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INTRODUC::C::ION 



Nadie se atrevería a decir actualmente que mil ai'ios en la 

historia de la Humanidad fueron oscuros; parece que este 

concepto renacentista acerca de la Edad Media ya ha sido 

superado. Es evidente que el mundo occidental contemporáneo 

encuentra fuertes raices en el medioevo: creencias, tradi

ciones y folklore de los pueblos, además de muchos otros 

aspectos, corno la configuración de los estados europeos, el 

desarrollo de sus lenguas y, en resumen, todo lo que cabe en 

10 largos siglos de historia, son algo de lo mucho que nos 

legó la época medieval. 

En efecto, la Edad Media es muy compleja y, aunque qui

siéramos, no podriamos detenernos para repasar todo lo que 

conlleva. Una manera de introducirnos al mundo medieval es 

a través de la literatura. En el presente estudio nos acer

camos al siglo XIII cast•11ano por medio de un texto: Casti

gos e documenCos para bien vivir ordenados por el rey don 

Sancho IV. 

Este trabajo, desde el tí tul o, despega con una pre

gunta. Para tratar de responderla iniciaremos a partir de 

este momento un largo recorrido que sigue la linea que di-

rige de principio a fin nuestra pregunta inicial. Volvere-

mos, en las últimas páginas, a hacérnosla de nuevo: ¿Es Ca2 

tigos una colección de exempla? 
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Tenernos que empezar por respondernos qué es Castigos, 

el libro que estudiamos, y qué una colección de exempla, una 

reunión de cuentos con fines moralistas. De estas dos pri-

meras preguntas fueron sur9iendo muchas otras que, afer-

tunadamente, motivaron el 

rarian nuestro análisis. 

esquema de los temas que configu-

Castigos es un libro de consejos que un rey escribe a 

su hijo. En el primer capitulo de este trabajo, "La prosa 

castellana en el auge cultural del siglo XIII", nos parece 

necesario acercarnos a la labor y a las obras literarias 

realizadas en Castilla durante los reinados más representa

tivos de este siglo: Fernando III el Santo, Alfonso X el 

Sabio y Sancho IV el Bravo. Repasamos brevemente el XIII 

pues, aunque Castigos es creación de la última parte del 

siglo, los dos monarcas anteriores sentaron las bases de lo 

que fue el surgimiento de la prosa vernácula como instru

mento literario, sobre todo, como es bien sabido, el reina

do de Alfonso X. La prosa medieval nos motivó y, por lo 

tanto, en el presente trabajo nos centramos sólo en ella. 

Si Castigos ha sido considerado por la critica una 

colección de exempla, y nosotros nos cuestionamos esta afir

mación, nos hacemos la pregunta porque quizás no lo sea. ¿En 



- III -

tonces qué es Castigos? Desde un principio sospechamos que 

era un Espejo de principes, un libro de adiestramiento para 

un futuro gobernante. El segundo capitulo, "Prosa didác

tica: exempla, sententiae y speculum principis", estudia las 

bases teóricas de estos tres géneros didáctico-moralistas 

de la Edad Media. 

El tercer capitulo, "Castigos e documentos del rey 

Sancho IV", entra de lleno en los diferentes aspectos téc

nicos del libro: la descripción de los manuscritos, la cues

tión de la autoria, la fecha de aparición y las fuentes de 

Castigos. 

Las conclusiones tratan de responder nuestra pregunta, 

retomando y relacionando entre si todos los diferentes pun

tos que se trataron en los tres primeros apartados. 

Al final del trabajo se ha presentado un apéndice que 

consta de los 29 fragmentos o narraciones que encontramos en 

Castigos. Este apéndice nos será útil para mostrar los 

exempla del libro y apoyar las conclusiones. 

Queremos hacer la observación de que a Castigos no se 

le ha valorado como merece; ésto no quiere decir que haya 

permanecido en el olvido, simplemente que no se le ha estu-
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diado a fondo. 

Al introducirnos a un tema como la literatura ejemplar 

y los Castigos de don Sancho, nos percatamos de las grandes 

lagunas que existen en cuanto a carencia de estudios me

dievales y bibliotecas especializadas en el tema. 

Por esta razón, y muchas otras que los lectores detec

tarán, se hace dificil abordar un libro corno el que abor

damos; el reto de enfrentarse a un texto de este tipo ha 

hecho que no limitemos nuestras posibilidades. Hay que 

aventurarse a analizar cualquier texto medieval que implique 

una interrogante. 

¿Es Castigos una colección de exempla? ¿Es válido en

casillar a cualquier texto dentro de un solo género lite

rario? 



CAPITULO I 

LA PROSA CASTELLANA EN EL AIJGE CULTURAL DEL SIGLO XIII 



LOS INICIOS DE LA PROSA EN CASTILLA 

El latín, la lengua que dominó gran parte de lo que hoy 

conocemos con el nombre de Edad Media, fue en esta época el 

instrumento básico de teólogos, filósofos, juristas y lite-

ratos. Poco a poco, no obstante, las lenguas vernáculas 

empiezan a cobrar importancia, sobre todo en lo que a poesia 

y cuento folklórico se refiere. 

El comienzo de la prosa medievaf"viene, 

pues, impulsado por dos factores: el uso 

cada vez más creciente de la lengua vul

gar en verso, que representaba un desa

rrollo irreversible y creciente de la l! 

teratura medieval romance y la necesidad 

de orden prácti.co en un principio de es

cribir fueros locales y documentos de PQ 

ca trascendencia, que después revierte 

en el uso de la prosa vernácula, flan

queada por el hábito de escribir en la

tín y en árabe, junto con la conversión 

en literarias de obras de procedencia 

folklórica, a veces a través de otras l! 

teraturas. ( 1 } 

Este uso de las lenguas vernáculas prolifera en el siglo 

XIII en casi toda Europa. 
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Los primeros textos e aste 11 anos E-scri tos en prosa se 

remontan al reinado de Fernando III el S2.nto (1217-1252). 

Con ellos se· inició un género moral que creó grandes obras 

en todo este sigJo. Paulatin~:::.in·:=-nte J as l0·rJ(11:;.2s '--::.::rr:ácul2s 

sustituyen al latín en los tratL'idos i.ilC):r--.~=..es, ot:r ~s f!i_stó-

r~cas, polémicas religiosas y colecciones de apól0gos. 2 

En esta primera mitad del siglo XIII se tradujeron 

varios textos árabes: el Poridat de poridades, el Bonium y 

el Libro ae los buenos proverbios. Con Fernando III se 

sentaron las bases de lo que fue el gran movimiento litera-

rio que floreció durante el reinado de su hijo Alfonso X el 

Sabio (>252-1284). Este movimiento se convirtió ~n un afán 

por rescatar y difundir toda clase de escritos, ya no sólo 

cristianos sino de carácter popular o de origen musulmán 3 , y 

su mérito consistió en utilizar lenguas como el gallego-por

tugués o el castellano, vistas hasta eni:onces con malos 

ojos, en la transcripción, traducción y composición de li-

bros. 

Hay textos en prosa vernácula anteriores al siglo XIII 

como ·la Fazienda de Ultramar o las Corónicas navarras, el 

primero una especie de guia para peregrinos a Tierra Santa 

que combina descripciones geográficas con fragmentos del 
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Antiguo Testamento; el segundo unos anales escritos en na

varro-aragonés. 4 

l~o es J:ertinente detenernos d·2~r.a.si0do en el si9J o XII 

cuando el que más nos interesa es el XIII. A cont-inuac ión 

repasaremos la obra del más grande precursor de las letras 

en esta época de la España medieval: Alfonso )~. 



ALFONSO X Y L.l'.\ LENGUA CASTELL"'.NA 

A la edad de 30 afias, en 1252, Alforiso X ~l Sabio heredó el 

trono de Castilla y de León. La historia y la cri~ica lite-

raria siempre lo han alabado, pero tamb1t2n c: .. estionado su 

labor como monarca: "Se dice que fue un hombre maduro dotado 

de gran energia y talento, considerable experiencia militar 

y diplomát.ica, y ambición sin freno." 5 Su padre amplió 

considerableniente el territorio espaflol en las luchas por la 

Reconquista, reunió a los reino~ cristianas de la Peninsula 

Ibérica, separados ~ntre si, y logró un alimento en la pros-

peridad económica y en el nivel cultural. Con tal antecesor 

Alfonso no podia quedarse atrás: ten.ía que seguir el ejemplo 

de su padre rnul tiplicando las empresas de la Reconquista y 

ampliando la cultura. 

A1 fonso trató al principio di.: aseguraL- la supremacía 

del reino y la suya propia a toda costa: buscó por todos los 

medios coronarse emperador. A este deseo los recursos eco-

nómicos de Castilla eran insuficientes y fracasó en su in-

tente. Se le opusieron, además, la nobleza y su familia, 

por lo que se vio obligado a renunciar a sus pretensiones. 
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Intentó también robustecer la autoridad real a expensas 

de los nobles, pero tampoco tuvo éxito. La causa principal 

de su fracaso fue la disputa de la sucesié·n al trono: ¿qui.én 

deberia ser su sucesor? Habia que decid~r entre el hijo r~a-

yor de su primogénito el Infante don F~r~ando, r~t1e~to ya pa-

ra entonces, y su segundo hijo, el Inf::nte don Sancho, un 

joven inteligente y ambicioso. La vacilaci6n del rey cica-

sionó que su propio hijo Sancho se le insurreccionara, du

rando la lucha hasta la muerte del re)' Sabio en 1284. 
6 

Es prácticamente imposible dividir la trayectoria pe-

lítica y literaria de Alfonso X. La formulación de un có-

digo legal, por ejemplo, surgió a raiz de las luchas contra 

los nobles: las Siete Partidas. La utilización de la len-

gua vernácula en las obras cientificas e históricas guarda 

una estrecha relación con el uso de esa lengua en la canci-

l ler ía real. Los motivos que lo llevaron a escribir las 

Siete Partidas y a utilizar el castellano fueron la necesi

dad de autoafirmarse y su intenso patriotismo: 7 

Los documentos de la cancillería hasta 
su subida al trono habian sido redacta
dos normalmente en latín, pero Alfonso 
cambió inmediatamente esta práctica por 
el empleo del castellano en todos los 
documentos dirigidos a sus súbditos, e 
incluso al final de su reinado dirigió 
con bastante frecuencia documentos en 
esta misma lengua a monarcas extranje
ros. ( 8) 
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~ El gran acierto de Alfonso X fue el utilizar la lengua ro-
¡ í 

manee para formar una fuerte conciencia nacional y promover 

"el único lenguaje com(Jn a las tres razas -C?spaño.les, ára-

bes y judios. " 9 Asi fue como Alfonso logró reunir a las 

tres diferentes culturas que convivían en la Península :bé-

rica rescatando, no desechando, lo vaJioso que el j11daismo y 

el Islam podian ofrecer al mundc; adern2s Al.f0r!S.O X dir.igia 

personalmente las obras de traducción y composición de sus 

colaboradores. lO 

La obra de Alfonso X abarca desda el d~recl10 y las cierr 

cias politicas, hasta los juego~ de inteligencia y la histo-

. 11 ria. Alfonso planeó dos obras históricas de gran enver-

gadura: la Estoria de España y la General escoria o Historia 

del Mundo (que dejó inconclusa). Era una labor demasiado am 
biciosa y parece ser que Alfonso X, en un afán exagerado por 

traducir y compilar obras de toda indole, desbordaba sus po

sibilidades. 12 

La Estoria de España buscaba glorificar a la incipien-

te nación. El proyecto abarcaba desde su fundación hasta la 

fecha de compilación. Esta obra fue iniciada desde el mo-

mento mismo en que el soberano tomó el poder; y antes de su 

muerte ya habia una versión provisional, aunque nunca llegó 

a estar la Estoria como Alfonso la habia concebido. Este 
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libro se siguió copiando, refundiendo y ampliando durante 

varios siglos. 

La General Estoria se concibió como una ambiciosa his-

tarja universal que pretendia abarchr desde la creación del 

mundo hasta el reina~o de Alfonso. Las fuentes fueron tanto 

la Biblia como la historia p~gana. 

Las obras legales y jur.ídicas fueron también importan-

tes. Cuando Alfonso subió al trono, su reino, tomado en con-

junto, no tenia un código legal uniforme. Ese fue uno de 

Sus intentos primordiales: crear un código legal único para 

todo el reino que eliminase a los varios fueros locales. 

Este pensamiento dio como resultado el Fuero Real. Otro 

código fue el Setenario. 13 Este libro fue iniciado siendo 

Alfonso Infante, y t.erminado en los primeros afíos de su 

reinado. 

El Setenario es una mezcla de código legal, 

clopedia y manual para uso de los sacerdotes; trata exclu-

sivamente materias eclesiásticas. Sus autores muestran una 

gran preocupación por basar la organización del libro en el 

siete, número cabalistico y mágico, y al siete debe su nom

bre el titulo del libro. 14 
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Entre las restanLes obras de Alfonso X quedan dos gru-

pos por nombrar: los tratados de naturaleza recreativa y la 

literatura sapiencial de exempla. 

En el primer grupo se encuentra t1na obra de ~jedrez y 

otros juegos traducida del árabe: el Libro de axedrez, dados 

e tablas. El .st?gundo grupo, la .1iteratura ejemplar y las 

colecciones de e.'>-:empla, es el que más nos interesa y en el 

que profundizaremos con mayor detenimienLo en el siguiente 

capitulo. 

Las primeras colecciones castellanas de cu~ntos fueron 

el Libro de los engaños de las mujeres o Sendebar y el Ca-

lila y Dimna. Ambas obras fueron traducidas del árabe a 

mediados del siglo XIII; el Calila bajo los auspicios del 

rey Alfonso, siendo éste infante, y el Sendebar a instancias 

de su hermano el infante don Fadrique. 18 

Los rasgos estructurales y dicácticos de 

más relieve de estas obras son las ca

racteristicas en las colecciones de cue!! 

tos orientales y su objetivo es enseñar 

a los hombres a vivir virtuosamente, so

bre todo con prudencia, en el mundo tal 

cual se ofrece. (19) 
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El Calila nos remite a trav~s de 12s Lraduccicnes per

sas y árabes al P~nchatantra, una primitiva colección hindú 

fechada hacia el siglo lI antes de Cristo. La ob::.-a caste-

llana, es cierto, tiene omisiones respecto al origir.al, pero 

introduce a su vez material nuevo. 20 

En relaci6n al SGndebar, se discuten hasta la fecha sus 

origen es. Eay muchas versiones ~urop2as de esta obra, dos 

de éstas son castellanas también pero más tardias: el Scala 

Celi de Diego Cafiizares y los Sie~e sabios e~ Roma. 21 

Las obras en prosa ant:.e ciore;s z-1 r~:-i nado de l1..l fon so X 

son, pues, mucho JTI•?nos numerosas q:ue 12-s producidas durante 

este periodo. Por lo que r'2specta a 1'1fonso X ,;.ólo nos 

resta decir que si no consiguió coronarse emperador, si 

logró ser considerado por la historia de la literatura como 

el Imperator Litterab1s. 



LA PROSA EN L.': !':POCA DE S1".NCHO IV 

El siguiente reinado de Castilla Est:u\10 bajo el mando de 

Sancho IV, autor del libro que interesa al f•rcs0nte a~tt1dio: 

Castigos e documentos. .~tes Ce entrar de 1 ::eno a 1 es Cas-

tigos pasemos a ver cómo fue y qué hizo es~e =ey al que la 

literatura y la historia no han hecho justicia. 

La tradición literaria no se perdió durante el reinado 

de Sancho IV. t.:ste, hijo segundo c~e l.)l fc•nso X, fue pro-

clamado se!'íor de Castilla y León E,n c>l ai'ío de 1284. San-

cho continuó, aunque en menor escala, las :i.al..ores de l.?.s 

cortes traductoras y literarias que su padre encauzó. A San

cho se le conoce más, no obstante, por su carácter belicoso 

que por sus escritos, de alli que se dude hasta de la auten

ticidad de su obra. 

El hambre de la Reconquista, el anhelo de recobrar el 

terreno perdido, enraizó en Sancho más que en otra cabeza 

regia. Como dice Menéndez Pidal, "no hay otro pueblo, entre 

los muchos del imperio romano aplastados por el coloso mu

sulmán, que se empeñase durante ocho siglos en recuperar 

integro su territorio nacionai.• 22 
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D8sde el inicio de su ~einado Sancho empezó sus empre-

sas guerreras apoderándose de los reinos de Sevilla y Ba-

dajoz. Combatió al sul .. .:.án de !·~arrueccs; ce1 ebr6 convenio 

con Pedro III de Arag6n para ayudayse mutcamente, p~ro m¿s 

a.delante le hizo la guerra; sc11'Jetió a Sor.ia y a otr2s po-

blaciones sublt2-\..·adas a Castilla; hizo tributarios suyos a 

los reyes de Grar1ada y M~=ru0cos. Finalmente, y por lo que 

más se le conoce, -::ornó la plé'n.:a de Tarifa y derrotó a los 

moros en Granada. Todo ésto as lo que lo 

al sobrenombre de el Bravo. 23 

hizo merecedor 

Explica Gayangos: ''Sancho IV en las relac1011es con sus 

súbditos y vasallos siempre fue duro y cruel, por lo que 

le dio el nombre de el Bravo.• 24 su carácter bilioso y 

se 

su 

gran ambición de poder ya se dejaban ver desde que era un 

joven. Sancho fue hijo rebelde; rebelde porque se su-

blev6 a su propio padre queriendo tornar el poder del reino. 

Su hermano mayor y leg5 timo heredero, don Fernando de la 

Cerda, ha.b.ia muerto antes que su padre, por lo cual don San

cho, viendo la opoitunidad de suceder al trono ae Castilla, 

luchó contra AlÍonso X tra-cando de evitar que los Cerdas 

heredaran la corona. 

Sa:icho se justifica a si mismo como soberano legitimo 
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en las péginas de Castigos: 

~ nos el rey don Sancho, qG~ f€Zl.~os ~s-

t.e lib!:"o, 

nuestro pad~e el ~ey den hl~o~~o, 

que el ir-:f.?;;:1t:e ü.~n ;.:;:.:·!·;~:;rlo ··-·:::-(;. :.·:..-:; C•r 

que nos, seyE-ndo e-1 ca::::.:-:do (.' ñl-1~_.::1 1.3c 

jos muria 

nuestro 

grand 

¡:.adre : 

t:ienpo 

in ase ' 

2.:c·,:e (~i.]C: t;':-} .::-:•y 

ca s.i el un -.-:~a 

visquiera mas que nuestro padre, non 

auieraQos nos ningund derecho 

no. (25) 

al reg-

Gayangos dice que Sancho IV :nu:-ió con la Hial,dición 

paterna por haber vivido siempre con"crario a Alfonso X 

y, como dice Marsan, don Sancho ''par une ironie du sort, 

s'était montré pour son pére, Alfonso X, un fj_ls rien rnoins 

qu 'e:-:emplaire .. " 26 El no ser ¡:;ri1:iog&ni to y heredero legi-

timo fue la causa de que Sancho viviera inmerso en un eterno 

resentimiento contra su padre y la vida. A fin de cuentas 

Sancho conslgu~ó lo que queria: el reino de Castilla, pero 

como su poder estaba siempre amenaza~o por luchas internas y 

externas tendria que mantenerlo con un carácter duro. 

Amador de los Ríos 27 afirma que el remcrd.i.miento de una 

usurpación injusta fue más que náda lo que llevó a San-

cho a continuar con la gran labor literaria que su padre 

habia comenzado en Casti J la. z·~qui distintas opinio!"les se 
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encuentran: Valbuena Pra t -::~f Jc:nde y al aba la labor lite-

raria de Sancho. 28 Deyermond lo ataca C1c:..E-ndo que el rey 

Bravo, indiferente y hos~il a la ~i~pr~sa ctll~ural de su pa-

las pagas que el 52.b:Lo hab.ía a.si.g::<~do a sus co~abora.do-

res .. " 29 

Deyerrnond es mordaz y, por qué no, hasta injusto con 

Sancho; dice el critico en otra página: ''El nivel alcanzado 

en la producc~ón literaria parece, sin embargo, haber caido 

vertigincs2rnente, lo qt1e nos i1~1pide ver el reinado de Sancho 

como ,,. parte integrante del renacGr cultural del siglo 

Si ésto es en parte ciGrto, tambión lo es el hecho 

de que durante r:;>l l:"einado de Sbncho se si9u.1ó con mayor o 

menor medida la labor de trad1Jcci6n y producción lite1·ari~s; 

el mejor ejemplo es Castigos. 

En la discusión de si fue productivo o no el reinado de 

a pesar 

d~l mal entendimiento entre el Bravo y el Sabio, la muerte 

de éste último no causó grand·2s alteraciones en la litera-

tura: "muchos eser i to res, traductores y 

laboraron ig~almente en ao.bas cortes .. 1131 

compiladores co-

La actividad li-

teraria, pues, no desapc.reció al morir Alfonso X. 
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En caso de que J..=:.s anL:er.iores :::-c.zanes p::::r::-a r·2sc2tar a 

padre y mecenas del más g.:._·¿::..J:.·'."3e p1:os:i.sta del s:;..g2.o XIV~ Gl 

Infante don Juan Manuel, E~ In·-

fanL:.e don i~a.nuel, hijo mi:=no.r de l; ~for~~:;o X, ::.e :_·n-:.ó c.. ~-;u 

hermano Sancho en la lucha contra el rey su padre. Ai 1;-1o:r:ir 

don Manuel 2n 1 ~94 dejó a su h.tjo de escasos 20 n>2.s:/:s de 

edad al CUiéiado d·2 S.~!.ncho SU hermano, quj.en SE OC~JpÓ de SU 

educación. 

Para demostrar que el corto l-eii1ado de S211cho (sólo 11 

anos) no fue improductivo mencionaremos algunas de las labo-

res realizadas dur2nte su reinado: fundó los Estudios Gene-

rales de Alcalá de Eenan"s; el proyecto de la ambiciosa 

historia en prosa que habia .iniciado Alfonso :X siguió su 

cauce: so continuó con .la r,.?da ccifJu Ge 1 a Cr6ni ca General 

compilando desde los tíeJr1pos de Pelc~yo hr;.S7:a .la época de 

Fernando III el Santo, y se tc"?rmin6 La gran conquista d.e 

Ultramar, primera muestra de la literatura cr..balleresca en 

castellano. 32 "Se trata de una crónica novelada de las cru-

zadas: sus fuentes principales vienen consti tuicas no tan 

sólo por una obra de historia (una traducción francesa de 

Guillermo de Tiro), sino también por poemas, tales como la 

Chenson d'.z.nt.ioche y la Conquéte de Jérusalem.· 33 



r.:n :a Titis;.ia ¿poca d·-:: S2ncho e.pareció ta;nbién el Libro 

3~ Gro. 

.1.:.bro del 

et 

reyes venideros y para bien de todos aqusllos lU~ si~a~ sus 

Ot:ra obra del reinado d•? S.:tncho IV es el LuciC.ario, 

2ibro que restime el pcnsamien~o de Loda U!1~ época. Escrito 

hacia 1293, el 7_,Ucic!ario f'1roc•1de Gn i¿ré:.n parte del Eluci-

da1·ium (ca. 1095) de Honorio d'Autum; ''esLe atJLor recogió la 

obra de las lecciones y los coaienlarios de Anselmo de Con

tcrbury ·r:•iY1_-t? St'in 1~g11st.in y otros padre de la Igles.ia. '' 36 

El Elucid~rium i_ntenta ilustrar las relaciones de la Ciencia 

I~atural con Ja ·:~ologia. 

como sabemos, Ccstí.gos e document.0s. 

que incluye consejos poli ticos y morales y, en general, 

todos aquellos conocimientos que un prlncipe debe observar 

para 11,~gar a ser un excelente gobernante; tiene una gran 

amplitud y variedad temática. El libro deja ver la mezcla 

de las dos grandes culturas existentes en la ~spaña medie-

-\.~a1. Incluye desde enseñanzas biblicas y doctrinas de los 
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grandes maestros (Aristóteles, Séneca, Santo Tomás, San 

.. t:.gustin, etc.}, ho.sta conc 0?ptos .je t!.-2d.ici6n fclklórica y 

cientifica, así como cuentos que ilust~an l~s er1s~~¿1-.zas q~e 

se dan. 

La critica se ha obstinaC:o en cc.t.alogar a C2sr:.i9::.:·s a:!.. 

lado de las colecciones de cuentos o colecciones de 0xEmp1a 

como el Cá.lila, e::.. Sendebe.r, el Conde Luce.nor, etc. Pase¡r~;_;s 

ahora a estudiar qué son las coleccio~es de cuentos y cómo 

surgen r.~stas¡ estudiaremos tamb:i.én el cor1cepto de ~peculum 

pr inc ipis (tratados sobre 1 a educación de .1 os pr-~nc tpes) 

para relacionar nuestro objeto de estudio (Castigos J con 

todos estos diferentes asuntos. 
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PROSA DIDACTICA: EXEMPLA, SENTENTIAE Y SPECULUN PRINCIPIS 



EXENPLUU: Di::!~IN1CI0t< 

El significado de la palabra 

~erariamente h~b~ando, 

es fácil; no es fécil sobre todo cuando los es~ud~osos d~~i~ 

ren en .sus opin.i.c·n·.?s a.i tratc.r de delim.i.r.ar las di [?::x0n<:ias 

entre las varias ~Rnifestaciones del cuento folklórico: apó

logos, exempla, etc. 1 

~l e~p!eo de cusntss cortos corno medio de ensenan-

za ha sido frecuente en la pred~cación religios~, la orate-

ria y la didáctica. Dice Lacarra en su libro Cuentistica me-

dieval en España: 

El primer problema que se plantea al a-

bordar las foxrcas n~rrativas breves es 

el terminológico. El auge creciente de 

los estudios folklóricos ha contribuido 

a que, en ocasiones por un exceso de pr§.. 

cisión, haya:i aumentado los términos y 

sus definiciones, con limites no siempre 

claros. Sobre el empleo técnico de algu-

nos nombres; como fábula, cuento, mito 

se superpone su designación en el 

habla cotidiana, con lo que aumenta la 

confusión ( 2) . 
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Inrned~ata~ente después de hacer esta afi=rnaci6~ raca=.:a pro-

po~e unificar las fábulas, apólogos y 0jemplos, con sólo es-

te último término "por la notable ainbigUedad de los priffie-

ros''~. !~esotros al igual que ella hablareoos s~empre de exem 

plum {y sus equi.va.2.encias: -::::~:-:.i·::-mplo, ejemplo, Gxc:-wplo, y el 

Si bien ~s cier~o que los crit:ccs OJ fir~r·~n en la 

definición del ejemplo Lodcs ~oincid0n en ~sencia con lo si-

goiente: el ejemplo es una narración corta 

sen~illo q1Je se utiliza a prop6sit0 de c~ra ~osa 0n un ser-

món, tratado o discurso. 

que este trabajo manejará a partir de ahora. I.a dt..~f5.ni.ción 

está hecha con base ~n las diferentes versiones de estudio-

sos como Crane, 3a.ttaglia, D0voto, etc. Pasemos ~nsGguida a 

ver qué dicen ellos con sus propias palñbras sobre el e>:em-

plum. 

Deyermond Üi2fin'? a los exempla como "cuentos ilus-

trativos extraídos de la Biblia, la htstorla, .[6.:,u1?.s de ani. 

males, la experiencia y la observación reales o ficticias 

del propio predicador" 4 . En este sentido lR definición de 

Deyerrnond no contradice a la nu0strñ y nos agrega, además, 

las que él considera que son las fuentes de los cuentos: Bi-

blia, fábulas, etc. Deyermond sólo ubica a los exempla en la 



última parte de la Edad Media, es decir, 

el ejemplo era el instrumen~o básico de la predicación. 

Dice Francisco López Estrada: 

El término cuento es d~rect&raente sólo 

un posverbal de contar, y acabó por ce-

signar es~as piezas de breve extensión, 

cada una con un s~ntido propio y tnuchas 

co argumental. La fabulación del relato, 

ª';~que ~e orden eJe~ental, acusa la con-

dición poética o cre~jc·r~; su 01~ganiza-

ción es prim~ti~a y ~os~rrolla Jos argu-

mentas l~nealrnante por rel.ación de cat:sa 

a efecto hacia un fin jct0rrninado; el 

diálogo os escaso y secundario. Estas o

bras, de acuerdo con las condiciones que 

he mencionado, aparecen Gn medies corte-

sanos, y testimonian Ja 0xistfrnci2 de 

un púhlico oy~nt~ 

veces, lector] de gente noble, y t~mbién 

de los que P-st~n en condiciones de ap~e

ciar un grado más alto que el sencillo 

cuento folklórico. De este modo, en los 

márgenes del ambito espiritual de la I-

glesia, el público de la literatura ver

nácula puede recibir estas leccion0s so

bre el trato y la conducta humanos. (5) 

Más adelante aclara: '
1 El cuenLo st~stenta, pues, 11n ejemplo. 

Esta palabra ·;erá especifica para indicar ~sta especie de o-
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bras: el exemplo o enxiemplo fue durante la Edad Medj_a el tl 

tulo más usado y significativo de este grupo gen~rjco." 6 

Larga pero ~rnportante cita; en ella López Estrada ~es d~f1~e 

bastante bien al exemplum. No nos h.sb2..a de la ;:1«.:r::.:.cac.:.On CQ 

mo lo hace Deyermond, 

estos cuentos se encontraban reunidcs ¿n li.b=cs. L1~.~cs :~i-

dos por alguien a un público cy0nte y nobl~. 

López Estrada nos muestra ahi el asunto de la ?r~dicación. 

Lo que se puede discutir es el hecho de que los cxempla 110 

eran leidos o contados solamente a nobles como dice López E~ 

trada. Iban ~¿s bien dirigidos ai pueblo en la predicación, 

a aquelios que interesaba convertir o perstJadj_r. 

Eás adelante profundizaremos en el asunto de los exem-

pla como medio didáctico y persuasivo; de rrtomento sólo que

remos hacer notar que no únicamG:nte los escuchaba un pú-

blico cortesano. El receptor era 1nás que :~aria el vulgo, el 

emisor un predicador. 

Daniel Devoto dedica largas páginas 7 para llegar a 

una sencilla definición del exemp2um: 

En la Edad Eedia, la voz ejemplo des.i.<;:m-ª 

ba especialmente la primera acepción del 

diccionario castellano [DRAS]: relato u

tilizado para <<comprobar, il\1strar o ay 
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que cons~ituia u~a cita 1l11strativa de 

lc.s· doctrin2s. (Si 

~arraci.6n doctrinal. 

Con ~i11~s diferentes a los de la orat0ria roma~a, 

o de la sabiduria oriental, el ejerriplo en la Edad l~edia tomó 

11~evos aires y 1nos~r6 u~a pe~s0n2lidad diferente a la ori91 

Coro1ni~as no nos dice mt1~:i10: 

EJEMPLO, h. 11~0 (enssj_emplo). Tom .. del 

lat. exemplum 'ejemplo, rnodC?:lo', 'ejem-

plar, r0prodt1cci6n, mt1estra 1
, der~v. de 

'·--:-acar, {y Éste Ce 

eme re, 'co9er' } . 

DERIV. Eje,ílplar, adj., 1541 

xemplar is, d. ; ejemplaridad; 

sust., 1495, lat. cxr::mplar íd .. 

lat. e-

ejemplar, 

Ejempla-

rio. CPT. ejemplificar, 1495. (9) 

No nos dice mucho de la predicación ni del carácter lite-

rario o moralista de los cuentos porque no neces~ta hacerlo. 

recordemos qu1~ 
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do.::tr:.nas, l 3.S pará.bol¿s, r1.s ,"::., q:.:...:.' ut.ilt;~·.;;~on :..os preciica.-

dores y ~is10neros e~ la 3~j~ Ed~d l~ed1a: Jcs CU2fi~OS o exem 

p22. 

Co~ rouchas par~bolas como est~s -·::-5 Lé.-

b~aba la palabra, confo~rn~ ~ ~o q~e podi 

an oir. Y sin p~rábclas no _es 

(Marcos C. 33-34) 

Todc esto habló Jesús p~r parábolas a la 

genes, 

{!~:at(~O 13. 34) 

p:0feti2aba en los 

sa:rnos la ma11era como el l·l~si.as pr~dicaria: 

¡_:;ara que s(:; c'..:rnpliese lo dicho I:·or el 

profeta curindo dijo: nPl.briré ·~n ~:;;;.::-:" ... :,o-

las m.i boca." (Salmos 78. 2) 

La Biblia no contradice 1a ~equ2~a definición que 

dimos al principio de este c~µl~ulo. ¿C~6 ~~~~ l~s parábolas 

sino narraciones cortas ut~lizadas po~ CJ:ist0 ~n les se~mo-

nes para ilustrá.r sus enseñ2n.z?..s? ;_o m:. :se hicii:::ron los 

Z.:-ai.les en el siglo XIII. En 1252 el ~~·nc~lio de Le~r§n 

prescribió a los prelados atender a }a ~nsi.rucción del pue-
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ble; en la segunda rn~tad de ese misruo siglo y como consecuen 

cia lógica de la ap~rición de 6rden~s fiendicantes dedicadas 

a la predicación, los dominicos y los ~=anciscanos, los tra-

tados t~óricos a~~entaron 10 . t.ra-::.ados 

coincidian en (~ s~acar las ~&nt~jas c~el em~leo de :os exem-

pla en los s0~nc~es: ''so~ útiles para 2sri1nula= la piedad de 

~es fieles sin~~l,?s, para g~nar la ater1ci6n del &uditorio, fª 
cilitar la co~prensión y la retención de ciertos dogrnas." 11 

Pc.s.enss 2.hor?.. a \n?r cómo a 1 l CTdo Oe l ?..S senr:..en.tiae, los 



LA PREDICACIÓN EN EL SIGLO XIII: S°E:!CF::NTI.;E Y EXc:/!PLA 

vo se estudiaba y practica~a la r~L6~i:~, 

gidcs en latin a ~na congregación de cl~rigosr y los popula-

res {divis20 ex~ra}, 

de una ~anera dig~rible, ~ara que su a~d{torio no 

perd.iera la atención y 1o pudiera c.::p~.L-::.r. ~~ern~s, esta aten 

e ión t1?nía quG s2= ~ant~nirla lo cual requeria de una gran 

habilidad por parte del locutor. 

Este recurso se hizo más necesar~o cuando a partir del 

siglo XIII los clerigos st:::cülc..:-c:·.s se P.!lcontraban ·~n gran co.m 

petencia con los frailes de las nu~~as 6~~~~~s, los dom.i.ni-

cos y los franciscñnos, emp~Rados en la cor1\•ersi6n de los 

infieles, predicando en lc~s pla;-:2.s y mercados~ P<Jr otro l'ª-

do, los juglares atrai~n más al pu~blo con su r&p~rLorio de 

temas picarescos y mordaces y todos sus recursos histrióni-

ces. Se establecia una corr:p~tericié. entre e\·angeliza<lo:res y 

juglares. 
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~e en su doctrina y la solución que ha::aron los frailes fue 

corno ya s2 .. bemos el r·2currir a Jos e>:empl a. t·~·,1cbas vec0s e.s-

9afiaba a su ~arido. Como result2do :~ ~~~r recibi~ u~ fu~r-

r..e Cí:!stigo. 

Dismo cas~igo que ella. Cuando se :ricc,r!~or~ron a la cultura 

occidental ~odas los cuentes de la '~~=~su~l' c·t1}:~~a ~·~~en-

ca]., 

pro6~cadores abusaban de ellos 13 . ~si, el sig~o X_Lli iu~ ~n 

siglo misionero y el gran instrt.:a .. ~nto fue 

prc-dic:;.cj.ón por medio de r?..'>-:21::;_:..Za. 

Otros elementos qu8 sirvi~J.0n 2n la p~edicaci6n fueron 

las s~n~~ncias (5.en~e11ti.~e). ··~n los f•Oetes antiguos se en-

cuentran cientos y Iniles de versos que condensan una expe-

~iencia psicol6giqa o una norma de vida [ ... ] Quintiliano 

los 11 ::;:.rnó se~-i"t>::nc ias (propiamente ' juicios' ) , ;:"':--.::-que se ase-

rnej an a las ::e soluciones de las asambleas públicas" 
1 4 . ll. es-

tas sentencias se recurria tanto o igual que a los ejemplos 

en la predicación. De ~llas nacieron gran pa~te de los re-

frnnes y dichos populares que hasta :s. :e 1.:ha se di.cen entre 

:a gente del vulgo y todavia esc~1c~a;~os graciqs a la gran eª 
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He aqui una muestra de sentencias que podGn1os encontrar 

en diferentes libros: 

El que en Dios non pone su ~speran~a,/ iGC

rrá mala muerte, ab=á rnala andan~a, de L~·-

canor. ( 15) 

Eston~es dixo uno de los quatro sabios: 

'
1Atal es el que dize e non faze co™no el 

rrelampago que non llueve'', Sendebar. {16} 

Dijo Dimna: "El homne que mal f-=--cho face 

non quiere a ningt1no bien, nin lo arrtparª 

rá do? I::al h:3gu.:~·r ·:r .. ~·= lo r:·1F::'df? ·r.-:::.-;-,1;.;.r 11 , C:~ 

lile.. (17) 

Eston~e podemos ~e~ir: ''~.a ~u ?alabra te 

faz rnanifiesto", en el Libro de los ga-

tos. ( 1 S) 

Casi ning6n libro medieval se escapaba de las s~ntencias; 

son versos hechos para ser aprendidos de memoria y retenidos 

fac~lmente. A las sentencias también se les llamó prouerbia, 

µroverbios. 

No era dificil qt1e sententiae y exempla se entremezcla-

ran indistinta1nente en la predicación. Esto t·:=nia que ver 

con la necesidad dGl autor de echar mano de unos o de otros 

según las necesidades. Ningún sacerdote o fraile podia te-

ner en mente un gran r·~pertorio de sententiae por lo cual la 
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~1ecesidad hizo que se ef!!pezaran a crear libr-os dest.inndos e_::; 

clusivarnente a recolectarlos¡ lo mismo sucedió con los exem-

pla. 

La recolección c:c exc·rt:pla, a.unque con fines Ciferentes 

a los de la ~~ad ~~~dia, se inició en la época de Tiberio en 

el periodo clásico latjno. La ~·r~mer~ colección fueYon los 

Factorum et dictorum ffiemorabilium libri, una colección de h~ 

ches y dichos memore.bles 0:scrit~-:i por ~ . .:-2lt=rio I<áxin~o. E:sta m_Q. 

dalidad de libros se incr¿~entó a ~odo lo 1~rgo ae la Edad 

Media. 19 

Casi c1:alquier cosa podla servir como c.x2mpl.=: fábulas 

esópicas, sucesos o p2rsonajes históricos y bíblicos, figu-

ras mitológicas, l1echos de la propia experiencia y observa-

ción del predicbdor, etc., ésto desde el ~unto de vista occ~ 

de?ntal, y antes de su cc1.:nbinación con la cultura árabe 

que, como 1nencionaDos, formó una mezcla de dos tradiciones. 

En un principio, dice curtius, exemplum o par~deigma e-

ra un término técnico de la retórica antigua, a partir de 

Aristóteles, y s.ignificcba una rthistoria qt;o s2 ins<2rta a mA, 

nera de testimonio.• 2° Cicerón y Quintiliano "encarecen al 

orador la necesidad de echar mano de eje~plos de la hist2 

ria, la mitología y la leyenda heróica.• 21 Este concepto 

se va transformando a lo largo de los siglos hasta llegar al 
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XIII. La o~~~or~a roma~a ya ~:abia q~edado atrfs en el tiem-

po. 

El uso de los exempla en la ~redic~ci6n es L1n ~=ojlJctc 

id8ol6gico de gran 

?? 
el sigio XVII.--

COJ':!SU1'10 que 

fi ca y t2i'i'.po:ral gracias a la 2.menid.~d c¿Ui'? ::·2:-i~.an, a. e.se 

del0j.te que l::s pr·?dic·=-dores s12 viEron oblig?.dos c.. encon-

trar, queda~do atrapados en él. 

Esta 0~a11 dif11si6n, 

pro~agaba.n pcr todo el con tj nen Le .. ' 1 D,2b1~'mos recorC.ar (~ue 

hasta la Re•fcirma, Europa constituia un grupo homogeneo en el 

esta paJc.bra. Una lc::yr=nC:a o u.na historia que _i_n~.:2r,2:;ara de 

veras corría de Italia a Portugal y de Isl2ndj_a a Sicilia. 24 

rabe, como el Calila y el Sendebar, no fueron concebidos co-

mo simples coiecciones de cuentos ni fueron hechos con el ú-

nico fin de reunir exempla. El uso de éstos en la tradición 

oral los hizo libros. En la corto alfonsi el Calila no fue 

considerado un libro de fábulas sino un compendio de sa-

biduria; ya sabi"?.;nos que el método empleado para su tra-
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Cucción fue el mismo que .se utilizó para las obras cientifi-

25 cas. Sólo más adelante y una vez enraizada la t=adición Q 

ri~ntal a la occidental, los cuentos se ca~alo~arc~ y reuni~ 

~on en colecciones esr·ec!ales: el Lib:o de los cx0::p.los por 

A.B.C. de s¿nchez de Vercial es un cl2ro ej~rnplo ¿~ cózJo los 

cuentos, u~a vez 'cristianizados', se e~1pi~zan a c~~alogAr y 

recopilar en libros especiales. .i\d12-más, "la in1por::.2ncia corr 

cedida a las formas narrat~vas breves -utilizadas como me-

dio didáct~co y persuasivo·- cont:ci!)uyó a favürece::: la popu-

larización de las colecciones.· 26 

Pasemos ahora a ver cuAles son estos libros ¿e cuentos 

o colecciones de cxempla más importantes en Castil:a del sig 

lo XII al XV. 



Al conocer el c&rác~ar rGoralizador y c~~sti2~i=~~te de la li 

ra al servicio de la ev~~;cliz~ci6n qui~á :·.fs ~t:~ 2n cual-

quier otro l~gar. Las colecciones óe exempla se reproduje-

ron y rnult:plica=on en E~p~fta gracias p~J-~2~0 ~ ]as traduc-

diferentG de uno a otro siglo. 

pranas fueron tradu=cion2s y copias de obras cri~ntales. 27 

Les colr::ccJ.ones de exernpla posterio!:'-:_:-s s·::: originaron p:.rinc.i-

palmentc a partir de obras latinas. ~:·1·i:or-1ces só-

lo aparecian cuentos orientales cuanóo ya esca~2n asimilados 

a Ja cultura cspaílola; no ya como fuente oriental ~irec~a s~ 

nC> indirecta. 

Ya que todos los estud~cgds de la literatura m~dieval 

insisten en considerar a Castigos como una colección de 

e.~empla, es necesario tener una idea clara de los diferen~cs 

libros que se inscriben dentro de este ramo. 
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lo XII y fue escrita en latln 1~n 112~ µor ?cd~o AlEonso. ~s-

un judio converso que er¿ t~~dico ~n Ja c0:L0 ~~:ago;~~~2 60 A~ 

to l San ?261-0. · .. _:,::.: '·•: 

la fecha de su naci.miento. 

ticc, as~r6loga e~ la corte de Enrique I de Inglaterr¿. 

corrido por toda Europa, y l1oy se ~~0~s~1·.·.~:1 ~1~11 0~1 :1:~s de s~ 

senta manuscritos [sólo uno en E~sp.~:"iol} d.i~·~,r1·i.~·:ddc::.; Gel EscQ 
'• ~ 

rial a Cracovia y de Roma a Upsala.''~~ a-

bundaron: francés, inglés, gascón, italia~o, catal~n, holan-

dés, alemán ... Escritores corno el Arcipreste de Hita, 

don Juan Mc.nuel, Boccacio, y muchos otros más no latinos, 

copiaron la estructura y la tt?rrll3.tica de la obra d8 F2dro 

Alfonso. 

No hay ~na traducción a;1~ig~1~ ~01: 1pleta del Disciplina 
j 

Clericalis al castellano, aunque lo aprov2chan parcialmente 

algunos escr~t~)res espafioles de la época, entre otros los 

· .. :.ionado. 
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~J ti 
El Calila y Di1fina~~ ¿3 ¡:cs~bl2~0~~e el ;·.~s d·~¿:~c~dc de 

los libros de cuentos. 31 

:.ales mandadas a ~raducir del A=abe al cas~e~lano en ~251 

por el entonces princi~e AJf~nso f~As t~rde hl:0:1so X ~l Sa-

biol. 

El liLro de Calila y Dimna, 

Fábulas de Eidpai, enc1;entra sus orígenes en un m2~uscrito 

sánscrito perd~do, pero que con el tierripo se c0nvjrti6 en el 

De esta últi!~a proc~~2~ CL~2s ~iete 

• ... ·ersiones, las CU.:'3les -;:G;1erc.ron a su vez otras t::=:-aducciones 

a difer•?ntes l•,::n9· . .:;2s. :Je una de ellas surgió la casi:.elJana. 

Al igual que el D:f.sc.iplin?j e:!. CA.Ii]a. f\JE también muy popular 

en su época y se sigt1i6 traducie~do a las lenguas vernáculas 

El Baarlam et Josafat es otra colección d~ c11~ntos que 

ffiás adelante dará el núcleo argumental del Lib:o de los estª 

dos del Infante don Juan Manuel. El argumento del Raarlam 

e:s una adaptación cristiana de la_ vi.da de Buda y trata de un 

joven al que un sabio instruye en la virtud y los conocimie~ 

tos del mundo. Dentro de este marco argumental se entremez-

clan los exempla. 
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Una de las más important¿s colecc~ones d~ ~X€X~la ~s el 

Sendebar o Libro de .Zos engai1os de 
-:.. ? 

las mujeri?s .. - -- El S~n-

6ebar es un libro de fuerte ~endencia ~!is~9ir~2; en la ~dad 

Media el perso:1aje Ce :.a mujer :u-:::: ur. ·~~r:;.~n :recurso pflra 

El : ~toro rc:st.á 

constituido en su cayoria por ~~rraci0~0s ?·)C0 .:·c.~~~0s psro 

que se desp~enden los diferentes exempla. 

sendebar es equiparable a la de l~s mil v u,.~ noch~s. 

conserva de la versj_ón c-sp~iñ.ola (la m.§s ant.:i.gua. en lengua 

moderna} un solo 10anuscr:ito de!·l siglo XV, empastr.:•jo j..,_~nto 

con El conde Lucanor. 

El Sendebar s~ si011i6 reeleborando y editando durante 

el resto de la Edad Media, e íncluso f:.a.sta el R·2:"1é.<..:.~ú1.:..::.·:-!tO 

(hay vers~ones modernas, dos francesas de 1~57 y 1·~63, y tina 

otras l en9ua.s) • 

El conde Lucanor34 es u~a de las obras más conocidas 
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sista del siglo XIV y sob~ino de Alfonso X. 

El Lib:c ,~¿ una colee -

t•..ilo ne : ,-. f' ' - .,. ~ ' ',-, 

busteros p }1ipócritas como sugiere.Lida de :~alkie1 31 y sr~r 

tf::rmino ~'S·? origen á:r-abe. =:ste libro cont.i12n.2 GXei.'~pl2 de pro-

cedenc.:!..a variada (E.sopo, !:1estiarios, c11•::ntos orie:-1t:ales) y 

latino ChGrington. 

son una fuerte sá~ira !;ocial 

Iglesia y Estado. 38 

contra les rices y poderosos: 

El Espéculo de los legos o Speculum laicorum es una co-

lección tardia de exempla (s. :x;v) . Estamos ante una obra an-



lo es el inst~uir al 12ic:!do. 

por ej~mplo el Libro ¿¿ 

los 

.I e:..~ ..... ...,.. .. - ...... 
!:•'·,.'-"-•-"I .:ib1.J.ndan 

Cle~2r.te Sánchez de V•2rc.i.2.l (C-.::. '~.7C-i4::.'6f ,-_:;:.-1:i..i:.1i.ó el 

bético ~~ra fac1~~tar Ja co~sulta. De esta rn2nera los pred~ 

cador tener un reper~orio d¿ c~~r1CClS lo b~s1:~nte a~plio como 

para no repetirlos}. ce lec-

ci ón castellana de exemp.la re :1.s 1.~xr i_:.:n:3 ~ •. z..1 c:-:.r!ZA. l..:;:.; ::, 50 c1.>?.Q. 

tos. 

El Libro del c2~allero Cifar {ca. 1500), con fondo ha-

giográfico, es la leyenda Ge San Eustaquio. Lóp2z Estrada 

lo clas1fica, 1~~s que na~a, dentro de los libros ds caballe

ria con carac~cris~icas de r~lato bi2211tino. 40 

Sabemos ya lo que son los excmpla; ccnoc~ncs Gl concep-

to de sententiae y las coleccionGs de e.,-.:er1 .. pla en E:::;:a.ña. ~~ 

to tiene que ver con C~stigos; pero pasemos a ver o~ro géne-

ro literario que también guarda una estrecha relac~ón con el 

libro: los sp~culum principis. 



S?ECULUN PRINCIPIS 

Deyermond define a los espejes da pcincip~s c0mo trat~dos de 

advertencias a un rey sobre có1110 q~·~e:~~r.~ 1 

labras pueden, es cierto, definir ~l Q&riero didáctico y ;no-

ralista speculum pri12cipis 1 p0ro rest1lta isprescindible pro-

fundizar en este asunto. 

pero es~ec~2lm0nte en la Edad Me-

dia, los sabios y raoralistas dedic~ron s11 at0ncj6n a la fig~ 

ra del joven prin1:ipe. 42 Era siempre nt::c~~·.sario instruir y ª-

consejar a aquel que reg~ria el reino, y qui~n mejor c¡ue un 

sabio de }.a corte del padre del futuro rey. Por este motivo, 

aunque ya existian l~bros espacializados on la educación de 

los príncipes, el género speculum principis proliferaba cada 

vez más. 

El motor de este g~ncro era la esperan~a ~~ ~u2 la pro~ 

peridad y el bienestar social se pudieran obtener por medio 

de un dirigente bien formado en todos los aspectos. Al ser 

el rey el representante directo de Dios en la tierra, simbo

lizaba todos los valores en su g~ado ~ás alto. Para realizar 

sus proyectos y dictar sus juicios se rodeaba de estos sa

bios que hacian a la vez de consejeros politices y morales. 
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escribí.an -==:s :.03 

;!':/; 

cristifinas·-; el mencionar a :as 9r~nd2s a~t(·~i¿ades (Arist~ 

a\Jtenticidad y validez a los ~8pejos de príncipes. 

_,De Civit;at;e Dei de San ~gustin 0s?~cial:r.2nce 12 par-te que 

trata sobre el concepto del prir1cipe perf8cto. T2mbién en 

San Agust5.n se l:.ns6 la mujer de P.r:-rnardo de .~quitan.ia, Dhuo-

da, para escribir uno de los pri1~2ros speculum principis me-

el Liber n:anvalis (ca. 843), dedicado a su hijo 

Guillermo44 . 

A partir riel siglo XII el renacimiento 

de los estudios laicos en occidente afta

dió a los programas educativos el estu

dio de la ética. Las obras de edifica

ción de carActer diverso.se suceden, es

espejos, sumas, castigos, flores ... ; to-

dos son en el fondo 'libros de sapien-

cía' En estos siglos, XII y XIII, los 

espejos de príncipes se multiplican. (45) 
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fluyó en esta moda de espejos. !-:.pái.-'2cen ob::.~é!S como J as L:: 

se~anzas de Luis IX dedicada a s:1s hijos, los ~ratados de VA 

cente de Beauvais, Juan de Sa~isbury, 

todo, Egidio Romano con s11 De Regi~ine P~i11cipr:m, libro que 

se convirtió en modelo del g~nero speculr1:n pri1Jci~is. 

Egidius Romanus escribió el De Re9imine pa~a la ea~cA 

ción de Felipe de Eardi, fu~uro Felipe el Hermoso, en la se-

gt1nda mitad del siglo XIII en P~ris. Egidic, un italiano 

mente a la cultura parisina de la 6poca y s0ól~c~c~0 por las 

doctrinas venidas de España, fue discipu1o de S&-nto Tomás, 

'
1 gu 'il ne nonune jama is peut,-&tre par prudence .. u

46 Su obra 

recorrió Europa, se copió en las difere11tes cortes y se tra-

dujo a las nuevas lenguas .. 

En Espafta, dice Lacarra, no se planteó tan vivamente la 

conciencia mon~rqui.c.a que e>:~i.stia en otras naciones como la 

francesa "porque la institución monárqlJica, gracias a la Re-

conquista, estaba fuertemente consolidada.• 47 De cualquier 

manera, la moda de estos espejos se siguió en la Pe-

ninsula Ibérica, asi como en el resto del Viejo Continente. 

El De Regimine Principum obtuvo, como dijimos, una gran popg 

laridad en sus tiempos. 48 
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En la misca época del De Regimine un :-·rar,ci~·::ano colab.Q 

radar en la corte de hlfonso X, Gil de Zatno~a, ~scr~bió para 

la educación del entonces infante Sa1~cho Gl libro De F~co-

niis Hispaniae. Esta obra ~s bas~2nte •:o;~~~eja p~rc se res~ 

me en dos ideas fundarner1~2~es: 

al infante y glorificar la historia de :a ~3~2~a ¿e Grito~-

49 ces. 

es a1~biciosa y falta un cierto 

ord~n en la e>:posición de la ffiateria in-

d:LcaC:;::,. 

tro de la Doda a~ 1os catecismos politi-

cS-1norales del XllI, 

sean en la mayoría de proc¿d2r1cia orien

tal. A las norrnas éticas por las que 11ª 

bia de conducirse el inf&nte D. Sancho 

ded.ica tres tratados completos ( III, IV, 

y X) y las des últimas partes de otros 

dos c2pitulcs (VI y VII). (50) 

Este De Peconiis, asi como la obra de Egidio Romano, es 

un libro con caracter!sticas cien por ci0nto occidentales. 

Poco a poco la tradición oriental se fue infiltrando, como 

resultado del cruce de las dos tradiciones, en las cortes 

traductoras y literarias del siglo XIII en la peninsula. 

As!, Jos espejos de principes se mezclan con los l~bros de 

cuentos. 
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El Lib~o de los doce sabios es un eje¡n~lo de ~st0 1::8s-

tizaje: un libro de cuentos en el que \·aries sabios aco11se-

tal el autor del libro, algún co!_e:bc·!."2.'i·:ir: Ce 2a corte de Fer:_ 

!"'.c::.ndo II.:, rnGzcla estas doctrin~s ori~n~2}0s con sen~0nci3s 

retoffiadas de la Biblia. 1'Este es el pri1ner fruto de la sirn-

biosis entre dos tradiciones, al que habrian de seguir e-

'C:LOS, el Li~:o d~l consejo e 

de los consejeros y, [dice Laca.rra] especialr.iente, los Castj._ 

e documen~os.'' 51 
go.s 

Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el 

rey don Sancho IV, intitulado el Bravo aparece a finales del 

siglo XIII en Castilla. Poco antes se habia escrito el De 

Regimine. 52 Castigos fue escrito por el rey Sancho para la 

educación de su hijo pr.imogéni to, f•.1turo Fernando IV. 53 .".si 

como a Castigos se le incluye dentro de las colecciones de 

e.xempla, no podt::mos pasar pcr alto qu~ t?-mbién tiene rela-

ción con los espejos de principes, pues es obvio que estamos 

ante un manual de conducta regia para un sucesor al reino de 

Castilla a pesar de que, como dice Deyermond, ésto haya sucg 

~ido de una manera inconsciente. 54 

El mismo Calila e Dimna, ·una compilación de normas de 

conducta necesar.ias para alcanzar el bien supremo, aunque va 

dirigido a todas las personas en general, parece insistir en 
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la conducta dJ2 los reyes. Cc:·.i 21iC'ha apertt.:ra se le puf::J.e con 

siderar un espejo de principes. 55 

Los espejos de principes no c~~aron de producj.rse du-

~a el siglo XIV y a~n el XV. 

Castrojeriz retoma y traduce al c~st~l~.~~~o ~~ y~ ~b~a 0~~on-

ces famoso De Regimine Principum de ?o~ano. G~rcia de C~2~rQ 

jeriz, confesor y protegido de don B2rbab& de Osma, Gsc~ibe 

~ara el in~ante don Pedro, hijo de Alfonso XI, la Glosa ca~-

tellana al Regim1ento de Pri11cipes. ?~t~ l~hro fue en su 

tiempo, .. asi co~no el de ~0Sano Rn el suyo, 

~n la Espana del siglo xrv. 56 
Lastante conocido 

Otros auto:cos escrJ.bir~ron consejos morales y normas de 

conducta para los prir1cip2s, inf2nt~s y, •Jn g2?1eral, para o-

tres miemb:cos de la familia r12al. El i.11fante don Juan Ma-

nuel, qué mejor ejemplo, escribe a mediados del siglo XIV el 

Libro de los castigos o consejos que fizo Don Johan Manuel 

para su fijo, et es llamado por otro nombre el Libro Infini-

do. En él don Juan l·:anuel insiste en la conducta que su hi-

jo debe observar ante su familia y sus vasallos, hecho~ de 

armas, etc.; pero es sabido que su hijo no fue principe ni 

llegó a ser rey. En un sentido estricto el Libro Infinido 

no es un espejo de principes. 57 
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:i::n fin, los libros escritos con el objeto de educar a 

los pr1ncipes se dieron tanco sn la cultu:a occidental como 

en la oriental. Para el siglo XIII e~ C~stilla los dos géng 

''En ocasiones r0sulta bastante dificil dist~~Gu~r lo que &-

porta cada una de las dos tradiciones (Grtental y occjden-

till) en la fo.nc.3.ci6n del género. 1158 De cualquier n.anera 

riental. 

E.spafia y Sicilia ftH?J:on el punLo de coutacto directo en 

tre estas dos diferentes concepciones del rílundo. G2neral~zan 

do, los textos occidentales se c~racterizan por la frecuen-

te alusión a los temas biblicos y católicos. Las citas del 

Nuevo Testamento y las doctrinas de los Padres de la Iglesia 

(Santo Tomás y San Agustin) apoyan la teoría del monarca co-
~o 

mo ministro y representante de Dios en la tierra.~· El prin 

cipe perfecto es el que cultiva y conserva todas las virtu-

des. El desarrollo del contenido de los libros se realizaba 

por medio de sententiae, exempla o métodos más discursivos. 

Era frecuente que estos espejos se escribieran dirigiéndose, 

sobre todo en occidente, a un principe o rey especifico. En 

oriente son menos frecuentes las citas religiosas y más las 

de filosofia pragmática .. Los libros orientales pronuncian 

máximas válidas tanto para los gobernantes como para todos 

2.os individues~ 
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siguen los espejos de principes es Gn ese!~cia la educación 

del !u~u~o sob&rano. 

vilizacio:-:es: saber, prudencia, nesura, etc. 60 



NOTl>.S. C..l'\.PlTüLO II. 

1. D=.n5.el Devoto ~:;-n el capitulo '"El e>:-2.~::plum", r:n 
Introducción al es~u6io de don Juan ~anuel, pp. 161-197, ha
ce un exheu~~ivo 0nsayo en el que analiza los est~~ios de vª 
rios cri_t..ico.s l:i.::.'2::>:~rios cc~no C::.::~ne, ~·;:-1elter y ~c.-..:.":cglia, en 
tre o~rcs. ~~3 f~8r1~es dir0c~¿s ¿e estos ~ll~ores son inacce 
.s.it,les por 1,:::., ·-T-:.:~2 se ~-;":1c;i 1~~·?, si se d.::.:..-;sc_¡n cb::.:.::..!-:.2:::- :r:.i!.s deta
lles sobre l.:::._ ;-:-,;:=.. ·.:.2:-ia, recur:ri:~ .:=.:2. t~xto de DGvo-:.::0. \if;::.se 
t.c.rn.biÉ:n e1 ·::-::-.pi·:.u:.o ch=.! !-~:=. • ... r~.sús '....i'-: ... :,:..:.:-:ré, "El ejc::r·~:>1o: r·ano
ra~a l1j.s~6rico'', en C~1~ncistic~ ~10di2\~a1 en Esp2~a, pp. 39-
·±6, en el r.¿'.18 _i_a_ C··ut_or¿; l12ce ·1.1n 2:.:pl:Lo estudio C.el g2nero, 
¿:._r:e.lizando e.l ._-!":.ir.bio q .. 1c~ Ql ::.;.:::-.;;1•7:; :;·uf!'"ió a. ·..:rc\"2S del 
tiempo y c6rno a finales del siglc ):III se 11tilizó en la pre
d.icE..ción. 

2. 

4. A. D. D0yer1nond, 

5. F. López Estr2.da, .TiYi:ru6ucc.ión ,a_ .la. 

5. :!b.idem, p. 408 

7. Vid. Devo~o, op. cit., pp. 161-197 

2. ~bid0m 1 p. 162 

9. J. Cororninas, 
co ...• p. 203 

Breve diccionario 

10. V.id. Lc.carra, op. cir:., F'- :~~ 

p. 11 5 

p. 407 

etimológi-

12. \1 i~. D~yermond, op. cit., pp. l 11-1~5 

i4. ~- r<. Curtius, Li't.:1...~::-a·ci.1.r,:; 2~rc~'2a y .... , p. 92 

15. Don Juan Manuel, Libro ce los ... , p. 270 

16. J. E. Keller, El libro de ... , p. 6 
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17. Bidpai, Cal.ila y Dimna, p. i14 

18. J. E. Keller, El libro dG los gatos, p. 70 

19. Vid. curtillS, op. ci~, J:·p. 9~-95 

20. Ibidem, p. S~ 

21. Idem 

22. Vid. J. I...e Goff, Lo iT.:~:-óv.;:Jlcso v ... , p. 116 

23. T. F. Cr?inG, 
:.· i€:s from tl1e 
Vit:ry, p. 77, 

~4. Iderr. 

The Gxempla ar i.llust~ative sto
Sermones vulgares of ..... -úcques de 
apud Devoto, c1p. cit.- p. 164 

25. \lid. :.a=a~r~, op. cit., p. 32 

26. Ibi~em, p. 33 

27. Cf. De~·ermo;1d, op. cit., p. 21? 

28. Vid. Pedro Alfonso, Disciplina Cler~calis. La 
edición de ~a. Jesús Lacarra se cc~sidara la 
más conf.i.a.ble. 

29. Devoto, op. cit., p. 190 

30. Vid. Bidpai, op. cit. 

31. Cf. López Estrada, op. cit., p. 407 

32. Vid. Keller, El 
dejas Lebrero, 

libro de los engafics, y J. Fr-ª. 
Senciebar. Libro de .: os engaños 

ae las ~uj~rcs. ~m~as ~dicion¿s se~ valiosas. 

33. Sobre los origenes del Sendebar nos remitimos 
a una de las opiniones más destaca~as, la de 
Maria Jesús Lacarra, op. cit., pp. 22-28 

34. Vid. Jcan ~~anuel, op. cit. 

35. Vid. 3. Darbord, Libro de Jos gAtos. ~sta edi
ción es la 1nás reciente. 

3ó. Vid. De\1 oto, op. cit., p. 196 
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37. Vid. Ibi c],2m, p. 197 

38. Vid .. Deyermond, op. cil:. ' p. 254 

39. Vid. Ibi\iem, p. 255 

42. Vid. Lacarra, op. cit., p. 35 

43. Vid. Idem 

44. Vid. Ibjdem, p. 36 

45. Icem 

?6. R. Marsan, Itin~raire cspagol du ... , p. 163 

47. Lacarra, op. cit., p. 36 

48. Se sabe de la popularidad del De Regimine ya 
que la obra de Egidio Romano se encuentra en los escasos re
gist~os de las bibliotecas medievales, como las del principe 
de Viana y del Marqués de Santillana. El libro se menciona, 
además, en la Partida II de Alfonso X y en las obras de don 
Juan Manuel y Lope de Ayala. En su época este libro fue glo
sado, resumido y adaptado en diferentes versiones y por difg 
rentes autores. 

49. Vid. Lacarra, op. cit., pp. 36-37 

50. Ibidem, p. 37 

51. Idem 

52. Se discute todavia el hecho de si Castigos co
pió íntegro al De Regimine. Este asunto se abordará con prQ 
fundidad en el siguiente capítulo. 

53. El asunto de la autoría, así como los <liferen
tes aspectos de Castigos {manuscritos, fecha, etc.) se trat~ 
rán también más adelante. 

54. Vid. Deyermond, op. cit., pp. 180-181 
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~~ .. Vid. Lacar=a, op .. ci~., ~·?· 34-36, donde hace 
un estudio sobre el Calila como speculum princip.i.s y su :::el-ª. 
ción con los géneros nitisastra s~nscri~o y adab érabe: ma
nuales de conducta dirigidos a reyes el ::·r2.í.ls:::-o, y a t0dcs 
los ciudadanos el segu~do. 

56. Vid. Mat."S€'!Dr op. cir:.. ' p .. 163 

57. Vió. Devoto, op. cic. ' pp .. 253-254 

59. Vid. I6em 

óO. Vid. Ibicer.:, p. 38-39 
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CASTIGOS E DOCUl1ENTOS DEL REY S;iNCHO IV 



C.i:,STIGOS E DOCU{{ENTOS 

ge de la prosa en la li~eratura y :a t1~sroria, ~es ~x~~pla y 

:os espejos de principes, nace un libro que u~ r0y 0scrib~ 

a su hijo para prevenirlo en la ruda tarea de gobernar: Ca3-

t;igos e documc•nt.os ;;a.ra bien vivir orcien.a6os por el rey don 

Sar1cho IV. 

-::ast.i.gare, 

pero en el siglo XIII el concepto s~mántico habia cambiado 

al pasar al castellano. 

En latín c~sri9are significaba castigar, dar azotes, CQ 

rregir a los nifios, pero también tenia el sentido de repren-

der y acor.-sejar. De estos dos últirncs sig:1ificaj~os es pro-

bable que se !Jcya de~ivado la pal2b.ra castell?:na. ?.s.ra don 

Sancho un castigo era un consejo, una prevención. Dice en el 

capitulo I del libro: 

E para mientes en corruno te digo que te 

quiero dar castigos. Castigo quiere tan

to dezir commo aper~ebirniento de conocer 

2as cosas e nen errar. (1) 
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El que da castigos es como un ~a~stro y ''grand auanta-

ja llieua el que c~stigc. 612 aq~el 2~ :;¡ 1 1 i r.:'.~1 ·::,-:; s:: ~.-g.:=., cc. el que 

del [ ... ] 
lo ap:-enCe, 

:• 
aprende lo que ~on :32be."-

Dice Rameline !~arsan en su libro Itin¿~aire ~·= a~~ol 6u 

corrt.e médiéva.Z: 

Sancho] partaqe son oeuvre entre une partie d'enseignerr1ent 

Asi, este 'ens~i9nen1~nt ~h&orique' s9 conj:~ga con documentos 

{del latin óocumentum), es decir con 10ccion~s, 

adver~encias y ejemplos. 

Para ense~ar a su hijo don Sancho se vale de muchos re-

curses: las doctrinas de los grsnd8S fil0s0fos gr~~gos como 

Ar~stóteles y Pla~ón, las Dfrcret2les del Papa G~egorio, las 

Sagradas Escrituras !Salomón, Salnios, Ev2119elios), datos hi~ 

tóricos sacados de las crónicas que tan d~ moda estuvieron 

en el s~glo XIII, temas de la literatura clásica (la his-co-

ria de Dido y Eneas) y algunos apólogos de fuente oriental. 

Todos éstos no son sino diferentes medios para educar al hi-

jo en todos los aspectos de la vida: 
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Mio fijo, pues que te he dado 2n €sce 1~! 

libro tan buenos castigos, los q~~al0s si 

en ellos quisier0s meter rni~n~2s s~er te 

h~r. prouechosos para 

C"t.:G'.:-po en vida e en mu~~-~-=. ( ·1) 

vo, significaba pulir, Gar la última mi!no ;;;. ;_1:·:::. .-.. ~:::-;:·cs.:..ción 

poética: Cestigare carr:ten ad unguem. 5 .:;si, 

imaginar a don Sancho puliendo a su hijo, sacandcle brillo 

como un poe~a lo haria con sus versos~ 

El titulo del libro como tal no consta en la ~~rt~da de 

ninguno de los manuscritos. Se le ha 11,::~n:ado C:=.stigos ya 

que en el anteprólogo dice: "el qual [libro] .:: .s l J 2.mado 

Castigos que aaua a su fijo .. "ó 

A pesar de suponer que el libro fue conocido a todo lo 

largo del siglo XIV, la trayectoria de Castigos se pierde 

por mucho tiempo. El primer co11ociraiento que te~~:nos de él 

se debe en 1610 al h~storiador aragonés Jerónimo de Zurita 

<:n los l1nales de la Corona de /Lra96n. Zuri-ca lo l:.ama Libro 

Ce les cor:sejos pero !!O nos d?.. notir::ia. ciel l:.bro. 7 
rn,::~·or 

En 1640 Diego de Colmenares en su Historia de la insig

ne ciudad de Segovia habla de un manuscrito de la ~iblio~eca 
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del Co!l.de Ce Villaumbrosa lla.;:¡a.do Cas-t.i9os o c5ocL.;í:-12nr:o.s que 

dio el rey don Sancho el Eravo a .su hijo el rey D. ?-c:·[nendo 

el IV y declara que es una pena que no 11aya F2l~dc a la luz 

pública. 8 

En un rnan~scrito que se encuentra 0n El ~scc~~al ~1c~ 

orCenarlos por el rey don Se.ncho el quarto, intitul.::.60 el 

Bravo. En 1786 Rodriguez de Castro estudió este manuscrito 

y publicó -..;c~~:'...cis t:rc·zos Ce la tabla de contenido, -comando 

concjencia de la ~rnportancia que el libre tenia. 9 

Se loan hecho a la fecha dos difer8ntes edictones de 

Castigos. La primera apareció en el tomo LI de la Bibliote-

ca de Autores Españoles: Escritores en prosa anteriores al 

siglo XV, en 1857. Fue hecha por Pascual de Gcyangos utili-

zando un tr1anuscrito apócrifo que modif.i.caba al original. 

Gayangos ha sido atacado por la critica pero su •:di ción 

tiene el mérito de ser el primer intento de publicar c0~ple-

to un texto que hasta entonces habia permanecido oculto. 

Casi un siglo después, en 1952, aparece una edición más 

refinada y confiable: la edición de Agapito Rey. Esta ·.rer

si6n amplia el horizonte del libro y nos arroja una luz más 

clara sobre sus diferentes aspectos ya que se trata de un 
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estudio mejor desarrollado. 

Castigos es un libre dificil de abo~dar y se ha profun-

dizado poco en él. Los escu¿josos, ·:0r~~cs a continuación, 

difieren en sus opiniones y sólo provc.can q¡Je c·.Jalquier 

análisis se vuelva complicado. Sus juicios cerminan en 

subjetivismo. 

't:.orr1ado corno fuent:E< directa la edici6n de Ag~µito ~ey pues 

después de -.;einte años de estudiar a Ca.s::..2qcs 2.·::J 1_;:i..-6 es::lare-

ce-:: r.:u~!-1cs ci2 :Les z.:.s·untos C2l libro. 

?ara un.::1s críti·.:os, ~1r.aJ.or l~2 los ¡.;ios por ejemplo, la 

obra del rey don S~ncho es \lDO de !os ~onu~0ntcs literarios 

·=lo-

gio por su estilo grave y sentencie.so. 11 

Foulché-Delbosc, en cambio, quitan todo valor a don San

cho. 12 

Nosotros no ?retende1nos alabdr a ~e~ s~~~ho ni quitarle 

mérito, solamente le darc=mos el 2ugar que (..•C'>..:;:,a ~n las le-

tras españolas. En las siguientes páginas analizaremos to-

dos los as~2ct0s del libro que nos puedan ser de interés y 

utilidad. I~~sirnismo G.::::.rernos cuenta de cómo difierE=n unos 

autores d~ otros en sus opiniones. 



M.'°,NUSCRITOS 

Se conservan de Castigos cuacro rr;,;;.nt!scri ::es CC!i!p:E:-1:.os y u.nos 

fragmentos bastante extensos. 

tenecen a la Bibli.oteca Kbcicnal de ~adrid, el c~2r~c a la 

de ~l ~scorial y los fragmentos a la del Sernin~r~o Co~cil~a~ 

de Sigüenza. 13 

DESCRI?CION D:C LOS /';.i:,NlJSCiUTOS 

A: B.ibHotesa ~/acion=.l de ¡.;i'tdrid, número 6559 (ant. 51). 

Caja, 300 x i 99 íTu'TI.; dos folj_os en Dlc::nco s_in numerar, y 259 

numerados en tinta y ~ectificados en lápiz. Faltan al prin-

cipio dos folios con la tabla de contenido, erGpezando con la 

última línE:a del epígrafe del cñp5_;:.ulo ZLIY.. c.~:;--cigo.s com-

prende hasta el vuelto del folio 242. Los folios 243-259 

conti~=nen quince capítulos de unos dichos de 'vn s2bio que 

ha nombre Seruio.' Perteneció a la biblioteca del Conde de 

Villaumbrosa. 

:S: Biblioi:.eca Nacional, 6603 (ant.. 523), caja, 282 >: 210 

mm.; 118 folios sin numerar, a óos columnas. Letra del siglo 

Y.V. Perteneció al Conde de !-:ir anda. 
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La edición de Agapito Rey que se utiliza en el presente 

trabajo, está basada en el manuscrito E de El !::scorial "po:!:' 

representar el m~jor y el más an~iguo texto." 14 Comple-

r:ientó su edición con el manuscrito e: C..::: J. a Biblioteca 

l.Jacional Ce f·~aCrid y, ad·?1T1f:.s, lo c.mplió con «~9-.J;;f:.S citas 

interesantes de los otros manuscritos. 

El manuscrit:o .,"'- es e.l que publicó P?.scual cie G;,yangos 

en el tomo LI de la colección Escritores en prosa anteriores 

al siglo XV de la Biblioteca de Aucores Espa~oles. Los ¡;:.~"!._-

tices coinciden en tachar de deficiente, vaga e incornpleta a 

esta edición de Gayangos 15 pues sólo se besó erí el manus-

crito A y en parte del B. Varios son los que le han qu•~r_i 

do quitar todo su mérito: "Ansi done, de quatre manuscrits, 

Gayangos ignora l'un [E:], négligea l'autre [C::] et utilisa 

les deux restants pour composer une édition que seule un 

extrAme indulgence permettrait de qualifier de médiocre.• 1 ó 

Sin saber que erraba la pista, G~y~ngosiOentificó al manus-

crito B con el A y ni siquie,ra r.cecurrió al E, el mejor. 

Tomó como base al A que entre otras cosas habia sido apó

crifamente alargado con cuarenta capitulos más, insertando 

el De Regimine de Egidio Romano. Dice GayangoS: "En la 

Biblioteca [Nacional de Madrid] se conserva otro códice 

[ •.. ] No contiene mas que cuarenta y nueve de los noventa 

capitulos que componen la obra, conviniendo en esto con el 
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c66ice escurialense. 1117 

Gayangos es una "bouffon.nc~rie f .... ] Je moindre -:::·:amen sé·· 

rieux pe.::-zr.et: Ge voi:::- q·J.S> la. fo_:·1:J:- ~i:·,n\.~1:? c;~t 1.1!10 ¿irnplificu.-

tion de la forme courte.''~S 

de ellos. 

son interesantes para el estudio de la lnduT!:c-nt.-.~:·.:"l. de la 6-

poca. 

tado con una espada en la mano y, de rodillas f=¿r1te a él, 

su hijo Fern2ndo .. Este m.::..nuscri"'c.o c:s r.:•l l'1nico Cf.JC? trae las 

citas b~.blicas en J.at.Í.n; los ctros sOJ.o pori12n 1 cJ tr~ducción 

al castellano. 

El manuscrito E tiene algunas notas al nrar(::F=n rtt.r.i.bui-

das a la reina Isabel la Católica "no sé! con qL:(: iundi'imen-

to", dice Agapito Rey, "pues Castigos no figu.ra. f-':>nt:-r'? lo.s 

libros que pertenecieron a la egregia reina, segCn las lis-

tas publicadas por don Diego Clernencin en Memorias de la 

Academia de la Historia.• 19 

De los fragmentos del manuscrito .. :;::J, y de lo que se 

conserva de la tabla de contenido, se d~duce que este texto 

corresponde exact:.amente al e, pero sin las ci t:::s latinas. 

Estos fragmentos se t:~ró.:.er·~n durante la Guerra Civil E:sp~-

fiola cuando el edi~ic~o ~el S~minario Conciliar ~~ 



- 6~ -

fue destruido. 20 

Como sabemos, la versión origin~l de Castigos c0~sta de 

cincuenta capítulos, pero el r,,anuscr:.i. t.c I\ .. 2-·=.~r,?·~2'; :.2 ~ .. 't::.:-sión 

española del De Regimine Frincip7-!rn Ce !:";;id10 :\.:::-,.:;::e, J:.:n:.o 

con otros materiales de diferente ~sunto y p!·oc~·~0~.·=~a. 

Los wanuscri.tos, pues, pertenecen a dos fam:.:...:.as bien 

definidc.s: le. de A y J=: y la Ce ~i:3, c.: y S. Z:l r:.:anuscrito 

escur.ialc-nse, el 13:, cont.iene e·l ·ce:.:to rnás antiguc y Ce él 

E-ntre 

si: las dos ca~ecen de antepró!ogo y ~erminan con :os 6ichos 

de 'vn sabio que ha noiitbre Seruio.' f.sto sólo por r<i-=-nc.ionar 

algunas carac~erísticas afines a ambos. Las que ur.en a J3 y 

e son, entre otras, que lc.s do:; ca.r·.?ct:n de pré·.:.ogo; las 

d·2 los a1ni90s frst~n ~xaccame11ce igtial en ~m0os ~ex~os. Hay 

otros dat.os técnicos cornurH2s e;itr~'? les r::c=-:nuscri i:.::::s que no 

parece necesario sefialar aqu~. 

?ara facilitar la comprensión de la relación entre los 

manuscritos a continuación se presenta un esquema q-<.le nos da 

una idea clara de las diferentes familias de ellos: 
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X (m. or.i.gir;al 6e.=-c.::,::.ocido) 

(edición de A. Rey) E e s 

A 

Y {edición de ? . d-=: .:..~=..yangos) 

Cas-r.:gos, corr:-0 dijimos, Sí2' divi.de Gn c:.ncuc .. n7:a cétpi.tu-

los en todos los manuscritos, sin concar con los c~~os cua-

rent:.a ag:-egados f2n L.~, pero no siempre sale una c.:>rr~5pon-

dencia exacta entre ellos debido a la 1nala nu1narac~ón y a la 

divi~ión de capitulas de cada inanuscri~o, que es diferente 

en cada uno de ellos. 

El E, 01 ·:>scuri.alPns~, tiene sólo cua:rE:-nta y :-iueve ca-

pitulos porque le falta el ~e:cero correspc·ndi.:,n-ce a 13 y 

C:, que viene a ser el capitu.lo 2i de ..,~. Para ;..-;apito Rey 

esta falta puede ''obedecer a la omisión de algún folio por 

par~e del copista, pues desde un principio echa a~ rr.enos ese 

capitulo y altera la numeración de los restantes pa:a llenar 

el vacío." 21 
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Sobre los manuscritos hay muchos otros datos ~ó~nicos, 

como el de que el manuscrito B tien-2 cincnr::nta y un capi-

tul os po~que divide el material del ce.pi tul o 1 O 1::-? E y _.¿~ 

en cuctro. En este tip~ dG ~etas no es ~~cGs~~ic ~~t~~ernos 

más para Ios fines del pres~nte ~::s-',:.!.;d::.o; Jo ,!'J·"2' .si es irr.-

portante destacar es que a pesar da las difer2n~0s ~1 ~rsiones 

de Castigos al contenido es en esencia el mis~o e~ ~ocios los 

manuscritos .. 



A pesar de que en ninguno do:: lc.s r1,c-::ni.~scr i 'tos c3e c.;;.s7:.-:. gas 

libro aparece el nombre de don Sancho corno re>·~1ac·:o.r de la 

obra; no obstante e~ asunto de Ja au~oria ha ·)s~2~= si~~1pre 

en discusión. 

El anteprólogo de Castigos, escrito con post~rioridad, 

nombra a don Sc.ncho corno c.utor i!Jd.:!.scutiblo del 2.í:::ro: "Este 

libro fizo el muy a to sennor rey don Sancha.'· 22 :.:in Sancho 

se cita también a s .. mi.smo en el prólogo, en el co:of6n y en 

casi todos los c2.¡:i tu los. ?c.._ra. nombrar.se u.t:Jji~.:c.. ci·-=rtas 

írases. Agapito Re) las llama 11 citas pasitivc:.s" 22 , en las 

que da al lector directa de su autoria: t• :..- nos, el 

rey don Sancho, que fezimos este libro'', ~ice re~G~idas ve-

ces. Además don Sa.cho escribe a su hiJo en segu~da p~rso-

na, como si le hablara directe:.mente, como si Je .;scribiera 

una carta: "Mio fi·10, para mientes", "guardate q~..:e non pe-

quesfl, "non te paguE s 11 y otras más. El mensaje, pt:es, va di-

recto al receptor. El tnismo recurso utiliza don J~an Manuel 

en el Libro Infinia '
1 Fijo don Ferrando''; esta figura re-

tórica se llama anáJora o epanáfora. 24 
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.;lgunos estudiosos no dudan de que don Sancho .sea e1 

verdadero autor de Casciqos. Dice Rameline Marsan sin dudar 

un momento que el libro si f~e escrito por él 11tisrno: ''La di-

!férence essentielle en~~e :es Castigos et les ceuv~es con-

ternporaines sur l'education des Princes, c'est que, i.ci, il 

ne s 'agit plus d 'une oeuvre commandé a un .specialiste=, mais 

écrite ~·=~ le souverain regnant." 25 

Amador de los Rios afirma: "Don Sancho es pues el auLor 

del Libro de los Castigos y Al co}~ctcr no ó~be 27r?p~nti~se 

de haber conserva.do su nombre al frente de est.a prt::>ciosa 

joya de la literatura patria. 1126 De los Ríos da como argu-

mentas la educación y la tradición literarias que don Sancho 

recibió en la corte de su padre. Para hacer esta afirmación 

el critico literario pone, evidentemente, una buena porción 

de su corazón patriota, pero en efecto, don Sancho era hijo 

de Alfonso X y no es de extrañar que la educación que re-

cibió de su padre lo haya familiarizado en todas las áreas 

del conocimiento de la época. 

labras, creció entre sabios. 

Para decirlo en pocas pa-

En efecto, las labores eruditas de Ia corte de Alfonso 

X continuaron, aunque no ya con el mismo avance, durante el 

reinado de su hijo Sancho, que nunca dejó de patrocinar la 
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cultura, a pesar de que Deyermond afirme que durante su reí-

nado hubo un evidente retraso ya que no pagaba a les 

colaboradores tanto como su padre. 27 

Don Sancho tenia, así corno el cey Sabio, una corte de 

intelectuales que bien pudieron haberlo auxiliado en la es-

c=itura del libro, corno lo confirma en el prólogo de Casti

gcs: ''Con ayuda de ~ientificos sabios ord2ne fazer este li

b::o pa=a mi fijo." 28 E:st.o no resulta raro si s?..bt?mos que A.!. 

fonso X también se hacía ayudar por sus colaboradores. 

Gayangos pone en tela de juicio la autoría del libro 

cuestionándose la "inmensa erudición de su autor, sus vas-

tos conocimientos en las ciencias humanas y divinas" y el 

hecho de que parece haber sido más bien "lenta y trabajosa

mente elaborado" por algún religioso. 29 También menciona 

ciertos errores en la fecha de la toma de Tarifa, año en que 

dice, se terminó de escribir Castigos. "Razones son estas, 

aparte de otras ~ás fáciles de sentir que de explicar, que 

nos hacen dudar fuese don Sancho el verdadc=ro autor de dicho 

libro, inclinándonos mas bien á creerle obra de algun docto 

obispo o capellan agregado á su persona." 3 º 

De la afirmación de Marsan a las dudas de Gayangos pa-
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samos a la negación rotunda de ?aul Groussac. 3 ~ Resumiendo 

la critica que éste hace a Cast.igos encor1tr~mos que sus ra-

zones para 11egar la autoria de don Sancho son: 

1) Poca educación y car~ct2r bárbaro de San 
cho, que no por nada 1nereció el sot•reno~ 
bre de El Bravo. -

2) Imposibilidad de 
rudita al mismo 
campaña militar 
rifa. 

escribir una obra ~an ~ 
tiempo que mantenia una 
como la del cerco de Ta-

3) La corta edad del principe heredero al 
que va dirigido el libro. 

4} .. n..nacronismos en fechas y t"Satcs históri
cos. 

5) El Infa11te don Juan Manuel nunca mencionó 
que existiera Ca.sf:'igos. (32) 

El estudio de Groussac ha sido considerado como no muy 

atinado; muchas de sus observaciones son juicios dados un 

poco a Ja ligera, con bases nada firmes y, principalmente, 

sin tomar en cuenta que la edición que se estaba utilizando, 

la de Gayangos, era la menos acertada para introducirse a 

Castigos. 

En fin, el asunto de si fue don Sancho o no el autor de 

Castigos seguirá sin resolverse hasta que algo mejor ocurra~ 

Haya sido de un modo o de otro lo cierto es que estamos 

frente a una obra escrita en la época de don Sancho, en su 

corte, ideada para su hijo y, más que nada, patrocinada por 

él mismo. 



Con las siguientes palabras Aga~ito Rey reconcilia in-

teligentemente la autorí.a de Castigos ponit:ndo asi, opina 

este trabajo, fir1 a las c~iticas o alabar1~2~ d0 les estudio-

sos: "aunqu~? Castigos no sea. obra persona J_ de den Sa;1cho, 

bien Se puede afirmar qu~ fue escr_i.ta be: jo 5:1::: 2!.:S!='.iCiOS. nJJ 

de Castigos con el nombre qu~ ya conocemos: Castigos e docu-· 

ment:os par.e.:. bien vivir ord~na.ci::J.~ por el re y don San.cho zv. 

acaba con las d~scusiones q1J2 no h2n lle 1.·2~0 2 ~a·~~. 



FECHP-. 

En el colofón de Castigos aparece el año de 1 293 como la 

fecha de terminación del libro: "E nos, el rey don Sancho, 

que fezimos este libro, lo acabamos aqui en este logar [Ta-

rifa], en la 

nnos.• 34 1331 

era de mill e trezlentos e trynta 

equivale a la fecha 1293 de la era 

e vn a-

cristiana 

si tomamos en cuenta los 38 años antes de Cristo en que su-

cedio la entrada de Roma a la Peninsula Ib6rica. 1331 no 

quiere decir que se trate d8l siglo XIV, como algunos han 

confundido, sino que don Sancho hace la cuenta romana. 

Al principio del libro, en el prólogo, dice: "E fizelo 

en el ann~ en que con ayuda de Dios gane Tarifa de los mo-

ros ... 35 La toma de Tarifa sucedió en septie~nbre de 1292, 

¿como puede, pues, haber tales errores en la fecha del li

bro?, ¿por qué en un lugar del libro se dice que la fecha de 

terminación fue 1292 y en otro dice que fue en 1293? Des-

cartamos la posibilidad de pensar que Sancho hubiera confun

dido la cuenta de los años ya que en aquella época esos da

tos eran manejados con bastante frecuencia. 

La discrepancia entre una fecha y otra es uno de los 
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del libro. 

nada en una obra exp~esta a inte1·~al.acic1n63, ''un~ :ech2 puc-

de expresa= le. do: la co~G;~·LL~·::_~J:.c1 ci·~· ~a obr-:~; l 

la terminac~6rl de la c0p~8 ... ] 6 

mos en Cest~gos para demostrar que a1j2~5s de r10 se~ ob~a de 

Sancho, tamr0co pertenece al sigJ.o XIII. Coreo se dijo, Gro~ 

Uno de esos anac.!:"oni.s1C:-s es qus- en el ant:e;:>rólogo, 

posterior a la obra original, se lla~a a don Sancho rey de 

Algeclras, ,::iudad que no fu~ tomada hc . .sta 134,~ por .!\lfonso 

XI.37 

En es2. :nismv á.nt.:::p.::-ólo.:;;o ui.ce: "E fue el s.-2::gno q!..i-2 

ouo en Cast::'..lla que ouie::-on nombre don Sancho." 38 Amado::- de 

los Ríos da cor.10 explicación que seguram:::nte se incluy~::-on 

en la lista de los Sanchos a los de Navarra y As;:;u::-la:O' y 

Diego Catal~~ apoya también esta idea en su libro De Alfon-
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so X al Conde de Barcelos. 39 Par:ece qu~ este error en la 

numeración de Sancho el Bravo fue bastante común pues se le 

llama 'seteno' también en el Lucidario y en el Libro del 

Tesoro de Bruneta Latino. 

En otras lineas dice Groussac que la historia qu'°· se 

cuenta en el ci'\pÍ.tulo XL de Castigos sobre Dido y Eneas está 

tomada de la obra de Benoit de Saint Maure he~ha para Al-

fonso XI en 1350. Eso tac~oco es cierto p11~s desd0 la Gc~e--

ral Estoria de Alfonso X ya se cuenta la guerra que hubo en

tre Troya y Cartago. 40 Además hay otras ver.s iones de este 

episodio en diferentes obras castellanas del siglo XIII, sin 

contar también cot1 las múltiples versiones lat~nas. 

Otro punto que se cuestiona Groussac es el de la posi-

ble fuente del cuenco "La prueba de los amigos", uno de los 

exempla que se cuentan en Castigos. Sagón el critico fran-

cés la fuente debe ser posterior a 1293. Groussac se eq~i-

vaca de nuevo pues el Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso 

nos da desde el siglo XII la primitiva versión de este cu~n-

·'' to, "De Dim.i.Cfo .~.:;.:co''·~', vers.ión bast.c-..nt.e c .. :n-...co:t"d2..n-+:e con 

la de don Sancho. 

Para Grous:;;ac el uso de palabras como 'loco' , 'be·::e-

rro', 'zorro' y 'perro' no pertenece al castellano del siglo 
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XIII sino <;"Je entra -':·n n? .. t">'"t·_·.'l lengu'i hasta el XIV. F.gaµi to 

Rey demues;:..::a ql.ir:.:.• es2s P~'!Jab:.-:as apar¿•cía.n ya en i~as Sí~te 

fta: "De hab~r leido un poco e!~ las co~!PJ.l~cion05 alfonsir1as 

no hubiera ~E·cho t:ai-7.'s afi.r!H·::!.~j_ones. " 42 Lo úíd_c:o qu 02 puede 

cuando las obras impresas del rey Sabio er~r1 n1uy poca~;. 

Grouss3.c en su estudio llegó a la conclusión d.,, gue 

Castigos es posterior a 1355, f·2c'.t::'!. 0:1 que s:i.1i6 a lEt luz la 

traducción del De Regimine Principum, la Glosa castellana al 

Regimiento ~e Principes, hec~a po~ Fray Jua~ Garcia de Cas-
.1 ~ 

trojeriz. ·-

El es~~di0 de FouJch~-Delbosc ten~a la pis~a más ce~ca-

na a la 
U.:.t 

re=. lid ad. · · En ese estudto, hecho el mismo año que 

el de Groussac, Foulché-Delbosc hace un cotejo entre la men-

cion?..-Ja Gicsa y la edición del manuscrito A de Ca..stigos. 

Acude tarnb~~~ a los demás man1Jscritos y empieza a sospechar, 

acertadamen~e, lo que nosotros ya sabe~1os sobre los diferen-

tes text.o.s. Finalmen.c.e desvía su es-r:udio con la fina--

lidad de llega= a las mismas conclusiones que Grou~sa.:. Te~ 

mina dic~e~~o que retomará el asunto en un estudio más esp~-

cializado, =osa que no hace, "quizá por compa"erismo Y por 

no desacrec.2.rar el erudito [y obstinado, diríamos en este 
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trabajo] estudio de su paisano y amigo." 45 Foulché-Delbosc 

comete un gran error cuando afirma con humildad: 

Dans la quatriéme partie de cette étude, 

j'exposais les motifs qui me font consi

dérer comme une absurdité l'attribution 

de la forme courte A Sanche IV. Tous se 

trouvent -et plusieurs autres avec eux

dans l'article dü M. Groussac, qui les a 

développés beaucoup plus que je ne l'a-

vais fait, et qui, en cutre, discute 

bien des points, bien des sujets aux-

quels je m'étais abstenu de toucher. Sa 

démonstration étant plus complete et

d 'une forme infinitement plus attrayante 

que.n'était la mienne, j'ai supprimé ce

lle-ci sans regrets. 

Qu'il me soit permis, en rendant hommage 

a la pespicacité de mon tres érudit con

frére, de me rejouir que nos recherches 

nous aient conduits l'un et l'autre a la 

méme conclusion. (46) 

Vemos que son rnuc~as las objeciones que se pueden hacer 

sobre la autenticidad o la fecha de Castigos. La versión 

del manuscrito p.,_ ampliada con la Glosa a Regimiento no pue-

de ser, es cierto, anterior a mediados del siglo XIV; sin 

embargo hasta la fecha no hay nada en el manuscrito E:, el 
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escurialense, que niege que la fecha de compilación haya 

sido durante o después de la toma de Tarifa, en 1292 o 1293: 

la época de don Sancho. 

Estas afirmaciones no hacen sino confirmar lo que antes 

habiamos dicho: haya sido Sancho o no el autor de Castigos 

si fue escrito por su mandato y en su tiempo. Agapito Rey, 

el investigador más especializado en este terna, no duda un 

solo momento de su autenticidad; ésta es la mejor base en la 

que nos podemos apoyar. 

Por nuestra parte, al hablar del autor del libro, segul 

remos 

hasta 

hablando de don Sancho como 

ahora. E:sto para facilitar 

confusiones. 

lo hemos venido haciendo 

lá exposición y evitar 



LAS FUENTES DE CASTIGOS 

Los ternas que aborda Castigos son, como dijimos, muy varia-

dos, lo mismo que las fuentes que influyen en él. Trata-

remos aquí de distinguir las más importantes. 

~l método empleado por don Sancho para escribir el li

bro sigue de cerca los procedimientos que utilizaban los re-

dactores de las obrCls alfonsina.s. 47 Este m¿;t..0G0 consis:.:...ía 

en tomar básicamente los conceptos de la Biblia y ejempli-

ficarlos con dichos de sabios antiguos y cuentos orientales. 

Castigos torna corno modelos al Libro del Tesoro y al 

Lucidario. La diferencia está en que mientras el Lucidario 

tiene un fin cientifico-religioso, 

da un manual para principes. 48 

Castigos es más que na-

Las obras citadas con más insistencia son la Disciplina 

Escolástica de Boecio, las Sentencias de Pedro Lombardo y 

las· Decretá.les del Papa Gregario. También se c~tan a San 

Bernardo, Tulio y Novaciano, entre otros. Todas éstas son, 

en realidad, citas de "segunda mano" 4 9 , sacadas de las o-

bras alfpnsinas. Para desgracia de Pascual de Gayangos y de 

muchos más no se cita jamás al De Regimine Principum, aunque 
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siendo ampliamente conocido en la época es de suponer que la 

versión latina pudo haber sido utilizada, de algún modo, 

corno modelo para Castigos. Insistimos en que la obra de San-

cho es anterior a la versión castellana del libro de Egidio 

Romano y no pudo haber sido interpolada en Castigos. 50 

Las fuentes directas citadas con más insistencia son 

las alfonsinas. Cuando Sancho habla sobre la historia de 

España se apoya en la Primera Crónica, con la diferencia de 

que en ésta última todo está mucho más amplio y detallado: 

Castigos sólo ofrece versiones resumidas de las invasiones 

germánicas en España o de la derrota de don Rodrigo y sus 

amores con la Cava, hechos que en la Primera Crónica ccupan 

varios capitulas. 

Algunas referencias se cuentan corno ocurridas a perso-

.najes de la época. Por ejemplo, de la historia de la monja 

que en una batalla detiene al guerrero Juan de Corbalán por 

haberla deshonrado, dice don Sancho que se la contó el protª 

genista mismo de ella: 

E nos, el rey don Sancho, escreuimos a

qui este miraglo segun que Iohan Corua

lan, a quien acaesciera, nos lo canto 

por su boca. (51) 



Este hecho f~e histórico y la supu8sta apa~ición de la monja 

violada oca3.:onó que las fue!:"za.s de Navarra, capitaneadas 

por Corbalá~, fueran derrota.~as por las de Aragón en 1286. 

Como vemos, don Sancho no utiliza solamente exempla en su 

libro; echa :::iano de todo aquello que le pueda ser útil para 

escribirlo, como hará más adelante don Juan Manuel. 

De las obras alfonsinas la que sin duda alguna don 

Sancho utilizó m¿s, especialmente para los consejos morales, 

fueron las Siete Partidas. Para Amador de los Ríos esca in-

fluencia de las Partidas se halla solamente en el capitulo 

XVIII 52 
I p-::::.-o Agapi to R2y demuestra a lo largo de muchas 

notas en su edición, que no sólo influyeron en un capitulo 

sino en todc el libro. Es evidente que muchas cosas las ca-

pía don Sancho literalmente. 

La his'.:o:z:•- a de la monja que, puesta ode acuerdo con un 

mancebo fue lastimada por un crucifijo cuando iba a abando-

nar el convento, pertenece a otra obra alfonsina: Cantigas 

de Santa Ma~ia. 53 

El apólogo de "La prueba de los amigos" procede, como 

vimos, del Disciplina Clericalis. Este cuenco estaba muy 

difundido e:-1 el siglo XIII y lo encontramos también en el 
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capitulo XLV:i:II del Conde Lucanor, "De lo que contes~ió a 

uno que provava sus amigos." 54 
Otra semejanza entre el 

libro del sobrino de don Sancho y Castigos es el cuento XIV, 

"Del -miraglo que fizo Sancto Domingo quando predicó sobre el 

logrero" 55 , que coincide con el capitulo VII: "De quand no-· 

ble cosa es fazer lirnosma, e quantas virtudes trae con-

sigo• 56 En ambos capi tulos encontrarnos el. versiculo bi-

blico: "Ubi est tesaurus tuus, ibi est cor tuum.• 57 Esto no 

nos muestra influencia de Castigos en Lucanor sino que nos 

corrobora la idea de que ambas se inspiraron en la misma 

corriente moralista de entonces. 

En el capítulo XXXVI de Castigos se habla de Godofredo 

de Bullón y la toma de .l\ntioquía: "La fuente pudo haber 

sido la Historia Troyana de Guillermo de Tiro" 58 , que entró 

integra en la Gran Conquista de Ultramar al ser traducida 

del latin al castellano, dice Agapito Rey. La Gran Conquista 

de Ultramar, a pesar de parecer una obra posterior, fue com-

pilada al estilo de las obras alfonsinas durante el reinado 

de Sancho IV. Lo que hace pensar que es posterior es el he-

cho de habe:::- sufrido inte::-polacones de varios escritores 

hasta mediados del siglo XIV. 

La historia de la reina Dido y Eneas se narra en el 
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capitulo XL. En Castigos se dice que esa narración se cuen

ta en la General Estarla de manera más amplia, cosa que si 

es cierta. En la General Estoria la guerra troyana, los amQ 

res de Eneas y el suicidio de la reina de Cartago, están co~ 

tados con precisión y amplitud. La General Estoria se apoya 

principalmente en Benoit de Saint Maure y Ovidio. A pesar 

de ser clara esta procedencia no hay nada en Castigos que 

niegue que haya procedido también de la Primera Crónica: en 

ambas se incluye la carta de Dido a Eneas; 

Est;oria no. 59 

en la General 

No hay indicios de que el Calila haya influido en Cas

tigos pues don Sancho nunca lo menciona. La única pista es 

un proverbio que forma parte del último capitulo del Calila: 

"Alcaravan fadiduro, que a todos da consejos e a si non nin

guno ... 5o Sabiendo que el Calila gozó de gran difusión no es 

raro que Castigos haya adoptado uno de sus muchos prover

bios. 

En las Partidas se citan con frecuencia los consejos de 

Aristóteles a Alejandro y su Política. Otros de los filóso-

fos a los que se recurre son Boecio y Séneca. Esos canse-

jos, la carta de Alejandro a su madre y los dichos de los 

sabios de la antigüedad se contagiaron a muchas de las obras 

mediavales españolas: Bocados de Oro, el Cifar, el Libro de 
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los enxemplos y, obviamente, Cascigos. En el Libro de A-

lexandre esos consejos "ocupan una buena porción del poe

ma"61, demostrándose asi la gran influencia que las Siete 

Partidas tuvieron, no sólo en Castigos, sino en toda la 

cristiandad española. 

Al concluir el tercer capitulo del presente trabajo es-

tamos preparados para discutir nuestra pregunta inicial en 

las conclusiones del siguiente apartado. 
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es es tu cora~on." En Castigos sólo viene la cita latina. 
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60. La pista nos la da Agapito Rey, op. cit., p. 
106 
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C::ONC::LUSIONES 

¿ES CASTIGOS UNA COLECCIÓN DE EXEMPLA? 



LA CRITICA LITERARIA Y CASTIGOS 

Hemos insistido en el asunto de que la critica literaria ha 

clasificado a Castigos al lado de las colecciones de exem-

pla. Veamos cómo es que en nuestros dias se le ha incluido 

dentro de este género. 

Digamos primero que, en comparación con otros libros 

más afortunados, castigos ha pasado casi desapercibido. Los 

estudios medievales y las historias de la literatura le han 

dado poca importancia y, cuando se refieren a él, no hacen 

mayor comentario; a veces no saben ni siquiera dónde ubi

carlo con exactitud, como veremos a continuación. 

Aunque Gayangos es el primero en sacar a la luz a Cas

tigos, no profundiza demasiado en la cuestión de los exempla 

y define al libro como un "tratado de moral cristiana.• 1 Al 

fonso I. Sotelo tampoco se detiene mucho en Castigos y se 

limita a clasificarlo dentro de las colecciones de cuentos. 2 

Valbuena Prat hace solamente observaciones muy genera-

les sobre cuestiones corno el estilo o la autoria de Casti-

gos, pero finalmente, y corno otros, termina considerándolo 

un libro de "enxemplos.• 3 
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Daniel Devoto nunca se cuestiona el hecho de si Casti-

gos es o no una colección de exempla; simplemente lo incluye 

al lado de las otras. 4 

Deyermond también clasifica a Castigos en el mismo 

grupo5 , pero con una visión más objetiva, hace algunas ob-

servaciones interesantes que otros cri tices habian pasado 

por alto: 

En fecha más tardia dentro del mismo sig 
lo [XIII] nos encontramos con los Casti

gos e documentos para bien vivir ordena

dos por el rey don Sancho IV[ ... ] Posee 
esta obra un perfil menos nitido que el 

Calila e Digna o el Libro de los enga

flos, ya que el argumento es más tenue 
(lo constituyen las advertencias de San
cho a su hijo sin ningún interés narrat~ 
vo por otra parte); los exempla de ori

gen oriental se mezclan con otros ele
mentos venidos de la tradición patristi

ca y medieval europea. (6) 

Más adelante Deyermond amplia su razonamiento y agrega algo 

que nadie antes habia dicho de Castigos: "Sugiere también la 

modalidad europea del speculum principis.• 7 
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Angel González Palencia y Francisco López Estrada nos 

dicen poco sobre Castigos, pero aunque ambos se mantienen 

casi al margen del libro, hacen observaciones importantes. 

El primero, González Palencia, clasifica a Castigos dentro 

de los "Catecismos politico-morales.• 8 El segundo, López 

Estrada, sólo dice que "la obra se sitúa en la linea de la 

literatura alfonsi (y] participa también de la condición de 

los libros sobre el buen gobierno.• 9 

Los catecismos politice-morales de González Palencia, 

esos libros sobre el buen gobierno de López Estrada y la 

clave que nos da Deyermond, nos remiten de inmediato a otro 

género de libros medievales que ya hemos estudiado: los 

espejos de p~incipes. Si a Castigos se le ha considerado y 

clasificado dentro de las colecciones de exempla, nada más 

por el hecho de incluir cuentos, por qué no considerarlo más 

bien un speculum principis, cuando su finalidad es la de 

educar a un futuro soberano. 

Un espejo de principes es, en esencia, un tratado de 

advertencias sobre cómo gobernar, y va dirigido a.un perso

naje en especia1. 10 Entonces Castigos es un speculum prin-

cipis porque cumple con estos dos requisitos. Recordemos 

que, al igual que Deyermond, Ma. Jesús Lacarra relaciona a 

castigos más con los espejos de principes que con las colee-



- 91 -

cienes de cuentos. 11 Otro argumento que apoya que Castigos 

sea, consciente o inconscientemente, un speculum principis, 

es el hecho mismo de haber sido ampliado con uno de los más 

importantes libros incluidos dentro de este género: el De 

Regimine Principum de Egidio Romano. 12 

Nuestra pregunta sigue todavia sin respuesta; introduz-

cámonos de lleno en los cuentos de Castigos para ver más de 

cerca si este libro es o no una colección de exempla. 



LOS EXEMPLA DE CASTIGOS 

Si nos estamos cuestionando el hecho de que sea o no Casti

gos una colección de exempla, debemos partir, por lo tanto, 

de un principio: Castigos si contiene exempla. Nos parece 

necesario, entonces, ver cuántos de éstos y en qué propor

ción los encontramos en el libro; todo ésto nos servirá para 

tener el panorama que nos permitirá aventurarnos a responder 

nuestra pregunta. 

Para poder continuar, es necesario hacer notar que el 

apéndice que presentamos al final de este estudio, está 

compuesto por 29 fragmentos de Castigos. Esos 29 fragmentos 

son anécdotas que podrian llegar a ser, en un momento det~r

minado, confundidas con exempla. Las hemos llamado, por 

llamarlas.de alguna manera, cuentos. 

El criterio de selección de estos cuentos consistió, 

primero, en rastrear en el libro aquellas narraciones con 

una cierta anécdota argumental que Sancho hubiera utilizado 

para dar alguna enseftanza moral a su hijo; segundo, en acu

dir a una autoridad, el Motif-Index oe medieval spanish 

exempla de Keller, para verificar sí esa anécdota que noso

tros sospechabamos que podia ser considerada un exemplum, 

habia sido catalogada por él como tal. 
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Una vez encontrada en el Motif-Index, cada anécdota fue 

intitulada y numerada de acuerdo a la clasificación temática 

de Keller. Mediante este procedimiento se establecieron 

los 29 cuentos a partir de los cuales se va a tratar de 

descubrir si Castigos es una colección de exempla. 

Los 29 cuentos son: 

CUENTO NO. 1 
Helpful lion, wounded by man and insulted, leaves him and 

will not renew their friendship. 

CUENTO NO. 2 
Magic iron rod causes water to divide and close. 

CUENTO NO. 3 
Unnatural parents eat children. 

CUENTO NO. 4 
Devil as a beautiful young woman. 

CUENTO NO. 5 
The devil appears as Christ. 

CUENTO NO. 6 
What is the strongest? Truth, which triumphs over all 

adversaries. 

CUENTO NO. 7 
The story of the half-friend. 

CUENTO NO. 8 
Wisdom taught by parable. 

CUENTO NO. 9 
Wisdom taught by parable: the seed sown on good and ste

rile ground. 

CUENTO NO. 10 
Prince chooses exile and honor to foul life at his fa

ther' s depraved court. 

CUENTO NO. 1 1 
Solomon's judgement: the divided child. 

CUENTO NO. 12 
Small hero overcomes large fighter. 



CUENTO NO. 13 
vow to become christian. 

CUENTO NO. 14 
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Messenger announces successive misfortunes. 

CUENTO NO. 15 
Punishment fot taking heathen wives. 

CUENTO NO. 16 
Knight who ravished nun captured when she appears mira

culously before him on his horse and holds the reins until 
he is taken. 

CUENTO NO. 17 
Laziness punished. Wornen who will not sew are cast from 

cornrnunity. 

CUENTO NO. 18 
Son bites father's nose off. 

CUENTO NO. 19 
Irnprisonrnent in lion's den. 

CUENTO NO. 20 
Fathers thrust son above water even as they thernselves 

drown. 

CUENTO NO. 21 
Irnage of Jesus descends frorn cross and wounds nun in 

cheek with nail when She atternpts to leave convent. 

CUENTO NO. 22 
Christ. 

CUENTO NO. 23 
Christ. 

CUENTO NO. 24 
Appearance of angel. 

CUENTO NO. 25 
Angel helps saint to escape frorn prison. 

CUENTO NO. 26 
Charitable king blows nose after giving much to the poor. 

A huge ruby appears in his handkerchief. 

CUENTO NO. 27 
Jesus appears to St. Martin when he gives his cloak to 

beggar. 

CUENTO NO . 2 8 
Bread stolen by St. Nicholas for purpose of feeding the 

peor is rniraculously restored. 
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CUENTO NO. 29 
Act of charity obliterates sin. {13) 

En el siguiente apartado, y para concluir, vamos a 

tratar de retomar todo lo que nos pueda ser útil de aquello 

que hemos estudiado a lo largo de este estudio; conjugándolo 

trataremos de dar respuesta a nuestra duda. 



¿ES CASTIGOS UNA COLECCION DE EXEMPLA? 

A partir del trayecto recorrido a todo lo largo de este 

estudio, podríamos hablar de los elementos básicos que per

tirán responder nuestra pregunta inicial: ¿Es Castigos una 

colección de exempla? En principio, y ante todo lo que 

hemos visto, diremos que no; veamos por qué. 

Una colección de exempla es, en un sentido estricto, un 

catálogo de cuentos insertados en un marco narrativo (el 

Disciplina clericalis, el Conde Lucanor, el Sendebar), o una 

simple reunión de cuentos con fines meramente enciclopédicos 

{el Libro de los enxemplos por A.B.C.). 14 La clasificación 

cOlecciones de cuentos ha sido creada por la historiá de la 

literatura ante la necesidad de agrupar a un determinado 

grupo de libros con semejanzas estructurales, dentro de un 

apartado común. Cast:igos, al tener un cierto parecido con 

las colecciones de cuentos, fue puesto sin discusión al lado 

de éstas. 

Para considerar a un libro una colección de exempla no 

debemos dejarnos llevar por el simple hecho de que contenga 

algunos cuentos; en Cast:igos no hay tantos exempla como se 

piensa. 



P..ntes de segutr adelante deb•?mos aclara~ que este 

estud~o empezó a extenderse demasiado; quisimos rastrear la 

fuente, la ensefianza mora¡, la forma de ~nserción y la es-

tructura narrativa de cada uno de los 29 cuentos del apén-

dice, tarea que ne hubie.::-a p'2rmitído p0ner fin a nuestra 

investigación. Resumamos todo ésa y adelc.nte:nos el r.esul-

tado diciendo qu~ en Castigos sólo ha:l, en un senti.do es-

tricto, 10 exempla. 

Para hacer esta afirmación hemos seguido, de acuerdo a 

15 lo que estudiamos sobre los exempla, los siguientes linea-

mientas: los exempla debían ser narraciones breves, pero con 

una estructura narrativa compleja, 16 de las cuales se extra-

jeran reglas de conducta. 

Los 1 O exempla que cumplieron con estos requisitos 

fueron los números 1, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 21, 26 y 29. Las 

demás historias no cubrieron, o sólo cubrieron parcialmente, 

estos lineamientos. 

Los 29 cuentos, he::-,cs de aclarar, d3.n algún tipo de 

enseñanza, y fueron insertados para ejemplificar un concepto 

moral. CasCigos no sólo cuenta exempla, ejemplifica siempre 

a través de varios recursos: diálogos, glosas de parábolas, 

sententiae, hechos de la vida real -como el cuento No. 16-
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y 10 exempla. Es dificil considerar a un l.ibro una col ec-

ción de cuentos cuando solamente en 14 de sus SO capitulos 17 

encontramos historias, y no todas ellas son exempla. 

La discriminación que acabamos de hacer con base en 

esta estructura compleja, fue sólo un pretexto para mostrar 

que castigos no es una colección de exempla. Si hub.ieramos 

hecho lo mismo que hizo Keller, clasificar los cuentos de 

acuerdo a los motivos, 18 hubieramos considerado exempla a 

los 29 cuentos que hemos destacado en el apéndice, y quizás 

hasta hubieramos encontrado, por qué no, más. De una manera 

u otra la cantidad de cuentos, narraciones o exempla no es, 

como dijimos antes, representativa en comparación con la 

extensión total del libro. 

La inclusión del De Regimine en Castigos amplió a más 

del doble la extensión del manuscrito original, 1 9 lo que 

provocó que la cantidad de cuentos aumentara considerable

mente y, seguramente por esta razón, Castigos fuera confun

dido y catalogado al lado de las colecciones de cuentos. Si 

Castigos es, como dicen los teóricos literarios, una colec

ción de exempla, al menos no tiene intención de serlo. Los 

exempla que encontramos en Castigos son, más bien, una mues

tra de la gran difusión que estos cuentos tuvieron en su 

época; no podemos olvidar, además, que ya eran parte de la 

tradic1.6n oral. 
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Sancho, nos acrevemos a decir, no incluyó exempla en su 

libro de una manera muy conciente que digamos; llegó a con

fundir, incluso, el significado de la palabra ejemplo: 

E sy fuere malo, todos los malos pur1na-

ran por su rna~dat, e los buenos non se

ran conos~idos, segunt es un enxemplo 

que dize: "Quando la cabe~a duele, todos 

los mienbros se sienten." (20) 

Lo que acabamos de leer no es un enxemplo, corno dice don 

Sancho; se trata, obviamente, de una sententiae. 

Hay un aspecto de Castigos que no podemos pasar por 

al to antes de seguir adelante: a don Sancho le preocupa 

mucho dejar en claro la supremacia del monarca absoluto como 

dueño y señor de su reino, de sus vasallos y de si mismo; el 

rey como elegido de Dios es un tema recurrente a todo lo la~ 

go del libro y todo aquello que le sirviera a don Sancho (e-

xempla, sententiae, historia, etc.), era un instrumento ú-

til para confirmar esta idea. El mismo don Sancho necesita 

reafirmarse como rey y, sabiendo que un rey es un elegido de 

Dios, lo repite constantemente en su libro; veamos un ejem-

plo: 



'1\ ,,,,. 
' . .\ 
\\ 1 



Castigos no es un libro colectivo, por llamar de alguna 

manera a los libros ligados con la predicación como el 

Libro de los enxemplos por A .B .e.; Castigos es un libro in-

dividual, escrito por un rey y dirigido a un principe es-

pecífico. Castigos tampoco es un libro escrito en beneficio 

de todos, como dice en el anteprólogo: 

Los quales enxemplos e castigos son muy 

aprou2.dos e muy prouechosos a tod~ p~~-· 

ssona de qu¿ilc1uler es~ado o condi~ion 

que sea, as.i eclesi.asticas commo segl.a-

res; asy sennores commo sieruo5; asi 
grandes commo pequennos que en el quisi§_ 

ren aprender; e les terna muy grant pr·Q 

uecho, asi a las almas comrno a los cuer
pos. (24) 

Rameline Marsan se deja llevar por este antepr6logo y 

dice que "il est bien évident que nous nous trouvons une 

fois encore devant un oeuvre éducative con~ue pour la for-

rnation du Prince, certes, mais aussi pour taus les horn

rnes. "25 

En su época y en su momento il est bien évident que el 

fin que Sancho buscaba no era tanto el adoctrinar a su pue-

blo con enseftanzas morales. Su fin era otro: abiertamente, 

educar a su hijo; entre líneas, reafirmarse como rey. 
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El primer argumento con el que podemos rebatir al ante

prólogo y a Marsan es que este anteprólogo, corno ya se asen

tó ·con anterioridad, 26 es posterior al manuscrito original 

de Castigos. El segundo argumento es que el libro no fue 

hecho ni con el fin de evangelizar, ni corno instrumento de 

la predicación; Castigos va dirigido a un príncipe nacido en 

el seno de la Iglesia Católica, y educado dentro de sus 

enseñanzas. El libro, es cierto, moraliza; puede resultar 

de enseñanza para cualquiera, si algunos asi lo buscan, pero 

su misión no es la de evangelizar. 

No, la culpa de que Castigos esté considerado ac-

tualmente una colección de exempla no es de Marsan ni de 

cualquier otro critico; el problema se v.d.ene acarreando 

desde mucho antes, desde el momento mismo en que el copista 

del manuscrito e, a finales del siglo XIV o principios de 

xv, 27 habló en el mencionado anteprólogo por primera vez de 

"enxemplos.• 28 

Otra buena parte de la responsabilidad es de Gayangos 

pues, al editar por primera vez a mediados del siglo XIX a 

Castigos, 29 dejó que el De Regimine, que tiene muchos exem

pla, confundiera a los estudiosos que conocieron a Castigos 

hasta 1952, fecha en que sale a la luz la edición de Rey, 

solamente a través del manuscrito .A.. 



Kelle::- ta;:11::.it:!:. cor:fu:¡rlió é-: Ja crit.ir.:a ya que é:t su 

Motif-Index, y basándos~ tam~i~~ e~ Gay3n90s, catalogó poco 

menos de 200 motivos d.:~ c:<.r2t::pla. Est.e 2studio enr_:ontcó, 

como hemos visto, sólo 1 O cx.~~'íi;;.'.!,-J~ 

nos garantiza qu·~ e:~. l.ibro S~.!2. uns.. colección d·º} cxr.?tnpla. 

Para instruir, los recursos y las fuente~-¡ d·~ Cast.igos 

son muchos: la Decretales, la General es~oria, la Biblia, la 

tradición oral, las sententiae, etc., n1_1 só!.o los e:--:enpln. 

La confustón que hace 52.ncho d~; u1~:1 s¿~::,t::¿;nc.:..a. 

plo 30 nos demuestra qu~, f::n la. E'nscfi¿!n:?::-._, lo 

es el medio sino el fin. Todo pus-"JE: ser:·,¡ir. p2r2 ejempli-

ficar, y eje~plificar es procis2m0~te lo que hace Sancho. 

Si Sancho utiliza exempl2, lo hace igual que con cual

quier otro recurso cuando quiere ilustrar un concepto, dar 

más intensidad a un pensamiento y, sobre todo, ejempl~ficar 

una enseñanza. Sancho no se detiene en ningún momento para 

aclarar que va a contar un cuenco. 

est&n insertados en el texto de una manera arbitr¿ria, entrg 

mezclados con los muchos otros recursos estilisticos y lite-

rarios. 



este estudio se incl.ina a p·~·:-:::-;:.r ~n C~7f_.:.-:·i-:rc·s .11}..;s corno 

un speculv:-:: principis que cor:i.o un¿~ col~:-::ci.ón de e.>v;empla, 

pero para r~o oscilar en que si. e:::. unu u otro, podemo~J lla-

mar lo lo ~·..::.:! a sí m.iSi":'lü se nord:-1.a, un "libro di:? c?t.stigos", 

embebido e~ coda la tradición didáctico-moralista del siglo 

XIII, y e:~~i~u~cid0, entre muctias otras cos2s, por las se11-

tencias y :es ejem0los. 

1 a prt·gunta ha 

f~gurado a todo lo largo de estas págJ.nas corno un leit m0-

'tif; en ri:=3.lidad fue solc..m~::nte un pretexto para abordar a 

Castigos, ~n libro que, poco estudiado, nos ofrece una y mil 

razones pa::-a acercarnos a él~ Pareciera que este trabajo 

hubiese pr02s2n tado má.s duC2-s que sol uc_t_on~..!S y se iniciara 

precisam·2:-:~0 a pc.r·t..i.r ele est_c.s últimas líne:..3: hay muchos 

asuntos qu~ no nos fue posible tratar aqui y que seria im

portante rescatar. La tesis quedar pues, abierta a cual

quier vali.osa aportación que redunde en beneficio de las 

letras med~evales. 
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ción es una mu2s~rE de las anécdotas y 

de los cuer1tos que podemos enconcrar en 

Cc..s::.}gos. Los criterios de selección ya 

y nL1~s~ra ~raduc-

ción, ~rbitraria, e:1tre paréncesis. 



8336. ~elpfttl lion, WOL1nded by man and insul~ed, 
leaves ~im and wJ.11 noc rer1sw thcir friendship. 

andud.i.(:;:_··:-- conL5.r.y_~. 

huele e,_ fuelgo de la h•cC<'L" E e1 leon P"'".::·ttose 

que fue gu2rido de la espadad~. E v:t d.:La ac2.2.s:;J.o 

qu .. :::! se 

primero fezimos.tt E el lean le ~espondio: "Ya non 

es tienpo de nunca corn2r ~ g~~ vid2. 

tes a 2.~ espadada que me Qj_ste en ]?. ca~,~~··~:-:; yo 

s.:·.n..:) se._' -:;";..::..l] .• ?.J wr. .. s non. so sano de la fer.~da que re.e 

E ten 

Por ende, vete a blt~n~ 

ver.. t. u 1>~ e no::. ay c.:.;, nc.s qu8 adcib2.r conmigo ni y.'J 

conti.g~"). '' 

(p. 141) 

(9. Animales/ 3. 300-599 Animales amistases/ 833~. Un león ffil servicio 
de un hombre, -?:3 :1e:-:!....:o e insu-1..:~cc ::or ás:-.2. Zl :26n ló a'.J2:-:d:Jr.c car::i 
nunca m¿s rene~~~ su a~ls~ad.) 
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l;cr:·. ;04-105) 

(O. ~agi:::) 013Q0-1S.;';. ?L.;---,c.il:_:·, G-2 ios o!"Jjetos mág!..cos/ D. 155L2. Une. 
vara mágic3 de rnet2:, h~c~ q~~ lEs agc¿s se abran y se cierren.) 



CUE~iTO ~/J .. 3 

G72. 

Ot:ros.t fel.lernos en la estoria de J~~·J~dl~m 

nonbLe Mü!_·L?. comi.o ...... -r1 su fijo ccn '.::.:"<-:L:.:~ d~ ),--;;, 

fanb~e qu2 auid, qt!~ era tan grand~ qL~0 n0;1 1:~1.1.2--

tomad~,. E n:_in•:.a ~<:)(}~:. :,~· 

cuyta que ouiE:se qu¿ nunca comLes~ f5.jo cornmo esta 

muger que ~0~~c ~1- suyo. 

(p. 55) 

(G. Ogros/ G. 10-399 Tipos de agros/ G. 10-·99 Canib-"!les y canlbi!lia•"o/ 
G7Z. Pad=es desnatu~alízados que se comen a sus hijos) 



Ct!E'HO 1\0, 

G. 3oa-3;c OTh~~ CGR[S 

G303.3.T.12.2. 

r: r ! _;· 

:..'...!:: :._ d,.:.• ;_-

mu:¿ 

le d.:.es1..: 2 ce .. \ n .i. ¡··: e; ..:,. s -~ .:•. ·:.: ·~· · __ 

le que :;:io:: 

·:;:1.: - . i: .. ·· 

··.rr: r.· .; ::: '2: ::·e~:·,-

to; ~:. ~- .. :;-. -~' '-· ·,. - c· .. '.!-:::.-5. -

ese. 

(G: 300-39~· C::.20::~ c:~r·JSÍ G303.·l .. 12.2~ EJ. de:-;ion.i.o d.i~-;;o-r·.::::::2::iu d¿ una he~:~
mosa jove;;. · 



con el que el hermitanno s2 fue ll~~~~~n al.lJ o el 

dia0lo E:S :.:.cu?-. en se·m.-:-j a.n~a. d.;;; mu·~~~:· 2 ft_¡·:· l .lt:-·"] ~:r:i!o 

el su ro.:=;t;.-o al .suyo e fu~::: ¿q_;:::l;,:)cindol di.::.· 12::-; r:ia.--

nos. E at .. 1n grand a.f~zi.mJi:-.:nt_o C-:iYO ¡¿:r"!t:r>=.:: ~:llos 

di.ablo le d2zis-: 11 ~-:-:.c.-::--u:!:·:·,, !-1._:..:c. rn.;.2:11:...::.::-:. cc1.1c1 te 

SQpe YO eng2_.f12 l" €: COr;:;.;-_:.,_-, v::: ~ i. ;.; rJ: !:":·';,~-. L E'!l ·-.r:1 or-."t 

que nin9unLJ nen t::-: pod.ci·::- f:n-.:1;;-~::.~.:~~-, rn~-':.·::. yo so 

ses ~u coriL.::.:a mi., co:~·· . .i·. c;uJ•::·r q' .. >~· ric·::.~ Ct)::-1 1;-;:..;,:::;; 

pecado fagamos er:rc.--u: a los ornn2s '"' lo~ ayu:-1tar;19s 

qu.3nto podemos. 

nort podemos y esta~ e ahsrres02:11osJ.~ 

del.'' 

asoluiole del p~cad0 e1: q~e aui.2 c~¡do. E des;n.; ~s 

en anees fazie, t:: -:.r:- 2c:::bc; .su tie:1po en buen 
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llar1~SE2 do~:to s~~t Ma~Li, di~o el dl~~l0 o~ra V0--

...... ~ ~- -.. · ~ ·- - ·- .•. ,_ 
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H- TESTS 

H. 500-899 TESíS OF CLEVERNESS 

H659. 1:;,. 2. What is the strongest? Trut:h, which 
triumphs over all adversaries. 

Esc=ipto es en el libro que ha nonbre Esdre de 

conuno antel cruel rey Sorobabel seruian quatro 

donze12-as e velauan al rey mientra dormle. E 

estando velando ouieron su departlmlento de so vno 

todas q~atro dlziendo qual era la mas fuerte cosa 

E la vna dellas dixo que el rey, e 

demost::-olo e prouolo por muchas razones. E la 

otra d~nzella, segunda, dixo que la mas fuerte 

cosa d~l mundo era el vyr10, e prouolo po~ muchas 

razone:o. La ter<;:e<"a donzell.a dixo que la mas 

fuerte cosa del mundo era la muger, e prouolo por 

muchas razones. La quarta dixo que la mas fuerte 

cosa del muudo, la qual e:t·a sob~'1 to.-::1c:s l2~s otras, 

es la verdat. e prouolo e afirmolo por muchas ra-

zones :rruy buenas e mucho apuestas. E ellas en 

esto estando desperto el rey e demandoles en que 

depart~en, e cada vna dellas le dixo su razon. E 

el oto=go e afirme lo que dixera la quarta, en que 

la ve==at era la mas fuerte cosa que las otras, e 

fizole ~ie~ e mer<;:ed por ello e metiola delante en 

la pri~an~a sobre todas las otras. 

(pp. 157-158) 

(H. Pruebas/ ¡.:. 500-899 Pruebas de ingenio/ H. 659. 13. Z. ¿Qué es lo más 
fuerte? La ve=dad, que triunfa sobre todos sus adversarios.) 



CUENTO NO. 7 

H. 1550-1569 TESTS OF CHARACTER 

H1558.1. The story of the half-friend. 

Demando vn sabio a vn su fijo e dixol: "Dime, 

mio fijo, quantos amigos has, ca yo que so tu pa

dre e que so el mayor amigo que tu has, esto en 

tienpo que he de morir, ca soy ya viejo. Por 

ende, en antes que yo me parta de ti quiero saber 

quantos e quales son tus amigos que ganaste en la 

mi vida." E el fijo le respondio: "Mio padre, yo 

he .;:ient amigos muy buenos e de quien fio mucho." 

E el padre comen.;:ose ende a marauillar mucho quan

do lo oyo, e d1xole: "Mio fijo, e ¿commo podrie 

esto ser?; ca yo he bien .;:ient annos, e en todo 

este tienpo que he pasado nunca pude auer para mi 

mas de medio amigo. Pues tu que agora llegas a 

hedat de treynta annos, ¿commo puedes auer ganado 

.;:ient amigos? Non te engannes en las sus pala

bras. E la mi alma con manzilla yra deste mundo 

si ante que muera non prueuas quales son aquellos 

tus amigos o qual es aquel medio amigo que yo gane 

para mi." E el fijo dixo: "Padre, non ay que 

dubdar que yo prouar puedo esto." E el padre le 

respondía: "Yo te lo dire commo lo fagas, pues 

tanta fe en ellos tienes, toma aquel bezerro que 

tienes aqui en casa, e degollarlo has e desque lo 

ouieres muerto fazlo pie.;:as e metelo en vn saco, e 

desque viniere la noche toma muy encubiertamente 

aquel saco acuestas e fazte muy triste, como ornne 

(H. 1550-1569 Pruebas de caracter/ H1558.1. Historia del med~o-amigo.j 
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E el fue alla e prouolo asi corr~o a los otros. E 

desque ge lo ouo todo dicho, respondiol asi: "Caro 

amigo, yo so amigo de tu padre e tuyo, e el mio 

amor non serie conplido sy a tal sazon colll!no esta 

non te lo demostrase e non te acorriese a este mal 

que te acaesc;:io. E entra en la mi casa e sacare 

dende la mi muger e los mi fijos e apoderar te he 

della, e y fallaras que comas e que beuas de aqui 

a grand tienpo, e y estar as encubierto que non 

sepan de ti parte. E si yo mas ouiese, mas te 

daria e mas auenturaria por tu padre e por ti por 

el grand amor que he con el e contigo." E el 

manc;:ebo gelo gradesc;:io mucho. Desi canto todo el 

fecho a su padre commo auia pasado e com1110 feziera 

aquella prueua por tal de prouar a el del amor que 

auie a su padre. E el le dixo: "Mas me plaze que 

sea por prueua que por verdat,mas quando a verdat 

fuese, esto mismo te faria que te agora fago." E 
el manc;:ebo fuese para su padre e contole todo a

quello que fallara en aquel su medio amigo. E el 

padre gradesc;:iolo mucho a Dios e a aquel su amigo 

de lo que demostrara contra el, e dixol asi: "Mio 

fijo, tu vees conuno estauas engannado fasta aqui. 

de los cient amigos que cuydauas que.auies. Por 

ende, toma este castigo de mi: Nunca fies mucho en 

el amistad que te alguno promete fasta que lo ayas 

prouado, nin lo alaues mucho nin des grand loor a 

la cosa que non conosc;:es nin ayas visto, nin fies 

mucho en palabras fermosas nin apuestas que te 

digan fasta que las prueues por obras, nin tengas 

por acabada la bondat de la muger fasta que la aya 

acabada la vida des<::e mundo e se vaya para el 

otro. Ca dize el rey Salamon: "Todas las loores 

son acabadas a la c;:ima en qual fin fazen." 

(pp. 165-169) 



CUENTO NO. 8 

THE WTSF-: ANO THE FOOLISH 

J. 0--;9 ACOUISiilQN ANO PCS3ESSIC~l OF WISDOM (KNGW~ECGZ) 

JSO. ~~sdom taught by pa=able. 

Por misericordia de Dios perdono a Sant: Pedro 

el apc2~ol los tres negamientos que le fizo. Por 

m~seri=~rdia de Dios perdono a Santa Maria Magda

lena q-~antos pecados e quantas maldades auia fe

chas, e a otros muchos pecadores e errados que se 

arrepi~cieron e se torrnaron a el con puros cora-

<;ones. E por eso cuenta en el euangelio en que 

fabla e~ esto de Santa Maria Magdalena que diz que 

Jesu C~isto vino a folgar a casa de vn fariseo de 

los ju~ios que le cor1bi,iara, que auie r1o~b=¿ Si-

mon. ~stando el alll vyno a desora a Jesu Cristo 

Maria ~~agctalena, que era en aquel tienpo muger muy 

pecado= e echosele a los pies e todos geles mojo 

lloran-::: ::i con lagrimas sobre ellos, e e!l es2. ·:)ra 

torno l::,s sus cabellos e alinpiole los pies con 

ellos :;:>idiendole merc;:ed que la perdonase d,;; los 

sus pezados que auie fechas. E metio mano a vn 

vnguen~~ muy pre~iado qu~ traya, de muy buen olor, 

que to~a la casa fue llena de aquel olor bueno, e 

vnto l~s pies a Jesu Cristo, su maestro e su se-

nnor, c·::in ello. 

quandc vio lo que aquella muger pecador3. fazie a 

Jesu c=~sto, que le tenien por verdadero profeta, 

en cou_"º se ella osaua llegar a el comenc;:o a re-

prende= en el entre sise en su cora~on. E commo 

quier -=;-_ie lo non dixese por la boca, es::rannaualo 

en su zora~on. E Jesu Cristo que todas las cosas 

(J. El sabic f el tonto/ J. 0-199 Adquisición y _posesión _de la ~abidur:ía 
(conoc;imient=>/ JSO. Sabiduría enseñada por medio de parabolas.¡ 
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sabe entendio muy bien aquello con que el estaua e 

dixol asi: :Simon, a ti tengo de dezir una cosa." 

E el le dixo: "Maestro, di lo que quisieres." E 

Jesu Cristo le dixo: "Dos debdores eran que deuian 

a vn omne algo; e 1 vno le deuie <;ien mareos de 

plata, e el otro le deuie trezientos marcos. Veno 

aquel tienpo a que auie de pagar aquel la debda, e 

aquellos debdores non tenien de qu~ pagar la deb

da. Pues non tenien de que gela pagasen e vio la 

quexa en que estauan, quitoles la debda. ¿A qual 

destos fizo mayor misericordia?" Respondio Simon: 

"A aquel a quien quito la mayor debda, o a qual 

fizo mayor amor." Dixo Jesu Cristo: "Derecho 

judgueste. Esta muger que tu vees que me fizo 

esta obra yaze en grand debda a mio padre e a mi 

de muchos pecados que fizo, e ella non tiene nin 

puede fazer enmienda dello sinon asi como tu vees 

llorando e repintiendose de lo que fizo e pidiendo 

mer<;ed a mi padre e a mi que le perdonemos. Mas 

quanto la perdonaremos mas tenuda es de nos lo 

conos<;er." E dixo Jesu Cristo a Santa Maria Mag

dalena: "Muger, vete en paz e non peques de aqui 

adelante, la tu grand fe te fizo salua." 

(pp. 151-152) 



CUENTO NO. 9 

J80.0.1. Wisdorn taught by parable: t:he seed sown 

on good and sterile ground. 

· Jesu Cristo nuestro sennor nos amuestra en el 

su eua~~elio commo deuemos senbrdr nuestras pa~a

bras o dize: "Semejan~a es del que sienbra, que en 

senbran:::.o esparze su semiente, e la vna cae en 

buena tierra e bien labrada e llieua buen fruto, e 

la otrc cae sobre la penna que es seca e non falla 

humor a que se aprenda para criar; la otra cae 

entre ~as espinas e las espinas afoganla e non la 

dexan r-.:asc;er; la otra cae en la carrera por o 

pasan 2.os omn2s que es dure. e pisada. e non se 

puede esconder deyuso de la tierra, e las aues que 

buelan veenla estar descubierta e comenla e asi 

non fazen fruto." Nuestro Sennor Jesu Cristo, que 

dixo es~as semejan~as, el mismo las dispone por el 

su eua~qelio espiritualmAnte~ 

(p. 202) 

(JBQ.0.1. Sa~~duría enseñada por medio de parábolas: la semilla sembrada 
en tierra fé=~il y en tierra estérll.) 



CUENTO NO. 10 

J. 200-1099 WISE ANO UNWISE CONOUCT 

J. 200-499 CHOICES 

J347.3. Prince chooses exile and honor to foul 
life at his father's depraved court. 

Recuenta Novaciano, catholico e fiel poeta, que 

el duque de Burgaria auia vn noble fijo e mucho 

bueno en que ensennaua en todos sus feches que era 

omne generoso e amaua virtudes e nobleza. E commo 
el padre fuese omne vil e suzio e maluado, espe

cialmente en pecado de luxuria, todos tienpos 

preguntaua al fijo vilezas e falsedades, e queria 

que aquellos que con el eran que lo pusiesen en 

senblantes materias. E el fijo, que era noble e 

virtuoso, dixo di versas vegadas al padre que le 

plugiese de non le fazer menc;:ion de tales cosas 

nin fazerle allegar a gentes vil~s e de mala con

dicion. E conuno el padre por aquesto non se que

siese escusar, dize el dicho poeta que vn dia el 

padre preguntando al fijo de vilezas e de fealda

des muchas, el fijo respondio: "Por mi fe, padre, 

sy non fuese por dar honor a mi madre, que es cara 

de buena sy en el mundo es, yo non confesaría a 

vos por padre nin por sennor nin por amigo, ca non 

me fazedes obras de padre nin de amigo. Enpero, 

porque yo soy mas obligado a Dios, que es mi so

berano padre, que non soy a vos, e amo mas fazer 

la su voluntad que non la 

agora de vos para syempre, 

heredero nin quiero cosa de 

vuestra, yo me parto 

nin quiero ser vuestro 

lo vuestro jamas. E 

(J. 200-1099 Conducta sabia y conducta tont!"/ J. 200-499 Elecciones/ 
J347.3. Un príncipe elige exilio y honor, antes que una vida sucia en la 
depravada corte de su padre.) 



amo mas beuir synple cauallero b:i 

E dize que se partio luego del 

iendo vilmente." 

padre. E ordeno 

Nuestro Sennor que el enperadpr de Costani:inopla 

fue mue=-to entonc;:es e dexo el inperio a la fija. 

E como :a fama divulgada de aqueste manc;:ebo vinie

se a los griegos, luego gela dieron por muger la 

dicha fija del enperad::ir muerto, e lo coronaron 

por en¡:erador de Grec;:ia. E a la fin de aquesta 

estoría dize asi aqu~:st0 dotor: "Pa:r:en mientes 

aquí to·'.los los omnes generosos e personas di? ho

nor, que mas les valdría la muerte que non quando 

confonden la su generosidat estando con vida vil e 

suzia. Ca el punto que el omne generoso se da a 

vileza, luego pierde la generosidat, e pon,;;n en 

dubda q~e venga de aquellos que omne piensa, e dan 

grand r;:-engu2. a sus fijos todos tienpcs, e grand 

menospr~~io a toda su natura.n 

(pp. 41-42) 



CUENTO MO. 11 

J. 1100-1699 CLEVEílNESS 

J. 1100-1249 CLEVER PERSOMS AMO ACTS 

J1171.1. Solomon's judgement: the divided child. 

Para mientes quand loado fue e quand pre~iado 

el rey Salamon por el juyzio que dio de las dos 

mugeres que demandauan vn ninno por fijo, diziendo 

la vna que era suyo e la otra que era suyo; pero 

non podría ser que de anbas a dos fuese, ca con

uiene que de la vna fuese fijo. E por tal que se 

demostrase la verdat demando el rey la espada e 

dixo que tajasen el ninno por medio, e que tomase 

cada vna su meytad. Quando lo oyo aquella que era 

su madre del ninno dixo a grandes vozes: "Sennor, 

non es mio fijo, suyo es, datgelo todo entero." 

La otra muger dixo que quería estar por l,o que el 

rey judgara, e que partiesen el ninno por medio. 

E en esto conos~io el rey que aquella vna era de

rechamente su madre e a la otra que non le perte

nes~ia nada, e mando dar el ninno a aquella cuyo 

fijo era, e mando fazer escarmiento en la otra por 

la enemiga que asacara. Todas las gentes quando 

vieron este juyzio rogaron a Dios por la vida del 

rey Salamon e loaron el su nonbre. 

(p. 69) 

(J. 1100-1699 Astucia/ J. 1100-1249 Pei:sonas y actos astutos/ J1171.1. 
El juicio de Salomón: el niño dividido) 



L311. 

CUENTO NO. 12 

L _ REVERSAL OF FORTUNE 

L. 300-399 TRIUMPH OF THE WEAK 

Small hero overcomes large fighter. 

Para mientes en la estoria da quando ganaron 

los cristianos la r,ibdat de Antiochia e fallaras y 

del duc Godofre, que non se yendo grand omne de 

cuerpo se le acaes~io muchas vagadas que dio con 

su espada muy grandes golpes, e tan grandes que se 

faze vna grand estranneza de creer. E afincaronle 

vn dia mucho que dixese por ende que le conte~ie 

aquello, e el respondioles assi: que bien veyen 

que no: era aquello por grandia nin por fortaleza 

que el ouiese en si, mas que creya que Dios gelo 

fazie por dos cosas. La primera que nunca en su 

mano derecha jurara contra conr,ienr,ia que non 

deuiese jurar. La segunda, porque nunca las sus 

manos pusiera en lugar lixoso nin feziera con 

ellas obras lixosas. E tu deues saber que este 

duc Gcdofre fue virgen en toda su vida, e virgen 

entro so tierra quando murio_. 

(pp. 38-39) 

(L. Reverso de la fortuna/ L. 300-399 Triunfo de débil/ L311. Un héroe 
pequeño se co~vierte en un gran guerrero.) 



M177.1. 

CUENTO NO. 13 

M _ ORDAI NI NG THE FUTURE 

M. 100-199 VOWS AND OATHS 

Vow to become christian. 

Otrosi, mio fijo, para mientes en commo Santo 

Thomas, apostol, se metio por maestro de fazer 

casas por mandado de Jesu Cristo, cuyo disi;:ipulo 

era, al rey de India e tomo su auer de rey. E 

desque el auer ouo tomado partiolo todo a los 

pobres e puso plazo con el a que tienpo le darie 

las casas fechas. E quando llego aquel dia del 

plazo demostrole las casas, fechas en el i;:ielo, 

las mas nobles e las mayores e las mejores que 
/ 

omne del mundo pudiese auer. E dixo Santo Thomas 

al rey del alimosna: "Del tu auer son fechas estas 

casas para ti, si quisieres seer tal que merescas 

auerlas seyendo cristiano e faziendo obras de 

cristiano e creyendo en Jesu Cristo Saluador." 

(p. 62 J) 

(M. Planeando el futuro/ M. 100-199 Promesas y juramentos/ M177.1. Pro
mesa de convertirse al cristianismo.) 



CUENTO NO. l4 

N. CHANCE ANO F ATE 

N. 100-299 THE ~IAYS Gr LUCK ANO FATE 

N252. Messenger announces successive misfortunes. 

Lee=os en el primero libro de los Reyes que el 
soberano obispo llamado Heli auia dos fijos mucho 
disolutos e maluados omnes, e en especial en peca
do de gula e de luxuria, que son de tal natura que 
aquestos dos pecados trahen muchos otros males 
consigo. E commo el mal de aquestos fijos fuese 
dicho al padre, dize aqui que el padre les dixo 
asi: "Agora veamos, mis fijos, de vosotros me han 
dicho cosas que non son buenas, guardatvos de aqui 
adelan~e." E corregiolos asi a desuso. E Nuestro 
Sennor Dios desque vido la correp<; ion del padre 
ser vi:;_ e falsa e carnal e infinitosa e irreveren
te a Dios, enbiole ansi a dezir: "Por tanto commo 
has popado tus fijos e non los has corregido vigo
rosamente asi corno buen padre, por esto tus fijos 
morran delante tus ojos a mala muerte, e tu des
pues dellos; quitarte he la dignidat del soberano 
obispado tuyo e de los tuyos e darlo he a otro, e 
verlo han tus ojos, ca quien [me] deshonrra non 
sera honrrado, e quien me honrra non sera deshon
rrado." Dize sobre aqueste paso la glosa antigua 
asi: "O loco Heli, ¿com..'110 podras dezir e repre
hender los omnes maluados? Agora oyd, mis fijos, 
los quales non deuieras llamar por nonbre de fi
jos, mas por nonbre de diablos rnaluados. E que te 

fueses leuantado de la sylla e los ouieses fecho 

(N. La casuali.dad y el destino/ N." 100-299 ·Los caminos de la suerte Y 
del destino/ NZ52. Un mensajero anuncia sucesivos infortunios.) 
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trabtar asi como a fijos de perdi9ion e dignos de 

muerte, en quanto en el templo de Dios estando, 

fijos ¿el soberano obispo cometian tan feos peca

dos, veyendo la carnal amor tuya quanto mal les 

fizo q~e los traxo a mala muerte a ellos e a ti; 

finalme::-!te destruyeron a ti e a toda tu casa." 

Siguese aqui mesmo asi: Aprendan aqui los carnales 

amadore3 de fijos e de fijas, ca mas los aman con 

plazer que a Dios, e non los corrigen con rigor. 

¡Quantc de mal procuran a sus fijos, asi mesmo 

para a~~esta vida e para la otra! 

{pp. 40-41) 



CUENTO NO. 15 

q. REWARDS ANO PUNI SHMENTS 

Q. 200-399 OEEDS PUNISHED 

Q243.4. Punishment for taking heathen wives. 

Otrosi para mientes, mio fijo, e toma ende mio 

castigo de lo que contesi;;io al rey don Alfonso de 

Castilla, el que veni;;io la batalla de Hubeda, por 

siete annos que visco mala vida con vna judía de 

Toledo diole Dios grand llaga e grand majamiento 

en la batalla de Al arcos, en que fue •1cni;;ido e 

fuxo, e fue mal andante el e todos los de su reg

no. E los que y mejor andani;;a ouieron fueron 

aquellos que y morieron. E por que el rey se 

conos<;;io despues a Dios. E demas matol los fijos 

varones e houo el regno el rey don Fernando, su 

nieto, fijo de su fija. E se repintio de tan mal 

pecado conEno este que auia fecho, por el qual 

pecado, por enmienda, fizo despues el mon'==sterio 

de las P.uelgas de Burgos de monjas de Cistel e de 

Espital, e Dios diole despues buena andan<;;a contra 

los mores en ia ha-calla. E corn .. uo quier q1J~ y 

buena andan e; a. ~ouo, muy mejor la ouie=a si la 

desauentura de la batalla de Ala=cos nen le oui~ra 

contes~ido pri~ero, en la qual c~sa~~~tura €1 cayo 

por el su pecado. 

(O .. ?re:7 ...:.os y casti;cs/ G .. ZCG-39S ffe:;bos c.as:ii;a-:c.s/ 0243 .. .4. Casti~c 
por ¡:o:e.r- es;::cs-e.s p.::t;_2-;1¿s ... ) 



CUENTO NO. 16 

Q244.3. Knight who ravished nun captured when she 
appea=s miraculously befare him on his horse and 
holds the reins until he is taken. 

E =uchos miraglos destos te podrie contar, que 

serie luenga estoria de contar; mas de vno que 

conte.=c;:io muy poco tiempo, en el nuestro tien,,o, 

regna~do nos el rey Don Sancho que fezimos este 

libro, seyendo la guerra entre el regno de Aragcn 

e de Nauarra, la qual era entre los reyes, sus 

senno.::-es, don Felipe, rey de F!·ant;ia e de Nauarra, 

e don Alfonso, rey de Aragon, fijo del rey don 

Pedro. Acaesc;:io en ese tienpo asi, que vn rico 

omne Se Nauarra, el qual auie nonbre Juan Corualan 

de Le=et, ouo de auer vna monja de vn monesterio 

de la orden de Cistel que ha nonbre Marziella. E 

despues desto acaesc;:iol que en aquella gue=ra 

sobre dicha ouo de auer vn dia lid con don Pedro 

Coronel, rico omne de Aragon, e con gente del rey-

no de Aragon. E seyendo Iohan Corualan, el sobre 

dicho, bien andante contra ellos, e leuandolos 

ven~~dos, aqu~lla monja con que el fiziere pesar a 

Dios =allola ante si en las c;:eruizes del cauallo e 

traua del muy rezio que le ouiera a derribar del 

caual:o, e touol en tal cuenta que non sabia que 

se f iziese nin pora o fuese, e estaua muy sin 

ventu=a por caer del cauallo. E los sus vasallos 

quando lo vieron estar en aquella tan grand cuyta 

tornaron a el por acorrerle. E don Pedro Coronel 

e los aragoneses quando los vieron así torrnar 

cuydaron que yuan vencidos e voluieron las riendas 

(QZ44.3. Un caoallero que hacía forzado a una monja, es capturado por 
ella cuando éséa se le aparece milagrosamente estando•él_montado en su 
caballo; la c-cnja sostiene las riendas hasta aue él es capturado.) 
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de los cauallos contra ellos e fueron los ferir 

muy de rezio, en guisa que los vent;ieron. E yen

dose Juan Corualan e los suyos fuyendo veni;idos en 

manera que este Iohan Corualan pudier.a escapar 

parosele otra vegada aquella misma monja delante e 

trauolo muy de rezio de las riendas en maner.a que 

lo non dexo yr. E Juan Corualan le dixo: "Vos, 

donna Fulana, ¿por que me fazedes esto?" E ella 

le dixo: "tomad esto por el galardon del mal que 

comigo fezistes." E las riendas del cauallo nunca 

a la monja salieron de las manos fasta que don 

Pedro Coronel e todos los otros que en por el 

venien llegaron e lo prisieron. 

E nos, el rey don Sancho, escriuimos aqui este 

miraglo segund que Iohan Corualan, a quien acaes

t;iera, nos lo conto por- su boca. E el yogo preso 

fas ta que se rindio por grand prei;io de auer. E 

desque sallio de la prision nunca fue en el mundo 

omne que de aquel dia en adelante fasta el dia que 

murio le viese entrar en monesterio de duennas nin 

de monjas nin de otra orden. E cada que veye 

rnugeres de orden trernie cornrno si ouiese la fiebre 

consigo. E esto le duro des pues en toda su vida 

fasta que rnurio. 

(pp. 122-123) 



CUENTO NO. 1 7 

Q321.2. Laziness punished. Women who will not sew 
are cas t from communi ty. · 

Recuenta Tullio que vna muger auia en Roma que 

era mucho oci;:iosa, que jamas non queria filar, 

antes se trabajaua de lo aconsejar a otras que non 

filasen, tanto que houo de llegar a su opinion 

:otras muchas mugeres. E acae~io vn dia que houo 

de venir a fazer reueren<;:ia a la enperatriz, muger 

del enperador Octauiano. E la dicha enperatriz en 

aquella sazon filaua estopa de lino; e de que sopo 

que esta mala muger le yua fazer reueren~ia mando 

prestamente adere<;:ar muchas ruecas con semejante 

estopa, e mando a todas sus donzellas generosas 

poner sus ruecas en las <;:in tas. E esto fecho 

mandola entrar, e commo la dicha muger fuese en

trada fizo reuerencia a la dicha enperatriz, e es

quiuose mucho commo la enperatriz filaua estopa. 

E cornmo la enperatriz le mandase tomar la rueca 

para que filase ella e todas las otras que con 

ella venian, escusose diziendo que su merced non 

gelo mandase que cosa era que jamas en su vida non 

auia fecho nin ninguna de aquellas sus conpanneras 

que con ella eran. E dize aqui que la enperatriz 

respondio: "Ciertamente creo que digas verdat, por 

tanto has tu tan mala fama e todas aquestas que 

contigo conversan a menudo, ca muger que non fila, 

ya sabe omne por que es tenida. E pues que asi 

es, tu te guarda de aqui adelant e non vengas ante 

(0321 .z. Pereza castigada. Las mujeres que no hilen, serán echadas de 
la comunidad.) 



mi presan~ia, tu nin ninguna de tus companneras, 

ca yo de aquellas so companner.a que de buena mente 

filan, e fago a mis hijas filar. e a todas mis 

amigas." E de continente la mando echar. del pala

~io, e ::iando pregonar. por. toda la ~ibdat de Roma 

que muga: que non quisiese filar. fuese echada de 

la ~ibda~ e colocada e puesta con aquellas que non 

filan, ~~e es~an en el burdel. 

(p. 59) 



CUENTO NO. 18 

Q. 400-649 KINDS OF PUNISHMENT 

Q586. Son bites father's nose off. 

Asi mesmo Boe9io, en el libro de la Escolastica 

deqeplina, recuenta del fijo de Lucre9ia, el qual 

era criado en vi9ios de gula e con viles mugeres e 

con malas compannias, por las quales cosas cometio 

crimen por el qual fue senten9iado a muerte. E 

antes q~e muriese demando al padre que le besase; 

e besando el fijo al padre, el fijo dio tan grande 

bocado al padre que la nariz le partio por medio. 

E dixo asi: "Sy tu me ouieras castigado quando era 

ora non fuera yo venido a tan fea muerte comrno 

aquesta. Porque, pues me has fecho heredero de la 

forca, yo te fare heredero de aquesta llaga, por

que mejor se te mienbre de mi. E ruego a Dios que 

el dema~de la mi anima e el mi cuerpo de ti, ca tu 

me has muerto e perdido en cuerpo e en anima." E 

asi fab:ando lo leuaron a enforcar. 

(p. 41 J 

(Q. 400-649 Tipos de castigos/ Q586.·Un hijo arranca la nariz de su pa
dre el mordérsela) 



CUENTO ~iO. 19 

R - CAPT I VES AND FUGI TI VES 

R. 0-90 CAPfLVITY 

R45.2. Imprisonrnent in lion's den. 

Otrosi, mio fijo para mientes quand loado fue 

el profeta Daniel por el juyzio que dio de la bien 

auenturada Santa Susanna quando la libro de los 

dos falsos juezes que la querien matar a falsedat 

asacand::ile falso testimonio, porque non quisiera 

consentir la maldat que ellos querien. Por este 

juyzio que Daniel dio, por el qual libro a Susa

nna, le dio Dios despues a el buen galardon, que 

fuera echado en vn lago en que yazien siete leones 

muy grandes e muy brauos; los quales leones desque 

touiercn a Daniel ante si omillaronse ante el e 

fezieronle reueren~ia, e por la virtud de Dios non 

le osaron fazer mal. E el estando alli entre los 

leones enbiole gios que comiesen por el profeta 

Abacub, que vino alli en una naue de muy luenga 

tierra por el manda.miento de Dios. E qua.ndo vio 

el rey Nabucadonosor que Daniel era escapado de 

los leones e lo vio confortado e esf or~ado dixo a 

grandes vozes: "Non ha otro dios sinon el dios de 

Daniel." E asi lo mando pregonar por toda la 

tierra, que aquel dios temiesen e adorasen que 

saco a ~aniel de allí o yazie entre los leones. E 

este :;·-..:izío bueno dio Dios a Daniel porque tan 

bien e::. judgara de esca!Jar a Santa Susanna de la 

falseda.t e muy sin razon con que la querien matar 

aquellcs dos falsos juezes e muy desmesurados. 

(!"P· ó9-70) 

(R. Cautivos y fugitivos/ R. 0-90 Cautiverio/ R45.Z. Aprisonamiento en 
la fosa de les leones) 



CUENTO NO. 20 

R. 100-199 RESCUES 

R153.3.5. Fathers thrust son above water even as 
they themselves drown. 

Otrosí fallamos en el libro que ha nonbre Ge

nesis que quando fue el grand diluvio del agua en 

el tienpo de Noe que los padres fuyen con los 

fijos a las montannas muy altas e al~auanlos sobre 

sus cabe~as con las manos, ante queriendo ellos 

morir que non ver morir a sus fijos. E nunca los 

fijos murieron fasta que los padres eran enagados 

e afogados, teniendo los sobre sus cabe~as. E de 

las madres non conte~ie asi. E fallamos que ellas 

subien de pie sobre ellos, e primero querien que 

muriesen sus fijos que ellas, cuydando escapar por 

ello; e a la ~ima, tan bien murieron ellas commo 

ellos. 
(p. 55) 

(R. 100-199 Rescates/ R153.3.5. Los padres levantan a sus hijos por 
sobre sus cabezas, a pesar de que ellos mismos se ahogan.) 



CUENTO NO. 21 

V. RELIGION 

V. 100-199 RELIG!OUS EOIFICES ANO OBJECTS 

Vl 22. 1. Image of Je sus descend.; from cross and 
wounds nun in cheek with nail when she attempts to 
leave convent. 

Non te atreuas a desfaze[r] los fechas de Dios. 

E por que veas quanto pesa a Dios e por quan mal 

tiene quien la su muger de orden le tuelle, contar 

te he vn miraglo muy bueno e muy fermoso que Nues

tro Sennor Jesu Cristo fi.zo en esta razon, e por 

ruego de Santa Maria, su madre. 

de monjas, el qua! es llamado 

Ay vn monesterio 

Font en blay. E 

este monesterio es de los reyes de Inglaterra, ca 

ellos lo fezieron, e es de monjas negras de San 

Benito, e ay muy grand conpanna dellas. E acaes

i;:io que asi, que entre todas las otras monjas de 

aquel monesterio auia y vna que era muger de muy 

buen linaje, e muy ninna e muy fer;nosa. E auie 

por costunbre que cada que pasaua ante la imajen 

de Santa Maria fincaua los ynojos ante ella e 

saludauala por aquellas palabras que la saludo el 

angel diziendo Aue Maria. E sin esto era ella muy 

buena cristiana e tenie muy bien su orden, en 

guisa que eran todas las otras muy pagadas della. 

E acaesi;:io asi, por el diablo que suele ordir 

estas cosas, que vn cauallero. de aquella tie:::-ra, 

el qual era muy mani;:ebo e mucho apuesto e bueno de 

armas, e era de grand linaje, ouo de enamorarse de 

aquella monja, e tanto le entro el amor en el 

corai;:on que se murie por ella, e ouo de buscar 

manera por que le pudiese mostrar en el corai;:on 

que tenie contra ella. E fizase su pariente e fue 

(V. Religión/ V. Edificios y objetos religiosos/ Vl 22. 1. La imagen de 
Jesús desciende de l.a cruz para herir en la mejilla a una monja que 
pre:endia escapar del convento.j 



fablar con ella. E las otras monjas que los vie

ron fablar cuydaron que fablauan en manera de 

parentesco e non en otro mal. ¿Que te dire mas? 

ouol el a dezir el mal recabdo con que andaua. E 

el diablo que al cauallero el tan mal pensamiento 

posiera en el cora~onr fizo a ella que consintiese 

en ello. E pusieronse de vno en commo se fuese 

ella con el del monesterio, e pusieronlo en la 

manera corn .. rno se fiziese. E la razon e manera 

entre ellos sosegada fue esta: que a la media 

noche que veniese el cauallero a las par:etes que 

erar1 ~erca d~l monesterio,_e ella. qu~ saliese a el 

e que se fuesen amos de so vno. E quando vyno la 

noche que fueron las monjas a deze sus conpletas a 

la yglesia, tomose aquella monja que estaua y 

presta para conplir el consejo que el diablo le 

diera, e a furto de las otras _fue abrir vn postigo 

pequenno que y auie por do salliese de la iglesia 

J?Or tal de non ir con las otras a echarse en el 

dormitorio. E desque aquella mesquina de monja 

vio que todas las otras eran ya asosegadas para 

dormir e que ya era llegada la ora que ella pu

siera con el cauallero que auie de ·<enir por ella, 

saliose de aquel logar en que estaua escondida e 

fuese para el altar mayor e finco los ynojos e 

dixo su ora~ion: Aue Maria, asi como lo auia acos

tunbrado de lo fazer, desi fuese por medio del 

coro contra el postigo por o auia a salir. E el 

cru9ifijo de Nuestro Sennor que estaua alto sobre 

el coro e la ymagen de Santa Maria, que estaua en 

7 el cru9ifijo quando la vio yr comen90 a dar gran

des vozes e a dezir: "¿Para o te vas, mesquina de 

muger; e dexas a mi e al mi fijo por el diablo, e 

despre9ias la_ .ora9ion que me salias fazer?" A 

estas vozes que la ymagen de Santa Maria daua 



salto el cru<;i:.'.ij1.· d':.· 'a cru?.. ::->I1 ti.erre. y comS:n~o 

a yr corriendc.1 :x;-;:· ¡¡1i;dto do;;- la i<;;.:.:sia en pos de la 

monja, leuanc:o los clauo?. e:--, los pies ""' ~n las 

manos con qu:2 es tau.~ pega.do en la cruz. E ante 

que la monja huuiase salir por el postigo, al~o el 

cru~ifijo la mano d•~é·echa e diole muy grand golpe 

con el clauo en la maxilla, en guisa que toda la 

man~ana del clauo se metio por la vna maxiella e 

sacogela por la otra. E desta ferida que: el cru-· 

c;:ifijo le dio ca.yo en tierrct la ni.onja fJOr: mu-.:.:rt:a E: 

asi yoga fasta otro dia en la n1annana, q11s nunca 

entro en su acuerdo. E en esta guisa se pa=tic la 

mala obra que ella querie fazer, que se non fi~o. 

E el crui;ifi.jo desque este golp~ ouo fecho torr

nose a la cruz bien commo ante estaua, saluo ende 

el bra~o derecho con que le dio la ferida sien?re 

lo touo en aquel estado en que lo tenie quando la 

fer ida le dio, e oy dia lo tiene; as.i por testi

monio de lo que fizo. E el c1 auo con que d.io la 

ferida finco en las quexadas de la monja. E quan

do fue otro dia en la maru12r:a, estando las ;r,onj a.s 

en mayt.ines 

el brac;:o en 

quebrantara, 

pararon mientes al cru~~fijo e 

como estaua, e cuydaron que 

o que algund loco lo feziera 

vieron 

se le 

en el 

por mal fazer. E andando catando la iglesia si 

estaua y alguno que tal cosa ouiese fecho, falla

ron la monja o yazie tendida por muerta en tierra 

con el clauo del cruc;:ifijo trauesado por las ma

xiel las. E el abadesa e las monjas qua:-ido lo 

vie::on mar.=.t..:illa=onse mucho que era aquello por 

que aquella due:-ina que ellas ten.ien por tan buena 

estaua de aquella guisa. E estauan espantadas del 

clauo del cruc;:ifijo, que le conosr,ien que le v.ien 

asi tener, e non pod.ien asmar que era, o por que 

fuera fecho aquello. E ellas estando en aquella 
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tan grand dubda oyeron vna voz grande que les di

xo: "Tomad vuestra monja e al<;:adla por las manos 
de tierra o yaze, ca asi la escarmento el crw;:ifi

jo por el pesar que ella queria fazer a Jesu Cris
to e a Santa Maria, su madre." E desque las mon
jas la ouieran levantada de tierra e la tiraron 

del clauo que tenie metido por las quexadas, e 

ella entro en su acuerdo commo de primero, e la 
mesquina pecador, llorando mucho de sus ojos e re
pentiose de sus pecados, contoles todo el su mal 
commo pasara e por que cayera en el majamiento de 
Dios. E desque todo lo ouo contado fueron todas 
con ella fasta el altar diziendo: miserere mei 
Deus, e pidiendo merc;ed al Nuestro Sennor e a 
Santa Maria, su madre, que la perdonase. E de 

alli adelante fue ella muy buena duenna e muy 
santa e acabo muy bien su tienpo en su monesterio 
en seruic;io de Dios. 

¿Que te dire mas?, el cauallero que la auie de 

leuar del monesterio vino a aquella ora que pusie
ra con la monja a aquel logar que le ella dixera, 

armado enc;ima de vn cauallo, e con el quatro de 
sus parientes muy bien armados. E traye vn pala

fren muy bien ensellado en que la leuase. E es
tando alli toda la noche esperando quando saliria 
ella, e non quiso Dios que lo ella pudiese fazer, 
segund ya oystes. E desque el cauallero vio que 

el dia era claro e que lo verien los orones e serie 
descubierto, fue sé su via quexandose mucho en el 

corac;on e teniendo que le auia la monja escarnec;i
do. E asi como el diablo de primero guisara que 
se acordase el cora<;on del cauallero e de la monja 
de su vno para fazer anbos mal de su fazienda, 

Nuestro Sennor Jesu Cristo, que sienpre fue e es 



contrario del diablo e de las sus obras, desuio e 

desfizo todo lo que el diablo auie fecho, ca la 

monja partio su cora~on del amor della teniendose 

por escarnido de lo que contesciera. Edemas, que 

este miraglo fue sonado por toda la tierra, e 

desque lo el sopo non lo pudo creer. E por tal de 

seer ande mas ~ierto fue el mismo al monesterio 

por saber el fecho, e desque fallo la verdat de 

como contes~iera, touose por niuy pec<ldor e repen

tiose mucho de todos los pecados que auie fecho e 

dexo el mundo e metiese monje e seruio muy bien a 

Dios, e acabo muy bien su tienpo. 

( pp . 1 1 8- 1 2 1 } 



CUENTO NO. 2 2 

V. 200-299 SACRED PERSONS 

V211. Christ. 

Otrosi para mientes en lo que dize el euange

lio; quando Jesu Cristo andaua por la tierra pe

dricando venieron a el los judios e dixeronle: 

"Maestro, ¿que nos consejas que fagamos, 

radar nos demanda que le demos pecho, 

el enpe

dargelo 

hemos o non?" Jesu Cristo les dixo: "Dat aca vn 

dinero," e ellos dierongelo. E el les dixo: "¿Que 

dizen estas letras?"; e ellos dixeron: "son del 

nonbre de 

otra parte 

Dios." E desi 

e demandoles: 

vouio el dinero de 

¿Cuya es la figura?; 

la 

e 

ellos dixeron: "del enperador." E Jesu Cristo les 

dixo: "pues dat a Dios lo suyo e a enperador lo 

suyo." E en esta respuesta dio a entender que las 

cosas espiri Cuales son de la iglesia, que las 

res~ihe por Dios. Otrosi las cosas tenporales son 

de los enperadores, e tienen logar de Dios, porque 

el estado q~e tienen los reyes es.muy grande e muy 

alto e mucho de guardar. 

(p. 81} 

(V~ 200-299 Personas sagradas/ V211. Cristo.) 



CUENTO NO. 23 

V212. Christ. 

Otrosi, Nuestro Sennor Jesu Cristo estando el 

jueues de la c;:ena comiendo con sus diciplos di

zieles en commo auie a seer traydo en manos de los 
judios; e estando con ellos en ·estas palabras 

dixoles: "el que de nos non touiere cuchillo venda 

su vestidura e conpre cuchillo." E desi dernan

doles: ¿auedes cuchillos?" E ellos dixeron que 
non auien mas de dos. E de aquellos dos, el vno 

era de Sant Pedro e el otro era de Sant Andres, su 

hermano. E quando ellos dixeron que auie y dos, 

Jesu Cristo les dixo: "Asaz hi ha." Por estos dos 

cuchillos se entienden las dos espadas"• e.spiri tual 
y tenporal; por la de Sant Pedro, la espiritual; e 

la de Sant Andres, la tenporal. E por vsar de 

cada vna dellas bien se· deue aguzar e ayudar la 

vna con la otra, ca lo que ~~ una non puede con

plir, cunplelo la otra. 

(p. 105) 

(V212. Cristo.) 



CUENTO NO. 24 

V231. Appearance of angel. 

Otrosi, mio fijo, para mientes en el. euangelio 

del dia de Pascua e ver:as de com!i10 dize en el que 

quando aquel dia del domingo en la grand mannana 

el sol salí.do, que vyno Maria Magdalena e Maria 

Jacobi e Maria Salome al logar del huerto o era el 

monumento ea que metieraa a Jesu Cristo con sus 

vnguentos para vngirle, e yuan diziendo: "¿Quien 

nos ayudara a reboluer la piedra con que esta 

cerrado el monumento?" E entrando en el lugar en 

que estaua el monumento fallaron la piedra del 

monumento entorrnada, la qual era muy grande, e 

vieron vn angel en sernejan~a de rnan~ebo vestido de 

blanco que seye sobrel monumento a la diestra 

parte e ouieron ellas muy grand espanto. E el 

angel les dixo: "Non ayades miedo. Jesus Nazarenu 

que vos demandades, que fue cru~ificado, resu~ito 

e non es aqui, e fe aqui el lugar do lo pusieron. 

Mas id vos e dezidlo a sus dis~ip11los e a Pedro, 

que los fallo en Galilea el, e alli lo veredes asi 

commo vos el dixo." 

Tu deues saber aqui sobre este logar que aque

llas palabras que el angel dixo a las tres Marias 

fueron palabras que Nuestro Sennor mando dezir al 

angel, bien como fueron las que dixo el angel 

Gabriel en la saluda~ion a Santa Maria. E porque 

Jesu Cristo sabia muy bien que Sant Pedro errara 

contra el en negarle tres vezes, del qual nega

miento fincara Sant Pedro muy triste e muy que

brantado en su cora~on e con grand repentimiento, 

como aquel que esperaua en non seer perdido si el 

(V231. Aparición de un ángel) 
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desesperara como desesperara Judas con el grand 

pesar que ende houo. Mas guardolo la palabra de 

misericordia que le dixo Jesu Cristo que le auie 

de negar tres vezes e despues que se arrepintiria, 

e quando se arrepintiese que non desfalles<;iese la 

su fe e confirmase a sus hermanos. E por eso dixo 

el angel a las tres /.!arias: "Lo que vos yo digo, 

yd e dezildo a sus discipulos e sennaladamente a 

Pedro." Commo quien diz a Pedro que erro e que se 

tiene por muy culpado en su cora<;on. E por la 

misericordia de Dios que le quiso perdonar le 

nonbro entre todos los otros, ca los otros nonbro 

en general por dis<;ipulos e a el por su nonbre 

propio de Pedro. 

(pp. 152-153) 



CUEl:TO NO. 25 

V232.8. Angel helps saint to escape from prison. 

Por virginidat bien guardada llega el alma a 

seer tal commo los angeles. E por que veas que 

digo verdat, para mientes en el Apocalipsi que 

escriuio el glorioso San Iohan apostol e euange

lista, cormano de Jesu Cristo, que fue virgen muy 

conplidamente, e y veras quando le aparesr;i.o el 

angel que le mandaua escriuir aquellas visiones, 

que este Sant Juan se echo a sus pies e lo quiso 

aorar, e el angel le dixo: "Non lo fagas, ca mio 

cormano e mio hermano eres e non me deues tu ao

rar." Otrosi para mientes quando el angel apares

c;io al bien aventurado Sant Pedro apostol e le 

saco de la carc;el en que yazie en grandes cadenas 

de fierro. E desque Sant Pedro se vio suelto e 

fuera de la carr;el e que auie ya pasado el grand 

peligro de las guardas que le aguardauan en la 

carc;el echose en tierra ante el angel del Sennor 

Dios e conosc;io que Dios le delibrara de aquel 

logar por el su angell, e dixo: "Verdaderamente me 

delibro Dios de las manos del -rey -Herodes por este 

su angel." E aorolo, e el angell consintiolo e 

non gelo contradixo commo fiziera a Sant Iohan 

apostol e euangelista, porque Sant Juan era vir

gen, e Sant Pedro non lo era, ca fuera casado, e 

auie vna fija a la qual dixeron Santa Petronilda. 

(p. 174) 

(VZ32.8. Un ángel ayuda a un santo a escapar de la prisión.) 



CUENTO NO. 26 

V. 400-1199 CHARITY 

V411. 7. Charitable king blows nose after _ giving 
mu ch to the poor. A hu ge ruby appea rs in his 
handkerchief. 

Fallamos escripto en la estoria del rey Sant 
Aduarte de Inglaterra que vna vegada and2-Ui\ a 
monte en el yermo con muy grand frie, e yendo el 
rey partido de toda su gente en pos de vn ~ieruo 

topo con vn pobre que era gafo e estaua desnudo 
meriendo de frío, de tal manera que si en aquella 
ora non le acorrieran fuera muerto, segund el frio 
que demostraua que auie. E aquel gafo le dixo: 
"Rey, ruego te por amor de Jesu Cristo, aquel tu 
saluador, e Sant Joan Bautista, que tu amas de 
cora~on, que me tomes en pos de ti en la bestia e 

"tne lleues des te logar que non muera aquí; e si yo 
aqui morire, a ti lo demande Dios." E el rey 

quando oyo estas palabras dexo la ca~a e cunplio 
la voluntad del pobre, e por tal que non muriese 
de frio vestiol las vestiduras que el mesmo traya, 
e caualgole en la su silla, e el rey pusose en pos 
en las ancas de la bestia, e fue con el para vna 
abadia de monjes negros que era a dos leguas den
de. E en yendo con el por el canpo rogole aquel 
po,bre gafo por aquellas palabras mesmas que te 
ante conte que con jura que le sonase las narizes. 

E commo quier que aquel rey fuese muy en grand 
cuyta de fazer aquello por el husgo que ende auie, 

ouolo de fazer por amor de Jesu Cristo e de Sant 

(V. 400-499 Caridad/ V411.7. Un rey caritati~o suena la nariz de un po
bre, aún desp~~s de haberle daco mucho. Un rubi aparece en su pañuelo.) 
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Joan. E desque lo ouo sonado las narizes fallo en 

la mano vn rubi muy grande e muy bueno, mayor que 

vn- hueuo de gallina. E quando el rey cato e vio 

aquel rubí fue muy marauil lado en el su cora<;;on. 

E quando paro mientes ante si, fallo la silla 

vazia e non vio mas aquel pobre. E en esta guisa 

entendio el rey que aquel miraglo venlera por Dios 

que le quisiera probar que era lo que farie por el 

su amor. Eston<;;e tomo el rey aquel rubi e pusolo 

en vna su corona, la qual corona es aquella con 

que oy dia se consagran e se coronan primeramente 

los reyess de Inglaterra, e asi lo vsaron despues 

de aquel tienpo aca. 

(pp. 61-62) 



CUENTO NO. 27 

V411.8. Jesus appears to St. Martin when he gi
ves his cloak to beggar. 

Otrosi, mio fijo, para mientes quando Sant 

Marti partie el manto con el pobre que gelo deman

do por amor de Dios, e commo vio Sant Martin el 

c;:ielo abierto e vio estar a Nuestro Sennor Dios 

con los sus angeles cubierto de aquel manto. E 

por aqui podras entender e conoc;:er a quand al to 

lugar sube la alimosna. 

(p. 62) 

(V411.8. Jesús se aparece a· San Martin cuandó éste le da su·=manto a un 
mendigo.) 



CUENTO NO. 28 

V412.1. Bread stolen by St. Nicholas for purpose 
of feeding the poor is miraculously restored. 

Otrosi corruno acorrio con pan que saco de los 

omnes buenos del enperador Constantino a los omnes 

de aquella tierra donde el era obispo, que eran 

caydos en grand mengua de pan e en grand fanbre. 

E esto fizo Nuestro Sennor Dios muy fermoso mira

glo por Sant Nicolas, que quando aquellos que le 

prestaron el pan llegaron con sus naues a aquel 

logar o lo leuauan f'allaron todo su pan en la naue 

commo sy lo non ouiessen enprestado a Sant Nico

las que non les falles~io vn grano. 

(p. 63) 

{V412.1. El pan robado por- San Nicolás, con el pi-apósito de alimentar a 
los pobr-es, es milagrosamente devuelto.) 



CUENTO NO. 29 

V416. Act of charity obliterates sin. 

Otrosí, mio fijo, para mientes quanta alimosna 
auie en el bien auenturado Sant Ni colas, que era 
obispo, commo caso por limosna las fijas del omne 
bueno su vezino, que era omne fijo dalgo, el qual 
auie tres fijas donzellas virgenes muy fermosas. 
E por razon de la mengua en que era querialas 
fazer malas mugeres por tal de se mantener de la 

ganancia del las. E desque lo sopo Sant Ni colas 
aborre~io este pecado e de noche en escondido torno 
una man~ana de oro enbuelta en vn panno e echola 
en su casa por una finestra e fuese. E el omne 
bueno leuantose de mannana e fallo el oro e dio 
gra~ias a Dios e caso la mayor fija. E de~pues a 

poco tienpo el sieruo de Dios fizo eso mesmo. E 
despues que esto vio el omne bueno comenqo mucho a 

loar a Dios e asecho por ver quien era aquel que 
le acorría a tan grand cuyta. E despues a poco 
tienpo echo otra man~ana de oro doblado en su 
casa. E el omne bueno desperto al sonido del oro 
e fuese ende a Sant Nicolas e conosqiol e echase a 
sus pies e quiso gel os besar, mas el non geles 
quiso dar, e rogole que non le descubriese. 

(pp. 62-63) 

(V416. Un acto de caridad evita que se cometa un pecada.) 
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