y láminasde azero,
que si buelvelapiedraa todoslados

el segundosecuelgadel primero,

assílos encendidosnamorados 445

andan,porqueel rigor del golpefiero63

no los dexaparar,y estánamando,

en pocosu amortiernoseestimando.

Parecealudir a que susmásíntimossecretosamorososhan quedadoala vistade todos.

cuvtado:“el queselamentade sumiseria”(Coy.).

61 Da a entenderque la &aciade Clarinaessobrehumana,queexcedelos limitesde la naturaleza.

62 lía deenteuderseaquíensentidofigurado,puesLabrisaestáciegaa causadel amorquesienteporRisambo,
quele impidever la pasiónquepor ellaabrasaa Solino.

63 SerefiereaquiMartinezal golpedadoenellospor el Amor con susflechas.
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Reclinadoya el Sol haziael poniente,

quandomenossu ardienteluz fatiga, 450

ocupólas estanciastantagente
que no avrápluma que susumadiga.

Carbopia,animosoy muy valiente,

va a proseguirsu suerte,en parteamiga.

Maresio a seprovarsalió el primero, 455

de nación64lusitano,granguerrero.

Matóle Carbopía,y otros luego

queporno serprolixo no los cuento.

Assi, en catorzedías,en el juego65,

vencióel gallardojoven másde ciento. 460

Clarimantesalió encendidoen fUego

porverpagartanmal su pensamiento~,

y a Carbo,67quesemuestraalegre,ufano,

sele opusoel valientemanoa mano.

Menala,que eslamagaqueos dezia 465

que siempreen susempressasle amparava,

al tiempo de encontrara Carbopia68

la langaporun lado le apartava.

Y,comoa Clarimanteél no hería

siendoenvestidodél con sañabrava, 470

dio con el yelmo en la ancadel cavallo

sin poder,aunquemásquiso,estorvallo69.

nación:“El actodenacer.En estesentidoseusaenel mododehablar.Denación,en lugardenacimiento:
y assidicenciegode nación” (Aut.).

65 Serefiereal torneo,a lasjustas.

66 Sin duda aludea los desdenesde Rosaniaquien.comosedijo arriba (y. 425), sehabíaenamoradode

Hendalio.

67 De nuevoMartinezapocopaun nombrepropio paraajustarla rima. Vid. supra,y. 171,

68 En el momentodel encuentrobélicodeClarimanteconCarbopia.Covarrubiasdice“encontrarseconlas

lanzascomoenlasjustas.torneosy enla guerra”(s.v. ‘encontrar’).

69Pasajeun tantocomplejo por la profusióndepronombrespersonales.El sentidopareceserquela magia

deMenaladesvíala lanzadeCarbopia(y. 468).evitandoel encuentrode ésteconClarimante.el cual,al no sertocado.
embisteconfuerzaa Carbopíaque,comoconsecuencia,caede espaldassobrela grupadesucaballo,

440



Con todo, seendere9aprestamente

y, sacandocon ánimo su espada,

a ClarimantefUe qual rayo ardiente, 475

pensandode le dar pagadoblada.

Lamagasele oponediligente

y, con mágicatra9aendemoniada,

el bra9ode tal suertele entorpece

que atodosestarmancoles parece. 480

HiéreleClarimantesin reposo,

aunqueen viendo queno sedefendía,

cessóde sucombatepocohonroso’

echandodel cavalloa Car[b]opia

y del hechomostrándosealardoso, 485

dadoquela maraña70él conocía.

Al puestosetomó, echandolos ojos

a quienle llevó el almapordespojos.

Corimbato,queespríncipede Andera,

al encuentrole saledenodado, 490

que de los másvalientesél uno era,
7’

a sangrientasbatallassiempreusado
La magaquisohazerde la manera

quecon el quepoco antesha justado,

massalir con suintento nuncapudo 495

porlo estorvarun poderosoescudo

quetieneporvirtud maravillosa

impedir el malvadoencantamento,

impioshechizoso armaponQoflosa,

aunqueseade fatal temperamento72. 500

Un espejoestáen él, divina cosa,

70maraña:“metaphóricamentesignificael enredo,confusióny embusteconquecautelosamentesepretende
enredary descomponeralgunadependenciao negociado”(¡luz.).

71 usado:“lo queesdecostumbre”(Coy.).

temperamento:“se toma assimismo por providencia o arbitrio para templar o componer alguna cosa” (A ¡it.).

Debemosentenderquesetrataríadeamiasfabricadasconla ayudadel hado(deahí ‘fatal’), paraenfrentarseacualquier
peligro.
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donde seve qualquieraembaucamiento

de infameencantadoro magadiestra,

del hadoy de fortunacruel, siniestra.

Menala,viendoel casoy mal urgente, 505

comen9óa aparejarotrosconjuros.

Entre tanto, los dos, osadamente,

redoblansin cesarlos golpesduros.

Confusaestá,y atónita,lagente,

que aun piensan, donde están,no estarseguros, 510

segúnel nuevoorgulloy la braveza
de su altiva,animosafortaleza,

Por lasiniestrapartey diestrolado

procurandarentraday francapuerta

a la ciegaFortunay durohado, 515

y a la implacablemuertequeestáalerta,

Seyshorasla contienda,en un estado73,
sin serventajaalgunadescubierta,

estuvo,martillándosede un arte
quepusieratemoral fiero Marte. 520

Dio el de Anderaal contrarioen descubierto

(quecubrirsetanprestoapenaspudo),

llevándole el cavallo como muerto,

de altivo fanfarrónquedandomudo.

Masluego ClarimantefUe despierto, 525

y cubiertodel doble fUerte escudo,

en llegando,tal golpele dio en lleno74,

quesoltó el rico escudoy dexóel freno.

Vio la magasazónqual convenía,

puesentoncesal jovenle faltava 530

el escudofatal quele impedía

‘~ estado:“la disposiciónu el ténninoen que sehalla algunacosao la constituciónpresentedeeUa” (4ut.).
aqui, Martínezserefierea que la batallaestabaigualada,en‘un mismoestado’paralos doscaballeros.

Locuciónadverbialquesepuedeasimilara ‘darde llenoenlleno’, definidaporCovarrubiascomo“cuando
seda en mediode la cosaquesc hierey esel golpefirme” (s.v. ‘lleno’).
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y porquiensu saberno aprovechava.

Hizo lo quecon Carbo75urdido avía,
aunquequisomostrarfuria másbrava,

al cavallotal sañale infundiendo, 535

que del palenquesesalióhuyendo.

El valerosojoven,viendo el hecho

y quedandocorridoy vergon9oso,

con ansiadesigual76y grandespecho,

seausentédel concurso”belicoso. 540

Y pidiendoel escudo,porderecho

dizenquele ha perdido,y másfurioso,

por no ver mayor mal quevisto avía,
de la ciudadsesaleel mismodía.

Dexémoslecamine,queyo espero 545

quele ha deserla ausenciaprovechosa,

porque,como esvalientecavallero,

ocasiónhallaráde famahonrosa;

en ella mostrarásu pechofiero

y aquellainclinacióntangenerosa 550
con que siempreaspiróa la eternaalteza

queseadquierepor obrasde grandeza.

Quedéen la playay puestoClarimante,
del cielo y mary tierradesdeñoso,

sobervio,bravo, altivo y arrogante, 555

viéndoseenriquezidoy vitorioso.

El escudoembrayó78fUerte y bastante

75

Nuevo apócopede Carbopía,como arriba,en el verso463 dc este mismo canto. Como en los casos
anteriores,pareceque estápropiciadopor el cómputosilábico. Un caso idéntico se da en La Araucana,dondeel
nombrede un guerrero,Tucapelo,es apocopadosin duda para facilitar el endecasilabo:“mas Tucapella man
revolviendo...”,mientrasunosversosmásarribaleemos: “Tucapelo, que estabaen un asiento..,”(vid. Ercilla, La
Araucana.ed.cit., pp. 336-337).

76 desigual:“excesivo,extremado”(ORAL). Indicaqueesuna formaanticuada.

77
concurso: ‘el ayuntamientodegentesa un lugar” (Cox’., s.v. ‘concurrir’).

78

embraQar:‘embrazar’.“embrazarel escudo,acomodarmeenel brazoizquierdopor las manijas”(Coy.. s.v.
‘brazo’). los adjetivosque acompañanal verbotienenunclarovaloradverbial.

443



paraqualquieratrancepeligroso;

mas, ¡ay dolor!, queel triste no se entiende,

puesle saldráal revéslo quepretende. 560

Buelvelos tiernosojos asu diosa

quedever queél la mira rabiay muere,

puesya suvoluntady almafogosa

parasólo Bendalioella la quiere.

Clarimantela adora,perono osa 565

publicarsupassión.Mas desespere

de gozarlajamás,aunquevenciesse
y Fortunaa su gusto respondiesse.

Los queamana otrasdamasno pretenden

justarcon Clarimanteni querrían 570

armarseya, porver queen ello ofenden

a los hermososojos queservían.
A sólo darlasgusto en todoatienden,

ni a Rosaniani el reynopretendían,

que susaltosintentosvan guiados 575
a dar sabroso79fin asuscuydados.

Sarpe(quede la furia de Cupido

como valiente,astutoy desdeñoso,

escapósin del arcoser herido

ni sugetarseal trancey mal fUrioso), 580
a ningunasesienteestarrendido

ni le congoxao sacade reposo

la poderosavista80y viva llama,

con queatael cora9ónla bella dama.

Estava,en cierto modo, aficionado8’ 585

sabroso:“por translaciónsignificalo queesdelicioso,gustosoy deleitableal ánimo” (¡luz)

80poderoso“grande y excelente o magnifico en su línea” (¡luz.). 1 ista: “figuradamentesetomapor elobjeto
de la vista,especialmentecuandoesamenou divertido,u estápresenteo muy imnediato” (ibídem).Se refiereaquia
la magníficay herniosapresenciadelas damas,rechazadapor Sarpe.En cuantoa ‘viva llama’ esevidentequesetrata
de unametáforapor ‘amor’.

81 aficionar: ‘ganarla voluntaddeotros consuhermosura,con suvirtud y buenaspartes.atrayendoa sí las

personasconquientrata” (Coy.).
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a Rosaniaporver su granllaneza,

no porquese sintiesseenamorado,

que no admitelas cosasde terneza.

Antes,en durosmontesfue criado,

por fragososbreñalesy maleza, 590
dondelas bestiasfierasmolestava

y a casaconvitoria setornava.

Erapríncipefrigio y decendiente

del fuerteHéctory Harpálice82nacido,

y entreel vulgo troyanoy pobregente 595

su gran progenitorquedóescondido.

Salió tan alentado83y tanvaliente

Sarpe,como de talesproduzido84,
a quienporcapitánsuyojuraron

los queel nombretroyanosustentaron. 600

Éstevino a Bretañaa señalarse

con los másvalerososqueallí avia;

porqueno pretendiójamáscasarse,

queni amorni codiciale movia.

Mas, comodespuésoye publicarse 605

la justay lo que en ella seofrecia,

parecióleprovarsi su ventura

subir a tantaaltezale assegura.

Y assí,estavaaguardandocautamente
quiénquedavaala postrevictorioso, 610

paraprovarcon él su pechoardiente

y su esfuerQoy denuedovaleroso;
quecon su discrecióntanteay siente

serleel trance,aunqueduro,provechoso.

82Iléctoresel héroehoméricode la Ilíada, oponenteegregiodeAquiles.En cuantoaHarpálice,setratade
unaamazona,hija de llarpálico, reydeTracia,huérfanademadrey educadapor supadreenel manejode las armas.
No hay referenciasclásicasa unarelaciónentreambos.

~ alentado:“comúnmentese toma por animoso,valiente,resuelto,esforzado,denodadoy, entrela gente
popular.guapoy valentón” (duz.).

<.4produzir: ‘produeir’j’vale tambiénengendraro procrear”(¡luz.).
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Pordo, viendoen el puestoa Clarimante, 615
se le pusocon ánimodelante

Fuertesarmasazules,encantadas,

lleva, como el contrario,a la batalla,

con oro y ricaspiedrasadornadas.

Espadacortadora,duramalla, 620

sobrevistade cifras85recamadas,
tanrica, que su ygualapenassehalla.

Un escudofortíssimo,azerado,

vistosoyelmo, como el peto86orlado.

Gruessalan9ablandiendo,quela hazía 625

juntarambaslas puntas.El membrudo

cavallo, queCorvatose dezía87
(queayerotro másbuenoyo lo dudo),

nacidode unicornioy yeguaavia88,

pordondeen la carreraestanagudo 630
que,consuligerezay movimiento,

atrásdexala flechay venceel viento.

Los circunstantesojos sebolvieron

a miraral gallardocavallero,
y sin le ver justar,luego dixeron 635

serde grandevirtud y esfuergoentero89.

cWra: “modou artedeescribir,dificultosodecomprehendersuscláusulassinoesteniendola clave,el qual
puedeserusandoxkcharacteresinventadoso trocandolas letras,eligiendounasenlugardeotras,a quese sueleañadir,
quitar algunasletras~ suplirsufalta connúmeros,comoenlugardea ponerun 4 u otro número.Tambiénpuedeser
enlazandolasletras,quemuchasvecesson las primerasde losnombresy apellidosde las personas,quegustantraherlos
gravados,pintadoso bordadosen armas,carrozas,reposterosvenotrascosas”(¡luz.). Hayasíun deseo,por partedel
caballero,deocultarsupersonalidad.Recamadas,con recamoso bordados.

86peto:“la armaduradel pecho”(Coy.).

87 dezir: “se usa algunas veces por llamar o nombrar: Un hombrequesediceJuan” (¡luz.).

Cli:” Y algunosuvo quedixeronqueestecavalloeraengendradodeunicornioy yegua,lo qual se tienepor
cierto...” (Diego Ortúñezde Calahorra,Espejo de principes...op. ciz., vol. III. p. 188). Como sevio en el estudio
preliminar, las conexionesentreLa toledanadiscretay la novelade Ortúñezsonnumerosas.Estaascendenciade
Conatoparecesacadadc las palabrasque hemostranscritoarriba.En cuantoa losunicornios,vid, estudiopreliminar.

8<> entero:“se toma algunasvecespor recio,riguroso,inflexible y tenazdecondición” (¡luz.).
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Cómo los dosvalientesseavinieron90

en el discurso9’del combatefiero,

sabráloquienleyereesteotro canto.

Descansaréalgún pocoyo entretanto.

90 avenirse:“concurrir.juntarse” (DRAE).Lo califica de anticuado.

91

640

¿/iscwso:“se tomatambiénpor espacioquecorreo passadeun tiempoa otroudcuna cosaa otra” (~4u!.>.
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ABRIR GENEALOGÍA DE LA TOLEDADA...                  CANTO III.


	AYUDA DE ACROBAT READER
	SALIR DE LA TESIS
	ESTUDIO Y EDICIÓN DEL POEMA CABALLERESCO GENEALOGÍA DE LA TOLEDANA DISCRETA (1604), DE EUGENIO MARTÍNEZ
	INTRODUCCIÓN
	ABREVIATURAS MÁS USADAS
	ESTUDIO PRELIMINAR
	1. EUGENIO MARTÍNEZ
	2. Resumen del poema
	3. Contexto literado del poema
	4. Aspectos estructurales
	5. La cuestión métrica
	6. Temas y contenido
	7. El narrador
	8. Los personajes
	9. Espacio y tiempo del relato
	10. Lengua y estilo del poema. El recurso de la retórica
	11. Cuestiones textuales
	12. Criterios de edición
	13. Bibliografía

	GENEALOGÍA DE LA TOLEDANA DISCRETA (edición anotada)
	CANTO I.
	CANTO II.
	CANTO III.
	CANTO IV.
	CANTO V.
	CANTO VI.
	CANTO VII.
	CANTO VIII.
	CANTO IX.
	CANTO X.
	CANTO XI.
	CANTO XII.
	CANTO XIII.
	CANTO XIV.
	CANTO XV.
	CANTO XVI.
	CANTO XVII.
	CANTO XVIII.
	CANTO XIX.
	CANTO XX.
	CANTO XXI.
	CANTO XXII.
	CANTO XXIII.
	CANTO XXIV.
	CANTO XXV.
	CANTO XXVI.
	CANTO XXVII.
	CANTO XXVIII.
	CANTO XXIX.
	CANTO XXX.
	CANTO XXXI.
	CANTO XXXII.
	CANTO XXXIII.
	CANTO XXXIV.
	Tabla de los cantos que se contienen en este libro

	APÉNDICE I Cuadro estructural
	APÉNDICE II: Soneto de Eugenio Martínez al libro de Atanasio de Lobera
	Índice de personajes
	Indice de notas léxicas
	ÍNDICE GENERAL

	ddddd: 


