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ELEMENTOS NARRATIVOS EN LAS CANTIGAS 
SATÍRICAS DE ALFONSO x (CONSIDERACIONES 
EN TORNO AL GÉNERO ESCARNIO Y MALDECIR) 

J U A N  PAK~-,I)ES 

Llni~rr-\¡dad de Granada 

Dcritro de los gCneros normativos en que tradicionalmente se clasifican las cantigas galaico- 
portuguesas. todo parece indicar que el recogido bulo la etiqueta identificativa de ca1lrigo.v dr 
o.sc~rt.liio \ .  ~rltlldol.ir es el de m6s difícil del'inicicín.' Frente a la clara delimitación. si bicn es 
verdad cluc no pucclc hablarse de una incomunicabilidad absoluta. de las ccl~ltig~l.~ de anznr- y 
lab <.lrrlticqrr.v [/e crlrrigo. el grupo de las cantigas satíricas parece convertirse en una especie de 
cal611 de hasti-c donde se agrupan todos ~iquellos textos que no pueden clasificarse en las otras 
dos categorías: 

o "x2ncro" satírico. en lusar de ser niarcado coino os outros dous. tense iransforniado 
nun contedor no que conllúcri tódnlas poesías líricas yalego-portuguesas que non son 
inequivoc:imenit. clasific~tbles dcnii-o dos x2neros do rexistro amoroso. En consecuencia. aírida 
hoxe iiori 2 raro que se rnariifcsteii iridecisións. \.ncilacións r meditacións acerca de se t: lícito 
asiynar rsl;l 011 a~~uela  cantisa (í "xCnero" escarnio-maldecir? 

Cuando Rodris~ics Lapa. despuCs de la publicación de las Cat1riglr.v (l'altligo y las Ccrriti- 
<qcr.s tl'nrtzor- por JosC Joaquim Nunes. recopila las Cu~itigcrs d'es~~~rr~t11zo e de r~znl dizer- no tiene 
m i s  rcniedio que advertir clue ha utilizado un criterio coinpilütorio amplio. de tal manera que 
altuna5 de cornposicioncs recogidas bien podrían incluirse en otras colectáneas:' 

I Vid. Cii I i 1 L \w.i \ \ i -Gii  \i i l i l i  T zui. . A \  i .<r i i r ryrr . \  II<J <~sc.rr i . t r io.  Edicicíiis Xriaia de Galicia. Vigo. 1995. pp. 
7- lo. 

7 Op.  cit.. p. X 

3 J o j i  .IOI~JI I ~ I  NI \I \. ed.. ( ' t r rrrr ,ytr \ -  ~ l ' t r t t r ~ y o  11oc t i . o i , t r c l o i ~ . \  q t r l r , q o - ~ ~ o r ~ t i r , q ~ ~ ~ ~ . s ~ ~ . \ .  Coiriihsa. Iiiiprcnsa da 
L~~i i~cr~ic l :~clc .  1928. 7 \o¡\.. ICICI~I. cd., ( ' o t r / ~ c v / . \  J ' , ~ ~ I I I J I .  (105 / I ~ o ~ ~ c ~ ~ / o I I ~ . T  ~ ~ I / ~ ~ ~ o - / ~ o I . ~ I I , ~ I I ~ ~ Y ( ~ , s .  Coiii~hs:i. lr i~prcnsi~ 



Queremos dar. finalmetite. corita do ci-itcrio qiie aeyimos nri r1:ibor;iqiio do pi-eserllc 
trabalho. Deixáinos-nos p i a r  por consideraqi)cs de largucm. admitido nesi:i colccqiío pocsias. 
que ianto caberiani aqui como ern oiitro lado. Rast;ivu que moslrasem uni;i porita de humor. 
inconforniidade ou displicCncia. para podcrcm iihpirrir ;i iirii lugar na colect2nt.a. Feiia a úIiirn:i 
escol ha. ainda ficarsm algun-ias cornposiqfies que. por seu curiíctcr du\ idoso. talvez venham a 
ser encorp~radas nuriia possível re~diqáo.~ 

De hecho. en la segunda edición. publicada como el autor refiere en el prcílogo poco niris 
de cuatro años después de la primera. añade tres cantigas "que pei-tericem a uin género duvidoso 
designado por escar-11ho d'nr~loi". 

La imprecisión terminológica del ginero parte de la propia tradicicín manuscrita. La eii- 
queta "escarnh'e mal dizer" tiene un valor totali~ador de difícil difercnciacicíri. Algo que puc- 
de constatarse ya en las inisnias rúbricas atributivas. Así se presentan. por ~jcniplo.  las caiiti- 
gas de Pcro Barroso: "Cantigas de  Pcro Barroso: son d'escarnh'e de rnal di7er" ( B  134 1 1: O las 
de Pero da Ponte: "Pero da Ponte fez estas cantiga5 d'escarnh'c de mal dizcr" ( H  1627). En 
estos casos se trata de la presentación de una serie de textos asignados a un poeta. pcro el 
marbete generalizador sigue usándose incluso cuando se trata de la adcripcicín de un sólo 
texro: "Vasco Gil fe7 esta cantiga: 6 d'escarnh'e de mal d i ~ e r "  (B  15 12): "Estevan Faian fkr 
esta cantiga d'escarnh'e de mal dizer" íB 156 1 1: etc. Hay. con todo, algunos interitcis de dilb- 
renciación: " Esta cantiga é de mal dizer e lkze-a Johan Soarez de Pavlia al rey don Sancho dc 
Navarra. por que I hi roubar veo sa terru e non Ihi deu el-rey ende dereito" í B 1330 / V 937 i' : 
"Don Fernan Pae7 de Talamancos fez este cantar de mal di7er" ( B  1333 / V 940): *.Outrohsi 
fez este cantar de mal dizcr aposto a üa dona que era niui nieninha e riiui tiirmos;~ e t'ogiii ao 
marido e el prazia-Ihi" ( B  13501 V 957): "Outrossi trohou a Ga dona quc non avia prcl de riiui 

clua cousa c salva e el disse que Ihi dera de seus dinheiros por preit'atal clue tezesse por el al,- 
pcro non quis por el fazer nada e poren 121 esies cantare.; de nial di7er3'( B 135 1 / V 958)" : 
"Est'outro cantar fez de mal dizer a un cavaleiro clue cuiciava cluc t roha~~ri  riiui hen e clue fa/ia 
mui b6os soes e non era assi" ( B  1357 / V 96): "Esta outrn cantiga lb/ a Af'c,tis'Eancs do 
Coton. Foi de mal di7er aposto en que mostrava dizendo mal de si as iii:inhas clue o outr'avia" 
(B  1358 / V 966):' "Esta outra cantiga e de mal d i ~ e r  dos que deron os castelo\ cciiiio non 
devian al rei don Atonso" ( B  1377):""Meen Paez fE/ estas cantigas de nialdi~cr" (después cic 
B 1561 ): "Esta outra cantiga tC7 d'escarnho a un que dizian Johan Fernandi/ e scmclhava 
nioui-o ejogavan-lh'ende" (B 1367 1 V 975): "Esto outra cantiga fez d'escarnho a üa don~cla"  
í B 1 369 1 V 972 )." 

dL1 LIlll~l?r\id¿lde. 1932: M I h t  1 1 UOI)KI( , I I I  \ L Il"\. ed.. ( ' 1 1 i l I l ~ l l . ~  t / ' l 1 . \ ~ ' l l i ~ i / / 1 l l  1) l / ~  l i / l l /  l / l ~ l ' / ' ~ / l l \  ~ ~ l l ~ i ~ ~ I l J l / l ~ / l ~ ~ ~ ~  l i l ~ ' ( / / l ' ~ ' ( l l ~  

~t r l<~co- l )o i . tu ,v~~c~. \ rs .  Vigo. Galaxia. 1965 i?" ed. 1970: reiiiip. iliisti-ada. Lisboa. Ediqoe\ .lo;ici S5 t l ~ i  Costa. 1095). 

1 Op. cit.. p. XVIII .  

5 bsii este caso l;i siíbi-ica viene iiiiiiediatariieiitc prcceditlii dc I;i prc~eriiiici(5ii pt.iieric:i dt. 1:) wcciciii (le las 
cantiga de escarnio y iiialdccir. " A y l ~ i  .sr i . c ~ r ~ ~ t ~ r ~ ~ . c i i i /  t1.c I . ~ I I I I I ' ~ I \  ~ I ' ~ ~ . ~ ~ ~ t r i ~ r ~ / ~  '1, t l c  111111 t11:c.i." por 10 cliit '  Iii pi.c.ci\ioii 
corresponde exclusivaiiien~e a la cantiga de Soaii Soarer P;i\ ha cliic icne n coiitiiiiiaciiiii. 

6 Las tloh caniiga peitenecen ;l Lapo Liiia. 

7 Esta< cantiya5 son de a~ltnl.ía de Maiíiri Soare/ 

Estas dos úliiinas cantiga> de Martiii Soarez 5011 lo> úiiico\ eiciiiplos cn 10, cliic :ipíirccc el iii;irhcic cspeciti- 
cativo de c.trrirrn(i ( l ' c ~ , s c . o ~ . ~ r l r o .  



Todo parece indicar. p u e ~  que existía una cierta indiferencia o incapacidad a la hora de 
c\tablecer una di4tincitin entre ambas especies poéticas. 

La Poéticrl fragmentaria que acompaña a B intenta establecer una diferenciación: 

caritiyah d'csc.;iriico son aquelas cliie os trobadore4 fazen querendo dizcr mal d'algue[nl en 
cl:is. e di/endo-l ho pcr p¿ila\,ras cubertas que aja11 doiis entendirnentos para Ihe-lo non entenderen 
li~cirarnente: c estas p:ilavr;is ch:iiiiun los clcrigos 11ry~rii~oc.atio.'" 

c:iniiy;is ~ l c  nialdi/er soii ;iq~iel~iJh] que t'alcn os trobadores descubertamente. Eln 1 elas entran 
p:il:i\,ras qiie qucrcn d i~e r  nial e riori ¿]ver oiitro entendimento se non aquel que queren dizer 
ch~i:~r~ieritc." 

Así. la distincicíi-i parece basarse en la oposición significativa: plr1lri.r.cr.r c.1111~r~ci.r I vs l  
rlo.s~~r(I~c~r.t(/riler~te. 

Sin einbargo. el propio autor de la Poc;tic,cr deja bien claro los límites imprecisos de su 
propia clasificacicín: 

E pero qiie ~ilyiiris diren que ií i alguas citntigas de joguete d'arteiro. estas non son niais 
ca d'esc;irnho. nen Lin outro entendimento: pero er dizen que outras 6 i de risavelha: estas ou 
serari d'e~cainho ou de riialdirc~-. E charnan-lhes assi porque ritn ende as vezes os hornens. 
11ii i i~ nori son cousas en que siibedoria nen outro beri aja." 

Lii iiiiprecisicín de las rúbricas atributivas y la imprecisión en la definición del ginero en la 
/'o<;tic.~/ CIC H evidencian claraiiientc la no pertinencia clasificatoria. Mas bien todo parece 
indicar cluc el termino r~.sc~/r.ril~o r rrirr1di:~r- se venía fijando como Scírmula csterotipada para 
cu;ilcluicr cancicin satírica. Y así lo señala el propio Rodrigues Lapa cuando. después de subra- 
yar la clitincicin señalada del cancionero. se ve obligado a precisar: 

I>e qualquer niarieir:~. tcreiiios de ~ c i -  nesta distiriqáo entre cantiga d'escamho t' de maldizer 
urna simples pretensso escoliística. que náo podcnios aceitar incondicionalmente. por nao 
recobrir a i~iieiisa variedade da nossa poesia sa~írica medieval. pelo que se relere a I'orma e ao 
conieudo. ' : 

Hiiy. 1x1~ lo tanto. coino una especie de propuesta unil'icadora implícita en los cancioneros. 
lo cual no impide subrayar los elemento5 de predominaricia en las cantigas. Y así. dentro de 
10.4 géneros satiricos puede establecerse una distinción entre los e.sc.crr-rlio.s ~ l c  crrrlor y de  ~uizi- 
,qo. composiciones burlescas que retornan el Icnguqje y las formas de las cantigas amorosas 
con una finalidiicl ctiinica. y los disiinios tipos de sátira. dirigidas contra personqjes concreios 
(c~.sc~~rr~r~io I W I ~ . W ) / I ( ~ ~ ) .  clase5 sociiiles (cj.scrrr-riio socic~l).  trovadores. juglares y temas literarios 
(c~.se~rrr-riio 1irrr.rrr-io). pcrsonalcs y coinportamicntos pertenecientes al ámbito de la política 
( ~ J S C L I I . I I ~ O  polí'ti(.o ) o 12 inoral ( o.sc~ar.rrio 1rior.lr1). 

10 [Til. 1 1 1 1 .  C:I~. \". 1 0 1  31. a 

l l CLIp. VI. 1.01. qr 13. 

12 Cap. V. 1'01. 3r :ih 

I A Op. cit.. p. ?i 



Basindose en este criterio definitorio según ganeros satíricos y temas podria realizarse una 
clasil'icacicín del colprts profjno de las cantigas de Alfonso X en la que hahria que incluir u n  
grupo muy numerosos de composiciones englobables en la categoría c~.sc-ar.r~io ~wr:coiic~l: B 
357.B458. B459.B366.B 1471'1.B18I / V 6 4 . B 1 8 Z / V 6 5 .  B4831V66. B48XIV71. 
B 4891 V 72. B 4901 V 73. B 493 / V 76. B 495 / V 78: otro muy significativo taiiihi¿n relaii\.o 
a los esc.ur-rlios /~nfítico.s: B 463. B 464. B 466. B 472. B 474. B 373'. B 378 / V 6 1. B 379 1 V 
62. B 486 / V 69. B 391 / V 74. B 494 / V 77. B 496 / V 79: y ya con menos relevancia 
nurncrica los apartados referentes al rsc,at.rlio soc.ici1: B 1 6  1 .  B 363. B 376. B 383 / V 67. B 
492 / V 75: esc.crnrio literzrt,io: B 485 / V 68 y B 487 1 V 70: esc.lrr.tlio tic. ar~li~qo: B 473 y B 
475:" rsctrr-rlio de crrrlor.: B 460 y rrloi.rrl: B 480 / V 63. Un grupo aparte lo constituirían la5 
tcnsones B 465. B 477. B 15 12 y B 1624." 

En cuanto que poesía lírica. todas estas cantigas tienen un carictcr marcadamcnte suh.jeti- 
vo: expresión de un "yo" poético. condicionado por las con\lencionc!, literarias y sociales: 
pero intervienen al mismo tiempo toda una serie de interfercncias de elementos que podríanios 
calil'icar c0111o ajenos. Estos elementos son de manera predominante dramáticos en las canti- 
gas de amor y de amigo. y este carácter se intensifica en las tensones. donde adquiere un valor 
constitutivo. 

En las cantigas satíricas. y de manera muy particular en los escarnios políticos de niarcado 
color histórico. son los elcriieritos narrativos. por el contrario. los que tienen un valor 1115s 
relevante. dentro siempre del predominio de la l'unción lírica. 

Esta presencia de elen~entos narrativos ha llevado a considerar el conjunto de las cantigas 
políticas en torno a la cincunstancia histórica de la guerra de Granada conio una representa- 
cicin dramático-narrativa."' Aquí se produce una tensión entre el "yo" autosial. prescritc en e1 
rclcrente de una realidad que se trasvasa al texto como convencicín literaria. y el "yo" poktico. 
que no puede escapar al real. Un "yo" que u t i l i~a  la convención literaria para criticar. que es la 
I'uncicín principal del escarnio. 

No olvidemos que el reinado de Alfonso X estuvo erirado de dificultade!, desde su inicio. 
y que no siempre la fuerza del poder o la persuasión de las leyes eran las armas mis eikctivas. 
La particular estructura de la sociedad castellano-leonesa no podía ciejar de reflejarse en un 
gknero tan específico coiiio la sátira política. De este modo. estas cant ips  adquieren un senti- 
d o  trascendente y se convierten en literatura de denuncia. Como ha señalado M~irio Martins: 

14 T \ \ , \ N I  (Re/~ri.foi'rc~ rrrrri.ic~o drllir Iri.rc.cr yt r l r ,y r~-~~oi . to .p I rc~.sc~.  Koiiia. i-iiilioiii dell' Ateiico. 1967. p. 388 
calitica extri Últiiiia cantiga coriio "giocosíi" En el c.orlirr.s de la L/r-r(.tr /)ii~tirirtr í;trlr.pri-Por.ri~~~ic~.\ir (Santiayo de 
C'oriipostrla. Centro de In\estigacións Lingüíticax t. Litri,aria\ Kaiiitiii Piñeii-o. 1C)t>h. Vol. l. p. 117) he clahifica 
trtiiibiin deiiti-o de esta cateyoi-ia la cantigii H 474. 

15 Vid. .l. P\i<i i ) i  \. "Lax caiitigas pi-ofjiiah de Alti)iiso X el Sabio cteiiiatica > cl;i~ilicncitin >. cii I.tr Ic~rigirtr \. 1 1 1  

Ir/o.f~rr-tr 1.11 rierirl>o.c t l ~  ,Al/r~rr.cr~ X .  bl~ircia. 1985. pp. 449-66: I./i.r<.tr pii~ltrircr ( ; t r l ~ ~ ~ c l - ~ ~ r ) i ~ f r ~ , v ~ ~ ~ ~ ~ ~ r .  op cii. Viilei-in 
Heiíolucci iG. Lanciani- G .  Tiibani. L)it.iorrtii.ro rlir I.rtri.trriri.rr ; I le~ l r~ i . ( r l  (;trlrgir r I'oi.tir,yoc\cr. Lishoii. Cririiiiihn. 
1097. p. 77)  sefiala denti-o del , . c~r . / i i r .s  piofriiio all¿)iiaí dos suhgriipcix: el piiiiiei-o. Ioi-iiirido poi- la\ criiitigs\ H 156 ii H 
177. iiicluyc oclio cantiyax satíi-icas ( H 457 a B 1641. uria teiisciii coi1 Carcia Pci-c/ I H 167) .  iiriii ciiritiyíi tle iiinl<lecii- 
I H  466). cinco Jc escnrnio > riiiildecir ( H 171 ' a B 4741. uiiii caiiiiya Jc aiiiigo p;ii-citlicii < H 1751. iiriii de riialdecir 
i B 176)  J oti-;i tenscín ( H 177): - e1 seguiido. B 178  3 H 4Yh 1 L' hl a 70. coi1 10 texto4 \iitii-ice\. 

It, A\ í  lo hace Nodar Manso <"El caníctci di-ariiritico-iiiii~ati\o clcl escainio ! rii:ilciccii- de Alt'oiiso X el Srihii)". 
Ke~i.r\rtr ('trirtrilrcrr.vc~ tlc E.sr~rilio.\ Hr.s/)cíiri(.o.\. 9 ( 19851. pp. 105-2 1). cluc nyslipii '\tris caiitiyax drnti-o dc ii i i  ciclo 
Jrariiatico-nai-i-ativo eii toriio a la figu~.;i tlc "O coteik" 



1). Aloriso. o Sabio esta no centro dum ciclo satírico. onde a poesia 6 meio de ataque e de 
del.esli. conlo os pantletos de boje ern dia." 

Estas cantiga5 hacen referencia a la sublevación mudt2jar de  1264.'"0s mudé.jarcs del 
reino de Murcia "ovicron l'abla tle consumo. e enviaron sus mandaderos a Aben -Alhamar. e 
posieron postura que en un día se a l~~ i s e r i  todos al rey don Altonso. e en aquel día comenzase 
el rey de Granada la 1112s I'ucrte guerra que pudiese facer. e cada uno de los otros eso mesrno".'" 

La crcínica abunda en Ilaina~iiientos del Rey en defensa de las fronteras: 

Llcgáronle 121s nuevas de coinnio el rey de Granada le avia quebrantado las treguas que 
con t2l ii\,iii. c. otro5í que cn el regno de Murcia que se le avia alzado Alboaquez. rey que era sil 

~~isallci ... E en\,ió e1 1l:iinar por sus carta', los infantes e los ricos homes e todos os coricejos de 
SU reyno que se I'ueseri I11ego para 61 a la frontera""' 

Y en testimonio\ de disidencia de los que lenían el deber de cumplir con este servicio: 

e otrosí coirio muchos de las villas se excusaban de los servir por el Ilamarniento que les 
fricia de cada año por la I'rontera [... 1 ordenó que oviesen los alcaides en toda Extremadura en 
esta manera: que cualquier home que niantoviese caballo e armas. que fuese excusado de Iii 

martiniega e lorisaderu. e que ovicsc excusados sus amos e molineros e hortelanos e yunteros 
e mayordomos e apaniaguados. e por esto que fuese tenudo de ir servir a la frontei-a cada que 
el Kcy le llamase sin le diir e1 Kcy otra cosa ninyuna por los tres meses del servicio" 

De cst:i Upoca son los escarnios contra los traidores y cobardes que faltaron a su deber en 
la tronieru. I.,a cantiga B 39 1 / V 73 puede situarse en Alcalá la Real. donde en 1263 tuvo lugar 
una batalla iii~iy sangrienta. en la que las tropas de Alhamar. con los tcmiblcs renetcs berebercs. 
infligieron severas pCrdidas a Alfonso X. que participó personaltiienle en la contienda.'? La 

17 4 .\tirri.tr t i t r  I . irrt . (rr i~~-~r ,2.lrtlrri.trl Pot./oeirr.rti iSc;~~irlo XI I  c. X I V ) .  Lisboa. 1977. p. 31. 

I X Vid. S Paredes. I.tr ,<trrcr.~.ri (1~' (;r~trtirrtlli o1 1tr.c c.urrfrgrr\ ( / < A  Al/oir.vo .Y r l  Strbro. Cunada.  L~iiivcrsidad. 1901. 
Sobre los aspcctux hixtciricos \ id .  A .  Hallesteroz-Heretta. ..ll/otr.c.o .Y í , IS~ i l~ io .  Barccloria. 1963: M . A .  Ladero Quesada. 
(;t.trti~itltr. Hrctoi.rtr (11. ~ r i i  prric i.rl(írtrrc~o 12.</-1571. Matlritl. Grcdos. 1969: Kachcl Aric. L ' E . S / ) L I ~ I I ( ~  t i r i r . s ~ ~ / t i r ~ r r i ( ~  t r r l  

rl'rirl'.\ (Ir'.\ trtr.\r.rtl~\ 1 171-14Y21, Pai-¡s. Hoccard. 1973: C .  Tomes Delgado. E1 t~irti,q~ro t~~r i ro  trtr:i.íd~ C;IZIIIII(/LI i 1212-  
/.;4(Ii. Granada. 1974: hl .  Conzálc.7 .liriit!ncr. Or.(qrti(,.r de /ir Ai~(l i~l~rc~írr c~i~i.stiuti~r. en Hr.vtot.irr tlr A r rdu l r~~~ l i~ .  Barce 
lona. Plaiieta. IUXO. \ ol II. pp. 107- 1 15: .1.b,. Lópcr de Coca Castañer. El r~c~iiro ir.si.i tlr (; I .LI I IL/L/~I.  ideiii. pp. 305-5 1 

19 ('i.(itrrc.ri t / r /  /?o\. (/(iii /t//oir.vo r/r;c~itrio. ed. Cayetano koseii. en ('ivjtli(~ri.r ( / ( ,  /o.r t.tJ\.(,.\ (10 L'rr.sri//tc  vi/(^ 

Altoirvo r l  .Cil~ro htr.\.rtr 1o.c c~rrc;/it.o.\. tloii I'o~.titriitlo 1. tloNtr Isirl~c~l. l .  H.4E. Madrid. Kivadcncyra. 1875. cap. Xl l l 

30  Op.  cit.. c ; I ~ .  XI 

3 I Op. cit.. cap XII 

3 1  renerc c\ el ' i i i c l i \  icliio dc /ariat¿i'. irihu bereber fariiosa por su caballei-ia ligera. que nciidici en dckriza del 
reino de C;ran;itlii Sii forriia cai.acierisiic¿i de cabalgar. con laiiza 1 estrihos coitos. dio lugar a la esprcsión cabalyar 
a I;i yiiieiii' Todo el eclliip;iiiiiento csi:iba subordinado a esta iiiaiiera de rnontar: de ahí las expresiones: cspadii 
giiictii'. sillii giiictii'. t'rc Y. tinalriieiitc. el noiiihrc sc aplicci al caballero que iiiontaba de esta manera (Coroniina. 
IICEC'H. s.\,.). El pnso ;i 1ii .iignificaci(iii riiodei-ri;~. ; i i  coiiic, el ernpleo ad,jetivadn. se cornpletci según Carolina 
Michrieli\ ("Knnclglo\scn riiiii altpoi.tiigiesischt.n Liedcihuch", Zeit.c.t~lrr.i/(/~rr r i~~ir i~t i is~~lrc  I'lriloloqie. XXV ( 1901 ). 
pp. 189-92 ). en cl \iglo XV. rCf. P¿irede\ "Arahisiiios cii Iiis cantigas de escarnio y iiialdecir dc Alfoiiso X el Sabio". 
iii Hoirr~tttr/c. t r l  I'i.of. I)tri~I'o ( 'trl~trii<~lrrr A'orlr.I'yirc'r. O.F. M.. c.oir rirorii~o 1 1 ~ ~  ,511 L X X  ,411i i~~t~trr . io .  (;i.rrilirrltr: L'tiri~ri.rr- 

tliríl. 1987. l. pp 105-6) 



narración se centra visualmcnie en las escenas de cobardía de los coieilks. a los que se ridicu- 
1ir.a presentándolos literalrnentc muertos de miedo ante los moros clc: A~anior ."  Las rel'eren- 
cias concretas al Guadalcluivir. cuyo caudal no puede compararse al que el terror pro\.ocn en 
los cobardes coteifes. y a los "panos d'arrazes". cuya blancura el miedo va a tornar de otro 
color. juegan un papel fundamental. en extremo plástico y visual. en Cuncicín del carríctei 
escatológico del texto: 

Vi coteiks orpelados 
estar mui mal esparitados. 
e gcnetes trosquiridos 
corrian-nos arrcdor: 
tiinhan-nos mal aficados. 
[cal perdilin na color. 

Vi cotei1.c~ de gran brio. 
cno meio do estio. 
estar tremendo sen fi-io 
anl' os mouros d' Aramor: 
c ia-se deles rio 
que Aguadalqui~ir niaicir. 

Vi eu de coteifcs a/c\ 
con infanqóes igua~cs 
mui peores ea rapa~es: 
r ouveron tal pavor. 
que os seus panos ci'nrra/es 
tornaron doutra color. 

13 Lo> ( , o t e i / r . \  eran coriibatientes del <ji.rcito cristiano. de coiitlicióii inlrrior. Curolin:i hlicl~:ieli\ r "Kaiiilgloaseii 
L U I I ~  altp~rtugiesischen Licdcrbuch". % ~ I ~ . Y ( ~ / I I ~ ~ / I , / I I I ~  ~ ~ o i i r t i t r I . s í ~ l r ~ ~  P l ~ i l ~ ~ l o ~ r o .  S X  ( 18%). p. 216 ! \ s .  ! XSV ( 1901 I. 
p. 17 1 ) propone coiiio ctiiiiología el as. K t r t r i /  'espada larga' R1eiit;iidez Pidal ("Elena R4iiri:i (I)ispiit:i tlcl cleriyo 
) el ciiballero) Poesía leoiieha inédita del siglo XIII" K( , \<rsrr r  ( / f .  I ' t / o l o y / ' ~ r  E . s / l r r f i o / ( r .  I i 191-11. p. 801 ci.cc cluc deri\:i 
del cliiiiinuti~o I r ~ r r ~ i \ . f  'algareador que roba ia tien-a enemiga'. reliicioriado c,oii el \crbo I r t r ~ c l /  'iirar. sacar' Steigcr 
( ~ o i ~ t i . ~ / ) r r ~ . ~ f j i r  11 /L/ /011(;11(~1/ ( 1 ~ 1  / ~ i . ~ ~ ~ ~ / i r o - l ~ ~ ~ ~ r / ~ c  \, í / c  111.7 ~ ~ I ~ c / / ~ I \ I I ~ I I . ~  (111 t l /  I / ~ ~ ~ I I I - I ? I I I I ~ ~ I I I L ~ O  \ ,  o/ . S I [ ~ I / I ( I I I O .  k4adricl. 
1933. p. 3 1 % )  propone el 2tiriio de este inisiiio teiiia \,erhal i - r r t r ~ r /  'ra\ isheur. usurpatciii.. I'iloii' .4lutlc. Stcigcr :i ~ i i i  

grupo clc palahras cuya sustancia Ieuicril irahe sil-ve para rebiliar detrriiiiiiado grupo \oci;il. E.\tc c \  \ i i i  cliitla el c;rao 
de , . o r c i l ~ .  teriiiino rirabc aceptado por Iii sc~ciedad feudal hispiiiia par;i casactcri/:ii~ 1iri:i clii\c. \oci;il coii~idci.;i~lii 
despreciable. La etiinologia propuesta por S t e i ~ e r  pude aceptarse pci-l~ctaiiieiiic según Piel ~"('otcil;'\ orpcl~idos. 
palios tl 'arra~cs y rnartinhos". K e \ , i s t c i  P o i ~ r i l , y r r r s r r  </o I ' i l o l o g í r r .  XIL' ( I Yh6-X 1. ~ i .  -4). \ i  peii\aiiio\ en I:I e-\olucicin 
de un térriiino seiiianticariiente afín coiiic-, es i ' trl itr: en su acepcitiii iiiedie~ al de 'lacayo. criado. c~ciideiilln' (['oroiiiin;is. 
s . \ . ) .  iraducitlo en texto5 niediolatinos por I .~ I I>LL\ .  1Oriiia quc dcbei- ser sil \crdadei.a ctiiiiologiii por alusiciri ;i I:i 

iapacidatl de los Iiicayos 4 sirvientea. El carieter o fens i~o  del tL;riiiiiio ea p;ilcritc cii c\tiis c:intiy:i\. tlontlt frecuciitc- 
riicnic aparccc con epítetos despreciativos: ( ~ o r c . j t r  r i i t r o .  i ~ c i l í r i ) d i .  c ~ o r e i / ( ~  i i r o l  ? r l l s t l i / ' í ~  \ , I / .  ( . ( ~ r í ~ l f f ,  \ . r / c l o  (Vid. P;ire- 
de\. "Arabisnios en I;IX cantigas de escaniio ) nialdecir tle 41forisi~ X el Sabio". l. pp. 103--1). A/iiriior \e re~fierc a I L I  
ciiidad iiiail.ocl~ií de A~criiriiiir. 



Vi coteile$ con arminhos. 
conhecedores de vinhos, 
que raplizcs dos martinhos. 
que non tr~rgian scnhor, 
saii-on rios niesquinhos. 
fereron todo peor. 

L,;i iriiagcn final de los coteilis (la identif'icación "coteifes"-"cochóes" es  altamente signi- 
I'icativ;~) arrojándose. aterrori~ados de miedo al escuchar el tanibor de las tropas berberes. a 
los pies C ~ C  SLI seRor. resume de manera plástic~i la n i o r d a ~  crítica del monarca al coniporta- 
iiiierito cohrirde de cluicnes tenían clue cumplir con su deber en la frontera: 

Vi cotcifcs e cochfies 
con mui Icinys granhóes 
que as hrirvas dos cabrixs: 
rio son do atambor 
os deitnvan dos arcóes 
l in t 'o< pees de seu senhor. 

M i s  elocuente en este senticio es  la cantiga B 491 1 V 74. construida a rravSs de cluince 
dísticos paralelísticos. cnla7ados por el estribillo "Non ven al maio". es decir no acude a la 
IlaiiiaJa. a 1;i revista C I C  tropas clue gencralniente se hacía en mayo. estación más propicia para 
la rnovili~acitin de las tropas. cada uno de los cuales alude a una historia concreta. más sugc- 
1-ida cliie narrada. cuyas rel'crencias pueden rastrearse en las crónicas. Así lo hace Carolina 
Michai;lis. que encuentra riiiiiicrosos testimonios que pueden iluminar la cantiga. La historia 
hispánica es t i  IIe11;1 relatos de vasallos Ievantiscos. rebeliones. desnaturali~riciones. etc.; y 
Icxeriias coiiio "toiiiar dineros". "coinprar lierdades". "robar la tierra". " f a ~ c r  salva por nori ir 
3 la l'rontcra". ctc., aparecen por todas partes." Cada dístico de la cantifa es la síntesis de una 
histc>ria. apenas csho~acla en la brevedad de un cuento en su primigenia concepciciri. 

La estructura lírica apoi-ta a la narratividad subyacente unos niatices concretos y. de niane- 
ra particular. una interisid~ict y tensicín. que constituyen precisamente uno de los eleinenios de 
aproximación del cuento a la pocsía." El término individuali~ado. en la cantiga en cuesticín el 
cstrihillo 11011 1.011 (11 ~ ~ l u i o .  siriteti~a. incluso de riianera plástica. esa particular tensión narrati- 
\':l. 

Lo r~iisiiio ocurre eri la cantiga B 494 / V 77. donde el relato del caballero "que I'ue a pasar 
I:i sierra no quiso servir la iierrn". "el clue se llevó los dineros y no trajo los caballeros". "el 
C ~ L I C  recihici gran soldada y nunca h i ~ o  cabalgada" y "el que metió en la t a l e ~ a  poco haber y 
iiiuclia meiga" se articula a travEs del tl;riiiino individualizado c/lte~firlv~i<j~r:).  es decir ;-quE es 
lo que se huele'?. ;,qui. ventea'!. que trasluce la cobardía del caballero indeciso antes de entrar 

2-1 "Kaii~lylossen ~ i i i i i  ;iltpoi~ugicsi~chen Licdci-huch". Zc~irc.~.l~i~itr, /~ir~ ~.orr~irrii.\~r~li<~ P l r i l o l o , ~ ~ ~ .  X X V  ( I Y O I  ). pp. 
203-04. 



en la Vega de Granada: y concluye de manera rotunda con la ~n~ildicicin explíci~a: ~ir~i ldi to  
rqjo!. expi-esicín dcl estado de ánimo del monarca antc los traidores 4 cob~ii-des c n  la guerra de 
Granada: '" 

O q u e  foi pasaar ii s c r r ;~  

e non qu i s  sei-vir a terrii. 

e ora. entrant 'a  0uerr;i. 

que  faroncjri? 

Pois  el :igora tan muirci erra. 

maldi to  ceja! 

O q u e  levou o s  dinhcii.os 

e non t rous 'o s  o s  cacaleiros. 

e por non ir nos  pririieii-05 

q u e  t'aron-ja? 

Pois  q u e  vcii conos  prosiuriieiros, 

maldi to  se.ja! 

O q u e  t'ilhou gran \oldad;i 

c nunca fe7 ca~;ilc;ld;i. 

e por non ir a Graadii 

q u c  f a r o n ~ j a ' ?  

Se 6 ric 'onieii  ou li iiic\nad;i. 

maldito scja! 

7h En opiriicin de Kodsig~ies Lapa (Op. cit.. p. 4-11. este \ocahlo. que ~ ~ t s a d u /  toda acliiel:i hcsii;iq,'io do  qiic nrio 
qucs s c r ~ i s  a tersa c O seii senhos. tenteando a iiiedo o tcsseiio e alongarido o locinho. a \ es \e sopra\,iiiii hoiih ven tos^). 

ticiie su base eii tor.irir o , t t r i . o ~ i .  y paiticipa al iiiisiiio tieriipo drl ver p el olliiieiis. .~l'ascjas. \cserii cliic piisaiii 3s coisas. 
cupressiio irisuperável para tlcsignas a froudisiio ciiutelosa claqiielc a quciii falta\ ;i o iir(lor coiiih;iti\o,2. K.S. Kobrits 
( A r i  . l r ~ r l ~ o l o , y \ .  of O l t l  f ' o i ~ / i r ~ l r ( ~ . c . ( ~ .  Lisboa. s.a.. p. 394) lo iiitcrprct;i coiiio ' hc\iiai- coiii cohnrdi;~' Oli\cisri ! b1rich;i- 
do í i ¿ ~ . \ / o . v  / > ~ I . / L I , ~ I I P . \ P \  I I IC( / I (J\ . ( I I .T.  Coirnhrri. Atlantidri. 1959) coii~ideraii que /trr.oiic3rir. \ .  f t r t .o r~r i t r i . .  \ I C I I C ~  del iisahe 
I rcir~oi i .  con el bignificado 131 \e7 de 'dudar por cohasdia' - reriiiieii al espaiiol I r t r i~or ic~ t r i~  'wr  pereroso'. aiiiiqiie el 
significado niá\ conveniente sería el d e , f r r r ~ / t r i . i i ~ r r e o r ~ .  del español / r r~ r f t r i - r~ r i r r .  a \ti \ c r  Jcl iir;ihe p r i l t i ~ . .  '1inhl;iilos. 
inconstante. liviano' o el de t t i ~ ~ o l t r . , ~ t r i ~ o / ( ~ i ~ ~ o  'hablador. sin seniido' quc. en su opiriitiri. ~ l chc  iciics cl iiii>iiio osigeii 
Seyúii Co\arsuhias í ' í? .so i r~  (/c. Itr I ~ r i y i i t r  c . ~ r s r ~ l l t r r i t r .  s \ . )  11~11.orrerri- e\  'Eriipese~iir > tiii-tl¿ir\c3 en lo cl~ic \e ha tlr 
l~azes' Dc 11tri.círi 'El tardo y pese7oso' FCri-(;jcli. es 'Segi~is pelo faso ( 'Olhcto cxcc.;\ivanicntc :ipiiratlo do\ cricx e de 
oiitsos aiii~iiais' 1: procurar pelo olfacto'. 'Cheins. fasiscas'. 'Andar eiii huscii. ir procura tii.' ( Morais Sil\:i. ( ; i -r /r i<lc 

t l i c ~ i o i i r i i ~ i o  (Itr 1N1,y~rtr  I > ~ I . ~ I ~ ~ L I ( ~ T L I .  > \ . l .  Lii 1osln;i / o r . o r i ~ l t r i ~  podría scr Lin riitcri\i\o. con el iiiisriio siyriiticado. Sin 
eiiibasgo. no Iio) que tlcscaitar la posihilidrid dc una coiitaiiiiriaciciii con / o ~ i ~ t r i . .  'pi-ocii~is ii iiiaiieiiii (le fiii-50'. 
'pesquisas'. 'iii\,cstigar' Ile f i r i ~ i o t r r r z ~ t r :  'huson-ri' E n  y;iII. I r i i ~ ~ i i i .  f i y .  'ciitroiiiciido'. e\p. Iriri~ciii tiy. 't"~i.soiia 
alicioiiacl¿i a dcsciihiir 10% secreto.; o intimidades de otro5 y 1i;ihil pasa hnccrlo'. > I r i r i .~ ) r ie i r i .  'catas con hiirtin'. 
'psocusiii. con hahilid;id entesiirse de lo que pasa rii uii sitio' Eii c,u;ilqiiics c r i ~ .  \icriiprc prc~alccc el \erititlo tlc 
ollaeas. hu~riicas. intcntnr n\ciig~ias í~stuianiente > de 11i;iiiera siihseptici;i. Sciit~do CILIC C I I C ; ~ ~ ; ~  pcrt; 'c~~i~iiciit  con el 
\iynificado scncral de la cantiga. dentro del contesto especifico cii el qu~ .  ~iirgc. C'ori\iclci-o qiic el \ ociihlo i . ( , ~ r / ( , t r i . .  

cii el sentido no i'sec. dc 'Olfiitear'. 'Curiosear o iii\,esiiyas eii alguna co\ri' <Vid. Rliii-i;i hlolinci-. I ) i ~ . ~ . ~ o i r t r i . i o  ( ir .  rryo 

t l r l  r c l ~ t r i i o l . .  s1.1 piicdc trad~ieis el sigiiiticado de frr i .oir(~jrr i .  C. Alias > L' Heltr;iii (.~\11/0111,c~ítr t l r .  Itr ~)o<,.c.i(r y r r l l< ,co -  

~ ~ o i ~ t u , y i r r . s t r .  Rliitlrid. Alhaiiihsa. 1981. p. 188 ) prelizseii iaciai.\e' 



O quc meteu na talciga 
pouc'a\er e muita mei~a.  
c. por non entrar na Veisa 

que fliron~jli'! 

Po¡\ 1t.I 1 chus mol 6 que manteiga. 
rnaldito sejli! 

No cabe ninguna duda cic que. en muchos aspectos. estas cantigas pueden ser leídas en 
clave autobiográfica. Los acontecimientos históricos a los que se alude corresponden con 
exactitud a los avatares de la vida del monarca. Y lo mismo ocurre con las cantigas que se 
rel'ieren a las disputas entre el Rey y el infante Don Enrique y el "fecho del Imperio". A estas 
disputas parece aludir la cantiga B 464. que podríli fecharse entre 1248 y 1252. años que 
corresponden a la tonin de Sevilla y a la muerte del rey Fernando, respectivainente. Y la B 
466. según todos los indicios censura contra el trovador Gonqalo Eanes do Vinhal por su 
postura ambigua -la refcrcncia a las "duas [e]spadasV no parece olrecer ninguna d~ida  a este 
respecto- en el conflicto.'' En el fondo están latiendo unos hechos histcíricos que son los que 
dan a la cantiga su auténtico significado. La primera hace referencia a los malos consejos de 
un tal "Don Rodrigo niocirdomn" -persona.je que bien pudiera ser Don Rodrigo González 
Gircín. mayordorno del inlante Don Enrique. muerto en 1256-. instigador al parecer de la 
rebeldía del infante contra su hermano Don Alfonso y su padre. El castillo a que se alude: 
"-Pois a vosso padre pesa. / non Ihi dedes o castelo". podría ser el de Morón. que el rey 
Fernando había entregado a su lii.jo.'"n la segunda suhyacen dos cantigas de Gonqalo Eanes 
do Vinhal ( B  1390 / V 999 y V 1008) relativas a los amores del infante Don Enrique y su 
madrastra Doña Juana de Ponthieu. '" La reacción del Rey ante la peticicín de clemencia para 
su hermano por parte de do Vinhal es comprensible si tenemos en cuenta las disputas entre 
;iinbos infantes antes de la subida al trono de Alfonso y la sublevacicín posterior de Don Enri- 
que que. con el apoyo de Jaime I y la casa de Haro. intentó conquistar Lebri.ja en 1255. El Rey 
envía a Don Nuño de Lara para que lo prenda y si es necesario le de muerte. Don Enriclue. 
advertido. sale al encuentro de Don Nuño, al clue consigue herir. y el Rey inanda refuerzos. 
obligándolo a refugi~irse en Lcbri.ja y huir hacia Aragón. con la idea de pedir auxilio a Don 
Jaime. De allí sale desterrado para Túner. donde vive uri episodio legendario. y posteriormen- 
te pasa a Roma. Pronto encontrarid. sin embargo, medio de vengarse dc los sinsabores del 
desiicrro coi1 su apoyo. y el de su hermano Don Fadrique. a quien consiguiti airaer para la 
causa. a Conradino. nieto de Federico 11 Staulkn y contrincante de Alfonso X en sus pretensio- 

27 ksta e\ la opiiiitin de L \ I , \  iOp. cit.. p. hh) >. eii la iiiiarna Iíiiea. de A. VI\) / S.\\( H I  / (Doir (;í~rr~.trl'Crri(~.t (10 
Vrr~lr~rl: Kcc.c~rr.rri.irc ~ . i c i i l  I t i r r o ~ . ~ ~ . o - l ~ r q r ~ ( í / r ~ . t r  1, c,</rc.rtiri c~i.írtc~tr tí(, s i r  ohr.ci. Tesis doctor;il. l~niversirlatl dc Cid¡/. 
1993) ! F hlag(in Ahelleirii 4 X . X .  Kori Fernández < ~ ~ . - \ I g ~ i n h a ~  considcracións ecdóticnx e heriiicii6uticas \obre a 
cantiga '1)oii Cionyalo. poi\ cl~icrcdss ir daqui pera Se\iltia' ( H  460) de Alfonho X o Sabio.>. Rci,rtrlr (/c. Poc;ric.o 
.2lc,t/ic,i.ci/. 3 ( 1999 1. pp. l 3 l - l1h). Cf t¿iiiihiCii .l HI 1<2i.\ \ i) i  / Si I<\.I. <<A proptisito de 'Ilon Goiiqalo. poia quriedeh 
ir Jaclui perii Sevilha' (le Alli,ri>o X el Sabio (Vida > obra de don Gonqal'Eaneh do Vinhal.l),,. E.vtlr(/jo\ Roirrtirrrc.o\. 
l. l l i i i \  ersidad de M~ircia. Mui-cia. 1078. pp. 185-337 

28 Vid. L\is\. »p. cit.. p 61. 

79 Car1(1~ AI \ , \R.  por el coiitr~rio. consider3 que son <<dos cantigas de cscariiio coiitra el infante rebelde.) 
(., t'oesi3 > polític;~ en I;i coi'tc ;ill'oii\í~~. ('~rtrt/er.rio.\ Hr . t~~tr r iot r r r r r r~ i~~~~~~o,v .  11 O ( 1981). p. 13 1. 



ncs a la corona del Imperio. Estos son los dos. cuya traicitin tendría que sentir tan profunda- 
iiiente el Rey. a los que parece aludir otra cantiga: la B 378 / V 6 1 ." '  

De nuevo la deslealtad y la traición se hacían presentes. y no prccisanientc corno recurso 
literario sino corno viva realidad. consecuencia de las dificultades y los desaciertos dc gobicr- 
no .  Y de nuevo la necesidad de acudir a la alusión literaria. más o menos velada. ya cluc hechos 
y personajes eran suficientemente conocidos y estaban en la mente de totloh. y al cncubriiiiicri- 
to obligado de los noinbres. 

Pero esta narratividad nias o inenos soterrada no es exclusiva de este tipo de textos. pues 
está presente aún en los momentos de mayor lirismo. Así ocurre con la singular cantiga, no 
sólo en el ámbito de la lírica galaico-portuguesa sino de la literatura romiínica medieval. B 480 
/ V 63. Estudiada en numerosas ocasiones, ha suscitado y sigue suscitando opiniones ciicon- 
tradas sobre SLI posible autobiografisrno. Mientras autores corno Carolina Michaelis piensan 
cluc e1 autor regio habla por boca de otro. "cujas conl'issoes. tal vez recolhidas por acaso. o 
clcvem ter divertido"." otros como Cesare de Lollis o Rodrigues Lapa creen que se trata de 
una c o n f  sión autobiográfica." Discusión tal veL desenfocada por falta de perspectiva. ya clue 
no parece tener ningún sentido una cont'rontacitin de este tipo en una obra medieval. con las 
específica5 connotaciones que cobran en este terreno conceptos tales como los de originali- 
dad. imitación y autoría. y mucho iiienos si nos situamos en el ámbito de la lírica. Buena 
prueba de ello son las numerosas referencias intertextuales cluc recorren la cantiga dcsde su 
inicio." En cualquier caso. el seniir de la crítica es unánime en cuanto al prof'undo lirismo de 
la cantiga. capar por sí sola de hacer figurar a su autor en la historia dc la lírica galaico- 
portuguesa. y además en un puesto de preeminencia. Y sin embargo. el elemento riarratiiv está 
presente en toda la cantiga desde su inicio; y bastaría siniplcrnente con romper la forma 
vcrsificada y estructurar el texto aunque sólo sea mentalmente en t'or-iiia riarrativa. incluso 
respetando la propia puntuacicín del poerna, para darnos cuenta de ello: 

Non nie posso pa, oar tanto 
do canto 
da, aves nen de seu son. 
nen d'arnor nen de mixon 
nen d'arrnas -ca ei espanto. 
por quanto 

30 Vid. S. PAKI  111 4. "La eantigíi V 61 / , H  478 ) de Alfonso X Llii prcihlciiia de iradiciciii iii~iiili\crita". en ,4~.ttr.\ 
(le1 b"11 ('orr,pi.~,.co I I ~ I ~ I ~ I I L I ~ ~ I O I I ~ I ~  clil Itr A H l . h l .  Santai-der. 1909 crii p i r i i ~ ~ i i .  

? I "Kandglosscn ziiiii nltpoitiigirsischeii Lirderhuch. V. Fin Scciiiariri iiiiiclit'ich \+eitleii. / t i i i  K:i~ifriiniiii 
iiiiichi'ich \cirit". %i~r~ . r i~ l i r . ! / t  t i r i .  r~orrrtrtrr.sc~lri~ Plri lolo,pro. XXV ( 1901 1. p. 278 

32 C'i \ ~ i < i  i ) i  L.oi i 1s. "Per una caii/uiic di Alfon\o X". St i~c l l  111 f i lo loyr t r  ~ ~ o i i r ~ ~ i r . - ~ i .  VI I I ,  ( l90l ). pp 780-8(>. 
Lapa. op. cit.. p. I 3.  

33 Vid. C \ ~ i i  0 F'i oi<i \ Vziu I 1. "hilalheurs roynux et honhriii hi>ur=coix. A pi.opo\ tl'uiic eliaii4oii tl'.-\lphonx 
X Ir Sagr". V'i~hrr. 15 (1988). pp 351-59: Maria Luisa hleiieghrtii. " h i ~ i r  iirc. I jovvo I I~ I : ' ( I I .  t ~ r i ~ t o  ~I ' i \ l phon~c  le 
S;i\'ant rt la tiaiisforiiiation dcx iiiodl;les 1itii.i-:\ires". ..t(.rr.< di1 X \ ' I I I ( ,  ('oiryi.c,\ l ~ r r c i ~ ~ r t r r r ~ i i r ~ r I  < I r  l . r r i ~ ~ ~ r ~ r ~ ~ ~ c c ~  or 
I r l o l o ~ i < ~  Kotirtrrre.\ (Tühingen ). VI. ( 1988). pp. 279-88: S .  Paicdt.\. "La traduici(i~i critieii: L;I c;iiitiyii Aroir t i / ( ,  1)11\\0 
/xr.ytri. rciriro de Alfoiizc) X". eii 7i.tr i l~ri.11- l o  I:<lcril ,Mr<lrci L<i  r~.rrtl~ic.c.it~cr ( / ( J  111 I r~ r i~ t r t i c i r r  i i r~ ,< l r<~ i  111 r.oiirtiiir~ i r .  ed. .l 
Pai.edrs > E\:] hluiio/. K a ~ a .  Gi.arinda. Clni\crbidad. pp. 707-23. 



niui perigo(o]ha\ son-. 
come dun bori saleon. 
que m'alonyue muit' asiriha 
de\te denlo da carnpiriha. 
u o\ alacráes son: 
ca dentro no coraqon 
\enti deles a espirihü! 

E juro par Deus lo santo 

que niariio 
non tragerei nen yanhon. 
ncri terrci d '  amor razon 
ncn d'arinas. por que quebranto 
c chanto 
ven delas toda sazon: 
niais tra~crei un dormon. 
e irei pela niarinha 
\~ciidcrid'azeit' e farinha: 
e fugirci do poyon 
do al~icran. ca eu non 
Ihi sei outra riieezinha. 

Ncii de laricar a tavolado 
pagado 
non seo. se Dcus rn'arnpar. 
aqui. neri de bafordar: 
e andar de nouie armado, 
\en grado 
c) faqo. e ;I roldar; 
cd rnais me pago do mar 
qiic de \ecr aleiro: 
cri cu foi já niarinheiro 
e quero-m'oi-niais guardar 
do alacran. e tornar 
ao qiic nie foi prinieiro. 

E direi-\os uri recado. 

pec'ido 
nunca me pod' enganar 
que me taca i á  falar 
en arm:i\. ca non rn' é dado 
i doado 
m'é de a\ eu razoar. 



pois-las non ei a pr~\~Lii-i:  

ante  que r ' anda r  sin1 heiro 

e ir come tnercadciro 

al& terra huscar. 

u rnc non possari cul p ~ i r  

alacran ncyro nern \ ,eiro." 

No  resulta fácil a veces precisar lo que hay de realidad y de convcncicín literaria. Siciiiprc 
parece haber un ,juego literario subyacente en la cant iy  de escarnio y in;ildccir. Una contcn- 
cicín entre lo que se narra y lo que rcalniente se quiere narrar: eritre lo cluc se cxplicitri. dc 
manera intencionada, y lo que. de nianera velada. se quiere ocultar: cntre lo cluc pertenece al 
plano de la l'icci(ín literaria y el relbrente concrelo que se quiere reflejar. E\ un juego lírico que 
parece inherente a la convención del ?enero. 

La relación entre realidad cotidiana y rcalisn-io lírico es en ocasiones tan intrincada cluc la 
propia licción Iiieraria se convierle en realidad. superando su propio.iuego. Así. si toiiitiinos al 
pie de la letra lo que se cuenta en la cantiga B 485 / V 68. coino hicicroii autore5 coiiio 
Carolina Michaelis. Braga o De Lollis. tenemos que inlkrir que el trovador Pcro da Ponte inattí 
ii Afonso Eanes do Coton para robarle sus cantares:" 

Pero  d a  Pont'rí feito p a n  pecado 

d e  seus cantares. que  el ioi iurtar 

a Coton.  que.  quanto el lazcrado 

ouve  gran tempo. el x ' i x  clucr 1ogr;ii 

e doutros  muitos  que  non sci coritiir. 

po r  q u e  oi' anda  visiido c o n r ~ i d o  

E porcn foi Coton nial di:] iiadci. 

pois Pero  d a  Ponte el-d,i wu troh'ii: 

e niui mai5 Ihi valera que  trohado 

34 La irad~iccicin literal dcl texto. disponiriido los \esso\ dc foriiiii contiiiii:i~l;i. L.\ explícita cii r\tc sentido: No 
iiic ptiCdo pagar taiiio / del canto 1 de las avra. i i i  su soii. / iii de aiiioi-. ni :ihiicp:icion. / rii de ariiia\ -pues ieiigo 
espanto. 1 por cuanto / iniiy peliyrosas sciii-, / coiiio de uii buen galcciii. / qiic IIIL. ~ilcjc riiii! ticpris:i ! de este iiit'ieriio 
J c  caiiipiiia. / tlo lo< alncr;inc\ son: / piirs driiiio. rii r.1 cosa~ciii. sciiti de ellos 1:) cspiii;~. // ~ ' , j i i ro  por el I)io:. s:iiito / 
que, iiiaiito / no irere i i i  h;ii.bn. / ni triidri de aiiior razcíri / i i i  de :iriiiaa. porcltic qiicbranto / ! llanto 1 \,ieiic de ellas rii 
iotla aa/(iii. 1 111;is traer? tina harca. / r ir6 por la iiiarina 1 \eiitliciido acciic J h;iriii:i: 1 ! Iiiiirt. ~ I L .  la poiifi>iia del 
alacrán. piics !o no / \t; dc otra riiediciria. 11 Ni de Iaii~ar LI tablado 1 papiido 1 \o!'. I)io\ iiic niiip:irc. 1 acltii. i i i  cle 
bohord:ii.: / y and;ir de noche ariiiado. / siii agrado / lo tiapo. > el roiidar: 1 piics rii:í\ riic p:izc> del iiiiir / c l ~ i c ~  (le \el. 
caballero; / puck yo fiii > a  iiiarinrro / quiii-oiiic lio? iiiiis guiird;ir / tlel al:ici;iii. ! torii:ir 1 :i lo cliit. l'cii priiiir~i.~. 11 1' 
o> dire un recado: / pccado 1 iiuiica iiie plirde eiigatiar / que iiie haga 'a Iiahliii- / tle ;iriii:is. pije\ ni) iiit. e5 cl:ido 1 ( \  aiio 
/ iiic es tlC cll;is i;i/oii:ir. / puez iio Iiis hc. de probar): / antes qiiiero nntlur \iilit;irio 1 L. ir cori~o riiescadci- / :ily~iii:i iiei.sii 
buscar. / (lo no iiic puedan culpar / :ilacr3n iieyro ni claro. 

35 C Mic ti 11 i 15. C;rir,.roirrris) (Ic ,!l~rrltr. Halle. M:\\ Nieiiicyer. 1C)O-l. \ ol I l. pp -1Y-57. T Braga. ( ~ ' t ~ i i i ~ ~ r ~ r r ~ ~ r i . o  

I'oi.~ir,qrrcr tltr \irrrl.trir~r. Li\h»a. Iiiipreiis:~ Nacional. 1x78: C dc Lollis. "(':iiitiga\ d r  aiiior c JL. iiialdi/ei di Alliiii\o 
cl S:ibio re di Casriglia'.. Srr(11 (11 Frlolo,yr~r Koiniricr(r. I I  i 1x87). pp 58-61). 



nunca ouvess'el. assi Oeus m'ampar. 
poic qiie se de quant'el fui Iazerar 
serie Ilon Pedro e non Ihi da en grado. 

E con dcreito seer enforcado 
dcve Ilon Pedro. por que foi filhar 
;i ('(,ion. pois-lo ouve soterrado. 
seus cantares. e non quis enldel dar 
Tün soldo pera sa alma quitar 
sequer do que Ihi a \  i r i  eniprcstado. 

E porerid' 2 gran traedor provado. 
de que se já nunca pode salvar. 
~-oriic. quen a seu amigo jurado. 
hevendo cori el. o foi matar: 

todo polos cantares del levar. 
cori os quaes oj'anda arrutado. 

E poi\ non ií qucri no poreri retar 
qi~eirii. werá Oi-ni;~is por min retado. 

N o  es  este,  sin ernbiirgo. el i~ io t io  cn  q u e  la cantiga debe  ser  interpretada. Y as í  lo prccisó 
Ment:ride/ Pidal. ;iludicndo al ainhicntc d c  t'uniiliaridad q u e  reinaba entre los poetas d e  Iri 
epoca .  y su  caráctcr descnl'adado: 

l,iii;i tCi-07 sítira. escrit~i por Allknso X.  nos dice que Cotón acub(í su ruin vida en una de 
es;i\ riñ;is que taiit;is vect.5 pi-ornovía: he\,iend« con su amigo íntirno Pero da Ponte. este le 
tiliitcí. seyUn al'iriii;~ el Rey Sabio. y luego robó los cantares del difunto. de los cuales sacó 
hueria~ gaiirincilis. bla\ le \,alici-a a Cotón. dice el rey. nunca haber trovado. pues 21 sienipre 
\,¡\vi6 niiser:ihleiiie~ite. pero clespu2s. su tro\,ar fue heredado por Pero da Ponie. el cual. explo- 
t;iiido los cantares del coiripañero - de otros muchos. anda bien vestido y honrado. sin que se 
Ic ocurriera niinc;i dar tan solo un dinci-o por el ~ilma de hu víctima bienhechora ,Son hechos 
1-cales éstos? C:ai.olina hlichai'lis. y inuchos con ella. creen en la veracidad de tales acusaciorics 
y tachiiii clc inriohle el l e t i ~ u ~ j t .  acusadordel rey. Yo pienso que Pero da Ponte rio fue homicida 
sino en el Icnyu+jc hroiiiist;i del rey. En estos escarnios. lo mismo gallegos qiic proven/ales. 
h;i> inucha cxpi-oión iiiet~it'ói-ic~i. puros jucyos satíricos. rudas burlas. que en nada rneriosca- 
b~iri Iri eziiiiiiic~icíii per\oiiriI del satir i~ante respecto del saiirizado. y que no piiedc entenderse al 
pie dc Iti Ietr;~. Es L I I ~  er1.01. toinai- esas sátiras corno dato\ hiogrlíficos según hacen las antiguas 
bivgr;il'íiis pro\en/alcs y los modcriios eruditos. "' 

- 

3(3 IJo(~c.li/ l / r ~ l t / i . o \ ~ . c /  ( J I . I ' ~ ~ I / < , \  í I <  1(1\ I / / c ~ t . t i / i / i . ~ / . \  ~ . o r t / ~ í t ~ j i . ~ / . c . .  (3'' t d . .  hlntli-id. Instituto (Ic i-.htiidio\ Po1ítico.r. 
1957. p I.í<i 



Y lo mismo parece suceder en la cantiga B 387 / V 70. otro de 10s esc:irnios dirigidos 
contra Pero da Ponte a quien en esta ocasicín se acusa de irreverencia religioxa y se ccnsura su 
trovar. alejado de los moldes de Provcn~a:  

Pcro da Ponte. paro-1 oa sinal 
pcr ante o demo do fogo infernal. 
por que con Dcus. o padre spii-ital. 
~ninguar quisestcs. inal per ciesci-eestca. 

E bcn vci' ora que ti-o\ar vos f'al. 
poia vos tan Iouca ra/on cometestea 

E p0i4 ramn tan descomuniil 
fostes filhar. e que tan pouco \al. 
pesar-ni¡-lí en. se vos pois a he11 sal 

anic o diiihoo, a que obecicccrsies. 
E ben \.<i' ora que trobar L O S  fal. 
[pois vós tan louca riiron coiiictcaies). 

Vos non trobacics corne procnq:il. 
mais come Bernaldci de BonaL 21: 
c por cn non 6 trohar niitural. 
pois que o del r do dcm' aprendetes. 

E heri v t j '  or;i que trobar 1 os cal. 
[poi\ i.65 tan Iouca rxon conietrstca 1.  

E porcri. Don t'rdr'. en Vilarrei~l. 
cn mao ponto vós tanto he\cste~. 

Nuevamente. una lectura apegada a la letra puede llevar a conclusiones precipii:idas. La 
conl'usión entre la realidad y su elaboración literaria Ilevtí a autores coiiio Carolina Michaelis. 
cluien considera que la cantiga es cronológicarnente an~crior a 13 citada sobrc este personqjc. a 
suponer que se trataba de una censura del Rey contra los "irr-evercnics cxageros do pranto 
sobre Tell'Afl'onso, ou hcresias peores. contidas eni coplas boje perdidas"." Mientras cluc 
Lapa piensa que el escarnio se basa "nuni cantar cm que o talentoso segrel cla coric de Afonso 
X teria rnanil'estado ideias pouco ortodoxas en1 inatéria religiosa". Y de esta afirmacitiii con- 
cluye: 

Ilc qualuer maneira. a slítira tem iniportihcia idcoltigiCii. porqiic. ;ic~i\u rioa iii;ii\ ;intigoa 
tro\.adorea galcgos. um Bernaldo dr Honnval. uiii Pero J:i Ponte. iiirii i  lihcrd;idc~ eni ni:iiCri;i 
rcliyiosii. que os Provenqais. após o bariho dc ariyiie Jii crii/:iJii ;ilhi~criac. doriicsticiiclos pela 
Iriquisiqiío. catavam longe dc rniiniftistar.'" 

1 7  0 1 ' .  cic . \ol.  11. p. 458 

38 Op.  cir..  p. 29. 



1.3 ~iiisina cont'usicín llevaba a críticos coiiio Costa Pimpao a ver en la oposición entre el 
"ti.ovar natural" y "conio [ a  la iiiancra de] Bernaldo de Bonaval" como un enfrentamiento 
enrrc la poesía mariana del Rey Sabio y la blasí¿.iiia y satírica de Pcro da Ponte.'" Carolina 
Michaalis y despugs Lapa. por el contrario. veían en estos versos la prueba de la existenci~i de 
dos cscuclas poiticas enli-enradas y consideran que el Rey Sabio ataca a Bernaldo de Bonaval 
y Ai'onso Eanes do Coron coino auiorcs de cantigas de amigo. género poco cultivado en la 
corte castellaria y hasta ese niomcn~o desconocido.'" De Lollis pensaba más bien en una deuda 
dc Pcro Ja Ponte con Bernaldo de Bonaval y Alonso Eanes do Coton." Y Jos¿ Joaquim 
Nurici, se refería una posible tensón desconocida en la que Pcro da Ponte sontendría una 
opinicín contraria a los trovadores provcnrales." Pcro coino subraya Pellegrini: 

le iperholichc irigiiirie versificate del niedioevo non comportano necessarianientc 
uii'adr~uat;~ rihpondenz~i con la rcaltli. nia sono prima di tutto u n  gioco r un rserticio letterario. 
anchc se ~ i o c o  e esercitio Iey;iti al1 arribientc e a dar¡ reali-" 

No encontramos en las composiciones de Pero da Pontc ningún elenlento dc herelía ni  
ta~iipoco poseemos dato alguno que nos induzca a pensar que l'uera un ladrón o un asesino. ni  
mucho niciios que matara a Pero da Ponte. En todos estos escarnios hay. como señalaba 
Mcriéride/ Pidal. iiiucho de "cspresicín metal.(íi-ica" y ':iuegos satíricos". Sólo en esa tensión 
clialécticii entre la realidad y la elahoracicín literaria. en clave de sitira, de esa niisnia realidad 
puede ser entcniliclo cstc género. que parte de un referente concreto. a veces perdido. y de ahí 
la dificultad dc su intcrpretacicín y su oxuridad proverbial. y lo trasciende en una convencicin 
literaria. cluc 4ugici.e más clue explicita y clonde la parodia. la sritira y la ironía no son iiiás que 
expresitin dc la cultur;~ ~ ~ ~ p u l a r . ' ~  En este juego literario donde la narratividlid solerr;ida en la 
csrructura lírica aclquicre una tensión y niitices particulares radica en alguna medida la espc- 
cil'icidacl del género csclirnio y iiialdecir. 

:c> . i ~  \ \u(> .l. C O \ I  1 P I \ I I ~ \ ~ I .  I(lotlr' ~VIP(lier. Coiiiihra. 3" ecl.. 1959. pp. 71-77 

40 C \ I < I  11 I \  h11i.11 \ I  I I\. Z ( , I I . \ ( ~ / I I ~ I / I  /iir r ~ t ~ i ~ r e r r ~ ~ ~ ~ ~ / i c ~  P/111oIoyrc~. XIX ( 1985). p. 599 y ( ~ t r i r ( ~ i o i ~ ( ~ ~ ~ ~ o  1 1 ~  A,jir(/(r. 
Halle. hlas Nieriieqcr. 1904. II. pp. 456-60: M .  Rodrigues Lap;i. L1tr.s or~rYc~ri.\ (ki poe.vici 11'1.it.tr eiir f'oi~rir,qcil i~tr rcltrclc 

rir<;tlrtr. Li\ho:i. IC)39. pp. 185-87 

41 "Ilallc caiitiyiis de ;iiiior a cl~ielle de aiiiigc)". i i i  Horrr(,rrc/j(, t r  Mrirc~iirlr: I>rtlctl. l. Madrid. 1935. pp. 023-76. 

43 ''llna C . ~ I I I I I ( ~ ( I  (/? rii~r/t/r:t,r. (11 A~i'oi~so X'.. .S/ir(/r rri(~(Iro/trtrr~r o \.oI,y(rr.i. VI11 (1960). p. 166 n, 3. b.n sil 
opiiiioii. la catirign aliidc n i i r i : ~  circ~iriztaiici:~ coiicrctn ocurrid;i eii Villa Rcal . en el curso de iiiia tenscin (H 16521 V 
I I Xh> cii I:i qiiz Pero tln Ponte > C;ai.cia hl;iiíin/ tliscutcii hohse si se debe coiifesai o no el ariior a una d:iiiia y dcciclcii 
aciiJii. a la t i y~ i~ . ;~  111c'di:1~Ios;i dc' el Kc> (Viti. Fcr~i;íiidc~ Pousa . "Ca~icioncir~ gallego del tro\ndor Pcro tl;i Ponte". 
Rc'i r c . r c i  ( / (  ~rr . t~l i i i~t~.c.  l ~ r l ~ l i t ~ ~ c t ~ ~  \ .  rirrr.sro.c. LXII i Ii>5t>i. pp. 803-40). 

1 4  Vid. A l .  H 11 I I \ .  I 'Or>~ri  l.( rlc Fi-rrrr(~or.\ Ktr1)c~ltrr 7 cr Itr i ~ i r l r i r i . c ~ ~ ~ r ~ / , r r l ( t r r u  (rir h l o ~ ~ e i r  Á,yc P /  \ori.s Itr Kcritrt.\rrrii~~(~. 

t':lrl\. c ;~i l l i l l l~l~~l .  1970. 


