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INTFIDJCCirN. 



Voy a hacer algLrlas indicaciones sobre la organizaci& ele la tesis. Para 

evitar la prolife:raci(n de capítulos imecesarios, he aprovechada la introduc

cidn para relatar los hechos m4s importantes del saco de Raaa y para bosquejar un 

breva panorama del di4logo cano gOnero literario. Despuds de esta verdadera in

troducci(n al tema, paso a los capítulos que confonnan el trabajo y que m4s ad&

lante describo. 

Pare desarrollar el tema del cmprmiso en la literatura de Alfonso de 

Valdds, debo ver con qud y c&io est4 comprmetido: influencias (EreS1110), adh&

siones (ereS111ismo), filiaciones (idea imperial), la facture de sus Oi&logoa, etc. 

No es posible estudiar una cosa sin la otra, sobre tocio en un autor involucrado 

en una corriente de penSB1Diento para la. que la 11 terature deb!a estar necesaria

mente cmprometida. Por eso, en Valclds, lo pol!tico, lo religioso y lo litera

rio f0r111aban '-" todo. Pare estudiar ese todo voy a tratar de ir de lo general a 

lo particular para una mejor cQ111prensi(n de Valclds. Revisard primero la noci&l 

ele imperio, confra,tanda la idea imperial de Carlos V con su realidad contemp~ 

r4nea. DespuGs analizo el eraS111ismo, inserto dentro del Imperio, para de all! 

pasar a Alfonso de Valdt1s, relaciondndolo con lo visto anteriormente. Reviso 

tambiOn·algunas influencias de Eresno sobre el humanista español y despuds paso 

a los clos Di4logcs, suma valdesiana de lo anterior. Una palabra sobre las con

clusiones: en ellas trato de reunir el canpraniso y lo literario de Valdds; 

creo que es allí donde el título de la tesis adql.d.ere su verdadera justificaci&i, 

aunque la organizaci& del trabajo tambidn pueda hacerlo. 

Solamente una breve alusi&i a un viejo problema con los hennanos Valdds: 

durante mucho tiempo se confundi6 a Alfonso de Valdds con su hermano Juan. Esto 

llev6 a muchos crlticos a atribu!r las obres de Alfonso a Juan, pues por alguna 

raz6n dste lleg6 a ser tan famoso que opac6 la figura de su hermano. Inclusive, 

para resolver la ca,troversia, se lleg6 a pensar en un solo autor llamado Juan 

Alfonso de Valclds. Posiblemente ayud6 a esa confusi(n el hecho de que ambos her, 
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manes eran mellizos, aunque con posterioridad se han fijado las diferencias ide! 

16gicas y los matices de pensamiento que distinguen e. Juan de Alfonso. Pero por 

una carta que Juan Ginds de Sep1Uveda escribi6 a Alfonso en 1531, es explicable 

que crfticos posteriores hayan confundido a les des hennancs. 

[ ••• ) Rudgasme, además, que si viniere a venne tu hennano, yo le 
reciba cano a _ti mismo. ¿Acaso yo puede recibir de otra manera a 
quien, cuando le veo, me parece que te estoy viendo a ti, ora es
ti! en pie, ora andando, ya calle, ya hable, ya, en fin, haga algo 
o no lo haga? Y lo.que ra4s me admira es que m4s que tu hennano 
es su segundo ta, no s6lo en su aspecto, sino en su doctrina, en 
su cardcter, costunbres y estudios. 1 

Hachas estas aclaraciones, pasare a lo que fue el meollo hist6rico da la 

vocaci&i literaria de Alfonso de Valdds: el saco de Rana. En mayo de 1527, las 

tropas del condestable Borb6n entraron a Roma y destruyeron, saquearon, mataron, 

violaron. Independientemente de las razones inmediatas del ejdrcito español, "!, 

b!a otros motivos por los cuales desear un saqueo a manera de represalia: la B!, 

bigDeded del papa, su hostilidad hacia las ideas cat61icas universales de Car

los v, sus traiciones, etc. La tlltima secuela de esta acci6n fue la prisi6n de 
2 

Clemente VII en el castillo de Sant4ngelo. Adem4s del escdndalo que dsto tra-

jo consigo, debe insistirse en que pare. muchos pensadores y diplad.ticos, el W?: 

dadero centro de los problemas europeos ere la corrupci6n ronrana. ll,y elocuen

te es qua muchas de las partes que interven!en en los problemas religiosos de 

Europa estuvieran .dispuestos a ceder si se convocaba a un Concilie: Lutero, 

Eramo, Carlos v. Pero Rana no lo hizo, y con su actitud se propiciaron ciSlll8s 

y guarras. A pesar da su importancia, es posible que el Concilio de Trento ha

ya sido demasiado tardfo para la resoluci6n de muchos de los problemas de Euro-

pa. 

1. Desiderio Erasmo de Aottardam, •correspondencia con humanistas españoles• en 
lllras escogidas, 2a. ed., Aguilar, Madrid, 1964, p. 1757. 

2. Cf. ABm6n Menc1ndez Pidal, Idea imperial de Carlos V, 5a. ad., Espesa-Cal.pe, 
Madrid, 1963, p. 21, (col. Austral, 172). 
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Las razones inmediatas del ej,rcito español para el saqueo, fueron unas~ 

ma de hechos fortuitos que pusieron al Imperio en una situaci6n favorable. Esos 

hechos fueron la presencia del ejfrcito imperial en Italia, la acL111ulaci6n de 

sueldos atrasados de la soldadesca, las provocaciones del Papado a Carlos V, la 

desobediencia a las autoridades militares, etc. Cuando las fuerzas desorganiza

das entraron en acci6n, no s6lo pusieran en prisi&i al papa e introdujeron el 

caos en Rana saqueando y destruyendo, sino que atentaron hasta contra las autor!_ 

dades españolas representadas en la Urbe por el embajador. Esto ejemplifica de 

qui manera un golpe de mano tan fortuito como el saco puso a España, tambifn fo! 

tuita e inesperadamente, en una situaci& pol!tica envidiable, porque de alguna 

IDElnera ese hecho de amas pudo haberse vuelto contra los misnos españoles. Por 

otra parte, lo fortuito y lo afortunado de todos los acontecimientos no pod!a s!, 

no parecer providencial a los políticos y a los erasmistas españoles. 

Despufs del saco de Rana, Clemente VII envi6 un breve a Carlos V, y es en 

ese manento cuando la idea imperial españole adquiere portavoces y defensores. 

Une de los m!s importantes fue el secretario de cartas latinas del emperador: 

Alfonso de Val~s. Pero la expresi&i de las ideas imperiales a tra~s de los e! 

critores ccurri6 en el manento critico en que Carlos era enjuiciado por la cris

tiandad despuds de lo acontecido. Ese catalizador motiv6 a Valdl1s a defender al 

emperador, exponiendo sus ideas erasmistas a tra~s de un vehículo literario. 

Por otro ledo, eso significa que Valclll!s mezclaba lo moderno con le medieval: m!s 

adelante hablan! de lo medieval de la idea imperial de Carlos V y ele la moderni

dad de Erasmo. 

A pesar de que casi todos los países europeos estaban involucrados en la 

serie de torpezas y traiciones que culminaron en mayo de 1527, todos reacciona

ron escandalizadamente en Europa. Tambi!n por eso Alfonso de Valdll!s debi6 apli

car consecuencias de su pensamiento, no s6lo pare expresar sus convicciones, sino 

para atraer la cpini6n a su partido. Esto se debi6 a que no era el Onico que 

veía en el saqueo una manifestaci6n de la c6lere. divina: la corrupci6n de la 
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corte ranana era evidente y alanaante, el papa era cabeza visible de esa corrup.. 

ci&, y, adem!s, Rana representaba un peligro político para muchos reinos euro

peos. Estos factores B><temos y la posibilidad de proponer cambios segOn el mo

delo de EraSDo, fueron los motivos que impulsaron a Valdds a escribir el Di4logo 

de las cosas ocurridas en Aollle o DitUogo de Lactancia y un Arcediano. 

Vald6s explica algunas de estas cosas en una carta a Era111110: 

( ••• ) En su CL111Plimiento (de las personas que ped!an a Valdb su 
opini&, sobre los recientes hechos del saqueo de Aollle) escrib!, 
casi jugando, el ditUogo sobre la tma y saqueo de Aonla. Procura
ba en ,1 descargar al Emperador de toda culpa y hacerla recaer en 
el Pont!fice o, m4s exactamente, en sus consejeros, mezclando a 
mis cmsideraciones muchos pasajes B><tra!clos de tus escritos.3 

En esta carta, ValdAs demuestra dos cosas: por un lado, el cardcter incid1r1tal 

de la escritura del DitUogo de L.actancio, y por otro, la influencia reconocida de 

Eresmo. Esta la estudian! m4s adelante, pero es importante hacer notar que la 

obra obedece al canpromiso de ValdAs con el emperador y sus propias ideas eras

mistas. De aqu! una diferencia notable con su otra obre, el DiAlogo de Mercurio 

y Car&l, que aunque en algunos sectores tembiAn justifica a Carlos v, nace por 

la necesidad más general de enjuiciar un estado de cosas. Esto liltimo se corre! 

pande con la mayor elaboraci&, tanática y literaria del ~. Adem4s, todo el 

DiAlogo de las cosas ocurridas en Rana se refiere a los hechos hist6ricos, mien

tras que en el otro el enfoque va cambiando de los hechos al interrogatorio de 

personajes simbl5licos que representan sectores de la sociedad cornipta o de la 

saciedad ideal que Vald4s propone. 

Si se e011paran los aspectos hist6ricos de ambos DitUagos, debe reconocer

se que es mayor la importancia del saco de Ama (Di.Alago de Lactancia) que los 

desafíos que recibe Carlos V de Francisco I (Di4lago de Mercurio y Car&i), aun

que todo sea consecuencia de una misma política. Si en ambas obras está presen-

3. Alfonso de ValdAs, "Carta a EraSDO", Barcelona, 15 de mayo de 1529, Caballe
ro, 476, cit. por F. Montesinos en p. U<.II. 
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te un dato real, la diferencia de calidad y de tratamiento distingue el conteni

do de los dos. En Gltima instancia, en el Mercurio se presentan los hechos para 

contrastar. la nobleza de Carlos V con la villanía de Francisco I. Y eri ambas 

obras los hechos hist6ricos adquieren dignidad literaria por su realizaci&i ver

bal. 

Aunque Val~s se decide a escribir el Di4logo de las cosas ocurridas en 

B.!!!! cano una reacci&i c;asi inmediata, no pide a Erasmo una orientaci&i ideal~ 

gica al respecto, sino que cuando le habla del asU1to le pide una opini&, de ti

po político o de acci&, mediata o inmediata. 

( ... J Del saco de la urbe nada te escribo. Con todo, quisiera oír 
de labios tuyos lo que piensas que debEIIIIDs hacer nosotros sobre 
quienes se ebati6 calamidad tan grande y tan no esperada y ciu' con 
secuencias te prometes para tí. (Cl>res escogidas, p. 1714). -

Por lo menos, lo que se evidencia es que ValdAs adn no tenía pensada la estruc

tura de sus Oi4logos ni su teoría providencialista del saco: consideraba qw el 

hecho era una "cal.allliclad grande y no esperada", pero todavía no planteaba lavo

luntad divina en el saco de Ama. Habría que ver si la opini&, de Val~& diplo

ra&tico era diferente a la del hulanista, o de qu! manera, con el paso del timpa, 

el escritor convenci6 al secretario del emperador. En una situaci&i extnna, es 

evida'lte el divorcio entre lo que Vald6s dice en esta carta y lo que diri en el 

Didloqo de las cosas ocurridas en Rana. 

Ocurre el saco ele Roma. Tan grave acontecilliento tiene varias caisecuen

cias: algunos aplazamientos de la conferencia de Valladolid parecen tener rela

ci&, con el problema romano. Posteriomente, nobles y prelados exteman su dis

gusto a Carlos v. Entre los erasmistas m«s exacerbados hay incomodidad, aunque 

tambi&l hay optimiS1110 en que el saco sea la piedra de toque de un cambio para la 

salvaci6-t de la cristiandad. Así, frente al desconcierto general, Juan Luis 

Vives se IIU8stra euf6rico ante la posibilidad de un cambio. Pero Aste no lleg61 

ni tampoco la ventaja esperada por la tana de la Urbe ni por la prisi&l del pa

pa. No se tan6 ventaja contra los franceses y una larga espera de Carlos V no 
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s6lo no dej6 las cosas en donde estaban, sino que canenz6 a trabajar en favor de· 
~ 4 

los enemigos de Espane. Y as!, un buen movimiento táctico del emperador se de_!! 

vanecil'5 hasta convertirse en un accidente neutro que m4s pareci6 favorecer a los 

derrotados. Casi podría parecer que España o Carlos V (lo mismo da) no supieron 

qú' hacer con toda la historia que se les venia encima, tanto por el hecho mismo 

como por lo que hubieren podido hacer con ,1. 
Hasta aquí las referencias hist6ricas. Trataré ahora de detenninar el 111! 

terial con el que Alfonso de Valdds se enfrent1'5 a la historia que iba a manejar: 

el didlogo. Durante el Renacimiento, la prosa did4ctica en español, por sus PJ'! 
ocupaciones lingO!sticas y de estilo, es tan importante como la artística, a di

ferencia· de la que fue escrita en latín. Tocios los campos de la actividad inte

lectual se expresaron a trav,s del di4logo: filosof!a, ciencias, política, est! 

tica, etc. Y cano España entrft al terreno del intelecto en el Renac:illliento con 

una gran curiosidad, ninguna de estas facetas dejl'5 de tener expresi1'5n literaria. 

Por ello, la literatura ideoll'5gica se presenta al mismo nivel de calidad que la 

literatura imaginativa: las exigencias de belleza del Renacimiento tambi&l est,! 

mularon la actividad de autores y pensadores a los que se podría suponer aleja.

dos de preocupaciones estdticas, e interesados solamente en exponer 111et6dicamen-
5 

te sus ideas. Pero el concepto moral de literatura del erasmismo tend!a a ne-

gar el arte literario m4s que a impulsarlo: la literatura debía instruir y no 

divertir. Y la literatura erasmista ser!a bastante pobre si no hubiera desarro

llado el g&lero del didlogo. En el caso de Eresmo, sus Coloquios se ubicaban 

dentro de IXla gran tradici1'5n dentro del g&lero, sobre todo en la ciceroniana y 

en la platl'5nica. Debe reconocerse que es mayor la influencia de Cicer6n, y que 

Erasmo no fue la Onica influencia del gdnero en el Renacimiento. Dentro de la 

4 0 Cf. Marcel Bataillon, Erasmo y España, 2a. ad., FCE, Mdxico, 1966, pp. 240-
242. 

5. Cf. J. L. Alharg, Historia de la literatura española. Edad media y renaci
~, 2a. ed., Grados, Madrid, 19751 t. I, p. 706. 
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tradicil5n del didlogo tambi•n cobr6 importancia Luciano, Lo importante de la 1!. 

lacil5n entre •ste y Erasmo no estriba en el aprovechamiento de los Diálogos de 

los muertos para el ~, sino en que a Erasmo se le consideraba un Luciano 1!. 

divivo por su iron!a, su espíritu crítico y la elegante y seca fantasía, Pero a 

pesar de este afincamiento en la tradici6n del g•nero1 el coloquio erasmiano era 

una creaci6n moderna, Y que los Colloguiarum formulae hayan sido pensados pera 

la enseñanza escolar, deternd.n6 sus características: siendo un modelo de conver 

sacil!n familiar para futuros humanistas, el coloquio posefa naturalidad, fideli

dad a la vida y transparencia, carácter lGdico y atenci6n a lo vital, Y este es 

el IIIBrCO de todo coloquio, pues para su centro Erasno se propuso hacer algo dis

tinto de una conversaci6n sobre acciones cotidianas o de discusiones que se le

vantaran por encima de-los accidentes momentáneos, Su hallazgo fue introducir 

en las discusiones algunas observaciones sobre las costumbres y alusiones a aco!! 

tacimientos políticos y religiosos, canentarios satíricos, confidencias o re

cuerdos personales, debates sobre asuntos religiosos de gran vitalidad, etc, T~ 

das estas novedades hicieron de los Coloquios una obra peligrosa, por lo menos 

para las escuelas ( cf, Id, , pp, 643-644) , Las innovaciones erasmianas dotara, al 

gdnero de una gran vitalidad y versatilidad, Las enormes posibilidades que se 

abrieron al ghro del di4logo lo emparentaban con el ensayo renacentista y su 

flexibilidad, Por otro lado, es evidente que la gran aportaci6n de Erasmo y de 

los erasmistas se da, precisamente, en el terreno del didlogo, n[! ya en el aspes, 

to ideol6gico 1 para su discusi&i, sino en el literario, 

otra ventaja del di4logo como gdnero literario era la diaH!ctica, por me

dio de la cual el autor pod!a plantear diversas ideas y confrontarlas, haciendo 

la defensa aparente o la exposicil5n clara de ideas que no eren las suyas, Usua,! 

mente el autor se identificaba con uno de sus personajes y a traws de ~l pon!a 

en crisis las ideas contrarias, o las suyas propias a traws del personaje opue! 

to, Pero este recurso pod1a servir para presentar ideas con las que se simpati-



zara, pero que eran clara o potencialmente peligrosas. En casa de refutaci&, 

lo m,s sencillo ere explicar que esas ideas se habian puesto en boca del persor'I! 

je antagonista. Esta despersonalizaci&, dialActica se convertia en un ·astuto 111!, 

canismo defensivo. As!, por ejanplo, que EraS1110 sugiriera interpretaciones her! 
tices sin hacerlas suyas, era un artificio (Jle irritaba al dogmatismo ortodoxo. 

En el ªColoquio de religiosos", Erasno habla de algunos diilogos latinos, 

fundanentalmente de Cicer&i, y dice lo siguiente al canentar De Senectuta: 

[•• .] yo sin falta i;reo que si .caten no dijo estas palabras, que Al 
era tal que acostl.lllbraba decir otras s1111ejantes cuando fablaba en 
conversaci&i. Ca no fuera Tulio tan mal mirado que nos fingiese ,a 

Cat&i otro del que era, no guardando en .el diilogo lo principal que 
esta manera de escrebir requiere, que es la canfonnidad da las pa
labras sagOn la disposici&, e condici&i de la persona que la di-
ce [•••l 

6 . 

Lo que Ere.ano dice es important1simo. Adem,s de que es Lfla de las pocas refera.:!, 

cias que se puedan encontrar en sus Coloquios sobre literatura, señala el probl! 

ma de estructuraci&i interna de los personajes para su verosimilitud. En este 

caso, se habla de Cat&i, un personaje real, pero lo mismo es aplicable para los 

personajes ficticios. Es evidente que aunque los personajes teatrales tienen d! 
ferencias fundamentales con los de los di!logos, cmparten la necesidad de una 

coherencia y vanicia.tl internas, a pesar de que estos Oltimos suelen ser ve

hículos de ideas que el autor contrapone pare afirmar alguna de ellas. Paro, 

aunque tal vez más endebles, su personalidad debe quedar establecida para que lo 

que afinnen tambidn sea verosimil: la coherencia interna sostendr4 la verosimi

litud del mensaje. Esto hace que un di4logo que toque cualquier aspecto que no 

sea literario (científico, filos6fico, político), adquiera entidad literaria por 

sus exigencias internas para un funcionamiento cabal da su aspecto did4ctico. 

No es este el lugar para discutir la influencia o la relaci6n del erasmi,!! 

6. Desiderio Erasmo de Rotterdam, Coloquios, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 194?, 
p. 112, (col. Austral, 682). 
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mo con la literatura profana. Sl5lo dird que es dif!cil la existencia de Ll'la in

fluencia directa de dsta hacia aqudlla, pues en el caso de Eresrno, 11ste desean~ 

c!a su literatura contemporhe y no le interesaba la poes!a latine o la griega. 

En el caso de los erasmistas españoles, perece haber un mayor alejamiento de lo 

que es la literatura pura, o de una que buscara la belleza o el placer del pObl! 

ca. En Alfonso de Vald,s, Alonso de Viru'5 y Miguel de Egu!a se entrevt Ll'l mol'! 

lisno casi puritano ( cf. Bataillon, pp. 614 ss. ) • Lo que he dicho ha sido pera 

ubicar el papel exacto de los Di4logos de Valdds en la noci&, literaria del era! 

mismo, y lo que para 11ste deb!e ser la literatura. Y hay que distinguir une c~ 

se: Vald.1s no niega que su obre sea literaria, lo que rechaza es que sea liter2, 

tura da entretenimiento. Vives ser4 mucho mAs axpl!cito y categ6rico al respec

to, pues sus juicios sobre la literatura no diddctica ni religiosa eran siempre 

de reprobaci&i. De este. manera pueden establecerse dos niveles del compraniso 

de Alfonso da Valdds: Ll'la, pol!tic~religioso, qua se engloba en su actividad 

personal y literaria; otro, literario y condicionado por el erasmismo: confonne 

e su compraniso pol!tic~religioso, los escritos de Valdds 51110 pod!an ser di

dActicos. 

He visto que los escritores en prosa del renacimiento español se ocupan 

de los problemas m4s importantes de su tiempo, y que por esa raz& acogen la 

idaolog!e erasmista. Pero como contrapartida de la actitud de Erasno y sus se

guidores, el erasmismo se vio reflejado en el teatro y la novela. Hubo escrit~ 

res españoles que utilizaron formas literarias mezcladas a sus preocupaciones de 

orden ideol~ico, evidenciando en ellas un gran interds por los problemas lin

gD!sticos, manifestado en la defensa de la lengua vulgar, en su configuraci&l y 

caracter!sticas (cf. Alborg, p. 707). Baste recordar, para l!sto, el Di4logo de 

la lengua de Juan de Valdfs, y su gran antecedente, le Gram!tica de Nebrija. 

Alfonso de Valdds no comente estos aspectos, pero tiene una manifestaci&, el~ 

cuente: sus Di4logos no son latinos, sino escritos en castellano. 



I. EL IMPERIO a:: CARLOS V. 

A) El Imperio y el erasmismo español. 

B) Alfonso de Valdds ante el Imperio. 



Le noci&, de imperio, el mesianismo español, las vinculaciones entre Es

tado e Iglesia y el creciente poderío peninsular fueron datenninantes para la 

historia europea de principios del siglo XVI, no s6lo en el aspecto pol!tico-sg 

cial, sino tambi,n en el ideoll'5gico. C&no creci6 y se fament6 esto, as lo que 

voy a discutir a continuaci&i. 

Canenza~ diciendo que, antes del de Carlos V, hubo varios iq,erios uni

versales que variaron en extensi6n geogrAfica e importancia, lo cual dependic1 de 

muchas circunstancias: Babilonia, Mac,donia, Cartago, Roma, el carolingio (si

glos IX y X) y el ranano-genn4nico. Estos i~erios twieron sus portavoces o 

defensores intelectuales, sobre todo a partir del establecido por Roma: Plinio, 
1 

Galo Namaciano y el mismo san Agust!n. En esto hubo coincidencia con el inten-

to imperial de Carlos V, pues tambi"1 tuvo apologistas entre los intelectuales 

m&s destacados de España. Adem!s de Alfooso de Valdfs, merece nombrarse a fray 

Anta,io de Guevara y su obra Reloj de príncipes. Cuando el imperio de Carlos V 

se hizo cosa del pasado, siguiera, existiendo sus canentaristas, incluso ya en 

plena decadencia en el siglo XVII. Autores como Quevedo trataron de explicarse 

la derrota del modelo hispdnico despuds del floreciente período de principios 

del siglo XVI. 

Dejando de lado estas importantes semejanzas, valva~ al antecedente 1"0111! 

no: le intenci&, unificadora del imperio se sustent6 en un ordenamiento jurídi

co: el Derecho. Por liste, todos los s6bditos se igualaban bajo una misna ley. 

Y adem&s del Derecho, debe mencia,arse el carActer religioso del emperador den

tro de le estructure ranana pare emprender el bloque monolítico que presentaba 

el imperio. As!, al conquistar, Roma ebsorb!a en ese bloque a los conquistados 

y los un!a, aunque fuera militennente. ~ero, en IUtima instancia, al imperio un,! 

versal de Roma se fue agregando la idea de eternidad, sobre todo en tiempos de 

Augusto. Despia1s, conforme la idea imperial evoluciona, se añade el concepto de 

1. Cf. Ram&i Mendndez Pidal, Op, cit., p. 12. 
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un Crbe con una cabeza: Rana, con la misi6n de poner un orden en el moodo. E~ 

ta acumulaci& de elementos favoreci6 la paulatina incorporaci6n del cristianis

mo, pues a1.11que para iSste la organizaciOn del poder era distinta, el imperio era 

considerado cano cumplimiento de una val.untad divina y cano instrunento eficaz 

de misi6n para propagar y salvaguardar la fe, tal cano lo planteaba san Agustín. 

Cuando se fusionan illlperio y cristianismo, se entremezclan tambiiSn la univarsel! 

ded raaana con el ecunenismo cristiano, convirtiiSndose Rana en la mater Eccle

S:!! y propiciiSndose que en la E:dad Media el cristianismo fuera el continuador 

de le idea imperial.2 Cuando se realiza. esta fusi6n es tambiiSn cuando la idee 

imperial se va a convertir real.naente en una idea europea m4s que en t.r1a raaana, 

pues el.cristianismo trensfonn6 y transport6 el imperio a travds de la Edad Me

dia hasta hacerlo llegar al siglo XVI, cuando, tal vez deteriorado en su efecti

vidad y muy transfonaado, fue asumido por Carlos v. En ese sentido, el imperio 

español fue totalmente distinto a los anteriores, tanto por su realizaci6n, C0IIO 

por su volt.r1tad de acci&, y sus aspiraciones. Por lo menos, el esp!ritu de cn,,. 

zada ser& muy importante, y esta en relaci&, con el problema protestante y el 

turco. 

Ahora bien, en cuanto a los tdnninos, la palabra imperator significaba en 

su origen ranano al que estaba dotado de la suprema potestad de mando. ·Tambi*1 

era imperator el poseedor del impetium, el triunfador de una batalla. Este t!t~ 

lo ere. equivalente al de proc&sul o jefe del eji!rcito. El ti!nnino se refer!a al 

estado militar, por eso con Tiberio se hablaba del imperator de los soldados y 

del princeps de los ciudadanos. PosteriOJ"lllente, al carActer militar sé añadi6 

el de Arbitro de la pol!tica exterior y, por liltimo, el de jefe religioso, con 

lo que se asienta la divinidad imperial (cf. 12•• pp. 1!>-16). Esta concepci&l 

del imperio sufrirla modificaciones, sobre todo despul!s de la mezcla entre Roma 

2. Cf. Juan Beneyto, España y el problema de Europa. Historia y pol!tica axta
!:12!:, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 19501 pp. 1!>-19, (col. Austral, 971). 
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y el cristianismo. Durante la organizaci&l carolingia la unidad europea sustitJ¿ 

y6 a la idea imperial rmana, por lo que ahora el emperador daninaba a toda Eur.2 

pa. De esta manera, Europa se convertía tambilln en la síntesis de la organiza

ci&l política y moral del ecunenismo cristiano, por lo que bte, finalmente, su! 

tituy6 a la idea imperial romana (cf. Id., p. 25). Las reformas carolingias a 

la idea imperial fueron las que prevalecieron an Europa durante el resto de la 

Edad Media: el cargo de emperador dejaba de ser militar exclusivamente y se a52 

ciaba íntimamente con lo civil y lo religioso. Desaparec!a as! la distinci&l ~ 

tre princeps e imperator para que el emperador se convirtiera en el protector de 

la cristiandad junto con el papa, pero bajo una especial relaci6i, pues llste se 

encontraba bajo la tutela imperial. Por otro lado, los límites del Imperio ron12, 

no se redujeron a Europa, con lo que la noci6n imperial adquiría una entidad so

cial y geogrd.fica tal vez rn&s concreta. La divinidad imperial consistiría, a 

partir da ese momento, en la defensa del cristianismo por el imperio, y de ah! 

vendría la divinidad: Dios ha elegido a su campeen para defensa de la Iglesia 

en el emperador. De esta manera, los fundamentos de la idea imperial de Gar

les V fueran la experiencia hist6rica de Roma y le concepci&l española del impe

rio, que se hab!a ido acunulando y fonnando a lo largo de los siglos: unidad, 

jerarquía, intervenci&l europea, importancia marítima, destino africano y defen

sa de la religi6n (cf. ~., p. 122). Todas estas ideas se fusionaron en un solo 

cuerpo ideol6gico que determin6 la actividad del emperador. De la fusiOn de el_!! 

mentas tan numerosos y tan característicos, surgi6 la empresa imperial, que por 

otro lado, se sustent6 con el mesianismo provocado por la reconquista. 

El antecedente m4s inmediato de la concepciOn imperial española se encue~ 

traen el reinado de los Reyes Cat6licos, bajo cuyo poder la Corona española in!, 

ci6 una necesaria adquisici6n de autoridad sobre los nobles. Para lograrlo, se 

quit6 a la nobleza toda ingerencia pol!tica, aunque poco se le disminuy6 la eco

n&,ica, recuperando la Corona, tambi~n, aquellas propiedades suyas que le habían 

sido usurpadas por los nobles. La manera como los Reyes controlaron el poder P.9, 
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Utico, hizo que tambidn se tuviera control sobre les Cortes, le Santa f:iennandad, 

los maestrazgos de les Ordenes militares (e tre~s del Consejo de Ordenes), etc. 

Pero e cambio, se respetaron los mayorazgos nobiliarios, le exenci& tributaria 

ele la nobleza, el usufructo de las tie?Tas1 etc. Todo lo cual cree un problema 

pare le Corona española, pues aunque pudo asunir plenamente el control pol!tico, 

no logn1 subordinar a la nobleza cano lo hubiera deseado.3 Esta situaci&i no se 

logn1 resolver en much!simo tiempo, y la consecuencia fue que, tanto Carlos V 

corno Felipe II, cargaron con el lastre ele la nobleza. Por otro lado, Castilla 

fue quien esumi6 todas las responsabilidades1 ,y sobre ella cey6 el peso del• 

pario español hasta que quede agotada. Por su capacidad econmica y su demogr&

f!a, fue el sustento de las empresas imperiales. 

Relacionada con la edquisici& de poder que tanto preocup6 a Isabel y a 

Femando, se encontraba le Iglesia. En efecto, esta instituci&, junto con la 

nobleza, presentaba un serio obstdculo para la autoridad pol!tica que ellos de

seaban der al trono español, y P.ara contrarrestar el poder eclesibtico, se cree 

le Inquisici&, española, que variaba ele le pontificia en que fue creada para vi

gilar a loa conversos y porque se encontraba canpletamente bajo control de la C~ 

rana, sin ninguna intervenci&, papal. Esto fue posible gracias a una bula expe

dida por Sixto J>,J. Por medio de la Inquisici&i se logr6 tener un control eficaz 

de la cristiandad española, de la ortodoxia y de otras actividades que luego se 

fueron incorporando a dicha instituci&i, tales cano la vigilancia de las aduanas 

fronterizas (cf. 12•, pp. 31-41). Y cano quiera que sea, la Inquisisi&, tambidn 

fue producto de la voluntad de adecuar Iglesia y Estado, con lo que se evitaba 

tener cano opositor al poder eclesi4stico. Por otro lado, t111er bajo el control 

real a una instituci&i tan poderosa y que edem4s no depend!e del Papado, era una 

ventaja enonne, misma que se evidenci6 cuando le Inquisici&, colabon1 con el po-

J. Cf. John Lynch, España bajo los Austrias. Inperio y ebsolutisno1 1516-1598, 
Península, Barcelona, 1970, pp. 7-31, (col Historia/Ciencia/Sociedad, 56). 
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der político. Además, la Inquisici15n tendría un papel determinante en futuras 

corrientes de pensamiento que llegaron a España, como el erasnismo. Gran parte 

de toda esta actividad se debi6 a Femando de Aragi5n, quien nanbr6 regente, a su 

muerte, al cardenal Cisneros. Este supo conservar la autoridad real, y cuando 

Carlos V lleg6 al pais, se encontr6 con la siguiente situacii5n: España estaba 

entre la anarquía feudal y el estado nacional; la organizacil5n política no era 

monolítica, la ~onarquíe aOn no era centralista ni absoluta, había un desequili

brio entre la politica extema y la interna y las divisiones y las barreras so

ciales estaban profundamente demarcadas. Y por otro lado, el poder real esteba 

restaurado, se había iniciado una refonna ecles:i.4stica, el ejdrcito español era 

el primero de Europa y se había instrunentalizado adecuadamente al gobierno. P! 

ro este mosaico tan canplejo hab!e preparado la unidad de España y se había avB!!. 

zado mds rdpidamente que ninguno en la construcci&l de un estado, todo en el 

transcurrir de una generaci6n (cf. Id., pp. 48-49). Carlos no llevo esta orga

nizaci6n al fracaso, aunque eceler6 tanto su proceso que le dejO en condiciones 

cr!ticas. Pero supo canalizar algunas contradicciones y aquellos aspectos que 

no ten!an un acuerdo pleno sobre el destino español, a costes, por supuesto, de 

Cestilla. Pero debiO pasar tiempo para que Carlos y España llegaran a la idea 

de imperio. 

Y fue por la combinacioo de varias muertes y azares pol!ticos que Carlos I 

de España se encontr6, repentinamente, ante la posibilidad de gobernar los si

guientes territorios: España, los Pe!ses Bajos (Luxembrugo, Brabante, Flandes, 

Holanda, Zelanda, Hainault, el Franco Condado y con aspiraciones al ducado de 

Borgoña), Sicilia, Cardeña, N4poles y algunas zonas de Africa del Norte (terri

torios de la ccrona de Areg&i-Cataluña), América (territorio castellano) y los 

daninios de los Habsburgo: Austria, Tirol y parte del sur de Alemania. Enton

ces, no son exageradas las palabras de Gettinara el joven heredero: "Dios os ha 

puesto en el camino de une monarqu!a universal" (cf0 Id., pp, 51-52). Tampoco 

es canprensible ~ue le extensil5n haya alentado, efectivamente, el intento de con.2, 
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truir ese im~erio universal. La extensi& territorial se tenia, s6lo faltaba un 

sost&i ideolOgico adecuado para la consecuci6n de la universalidad, asi como el 

príncipe que regiría esa monarqu!a. Con el paso del tiempo, se redondear!a la 

teoría imperial y Carlos llegaría a la madurez necesaria para tratar de ccnseguir 

el objetivo. Si he de ir m4s lejos, debo añadir que s6lo faltaba una nueva idea 

de un imperio universal cristiano para dar coherencia a la multitud de territ~ 

rios que ca,fonnaban el reino, para integrarlos en un todo, en un solo bloque 

junto con el emperador. M4s adelante ve~ si Asto se pudo lograr. Por lo pron

to, esa "nueva idea" sobre el imperio no lleg6 a surgir, pues el de Carlos V!'º 

fue español sino german~ranano, del que se conserven les estructures, que taa

bi&l son europeas, a pesar de que España da ideas, posiciones y tareas. Por esa 

raz&, el imperio sali6 muy pronto de la esfera española para volver a la ver

si6n ge:nndnica, cosa que fue aceptada dentro y fuera de España (cf. Beneyto, pp. 

138-139). Por lo tanto, el sueño imperial clJr6 s6lo lo que Carlos V, y engl.obl5 

a politicos, intelectuales y eclesi.4sticos en España, y tamtli&i a Europa, la que 

se vio precipitada en la acci& española cano parte de ese sueño. 

La idea imperial sufri6 transformaciones con Carlos v, pues a pesar de t! 

ner una ndz romana se desarraig6 de esa concepci6n. Lo que ~l agreg&1 fue el 

elemento del imperio alem4n, donde la elecci6n y no la coronaci& es la fuente 

del poder imperial. Adem4s, el caudillo y la sangre tambi~n sustituyeron a la 

idea ranena, porque el emperador es el hombre que polariza la energ!a de un pue

bloque se siente estirpe. Frente a la concepci& genn4nica del :l.mperio, pese a 

todo, coexisti6 la latina, que tuvo entre sus representantes m4s importantes a 

Alfonso de Val~s y que, adem4s, se sustentaba en el medio eclesi4stico. Esta 

concepci& hac!a del emperador el defensor de la cristiended, y su soporte ida~ 

lOgico m4s fuerte fue el erasmismo (cf, ~., pp. 115-116). Quienes sustentaban 

la teor!e germanista eran los hunanistas alemanes y luteranos, y aunque Carlos V 

coquete6 en un principio con esta idea, se volvi6 despuds a la tradicional. Pe

ro la diferencia de enfoque hizo que Alfonso de Vald~s se encontrare distante de 
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la realidad imperial. El imperio ten!a objetivos concretos, y como secretario, 

Valdl§s ayud6 a su cumplimiento, pero el desentendimiento principal radic6 en lo 

g.1e el imperio era y lo que se esperaba de dl. Vald'5 estaba del lado de las 

espectativas, de la concapci&, superada, 

Independientemente da las dos concepciones, Carlos tuvo motivos para pro

curarse el título de emperador, El primera de ellos era el peligro que repreSB!l 

taba Francisco I con el poder francds y sus dominios alemanes. El segundo, por

que cre!a tener derecho al t!tulo imperial, por la variedad de reinos que gober

naba y porque quedar!a coronado como el gobernante m&s poderoso de la cristian

dad, y el t!tulo le darfa, adem4s, un s!mbolo de unidad (cf, Lynch, p, 54). Lo 

que en un principio tuvo un significado pol!tico, se convirti.S luego en algo s1!!!, 

b6lico, pues emperador y cristiandad comenzaron a asociarse: todo lo que impli

caba ser emperador, m4s la idea de un imperio universal cristiano, mb el espfr!, 

tu de cruzada mesi&iica, s6lo pod!en dar cano resultado lo que fue el gobierno 

de Carlos V en España durante la etapa del sueño imperial. Pero, repito, la 

idea imperial de la España de la primera mitad del siglo XVI no fue ideada por 

Carlos v, ni por su canciller Gattinara, ni por ningOn colaborador. Procedía 

de concepciones muy antiguas que cargaba a las instituciones imperiales de un 

significado diferente al moderno: el emperador era un ser Onico ca, autoridad 

sobre todo el Orbe, de hecho o de derecho. La idea imperial se hac!a grandiosa 

al pretender que todos los hombres se unieran cano en una familia desde el punto 

de vista pol!tico, cultural, econ6mico, social y religioso. Confonne la idea~ 

perial fue desarroll&idose, se añadi6 la noci&, de que Dios perpetuaba el impe

rio desde la antigOedad, y por lo tanto, dsta era la orgenizaci&i mAs perfecta 

sobre la tierra (cf. Men'"dez Pidal, pp, 11-12). Si Carlos V no ide6 el impe

rio, s! trat6 de llevarlo a la orActica pol!tica, Esto afectaba a España de va

rias maneras, pues la autoridad real y el mesianisno religioso eran factores vi

tales para el español. Ambos se acrecentaron e impregnaron la cosnovisi&, espa

ñola a lo largo de ocho siglos de reconquista: la cruzada personal de España que 
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se prolaig6 despu~s a trav~s de la polftica de Carlos V. Para esto fue muy im

portante que el emperador eligiera a España como el centro espiritual y actuante 

del imperio. Pero, por otro lado, muchos de los conceptos expresados pt>r Car

los V er5l lugares canunes de su tiempo entre los gobernantes. AdemAs de c,.ie el 

emperador no supo aplicar adecuadamente una organizaci6n imperial ni tampoco en

frent6 de la mejor manera los problemas que surgiera,. As!, .no s6lo en la idea, 

sino ternbidn en la ejecuci6n del imperio, Carlos V fue un heredero y no un crea

dor, pues muchos de sus actos pol!ticos estaban destinados a conservar y defender 

la herencia (cf~ Lynch, p. 94). En ese sentido, ya he dicho c6no algunos int~ 

lectuales que rodearon al emperador fueren los art!fices de la doctrina imperial. 

Carlos pudo haber enunciado algunos rasgos de esta teor!a cano un mecanismo para 

caiservaci&, y defensa de su imperio, ademb de que una sustentaci6n icleol6gica 

ara una ventaja manifiesta para su organizaci&i. 

La paz era el fin que perseguía o decía perseguir Carlos V con su pol!tica, 

y a esta doctrina España añadi~ algo: que el pr!ncipe ideal deb!a ser el tinico 

encargado de velar por ella. Obviamente, ese ehcargado era Carlos V (cf. BeneY

to, pp. 132-133). Ca, la aportaci&i española, la idea imperial se aproxima mu

cho m4s a la carolingia, _al reconocer en el emperador la Onica persone obligada 

a velar por la paz. De esa manera, consciente o inconscientemente, la pol!tica 

imperial española se incarpo~ a la tre.l!lici6n imperial europea, en la que la paz, 

la religi&,, la unidad, la Iglesia y el emperador pennanec!an entrañablemente 

unidos. TambiAn lo universal y lo europeo se reflejaron en la discusi&i sobre 

los l!mites del imperio. Siguiendo el parecer ranano, se dec!a que el :imperio 

abarcaba al Orbe. Pero el concepto de Orbe era el que ofrec!a m4s problemas, 

pues si para unos era Europa, o el territorio S01118tido al poder cristiano, para 

otros era toda la extensi&, de la tierra. El iJli)erio de Carlos V era eurapeo, 

pero se le reconocía el derecho a la i.,iversalidad por su espíritu mesi!nico y m!, 

sionero: para extender la fe o canbatir al hereje o al aanigo de la cristiandad, 
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era concebible la universalidad (cf. _!2., pp. 142-143). La discusi& de los l!

mites, y el conducirlas a esa universalidad, propici~ las guerras en la Europa 

del siglo XVI, pues era evidente que no todas las naciones se sait!an atra!das 

por el plan imperial. Por otro lado, la voluntad de uni& universal a travds 

del 9111perador o de un imperio cristiana, adem6s de haber sido pera Carlos V y m.!:i 

chas de sus contempor&leos una misi&l enconendada, ten!a cano re!z a una Europa 

dividida y en peligro, por lo que el atractivo de una unificaci&, ere obvio (cf. 

Lynch, p. 93). El panorama de esta ~oca es muy contradictorio y canplejo, pues 

independientemente de los motivos religiosos y de les intenciones refonnistes, le 

canpleje situeci& europea s~lo pocl!e desencadenar le esperanza de une unifica

ci& por la religi&, y bajo el reinado de une sola persona. Es tmnbidn el mcmeil 

to de las utop!as, de le planificaci&l de un nuevo orden futuro y de la confian

za m4s o menos ilimitada en la persone que fuere capaz de realizar tal unifica

ci&i. Posiblemente por eso, W'IB personalidad cano le de Erasno, en el plano in

telectual, fuere capaz de polarizar, como lo hizo, le etencic5n de muchos pensad,2 

res europeos. 

Cuando Carlos V saliG de España para ser coraiado en Alemania, el doctor 

Mota expuso ente las Cortes algunas ideas sobre el imperio que se proyectaba: no . 
se conquistar!en m4s reinos, se efrontar!en las necesidades y obligaciones imp~ 

rieles, como salvaguardar al cristianismo. 

La empresa contra los infieles enemigos de nuestra santa fe cat6li
ce, en la cual entiende ( Carlos) , con la ayude de Dios, emplear su 
real persona. [Pera le reelizaci&l da esta tarea, Españe.] es el 
fundamento, el amparo y la fuerza de todos los otros [reinos]. (M~ 
nllr.dez Pidal, p. 15). 

Pero estas palabras no fueron del todo cre!das por el pueblo español ni por las 

Cortes. En los manentos en que esto fue dicho, Carlos aOn era visto como extr~ 

jera y los conceptos sonaban adulatorios. Tampoco es posible decir si esto im

plicaba todo un programe imperial o si era un esbozo de lo que Carlos proyectaba 

para su imperio. Sin embargo, lo que afinna el doctor Mota as importante, pues 
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m4s adelante tendr:!a cumplimiento: España como coraz6n del imperio y Carlos co

mo emperador cristiano. 

En las figuras de Gattinara y el doctor Mota se plante6 para Espl¡lña une 

disyuntiva muy aguda. Gattinara era un humanista influido por De Monarchia de 

Dante, y por ello pensaba que el imperio era un t!tulo jur:!dico por el cual no ~ 

lo deb!an conservarse los reinos, sino aspirar a la adquisici6n de otros, pues 

el gobierno personal era el camino adecuado para lograr la paz universal. En 

cambio, el doctor lleta considerab~ que el imperio cristiano no deb!a ambicionar 

la conquiste de. territorios, sino lograr la coordinaci6n entre los diversos Priu 

cipes cristianos con el fin de hacer frente a los infieles, extendiendo la cultu 

ra europea. Esto implicaba el cunplimiento de un alto deber moral que har!a po

sible la universitas christiana (cf. Id., pp. 16-19). Le adhesi6n de Carlos V a 

las ideas del doctor Mota llev6 a España, en lo pol!tico y en lo ideol6gico, a 

convertirse en la defensora de un ideal medieval en pleno Renacimiento. Lo que 

se hizo al elegir una de las posibilidades fue decidir tambifn la entrada a la 

modernidad o el enraizamiento en· la Edad Media.. Este es el momento crucial en 

que España decide su destino frente a Europa. Y si la actitud politice se inc]! 

n6 a lo medieval, no era posible que se sostuviera en España una ideología moda!, 

na cano el erasmismo, a pesar de algunas raíces 11edievales del pensamiento de 

Erasno: la proscripci6n de un movimiento era consecuencia del triunfo ideol6gi

co del imperio. No es raro, entonces, que a partir de 1530 comience a morir el 

erasmismo en España. Al rechazar a Gattinara y al erasmismo, fsta renunci6 a su 

posibilidad m4s grande para entrar a la modernidad. Men~ndez Pidal afinna que 

al l'J.aber desechado la idea imperial de Gattinara, Carlos V opt6 por un camino 

idealista y quijotesco, que le llev6 a extremos fracasos, como cuando dej6 en l!. 

bertad a Francisco I despufs de haberlo aprisionado en la batalla de Pavía 

(1525). Desde luego, el rey francll!s burl6 las esperanzas del emperador (cf. !!!•, 

pp. 20-21). Pero este idealismo fue tambi~ parte de una contrahistoria al pre

tender la vuelta a conceptos medievales. Si los Estados europeos tomaban fuerza, 
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as! como el individualismo, y se preferla la teoría pol!tica de Maq.iiavelo a la 

maiar(JJ!a universal, debe admitirse que la imposic:1,,&i de Asta era reaccionaria, 

independientemente de su quijotismo, su idealismo y su nobleza. Los tiempos '1! 
b!en cambiado, y eso no lo vieron Carlos V ni los españoles. Fruto de eso fue 

la especial modalidad del renacimiento y el barroco españoles, el tardío proc~ 

so de industrializaci&, el llegar si13111Pre tarde a la fiesta, cuando los clem4s 

pa!ses europeos ya se hab!an ido. 

Por si fuera poco, la idea imperial de Carlos, tal cano Al la conceb!a, 

no tenía precedantes en España y no encontn1 eco cuando quiso difundirla (1520). 

Esto se deb!a a que Carlos lleg6 a España con una corte flamenca que desconoc!a 

al pa!s y no le ten!a ca,sideraciones, provoc4ndose un sentimiento hostil al nu! 

vo rey porque se le veía extranjerizante. De esa manera se explican los probl~ 

mas entre Carlos V y las Cortes españolas y algunas rebeliones que sobrevendr!an 

despufs. Por otro lado, la idea imperial se sent!a ajena al espíritu español, 

y se crey6, adem4s, que Carlos sacrificaba la hegemonía de Castilla a una polí

tica imperial. Expresi&l de la inconfonnidad fue la revuelta de los comuneros 

de Castilla (cf. Lynch, pp. 53-5?). Que despuds se haya llegado a una unidad SU 

tre el emperador y España, y la idea imperial fuera elemento de realizacit5n del 

sentimiento mesi4nico, fue evidente. Pero no era posible que esta identificaci6n 

y esta realizacit5n mesi&nica fuera inmediata para Carlos. Este argumento cobra 

mayor fuerza cuando se analiza un hecho evidente: no estando lograda totalmente 

la 161idn y la centralizacit5n de España, ¿c&io era posible lograr una ~pida co

hesi6n por la aventura de una idea imperial? Tarea mds dificil de lograr ante 

la hostilidad inicial existente contra el joven rey español. 

Llds adelante verA otros problemas para la realizaci& de la idea imperial, 

ahora quiero detenerme en un obst4culo muy serio para ella: aunque la extensit5n 

del imperio era vasta, se trataba de "varios países bajo el mando de una persona 

que era el rey de muchos reinos, más que el emperador del conjunto", Esta situ! 

cil5n se evidenciaba en varios hechos concretos: cada parte del reino tenía su 
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propia legisleci6n y sus propias instituciones. Nunca se intent6 establecer una. 

organizaci6n imperial 6nica, a pesar de los esfuerzos de Gattinara, y jam6s se 

logr6 romper con el "federalismo" para establecer un sistema central. De esta 

manera, la (.inica uni6n del imperio se presentaba a traws de la persona de Car,. 

los V y de sus decisiones pol!ticas (cf. Id., pp. 65-66). Este divorcio entre 

ideas y actividades pr4cticas dio al traste con el sistema imperial que se pre

tend!a. A pesar del ejemplo ranano, no se intent6 une centralizaci6n y una uni

dad similar¡ y a pesar del imperio de Carlomagno, no se escanaent6 con la divi

si6n del vasto territorio a la muerte de su caudillo. Haber tanado una idea im

perial antigua sin la asimilaci6n de la experiencia hist6rica, fue fatal para el 

intento español. En un nivel internacional, le ocurri6 al imperio de Carlos V lo 

que a la España de los Reyes Cat61icos: al respetarse las instituciones y tred!_ 

cienes aut6nanas de cada regi6n, se establec!a un equilibrio muy endeble para la 

uni6n, ya fuera de los reinos españoles, ya de los diversos reinos en el imperio. 

AdanAs de lo dicho, cano pod!a preverse, las intenciones ~l emperador 

fueron contrariadas en mOltiples ocasiones, no ·s6lo por problemas internos o in

ternacionales, sino tarnbi§n por cuestiones ideoli5gicas que proced!an fundament8!, 

mente de la Iglesia. Algunas de las contradicciones que se opon!an a su noci6n 

de imperio y que Carlos debi6 resolver, fueron la identificaci6n con el pueblo y 

la realidad española, que le eren extrañas por su educaci6n flamenca¡ el tratar 

de acercar al Papado hacia los intereses universales y, finalmente, hacer efec

tiva su autoridad sobre toda la cristiandad, a lo que se opon!an los pr!ncipes 

alemanes y que se ve!an reforzados por la reforma luterana (cf. Mern§ndez Pidal, 

p. 13). A la larga, la sue de estos problemas fueron los que impidieron la rB!!, 

lizaci6n de la idea imperial. Y si tuviera que agregar un motivo m4s, serla el 

destiempo español con respecto a la realidad europea, posiblemente la raz6n m6s 

importante del fracaso imperial, pues la antigua noci6n de imperio y reino ere 

suplida por la de Estado en la primera mitad del siglo XVI o desde antes. Fren

te a esto, el ir~perio universal era la imposici6n de un estado de cosas del que 
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se estaba saliendo. En el aspecto pol!tico, hubo una contredicci6n entre la te2 

ria imperial y su pr!ctica, pues los dominios universales del emperador lesiona

ron muchos intereses y no provocaron otra cosa que un gran resentimiento por PB!:, 

te de las naciones que se ve!an afectadas por la pol!tica de Carlos VI cano Fraa 
cia1 Italia, Alemania y algunos pa!ses n&-dicos (cf. Lynch, p. 110), La resolu

ci&i de estas contradicciones habr!a pennitido1 te6ricamente, la instaureci&l de 

la monar'f"'!a universal, pero cano su resoluci&l implicaba la utilizaci6, de re

cursos militares esto no hac!a sino producir nuevas reacciones en contra del im

perio, Los intereses pol!ticos y religiosos se fueran diversificando de talma

nara, ¡ y los nuevos estados canenzaban a surgir ca, tal fuerza que, incluso con 

una actitud pacifista, hubiera fracasado una f&rmula univerae.l.1 c01110 se demostr6 

con las gestiones de Carlos V: ni sus soluciones militares ni las diplom&ticas 

llevaron a buen tbina la cuestil5ri, 

En una declaraci&l pol!tico-religiosa hecha en Worms en 1521 1 Carlos V se 

canpramet!a a defender la cristiandad, sin importar si pare ello empleaba y sa

crificaba su vida y la de sus reinos y amigos. En esta declaraci6n1 el empera

dor se ·involucraba Al mismo y a los destinos de España. Pero esto habría sido 

imposible de realizar, de acuerdo a los requisitos de la idea imperial, si el 

pueblo no hubiera respaldado a su emperador en la empresa, Por lo menos, los ~

telectuales y la Iglesia se adhirieron a Carlos V, a quien los comuneros reco~ 

ban que el pueblo no ere f4cilmente tiranizable1 sino que deb!a p~urar su fel,! 

Cidad y amoldarse a Al (cf. Men~ndez Pidal, pp. 17-19). Pero las cosas no se I"!:, 

solvieron sencillamente, la unidad deseada no fue inmediata y cost6 mucho tiempo, 

pues a pesar de todo, aunque habia razones que parec!an apoyar la tesis de un s~ 

timiento imperial en España, cano las proclamaciones de Carlos V o de consejeros 

suyos, como las justificaciones intelectuales de Alfonso de ValdAs .y fray Anto

nio de Guevare1 o la lucha contra el protestantismo, los turcos y los aliados 

contra España, exist!a un divorcio entre los sentimientos del pueblo español y 

los gobernantes e intelectuales, Este desajuste de opiniones se manifestaba en 
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las prepuestas de las Cortes, las revueltas de los comuneros, en las opiniones 

de varios aaninistradores españoles y en los testimonios conservados por varios 

erasnistas (cf. Lynch, p. BO). Aparte de ~sto, los intereses castellanos y esp! 

ñoles, en general, se limitaban al reforzamiento y al crecimiento dentro de la 

propia Pen!nsula. No preocupaba la.expansi6n imperial ni se entend!a por quft E,! 

paña deb!a soportar la situacil5n europea. Para lo anterior, hab!a falta de ent!:!_ 

siasmo por la intervenci&t española en los asuntos extranjeros, pues, entre 

otras cosas, se sent!a a Carlos cano rey español, no como inonarca universal. Por 

lo dem!s, no es de extrañar que de dos sectores distintos se tuvieran dos pos:L

ciones diferentes ante la idea imperial. Pese a todo, con el transcurso del 

tiempo, .la nobleza española decidil5 apoyar a Carlos v, y las razones del apoyo 

son muy claras: ante los alzamientos de las canunas y las rebeliones de las ge!: 

man!as en Valencia y Mallorca, la nobleza se dio cuenta de (J.le sus intereses 

coincid!an con los de la Corona, pues en el caso de levantamientos populares 

ellos se ve!an afectados considerablemente (cf. Id., pp. 56-59). Que la nobleza 

apoyare a Carlos pera la realizacil5n de su empresa, era algo muy inlportante, 

pues con ella pod!a contar para el apoyo econ6nico y humano de la misna. En es

ta linea, una expansil5n imperial pod!a aspirar a una expansil5n econmica. En t.2, 

do caso, los mayores beneficios de toda empresa imperial se repert!an entre la 

Corona, la nobleza y el clero. Si la reparticil5n era as!, y si cade estamento 14, 

gilaba sus intereses, es 16gico concluir que la realizacil5n y el peso de la em

presa imperial cayeran sobre el pueblo español y, m4s concretamente, sobre el 

castellano. 

La superposici6n de los ideales pol!ticos y religiosos hizo que el esp!r! 

tu de cruzada reviviera y se canalizara contra el Islam, en la ftpoca de los Re

yes Cat6licos, para expulsar a los moros de Granada. l.k'la vez hecha la conquista 

del Oltimo territorio musulmiSn y consumada la reconquista, el esp!ritu de cruza-. 
da se enfocl5 hacia la expansi6n española al territorio mismo de los 4rabes, en 
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Afr:l.ca. Sin embargo, el proyecto no se realizt5 porque Colt5n propuso una expedi

cil5n en 1492 para buscar un nuevo camino y sorprender al Islam por la espalda. 

Y una vez que América fue descubierta, el nuevo continente se convirtit5 en el t! 

rreno propio para la cruzada española (cf. ~., pp. 42-43). Pero la empresa se 

llevarla tambidn a Europa, luchando contra Francia y Venecia, lo que hizo que se 

obtuvieran Nava.?Ta y Ndpoles. Con el paso del tiempo, la cruzada deriver!a ei:' 

el espíritu mes:i.&iico del imperio, en el que, una vez m4s, la a,perposicit5n de 

lo político y lo religioso har!a que la expansit5n territorial e imperialista de 

España tuviera una poderosa justificacit5n religiosa. Después de los Reyes Cat6l! 

cos, fue hasta Pavía que la idea 11esidnica se reafinnt5, en su voluntad de lucha 

contra los turcos y viendo a España cC1110 instrunento de la reconstruccit5n euro
pea, ddndole unidad a Europa en la lucha contra el infiel (cf. Beneyto, pp. 130-

131). La idea mesi&iica encontrt5 en ese preciso manento dos obsU.culos: Europa 

y los infieles. Y dentro de Europa, los m4s grandes fueron Francia y el Papado, 

edemh de que muchas naciones europeas no deseaban verse englobadas en los pla

nes españoles, o comenzaba en ellas una nocit5n de nacionalidad que les hacia di

ferir totalmente de España. 

Despu~s de Pav!a, el saco de Roma fue otro gran catalizador del mesianis

mo hisp4nico, pero la inmovilidad y el estupor fueron las actitudes imperiales 

después del saco. Adem4s de la incredulidad, se dejt5 hacer y pasar, y la espec

tativa no favorecit5 ni a los intereses políticos ni a los religiosos de España. 

El tiempo que past5 en blanco fue Otila Francia y las potencias enemigas, pero 

tambi&i fue terreno propicio para la propaganda papal. Ante esta situacit5n, Ga

ttinara ofrece dos posibilidades al eq;erador: o afronta los hechos militares y 

sus consecuencias, sacando provecho de la situacit5n, o lamenta lo ocurrido, des

CC11ociendo respC11sabilidades y sanetiéndose al juicio de un concilio. Carlos V 
4 

optt5 por lo Oltimo. Al hacerlo, fue congruente con ciertos elementos de la P.2, 

4. Cf. Marcel Bataillon, Op. cit., pp. 365-366. 
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litica imperial, pues la justificaci6n oficial de España (y que Valdés ayud6 a 

redactar) fue que el saco habia sido un juicio de Dios. La justificaci6n se hi

zo, se propuso la convocatoria del concilio, pero tdcticamente España no avanz6 

demasiado. Nuevamente se estaba uniendo lo político con lo religioso y este ac

to traerla diversas consecuencias. La m4s inmediata, para España, era abstraer

se del movimiento moderno de los estados. Literariamente, esta dacisi&l o "jus

tificacicSn" propiciarla los dos Di!logos de Alfonso de Valdés, secretario de 

Carlos v. 
La trascendencia de esta afinnaci6n (el saco a cuanta de Dios) no as poca: 

en ella se decidía ante el extranjero y ante el imperio misno lo que ara España. 

Se estaban decidiendo los caminos interiores da la naci6n1 pero esta respuesta 

diplandtica reflejaba de alguna manera el pensamiento de la mayoria de las par52 

nas que concentraban su cosnovisi6n en al emperador. En adelante, la Penfnsula 

y el resto de Europa no hablarian el misno lenguaje. 

El saco de ~orna ejerci6 una gran influencia en el pueblo español, no s6lo 

entre los círculos cultos, sino tambi&i entra los populares. El Di4logo da las 

cosas ocurridas en Roma de Vald§s vino a reforzar o a clarificar esta situaci6n 

al detenninar la culpabilidad papal y al señalar la misi&i providencial de Car

los v. Las descripciones minuciosas que corr!an del saco y el alegato veldasia

no, hicieron que para el pueblo español este asunto se convirtiera en algo muy 

importante, no s6lo por lo que al hecho significaba en s! misno, sino por las 

consecuencias que se esperaban da dl. En un nivel m4s externo, comenzaron a ci>

rrer romances y versos sobra el hecho de guerra, en los que se culpaba al papa y 

se pon!a de manifiesto la misi6i providencialista de España. Muchos de ellos 

fueron hechos o recogidos por españoles cultos, pero otros eran de un claro ori

gen popular, lo que demostrarla la unificaci6n da grandes sectores de la ~ini6n 

pOblica española en tomo a las actividades imperiales a estas al turas ( cf. !2• 1 

pp. 383-384). A pesar de todas las espectativas puestas en el saco de Roma y en 

la decisi6n imperial, nada ocurri6, como dije antes. La inercia y la indecisi&, 
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de Carlos V y la corte imperial hicieron ver que la situación europea segu!a 

igual ll,le antes del saco. Y no s6lo eso, sino que se tuvo que poner en libertad 

a Clemente VII, pues canenzaba a resultar un prisionero muy estorboso. Pol!tic~ 

mente, as! estaba el panorama. Religiosamente, las aspiraciones de refonna de 

los erasmistas, que ve~ m4s adelante, tambilffl se vinieron abajo. Por estas ra

zones, todo lo que significaba el saco de Roma, se derruab6. Por lo mismo, la 

misi&l providencial de Carlos V se esfumaba. Y lo que parec!a ser el comienzo 

de una nueva era se convirti6 en un hecho de guerra m4s de la campaña italiana, 

IJ,le se volv!a vergonzoso y que hab!e que borrar (cf. ~., pp. 384-385). As!, el 

saco de Rana fue el fin del sueño imperial español en su sentido mesi&iico y la 

tumba de la reforma religiosa esperada por los erasmistas. A largo plazo, aqu! 

se cerraron las puertas del afianzamiento pol1tico español sobre Europa. Tam

biGn a largo plazo, se cancel6 la visi&, ecundnica del imperio. Y a corto pla

zo, con la indecisi6n sobre la refonna religiosa, se puso en una situaci6n muy 

endeble al erasmismo, pues al no aplicarse las criticas que ~ste hac!a, dio fuer 

za indirecta al posterior movimiento antierasmista. Haber hecho la refonna esp.2, 

rada habr!a dado gran fuerza pol!tica al erasmismo, no s6lo en España sino en t,2 

da Europa. 

En 1528 Carlos V fue a Italia para gestionar una alianza con Clemente VII. 

Adem4s de la alianza, el emperador fue coronado por el papa en Bolonia, se finna 

la paz de Cambrai con Francia: Europa y España canienzan a tomar .caminos 'Clisti!!, 

tos a los que hac!a suponer el "providencial" saco de Roma (cf. ~., pp. 405-406). 

Las consecuencias no fueron del todo provechosas para la pol!tica española: Fra!!. 

cia no cej6 en su lucha contra España, el Papado no fue un aliado fiel y el irnp.2, 

rio debi6 cancelar sus aspiraciones. El gran manento político fue el saco de Ro 

ma y, una vez desperdiciado, Carlos V pod!a olvidarse de su idea imperial. En 

este aspecto, s! ten!an razlln Gattinara y los erasmistas españoles: el saco era 

la oportunidad pare. someter al Papado, dominar a los enemigos de España, tanar 
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la iniciativa de un Concilio para conjurar el peligro de las herejías luteranas. 

Y aplicar en la realidad la teona imperial: España, líder de la cristiandad, 

encargdndose de la fonnaci6n de un imperio universal cristiano. Jem4s·se estuvo 

tan cerca de llevar a la realidad todo el planteamiento ut6pico de un imperio P.2, 

lítico-religioso. Una vez que Carlos V cancel6 esas aspiraciones, España puco 

hacer danostraciones de fuerza, pero no conciliar a la ortodoxia cristiana con 

la herejía alemana, y perdi6 pie definitivamente para una consolidacic'5n en Euro

pa como l!der pol!tico-religioso, para aplicar una concepci6n evang§lica de la 

religi&l y para entrar de lleno a la modemidad. 

Cabe pregu,tarse en qu§ medida el titubeo de Carlos V con respecto a su 

actu!5Ci&l despú§s ·del saco de Rana posibilit6 el reforzamiento del sector orto

doxo, no s6lo en España sino en Europa. Ya he visto antes las consecuencias po

l!ticas, pero es indudable que tambilSn hubo serias consecuencias ideol6gicas, 

pues si el imperio se hubiera afianzado en Europa despub del saco, cumpliendo 

su misi&l providencialista, habr!a salvaguardado de alguna manera el pensamiento 

era!llllista y la posicic'5n de vanguardia respecto ·a la refonna eclesi4stica. Al no 

realizar las aspiraciones políticas del imperio, Carlos V favoreci6, a largo P1!, 

zo, el poder de la ortodoxia, no s6lo con su alianza con Clemente VI¡, sino al 

no emprender la acci6n de un concilio y el entendimiento con la herej!a de Lute

ro. Las consecuencias fueron: la Detenninatio de la Sorbona contra las obras 

de Srasrno, la reapertura del proceso contra el iluminismo en España, la persecu

cic'5n de los erasmistas, la incorporaci6n en el ~ inquisitorial de obras de 

EraS1110 y sus seguidores, etc. La consecuencia 6ltima fue la cancelaci6n de una 

España renovadora y reformista con un poder efectivo en Europa. 

Por si fuera prx:o, Carlos V tuvo la oportunidad de presenciar el desinte

gramiento de su idea imperial: los principados alemanes se adhirieron a la re

forma, y a su abdicaci6n cesaron las relaciones entre Papado e imperio, al no l'2 

conocer Paulo IV la abdicacic'5n ni a Femando, henneno de Carlos, como emperador. 



19 

Todo esto romp!a definitivamente con todo pensamiento ecum&lico (cf. Men"1dez P! 

dal, pp. 31-32). Felipe II tampoco supo mantener una situaci&l imperial, y su 

ascenso al trono casi fue un pretexto para la desbandada de muchos de los inte

grantes del antiguo imperio. Pero a pesar del desarrollo de la situaci&l, el PU!!, 

blo español siguit5 unido en tomo al rey y se mantuvieron los objetivos comunes. 

Es por eso que el mesianismo hispdnico no morir4 sino hasta finales del siglo XVI, 

casi con la muarte de Felipe y el inicio de la decadencia. Ese mesianismo pro~ 

ce la contrarrefonna y la Canpañ!a de JesOs. La bancarrota de la idea imperial 

produjo un mayor enclaustramiento en España, aferrada a sus principios: si se ~ 

b!a fracasado en Europa, no se fracasar!a en España. El mesianismo a(Jn tendña 

fuerza y resultados, aunque ,atas st5lo fueran operativos para la Pen!nsula y sus 

posesiones, manifestdndose ocasionalmente en Europa: la batalla de Lepanto, la 

derrota de la Armada Invencible, etc. 

A) EL IIFERIO Y EL ERASMISUO ESPAÑOL. 

En el apartado anterior se enunciaron situaciones que ten!an que ver con 

el imperio de Carlos v, pero que no quedaron explicadas: el erasmismo, la refor 

me luterana, la pugna entre la ortodoxia y nuevas corrientes de pensmniento, etc. 

Aclarar esas situaciones y ubicarlas dentro del imperio es lo que me propongo en 

el presente apartado. 

Hay que remontarse nuevamente hasta mediados del siglo XV,. cuando el clero 

español presentaba una situacit5n problem4tica1 pues además de que defend!a vio

lentamente sus propiedades y beneficios, su posicit5n espiritual esteba muy dete

riorada. Algunas t5rdenes monásticas, como la de los cartujos y los observantes 

franciscanos, habían relajado su disciplina al grado de que los monasterios se 

habían convertido casi en lugares de recreo. En otros casos, defendian con las 

annas sus derechos, y en situaciones m!s graves ocurría que el clero secular po

d!a ester tan apartado para sus funciones que, por ejemplo, el Consejo de Aranda 
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mandara al clero, en 1473, que oficiara la misa por lo menos cuatro veces al 

año. Toda esta situacicSn hizo que los Reyes CatcSlicos trabajaren sobre el pro

blema junto con el cardenal Ximdnez de Cisneros y que se canenzara a vislumbrar 

la posibilidad de una refonna (cf. Lynch, p. 15). Si el problema arrancaba de 

ten antiguo, no debe extrañar que los erasmistas españoles, poco menos de medio 

siglo despuds, se hicieran eco de las criticas de Erasmo a las instituciones re

ligiosas, y que ansiaran una refonna en la Iglesia. Cano el resto de Europa, E,! 

paña hab!a padecido la corrupcicSn.clerical y bastaba una voz que se mantuviera 

en la ortodoxia, pero fuera profundamente cr!tice, como Erasmo, para que los ifl

telectuales españoles m4s liberales na 511lo se adhirieren a .§l sino que secunda

ren sus criticas. Tant>il!n par esa, le refonna religiosa en Europa tuvo antece

dentes en España con la renovaci6n emprendida par el cardenal Cisneros desde fi

nales del siglo XV •• La que Al hizo fue modificar el clero secular, resolver el 

problema del concubinato sacerdotal, refonn6 di6cesis1 trat6 de poner en prdcti

ca la pobreza y la penitencia franciscanas e intent6 llevar la reforma a otras 

6rdenes religiosas. El Axito de la empresa fue· desigual, pero la iniciativa de 

refanna cat6lica trajo consigo un renacimiento espiritual que se vio alentado 

por la fundacicSn de la Universidad de Alcali! en 1508. Esta Ü"liversidad preten

d!a el reforzamiento de los estudios teoltlgicas, aunque despu§s se abricS a otros 

campas de la cultura, como la medicina y las humanidades. Se le organiz6 una 8! 

plia biblioteca y pronto Alcali! pudo rivalizar con Salamanca, convirti&ldose en 

el centro de proliferaci&l de nuevas ideas {cf. Id., pp. 81-84). La refonna de 

Cisneros se convirti6 en un antecedente important!simo del esp!ritu refónnista 

del erasmismo español, pera hab!a algunas diferencias entre ambos movimientos: 

el de Cisneros se acup6 de España, aunque de ll!l dependi6 cierta autonan!a del P! 
Pado ¡ y el erasmista pretend!a una reforma en toda la cristiandad tomando cano 

punto de partida a España, a trav,s del emperador. Esto es comprensible, pues 

la refonna estaba casi lograda en la Península, y en ese sentido no hab!a mucho 

quehacer para el erasmismo. Lo que ,ate hari! es tratar de aplicar otros cant>ios 
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etc., es decir, ya no una refonna institucional sino espiritual o interior, en 

el sentido erasmista del tArmina. 
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Las consecuencias de la reforma emprendida par Cisneras fueron mOltiples 

y se extendieron en todas direcciones: la reforma tuvo una durabilidad bendfica 

y se extiende hasta santa Teresa de JesOs y san Juan de la Cruz, y este majara

mienta propicie que las 6rdenes man4sticas y el clero español tuvieren mucha im

portancia en el Concilia de Trente. Adem4s, el reactivamiento de los estudios 

teolegicos hizo que España tuviera el papel de expositora de la doctrina catOli

ca en la refonna, en problemas pol!ticos del imperio, en relaciones raciales y 

de derecho internacional. La suma de esta expansii5n refarmista hizo que España 

quedara inmunizada contra el avance de la refonna luterana, adem4s de que dio 

m4s poder a la Corona en los asuntas eclesi4sticos, aumentando las tensiones en

tre el imperio y el Papado. Por otra lado, algunas reformas en las Ordenes rel!, 

giasas, cama la franciscana y la daninicana, las predispuso a las actividades de 

las iluminados. Finalmente, el que Cisneros corrigiera los desOrdenes mon4sti

cos alent6 las criticas a las frailes, lo cual explica el i!xito de Eraema en Es

paña (cf. !.!:!.•, pp. 84-85). Adem4s de que la refonna de Cisneros alente los de

seos de un cambio en los erasnistas, se canvirti6 en un precedente que abri6 las 

puertas de la Pen:!nsula a nuevas corrientes de pensamiento, pues el esp:!ritu re_1 

nante sOlo pod!a incrementar corrientes de renovecil5n en el cristi.anisno. En e~ 

te sentido, la reforma española anticiparía na s6lo la entrada de Erasmo, sino 

que de alguna manera favorecería la aparicii5n de movimientos espiritualistas co

mo el de los alumbrados. La canclusii5n es sencilla: el auge de la heterodoxia 

entre las años 1520-1540 debe rastrearse desde Cisneras, pero hay que señalar 

que una vez lograda la reforma, la ortodoxia ya na permiti6 la existencia de do.:, 

trinas a corrientes que le resultaran peligrosas. 

Dejando de lada moment&ieamente el problema religioso, me referira a la 

relacil5n que hab1a entre la Corona y los intelectuales en la !§poca de los Reyes 
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Cat6licos. Durante el reinado de Astas ya hab!a una incipiente idea imperial en 

la que la expansi&i de España o las coaliciones se hac!an para ªdefender" a Cri! 

to y a su Iglesia, adem~s de que el espíritu mesiAnico comienza a adquirir fuer

za. Varias obras se escribieran con respecto a estas actividades y actitudes, 

algunas de las cuales se conserven, como las Canciones de P.ert!n García, sobre 

la adquisici6n de Jerusal&l¡ Nebrija y Sobrarias describen el ambiente •sifni

co en una "Salutatio" y un panegf.rico, respectivamente; Diego de Valera, en su 

Doctrinal de Príncipes, profetize: a Femando como monarca de todas las Españas y 

refor111ador del imperio; en esa misma Unea est4 el Dialogus inter Asgan et Re-
• 

qinam de regimine re¡¡ni (cf. Beneyto, pp. 93-108). Lo que significa que no e~ 

privativo del imperio de Carlos V el que hubiera un grupo de intelectuales que 

sostuvieran una polltica determinada. Los pensadores de la §poca de los Reyes 

Cett5licos, aunque tal vez no de forma tan sistem4tica cano los de Carlos V, tED

bi&, proponen un destino i°"eriel y prev&l confusamente un imperio regido por E! 

paña pare defensa de la Iglesia. Los hechos demostraron que ni Femando ni Isa

bel estaban en condiciones de levantar un imperio, y entonces hay que pensar que 

§ste era un anhelo de intelectuales, una especie de proposici6n polf.tica o de 1!!, 

terpretaci6n de los hechos que se hacia, como una fonna de retroalimentar a una 

potencia naciente. Pero no st5lo la situaci6n politice prepar.5 el fuerte movi

miento em.smista en España, sino que tambi&l existi6 antes un movimiento espiri

tual que anticip6 su advenimiento: el de los llamados iluminados, perfectos o 

dejados. No exist!a una doctrina organizada de este movimiento, ni tampoco lug!_ 

res para iniciados, pero s1 se han llegado a distinguir tendencias rivales y me!_ 

eles entre las distintas actitudes. 

( .•. J El iluminismo español es, en sentido amplio, un cristianismo 
interiorizado, un sentimiento vivo de la gracia. Se expresa con 
mayor precisi6n en ciertos mAtodos o en ciertas f6nnulas cuyo valor 
se discute entre alumbrados [• •• ] entre estas tendencias [se han 
distinguido] la del recogimiento y la del dejamiento. (Bataillon, 
p. 167). 
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El recogimiento fue una corriente de espiritualidad que floreci6 entre 

los franciscanos refonnados de Castilla la Nueva. Este tipo de misticismo fue 

alentado desde la ~poca de Cisneros, y su manifiestaci&, escrita m4s importante 

se encuentra en el Tercer abecedario espiritual de fray Francisco de Osuna. El 

recogimiento consistía en buscar a Dios dentro des! mismo desprendiAndose radi

calmente del mundo, tanto de la realidad externa como de pensamientos propios, 

hasta llegar a un estado de quietud plena, en donde no pensar es pensar en Dios. 

Colateralmente ya se discut!an fen&ienos como el arrobamiento, fxtasis y otros 

favores espirituales, pero el recogimiento aceptaba estas manifestaciones secun

darias en t~rminos generales. Uno de los puntos de contacto ca, el erasmismo es 

considerar que las ceremonias exteriores no sirven de nada sin una disposici&i 

interior, y la mayoria de los seguidores del recogimiento eran religiosos e~ap~ 

dos en la tradici&, cristiana como pare caer en el quietismo (cfr. !!!•, pp. 16?-

169). Antecedente del misticismo español, era natural que el recogimiento se aglJ;!. 

tinara con el movimiento erasmista, pues aunque podf.a no coincidir o prever todos 

los puntos de la doctrina erasmiana, s! lo hacia en el importante aspecto de la 

disposici&, interior del cristiano para su relaci!Sn ca, Dios. Por lo dem4s1 las 

enseñanzas de Erasmo canalizaban muchas de las inquietudes de los recogidos, de 

manera que una adecuaci& de ~stos con el erasmismo no s!Slc no era imposible, s.!, 

no deseable, pues as! se un!a a un movimiento m4s vasto que, en Gltima instancia, 

redundarla en una protecci&, ideol6gica de minarlas. 

Los dejados o alumbrados consideraban como un vicio de ostentaci&, los 

arrobamientos y "dones" que recib!an los recogidos, pues desconfiaban mucho de 

las manifestaciones llamativas, considerdndolas actitudes teatrales e engañes del 

demonio. De esta manera, la ecci&i divina, para los dejados, se manifiesta cot.!, 

dianamente cano un milagro amoroso, amor divino que es culminaci.Sn e inicio de 

toda vida espiritual. Esto hace decir a fray Francisco Ortiz que Cristo est4 

rn4s presente en el alma del justo que en la hostia. La importancia del amor im

pulsa a la persona a abandonarse al amor de Dios, con lo que el pecado queda BnJ;!. 
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lado: la dtica derivada de estos postulados era muy atrevida para la dpoca, pe

ro nunca se lleg6 a un relajamiento de costumbres que desenfrenara la sensuali

dad a pesar de que el acto sexual, en el matrimonio, llegue a glorificarse y cc:iu 

siderarse como un acto en el que la persona se halla m!s cerca de Dios que si e! 

tuviera en la oraci&, m4s elevada del mundo. El hombre se somete a Dios y se ~ 

ja llevar por ·dl, y el conocimiento de esto es un don divino, pero tancidn deb!a 

haber 111ortificaciones para vencer las pasiones. Y el dejamiento coincide con el 

erasmismo en los siguientes asp~tos: crítica del fonnalisno religioso, pues no 

es dejarse del amor de Dios hincarse, besar la tierra, tomar agua bendita, i~o3! 

trar a la cruz y a las im&genes, orar s6lo en la iglesia con oraciones preesta

blecidas y peticionales. Adem4s de esto, se criticaba tambidn la vida mon4stica, 

las bulas, las excanuniones,_el ayuno, la confesi6n auricular, etc., d4ndose una 

gran ~artancia a lo enseñado por las Escrituras. El dejamiento no expres6 sus 

ideas en alguna obra o tratado, y la mayor!a de sus seguidores eren seglares, 

aunque tambidn hab!a religiosos que se adhirieron al movimiento (cf. !!!•, pp. 

169-174). Hab!a, pues, puntos ·de contacto entre recogidos y dejados, m.nque As

tos fueran menos ceremoniosos que los otros. Y, aunque manifestlfciones distin

tas, ambas expresan las nuevas necesidades de sectores cristianos con respecto a 

la relig16n, as! como exigencias nuevas para la Iglesia. Aunque mantuvieran 

ciertas actitudes ortodoxas, su posici6n fundamental era heterodoxa, y por la 

cantidad de movimientos religiosos habidos en Europa, casi todos referidos al 

evangelisnc, incluidos aqu! los erasmistas, es posible concluir que Eresmo ex

presaba las necesidades de una gran corriente europea, subterrAnea o manifiesta, 

y que no necesariamente ccincidia en todos los aspectos, pero que fue concentra

da alrededor de la personalidad del humanista holandAs. 

El recogimiento y el dejamiento tuvieron la virtud de no incurrir en el 

pesimismo y en lo scmbr!o de los movimientos de refonna y contrarrefonna, pues 

mezclaban la libertad con una confianza en Dios producida por la paz y la al&

gr!a. El ascetismo se humanizl'5 y, aunque deb!a vencerse el amor propio, no se 
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consideraba al cuerpo como un enemigo temible al que hab!a que tratar cruelmente. 

El sufrimiento era señal de inconformidad con Dios y por lo tanto se alejaban de 

los aspectos tristes y sombrlos del cristianismo: hab!a q..ie ser alegres y rego

cijarse el jueves santo y en Pascua, no llorar el d!a de la Pasi&. El ilumini! 

moquita el temor y pone seguridad1 considera a Dios hudsped del alma, en la cual 

realiza inn{imeros beneficios, y cada vez se siente menos indigna, menos deste"'!. 

da en la tierra, menos canplacide en la evocaci~n del Cristo crucificado: la 

iluminaci& es una bua,a nueva que libra de temores al alma (cf. ~., pp. 1?5-

1?6). Cano otras muchas cosas en este perlado, el iluminisno pudo haber decidi

do la modernidad de España en el campo religioso, pero al final va,ci~ tarnbiAn 

la austeridad y lo estricto del esp!ritu de Contrarreforma. La receptividad de 

los movimientos españoles nuevos a los nuevos movimientos europeos, parecieron 

triunfar por manentos, pero a partir de 153D, y tal vez un poco antes, todas las 

posibilidades de modernidad fueron violentamente canceladas. Por lo pronto, los 

Siglos de Oro y el misticismo españoles habrían sido muy distintos de haber triu!! 

fado el erasnismo, con todas las corrientes que conflu!an en Al y con todas sus 

implicaciones. 

Daitro del esp!ritu religioso y refannista que he descrito antes viene a 

insertarse el erasmisno, pero a111que pudiera parecer lo contrario, su gestaci6n 

y su entrada a España fue larga y dificultosa. Sin errbargo, una vez instalado 

en la Pen!nsula, su fuerza y su inquietud fue mucha, aunque breve~ Desde sus 

inicios, el eraSilismo corri6 una suerte extraña, pues casi pareci6 deber su POP,!! 

laridad a la troducci&i al español de un libro de Erasmo, cuando en el resto de 

Europa Aste era ya un autor pol&nico y con infinidad de seguidores: España pa~ 

ci6 tardar en encontrar a Erasmo, pero cuando lo hizo fue muy apasionadamente; 

aunque conviene aclarar que antes de 1920 Erasmo ya ten!a relaciones con España, 

ya fueran eruditas o de canentario político. 

Ere.amo escribi6 su Institutio principia christiani como una guía de go

bierno para el joven Carlos v. Lo que principalmente se dice en esa obra es que 
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un rey no merece el nombre de cristiano ai su política no est4 regida por la 

philosophia Christi. La monarquía deberd su equilibrio a las tensiones entre d; 

mocracia y aristocracia, ademds de que el rey deber« preocuparse por mantener la 

justicia en el reino y por conservar la paz con las otras naciones. Cuando en 

1516 Erasmo ofrecil1 en la Corte esta obra a Carlos V, estuvo muy cerca de quedar 

incorporado a su cuerpo de consejeros. Pero al humanista no le placía España, y 

no s6lo no se dej6 seducir por las constantes invitaciones de consejeros, sino 

que tampoco acept6 ir para colab_orar en la Biblia Poliglota. El prefiere acon&! 

jara Carlos desde lejos y, por varias razones, nunca acepta ir a la Pa,!nsula 

{cf. Id., pp. 8~2). Mn no hab!a llegado el manento de Eresno en España: na - . 

hab!a erasnistas ni difusi6n de sus libros. Su hipótftica llegada a España, si 

se hubiera decidido a hacerl~, habr!a sido acogida con el silencia. lot'8 avanza

do el siglo esto no habde ocurrida, por lo ma,os a,tre un pequeño círculo de 

iniciados que conoc!a las dos primeras traducciones de EreSIID al español: el 

Tratado del santísimo nombre de Je§Os (1516) y la Querella de la paz (1520), es

ta a1t1ma hecha por Diego l6pez· de Cortegana. Sin eaDarga, no era suficiente c2 

mo para iniciar en España un movimiento erasmista a crear un clima adecuado para 

las ideas de Erasno. Y eso a pesar de que Hemanda Cal& poseía en su completí

sima biblioteca las obras de Oste. De hecho, la gran difusi&i erasmista y el~ 

ge del pensador holand4s coincidiría con la publicaci6n del Enchiridion, que 

planteaba las contradicciones entre fe y obras, entre lo intemo y lo extema. 

Por el momento, Erasmo hacía adeptos entre algunos cl4rigos rumanistas, pero su 

hora no había llegado, (cf • .!!:!.•• p. 91). Todos estos pasos fueron preparando a 

la generaci6n de humanistas que integrarían el erasmismo español. Posiblemente 

el erasmisno tuvo mayor fuerza en España, entre otras cosas, porque la teor!a iJ!l 

perial de Carlos V coincidía en algunos puntas con postulados de Erasma. 

Fue entre 1522 y 1525 que comenz6 a fonnarse el erasmismo español con los 

componentes de las fuerzas locales de renovacii5n cultural y religiosa. Entre 

otros motivos, esto se debi6 a las tendencias universalistas y a la unificaci6n 
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ros, erradic6 las tendencias particularistas de Castilla. Adem!s, al lograr re

frenar y derrotar militannente a Francisco I, al convertirse en el brazo secular 

de la Iglesia, al españolizarse y al lograr hacer de su corte el centro ml5vil de 

España, unifica tambi&i a esta nacil5n con la idea del dominio del mundo. Entre 

los intelectuales y cortesanos esto repercutil5 en un culto hacia Erasmo, profun

do en unos casos, superficial en otros. Y esta corriente pujante de erasmismo 

se unil5 con otras mAs subtemneas y antiguas, aquellas que antes de 1520 habían 

descubierto al maestro (cf. !:!,., pp. 15!>-166). Los esfuerzos imperiales e inte

lectuales encontraron una coyuntura que los uni6, y por el erasnismo España ex

pres6 a nivel intelectual su actitud de apertura en todos los niveles. No por 

esto el erasmismo dejl5 de tener enemigos, y una prueba de ello es que desput!s de 

1530 se inic.il5 la persecuci6n m4s fuerte contra este movimiento. De esta mane

ra, el B111Perador marcarla con el nacimiento de su gloria el crecimiento del era! 

mismo, y con el de su ocaso, la persecuci6n del movimiento. El erasmismo cobra 

fuerza tambi~n cuando la unificaci& de España en tomo a Carlos por una idea 1!!! 
perial parecerla necesitar un respaldo intelectual, que da la ideolog!a de Eras-

1110. Esta ideología no s6lo se enfocl5 al terreno pol!tico sino tambi&l al reli

gioso. 

En la difusil5n del erasmismo no participaron solamente las individualida

des de humanistas españoles ilustres, como Vergara o Vives, sino tcunbidn gl'l.()os, 

sectores y personas que no ten!an un ~uehacer hl-'llan!stico directo en el aspecto 

ideol~ico, es decir, no eran escritores o fi16sofos. Estos sectores y personas 

fueron la burgues!a urbana española, catedrAticos de la Universidad de Alcal4, 

editores verdaderamente fan4ticos, como Miguel de Egu!a, y grupos selectos de 

cldrigos, Todo este conglomerado no s6lo difundi6 eficazmente la obra de Erasmo 

sino que le consigui6 protectores ilustres cano el Arzobispo de Toledo. Y debe 

señalarse que en estos sectores la difusil5n ere en lat!n, es! que no se cuenta ts, 
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dav:[a la propiciada por las traducciones españolas (cf. !2,., pp. 15?-165). La 

fama de Erasmo en c!rculos no eruditos o que desconocian el lat!n se cret5 por 

las frases o s!ntesis doctrinarias que hac!an quienes hab!an tenido el.contacto 

directo con las obras erasmianas. Por otro lado, esta alimentaci6n que hec!a el 

cuerpo erudito de España, prepart5 ·e1 auge de Erasmo en todos los niveles, pues 

hombres y mujeres de todas las clases se acercaron a sus obras. Incluso, varios 

de los eruditos defendieron las obras de EraS1Do de prelados airados cuando fue

ron traducidas. Este fue el caso de Luis Coraiel, que habiendo estado en rela

cit5n con la Inquisicit5n española y de los Pa!ses Bajos, y que no c011Ulgaba dEllla-

' siaclo ca, las ideas de Erasmo, se convirtit5 en defensor suyo y de IXla obra con-

creta: el Enchiridion. Cuando bte fue traducido al español, tanib1'n como!!!

nual del caballero cristiano, puede decirse que.se inicit5 el gran movialiento 

erasmista en España. De paso, cuando el iluminisao se incarport5 al erasad.910, 

se convirti6 en un movimiento mb escurridizo para los ojos inquisitoriales. Por 

otro lado, la traducci6n, a cargo de Alonso Fem"1dez de Madrid, Arcediano del 

Alcor, era magn!fica, con un criterio perfectamente integrado al de Erasno, en 

el que no se correg!a a este autor sino que se la enriquec!a. En el 1Utimo ca

so, el Arcediano ~lo atenuaba pasajes de la obra, como el Monechatus non est 

pistes, pero jam4s altert5 uno solo de ellos. Otro motivo de la ecaptacit5n de e! 

ta obra en los distintos estratos del pueblo español se debe al talento del Ar

cediano, que supo adoptar el Enchiridia, a la situaci6n española mediante la SU!, 

tituci6n de adagios por refranes españoles, entre otros casos (cf. !2.•, pp. 190-

205). El Enchiridion representa, adem4s, una s!ntesis del pensamiento religioso 

erasmiano, a pesar de ser una obra temprana. Pero su publicacit5n en España Ein

cauz6 una gran variedad de inquietudes, que pod!en ser la expresi6n de diversas 

opciones religiosas: iluminismo, ortodoxos inconformes, t!midos simpatizadores 

de Lutero que ve!an en Erasmo un pensamiento no condenado, etc. Y como estas 

preocupaciones no eran st5lo reducibles a una ~lite intelectual, sino que, de un 

modo u otro se enraizaban en el pueblo, es f!cil comprender el arraigo de la obra. 
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Para conocer al panorama del erasmismo en España hacia 1526, se pueda re

currir al testimonio del clArigo hL111811ista Juan Maldonado, quien, despub da va

rios intentos literarios, decidic5 dedicarse a la historia hi.man!stica da los su

cesos contempordnaos, y finalmente esto le llev6 a historiar el movimiento eras

mista en España. En una carta a Erasrno, le presenta a la Pen!nsula dividida en 

cuatro partidos: uno, fonnado por intelectuales, humanistas y tec5logos cultos 

que idolatraban a Erasmo; el segundo era el de los eclesi4sticos, enemigos de 

Erasmo; el tercero, el pueblo, la gente inculta que sin conocer el pensamiento 

de Erasmo lo alababa; y el de los frailes, que reconocian lo adecuado de la crf 

tica erasmiana, pero a los que les molestaba el "tono" en que Erasno la hac!a, 

y que par ello se encontraban entre dos aguas, sin definirse claramente. De es

te modo, Maldonado prasentc5 un panorama interesante de la situacic5n del erasmis

mo en España, doci.mentando la posici&i del pueblo, que no deja testimonio escri

to. Por otro lado, replantea la situacic5n de tec5logos ascol!sticos y frailes, 

que evolucionaron de tal modo que muchos de ellos se enfrentaron a decisiones 1U 
quisitoriales y a veredictos reales sobre la ortodoxia y la "limpieza" de los e! 

critos de Erasmo. Estos enfrentamientos, de mayor o menor gravedad, consist!an 

en hacer serias criticas desde los ptllpitos. En muchas ocasionas, los erasmis

tas se encargaban de silenciar a estos personajes, pero en otras el predicador 

lograba inflamar da tal modo a la gente que podia provocar un levantamiento, co

mo el de Burgos, por las palabras de Pedro de Victoria. Hacia finales de 1526, 

la publicacic5n del Enchiridion desancadenO una revolucic5n espiritual en España en 

la que se enfrentaron, necesariamente, los frailes y los simpatizantes de Erasmo. 

Los grandes centros erasmistas, Palencia y Alcal4, se convirtieron en hervideros 

que reflejaban la situacic5n en el resto del pais. Antes de un año, la Inquisi

cic5n se verla obligada a saneter el problema a un arbitraje (cf. !2•, pp. 215-

225). A pasar de todo, el conflicto que desembocaría en la parsacucic5n del era~ 

mismo, aOn tardaría algunos años en astall;r: por lo menos hasta 1530-1532 se 

podia ser arasr.iista sin peligro inmediato, paro entre esos dos años, y con algu-
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nas excepciones en los años anteriores, se inicia le contraofensiva de la ortod.2, 

xia española que barreda con el movimiento y que lograrla prohibir sus obras, 

imposibilitando tocias las aspiraciones de le cldcade anterior. Pero la corriente 

ortodoxa era lo suficientemente fuerte en España como para convocar e una confe

rencia que analizara y discutiera la ortodoxia de, Eramo. Su intenci6n era pro,: 

cribirlo y se encarg6 a Manrique, Inquisidor General en España, la convocatoria 

de la conferencia de Valladolid. Pero la causa de Erasno era muy fuerte, no~ 

lo por su difusioo sino por la 1;1osicidn de algunos de sus adeptos, c1111enzand0 

por el misno lvlanrique. Carlos V no ve!a 1181 a EraS1110. Cancilleres y sacre~ 

rios del ~arador eran erasmistas, el Arzobispo de Toledo, con su poder e in

fluencia, tambi'1 lo era. El mismo Gattinara trabajaba en favor de Era1110. De 

esta manara, el erasmismo era no solamente un movimiento de gran difusi6n en Es

paña sino que agrupaba a una .Slite de intelectuales y politices españolas que m! 

tiraban PDt' Erasmo. Esta .Slita seda el verdadero aja del arasaiS1110 español y el 

qua tratada de usar su influencia para derrotar a la ortodoxia (cf. ~., pp. 

239-240). 

En la conferencia da Valladolid se eligiera, varios de los puntos del PB!l 

samiento de Erasmo que se consideraban peligrosos o herfticos. Sobre esos pu,.. 

tos se centraran les discusiones de ortodoxos y erasmistas, y debe destacarse 

que muchos de ellos fueron extraídos de impugnaciones hechas antes por cAlebres 

antagonistas de Erasmo, como Lee o ZMiga. 

e ... J los frailes pasaban en revista los principales puntos de dog
ma y discipline.: la Trinidad, la divinidad de Cristo, la divinidad 
del Esp!ritu Santo, la inquisici6n de la herej!e., los sacramentos 
(bautisno, confesi6n, eucaristía, orden sacerdotal, matrinionio), la 
autoridad de le Escritura, la teolog!a dogm4tica, la autoridad de 
los Santos Padres, el culto de la Virgen, le. autoridad de los papas 
y concilios, las ceremonias, los ayunos y abstinencias, el celibato, 
la escoldstica, las indulgencias, el culto de los santos (~es, 
reliquias, y peregrinaciones), el derecho de propiedad de Jaa bie
nes temporales, el libre albedr:lo, las penas del infierno, y bajo 
cada uno de estos r6tulos presentaban textos sospechosos entresaca
dos de la obra de Erasno. (Id., p. 248). 
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Ademb de que esta enumeraci&l ofrece un panorama de los temas erasmianos, debe 

destacarse que su discusi6n fue muy ardua y azarosa, pues varios eran fundament! 

les pera el pensamiento erasmista y otros aran considerados excesivos por los 

mismos seguidores de Erasmo. Por lo pronto, muchos de los puntos señalados tem

bi6, fueron desarrollados en las obras de autores cano Valdds y dan una idea del 

porquA del esc&ldalo en la ortodoxia. Finalmente, la aparici6n de la peste en 

Valladolid propicid la disoluci6n de la conferencia. Esta proveed, a su vez, 

que no se definiera con claridad la condene de Erasmo o au ortodoxia. Sin emba.!:, 

go, si la suspensidn de la conferencia no fue una victoria para el erasmismo, s! 

fue IM'\8 derrota para sus enemigos, aunque el margen de derrota y victoria fuera 

tan escaso que los erasmistas se hicieron muy cautos pera al aprovechamiento de 

su pasici6n. Pero los efectos de la situaci&l fueron extremadamente benAficos 

pare Erasmo y los erasmistas, pues se evitaron conjuras hasta en lugares cano Ls_ 

vaina. Adam4s1 se inicie una verdadera euforia por las traducciones de sus 

obras, lagrfndose una inundaci6n de dstas en España. Cano quiera que sea, le i!!, 

definici6n espolee al erasni11110, que parecie cobrar una fuerza inusitada: apa

rentemente, los enemigos hab!an sido vencidos y no hab!a obst4culo pare la clifu

si6n de las nuevas ideas (cf. ,!g., pp. 269-270). La conferencia de Valladolid 

y las traducciones masivas de las obras de Erasmo pusieron de manifiesto una si

tuaci6n paradejica de su doctrina: o se indicaban en sus escritos proposiciones 

herfticas, o se le ped!a que fuese mds ortodoxo para evitar malas interpretacio

nes. Como quiera que fuese, España ten!a una actitud inquisitorial con Erasmo 

(cf. 12•• Po 280). No en balde, Aste ve!e con cierta desconfianza a sus "amigos 

españoles". Hasta propone un plan de traducciones suyas para evitar malas inter. 

pretaciones, pero, por supuesto, ese plan no se lleva a cabo. Seguramente, Era! 

mo percibid todos los aspectos contradictorios que pose!an España y el erasmismo 

hispdnico. No pocas fueron las ocasiones en que ~l no pod!a estar de acuerdo o 

con Carlos V o con los erasmistas, pero se creaba una situacidn muy especial, pues 

en esta nacidn se encontraban varios de sus m!s fervientes seguidores, de menara 
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que una ruptura era casi imposible y Erasmo debHI someterse, por lo menos a me

dias, a ciertas consecuencias de la extraña dial,ctica española. 

Como he dicho antes, el erasmismo en España no fue.una adopci&i del pen5! 

miento erasmiano sino una adecuaci6n de dl a las necesidades propias. Por eso, 

al traducir a Eresmo y al difundirlo, los erasmistas transformaron su pensamien

to acentuando lo relativo.al sentimiento de la gracia y atenuando las crlticas 

contra la jerarqu!a eclesi4stica y los frailes (cf. 12•• p. 311). Las condicio

nes españolas explican eso: la·fuerza de la Inquisici6n y de algunas &-cienes, 

los problemas creados por los alumbrados, la prohibici6n de la literatura lutel'! 

na, herdtica y que oliera a heterodoxia. En esta adecuacidn se traicionaba alg.!:!. 

nas. veces el pensamiento del maestro, pero en Hrminos generales se transmit!a 

intacto, pero atenuado o alterado en el contexto. En ese sentido, el enunisao 

hisp4nico era de una cualidad original, pues se hacia heterodoxa con respecto al 

pensamiento misno de Erasmo, y era totalmente heterodoxo ....,.11 ideolog!a esptv12. 

la. Sin embargo, aunque su heterodoxia con Erasmo se produc!a por su afdn de 

ser ortodoxo en España, su posici6n no canDiatia sensiblemente para la vigilante 

ortodoxia española. As!, el erasmismo se movia siempre en vaivenes y entre con

trarios: molesta a Erasmo con su ortodoxia y a la Inquisicidn con su hetttn!CD

xia, pero nunca acaba de definirse en un punto medio que evite toda duda. Sud!, 

seo de querer conciliar contrarios, hace del erasmismo español un erasmismo ori

ginal en Europa y caracteriza tambiAn lo que es España en ese momento: querer 

unir contrarios, cano la modernidad y lo medieval, un concepto modemo de estado 

y un concepto tradicional de imperio, querer unir religi6n y estado, etc. En B!, 

te sentido, las contradicciones del erasmismo son un reflejo de las contradic

ciones españolas y miden el pulso de una ideolog!a y el sentir de un pue

blo que pudo haber sido el primero modemo de Occidente. A pesar de esto, 

los erasmistas españoles, tanto por su diversificaci&, en los campos intelectua

les como por su actividad propiamente dicha, representaban lo mi!s avenzada de la 
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5 
cultura española de su tiempo, incluído el aspecto religioso. Este grupo de 

avanzada signific6 en su memento la posibilidad de apertura para la cultura esp2, 

ñola, no s6lo por las influencias europeas que pennitía, sino por su capacidad 

de adecuar lo europeo, dindmicarnente, a lo español. No en balde se corresponde 

esta fase de expansi6n intelectual con la expansien del imperio por Europa: am

bos movimientos se alimentaban y cofl1)lementaban. 

Hay que hacer notar que, estrictamente, los erasmistas españoles y los 

pensadores influidos por los escritos de Vald,s, deseaban una reforma en la Igl~ 

sia, no un cisma. Esta actitud se adecuaba con el pensamiento pacifista y mesi_! 

nico de los erasmistas, pero tanto Erasmo como Vald,s consideraban que si se ha

bía de hacer un cambio en la Iglesia, ,ste debía provenir de afuera, concretarne!! 

te del emperador, pues veían al Papado y e sus instituciones lo suficientemente 

corruptos como pare intentar una reforma desde adentro. El fracaso de los inten 

tos refonnistas por obispos y abades en el siglo XV muestra lo acertado de la 

opinien de ambos. Las oposiciones continuas del clero y de los sectores conser

vadores hicieron desear a los intelectuales la instauraci6n de une dictadura 

erasmista, pero ,sta fraces6. La actitud de los elementos conservadores molest2, 

ba a los erasmistas cano un obst4culo hacia la europeizaci6n, y de hecho, en 

esos momentos se estaba decidiendo tambi&l la suerte del Renacimiento español. 

El fracaso del erasmismo y el triunfo del grupo eclesi4stico tradicional fue ta!!!. 

bi&l definitivo para el futuro de España en cuanto se cancelaba una opci6n vital 

de apertura (cf. ~., p. XXXVI). 

En cuanto a la posici&l política del erasmismo, debo remontarme a Gattina 

ra, quien influye en la idea de la monarquía universal de Carlos v, idea que a 

su vez detennina el pensamiento de Alfonso de Vald,s. En este sentido, es ejem

plar la afici6n del Gran Canciller al tratado De Monarchia de Dante. Pero son 

los erasmistas españoles quienes dan fuerza a las aspiraciones universales del 

5. Cf. Jos! Fem4ndez Montesinos, "Introducci6n al Di4logo de las cosas ocurridas 
en Rana", Espasa-Calpe, Madrid, 1969, p. XXI, (col. Cl4sicos Castellanos,89). 
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imperio, posiblemente por la aplicaci6n ce la idee de "un solo pastor, un solo 

rebaño" (cf. Beneyto, p. 118), que tiene innegable relaci6n con el famoso verso 

de Hernando de Acuña, "un rey, un imperio, una espada". Y si el erasmj,smo da 

fuerza a una posibilidad del imperio, su universalidad, es porque obedece a la 

concepci6n religiosa del evangelismo. De ser as!, proponer tal idea habría sido 

la creencia en la aplicaci6n efectiva del evangelismo, proposici6n que fonneba 

parte de una ideología religiosa m4s amplia, que repentinamente se encuentre. su

mergida y ansiosa por creer que Carlos V era la persa,a id6nea para realizar el 

imperio y el evangelismo. As!, las críticas, las aspiraciones y las ansias al m,2 

do valdesiano, obedecían a la urgencia de esa materializaci&i ideol6gica y la 

desesperaci6n de ver que dsta se alejaba por manentos. Pero 

( ••• ] hubo en el grupo erasmista un actuante mesianismo imperial, 
secular y pacifista. Adem4s de la Querella pacis de Erasmo tene
mos dos grandes monumentos: el Concordia y diacorclia de Vives y 

los Di4logos de Alfonso de ValdAs (,, ~ 6 

A pesar de los problemas que enfrentaba Carlos V, ValdAs representaba una posi

ci& optimista con respecto a los destinos del imperio español. Su pesimismo y 

a.is deseos de cambio se referían a la Iglesia, a los reinos que se opon!an al 

emperador y a todo aquello que obstaculizaba la instauracic5n de un imperio cris

tiano universal. ValdAs esperaba un príncipe cristiano ideal que.posibilitara 

estos cambios, pero debe señal~se que Al esperaba los cambios a travAs de las 

altas jerarquías, es decir, los príncipes, los obispos, los sacerdotes, etc., 

quienes guiarían al pueblo. 

La conciencia general que exist!a en España acerca de su labor hist6rica, 

se vio reforzada por varios fen6nenos: la victoria de Pavía sobre Francia, el 

saco de Roma, el avance turco, las alianzas papales, etc. La situaci& de Espa

ña en Euro¡::a hace que intelectuales y políticos canpartan un optimista mesianis

moque la misma cancillería de Carlos V difunde. Los motivos políticos y reli-

5. Eugenio Ir.iaz, "Top!a y Utqda" en Utop!as del renacir.iiento, FCE, r~~xico, 
1975, p. 12, (col. Popular~ 121). 
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~iosos se entremezclaron ~ara producir esta euforia hisp4nica, y por ellos, abie! 

ta a111que no pablicamente, varios intelectuales como Juan Luis Vives no dudan en 

acusar al papa de la situaci6n europea, abogando por un cambio proveniente del 

emperador, Vald,s no era de los menos entusiastas. Los erasmistas y los fieles 

del emperador, mezclando paz y guerra, consideran a Carlos V CC1110 un instrumento 

divino mds fuerte ~e el mismo papa. Por ello se adopta la idea del concilio y 

se confía en que el emperador se impondr4 sobre romanos y luteranos. Y lo extr! 

ño era que los erasmistas se sentian discipulos de Erasmo en esta furib111da pol,! 

tica antirromana. Pero Erasmo no cC111parte esta ilusi6n y no est4 muy entusiasma ·-
do con la politice hegem!Snica universal de Carlos V (cf. Bataillai, pp. 22~228). 

A pesar de todo, cuando en 152? se realiza el saco de Roma, el golpe fue demasi,2_ 

do violento y sorpresivo para todos, incluso para los m4s fervientes espiritus 

mesianistas. Un largo hiato caracteriz6 los días posteriores al saco de la Urbe, 

y gente tan decidida cC1110 Vald,s no supo qu' hacer. El mesianismo y la hegerno

nia universal quedaron en suspenso. 

Alrededor de este asunto ·y de la victoria española de Pavia, el v:i:ejo pr,2. 

blema de lo europeo y lo universal volvi6 a plantearse en Europa. Pavia fue el 

punto de arranque de la obra unificadora que podia rehacer el Imperio RomanCH3er_ 

mánico para volver a la unidad europea sobre la base del cristianismo. Todo es

to produce en Espa11a un fuerte sentimiento mesianista que tendria dos vertientes: 

el universalista, de Alfonso de Vald,s, y la europea, de Juan Luis Vives. La PE, 

sici6n universalista afirmaba la misi6n providencial española en todo el mundo, 

y la otra la limitaba a Europa. Parece ser que esta posici6n era la más acerta

da, pues ante la desuni6n europea, España trat6 de unir, y sus esfuerzos parecí~ 

ron concretarse s6lo al área europea. Por lo menos, la actividad consciente de 

Carlos V era la de arreglar el &rae continental (cf. Beneyto, pp. 124-125). So

lucionar los problemas europeos para pasar más adelante al imperio universal pa

rece haber sido la intenci6n original. As!, Alfonso de Vald~s veía más apresur~ 

diJ.mente, pues le U111Jia un orden universal cristiano, sin reparar en las partes 
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intennedias de esa misi&i, comos! lo hac!a Vives. Como quiera que hubiera sido, 

no hab!a evidencias reales qua confirmaran la pasici&i valdesiana y s!, muchas, 

la de Vives. 

Entonces, Carlos V no cantaba, para su empresa, s6lo con el apoyo de sus 

soldados, sino tambi&l can el de eus intelectuales. Esto es m4s canprensible al 

ver la situaci&, de la cultura en el siglo XVIr los intelectuales escriben para 

enseñar, convirtiendo el libro en c4tedra, con lo que el acta de escribir se C0Q. 

vierte en una actividad misionera. Par otro lado, el libra ten!a mayor influen

cia y decisi6n que una cd.tedra, por lo que la mayor!a de las obras se dedican a 

personas can capacidad de decisi6n: el emperador, los nobles, los eclesid.sti

cos. Los intelectuales de la ~oca se preocupan fundamentalmente por tratar de 

ver el sentido de la existencia. En esta l!nea, la comente intelectual m&s d,! 

cisiva y renovadora fue la erasmista, par lo menos en .el terrena de las ideas, 

la que era reflejo de la repercusi6n que tuvo en España el pensamiento de Eres

mo, aunque los efectos materiales de las erasmistas na fueron tan decisivas coma 

pudieran haberlo sido. Pero para darse cuenta de la estrecha relaci&, entre im

perio e intelectuales, basta ver la lista del sAquito de Carlos Vr Erasma (a la 

distancia y en una posici&i especial), Valdb, Vives, Guevara, GinAs de Seplllve

cla, etc. (cf. Id., pp. 128-129). Hebr!a que ver hasta quA punto la intelectuali 
. - . -

dad de la Apoca se manten!a en una posici6n extraña: corregir, criticar y props_ 

ner cosas al imperio, un paco a su margen y sianpre traicionados por la realidad. 

En todo caso, las relaciones intelectuales-realidad pal!tica pudo seguir dos fa

ses: una, en la que las ideas de aquellos parecen estar a punto de realizarse, 

y otra, en la CJ.Je las circunstancias las traicionan y los niegan sistem4ticamen

te. As!, la actitud de los intelectuales era loable, pero la realidad politice 

que ellas pretend!an corregir o combatir fue aisl4ndolos, haciendo_ que lo que 

ve!an cano posible, sin ser cancelada, se convirtiera en ut6pica para los demd.s. 

Pero, por otro lada, ¿cu4ntos eran "ut6picos" intencionadamente? 

Que la euforia erasmista na era-compartida par toda Europa, se ve cuando 
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taron a una situacil5n violenta: en la otra pen!nsula Erasmo no sOlo tsn!a muchos 

detractores, sino que era considerado un hunanista entre otros muchos. ·Esta di

ferente escala- de valores de la que acostL111braban los erasmistas, les fue muy 

conflictiva: por un lado, se dieron cuenta de la posicil5n en !tilia de lo que 

ellos consideraban el primer pensador europeo; por otro, constatar !JJB al h.na

nismo italiano se preocupaba menos de la teol.og!a que de traducir a Aristdtales: 

an aso radicaba lo npagano" de I~lia, en su vuelta a un mundo clJaico ajS10 y 

falto da intds para el erasnismo (cf. Bataillon, pp. 406-407). Esta desinte-., 
rds ara mutuo,_ pues Erasmo tampoco entendía ni comprendía los intarases del~ 

nismo mediterrdneo. No es de extrañar, por eso, que su influencia sa extendiere. 

por el n'arte de Europa y por España. En todo caso, Italia era m4s sensible y e! 

taba m'8 prdxima al lffl.l'ldo cl4sico grecolatino que la zona de influencia araaia

na. Estas dos vertientes del tunanismo chocaban 1111.11:uamsnta, y 88(1 no as da IDC

trañar, pues la italiana ten!a mb rasgos de modernidad CJJe el ere.smi1!1110, en el 

que todav!a exist!an rafees medievales. Es muy· llamativo el hecho de que los 

italianos criticaran a Eresmo sus traducciones griegas de Luciano en lugar de 

que dirigiera sus conocimientos al esclarecimiento de la doctrina ariiltotl!licas 

hab!a un esencial divorcio de enfoques e intereses. Separe.dos hasta de otros ms, 

vimientos, el perlado de auge erasnista abarco, m!s o menos, la cl&:ada de 1~ 

1530, y la persecucil5n que se iniciO contra los erasmistas ocup15 la de 153~1540. 

Los inicios de dicha persecucil5n pueden ubicarse en la partida de la Corte pare 

la coronm:il5n en Bolonia. Sin embargo, no fue una cacer!a abierta contra Ereano, 

sus ideas y sus seguidores, pues no estaban prohibidas todav!a. Lo qua hace la 

Inquisicil5n es atender las denuncias que hab!a contra ellos tacihdndolos de lut&-

• renos o iluministas, y buscar la coincidencia de alguna palabl'B illlprudente dicha 

por ellos, con las herejías condenadas (cf. !!!•, p. 432). De esta manera, sa 

procedía con los erasmistas cano se hab!a intentado proceder con Eresmo: acu~ 

dolo de herAtico. Pero i!l pudo refutar y sostener sus opiniones de modo qua no 
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fue condenada oficialmente, par la menas en vicia. Y así coma se (J.lerla ver en 

las escritas erasmianas pasajes luteranas a arrianas, se señalaba en las pala

bras de las erasr.1istas tendencias hertticas, raz&i suficiente pera ser aprehend!, 

das a juzgadas. Esta semejanza de juicios para can Erasma y sus seguidores, tu

vo sus diferencias: la ortodoxia de Erasma estaba a salva, par la menos tenue

mente. Pera cuando las acusaciones qua se hdan contra &l se enderezaban con

tra sus seguidores, de nada les val.fa a fstas ecstener la ortodoxia de su maes

tra. La ortodoxia estaba confundida can Erasma, pera can las erasmistas sabia 

c6aa actuar: sin nanbrar al erasmismo, se les acusaba de alumbradas. 

Erasma pudo ver c&na se desarrollaban las acontecimientos en España a 

raíz de la persacuci&i inquisitorial, c&ia muchas lazas comenzaban a deshacerse, 

ya par muerte, ye par prisil5n o por prudencia. No se rompe la comunicacil5n con 

la Península de una manera total, pera hay un relativo distanciamiento. De man! 

ra (J.le cuando la noticia de la muerte de Erasmo llega a España, es recibida en 

un ambiente de malestar: en 1536 muchas erasmistas purgaban su erasmismo y no 

hubo elegias para el maestra desaparecida. Diez años antes, la noticia habría 

sida l'8Cibida casi con manifestaciones oficiales de duelo (cf. !!!_., p. 493). Con 

este acontecimiento final, el erasmismo español se recluy6 en una total discre

ci&i, y a partir de ese m0111enta la que se puede encontrar en España es una sacu.2, 

la de influencias indirectas en el penSErniento y en la cultura, pera ya no habr4 

un grupa reconocible (J.le dif~da, discuta y defienda el pensamiento de Erasmo. 

Es la hora de la ortodoxia y la Cantrarrefonna, no importa que a~ se respete a 

Erasmo, al pasa del tiempo la ortodoxia habr4 vencida totalmente, y un intenta 

de reforma par el evangelismo se convertird en cosa del pasado. 

Pera a pesar de la confusil5n creada par la persecuci~n inquisitorial en E,! 

paña, hubo intelectuales capaces de analizar correctamente la situacii5n. Ese 

fue el casa de Juan Luis Vives y su alumno Rodriga Manrique, hijo del Inquisidor 

General. Así, a fines de 1533, Rodrigo escribe a su maestra, comentando la si

tuacil5n en España: 
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[•••J Pero, reconociendo en esto la intervenci~n de calunniadares 
desvergonzacl!simos, tiemblo, sobre todo si ha ca!do [ Verglll'll, un 
ilustre erasmistiu en manos de individuos indignos a incultos que 
odian a los hombres de valor, que creen llevar a cabo una buena 
obra, una obra piadosa, haciendo desaparecer a los sabios por l.l'Ml 

simple palabra, o por un chiste. Dices muy bien: nuestra patria 
es una tierra da envidia y soberbia; y puedes agregar: de barba
rie. En efecto, cada vez raSJlta m4s evidente que ya nadie podr4 
cultivar medianamente las buenas letras en España sin que al punto 
se descubra en 1U un camulo da heraj!as, de errores, de taras ju
daicas. De tal manera es esto, que se ha impuesto silencio a los 
doctos; y a ac¡uellos que corrien al llamado da la erudici&l, se 
les ha inspirado, como tO dices, un terror enonne. Pero, ¿para 
qu' te hago toda esta raleci&l? El pariente de quien antes te tw,. 
blaba me ha contado que en Alcal.4 -donde 11 ha pasado varios aftoe
se hacen esfuerzos por extirpar c~letamente el estudio del gr1., 
go, cosa que muchos, por otra parte, se han propuesto hacer aqu! 
en Par!s. Qu1'nes sean los que emprenden esta tara an Espai'le, to 
mando el partido de la ignorancia, es cosa f&:il de adivinar ••• 7 -

La persecuci&l al intelecto y el horror ante este situaci6n son los 1JJe 

merecen destacarse, cosa comprensible por el violento contraste del antiguo apo

geo eraemista frente a la actual:persecucil5n de.ese pensamiento. Inclusive para 

los mismos intelectuales conte111Porlneos, el erasmismo significaba una alternati

va de apertura y libertad frente a la ortodoxia y la situaci&i reinante. 

Pllr _..,...,, .... iiimibe • tra.a: •. 15,14 --- .i· -- .... 

Estamos pasando por tiempos dif!ciles, en que no se puede hablar ni 
callar sin peligro. En España han sido encarcelados Vergara y ai 

hennano Tovar, como tambi'" otros hanbres doctos. En Inglat8l"l"ll, 
los obispos de Aochester y de Londres, y Tom4s Moro. Ruego al cie
lo que te cid una vejez tranquila.8 

Bataillon añade las persecuciones en Francia contra los Lectores Reales por cau

sa de Nicol!s Cop. Esto da un panorama conpleto de la situaci~ en Europa. Par 

distintas causas, no s~lo en España se resiente una persecucil5n contra el era~ 

?. De Vocht, f.lonumenta humanistica Lovaniensia, Louvain, 1934, pp. 42?-458, cit. 
por Bataillon en pp. 489-490. 

a. P. s. Allen, Opus epistolarum Ces, Erasmi Aoterodami, t. x, Ep. 2932 {Brujas, 
10 de mayo ce 1534), cit. por mátaillon en p, 490, 
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mismo y el pensamiento libre: tambUn en Inglaterra y en Francia. 6er!a avent~ 

rada decir que tocio obedece a un afianzamiento de la ortodoxia, pero la extraña 

evidslcia es la coincidencia en al tiempo de las persecuciones contra los voc&

ros de una nueva ideolog!a qua proponía la reforma del estado da co•s, tanto PE, 

lftica cano eclesifstica. 

La Inquisici&i se mantuvo muy ocupada persiguiendo a ere.smietas y sospe

chosos de harej!a durante una d&:ada. Ser.ta prolijo hacer una enumeraci&, de ts_ 

das las personas que fueron juzgadas por esa inetituci&i, pero debe señalarse 

que C:a,anJn ·sn su poder iluministas y erasmistas. Del primer grupo puede menci.2, '. 

narse a Merla Cazalla, y· del segundo, a Tovar, Egufa, Virulls, ate. A nadie par

donti la Inquisici&, y actu6 demoladcre.mente, pues cre!a que se estaba gestando 

una conjura luterana en España, y en esa conjure eran muy sospechosos tanto los 

erasnistas cano los al1.111brados (cf. Bataillon, pp. 483-493). Puede parecer exa

gereda la actitud inquisitorial y exagerada la consideracitin de una conjura lut! 

rana, paros! era cierto que el iluminismo se extend!a cada vez m4s por la re

gi&, castellana. Y coma los alumbrados sf habfan sido condenados inquisitorial

menta, era de esperarse una violenta represi&, dantre. ellos. Por otro lado, ba

jo el pretexto de luteranismo, que tembit!n estaba condenado, la ortodoxia pudo 

eliminar a dos enemigos bastante molestos. 

Las razones por las cuales el erasmismo prenditi tan r~ida y profundamen

te en España son ~ltiples, muchas de las cuales no son de tipo religioso. Ob

viamente, las instancias inmediatas para la devoci6n erasmistas! eran de tipo 

religioso, pero interesas políticos, libertad de acci&, intelectual (los ilumin!: 

dos, por ejemplo) e, inclusive, actitudes ortodoxas, se mezclan con el eraS111is

mo. En esta corriente ideol~ice tretan de conciliarse las ideas de Erasmo con 

la pol!tica antirranana del emperador y con la ortodoxia cristiana_. De esto se 

obtiene un nuevo erasmismo, que bien pudiera ser heterodoxo con respecto a otros 

erasmismos, como ya dije antes, pero que no era otra cosa que la hispanizacitin 

de las ideas de Erasno. Surge as! una nueva concepcil5n del humanismo, que e ve-
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ces pugna con las mismas ideas del maestro o con el humanismo entendido a lama

nera de Castiglione o Navaggero (cf. !!:!•, p. 232). De aqu! surgieron posiciones 

y concepciones que se reflejaren en la conferencia de Valladolid: all! se ver« 

que no todas los erasnistas eran tan radicales cano parec!an y que no todos los 

ortodoxos estaban tan distantes de los erasnistas españoles. En casos extremas 

cano la conferencia de Valladolid, en donde se juzgaban seriamente las ideas de 

Erasno1 todos los bandos mostraron un gran atemperamiento que dejar!a las casas 

en un suspensa que, al final, na. seria tan benAfico para el erasmismo. 

Fundamentalmente, Aste se caracteriz& por ser un movimiento sinc1"tica an· 
~ 

tanta qua trat15 de unir varias elementos, muchos de ellos contrarias. El rasul-

tado de ellos fue el erasmismo español, y por ellos se entiende su paculiaridad. 

y las razones de su fracaaa. El erasmiano, lamentablemente, se 111Cantraba mitra 

dos aguas: por un lado, la ortodoxia lo consideraba muy peligroso y trataba da 

acallarlo. Por el otro, las 111Dvimient0s humanistas del resto de Europa• sicq¡ 

traban a La'la distancia considerable de Al par btlsquedas y preocupad.anea. Y asta 

c~tar pol6aico estar& presente en Alfonso de ValdAs. 

B) Al..FCJ,JSO CE VALDES ANTE a DFERIO. 

En la Dieta de Wonna, Gattinara ten!a entre su personal subalterno da la 

Cancilleria a un joven que, quiz:4 por esos años, cananzaba a sentir amirs.cidn 

por Eraam01 Alfonso de ValdAa. Posiblemente atln no era un buen latinista, a P! 

sarde trabajar cana secretario encargado de las cartas latinas bajo la diracci&l 

da Maximiliana Transilvano. AdamAs, redactaba relatos de los acontacilliantos da 

que era testigo para el historiador Pedro Mdrtir de Angleria. Estos ansayoa ea

t&, bien realizados, pero san poco espont&ieos y muy secos (cf. !!¡!., pp. 104-1C6). 

Sin embargo, este ejercicio de ValdAs le penniti~ estar en contacto ca, hechos 

trascendentales de la Apoca y saber redactarlos sabiamente. Esta sabiduría la 

mostrer!a posterionnente en la ele.boraci~ de sus Diilloqos, donde se hace ev:l.d9!!. 
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te que no desaprovech6 la etapa de aprendizaje con Pedro M4rtir. Por otra par

ta, este &poca es evidentanente fonnativa para Alfonso de Vald§s, no s6lo en el 

aspecto intelectual e ideoltlgico, da racapci6n erasmista, sino tambii!n en cuanto 

a la adquisici6n de un oficio de escritor. Uno de los documentos m4s importan

tes que redact6 Vald§s para Pedro M&rtir fue el referente a la Dieta de Worms. 

Esta, adem4s, fue un hecho que form6 decisivamente al erasnisno español, pues 

los humanistas c,.ie iban a ser parte de este movimiento se dieron c1.Enta de lo 

CJ,le pretend!a Lutero, de la significaci6n del espfritu evang§lico y de la renov~ 

ci6n religiosa que se hacia necesaria. Todo esto lo refleja Veld§s, quien, para 

dar mayor verosimilitud a lo dicho, divide en dos partes el documento: fechando 

en Bruselas lo anterior a la Dieta, y lo propiamente relativo a ella. Por otro 

lado, la redacci6n no parece haber sido muy posterior al 13 de mayo de 1521, 

cuando termina la Dieta de Worms. En el documento, Vald§s, analiza estrictamen

te el caso de Lutero, y lo hace desde el principio de los acontecimientos. El, 

como muchos otros, ve!a que las medidas adaptadas contra Lutero no tenninar!an 

con el problema, sino que marcarlan su verdadero inicio. Por lo dem4s, ValdAs 

es conciso y veraz en su infonne, y constantemente propone como soluci6n la con

vocatoria de un concilio, llegando a culpar al papa del cariz que habian tanado 

las cosas, pues de haber hecho algo a tiempo se habrlan evitado muchos problemas. 

Con est.e documento, ValdAs perfila lo que ser4 el "erasmismo oficial de los all~ 

gados a Carlos V" (cf. Id., pp. 111-112). Este escrito, adan~s,.es importante 

por las posibilidades criticas que anuncia en §11 y por su capacidad de sinteti

zar acontecimientos hist6ricos. Sin embargo, no es posible precisar si en estos 

años Vald!s tenia ya alguna influencia de Erasmo, o si esas muestras de su pera.e, 

nelidad literaria fueron factores que posteriormente lo empujaron hacia el pens~ 

miento erasniste. 

Une vez llegada le hora, Erasno encontr6 en Alfonso de Vald§s un erasmis

ta que lo sobrepasaba en el erasmismo. No s6lo en el aspecto ideol6gico VeldAs 

aceptaba las ideas de Eresmo y las defendie incondicionalmente, sino que en el 
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aspecto personal y político siempre hacía por favorecer a su maestro. SeguramEI!!. 

te, el erasmismo de ValdAs se desarroll6 paulatinamente, y cuando lleg6 al pues

to de secretario para la co?TBspondencia latina de Carlos V, se vio en 1.11a posi

ci6n privilegiada para favorecer a Erasmo. En eso, Aste debi6 no pocos favores 

a ValdAs (cf. ~., pp. 230-232). De hecho, las dos figuras que influyeron deci

sivamente en ValdAs fueron Carlos V y Erasmo, por los cuales concili6 las dos 

corrientes que detenninaron su obra: la preocupaci6n imperial y la ideolc,;i!a 

erasmista, corrientes que no siempre coincid!an pero que ValdAs adecl.1a y sintet!, 

za. A pesar de todo, era caitrastante la actitud de Carlos V con la de Alfansp 

de Valdb: mi1:mtras que el amparador sabía que no era¡ el reformador que los 9'I'!! 

pos m4s avanzados veían en Al, inclu!do Erasmo, ValdAs se mostraba optimista ... 

la purificaci6n de la Iglesia por unas manos libres del pecado. Estas manos 

eran las del emperador y V~ldAs deja traslucir estas opiniaies en sus escritos 

(cf. F. Montesinos, p. LIV). Los Diálogos penniten ver que, a raiz da detennin! 

dos hechos hist6ricos, ValdAs confiaba en una pronta rasoluci6n de Carlos v, so

bre todo despuAs del saco de Rana. Vino la inmovilidad, y a pesar de todo, Val

dAs alin tenía confianza en que Carlos V se decidiere a tC111ar en sus mm,os la rs

soluci6n de los problemas eclesi!sticos y europeos. Y como no esperaba de Roma 

una respuesta favorable, deseaba que el emperador iniciare una acci6n en~ica 

fuere de Alemania (cf. ~., p. LV). Esta acci6n esperada por Vald.Ss, todavía 91 

1532, entraría en oposici6n con varias de sus ideas expuestas en los DWogos: 

pacifismo, un imperio impuesto por el amor, etc. Pero solucionaría definitiva

mente los problemas europeos y rCJ11anos. Lo prolongado de la situaci6n y la fue,t 

za que comenzaron a tomar los opositores del erasmismo en la misma España, pudi! 

ron haber sido factores definitivos para que Vald.Ss pensara o deseara 1.11a trans

fonnaci6n, en la realidad, de lo que eren sus planteamientos te&i.cos, que PrDP!!, 

n!an un pr!ncipe fil6sofo-cristiano. Por otro lado, Valdi!s no era el &\ice en 

pensar as!, segOn puede deducirse de la correspondencia de la !¡:,oca (cf. l,!!.-~ p. 

LD<). 
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El destino de Valdds, ap6stol de la paz, pero entregada en cuerpo 
y alma a la política imperial tal coma la hab!a orientada Gattina
ra1 lo hab!a convertida en el &polagista apasionado de la guerra 
centre el Papa y contra el Rey de Francia. (Bataillan, pp.403-404). 

De esta manera aparece la situaci6n partit:ular del erasmismo relacionada con el 

imperio en el caso concreto de Valdds: ponerse en la situaci&i de defender act!, 

vi.dadas imperiales corno la guerra, sobre toda cuando la idea imperial estaba im

pregnada de un osp!ritu religioso muy fuerte. Pera aunque esta actitud ere prG

ducida por una complej!sima mezcla de subordinaci&l mutua de elementos politices 

y religiosos, iba en caitra de nociaies elementales para Erasmo: la defensa de 

la paz y la injustificaci6n de la guerra. Es de notar que Erasmo apenas si jus

tificaba la guerra, entendida como cruzada religiosa para la evangelizaci6n y 

canversi6n de los infieles. Inclusive, es ejemplar su pasibi6n personal con re! 

pecta a las guerras y los problemas pol!ticos europeas, pues no compartía el fer_ 

ver ni el entusiasmo de la Canciller!a imperial, ni la de los erasmistas españG

les. Pare Valdds, cano para los erasmistas, la extraña mezcla de pacifismo y m! 

sianismo se resolv:fa del siguiente modo: el triunfo del emperador deberla ser 

el inicio de una edad de aro para la cristiandad. Sin embarga, el pacifismo de 

Erasmo y de los erasmistas chocaba con los siguientes obst4culos: el peligro 

turco sobre Europa, la oposicil5n a la paz y la adhesi6n a la "guerra justa" por 

los humanistas italianos y por Lutero, y la dificil situaci6n europea. Todo es

to provoc6 que el mismo Erasmo hablara de la necesidad de una gu~a contra los 

turcas, aunque fuera impopular, en su Consultatio de bello turcico (cf. 15!.., p. 

409). Antes, Valds hab!a justificado o explicado a la guerra en sus dos~ 

e, sobre toda en el de las cosas ocurridas en Roma. All1 1 la guerra se veía 

como una disposici6n divina para castigar los pecados de la Iglesia. La posici6n 

de Valdds y Erasmo frente a la guerra es muy ejemplar: la teor!a erasmiana de 

la paz se ve!a enfrentada a los intereses europeos y al peligro externa. Esto 

oblig6 a los dos autores a modificar en alguna medida sus esquemas ideol6gicos: 

Erasmo acepta la idea de la guerra por lo menos en la medida de la defensa contra 
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una agresi6n. Vald,s interpreta los hechos de guerra desde una perspectiva pro

videncialista en favor de la misi6n mesi4nica de España. 

Ante la realidad, ambos autores debieron modificar conceptos. Es claro 

adivinar que esto le fue m4s penoso a Erasmo que a Vald.SS, quien en el tlltimo de 

los casos, como hombre político que era, consideraba en el fondo que el fin jus

tifica los medios. Aunque, claro est4, en una dimensi& político-religiosa y no 

en üna pol!tico-pragmdtica, como Maquiavelo, pues Dios ha ordenado los medios P!, 

ra llegar a un fin bueno. Entre eso y Maquiavelo hay una diferencia enonna. 

Alfonso de Val~s presenta en sus Di4lcgos, sobre todo en el de llarcurio ., 
y Car&l, un respeto casi idol4trico por Carlos V, respeto a idolatría que resal-

ta por su oposici6n con la destsnplanza y arbitrariedad de Francisco I, al card,! 

nal Wolsay o Enrique VIII. Para Valdt!s, Carlos V era un "alma da rey" axcapcio

nalmente dotada, alta encamaci6n de la nobleza hL111Bna, solBlll'le, regio, dueño de 

sí fcf. !2•, pp. ~o). Es de extrañar esta veneraci6n por Carlos en 111a 

obra posterior al saco de Rana, pues debe recordarse que, despu§s de este acont! 

cimiento, España perdi6 una gran·oportunidad política, vini!ndose abajo las ori

ginales aspiraciones imperiales. Y el culpable directo de esta situaci&i fue el 

emperador. No es posible saber si en Vald.Ss hubo una desesperanza con respecto 

a Carlos V por esa "traici&" a la idea imperial. Si la hubo, no queda aaanifie! 

ta, y debe destacarse la limpieza y la lealtad de Val~s por su señor. Aunque 

cabría preguntarse si el rey modelo que propone en el Di4lcgo de Mercurio y Ca

~ no pudiera ser el Carlos V que ValdAs deseaba y que Al no se atrevía a CDl'l'!, 

gir de una manera directa, o bien, el Carlos V que pudo haber llegado a-ser de 

haber sabido aprovechar el momento pol!tico. 

El mesianismo de Vald,s se manifiesta no stllo en sus dos Di4lcgas, sino 

tambi&, en su labor de canciller, y puede considerarse a Pavía coma un ,ctial.iz! 

dar para Vald4s en su actitud mesi4nica, pues desde ese momento dar4 a la snpre

sa de Carlos V un sentido providencial y una visi6n universalista de su misi6n, 

con lo que habrá unido el mesianismo medieval con el moderno espíritu evangdlico 
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de Eresmo. Esto queda redactado en la Relaci&t de las nuevas de Italia, parte 

dado acerca de la batalla de Pav!a: 

Toda la Cristiandad [ •• • J · se deve desta victoria gozar. Porque sin 
duda paresce que Dios nuestro Señor quiere poner fin en los males 
que mucho tiempo ha padesce, y no permitir que su pueblo sea del 
Turco, enemigo de nuestra fe cristiana, castigado ••• Y para obviar 
esto paresce que Dios milagrosamente ha dado esta victoria al Empe
rador, para que pueda, no solamente defender la Christiandad y re
sistir a la potencia del Turco, si osare acometerla, mas assosega
das estas guerras caviles, que assi se deven llamar pues son entre 
cristianos, yr 4 buscar los turcos y moros en sus tierras, y ansa!, 
zando nuestra santa fe catholica, como sus antepasados hizieron, 
cobrar el Imperio de Constantinopla y la casa santa de Jerusalen, 
que por nuestros pecados tiene ocupada. Para que, cano de muchos 
estA profetizado, debaxo deste cristianissimo prlncipe todo el m!J!l 
do reciba nuestra sancta fe catholica y se cumplan las palabras de 
nuestro Redanptor: Fiet unum ovile et unus pastor. (Beneyto, p. 
151). 

En el Di4loqo de Mercurio y Car6i, Vald6s no propone al rey..fildsofo, si

no al rey-fildsofo cristiano, que es una figura utdpica. Por la actividad de e~ 

te rey, las cosas del mundo sar!an buenas y el cristianismo se esparcirla pacif! 

cemente (cf. Imaz, p. 13). Sin embargo, Valdds no hace una utop!a, y probable

mente una de las diferencias sustanciales para definir esto es la siguiente: una 

utop!a es institucional, y a traws de las instituciones se asienta la posibili

dad de una sociedad mejor. En cambio, Erasmo y Valdds son utdpicos, pero canal.a:, 

zan el mejoramiento de la comunidad a traws de las personas y de las posibilid,! 

des de perfeccidn que Astas tengan. Por eso, Tom4s Moro elabord una utopia, pe

ro Erasno y Vald6s se quedaren a medio camino entre hacerla y no hacerla, pues 

aunque el pensar.iiento humanista es fundamentalmente utl5pico, Aste se gu!a por la 

philosophia Christi (cf, 1,!!., p. 12). Por otro lado, el postulado principal de 

una utopía es ordenar todo para beneficio de la comunidad, por encima del Esta

do, de la sociedad o del individuo. Y en el caso concreto de Alfonso de Vald6s1 

lo que 61 hace es ejemplificar las pos.ibilidades de una comunidad ideal, pero a 
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Aparte de esto, en ValdAs hay intolerancia con respecto al pensamiento 

ajeno y contrario, adem&s de arbitrariedad, identificaci&l con la divinidad y as, 
tividad dentro de la maquinaria del poder. Todo esto hace que Valdds se adhiera 

a la idea imperial, por la que España dominarla al mundo de su·':dpoca, y lo que 

dl entiende por universal es lo europeo condicionado por España.9 De esta mane

ra, Valdds uni~ lo europeo con lo universal, pero a esta s!ntesis de lo qia d&

b!a ser el imperio, añade lo español. Sin embargo, ya he visto cl!lmo lo aepaftol ., 
resultaba extraño a la idea imperial, a pesar del sentimiento mesUnico. Eapaña 

se sent!a ajena a Europa pues buscaba su propio desarrollo y no deseaba sacrifi

carlo a 'la universalidad. l.D que hace Vald,s es. sacrifi~ la t.S1iversalidad a 

Espafia, pero ni siquiera as! funciond la idea imperial de Carlos v, que trmidn.S 

con Felipe II. 

He dicho que Alfonso de Vald,s se mantuvo como l!der del erasmismc espa

ñol en una posici&l activa, aunque no pol&nica.. Es decir, coardinaba lu acti"!, 

ciadas erasnistas, se preocupaba por la suerte de Erasmo y difund!a sus ideas, P.! 

ro no hab!a tenido la oportunidad de verter todo aquello que le preocupaba en 

una obra. Cuando lo hizo, defendi~ ardientemente la pol!tica imperial (cf. Ba

taillon, p. 387), y de hecho, los dos Didloqos de Vald,s nacieron de sitlacianas 

pol!ticas extremas, rnds que de una situaci6n religiosa. Es sintan4tico qua nin

guno de los Didlogos haya sido escrito por ,1 durante la conferencia de Vallad~ 

lid, donde se cuestionaban seriamente las ideas de Erasmo. La conclu~dn as in

mediata: la d:lra de Valdds naci6 de un compromiso pol!tico, o mejor dicho, de un 

compromiso pol!tico-religioso, pues ya se ha visto la extraña mixtura de ambas 

elenentos en el pensamiento pol!tico español de la lpoca. Lo que hizo el era&-

9. Cf. Sergio Femdndez, "El para!so cerrado" en Las grandes figuras espallolas 
del renacimiento y el barroco, Ponnaca, M,xico, 1966, p. 561 · (col. Pmaca, 
30). 
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mismo de Alfonso de Vald§s fue actuar como mediador entre ambas cosas, equili

brando pol!tica y religi&, al enfocarles hacia una misi& providencialista del 

imperio, donde lo pol!tico se supeditaba al nuevo orden religioso propuesto por 

Erasmo, y en donde le religioso dapend!a del adecuado uso del poder pclttico. 

Paro no todos los españoles pensaban as!. Francisco de los Cobas se en

carge de los asuntos de Carlos V. El reorgenize la adninistraci& y su funcien 

siempre fue de secretario, no de escribiente. Como administrador, su punto de 

vista ara m4s realista que el de muchos de los colaboradores de Carlos v, por 

eso resulta significativo que Cebos no se interesara por los problemas intelec

tuales, politices o religiosos de le §poca. Junto a esto, tempoco hubo en §1 

ningl.l"la preocupacil5n por la misioo imperial de Carlos V (cf. Lynch, pp. 69-?3). 

Esta situaci& dentro ele su misma Corte es muy ejemplar, porque muestra que la 

posici&, de Valdds y los erasmistas no era ~nica, sino que hab!a colaboradores 

del emperador a los que no st5lo no preocupaba la idea imperial en un sentido po

sitivo, sino que ve!an en ella una sangr!a para la econan!e española. En le co

rrespondencia y en los escritos de Cabos no hay alusiones a la idea imperial. 

Esta nindiferencie imperial" contrastaba notablemente con el apasionamiento de 

Valdds, y el contraste clarifica las posibilidades que se ve!an al imperio desde 

dos perspectivas diferentes. El tiempo darla la rezi5n e Cebos y no a Vald§s. 

Pero no st5lo con Cebos tenía diferencias Valdds, sino tambi§n con los humanistas 

italianos, e pesar de compartir algunos puntos. Ambos ten!an en com~n el saber 

universal y sus formas, el desprecio por una tredici& hueca, que en Val~s se 

manifiesta en la b~squeda de un cristianismo esencial. Pero ere evidente le di

ferencia en la critica realizada. Aunque uno y otros est&i contra el mito y le 

superstici&i, los italianos son modernos y emancipados, mientras que Valdds es 

moderno en cuanto al cristianismo reformado. De esta manera, en Valdb el cris

tianismo recubría a la guerra imperialista, su argumentaci~n ere hiriente, vio

lenta y dogmática, a veces totalmente manifiesta, otras atenuada {cf. Fem&idez, 

pp. 55-56). La r.1ezcla de lo moderno y la medieval es la gran paradoja, no s6lo 
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de Alfonso de Val~s, sino de España misma. No debía resultar extraña la incan,2 

didad de los humanistas españoles en Italia. 

Una vez llegada la desbandada de lps erasmistas, algunos de ellqs se sal

varon de la persecuci6n inquisitorial por la muerte o por un aut~xilio oportu

no. El primero fue el caso de Alfonso de Vald§s, a quien se le heb!a abierto 

proceso en 1531, posiblemente a raíz de sus conversaciones con Malsnchton. Ad~ 

m&s, Diego, su hennano, a quien le había confiado el manuscrito del Mercurio, c,2 

menz6 a hacerlo circular imprudentemente, con el resultado obvio de un esc~dal.o 

en los c!rculos ortodoxos. Ante esto, la Inquisici6n orden6 una revisilin del 

' texto y se le encontraron varias faltas: irreverencias contra las indulgencias, 

el patrimonio pontificio, la omamentaci6n eclesi4stica, las invocaciones a la 

Virgen; · simpa.tia hacia los alumbrados y antipat1a por los frailes; prefarancia 

del estado matrimonial sobre el de la virginidad, y de la oraci6n mental sobre 

la vocal. Y por si fuera poco, se encarga a Pedro Juan Olivar la censura del 

Lactancia, y como no encontr6 nada herlitico en §1, s6lo señali5 la hostilidad al 

papa, un excesivo apresuramiento para la inter,:,retaci6n de los juicios de Dios, 

y dos pasajes lamentables: uno acerca de las imdgenes y otro sobre las reli

quias (cf. Bataillon, p. 482). Desde luego, Vald,s ya no pudo ver nada de esto, 

ni tampoco se enter6 del juicio que le esperaba ente la Inquisici&t. Pero es 

significativo el hacho de que la ortodoxia atacara incluso al líder ere.anista en 

España, a pasar de su posici6n pol1tica: ser secretario de Carlos V. t.lachas 1!l 
tercesiones del emperador pudieron amenguar resoluciones inquisitoriales, pera 

una vez que la Inquisici6n ataci5 frontal y abiertmlinte al erasmismo, canenzaran 

los tlltimos días de este movimiento en España. Por otro lado, la muerte de Val

d'5 provoc6 dos cosas: la ausencia de un g're.n erasmista junto· a Carlos V y al 

descabezamiento del erasmismo español, que perdil5 a su l1der m!s importante. 

Fue acompañando a la Corte imperial hasta Viena que Alfonso de Valcffls ca

yl5 enfenno, entre el 29 y 30 de septiembre, para morir el 5 de octubre de 1532. 

Vald§s no pudo e¡;¡cEipar a la epidemia que se inici6 en Viena casi al mismo ti1111po 
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que la Corte estaba por abandonar la ciudad. Con la muerte de Vald!Ss, Erasmo y 

Carlos V perdieron a un ardentisimo lider y a un servidor eficaz, respectivamen

te. ~luri6 un haubre que cre!a que Dios estaba con''}1que defendi6 activamente 

el imperio y a Carlos V de sus enemigos y que gui6 al erasmismo español, tratan

do de derrotar a sus detractores. Y asi1 junto con la muerte de Gattinara1 se 

cieITa todo un momento de la pol!tica y la cultura españolas: cuando Carlos V 

regresa a Barcelona en 1533, ya no quedan a su lado las personas que trataron de 

i.nir la idea imperial ccn la refonna religiosa de Erasmo (cf. Id., pp. 429-431). 

Los destinos de España cambiaron despu!Ss de estos acontecimientos: la ortodoxia 

se afinna, el imperio se encieITa en si mismo, los intelectuales m4s heterodoxos 

hacen una especie de auto-exilio; Vives en Brujas, Juan de Vald§s en Italia; el 

erasmismo pierde fuerza y canienza a ser perseguido en España, los iluminados es, 

ITen igual suerte, comienzan a prohibirse obras y traducciones erasmistas, etc. 

Hay en Alfonso de Valdds una actitud vital llena de alegria y violencia, que a 

principios del siglo XVI canpart!an varios intelectuales. !ero esta actitud mor! 

ria entes de tenninado el siglo, transfonn&idose en tristeza y rencor. El "gozo 

de vivir, de pensar, de sentir" fue sustitu!do por el claroscuro del barroco, la . 
salvaci6n universal por España se convirti6 en la salvaci6n personal de España 

(cf. Farn!ndez, pp. 56-57). 

A finales del siglo XV y principios del XVI, el lenguaje no era s6lo una 

actividad literaria en España, sino tambi~n un instrumento de expensi6n políti

ca. Asi lo vio Antonio de Nebrija1 quien en el pr6logo a su Gram!tica de la len

gua castellana afinna que "la lengua siempre fue compañera del Imperio", y de que 

la expansi6n española deb!a acompañarse de la expansi6n lingD!stica. Pero no~ 

lo dsto, Nebrija consideraba que con ayuda de su Gram!tica los demás pueblos 

aprender!an el español (cf. Lynch1 p. 10). Y aunque los cCB1ceptos .Y los momentos 

son distintos, hay una coincidencia entre Nebrija y Valdds: la lengua como cor~p~ 

ñera del imperio, y en un sentido amplio, la actividad lingD!stica como su difu

sora. Nebrija el~bora su Gram4tica y Alfonso de Vald~s sus Diálogos, en alguna 
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medida, cano consecuencia de la actividad imperial: por medio de la palabra se 

propaga o se defiende al imperio, Esto implica, adem4s de la actividad verbal 

o literaria, propiamente dicha, una conciencia más o menos clara del papel de 

los intelectuales en la labor imperial, En este sentido, es mucho más claro el 

paralelo entre fJebrija y Vald§s, pues no importará lo erudito o lo apasionado de 

sus trabajos, sino la calidad verbal de ellos, con el objeto de servir a la poJ.! 

tica española, As!, Nebrija fue un antecedente, aunque fuera indirecto, de Val

d4s, pero en los dos hay el hilo _conductor de lo verbal como un anna mb del im

perio español, 



II, EAASl,Il Y SUS ICEAS EN VALDES, 

A) PcUtica, 

8) Religi6n, 
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En los Di~logos de Alfonso de Valdds es evidente la presencia erasmiana, 

aunque no todos los aspectos o t6picos de la ideolog!a de Erasmo se expliciten, 

En cada apartado hago menci6n de los puntos más relevantes en que coinciden Era~ 

mo y Valdds, pero creo que es importante señalar tambi4n las directrices m4s im

portantes del ~enscmiento erasmiano para ubicar adecuadamente al autor español 

en el tipo de ideolog!a en que se encontraba inserto, La llarlci6'I es r4pj.da1 pe

ro muchas veces algunos aspectos· se relacionan con puntos que s! atiende Valdds, 

Esto sirve tambi4n para comprender el pensamiento erasmista de Valdds y aquellos 

puntos en que no coincid!an, 

Ante todo, hay que recordar el papel de Valdds como cabeza visible de los 

erasmistas en España, y su propia relaci6n con Erasmo, Por un lada, ValdAs, fi;. 

ribundo erasmista, asumi6 el papel de refrenar la virulencia y la iran!a del 

maestro contra ciertas figuras españolas, Con esto, pretencl!a ganarle a Erasmo 

adeptos y conexiones politicas que beneficiaran su causa, por la que llega a· ams_ 
1 

nestarlo, haci4ndole ver las inc_onveniencias de su actitud. Pero adami!s de ccu 

sejero de Erasmo, Valdds le infonnaba puntualmente de la evoluci6n de su causa 

en España, como la reuni6n de te6lcgos que pretendi6 condenar sus ideas en 1527 

(cf. !2,,, p, 1714), As! que, además de ide6logo, hay en ValdAs un deseo de ayi;. 

dar activamente a su maestro, difundiendo sus ideas y.-protegiendo sus intereses, 

a~n antes de que los hechos lo orillaren a escribir sus dos Diálogos. Cano dice 

Fern4ndez Mcntesinos, Alfonso de Vald,s ten!a la "actitud femenina" de seguir a 

las ideas por las personas: el imperio por Carlos V y el erasmismo por Erasmo. 

Es claro que aunada a la simpatía ideol6gica entre ant)os personajes, habia una 

amistad muy entrañable, a pesar de que nuncall.ilglaia atCVfldt'.99 lle forma perso

nal, De esto da testimonio su correspondencia, en la que pueden seguirsa conse

jos, reconvenciones, problemas, reconciliaciones, etc,, como muestra el siguien-

1, Cf, Desiderio Erasmo de Rotterdam, Obras escogidas, ed. cit •. , pp, 1712-1714, 
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te fragmento ce una carta que Erasmo dirigi6 a ValdAs en agosto de 1531: 

"Enojos de amantes -dijo el C6mico- son reintegraci6n de amor". 
¡Oxe, afuera, que entre nosotros, unidos por cmistad nada ~lgar, 
se interponga ninguna sombra de ofensa! Con todo, acontece de 
cuando en cuando que, entre los amigos más estrechos, suelen ori
ginarse ciertas suspicacioncillas o querellas insignificantes, 
que, a fin de cuentas, révigtirizan la robustez de la bisnqueren
cia, {Id., p, 1?54). 

f.lanifestaciones de la estrecha amistad entre ambos hay muchas. En 152?, 

Valdfs haré una muy valiosa, pues·a pesar de·que la conferencia de Valladolid d,2_ 

j~ un margen de tolerancia a los erasmistas, y a pesar de que la ortodoxia no se 

~.centraba en condiciones Optimas para ofrecer un serio peligro inmediato, AlfO!l 

so de· ValdAs consideraba que era necesaria una mayor medida de fuerza para poner 

a salvo no s6lo a Erasrno sino tambiAn a sus ideas y adeptos en España. Redacta 

as! una carta que da a firmar a Carlos V, en la que se asienta la ortodoxia de 

Erasmo y se le reconoce cano defensor ideol6gico de la cristiandad: por lo tan

to, la difusi6n de sus libros no. corre peligro, aunque se recaniendan algunas m2, 

dificaciones para evitar situaciones confusas. Esta carta imperial a Erasmo Pl'D!! 

to adquiri6 una gran difusi6n y se hicieron varias reimpresiones de ella, con lo 

que parece ser cierto que ValdAs tenia en mente tanto a Erasmo como al pablico 

español al redactar la carta.2 Con eso, ValdAs demostraba en la obra no s6lo 

una preoci.pacii5n por la ideología erasmista, sino tambi&i por su difusi6n y pro

tecci6n. Esta preocupaci6n que existia en Al, cano si hubiera una cancillería de 

EraB1110 a su cargo, lo hace seguir una pol!tica de apaciguamiento para evitar en

frentamientos e indiscreciones. Todo esto hace de ValdAs, 1'(14s claramente, cabe

za visible del "estado mayor erasmiano" español, cabeza que no titubeaba en uti

lizar los medios imperiales a su alcance para proteger a Erasmo. 

Cuando Vald!s se vio forzado a escribir sus Di4lcqos, era consciente de 

lo que hacia, pues se propon!a defender al imperio e imitar a Erasmo. Pero la 

2. Cf. l,larcel Jctaillon, Op, cit., pp. 2??-2?8. 
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3 
imitaci6n consistía en aplicar vitalmente las ideas de su maestro. Esto nos da 

dos dimensiones de la labor de ValdAs: si, por un lado, es capaz de citar y ca

si traducir literalmente a Erasno, no lo har4 por una simple imitaci6n servil, 

sino por la necesidad de aplicar sus enseñanzas a una situaci6n española inmedi.!:!, 

ta. De esta manera, el pensamiento de Erasmo se matizar4 por el contexto y la 

intenci6n que Vald.Ss dA a su material. Adem4s, en una actitud de honestidad, 

Vald.Ss mismo señala en el pr6lqJo, tres fuentes del Oi4logo de Mercurio y Ce.r6n: 

Erasmo, Luciano y Pontana, pero quien m4s interesa por su importancia en los as

pectos político, social y religioso es Erasno. Sobre todo de su Institutio prin

cipia christiani obtuvo Valdds el pensamiento político m4s importante. Las ref~ 

rencias a Erasmo son a veces traducciones literales, pero en la mayoría de los 
4 

casos se le traspone a una nueva circunstancia, 

Erssmo tambiAn está presente en el Ci~lcgo de las cosas ocurridas en Roma, 

no s6lo por el recuerdo de varias obras sino tembidn por recursos y temas gen~r.!, 

cosque no fueron tomados literalmente: la crítica a la devoci6n dispendiosa, 

la superstici6n en religi6n, etc. Y las obras concretas ca, mayor frecuencia 

son la~, la Querela pacis y el Enchiridion (cf. F, ~ontesinos, Lactancia, 

pp. LXVI-LXVII), Sin embargo, como dice Montesinos, la obre. de Vald.Ss es origi

nal, tanto por su actualidad como por su elocuencia, En un sentido estricto, d~ 

be decirse que Alfonso de Vald~s recrea los textos erasmianos al darles una vit.!:!, 

lidad propia y al contextualizarlos distintamente. Por otro la~o, debe recordar, 

se la filiaci6n intelectual del a~tor. Una consecuencia de ~sta es el recurso 

directo de las fuentes del maestro. 

Los aspectos que he nombrado podr!an circunscribirse a una influencia pe.:: 

sonal o de iéeolog!a ger.eral, pero no para all! la presencia de Erasmo en el se

cretario de Carlos v. Tambi~n hay ideas concretas y recursos o situaciones 

3, ·:f, Fern!ndez [.'ontesinos, Gp. C:it,, p, LXIV, 

t.., Sf, Jos~ r'cm5r.dsz :.lontcsir.os, "Intrcducci6n al Cié!lo;;o de :,ls:i::irio y :::.::.:riSn", 
...;;;., ec!,, Es::c.sc-Cal;:e, ;,;adric;¡, 1:?71 1 p, ;e;:, (col, Clésicos Gas-:ellcnos, s.::). 
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que determinan a Valde1s. En cuanto a la revisi&i de ideas, hay al siguiente pa

norama: Erasmo aspiraba a una libertad religiosa que prescindiera de dogmas, de 

ceremonias y reglas para llegar a un nuevo cristianismo que hiciera a un lado t,2 

do aquello que fuera obst4culo para el conocimiento interno de Cristo y para la 

pr4ctica evangdlice. Esto no implicaba ranper con las exigencias sociales, pero 

Cristo seguirla siendo el eje alrededor del cual girarla todo. Sin anbargo, en 

el fondo del asunto, Erasmo ve:ta al orden establecido cano un mal menor que d.

b:ta ser soportado o tolerado, y esto era lo que alteraba profundamente los esp:t

ritus de los ortodoxos (cf. Bataillon, pp. 97-98). No sin rez&i, pues Erasno d! 

seaba tambi&, un cambio profundo en las estructuras pare poder llegar a la libet, 

tad religiosa y a la realizaci&l de la philosophia christi. Desear el cambio de 

la Iglesia, de las m,¡anizaciones estatales y de los individuos ya no ara acep

tar tan pacientemente el orden social, pero era considerado un mal menor por 

Erasmo cuando se le presionaba para definir su posici&i. Para no caer en el lu

teranismo, deb:ta atenuar algunos de sus conceptos y confesar no ser un revoluci,2 

nario o no querer una revoluci&i. Pero, como quiera que sea, ninguna de las dos 

actitudes pod!an dejar satisfecha a la corriente ortodoxa de la Iglesia. 

Es en la Paraclesis ad philosaphiae christianae donde Erasmo expone su 

teor!a de la philosophia christi, que despuds desarroll.ar4 en obras mas inlportEI!!. 

tes como el Enchiridion. Estos planteamientos sedujeron a muchos intelectuales 

y humanistas y ayudaron a fonnar el movimiento erasmista. La philosophia christi 

puede resumirse del siguiente modo: el mensaje de Cristo es tan simple, que no 

~lo debe ser le!do por los hanbres y mujeres de todos los pafses, sino que es 

imecesaria toda especulaci&i alrededor suyo. Serl tel5logo quien incorpore a su 

vida esa palabra, no quien la canente. Y los enemigos de esta diwlgaci& son 

los tel5logos profesionales y los frailes. Si todos los hanbres canenzaran a vi

vir la vida ang1Uica, reinarla la paz en la tierra y se olvidar!an las guerras. 

Tanar conciencia de esto es cambiar todo el ser, y la philosophia christi no e~ 

tradice las enseñanzas de los fill5safos anteriores a Cristo, antes bien, Astas 
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son como balbuceos en comparaci&i con lo enseñado por til. Los cristianos deben 

escuchar las enseñanzas de Cristo y entregarse a ellas como los musulmanes se BIJ. 

tragan a las de Mahana (cf. Bataillon, pp. 75-76). 

En la Paraclesis no se expresa totalmente el pensamiento de Erasno, pues 

faltan sus importantes apreciaciones sobre la paz, la cuesti&, de las supersti

ciones y las reliquias. As! como el culto a los santos, las indulgencias, los 

bienes eclesiásticos, las 6rdenes monásticas, las peregrinaciones y milagros. 

Aunque Erasno utiliz6 la lengua latina como veh!culo literario para comu

nicar sus ideas, y aunque le molestaba que las lenguas ranances hubieran roto la 

unidad latina, ,1 veía las necesidades concretas de la gente comtln y de los ile

trados, y por ello propone que la ~ y todas las oraciones dichas en lat!n 

se traduzcan a cada lengua para lograr una mayor participaci&, del evangelio en 

todas les persones. Pero no es 5610 la participaci&i del cam1n de la gente y su 

incompransi&i lo que Erasmo señale para el lat!n, sino tambi'1 las carencias de 

muchos sacerd~tes y frailes, que tampoco podr!an entender lo que dicen: 

¿Qu~ mal se ve en que los hombres repitan el Evangelio en su lengua 
materna, la que ellos entienden: los franceses en franc,s, los al~ 
manes en su lengua, los indios en la suya? A m! me parece mucho 
más reprobable, o por mejor decir rid!culo, que los ignorantes y 

las mujeres mascullen en lat!n sus salmos y su oraci&, dominical c2 
mo loros, sin entender lo que dicen ••• ¡Cuántos hombres de cincuBIJ. 
ta años ignorBn el voto que han pronunciado en el bautismo, y no 
han tenido nunca la menor idea de lo que significan los artículos 
del Credo, la oraci&, dominical, los sacramentos de la Iglesia1 5 

Esto en cuanto a las ideas generales de Erasno. Serla prolijo enunerar 

todas sus abras, en cuya cuerpo general se distribuye reiteretivaniente el pensa

miento del autor holand&s. Pero de varias obres de Erasno toma provecho Valdb, 

na selo en cuanto e ideas a planteanientas, sino tambi&i en situaciones hechas, 

s. Allen, 9?us epist0lanm1 Des. Erasni Raterodami1 t. v, Ep!stola 1255 (13 de 
enero de 1522), intrad., cit. por 8a.taillon1 p. 134. 



cmo la canpra de la galera por Car6n o la muerte del buen cristiano en el 21!
logo de Mercurio y Car&l. Estas situacia,es esUn tanadas de di4logos cano~ 

!:!!l• ~ y Funus, los Coloquios, la!!!!:!! y el Enchiridia, {cf. F. Mbntesinos, 

Car&, p. XIV). Estas situaciones estdn bien trenzadas ca, pasajes originales 

del propio Valdb, y en ocasianes, cano afi:r,na Ma,tesinos, atenOa elanentos ~ 

siado recargados o excesivos de Eresmo. Y si varios de estos aspectos han sido 

tanados literalmente por ValdAs, debe importar la manera cmo llste logra adecuar 

elementos externos a una obra y 111a situaci&l espec!ficamente españolas. 

Adns de Eramo, ValdAs tambi&l fundamenta sus ideas en Luciano y Pa,ta

no, sobre todo en lo que se refiere a mecanismos; y espec!ficamente, de Eraano 

tana los recursos ret&-icos, ingeniosidad, estilo dialActico o discursivo, 811Uffl!. 

raciones, oposiciones paralelas entre realidad e idealidad o entre actos parale

los pero distintos, como la profanaci6i de la hostia y una canuni6i sacr!lega. 

Probablemente la mayor parte de las influencias ret&-ices, estil!sticas y forma

les puedan encontrarse en el DiO.ogo de las cosas ocurridas en Rana mb evident! 

mente que en el Di~logo de Mercurio y Caron. No es posible decir si eso sa debe 

a la mayor elaboreci&, del Oltimo di&logo, a la premura del primero o a otra~ 

sa. En el aspecto ideol~ico, la influencia es muy grande y tal vez una de las 

obras mls influyentes sea la de los Coloquios. Final.mente, el crddito corresp~ 

de a los multicitados Enchiridia,, Querela pacis y !!2!:!!• Para evitar una prol!, 

jidad abusiva en estos aspectos y para canprobar varios ejemplos con refera,cias 

textuales, cf. 1!!•, pp. XVI-XIX. 

En el Enchiridia, plantea Erasmo un sistema dialAc:tico, por medio del 

cual opone elementos internos y externos, para que de la ca,trariedad resplan~ 

ca mejor aquel elemento que quiere mostrar. ValdAs har4 uso constante de este 

recurso en situaciones similares a las que empled su maestro: oposiciones entre 

cristianismo externo e interno: 

[•••]Ya todas las faltas anteriores se oponen grotesc11111ente las 
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obras exteriores: arrodillarse en un templo visible, y en el tem
plo del coraz&l levantarse contra Dios; abstenerse de alimento, y 
manchar el alma con alimentos inmundos; ademar una capilla, mien
tras el santuario interior est4 profanado por las abaninaciones de 
Egipto; bendecir exterionnente cantando los salmos, y maldecir de!! 
tro del alma; ir con el cuerpo a Jerusal4n, cuando uno lleva en el 
alma a Sodana, Egipto y Babilonia. (Bataillon, p. 201). 

Sobre este punto me extiendo m4s ampliamente en el cep!tulo nl.a dialdctican en 

los DiAl.agos de Vald~s. 

Tal vez ser!a interesante dividir en dos clases al tipo de influencia que 

Alfonso de ValdAs recibe de Eresmo: una seña la influencia conceptual, funda

mental para el autor español, pues de la ideolog!a erasmiana deriva su propio 

pensamiento, aunCJ.!e pudiera haber rasgos originales o discrepancias. La otra 

influencia seña tmbi'1 illlportante, pero en relaci&l a las situaciones hechas 

que de Erasmo tana Valdds pare la danostraci&i o ejemplificaci&i de ciertos ar

gumentos. En ocasionas, Valdb podn! ampliar, agregar o tanar COIDO punto de Pª!: 

tida esas situaciones para elaborar otras nuevas, pero muchas veces el manento 

serA tanado literalmente. 

A) POLITICA. 

Uno de los ternas pol!ticos m4s importantes de Eresmo es la paz, pero hay 

CJ.!e señalar que Asta procede de una situaci&i religiosa. La paz de Cristo que 

dafend!a Val~s viene de Erasmo, y de all! se deriva el pacifismo que tambiAn C!, 

racteriza el mesianismo erasmista de España. Esta paz pol!tica proviene de un 

concepto religioso muy ambiguo. Ciertamente, Eresmo y sus seguidores no dejaban 

de tener problemas para conciliar al Dios de los Ej8rcitos del Antiguo Testamen

to con el Pr!ncipe de la Paz del Nuevo. Pero este problema se agudizaba con el 

de la paz que deb!a venir desput!s: ellos se deben cuenta de que la paz anuncia

da por Cristo ara espiritual y no estrictamente terrenal, pero por alguna genel'!, 

lizaci6n, esa paz se extiende a lo secular. Posiblemente Erasmo era consciente 
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de lo utepico de la situacit5n, mas en el casa concreto de Valdds el planteamien

to se desarrolla del siguiente IDDdo: el B111Perador puede llegar a ser el rest~ 

rador de un imperio cristiano en el que se deslice la paz. Sin ~, este 

programe. tan lejano se ve diferido por la urgencia de una paz m4s pr6xima, m&s 

inmediata para la convulsionada Europa de principios del siglo XVI. 

Las ideas fundamentales que sabre la paz tiene Erasmo se encuentran en la 

Querela pacis. AlU expone la escisi& del hanbre con respecto a la naturaleza: 

bta se mantiene cercana a Dios, mientras que el hanbre usa su inteligencia para 

la destrucci&l y la guerra, que se provoca por razones intrascendentes. De este 

manera se olvida a Cristo, que es el Prlncipe de la Paz. Y cano Erasmo func:llln~ 

ta la paz en las enseñanzas b!blicas, tiene probleraas de interpretaci&i para 

ciertos pasajes. Porque el Nuevo Testamento es clan, en ..,, y sieqire señala en 

Cristo el espíritu de la paz y de la unidad con Dios, sin hacer referencia an 

nin~n manento a rasgos vengadores en 111 (cf, Bataillon, pp. 86-86). 

Erasmo tuvo varias controversias por su defensa de la paz. Esta y la l'8!, 

lidad evidente rompieron sianpre can sus esperanzas pacifistas. En un 1110111Bnto 

en que las estados modernos canenzaban a formarse, en que varias gobernantes ma

nejaban y aplicaban la teoría de Maquiavelo, y en que casi todas los pidses se LJt1 
lizaba una pol!tica expansionista, las peticiones de paz debían ser desoídas 

-
necesariamente. Aunque Erasmo y los h1.111anistas expresaban la voluntad de un gran 

sector europeo, ¿qud podían hacer ante los intereses que impon!a la model'Tlll ra

z6, de estado? Una cosa es que fueran toleradas o aaniradas esas ideas a quie

nes las sosten!an, y otra que tuvieran una influencia eficaz en los medios en 

que se deseaba que la tuvieran. 

A pesar del origen evangUico de la teor!a de la paz de Erasmo, esta autor 

se detiene a analizar las causas de la guerra en Europa haciendo 1.8'\a descripci6, 

de los problB1Das europeos. 

[••• J Francisco, rey de Francia, est4 presa en España, siendo m~ 
ceder que lo hobiera tratado mejor la fortuna. Don Carlas, empara-
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dar de Roma y rey de España, parece procurar la ma,arqufa de todo 
el mundo, qua le as debida. Don Hemando, su hennano, tiene bien 
que hacer en AlE111B11ia. En todas las cortes hay hambre de dineros. 
Los rtlsticos y gente vulgar escogen por todas partes grandes movi
mientos. Los pueblos querrfan sacudir de s! a los señores. La ca 
sa de la Iglesia padece gran daño ca, chismas e discordias. Por 
mil partes procuren algunos cristianos de despedazar la sanctfsima 
vestidura de Cristo, la cual ni sufre ser partida ni cosida. La 
viña del Señor no de s6lo un puerco es ya destrozada. En algunas 
partes de la cristiandad corre muy gran peligro la autoridad de los 
prelados, la dignidad de los te6logos, la sanctidad de los frailes, 
menospreciarse las sanctfsimag leyes de la Iglesia. Parece ya cua
si asomar el Anticristo ( ••• J 

Aunque an algunos puntos difieren Erasmo y Valdds (el destino de Francisco I, 

ate.), la visi&i global da ambos sobre la problem!tica europea es similar, nos~ 

lo en cuanto a los hechos en sf, sino tambi&i en cuanto a las causas: si Dios 

ha castigado a la cristiandad, y a Rana en particular, con al saco y con una se

rie da problemas, es porque al desorden ast4 prefigurando al Anticristo o la faj;, 

ta de Dios en la cristiandad. Esta falta de Dios ocasiona el caos para Erasmo y 

para Valdfte, al castigo divino reflejado en el saqueo de la Urbe. 

Pero no es st1lo al panorsma europeo el que analiza Erasmo, sino que tam-

bi&i los motivos m4s mezquinos de la guarra: 

( ..• J como si todos los qua van a la guerra fuesen por defensa da 
la rep~blica a no por cobdicias e interesas tan viles que les ha
cen poner por tres blancas de salario la vida. Y al fin que alli1 
los lleva, muchos de ellos los muestran bien por las obras, que c,2 
mo vilmente, 1114s por interfts que por esfuerzo, se determinaron a 
dejar sus mujeres e hijos( ••• ] (1s_., p. 17?). 

En comparaci6n con Erasmo, Vald§s hace hincapii§ en las crueldades de la 

gU8l'TB, enl.61ciando los motivos reales de quienes participan en ella. Valdfts no 

justifica los acontecimientos bl11icos en el Didlcgo de las cosas ocurridas en 

Rana, pero añade algo que lo distingue de Erasmo: la intancionalidad divina pa

ra que ocurrieran esos hechos, para del mal obtener un bien inayor: la reforma 

6. Desidario Erasrno de Rotterdam, Coloquios, ed. cit., p. 173. 
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de los cristianos. Al igual que Ere.S1Do, Valdfs pondera los desastres ocasiona

dos por la guerra. Ambos se preocupan por las causas, individuales o sociales, 

al nivel de la soldadesca o de la diplauacia, pero Valdds detalla mucho m«s los 

horrores bAlicos. Es Lactancia quien dices 

(••~J Y despub que esta maldita gLErra SB COIIIBfli~t ¡quintas ciuda
des vanos destru!das, qudntos lugares y edificios quaDBdos y despo
blados, qu&ntas viñas y ruertas taladas, qudntos cavalleros, ciuda
danos y labradoras venidos en si.Da pobreza 1 ¡ Qudntas raugeres avr&, 
perdido sus maridos, qudntos padres y madres sus amados hijos,~ 
tas clonzelles sus esposos, qudntas v!rgines su vi:rginidad; quintas 
mugeres for¡adas en presencia de sus IIIBi'idaJ, quintos maridos muer
tos en presencia de sus mugaras, qu8ntas llltl'1jas deshonradas a~ 
ta multitud da h1111bres faltan en la cristiandad! Y, lo que peor es, 
1qudnta multitud de 4nimas se abr"1 ido al infierno, a disimulJmo~ 
lo, cano si fuesse Lila cosa de burla! [••!]7 

Por niedio del ejemplo individual, Vald4s tnsta ele describir lo acontecido en ta'18 

sociedad durante la guerra y despu4s, por medio da la generalizaci&i, la phdida 

individual del alma. As!, la guerra va contra el hcnbre por hacerle perder su 

cuerpo y !1.1 alma. 

Pero el pensamiento de EraSP1D no s~lo ere de tipo reli!3i,DSD1 sino qua tll! 

bUn deri~ a lo político, y prueba de ello as su Institutio principia chriatia

!!!• El caisidereba que na los verdaderos reyes ninguna cosa hay que menos las 

convenga que ser temidos o aborrecidos", y adem&ls de las instn..cciones que da al 

pr!ncipe cristiano en la abra antes mencionada, en al coloquio da religiosos fi

ja suscintemente los puntos m&s importantes qua debe cumplir el príncipe ideal: 

pastor de su pueblo, desinteresado, fiado en Dios, etc. (cf. Coloquios, pp. 1~ 

102). Valdds sigue casi literalmente a Erasmo en el Di.4lpso de Mercurio y Car& 

cl.Blldo propone al rey Polidoro cano modelo. Sin sabargo, ValdAs arapl!a conside

rablemente las conceptas erasmianos en su affn de delinear lo que pod!a ser el 

7. Alfonso de Valdds, Didlogo de las cosas ocul'Tidas en Rana, Espasa-Calpe, Ma
drid, 19691 pp. 26-27, (col. Cl.4sicos Castellanos, 89). 
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8 
emperador. Los consejos numerosos que da el buen rey a su hijo, reflejan el 

pesimiSIIO de ValdAs sobre la continuidad ar. los hijos de la grandeza del padre. 

Valdds y Erasmo pod!an configurar tel5ricamente los personajes individua

les de una sociedad ideal,.tal vez parque ambos confiaban en que la labor de Car 

los V la implantarla. No es el lugar para analizar si la idea imperial de Caz,.. 

los V era utl5pica a no, pero en case de serlo, lo qua estarla haciendo ValdAs S! 

r!a con-egir particularidades importantes de la concapcil5n general del imperio. 

A final de cuentas, dste ·trataba de imponer la paz de Cristo en la tierra. 

Cano escritor pol!tico, Alfonso de ValdAs se encontraba preocupado, no sé 
lo por la idee. imperial, sino por el eraparador, su realizador. Por ello, en al 

Oi4l.ogo de Mercurio y Carl5n re~ne abundantemente una serie de virtudes y caract! 

dsticas que debe poseer el rey ideal, como he dicha antes. Posiblemente, Aste 

fuere un Carlos V ideal, pues la figura del rey hace contraste con los enemigos 

del a~erador y tiene una gran similitud estructural con al Carlos V que apare

ce en la narraci&, histl5rica del raismo dillogo. Para reforzar la perscnalidad 

del buen rey, Veldds lo presenta como mal rey en su juventud, y cuando se reali

za el cambio, aplica varios conceptos de Eresmo. El buen rey dab!a allegarse 

buenos y prudentes consejeras, ser pastar de su pueblo, pues Dios depositaba en 

Al asa responsabilidad, por lo que tambidn deb!a dar un buen ejemplo. Dab!a ser 

tambiAn pr!ncipa de paz, modelo de hmbre cristiano, conquistar a moros y cris

tianos por la faras de sus virtudes y porq..ie sabr!a hacer vivir a su pueblo en el 

amor y la caridad. Refo1111ada, adem'5, a la Iglesia y a las instituciones civi

les. Y de todo esto sobrevendr!a una gran cantidad de bienes. Pera cano Val~s 

as un poco pesimista, como antes he dicho, hace que el rey dA consejos a su hijo 

para proseguir con III buen reinado: es danasiado mazo y puede ser pervertido y 

desviado del camino de perfeccil5n fijado por el buen rey, pesimismo expresado 

a. Cf • Alfonso de ValdAs, D14J.ogo de Mercurio y Car&, 5a. ed. 1 Espasa-Galpe1 14!! 
drid, 1971 1 pp. 163-186, (cal. Cl4sicas Cas~ellanos, 96). 
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!.!!•, pp. 163-187). 
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De asta manera, la influencia fl.l'ldilnental de Enuno sobre Val~ en el ª! 

pecto pol!tico, se puada dividir en tres aspectos: la paz, la guerra y proble-

111as relacionados con ella, y la figura de un buen rey. Ya se ha visto c&io en 

estos puntos puede haber convergencias y divergencias, dependiendo de los intel'! 

ses espac!ficos de cada autor. Par otro lado, debe recordarse que Alfonso da 

Vald&s era pol!tico, y que desde su perspectiva se hacen comprensibles desarro

llos y adiciones sobre el tema, que a Erasmo no le interssan tanto. otro argu

mento m4s en favor de lo importante que as al tema poUtico en las obras del~ 

cretario da Carlos v, as el origen mismo da los DiJlaqas. o por lo 11181lDS al de 

Lactancia: un hecho p0Utic0, 001110 fue el saco de Aollla. 

La posici& personal de Alfonso de Valdb tambi&n fue datsnainants para 

que la influencia m4s rotunda en su obra fuera el pensaraiento religiosa da Eras-

1110. El ya ten!a fonnado un modo eta pensar poUtico despub de varios años da 

trabajo an la Canciller!a imperial y de contacto can los 1DBCaniS110s poUticos de 

Europa, adam4s de que al conocimiento que tiene sobre la prablan4tica europea es 

casi da primera mana. Por todo asto, era 16Jico que an Vald&s hubiera Myor u

licia e informaci&i en este terreno !JJe en El'ElSID. Y nuevamente deba aañal.ar la 

procedencia de la influencia pol!tica sobre Vald&s: cuando lo poUtico proceda 

del pensamiento evangAlico, el autor español sigue a Erasmo. En los desarrollos 

y consecuencias del tema, sigue su propio camino. 

B) iELIGICtJ. 

Es en el pensamiento religioso de Ere.9110 donde puede encontrarse una ma

yor variedad temdtica y una mayor riqueza en las direcciones que adquiere su in

fluencia sobre Alfonso de Valdb. Pero siendo tan vasto el taITeno religioso en 

Erasmo, me referira solamente a algunas preocupacimes comunes de los dos aut~ 
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res: la superstici&i, los problemas eclesi4sticos (bulas, ayii,o, ceremonias), 

la religi&t de los perfectos. Otros aspectos pudieran ser colaterales o deriva

dos de los que mencionA, o encontrarse incluidos en los temas generales de Eras

modelos que ya hablA en un principio. 

Fundamental en la critica de Erasmo es lo que se refiere al torcimiento 

de les Escrituras para adecLBrlo a los intereses particulares y teraporales de los 

hanbres. Por estas interpretaciones podia perderse el sentido original para ju! 

tificar varias de las acciones eclesi4sticas o seculares. Aunque no se mencio

ne, asto fundamenta muchas situaciones criticadas por ValdAs y Ere.amo, sin lo 

cual no podrian entenderse. 

[ ••• ] sanos verdaderamente crueles cuando, usando mal de la gran mer, 
ced que Oios nos fizo d4ndonos la fuente de la Sagrada Escripture. 
( ••• ] la enturtlialllos con nuestras vicios e interesas, torcidndola 
contra su pureza e rectitud hacia nuestras estragados prop6sitos, 
favoreciendo con ella la que elle claramente, si bien la quisidr&
mos mil"BI', defiende, ca nos fue dada para alimpiamiento e descanso 
de nuestros 4nimos e no pare encubrimos de nuestras malicias. (Co-
loguios, p. 89). -

En relaci&i con este delicado tema, Erasmo plantea el problema de las su

persticiones que plagan al cristianiS1110. El atribuye el mantenimiento de la su

persticiln a los intereses creados de los aclesiJsticos, que las justifican con 

una torcida interpretaci&i de las Escrituras. Y el problema con las supersticis, 

nas religiosas es que han enraizado profundamente en el sentir dd pueblo. 

MES0-4EAO.- Hay algunos que no piensan sanar de las calenturas si 
no les echan el h4bito de Santa Oamingo a cuestas; otros que no se 
atreven a morir seguras sino en el h4bito de Sent Francisco. 
CONAAOO.- Las que eso aconsejen, haciendo entender que el h4bita 
tenga por s! virtud de valerlas, o san hanbres venos a buscan deba
jo de esa calar su prap6sita ¡ e los que se lo creen, en lugar de 
devotos son supersticiosos, ca Dios no dejar« de conocer al robador 
e al malhechor entre las avea cano entre nosotros. (Id., pp. 216-
21?). -
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Valdb tambi.Sn se refiere a la muerte y a las supersticianes que la rodean, w

riando las ejemplos, pero utilizando la miSllla arguma,taci&, de EraSRO. Y rauy e! 

trachama'lte ralacianada con la suparstici&l y las ceremanias mortuorias est, la 

oraci&i, que as! vista, as un mecanismo m4s ele enajenaci&, de los fieles. En al 

Modus orandi, Erasmo dice qua la esencia da la oraci&, es elevar al ala hacia 

Dios, y por ello reprueba aquellas Dn1Cianes qua adlo se han canvartido en fdnn~ 

las a las qua se atribuyan poderes mag1cos. Para '1, las oraciones wrdadaramel.l 
ta 11811arablas san aquellas qua se encuentran en las Escrituras, y sd:lra todas 

ellas, al Padrenuestro. En ralaci&i a esta, Erasno reprueba las araci.anea a las 

santos y a la Virgen, por cansidarar que se han derivado del palita!smo pagano, 

y para enfatizar m4s en el asunto, trata de la superstici&i qua se provoca con 

ello. Sin embarga, no reprueba del toda este tipa de culto (cf. Bataillon1 p. 

144). La oraci&-i, las santos y la suparstici&i san temas muy i.nlportantaa para 

Erasna y cmistantemante welve a ellos en varias da sus abras, tac&ndolas B111Plia 

o superficialmente, dependiendo del casa. TBlllbiftn los tEnas de los santas y la 

superstici&i serdn muy iJllpartantes pera Alfc:r1sa de Vald.!s, pues la oraci&, sd 

tacada par 41 m4s bien de una manera indiracta 0 alusiva. 

En las idalatr!as con los santos, Erasma y ValdGs encantradan 111JCha tela 

de d&ide cortar: 

'1.ESCJ~ERO.- [ ••• J En este 11.gar hay muchos que crian puercos por as
te monte que aquí cerca est4, dende hay mucha bellota, a he entrado 
en opini&t da la gante qua Sant Ant&i es abogado de esta ganado, a 
par eso la honren, porque na las haga daño, teni&,dasa por ofendido 
si no curasa1 da festejarla. 
COJRADO.- Pluguiase a Dios qua verdadanlllenta la honrasen. 
UESa-JERO.- ¿En qud manara la habfan da honrar? 
CONRADO.- Aquel honra vardadaraanta los santos CJ.18 procura de las 
imitar. 
MESONERO.- Todo aste lugar andar& lllllñana regocijado con convites, 
can danzas a Juegas a aun can enojos e contiendas que simpra de ª! 
ta se recrecen. 
CCJJRAOO.- As! honraban las gentiles antiguamente su dios Baca; P! 
ro mucha me maravilla c&uo Sant Ant&i, as! hc:r1rad0, o maJor dicho 
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deshairado, no haca daño en los hombres que se muestran ser m&s lo
cosque las bestias por quien le festejan[ ••• ] (Coloquios, pp. 
207-206). 

Cano en otros casos, Val~s aprovecha lo dicho por Erasmo, ampli!ndolo y enriq.i!!, 

cidndolo, cano la situaci&i de las idolatr!as con los santos en el Didlago de 

Mercurio y car&. Tambidn en el Didl.990 de las cosas ocurridas en Aollla Vald4s, 

cano Erasmo, hace la relaci&i entre reliquias, supersticiaies y actitudes paga

nas propiciadas por la veneraci&i a los santos. Critica la iconograffa y las C!!, 

ranaiias por las que se pueden conseguir favores divinos o de santos, lo que tEI!!!, 

bidn se caivierte en una distracci&l q.ie desv!a al cristiano de Dios. 

[••.J Na sA d&lde nos ha venido tanta ceguedad en la cristiandad 
CJ.18 casi havemos ctddo en una manera de gentilidad. El quiere hon
rar un santo, devr!a trabajar de seguir sus sanctas virtudes, y agE, 
ra, en lugar desto, corranos toros en su dfa, allende de otras li
viandades que se ha.zen (•••1 ¿Qumis ver otra semejante gentili
dad, no menos clara que dsta? Mirad·c&no havanos repartido entre 
nuestros santas los oficios q.ie tenían los dioses de los gentiles. 
En lugar de dios Mars, han sucedido Sanctiago y Sanct Jorge; en l~ 
gar de Neptuno, 5anct Elmo; en lugar de Baca, Sanct Martín; en l~ 
gar de Eolo, Sancta BArbara; en lugar de Venus, la Magdalena. El 
cargo de Esculapio havemos repartido entre muchas: Sanct Cosne y 

5anct Dam1'n tienen cargo de las enfennedades c0111unes; Sanct Roque 
y Sanct Sebastidn de la pestilencia; Sencta Lucía, de los ojos; 
Sancta Polaiia, de los dientes; Sancta Aguada, de las tetas; y 

por otra parte, 5anct Antonia y 5anct Alay, de las bestias; Sanct 
S~ y Judas, de los falsos testimonios; Sanct Blas de los q.ie e! 
tomuclan ( ... ] (Lactancia, pp. 138-139). 

Adem4s de la devoci& y la superstici&i, otras de las grandes preacupaci.2, 

nas de Erasmo en el terreno religioso fueron la coq:,ra del cielo por medio de 

las misas, la exterior de las ceremonias (que lo sai porque distraen, hacen que 

se satisfaga al creyente ca, ellas hacidndole olvidar el cumplimiento de los p~ 

captas fundamentales del cristianisna), etc., y por eso insiste mucha en tal si

tueci&i ( cf. el "Coloquio de religiosos~ J. Pero en el coloquio de las maneras de 

morir, mundana y cat6lica, el planteamiento adquiere mayor amplitud y coherencia, 
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y se refiere fundamentalmente a la preparacidn de la muerte. El aspecto mds ct1 

ticado es la voracidad de los religiosos sobre los bienes del difunto, las su

persticiones que infiltran para alleg4rselos1 la "compra" del cielo por los ma

los cristianos y las ceremonias que anteceden a la muerte {cf. Coloquios, pp. 

225-239). Serla prolijo citar el texto canpleto, pero con lo dicho basta para 

detenni.nar la influencia de este tipo de planteamientos en Alfonso de ValdAs. 

En esta ocasi&, los argumentos sm manejados m4s dispersamente que otros toma

dos de Erasmc, es decir, no se desarrolla de un solo tirdn la situaci&i o el 

plantaamiento detenninadc, sino que aparece espor4dicBlll8nte1 segGn haya necesi

dad de elles. 

Muy cerca de le que acabo de decir, est4 el asunto debatid!simo de las bJ:!. 

las. 

COl1NELID.- Engañaste, que las bulas no sacan del infierno al que 
all4 est4 ni al que merece estallo; solamente sirven de que, vi
viendo nosotros bien, nos ayudan a satisfacer a la justicia divi
na, haci&ldonos parcioneros de los m!ritos de los santos, porque, 
aunque para esto baste ser cristianos y miembros de Cristo, por lo 
cual, estando en gracia, gozamos de la vida e de los otros bienes 
de que goza todo el cuerpo, pero de todo esto somos fechas m&s es
pecialmente parcioneros por la especial aplicaci!Sn del Pontífice 
Romano, a quien Cristo dej6 sus voces para esto y para las otras 
cosas necesarias a la Iglesia. 
AANALDD.- Si eso es en confianza de las indulgencias, ¿no ha el 
hombre de facer mal ni dejar de cobrar el bien que pudiere'l 
CORNELIO.- A esa cuenta, a m4s de tres se les toma.-4n las bulas 
en burlas, pues que se hallarán burlados cuando se les acabare la 
vida que en hucia de ellas hobiere mal vivido. {_!2., p. 66). 

El problema de las bulas tambi!n se debate en los dos Di4logos de Valdds. A ve

ces puede variar la estructuraci!5n1 en otras, tanarse la idea de la burla en 

quien confía a la compra de la eternidad. Por otro lado, Aste era un problema 

muy discutido en la .§poca. De cualquier modo, las actividades religiosas a cam

bio de dinero implicaban la bula, y Valr:14s las critica. 

No paran en las bulas los comentarios de Erasmo. En su obra De esu car-
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nium, discute varios problemas candentes sobre la religi&,: la rigidez del ayu

no, incluso para personas enfermas o de caistituci& ddbil, pare. quienes es pee.e, 

do comer pollo an Viernes Santo, frente a otras que pueden emborrecherse el mis

mo d!a sin ningim problema de este tipo. Para Erasmo, estas actividades son fa

riseas, y su pensamiento lo lleva tambi&i a cuestionar el wto de castidad &ae9!: 

dotal: por un lado, no encuentra justificaci&i para esto en los evangelios, y 

por otro, prefiere el matrimaiio que el concubinato para los sacerdotes que inc~ 

rran an ello ( cf. Bataillai, pp. 142-143). Cano Erasno no encuentra justifica

ci&i evang4lica a estos p161tos, se atreve a criticarlos abiertamente, paro siem

pre an una actitud prudente que inlpida las acusaciones de herej!a o luteranismo 

contra sus ideas. Por el miS1110 motivo eveng'1ico, tB111Poco justificard la confe

si&i auricular, encontrdndole muchas fallas CJ,1e no tienen pal.iatiw. Por lo me

nos para Valdl1s, el problema del ayuno ser4 tambi'1 de gran importancia, y util! 

zar4 argumentos similares a los de su maestro. 

Hasta aqu! el cuerpo de críticas generales y 1114s o menos caaunes para 

Erasmo y Vald!s. Tratard da esbozar ahora lo que para Erasao significaba la V8!: 

cladera pr&:tica clal evangelismo, es decir, la perfecci&i del verdadero cristiano, 

y lo que el autor español tana de esta enseñanza erasmiana. Dice Erasmo: 

No me meto a juzgar qui facen los otros; pero yo en ninguna de 
esas cosas me f!a, sino en Jesu Cristo y en la pureza da la con
ciencia, cai que se alcanza el cumplimiento de sus prmesas C. •• •] 
Algunos de (los] ejercicios exteriores o cerilloniosos, tme.dos mo
deradamente, 81.411:,Je ellos no son la sustancial perfici&l e piedad 
evangt!lica, ayudan mucho a conseguilla, a lo menos a los cmenzen
tes ( •• J E si acaso fuese que algt.118 (&lima] llegase a tanta per
fici&i que no hobiese menester la guarda da astas cosas para el 
aprovechamiento de su espíritu, aun a este tal le convemfa gUIU'
dallas para la conservaci&i de la paz e por no ofender la flaqueza 
de los que no hen alcanzado tanta libertad de esp!ritu. (Coloquios, 
pp. 75-76). 

El traductor ha puesto paliativos a la crítica da Erasno, que no admite siquiera 
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la justificacil5n de varias ceremonias exteriores. Par lo dem4s, Aste propa,e 

aquí la actitud fl.l'ldamental da los perfectos: desintds por las ceramonias 

aclesi&sticas exteriores, la parfaccil5n interior y la COIIIU'lit5n personal ca, Dios, 

aunque matizado por el traductor lo relativo a las caremaiias. Estos ca,captos san 

taabi&i sostenidos por ValdAs en distintos manantos da sus Di&lagos1 y llagan a 

ser uno de los motivos m4s fuertes de su argtnentaci&i. De hacho, lo que de es

to se ~ce en el DiJlogo de cart5n fue uno de los mayores problemas para la cr!t! 

ca del doctor Vilez (cf. F. lb'ltesinos, Lactancio, pp. XXIII-XXIV). Valdis am

plía allí ccn otras ideas sobre la parfecci&i cristiana y su pr&ctica, la par~ 

cuci&l y el asc&idalo que seguía a los perfectos, la indiferencia general pllJ'il 

al cristianismo por los cristianos, ate. 

Varias da las ceJ'Bllanias cristianas li0l1 criticadas por Era1110 par cansicif 

rarlas asta autor persistencia da 11acaniS110s mosaicos qua dab!an supararaa. Par 

~ gusto ,1 hubiera prescindido del Antiguo Testamento, quadancloaa s6lo can al 

Nuavo1 y entonces as da imaginar lo chocante qua le ra!ll.lltaban astu caraaoniaa 

mosaicas frente al asplritu vivo del avangalismo. 

[• .. J no se gana la vida atama por las obras canmanialas e 110aai
cas1 sino por la fa avangAlica, a, final.llanta, nos abra al cllllino 
da la vida inmortal, diciendo qua, si queramos entrar an ella, ~ 
demos los mandamientos de Dios (•••] Apartadas da nosotros las som
bras judaicas a vanas confianzas da los angaños de asta 11ur11io, nas 
lleva por el c1111ino de la verdad avangAlica a la vida eterna ( •• •J 
(Coloquios. PPo 86-87). 

Este planteanaianto de Erasmo influya indiractementa an Vald,s, para as 

evidente la importancia qua 11ste da a la pr&:tica da las enseñanzas avang,licas 

como el verdadero camino P8?9 lograr la salwci&i, par encima de carmonias y 

tradiciones. Y, s1 en dltima instancia, se hacen astas crlticas, as por la axi!, 

tencia da 1r1 prablana real en la Iglesia. Eraaa y sus seguidoras velan la nec!. 

sidad de un cambio en las estructuras acles14sticas y un cambio interno an los 

cristianos: fundamental para esos cl!lllbios ara al abandaio de prdcticas y tradi-
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cienes que oscurec!an el cBlllina indicado por la verdad evangll.ica. En este 581-

tido, Valdds coincide can Erasmc, al decir que datris da las ceremonias y apara.

tas externos de la Iglesia se encuentra el esp1ritu evangllico. Para lo qua am

bas critican es qua esas caramonias hagan perder de vista la verdadera esencia 

del cristiar.tisnt0. Y ara la Iglesia la qua propiciaba esa situaci&i, por lo que 

cada cristiano deb!a iniciar un cambio intama para na perderse en apariancias. 

Tembidn por eso, Erasno y Vald4s consideraban qua todo cambio dentro de la Igle

sia taidrla que venir da menas qua no fueran aclasiAsticu. Por la !'llanos para 

Vald4s, esas manos deb!en ser las da Carlas V. 

{•••] Todas astas cosas [ceraDonias, misas, ate.] , aunque sean muy 
bien hachas, espacialmente los sacramentos e antiguas costl.Dbras de 
la Iglesia, paro hay otras m4s interiores, sin las cuales ilstas no 
nos puedan varcladaramanta dar alagr!a de asp!ritu ni confianza de 
bien morir. Estas son: fe, esperanza y caridad (•••l De estas 
tres cosas dan tastilllanio los sacramentos e ritos eclesilsticos, 
las cuales, si se poseyeren en la vida, dar&, verdadera seguridad 
a nuestras &limas 111 tianpa de la muerte; pero si ,stas faltaren, 
aquellas maanas carimonias qua nos dan confianza da bien morir nas 
sar&n testimonio de muerte perpetua. (~., p. 120). 

La cuasti&t de las cerama,ias llevl! a Ere.Sl'IIO a enfrentarse al prableme de 

lo axtamo y la interno para lo cristiano, a quG daba dar verdadera importancia, 

c&ao las sentidos puedan perder el alma y engañarla con las ceremonias, haci&id!!, 

le perder la esencial de ellas. Finalmente, la discusi&l de estas problamas hi

zo a Ere.ama preferir la vida interior del cristiano sabre la exterior, con todo 

lo qua esto implicaba. En esta alisma linea, para ValdGs la Iglesia no ara el 

clero, sino la caaunidad de cristianas. Y para Al, la verdadera reforma consis

t!a en una actitud interna y recogida, manifestada en una disciplina estricta y 

libertad interior. Esto lleva al autor español a distinguir dos tipos de reli

giosidad: _,.J.á que sa fija en las apariencias y en la extemo del culta, y la de 

las perfectos que ador&n a Dios sagehi la actitud interna (cf. F. 14ontasinDSt E!

r&i, pp. XII-XIII). 
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Es obvio que esta actividad y actitud internas son las favoritas de Erae

mo, sobre toda debido a los extrsnos a que hab!a llegado al culto. El llegaba 

al punto de considerar que era preferible dejar de asistir a la iglesia si set! 

n!a una verdadera cmunidad de oraci&, con Dios, c0110 la CJ,le tanbHn proponía 

Val~s. Adanl.s, Erasmo no se opon!a al culto cerananial saluiente por el aropel 

y la teatralidad o porque distraían al creyente de Dios, sino porque hacían if1C!! 
rrir a bte en una gama intBfflinable de supersticiones, cansec1.191cia de deten&l'

sean lo exterior sin profundizar en la esencia del evangelio. 

Una vez planteado esto por Eramo, el siguiente paso fue hacer la rela

ci&, existente entre cuerpo y alma y delilli tar sus funciones. Pero no bastaba 

con hacer la delimitaci6n, sino que tlll'llbi6"1 se establecen miles entre Bllbos P!, 

ra distinguirlos niejor: alma y cuerpo son como te111Plo y choza, palacio y casa, 

etc. 

(•. •] Ca los que tienen sus almas limpias e puras pueden 11-r a 
sus cuerpos templos, parque en los tB11Plos no suelen habitar sino 
las cosas divinas. Los que na hacen cuenta de las casas tapara
les e ligeraniente pasan por ellas, pueden llmnar a sus cuerpos Ch!? 
zas, porq.,e las chozas no las hacEnos sino de prestado, para deja
llas lU!l!la en llalllAndanos nuestro capi tan ( .. •] ( Colaguios, p. 18?). 

ValdAs utilizar« el 11iS1110 concepto para defender los hachos de violencia en el 

saco de Rana. El Arcediano reclama a Lactancia que se hayan profanado hostias y 

reliquias, y ValdAs, por baca de Aste, aplica la dicha por Era.SIIO: si el haalbre 

es templa viva de Dios, es m4s reprobable matar a un hclllbre y perder su alma que 

profanar una hostia. 

Era!IIIO plantea tambiAn dos Wgenes, que despUl!s recagd ValdAs para re

ferirse al apego a los bienes terrenales. Estas i"'cfanes proceden, a su vez, de 

la obra De Senectute de Cicer6n, y lo que hace Eresnm es trasponerlas a una si

tuaci&'I cristiana. La prialera imagen es la del cuerpo considerado CDIIID •s&i, 
pues es morada del alma. Siendo mes&!, el holllbre no puede poseer al cuerpo y d.! 
be estar dispuesto siempre a salir de Al cuando otro as! lo quisiera, en este C!. 
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so, Cristo. Y el alme as ccac una fortaleza puesta 1r1 tierra de enaaigos. Le 

daba obediencia a su capit4n y sia111pre deba estar dispuesta a ejercitarse para 

entraran ccnbate, pues este mundo es una continua guerra para ella. Desde lue

go, el capiUn es Cristo y la guerra se realiza centra el pecaclc (cf. !!!•, pp. 

11~114). Adem4s de la influencia que astas imfgenas pudieran haber teniclc en 

Valdas, fueron tambi"1 una espacie de tepicc para designsr las relaciones entre 

cuerpo y alma. Si el nd.smc Era111110 las tCllla de \618 tradici&l cicercniana, aso 1!!l 
plica que cualquier otra pensador cristiano pudo haberlas tanadc tabian, cano 

da hecho ocurrii!I. Sin embargo, crea que la deuda innediata de Valdlls es para 

Erasmo, al.l'lque caneciera la tradici&l, sabre todo por al tipo de ccritanidc qua 

el autor holandds les da y que Valdls aprovecha. Y si se continda sobra esta l! 

nea, podr!,a preguntarse tambilln si este tipo da Wganes erasmianas (tenadas de 

la tradici&i c1'sica, cena he mencicnada) pudieran haber tenido alguna influen

cia an autans tan lejanos a Erase caaa un Ignacio da Layala, pues se sabe que 

Gata twa contacto ccn el pensamiento de Erasno en su juventud, aunque daspulls 

lo haya rachazado. 

Finalmente, de lo dicha anteriorwenta, se cancluye que quien sigue la dDE, 

trina avangdlica trabaja para Dios, pues ne es posible servir a dos ames: e ea 

trabaja para Dios, osa trabaja para al mundo. 

(• •• J Esto parece habar dado a entender Cristo cuando dijo qua nin
guno poclia sarvir a dos señoras; ca aquel se dice servir que est4 
subjacto a alg\6111. cosa. E par eso no as posible que sirvamos e 
Dios y le danos verdadero señor!o sobre nosotrcs si servimos a las 
aficiones m1.r11:lanas dej&ldonos sojuZgar de ellas. Por lo cual es 
menester qua nosotras sirva111os a Dios, e las cesas de este IIIUl'ldo 

sirvan a nosotras. (!!!., p. 129). 

EraEIIIID rafiere estas palabras a una situaci&l individual, pero Val~s aplica~ 

bi&-1 asta idea a la Iglesia caac instituci&i. Si ella, interesada en las asun

tos materiales m4s que en los divines, interfiera en les asuntos de otras acti

vidades terrenales, caaa les reinos y la pcl!tica, justo es que se vea humillada 
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o derrotada. Adam&s tia que asta darrota tambi4n ara producto da una intervan

ci&, divina: al 1111eo da Rama. Por otra lado, Erasma haca raferancia a asta CCI!!, 

tradicc:l&, interna tia la Iglesia an ..Oltiplas acasicinas: al talll ara casi un t! 
pico., au praducci&i. 

El pansamianto religioso da Erasmo aun se extienda por muchos caminos, y 

todav!a da ellos taaa Valdls muchas cosas. Sin ab&r110, crao q1.a can al penara

.., ofracido ya se tiaria una idea bastante aprox:iada da la afluaicie da pensa

miento del escritor holandAs al aapañol. S&1lo quiero insistir en i.r, rugo caras, 

tariatico da asta Oltinlo: la manare caam lo religioso lleva al 11atari.al pal.tt:1.

co y viceversa, lo qua no siaapra ocurra en Eresmo. Esta curiosa dial&:tica ~ 

r4 un ruga original en Alfonso da Valdlls. 



III. LOS OIAL.OGOS CE VALDES. 

A) Planteamientos pollticos y 
religiaaas. 

B) Recursas literarios. 

1) La diaUctica. 

2} La irania y al humar. 
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Seg~n Alfanso de Valdds declara en una carta, la idea del Diilaao de las 

cosas acurridas en Rema se l'Slllanta al d!a en qua sa supo an Valladolid la noti

cia del saqueo de la Urca. Reunido en su casa con unos amigos, las prmeta opi

nar por escrito acerca de lo ocurrida. El tiempo transcurra y conforme llegan 

las noticias y aumentan los informes, siente la necesidad de escribir algo sobre 

el llSLltlto. Paro tansbidn influye en dl la reacci&i provocada por el hacho en di

versos c!rculos del extranjero, y sobra todo de España miaaa. Alfanso de Valdds 

necesitaba •expresar su intsrpretaci&i de los acontecimientos tal ceno tllllllba 

fonna en su ca,ciencia de cristiano y de imperial•, y cuando se decide a axpr&

sar su pensamiento a trav6s del diJlogo literario, no lo hace an lat!n sino en 
1 castellano. Este Di'1ogo, a pesar de lo meditada, responde a una inmediatez, a 

una urgencia de aclarar cosas, no ~lo para los erasmistas o 1.11 circulo escogido 

de intelectuales, sino tambidn para el pueblo español. Esta es uno de los moti

vos por los qua la obra no se escribe en lat!n. Por otro lado, adads da poner 

en ardan 1.1111 serie de cosas en al aspecto pol!tico, Vald'5 daba 1.11a visi&i aras

mista-illparial sobre los problamas religiosos. De hecho, en fo:naa y c111tenido, 

Valdds puede recordar a Ere.ano, pero no es la excepci&i an la matamorfosis ~ 

el ere.snismo español hace del maestro: Valdds habla de rel.igi&i, pero llevando 

arguaentos para la defensa de~ illperio, en Ll1ll actitud qua para Erasnm no hebr!a 

sido muy honesta. Y lo inmediato del 0:141.cgo haca que siempre se sienta detrt& 

al secretario de carlas v, que la pol!tico y lo religioso se invadan, se escalo

nen, se interfieran. Por eso, aunque Valdds se apoya an el pensamiento araamia

no al exponer y defender sus puntos de vista, en aichas ocasionas su argLDBnta

ci&i es original, sobra todo al aplicar material diplom4tico o al referirse a prg 

blemas politices. Pero cuando Valdds sigue a Erasmo o lo cita, da la inlprasi&, 

de un Erasmo menos precavida y m,s Aspero (cf. ~., pp. 3?5-3?9). Esta sa puede 

1. (;f. Marcel Bataillon, Op. cit., pp. 364-368. 
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deber a lo inmediato del Oi'1.g¡o con respecto a los problanas que trata, y a su 

car4cter pol6nico. En cualquiera de los dos casos, Valdds era juez y parte en 

la discusidn, lo que no siempre ocurr!a can Erasmo, quien siempre procuraba man

tenerse equidistante con respecto a las problemas europeas. Y cuando dstos le 

tocaban de cerca, tenia la suficiente habilidad para mantenerse en una línea PI'!:!, 

dm,ciel. En cambio, Valdds ere. secretario de Carlos v, erasnista y español, les 

problanas [J'e discute est&i a la vuelta en el tiempo y la pcl.6aica no era algo 

abstl"EICto, sino que se verifica en la realidad contra los enemigas del amparador 

e loa emisarios del papa, cmo Castigllone. En esas circunstancias, era casi 1!_ 

pasible pedir a Valclds que no fuera un "EraSDo de inspiracidn m4s 4spera y manos 

pracavida11 • Por otro lada, su Di4loqa no era s6lo una discusi6n apolagdtica, 9! 
na que trataba de enunciar oscuramente un programa pol!tica para España y el im

perio. 

Sin anbargc, Alfonso de Valdds no se canfcrm6 con hacer una apalog!a de 

la paz criticando al papa y su palitica guerrera a travds del pensamiento evang!, 

lica, sino que de los mismos acontecimientos histl.'lricos utiliza pasajes con los 

cuales dancstrar la contrariedad habida entre los actos del papa y· su cargo da 

Pastor de la Iglesia. A partir de esa critica, Valclds pasar4 a enjuiciar lapo

l!tica papal en general y su relacit5n can el emperador (cf, _!2., pp. 370-371). 

Pera lo importante ya no sar4 aso, sino la diferencia que se apunta entre ValdAs 

y Erasma para exponer la doctrina da la paz. Tainladamente, Valdb utiliza los 

doc1.111entos diplan4ticos y su posici6n politica, que le penaite tener un conoci

miento directo de los hechas, pera defender sus puntos de vista. As!, no polBffl:i 

zar! en abstracto sabre las ventajas de la paz, ni ofrecen! los 111ismos ejemples 

que Erasma, sino qua, racurrienda a la infonaaci6n que posee, la defenden! y ciJ! 

peri al papa de ~arla con ejanplos hist6ricos inmediatos, y que, en la mayor!a 

de los casos, estaban en pasibilidad de conocimiento de la gente. En ase sant,! 

da, su alegato por la paz contra el papa tenia una efectividad innegable, al ex

traer de las mismos hechos hist6riccs inatarial con el cual atacar a sus adversa

rias. 
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El Di4J.ago de Lactancia fue dividido por Valdfs en dos partas, divisi&, 

qua obedece a un plan preconcebido y que, pasiblmante, sea Lr1 poco apn1surad0. 

En la primera parte, trataba da exculpar a Carlos V de las acontecimiantas rama

nos, y en la segunda ndemuestra• que lo ocurrido en Ama se debi~ a la vahritad 

de Dias, CCIIIO ejemplo y castigo para la cristiandad, para ll8\18rla a vivir cris

tianB111enta. Esas dos partes san, tEllllbi&'I, prari.•s de las que parta al pensa

miento valdesiano para desarrollar la argumantaci&, dal Di'1.g¡0. Es notable le 

capacidad de amplitud que Valdls tuvo para sus premiaas, misma que obedac!a a 

una sensibilidad particular can respecta al probl111111, y que tambiJn es parte del 

abruaamiento que recibe al Arcediano por parta de Lactancia. En otras palabras, 

el daSUT0llo del Di.4logo obeda::e a la necesidad da mostrar todas las bandadas 

del a~eradar y todas las aleladas de sus anmigos. Paro tllllbi&'I cumpl!a can la 

necesidad de abn.mar, en el aspecto interno del texto, a una da las interlocuto

res. En ese sentido, es notable el desequilibrio de la arg1111entaci&i, de la to

ma da la palabra por Lactancia con respecto al Arcediano. Y no stila en al aspas, 

ta intama de la relm:ic5n Lactancio-Arcediana, sino an el axtamo da las inten

ciones y prap~sitos propios da Vald!s, hay una notable intolerancia al prdjima. 

Lo ~ica de la posici&i da Valdfs es evidente desde al prdlogo al lactar, ClJll!l 

da dice •acord6ne que no as:rivfa a gente bruta, sino a aspañales, cuyos inge

nios na ay casa tan ardua que fkilmente no puedan alcan;r (Valdls, . Lactancia, 

p. 2 ). Ad11114s del carktar discrinlinativa del texto, pueda detectarse una con 

ciencia nacional en ValdAs, y de paso, una actitud española qua Al cmparte: la 

imposici&, de un criterio da vida y da una verdad propias. Este patr&I la c~ 

Partan España y Valdfs y as aa.mida en el Di'1aqo.2 Aqui, quien padece la into

lerancia es al Arcediano, y ocurre un fen&iano curiosa: Lactancia es al porta

dor da un pensamiento nuevo, pare su intolerancia lo asaaaja a las rigidas •stn.lE. 
turas criticadas. En C8111bio, al Arcediano, aunque sea ten~ta, mantiene una 

posibilidad de apertura y paciencia, por lo menos desda al IICIIS'lto en qua aacu-

2. Cf. Sergio Fem&idaz, gp. cit., p. 50. 
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cha y céllllbia sus puntas da vista par las de su interlocutor. Pero, ¿siB111Pre hay 

interlocutores? En demasiadas ocasiones, al Dill.apa es un larga rncndlaga da l.a5, 

tancia, y la ~e deb!a ser un gAnero dial&:tica en donde las participantes deben 

ser equivalentes para que el asi.nta discutida venza sabre las ideas que se le 

aponen, y daide las fuerzas y tensiones esti!n en equilibrio, se convierte en un 

ensaya expositivo. Par eso la desmesura fminal es tambii1n una carectar!stica 

del Lactancia, casa ciue se perder4 { a se cuidar4) en el Di4lq¡a da Mercurio y Ca

~. Tlllllbidn par eso el Arcediana nunca equilibra la personalidad de Lactancia, 

y nunca deja de sandrsale cana un "bulto• del campa&,, actitud dif!cilmenta ju_! 

tificabla, pues las cr!ticos del aaparadar a ndz del saco de Raaa no eran c01110 

al Arcediano. As1., junta can la intolerancia y la dasnesura fonaal, otra carac

tar!stica m&a as el apresur&lllienta pare juZgar y valorar a los hechos y a las 

Personas. 

Pasard ahora al Di4lapo de Mercurio y Carl5n, cuya origen inmediato fue la 

declaraci&, da guerra que los reyes de BrlllBs de Enrique VIII y Francisco I pre

sentaron a Carlos V en Burgas, el 22 de enero de 1528. Ceno los acontecimientos 

siguieron un desarrollo nonnal, Val"'s debid atenderlos para anotar el proceso 

en su obra {cf. Bataillan, pp. 38?-3138). Sin embargo, narrar o polemizar sola

mente sobra estos problemas pol!ticos hebr!a hecha insostenible a III di.4logo, ad! 

m4a de que an el Mercurio no se da al lector todo el planteamiento del prcblema, 

pues cuando ValdAs dio par tenninada la obra, a&, no hab!a una soluci&i clara al 

respacta. Por las razones dichas, Valdb debid añadir un discurso pol&nico de 

tipo religioso, Atico y moral en el que nueVB111Br1te wlv!a a plantear problemas 

caracter!sticos del pensamiento erasmista. Con esa "añadida", el Oi4lago ganti 

en fuarza y equilibrio, adquiriendo incluso mls importancia esta parte que el P%"2 

blenra estrictamente pol!tico. El ªañadida" consistid en un repaso de las dif&

rantes estratos sociales para criticarlos adecuadamente, y Val~s recurrid para 

eso a la tradicidn medieval de las danzas de la muerte. Estas fueron renovadas 

por el sentimiento religiosa del autor, segOn al espíritu arasaista. Pero la 
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critica se inicia desda las peragrinacia,es de Mercurio, an las que canace va

rios astadas del hanbrs (cf. Id., p. 391). Pero aunque su recorrida le pBnlite 

un canacimiento da la situaci6n pol!tica y religiosa, es ds axtemo y superfi

cial que el que se tendr4 can el rapaso acuciosa de las almas intarr0(19.das por 

Mercurio y car&,. El recurso que afracian las denzas ele la muerte parait!a tem

bilSn una rafutaci6n a las misaos perscnajea y un enfrantmniento mú profundo ele 

dos maneras de pensar. En asto, el espíritu valdesiano rectificl5 y agrag6 cans.!, 

derablamente a la danza de la muerte: la fa avangAlica y la iran!a, lo minucio

so de los interrogatorios, la finalidad de dstos y de le obra mi.1111111, ate. Y lo 

que haca recordar a las denzas da la a.ierta en el D14lg¡o, son tanto las as::anas 

cano la astructureci&i. Pero Valdds modifica le intanci&t sensiblaaente, sobre 

todo en el aspecto religioso. Adan4s del factar de la gracia divina, eaU el 

elemento hl.aanista procedente da la doctrina ele Erasma, y da esta mmiera, la Q?"! 

cia divina del evangelismo sar4 lo m4s importante de la discusi6n religiosa (cf. 

!!!•, p. 39?). Por lo dall4s, que Valdfs recurriera e le denze da le muerta, no 

tiene nada da extraña, pues la majar manara da analizar los astados social.as da! 

da una perspectiva amplia (es decir, tenninada c01D0 para echar una ojaada hacia 

atrú) ara al desfile de las almas que van al cielo o al infierna. Para le dis

cusi6n simbl5lica que se prapan!a ValdAs, rubiera siclo imposible entrevistar el 

mal rey a al mal predicador a la menara de la dis::usi&I Lactancio-An:adiana, 

pues la verosimilitud habr!a sida afectada par la rauni&, de tal cantidad de PB!: 

saiajes, sin contar aqu{ la presencia de las personajes buenas. Y por otro lada 

estaba la inserci&i del problema entre Carlos V y Francisca I. La aglutinaci&, 

da todas estos el1111entos en un di4loga presentaba varias cuestia,es da estructu

ra y organizaci&i, par eso Veldfs no sl51o tena una tradici6n pare. manejar el 

Di41990 de Mercurio y Car6n, sino que tembidn era le soluci&, m4s adecuada para 

al planteamiento de todos sus temas. Par si fuera poco, el recurso •estaba an 

el aire• en aquella 'i:ioca y la saluci&I se hac!a CD111Prensible pera los lectoras. 

En esta obra hay, adem4s, otras alusiones a diversos fan&ienos ca,tempm'! 



neas. f.n el episodio del ªbuen casado" o buen cristiano, Valdds propcn!a el 

idaal optimista del evangelismo religioso, y an la segunda parte del Di4lcpo ha

blard de la "buena casada", episodio gElll8lo del de la prilllera parte. En el caso 

de la buena casada, el personaje sufre un mal marido y lo transfonna con su pie

dad, as docta, sabe lat!n y transmite a otras muj~s lo que Dios le ha enseñado. 

El contenido del episodio recuerda el coloquio MSllpsiqamos de Erasmo, y la figu

ra de la buena casada a las all.lllbrades españolas Mar!a Cazalla, Isabel de Verga

ra y Ana Osario. Par si fuera poco, el personaje se abandona a la voluntad de 

Dios, na ora par arar y destierra las supersticiones y la hipocresía de su hogar 

(cf. Id., pp. 397-398). Ciertamente, Valclfs propone un idaal cristiana, paro 

sus modelas parecen haber sido escogidos entre las eli.nbradas. Sus personajes 

son simplticos pero en este casa se acercan peligrosamente a una realidad perse

guida par la Inquisici&t. La verdad es que las fuentes de las personajes del 

buen casada y la buena casada na pueden ser detenainadas can claridad, pera es 

canprensible la suspicacia del Santa Oficia con respecta a su procedencia y la 

filiaci&t de Valclfs. 

La que he dicha antes explica par quil tanta el Oi410!j1D de Mercurio y ca
~ cana el Lactancia, deban considerarse cama obras de circunstancias: hechas 

B><temos las producen, y la raflexi6n contenida en ellas ser4 sobre esos misnas 

hechos. Pero aunque ambas obras parten de una circunstancia, puede considerarse 

que el Mercurio es una abra m4s rica que la qua le precedi6: el pan&lllllienta mo

ral y pal!tica es mls variada, hay una sepansci&t m4s clara del contenida estri!:_ 

tllllla'lte pal!tico y del moral, adam4s de que las artificios literarios y el len

guaje adquieran mayar gracia y consistencia (cf. ~., p. 388). La circunstanci!, 

lided de la obra de Valdb pel'llite ubicar su tipo de inspiraci&t y la trayecto

ria que cleb!an seguir sus exposiciones. AparantB111ente, dl no era un autor que 

escribiera para plantaar problemas, eme lo hacían Erasmo a Juan Luis Vives, y 

esa explica tambi&l lo exigua de su abra: solamente las das Diilcpas y suco

rrespondencia. Posiblen1ente esto tuviera cano origen la cancepci&t de que sed!, 
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b:ta escribir s6lo al tener algo ~artante que decir, y se relacionarie can lo 

qua al erasmismo pensaba acarea de la literatura prof- o ªtrivial". 

Una semejanza que se puada establecer entre los dos D:L&lagos de Valdls ea 

la relaci&l qua hay can los interlocutoras: Lactencio y al Arcediano, Mercurio 

y Car&,. Entra los primeros, Lactancia tiene la funci&, de CCl'lvancer al Arcadi!, 

no, qua, por lo ocu?Ti.do, ast& centra la polltica del emperador y a favor del P! 

P11. Confanna el texto avanza, Lactancia sa afianza cmo &rbitro suprmo y como 

B>CPonante da la raz&, frente II la ignorancia del Arcediano y su incapacidad pa

ra justificar sus puntas da vista. Aunque 114s atanperado, en el Oi&laga de MEl?'

curia Y Car&, hay un esquema similar: Mercurio ha visto en la tierra II unas •1! 
gidos, a personas qua intentan llevar a la prfctica la philosaphia y la e 
christi. Entra asas parsanu ast& al ~arador. Car&t reacciona contra asta 

porque la suspansi&i da la guerra lesiana sus intereses financiaros al no haber 

almas para cruzar la Estigia. Paro poco a paca, junto can Mercurio, interroga a 

las almas desda una perspectiva valdasiana. El uso da asquamas silllilares en los 

dos textos da Valdi!s responda a una visi&t iautari11 de los probl111111& que fJ. ab!J!: 

da an asa discusi&i. Por aso, en ambas obras puada observarse un mimo asp:tritu 

11 pasar da las diferencias: al intento da explicar una seria de malentendidos o 

da justificar situacianes. Generalmente, asto ocurra siempre en lo politice y 

se relaciona con el amparador. Cuando Valc:h1s no explica, critica y propone, y 

la haca casi sie111Pre an el plana religioso. Aqui cambia altana, parque ad-'s 

se est4 moviendo dentro del terreno eraamista, aunque despu6s hay una fuai&, en 

las actitudes de Valdds: cuando critica y propane une la palitica a la religio

sa, creando una entidad nueva e indisaluble. Esta ocurre en al Lactancia, al~ 

sinuar qua Carlos v, al asumir al imperio univarsal cristiano, unir& al mundo en 

el amor da Crista. Y en al Uen:urio al proponer la imagen de Palidora, el buen 

rey. Da moda que una estructura similar, en ambas obras, tiene una finalidad s!, 

nd.lar, en el plano ideol&;Jica. El mecanisno y al asp:tritu de ValdAs es al misma 

11 pesar de las diferencias impuestas por el material y par las causas da lllllbas 

Oi'1990s1 
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Entre algunas de las diferencias resalta. por lo pronto9 el cambio de to

no del primer Di4logo al sagundo9 en el que la intolerancia tiene una mayar di

planacia. As!9 si en uno hab!a irritaci&19 en el otro la raz6n tiene mayor fuer 

za. Y estas diferencias de tono, tan importantes9 aparecieron a pesar del poco 

tiempo habido entre la elaborecil5n de ambos: 1527 y 1526 (cf. Femdndez, pp. 

49-50). Cambiar el tena implict5 tamb16"1 un cambio de actitud, pues en al ~ 

ga de Mercurio y Ca:¼i Valdds se vio obligado a presentar una mayor objetividad 

en el juicio de las hechos histt5ricos9 misma cp.1a 61 resuelve al exponer, m4s o 

menos con veracidad, los hechos diplam4ticos y pol!ticos relacionados can el em

perador y que 41 conac!a por su funci&l de secretario imperial. La objetividad 

del segunda Di«lago pretende lograrse canbinanda la humano con el ultramunda, en 

dende los seres mitolt5gicos alternan can las almas cp.1e van al cielo a al infiel'

no, mismas que son s!mbalos para Vald4s. Paro a pesar de otras sanejanzas y di

ferancias, hay una macroestn.ictura que se repite en las das abras: la presencia 

de dos partes, una critica y pedagt5gice, otra constNCtiva y ut6pica9 y las 

dos abarcan a la Iglesia y al Estada (cf. !!!•• p. 54). La astructuraci& da los 

textos sa muestra m4s abigarrada en al DWg¡o de Lactancia, pues la critica m4s 

acerba puada 1DBZClarse can plantaiantos utt5picas. Eso na ocurre can al segunda 

D14lg¡o, donde la voluntad de objetividad da Vald4s la haca dar un mayor arden a 

sus planteamientos: primero presenta a las almas condenadas, a las lacras poli

ticas y religiosas cp.1a desea ref0r11ar. Despu6s aparecen las dnimas salvadas, la 

Parta utl5pica, la refonna valdesiana encamada. Y un ajanpla da la objetividad 

cp.1a desea ValdAs consta en sus palabras, cu.,da dice que al criticar o alabar 

los estadas religioso y matrimonial no lo hace por algtin intar6s personal, pues

to que '1 no es ni religiosa ni casada. Por otro lado, la Onica manara que tanta 

Valdds de resolver sus Didlagos era par la personalizaci&, de s!lnbalos de lasª! 

tedas civiles y eclesi4sticos: al mal predicador, el buen rey, etc. 

El Di4laqo de Mercurio y Cart5n es m4s amplio que el de las casas ocurri

das en Rana, no ~o por su extensit5n fisica, sino por la temporalidad que enci!, 
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rra. El Di4lcgc de Lactancia se ocupa s610 da los acantac:imientos relati\108 al 

saco de R011a, y an tomo a ellos se realiza tocia la discusi&i. En cambio, al 

DiJlago de t.lercurio Y Ca.r6n maneja dos temas paralelos: uno, literario e idaol! 

gico, anal que por medio de las alnas que llagan can r.ar6, && conocen diversos 

aspectos y personajes raprasantativos de la sociedad cristiana. El otro, es es

trictamente pol!tico, y 58 raaanta desde al nmbramiento da Carlos V cOIID anper! 

dar hasta los desafios, antas nanbrados, cruzados entre al amparador y Francis

co I. O sea que, entre los hechos c0111antados, aparece al saco de Rama junto a 

la batalla de Pavia y otros problanas diplaa4ticos. El primer Di.Alago discute 

un problema central para la politice española, mientras el segundo pretende dar 

una visi&, amplia de los hachos m4s importantes del imperio para d111110strar la pe!: 

fidia de los otros y los obst4culos que Carlas V tiene que superar para la r&al! 

zaci&, de su idea imperial. 

A pesar de la sinlilitud de tanas, de algunas plantaamientas y de su ori

gen, el Oi4laga de Mercurio y Car&, es muy distinto al de las casas ocurridas en 

.!!2!2, desde el mismo hecha de que la exposici&, de Aste es apasionada frante a 

le mayar serenidad del Mercurio. Adan4s de qua los problemas rmanos ocupan un 

lugar muy secundario y de que la defensa de la politica sen111a1y distinta, pues 

Veld6s trata de resaltar la buena voluntad de Carlos V y la perficia de sus ansa! 

gas. Esta se logrará por la presentacil5n de auUnticas docunentas de la canciJ.1! 

ria y de argumentos de une persona que conocia su oficia politice (cf. Bataillan, 

p. 389). Es absurda, por eso, considerar que el Mercurio es c01110 une cantinua

cidn del Lactancia: ambos nacen de problemas paliticos distintas, y en ellos se 

ventilan problemas morales y religiosos de distinta tipa. A esta difann:ia ª>'!:!. 

d6 tambi&t el tiempo transcurrido entre uno y otro Di4lago1 pues en 61 Valdlls p~ 

do asimilar las experiencias con respecto al escandala que provoc6 el Lactancia 

en gente cano Castiglione. Esa experiencia redundl5 en una mayar pnidencia y e~ 

tela en los juicios del Mercurio y en lo relativa al procesa de su elaboreci&i. 
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A) PLANTEAMIENTOS POLITICOS Y REUGIOSOS. 

Los planteamientos pol!tico-religiosos de Valcl6s no son f4cil.nlente escin

dibles, pues por la noci6n religiosa del imperio Al relecioneba continuamente 

los problemas politices con los religiosas. En ocasiones los separa y los crit,! 

ca a cmenta de una manera aislada y abundante, pero, por ejemplo, la mayaría de 

las si tuacianes presentadas en el Di4logo de las cosas ccurridas en Roma se re]e 

cionan por una dialilictica causa-efecto: el papa no s6lo es una autoridad reli- · 

giosa sino un problema politice, el saco de ACIDa fue un hecho militar que obede

c!a designios divinos, etc. Y, repito, esto se debe a la visi6n providencialis-

ta de la idea imperial y de las empresas hispdnicas. Pero en Alfonso de Vald6s 

no hab!a separaci&i entre la misi6n providencial de Garlas V y la reforma eras

miana de la fe. Por esta rez6n, la culminaci6n de la victoria san! la reforma 

eclesi4stica y de la cristiandad par el emperador, pasibilidad que no s6lo es 

tal pare Carlos V, sino una obligaci6n, pues resistirse a la realizaci6n de la 

reforma ser!a eludir su misi6n providencial, Adanls, para Valddis, la refanua es 

la justificaci6n misma de la pol!tica imperial, reforma cuya esencia se encontl'! 

ba en el cristianismo evang,lico de Erasmo (cf. Bataillon, pp. 381...J82). No se

parar los destinos imperiales de España de la refonna religiosa, no era solamen

te caracter!stica del pensuiento de Valdds, sino que era una constante en inte

lectualas y politices españoles. Esta situaci6n tan extraña se ejemplifica me

jor con la adminsci6n de ErasllG ante Asto. Erasmo no particip6 de la euforia 

erasmista y española por el saco de Aalla y era tradicional su deseo de no compI'E. 

meter su pensamiento religiosa y humanista mezclAndolo con cuestiones pollticas, 

o simplenalte, relacian4ndolo con cualquiera de las coITiantes pol!ticas de la 

Apoca, ya fuera Francisco I, Enrique VIII, Carlos V o el papada. Ejemplar es el 

hecho de que Erasno no aceptara residencia en ninguna corte ni relaci6n oficial 

can ellos. 

El Di4lggo de las cosas ocurridas en Roma presenta varios plantea111ientos 

de índole polltica y religiosa, pero Astes vienen a ser variantes y desarrollos 
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de dos tesis fundamentales: la inocencia del mparadar en los acaitaciniiantas 

rananas y el carlcter providencial da Astas, cena 1.S1 juicio da Dios. A astas t! 

sis sa refieren todos las al•antas qua componen el DWaqo, de tal 11a11ara que 

la que aparenta ser L.l'la digresi&, na as sino un camina paralela que rafuarza la 

praposici&, fundamental de Valdds: talas sa, las tllll&lS de las indulgancias, da 

las reliquias, de los sacrilegios, etc. (cf. !!!•, pp. 369-370). Par otra lada, 

que••• sean las tesis fundmaantales da la abra, y ql.E an el Dillggo de Mere~ 

ria Y car&, puedan distinguirse can claridad las niveles pal!tico y religioso y 

su illpartancia, indica la peculiar ariantaci6n dal erasaisma español y del com

pranisa valdesiana: la pal!tica y la religioso se funde, y na s6la pancan qu.,. 

dar equilibradas, sino que la religiosa llaga a condicionar a 10 palltica. Este 

condicionamiento poci!a ser externa (al juicio da Dios} 0 interno, cena las rela

cionas entre el anperadar y al papa, las causas da la guarra entre ellas, las m,2 

tivos religiosas de la palltica :iJlparial, etc. 

Veldds tuve la aportunida.d de seguir de cerca los acontecimientos hist&-1 

cas, y esa se refleja an el detallamiento de las das Di&J.osas, la cual era pasi

ble par su calidad de secretaria del mperadar. Sin abargo, este canacimienta 

de primera mano de los hachas, gracias a la dccumentaci&l que pasaba par 1111110s 

da Valc:161s, no impedía que la situaci& hist&-ica fuera interpretada a manipulada 

sagOn conviniera a sus interesas. Inclusa, el estar tan cerca de las fuentes de 

los acontecimientos la pennit!a manejar ventajosamente una seria da datos que, 

unidos a su argl.lll8fltaci&, pod!an derrotar en al terrena dialJctica al Arcediano. 

Vald6s defiende la moral cristiana y la paz cena un deber del cristiana, 

apuestos a la guerra, y posiblemente sea la primera vez que se utiliza el langu!. 
3 

je del pacifismo, aunque sea ofic10&8111ente. Porque si el Di!laqa de Lectancia 

defiende la paz a pesar de la catAstrofe ocurrida en Ama, en al DWaga de Mlll'

curia y Car6n se justifican las actos b6licos del emperador cana i:iravocados par 

3. Cf. Fem4ndez Montesinas, ear&i. ad. cit., p. x. 
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sus adversarios. li1 paco tainladalaente, ValdAs ponía as! en paz su conciencia: 

justifica los actos imperiales por medio da un canplejo raecanisao de defensa ba

sado en la ideolog1a erasmista. Y con esto no quiero decir que Valdds obrara de 

mala fe, pues lo m4s probable es que actuara y escribiera de buena fa, cawenci

do de lo que afinnaba. 

Adau'5 de las razanes pol!ticas que Valdds pudiera habar tenido pera c111-

den11r al papa, lo que m4s le critica en el OiJ.lggo da las cosas ocurridas en Ro

~ es que siendo el vicario de Crista en la tierra y cabeza visible de la Igle

sia, SC111eta los intereses espirituales a los materiales, no slUo con al riesgo de 

poner en peligro a la cristiandad, sino sacrificando sus vidas y sus almas. 

[•••] ¿Donde hall4is vos que Jasu Cristo instituy\1 su Vicario para 
que fuesse juez entre pr1nc:ipes seglares, quanto mls executar y re
volvedor de guerra entre cristianos? ¿QuerAis ver qu&, laxas est4 
da ser Vicario de Cristo un haabre qua mueva guerra? [•••l ¿06nda 
halWs vos qua mand~ Jasu Cristo a los suyos que hiziessa, guarra? 
[ ••• J Donde ay guarra, ¿c6ao puede auar caridad? Y seyendo Aste 
el principal conacimianto de nuestra fe, ¿querAis vos que la cabe
za della ande d'1 tan apartada? Si los pr1ncipes saglares no ha
zen guerra, no es de maravillar, pues cano ovejeas, siguen a su PB! 
tor. Si la caba;a guerrea, fon¡;ado es que peleen las miembros. Del 
Papa me maravillo, que debr1a de ser espejo de todas las virtudes 
cristianas y dechado en quien todos nos hav!araos de mirar, que ha
viendo de matar e mantener a todos en paz y concordia, aunque fuesse 
con peligro de su vida, quiere hazer guerra por adquirir y 1111111tener 
cosas que Jesu Cristo mand6 menospreciar, e que halle entre cristi! 
nos quien la ayude a une obra tan nefanda, execrable y perjudicial 
a la honra de Crista. ¿QuA ceguedad es Asta? [: •• ] ¡O sangre de 
Jasu Crista, tan aal de tus Vicarios B111Pleadal ¡Que de ti saque di 
nares Aste para matar hanbres, para matar cristianos, para destrui; 
ciudades, para quemar villas, para deshonrar donzellas, para hazer 
tantas viudas, tantas huArfanos, tanta muchedumbre de males cano la 
guerra trae consigo! C.•••) Y aun no contento con todo asto, el Vi.e! 
rio de Jesu Cristo, ya que ten!amos paz, nos viene a mover nueva 
guerra, al tiempo que ten!anios los enemigos de la fa a la puerta, 
para que pardiAssamos, caao perdimos, el reino de Ungr1a, para que 
se acabasse de destruir lo que en la cristiandad quedaba (. 0 J 4 

4. Alfonso de Vald4s, Didlago de las cosas ocurridas en Hana, ad. cit., pp. 21-27. 
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En op0sici6n a esto, el Oi4lgg0 de Mercurio y Car&, plantea el idaal de una rea

laza perfecta, en la ~e la voluntad del rey consiste an buscar el bien de todos. 

Valclds opone esta c011Cepci&, a las voluntades tinlnicamente arbitrarias. De es

to concluye, cano 10 hizo ErllSlll0, que el rey gobierna para servir al pueblo, no 

para servise de Al. Estas ideas tan fi.ndamantalas parecen proceder de la ~

tuti0 principis christiani (cf. Bataillon, p. 390). Finalmente, el texto de Va,! 

d6s abandona el aspecto critico y la inmediata pol6aic:a religiosa para afirmarse 

en el postulado de un ideal: el buen rey. En todo el Di4lggo ValdAs critica el 

estado de cosas social, p0l!tic0 y religioso a trav4s da diversas figuras y si

tuaciones. Incluso, pl'QPane ideales a travds ele algunas figuras cano la buena 

cuada, el buen 0bisp0, etc. Pero en donde ValdAs Pl'QP0ne la imitaci&t y i.n es

quema de vide para ser aplicado cabalmente, ser& en la figura del buan rey. Es 

decir, sa hace evidente que al autor la preocupa grandemente la situaci&l del gg 

biemo da los pueblos por todo lo que implica la tamia imperial. De asta mane

ra, señala los cambios posibles en varios estratos da la sociedad, no en las~ 

pas sociales: sacerdotes, obispos, casados, ate. Esos estratos sociales ocupan 

toda la scx:iadad, y una vez qua haya legrado ser ca,abiade por al eapiritu avang!, 

lic0, la figura del buen rey "obrerla maravillas" en ella, en una constante in

teITelaci&i que en mucho elepander!a del rey. 

En aste buen rey propuesto por ValdAs 5EI ha visto una ant!tesis del con

temp0n1neo príncipe de Llaquiavelo. En ese largo episodio del Di4lag0 da Mercu

rio y Car&!, el autor une la aicral cristiana con al arte de gobernar ele una IIIBll,! 

ra estrecha. Polidoro, al buen rey, evolucion6 de un mal gobierno a la utop!a 

da un príncipe perfecto en al cristianiS1110, y un rasgo muy importante de su avo

luci6n es que ha sido tocado por la gracia: la virtud qua alcanza se carraspan

de en sentido opuesto, caa0 en san Pablo, con la degradaci&i moral de antas. TB!, 

bi&l la mayor!a de los alanentos que conforman al buen rey se encuentran en la 

Instituti0 principis christiani de Erasm0 (cf. !e,., p. 400). En la op0sici&l 92. 

tre el buen rey de Val~s y el príncipe da Uaquiavelo ya se ve la diferencia de 
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ccncepci&i de lo que era la naci&i de astado para un pensador poUtica madama y 

para uno medieval. Desde la uni&i da 1DD1"11l cristiana y poUtic:a, la diferencia 

•• radical. El aspecto de la gracia y considerar que el rey es pastor s0111atid0 

a Dios, pod!a ser una actitud que se confiaba reflejaran Carlas v, pera no te

n!an nada quA hacer ante la visi&i poUtica europea del sigla XVI. En este sen

tida, Alfonso de Valdls participa plenamente da la medieval de la idea imperial de 

Carlas V y del paradejica rezago esparlal frente a Europa. 

En al Diil9R0 da Lactancia as evidente el enfrentemienta entre hechos e 

ideas, an al cual aquUlas resultan perdedoras. Esta ocurre porque Lactencio d! 

fianda a una repOblica cristiana ut~ica, que, desda luego, es ideal. As!, Lac

tancia, vaz de Valdds, plantea un cristieniS110 reformada y na par reformar, la 

qua pravaca que las hechas histericas daban adecuarse, de cualquier manera, a la 

idea, na imparta que la realidad se altere call i. tarc:Lmianta. Por esa, para V9! 

~s, na existe, aparentmenta, t•paralidad alguna entre la Iglesia de las discf 

pulas de Cristo y la de Clemente VII, lo que implica que el cristianismo •as un 

ser y no un acontecer, de tal modo que la historia no padr4 mudarlo• (cf. F~ 

dez, p. 51). Partir da una raalidad deseada y transformar a la verdadera reali

dad par la otra, es un fen6neno muy interesante en Valdls. . Para ,n, dsto dab!a 

hacarae par una razdn vital: defender al emperador, proponer un avangelisno "! 

lizado, ate., pero para las lectores del sigla XX eso se convierte en un aS1X1t0 

literario, en un macanisao de ficci&i. Cuando la pol6nica ha perdido actualidad, 

lo literaria y la ficticio da ValdAs son unas de las principales atractivos, y 

toda lo que n anuncia en sus Di'1.aqos f01'111! parte de la literario. Eaa lectura 

no era posible en el siglo XVI. A pesar da toda, es evidente la voluntad de Cai! 

biar la realidad a travds de la palabra, da proponer una realidad literaria sus

tituta de la europea. En la raalidad propuesta par ValdGs, la mayaria da las el! 

1118ntos nuevas son oposiciones a fen6nenos existentes en la Europa da su tiempo, 

fundamantalmenta can un IIIBl"Cado signa religioso qua matiza a lo poUtica. 

En el mundo renovado qua propone Vald4s casar.tan las prohibiciones 
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aliraenticias, se replantearla el problema del celibato, se suprimirla la juris

diccidn eclesi4stica y se llegada a Lf'IIII justicia idul en el plano civil, pues 

se recampensarla la virtud y se darla riqueza a quien supiera usarla. . Eata ra

forma giraba alrededor de Carlos V (cf. Bllltaillon, p. 382). El penSBlliento ut6-

Pico de Valdds no es, sin embargo, una utop!a en el sentido en que antas lo he 

dicho. Las rafanias pol!ticas no se antianden sin las religiosas y Valdds con

f!.a en que, resalviando las anteriores, las pollticas se darin par añadidura. 

Tarabidn da ah! la praocupaci&, religiosa por las actividades i.lllparialas y al me

sianismo: resuelta la Lf'liversalidad cristiana, se resuelven las dan4a nacasida

des h1.1111lnas. Por otro lado, al •nuevo orden" no se plantea sistm4ticamante, &! 

no que debe ser inferido de las proposiciones y cr!ticas generales da Valc:lfs. 

Una consecuencia del torcimiento de la realidad par ValdAs san los ll&lab! 

rismos que se ve obligado a realizar con Dios an los Di4lopos: no importa la 

cualidad o las caracter!sticas de los hechos hist&i.cos, lo que Valclds reprueba 

o castiga esU permitido por Dios. As!, dste se convierta, rapentinama'lte, en 

in productor de males, y el plantemianto va a producir varias cantradiccionas 

an loa textos valdesianos. Par ejemplo, Valclds dice qua Dios ha panlitido la 

desobediencia de Lutero para castigar los pecados de Rmll, pero en otra parte 

critica las ªdeshonestas injurias" del mismo. Tambi&l por aso, Valclds hace per

mitir a Dios que Francisco I sea enamigo del aaparador, sin qua en ningGn mcaen

to se plantas la salvaci&, del rey franc6s. Y tambiln Dios permita los sacrile

gios y las profanaciones an las iglesias: Valclds s111!'1re tiene Ll'la justificaci&i 

para todo (cf. Fem.§ndez, pp. 54-55). As!, puada astabla:arse una constante en 

los textos ele Valdb: al salto de la realidad a la ficci&i. Siempre 1.11 fan6aa

no hist.Srico concreto la pand.tir6 al salto al terreno da la invenci&i, por lo 

que su procedimiento aleja al Di'1aqo de las cosas ocurridas en Ama de la a,cp~ 

sici6n y discusi&i realista y centrada de un ast61to histerico-pol!tico, para SC9!: 

carla mls a la fabulaci&, artística. Esta metamorfosis, ya lo ha dicho, la da 

el tiempo. Es obvia la nula objetividad de una dialm:tica como la de Vald'5. Y 
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pcr eso, sabre toda en el Di«lg¡a de Lactancia, as abn.nadare la presencia del 8.!! 

tor annipatente que manipula a su antojo a todas los perf'Drlajes. No s6lo a Lac

tancia y al Arcediano, sino tambi"1 a los que intervienen sin voz en su abra: 

el papa, el emperador y otros m4s, y junta can ellos, Dios. De alguna manera, 

Valdds es una pequeña deidad moviendo a su antoja las piezas y las engranas de 

una realidad compleja. Por eso en §1 hay un aparente providencialismo hist6ri.co 

aplicado a Carlas V o a Erasmo, puesto ~ue cuando se refiere al auperador efinna 

que es Dios quien ha realizado los hechos por Al y mueve a las personas sagOn su 

prapia voluntad, que de alguna manera es la de Valdl3s (cf • .!2•, p. 55). Y as!, 

una vez m&s, se ve a bte como un gran titiritero qua mueve a Dios, que a su vez 

mueve al emperador. En ese sentido, hay otro tipo de providencialismo: el de 

creer o imaginar que Dios est& respaldando (y dependiendo de) la 110luntad espa

ñola de expansi&l y de reforma: España se impone a Dios. Pero este providenci! 

lisno conduce a otro: Valdds como art!fice m4ximo de la voluntad divina y de 

los actos del emperador. Ese "provida,cialisao personal" hace qua sea Valdb 

quien dd sentido a los proble111as españolas en Europa y a la refonna evangdlica 

de Erasmo, y que Al sea el intdrprete de la voluntad divina y del transcurrir 

hist6ricc cantempadnea. El papel que asume Valdb es mb significativa al r&

cordar su intolerancia con el pen&a111iento de otros que no sean españoles, porque 

s6lo la interpretaci&i española es la posible, as! como slUo los actos españoles 

tienen validez por estar respaldadas por Dios. Y una vez m4s, el respaldo divi

no es la quintaesencia valdesiana. 

Valdl!s propone coma modela del cristianismo piadoso a un hmbre que paul!! 

tinamante va evolucionando a un cristianismo en esp!ritu y cuya vida es una con~ 

tanta araci&i, teniendo una actitud de desprendimiento con respecta a las cerem2 

nias y los bienes tanporales. Esta piedad erasmiana estaba trazada en la~ 

bulatio pia y encuentra un punto ele referencia y grandes semejanzas can los dej! 

das. Ya Mercurio hablaba de unas cuantas hanbres que seguían la doctrina de 

Crista y que debían escandarae de las dem4s hanbras por molestarlos can su ejem-
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plo. Esta referencia puso en guardia, postariarmente, a la censura inquisitg.. 

rial, pues cre}'IS ver en el IIICldelo del cristiana piadosa IAl4 apolag!a da las alU!, 

brados. Na es posible establecer si esta es correcto a Valdfs se refarfa a una 

experiencia personal, ceno propone Bataillon (cf. Bataillan, pp. 395-396). Calla 

quiera que fuese, las samajanzas entre los al1.1111brados y la piedad erasmista, can 

su cristianisno en espíritu, no pad!an dejar de aparacar. Ya he vista cdaa las 

alumbradas tomaran una sarie de preceptos erasmistas y las aplican, adhiri"1dasa 

a la gran eclasi6n de Era9IO. an Eapñ. Y de esta manera, aun~ Valdals no la 

quisiera, reflejaba de alguna manera a las alunbrados, a pasar de que su intsi

ci6n fuara reflejar e las erasnistas, a proponer te6ricemente al cristiano aras

mizado. 

En el Oi4l.ago de Mercurio y Car&'! Vald!s prapane las ideales de una Slll"lt_! 

dad seglar. TambiAn apareca, los ideales da la santidad religiosa, pero san • ., 

nos importantes y m.111erasas que la otra, pues inclusa la figura de Palidara, can 

toda su riqueza y connotaciones, pertenece al !mbita de la sentidad aaglar. En 

este terTano, Vald!s se atrevi.6 a hablar lial del celibato, la virginidad y los 

estados religiosos, au,que estos Oltimos matizados por lo dañino que eran para 

las personas sin inclinaci6n a ellos (cf. !2•, p. 398) • De esa unera, aunque 

Valdls afin11a a, el pr6lago del Mercurio que no se le puede tachar da tandancio

sa, su cpini&l est! can las seglares y '1 misma lo era. La que ocurTa as qua, a 

pesar de caisiderar la importancia del estado religioso en la fmmc16n da la& 

almas, su influB1Cia y su cualidad de guia espiritual en la presa1cia de un buen 

Obispa, Valdls est4 de acuerdo sin condiciones con el precepto era•illno de qua 

manachatua non est pistas. 

Ya es proverbial aquella crítica hecha por EraSIIO a las reliquias da la 

cruz: las astillas repartidas por EllftlPB serian suficientes para constn,ir un 

barco can todo y su carga. Os la posibilidad de llevar el asunto de las reli

quias hasta al absurda, Val~s hizo buena aplicaci6n en al Di4l.oqa da las casas 

ocurridas en Rana, hacienda no solaraante una crítica al pravacha financiara de 
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quienes traficaban con objetos sagrados. 

G •• J hallanUs muchas reliquias que os las mostrar&l an dos o tres 
lugares. Si vais a Dura, en Aleniaña, os mostrardn la cab9ia de 5a!l 
ta Anna, madre de Nuestra Saiora, y lo miS1DD os mostrmin en Le6n 
de Francia. Claro est4 que lo uno o lo otro es mentira, si no qui!, 
ren dezir que Nuestra Saiore tuvo dos madres o Santa Anna dos cabe
¡as. Y seyenda mentira, ¿no es gran mal que quieran engañar e la 
gente y tener en veneraci6n un cuerpo muerto que qui¡4 es de ügtln 
ahorcado? [. ••• J (L.actancio, pp. 121-122). 

Fue sobre todo el tona y el c0n~enid0 de la crltica religiosa de Valdfs la 

que le cx:asion6 numerosos problemas entre le ortodoxia. Y cano Al sianpre uni6 

la p0litic0 y lo religiosa, las problemas se extend!an a niveles paliticos y di

plaa4ticas. Baste recordar los problemas tenidos par el secretario de Carlos V 

CCl1 Castiglione,nuncia papal, no s6l0 por los atrevimientos en materia religiosa, 

sino sabre todo par le interpretec16n politice de los acontecimientos hist6ricas 

y las raferancias al papa. Desda luego, toda asc4ndela se justific6 siB111Pre por 

al leda da la religi&i, as decir, la acusaci6n de l'Eraj!a. 

Lo que reprende ( Olivar, el censar del OiJl.ogo de Lactancia] as 
le audacia de Valc!As y las pasibles resultadas da esa critica al I"!, 
percutir en el puebla. Encuentra atrevidas los ataques el Papa, 
cree I.S'l6 temeridad juvenil su interpretaci6n de las juicios divinas, 
sabre todo en un di4lago en romance, cuya difusi6n he de ser causa 
de mayar esc4ndala.5 

Deba anfatizerse lo que m4s preac~abe a los censares de los Oi41agos: 

pad!an pesar ciertas criticas o camantarios considerados fuere de tono, pero lo 

qua m4s preocupaba era el hecho de que le obra estuviera escrita en castellano y 

no en latín. Mientras los textos fueran del conocimiento de los eruditos, no l'1!, 

b!a problemas, pero su divulgaci6n s! resultaba peligrosa. Es necesario cmen

tar tambi4n que algunas persones, cana el arzobispo de Santiago, no encontraran 

nada reprobable en las textos (concretamente en al Oillloqo de les cosas ocurri

das en Rana). Sin embargo, los Oi4laqas de Vald6s aparecieron en el primer .!m!!-

5. Fem4ndez Montesinos, L.actancio. ed. cit., p. LXXI. 
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!:! español ( 1530 o 1531-1547). Por tratar da defender los interesas imperiales 

y la posici&, española anta Europa, par adherirse a la dcx:trina del avangaliSDO 

erasmista y por su originalidad, Alfonso de Valdlls tannin6 por ser visto can da! 

confianza por la Inquisici&i, entidad que velaba por los intereses pol!ticos y 

religiosos del imperio español. 

B) FECUA.505 LITERARIOS. 

Una de las posicionas mls extrañas en un pansadar tan avanzado como Eras

mo era al desprecio por las lenguas raaancas, en tanto que significaban la falta 

da unidad lingD!stica frente al lat!n. Erasmo aceptaba el hecho, paro an uno de 

sus Coloquios lleg6 a dacir lo siguiente: 

ANTA[J,¡IO.- ¡Cano si no hubiese tambi'1 an lat!n libras destalastos 
y mentirosos! 
MAGDALIA.- S! hay, IIIBS sen muchos m4s los verdaderos a limpias, lo 
cual no acaece en castellana. Que nadie, par nuestros pecados, se 
pone a escrabir en rmance sino vanidades, e los varcrias sabioa pa
r&:eles menoscabar mucho su honra y saber si aacribiesai en raaence, 
porque no miran cuanto podn!n aprovechar sino cu&ita glaria aacarfrt 
de su trabaja cuenda escriben.6 

En esta sentida, ValdGs es menas erasnista que EraS1110, pues su actividad litera

ria contradice lo afinnado por su maestro. Par esa razOn creo que debe seftalar

se coma un recurso muy importante de Vald4s el uso del castallano en sus Q!!!2-

la.2!• pues con ellos lograba w,a amplia difusi&i de sus ideas. AL.rlque la historia 

de la difusi6n de los textos valdesianas pudiera na coincidir con este supuesta, 

as evidente que una de las mayares criticas que se hac!a a sus obras era al que 

estuvieran escritas en castellano: pod!an tolerarse ciertas opiniones, pero que 

Astas aparecieran en raaance y se difundieran era lo realaente peligroso. 

Para tenninar con Erasno en el terrena de los recursos literarios da Val-

6. Dasiderio Erasmo de Aotterdem, Coloquios, ad. cit., p. 162. 
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db, me referí~ a la muerte del buen cristiano en el Di4logo de Mercurio y Ca

!!!• Para dar a su personaje una digna muerta, adecUl!lda a la que ha vivido, Al

fonso da Val~s recurre al coloquio FUMus, hacilndcle rechazar las cerancnias 

exteriores que debían accnpañarlo en sus tlltimos manentos: no se preocupa de los 

actos luctuosos posteriores a su muerte, decide no vestir ningOn h4bito, etc. 

La piedad de todo este pasaje no s6lo es arasniana por el espíritu, sino por la 

directa procedencia de una obra de Erasmo. Con todo, m4s eraS111ista que Erasno, 

Vald,s se muestra más abrupto e impaciente y hace que su personaje sea mAs endl"

gico en sus discursos ( cf. Bataillcn, pp. 396-397). Ya he hablado antes de las 

influencias de Erasmo en Valdb, por eso s6lo quiere señalar un aspecto de lo que 

dije: Valdls toma de su maestre temas, recursos y situaciones. Y considero que 

daba ser tane.do como recurso valdesiano el que acentOe o radicalice los elB111Bntos 

tanados de Erasmo. Generalmente, tambiAn hay una tendencia a lo hiperb6lico en 

Val~s, pero en el aspecto ideol6gico lo que harl es extranar situaciones que ya 

ha plantaado Erasmo. Estrict11111ente, no hay replanteamientos, pero s1 la tenden

cia a llevar un poco m4s lejos al pa,samiento erasmiano. 

En el "Prohalllio al lector", Alfonso de Valdfs justifica la existencia del 

Di4logo de Mercurio y car&, y explica el esquema general de la obra as! como al

gunos de los recursos literarios: aparici&I de nuevos personajes, interpolaci6n 

de historias mezcladas con "algunas gracias y buena doctrina". Todo el aparato 

literario está edificado pensando en un ptlblico aburrido solamente por la expo~ 

ci&i del desafío entre Carlos v, Francisco I y Enrique VIII, pero est4 destinado 

a fortalecer y aligerar la parte doctrinaria del Diálogo. Por eso las "gracias" 

tienen corac destino la doctrina, y al cardctar de "invenci6n" que Vald!s recono

ce en su texto est4 cuidadosamente circunscrito a une literatura crítica y no de 

pasatiempo o de mera invenci&i. Paro aunque el erasnismo no veía con buenos 

ojos a la "literatura ociosa", satisfecha en el juego ltldico de la invenci6n, 

Val~s no deja de soslayarla o sentirse atraído por ella, ya fuera en atenci&i 

al lector o por presentar una enseñanza bajo el atractivo de un bello artificio. 
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No 5' si se puada pensar que Vald4s crea toda la discusi&, religioso-moral s6lo 

por una necesidad de equilibrio literario, pues Asta alcanza un nivel qua rebasa 

la f111cil5n de ~le raecanismo, peros! es evidaite que la sabidur!a litanui.a 

de ValdAs le hizo ver la manotcri!a que se rubiera seguido solBIIIBl'\te cera al plan

teamiento pal!tica. Para resolver el problema, hace que Mercurio obtenga da ca
r&! el penaisa para interrogar a las alraas que pasan par all.!, ya sea al infie:r,

no o al cielo. En estos respiros del discurso político, ValdAs da rienda suelta 

a su pensamiento y se libara de la cr&,ica de un problaaa diplan4tico (cf. Id., 

p. :389). 0a esa manera, par el mecani51110 de intercalar interrogatorios, ValdAs 

da mayor fuerza al Oi4J.ogo, evita la mcriotania y logra unir can habilidad das IIJ. 

tidades distintas (un incidente diplm4tico y la cr!tica religiosa), dando IDl 

raayor trascendencia a lo que, de otro 110do, se rubiera convertida en una discu

si&l pol!tica sabre un asa.nto de raenor trascendencia que al del Di4l.apo da las 

cosas ocurridas en Raaa.. 

Precisamente al final de este Di4laga ValdAs introdujo un almanta anecd! 

tica qua resulta interesante por la inesperado, ya que alivia la talsi&1 produc! 

da por el d14lago de las personajes. Paro admds intarnimpil un punto que na::&5! 

rialnante ara peligrosa a insoslayable en la discusi&l: ¿qu' harl al 111Perador 

Si su abligaci&1 es refamar a la cristiandad gracias a la coyuntura del saqueo 

rmano? Justa cuando Lactancia va a dar su respuesta, sobreviene la ascena en 

cuastic5n, que aderaAs de introducir a un tercer personaje, el Portara da la igle

sia, recalca el paso del timpa para la verosimilitud del texto: ya ast4 anach!, 

ciando: 

PORTEAD.- Mirad, señores: la iglesia no se hizo para parlar, sino 
p8?'B rezar. Salios afuera, si 111Br1clardes, que quiero cerrar la pua! 
ta. 
tATANClO .- 'Bien, padre, que luego vamos. 
PORTERO.- Si na quarAis salir, daxaros ha encerradas. 
AflCIOIANO.- Gentil cortes!a seria usa; a lo menas no as la 1181'1da 

assi San Francisca. 
PORTERO.- Na me cura de la que manda Sant Francisca. 
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LATANCIO.- Bien la crea. Vamas, señar, que tiE1111PD havr4 para BC,! 
bE.r la que queda. 
ARCIDIANO.- Holgara casa 95traña de airas la que CD111811iBstes; mas, 
pues ass! es, vamas can Dias, can candici&, que nas tememos a jun
tar BCJJ! mañana. 
LATANCIO.- Mas vaniaa a Sanct 8a"lita, parque este fraile no nos t!J! 
ne a hachar otra vez. 
ARCIDIANO.- Bien dez!s; saa CCIIID IIIBOd&redes. 
(LBctancia, pp. 155-156). 

Adamds de que la intraducci&, dal tercer personaje sirve a Vald'5 para iranizar 

sabre las &-danes mendicantes y reafirmar lo dicha en el 01'.lggo, la inclusi&, 

de este pasaje le panniti6 dar un buen cierre a la abra, en lugar de hacerla al 

tanúnar la discusi&i. Este problaa lo presentaban 111UChos de los di&lagos de 

la 'slaca: un final abrupto. Par otra lado, el resta de la discusi&, ya se en

tiende par d6nde va a desarrollarse y cu&les ser4n sus canclusianes. 

Una forna qua Valdds usa para vitalizar sus te,ctos, es el aprovechamienta 

de muletillas, repeticiones y atras formas calaquiales que hacen que el discursa 

de sus personajes pierda la frialdad e>CPositiva y se convierta en verdadera •di! 
lago caloCJ,1ial". Este 11acerc11111ienta a la vidan que hace Val~s con sus te,ctas, 

par la menos en cuanto a algunas recursas lingD!sticos, pennite tambidn un mayar 

intds y un mayor acercamiento del lactar hacia la abra. 

¿Pens41s vos que delante de Dios se escusar( un pr!ncipe echando la 
culpa a los de su consejo? No, na. Pues le di6 Dias juicio, esco
ja buenas persanas que esUn en su cansejo e cansejarle an bien. 
(Id., p. 20). 

Pera na sdla es la repetici6n enf4tica de palabras coma "na, na", sine tambi&i 

el amantanamianta de preguntas, coma en una discus16n, a el usa de f6rmulas cana 

"habl4 cartds•, que deb!an resultar familiares a los lectores de la (poca y hace:: 

les menas engarrase la discusi6n. 

La indignaci6n de Vald4s la hace denunciar situaciones de una manera muy 

particular: nambra la que va a criticar y posteriormente ejemplifica abundante-
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mente esa situaci6n, manejando los ej~los a todo nivel y agotando casi las po

sibilidades del enunciado. En cambio, cuando propone una saluci6n a lo qua ha 

criticado, suele poner pocos ejemplos y multiplicar considerablaaente loe aru.1'1-

ciadas. Hay varios ejemplas de lo primera. En el Di4lg¡o de las cosas ocurri

das an A0111a: c6mo se alcanza el pandso con dineros (cf. PPo 66-<i?), las desas

tres de guerra (cf. pp. 26 ss.), los santos y la suparstici&l (cf. pp. 137-140), 

las reliquias (cf. pp. 119-125)1 etc. De lo segundo, en el 111i&110 Di4lago: los 

argumentos para demostrar que al papa na cumple can su deber (cf. pp. 21-32), c6 

110 el anperadar na rampi6 la trague, sino el papa (cf. pp. 48-<i4), etc. Este 8! 

quema na es igual en el Oiilaga da Mercurio y Car6n parque la est?u::tura y la 8!: 

gunentaci6n es muy distinta, inclusive desde la miSllla participaci6n de las almas. 

Cuando Valdds taca el taaa de las raliquias, exagara todas las datas a la 

manera erasmiana para manifestar el rid!cula y el absurda da ellas. 

[ .. ~] mirad que na sin causa Dios ha permitida esta par las engañas 
qua ae hazen can estas reliquias par sacar dinero de las simples, 
porque hallardi.s muchas reliquias que as las mastrañn en das a 
tres lugares. Si vais a Dura, en A1B111Bña, as mostrar&! la c&lba;a 
de Santa Arina, madre de Nuestra Saiara, y la misma as 110atrañn en 
L.e6n de Francia. Clara estique la una a lo otro es mentira, si na 
quieren dezir qua Nuestra Señora tuvo dos madres a Santa Ama dos 
cabByas. V sayenda mentira, ¿na es gran mal que quieran engañar la 
gente y tener en veneraci6n un cuerpo muerto que qui¡& as de algl1n 
ahorcado? Veamos: ¿qu41 tam!adas par mayar inconveniente: qua 

na se hallasse el cuerpo de Santa Anna a que par 61 as hiziassan ve 
nerar el cuerpo de algi.na mujar de por ay? (• •• J Pues ciaste man~ 
hallar6is infinitas reliquias par el mundo y se parder!a muy paco 
en que no las oviesse. Pluguie55B a Dios que en ella se pusiesse 
remedia •. El prepucio de Nuestro Señor yo la he visto en Ama y an 
Burgas, y tembiAn en Nuestra Saiora de Anversia, y la caba;a de 
sanct Johan Baptista en Rala y en Amians de Francia. Pues ap6sto
les, si las quisi6ssanos contar, aunque no fuenn sino daza y al 
una no se halla y el otro est4 en las Indias, mAs hallaralos da 
veinte y quatra en diversos lugares dal mundo. Las clavos de la 
cruz scribe Eusebio que fueran tres, y el 1110 ec~ Santa Halana, 111! 
dre clel B111Peradar Constantino, en el mar Adri4tico para IUlllll'lsar la 
tempestad, y el otro hizo fundir en almete pare. su hija, y dal otro 
hizo un freno para su cavallo, y agora hay uno en Rama, otra an Mi-
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lJn y otro en Colonia, y otro en Par!s, y otro en Le&, y otros inf! 
nitos. Pues de palo de la cruz d!goos de verdad que si todo lo que 
dizen que ay della en la cristiandad se juntasse, bastaría para~ 
gar una. carreta. Dientes que mudava Nuestro Saior cuando era niño 
passan de quinientos los que ay se muestran sclamente en Francia. 
Pues leche de Nuestra Saiore., cabellos de la Madalena, muelas de 
Sant Cristebal, no tienen cuento. Y allende de la incertenided que 
en esto ay, es une vergOenr;e muy grande ver lo que en algunas par
tes den a entender e la gente. El otro d!a, en un monesterio muy 
antiguo me mostraron la tabla de las reliquias que tenfan, y vi en
tre otras cosas, que dez!a: "l..rl pedar;o del torrente de Cedr6n". 
Preguntft si era dell agua o de las piedras de aquel arroyo la que 
ten!an; dixAronme qua na me burlasse de sus reliquias. Hav!a otra 
capitulo que dada: "De le tierra donde epareci6 el 4ngel e los PB! 
tares", y na las asA preguntar qu, entend!en por aquella. Si as qu!, 
siesse dezir otras cosas m4s ridículas e imp!as que suelen dezir 
que tienen, cano del ala del &,gel Sanct Gabriel, ceno de la peni
tencie de la Medalena, huelgo de la mula y del buey, da la sanbra 
del bord6n del Señor Santiago, de las plumas del Sp!ritu Sancto, del 
jub&l de la Trinidad y otras infinitas casas a estas semejantes, S.!!, 
r!a pera hazeros morir de la risa. Solamente os diri que pocos 
d!as ha que en una iglesia collegial me mostraron une costilla de 
Sanct Salvador. Si huvo otro Salvador, sino Jesu Cristo, y si 61 
dex6 ac4 alguna costilla o na, wanlo ellos. (.!2,., pp. 121-124). 

Es claro que todos los ejE1111Plos que Valdds maneja pad!an ser tomadas por Al de 

una situaci&, real, y eso pod!a ser evidente pare cualquier observador y crítico 

de los males eclesi4sticos: el abuso y explotaci6n de las reliquias, su excesiva 

proliferaci6n, etc. Sin anbargo, lo que añade VeldAs es lo hiperb6lica, la exa

garaci&l y la desmesura del teme que trata, en una tonalidad que, cano dice Ba

taillan, recuerda a Eresrao, pero mucho m4s a la que hará Quevedo. 

Como antes hice notar, Valdi!s se preocupe par dejar asentadas las elemen

tos ambientales y otros que san necesarias pare la verosimilitud literaria del 

texto. Sin embargo, por la vertiginosa de la expasici&i, esas anotaciones s6la se 

encuentren al principio y al final de cada parte, coma pequaios puentes que per

mitan un descanso al lector y a los personajes, pero tambii!n cano una necesidad 

estructural, ya que ere. necesario un pequeño entreacto cuando de una parte a otra 
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se cambiaba el asunto de la conversaci&i. En el caso del Di.4logo de las cosas 

ocurridas en Rana, su extensil5n hacia necesaria una varosimilitud de esa ext~ 

si&! temporal para aus personajes. Por aso, si la discusi6n entre al Arcediano 

y Lactancia se inicil5 en la niañana, ara na:esario un alto a mecliod!a. Con asa 

al.to se enfatiza el paso del tiempo y la necesidad de cmer. Adem&s, sa reafir

ma el espacio en el que se ha ha:ho la discusi&i con un aportuno "aqu!•, y sa 

anota de paso una muy natural charla da sobremesa qua el acaloramiento de la di! 

cusi&, ~one. 

LAT~ID.- Pues en lo primera qued4is satisfecho, yo pienso, con 
ayuda de Dios, dexaros muy m!s contento en lo aegundo. lllls pues 
agora es tarde, dex6noslo para daspu6s de cmar, que ay quiero te
neros por convidado. 
ARCIAOIAND.- Sea cmo raand4redes, que aqu! nos podramos despu6s 
volver ( •• J 
LATANCID.- Por acabar de cumplir lo qua os promet!, allende de lo 
que en esto a la mesa havanos platicado (•••) (~., pp. 57~1). 

ValdAs fue muy cuidadoso para la mnbiantaci6n de aste Diilogo, IUlque las 

notas ambientales son menos abl.l'ldantes que en el Mercurio. Desde luego, an la 

inclicaci15n del ambiente hay una intenci&, simb6l.ica: el Di4l.ogo se desarrolla 

dentro de una iglesia. Y tambidn una intenci&, ligeramente ir&iica, par la con2 

cida actitud erasmista para con las 15rdenes IIIS'ldicantes: la iglesia es fninci~ 

cana. 

Yo soy contento de declararos lo que &ianto acarea desto, paro no 
en la pla.a. Entrdmonos aquí en Sanct Francisco y habl1U'9110s da 
nuestro spacio [ •• • ] Pues estBIIIOs aqu:[ donde nadi no nos oye [ ••• ] 
(.!S,., pp. 10-111. 

De alguna manera, ese apartarse en una iglesia tanbidn ara una especie de ajuste 

de cuentas ante Dios entra dos intarlccutores que mantan!an posicionas opuestas 

y extra11111s. Era tambi&l justificar varios argi.aentos tmerarios ( da Lactancia) 

da indudable oriantaci6n erasaista y de tipo religioso en un ambienta sacra: 

all! se van a discutir las profanaciones, sacrilegios y violaciones en la guarra, 



99 

y la po&icidn del pepa frente a la cristiandad y al imperio. 

La intraduccidn del Mercurio as Dllis extensa qua la del Lactancia y tiene 

en cmdn can ella que se enlaza perfectamente can la materia misma del Di4l.ogo 

en un puente casi illlperceptible. Para en la da Mercurio se plantean ds cosas 

necesarias para la inteligencia y coherencia del texto: se crea un ambienta, se 

trazan las caracteres de Mercurio y car&, y se inaugura desde el principia una 

gran zona humar!stica. As!, el lector conoce al car4cter ambiciosa y simple de 

Car&,, el comedimiento de Mercurio, algunas casas sabre al paisaje, ate., y f~ 

damentalmente se expone el elemento anecdl5tica que desencadena el Dilloga: la 

praocupaci&, de Cardn par haber CIIIIPr&da una barca ds para cruzar a las 4nimas, 

clabida a la intensificacidn de la guerra, para encontrarse can qua Carlas v, im

Prudantanente, ha iniciada una pal!tica de paz, amenazando con enviar a la banC! 

rrota al barquera infernal. 

MERCURIO.- Despierta, despierta, cardn. 
CAAet.1.- Mejor herias tti de callar. 
MERCURIO.- ¿No me conoscas? 
CARct..1.- Na me conosca a mi velando; y ¿conascerta he a ti donnien
do? 
MERCURIO.- Luego, ¿duennes tti agora? 
CAAet.1.- Ya tG lo veas. 
LERCURIO.- Vdata los ajos cerrados, mas la boca abierta, hablando. 
CAAON.- ¿Nunca viste hablar a nadie dormienda? D6xeme ya. 
MERCURIO.- Cata que soi Mercurio y te vengo a pedir albricias. 
CAAON.- ¿Albricias, Mercurio? ¿Assi te burlas de las mal vestidas? 
L'EIEURIO.- Si me burla a na, agora lo ver4s. Uas dime primera, 
¿par quA astls tan triste? 
CARct..1.- Necedad seria encubrirte llli dolar. Has de saber que en los 
cl!as pasSBdas vino par aquí Alastar y dlndome a entender que todo 
el mundo esteva rebuelta en guerra, que en ninguna IIIBl1&ra bastada 
llli barca para passar tanta multitud de Animas, me hizo comprar una 
galera, en que na sal.Ulente echd tada mi caudal, mas m1n mucho din! 
ro que me fue prestado, y agora que la casta ast4 hecha, me dizen 
que la paz !s ya cancluída en España, y si esta, Mercurio, es ver
dad, serme ha farr;ado hazer banca rota. 
MERCURIO.- ¿Quf me dar4s de albricias si te quito desse cuidada?7 

7. Alfonso de Vald6s, Di4logo de IAercuria y Car6n, ad. cit., pp. 5-6. 
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De aqu! en adelante, entre111ezcl4ndose las veras y las bromas, critichidase acer

bamente el estado eclesi4stico, Valdds inicia la exposicidn hist6rica del caifl.12, 

to entra Carlos V y los otros rayas europeos, llisma qua arrancari desde Palde. 

Por otro lado, para reforzar la exposicidn, Mercurio hace un breve repasa del 8! 

tado ele la cristiandad 1110stranda sus lamantables condiciones y señalando la axi!, 

tencia da unos cuantos elegidas. 

En el discurso ca, que inicia Mercurio el sag\61do libro del DUlaqa, hay 

muchos alaaantos ambientales y descriptivos acerca del espacio en al qua se rea

liza la acci&l de los interlocutoras. li1a vez m&s, asas notas san puestas por 

Vald§s fuera de la discusidn central del texto y en ralacidn ca, un acaitecar ~ 

ruante literaria, sin connotaciones politico-raligiosas. 

Despuds de la intarrupcidn entre la primara y la segunda parte, llarcurio 

busca a Car&, para infannarle de la inminencia de la guerra an Eurapa, paro no 

lo encuentra. 

t.EACURIO.- [ ••• J Ha ido a la barca y no la hallo, en la galera mu
cho menos. TambiAn he rodeado estas campas de una parte y de otra, 
he corrido toda asta ribera (• •• ] ¿06nele trf? lld.era dar bazas, por, 
que qui;' estl tres algOn 4rbal dumi.endo. ¡Car&l, Car&t, Car&ll 
Na responde. ¡Can5n, ear&i, Car&ll Na aprovecha neda, sin dubda 
se ha echada en la laguna de desesperaclo. Ues na la tengo ya par 
tan nescio. 
CARON.- Oiga bozes ele hazia la ribera; no s6 quill, me llaa. Ya, 
ya. Mercurio es aqwl. ¿Qui me quiareY. [ •• ;_) No s6 si 1118 vaya 
all4 a si me esconda, que parte ele pruclencia es na querar tmbre 
a!r cosa de que sabe havar de recebir pasar, si na la pueela rw..
diar. Mas visto• ha viene hazia ac4 volando. 
MERCURIO.- ¿Qu' anclas, Cardn, por aqu! buscando? Sabes qufn mal 
parecen los marinaras por las montañas. 
(!E,., pp. 157-156). 

Hasta aqu! hay suficientes elementos elascriptivos del lugar. U4s adelanta hay 

explicaciones, para la anAcdata, sobre la ca,elucta de Can5n. Paro hay una des

cripci6n que crece en al cmienzo ele la segunda parte de asta Di4lago: es la 

abunelancia de referencias a la geografía y la genealog!a infe?Tllllas. En la cita 
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que antecede hay una clescripci6n de la entrada al Hades: la laguna, la l'Bferen

cia e la ban::a, costa y 4z'bales. Despu~s se habla de la mattaña, que es le que 

utilizan las 4nimas salvadas, puesto que ellas no requieran del barca de Car6n 

para llagar a su destino. Y cama un 111ecaniS111D m4s de verosimilitud en esta 111ez

cla de las elementos paganos (dioses, mitos, lugar) con las cristianos (4nimas, 

Dios), Valdfs hace una prafusi6n de ?'Bferencias a la mitalogfa infernal cuando 

Mercurio busca a Car&!: 

MERCURIO.- (•••] no ha dexada a Plut&i, a Proserpina, a Minas, a 
Eaca; a todas he preguntado y ninguna me sabe dar nuevas ~l. De 
manera que ya no 5' ad6nde a tal hora me la vaya a buscar, si par 
dicha na estuviesse el vellaco en algOn bodeg&l con las Furias ban
queteando. Mas no es nada servidor de dalllas; ¿quf havia de hazer 
all4? ¿Quf digo yo? Quiyá estad procurando con ellas que no va
yan a estorvar aste embate. Mas na, que las Furias cat Praserpi
na astan. Pues Alastor na est& ac&, que agora poco ha lo dexf ya 
en Francia[: •• ;i (.!,2., p. 158). 

Tambidn es evidente la intenci&l humañstica que llena los comentarios. 

En este largo parlamenta de Uen::uria tambidn se anotan algunos elementos 

anacd6ticas que refuerzan al punta da partida de la abra (el asunto de la barca), 

hacen una ?'Bferencia breve a le si.tuaci&i pal!tica y anotan la primera alusioo 

diracta al lector en el texto, mediante el usa de la segunda persona del plural. 

LEACURIO.- [• •• ] Y hallAndase el mezquino [ cardn) ha ver c0111prado 
aquella galera que por merced que Dios le haga, si na le vienen mu
chas venturas de las qua agora, con tantos franceses cma han muer-
to en N4poles, le han venida, en estas das años na acabar! de pagar, 
bien pad6is pensar en qu6 confusi&, el buen marinera se hallan! 
[_. •• ] (!2,., p. 15?}. 

A pesar da que Valdfs no deseaba dar a ca,ocer este Di4lcga, la referencia al lec 

tor y su preacupaci& por fste, manifiesta en el usa de ciertas recursos litera

rios, hacen evidente su desea da hacerla ptiblica, una vez mAs dentro de la 1:Jw:i! 
ci&i literaria didktica de la Apoca. 

La aparici&i de las dnimas en el Di4lcgo de Mercurio y Cardo pravoc6 un 
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fen&aano necesario: la existencia de elementos anecd6ticos que confonnan el pa

sado de cada alma. En tdrminos generales, todas las &timas y su pasada foran 

parte de una cuidadosa estrategia encaminada a la critica politico-religiaaa, y 

an esa medida sa adectlan con perfecci&l a las intanciones de Vald,s y al equili

brio del texto. Pero algunas de las histarias de las dnimas llagan a ser elabo

raciones qua pintan una ankdota menos convancianal (aunque el tBIIIII fuera maneJ! 

do y criticado en la Apoca) y asientan una persanalida.d o un cdctar ds dafin,! 

do y fuarte que otras. Tal as el casa del '1lima de la 11101"1ja desesperada (cf. 

pp. 82-84), cuya personalidad a historia supera an dr811Btisao a intds a la de 

&limas cmo la del mal predicador. Esto no quiere decir que asa tipo de ankdo

tas rampan el equilibrio del texto o no participen de la critica valdesiana, sino 

que contrastan con el resto del Di.41.ago "distrayandoN la atenci&! del lector en 

un personaje y no en un s!mbolo. Posiblemente por esa, ValdAs no inclu~ el pa

saje da la monja desesperada en la versi&l definitiva del Di4l.ago. 

La extansa secuencia de la historia da Polidoro, el buen rey (cf. pp. 163-

186) es casi una obra o 1.11a historia dantro del Di4laqo da Mercurio y car&. El 

fragmento que se refiere a Polidoro es mucho mis extenso que el da la monja des

esperada y es una entidad cerrada que funciona indapandiantaaante dal texto aun

que nunca pierda su relaci&l con 1!1. No sallo la personalidad de Palidoro queda 

tan definitivamente trazada que contrasta con las de sus interlocutores, sino 

que en su extensa aparici&l se narra toda. su historia, adellls de la inclusi&! de 

varios preceptos morales al final de su parlamento. Da al.gtnl •nera Asto res

ponde a la preocupaci&I de ValdAs sobre la necesidad da un buan rey. Por aBD, 

en al episodio de Polidoro no sdlo ha trazado a un personaje y le ha inventado 

una historia, sino que ha expuesto sintlticamenta su pensamiento palitico-reli

gioso, con todas sus cargas imperiales y eras111istas. En ase sentido, al pasaje 

de Polidoro es uno de los mmentos m!s importantes del Di4lago, tanto desde al 

punto de vista literario CCIIIO desde al politico. Y para magnificar al asunto, 

Valdb acent~a la elocuencia, maneja el recurso de contrastes y paralelos (inc~ 
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so internos, pues se presenta a un Polidoro mal rey antes del que ser4 buen rey; 

el paralelo externo se realiza con el Rey de los g!lathas, como nr4s adelante ve

rd J. De alguna manera, la culminaci6n del pasaje son los preceptos morales que 

Polidoro lega a su hijo y que, obviamente, son los que Vald'5 est4 legando al 82!. 

parador. La extensil5n de este cap!tulo es canprensible, pues estando bien la C!!, 

baza de la cristiandad, estar4 bien el cuerpo. 

En el Di4logo de las cosas ocurridas en Ama los personajes que intervie

nen no son ampliamente descritos. D por mejor decir, sdlo uno de ellos lo es: 

el Arcediano. ValdAs se preocupd por dar algtnls notas descriptives del interl2 

cutor de lactancia, fundalllentalmente porque a travAs de ella reforzaba la posi

cidn pol!tica del Arcediano: al haber quedado casi irreconocible hay una justi

ficaci6n externa e inmediata de su actitud anti-imperial. Y es por boca de Lac

tancia que conocemos al Arcediano. 

¡V4lame Dios! ¿Es aquAl el Arcidillno del Viso, el mayor amigo que 
yo ten!a en Roma? Pan1cele cosa streña, aunque no en el dbito. De
ve ser algl1n henaano suyo. No quiero pasar sin hablarle, sea quien 
fuere. -Oez!, gentil hmbre, ¿sois hermano del Arcidiano del Viso? 
( ••• ) ¿Qui&l os pudiera conocer de la manera que venís? Sollades 
traer vuestras ropas, unas m4s luengas que otras, arrastrando por 
el suelo, vuestro bonete y h&bito eclesi4stico, vuestros m01pos y ffl.!:!, 

la reverenda; vA00s agora a pie, solo, y un sayo corto,una capa 
frisada, sin pelo¡ essa espacia tan larga, esse bonete de soldado ••• 
Pues allende desto, can essa barba tan larga y essa cabEllpS sin nin
guna señal de carona, ¿qui&i os pudiera conocer? (Lactancia, pp. 7-
a). 

De Lactancia no hay descripci6n física, a pesar de que poco a poco va forjdndose 

una imagen propia a trevAs de las palabras. Por lo menas en Lactancia es recon2, 

cible 1.1"1 h4bil cortesano, un poco (o un mucho) a la imagen de Alfonso de ValdAs. 

El dAbil ceñcter del Arcediano no tarda mucho en presentarse en la obra. 

Desde las primeros maaentos comienza a ceder ante la feroz ofensiva de Lactancia 

y su incontenible ldgica. A partir de eso, algo que va a caracterizar al Arce

diano es el balbuceo, la confusi&l y los titubeos frente a lo dicho por su inter, 
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locutar. Primero canienza a ciar respuestas poco satisfactorias para Lactmicio, 

o dira frases tangenciales y equivocas, para teminar en la franca glosa de lo 

dicho por &ste. As!, en primera instancia, se encuentra la agresividad de Lac

tancia frente a los titubeos del Arcediano, c11110 cuando Gste intenta definir al 

fin para el que fue instituida la dignidad papal. 

AHCIOIANO.- Esso es m6s difficultosa de declarar; porque si mira
mos al tiempo de Sact Pedro, es una cosa, y si al de agora, otra. 
LJ\TANCIO.- C.Juando yo os pregunto para qu' f~ instituida asta dig
nidad, enti&idese que me ha"'1is ele clezir la voluntad e intanci&, 
del que la instituyd. 
(Id., Po 15). 

Paro Asto no es nada en caaparaci&, de las pa(J.leñas intervenciones que tendrf el 

Arcediano frente a los amplios discursos de Lactancia. Baste ceno ej11111Plo al 5! 
guiante grupo ele frases que el Arcediano pronuncia entre las pdginas 30 y 33 del 

texto: "dizen que s!", "a mi ass! me parece", •ans! saa•, •infinitas•, •no•, 

"dez!s verdad; pera ya no ay caridad en el mundo", "¿quen!is que lo encendamos 

perdiendo quanto tenemos?", "¿c1J110 la qua agonl ay?•, "¿por Ql.nl? 11 ,•¿y aquellos?•, 

ate. Lactan::io jam!s mantendría una actitud tan pasiva, sin comentarios para su 

interlocutor: el Arcediano est4 falto de la agresividad, la inteligencia y la 

iniciativa de su adversari.o diali&c:tico. 

Otra forma que tiene ValdAs de caracterizar al Arcediano es a travls de 

detalles verbales: palabras o construcciones que le san típicas. Fundalaental

mente lo caracteriza un lenguaje violento y resentido, la construcci&i de jui

cios apresurados, que van a pretender presentar al Arcediano cano apasionado 

frente a la calma y fri.aldad de Lactancia. As!, cuando el Arcediano se refiere 

a las cosas que en Rana se escriben y en España se canentan sobre el asunto, di

ce: 

Yo no sé lo que de all! escriven ni lo que ac! dizen, pero 5'os d~ 
zir que es la m&s rezia cosa que nunca hombres viaron. Yo no sA 
ciSmo ac4 lo tan4is; parkane que no hazftis caso dello. Pues yo os 
doy mi fe que no 58 si Dios lo querr4 ans! dissimular. Y a1.11 si en 
otra parte estoviAssemos donde fuera licito hablar, yo diría perr&
r!as desta boca. (.!!!:,, pp. 9-10). 

Esas "oer.-!'!r!as" no las pronunciara Lactancia sino que las dir4 elegantaaente, 
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confanne a su papel de cortesana. Aparentar4 ecuanimidad frente a la turbulen

cia del Arcediano, pero en ese sentido Lactancia est4 m&s d4bilmante caracteri

zada que el Arcediano, posiblemente parque es ru4s s!mbala que su interlocutor. 

Desde luego, simbala de ValdOs. V que las conceptas y las palabras de Lactancia 

le den una fuerte individualidad, na quiere decir que su caracterizaci6n estili~ 

tica sea tan definitoria caaa la del Arcediana. Este deb!a ser m4s burda y red_!! 

cible para que na opacara a Lactancio, m&s vasta y general. Alga similar a la 

que ocurre en el Mercurio acontece en el Lactancia, aunque con menor intensidad. 

El Arcediana, cama personaje literaria, est4 mejor caracterizada que Lactancia, 

ne obstante que bte crece deS111esuradamente a los ajas del lector par su expcsi

ci6n dial6ctica. La personalidad de Lactancia es m4s simb6lica e ideol6gica que 

la del Arcediana, perSCl'laje en tona menor, pero m&s cerca de las titubeas y la 

falibilidad humanas. En su estatura, en su consistencia y en su implacable ri

gor, Lactancia está mls cerca de un sistema CC1111Pactc y monal!ticc, de una frial

dad inhumana. Y es curiosa que este fen6nena acontezca can las personajes que 

de 4lguna manera pretenden transmitir el pensamiento valdesianc: Lactancia y 

Mercurio tienen menas calidez que sus respectivos interlocutores. 

En el Di4lcga de Mercurio y Car6n las 4nimas que desfilan ante las perso

najes mital6gicas, sen personalizaciones de ideas, de simbalas que Valdds desea 

criticar. Esas símbolos no representan a clases sociales ni a personajes ccn

tempcr&leos ca,cretas, sino que identifican a sectores o estados sociales, fun

damentalmente ca, funciones pol.!ticas y religiosas. Pasan, as!, ante Car6n y 

Mercurio, reyes, secretarios, predicadores, tel5logos, monjas, etc., y sl5la dos 

casadas, haabre y mujer, en un papel ejemplar. Sen m4s abundantes las "malas" 

4nimas que las buenas, porque la crítica valdesiana ten!a muchas cosas por c0IT! 

gir. En cambio, las "buenas" 4nilllas cubren las necesidades esenciales para el 

buen funcionamiento de la sociedad evangdlica. Par eso na hay un equilibrio co

rrespondiente entre una mala monja y una buena, o entre un mal predicador y uno 

bueno, etc. Ademds de toda esta, la personalizacil5n de símbolos en las &iimas 
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a juzgar, ere un recurso que ofrec!an de antiguo las danzas de la 11uerte, en d0I,! 

de se presentaban el rico junto el pobre, al rey y el sacerdote, etc. Un caso 

aparte es al de le mala monja y el de Polidoro. 

En aste Oi4laqo, Mercurio y Car& se encuentran diversamente caracteriza... 

dos. Mercurio, a pesar de su buena caracterizaci6n, lograda por su posici&l an

te los hechos y por su propia definici6n el contrastar can Car6n, no logra tener 

la fuerte personalidad literaria de 6ste. Me explicari mejor: mientras Mercurio 

crece sobre Cer6n en el aspecto dial§ctico, intelectual y valdesiano, Car&i, en 

su llaneza y en su car§cter burdo, tiene Hyor fuerza litare.ria que su interl.G

cutor. 5u parsanalidad asta Hjor realizada, no s6lo en el aspecto interno, si

no tamb1'1 an el externo del lenguaje. En c•bio, Mercurio, representante da 

Vald6s, es mucho menos consistente, a pesar de la 11ayor coherencia de su pa,~ 

miento. 

Paro t511bi'1 hay incoharancias en la perSOl'llllidad da earen. Esta, an t6,t 

11:isloe generalas, es un personaje auy consistente, inclusive desde su caractariZ! 

ci&i verbal, as decir, al tipo de lenguaje que utiliza. Sin 11111bargo, hay ..ia P! 

quaña faceta en 41 que lo hace contradictorio: en pr:islcipio estA contra el 8111P!, 

radar, porque la desaparici&i de la guerra ali11ina su principal fuente de ing~ 

sos. Esta preoc1.41eci&i por lo inmediato y lo matarial es una constante de Cerdo 

y deberla ser una raz6n suficiente para que su posici&l estuviera contra aquello 

que lo afectare: no s6lo Carlos v, sino tambi4n el pacifismo y el ereS111i&1110. 

Pero Car6n, junto con Mercurio, interroga a les 4niJlas desde una perspectiva va,! 

desiana, congratuldndose de los actos buenos y reprobando los malos. Este p~ 

bl11111a de la personalidad de Car6n parece haber obedecido a que Vald6s necesitaba 

a dos personajes, más o manos neutrales que juzgaral'I fríamente a las 8ni.1Es que 

cruzaban ante ellos. El intento de solucil'Sn es hacer decir a Cardn coses caao 

"es reprcbable lo que has hecho, pero me beneficia porq.,e debes pegarne pare que 

te haga cruzar la Estigia•. 

Una de las fonnas cano Vald6s da coherencia a sus protagonistas es el~ 
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fasis en un rasgo de su personalidad. En el casa de Car6n y Mercurio es su ambi 

ci6n la que da esa coherencia, sobre todo en Cardn, cuya preocupaci6n constante 

es el dinero y los negocios pendientes. Mercurio, adecuadamente, siempre cumple 

con su funci6n de mensajero. Le ambici6n de Car6n vuelve a quedar manifieste 

cuando Mercurio lo encuentra y le pregunte quA hace lejos de su barca, en le m~ 

taña. 

MEttCUrlIL.- Dime tO primero e mi qu6 desesperaci6n es ,sta o por 
qu' detenninas dexar tu barca. 
CARDN.- Porque ni le barca ni le galera no tem4n de ay más quf 
hazer. 
MERCURIO.- ¿Por qu6? 
CAROO.- ¿No sabes c6no el Rey de Francia ha de canbatir can el Em
perador? 
MERCURIO.- ¿Y pues? 
CARON 0 - ¿T6 no veas que no podr6 dexar de perder el Rey de Franciai 
MERCURIO.- ¿Y bien? 
CARrn.- Perdiendo ,U yo soy luego perdido. 
MERCURIO.- ¿Por qud? 
CARON.- Quedando el Emperador victorioso, o el Rey de Francia sen1 
muerto o preso. Si es preso, luego el Eniperador querrá hazer esta 
negra paz universal que tanto ande procurando, y si sale con ella, 
vesme a mi al hospital. Pues si el Rey de Francia muere en el can
bate, alli pierdo yo el mayor y mejor a111igo que tengo entre chris
tienos, alli pierdo yo el causador de toda mi ganancia, allí pierdo 
aquel en cuya espel"fil"ia me empeñ6 pera c~rar aquella galera; all1 
te digo yo que puedo dezir haver juntB111BOte perdido la galera y la 
barca. (Mercurio, pp. 159-160). 

Pero la consistencia que adquiere Cer6, en su papel de mnbicioso y Mercurio pi

diendo albricias por les buenas noticies, choca con el resto del CDfflPortemiento 

de Mbos personajes en el Di4lago1 cano entes dije: si ellos se alegran de la 

guerra, ¿c6no pueden asumir el papel de interrogadores (desde la perspectiva va!, 

desiana) de las 4nimes que representan estados criticables o deseables de la so

ciedad? M4s adelante me ocupo de la ambivalencia de ambos. 

Entre Car6n y Mercurio siempre existe la relaci&i del avispado y el torpe, 

lo que provoca que Cer6n no s6lo sea f4cil presa de las bromss y de las palsbras 
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de Mercurio, sino que ada114s lo es de las ánimas. Pero en la si111Plicidad da Ca

r6n hay la suficiente astucia para qua el mismo Mercurio se sorprenda de la cor

dura de sus juicios, lo que hace que aunque en el Mercurio se presente la ai8111B 

pareja desequilibrada que el Lactancia, haya en Al 111&yores matices, no s6lo en 

cuanto a la misma releci&i de los personajes, sino t&lllbiAn en su evoluci6n y de!, 

arrollo ceno tales, cmenzando por el hecho de que en el Mercurio ningan PBr&ar1!, 

ja desea imponer su visi&i de las cosas al otro, y su relaci6n "torpeza-agudeza" 

suele presentarse en acontecimientos pul'lllllente literarios, sin referencia a lo 

político o lo religioso. 

El paralelismo fue de gran utilidad a Alfonso de ValdAs, sobre todo cuando 

deseaba apuntalar fl.Elrtemente un car4cter, una situaci6n o una virtud. Esta re

curso fue utilizado en el Di4logo de las cosas ocurridas en nDlllllt pero su 111ayor 

acabamiento se realiza en el Uercur1o. El paraleliS1110 valdesiano utiliza pri.Rle

ro la fase negativa de un personaje o una situaci6n para reforzar, por contras

te, lo positivo de un personaje o una situaci6n contreria. Esto es iaucho 114s 

claro con los episodios del mal rey y de Polidoro. En el pasaje del 111Bl rey 

(cf. pp. 89-99) hay una axtensi6n casi camparabla a la que ocupa el de Polidoro1 

y le historia del Rey de los gflathos va a ser una contrapartida puntual de PoJ.! 

doro: 41 era rey para su provecho, le interesaba m4s la conquista de nuevos re!, 

nos que el crecimiento eapiritual y material del prcpio1 se ejercitaba an el 

ocio, violentaba a su pueblo, se olvidaba de Dios, incurría an manipulaciones da 

la religi&i, etc. Y e01110 el Rey de los g.Uathos aparece prilllero que Polidoro, 

la entrada de §ste al texto ya cuenta con un precedente y un punto de CD111PBrll

ci6n para al lector. A diferencia del Di.U.ego de Mercurio y Car&l, el Di4logo 

de las cosas ocurridas en flonla emplea el paralelismo soluente pare oponer ideas 

y situaciones, ya que el poco manejo de personajes impedía realizarlo caao con 

las ánimas. 
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1) LA CIALECTICA. 

Vald4s1 en su pr6lcgo al lector del Dillago de las cosas ocurridas en Ro

!!!!• parte de la premisa de que, ante el error generalizado, Al va a interpretar 

los hechos y va a ciecir la verdad sobre el asunto. Independientemente del tono 

de intolerancia con que Vald4s expresa esto, y de cierto tipo de autosuficien

cia, esa premisa va a regir la argumentación del Diálogo y caracteriza anticipa

damente la actitud de Lactancia: la ceguera de los d&111ás frente a la verdad de 

Vald4s. 

Es tan grande la ceguedad en que por la mayor parte esU oy el mun
do puesto, que no me 1118l'avillo de los falsos juizios que el vulgo 
haza sobre lo que nuevamente ha en Roma acaecido, porque c11110 pien
san la religi6n consistir solamente en estas cosas exteriores, vi~ 
delas ass! maltractar1 pan1celes que enteramente va perdida le fe. 
Y a la verdad, ans! como no puedo dexar de loar la santa afici6n 
con quel vulgo a esto se mueve, ass1 no me puede parecer bien el s!_ 
lencio que tienen los que lo devr1an desengañar. (Lactancio1 p.1). 

Pero no sdlo se anticipa la argu111entaci6n1 sino el tipo de dial6ctica que regirá 

a la obra: la oposición de das puntos de vista, uno verdadero y otro que de an

temano se sabe falso, punto de vista que no tendrá armas para. arg1J111E1ntar, ni si

quiera pare una posici6n i.lDparcial y objetive. 

Este Di4lago fue escrito para defender al e11Perador de sus escandalizados 

enemigos. Pero la pasi6n del enB111igo contagia al defensor, miSRlfl que contraria 

le prudencia recanendada por Erasmo. Por ello Veld6s quitará culpas al empera

dor pera hacerlas recaer en sus enemigos, pero las quitará a cualquier precio, y 

eso produjo, necesariamente, una dial6ctica viciosa en la que la lOgica se hace 

"atropellada. y arbitraria" (cf. Fem6ndez1 p. so). Si en el terreno de las ideas 

ValdAs cay6 en aberraciones a i.lllposturas que no son propias de una persona que 

trata de discutir serenemante un problema, en el terreno literario pueden ser d!!, 

factos que enriquecen al texto. Eso pasa con la dial&tica valdesiana, pues el 

duelo verbal pod1a permitir hip!ruoles, c0111paraciones y la narración de algunos 
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hechos que, eunqUe apresurados, literariamente son muy valiosos. Baste recordar, 

en el mismo Di4logo, las referencias a las reliquias o al pasaje que cDllienza 

" ¡ Qui&i vicio aquella L.anbard!a ••• ! • 

Una de las caracter!sticas mAs importantes de este obra es la manara cano 

los principios se oponen por medio de una 16gica inflexible. Cada argU11anto del 

Arcediano provoca en Lactancia una reaccidn contradictoria. Esta situeci&i ant! 

tética apera por los planteamientos del Arcediano, que necesari11111ente daban res

pondera la opini&i de los i.lllpugnadores del emperador, o de quienes defienden al 

Papado, o de las sectores tradicionales. De este manera, al BJCpaner la idea Ctll 

tren.a, Lactancia responde con argumentos erasmistas que siempre vaneen al Are~ 

diana. Debe hacerse notar que 6ste siaapre se deja convencer rdpidallente y si9! 

pre presenta argumentos que fkilmente son resueltos y cC11tradichos par su intet 

locutor. Por eso, en este duelo dialktico pronto aparecen los balbuceos del A!:, 

cediano1 consecuencia importante para el Di4l.ago porque Lactancia siB111Pre manti! 

ne ventaja en la discusi&i, asumiendo el papel de drbitro suprao en ella, lo 

que la pannite reconvenir al Arcediano por su torpeza al responder preguntas o 

al no apreciar adecuadamente un fen&neno o un problema. En ase sentido, le cap! 

cidad verbal oe Lactancia destruye las posiciones del Arcediano, e inclusive c~ 

mo personaje lo va reduciendo poco a poco a un papel pasivo en el que s4lo anit! 

r4 los juicios y las preguntas deseadas por Lactancia para fortalecer aejar la 

argumenteci&i de Aste. 

Además, Valdés mezcla tan veloz y alucinantemente sus erg1.111entos, que su 

dialá:tica resulta aplastante por lo feroz y lo fulminante. Lactancia parece e! 

tar, m4s que dialoaando, C3rl un duelo verbal con el Arcediano, al que acaba par 

acorralar y reducir a la nada. No importa~ cosa diga el Arcediano, Lactancia 

siempre justificará la peor de las atrocidades i.lllperiales, pero no las papales. 

Así, el saco de Rana fue un ejemplo para la cristiandad, no importa cu!ntas vidas 

se hayan perdido¡ pero resultan intolerables las atrocidades de los ejArcitos 

papales contra los coloneses: violaciones, muertes, etc. Y es en los excesos 
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ajenos donde Vald~s multiplica y detalla ejeq:,los. Es sint01114tico que al ValdAs 

humanista no le interesen los tesoros culturales perdidos durante el saco. Pal'! 

caria que Val~s pensaba que la salve.ci6n del e~eraclor depend!a del mismo Q!!!.2-

ll,2., por ello desaparecen el tumanista y el pol!tico para dejar pasa al mesianis

ta: todo lo que Al dice es la verdad. Y a diferencia de lolaquiavelo, el arte de 

gobernar y la religi6n san lo miSIIIO, y Dios ratificar4 la religi6n y al gobierno 

s6lo si parte de los postulados de Carlos V y Erasno. Por eso llega al extremo 

de justificar la prisi6n de Clemente VII: si Al es incapaz de gobernar a la 

cristiandad, Carlos V tiene todo el derecho de quitarle el poder para evitar la 

destrucci6n de Asta. Una vez dicho eso, queda justificada la autoridad del emp!. 

radar cano la m4xima en la cristiandad. Todo lo que expone LActancio-ValdAs ha

ce que el Arcediano s6lo pueda balbucear respuestas pero no oponer una abierta 

resistencia a lo dicho por su interlocutor, quien, en el colmo del cinismo, acu

sa al Arcediano de que la pasi&l lo mueve a acusar al emperador, ya que lo que 

ha perdido le hace decir tales cosas (cf. Femdndez, pp. 52-54 ). Todas estas CD!!, 

tradicciones serán una caracter1stica constante en el Diálaga de Lactancia. Tras 

el texto hay una inteligencia sistem4tica pero no una voluntad objetiva, al con

trario, padece de todos los defectos de la subjetividad: violencia, falta de 

respeto por los argumentos ajenos, etc. 

Además de lo dicho, hay un juego dial6ctico por el cual Lactancia menos

precia al Arcediano y a su posici&l pol!tica y religiosa, paro esos juicios des

preciativos san m4s incisivos porque Lactancia pondera constantemente la inteli

gencia del otro. Por eso casi todos los elementos que aparecen en el Di4logo e! 

tdn al servicio del entramado dialéctico, como la ironía, porque con Asta no s6-

lo se hace una burla del Arcediano, sino de todo lo que Al representa. Y para 

que todo el juego pueda ciarse, es necesario que Lactancia mantenga una superior!_ 

dad intelectual y moral frente a su interlocutor, al que, ofensivamente, recon

viene siempre con suficiencia. 

Maravillado estoy que un haabre de tan buen juizio cano vos ay4is d!, 
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cho una cosa tan fuera de raz6n como 6ssa. (Lactancia, p. 21). 

El mecanisno dialktico m6s utilizado y mejor aprovechado por Vald6s es 

el de vencer al interlocutor con sus propios argumentos, sobre todo en el~ 

S:.2.• Este mecanismo aprovecha las contradicciones o el absurdo tJ.,1e se sigue de 

lo afinnado por el adversario. Para el caso, Lactancia desarrolla las premisas 

del Arcediano para volver contra 61 sus propias palabras. 

AnCI0IA;1w.- A mi parecer, [la dignidad papal] fue instituida para 
quel Sumo Pontífice toviesse auctoridad de declarar la Sagrada ScriE!, 
ture1 y para que enseñasse al pueblo la doctrina cristiana, no sol! 
mente con palabras, mas con exemplo de vida1 pare que con 1"1rillas 
y oraciones continuamente rogasse a Dios por su pueblo cristiano, y 

pare que iste toviesse el supr81110 poder de absolver a los que ovie
ssen peccado y se quisiessen convertir, y para declarar por canden! 
dos a los que en su mal vivir estuviessen obstinados, y p11111 tJ.18 
con continuo cuidado procure.ase de mantener los cristianos en mucha 
paz y concordia y1 finalmente, para que nos tJ.,1edasse ac4 en la tie
rra quien muy de veras representasse la vida y se.netas costUllbres 
de Jesu Cristo nuestro Aedemptor; porque los huaenos core¡ones 1114s 
aína se atraen con obras que con palabras. Esto es lo que yo puedo 
colegir de la Sagrada Scriptura. Si vos otra cosa sabllis1 dezidla. 
(.!!!,., p. 16). 

Y mucho va a decir Lactancio, quien h4bilmente1 hace definir pri.lllero al Arcedia

no para despu6s reducir a nada sus argumentos, y peor aOn, cuando las prinleras 

premisas del Arcediano son anuladas o subvertidas, ya se la puede ca,siderar de

rrotado. 

LATANCIO.- Por muchas v!as se sabe1 y por no perder ti9111po, 1111.rado 
el principio de la liga que hizo el Papa con el Rey de Francia, y 

verdis claramente c6no el Papa fue el promotor della, y seyendo lls
ta tan gran verdad, que aun el miS1110 Papa lo confiessa, ¿pardceos 
ahora a vos que era asto hazer lo que dev!a un Vicario de Jesu Cri!, 
to? Vos dez!s que su officio era poner paz entre los discordes,, y 

61 sembrava guarra entre los concordes. Dez!s que su officio era 
enseñar al pueblo con palabras y con obras la doctrina de Jesu Cri! 
to, y ~l les enseñalll todas las cosas a ella contrarias. Decís que 
su officio era rogar e Dios por su pueblo, y 41 andeva pra::urando 
de destruirlo. Dez!s que su officio era imitar a Jesu Cristo, y 61 
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en todo trabejeva de selle contrario. Jesu Cristo f~ pobre y t.J
milde1 y Al, por acrecentar na sA quA señarla temporal, pan!e toda 
le cristiandad en guerra. Jesu Crista dava bien par mal, y Al mal 
par bien, hazienda liga contra ell Emperador, de quien tantas bene
ficios havía recevido. Na diga esto por injuriar al Papa; bien sA 
que no procedía d6l, y que, por malas consejas era a ello instiga
do. (1,2., Po 19). 

Por si fuera poca, los argumentos de Lactancia estlln a un nivel distinto de los 

del Arcediano, pues si Aste obtiene sus puntos de vista de une interpretacicSn de 

las "Scripturas", Lactancia mezcle el nivel teol6gico a religioso con el políti

co IIIDstrando una serie de hechos hist6ricos concretos que tienen por objeto des

tru!r le argunentaci6n tédrica del Arcediano. Es en este punto donde salta e la 

Viste la habilidad y el conocimiento diplanático de Lactancio-Vald,s. 

Un recurso que utiliza Vald'5 es la c0111paraci6n entre das elementos para 

hacer resaltar m4s la bondad o los beneficios de uno da ellos sobra el otro. De 

esa manara, con el ejaaplo, el argumento contrario es anulado. As!, al referil'

sa a las atrocidades de la guerra, propone primero una situaci6n ideal que luego 

es destruida. 

LATANCIO.- [•••J ¡Qui"1 vida aquella Lanbari!a, y aun toda la 
cristiandad, los años pessaclos1 en tanta prob¡.,eridad¡ tantas e ten 
hermosas ciudades, tantos edificios fuere dellas, tantos jardines, 
tantas alegrías, tantos plazeres, tantos passatiempos! Los labra~ 
res cogían sus panes, apacentevan sus ganadas, labravan sus cesas; 
los ciudadanos y caballeros, ceda una en su estado, gozavan libre
mente de sus bienes, gozavan de sus heredades, acrecentavan sus ren 
tas, y muchos dellas las repartían entre los pobres [•••1 (!!:!,. p.26). 

Esta elocuencia y profusi6n de im&genes jam4s podr&, ester en boca del Arcediano. 

A cantinueci6n de Asto, le anlJlll8raci6n de padecimientos provocados par le guerra 

papal supera en extensi6n cwitativa y cuantitativB111ente a los beneficios logf'! 

das por la pez. De ese manera, de la si.raple canparaci6n no s6la resulta favore

cida la situaci6n de pniguerra por su bondad innata, sino que elle es reforzada 

par le enumeraci6n de la que se pierde en la guerra. 
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Vald,s utiliza al recurso araS11iano da oponer lo interior y lo exterior, 

o lo visible e invisible. Sin aabarga, no siE111Pre se realiza este al nivel da 

"canunUln devota-alma i.nlp{a", por ej9111Plo. Es decir, no s.iE111Pre se reduce a la 

oposici6n de actas o situaciones cano la que n0111b~, sino que Vald6s parece qu.., 

rar 11111Pliar les alcances de este recurso al ascender el nivel de apcsici6n entre 

"vida devota-alma pecadora". La reducci6n a asta f.Smula es aplicable en la may!! 

ria de los cases que presenta Vald6s, e implica una generalizaci6n si se empara 

con lo particular de una cmuti6n o una oraci6n1 pues Vald6s enjuicia vicias e~ 

platas: las de las 4nimas que llegan a la barca da Car&,, anal caso del Di4l0Ji10 

de Mercurio y Car6n. Estas iln:lJwas pudieron c011ulgar, orar e actuar divarSB11ente 

en su vida1 cinpliendo la contradicci6n que propone EraS1110. Pero en su vicia CD,! 

plata, la suma de tedas las contradicciones da COIIO resultado una apariencia 

cristiana habiendo en al fando un alma inlp!a. Un c1:U'D eJemplo es el de la m~ 

ja desesperada: ha sido enviada al canvento desde joven, obligada par sus padres. 

No encuentra palabras para reprochar lo injusto da la decisi6n da sus padres y 

henlencs, y acaba diciendo: 

[•••] Tedas mis vigilias y oraciones son pedir vengan¡a da vosotros. 
En estos y ctrcs se111ejantes plantas estuve sienpre hasta qua ye mis 
ma fu! causa de 111 11uerta. (Mercurio, p. 83). -

Aunque lo más probable es qua Valdl!s haya condenada a asta Anima par haberse "4 
tadc le vida y ne par su conducta en vida, pues le de11Uestra una evidente silllpa

Ua. 

Otro ejemple del recurso dialktico antes nmbrado es el del mal rey, que 

en su concepta propia ha sido "m4s que christianoª. En este caso, el 1111eaniS110 

tiene una ligera variante: el mel rey ha sido buen cristiane, en su ccnceptc, 

pero Car&, le hace ver le contrario, hasta el grado de que esta 4nilla se va pre

figurando cerne el contraste perfecta de Pclidcro. La ccntradicci6n ha surgido 

par una mala crienteci&, del rey: no ha tenido buenos consejeros, no conoce el! 

r&111ente las obligaciones de un rey, etc. Y al no tener una clara imagen de lo 
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que debe ser, el juicio sobre su propia persona es positivo a111que los hechos d!, 

muestren que el balance de sus actos es negativo (cf. 12,. 1 pp. 90-100). 

Una capacidad indudable en Valdl!s es la del matiz, por eso su argumenta

ci6n es tan envolvente y atrape no s6lo al Arcediano, sino tambi6n al lector. 

Pero tambi6n en la estructura de la obra, en el montaje de sus componentes, Val

d6s tiene la habilidad necesaria para pasar de un te111a a otro sin hacerlo abrup

tamente. Por ejemplo, en el Diálogo de las cosas ocurridas en RQll81 el pese de 

la introducci6n, en la que se describe el Arcediano, a la discusi&1n propiamente 

dicha, es insensible y natural, aunque el lector se da cuenta de que una inteli

gencia gobierne la direcci6n de les palabras. Despl.NSs de que Lactancia se BSCllll

bra de ver lo irreconocible de su amigo, dice: 

LATMCIO.- G••J Mes, dezíme1 ass! os vala Dios: ¿qu4 muden¡a ha 
sido 4sta? 
ARCIDIANO.- No dev6is haber oido lo que agora nueva111ente en nana 
ha passado. 
LATANCID.- Oido he algo dello. Pero ¿qud tiene que hazer lo de 
Rana con el mudar de vestido? 
AHCiülhNO.- Pues que esso pregunt4is1 no lo dev4is saber todo. H! 
ges saber que ya no ay hanbre en Rana que ose parecer en h4bito 
ecclesi4stico por las calles. (Lactancio, p. a). 

Y de aquí en adelante, gracias a este h4bil puente, Vald6s se mete de lleno en la 

discusi6n del teme que le interesa: el saco de Aome y la delimitaci6n de resp~ 

sabilidedes del emperador y Dios. 

Dentro de la estructura dialActica del Dilllago de Mercurio Y Car6n, hay 

un fen&eno notable: Caro, y Mercurio se congratulan de la guerra, por diversos 

1110tivos, pero confonne el Diálogo avanza, el lector puede darse cuenta de queª! 

t4n contra los hacedores de ella. Por si fuera poco, ambos personajes canienzan 

a analizar a las malas &nimas desde la perspectiva de Vald6s, adquiriendo su PU!! 

to de vista. Para la explicaci6n de este fenl5meno, Vald6s pone en boca de ear&i, 

canpransiblanente, las siguientes palabras: 

CARON.- No pienses que lo digo (criticar a la maldad] porque da lo 
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hecho [la guerral me pese, que bien 9' no me lo creerlas, Ns por
que todos tenemos este don de natura, que assí cmo un rey se huel
ga con la traicic5n hecha en su provecho, IIIBS no con el traidor, ass! 
nosotros holg11D10s con una cosa mal hacha, si della pensa11oa hllll8r 
provecho, 11111s no con el que la haZe. (Mercurio, p. 10). 

Es un intento de impan:ia.lidad por parte de Vald6s, pues al poner a criticar a 

dos personajes tan interesados o alegres por el fracaso del B111Perador ya no inc.!:!, 

rría en el apasionamiento del Lactancia. Sin embargo, este pracedillianto quit6 

verosi~ilitud a los caracteres de Mercurio y Carc5n, fuendanlaltal.lllente a Aste, 

que es al que más resienta los efectos de estar contra la paz y defender los PIJ!! 

tos de vista de Valclás. 

Para evitar la densidad en la exposici&l del tlllllll político, Vald6s utili

zó la entrada de nuevos personajes que distrajeren y desviaran el curso de la 

discusic5n. Además de que eso permitía un respiro al lector y la presentacic5n de 

un tana que interesaba a Vald6s, 6ste tenía la suficiente habilidad para reali

zar la interrupcidn en un manento en que trataba algo interesante. As!, al~ 

caniSIIIO del suspenso es utilizado cada vez que un allla interviene en la discu

sic5n, y tiste sianpre entra a escena por boca de Ca.r6rl o de Mercurio, de aanera 

que siempre se establece un pequeño puente entre un &nbito y otro. Por ejaaplo: 

CARClll.- Soi contento. Pero mira tenibidn t6 aquella dnima con~ 
ta soberbia viene. AlgOn sAtrepa deve ser. V•os a hablarla, que 
luogo tornareraos a nuestra pl4tica. Dillle, dni.Jaa pecadora, ¿qui6n 
eres? (,!g,., p. 27). 

Y así en todos los casos. 

En ocasiooes, Vald6s utiliza COIIIO plataforma para su arg1.1Rentaci&l les P! 

labres insulsas del otro. O bien, de une situeci6n hlaor!stice se pasa al plan

t88111iento de ternas importantes. En el fondo, siB11Pre es aprovechar la deoilida.d 

de los argU111entos del adversario para irnpooer los puntos de viste adecuados. Oe! 

pu.Ss de haber sido embraaedo Cerdn por los sofiS111Bs del 111&1 te6logo, aqu61 repl1_ 

ca ca, lo que parece será otro silogiSIIIO jocoso. 
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CAAON.- ( ••• ] v8Blllos si se~ yo mejor sophista que tO. ¿Qui me 
quieres apostar que te hago conoscer que eres asno, no por sophisma1 

mas por gentiles arguaentos? 
ANIMA.- ¿Quá va que no? 
CAAON.- Vaya essa arrogancia que t6 traes contra rai barba de cabr6n 
[referencia al sofisma del te6logaj. 
ANIMA.- Agora, sus, soy contento. 
CARON.- Dillle1 pues, ¿quA cosa es asno? 
ANIMA.- El asno es aniraal sin raz6n. 
CAHm.- ¿Quá cosa es raz6i? 
ANIMA.- Entendimiento para seguir lo bueno y desviar lo malo. 
CARON.- Pues, luego si tG, estando en el mundo, no toviste entend,! 
miento para seguir lo bueno, que es la virtud, y apartarte de lo 111! 
lo, que scri los vicios, siguesse que no tenías raz&,1 y no teni&ldo 
la, tus proprias palabras te convencen que eres asno. (!2,., p. 126). 

Val~s da al lector una entrada falsa y al tenninar el parlamento Car6n ha situ! 

do el diAlogo, no en un intercambio de ofensas, sino en la discusi6n sobre la f'! 

z6n y la virtud. 

A diferencia del Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, en el Diálogo de 

Mercurio y Caroi la salida del texto es mucho ra4s breve y no es crítica, aunque 

se mantiene en un plano humorístico necesario para aflojar las tensiones del l&E, 

tor despuás de los planteamientos de la obra. Esto puede resultar sorprendente 

despuás de las largas introducciones de cada libro del Diálogo y de la extensa 

salida.del L.actel'lcio. TambiAn es notable lo abrupto de la salida, pues casi sin 

transici6n se pasa del interrogatorio de un 4niiaa al final de la obra. 

CARrn.- D6xala· ir, Mercurio [al ánima interrogada); cata que se 
haZa tarde. 
MERCLFIIO.- ¡Qui§ me plazel Mas ves aquí otra ánima que viene a m&s 
andar. Sepamos quiAn es. 
CARON.- ¿TG no vees que es monja? 
IERCUHIO.- V4110sla a hablar. 
CAAON.- DAxala, assí gozes1 que a la fin es muger y 1110nja1 y si ca 
mien9a nunca acabar6. Vamos, que ya nos está esperando Proserpina7 
MEnCURIO.- Vamos. 
(!2,., p. 239). 
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2) LA IRONIA Y EL HUt,:011 0 

El sentido del humor de Valdds en sus dos Di4lagos no es festivo, en tdr

minos generales, sino de car4cter corrosivo y agresivo, por medio delcuel se 

trata de ridiculizar al interlocutor o a las ideas qua dste sostiene o represen

ta. Por eso el hunor de Val~s está muy cerca de la ironía, qua a su vez tiene 

cano objetivo ser un elemento m4s de la argumentaci6n, aunque taimado. Se en

tiende• adem4s1 que el sentido valdesiano del hU1110r sea corrosivo. pues se en

cuentra dentro de dos obras polinicas. Pero e pesar de todo1 el luaori&110 avi

negrado es m4s asiduo en el Di4loqo de Lactancia que en el de Mercurio, donde 

hay algunos paréntesis mfs 11111pl1os para descansar de la discusi6n político-reli

giosa. Por otro lado, era casi una característica del eraS111iS11o el uso de la i?'E 

nía o de las bromas hirientes. 

Tit.iúTEO.- Aquí veo un escorpi6n, ponzoí\a que pocas veces se halla 
en esta tierra, aunque en Italia hay de estos animales en abundan
cia. Aunque, a 111 parecer, no concierta el color que Aste aquí ti! 
ne con los que yo e.114 he visto. 
EUSEOIO.- ¿C6mo así? 
Tif-iOIEO.- Porque en Italia me perece que son algo m6s negros, y A! 
te tira a amarillo. (Coloquios, pp. 92-93). 

Alusiones a Roma como Aste, y a los ministros eclesiásticos influyera, seguram~ 

te en Valdds al hacer referencia a los malos sacerdotes y obispos, y e la situa

ci6n política ranana. 

Pero la ironía y el humor tambiAn tenían la funci6n de crear un IIICDBl'lto 

de distensi6n y agudizar la crítica en aspectos detenninados. A veces, la iro

nía puede presentarse a travAs de una situacidn anecddtica, otras por frases o 

riplicas. En el siguiente caso, la anAcdota ironiza la livendad de los sacerdo

tes y frailes• cosa que, por otro lado, había sido constantemente satirizada de! 

de la Edad Media. 

ME.rl;:;u.,IC.- Esso allá lo has de platicar con Alastor, que yo soy 
más amigo de concordia. 
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CARON.- Bien lo sA; entre mugeres. 
IAEnCUHID.- Gracioso te ves haziendo; piensas que es como el tiem
po passado. A la fe, ya no es como solía, porque st6 determinado 
por un firme decreto que ninguno de nosotros tenga que hazer con m~ 
ger mortal. 
CAHa~.- ¿Desde qu4ndo? 
Lié:;,CUiiIO.- Días ha. 
CAl10N 0 - ¿Por quA consentistes tan rezio decreto? 
11.EHCUAID.- Acaeci6 un desastre muy grande: que yendo une noche JQ 
pitar a dcnnir con una mugar de concierto, hall6 a la puerta de la 
c&iara los ábitos de un fraile que stava encerrado con elle1 y pen
;.nado burlarse dAl y della se los visti6, y llegando a la saz&, el 
marido, por tanar al fraile que estaba encerrado con ella, sali6 ~ 
piter vestido con sus 4bitos, y descarg6 tantos palos en Al que lo 
dex6 medio muerto. Y desde stonces1 porque ni los hombres tuvie
ssen causa de maltrectBIT10s ni nosotros de recibir tantas afrentas 
dellos, fue determinado que nunca m6s ninguno de nosotros tenga que 
hazer con mugar humana, y porque ellos no se qu,exassen, queSl.lllos 
que sucediessen en nuestro lugar los sacerdotes. 
CAiiON.- Y aun rae parece que no se darán en ello peor maña que vos.2, 
tras[ ••• ] (Mercurio, pp. 9-10). 

En otras circunstancias, ironizar o hacer burle de un personaje no s6lo 

tiene como sentido dar una nota de buen humor, sino que dentro de la estructura 

de la obra crea una situaci6n verosímil, ya referida al carácter del personaje, 

ya e su descripci6n física, ya para dar ciertas notas paisajísticas. 

CAHm.- Pues comienja t(.i ya a leer aquella carta de que habl6bamos. 
tERCUrlI0 0 - Soy contento mas has de star muy atento y enderBiar muy 
bien esas orejas. 
CARON.- S! que yo no soy asno. 
MERCURIO.- Poco menos. Apártate essos cabellos que ven balando 
haZia arriba y baxe essa barva que parece chapeo vedejudo lleno de 
scarcha, y finge gravedad, como si t6 fuesses el misma r,iy a quien 
la carta s•enaere¡a, yo que la leo1 el Emperador. 
CARm.- Mas hazme tomar loco. ¿Tienes por dicha alg(.in peine can 
que ponga en oráen el cabello y la barva? 
IERCUHIO.- Sí tengo, mas no te lo quiero prescar. 
CARON.- ¿Por quA? 
ME,lCURIU.- Porque me lo romperías. ¿Qu&ito ha que no te peinaste? 
CAAON.- ¿Quieres que canfiesse la verdad? Desde que pas6 por aquí 
la reina Elena. 



121 

MERCURIO.- Esso deve de aver 1114s de dos nti.11 y quinientos años. 
Bonica deve de star la cabei¡a para que te preste yo 1111 peine. Ago
ra, sus, abfxate los cabellos c0n las 1111110& y Achatelos datr4s de 
las orejas y sta atento. (Id., pp. 75-76). 

En el pasaje del peine Val~s no E111Plea gratuit11111a1te el sentido del humor sino 

CJJB aprovecha la circunstancia para describir a Car&, y plantear brevamnta la l"! 

lacidn entre 6sta y Mercurio. Adm4s1 acnentos ce.a 6ste son da los pocos en 

que Valdfs se entrega a un hulllor sin subordinarlo a puentes estnx:turalas o 8PU!!. 

tal.amiento de caracteres, que ya est"1 dados con anterioridad. De manera que el 

hulllor es un acontecer entre los das pers0naje5e una manera da su relaci&l que lo 

produce. Vald6s se sitGa aqui en un IIIOllento puramente literario, ltidico, sin la 

Preocupacil5n de Carlos V o los reyes europeos. 

En otras ocasiones, el aspecto huaor!stico s! detalla aspectos físicos y 

refuerza la psicología del personaje. He dicho antes que los 1110111antos ir6:iicos 

o hulllorísticos podían servir pare ranper la tensi&, de una situaci&i, pero tam

bii1n sirven cano puentes o como fases introductorias, ya sea a la obra o a una 

de las partes de ella. Le siguiente cita, adenl6s de ser un refuerzo de la psic2 

log:[a de Caron, fonne. parte de un puente que enlaza el primero y el segundo li

bro del Di!logo. 

MERCURIO.- ¿Qu6 andas, Car&!, por aquí buscando? Sabes qu"1 mal 
parecen los marineros por las montañas. 
CARO!~.- ¿Nunca viste laclron, no hallendo ~ hurtar, de desespera
do meterse fraile? 
MERCURIO.- Ml.s de quatro. 
CAHCJJ,- ¿Y maravillarte !as si de ra4s que desesperado me metiesse 
yo aquí henniteño? 
MEHCURIO,- TG te guardar'5 bien dessa locura. Mas dime, ass! gozes, 
¿qu6 hazes en esta montaña? 
CAnDN.- ¿Qu6 quieres que haga? Pues que de oy más no tem6 que 
passar ánimas al infierno, qui6rane estar aquí assalteando las que 
suben al cielo. Sabes qu6n poca diferencia va de un oficio a otro 
[de barquero a salteadoz:]. 
I.EACURID.- ¿Y qu6 quieres hazer dessa pOITa que tienes en la 111111"10? 
CARCJN.- Mas no, sino vente a saltear las manos vazías, et ir4s por 
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lana y volverás trasquilado [•••1• (Id., pp. 158-159). 

TambiAn el humor tiene cano finalidad preparar un cambio de escenario o 

de ambiente, generalmente cuando aparece un nuevo personaje (un llni111a) que hace 

cambios en el Diálogo al introducir su pasado: necesariamente la interferencia 

de esos pasados, as! como el comentario de la pol!tica de Carlos v, implica un 

ca111bio esc4nico con respecto al que están habitando Mercurio y car&i. As1, el 

humor no sdlo sirve c11110 interludio da la discusi6n y como un dispositivo da cam 

bio escAnico, sino que de alguna manera est6 sincopando la acci6n del Oidlogo o 

preparando secuencias que lo sincopan. 

CARCJII.- ¡Toma ac41 llni.nial ¿Ddnde ws? 
ANIMA.- En asso estava pensando. 
CAROl.- Sabes si u anojo. 
ANIMA.- Der4s da cocas a tu barca. 
CAAON.- Espera a lo 1118nos, mira qua te quiero preguntar. 
ANIMA.- Qu6 11a plaza. 
CARON.- ¿Da dtlnde vienes? 
ANIMA.- Del mundo. 
CAALN.- ¿D&lde vas? 
ANIMA.- Al cielo. 
CAAON.- En 11111111 hora ello sea. Dassa manara no passarils por mi bar 
ca. 
ANIMA.- As&! 118 parece. 
(12,., p. 129). 

En los Di&logos de Valdds sOlo hay un caso de irania involuntaria, que se vuelve 

contra el propio ValdAs y su obra. Es en el L.actancio1 cuando aste personaje d!, 

ca al Arcediano: 

(•••] Y an toda ello ven!s IIUY raal infol"llllldo, y me parece que no la 
raz&i, 111as la passi&l da lo qua avdis perdido os haze dazir lo que 
hevAis dicho. Yo no os quiero responder con passi&l como vos havAis 
hecho1 porque seria dar vozes sin fructo. (L.actancio, p. 13). 

Esta irania involuntaria es tambi&t una contradicci&i, porque si as cierto que el 

Arcediano inicia una exposici&i apasionada, no tarda en enfriarse su acalorami~ 

to ante el desborde pasional de Lctancio, misno que corresponda a la indigna-
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ci6n de Alfonso de Valdls por los hechos ocurridos cmo consecua,cia del aaco de 

Rana. Por otro lado, no tarda el Arcediano en hacer cmentarios seranos, y L..ec

tancio aunenta el val1.111en de sus "vezas". Y si se sigue estrict.enta lo dicho 

por L.actancio, su propia axposici&, sdlo son "vozas sin fncto" al rebosar pasidn. 

Aunque algL11os mmentos de los Oilloqos sean tuioristicos y daapuls aa les 

ratme para iniciar t11a reflaxi&'I 11fs aguda o proft11da, su funci&i, at11qua aaa 

manenUnaa, es la de relajar la tensi&i de toda la argL1Dentaci6n qua sa ha ido 

•ontone.nlll•o Tal vez por esta RIOtiVO haya Ñs sentido del tuaor en al Di4lago 

da Mercurio y Car6n. ya qua por su propia estructura es IIIAa f&:il caer en la d~ 

sidad, pues confome van subiendo las almas se les interrCJga y se obtienen con

clusiones sobre su vida en la tierra. Si esto no ocurre, Mercurio y Car6n ha

blanda los problemas del anperador. Para aligerar esta estructura, ValdAs no 

s6lo racurri6 al tunor, sino t11111bi"1 a las introducciones da cada parta da la 

Obra, en que los personajes van llegando al tBIIIII central a travfs da intrascen

dencias y circt11loquios. En t110 da los 111C111entos de distensi6n, Valdds propone 

un silogiSR10 hunoristico a trevAs del 11111.l te6l.ogo y a costillas da Car6n, perso

naje desaliñado con rasgos f6cil.lllente caricaturizables, sagOn lo presenta el air

tor. 

ANir.iA.- Yo te porni1 un ejemplo (de arguaentos falsos o verdade
ros] tan grossero cOIDO tO. Dime, ¿qui&, eras tO? 
CAí"l00 0 - Car6n. 
A:,rr:.-,.- ¿QuA IRB quieres apostar que te hago cono~ar que eras 
cabr6n? 
CA,~ON.- Que no. 
ANii,;A.- Vaya el passage; que te pague doblado o qua no te pague 
nada. 
CAAOI.- Soy contento. 
ANIMA.- El cabr6n tiene barbas y nunca se las peina, tO tienes bll!: 
bas y nunca te las peines, luego tO eres cebr6n. (Mercurio, p.125). 

Por si fuera poco, a trevfs del sentido del h1.111or Valdi1s presenta la tercera hi!_ 

toria que se maneja en el Di4lago: le de la relaci6n entre Mercurio y Car6n. TII!, 

bii1n por eso, de entre los dos Uiálogos de Valdds, es el de Mercurio en el que 
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al buen hu1110r abunda, las branas se suceden con mayor frecuencia y se enseñorea 

Lila alegria qua la indignaci6n del Lactancia tretd de evitar. En ese sentido, 

hay una mayor vitalidad, no s6lo en el Diálogo de Uercurio y Car6n sino tambi6n 

en sus personajes protag6nicos. Muchas de las 4ni11Bs que cruzan el Diflogo tam

bi4n llegan a tener ese carácter de vitalidad, de mayor tunanidad que el humor 

acentúa, a pesar del papel simbdlico. Fero el personaje que polariza el carác

ter lúdico y br0111ista del Uiálogo es, 1ndudabl8111ente, Car6n, que no s6lo es ob

jeto y propiciador de braaas y burlas, sino que tiene un carActer adecuado para 

el buen hi.aor. Su llaneza es muy efectiva para eso. Los demás personajes son 

más circ111spectos o alternan con 11'8 frecuencie lo serio y lo jocoso, es decir, 

están más preac1.4Jados. 



e o N e L u s I o N E s 
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La idea imperial de Carlos V fue un anacronismo en la España del siglo 

XVI. Por un lado, tenía la suficiente fuerza c01110 para canalizar e integrar las 

aspiraciones hispánicas y llevar al Illlperio hasta la posición que tuvo en ese s_! 

glo. Pero esa idea, a pesar de su fuerza, chocaba con la moderna noción ce Est! 

do y can las nuevas concepciones de la política, al estilo de UaQuiavelo. A la 

larga, se demostr6 con el fracaso Que esa idea imperial ya no era moderna. Y 

por si fuera poco, QUar&r integrar la politice con la religión, Querer embarcar 

a una nación en una cruzada político-religiosa, era una empresa totallllante madi! 

val en un 111Undo renacentista •. En ese sentido, la alternativa de Gattinera hubi! 

ra sido decisiva para el futuro de España, pero se perdi6. Estas contradiccio

nes se reflejarían tambi"1 en el erasmismo español: la conciliacidn de una pos,! 

ción evang,lica revolucionaria con la ortodoxia intransigente, el pacifismo de 

Erasmo al servicio de ooa politice belicosa y antirranana. Todas estas fueron 

las notas de la España del primer cuarto del siglo XVI y del IIIDVimiento erasmis

ta. 

Por esas razaies, el coqiromiso de Vald,s se estableci6 con una política 

anacrdnica: su literatura, compranetida con el anacronismo español. Como sacre 

te.ria de Cerlos V y cano erasmista, debi6 conciliar los intereses imperiales ca, 

las ideas de EraS1110, con todo lo que implicaban ambas cosas y con todas sus dif!, 

rancias. Una vez hecha la extraña integraci6n, reflej6 lo Que ocurría en España: 

hacer unidad de lo político y lo religioso. ¿No se refleje esto, aunQUe sea en 

el nivel m4s extarno, en los distintos elmentos Que confonnan el Diilago de Mer

curio y Cer6n'l: una parte est4 dentro de la corriente erasmista, con críticas a 

frailes y can planteaniientas religiosos¡ la otra se refiere exclusivmaente al 

desarrolla de los problemas europeas en tomo a Carlos v. Y esta distinción de 

nivelas se evidencia aunque 11uchas veces uno se convierte en sostdn o retroali

mantador del otro. 

Valdds era un haabre muy de su ti1111PO y auy de España, y su literatura se 
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c~rcneti6 con dos hmbres y dos ideas: Erasno y Carlos v, el Imperio y el e~ 

gelisno. Este extraño canpromiso produjo una rara tipificacidn que no es sino 

reflejo de lo que hacia España. En ese sentido, ValdAs refleja los proce110s es

pañoles de la España del priller tercio del siglo XVI. 

El erasmismo aparaci6 cano un producto del Imperio español y su axpansio

nismo: su expresi6n ideol~ica, no s6lo a nivel político. De esa 11a11era, el 

erasnismo podía satisfacer una serie de necesidades en el exterior y el interior 

de España. En el 6ltimo caso resolvía necesidades m4s o menos urgentes para la 

ideología española, en todos los aspectos, pues de ese 111odo se hacia de una cul

tura respaldadora del fuerte desarrollo imperial hisp&nico, mi&11a que había co

menzado a crecer desde la Apoca de Cisneros y que tuvo figuras tan inlportentes 

CD1110 Nebrija, y resultados tan satisfactorios como la Biblia cmplutense. De t1! 
cho, el erasmi51110 español fundament6 y posibilit6 el desarrollo cultural que 11! 

v6 a los Siglos de oro, reafirmando o poniendo en crisis valores de todo tipo, 

teniendo la gran virtud de tratar de incarporar a España a los 11ovimiaitos euro

peos que pudiera, haber decidido su 111odemidad. España se jug6 su suerte en la 

primera mitad del siglo XVI. 

Ya he visto de qull nianara el papel desaapeñado por el Inipllrio detenain6 

el desarrollo del erasmisno y del espíritu de ranovecidn en Europa, a~ del 

saco de A0111a. De lo que ha quedado planteado de la ideologia erasmista, el pa

Pel de Alfmso de ValdAs y su relacidn cm los problemas políticos, puada dedu

cirse que el erasnisno tambiAn pudo haber detenai.nado el futura del Imperio es

pañol y el triunfo de la modernidad en España, y eso a pesar de los rasgos madi! 

vales localizables en la propia España y en el pensamiento de EraS1110. Discutir 

sobre lo que no ocurri6 es hacer ficcidn, pera quiera pensar que esos rasgos me

dievales hubieran podido coexistir cm una situacilln madama de España. Hasta 

d6nde hubiera llegado el erasmismo en el caso de haber triunfado, es f&:il datar 

minarlo: en una reforma de la Iglesia, en un intento de conciliacidn con el lu

teranismo, tal vez más eficaz. Pero por otra lado, el car&:ter moral de la ida! 
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logia erasmiana y de las obres da los erasmistas, pudo haber tenido consecuen

cias desfavorables para otras actividades, como la literatura profana, a pesar 

da la libertad que se buscaba. No es posible deteminar el tipo de consecuen

cias; si as posible decir lo que habría sido la influencia eraS11ista en España, 

aunque el sueño imperial da Carlos V no se hubiera realizado al finals en Olti

ma instancia, se habr!a instalado en España una ideología mb abierta y mb ade

cuada al cambio. 

En la corte de Carlos v, gente como Gattinara o Alfonso de Valdllls susten

taba una política imperial y, de hecho, la ideología imperial fue forjada por Va! 

dds, labor en la que fue acompañado por otros intelectuales. Ya se ha visto que 

ésta no fue la posici6n de todos ellos, pero si fue el hilo conductor para otros 

que participara, activMente en la empresa imperial, ceno Garcilaso, Bosc4n, He!: 

nando de Acuña y Diego Hurtado de Mendoza. Frente a estas actividades, la aclmi

nistraci&l imperial y la gente a cargo de ella ofrec1a evidencias: la actividad 

del a1perador estaba desangrando econ&nicamente a España. Lo que los humanistas 

pod!an ofrecer s1Uo eran sueños. En esta linea, la idea imperial y el imperio 

universal fueron una creaci6n literaria, por lo menos en el caso de Alfonso de 

Valdds, en quien esa situaci&l es evidente. A pesar de que sus postulados y sus 

creencias siempre fuera, traicionadas por la realidad, sus DiO.oqos expresan los 

posibles efectos de la instituci6n de ese imperio. Sin embargo, la posici6n de 

Valdt1s no as utt5pica, pues no pretende la elaboracit5n de un lugar imposible, si

no literaria. Por medio da la palabra 1111 defendí& una instituci&l que era su 

creaci&i, y que, aunque había sido sostenida en m011antos por Carlos v, no tenia 

una vinculaci6n estrecha con la realidad. Entonces podr!a preguntarse si la obra 

da Valdas no fue el intento de la modificaci6n de la realidad a traws de una 

obra literaria. 

Entre los intelectuales españoles, y tal vez tambián en el caso de los di 

plar.4ticos, perder de vista las instancies reales del Imperio hizo que la idea 

imperial se volviera ut6pica, sobre todo la idea de un imperio universal cris-
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tiano que lograría la reforma eclesiástica. En este caso, las instancias reales 

eran los problemas políticos que exigían una inmediata resoluci6n: le unidad y 

la centralizaciOn efectiva del Imperio, los problBlll8s acon&iicos ocasionados por 

las guerras constantes, los intereses creados en cada alianza, etc. De manera 

~e una situaciOn política, con toda su crudeza y su pragmatismo, podía entrar 

en contradiccic5n con la idea ut6pica que se tuviera de esa misma situaci&i. Si 

a los intereses políticos convenía navegar con una idea de cruzada que aglutina

ra la voluntad popular en tomo a Carlos V y las empresas imperiales, ¿no habría 

un divorcio entre los intelectuales de buena fe y la situaci6n real de España? 

Este problema seria ajeno a los intelectuales, como los erasmistas,pues ellos no 

participarían o no verían claremente dentro del juego político, y solamente de

fenderían el aspecto propagandístico o externo de la empresa. En ese caso, el 

aspecto político del erasmismo habría luchado por una quimera, y el caapromiso 

político de Alfonso de Valdds se habría establecido con un sueño. 

Es posible que no todos los erasmistas participaran de la idea imperial, 

pero la hacían suya tal vez contemplando la perspectiva de iniciar una refonna 

general a trav~s del Imperio. Es decir, la suya serla una idea imperial mediat!, 

zada. Debe recordarse que EreS110 y sus seguidores consideraban que la Iglesia no 

era capaz de refornarse a si misma, aunque se tenía el ejemplo español, y la may~ 

ria de estas intelectuales creía que la misi6n de Carlas V ere la de realizar 

esa refonna. As!, ya no importarían tanto el Imperio y la figura de Carlas sino 

en funcil5n de brazos ejecutores de una reforma deseada y que unirla a los hombres, 

antes que por le política, por la religil5n. Fue une coincidencia la del Imperio 

con el erasmismo, pues ambos buscaban un objetivo aparentemente semejante, por 

eso no es extraño que el Imperio haya despertado las esperanzas del erasmismo, 

aunque debe aclararse que Erasmo no tenía muchas esperanzas al respecto. 

Es clero que mezclar los asuntos políticos y religiosos, y hacer de los 

dos ámbitos una sola cosa, era una actitud poco moderna de España. Por eso, lo 

que era pretexto para otras naciones o fuerzas políticas cano Francia y el Papa

do, era una rezái vital para los españoles: la lucha política por la religiOn. 
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Por lo menos esa era la sincera actitud de algunos sectores, sobre todo la ·de 

los intelectuales erasmistas, a1.11que de alguna Nnera el modo de var las cosas 

de Astas era la actitud oficial de la España de Garlas v. Resulta evidente que 

la guerra ideol6gica española, su cruzada personal, era una guerra econ&úca y 

de expansi6n para las dem4s fuerzas airopeas. As! se explican las alianzas del 

Papado con Francia y los turcos, que tanto extreñaban e indignaban a los erasmi! 

tas españoles. 

Me circunscribir§ ahora a lo litarario. Alfonso de Vald6s escribi6 dos 

obras realizadas en fama de di'1.ogo, que es un gAnero didAc:tico. La finalidad 

de Aste es enseñar para transfonnar, y en el caso concreto de Vald6s, transfor

mar la realidad poUtica y religiosa. Para lograrlo, propone el IIOdelo del lllP! 

ria cristiano universal, o lo que es lo mi&110, la pol!tica del evangeliS110 o po

l!tica evangelista. Por lo tanto, Vald6s critica a la realidad contmporin•, 

perá desmesurado con los hechos hist6ricos, sustituya la realidad objetiva por 

la suya, inventando una realidad, una historia literaria. As!, el caaino que s!, 

gue Valdl1s es el de proponer una realidad ut6pica, una realidad transformada a 

trav6s de una realidad literaria. 

A pesar de sus hipm-boles, de&11esuras y apasionaniientos, Alfonso de Valdtls 

nunca perdi6 de vista los objetivos que persegu!a con la escriture da sus tex

tos. Por eso, todos los elB1Dantos literarios y todas lu estructuras da sus Q!!-

lagos astan hábilmente eslabonados y e.rmados para la cansecuci&l de esa fin. C!_ 

da zw:urso literario est4 destinado a reforzar los planteeaientos valdesianos y 

en ese sentido hay un gran equilibrio en las dos obras. La labor arquitect&lica 

de Vald6s hace que cada Di&lopo se convierta en una red apretada en la que nada 

escapa a sus afanes pollmicos. Aunque esto pudiera aparentar estar en detriaai

to de los valores literarios de ambos textos, ocurre lo contrario, pues parad6j! 

camente es un enriquecimiento al hacer 1.11 hilado tan fino y sutil, ya que, en O! 

tima instancia, lo literario se sobrepone a lo deaids una vez olvidada la polmica 

político-religiosa. 
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La concepci6n literaria de Vald,s podía ser tal que considerara que la l!, 

teratura podía modificar una situaci6n real e inmediata, lo cual se relaciona 

con la concepci6n did4ctica y moralizante que tenia el erasnismo de la literatu

ra. Por ello, pare modificar o proponer un modelo que ya no existía de hecho, 

pero que era deseable, Vald&s crea una realidad literaria en la que el rey Poli

doro, en base a sus acciones, es capaz de formar un imperio universal pacífica

mente y practicando las enseñanzas de Cristo. Esta f6nnula era impracticable P,2 

liticamente, como lo dsnostraron las fracasadas gestiones políticas o militares 

de Carlos v. Podr!a llegar a pensarse que Alfonso de ValdÍ§s quería crear un im

perio universal en el terreno literario cano contrapartida y sustituci6n de un i~ 

pario que se deshacía en Europa. Si Vald,s corrige a Carlos V a trav,s de Poli

doro es que era consciente de que el emperador habla "traicionado" la idea impe

rial o de que 6sta era ut6pica1 y se anpeñaba en mantenerla. Polidoro es el P:f'2 

totipo del príncipe cristiano, que no s6lo sirve a una idea imperial, sino que 

influye en otros príncipes: ese es el Carlos V que Vald,s hubiera deseado. En 

ese sentido, puede pensarse nuevamente en la modificaci6n de la realidad a tre

v,s de la literatura, lo que iba estrechamente ligado a la concepci6n literaria 

de la ,poca: la literature cano c4tedr&, como elemento dict4ctico, cano instru

mento de conversi6n social. No es del todo probable pensar que ValdAs estaba 

creando una utopía para oponerla a la realidad1 como si fueran dos entidades co

existentes en la que una mostraría los hechos de la otra. Valdés cre!a en la m,2 

dificaci6n de los hechos por la palabra: si había una "traici6n" de Carlos V a 

la idea imperial, ,sta podía ser modificada por sus Di4logos, sobre todo por el 

de Mercurio y Car6n. 

Vianda la actividad de Mercurio y Car6n como personajes, y caapan1ndolos 

con la perspectiva de Alfonso de Valc!As, es posible detectar una irania amarga y 

desesperanzada de ValdAs hacia la situaci6n europea. Nada le preocupaba más que 

la paz deshecha y sus personajes se congratulan de esa ruptura. Aunque despu,s 
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asumen la voz (o las voces) de Valdds, eso no atenlia la desesperanza del hutaani! 

ta espllÍÍol: entre veras y bromas, sus personajes no creen en la paz, ni en una 

solucil5n europea inmediata, ni en el triunfo del erasmismo, ni en el ,>!,ito de la 

raisil5n de Carlos v. No en balde el rey Polidoro quiere ser un Carlos corregido 

y aumentado: era más balla la realidad textual, la literaria, y mAs posible que 

la objetiva. 
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