
• 
UN I VE'-R S ID AD NA C I O N A L. 

FACULTAD DIU FILOSOFIA Y aSTUDIOS SÜPERIORES. -

EL CONTENIDO HISTORICO DE LA EPOPEYA OORMANICA. -~- -

TES I S 

Que presenta la Señorita 
ANTONIA VICTORIA RAMOS 

para obtener el Título de 
MAESTRA EN HISTORIA..-

·----
MEXICO 

1 9 3.- 7 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



DESEO HACER PUBLICO MI PROFUNDO 

AGRADECIMIENTO A .. IAS SIGUIENTES PERSONAS POR 1A 

GENEROSA AYUDA Q,UE ME: PRESTARON EN EL DESARROLLO 

DE MI TRABAJO g 

SR. DON PABLO MARTINEZ DEL RIO. 

SR. WILHELM SCEROETER. SR. EMIL ALLEN.§ 

PACH. SRITA. GERTRUD]!! PIGNOL. SRA. MA

NUELA .AM)R DE H!LL. SR. RUDOLPH BRECHTEL. 



!_liDICB: 

. , , 
Introduccion ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• Pag. 1 

C.APITUI.O I. 
.. , 

Esquema de las Invasiones •••••••••••••••••••••••••• Pag. 3 

CAPITULO II º 
Los Manuscritos o ••••••••••• , ••••••• º ••••••••••••••• p~go ·26 

Los Poemas Rdnicos Deor y Widsith. 
, · Las Eddas. Be owulf. 

CAPITULO III, 

Los Poemas Rúnicos •••••••••••••••••••••••••••••••• Pág. 35 

Las Runas. Los Poemas. 

CAPITULO IV. 

Los Cantos de los Dioses en las Eddas. •.• •••••• , ..... Págo 39 

(Edda de Snorri)-·Resumen de Gylfaginningo-
Cantos de los dioses en la·Edda. Mayor -
Comentarios. 

CAPITULO v. 
Los Cantos de los H~roes en la Edda •••••••••••••••• P,g. 62 

Resumen de los Cantos de Helgi - Comentarios. 
Resumen de los Cantos relativos al ciclo de -
Sigurth - .Amé.lisis histórico · - Comps,rac ión 
con la Volsungasaga y el Nibelungenliedv 

~ITULO VI. 

Deor y Widsitho••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pige 86 

Deor- Resumen y Análisis histórico- Widsith -
Traducci6n y Análisis históricoo 

CAPITULO VII • 

Beovrulf ••• ., ............................. , •••••• , ••••. ,Páge 92 

Resumen del Poema. Análisis histórico. 

CAPITULO V!II, 

Teor:!a de Chadwick y Conclusiones ••••••••• i. ••••• ,. ,Pá.gol08 



I N T R o D u e e I o N • 

Como el título ·de este traba.jo quizá pueda parecer un poco -
pretencioso, advertimos desde luego que no pensamos ocuparnos sino•. 
de una parte de la epopeya germnica quedando fuera poemas tan im -
portantes como el Hildebranª-2, el Waldere, el Poema Lombardo, el ci
clo completo de Dietrich von ~e.p1 y otros. Pero en la. imposibilidad 
de ago~ar un tema que necesitaria para,su dbsarrollo una vida ente
ra, hemos seleccicnado lo más caracter1stico y fundamental y lo he
mos estudiado de acuerdo con un plan definido. 

(1) Tomando en consideraci6n que los acontecimientos que sirvie
ron de base a la epopeya, sucedieron preponderantemente dentro del
período de las invasiones, dedicamos el primer cap!tulo de nuestro
estudio a reunir los datos que se tienen sobre dichos acontecimien
tost ofrecemos por tanto un relato esquemático que tiene como base
las fuentes propiamente históricas sin tomar esta vez en cuenta las 
luces que arroja la epopeya. 

Las fuentes directas referentes al obscuro per!odo de las -
invasiones son como es sabido bastante reducidas y debe tomárselas• 
frecuentemente con toda clase de reservas. Para el estudio de los -
anglo-sajones existe la Crónica Anglosajona, la Historia Eclesi.ásti, 
ca del Venerable Beda, la Histori~ BrittonYm editada por Nenius y
el Líber QU~I·y].u,s de San Gildas. Sobre los germanos de Occidente
en general tenemos la cl~sica Germania de Tácito.., los historiadores
latinos Procopio, Jordanes, la Historia de los Lombardos de Pablo .. 
Diácono, la Historia Fran9..Q_rn de Gr~gorio de T~urs, la Qrigo --
Gentis LangobardoruIDJ_ el Libro del Geografo dé Ravena,. y las obras
de Eginhard que aunque referentes más bien a la época carolingia~
asoman en algunos moment.os hacia las invasiones. 

Teniendo a HLas Invasiones" como fondo pasamos en seguida a
la segunda parte en que haremos e 1 aná.lisis m!s o menos detallado -
de las obras seleccionadas pa.ra estudio. Abarcamos aquí los si --
guientes puntos tratados en diferentes capítulos.· 

(2) "Los Manuscritos", en que ha.remos la historia de los ma
nuscritos existentes y sus versiones más importantes a la vez que 
damos alguna noticia sobre los autores·mismos cuando estos son con,2 
cides, sobre las dificultades que ha entrañado la interpretación de 
los textos y otros puntos derivados del mismo asunto. 

(3) n Los Poemas Rúnicos ", en que nos ocupa.remos de tres -
importantes poemas escritos en carácteres rúnicósa el Poema Anglo
saj6n, el Poema Islandés .Y el Poema Noruegoe . 

(4) "Los Cantos de los Dioses en la3 Eddas11 como es sabido,
la colecci6n de poemas de las Eddas relata las gestas de los dioses 
germ,nicos, dando así una circunstanciada noticia de la mitología -
n6rdica. No escapa a nadie la importancia que para el histo~iador
tiene estudiar el aspecto cultural manifes"t,ado · en la religi6n de un 
pueblo y por e so dedicamos un capítulo apa.rte a los Canto$ de los ·-
Diose ss . 

(5) Vienen desputs los " Cantos de lo.~ Héroes" de las mi.smas 



Eddas, que constituyen nuestra, documentaci6n poética m!s antigua y
a. la vez mis legítima sobre acontecimientos acaecidos durante lás ... 
inva~ione si las lides ,que inspira.ron estos cantos, sacudieron en -
lo IM.S profundo de su ser a los pueblos germánicos, de tal modo que 
no es de sorprender que existan versiones de diferentes proceden -
cia.s acerca de un mismo personaje o hecl:o heroico. Respecto a las -
composiciones que hablan de los burgundi.os y los hunos, creemos que 
aunque de ·fecha tardía las Eó.das er..cierran en sus líneas la ve-rsión 
poética m~s antigua de los sucesos que se relatan más tarde en la -
Y.QJ.fil!_ngasag~ y e 1 [iQ..e-1.lJ:t.1&9..;"?:d:i~ts!.!. 

(6) y(?)~ y Widsith -Con el estudio de estos poemas - entra•
mos a. la epopey:a anglo-sajona para seguir inmediatamente después 
con el de la mi!s extensa de esta clase de composiciones, el poema -
ang~o-saj6n~ li~~rulf, que nos proporciona material para el ?o. 
capitulo~ ~ 

Ai estudiar cada composición por separado haremos, cuando -
se a ne ces a.ri o , un re sume r. de 1 argumento del poema, e inte rea la remos , 
dentro de nues~ra exposición la traducci6n de aquellos trozos que -
nos parezcan más significativos. En el análisis, cuando la índole
de la. obra lo permita abordaremos los siguientes puntos; identifica 
ción de nombres históricos, localización de nombrea geográficos __ : 
importantes en la historfe. de los pueblos germé.nicos~ datos sobre -
la religión y la vida pú.blica 9 datos sobre la vida privada el mena
je etco 

(8) La, última parte de nuestro trabajo consta de un sólo --
capítulo y es un resumen de la teoría de Chadwick referente a la --
época en que se desarrolJ.6 la epopeya; exponemos adem!s nuestros -
puntos de vista sobre es'te asunto y reunimos tambi~.n las conclusio
nes dispersas a que habremos llegado en el curso de ·esta diserta -· . , 
c1on. 

Es nuestro parecer que el desconocimiento casi absoluto de la 
Epopeya Germlnica que se a.dvierte entre los pueblos de mbla hispana 
hace imperioso estimular a.lgÚn interJ s ... m dicho g~nero de é studios -
y espero que en ese sentido mi trabe.jo no resultar~ infructuoso. 



CAP Í TU t O I, 

El~QUEMA DE ~S INVASIONES, 

a. 

Antes de principiar el an~lisis de las obras qti.é cohiprenderttos 
dentro del ciclo de lp, epopeya germ~nica, conviene evoda_r el compli.i. 
cado cuadro histórico que abarca la época de l~s invasiones. 

Los movimientos de los pueblos con sus mil viscisi tudes ofre 
cen rica variedad de temas~ Uno o varios de éstos motivos unidos a: 
la multitud de factores subjetivos del puebio y el poeta (volk 'l. ~
fil.QilL, se ~nden ~n el crisol del tiempo y surge como resultado fi
nal aquel cumulo de cantos ,que constituyen la epopeya, objeto de -
nuestro estudioo 

Nos veremos precisados a recargar las páginas subsecuentes -
con la. frecuente cita de fechas y de nombres de personas o de luga
res; aun a riesgo de que la exposición resulte árida en extremo, -
deseamos referir escuéte,mente el hecho histórico sin apreciaciones
º comentarios a fin de que este capítulo sea sencilla."Ilente una ta -
bla que indique la marcha de los pueblos y que nos sirva como punto 
de referencia al estudiar cada una de ;as sagas y cada uno de los -
poemas, 

Los pueblos germa.~os antes de las invasionese- Subdivisiones 
y otrasgenera.Tíaaáes.. -- - - - --

Los germanos forman parte del vasto grupo de pueblos llama -
dos arios, cuyo-prigen no discutimos, ya que la cuesti6n ha suscit! 
do lai más enconadas controversias, sin que hasta la fecha haya
llegado a. aclararse en definí tiva. 

?asando del terreno de la prehistoria al de la proto-histo-
ria y de la historia propiamente dicha, basta reproducir las ideas
de Schütte que nos ofrece conveniente resumen sobre la expansión -
posterior de dichos pueblos. La. primera fa.se según él es la inva -
sión ~ia de la India; la segunda, la expansi6n griega con su pre -
ludio épico en la invasión de Troya; la tercera, la fundación de -
los imperios ir{nicos; la cu.arta, la emigración de los celtas; la -
quinta, la fundación del imperio.macedónico con un elemento ilÍrio; 
la sexta, la fundación del imperio it~lico; la séptima, las grandes 
invasiones en que los pueblos II gotónicos:r ( o sea germanices ) y -
eslavos juegan el principal papel y durante la cual se funda el im
perio franco; la octava es la edad de los vikingos o sea la Última
ola migratoria de los pueblos got6nicos. 

Hacia el afio 1000 ./A. .. C. los germanos se encontr.abe.n en el Sur 
de la Península Escandinava.,Dinarnarca y las tierras de la desemboc~ 
dura del Elbae Esta ~poca apenas si nos es conocida, pero pronto ... 
comienzan a dividirse en numerosós grupos ya que atendiendo s6lo a• 
las lenguas, pueden distinguirse m~s tarde hasta 132 grupos globa -
les y un may,:or ndmero de subdivisiones, siempre que aceptemos l~ -
clasificaci6n del mismo Schütté • Esta notable variedad en las for 
mas de los idiomas .Y dialectos germánicos es prueba elocuente ae la 
gran inestabilidad de las tribus que los empleaban& m~s aún, como -
no existía una literatura de caracter permanente que asegurase la -
fijaci6n, en el ir y venir de pueblos sin du~a llegaron a perderse
hasta las m,s leves huellas de muchos idiomas y dialectos tanto así 
que del godo, por ejemplo, apenas si se conserva la traducción de -
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Tlci to reduce a los gerrtlands a s61o 'tí"es grupos t los :t.ngevo~ 
nes, herminones e istevon~s, per~ su división queda descartada .para 
nuestro prop6si to porque es aplicable únicamente a. los germanos ocQi 
dentales. Poco nos dice sobre aquellos que se hallaban al Oriente. 

Aunque como se ha dicho, Schütte distingue numerosos grupos, 
quizá no resulte demasiado aventurado propo:··:er la reducción siguien 
~! . -

A.~ Germanos de Oriente 

B- Germanos de Occidente 
· (Sur) 

e-Germanos de Occidente 
(Norte) 

D-Grupo Escandi!lét vo o 
Germano del Norte. 

-. 
Godos 

Írugios 
iburgundios 
l_yándalos 

alema.ni 
lombardos 

¡( ostro godos 
Lvisigodos) 

turingios 
francos 
sajones (los que permanecen en 

Germanía) 
¡--
¡anglos y sajones 
Lfrisones 
... ,, .. 
·-~utas 
erulos 
daneses 
gotlandeses 
,~ruegos 

Los de Oriente, como es sabido, son los que provocaron los-
principios de la caída del Imperio Romo.no de Occidente a la. cual -
sin embargo coadyuvaron más tarde los occidentales. Estos, y sobre 
todo los que yacían más al Sur fueron, en términos generales, quie
nes primero lograron fundar reinos estables; bástenos subrayar el -
nombre de los francos. Los grupos septentrionales de los mismos -
germanos de Occidente invadieron la Britania romano-celta, y el --
grupo escandinavo qued6 como un remanente n6rdico que deja despren
der olas humanas pero sin agotar sus fuentes y constituye el reduc
to donde se refugia. la Última. tradici6n de los vikingos. 

Los germanos eran en su mayoría cazadores y pastores. En -
los bosques de Europa. Central ba,bÍa animales que ofrecí~m buena ca
za~ ,se mencio~a. al ~roCQ@.J. por ~jemprro, en el .Poema RÚnico Anglo
SaJon consagra.ndole unas bellas lineas ~ Y!: .!?x§. m!!!,Q.g,• •••••••••• s.• 
el a.urochs es soberbio y tiene grandes curi:>nos; es salvaje bestia -
y se defiende con ellos; pulula y roba. en los pantanos •••. ~ •• n, •• • 1L 
· En los claro s. de los bosques c:rec:!a una vegetación propicia ¡,·ara -
el ganado que llegó a constituir un factor económico de vital\impo_!: 
tancia;. el ~:'geJ.d y otras .~a.rifas se pagab~ c~n ganado y.~~ pa
labra misma faihtJ:-f§Qh_ (latin pecusl, era. sinónimo de propie_~ad,
en el mismo poema antes citado se utiliza en el sentido de 11 riq~eza" • 

El desarrollo de la. agricultura no fu~ simult~neo entre '!"--
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todos los pueblos germ4.nicos. Debi6 nacer antes entre los de 
Occidente, pues cuando muchos de ellos hab!an ya adoptado una 
vida sedentaria, .los de Oriente eran aún migratorios. Los ger 
manos de Occidente, que en el año J.000 A.C. ocupaban la re -
gi6n entre el Elba y el Oder, se desplazaron hacia el Occiden 
te a expens~s de los celtas, si bien el avance quedó detenido 
por Julio César por e 1 Sur y Oc ele.ente durante el primer sig
glo A.C. mientras que en la parte oriental nuevas olas migra
torias ev.itpban cualquier retroceso. Vino entonces la necesi
dad de fijarse y practicar la agrictll·\ura; cuando Tácito en -
el siglo r~n.c. los conoció, ya estaban dedicados·a esta ac -
tividad tan importanteº 

Por lo que mira a las instituciones pol!ticas,dejan• 
a.divinar un principio de democracias la " asamblea "(thigg)_ -
tenía la sobera..~ía y limitaba el poder del reJ cuyo papel era 
mffs bien ejecutivo, ya que no es sino mucho mas tarde cuando· 
se van acentuando las tendencias absolutistas. En la Penínsu
la Escandinava los herath...§.konuga~ ero/1 simplemente jefes·-
guerreros; los thiy.~alli~ godos eran solo conductores de pue -
blos. Cuando no ha.bia un rey que ejecutara las decisiones vo
tadas por la asamblea, se nombraba un ~ cuyo papel era .. -
muy semejante en sus principios al del rey aunque éste tenía
mayor representación porque se elegía entre miembros de deter 
minadas familias como los amalungos o sea la casa real de los 
ostrogodos, los baltingos, o sea la de los visigodos, los --
merovingios o sea la de los francos, que en muchos casos pre
tendían descender de algÚn dios. 

En lo que se refiere a la religión advertimos que a
los historie.dores romanos les fu~ muy difícil explicarse sus
misterios, de manera que las noticias relacionadas con este -
asunto son en verdad muy escasas. 

Los sacerdotes no consti tu!an une. clase cerra.da; a -
menudo el rey mismo pod!a oficiar en las ceremonias, y éstas
consistían en la é,.pertura de e.sambleas, en fiestas, en sacri
ficios y en ofrendas di versas.. Las mujeres quedaban excluí -
das de la función sacerdotal; pero, en cambio, a veces ejer· -
c!an un importante papel como profet:is 9.S y adivinadoras. "Las 
mujeres - diqe Tácito - son vistas por los germanos cual si -
tuvieran dentro de ellas algo de divino"; y esta mística ve-
neraci6n nos explica el que m,s de un episodio en la historia 
de los lombardos, por ejemplo, fuera decidido por la interven 
ción de una persona de este sexo. 

La interpretación de or~culos estaba a menudo con~
fiada a las mujeres, sobre todo, si se trataba de " leer los
palitos de haya", lectura que consistía en arrojar sobre un -
lienzo blanco VEl.ritas de este árbol E!l interpretar, por la po
sición en que caían, la resr.uesta · so1rici tadai la palabra mo-
derna alemana para indic.ar 'letras'\ y \!de le trearn -----·r~--
Buchstab,gn-Buch ~bi§.rs!P, recue rda.p aqv.e lla antigua cof;l~Um-
bre page.na. Por ultimo se tomare. también coíno presagio el ·-
relincho ·de los caballos y el vuelo o el grito de ciertas 
aves. 

La petición de favores a l.os dioses se efectuaban, -
ya en forma. de --Ofrendas, ya en forma. de sacrificios; a cadá. -
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dios se le honraba. con determinada clase de sacrificio; así, 
los inmolados ante Thor, era.n muertos con un golpe de marti
~lo o hacha bicéfala sobre la espina dorsal; para Nerthus, se 
prefería ahogar a las víctimas y ante Odin, se sacrificaba a 
los prisioneros u otras víctimas extrayendo de su cuerpo el-
" ~guila de sangre". ' 

Fuera de los sacrificios las ofrendas consistían en 
e.nimales, plantas y aun campos y praderas,. orden&ndose, bien 
que nadie pisara, aquella tierra que dr,sde e 1 momento de la -
ofrenda se ronsideraba sagrada, bien que no se volviese a -
sembrare A la ofrenda seguía casi siempre el banquete en -
donde se "bébÍa amor", mirinetrinken: si momentos antes se -., ' -- ---, ha.bian inmolado algun animal, s~ com1a su carne en e 1 banqui 
te y el sacerdote tomaba para si el coraz6n, como si. por -
medio de él, introdujera. en su cuerpo algo que le daba la -
fuerza y le conseguía el favor del dios. 

Los ritos religiosos se efectuaban casi siempre en
los bosques, bajo un árbol determj_nado, cerca de una catara
ta ruidosa o en las márgenes de un lago solitario; pero tam
bién hubo templos, co~o el famoso de Hleidr1 en Dinamarca y, 
de vez en cuando rendían culto a algunas imágenes; r.ecorde
mos tan s6lo la columna ge Irmin, Ir!_llip.s_g_J...l. mandada des -
truir por Carlomagno. En paginas posteriores dedicaremos _un
cap!tulo a la. explicación detallada de la mitología germáni
ca, tal como se encuentra expuesta en las Eddas, 

Q.!:ganización del Imperio Romano. ( siglo IV). 

Para la mejor comprensión del proceso de las inva-
sionesi no ser~ inútil tratar brevemente acerca de la orga -
nizacion del brillante imperio contra. el cual iban a chocar
los pueblos germá:.].icos. 

Hacia e 1 siglo IV y como resultado de varias refor
mas ( principalmente las de Dioclesiano y Constantino) el -
Imperio estaba dividido en dos grandes secciones y cuatro -
prefecturas, que a su vez comprendían las siguientes tierras: 

Imperio de 
Occidente. Prefectura 

de las Ga
lias 

Prefectura 
de Italia 

ijGalia.s ( dos di6cesis) 
Britania 
spaña 

N.O.de Africa 

Italia 
Suize. 
Provincias situadas en
tre los Alpes y el Danubio. 
N. de Africa. ...... . 



Imperio de 
Oriente 

,
lPrefectura 
de Ilírico 

Pre f e.ctura 
¡de Oriente 

7. 
,.. , . . 

l'Pen1nsula de los Balka• 
nea, excepto Tracia 

·-
1
, Traóia 
Egipto 
Asia Romane. ...... 

Las subdivisiones de .las pref'ecture.s se llamaban --
diocesis y tenían por autoridad civil al vicario, sujeto al
prefecto prt:toriano que se hallaba, a su vez, sujeto al empe
rador. 

Más importante era la organización militar, que a -
partir de los tiempos de A.ugusto,estaba cada vez más desvin -
culada de la civi~-º Se distinguían dos clases de soldados, 

Los comitatenE!§.ª-,_ o tropas movibles. 

Los limj.te.utl, o tropas fijas en las fronteras. 

Los jefes superiores ostentaban el título de magistri 
y tenemos~ 

5 filM.1.stri mili.~};!U! 
en Oriente 

5 ~g_ist,tl mili tym 
en Occidente 

l·-
j 
1
12 in ,m'aesep.M 
i oe .al servicio 
del emperador 
directamente 
.~ en los distritos 

· 2 1-.B 12raesenti 

3 limitan.ei 

. .,.. 
·1 magíster pedit~ 

o de infanteria 
1 magist~,1:.eguiturq o 

~· de cáballer!a 

1¡(muchas veces los germa
nos ocuparon este puesto). 

La autoridad del magiste~ ~editum lleg6 a ser tan -
amplia que su titulo se cambi6 pronto por e 1 de magíster --
utriu~gu~ mili t~~- (de caballería e infanter::fa a la vez). Se 
comprende que este personaje tuviera a menudo m~s importancia 
que el mismo emperador. 

Respecto a la organización religiosa s6lo haremos no
tar, por la importancia, que para nuestro estudio tiene que la
rivalidad entre las Iglesias de Oriente ·Y Occidente se acentu§: 
ba cad.a vez m~s.. Oriente se cristianizó mucho antes que Occi
dente, y h~b!arise hecho a11, las primeras rectificaciones---
doctrin,a:rjaa que daban origen a herejías, siendo la mE!s nota -
:!ble la de .t,.rrio que negaba la consustancialidad sintetizando -
s~ herej Ía ,en .esta· frase "geni tum .B.QB fa.ctum11 ; en e 1 Norte de 
Africa Donato alentaba. otra. herej!a y en España Prisciliano -
impulsaba u~ ;religi6n con puntos de contacto con el maniquei§.. 
mo • 
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Lo importante para nosotros es advertir que las here 

j!as levantaban entre los cris.tianos odios y diferencias má¡¡¡'; 
profundas que las rivalidades que pudieran existir aún entre,
paganos y cristianos y que, por otra .parte, al ponerse en co~ 
tacto los germanos Y, .... S::ristianos, la conversi6n a la nueva do_g 
trina hizo que a su ve··z·entre lo,~ bárbaros hubiera conversos
her~ticos y conversos ortodox9s 'pr·e·st'fuido se estas diferencias 
a que los mercenarios fueran instrumento para resolver odios
de secta, redundando todo en una me..yor complejidad en el fen~ 
meno de las invasionesº 

Los Ostrogod..Qfui... 

Los gódos contempo~neos de Wulfila tenían ya largo• 
tiempo ha.bitando en las proximidades del Imperio Bizantino. -
En efecto, los emperadores Decio y Claudio GÓtico tuvieron ya 
luchas contra ellos; Aureliano en 270 D.c~ opt<S simplemente .. 
por recoger la frontera ha~ta el Danubio abandonando a los -
godos la provincia de Dacia"'; en 324 cuando Constantino asumi6 
la pl1rpura se hizo necesario levantar fortificaciones en 
Drobúdzha y al fin el mismo emperador tuvo que acceder a to-
mar a los godos como "federados" a cambio de las _fillnonae 
foederaticiae. 

No puede fijarse la fecha que marca e;I. momento en -
que se dividen los godos en visigodos y ostrogodos. Autorida
des como Schütte rehuyen el problema; sis e generaliza un po
co a.l considerar el caracter de las invasiones llegaremos a -
la conclusi6r;i. de que en muchos casos, sólo pueden darse fechas 
aproximadas para determinados acontecimientos porque las cul
turas, las olas migratorias no se suceden una a otra sino que 
se interceptan, se mezclan en ta.l forma que a menudo se dilu
ye el remanente dP.l pueblo que se extingue o que cambia de -
posición, ante los nuevos inmigrantes que pasan a las tierras 
ocupadas por su predecesor, 

.Cerca de los litorales del Báltico, ostrogodos y vi
sigodos formaban probablemente al principio un solo conjunto, 
conjunto que ·se fragmentó en grupos que fueron emigrando ha -
cía el Danubio. 

A mediados del siglo IV los ostrogodos ocupaban la-
región oriental del Dnieper. El más famoso de sus reyes fué -
Ermanrico el Amalungo ( 350) quien según la epopeya sorne tió a 
los merens y mordens1. es decir las tribus finesas de Merja y 
Mordwa que vivian sobre el Volga. La tradici6n hace abarcar -
al imperio de Ermanrico una extensión muy grande, desde el -
Mar Negro hasta el B~ltico, aunque sin duda tales datos son -
exagerados. De cualquier modo, fué una hegemonía muy breve ... 
pues en 370 Ermanricb se diÓ muerte ante la desgracia de ver
perdida su grandeza bajo el empuje de los hunos~ 

Los sucesores de Ermanrico fueron vasallos de los -
hunos. En 451 Atila entr6 en las Galias llevando consigo a -
los ~épidas, rugios y también a los os~r~godos que iban b~jo
las ordenes de tres hermanos de la familia Amalunga~Valamiro, 
Teudemiro y Vidimiro. Bl general romano Aecio derrotó a los -
hunos y como consecuencia en 453 esta116 la rebeli6n de los. -
germanos contra los hijos de Atila ( batalla del Nedao, 454) • 



Desde eSé momentq los ostrogodos logran su emancipa.ci6n y el em 
perador Marciano les concede Panonia. para estab1eceflse en cali-
da.d de f. oed§l.:ati. 

Comienza en Panonia a destacarse la figura de Teuderico hi-
jo de Teudemiro, Durante su niñez vivi6 en Constantinopla y en -
471 fué electo GauR2n1E• En 483 el Emperador Zenén le confí~ el
cargo de magister mi1i~ll.Ill_12!P~~senteJJ.S.. pero tem~roso del nuevo -
ma.gister.,_ prefiere a_lejarlo de Oriente y lo env1a a combatir a -
Odoacro. Era Oqoacro un guerrero elegido como caudillo entre los 
hérulos con mo+ivo de una rebelión en que dichos germanos habían 
reclamado al emperador de Occidente la cesi6n de una parte de -
las tierras de Italia. La rebeli6n diÓ lugar a la deposición del 
joven c~sar RÓmulo Augústulo (475) y de ese modo Odoacro había -
constituido el primer reino bárbaro de la Península. 

Teuderico en cumP.limiento de su misión diÓ la primera bata
lla a Odoacro en el Río Isonzo ~489) y dos años después Italia-
quedaba en manos de los ostrogodos. 

Teuderico se hizo reconocer inmediatamente por e 1 empera-
dor Zenón. La organización y detalles sobre el reino del .Amalun
go en Occidente, nos son conocidas en gran parte gracias al es-
cri tor Casiodoro que ocupó puestos muy encumbrados en la admi--
nistración pública. Dicho reino fué una continuación de la orga
nización de Odoacro y aquella a su vez era copia de las institu
ciones romanas; es de notar sin embargo que dentro de esta admi
nistraci6n los romanos estaban excluidos de los puestos milita-
res aunque ocupaban los de carácter civil de manera que en esta
forma bien pudo Teuderico respetar como prometi6 omnia ggod -
retro :12.1:inci~ ordenaverunt. 

En su política exterior, Teuderico buscó el allanamiento -
de dificultades por medio de alianzas; él contrajo segundas nup
cias con una princesa franca hermana de Clodoveo, una de sus --
hijas casó con Al.arico rey visigodo, otra con Sigismundo herede
ro al trono burgundio, una hermana con Trasamundo rey de los --
v~nd~los; estas relaciones no bstaron para evitar la guerra en -
la que Teuderico, vencedor,. aumentó su reino con la Provenza qui 
tada a los burgundio s. J.rlé s y ·Narbom, conquistadas para los -
visigodos fueron a la postre para él, porque a la muerte de---
Ala.rico quedó Teuderico corno monarca a la vez de visigodos y --
ostrogodos por ser abuelo del pequeño heredero del trono visigo
do. 

En 526 murió Teuderi.co y veinte años después desaparecía -
el -reino ostrogodo. Mas la obra del amalungo fué demasiado gran
de para echarse en olvido; su nombre, recogido por la tradición, 
se convirtió en el de un héroe de la epopeya germánica. 

La dinastía amalunga aún contó con .Amalusunta, hija de 
Teuderico y madre de Ata1arico·; a éste y a Te oda to e Después se -
elevó a un pariente lejano, Wi tiges (536); pero el reino ostro-
godo estaba llamado a caer: en Oriente,el gran Justiniano, se -
propuso reconqui9 tar la grandeza del imperio. Una vez reconquis
tada ¡a provincia de Mrica, siguió con Italia; Belisario e 1 gran 
general de Justiniano entró a Roma (536), aprovechando un momen
to en· que Witiges torpemente la abandonara. El rey Baduila, en -
546, volvió a recuperar Roma, y se mostr6 gran.guerrero pero las 
fuerzas de Belisario y del enuco Narsés superaban a las suyas en 
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n1imero y e ticaci:"a. Wi.t.iges murió despué ~ de ser Véncidb en .Ta .. 
gJ.nae, y a conde Teje. tocó .la amarga t~rea de conducir a los·
godos .a ... la ü_ltima ~ataila; poco a,poco :habían perdi~o terreno ... 
y hombres Y¡, redu.cidós~ a esca,so. 1,1umero ·',fueron. empt1Jados he.s-
ta el Sarnq en cuyas margenes ca.y~ ei m¡smo TetJa {553); dramá
tico en extremo debió ser ese postrer episodioº Sudermann lo -
describe cdn impresionantes rasgos en uno a~ los poemas de su
hermosa trilogía Mori tut,i. 

Los Visigodos. 

Los visigodos fueron uno de los primeros pueblos germá-
nicos que sufrieron el empuje de los hunos • .Ante el peligro de 
la avalancha asiática solicita.ron del emperador Valente permi
so para cruzar e 1 Danubio y fué con anuencie. del empere.dor --
que en 376 millares( de germanos acamparon en Mesia; habían --
tre.nscurrido escasamente dos años cuando los refugiados, enca
bezados por su je fe Fri tigern, se pusieron en pie de rebelión
y atacaron la ciudad de Andrinópolis (378). El emperador Valeg 
te muri6 en la contienda y Graciano, que gobernaba en Qcciden:.. 
te, copt6 como sucesor de Oriente a TeodosiQ. Este, tras la -
muerte del temiq..~f-Fritigern, obligó a los visigodos a µna capi 
tulaci6n en 382 media..-rite la cual pasaron Ei. ser foederati. 

Los visigodos en su calidad de foedera~i obligados al~
imperio, siguieron obedeciendo las Órdenes directas de sus --
jefes, entre los cuales mencionaremos a Eriulfo, Fravitta y a
Alar;ico, éste Últ~mo de la familia de lo~ ~altha~ o ,Bold,' que
babia de ser el mas destacado. La ambicien de los barbares--,
nunca se veía satisfecha con alcanzar el cargo de jefe entre -
los suyos ya que siempre aspiraban a obtener un título e.n la -
administraci6n o milicia romana. Teodosio supo obsequiar ta--
les ambiciones y sn generosidad en este sentido le había servi, 
do para contener la ambición visigodai pero su sucesor no ob-
servó la misma conducta y Alarico tomo cualquier pretexto p,~ra 
invadir Ilírico (Grecia y los Balkanes excepto Tracia) que "'.',
estaba siendo en aquellos días objeto de disputa entre Oriente 
y Occidente; Estalicón, un soldado en.cuyas m~nos est~ba'cqp.fiª 
da la tutela de lionorio, emperador de Occidente,quer!a an.exar-
Ilírico al dominio de su protegido. · 

La actitud de Estilicón para con .Alarico es a primera --
vista desconcertante. Tenía la misión de rechazar al visigodo, 
¡.e ro en vez de at~carlo decididamente, lo, dejó mover$$ hacia -
el Sur y muy tard1amente hizo pactos con. el llegando 1:1ast,a ~-
nombrarlo magister mili tum de Ilírico: sin duda la raz6n de -
tan extraño proceder es que deseaba conservar en Ala:rico un i-

enemigo que oponer a Arcadi.o emperador de Oriente. 

Hasta 401 .Alarico se conform6 con llevar la invasión go
da hasta Epiro, más como vie·ra amenazada su situación en Orie,n 
te volvió sus ojos a Italia aprovechando un momento en que Es
tilicón se ocupaba en rechazar. al bárbaro Ragadasio. Alarico -
tom6 la ciudad de Aquileia y siguió avanzando rumbo a:L Oeste -
pero Estilic6n aún lleg6 a tiempo para presentarle batalla en
Pollentia. Nuevamente Estilicón lo dejó pasar mediante tratos
privados, pactos que se hicieron tal vez en buenos términso -
de 'amistad pues hasta se comisionó a Alarico para que clefendi.§. 
ra a Epiro amenazada por las fuerzas de Oriente. 
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La campaña de Alarico fué de grandes consecuencias histQ 
ricas pues para combatirlo se distrajeron las tropas de la -
frontera del Rhin y ésta quedó abierta pare, otros pueblos ger 
m2J.10S que s6lo esperaban una coyuntura de este génerc; vánda: 
los, suevos y burgundios cayeron. como avalancha sobre las --
Galias. 

Mientras tantoj debido a intrigas, Estilic6n caía del fa 
vor de Honorio y moría deca.pi tado º Sus pa.rtidarios recurrie: 
ron a Alarico quien avanza hasta Homa, la pone sitio en 408 -
exigiendo fa",ulosas su.-na.s como rescate y pide asi..misrno las -
tierras de N6rico, Istria y Dalmacie,~ su osadía llega hasta ·· 
exigir que se nombre emperador a un candidato suyo, el obscu
ro Atalo y como sus pretensiones son rechazadas, en represa-
lías Alarico saquea Roma (410). Entre el botín se lleva una -
preciosa prenda, Gala Placidia, hermana del Emperador hono--
rio., 

Muerto AJ.arico la elección de jefe recae en Ataulfo,gran 
admirador de la civilización romana. En este tiempo 2parece -
en las Galias .un usurpador, Jovianus, y el godo defiende la -
causa del legítimo soberano. Se instala más tarde en el NarbQ 
nense y en la Aqui ta.nía y toma por esposa a. G:ala Placidia pe
ro Honorio se muestra siempre contrariado por estJ matrimo--
nio. Indignado Ataulfo abandona su actitud de fidelidad a ho
norio y el m.:.~~.§.tfil: ~1.i tum Constancia, que m6.s tarde seré. em 
perador, :rr.arcl-ie, contra el je fe godo que a su vez escapa hacia 
el Sur donde le sorprende la muerte (415). 

Valia, sucesor de Ataulfo, quiso instalar a sus godos en 
la parte oriental de Espt?ña pero devastada esta región por -
la invasión de otros bárbaros que les habían precedido, no 
p:eoporcionaba los recursos de vida suficientes. Valia pensó -
entonces en. conquicitar Africa pero fracasó en su intento y -
tuvo que aceptar las condiciones que el !filagis't,§1: Constancio -· 
les impuso, quedando ahora como servidor del Emperador quien
le confió la tarea de arrojar de España ~ los otros bárbaros
que la ocupabanº Valie. tuvo buen éxito en la campaña y los -
visigodos recibieron en recompensa la provincia de Aquitania
Secunda, parte de l'Jovempopulania y la,s ciudades de Burdeos y
de Tolosa. Aún cuando e sta..ban limi tádos por las restricciones 
que eran comunes a todos los foederati, los visigodos habían
hecho una gran adquisición territorial que 8€ afirmó mucho -
más bajo el reina.do de Teuderico el Visigodo, nieto de Ala·-
rico,, 

Teuderíco en 451 a.ccedió a prestar ayuda al general rom9 
no Aecio en la defensa de las Galias contra los hunos d3 ---
Atila, no porque estuvieran en buenos términos sus relacio--
nes con los romanos, sino porque Atila, después de tomar Metz, 
se preparaba a marchar sobre el Loir¿;., constituyendo una ame
naza para los mismos visigodos. 

Cerca de Troyes hubo una gran batalla en la que cayó e 1 
rey visigodo: Torismundo, su hijo, quiso vengar jnmecUatFt.r,1en
te la muerte de su padre pero la política e.e Aecio, a se:nejag 
za de la actitud de Estilicón respecto a AJ.arico, buscaba el
no exterminar a los hunos para servirse de ellos como un ene
migo que arrojar sobre los germanos cuando fuese necesario y-
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por esta razón no permi ti6 a Torismundo continuar en p'ersecu
ción de Atila. · 

Quizá el más grande de los reyes visigodos es Eurico, -
uno de los tres hijos de Teuderico., Eurico extendió consider-ª 
ble mente los dominios de los suyos: la ocasión era propicia -
por que en 476, como recordaremos, había caído el Último em-
perador de Occidente, y Odoacro tomándose atribuciones impe-
riales, concedió a Euríco toda la Provenza; Siagro, que des-
de 465 estaba encargado de proteger a los galo;,.romanos, no -
pudo detener el .avance de los visigodos sobre e 1 Lo ira, y Eu
rico gan6 la Aquitania Prima aunque no sin enconada lucha de 
parte de 10s provinciales; Sidonio Apolinario hace.el relato
sobre esta lucha. En la Península Ibérica Eurico llevó ade--
la.nte la guerra contra los suevos, P.rincipiada desde tiempos
de Valia, y ya en el año de 478 tenía Eurico ganada casi to-
da esta re.gi Óp.. 

Las extraordinarias dimensiones del reino de Eurico no -
eran, sin emna.rgo, ·señal inequívoca de, gran poder por parte-
de los visigodos, sino únicamente indicaban el genio militar
del jefe bárbaro y la .existencia de una crisis en el Imperio
de Occidente, favorable para quien supiera aprovechar las --
circunstancias. Los visigodos tenían a su propia religión co
mo gran enemigo de sí mismo~, pues aunque convertidos al Cri.§. 
tianismo desde tiempo atrás eran herejes arrianos y, por tan 
to, muy mal aceptados por los.provinciales de las Galias. - ... 
Comprendiendo el ~ran apoyo qt1e la Iglesia podía significar -
influyendo en el animo de los provinciales, el j.efe franco, -
Clodoveo ,convirtiese al Catolicismo Romano e hizo cambiar el
destino del poderío visigodo que hasta entonces pa. rec:!a in---
conmovible. · 

Ala.rico II sucesor de Eurico murió luchando contra Clodo
veo (507), Los visigodos al ser vencidos perdieron sus tierras 
en las Galia.s excepto la. Septimania entre los Pirineos y el
R6dano. Por un breve tiempo el entonces rey de Italia, Teuderi, 
co el Ostrogodo, qued6 como regente visigodo durante la menor 
edad de su nieto Atanarico hijo de Alarico II como vimos an-
teriormente. 

En España. los visigodos conservaron su daninio hasta 
el siglo VII en que su último rey Roderico murió luchando con 
tra los árabes. 

Los Burgµnd!os !. 

Si bien podríamos reducir a unas cuantas líneas todo lo-
que se refiera a la importancia política de los burgundios, -
la. epopeya. germánica en cambio los coloca. en·primera categoría; 
seguramente fué un pueb.lo de· impresionant~ personalidad para -
la mente bárbara o quizá e 1 a zar tuvo a bien disponer que en -
las cortes burgundias los poetas supiera~ cantar mejor las ha
zañas de los héroes. 

Procedentes de Burgendaland o ·Bornholm los burgundios -·-



13. 
se dirigen a la. costa d, .Aletna.nif. perQ los rugios y los alema
ni los hacen emigrar haci.a·el Sur sobre el Rhin y se instalan
durante algunos afloa en el ~lto !M.i;n. En ~06 conquistan la --
ciudad de Magun~ia. 1Dn 415 parte de los burgundios se convier-
ten al ca to lic ismo. · 

El general Aecio queriendo despejar el R.hin incita a --
los hunos a combatir a los burgundios, y en la guerra cae el-
rey Gundacario o Gunther, la tradición recuerda este episodio
como una espantosa matanza (436)0 Los aupervivientes derrota-
dos recibieron para refu~iarse tierras en Saboya, que fué el • 
nuevo foco de su expansion. 

En 430 todos los burgundios estaben ya convertidos al -
catolicismo, pero ahora, en su nueva patria, la vec.indad de -
los visigodos hizo que renaciéra entre e 11.os el arrianismo, y
su nueva religión fué para ellos un punto débil que facilit6 -
más tarde su caída bajo los sucesores del rey Clodoveo. 

Famoso entre los reyes burgundios fué Gundobad por suco
nocida codificación, la 1~! Q..ombetta. Era hijo de aqu~l Gunda
car ou Gunther de la familia de los Gjukungs, que babia sido -
muerto por los hunos en Worms, El hermano de Gundobad, Godegi
selo, era régulo de Ginebra: el astuto Clodoveo lo incitó con
tra Gundobad, que tuvo que refugiarse en Avignón si bien reu-
niendo más tarde~ sus hombres regres6 contra Gode~iselo y --
contra el franco logrando así conservar su soberan1a. En cam-
bio Teuderico el Ostrogodo anexó a su propio reino las tie---
rras de .Provenza que arrebató a los burgundios. 

Después de Gundobad apenas si podemos mencionar un solo-. 
nombre, e 1 de su bij o Sigismundo (516) porque en breve los --
sucesore s de Clodo·veo acabaron con la. soberanía del pueblo --
burgundio. 

Los_Hunos º 

Aunque no son un pueblo germánico debemos dedicarles al
~nas líneas para explicar la influencia que tuvieron en las -
invasiones~ mucho, además, se ocupa de ellos la epopeya, aun-
que cometiendo al mencionarlos grandes errores históricos. 

Pertenecen los hunos al grupo uralo-altaicot Su lugar de
origen parece haber sido Kansu al noroeste de China en donde -
las crónicas los citan con el nombre de Hing-nui de allí emi-
graron en el siglo IV, probablemente arrojados por una revólu
ci6n y se dirigieron a la región urá.lica. 

Acamparon después en Dacia entre el Theis y el Don, lugar 
ocupado por la tribu goda de los basternae. Siguen avanzando
hacia Occidente y en 372 baten a los alanos y los hacen sus -
auxiliares en la guerra que emprendieron poco después contra -
el rey Ermanrico llevando jefe a Balamber (Waldmar en la epo-
peya bávara). 

M~s tarde caen sobre los visigodos, gobernados por Atanª 
rico. Estos aún se detienen en el Dniester con pretensiones de 
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enfrentarse a lo~ hunos, per() · al ser derrotados por el enemi
go asiático huy/ah y solicitan de Va.lente les permita transpo
ner en me,sa las inéÍr9enes del Danubio, pe.rmiso que al fin les
es concedido. Es as1 como a los hunos se debió que en 376 qu~ 
dara rota la frontera del Impero, como ya hemos visto. 

Los generales romanos no parecían preocuparse demasiado 
por los invasores orientales pue·s era.vi más inminente el pe--
ligro germánico y además de servirse de aquellos como merce-
narios en alguna ocasión los utilizaro·1 para librarse de los·· 
germanos: as~ recordaremos que Aecio en 436 los lanzó contra
los burgundios si bien e 1 je fe huno era Rugila y no Atila co
mo dice el Nibelungenlied, 

Mundzuk. hermano de Rugila tuvo dos hijos, Bleda y Atila: 
éste Último ·como dijimos fué derrotado.por Aecio no lejos de
Troyes junto con los ostrogodos que desde la derrota de Errnag 
rico eran sus vasallos quedando victoriosos los visigodos, -
romanos y burgu-ndios, pero la más significativa batalla no -
fué ésta sino la de Nedao en que los germanos se sublevaron -
contra g1tzun9ur, Ernac y Elac hijos de Atila, dando fin a la 
begemon1a asiatica sobre los pueblos de la Europa Central. 

Los Vándalo~ 

Bajo este nombre, o el de lugios, se comErende a varios 
pueblos germanos de Oriente cuya historia podría seguirse de.§ 
de los primeros años de nuestra era. Aquí sólo los tomaremos
desde 406 en que su nombre adquiere importancia para el asun
to de que ahora nos ocuparemos. 

De las difere ... ites ramas vándalas, las que sobreviven más 
tiempo son las de los ,hasding!, §.ilingi y -los ~ifali, éstos 
Úl tiffios unidos a los visigodos. · · 

Durante la _Última década del siglo III vándalos y godos 
se disputaban la región de Transilvania y la rivalidad se prQ 
long6 hasta mediados del siglo IV (335) en que Geberico derrQ 
t6 al vándalo VisimarG Los supervivientes se refugiaron en -
Panonia en calidad de foederati •. Allí se convirtieron al ---
arrianismo y durante sus""Iargasperegrinaciones.no olvidaron
su Líber Divinae 1.fil!i~, la Biblia de Wulfila. 

La parte de Panonia asignada a los vándalos resultó --
pronto estrecha y deede entonces sólo esperaban una oportuni
dad para irrumpir dentro del Imperio. La ocasi6n ~e presentó
en 406; recordaremos que en esta fecha Radagasius y Alarico -
invadieron Italia y Estilic6n, e¡ maeister mil:i.tum, tuvo que
echar mano de los limitan~i de la frQhtera Rhin; qued~ndo és
ta desprotegida, los vándalos se lanzaron a lo largo del.Dany 
bio con rumbo a las Galias y les siguieron los suevos y los -
alanos. 

Éstilicón sin prever las conSJ?9uen~ias de esta invasi6n, 
prefiri6 atender a Ilírico, y los vándalos prosiguieron SÍI\,:
que nada los detuviera hacia el Sur de las Galias, hasta cru
zar los Pirineos en 409; cuatro años después los visigodos -
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se hallaban también en España. 

Como se :recordar!, Valia,, rey de l9s v:i sigodos, se com-
promet1Ó con el Imperio a arrojar a los otros bárbaros de la
Península. En efecto, extermin6 a los vándalos silingos con -
su rey Fredbal; en cuanto a los ala.no9 , los supervivientes de 
una batalla en que murió su rey Adda.e se refugiaron en Gali-
cia ocupada por los vándalos. as~ngos. Desde ese momento e.mbos 
pueblos obedecieron a un solo ·rey y el primero de estos sobe
ranos alano ... asdingos fué Gunderico .• · 

Pronto estalló una contienda entre vándalos y suevos. -
Asterius, conde de las Españas fué :enviado a establecer la -
paz dando así lugar a que Gunéterico abandonase Galicia y se -
dirigiese a Baética derrotando al romano Castinus en su cami
no, Iban los vándalos en plan -de conquista y se apoderaron -
de Rispalis (Sevilla); de allí partían en frecuentes incursi.Q. 
nes a las Islas Balea:re¡9 y /su poder iba ahora en visible au-
mento. 

Gobernaba en Occid~nte la .emperat:riz Gala. Placidia como
regente por su hijo Val~ntih.iano Il.I cuando hubo un intento -
de usurpaci6n; Bonifacio jefe de_losejércit9s_ro!!lanos en Afri 
ca, sostuvo le, causa. de la emperatriz pero solo para favore-
cer su propio interés pues ~us intenciones se dirigían a ha-
cerse soberano libre .en Africa. Sin embargo sus planes fueron 
pronto descubiert.0-s, y viendose perdido recurri6 a Genserico
el vándalo pensando partir con él el dominio de Africa. De e.§. 
·ta manera 80000 vándalos y alanos druzaron el estrecho en na
ves romanas proporcionadas por el tnismo Bonifacio, 

San .Agustín pinta el horror sembrado en Africa por los -
vándalos arrianos, Boriifacio se reconcilió con el Imperió y -
la emperatriz le -dlÓ la misión de enfrentarse ahora a Gense-
rico, ma.s a pesar de c·ontar con refuerzos enviados por Cons-
tantinopla, Bonifacio fué derrotado en 4B_9 y cay6 toda la prQ. 
vine ia de Afri_ca. 

Los mo;ros y los provinciales no se sometieron fácilmen-
te a los nuevos a.11os,, suscitándose frecuentes rebeliones, pe
ro Genserico estuvo Siempre a tiempo para sofocarlas. En 455, 
fecha en que fu.é asesinado Valentiniano III, Genserico se --
aventur6 a s?qµear ~orna y pudo llevar prísionera a Eudocia, -
hija del empe:rador; U:nidas las fuerzas de Occidente y Oriente 
una gran flot~ bajo las Órdenes d~l general Basilisco, pero-
Genserico m.ciendo uso de toda su audacia lanzó unas embar--
caci one s inc€ndidadas sobre las romanas, y mientras los sol-
dados trataban de salvar las naves Genserico atacó los campa
mentos romance ganando una batalla que mpmentos antes se hu-
biera consid~rado victoria segura para el Imperioo 

Hunerico sucesor de Gen~erico, se .casa con Eudocia, la
hija de Valentiniano III.; pero ésto no lo detiene en su per-
secuci6n a. los católicos llevándola a lo$ más terribles ex--
tremos; durante ~su reinado menudean las sublevaéiones de los
moros del .atlas; con sus sobrinos y suceso'.res Tuntamundo ---
(484) y Trasarnundo (496), las rebeliones sé hacen más frecuen 
tes y debilitan el poder vandálico.; Hereda rná.s:-,tarde el tro--
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no Hilderico, hijo de Eudocia y de Hunerico. 

Hilderico tuvo una querella con Junalafrida; esposa de -
Tarasmundo y hermana de 'J:euderico el Ostrogodo, disgusto que
culmin6 en el asesinato de .Amalafrida; este incidente susci-
t6 un gran distanciamiento entre ostrogodos y vándalos, expli 
cando porqué Amalasunta. la hija de Teuderico no vacil6 en --
apoyar las intenciones del Emperador contra el rey .vándalo --
Gelamiro. · 

Gelamiro fué el Último monarca vándalo pues en 5 32, Be-
lisario, general enviado por Justiniano, comenzó la recon---
quista romana del Imperio atacando con buen éxito las tierras 
de .Africao Ya desde 536 el reinado vándalo prácticamente de
j6 de existir perdiéndose los supervivientes en la región -.:.
oriental., Pero los personajes prominentes de este pueblo ha-
b:Ían de sobrevivir en la tradición germánica. 

Schütte llama a los francos "la rama IsteÓnjca, Gambri-
via, Fra.nca o Germana Norte-Occidental" y bajo este complica
do nombre, incluye diez y nueve grupos y subgrupos, sin que-
por ello deje de confesar haber dejado varios grupos lingüís
ticos sin calificar. La distinción entre los grupos era tam-
bién política y perduró entre algunas tribus hasta el piglo -
XVIII; por ejemplo, los francos de Uriente, austriacos o ri-
puarios ( de la ripa oriental del Rhin· ) tenían en en calidad 
de reino subordinado una ley territorial especial que codifi
caron en el siglo VIII, la ,!&x Bípuaria; los chamavos origins! 
les de la orilla sureste del Zuider zee ( al sur de los sa--
lios) dejaron de tener autonomía en el siglo IV pero su Lex -
Fra:Q.9.Q_nb~ Pham~vo~~m- estaba en vigor en el siglo vr¡~; los -
salios o neustrios de Salland en Zuider Zee. donde se les men
ciona en el siglo III codifican su ~ Sal,iQs: en el siglo V -
( la de los chamavos es s6lo une. variante de ésta) • 

.A.fortunadamente para nuestro tema de estudio no es indi,e 
pensable considerar tantas subdivisiones. Durante las invasiQ 
nes 9 mejor dicho, durante el ciclo de expansión de los fran
cos estos cuentan casi como un todo, y en lo referente a la -
identificación de nombres de la e epopeya será más útil hacer
una distinci6n dinástica que por tipos lingüísticos. Apenas -
encentre.remos uno que otro personaje como el de Sigebert de -
Austre.sia en que sf9r6 necesario hacer menc;i.Ón de tal o qual 
tribu. 

El adjetivo .f.r..~r_ik significa "feroz", en el escandinavo -
antiguo frr,kkr es br_isJi, inquieto; frakkar en la misma len---
gua equivale a " guerrero 11 • · · · 

Nunca nombre alguno estuvo mejor empl,ado. Desde que --
abandoneron su habitat en Zuider Zee la movilidad de los fran 
cos y su capacidadpai'á la guerra son;·casi únicas, p~r9 lle-= 
gan a asombrarnos cuando en 259 invaden las Galias, Ta:rrago-
ne., y hasta Africa, pero el· Imperio,. entonces vig9ros.o aún, -
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los detiene, encabeza la expedici6n Probo en 277 y los lleva
a colonizar Tracia, escapan de ahí por el Mediterráneo y en -
286 los tenemos·nuevamente en su lugar de origen como pira-- .. 
tas en e 1 Canal. 

En 350 francos y alama.ni ocupan la orilla oeste del Rhin, 
hacen incursiones a las Castra romanas ( Eerculis, Neuss, Co
lonia, Bonn etc& ) y amenazan París. Juliano los detiene en -
358 y permite a las tribus d0 los salios estabJ?. cerse en Bél
gica. Más tarde (380), francos y alemani dispútanse la región 
del Main. 

Hacia 406 los encontramos en buenas relaciones con el -
Imperio y ofreciendo su ayuda para detener a los vándalos. -
Tan generosa actitud deb!ase sin duda a propio interés por--
que en 412, aprovechando la difí'cil etapa porque atravesaba-
Roma, volvieron a sus hostilidades y saquearon Treveris. 

En 428 r·epe li6 a los francos hasta el Rhin; cuando Sido
nio Apollinaris y Gregorio de Tours tratan sobre este episo-
dio mencionan a un rey Clodio de los Salios, sólo existen es
tas dos referencias de manera que no se tiene certeza acerca
de su identidad. 

Más tarde, 451, los salios como foederati toman parte-
en la guerra contra los hunos. 

El rey Childerico, hijo de Meroveo, tuvo como enemigo -
entre los romanos al general Egidio, la leyenda dice que los
salios lo aceptaron voluntariamente como gobernante mientras
el soberano franco se hallaba fugitivo en Turingia. Bury opi
na que esta es una forma del orgullo bárbaro para explicar -
una derrota inferirla por los romanos, pero estudiando el cará.s, 
ter de Childe-tico famoso por los actos de violencia que come
tió entre los s~yos, nos inclinamos a creer que los salios -
hubieran de preferir el gobierno del romruio. Lo importante -
para la historia es que los generales Aecio y Egidio reduje-
ron a los francos a estrechos límites de manera que ·la expan
sión del reino franco en tiempos de Clodove o hijo de Childeri 
co es casi toda obra suya y no tiene como antecedente o base
las conquistas he chas por sus predecesores puesto que estas -
se habían _perdido casi en su totalidad. 

A la muerte de Egidio su hijo Siagrio quedó como gober
nante en ·so.issons, el Valle del Sena, Troyes y Orleans; al -
Sur estaba el reino de los visigodos que en 485 había perdido 
a su gran Rey Eurico y tenía ahora como soberano al joven --
.Ala.rico ¡r; en Italia caía entre tanto, Rómulo· Augústulo 
(475) Último emperador de Occidente y 00.oacro fundaba un rei
no bárbaro. Al Noroeste los ala.me.ni que en 479 llegaban has-
ta Troyes avanzaban ahora a Zülpich. Por Último, en el RÓdano 
habitaban los burgundios. 

Tal era la situáción de las Galias cuando Clodoveo advi
no al trono. En cuanto a los francos mismos, debemos imagina.r: 
los en una de esas ete.pas en que suelen encontrarse los pue-
blos, un momento en que las energías comprimido.s buscan sali
da y al encontrarla se desbordan con ímpetus no imaginados --
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4fl¡, por los que los rodean, impulso y vitalidad que se resuelve~
,._., en conquist9. e insospechada grandeza. Por otra parte~ Clodo-

veo es ye. un jefe guerrero con una visión más clara de lo que 
puede, ser el poder real," él ya no será un régulo de escasa im 
portancia sino que comenzará por enseñar a los suyos la fuer
za de su sobe re.nía como jefe. Además sabrá ser un político -
y echar mano de otras fuerzas aue no son le.s de las armas, -
así lb veremos convirti4néiose ~l catolicismo para utilizar -
en su ben~ficio la Ú.r.ica fuerz~ que, surgida en el Imperio, -
aún subsistía a pesar d.G que Roma hab{ 3, sucumbido ante el em
puje de los pueblos nuevos. 

Clodoveo comGn.zó su con.quista marchando contra Siagrio -
(486) quien derrotado sé refugi6 entre. los visigodos, pero -
Alarico II le ne~ó su protecci6n y lo entregó al rey franco.
En esta expedi cíon que vali6 a Clodoveo la conquiste. del Se-
ne., tuvo la ayuda. de Ragnacario régulo de Ca.rnbrai, pero Clo-
doveo no e,staba. dispuesto a com~artir con nadie la victoria-
y suprimió a su co~npañero adueñando,se .a.sí de Cambrai. Pare, -
completar la dorrd.nad.ón de las tribus francas se dirigi6 aho
ra contra los ripua:rios cuyo rey era Sigiberto. 

Sigiberto a su vez había tenido que repeler a. los alam~ 
ni en Tolbia.c (hoy Zulpich al Oeste de Bonn ) ; la circunstan
cia de que los alarnani hubieran invadido terrenos francos diÓ 
a Clodoveo pretexto pe,ra atacarlos. Los vence en la regi6n -
del Main, ahora colonizada por los francos ( de donde su nom
bre Franconia ). Durante la campaña de los alamni Clodoveo -
se convirti6 al catolicismo romano después de haber contraído 
ma.t:rimonio con una princesa. católica de la corte burgundia, -
Desde el momento de su conversi6n Clodoveo cont6 c·on el deci
dido ap9yo 1e1 clero, auxilio qu: en cam~io se negaba a todos 
los demas barbe.ros por ser heréticos arrumas. 

La siguiente etapa de la. conquista se dirigi6 contra --
los burgundios y una vez más Clodoveo us6 de la astucia. No -
atac6 directame:nte el rey Gundobad sino que hizo presión en -
el ánimo del hcrrnan0 de éste, Godegiselo, que gobernaba en -
Ginebra, para que se l~nzara e entra Gundobad. Pero ya hemos-
visto como el rey logró reaccione.r y· vencer a su hermano y a
Clodove o en Vienne e.obra el Ródano. 

Clodoveo dirigió ahora sus miradas hacia el reino visi
godo. E+ momento era. oportuno porque a la muerte de Alarico-
II se desencadenó una guerra civil; mientras unos reconocían
como sucesor al hijo legítimo, Amalarico, otros preferían al
bastardo Gesalico~ Clodoveo entr6 hasta la capital de Tolo-
sa, (516) y sólo se sa.lvaron Provenza y Narbona. ¡ara los vi-
sigodos porque Teuderico, abuelo de Alarico, acudi6 al res--
cate. 

Por Último, regresó Clodoveo a Coloni~ donde Sigiberto
el Cojo at1n resistía; con el fin de n~ comprometerse derra--
mando s~ngre de otro franco, persuadio· a C'.Loderico para que -
e.se sinara E'.. su padre y, luego , fingiendo indignaci Ón mar~ hó -
e, s 1.1 vez a e astigar E:.l asesino-. Dos e.ño$ después, en 511, mo
ría Clodoveo y sus hijos se anexaron todavía Burgundia y----
Turingia. · 
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El Noroeste, la región que fuera cuna de los francos, se 
vi6 a.hora molestada por· 1as incursiones de los Chauci y sajo
nes, cuyas colonias se extendieron he.sta Flandes. La lucha se 
prolongó durante siglos, en perjuicio de los francos, y figu.
raron enesta guerra grandes personajes de la epopeya, tales-
como Teudeberto, el Wolf_dj_etrich que se enfrenta al vikingo -
Huglei!s íHxgel~:.9) .. 

Hacia 715 los francos, con Carlos Martel, comenzaron una 
serie de victorias a las que no nos referiremos porque los -
personajes ó..:l c.iclo. ca,rolingio dan material ya no a la epo-
peya sino a la Canción de Gesta.· 

Los Ala!Ilaniº 

Los alama.ni son una rama del grupo suabio que se exten
dió por algunos lugares muy distantes entre sí, quedando las
tribus muy desvinculadas de su lugar de origen y desaparecien 
do pronto· en la historia. 

Los alameni son de las tribus suabias, los que perdv.ran 
durante más tierapo pero no son ellos sino lo$ suabios semno-..
nes o sean los que permanecen en el Elba, los mAs importantes 
en· la tradición, (Svafnir) y·también notables por estar liga
dos a la historia de los sajones cuyos elementos los absorben 
paulatina.mente. 

Sólo la rama Sud-occidental sobrevive hasta nuestros --
días. Originalmente·era una tribu de los semnones que admitió 
en su seno emigrados de diferentes procedencias, jutlandeses, 
celtas etc. y de a 1.l:f. tomó su nombre de~ sl,1-m~.n que signifi
caba literalmente" todos los hombres" o sea una confedera-
ción de pl.:'.eblos· mezcla dos. Durante el siglo III los alamani
dan muestras de gran vigor y en 213 Caracalla tiene que mar-
char contra ellos porque han ocupa.do territorio romano. Dio
cleciano derrota a al$..mani y burgundios en los Campos Decuma
tes (286). Después lE',S luchas son entre burgundios y alamani
dispµtándose las sa.li.:1as de Schwe.]2J...§_h .Hrule En 378 Graciano. -
persigue a los alamani allende el Rhin siendo esta la última
expedición que· un romano logra en tierras germanas. 

La derrota de los burgundios y su e ambio a la región -
del R6dano hace que los alamani vuelvan a ser dueños del---
Ne ckar. Con la muerte dé Aecio en 454 ya nada los detiene pa
ra entrar a Alsaciei.; s.mbicionaban tener esta tierra desde --
años atrás pero Juliano la hab:Ía defendido con buen éxito en-
363. Ahora los alamani penetran lentamente hacia el sur hasta 
Troyes pero en 496 cesa $U expansión y van perdiendo su libe,r 
tad a manos de Clodoveo. S6lo un reducido grupo huye aRaetia 
y acepta como señor ·a Teuderico el Ostrogodo en cambio de la
protecci6n que éste les otorgó. La penetraci.Sn fre.nca en --
Alemania puede seguirse en un estudio de la toponimia del lu
gar, Steinbach a.segura que en gsass -Lothringen (Alsacia-Lo
rena) todos aquellos nombres termi:m dos en ,ing§.g marcan la -
colonizaci6n alemana mientras que aquellos terminados en heim 
indican origen franco. 
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Los anglos y sajones que invaden Inglaterra tienen su -
origen en el continente en el distrito de f:..p.geJ., hoy Schleswig, 
una porc iÓn comprendida E:ntre el río Schlei y e 1 fiord de 
Flensburg de la P9nÍnsula Danesa. · 

Vecinos de los e,ng1o eran los~ o gente del mar y su .. 
uni6n, deter··:inafü.1. por el r:fo Eider, les diÓ lo que llama --
Hodgkin 11 su ventana al Oeste 11 es decir:,1 su salid.a al mar por
el Occidente. 

Casi no se tiene evidencia escrita algune, pe.ra seguir -
la hu"ella de los anglo-sajones en el continente pero en cam-
bio la arqueología nos proporciona algunos datos. Pletcke --
hizo un estudio de las urnas funerarias, vasijas en forma --
de ollas en que se guardaban las cenizas de los muertos junto 
con los restos medio incinerados de los broches que sujeta--
ban sus ropas., Después a.e definir cuál era el tipo de urna -
algo/sajona y cual la urna lombarda observa Pletke que la an
glo-sajona se encuentra hasta el siglo V mientras que los ce
menterios lombardos del Elba desaparecen en 200 D~Ce lo que -
se debe sin du.da. a una. emigraci6n de este pueblo en tanto que 
los sajones permanecían en el cuello de la Península Danesa;
ahora bien, en el Oeste del Elba, en tierras de los Chauci,-
los cementerios comienzan en cambio en 200 n.c. y las urnas -
de ese lugar son muy semej~ntes a las de Schleswigj la con--
clusión de Pletke es la siguiente a "los chauci hab1an emigra
do, los sajones despué$ de recorrer las tierras de los lombar 
dos siguieron estas llanuras, libres de espesos bosques de--
bieron ser f~,ciles de colonizar". 

La población creció. De esto da prueba evidente la ar-
que ologi a pues se han encontrado hasta 60 cementerios de ur-
nas, de los cuales uno contaba 4000 vasijas; no siendo ya --
suficientes aquellas tierras entre el Elba y el Wesser forzo
samente emigraron e.l C9ste a la desembocadura del Ems y Wesser 
en la región de FrüdB.o -En efecto eri. esa regi6n se encuentran 
gran número dG objetos funsrariosQ 

Plinio el Mayor comenta cuán mísera debió ser la vida -
de los anglo-sajones en la pobre comarca a que aludimos. La-
emigraeión tenía que seguir adelante, al mar. Aquí la opinión 
de lingúistas e historiadores se divide, pues algunos opinan
que no fué la desembocadura del Wesser el ·lugar de partida -
hacia Britania sino que bajaron hasta el Rhin y de allí se--
lanzaron al mar; ponen como argumento los partidarios de esta 
teoría la existencia de palabras características comunes a -
los e.nglo-sajones de la isla y al holandés por ejemplo Satur
d§Y. y §.~etfil:9.aeg. Nosotros nos permitimos agreg~r un argumen
to en e ontra de esta idea y es que e atando e-n el Rhin el ca-
mino más natural era el río mismo y no el mar. Cierto que --
otros pueblos ocupaban la codiciada corriente pero los anglo
S8,jones no dieron muestras 1;unca q~ ser un pueblo temeroso de 
la guerra. Una tercera teoria por ultimo propone coma punto~ 
do partida la costa de las Ga.lias. 

·, 
'l·:,. 
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Como veremos adelante, el estudio detallado de la coloni
zación de la isla nos llevará a la conclusión de que en este
problema hay que aband~Tu.'1r por completo e 1 punto de vista de
que sea una colonizacion hecha por la masa.toda de un puebloº 
Aquí estamos en otra. posición, ya no se trata de las migra.--.:. 
ciones dentro del continente, a lo la.rgo de ríos generalmen-
te en las que se podían transplantar pueblos enteros llevando 
consi~o mujeres, nif1os, ga.nado y menaje; la travesía del mar
ofrec1a mayores dificultades, tenÍél.n q11e principia.rle. los más 
"selectos 11 en asuntos de aventuras bélicas y conocimientos de 
navegac i6n, los hombres que tuvieran antes un entrenamiento
adquj.rido en e 1 continente; aquí no· importaba. la nación anglo
saj on.a o juta, lo qt:•.e interesaba era e 1 grupo de aventureros
dispuestos a seguir e. un jefe anglo-se,jÓn en la peligrosa --
emprese,ci 

Es así como los conquistadores de K-ent son jutas prepon
der~.ntemente ( ya antes asimilados a los e,nglo-se.jones) y e.im 
éstos no procedentes a.e un mismo luga.r; admiten además gen--
tes completamente extrañas, hasta algunos francos, todos---
ellos con e 1 Únj_co a..i:J.tecedent,e de una experiencia anterior -
como fQed§.r.@.t_! o como enemj_gos de éstos pero de todos modos-
con el conocimiento de la existencia del mundo romano en pug
na con los bárbarosº En efecto sólo así podemos explicarnos -
el que, segt.Ín Gild~s, los invasores llegaran reclamando las -
.§.;U:Q,.ona.~; ,es teniendo todo lo e,nt~rior en cuenta, como tam--
bi.én podr1an explicarse los arqueologos la desconcertante va
riedad de tipos de tumbas encontradas en Kent y por Último -
las variedades lingüísticas correspondientes a este período. 

Como informad.Ón escrita pa,ra ilustrarnos sobre la con
quista de Kent tenemcs las not:i.cia.s de Gilc.as, Beda, Nennius
y la Crónica Anglo-Saj one,. Todos ellos coinciden en datos so
bre la leyenda de hengist y Horsa pero p~obablemente antes de 
la llegada de estos personajes otros habisn entrado por la -
costa Norte del Wa.sh .. Nennius registra una leyenda en que se
habla de nEbissa y OcthnP º A una fecha posterior corresponde
quizá el siguiente r ela,to de Gilda y Beda, 

Wortigern, un jefe británico viéndose acosado por agre
siones de los pictas del Norte pidió au.xi. lio al continente y
respondieron e. su llEmado dos hermanos, Hengist y Horsa, desem 
barcaron en la isla de .Thanet y después exigieron altas sumas 
como recompensa pol"' sus servici"os pa.ra buscar más tarde un -
futil pretexto y convertirse en agresores" hasta que habien
do quemado toda J.&. isía, el fuego lamía el océano occidental: 
con su roja y salvaje lengua" ( Gildas ) • 

Schütte no duda de la veracidad de la leyenda y asegu--
ra que el nombre de Wortigern o ~;y:rt_g_eorn_es en efecto un nom 
bre británico que tiene el elemento j;j.gern, jefe militarº 

La Crónica Anglo-Sajona y Nennius citan los nombres de-
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algunos campos de batalla relacionados a la leyenda: la pri-
mera batalla en Thanet, la segunda en el río _Derguented 
(Darent), la tercera en Hergabail donde muere Horsa, la cuar
te .. cerca de Lapis Titule. En cuanto a la necesidad de ayuda -
en su defensa contra invasores del Norte es una verdad histó
rica; ya antes había sido solicitada ante Aecio en 446, pero
éste seguramente nq pudq respor.der al llamado: de hecho el -
Imperio ha.bía e,banrJ.on~q.o la isla desde 410, y aunque quedaban 
el Vallum AntonÍIJi. y el ~'[4ru§. ~drian.i., estas defensas sin -
duda eran insuficiente· p:'.'oteccion con.t.ra lo.s pictas; en cue.n
to a las cos .:.as, si en tiempos del Imperio floreciente hubo -
necesidad de conste.nte vigilancia y sostener para el caso una 
"flota de litorales", irre,ginemos ahora la angustiosa situación 
de los gobernantes e.e la isla contando Únicament~ con sus pr,2 
pias fuerzas; el L~..'Qgt ~_rul1!§_ de Gildas crítica la inepti
tud de los reyes para defender a los britanios pero no pode-
mos menos de considerar como imperiosa la necesidad de impor
tar mercenexios, s6lo que era difícil preveer las consecuen-
cias que esto traería • .Agregaremos por Último que Hengist, -
fundador le~endario de Kent, fué sucedido por su hijo Erico-
Aesk que dio nombre e, la dinastía de los aeskingos e Siguieron 
Ochta, Irminrico y Ethelbert, notable el Último porque duran
te su reinado (563)' penetró nuevamente el @ristianismo a Y..ent. 

Esta región fué invadida teniendo como entrada la Isla -
de Wight; la fecha correspondiente es posterior a la conquis
ta de Kento En la. Crónica Anglo .. saj ona tenemos los siguien -
tes analess "477-Aelle desembarc6 en Britania. con sus hijos -
Cymen, Wlencing y Clssa. en tres barcos,en un lugar llamado -
Q.Ylnfil:!es Q!li dier~n allí muerte a muchos galeses y los fugi
t:i.vos huyeron al bosque llamado A."l'ldredesleage. -491-Aelle y -
Cissa tomaro.n e 1 fuerte de Anderida. (.Pevensey) y dieron muer
te a todos los que estaban dentro, no dejaron con vida a un -
solo britanio11 ; el nombre de Anderida se cambió por el de -
" fuerte 11 o .Qfil'li.§t~r de Cissa, o -eta.:, pbichester, 

• Z ,._G I e•\., :. 

En Beda. encontraremcjs.i' <btrra'··P'.~ferencia. Dice que -
Ae lle fué e 1 primer rsy que tU<·:0 1v1iMpél':id.un sobre los invaso • 
res al Sur del Hu:n"oere \/01,;; t.:/·;J · 

Wesse?ll_ 
~',.:;.:--L.~~-.:>·;_>·~ 

I;.; C'lf.. \f,~.~ .. ; .> ,._:; 
~ 

La expansión anglo-sajona parece haber tenido una in --
terrupción como de 44 años en que ,los britanios se señalan -
una victoria en el MQ.n§ o Monte Badonico. Después la Cr6nica
Anglo-sajona registra. fechas correspond$~ntes a la conquista.
de Vle ssex fig,.iran los nombres de los caudillos Cynrie y ---
Ceawlino La cauital- de esa reg'i~n era Venta y después del -
estable cimiento~ a..~glo-saj6n conservó ·s\1 nombre Winta ceaster-
o Winchestero . 

Los datos que tenemos. sobre la genealogía de· Cynrie 
lo hacen descender de Freawine o Frovin jefe (earll de los -
jutas del Sur. 
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Essex. --
La evoluci6n de Essex es una de la.a iruís difíciles -

de seguir. Se dice que fu~ como Kent y SUssex uno de los --
primeros reinos en establecerse y los anales señalan el año -
"571, después de la batalla de Bedford •• •" Essex es uno de -
los problemas CUY8! solución debería emprender la arqueología
ya que la tradici6n aporta tan menguadas luces. La importan
cia ~e este punto es innegable pues se trata de averiguar na
da menos que los destinos de Londres después de la dominación 
romana. Como dato significativo anotaremos solamente el hecho 
de que mientras las listas de reyes de Wes~ex, Mercia y Su -
ssex reclaman a Woden como su más remoto ascendiente, los de 
Essex citan a .§fil!:xnet~ o sea el dios Thyr del Continente. 

Mercia. 

Las noticias relativas a Mercia son tan escasas e -
inciertas como las de Essexo Contamos s6lo con la lista de -
reyes y un documento del siglo VII, el "Trib~ Hideg_e 1.!, del -
siglo VII; en la lista de reyes aparece entre los anteceso -
res, el rey Offa. del distrito de Angel, personaje del poema -
Widsith; también aparece Icel, de donde toman los reyes de -
Mercia su nombre de Iclingas. Hacia el siglo VII tenemos el
nombre de Peanda. durante cuyo reinado se introdujo el cristi~ 
nismo desterrado por mucho tiempo, a raíz de la invasión. En
el siglo VIII Mercia tiene la ~upremacia entre los reinos --
anglo-sajones para heredarla mas tarde Wessexa 

Northumberlande 

Sobre los primitivos establ~cimientos de Northum--
bria o sean las tierras al Norte del .Río Humber todo son con
jeturas. Se cree que los invasores hayan podido desembarcar -
en esta región en calidad de aliados de los pictas en tiempos 
aún de la dominación romana. 

La tradición menciona dos reinos en el Norte de la
isla, el de Dere o Deira y el de Bernicia correspondiente a -
la tribu de los brigantes. En 547 es famoso el Pey Ida y más 
tarde adquiere renombre Ethe lfried que uni6 los dos reinos y
los aument~ con algunas tierras quitadas a Mercia. Dice Beda
refiri~ndose a Ethelfried: 11 NingÚn caudillo ha conquistado -
por tre.tados o por la fuerza más tierras a los britanios en -
favor de los anglos". 

A partir de Ida tenemos numerosos informes acerca• 
de los reyes de Northumbria, tanto en leyendas como en la-.. -
"Vida de San Columbano y San Kentigern" pero no creemos que -
s_ea nec~sa.rio para nuestro objeto de estudio incluirlas en .... 
estas paginas. 

Los lombardos. 

El origen de este pueblo no se ha podido fijar con
certeza hasta la fecha.; existen tres opiniones sobre el pun-
to: primera, .que son de procedencia suabia; segunda, de proc~ 
dencia anglo-frisona y tercera, de origen escandinavo. 
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Pablo Diacono, el primer investigador de la historia --
lombarda dice que vinieron de la 11 Isla de §cadinavia", que -
los Wirmili (puebl<> belicoso) o Longobardi, no pudieron ya -
vivir juntos con otros pueblos y encabezados por 11 Ibor y .Aio
(Ebbe_y Aeghe) que eran dos hermanos en la plenitud del vigor 
juvenil y más eminentes que el restoo La madre de estos lí--
deres, Ga.mbara, era una mujer de extraordinaria inteligencia
y prudente consejo y no vacilaron en confiarse a ella" .Así --
llegaron a §corin.@ ( la playo,), tierras al Este del Elba ,--
(Barden~au probablemente) que estaban ocupadas por los prin-
cipes vandalos .Ambri y Assi a quienes vencieron los lombardos 
graci~s a una estratagema que sugirió Fre~ la diosa, por me
diacion de Gambara. 

El relato de Pe.ble no tiene comprobado valor hist6rico -
en muchos detalles pero en el punto en que lo dejamos estamos 
ya dentro del terreno más seguro. Eri efecto Tiberio en el año 
5 D. e~ los encuentra en Bardengau donde les da batalla aun-
que la victoria romana es· sólo transitoria. En 98 n.c. Tácito 
los describe ya como una nación fuerte y belicosa. Hacia el -
siglo II emigran de Bardengau, pues las investigaciones arque2 
16gicas de 'Ple tke así lo comprueban; los ceraenterios lombar-
dos al Este de_l Elba de sapc>~recen en e 1 siglo II. 

La emigración siguió probablemente e. lo largo del Danu-
bio hastr. Panonia de donde son repelidos en 166. Después de -
esta fecha los datos que dan la tradición y la historia wel
ven a ser muy confusos: es probable que vivieran en alguna -
desprotegida región de Hungría y que fueran arrollados y obli 
gados a servir a los hunos de cuyo dominio deb.en haberse li-
bertado antes que los otros pueblos que corrieron la misma -
suerte,. pues en las noticias de la batalla del Nedao no fi--
gure. el nombre de los lombardos. 

A principios del siglo V los lombardos toman el credo -
arriano; en 487 emigran al ~orte de Panonia ante la amenaza de 
Odoacro y caen en poder de los hérulos • Sobre esta guerra -
tenemos muchos detalles; además del amplio relato del pablo -
Diácono, los de Jordanes y Pro copio aseveran que Tato era el
rey lombardo que después de enconada lucha venció al fin a -
Rodolfo de los hérulos (508): 11desde e se tierapo los lombardos, 
habiéndose enriquecido y aumentado su ejército, comenzaron a
desear más guerras y a llevar hacia todos rumbos la gloria de 
su valor". We.cho, el sobrino de Tato, extendió sus dominios ... 
y siguiendo la política de Teuderico el Ostrogodo establecie,n 
do relaciones con otros pueblos por medio de alianzas matri-
moniales; así, casó con Racundaprincesa turingia; con Aus--
trigunsa, gépida; y con Salinga de los hérulos quien di6 a -
luz al sucesor Waltario. 

Justiniano los nombra f$.egerati y solicita su ayuda para 
arrojar a los godos de Ital:):a· en 552. Viendo Jus tiniano que -'. ·: . ; los lo?p.bardos, demasiado 'poderosos podrian cobrarse con ere--
ces sus servicios,. pl\QVoéa para debilitarlos una enemistad en 
tre ellos y los gépida.s. · Los lomba:rdos sin embargo busca;n el
auxilio de los ávaros y .. vencen a los gépidas; la victoria da
bríos al rey Alboino quien paga a los· ávaros cediéndoles Pa-
nonia y emprende la invasión a Italia cuando Narc~s, enuco --
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del emperador,saboreaba aún su triunfo sobre el Sarno (último 
reducto de los godos), realizadd hacía solo catorce años. 

La invasión lómbarda, a la vez que sobre ·rtalia se diri 
gi6 hacia las Galias pero. los francos les ganaron la región -
del Tirol. Prosiguieron entonces nuevamente· rumbo a Italia, -
y Pavía fué transformada en capital del reino lombardo. 

La fecha en que el rey Hrothari hace su famoso código o
sea el año de 644, marca la época de mayor gloria para el re1, 
no. Las conquistas llegan baste. Rávena·en 750 ·:i;:e ro en sus --
pretensiones sobre Roma lós detiene Pipino rey de los francos 
y por Último pierden su libertad ante las huestes de Carlomag 
no. 

La historia de la expansión lombarda di6 a la epopeya-
temas varia.dos, desde su ·posible intervención en Beowulf ba-
jo el nombre de lieathob~~ªn en los tiempos en que habitaban 
las proximidades del Elba hast~ los amores de Authario y Teo
delinda en el poema !.gnig Rother. 

.. - ... - - ,_. - - -- - - - ... - ,.. .. -------,-.-
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,g A E I T Y!: Q_ l l.:. 
LOS MANUSCRITOS.-

l:QS POEMAS RUNICO~ 

Los tres poemas rúnicos conocidos son los siguientes: 
A, el Poema Anglo-Sajón, s~ original se conservaba en 

Londres pero un incendio registrado en 1731 destruyó el pre-
ciado ejemplar que afortunadamente ha,bía sido ya copia.do antes 
por el lingüista Hickes en su ~in..@~¿:y.m VeteI'l!m Septeg_triona .. 
.!!!!!! The saurus en e 1 año de l 70fr, 

B~ el Poema Noruego, reproducido por Vigfusson en Corpus 
Poeti cun ~Q~al~; procede del original en la Biblioteca de -
la Universidad de Copénhague. 

e, el Poema Islandés, estátonndo de cuatro diferentes-
manuscritos de la Biblioteca Arnamagniense de Copenhague. --
Bruce Dickins de la Universidad de Cambridge publicó la pri-
mera traducción inglesa en el año de 1915 en su libro Runic -
-ª11d Heroi_g__~~ .Q.f ~g_ Old Teu~nic Peo2l~ 

Los tres poemas, que se hallan escritos originalmente en 
caracteres rúnicos; son simples rimas carentes de valor lite
rario y que hablan de los más variados asuntos. Aunque no --
tratan precisamente de cosas relacionados con la .epopeya en
cierran por su naturaleza un gran interés para el objeto que 
nos ocupa. 

LAS EDDAS. Manuscritos. 

~ Bdda fil1- Verso o Edga Antigua y la Edda fil} Pr~ o 
Edda Menor son las obras mas importantes de la literatura 
islandesa desde el,punto de vista de ~e,s tradiciones, el folk
lore, y la mitolog1a de los pueblos nordicos. En torno de --
ellas hayun gran número de problemas que no se han podido so
lucionar, 

El nombre mismo ];dda constituye un problemai en Rigsthg 
la (v~ase resumen de los poemas de la~~) aparece por pri-
mera vez dicho termino con el significado de"bisabuela", lo -
que hizo pensar a Grimm que aplicada a la colección de manus
critos querría decir "cuentos de, la abuela". Sin embargo un
poco de reflexión sobre la naturaleza de los poemas nos hace
pensar que aunque de ellos se pud'ieron derivar muchos cue'ntos 
para ánimos infantiles, estás composiciones se hacían más, __ _ 
bien pare, ser recitadas en un ambiente de otro género, p~e:fe-
rentemente para oídos masculinos. "-- '--..:·;a 

Eirikr Magnusson da otra solución, sosteniendo que "Edda 
es simplemente e 1 genitivo de Oddi 11 , un lugar al Sur de Is.; __ _ 
landa, que fué famoso centro cultural y hogar de Snorri Stur
luson autor de la Edda en Frosa: posiblemente ·-snorri haya qu5! 
rido·llamar a su obra "El libro de Oddi 11 • Después, hacia el -
Si~lo XIV, la palabra en cuestión llegó a significar "arte -
poetico". ggª-ª regla era "el metro" y "c,µando alguien que~ía -
disculpar su ign~rancia literaria deci:a t.!no he visto jamas la 



27. 
~2:2". 

La Edda Menor= cerca de 1290, en el manuscrito llamado el 
YJrnsalabok encontramos e 1 si~iente encabezado: "Este libro -
se llama la Edda, el cual fue compuesto por Snorri Sturluson11 

y a continuacibn viene una trilogía cuyas partes son; .Qx.:lfª-
g_~nning (La Fascinación de Gylfi) pkaldské¡parmal (El Arte de 
los Escaldos) que viene precedido de un dialogo, el ~ragarJJ:-
dur, en que se presenta al dios Bragi, famoso por su elocuen
cia y por Último el ~:t,tatal (Enumere.ción de Metros) compues
to a su vez de tres poemas en alabanza al rey Haakon de Noru~ 
ga y a Skuli Bardsson; los 102 versos son ejemplo de los dis
tintos metros poéticos-y además entre las estanzas están com
binadas w.rias notas explicativas del arte. poético. Desde el
punto de vista de la historia el Hs!t.t~al ofrece gran intf;rés 
por el cuadro que presenta de las costumbres que prevalec1an
en la corte y de las relaciones entre los monarcas y los es-
caldos. 

Precede a la trilogía del.Jli:mg?,labolf un prólogo en que
se nos revela Snorri Sturluson como cristiano, es unrelato -
breve acerc.s. de la Creación y el Diluvio bíblicos. En dicho-
prefacio y lo mismo que en la Saga de Sverre desarrolla Sno-
rri una curiosa teorJ.a acerca del origen asiático de los A§§.§. 
(los dioses); ne abordaremos el problema pero sugerimos que-
aunque dicha teoría no se tome·en cuenta como válida, debe -
por lo menos considerarse y por las posibles luces que arroja 
sobre el origen tan discutido de los pueblos arios. 

Snorri Sturluson, escribió otra obra no menos interesan
te, la Heimsk;inglª o "Sagas cae los Dos Olafs" (Olaf Trygve-
sso·n que reino de 995 a 1000 D.C. y Olaf Haraldsson, e 1 San
to, monarca noruego de 1015 a 1u30) º Dicha colecc iÓn de sagas 
abarca un P..mplio período de la historia de Noruega y lo t:ra-
ta con verdadero lujo de detallesº 

Por lo que mira a la personalidad de Snar ri Sturluson, -
tenemos la suerte de disponer de diversos datos. Na.ci6 ,en -" ... 
Islandia en 1178 y o.e scendÍa tanto por parte de su padre como 
por vía materna, de ilustres familias bien acomodadas y cono
cidas por sus aficiones art:!sticasc Cuando contaba tres años
de edad Snorri fué a vivir como hijo adoptivo al lado de---
Jan Loftson propietario de la magnífica hacienda Odde al Sur
de Islandia. 

Odde era un famoso centro de estudios; Saemund e1·sabio, 
sacerdote,muy versado en la historia antigua de Noruega e Is
landia, había iniciado úna tradición cultural continuada afa
nosamente por su hijo Loft y su nieto Jon. En aquel ambiente, 
d_isponiendo de abundantes manuscritos y d·e excelentes maes--
tros, Snorri inició su educación como poeta, historiador y -
jurista. 

Sus conocimientos en leyes lo llevaron hasta ser pre si-
dente del A.11ging en 1215; en cuanto a sus poemas históricos, 
los primeros que le dieron fama fueron los escritos en honor
de los reyes Sverre e Inge de Noruega y el Conde Haakon; éste 
Último sobre todo quedó tan complacido con los poemas que pi-
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di6 a.l ba.rdo. compusiera uno a. su esposa Fru Kristina y lo in
vitó a visitar Noruega pero no fu~ sino Dlc1.s tarde cuando ----
Snorrí pudo realizar el via.je. 

La estancia del escaldo en Noruega le facilitó ocupar -
una posición cada vez más elevadag actuó como intermediario -
en las relaciones comerciales e:r..tre lsJ.and.ia y Noruega obte-
niendo por sus servicios el título de bend.§~an. De Noruega
fué enviado a Islandia en ca'.lidad de rr guard ia.n a.e los intere
ses 'políticos del reino!!, o sea algo a sí como11 Vj_rrey", por -
lo menos en lo tocante a gestiones comerciales pues atm.que -~ 
hasta ese momento la república conservaba aún su libertad po~ 
lítica, Noruega buscaba imponerse en cuestiones económicasº 

Sintiéndose en tan importante puesto, la ambición de -~ 
Snorri no reconoci6 límites lo que diÓ lugar a que se enemis
tara con los jefes de las principales clases de Islandia has-. 
ta provocar una verdadera guerra civj.l. Desacreditado Sturlu
son volvi6 a Noruega ert donde al verse sin el favor de 1 rey-
Haakon se hizo partidario del duque Skule que conspiraba con
tr~ el mone.rce. 2 apoyado por Skule, Snorri fletó una emb3.rca-
ción y abarüonó No.ruega yendo ya en calidad de insurrecto, -
por lo que Haakon envió tras el una expedición punitiva en-
cabezada por un tan Gissur que por cierto era yerno de Snorri. 
Cuenta el bi6grafo que cuando el asesino ibe, a descargar el -
golpe mortal, el viejo aventurero acostumbrado a ser siempre
obedecido gritó imperiosamente 11 No lo harástH, pero esta vez 
no fué escuchado. Corría. entonces el año de 1241 y las disen
siones exac2rbada.s por Sturluson hubieron de dar al traste -
con la libertad de Islandia en la que Noruega impuso su ley -
tan sólo treinta años despu~s. 

Tristemente célebre en le, pol:f.tica es nuestro autor,· --
mas como dice Brodeur 11 1qu~ alivio sentimos cuando nos volve
mos hacia la obra histórico-literaria de Snorri¡; el polÍti-
co sin escrúpulos conservaba puro un rincón de su coraz6n en
el que atesoraba amor por el glorioso pasado de su ra.za, por
los mitos de sus dioses semigrotescos y semisublimes; por el-
~ldr que ~emeja un Cristo, por Odjn y 1:Yf que cual Prometeo
ófrenda.n él uno su brr.zo., el otro su ojo eñ ·bien de''su raza,
por las lágrimas de E,rey~,por la trag9dia de gudt1ffie 

La ~dda en verso: las citas de poemas antiguos con que-
Snorri ameniza. su Edda hicieron pensar en la existencia de -
alguna colección u obra anterior de la cual el historiador se 
hubiera inspirado directamente y se presumía que di.chos poe-
mas formaran parte de algún tttibro de Oddi" escrito pJsible-
mente por el renombrado Saemund el Sabio. Con esta ¡e rspecti
va los anticuarios redoblal:'on s:us actividades y no en vano -
pues en 1643 al obispo Brynjolfur Sveinsson descubría en ---
Skalahot, Islandia., un manuscrito fechado en 1300 contenien-
do 29 poemas & algunos de estos eran fragmentos pero incluían
algunas de las estanzas de las e~ tadas precisamente por ----
Snorri; el Obispo iPmedia.ta,.w.ente · a.plic6 a su hallazgo el nom
bre de Ea.da Saemundi Mul tisci~1i º ,, 

El preciado manuscrito fué enviado c0mo obseq,uio al rey 
de Dinamarca Federico III y aún se conserva en la Bibl:i.otec~
Real de Cope.nhague con el título de ggdex Regius. Pronto se -
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sigui6 a:p licando por fuerza de costumbre. 

El manuscrfto se basa en otro anterior que se ha perdido; 
pero el que llegó a manos de los investigadores a través de -
Sversson constituye un verdadero· tesoro aunque haya que lamen 
tar lo incompleto de algunos poemasQ Las copias y versiones -
al alemán y al inglés tales como. ias de Simrock, Genzmer y -
Bellows incluyen el,poema ~§¡drsdr..filillh.~ tom~do de otro manus
crito de la Coleccicn .Arnamagniense en la cual había seis po~ 
mas iguales a los del Q.Qde?f Re}{!JUH por Último el Rig_ethula,
el Hyn9J:gJ .. j_Qth, el Qrog§.ldr y el F~i21§!!rmlied que aparecen -
en dichas ediciones ¡:ertenecen a otros manuscritos pero su 
paturaleza les permite ser colocados junto a los del Codex 
Regius. 

Los c a.ntos de la ;mgdª no f órman un todo e ontínuo; son 
poemas sueltos pero se les agrupa en dos series o see.n los 
Cantos de los Dioses" y los "Cantos de los Héroes". Pe,ra el -
breve estudio que ofrecemos al lector en capítulos posterio-
r~s hemos tomado por separado cadas erie; e 1 contenido histó
rico de que nos ocupe.remos en la primera es la inforrra ci6n -
sobre la mitología germánica y con tal perspectiva hemos uni
do el análisis de dicho grupo de poemas al de §:llfaginn.i:qg o
s~a la parte de la Edda en prosa que trata también de iriitolo
gi.a. 

El segundo ciclo o sea los "Cantos de los Héroes" lo es
tudiaremos junto con la ,Yolsllt!g_asagg y el Nibelun_gelie_g ya -
que como es sabido, las tres versiohe s arrancan del mismo mo
tivo hist6rico. Las variantes que en ellas encontraremos, aun 
que complicarán nuestro análisis, nos llevarán por compara--
ción a atisbar más de cerca la realidad histórica que entra-
ñan, 

¿En qué fecha. fueron compuestos los cantos de la Edda?.
Esta.mos en el terreno de las conjeturas pero anotaremos lo --
que nos parece menos aventurado. 

1 Tal /c~mo los cantos se encuentran en el Code! Reg:4:!d!i po
dr1a apl1ca.rseles la frase de Fernándo Wagner n1os poemas del 
Edda son el canto del cisne del pag3.nismo germánico" pero ésto 
s6lo en cuanto a la versión ex:istente en la cual se nota por
lo fragmentario de algunos poemas que son el esfuerzo deses-
perado de ·alguien que quiso salvar lo que estaba a punto de-
perderse. Sin embargo el piadoso poeta aún logró rescatar al
go que por su osadía, por su firmeza dista mucho de ser "el -
canto del cisne"; antes bien, suele obtenerse por el contra-
rio la sensación de gran vitalidad ya que los poemas mitolÓ/
gicos, sobretodo, entrañan tal "sinceridad i:a,gana" que clara
mente nos muestran que el cisne no se hallaba aún herido de-
muerte por el naciente Cristianismo. 

Revisando las diferentes teorías acerca de la fecha de
composición,los límites más generalmente aceptados oscilan -
entre los años 850 y 1050. La Última cifra nos parece de una
posterioridad exagerada: lo que a la mayoría de los investi-
gadores impulsa a poner una fecha te,n avanzada como términoJ-
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es la. pretendida influencia crfstiana que encuentran en algu
nos de los ncantos de los Héroe-s", ya que piensan que no ha-
biéndose convertido Islanda al Cristianismo sino hasta fines
del siglo X sería absurdo creer que dichos poemas "cris tiani
zantes" pudieran haber sido C'ompuestos antes del año mencio-
nado. 

En otro lugar discutiremos má,s amplie.11ente el punto y -
aquí s6lo asentaremos que E>, nuestro juicio es más razonable-
un límite inferior de fines del siglo VII según propone Ber-
ger Nerman y como m~~imo el siglo IX aceptado entre otros --
por Chadwick en su ~ej'oic Ag_e~ 

DEOR Y WIDSllHo Los Manuscritos. 

El manuscrito del poema anglo-saj6n Deor, forma ¡:arte de 
la Cathedral Library de .EJCter, Inglaterra, donde se conserva
desde que el Obispo Leofric lo entregó a prinéipios del si--
glo XI. 

Deor es una bella elegía en la que se relata una serie
de i nfortÚl~ios sufridos por el herrero mi tolÓgico Weland, la
princesa Bee.dohilda, el godo Teudérico, los vasallos del rey
Ermanrico y por el bardo mismo, Deor, en ]A corte de los heo
dedingas; cada estrofa va seguida por la frase: .t.b~ ,2fe~
~J ,lbisses fil!! ~aeg (si ellos los sufrieron, pcxire sufrirlo
yoJ; frase con la cual el poeta expresa una esperanza. 

Para juzgar acerca de la fecha en que pudo escribirse el 
poema, s6lo se dispone <fiel c-orte mismo de la composición; pe
ro se cree que data. probablemente. de fines del siglo VII, -
aunque el manuscrito existente corresponde al siglo X. 

En cada estrofa encontramos un dato Útil para la hiato-
ria y además tiene el mérito de presentar a·un personaje -
muy importan té en las cortes bárbaras, el ngQl2.11 , que con sus. 
cantos conserva la tradición de íos pueblos y· la hace circu -
lar y enriquecerse. 

El manuscrito de Widisth se halla en la misma colección. 
La obra es conocida también bajo otr') nombre en las edicio--... 
nes inglesas, es éste, The Iraveller 1s §ong y a veces es lla
mado, igualmente Widsith Catalogue porque, en ~fecto, consti
tuye una verdadera lista de nombres de reyes barbares y de 
tribus visitadas por el poeta Widsith o de las cuales él 
tiene noticias. Carece esta composici6n de valor literario -
pero en cambio resulta muy importante para el historie.dar; -
ahora ya no se trata del poeta "sedenta,io", como lo fué Deor, 
puesto que Widsith fué uno de ,aquellos ~.,rdos que vagaban de
corte en corte, recibiendo el favor' de }.· os reyes a quier1.es -
seguían a la guerra, dando noticia de '¡:,.os sucesos que conte.m 
plaban, aunque los exageren a veces sin· el menor escrúpulo. 

La finalidad del poeta es relatarnos su visita al rey Er 
msnrico, que, como se sabe, murió en el año de 370. Eata facha 
nos indica,. según Chadwick, que le. ~dula del poema es muy -
antigua y que la introducci6n y el final, donde aparece el -
propio nombre de Widsith, fueron añadidos más tarde, aunque -
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no despu4s del siglo VII, pues dicho nombre corresponde apro
ximad~mente al anglo-sajon del siglo antes expresado •. 

lVIanuscri to. 

El manuscrito de Beowulfo pasó largos años en los estan
tes de Sir Robert Bruce Cotton, de donde fu.é sustraido por el 
gobierno inglés junto con todos los libros de la biblioteca,
bajo el pretexto de que eran de carácter subérsivos La ¡:e'rdi~ 
da de sus amados volúmenes costó la vida al anciano Sir Robert 
en 1631; pero pronto la casa Cotton logró recuperar su bibli.Q 
teca y fué en vida de Sir Thomas, en 1700, cuando Humfrey --
Wanley autorizado para registrar los innumerables volúmenes -
en busca de manuscritos anglo-sajones, desc1,1bri'ó e 1 importan
tísimo documento a que ahora nos referimos. 

Sin duda que Wanley conoci6 el re.ro ejemplar en mejores
condiciones, puesto que los investigadores posteriores reci-
bieron un documento ya deteriorado en sus márgenes a consecuen 
cia de un incendio que desgraciadamente destruy6 la mayor pa,;: 
te de los manuscritos anglo-sajones de la colección Cotton. A 
pesar del peligro que entrañaba la inexistencia de otra co--
pia del ejemplar, no fué sino hasta 1787 que Thorkelin, erudi 
to islandés, se preocupó por hacer 19' primera transcripción -
y años más tarde, en 1815, él mismo dirigió la impresión de -
la primera edici6n del poemaº · 

Fácil es seguir la historia del manuscrito desde su ha-
llazgo en la casa Cotton, mas remontarse al origen del poema, 
dilucidar la fecha de su composición y algo sobre la vida de
su autor, cuyo nombre ignoramos, es asunto que ha ocupado ho
ras preciosas a muchos eruditos ingleses y de diversas na---
cionalidades. 

Veamos. en resumen algunas de l~s incógnitas que quedan
por despejar. El sólo hecho de haberlas podido plantear impl.i, 
ca una labor Ímproba por parte de la legión de anticuarios, .. 
lingüistas e historiadores que se han dedicado a este asunto. 

1.- De la 3183 líneas numeradas en secciones, están ex-
cluidas de la numeración las 52 prim~ras. 

2.- En esas 52 líneas, se habla de un Beowu!fo Danés (el 
héroe es .de los geats) º 

3.- Hay más de setenta alusiones a la religión cristiana. 
4.- Junto a esas alusiones cristianas hay abundantes hug 

llas paganas, por ejemplo, en la descripción de los funerales .. 

5&- El poema incluye varios temas, si bien hay uno cen-
tral, en el ~ue ocupa el lugar más importante el geat Beowulf • 

. 6.- Los temas mencionados se refieren a personajes de -
distintas nacionalidades • 

. ?o- La diversidad de temas no afecta literiamente la pe1: 
fecta unidad del poema. 
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8.- El mismo, contiene algunos episodios comprobadamen-

te hist6ricos y otros que son exclusivamente mitológicos. 

Creemos que los dos primeros puntos no constituyen pro-
blemas de composici6n sino se relacionan exclusivamente con -
la escritura. Si hay en el trabajo del escriba tanta neglige.n 
cia como aseguran los conocedores~ no es e::traño que por des
cuido quédaran fuera de numeracj.Ó:n algunos renglones, o más -
bien, que ,el criterio poc'? informado de 1 escriba halla toma-
do esas lineas como un prólogo y deliberadamente las halla e~ 
clu!do del cuerpo de la· obra. Creemos qu9 ésto último ~sulta 
muy posible porque a jü.zgar po::."' la 11dde. de Snorri, Widsith y
otros cantos semeja~tes solía principis,r e 1 bardo, antes de -
entrar en materia, col?, una invocación muy propia del carác--
ter de solemnidad que se procuraba dar a esta clase de poe--
sías. 

JAlarma a quienes se han fijado en este detalle del rna-
nuscri to el hecho de que precisement.o en esas cincuenta y dos 
líneas se hable de ~..Q]'ulf .§.1 Jl..QY.1,a.1;.::1~tq..: tan ajeno a J2g,QYLUlf
tl &~.ate Algu?J.os como Henry Bradley piensan que esto se debe
a que la pr·imera parte fué a.ñ.adida pof.:;te::."iormente y que per-
tenec!a. sin duda a a.lgÚ.i.1 otro co.nto d8J. que er2, héroe e 1 ---
scyldingo y no m explican de otro moa.o e 1 que tra t6.ndose de -
la apología de un héroe de los ·geats el autor haya principia
do hablando de otro personaje distinto. Olvida sin embargo 
Bradley que la desordenada locuacidad es muy propia de lapo~ 
s!a primitiva y que no son los versos del scyldingo 1~ única
oportunidad que el autor aprovecha para escapar del tema cen
tral causando la desesperación de quienes ansiosos esperan -
seguir e 1 hilo del tema principal o seas en este caso~ las 
aventuras de Beowulf. 

Por otra parte, solucionar el problema como lo hace --
Bradley diciendo que estas cincuenta y dos líneas no tienen -

~ • p 

numeracion porque pertenecen a otro canto, nos pondria en ol-
caso de considerar que la numeración se habria interrumpido -
cado. vez que un terna nuevo se mezclaba al canto orig:Lna.l y en 
tal caso habrían sido varias las interrupciones porque tras -
la composici6n de la obra en gener~l hay varios temas distin
tos. 

El punto relacionado con ia religión nos parece de suma
importancia para e 1 historiador puesto que de él se derivan-
varias preguntas ¿fué cristiano el autor? o ¿débense más bien 
las alusiones a. la religióncristiana a alguna mano extreJía 
que hubo de agregarlas después de compuesto e). poema? 

Cha.dwick estudia detenidamente e 1 asunto en su "Heroic -
~" y concluye que c1aunque el poema sufriÓu-t.:.~. revisióntotal 
en los tiempos primeros del Cristianismo, debió en lo fundamen 
tal haber existido ya antes de los días de la conversión"., 

Nosotros sugerimos que aunque teniendo como base varios
cantos de pueblos del Bá.lt:t'to, el bardo que los recopiló y 
di6 forma al poema era ya cri·st,.iano. Chadv'lick no imagina co-
mo pudo ser cristiano el autor y dejar elementos de paganismo 
tan fundamentales como el pasaje que se refiere a los funera-
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les, mas a esto contestaremos apoyándonos en la literatura y-
el arte de pueblos en estado de transici6n de una f~ a otra: -
recordemos, por ejemplo, e 1 !l~ltan<1 poema en rimas alternati-
vas compuesto entre 822 y 840 ( notemos la fecha tan avanzada), 
y sin embargo su autor, muy imbuido en la teolog:Í;-; de su tiem
po, no supo evite.r el pintar un 11 Salvador" lanza un ristre, -
tal_ como podían imaginarlo aquellas agrestes razas. El Rey del 
Amor Divino es allí un Rey conquistador, no por la piedad que
inspire su pálida. frente coronada de espinas sino a la manera
de un Sigfrido venc·edor de mounstruosi el Heliand 11 Rey del --
pueblo, escoltado por sus fieles se dirige a Galilea". 

El poeta de ~.Q!lllf sabe que los cultos paganos son gmb 
practice mas no cae en la cuenta de que los ritos de las exe-
quias n6rdicas están muy lejos de lo que exige su '~Dios de --
Amor" y falla precisamente en lo que es más difícil de compren 
derg la muerte se~ín la filosofía cristiana. Perdonémosle y no 
caigamos en el error de pensar de que por el solo hecho de no
entender ese misterio el autor dejase de ser cristia..~oo Noso-
tros mismos, ¿por qué lloramos a les "buenos" que se ven si -
Cristo nos dice que irán a una vida mejor? Sencillamente por-
que nos fe.1·;:,a mucho para ser cristianos perfectos; en este --
caso, ¿cómo iba a serlo e~ .§..99.Jli Perdon~mG>sle que hable de las 
Nornas a que .!2.fü2.1!ill:.1.f conf1a su suerte y no nos alarmen como a
Chadwick estas lamentables omisiones, aceptando en vez, que el 
autor fu~ cristiano "como podía serlo11 un anglo-saxón del si-
glo VII. 

Tampoco estamos de·acue:i:'do en que el poema fuera "revi--
sado·n, como pro2onen varios autores, porque tal tarea se ha--
bría confiado lógicamente a alguien perfectamente enterado de
la doctrina cristiana,, y una pe¡sona en tales condiciones no -
hubiera pasado por alto tantos errores. Ademá.s, el hecho de -
revisar implicaría tal conciencie. ~e responsabtlidad religio-
sa que e 1 designado para ello habria optado por he.cer a un Ja
do el poema y declararlo impropio para ser escuchado por los-
conversos. 

Los puntos 5, 6, y 7 están íntimamente relacionados: si -
ha.y unidad en el estilo es de suponer que el autor fué un só-
lo, más en ese caso, ¿cómo pudo é enterarse a.e las diferentes
historias que hilvana en su obra tanto más que estas no son -
leyendas, de u~ sólo pueblo sino que tratan de pueblos separa
dos por el mar? 

Debemos aquí traer a la memoria el carácter la invasión -
anglo-sajonaº Durante su estancia en el continente ocuparon -
los anglo-sajones-regiones que los. ponían en fácil contaco con 
los demé.s teutones) Angel entre el Rio Schlei y e 1 Fiord de -
Flensburgo, después la región entre el Elba y el Wesser y por
Úl timo Frisia; más tarde, por olas sucesivas vino la ocupación 
de Kent, Sussex. Wessex, Essex, Mercia y Northumberland, aun-
que no podamos precisar en.qu~ orden debemos colocarlos, pero
el hecho es que los anglo-·sajones tuvieron durante su recorri
do muchas ocasiones de recoger las tradiciones de los distin-
tos pueblos c.on quienes entraron en contacto, enterándose por
ejemplo de la existencia del rey ~ffa sin decirnos a pesar de
sú reconocida grandeza a. qué pueblo gobernal5a. La misión de 1 -
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Scop es aqu! semejante a la de Homero: recoger todos los---
cantos q~e llegaron .a .sus oídos trasmitidos. oralmente de ge;.
neraci6n en generación y convertirlos de cantos tribc.les en -
un solo gran canto de carácter nacional. 

Resta· -por Último tratar sobre la circunstancia de -
que se unan a hechos históricos e lerüentos. mi to lógicos: en --
.primer luge.r e.clararemos que curique son varios los norr.bres 
h~,stóricos que se mencionan, los episodios, en cambio, hasta
ahore. comprobados··' se reducen a uno solo, le. expedición de -
Hygelac a tierre,s de Frisle.ndia. Quiz¿ ulteriores estudios -
lleguen a descubrir que muchos de los pasejes tampoco son --
fruto de la fantasía, recor~emos sin embargo que en la epope
ya siempre hallamos mezclado lo sobrenatural a lo verÍdicoc -
Del mismo modo que en la Iliada intervienen los dioses en --
las querellas de .los hombres, as1. en Beowulf pululan los dra-
gones y los monstruos marinos~ · 
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LOS POE!JAS RmJIÓOS'e 

Las runas fueron los signos que los antigu~s pu~blos• 
germanos usaron para perpetuar· su pensamiento en forma oe ,e,scri 
tura. Tienen su origen probablemente en una mezcla de loa alfa ... 
betas griego y latino, llevados a las remotas tierras n6rai~a,s
por los fenicios o por algún otro pueblo mercante. Privilegio
de algunos escogidos, el conocimiento de las runas aparecía a la 
gran masa á e la tribu como algo misterioso, y la mente del ¡;me
blo, siguiendó una línea de menor esfuerzo, lleg6 a atribuirles 
un sentido y un poder mágicos. 

El misterio de las runas es, en la epopeya, algo que
los mortales conocieron por gracia de los dioses. Muchos son -
los versos en la saga Volsnnga que nos ilustran a este respecto 
así como sobre les mÚlti~les significados de dichos caracteres. 
Cuando Sigurd0 salva a la Valkiria Br¡nh~l de su misterioso le
targo, ella le cuenta su historia; aes pu s el héroe le pide lo
instruya acerca de u1as cosas poderosas 11 , y habla la Valkiria: 

11Haz de conocer las runas de la guerra si quieres 
ssr grande; córtalas en el puño de la fuerte es
pada, en la luciente hoja ••••• ,o•• 
Conoce las runas del marv••••• para bien del corcel que 
navega; c6rtalas en la popa, 'en la hoja del remoo,eoe 
Con~ce las runas de licor si no quieres que una mu~ 
jer te traicione, c6rtalas en el cue.rno del hidromel, 
en e,l dtirso a e la mano y' en la uñe, marca wia N. 
Aprende el secreto de las runas ae los árboles si -
amas.~ el arte de la medicina y quieres aliviar heri-
das ; , ~n la e arte za sean grabad as y en las ye mas a e 
los arboles cuyas ramas miren al Este. u. 

No ·sólo tenemos los datos tradicionales acerca de las 
runas sino qui! se conse1-van numerosos objetos con inscripciones 
ri1nicas por las que todavía puede estua_iarse su alfabetoº 

Antes a~ seguir adelante, precisa aclarar que no es -
apropiaáo el nombre de "alfabeto" para designar el conjunto de
letras r6.nicas: su nombre adecuado es futhorc pues no son ni -
11 g.11 ni 11 b11 las primeras letras. El Museo Británico guarda en -
su departamento de antiguedades anglo-sajonas una preciada joya, 
una hacha que data del siglo VIII y que tiene grabado el futhorc 
co~leto.Veinticuatro caracteres formaban el alfabeto rúnico, y 
así aparece en una brá~tea ( especie de pedantif) de oro encon 
J,rado en Vasena, Suecia., así como en otra joya de Charnay, Borg.Q. 
ña, ambas del sfglo VI. Interesante es tambi~n el cuerno de -
Galler.,us ~ J utlandia con la ins cri pe i6n siguiente : 11 Yo Hlewagas -
tir de Halda hice el cuerno11 • 

Pero la más preciosa pieza con inscripciones r6nicas -
que nos ha llegado es, quizá, la llamada 11.Arquilla de los Fran
c.os", que data de principios del siglo V III y· proviene de ---.,.,. 

"Northurnbria. Es una cajita tallada en hueso: en la t8,pa ee:t4: la 



figura de te gil, con su nombre en runas; .Aegil era hermano de -
Welan..§. el errero cuya imagen está grabada en el lado izquierdo. 
Aparecen tambiln los W.agos con eu nombre tambi~n en runas, no -
menes que R6mulo y Remo con la siguiente explicaci6n rúnica -
"Lejos de su patria nativa, R6mulo y Remo·, dos hermanos; wia -
loba los aliment6 en la Ciudad de Roma11 • Más allá dicen las ru
nas ".Aquí están luchando Ti to y los "juafns 11 ; otra línea tiene -
a la vez caracteres latinos y rlinicos e Lá í!ubj.a del artífice -
no quiso omi tit> en esta especie de :i:~esumen. histéÍrico-mitolÓgico 
la leyenda de Sigfrido y gr-a.bó runas L-.dicando el lugar de su -
túmulo sin dejar de representar también al malvado Haguen y a -
la altiva Brynhild. 

Sin que precisemos la fecha. exacta, podemos assgurar
que S€ conocían los caracteres rúnicos ya desdo anteriores a la 
conversi6n de los godos al arrianismo, pues Wulfila los utili -
z6 en su traducci6n de la Biblia.e 

Las veinticuatro letras primitivas se redujeron más -
tarde., o sea en el siglo IX, a: s61o dieciw§is, y de este t~:.po -
es el .f.uthQr,9_ 11saao en los poemas rúnicos de que trataremos ad~ 
lante. Los signos son: f- u- th- ~- r- k- h- n~· i- a- s- t- b-
1- m-r; Este alfabeto era conocido en todo el mundo Gscandinavo 
y es sin duda a los vikingos a quienes s·e debe el hecho de que
quizé1 exista una inscripci6n rúnica aun en tier1 .. as de .Am~rica" 

.Además de_ las tioyas y objetos pequeños hallamos runas 
en las piedras conmemorativas. Los monumentos llamados bautas -
teinar se. usab1:-11, .Yª fuerai ya dentro de J.a tumb~. y no siemrJr:
llevaron 1nscr1pc1ones, y estas aparecen en el siglo IV. Una ae 
las más famosas de las descubiertas hasta la fecha, es la Pie~
dra Tun~ que ostenta estas palabras "Yo Wimar hice estas.runa.su; 
otra muy importante, la del siglo x, y con el alfabeto de dieci 
séis caracteres es la Piedra JaellinE@_ que dice: 11 El Rey Ha.rol
do orden~- que se levantara este mo::-iur.¡ento a la memoria áe Gorm
su padre y de Thyre, su madre, a.ouel Haroldo que conquist6 toda 
Dinamarca y Noruega y cristianiz6 a los daneses" .a 

La introducci6n del Cristianismo influyó para que se
perdiera poco a poco el uso del futhcr_~ pues estorbaba a que -
sobreviviese aquel viejo sentido magic{ que ahora tomaba aspec
to de brujería; se conservaron los s~nidos, pero se olvid6 su -
representaci6n gráfica y se sustituyó por su equivalente en la
t!n: de all:Í que en muchas monedas y en l~pidas funerarias con
caracteres rénicos aparezcan mezcladas a éstos las letras lati
nas. 

LOS POEMAS RUNICOS.-

Si las j.nscri pe iones rúnicas son muy numerosas, los -
escritos de mayor extensión resultan en cambio, muy 6scasos: se 
conservan sin embargo, tres interesantes poemas. No hemos vaci
lado en principiar nuestro estudio con dichas Composiciones po~ 
que los caracteres les prestan un inconfundible. aspecto de en -
cantador primitivismo; por otra parte, el saber que los poemas
fueron escritos en los signos menc;?ionado.9_, aunque sean firmados 
en fecha muy posterior, nos aseg~a con ·n1ay;or certeza la lectu
ra de algo mucho más original ql.}.e lo que fue tradici6n ora,1 --
trasmitida por el scop y regist~aaa por el escriba. 
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Se ofrece aqu! para nuestro examen la multiplicidad -

y variedad de direcciones hacia las que ya eran solicitados --
aquellos j6venes cerebros. Como ilustraci6n hemos aventurado -
la traoucci6n de algunas de las -más significativas líneas de -
los poemas anglo-saj 6n e island6s s Estas, aunque desposeídas -
de la belleza que debieron tener en su propio idioma, conservan 
por lo menos el inter~s del pensamientoº Otra peculiaridad de
los poemas y que no puede conservarse en la transcripci6n es -
que las letras iniciales de cada línea forman el futhorc de diez 
y seis caracteres. Hemos . omi t.ido por completo el· poema noruego 
porque su importancia estriba en la rima y resulta casi imposi-
ble su traducci6n a un idioma latino. · 

El lector notará desde luego como la atención del -
poeta se concentra primero en altos conceptos filos6ficos y 
desciende despu4s hasta ocuparse del humilde espino O·de la re
pugnante ~lcera y da consejos en tono casi domr:Ístico; más ade -
lant~ ó€scribe con interés de zo6logo al aurochs: mientras allá 
se t,ppna artista y pinta la tormenta., acá es místico y habla - .. 
ae1 ~olor, allá recuerda al h~roe de sus antepasados, despu4.s -
confunde al Dios cristiano Y. lo hace residir en el Walhalla o -
sea el Olimpo del Septentrión. · 

DE~ POEMA ANGLQ-SAJONo_ 

La riaueza es bendici6n para todos pero debe el -
hombre ser generoso con ellae 

El aurochs es altivo y tiene grandes cuernos, es 
bestia salvaje y habita los pantanos; es creatura 
de exterminio. 

La esoina es extremadamente aguda; es mala para 
ser tócaaa por la mano del guerrero y severa para 
quien descansa cerca de ellao 

Todos conocen la antorch~ de p~lida y res plan
deciente flama; arde a.111'. donde habitan príncipesº 

El dolor oprime el corazón pero es a menudo 
fuente ae alivio y salvacién. 

El verano es alegría para el hombre cuando 
Dios, el canto rey de los Cielos, permite que de la 
tierra surjan tersos frutos par~ ricos y pobres. 

Ing fue siempre visto por los daneses del -
Este hasta que, seguido por su carro, parti6 so
bre las ol~s hacia el Oriente. 

DEL POEMA ISLANDES: -

La riqueza es fuente de discordia entre los 
hombres, · 
y fuego en el mar, 
y camino del mal. 

La tormenta es gemido de las nubes, 
y ruina ae las siembras, 
y terror de los pastores. 

El gi~ante es tortura de mujeres, 
morador a e la caverna 
y comP.añero de su hembra. 

La .Úlce;a~, fe.tal para el infante, 
lugar de dolor, 
foco a e pena. 



pi~-~-' el viejo Gautir · 
y pr1ncipe de Asgara 
y señor a el Walahalae " • •• 
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CANTOS . DE LOS DI OSES ErN LAS EDDAS. -----------.. ----·-------
. Si el Nibelung_enlied, ,!?~lf y la Heim~fp.ngl~ nos dan-

noticias sobre la historia de los pueblos germanices, las-~-
Eddas nos llevan a lo que es más sublime de conocer cuando es
tudiamos al hombre o sean sus preocupaciones espirituales. 

La abundante iconografía barata que circula en malas co-
pia.s por nuestros alm~cenes, ofrece a menudo pinturas que re ... -
presen tan hordas de barbaros asal tanda los templos mientras -
las vestales con las manos en alto invocan la justicia de sus
dioses, ruedan por las graderías los mármoles más preciosos en 
tanto que el bárbaro tiene gesto de fiera deseosa de calmar -
con sangre su sed. Esta es la imag·n que el wlgo tiene acer-
ca de los pueblos germánicos • 

.Afortunadamente la remota Islandia guardó celosa entre -
sus nieves y glaciares el pretérito tesoro del espíritu germá
nico y luego, en el siglo XII, alguien escuch6 el lejano la,tir 
de corazonEs en los cantos arcaicos tan llenos de vida que aún 
vibraban a través de las centurias, relatando en sus rimas las 
inquietudes de los que en su "Wanq§IlLund itnmer Wandern=~ se -
detuvieron a contemplar el misterio de la Naturaleza, y subyu
gados ante la inmensidad de la inc6gnita crearon dioses que 
aparentemente todo lo explicaran. 

Aquellos versos, piadosamente recogidos por quienes coro-
prendieron su encanto, circularon fuera de la isla y entonces
supo el mundo que los rudos germanos cuando aún vestían las -
más burdas ropas y espantaban al mundo romano con sus estertó
reos gritos guturales habían sido ya capaces de la emoción es
t·ética ante la inspiraci6n religiosa y cantaban las leyendas-
de la creaci6n del mundo, las gestas de sus dioses, las profe
cías de sus sibilas,. 

Todo aquél pasado par~cia haber sido enterrado para siem
pre ante el impulso del Cristianismo que poco a poco se fué -
abriendo paso victorioso entre los germanos hasta que al fin -
la conversión llegó a ser, de algo exterior y artificioso, --
cosa interna y natural en el pueblo. Más la tradición pagana -
había .sido demasiado vigorosa para extinguirse por completo y
se refugió en el folk-lore revistiendo a veces ropajes cris--
tianos, el 11 jul~ ceremonia germana en que se celebraba el re-
nacimiento del Dios Sol, se convirtió durante esa época en la
fiesta de Navidad~ylos festejos de primavera en honor de la -
diosa Ostara se identificaron más tarde con la Pascua de Resu
rreccion (Osterfest). Los labradores siguieron diciendo, "der
~ j_a~11-(Wotan está de caza) lo mismo que decían los anti-
guas germanos "cuando de noche resonaba la trompeta del dios -
enmedio de la tempestad", mientras que la abuela a su vez tran~ 
formaba a las Nornas en hadas, y a los héroes en príncipesjt -
Las Valkirias se tornaron princesas, el círculo de fuego en S,!a 
to de espinas y de la leyenda de Br:ynhild surgi6 el dulce cuen 
to de 11 La Bella Durmiente 11 • 

Sin embargo, ¿Cómo saber de donde provienen todos los pin 
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torescos usos, consejas y cuentos que, sobre todo en Alemania 
y los países escandinavos todavía acortan la velada y ctejen -
dulces lazos alrededor dGl hogar? 

Por muc)o tiempo se ignoró que los gastados pergaminos -
podían ayudarnos. a estud~ar la tradición, pero llegó afortu-
nadarnente el momento en que pud:i.eron recogerse y recopilarse
las antiguas composiciones de que ahora nos vamos a ocupar. -
Comenzamos,por la ~-q§a ~n Er~?.~ ,por encontrarse su lenguaje
Y exposicion general es mucho ·m~s accesible que ia Edda en -
Verso. Podríamos decir que la Edda en Prosa tiene un tono -
'cisi didáctico no sólo en las piginas que se refieren al arte 
de los escaldos sino que en toda su extensión. Por otra parte 
recordaremos que su autor Sturluson estaba p;rfectamente en-
terado do los cantos de la Edda ;Antigua o sea la poética, ya
que cita trozos completos de dicho original. Comienza la Edda
con un prólogo muy confuso en.que el autor se confiesa cris-
tiano y hace alusión a diversos dioses y creencias "Leed 
estas bis torj_a.s - nos advierte, como lavé.ndose la.s me.nos pero 
no creais en ellas~. 

Q;tlfaginni1...gm= La Fascinación de Gylf:i._, 

Inmediatamente después sin embargo, en el primer capítu
lo llamado Q.ylf..~.llI]JI!g_ surge el pagano, nos dice "no per--
dais de vista las historias de nuestros abuelos" y principia
acto seguido el relato que nos da a conocer los mitos de lós
dioses gennanos. Todo ello se consigna en forma de una lec-
ci6n, Snorri ha tomado los ~omplicados vers~s.ge 1~ ~dª-..Anti 
fil!~ y ha ordenado su contenido en una expos1.c1on log1ca y elª 
ra por su forma, ha hecho algo semeje,nte al Avesta en que --
Zaratustra interrpga y Aura Mazda responde a sus dudas: aquí
el diálogo se establece entre gxfli y fiarr. 

g;y:f~, un sabio rey de Suecia, se pregu~taba por qué los 
Ases 2od1an hacer que todo fuera conforme a sus deseos; ¿se -
debería acaso a su ~ran sabiduría? .. Para averiguarlo se diri
ge a Asgard ( el pa1s de los~~) y cambiando su nombre por 
el de Q§.gglerí interrcga a part, uno de los tres pe-rsonaje~ -
que se epcuentra en una gran sala que, como ~pihalla, esta -
hermosamente tapizada de escudos. 

•¿9uién €8 el más alto de todos los dioses? principia 
Gangler1. 

-A!lvater(el padre de todos), - se le respo~de- AllYª:.te..,r: 9 
tiene adem&s otros once nombres: Señor de los Ejercitos, de -
las lanzas, Mikudr o e 1 que Golpea, El Sabedor, e 1 que Cump¿e 
los Deseos, el de la Palabra Grande, el que Dispersa los Eje~ 
citos, el Incendiario, El Destructor, el Protector y por Úl-
tiJno Gelding. Allvª'tet vive eternamente y lo gobierna todo 2 -

hizo el cielo y la tierra e hizo al hombre" al que diÓ espÍri, 
tu q:qe no muere aunque el cuerpo Ei.e pudra o se queme 11 .. 

-.Antes de que hiciera el cielo y la tierra ¿e,n dónde f?·S
taba? · 

-Estaba con los gigant§s. 
-¿C6mo fué el principio de todo? 



- Como dice Y.Qlus~i 

Fue primero la edad en que nada existía, 
Ni arenas, ni lagos, ni saladas olas. 
Ni la tierra ni el cielo · 
Ni el césped - solo el abismo devorador. 
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Y mucho antes que se creara la Tierra había, al Norte,el 
ªiflheim (País d; la.s Tiniebla.s ) y dentro da él una fuente -
que surte doce r1os helados mientras que al Sur estaba la re
gión de ~us~ellE~~.E! el mundo del fuego. 

En el abismo da Glnn~pg_~¡g chocaban los.fluidos helados 
de Mu.speJ.~ y las chispas de Nif~i.m y con ambos ,fluidos se -
formó la escarcha; entonces, de la escarcha nacio un ser al -
que se le llamó X!.Ili!, el primero de los gigantes del hielo. 
Del s1:dor de XmJ:r: nacieron un hombre y una mujer, y otro hom
bre mas de su pie, dando ellos origen a una raza de gigantes • 

. 
Ymir se alimentaba con leche de la vaca A,gggmJ&, que a-

su vez la.mía. los sal.e.dos blocks ·de hielo. Los blocks adquie-
ren vida y dan a luz un nuevo ser, ~~rri que al desposarse 
con la gigante ª~~tlª tiene tres hijos; Odi.g~ Yili y YQ• 

- ¿Y qué hicieron los hijos de ].Qrri? 

- Mataron a X,giJr y de sus venas brota:úon tales torrentes 
de sangre que ahogaron a los gigantes pero se salvo ]~~g_p~it. 
Los hijos de Borri llevaron a Xmi.J: enmedio dél abismo e hicig 
ron, de su carne y huesos, la tierra, que su,j'etaron con un -
anillo; de sus dientes,- las rocas; de su cráneo la bóveda ce
leste y design.aron a cuatro enanos; tugtri;, §1-gtl, ye~:1r~ y -
!!,Q,rdri, pe.ra que la sostuvieran; tomeY•jn chispas de ~}Sp~llheim 
y con ellas iluminaron el cielo~ - A es~e hermoso lugar lo 11~ 
maron Mi~.fil!,!ªt De dos árboles los hijos de B2rri hicieron una
pareja= Asket y fil~QJ~, para que habitasen Mid~d y fueran los 
generadores de la humanidad. 

Construyeron también un país llamado ,A§.g§.r_ª-,_ en don 
de hay un si t~o llame.do filiQ}3k.J.-af, donde A~J_yate:r, tiene su-
trono, desde el ve todos los actos d9 los hombresº La esposa
se llama_Frjgg y da ellos nació la raza de los _A§.g§ que son-
los seres divinos; FJrª-ta .( la Tierra- Midgard ,abarca tierra -
mares y cielo), es la hija de ambos, ella dio a luz a jhort-
el m,s fuerte de los Ases. 

:Nó.9h§. q1¡e vi_v:t .. en Jotunheim engendró a ~ y a. 
ambos les obsequio ~llvater sendos carros; Noghe babia de --
correr por delante con su caballo "Melena de Escarcha", que .. 
al amanecer regaba la tierra con el rocío que fo·rmaba la espg 
ma de su boca; el carro de 12~ iba a su vez tirado por t~Mele
na Radiante" que con su esplendor ilumina el· firmamentoº 

- ¿Por qué corre Sun~ (el Sol) tar: de P:isc:, cual
si temiera que alguien la alcanzara? pregunto Gangler.t~ 

B~!T. respondi6~-Es que tras ella (Sunna en alem~n -
es femenino), viene ~Yll (el futuro), un lobo que la per0i -
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gue; por delante de ella corre otro lobo,: h!.!4 ancioao de al-
canzar a Msni (la Luna). 

-¿De d6nde provienen los lobos?o 

-Los da a luz una hechicera que vive en el Oriente de Midgardo 
Son lobos g·igantescos y ne,cer.5. uno, e 1 ,Egnrir~~ que se ali -
mentar! con la carne de los hombres, se tragara a la Luna y -
como salpicará de sangre el cieio, el Sol entonces perderá su
brillo y los vientos rugirán en todas diracciones. Así lo di
ce Voluspa. 

-Cómo se va del cielo· a la tierra?º 

-Eres necio,Gangler!, i no bis visto? los dioses construyeron-
un puente multi9olor~ Bifros~ (el arco iris), que a pesar de -
su firmeza caera en pedazos cuando los hijos de Muspell pasen
corriendo, pues aunque sea qbr~ de ¡os dio~es, nada resistirá
ª los hijos de Mus:QP.d,~ cuando estos se desaten. 

-¿Cu,1 es el sitio predilecto de los dioses? 

-Está ce~ca del fresno Yggdra~illl donde los dioses celebran -
consejo diariamente, .Xggdrasi11 es un árbol enorme; el dra.g6n
Nidhoggr roe UIJª de su~ raíces, que llega ~sta ,Niflheim.i en ... 
otra de las raices esta la Fuente dé la Sab1dur1a, guardada -
por Mimi! el enano • .QgJ¿1, para. beber los filtros de este poz~
tuvo que dar en pago uno de sus ojos; ya lo dijo la Sibila 11 Yo 
sé, Odi:th, donde se oculta tu ojo, en la preciosa fuente .de 
]Dimir". Una de las ra!ces de ~:@.Sil! llega hasta el ci~ -
lo, y_.junto a ella esta la fuente de Ur..<1!. precisamente alJ.1 -
se reunen los Ases después de cruzar a caballo el puente 
Bifro~! y cerca hay un l}all_ donde vi ven tres doncellas 8 Urd::. 
re:( pasado), ,Yerdand;_ ( el pre ~ente ) , y Skg1ª ( el futurO; ª -
Ellas son las l.!.9:t:lli!:§., pero ademas r.ay otras N ornas, las que -
bajan a la tierra, cada vez que nace un niño a determinar lo -
que ser, su vida; estas son las nornas divinas pero existen -
también nornas de los elfos y de los enanos: las nornas benéfi 
cas dan al hombre larga vida y bienestar, mas el destino de -
algunos hombres está regido por nornas maléficas. 

- ¿Qué otras maravillas puedes contarme del Arbol -
Xggdr§.sil,L pregunta GanglerÍ? º 

Mucho queda por referir& En sus ramas está Vedrfo]pir, 
un condor, posado entre los ojos de una águila; la ardilla --
Rs,ttltskor_ sube ~ baja llevando mal~ficos mensajes entre el -
condor y el dragon li;i.dhoggr, Cuatro corzos corren por entre -
las ramas mordiendo las hojas y por Último, en otra fuente, -
Hriygelmir, que est, en las raíces,. pupulan incontables s,~r -
pientes. ¡Ves cuánto sufre J;ggdra§Jll ¡Más de lo que se ima
ginan los hombres" L •••••.•••••• $9 di~é· tambi~n que de la --
fuent~ de Udr donde nadan cisnes, toman agua y cal las Nornas 
y rocian el fresno para que éste no muera pues el agua es sa -

. grada, · · 

- ¿Qué otros grandes lugares conoces? 

-En el cielo hay muchos; uno muy hermoso es 



lg:eÍd~~.is!s ( el que brilla a. ¿ºlejos~; la habitación ----
1ªlfil3!fª1-J: (el lugar de los ca1dos) que por pertenecer a -
Odin, los dioses la tapizaron de plata; y por Último en la -
parte sur del cielo está,el .h?-11 más esplendoroso que el --
mismo sol, el pello Gi.~Jc~ 

~·wolva dijo:, 
Hay una sala mas bella que el sol 1 
Cubierta de oro, la radiante Gimle, 
Allá irán los que meen e 1 bien. . 
Ahora interrogo GanglerÍ;- ¿De a6nde viene .el viento? 

- Al Norte del cielo vive un gigante llamado 
.firsg_yelgu tiene plume.s de ~guila y cuando extiende sus alas -
sale el viento debajo de ellas. 

- ¿ Por qu~ es ardiente el verano y helado el in 
vierno? 

-Aliv:i.ar~ tu ignorancia si eres tan torP3 que aun -
no lo sabesr el padre del Verano se 11am §Y@&§.! (el placente
ro) m~s el padre de Invierno tiene varios nombre~, Y~i.Qm -
( el que trae el v~ento) o ~i:,Ddsval!: (vi~nto frio) este era 
hijo de Vf'.sa.g..r, (humedo) e Invlerno heredo el temperamento de
~us tres antepasados. 

-¿=Quiénes son los Ases en quienes el hombre ha de
creer? 

E§.!'...!: respondi6, -Los dioses ~on doce, las asinas -
no son menos sagradas y son varias las mas importantes. 

Odig es el mayor, él gobierna y los ases le obede
cen, su esposa es Fr.!g& ella conoce los destinos de los hom
bres aunque no es profetiza. Odin recoge a los muertos en el
campo de batalla y los lleva a W~lhallas 

Thor o Okvthor es el m~s fuerte de todos los dioses 
y hombres, tI'éñe sureiñO en un lugar llamado Thti!,Y@&5!:!: y. su;. 
hall se llama Bilski.rnir, en él hay quinientas y cuar~nta -~
salas; tiene Thor un carro tirado por dos machos cabrJ.os y 
posee adem~s tres objetos de gran valor& el martillo ,Mjollnir, 
un cintur6n que le da fuerza y unos guantes de hierro con los
que toma el martilleo El segundo hijo de Qg1!1 es -ª~141:l. de él 
puede decirse todo lo bueno, es bello y tan blanco que lo ro -
dea un nimbo de luz; es el más sabio, el de más f~cil palabra, 
vive en Breidablich_ 

El "tercero entre los ases es N,jOrdr~. tuvo que ca-
sarse con una mujer llamada ~i hija de Thjazi el gig~teo
Skadi quería vivir en un lugar mon~añoso llamado 'r_b."cy:mheimr -
pero Njordr prefiría la. orilla del mar, acordaron entonces vi
vir nueve noches en Thrymhei.mr. y nueve en NÓatune 



~.ior~ cantaba, 

Dura es la montaña 
S6lo ~ueve noches. 
El aullido de los lobos me enferma 
Tras el canto de los cisnes. 

Y Skadi respondÍaz 

Nunca, puedo soñar en la playa 
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El graznar de las aves ~rinas me despierta. 

~d__r tuvo <los hijosg Ererr y Freya. Cuando qui~ 
ras que fructifiquen los campos, invoca a E!'.§.Y.:.f porque el rige 
la lluvia y el brillo del solo 

Er~iª es muy· renombradag de ella se dice que reco
ge en el campo de batalla a la mitad de los muertos, a los 
otros los lleva Odin, habita en Folhvangr y su hall es -----
.§.~.§.§!:llini~ ( el de los numerosos asientos5 lleva siempre a s~s
gatos y pasea en hermoso carro; de su nombre se deriva el ti-
tulo dE? E.rli -J.Ue se da e.· 1as damas de al to rango, a ella hay -
que acudir para la prosperidad en e 1 c..mor. 

-¿Aún faltan por nombrar muchos dioses? 

-SÍ,1.Ir. el más valiente de todos, el que da la vic• 
toria en las batallas; es tan osado que cierta v~z-en que los
ases intentaban detener al lobro Fenrir4 Tyr meti6 la mano en
las fauces del animal para que éste se dejara encadenaro 

,Hay un dios llamado ID:ª&!., el más ducho en el arte
de la poesia ( el arte de los escaldos) su esuosa es Iduna la
que en su arca de fresno guarda las manzanas que dan Ia'3üven
tud a dioses y hombres. Heimdal:¡.g es el dios blanco, nueve -
hermanas lo dieron a luz. Se le llama tambi~n Halltnskid~ y -
GulJ,inta!li ( el de los dientes de oro), vive muy cerca dé --
Bifrost; es el guardífj,n de los dioses y por tanto casi no --
áuerme, alcanza con la vista cien leguas a la redonda~ oye --
como e rece el· césped en la tierra y la le.na de las ovejas, --
tiene una trompe ta llamada gj0.l_la t,-1:I..22.I!.:?. 

Uno de los Ases es Hórde, Es ciego mas casi no -
quisiera nombrarlo pues lo que.Nélharé: no podr! ser j am~s olvj 
dado por los dioses ni los hombresg 

Vidarr es el dios silencioso, casi tan fuerte como 
~, es dueño de un zepato fe.maso por su grosor. fillr es --
hijo de Siw, el hijastro de 'rhor, es excelente arquero y há -
bil patine.dor, en los duelos se le invoca como patrÓno palgr.
y !'!...~§!: son padres de Forseti, 4ste resuelve las querelle,s -
de los hombres. · 

~ es un dios muy importante hijo del gigante 
Eru::]anti y de La.ufex. ~!i. es ber,moso _o.e aspecto pero vil -
en sus actos, astuto, tiené artificios para toda ocaaiÓne Se -
despos6 con ,§,im y tuvieron un hi . .i~, Nari..!. También Argb9_g.§
es su mujer•, ella vive en _ ·Jotunheim ,_ y di6 a luz a tres ----
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v~stagos temibles; el iobo ~nrir, la serpiente de ~idgarg_ 
y a ,Hel, Cuando los dioses sgpieron del ne.cimiento de t~les -
monstruos y cuando por· profes1as les fue dicho que traerian -
muchos males, entonces Odin orden6 que le fueran entregados; -
e.l saberlo Loki prefiri6 arrojr,r la Serpiente al mar y creci6-
all! tant9 q~e ahora rodea la tierra mordiéndose la cola, a -
~ la. envi 6 a li1.fJ.h.tlm y le di 6 poder sobre nueve mundos, a
ella van los que mueren de enfermedad, su plato se llama Jjam-
bre, Famine su cuchillo, Enfermedad su cama, es la mitad azul
y la mitad color de carne los Ases soJ.o pudieron atrapar al -
lobo Fenrir y Tyr se encarg6 de cuida.rlo más cuando crecía con 
espentosa rapidez y estaba escrito que traería la destrucción
entonces los dioses hici~ron dos cadenas,,1a~ingr y Dromi 
pero el animi¡¡.l las rompio y Allvater mando por una cadena al -
país de los elfos negros, estos afanosa.mente forjaron a Q:lupng 
utilizando para su fabricación el ruido de las patas de un ga
to, la barba de una mujer, las rafees de una roca, los tendo -
nes de un oso, el aliento, de un pez y la saliva de un pájaro.,
Con tan extraños elementos la cadane. result6 suave cuan lis -
t6n ~ero muy resistente; los ases entonces engañaron al lobo -
diciéndole que podi~ dejarse encadenar con aquella débil cinta 
pe~o E.gnrk para probar que los Ases obraban de buena fé pi -
dio que uno de ellos se atreviera a poner )a map.o en sus fau -
ces, nadie osaba ra.cerlo hasta que Tyr decidido adelantó su -
brazo, aprovechando el momento los Ases ataron la cadena y --
mientras más tiraba Fenrir más se apretaba el nudo, alegres -
los Ases festejaban lo sucedido, pe ro T yr estaba triste porque 
perdi6 su mano. Wolf quedar~ así encadenado hasta que se cum
pla el destino de los dioseso 

-Mas sabiendo que esa fiera traerá tantos males ¿por 
qu~ no lo destruyen los poderosos Ases? observ6 Ganglerío 

-Porque tente estiman su patria que no osar~n man -
charla. con la sangre del lobo, a pesar d3 que segl1n dice la -
profecía, Fenrir devorar~ al alto 0il~-lli 

-¿Cu6.le s son las asinas? 

-Frigg es la primera, la segunda es Saga 1 ~ir es -
la m€dica, la cuart~ es la virgen g~_f.JJ2lli Eul:}& es la quinta. 
La noble Frll_E! esta casada con Odr y su hija es la bella J;Inosª. 
Qm:_sali6 de viaje y como tardara, E,r.eya llorando fue en su -
busca; en sus caminatas le fue necesario cambiar de nombre, -
ella posee la famosa joya el Collar de Brisingªº 

1 

La que inclina hacia el amor e 1 pensamiento de los
hombres es_~Of:{i.i:,• La octava es l,1.Q.b, tan bondadosa que gracias 
a su mediacion logra.."1 cerrarse los m~s difíciles compromisos de 
boda; Vár atiende a los juramentos hechos entre hombre y ~ujer
y castiga a los perjuros; la décima es Vo:cr:; §Y.!! la oceava~ ella 
cuida la puerta gel Hall; Gnª es.la men~ajera de Frigg& Hay -
que contar ta.mbien a aquellas cuya misiones escanciar el vino
y servir la mesa, se les llama Valquirias, ellas además tienen
que ir a los campos de batalla cuando Odin se los ordena. 

- Ahora, Ganglerí voy a contarte una historia, había une. -
vez un hombre llamado ~ir que tenía una. hija, la hermosa 
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~fil; un d~a ~ue el Dios Ere~r contemplaba desde filidskjalf
el mundo, vio a una,mujer cuyos brazos eran tan blancos que -
irradj_aban luz; el dios qu.ec.6 prendado de la beldad y envió a
~~~rng_ el paje o pedirla por esposa en pago por este servicio 
el dj_os tuvo que dar· su espada. La mujer que no era otra sine 
le, bella ~,rder puso como plazo nueve noches para ir ha.sta don 
de el dios estaba. l:...~YI al saberlo, no pudo menos de lamentar 
su infortunio: 

Larga será una noche, 
má~s ll3.rga la seg1.md.a; 
como esperar a que pe,sen tres? 
antes.nn mes me parecía más breve 
que e·sta. horrible noche de esperal 

Ma.lo es Erit:Y:r haya dado su e spa.-11a, la echar~, ,de menos el
día en que los hijos de Muspel~ se arrojen sobre elt 

, , 1 - 'Ilu dec1e,s, .Ei.I;J:I.,o que todos los que han muerto en e --
campo d; batalla están 1 con Odi~ en !~lh§lla, debe tener ya mu
chos huespedes ¿con que los alimenta? 

- Muchos ms.s serán J.os huéspedes cuando se desate e 1 lobo 
l§.nrir; los que ahora. están se alimentan con la carne del ja,-
bail Sª1br.imnir, se le cuece todos los días y vuelye a e.star -
completo por la noche: .Q~iQ_no come su parte, le. da a sus lo-
bos §.gr_! y [!eki, para si tienen bastante con el vino. A la h.Q 
ra de comer se posan en los hombros del dios dos cuervos y mur: 
muran a su oído la,s noticias del mundo, éstos son: Hugin (el -
pensamiento) y A,'Iuninn ( la memoria), Odin los envía diariamente 
al amanecer a que vuelen por el orbe y regresen a. !.f!1halla a -
la hora de la cena. 

- ¿ Qué licor se sirve en..W..ª1.balla? 

- Hay una cabra, E~rderu~ de cuyas ubres sale copiosa can 
tidad de hidromel y de esta beben los campeones hasta embria-
garse en cada nocheº 

-¡Hermosa habitr.ción debe ser Walhallat, exclamó Ganglerí, 
-oh, sít GrimnJsmal dice_g ---
Quinientos y cuarenta puertas tienen Walha-1.!§ 
Ochocientos campeones vomitará cada puerta 
cuando vengan a luchar contra el fierro Eg,grir. 

Todos los días los campeones visten su armadura y salen
a. pelear y derribarse entre·s:!, esto es su deporte, más por la 
noche beben y cenan juntos reunidos en paz. 

~ Qué puedes decirme de ese caballo §1eipnif, el que los
dioses llaman, el primero. 

, . , , ~ 

- Es importante para ;-t;,J. saber que pocos dias despues o.e -
establecido ,Midgard y constfu:Ído Walha.lla, llegó un arquitecto 
que ofreci6 levantar una ciudadela en el lapso de tres estaciQ 
nea, tan firme debería ser que ni los gigantes de la coli~a -
ni los de hielo lo pudieran destruir, pero como pago p:i.dió a -
Freya, a Sol y a Luna; los·Ases, d9liberaron y acordaron pagar 
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le si la fortaleza quedaba terminada en un invierno pero no le 
concederían ni un solo ayudante, y si la obra no quedaba per-
fecta.mente terminada el primer GÍa de .verano, entonces, perde
ría la recompensa. Por consejo de bQki los Ases permitieron
que el a.rqui tecto llevara a su corcel ~dilf_art. p;i,ra traer --
las rocas. · 

El trabajo avanzaba e on extraordinaria rapidez y los dio
ses comenzaron a. arrep·entirse de lo convenido; ¿c6mo abandonar 
a Frey~ y cómo dese omponGr el cj_elo para entregar el Sol y la
Luna? Disgustados extgieron a Loki que buscara la manera de
evadir el compromiso ya que por su cor!.sejo habían cerrado el -
trato. Loki, acto seguido, se convir-tió en ye~ua y relinchó -
con toda su fue rz.a, el caballo, al oírla, velo hacia donde la
compañera estaba y abandon6 a su suerte al arquitecto, éste ~e 
encoleriz6 tanto que atemorizados los dioses llamaron a, Thor -
en su auxilio; el barbirojo acudió y armado de su martillo --
Mjolnir hizo mil pedazos la cabeza del gigante. La yegua más
tarde, diÓ. a luz al caballo Slei12i-~_g:, e~ mismo por el cual pr~ 
gunte.bas bace un momento. 

- Relátame algo acerca de ~kidblad~ir la mejor de las na
ves. 

- Skidble.dnir es la mejor en efecto .pero la más grande es 
Naglfar que está hecha con uñas de los hombres y es propiedad
de Muspell; ª-.kidblad~ir fué construída por ciertos enanos que
le dieron la particularidad de poder ser doblada y guardada 
como una servilleta. · 

- Cuenta más acerca de "Thor; supl:Lcó Ganglerí º 

-Cierta vez Ok.u-Thor salió de viaje,. e.compañado de Loki, 
llegaron a una casa ctonde pidieron hospedaje; como sintiera -
hambre Thor mató y asó los machos c&bríos que tiraban de su -
carro, extendió en el piso las saleas y convidó al dueño de la 
casa µ3,rte de su cena advirtiéndole tan sólo que debía arrojar 
los huesos sobre las salee,s, Th,jalfi y Roskva los hijos del -
amo participa.ron de 1 banquete y sucedi6 que Thjalfi al comer -, . -
astillo uno de los huesos. 

Al día siguiente Thor se levantó, golpeó las pieles con -
su martillo y las cabras resucitaron.pero una de ellas estaba
coja.2 Thor enfurecido golpeó al muchacho culpable del inciden
te más éste comenzó a gritar con tal pánico que despertó la -
piedad del barbirojo quien bajó su arma y se content6 con lle
varse a Thjalfi y·Roskva su hermana que desde aquel momento -
son sus fieles criados y lo siguen a todas parte~. 

lhQr y sus compa.ñer~s emprendieron el regreso; al oscure
cer llegaron a una mansion donde buscaron acomodo para pernoc
tar, y sucedió que e. media noche sintieron que la casa tembla
ba y e~cuchc..ro:h ruidos -E¡Xtraños, sé. ;t.evant1 el d~os a explorar 
y llego a una obscura ce.mara ~ _teral, salio, y cerca en el --
bosque vi6 a un hombre que dijo·. ,llamarse Skrynir. 1 

\ {¡ 

· -"Pero qué has hechol ,"-~f,clamó el desconocido ~~_s, ar:ras-,
trado mi gue,nte 1 ext~eñado .Thgf cay6 en la, guentg de\~9,u~ }º, -
que tomare. por mansion ere.- un guante y la camara lateFa;~.;:;,c-.0 .. -

E. DE Vl:R:\í"-iq 
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rrespond:Ca simplemente al pulgar.. <Skrynir pregunt6 si· lo admi
tían cómo compañero. de viaje o:'reciendo cargar en su valija --
las provisiones ge todos; hacia el atc~rdecer §!~rmg se sintió
cansa.do y se echo a dormir, mientras; Til2! p,enso en preparar la
cena, pero cosa extraordin&ria, el dios no pod!a desatar los -
nudos de la. valj.ja 1;or ms.s esfuerzos que ha.c!a, irri taa.o, tomó
su martillo y a,~esto teT':i:>ibl:i golpe en 19. cabeza de Sl~rynir, -
éste se desperto preguntando~ 

- 11¿Qul p·a.se,? mi::: he. caido una bel1.ota? 11y se volvió a dor--
mir. 1'hor ases7,h ot~.'9 go~pe pero el vj_ajero parecía tan insen-
sible como ante8o Por fin pasado un r~to Sk~ir 'despertó~ -
dij o: "Ya e str1mos muy cerca del castillo de Q.tfil1r.Q, os he oido
cuchichear tod.9, J. a noche admirando mi gran e st.atura pero si ve-
nis a Ut.ga.rd veréis a otros muchos más altos, os llev&ré pero -
e,llÍ habr&is de cond.uciros bien porque los hombres de !J~gard;---· 
!:,9.k,i no soportaban pe.lab1"'~.s altisonantes". · 

Al llegar al c~.stillo Utg_~r.s.:.¼:kj._., el -rey, pregunt6 a los
recién llegs.dos qué habilidades podie,n lucir para, divertirse -
un pOCOo 

LQ.k:t se adelantó y dijo "Yo sé un truco por medio del cual 
ninguno de los aquí presentes puede ·comer más aprisa que yoº, -
pero !,iog se e1idvocaba, su· e onten.diente ganó la prueba. 1'.ha!.!fi 
El Vel9z aposto a una. vez ~na carrera., _más aunque Ut_g§~=Lo~i
confesó no ha.ber visto. jam&.s hori1b:re que corrienr; tan rapidarnen
te, 'ftja+fJ psrdi6 la apuesta. Tocaba su turno ~~ I,bQ!'. y el rey
le propuso que si era buen bebedor vacia:.."'a e 1 cue mo que le --
ofre c:Ía con dulce l:i.cor. El dios era famoso consumiendo vino -
más esta vez hubo.de darse por vencido, bebía y bebía y el cuer 
no penna.n.e e ía siempre lleno. 'JL~ge,J'da-l~kj. pensó entonces en una 
segunde. prueba, que levantara en e,lto a su ga.to predilecto .. --
Thor, e·l dios de la fuerza, intentó desde luego, pe ro a.penas lo
gró que el enorme felino desprendiera una pata del piso y que -
ª1¾ lomo se encorvara ligeramente" Por Último Utgarª---1-I:Ql<i invi
to al barbi-rojo a que venciera en lucha a su vieja nodriza, --
Th t . f . t ' 1 . ' . . ' _Ql: gus oso se en rer. .o. con a a.ncJ.an?, mas no consigu.10 mover-
la de su sitio y muy ai contrario, con un singular movimiento -
fué ella quien derribó aJ. dios ha.ciéndole ca.er de rodillas. 

Al día siguiente e 1 ·rey a.compañÓ a sus huéspedes hasta la.
reja de su castillo. IgQ~ se mostraba triste y avergonzado de-
su derrota 1;er9 U.tm~.rg._~~oki lo contentó explicando "sigues --
siendo el mas fuerte de todos los dioses mas yo, por defenderme 
quise atemoriznrte, si'te derroté fué solo obra de ilusión y si 
alguna vez vienes contra mí usaré nuevamente procedimientos pa
recidos a las que ahora me valieron tantoo Me aprecí ante tí-
en forma de Sk:r:'l!lir, los nudos de 13. bolsa er~n de M.erro; en-
vez de go:Lpearme la cabeza, lo que tocaste fue una montañt:'..; el
qu~ comi6 más aprisa que Lott no f~é u~o qe mis criaáos sino el 
fu~go 9-ue lo ~evora t~do; el 9-ue CoI:'r~o mas v~J.ozmente q11e 
1l1.1alfi f_'u~ mi pensanuento; tu no pudiste vaciar e 1 cue :r;-~10 por
que coloque su extremo opuesto en la o,,rille, del mar; asornn.te a
ver cuánto ha bajado ( la marea baja ) ; eJ. gato no era otro 

. que la Serpiente M.i~ que (?Omo sabes no se desprende de la -
tierra, y la mujer que te hizo .caer de rqdillas fué ~lli ( la -
Edad) que· tarde o temprano vence a los m·ás vigorosos:e º 
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Thor, colérico a.l ver que de esta suerte se burlaran de -
~ l, blandió su arma pero el dar el golpe castillo y rey habían
desaparecido y en su lugar e.e extendía una linda pradera" Thor
se encaminó entonces hacia 1Jlrug~~gg~r más llevaba el firme=
propósito de enfrentarse algún ~ia con la temible Serpiente. 

... ¿C6mo se vengó ,!l}or de a,que lla ofensa? 

... Thor se disfraz6 de jovenzuelo y se dirigió a )!\21idgard,
hacia e·1 crepúsculo J..1.egó a la casa de un gigante llamado hymir 
en donde pasó la noche, al amanecer e 1 gigE1nt.e aprestó su bar-

. d r:ii.. f' • I - 1 ca para ir e pesca~_.i,.~.Q!: se o .. rec10 n acompa.nar.,.o pero el ~i-
gante lo rechazó al verlo tan jovencillo y débil, entonces el
con el fin de probar su eficacia arrancó la cabeza a un toro y 
con toda sencillez la di6 a h:m:¡j.r para que la usara como cebo. 

Convencido el gigante permitió e, Thor que se sentara en
la barca, tomó éste los remos haciendo avanzar e.1 bote con --
vertiginosa rapidez, no se detenía por más que .li.Ymir le advir
tiera lo peJ.igroeo que era adentn.rse en 01 mar cerca 6.e donde 
estaba, la. Serpiente de Miggard. Llegs,ron al temido lugar, --
Thor puso c0mo cebo la cabeza de toro y arroj6 el anzuelo, la-- , ' Serpient~ se aba.lanzo sobre la presa y sus mand:i..bulas quedaron 
prendidas, entonces principió una terrible lucha: Thor se ir-
gui6 con toda su divina fuerza y blandiendo él ma.rtilJ.o golpeó 
la cabeza de su enemiga; el cuerpo d0 ésta se hundi6 en el 
mar, mas creemos dioses y hombres que aún conserva vida lo cual 
es una horrible desgracia. 

- ¿No han pasado más cosas entre los A~1, pregunt6 Gan
glerí. 

- Voy a contarte lo más trescedente IS, ra los dioses", 
respondi6 HE!rr. 

Una vez Ba].dr ,el Bueno, soñ.6 que graves 1 peligros amenaza
ban su vida, relato sus sueños a los fseª y estos preocupados
acordaron en consejo a.1ej ar del queric..o Baldr todo lo que fue
ra temible• Frigg salió y tomó juramente ~l agua, al fuego, a
las plantas, a las bestias, a cuanto existe y todos aseguraron 
que no dañarían al amado Dios~ Una ve~ prestado el juramento -
los dioses se divertían disparando y arroj~ndo piedms sobre -
Balder, seguros de que en ello no le vendr1a mal alguno. 

Loki era el Único taciturno en aquel alegre grupo, le dis
gustaba la dicha de los dioses e ide6 un horrible plan: se di~ 
frazó de anciana y fué hacia donde se encontraba Frigg, con en 
gañes llevó la conversaci6n hasta que al fin pudo preguntar~- -
11 ¿No hay nada ni nadie que se haya negado a prestar juramento?" 
- "Solo olvidé pedirlo a una cosa, al muérde..go, pero éste es -
tan insignificante que no hay nada que t¡~mer11 , respondió Frigg. 
Fuese entonces Loki, recogió muérdago y se presentó en el --
Thing; Hodr estaba a un lado, pu~s como era ciego, no podía di 
vertirse como los demás. ,,, .. 

"¿Por qué no disparas contra Baldr?" le preguntó Loki. 

-"Porque no veo dónde está. 11 



50 

..J.' Yo dirigiré tu mano:• agregO b_oki y sin que nadie lo no
tara puso muérdago en la flecha. de liodro Mo bien tocó el dardo 
e 1 9ue rpo el~ BaJdr cunndo éste ?ªYÓ-mortalmente herido •. ¡Jamás 
he.bian sufrido los Ases desgrac:1.a, ta!1 gra.i."1.de 1 .. º Todos enmude-~ 
cieron y se miraban unos a otros buscando al cultpable -- todos 
lloraban; Cuando la, emoción le permitió hablar~ Frigg se di-
rigi6 a los presentes ofreciendo su cariño y fayor a aquél de
los Ases que consintiera en ir a Jle~ a llev~:r u:p. rescate y ro
gar que permitiera. al amado ]29:J.dr: volver ~ Asgardº He1:116d:r: el
valiente hijo de Ojin se s,lj_st6 pe.ra .1.a empresa, monto el cor
cel Sldrng y purtió a galopeª 

Los Ases toma.ron e 1 cuerpo de I32 ldr_ y lo llegaron al --
mar, hicieron una pira en la nave. li-!!P..E~9gn.,i y colocaron e~ -
ella, e.l dios¡ cuando_,!gIP,.:ill su esposa ,.vio el solerrme espectacu
lo, su corazon estalló de pena y cayo muerta a la orilla del -
mar, lvego los ..t~Aes levantaron el cuerpo y lo depo~;üta.ron taTJ1-
bién en la pira.. Gre.n multitud presenci6 los funerales, en -
primer luge.r estaba:a Odin, E.rJ.gg y las Valkirias, Ji13iBQ:§:lli, -
E_reyg con sus ge.tos, [re;x: en su carro tirado por e l. ja.bali de-

., d. ,,, · · o,· d ·t" oroj .i.OS ic\ses rne!lores y mucJ..OS g1gan:c.es,, aJ.n eposi ,o en --
la pira el teumoso a.nillo Dra~@ir el qü.e cada novena noche --
desprendía de sí ocb,-, anillos del mismo peso, por Último esta
ba sobre el fuego el caballo de ~aldr con su rico jaez. 

Mientras tanto, se dice que Ji§.~ cabalg6 nueve noches
por obscuras caüadas y cruzó por el pnente ~.i 511 que está hecho 
de oro; MQQ:g,urQ: la doncella que guarda al puente preguntó su -
nombre al gallardo caballero 11 ayer cinco ejércitos de nombres
muertos cruzaron por aquí pero todos ellos·juntos hicieron me
nos ruido que tú solo - Y tú no tienes el color de los muertos 
por qué vienes aquín - "Me ordenan buscar a Ba1dr:, respondió -
él meneajero '! ¿lo has visto pasar por el camino de J!el1" 

- Sí, cyer cruz6 el puente, iba.con rumbo hacia el Norte". 

H~.rmódr. galopó. hasta ll~gar a la reja de He!, picg espue
las a su caballo]! éste salto sin tocar la puertal' Al13.., en J.y 
gar pr;ferer~te estaba f5:s.1~. ¡~I]l1Ódr relat6 a.nte los pres~n-
tes cuanta pena causaba la ausencia. de su hermano y suplico -
pernli~ieran que el llorado BaJ.dr regr "sara a Asg,rd. Bel res-
pondio 11 Si todas las cosas del muuc.o lloran por el entonces -
podrá regresar, quiero probar si realmente es bien·amado. 11 

Herm6dr se dispuso a partir, Baldr lo accmpañ6 e, la puer
ta le puso en la me.no el anillo Drw~pnir para que lo entregara 
a Odin como recuerdo y por su parte la fiel ~n.na envió a frigg 
un manto de lino y a Fulla un anillo de oro. 

El mensa.jero regresó a ~§gard a llevar las nuevao, llenos 
de esperanza los A§.§.§. convocaron a todas las cosas del mundo y 
todas prometieron llorar pero al llegar a una cueva encont:::·e.-
ron y una vieja quien de esta,suerte habló; 

-Tokk no llorará el de~tino de Baldr, 
Vivo o muerto yo ~Q le amo •••••.• 
Que Hel lo reteng~ ~i así le place. 
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Los afligidos Ases cornpréil-dltfroriqie aquella cruel mujer no 

era otra que 1,')kf e 1 que había e.traído· sobre Asgard el mayor i,n 
fortunio. Mas Lokí pagarían bien cara su maldad, cuando vió ..... 
el disgusto que causaba a los d!oses partió corriendo y se --,,.~ 
construyó una babi tación con cuatro pu.:ertas pare. ver por todo e•.: 
lados cuando le asechara.el pel:i.groa c.ti.rante el día. tomaba fo;c.-' 
ma de sal.m6n Y,Se escandia ~n lG cascada de E~!!fr~fil: y vor la~
noche entreten1a el ocio en te,jer maJ.J;a,s tal como despues los""
hombres te~erían las redes. OJÍn subió a hl~dsf,ja.lf y desde -r•• 
allí diviso el escondite de bQki; el pícaro, al verse sorpren.
dido arroj6 el tejido al fuego y se tiró al río. Cuando los -~"" 
Ases llegaron a la cabaña, la encontraron vacía, a;l ver la red~ 
hecha cenizas comprendieron que aquello servía para· pescar y 'l"'

diligen temente tejieron otra i gue..l, luego se fueron a la cas- ... "'.' 
cada y después de mil peripecias dieron caza al malvado~ al-- ... 
tomarlo entre s.us manos Thor le arrancó un pedazo de la cola y,. 
por eso desde aquel día los salmonea tienen la cola partida. 

El prisionero fué llevado a una cueva, tambiép a,trap.-=!,ron ... 
a los hijos de 1-oki;, YE1};]: y !fari, el primero lo convirtiaron- ... 
en lobo pare. que d8strozara a. su hermana, luego de las entrañas 
de Vali hicj_eron cuerdas y co3; ellas ataron a Loki a tres eno,t,;. 
mes r9ca.so Entonces §lsªd:t tomo una serpiente venenosa y la sus7 
pendio de tal modo que su haba cayera en el rostro del malvado¡ 
pero Signy, la esposa de Loki está gerca de ~l y en una vasija
recoge el veneno, mientras la vac1a, cuando se ha llenado no-
puede evitar que caigan unas gotas en la faz del prisionero, él 
se retuerce de dolor y es entonces cuando se estremece la tie-
rraº Allí yacerá Loki hasta que se cumpla el Destino de los-~
Dioses. 

- ~uisiera saber algo del Destino de los Dioses! exclamó -
Gangler1. 

- Mucho hay que decir: Primero se sucederán.tres inviernos 
crudísimos sin que ningún verano u1edie entre bllos, el sol· 
perderá su virtud. Luego.vendrán horribles batallas, ni hijos -
ni padres se perdonaré,n crímenes ni incestosº Así lo dice Venus 
pá1 Despu~s un lobo se tragará al sol y otro a la iuna,. las is 
trellas desaparecerán del cielo; el orbe temblará y loa árbo--
les.caerán por tierrag el lobo Fem:ir romperá sus cadenas, la -
Serpiente Midgar2: s~ agitará coie'rica y el mar invaq.irá la tie!!" 
rra, el barco Naiglfar quedará suelto. Fenrir abrirá sus fau-
ces de tal modo que toquen el cielo ·Y la. tierr~, arrojara fuego._ 
por los ojos mientras que la Serpiente de Midgard ~scupir~- ve.--~ 
neno. El cielo se obscurecerá, saldrán en tropel lQs hijos de-
Mulpell y rom¡»rán con su peso el· puente Bifrost; ve?1drán tam--· 

1 n_!:oki y ,Hr;ymir y con e:+.los los gigantes de la escarcha. 

Cuando tales infortuni0,~ estén por suceder Heimdall e,visa
rá con su G.iallar liQ!:!1 a. lo~.-'.~ioses, entonces OdÍn irá a pedir
consejo a Mifilll,, se e strem~cerá~ .. el, fresno ~gdrasill. Todos los
Ases y campeones se reuniran, Od:in_: avanzara por delante con --
su caso de oro _-y .su lanza Qugnir. a· enfrent,arse a -Fem_:_µ:; T~Q..~,
a su lado, intehtará vencer a la Serpiente ; __ ~re;o: sera vencido
por el gigante Sutr porque a aquel le faltar · la espada que co
mo recordarás .b'abía dado a Skirn;Lr. Tyr c·ombati:rá al perro Ga~mr 
y ambos morirán-. Thor mátará a ;LJ1 Serpiente pero l}.9- caminarr--

... . ,·:. . 
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tres pasos cuando caerá muerto por el veneno que le habrá sal
picado. El lobo devorará a Od.in y luego .Yi9.?!rr aplastará e on, -
su zape,to la ma.ndi~ult'l, de le, fiera .• !=Q.r.:.l y hei_I]dal1 se mataran 
uno al otro y por ultimo Su\r: arrojara fuego sobre la tierra y 
el mundo se consumirá. Asilo dice Voluspat 

- ¿Y qué p~sará cua.ndo todo se haya d9stru:Ldo, no decías
que los hombres vivirán en aJ.gu .. 'D.a morada etP-r:oamente? 

- Durante esos acj_agos días, lo mejor será vivir en Gimlé
o en Brinir o en el fo1ll Sindri en Nida Fe lle., Malo será en -
cambio. ~§Jirang.__ cuya.s-puerta's miran al Ñ orte Y, está tapizado
de monstruos que escupen veneno formando lo.9 rios de baba que
vadean los asesinos y los perjuros. 

- ¿No se salvará ninguno de los dioses, habrá entonces ti,g 
rra o cielo? 

- La ~:1.e r~a emergerá del mar, verde y radiante, Vto.an: y
Yal1 vivirai.1 aun y habitarán la pradera de Id:! donde antes es
tuviera Asgard. X2Q! y y~gp.i, los hijos de ~hor se ha9rán sal
vado y de Hell, departiran amigablemente y entre el c esped en
contrarán le.s piezas de~ajedrez?que dejaran los dioses$ 

¿ 

En Hoc:l.dmmir.§. .fi.Q.Jt se ,habrá refugiado una pareja humana, -
Lif y Lifthr:s: de cuya union nagerán tantos hijos que pob}aran
el mundo. Sunna (el Sol) habra dado a luz una hija bellisima
que seguirá los pasos de su madre iluminando el nuevo mundoº -
Al llegar a este punto Ganglerí oyó muchos extraños ruidos a su 
derredor y cuando volvi6 la cara el palacio había desapareci-
do, regresó entonces y su reino a contar las rraravillas que -
había escuchado ••••••••• y desde ese día los hombres las cuen
tan unos a otros. 

Los cantos religiosos de la E~ga Primitiva que ahora vamos 
a estudiar, no siguen un plan definido: son composiciones sue1 
tas que presuponen m1 conocj_miento previo sobre el panteón ge;r 
mánico por parte de un a.uditorio muy acostumbrado a oír rela-
tos sobre sus dioses~ Así pues en cada canto se recuerda sen-
cillamente tal o cual aventura sin m~todo alguno ya que el --
poeta se deja llevar por la inspira.e::! í:µ del momento y conside
ra innecesario ~ntr~r en explicaciones que estima superfluas.
En cambio la obra de Sturluson gue estudiamos antes, consistió 
precisamente en la ordenación logica del na teria.1 primitivo, -
ordenación emprendida en beneficio de un auditorio que comen-
zaba a olvidar las leyendas y que ya no las comprendía si no se 
le explicaba el significado de la poesía antigua. Si hemos apl~ 
zado hasta ahora de Sturluson a pesar de ser ésta más reciente, 
hubimos de preceder a.sí justamente por la falta de cohesión a
que aludimos, misma que hubiese complicado mucho nue~tra labor 
de no haber llevado a efecto la investigación cronológica a -
que nos referimos. 

KarlSi,nrock en su edición 1e la Edd~ pone en pr~mer tér
mino a Volu§Pa, o sea "La Pro:eecia de la Wolva11 , el m8.S grnn··
dioso de los poerna.s y que trata de la creación del mundo anun
ciando también su fin. Sin embargo, en la págin~ opuesta, el -
mismoSi.mrock escribe un brevísimo prólogo para advertirnos que 
1<. Be llows • 
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antes de Y.§.luspa; hay que leer otros cantos a fin de compren--
der lo que anuncia. la Wolva o 0Profetisa0 • 

En la edici6n U±ule dé Gustav Neckel el primer canto es
el de Thm (Thrym§Y,~ tha) que habla de un vía.je que hace el -
dios ,Ihor para recuperar su martillo: dicho dios se disfraza -
de novia y toma el luge,r de ~rgy:a, que va a désposa1. ·e con el .. 
gigante 1,l)rym; el comportamiento de la de la supuesta novia es 
enteramente singular, no disimula su desmedida glotonería ni su 
afición por e 1 vino, pero sin emba.rgo no se descubre e 1 engaño• 
hasta el momento en que va a hacerse la consagraci6n de la bo
da colocando un martillo simb6lico (en este caso iba a ser p~ 
cisamente el de Thor) en el regazo de la novia. Thor al ver el 
arma a su alcance la. toma en sus poderosas manos, se levanta -
el w.lo que cubre su roja barba y arremete contra el novio y -
todos los allí presentes. 

Como recordaremos, Snorri Sturluson no menciona este epi
sodio en su 1tr .. lfaginnj.ng_;_ r or la facilidad del diálogo se juz
ga que el poema es de los nienos antiguos. En cuanto a su inte
rés histórico y en a,poyo de la veracidad que entraña la costum 
bre ahí descrita, debe hacerse notar que en diversas tumbas se 
han encontrado martillitos que sin duda servían de e.muletos, -
lo que nos hace suponer que el martil!o de Tr~r no s6lo sella
ba los contratos matrimoniales sino toda clase"de actos solem
nes, como por·· ejemplo los funerales. 

Jjymskvi tha, el "Canto de fiymir" 7 reune en la Ea.de, en ---
Verso dos temas que probablemente fueron independientes en su
origen; el primero consiste de un viaje de 1hm: a la tierra de 
los gigantes en bmca de una caldera suficientemente grande -
para contener el licor que consumen los dioses; pero a esta -
hazaña se une la pesca de la Serpiente de Midgard. La segunda 
aventura, como recordaremos nos la dió a conocer Sturluson en
Gylfaginnning mientras que la primera la incluy6 en Sk§~dska-
parmaJ .• 

Baldsdrau~ V~~§!!!-~ thª' el "Sueño de ªª1q.r11 , tiene en
los versos una fuerza drrunatica verdaderamente impresj_onante-
pero contrariamente a lo que indica el titulo, el poeta no tuvo 
como principal objeto hablarnos del j~ven diosQ El tema es el
siguiente: Odin al enterarse de lo que ha visto en sueños su
hijo predilecto emprende el viaje al país de los muertos a pe
dir que se lo interprete una profetisa. La descripción de la -
soberbia cabalgata del gran Odin y el siniestro despertar de -
los muertos es lo que más despierta nuestro interés. Snorri, en 
cambio hace el :re la to menos macabro y más humano a la vez que
insiste más sobre los aspectos mitol6gicos de la narración. 

pkitp.im:nal, el "Canto de Ski¡nir" nos presenta un, epleo-
dio también descrito por Sturluson: el lector recordara a f.reyr 
enamorado de Gerder y ~l paje Skirnir yendo en,busca de la elg 
gid~. Pero en la version de la Edda en Verso, mas antigua, ~1-
paje no va con las manos vacías pues para conmover el corc~zon
de la dt:pna, Freyr le ha enviado el anillo P.rau"Qnir _y once man 
zanas magicas. El poeta en diversas ocasiones alcanza momentos 
de una pasi6n muy humana y a la vez muy germa..~a. En las prime
ras estrofas hallamos frases de gran ternura, pues los dioses-
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están pre·ocupados por el silencio ·a.el cu.Ltado treyr. M!s ade-
lante Skirnir, al presentarse ante la beldad; a quedado tan -
impresionado por la aflicci6n del dios que logra hablar tal -
como aquel lo h~ría. Pero la negativa ce Gerder despierta en -
~l sentimientos de altiv0z y osadía y las dúlces palabras de-
requerimiento se torn~n en impetuoso torrente de c6lera y de-
pasión: el paje ya no suplica sino amanaze, a la doncella hasta 
llegar a aterrorizarla. Por Ú.ltj_mo, vemos otra vez la doliente 
figura del enamorado que cree sucumbir durante le, espera. 

!!ok-ª&.§.!!!1.ª.1. la 11 Ma.ldici6n de b,oki11 • Esta composición no-
aparece en la obra de Snorri: se trata de una asamblea cedio-
ses en la cual el maligno Loki lanza las más rudas imprecacio 
nes de modo que ninguna dios'a; ni la misma Frigg se salva-=
de que le echen en cara sus debilidades. Priva el antropomor-
fismo m~s completo; aqu! no hallamos al hombre hecho a imagen
de Dios, sino por el contrario a los dioses concebidos a---
imagen del hombre e Si adolece de la.eras la humanidad los dioses 
a su vez y por mu.y venerables que sean, tienen también sus --
aventuras galantes y no retroceden ante el incesto: le. virtud·· 
no es la cualidad dominante en la tierra y por tanto tampoco-
puede serlo an As~1d~ Más aún, no existe composici~n alguna
en la antigua literatura nórdica que nos ra,ble de escer.as --
ter~enales que puedan compararse a las de Lokasenna:. por lo -
demas este aspecto de antropomorfismo no debe llamarnos la 
atenci6n; pensemos tan solo en las infidelidades de Zeus a la
divina Herao 

Harbarzl,joa. 1, el "Canto de Odin y Thor", tampoco -
está incluido en la Edda Menor. Odin gusta de torrar distintos 
aspectos que le facilitan sus andanzas por el mundo y en esta
ocasi6n se disfraza ge barquero con el nombre de Harbard~ Thor 
desee, atravesar e 1 r1.o y llama al de la barca e Durante el via
je se entabla un diálogo entre ambos y c_on este motivo Odin -
da a conocer al otro eus aventuras amorosas en tanto que Thor-.;; 
se jacta de su maravillosa fuerza física. 

Grim:i.§.mal, e 1 "Canto de Qrj._gunir", y Y.§í'.:tJlrud~i:iisma_l, 
e¼ "Canto de Vafthr},1dnJJ:i son las composiciones que dieron ~
mas ma ter:i.al a Snorri SturlusonoEn e 1 primero, Odi}l quiere --
probar la generosidad de su protegido,: el rey Geirrod y por -
tal motivo le hace una visita fingiendo que es un mortal lla-
mado Grimni!:,• El anfitri6n recibe mal a su huesped y durante
ocho d!as no le ofrece refr_igerio. Al noveno dÍa Grimnir rom
pe su silencio y habla ante el admirado r~y acerca,de Noa~g_n~
Xggdrasill y otros asuntos de la mitologia: despues le revela 
quien es y Geirr9d, aterrado por haber ofendido al dios tropi~ 
za y cae atravesando se con su propia Efspada. 

, Y~Jthrudnismal,_ el ''Ca~t~ de Y§fthrudnir", es un -
dialogo sencillo. pero lleno de interes. Qd!4, que ignorE:. nu -
chas cosas a pesar de su caracter divino, interroga a una 
profetisa y ésta le contesta informándole de muchas cosas oue
sucederán aun despu~s de Bagnarok el día fatídico para los -
dioses. Las profecías se asemejan mucho a las que se dan a -
Gangled al final de la entrevista con el personaje de Asgard 
a que ya nos referimos en otro lugar. El pretexto usado por -
el bardo para relatar tanta·,_maravilla en sonoras estrofas no -
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es más que un recurso po~tico como cualquier otro, pero halla·
mos e1 mismo material siemore lleno de detalles que después -
habría de utilizar el s.uto¡i de le. ~ªª-~ en Prosao 

fiX!f.dluJJ..Q1.flJ. el 11 C8.nto "'de ~dl~, la diosa 
Fr~'l.~- quiere conocer la genaalogia e.e su a.mado Q1tar: y para
ello visita a la sibila EY!JP._~. Esta recita u.na.,.J.ar9a serie de 
nombres que corresponden a héroes de la tre.dicion nordica y -
entre los cu a.les r.9.l~.amos a. Jormv.r,.reck (hlrmanrico). El poema
tiene una segunda pa.~~te de 1a--miaY ex'traj o a.lgunos P.:1rrafos --
s . 11 .. d ~ 1 ,, .. ,., 1 u 11 ,..,. l d' . ., Th 1 norr1 a111e.r.1. o.Lo a '.Y • .9 .. :.J;S~ ~·,.~r:i.or º on . a e 1c1on __ 1:L& 
estos versos llevan t~mbién el titulo que les da Snorri y---
aparecen como poema SGparadoo 

L~ impresión que da ,Jil"nQ;lul"'iQ.!,J} e~ que II no vale -
ni como poes:1.a n:!. como mitologia'r .. Se encentro en una colee -
ción d€ manusc~itos del siglo XIV, la llamada FlateL1ªrqok..,_ -
y aunque fecha tan I'eci.ente causaba cierto e scrlipulo se le --
incluy6 en la. ~~ porl1.1e era rasta cierto punto ser.iejante a
la Gran 1.oJ.U§,12;~ y 3.dema.s por las citas que de ella hace ----
Snorri SturJ usó no 

Al.:~=i.!3..!llit.L. el !'Canto de !_lvlis11 (El Sabio),Snor:::•i --
hace caso omiso de este canto en ~y].fe,gi_nrü_r)g pero en cambio -
lo utiliza frecuentenente en Ef?lgska~alo Se trata de una -
visita del dios Thor al enano Al-Wi§. para instruirse a1erca -
del uso de algunos vocablos relaciorr.dos coni la mi tologia. No
tiene el canto mayor significado& s6lo es~ como dice Heusler,
un alarde de teqretigh~ Eifer. 

U~~]lln,:1J_i~g y Qrogaldr, el ºCanto de Fjolwin 11 y 11 la 
Invocac ion d<; la @!:.2_a", tampoco figuran en la: ~ca de Sturlu-
son aunque s1 menciona una vez a la sibila Groa en una aventu
ra de fh9.1:. Quizá se hayan perdido eigunos cantos que de exis
tir harian más comprensible la personalidad de J.a hechicera y
sus conjuros pero lo que a.her a resta de estos dos·I poemas nos -
parece de importancia nula. 

fil~thul~, e 1 ::canto de Rig", la Edda en Prosa, no 9,lude -
en ninguna parte a este poema cuya importancia es\ mas bien so
cial que mitol6gica. Es un intento de explicar 1, existencia de 
las ele.ses sociales, esclavos, campesinos y guerreros, s anti-
ficando cada una de ellas al atribuirle una ascendencia divina 
y nos ~ice además cómo de los nobles habrán de nacer los reyes. 

Cuenta Rigsthula que e 1 dios Heimdalr di sfra~zado y h2,cián 
dose pasar por un viajero de nombre Rig, visita primero la ~a
sa de una pareja, Ai y Edda. Al cabo de tres noches sigues~-
caminq y poco después ~da da luz~ un niño dé toscas faccio-
nes y cabellos negros que será el padre de la raza de los es-
clavoss Rig pemoeta después en la casa de Afi y A11na,o Ella -
concibe un hijo, K_arl, robusto y sa.lu~able: cuando crece el -
muchacho se ocupa de las labores del"''cámpo; es muy fuerte, :nás 
tarde se casa y tiene numerosa pr-ole que viene a consti tuLc la 
clase de los campesinos. Big conti'p,Úa su viaje y llega donde
viven FatDir y Mpthit• Poco después nace ~ar¡, rubio y hermg 
so; se ocupa. de montar a caballo, ~de· empuñar el arco y de cru-
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zar a nado· los estrechos. filg regresa a la. morada de sI_arl y lo
reclama como hijo. Después le enseña las runas y el arte de la
guerrai 

"Con F.!g 2 Jar,1 comparti6 las runas, 
f , T -, ,.. b'd , ue mas ag11 y mayor en S?., :i.. ur1a 2 
buscó e 1 honor y pro~1t e lo ;,lcanzó; 
de ser llamado Hig y conocer las runas". 

El poema no está completo y 
que hemos relatP,do, unas cuente.o 
ven Rig protegido de los dioses, 
rey) y por tanto se nos describe 
reales. 

s Ólc siguer., después de lo --
1 , , ~ 1 . 1ne~s mas en ~as que e JO--
se le llama Konr (Konr-u.ngr
así el origen de las razas --

fli_gsthglª-.,_ ha dado origen a muche.s discusiones por los -
problemas que p::resentaa L:;i,s primeras líneas en que se nos ci-
ta al dios ~§.iffid~1 disfrazado ~orno R:J:g, e~tá.n en prosa y Rare
cen haber s:i..do agregadas despues. Hay motivos para presu:an.r -
que e, pesar de lo que en elle.s se indica no ,fue he_i111_gg;~ el tr,s, 
dicional ascendiente de las diversas dinast1as y clases sino -
má~ bien ~O~ffil• Nosotros desde luego participamo~ de esta opi
nion apoyandonos en eJ. hecho de que las genealogias reclaman a 
Odin y no a otro como el protenitor de las reales estirpes. 

El poema nocarece de interls; no.s describe como es reci-
bido Rig

1 
en cada casa y cómo viven sus dueños lt En los nombres

de los vastagos de las tres clases ha.llamos atributos caré),cte
rísticos de sus respectivas categorías socialesi los de los -
esclavos son grotescos y despectivos: los campesinos sella--
man "el de los anchos hombros", "el fuerte1 f y demás. Por ú.lti
mo repetides v~ces se hace alusión (t~mbién en .fü1~ani~)a la -
costumbre germanica de rociar con a.gua a los re cien nacidos; -
no era el bautizo cristiano pero si se pretendía con esto prQ 
teger al nuevo ser contra pelig:.>os futuros. 

Por Último comprende la ª'3,da otra serie de cantos de los
cuales algunos han sido 8.oOTUPados por Simrock en el !§..vama,! -
(el 11 libro Alton) mientras que Neckel los deja como estrofas -
aisladas e Se trata de adivinanzA.s, exorcismos, encantamtentos, 
epigramas, estrofas rituales, f6rmulaq rúnicas y cosas por-~
este estilo que el mismo Sturluson ya no alcanzaba a compren-
der y que para nosotros también carecen completamente de senti 
do. Sólo nos dicen que existía un lenguaje especial de carác-
ter litúrgico, y que éste, no carecía de majestuoso ritmo y -
noble sonoridad. 

Los anteriores resúme~es por desgracia no podrán dar ---· 
idea de la grandeza de lo~ cantos éddicos. Sin embargo si hubo 
un Leconte de Lisle que t~dujera con tel acierto los poemas -
homéricos a lengua ro.manee ·esperamos que algún día surja otro
poeta que dominando a ~ vez los idiomas nórdicos y la belle. -
leng'¾a. de Cervantes,._ .emprenda la ~f;rea de tmtluc~r. los poeme,~
teutonicos conservan,o en su version toda la religiosa gr'.:'.ndi.Q 
sidad que encierran. Empresa quiz~ difícil cantar a los dioses 
boreales en vocablos del mediodía, m~s que no debería. resulte.r 
imposible. 
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Pero la naturaleza literaria de la composición no es nue§ 
tro objeto. Por de pronto, la pregunta que se ocurre es ¿hasta 
qué punte hay que aceptar que existiera el sist~ma teogónico -
que nos presenta Snorri Sturluson. Va,rios autores se muestran 
escipticos: '' las Eddas - segÚn Se hütte-deben considerarse co-
mo la expresión especial de un desarrollo noruego islandés -
de las creencias religiosasº, pero en seguid.a, a pesar de lo -
dicho, hace continuas citas de Gylfaginn:i.ng, Hávamal, y los --
otros eantos aplicándolos á los gennanos en general. Por su -
parte Eugene Mogk escribe: 11 un Olimpo;¡ un sistema mitológico -
como lo presenta Snorri en su Belda, no existió jamé,s11 , y sin -
embargo en la eY:posiciÓn de su 11 Mi tología Nórdica" toma como -
base principal la obra de Sturluson. Parece como si tan seña-
ladas autoridades no estuvieran muy seguras de sus propias asg 
ve raciones. 

A nuestro juicio dichos investigadores han olvidado un -
punto de vista que es de surra importancia en esta clase de es
tudios: los poemas que conocemos, ya sean de dioses o de héroes 
representan una etapa avanzada de algo muy antiguo, un momento 
en que la ep9peya ha pase.do ~e ser Eib~l a ~9.tonal: dicha -
transformacion implica largo tiempo de vida anterior, es decir, 
la ~popeya que ahora se condensa en 1~ VO~;ngª' Widsi thi y -
demas, es el resúmen de algo mucho mas amplio y que viv1a --
fragmentariamente y disperso como cosa particular de cada tri 
bu. 

Es lógico que no vamos a considerar las explicaciones-~ 
que ·se dan a Ganglerí como una especie de codificación defini
tiva de la mitología germánica desde sus albores hasta la épo
ca de la composición. Pero tampoco vamos a creer que las pala .. 
bras de Harr fueran sólo obra de la fantasía o aún la exore--
sión de uñafé de carácter exc.lu~ivamente' noruego-islandis. 

Hemos visto que detrás de la ~slg.2~ en f~ está la Edda -
en Ver~Q• Ahora bien, al estudia.r la segu_nó.a ¿por qué halla--
mos esa falta de claridad? ¿Por qué se dan por sabidas tantas
cosas? No podemos pretender que los poetas conocieran todos -
los artificios del simbolismo ni que, como los pintores moder
nistas, hablaran en abstracto para los privilegiados; es que -
realmente aquello que seda por entendido y que para nosotros ... 
es tan difícil de descifrar estaba en la mente del auditor.io -
y d~l scop como a,lgo positivamente saoido desde mucho tie~po -
a.tras. lb.,.,~,_: .. .... ~..;¿; 

~~i::? 

Ningún sistema reli~ioso surgió completo desde un princi
pio. La Biblia no existio §i.g~ tal 9omo la conocemos y sin
embargo n~ vamos a negar que existieron y existen las religio
nes judaica y cristiana. El sistema religioso se va haciendo y 
llega un momento en que puede decirse que está hecho; más para 
llegar a ese momento se ne·cesita u.n punto de partida, aunque -
solo sea muy rudimentario, un n~cleo, al que según el destino
de cada pueblo, se van agregando creencias locales que siempre 
se pueden más o menos identificar con ese punto de partida pr~ 
cisamente porque lo re.conocen como centro. 

Nosotros distamos mucl:lo de .creer que .sea aventurado afir
mar que entre los germanos pubo un sistema religioso, un ~'J.-··
cleo com~n como fáci¡mente puede demostrarse por hechos tan --
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sencillos como la unidad (en sentido lato) del lengu~je primi
tivo y la circunstancia de que en tiempos históricos~ los dis
tintos grupos; h..asta dond8 a.lcr:i.nzan nt·~estra.s fuentes, preste.-
sen cul~o com1.¡n e, dic~es com~ Nf.~~~hu$_ y ºª~]}, Además, ele :J.o. -
haber sido asi no s,3r1 a. explicable le, fue~za de rru.cha.s trad1.-
cione s que a tra.vé s ó.e los siglos de in tensa vid.a euro pe o-oc
cidenyal subsisten 011 comi:i.n en Alemania., Inglaterra y ios Paí-
,ses Escandinavosci 

1 

1 

~se ndcleo de re1.igiosid9.d ccmún a los pueblos germanos-
debi6 !existir desde ax..tes de la~; invasiones y parte de éñ há-
J.la~e i en el copioso Tr.lf.:..terial de las Edas; un segundo grupo en
una clasifica~i6I1 quo se hiciera de las ideas contenidas en -
las Ecildas serí~ el que encerrare. J.os elementos de culto local 
correspondientes a período posterior y por Último habría un -
tercet grupo en quepmld.r!amos los rasgos híbridos en que pue-
de uerci birse le, influencia cristiana. .. ; 

' 
i • , , 

:ye.do el caract.er de este trabajo nos ocupa.remos s0lo de --
los elementos relj_giosos más extendidos entre los pueblos ger-

, • 
1 

- - ... a Jt 1 1 .¡. a ' t -· ma~11cQE9 .i.Jos e).er,~e:rLos .e cu . o oca. se ,.,en r1.an que es umar-
• i él - 1 · . " ..::1 d 't . d "I b rev1GPr.nr o J.L re 1.gion v.e ca a grupo e n1co por separa o, .1.a or 

.(o • • b} t . ~ t b , que ser18. 1mpos1 .e en es ... a oca.s1on, en cue.n ,o g uscar aqui -
rasgos h{bridos en que se note influencj_a cri.s tiana, esto nos
llevaría a discusiones filosóficas muy complicadas y preferj_-
mos dejar este punto para cuando se trate de los 11 Cantos de -
los Héroes 11 • Sin emba..rgo, no queremos dejar de expresar aquí -
algun~s ideas preliminares sobre este asuntoo 

A nuestro juicio (descartando el pr61ogo de Snorri en que 
que nás que influencia cristiana se percibe confusi6n de ideas), 
no bey tal hibridismo en los cantos de los diosesi si la mr.iYo
ria de los eruditos descubren influencias de la doctrina de -
Jesús en las :Sddas, es porque de arrt,emano niegan todn. espiri-
tual:ldad propia e. la religión gem.ánica. . ., 

·Ya h0mos dicho que a ese plano de espiritualidad no ~o--
d:Ían ~.legar las mentes de todos y C-3,de, uno de los gsrE1a.nos, -
del mf smo modo que los cristianos no siempre capte.n +,oda. 1a -
espir~ tualidad de su religión; pero sin ese elevado ant.elar CQ 
mo aniecedente, jamás habría penetrado el Cristianismo dsDtro
del g~rmanismo para dar con el tiempo brotes de la más pur~ -
místiJa, tales e-amo Me is ter Eckhard; y sería también casi ine~ 
plicable para nosotros el que numerosos ritos paganos se in--
corpo11 aran al Cristianismo a menos que concedamos que en ellos 
habla f. orzosamente un germen.de espiritualidad que les facili
tó el poder mezclarse a la nueva religión. 

1 

~ntre los elementos que consideramos comunes a los diver-
sos ptie bloS germánicos está la 'creencia en gigante S para :lX~·-
plicar todo lo que en la naturaleza se antoja desmesuradoi las 
montañas (en Alemania rnzy una serr'3ll.Ía que aún se 111:tma, RiP..sen 
_gel;>i.!t.@.. montañas de los gigantes.), los terremotos, las ava--
lanchtj,s de hielo y demásº 

Muy :i.mportante por su al'!Caicismo es tambi4n el i::oncepto -
que di6 lugar e, la leyenda del árbol Xggdrasi_ll., Di.cho ccn--·
cepto es a la vez signo evidente de religiosidad organizada; -
tan extraña creaci6n tal como la presenta la Edda~ deriva sin-
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duda (como ase~ra Chadwick) de la veneración a. determinados -
árboles que hacían las veces de santoo.rios. Los árboles se con 
sagraban primero a tal o cual dios y luego el mismo árbol pa-: 
saba a ser objeto do e.doraciónº Recordemos a este prop6sito 
que erl Upsala había un Sé)ll.tuario de esta naturalezaq que en 
las tíerras de los sa.j ones San :tionifacio destruy6 la famosa -
Encin4 de P.9Jl~ y debemos citar. e..sí mismo, e 1 renom-o~ado 
Irminsul~ En fin, estaba tan exten~ida la dentrolatr1a que ni
el Cristianismo pudo·destrttirla por completo: antes bien, na-
ció el Dios Nifio y ~e. le consagró el abeto que en Navitad se -
venera en los pr,Í~es .s~jones, e 1 popuJ_ar We:i.na.chtsbaJ:1!Lo 
Christmas -tree., __ ,...._._ .• _ _'9..__ .... 

Igualment~ arcai.ca y universal entre los germanos es la
creencia en espíritus malignos que según se suponen babi tan 
en los bosques y los arroyos y que tomando forma de mujer em-
pujan [e. los hombres n. su perdición, por lo que en varios can-
tos d~ la Eq~ª se nos aconseja huir de seres tan peligroso~. -
Hoy dia, cuendo rec0rdamos a 110ndina11 de De la Motte Fouque, o 
entonamos nnie Loreleifl puede antojá:r·senos que se trata de --
conc:eptos liten•,rios enteramente modernos, pero no hay tal& -
las ondinas, lac enc~nte.doras son engend:i:-o del miedo infantj.1-· 
de gentes pr imi ti vas y por tan to se r0mcntan a la m.is al tn an
tigüedad jD ~ "Aquí es bello el paisaje, salta el arroyuelo hasta 
perderse en e 1 bosque que habrf más allá'?) Vimos irse a uno y
no volvi6X, lo llamó la ondina y lo hizo entrellarse en el ba
rrancho; por eso no vayais jamás cu3lldo os llame esa vozt ••••• 
1Es la ondina!u 

Pasemos ahora a los dioses édicos y veronos si correspon-
den a 11una etapa es¡:e ciali ze.da de la fe noruego-islandesac~ co- , 
mo ( algo erróneamente a nuestro entender) sostiene Mogkº 

El p!'imero de ellos e~ udin cuyo culto se ·hallaba. exten-
dido en todo el mundo germanice. Los romanos creyeron ver en -
él a Mercurio y ya desde el siglo I se le reconocía, según --
Tácito, como al me.yor de los dioses, el :A_l,lya.ter de la mg.§.a: -
El nombre noruego de 9dt~, Wotan, deriva de la palabra germa-
nica Wut, o sea 11 furia" y caracteriza al dios como con6.uctor-
de ejércitos~ A él se le consagr~ un día de la serna.na; el mié~ 
cole.s (Wedng§ª-ª;\C, ytodp.nes-tag, dia de Vlotan) e Dª.s Knecl}ts_y2Jls
.bat Thor, doc,h_qie K5nj.ge hat Od~.n die da fallen im 1'"'e~4.,_ (de
los que caen en el campo de batalla, los pajes son de Thor, -
los reyes de Qg,in) dice el lifil:Qarszljod_. ~or esto en las gene~ 
log!as anglo-sajonas vemos el constante afan de poner a Woden -
·como fundador de la dinastía. Wotan es dios altísimo pero no -
omnipotente; carente de sabiduria, cuando deseó poseerla tuvo
que adquirirla a cierto precio tal como se le hubiera exigido
ª cualquier otro de los i,ses. En efecto, no pudiendo adivin.?-.r -
el arcano y sufriendo en vista de ello inquietudes sem0jantes-
a las de cualquier mortal, hubo de consultar una sin fin d8 -
veces a la sibila: a pesar de ser el primero tampoco podrá -
salvarse cuando llegu~ Rapparok., ~l momento atroz en que los
mismos dioses pereceran-. 

Veamos que recuerdos ha o.e·je,do el culto de Odig en la to
ponimia europea. Conforme, a '{¡;¡.y1.or, son bastante nu:'.ne::.."'osos g sn 
Inglaterra los derivados 4~ ·11. palabra anglo-sajona Wodnes"-fl§..Qrh 
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que indica la existencia de un mont:!dulo deicado al expresado-
di.os: por ejemplo, Wedneshough en Lancashire, Wednes bur.y en -
Staff ordsh:i.re y demá.s, En Alemania. hay Godensberg (Wodensberg) , 
y Godensholt (Wodenshol t); en Dinamarca Odensberg; en Noruega -
Onso (antes Od:i.nsey), y así otros!> 

Estudiando las car.élicteríst:i:c9.S de Odin, J;e rcibimos que --
allá en e 1 fondo de la religios:l.d'.ld germro1a, y no introducida -
después por el Cristianismo ( e.orno opinan muchoo) había una va-
ga creencia en un Poder Slfper:tor al ,.a.e los A.§.{:!s, un Ser infini
to. Pero sin ducla que pasó con le, norélica lo que con otras re-
ligiones, esto es, qt-:.e ese "Altísimo(-~· no pudo llegar a ser un -
dios verdaderamente popular por halJarse esas abstracciones teo 
lógicas muy por encime.· de la comprehensión de la mayoría" En _: 
México solo Netze~hualcoyotl pudo elevar su pensamiento hasta el 
Tloque-Nahuaque, pues cuando el puebloooseaba le, lluvia para -
sus sementera.s no podía prescindir de implorar al dios más ---
cercano, Tlál:)C .. Tloq_ue-Ñahuaque po~a ser una bella unidad me
ta.física pero :no lleg6 a pasar de ahi.. 

Posible:nente antes de las j_nvasiones y antes de que las -
tT'i bus gt"n-mif .... 1icas a.bendonara..ll la agricultura por la guerra l es
tuvo m~s exte11dido el culto a una divnidacl aue no ere. el belico 
Odin sino el app.cible füu'thy~ que como figura femenina represen 
ta la Madre Tierra ~r como masculina. toma el nombre de_N,i.oL.d:, 
simbolize,ndo la fertilidad. No obstante por lo que nos dice --
Tácito vemos que entre muchas tribus, aunque Nerthusconserve -
sus sentuarios ya por aquellos días se ::onsidera como el prime
ro a Od-in. 

Durante la Jgpoca de les invasiones !.P..9.! sigue inmedj_a tamen 
te a !dªi!]; en popularidad~ las Eddas, como el lector rabrá nota
do le s.tribuyen numerosas a.ventura.so ,Tho~c: o Donar es el dios -
del trueno y se le halla consagrado el jueves ~n.'l'J.erstag__'L -
Thnrsdª1:) (' Su símbolo es el martillo y los romanos la identifi
caban con Júpiter. Sctütte sugiere que e 1 nombre de este dios-
debe haber gpe.recido -pur primera vez en algún dialecto de las-
tribus occident2.le s para extenderse luego hacia el Norte., La.--
toponi:mia nos informe, como lleg6 a difundirse el culto de:!. "bar: 
birrojo~'. Taylor anots. un lugar llamado-Thunersberg que se h8.-
lla en Westfa1ia y donde 11 se encuentra una encina sagrad~. bajo
la cual todavia se celebran fie st.as anuales". Thundcrsleigh --
en Inglaterra y Thorsbiorg y Thorshaom en la Península Escan--
dinava y las Isla,s 1'.,i,.roe respectivamente recuerdan sin duda e 1-
cul to de Jhof- º 

Schütte piensa que el rnartil!o de Thor de~iva de la doble
hacha ere tense { que e~ su vez, segun Hall, llego a Creta de ggi12 
to), t.osotros cree:mo s que tal derivación no es probable y que-
más bien hay que pens;i.r en un origen c·o:rp1n. La cuestión de la -
antigüedad de Thor nos lle~a a otro punto~ Tho~ parece ser el -
sucesor de ThIT, y este fue pr obab le.mente un n:nnen en cuyo tor
no se formó um. trinidad que compre na.e a .Qfl.in, Thor y el mj.smo
Ihyr (Thiu) cedj_endo éste a los dos primeros, parte de sus ca-
racteres • 

. lh'a: (en· antiguo alemán ~i.Y, en a;nglo-saj 6n '.r.!; en hindi; -
J¿._~\lS:, en griego ~!:lll§) proviene de un antiguo fonema j.ndoeuro~-
peo que se halla ligado con el concepto de luminosided. y que --



por una parte diÓ origen a nuestra palabra "Dios" y por la -- .. 
otra al término 11 d:Í.a11 • !.i0s V!dioses 11 son aquellos que babi tan -
en el cielo luminoso y tfDio,':lfí es e1 padre celestial d.ol mismo
modo que "dÍa11 se aplica a un intervalo de luzº 

, Conságrase e, Tl}Y,1'. e 1 ma.rtes ( Tt!.~sd:-ªY.); su culto perdur6-
mas en Dinamarca; a IngJ.aterra. lo llevaron los sajones quienes 
le lle,mabanfgaxr~t o ~n~, el ''amigo de los sajon0s11 • O --
bien Th.YI no fÜé muy popular o bien lo arcaico de su culto ha
hecho que en la toponimj_a resulten muy escasas sus huellas; -
tenemos sin emba.rgo~ en las Islas Brittnicas, Tewesley o Tj_wes 
le (en Sumey); en Ea.viera, Zierberg; en Su.cia, Tisjo y demás. 

Entre la.a diosa.a es· común a muchas tribus el culto de -
Frigg, la esposa e.e_ .. P<~i!l() F~r,1gg _ _y tt~L~ se c enfunden por sus
caracteres R tal g.rado que 110 es aventura.do asegura.r que son
la mis1Ys. divinidadº Es la diosa. de la fecundidad y se J.e con-
sagra el viernes S .. Er:Llª1@.E, .fr§.i t~~_r.iday). Los lombardos -
la 1le,mban F:-•ii, 1013 e.nglosajones frig y los noruegos, Frigg. 
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CA.PITULO V. 

CAN1'0S DE LOS IEROES.-

Al llegar ei. este capítulo que versa sobre los Can-
tos de los H~roes de la. EddG. en Verso, tropaz.g.Jllcs nuevamente
con la dificultad de que no ,3::dste c~e ellos versión alguna en 
español y por tanto nos vemos obl.igados a suplir esta falta -
por med.io de someros rasúmenes en lo.q cüales nos hemos servi
do principalmente de la versión alemana de Karl Simrock y en
parte también de lo. publicada. por la .Ame!'ican i:>candinavian -
Fou.ndation. Presentaremos primero el ciclo de los cantos de -
líe_J.g,! seguidos de un :breve, comentario y a continuación los ··
cantos relacionados con la leyenda de 2i_@rthra 

He.Mt~Yi!Jl&Jij__orva.:!!J.b'illrn., el "Canto de ,HelgL_ hi-
j o de H,j orve.,r"t~~ · 

I- Era Hojorvarth un rey que tuvo cuatro esposas::-
llam~ro·nse las tres primeras, Al1.h.il<l,; S~eri tb, §J:nrj ott.1. --
y sus hijoe fueron respectivamente,~, Humlung y -----
Hymling.2_ 

H.jorvart]L juró tomar por cuarta esposa a la mujer
más bella que existiera en el orbe entero y como llegara a -
sus ~!dos la fama de .§igFlin, hija de .e.,Y._af'Q.!~ de §~y__aland.:.1, -
envio a A:tll (hijo de Idmundl a pedir la mano de la doncella; 
pero Franmar, un caballero de Svavaland, se opuso a las pre -
tensiones del mensajero de Ho.jorva.rthe El fiel Atli volvió a 
la patria de su amo portando la mala nueva y cuando el rey -
oy6 que bab!~ sido rehusada su petición se dispuso a marchar
personalmente en busca de la hermosa ••• Mas he aquí que mien
tras tanto otro rey, H!othrnar, que amaba también a Sigrlin.,_ -
invadí~ e incendi6 e1 burgo de Svavalandi y hubiera raptado a 
la princesa si Franm~ no la salva ocultandola en una choza -
junto con su propia hija, la doncella Alofo 

Montaba guard,_ Atl1 una noche en e 1, campamento de ... 
H.iorY§rth que a la sazon se encontraba muy proximo a Svava -
la.nd, cuando descubriO e; refugio de .§.1.m:,l;,;i.n y su compañera;
Franmar, convertido en_aguila vigilaba celoso sobre el techo 
de la choza, pero en esta vez no le valió la astucia y Atli -
le di6 muerte sin gran esfuerzo •••• li,_iorvarth se acere~ a la -
choza y tom6 a Sigrlin por esposa y Atli hizo lo propio con -
la joven .tA.lof.t. 

II- Sigrlin tuvo m~s tarde ~ hijo, .llill& que al -
crecer fué robusto y hermoso. Cierto d1a Helgi descansaba en
lo alto de una colina cuando vió nueve Valkirias que se acer
caban cabalgando briosos corceles; la más bella le habló así:. 

"Yo s~ de espadas en Siga.rsholm, 
•.• •••••••••••••• o ••••••••••••••• 

Una de ellas es la mejor, 
doblega el escudo, brilla cual oro, 
en su puño hay fama, en su temple valor, 
en la punta, amenaza para él enemigo •• 
e e Ge. e e e e O e.~ O •.• e e e e e •••••• e e 

(Schwerter weiss ich •• ~-- •••••• ) . . . ' . . 



63. 

Helgi enard~c~dp por aquellas palabras, corri6 al
punto en busca de su pE.d,re y deseoso de salir en pos de la -
lid, record6 que la muerte de su abuelo §vafnir estaba adn -
sin venganza y que Hrothma.r ocültaba en su mansión los teso-____ ___,_ ' . /) 

ros robados en Svavalanda Entonces el heroe, emplli"i.ando la -
espada que la valkirj.a .§v~y-ª le hab:Ía descrito, salió acom
pañado de ~ a dar mu8rte a Br.Q..tJ1-n9.:,ro. e EIJ su ca.mino -
,lliilgi realizo numerosas h~zañas y fuese por ultimo a la -
corte de ~li!!!i y le pidió a su hija §Y12:Y..§ por esposa ••••• 

, Helgi tenía un herm9.!io me_nor, He~.b.1!1- quien se ba-
bia quedado en 1Joraciga con su padre Jki Q:r'lfil:.t.fl.! Una tarde 
(en Yule), volv1e. el joven a casa cuando al atravesar el bo.§. 
que se le apared.Ó una hechicera. caballera en un lobo y --
tras e lle, las filgias de J.WJ.g.ti . como el j oveh se negara a -
acompañarla ella lo maldijo y en·éfecto, aquella misma noche 
se cumplió el malefi.cio •••• ll2.~.b1n. en el festín de la, cena, 
turbaó.o por /1 licor juró por el sagrado jabalí de E!~!: que 
s~ apoderar:i.a de .§.Y.§...Y.§,,.1 la amada de su hermano; pronto a.be.r
eo el desventura.do todo e 1 horror de su juramento y, loco 
dG dolor, abai1don6 el hogar y echcS a andar hacia el Sur por
senderos dtsconocidoso 

Mas ~tht,n no podía. huir del ha.do aunqu: a,sí lo-
deseara; he e.qui que en los a.pa.rtados bosques tropieza c9n -
Helg! le confía su pena y, éste,. lejos de encolerizar~e · --
lo consuela y le dice que las f:i.lgias anunciaban su próx:!.ma-
muerte y por tanto la bella §.~.Y~ pronto enviudar!a ••••• ºººg 

En breve se cumpli6 el presagio: A!t,1 el hijo de -
Hrotmpru: ret6, a Helgi y nuestro héroe recibio morts,l herida 
en el duelo; la amante Sva.Y2 acudió al l[do de su e~poso .rn0 
ribundoo •• e~ A.l esca.par,1a vida de los labios del héroe, --
el oui tado Hethin hablo asís 

11 Bé ,'3ame Svav~ no . volveré 
a ver Rogheim ni Rothulsfjol, 
hast, que haya venganza el hijo de J{roth~ 
el mas noble guerrero que viera el solo 11 

(Küsse mich Swawaººº"•••~•) 

De Helgi y pyqy_~ dicen los cantos que después de 
muertos volvieron a nacer. 

He lgavi tha Hunding~be~ EJ.rri,. e 1 "Primer Canto -
de ,litlgi matador de Hundingo 

El vuelo de las ~guilas y los torrentes del cielo
anunciaron que había n~ .. cido un héroe. Helg_ii. el hijo de --
Borghi!g!_. Las Nomas tendieron los h~los de su fa.ma hé.cia 
Oriente y Occidente, y en legado recibio de su padre Si.zm.'!nd 
vastos dominios e indomable espadP,o 

Helgi creci6 valiente y generoso y a los quin.ce afias 
di6 muerte el poderoso HundiM!_ Por vengar la muerte de su --
padre los hundingos se enfrentaron más tarde en largas y ..... _.,. ...•. 
cruentas batallas con los partidarios del adolescente11 ......... . 
Mas no fu~ Hundtng su Único enemigo: en Varinsfjord, JJe],_gi_--
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izó ·sus velas. Las hijas de ~~~ir, el iracundo dios del océa
no casi hicieron zozobrar sus na.ves. mas e.l fin calm6 la tem
pestad y helgi y los suyos pudieron' ver en lontananza. las ve
las de fil>c!..brpd •. Arnbts ;t'lota1s se pusieron frente a frente y, -
con la.s o·Ias por dnicos testigos, principi6 inolvidable en -
cuentro º 

. ~~a1~'"~~l;~-~g~?·n.~,.i.J)..fillQ!: el II segundo Canto de 
He lgi..1 matador · e lfilpi:11:gg_o_" · 

I- Sigm11mi. hijo de Y.9.l§yng ~uvo por esposa a , 
&!'ghi1ª, y ,de ellos, como vimos, nacio Jíelgi~. En un pa1s -
extrafio viv~a por aquel tiempo otro rey, li,und:i~.1 padre de -
numerosos vastagos, todos ellos valientes guerreros; y su ce -
di6 que enemista.dos los volsungos ( o Ylfingos) hijos· de --
.§1:gmy.a,d, con los de Huug,ing . surgió una implacable rivalidad·· 
·~ntré ambas tri tus y se verti6 e, torrentes la sangre de unos
y -otros, en uno de esos encuentros, E§~! se pres·entó en cali 
d'd de e SP.ia en la. corte de Hunding, dió muerte al rey y e se.; 
po refugiándose en un bajel de guerra. · 

,II- Felg! hace que sus huestes acampen en Brunava
gar y alli, en la playa, se libra tan cruenta lucha que las -
ropas de los guerreros se cub~en de sangre~ Llegada la hora -
del refrigerio se ven obligados a comer carne cruda. porque -
no hay calma para hacer el fuego., •.••• 

Después de la batalla, cuando ,Helg! reposa en su -
na.ve, se le aparece Si&tJJ!l..1. una valkiria que es la reencarna
ci6~ de .QYªya; H~l,a! relata a la recién llegada todo lo que 
habla acontecido desde que ~l y sus guerreros abandonaron la-
lej ena Hle sey., · 

III- Gra~:r era un rey que vivía en Svarin y tenía 
numerosos hijos; entre ellos se conta9an !j;g.!,hbrodd,Go:thmlill:~ -
y un tercero, §_la,rJ~Jill~~hbrg,g._g juro conquistar a §.ig!:!!,,n -
por esposa mas cuando esta lo supo cruzó veloz los aires en -
busca de Etlgi. 

Helgi se hallaba en Logafjoll y había dado muerte -
a A.lf, a mx.Ql!.,_ a B,i9var1;ill y a Hervc>~rJ:.h hijos to~os de ---
Hundi~ Al llegar a Lógafjoll, Sig_ryn se arrojo en brazos
del h roe y le pidi6 protección, pues como no amaba sino a él 
rechazaba a Hothbroa.d contrariando con esto los deseos de su
padre ellterrible ll0gnia ~elgi consoló a,la bella que tam -
bi~n 9ab1.a ganado su corazon y le prometio defenderla desde -
ese d1a en adelante. 

. IV y V- Hf.lgi prepara su flota y se dirige a ----
Frekastein. Cuando c2esembarca, Gothmund sale a su encuentro ... 
y lo interroga~ _.. -

11 • ~Q.u~~n et-'H~ rey ~ue 1.i:~rida vuestra flota y hace -
bajar los eJerc:i. tos a t;i.erra? ·" 

Sinf_j_Q.ill e¡ pijo de §imm~nd le responde, diciéndo
le que todos sus compáñ~ros obedecen a Helgi .. Got~u:g.d corre -
veloz a dar la voz de alarma a. sus hermanos y sus aliados,los 
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hijos de Hogni1 todos van cayendo uno a uno exceP.to Dag (hijo ... 
de Hogni r a quien se le perdona la vid a .... Des pu~s en .el cara[:10 
de batalla, cubierto de cadáveres, Helgi_ elogia el valor de -
sus contrincantes mientras que Si.E:!:@ llora conmovida~ Helgi-
la dice: · 

11 No te lamentes, Sigrun, la batalla estl ganada, 
no está permitido al héroe eludir su sino 11 

VI- H~~ tom6 a Ste-run por es posa y tuvo de ella- -
numerosos hijos .El h~r·oe murió cuando era muy joven: Dag, hijo 
de Hogni ofreci6 sacrj_ficios a Od in para tque le fuera conced i
do vengar a su padre; ;l diós en res9uesta le prest6- su lanza.
y con ella p_~ atraveso el cuerpo de HeJ;gie Inmediatamente 
despu~s, Dag montó su veloz corcel y fué a comunicar la nueva
a Sigrun, su propia hermana; ella, adolorida, maldijo a Dag -
que en vano ofreci6 riquezas mil a la triste viuda para que -
retirase sus terribles palabras9 

VIII- Sigrun hace levantar un túmulo para sepultar -
el cuerpo de su a~ado esposo. Una doncella de Sigrun se diri
ge cierta noche hacia e]. sepulcro cuando ve que en la colina -
se pasea el propio Helgi seguido de sus guerrerosoAl principio 
se cree víctima de tma alucinaci6n; pero Helg_i se acerca a ·
ella y le habla. La doncella corre -entonces en busca de Sigrun 
y ésta presurosa se llega a la colina, besa las heridas de su
esposo, lo conforta y le.arregla un lecho en lo alto del tému
lo. Pero Helgi tiene que volver al país óe los muertos y la 
afligida Sigrun espera.en vano noche a noche que regrese su --
amaóo ••••••••••• 

En seguida se nos dice que §i~i.m.., al fin muri6 de ~e
na. Pero como la misma Edda nos explica en este poema 11.En o -
otros oías -se creía oue los muertos volvían a nacer y por eso
el canto de Kara reía ta que gel~ y Sigrun resuc.i taron; él
con el nombre de Hadding,jaska mientras que ella fu~ en su se -
gunda vióa, Kara, la hija de Halfdane" 

El ciclo de los tres cantps ae Helgi apenas si se re
laciona con la famosa leyenda de los volsungos y además lo ha
ce de manera tan forzada que añ9,s de ~studio no han permitido
aún aclarar si la conexión de ijelgi con los volsungos debe --
considerarse genuina o si es pbra artificiosa de poetas ¡;ioste
riores. 

Helgi_ no es coi;no Sigfrido un héroe del Rhin, sino un
personaje danés como lo comprueba la gran cantidad de nombre~
daneses que figuran en los cantos: Orvasund o Oresund; Svaring 
hang o Schwein; Monsheim p sea la isla ae Moen, y varios otros., 

Los extraño~ atributos ae Sigrun, la esposa qus es -
una valkiria, nos hªcen de pronto pensar que Helgi sea un per
sonaje imaginario exclusivamente; pero aparte de qu~ en las -
leyendas comprobade,.mente hist6ricas se mezcla también a menudo 
el elemento mitol6gico, la recurrencia de tres· cantos distin -
tos que celebran ~1 mismo h~roe y la incoherencia de:1os ver -
sos (sobretodo en el segundo Hundingsbana que '2arece un----



bb. 
· verdadero mosaico) sugieren que, dichos cantos son el resto de 
otros que debieron ser mucho más extensos y completos. 

Por otra parte, todas estas circunstancias hablan el-ª 
ro en el sentido de que Helgi fue un personaje real y amplia-
mente conocido, Y. que además impresion6 vivamente la imagina -
ci6n popular al grado de dar origen a diversas leyendas loca -
les, si bien todas hubieron de surgir del mismo fondo de reali 
dad his t6ricaa 

No obstante lo anterior, sólo un historiador se re -
fiere a He-lgi con certeza; Sa.xo Gra.rnma ticus, quien nos dice -
que Helgi fu~ hijo di?~ famoso Halfdane y, a mayor abundamien -
to hace alusi6n también a las batallas de Helgi contra HLmding 
y H.othbrodd. 

Halfd~n~ padre del Helg! histérico, aparece como fun
oador de una dinastía en Zealand hacia 430 es decir, una gene
raci6n despué's y_a nos encontraríamos a fines del siglo v, y -
contando de allí siete siglos m~s llegaríamos a la fecha ---
aproximada en que se consignaron por escrito las Eddasa Esta
da un lapso ~uficientemente largo tanto para que se perdieran
muchos detalles de lá tradici6n primitiva como para que se mez 
claran a ella tradiciones de otros países. Por ejemplo, algo
que sorprende mucho es que el autor trate de wiir a Helg_i con
los volsungos, hacié'ndolo hijo de Sigmnnd y her•mano de Sinf.jo
tli ( en He~gi Hundingsbana). Sobre este punto preciso cabe
pensar tambi n que del mismo modo que el vikingo Hygelac que -
figura en Beowulf, lleg6 a ponerse en contacto con las .. tribus 
del Rhin ( segÚ.'1 datos hist6ricos indiscutibles) es posible -
que tambi~n Helgi llegara a estar alguna vez en tierras áe los 
nibelungos, nombre que se da a los burgundios cuando estos --
habitaban afin la regi6n renana. 

Fra Dautha Sinf.jotla; la Muertf de Sinf.jotli.

Sigmtmd, rey de las tierra.s francas, era padre de 
tres guerreros: Sinfjotli, Helgi y Hamund. 

Habíase desposado Sigmund con Bo~ghild una princesa 
de Dinamarca, la tierra donde Sigrnund permaneci3 por largo -
tiempo. La bella tenía un hermano ,Boge.r ( este nombre aparece 
en la eó ici6n Simrock en tanto que otras versi.Qnes lo omiten) e 

Bogar y Sinf,jotli fijaron sus ojos sobre una misma mujer y -
surgi6 entre ambos una rivalidad que· termin6 con la muerte del 
príncipe dantfa a manos de Sinfjotli. 

Dolorida Borghild por la muerte a e su hermano, pre te;! 
di6 arrojar de la casa paterna a Sinf.jotli; pero ª-i_Q,l}luñd se lo 
impidi6 y trat6 de calmar la cólera de su esposa coiiñáriaola. de 
ricos presentes. 

Borghild fingi6 quedar satisfecha; pero en el ba.nque
te de los funerales mezcl6 veneno .en la copa de Sinf,jotl.=!,.o --
El muchacho, al notar que en el a ulce licor venía la muerte, -
alarg6 la copa-a Sigmundo, que era invulnerable; mas a una ter
cera insinuaci6n de Borghiloa, el joven se vi6 obligado a lle -
var el néctar fatal a sus labios •••• apenas lo hubo tocado ca;,~6 
sin vida ... Sigmund retuvo largamente entre sus brazos el cadá-
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ver os su hijo;- luego lo llev6 ,1 mismo al fiordo donde vi6 un 
QQts alá orilla: Sigmund 1lam6 al barquero para que lo lleva
ra a la margen opuesta. Colocaron el cadáver, -m!s pesaba tan
io que el remero ofreci6 a Sigmund regresar. :para pasarlo en un 
&e.gundo viaje; pero el bote desapareci6 para siempre en la -~ 
lejanía elevando en su seno el caac:!ver de Sinfi_o~li: 

Despu~s de algún tiempo, abandonando a Dinamarca, se
dirigió Sigmund hacia el Sur, a las tierras francas; allí se~ 
cas6 con H.jordis, la hija del réy Eylim~.; del matrimonio naci6 
S.igurth 1 que super6 en estatura valor e inteligencia a todos -
los bravos hijos de Sigmund. 

Gripisspo;_ la 11 Profecía de Grj_pir11 

_ Gripir.i hermano de Hjor era un hombre muy sabio que-
podía leer el mas allá. Caballero en su corcel Gran_i se lleg6-
Si~urth a la morada del adivino Gripir quien al verlo dijo: 

De los hombres tú serás el más poderoso de la tierra,
afamado, valiente y bello. Cuando abandones tu hogar, venga-rá.s
primero la muerte de Si3!!iund y de Eylirni: los hijos de Hunding
caerán bajo tu espada., l\Jfa:starde irás a Gnitahei th y daras -
muerte a Fafnir el drag6n de fuego y a Regin darás muerte tam -
bi~n. En la cuevc9r de Fafnir encontrarás un tesoro que las espaJ. 
das de Grani podrán transportar. Serás huesped del r6y G.juki -
libertaras a la Valkiria y ella en cambio te enseñara las runas, 
las lenguas de los hombres, la sabiduría~ ••. ,. Luego ser~s hues
ped d9 Heimire Fs todo lo que sé, no preguntes más.-.º ...... 

-¿Quieres ocultarme acaso que mis actos ser~n viles? 

-Jamás estar! manchada con bajezas tu vida. Hablar~ --
sin embargo que. ,sí· l.o d.e~~as, mas sabe que no voy a mentirte y 
que llegar~ el d1a en que te espera la muerte. Upa doncella se
rá fatal para t:í; habita en la casa. de Heim.E_ '7 es Brynhild, la 
hija de Butlj_. 

•Fodr~ atas o tomarla en matrimonio? 

~Ambos os hal':?is los mi!s solemnes juramentos mas .no -
los cumplireis porque una noche J.~ bella Brynhild ¡Jalidecerá en 
tu memoria. · 

amar? 
-Qué dices, GriQir. har~ traici6n a la que ya creo --• 

.. ,.J• 

Serás traicionado por los filtros de Grimhild, ella -
querrá que seas esposo de su hija, la de la hermosa caballerao
Har~ en ca~bio que coi-•tej,es a Brynhil<.l y la ganes para esposa -
de Gunnar, señor de ;Loes godos; c~n Gunnar y Hogni bebe1 .. is en la 
copa de la amj.stado Luego tomaras la forma del reY., aunque --
conservareis tu pro-¡:do enten dimiento, y conquistar!s a la novia; 
mas cuando llegues a la cámara nupcial, recuperará cada cual su 
propia figura ••• Re·cordando tu juramento, guardarás en secreto -
todo lo-acontecido y tomar~9 por esposa a Gudrufil ~ero Bryhhild 
descubrí~! que se le ha engafiado y b asca:r! venganza diciendo -
a Gunnar que td lo traicionaste cuando ~1 confió en tio 



68. 

· .. ¡Qu~ a ices l ¿ser~ en verdad culpable, o tal vileza ser~ tan
s610 una mentira de la reina?. 

-No, a pesar de engañarla, tt1 la respetarás como mujer de ---
otro •••• y sin embargo, el sabio @.wm..~ presta:rá 9·:Ídos a pala -
bras de mujer y mancharé! su ,..espada con sangre hermanaº ...... eo. 
Honda pena serttirá el corazón de Gudrun cuando sus hermanos le
presenten tu cadáver, la felicidad huirá para ellaoe ••••••••••• 
y .toa o no habrá sido más que ··la obra de Grimhild $ •••••••• º ª 

"La fé te quede aún, señor de los ejércitos. 
Que la fortuna es tu estrella, prínci~e. 
Jamás contemp16 el sol sobr·e la tieri~a 
Hombre más noble que tú, valiente Sigurth.u 

Reginsmoi, la "Balada de R~gj.n_u 

Sigurth fu~ a los establos de H~lprek y escogi6 para
s! un corcel,Gr~!º En aquellos día.s viv1a en casa de fil.9-J'=pre& 
RegiJb. el hijg de !!.~~~ tr1;maro Regin, el sabio enano, se .. encargo
de la educacion de Sigurth; una vez, le relat6 la siguiente· -
historia: 

11 -0din, Honur y t,iOki gasaban cierto día.,por la cascada 
de Andvari, cuando Loki arroj~ una piedra y mato a Q.tr, mi --
hermano, que bajo la forma de una nutria estaba sentado en la -
orilla de la cascada. Los viajeros recogieron la nutria y ---
siguiendo su camino pernoctaron aquella noche en nuestra casa;
cuando vimos el cadáver de 1a nutria nos encaramos con los dio
ses y les exigimos en desagravio que cubrieran de oro el cuerpo 
de mi hermano., 

Los dioses enviaron a Loki en busca del oro, ~i fu4-
a la cascada y pescó a Andvari,-que vivía allí bajo la forma.-
ae pez· el dios le pidi6 oro en cambio de ,su libertad y .Andvari 
entregt todas sus riqueza.a; pe:ro la.11zó terrj.ble maldici6n so9re 
los poseedores de ellas.. La riu.tria quea6 cubierta hasta la ul
tima crin de los bigotesº Para ello, tuvieton que entregar los
dioses hasta el anillo mágico oe .Andvario 

':~ ._ ' --~ 
Cuando los dioses se hubieron alejado, Fafnir y yo --

pedimos a nuestro pa.dr~ ;Eireithmar no/3 die:rl?, parte oel uro, a .. 
lo que se n~g(t¡ Fafn:!,r, encol~r;i.iado, lo a·t,¡-aves,6 con su esapa
da; mcribundp Hreithmar ;l.lam6 a.~us h,;i.jas y les dijo que sus .. 
descend:i,ente~ <:1eberían ve¡\gar ªU' glijert,e~ ··Fafnir en ta.ntd se -
llev9 con ~l, t9do e;i oro :g:~ yQ qµeq:f o~spojad.o de mi parte de la 
he;reno:i,a11 • .. · .,. ' 

T9do esto lo rel9-taba ,hg~n .a su oisc!pulo Sigurth; le 
desorib:ía el bosque a e Gni tahei.~h., dQnde habitaba. Fafnir y,, 
q¡añosamente, le contaba qu~ su herma.no era ~1. terror de la co -
marca ].u~go 'forj6 una es tlª9ª filos!sima: y le. inst6, al fin, 
a que ven9iera al drag6n, º' · 

He aquí que lleg6 la hora en que Sigurth aeb:!a partir 
a, vengar la muerte de Eylimi a quien mataron los hijos de 
~unding. H.i,alprek' di6 a S:i'gurth embarcaciones para que salie•* 
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ra en busca de aventuras y realizara portentosas hazañas. En su 
camino lo sorprendi6 una tormenta y las olas arrojaron las na
ves a un lugar donde estaba un hombre que dijo llamarse Hnikar 
(Caín) y que o:fjreci6 navegar con ellos, 

Apenas hubo embarca.do el <:xtraño hu6sped,- calm6. la -
tempestad, El jo~en Sün.1r~h ~gobió con P.reguntas a H..riik.ar; -
pero ~ste respond1a gustoso y le instruyó en m~l Secretos de -
hechizos y presagios Q.,, .Cuando Sigurth, des¡;iués de algtm.os ,.._ 
días de marcha, llegó a. su destino, sea tuvo terrible encuentro 
con los hijos de Hund ing; el primero de ellos en caer fu~ --... -
Lyngyi. Re gin al co11"~em plar el cadáver de Lyngyi exclam6-: 

E 

Ahora, con mordente espada, está grabada el águila sangrienta: 
Sobre la espalda del que d15 muerte a. Sigmundo. 
Pocos fueron en la lid más fieros c¡ue su heroico v~-stago, 
El que enrojeci6 la tierra y alento a los cuervos, 

Fafninismol; la "Balada de :e_~nir. 11 

Sigurth y R~in fueron a' Gnitaheith y una. vez qu9 en
contraron el i-•astro de F'afnir, Sigurth abrió una zanja y se me 
ti6 en ella y aprovechando un momento en que Fafnir pretsnd:Ía
salvar la zanja,. Si.gurth , ~or debajo, le hundi6 su espada en
el coraz6n~ El moribundo mo~struo, adm~rado de la fuerza de -
su vencedor, le pregunt6 quién era; Sigurth, al principio, -
pretenói6 ocultar su nombre, temeroso de qu~ Fafnir pudiera -
maldecirlo, porque en aquellos dfas se creía que las palabras 
de un moribundo tenían un poder extraordinario; pero al fin se 
lo dijºº 

LGjcs de maldecir al h,roe, Fafnir alab6 su valentía, 
le di6 mil consejos y le advirti6 que no debería llevarse el -
oro del tesoro porque le traería males sin cuento~ Luego lo -
puso en g:J.ardia contra la perfidia de RegiI!.__, y culQ6. a ,ésto de 
su muerte. Mientras Sigurth peleaba, ~e~in se hab!a mantenido 
oculto a cierta distancia; cuando regreso, admir6 el valer de
SigurthJ pero le advir.t.,j.6 que le debía parte de su gloria 9or
~er E11 el for·jador de su espada Gra.m. 

Regj.n cort6 el corazón de Fafnir y bebi6 la sangre~ 
de sus heridas, luego orden 6 a Sigurth que asara la v:!scere. -
para comerla Sigu:rt_!l obedeci6 ·y sucedi6 qu~, al tocarla para -
ver si estaba cocida, se quemt los dedos; el dolor le hizo 11! 
varse la mano a la boca y cuando sus labios se humedecieron~
con la sangre de+ coraz6n hirviente, el h~roe en el mismo ins
tante pudo entender el lenguaje de los pájaros que charlaban -
en el ramaje •••••••••• 

Oy6 como le aconsejaban que matara a Regin y sig~1Hí
el consejo: cort6 la cabeza a su maestro, luego comió- el cm:-a.
z6n. de Fafnir y bebi6 su sangre. Las aves en tanto s egufar.. -
diciendo: "debes llevarte el tesoro,Sigurth y luego por los -
verdes senderos llegar al palacio de Gjuki; el tiene una lin
da hija que bien puede ser tu prometida •••••• 110tra avecilla a~ 
cía en su canto: 11 En Hindarfjoll, rodeada de fuego, ya.ce le .. , 
Valkiria en profundo letargo por conjuro de~ gi"an Odi:g/1 uc¡~ne 

Sigu:rth escuch6 uno a uno el canto de los pajares, penetró en-
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sobre las espaldas de Granio 

Si.gdrifumol; la 11 Balada de Sürdrifatl. 

Sigurth se dirigi6 a Hindarfjoll y luego hacia el-~
Sur, al país de los francos. En la montaña vi6 una luz que casi 
llegaba al cielo: parecía un incendio. Acercase y vi6 una to-
rre de escudos y en lo alto una bandera; cerca de ella dormía -
una persona vest'ida con armadurao Retir6: el yelmo que protegía 
su cabeza y descubri6 que ·era una mujer~ ••••• en el momento en -
que le quit6 la armadura qued6 roto el encanto y la hermo~a -
despert6 de su letargo. Era Sigdrifa(o Brynhild) la valkiriac 

Gozosa la doncella salud6 al h~roe y le relat6 su --
historia: 11 cierto día, dijo, peleaban H,ialrnungar y .Agnar.; Odin 
hab:Ía prometido la victoria al primero mas yo intervine y lo -
mat~. Entonces por haber contrariado sus designios el dios me -
castig6.: prohibiome empuñar las armas y qued~ condenada a casa.!: 
me; pero yo, a mi vez, j ur~ que no tomaría por esposo ma.s -que-~ 
al hombre que desconociera el miedo 11 • 

Terminado su relato, ~~g,qrJfa, con ademán amable, ofr~. 
ci6 una copa de dulce hidromiel' al héroe. Lo instruyd. largamen
te en el arte de las runas y le di6 sabios consejos para que, -
observ!ndolos, fuera un virtuoso y valiente caballero. 

Bret af Sigu-rthark.vithu2 11 fragmento de un Canto de --
Sigur1:¡h11 • 

) 

Hogni hablé:¿ qué mal te ha hecho S~gµ;-_~tJ, ¿ por qu~ 
de ese modo pides su muerte?. 

-Es que me ha traicionado, contest6 col~rico Gunnaro 

Para vengarse, Gunn§.!' diÓ de comer a Gotthorn1 su.~-
hermano, serpientes y carne, con el objeto de despertar en ~1 -
:feroces instintos; luego, puso en sus manos un arma y Si~urtrt -
fu€ asesinado en un lugar situado al Sur del Rhine. Cuanao ---
Brynhild supo de aquella muerte exclam6 11 no estaba bien que -
el h~roe gobernara en las tierras de los Gjuki, mas ~l deja~-
cinco hijos valientes"º 

Gunnar no podía COijCiliar el sueño pues su coraz6n -
era presa de espantosos remordimientos; por su parte, Brynhild
tuvo aquella noche extraña:;;. visiones que la hicieron desperta1 ... u 
•••• soñ6- que moría toda ],a raza de los nibelungos porque til, -
Gunnar, olvidaste que con -;~u víctima hab:Ías mezclado tu sangre, 
haci~nd ote su hermanoº ••• 1 r de~!a angustiada: 

( El p.o~a por -J.:o ti•agmentario es casi incoherente). 

Guthrunarkvi tha fyrstae- El primer Canto de Guthru..11.0 

Guthrun crey6 morJ-r de dolor al contemplar el cadáver-
de Si~urtl).o Todas las mujeres vinierón a contar sus penas para
aminorar asi la de la viuda; una de ellas bajó el sudario que -
cubría el cuerpo del h~roe y exclam6: 11 ¡Besa ahora los labios -
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de tu amado11 , Guthrun inclin6 su rostro y por sus trenzas co -
rrieron las lágrimas cual gotas de lluviam 

Brynhild tambián se acerc6 al f~retro y .. al oir que -
todos la cuTfiaoañ, ella, a su y€z, culp6 a su hermano Atli, -
que la hab!a obligado a. emigrar a la corte de GtL"Ularooe. Lue9o 
Guthrun abanaon6 el hogar e 5 intérn~ndose en una selvat llego
has ta Dinamarca, a onde permaneció por siete largos años"' En -
cuan to a Brynhild, no pudo sobrevivir a Sigurt,h y se d i6 muer 
tee 

Sürnrtharkvi tha En Skammao•-Canto corto de Sigu.t'the -~---·--·-- - --- ___ ,._ 
Un d :fa ~i[l}tth_ visi t6 a los hijos de G;j uki y j uráront· 

se,. entre sí, ijterna. lealtad$Ellos le dieron como esposa a su
hermana Guthrun y e.demás le obsequiaron riquezas mil. Charla ... 
ron y libaroñ-en armonj.oso a.rnb:Lente y luego marcharon todos en 
busca de Bry:nhD.d, mas fué pacta.do y cumplido con Sigur~h ja-
más tcrna.rlacñsü3 brazos a la doncella que ganara para Gunnar. 
Con ~ierc acel;to excla.rn6 ~!i:nhi~. una noche: ¡No hallará re ~~0:
so mu pecho mientre..s no mates a. ¡:,1gt~~rthl 11 • G.1mua.Lesta.ba tris
te, amaba al héroe y J.e era odiosa._Ta_íc1ea de a.sesinarlo; pero, 
a la vez, todo lo hubiera dado por el amor de Brynhilde ----

Llam6 entonces a Hofil!i para pedirle consejo y acorda
ron,arnbos servirse ~e §ptt'Fi.frm, el menor de los hijos de Q!U!ki, 
el unico que no habia jurado lealtad al héroeo El traidor-·
ac·ero a traves6 el corazr5n de Sigurt.h; pero éste·, antes de mo--
rir, busc6 en la somb ra su t'lspada Gram y la hundid- en el cuer 
po del asesino. 

Guthr~ que dormía al lado d9 su esposo, despert6 -
horrorizaaa; baJñ¡ado en sangre, a6n se incorpor6 §¡_g_~ en su
lecho al oir los lamentos de su amada: '1IJo viertas, Guthrun, -
lágrimas tan amargas, dijo ¡oh noviat.~ •• muy joven esaiíñ-mi
hij o, no podrá huir del hogar de sus enemigosº ... bien veo que ... 
es de Brynhild la culpa a ••••• • 11 

Brynhild lanz6 diab6lica carcajada cuando contempl6 -
la pena a.e §üt'firun y, como g_g:2,nar le reprochase su maldad, re
p~so: 11En ¿ª corte de At!!, m} hermano, era feliz, tuve ---
riqueza y libertad, nunca pE·nse en deoposarmeo••••u; pero vo§_o 
tras, los Gj ukings, vis i t.:!stes mi país y yo a í mi coraz6n a ~ 
aquel que cubierto de oro ita caballero en Grani; s6lo a é'1 -
aro€ y jam!s cambi6 sus sentimientos mi coraz6no ••••• y ahora,
con mi propia muerte, me vengar~ de todos 111 • 

GU!J.nar·enlazó sus brazos alrededor del albo cuello -
para evitar que ella se quitara la vida, Guerreros y dance --
llas se acercaron tambi~n; mas ella, indomable, arrojé'- lejos -
de s!. a los intrusos y con potente espada se atravesó- el cora-
z6n. · 

Agonizante, Brynhild llama a sus doncellas y les obs~ 
qui6 ricas joyas.. Antes de expirar habla gunna;:, y lo oblig6 a 
escuchar sus postreras profecías: "Guthrllll dá'rá a luz una be-
lla niña, Svanhild ó M~s tarde querras que tu hermana tenga -
noble esposo y la entregarás a .Atli, mientras que tú, enamora-
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do d-e mi hermana Qddrup, la pedir~s por esposa; lejos de conce
dértela, Atli te hará morir: pronto te seguir~ porque Guthrun -
le dará muerte en su propio lecho~ Luego la viuda embarcar! -
rumbo a los lares de Jona.k y Sva.nhild será enviada al reino de 
~ormunrek; éste le dar•Ác ruelmuerte a De esta. manera nadie --
quedará- de la raza de Sigurth para mayor pena de GlJ~thru1ü ...... 

-Muero, y voy a ped:Lrte un favor: haz que levanten --
gigantesca pira y quema mi cuerpo junto con el de Sigurth; que
ma tambié'n dos esclavos a la cabeza de Sigu¡"t&. y dos a sus pies 
sacrifica unos galgos y un par de halcones; haz que coloquen -
entre nuestros cuerpos la aguda espada que una vez interpuso ~l 
en nuestro lecho pe.ra. guardar el juramento que te hiciera.o 
Conmigo han de morir cinco doncellas y ocho guerreros1110• u•• ¡mis 
h 'd • 11 er1 as manan sangre& •••••• 

Helreitl.!. Brynhildar, el II Viaje de ~rynh}l-~ al Infierno" o-

. Cuando ª~JJ-d muri6 colocaron su cnerpo en U..'Tl carro-
y lo quemaron en una pi:-ea; se dice q,ue en el ca.rrnaje se fu6 ... 
al infierno: En su camino pasó r;1or la casa de un gigante quiGn
la detuvo y :.e dijo: - No ·Qasarás, te estaría mejor emrzleado -
hilar que seguir hasta aquí al marido ae otra; eres, Brynhild ~-a 

la peor creatura que haya oido nombrar, he sabido que arrastras 
te a la muerte a los hijos de Q.j_uk~u ....... ¡ 

:§!:~hild contest.a relatando su hj_storia, en la ct1e.l -
r:pite lo mismo que se dice en Si~tharkvith9-.2. Termina di --
c1endo: mas ahora, viviremos jL1ntos ~igµrth y yo9" 

Draµ Niflunga, la "Matanza de los Nibelungos 11 • 

G.u~ y H..Qgni tomaron todo el ,oro de Eafp.i~.2. H,ubo -
lucha entre los GjukEngs y Atli po:r•que este los culpaba de la ... 
muerte de Brynhild .i .Acordaron, a.1 fin, que Gl.~tP;t\k'IJ. sería la -
es posa de Atli y para ello la hicieron beber antes el filtro del 
olvido • .Atli invi t6 a G1mnar y a Hogni a i;?asear en sus tierras; 
pero Guthrun, sabedora de que la invitaci6n era un lazo, ma.na5-
con Vigni ( Knefroth) un mensaje en !'Ünc~s, junto con el anillo
ele Andvara,naut, al que até ll.n pelo de lobo~ Gu:t_fil§r no había -~
sido aceptado para esposo de Oddrun y hab1ase casado con ----
Glaumvor,. hicieron el viaje a-pesar d'l la advertencia ae GuthrUl 
y Atli los asesinó sac~ndole el coraz6n a Hogni y arrojando -
a Gunnar a una cueva de serpientess Se cuenta que Gunn~. pul
s6 el arpa para adormecer. a los reg.tiles; pero, sin .. embargo, -
uno de ellos lo mord i6, caus1ndole la .muerteº 

Guthrunarkvi tha Onnur en Forna, el "Segundo o .Ant:!.guo Canto --
de Guthrun11 e- El rey Thjothrek había perdido casi a· todos sus -
hombres e.Ahora se encontraba en la corte de Atl~ y escuchaba -
atento los lamentos de Guthrun11 º •• , •• mis hermanos no descansa-
ron hasta que dieron muerte a mi esposo .... Del Jhing regres6-
Grani en veloz carrera; pero ~HdJl no volvió. u. aflijida -
interrogué al corcel; Qero 41 inclin~ la cabeza, bien sabía. que 
había muerto o.º •• CorrI en seguiaa a ver si los cabos habia --
res petado el cadáver de Sigurth, .nunca hubo ~ara m! noche más -
negrao•••• Signrth yacía en mis brazos. 
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Fuíme lue~o y camin~ cinco d fas hasta llegar al pala .... -

cio de I!Qalf y all1, en Dinamarca, viv! durante siete a.ños ---
q.éompañada de ',tho1"~, la hija de [íokog ps.ra ahuyentar la. pena -
bordamos tapicerlas en las que dibujamo2 caballeros en batalla. 
Mientras, mi madre e~ig:fa que G1.mn.ar y Ho_gn~ hicieran algo para 
calmar mi dolor y as1 llegare a rn:1'. mensajeros con ricos presen
tes: Valdar, rey de los daneses, Jar~-~"k'=if, ~xmoth y Jarizskar, 
too os ellos pr:fcnip.es, vj_nieron a 6 ecirr.ie paJ.abras de consuelo. 
Grimhild diome a beber el filtro del olvido y ofrecieron darme
el oI·o que una vez fuera de mi padre, si consentía en ser la -
espesa de Atli ...... º y emprendí largo via,je con el odioso rey., .. 
aunque sabia que no me esperaba la dicha& 

Una noche despert6 Atli diciendo: las Nornas han turba 
do mis sueños con terribles visioneso •• 1111 o(Atli refiere en su -
sueño todo lo ·que se relata en los cantos Atla.vitha; y .Atla.mol,
acerc~ de su propia muerte y la de. sus hijos; victimas todos de 
la venganza de G!Jt.Jlru.n no lo repetiremos aquiQ 

Guthrunarkvi tha !hj.rd}lj_e~- El Tercer Canto de Guthrun.-
-

Herkja, una concubina de ~tlj.J_ dijg a éste que habfa
visto a Guth1'un con Th.icthreke Atli reorocho a Guthrun su - ... -
procederyella, airad~~ expiic6 que se"reunfa con Thjothr~ 
s6lo para platicar de sus penaso 

-"Mataste a los hombres de Thjothrek, a Gunnar y a --
Hogni ¡nadie puede vengarme & , exclamaba la reina; pero haz -
que traigan una marmita con agua hirviente y probar[ mi inocen
cia". 

Ante cíentos de personas Gt~thrun surnergil un brazo en 
el ardiente líquido y lo sac6 luego";-ileso. Para castigar a --
Her~a\ .A.tli la obligó ·a hundir sus menos en la marmita y as1 
queéf (iuthrun desagraviada y el celoso .Atli, satisfecho o 

Oddrunp.rgratr, el "Lamento de Oddrun11 c,-,,.. 

Borgn.x,, hija de ~eithrek~ era esposa de Vimunds los -
aos deseaban tener u:ri hijo; pero éste no llegaba; por fin, deci 
dieron ambos visitar a la maga Cd?ry.n1 gracias a cuyos conju ~ 
ros, Borgny di6 a luz un niño y u.ria njña. Oddrun confss6- a --
Borgny que había hecho juramento de llevar el bien adondequiera 
que fuese y le cont6 su triste historia: oaa;i:un amaba a Gi:,nna!
y At.li, hermano de ella, al sor~render sus amores,. asesino al -
Gjunkung arrojándolo a las serpientes, tal como lo refiere---
n6ap Niflunga 2 Oddrun dice en la historia que el reptil quema~ 
t a Gunnar no era sino la madre de Atli que había tomado esa 
fur~. · -- ; 

.Atlakvi tha En Gr8len2ka, el "Canto Groenland~s de Atli 11 l')-

El Canto se inicia con el relato del viaje y de la --
muerte de los ~iflun_g_s, ( los hermanos de Gunnar) en tierras de 
Atlie -

G~nna~ pidi6 que matara antes que ~la Hogni para ase
gurarse de que nadie revelaría el lugar secreto donde se halla
ba escondido el tesoro de los Nibelungos, el cual, antesa¡v.e ser 
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de l~s hunos, sería s·epultado en las ·a~uas del.Rhin. Jttl~~e,,~
senc16 la entrega de ~U!).na_r a las serpJ.entes, a su regreso .. ..., ... _ 
Gut.hrun le ofreci6 en ~a entra.da 1.m.a copa de vino: pasaron ---
al hall en donde Gutl.!_r1.~-, con amargo gesto~ sirvi,6: los platí -
llos a su esposo; cuando ást.e hubo terminado de comer si la reina 
hizo en voz alta una terrible confesi6n: para. vengar la muerte
de los suyos hab:fa matado a ],eª hijos que tt1viera~con .Atli, --
Erp y Eitil, y servido sus ccra;~ne~ ~ara que los comiera el --
propio padre. · 

Las pah1.bras d.e Gut1:p:'U}1 provocaron tremenda confu,si6n, 
hunos y burgundios rnataronse entre sí mientras Atli, ebrio~ se 
cónfi6 a los brazos a~ su esposa, quien le dió muerte en el le
choo Sali6 después Guthrun a libertar a los pajes y a los gal -
gos, ~nico a quienes había perdonado la vida, y arroj6 antor -
chas prendidas al hall de los Buthlun~ para que el fuego ter .. 
minara con elloso 

mismao 
.Así veng6 QutJlrl!Il a sus hermanos, antes de morir ella 

.Atlamol En Grolenzk0_,_ J.~ "Balada· Groenlandesa cla~:~t'J.:~.;.o-

El poema es 11no a e los más largos, repite muy circuns-. 
tanciadamente · y con impresionantes rasgos la muePte· de los --~
Nibelungos; aclara que las runas enviadas por Gµ:tJiruD; para ad -
vert.irles el peligro, fueron cambiadas por-, e'li :menaajei-•o; . sin -
embargo, .~beI"a y Glanmvor, trataron en .vano de disuadir a. -
sus esposos del viaje; ,fothrun aun se presenU-- en la sala del -
banquete pretendiendo que su~· palabras harían que l.os Nibe'lun -
gos se salvaran-; pero ellos s.e negaron a huiro 

, Atlamol habla tambi~n-·de la venganza de ~l¡thr~ aqu! 
es aun mls terrible; no s~lo hace comer a _,A11i el corazO-n de . 
sus hijos, sino que le sirve licor en sus crélneos, a guisa ae -
copase Luego Guthrun~ aquí auxiliada por Hniflung? hijo de --
Ho~ mata a .Atli?. .Antes que expire,Guthrtm le. promete un -
entierro viking, como s:i: siempre- lo hubiera amado y, en efecto 
lo cumple~ · 

Guthrunarhvo~,. la "Arenga de Guthrnll" e-

Guthrun se arroj6 al mar despu(!s- que hubo· matado. a -
Atli; pero las olas, lejos dé ahogarla, .la ,.lle.varan al fjord -
del rey Jonak, qu·ien la t9.-tIJ;6 por esposa y ella, despu~.s da al
t6n tiempo, le diÓ t1--es bij:é·s: Sorli-t Erp y Hamthero 

Estando én la casa de Jona.k supo Guthrun. que su hija 
Svanhild...1 la predí'l.ecta, había safrido c-ruel mu~te; su es~oso 
Jormunrek oyendo l(;s insidiosas palabras de 'Bikki.,_ acus6. -~ ,.._ 
Svanh;!.,ld a e addlteros amores con el, joven Randvel" ( hijo a e '-• 
Jormunrek) y para castigarla hizo qu~ muriera pisoteada P.Or --
caballos salvajeso Fuése Guthrun a. la cámara de los príncipes t 
sus hijos, y lps arengó para que sá.liet»an de sus lares en pos -
de venganza ¡;><>~ la ·muerte <le su hermana 'Svanhild º Cuando los --
pr:!ncipes par~iéron,(iy!J!tgp sé -sinti6 m~s. triste y sol~ que ---
nunca· y ret:órdaba con amargura su vida llena de t+agedia :l de ... 
dolor. ' · · 
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Hamthesrnol, la "Balada de .Hamther" .-

Enardecidos los príncipes por las palabras de Guthrun, 
partieron con rumbo a las tierras de Jormunrek; en el camino -
muri-6 Erp, el más va.liente, . los otros a os prosiguieron el via -
je;¡ cuanóo llegaban al hall vieron que en un á'.rbol se balancea 
ba el cadáver de Randver, el hijo de Jormunrek; este espectácu= 
lo no les infund i6 miedo: ller,a.ron valientes y desenvainaron -
sus espadas; pero el golpe falló y fu~ron ellos quienes rGcibie 
ron mortales herid e.s º 

Habiendo hecho ya el examen de los cantos de Helgi -
tomaremos aquí para su análisis Únicamente el resto ae-:-1a. Edda
o sean todos aquellos cantos relacionados de uno u otro modo 
con Sigurtho 

La ~J~_rt~ 2.~ ~infiiotli: Encontramos aquí· todavía el -
nombre de Helgi y además el de una princesa danesa Bcrghilda~
El poeta principia en este canto a hablarnos de Sigur>th qus se
r~ €'1 centro alrededor del cual gi1"en la mayoría de las cornposi 
cienes de la Edda, y sin embargo, se hace sentir no obstante el 
recuerdo de Dinam1:rca :t' su h~roe H~l~~ como ~i el ~enci~na.rlo -
fu€ra asunto de vital 1mportancia0 ¿Porqué persiste ae tal -
manera el nombre del h~1~oe dané's? Ya hemos expresado nu€:stra -
opini6n sobre este punto pero deseamos insistir, en nuestro COP
ceptc, el histórico !I~~i. debi6 ser en la tradici6m alguien -
tan importante como el legendario Sigu~th y creemos que siendo 
un h~roe que se movi6 en tierras habitadas por los anglo-sajo -
nes sus gestas debieron cantarse preferentemente en lengua----
anglo-sajona; y no sería quizá del todo imt1osible .que algún --
afa pudiEra encontrarse acerca de Helgi un manuscrito de la ca
te gcr:!a de Beowulf e 

!@:. Profesía de GripirJ. Nos· introduce ya francamGnte -
dentro de .,la leyenda de ~~.1.,h y de hecgo nos presenta <;:n bre .. 
ves líne:as toda la historia. del h~roe as1 como a los principa -
les personajes de la tradici6n~ El canto es por lo demá~ uno de 
los menos antiguos fuera del testimonio de los lingfiistas podría 
as6gurarsE: esto por la facilidad, la fluidez, con que se preseB_ 
ta el d~sa.rrollo de los acontecimientos como un todo al grado -
de que nos sentimos tentados de ne seguir leyendo los otros -
cantos ( ya que enGriRiSS]:2. tenemos la histeria completa); --.. 
pero l:::i interesante es precisamente observar la variedad de -
versiones que de un mismo asunto dan los diferentes cantares 11 -

Por ~tra. parte, verá el lector como encentramos en cada compcsi 
ci6n algún detalle a e uti'lidad al historiador. 

Regins~ol 'J. Fa.fnismcl: -Ne arrojan datos hist6rj.cos -
pero S'Jn int6resantes en cuanto a qu~ mediante ellos el poeta -
introduce el elemento mitológico invclucrándclc en lo hist6rico, 
característica que es fundamental en la epopeya.8 Por otra par
te, ofrec€n estos cantos algunos a etalles con que puede probar
se el primitivismo de las composiciones ~d:j.cas; por ejemplo: el 
hecho de comeP el coraz6n del drag6n estl ligado a la cssturnbre 
pagana muy primitiya y que.ya hemos_m~ncionado eª:~ la de ce -
mer el coraz6n de las victimas sacrificadas a los aioses como -
si por virtud de ello se adquiriera el "poder" dsl diosi no es-



76. 
, . 

por otra parte el unico canto en que se describe esta costuro" 
bre: en ~c~a~~nI].a, u.na de las más crudas y primitivas compós_l 
cienes, se repite la escena de II cerner un coraz6n11 ., 

. S~drifurnol~ Es tarnbj.én obra exclus1.va a e la fanta
s:ía: están frente a f.r·ente los dos personajes menes probaóamen 
te hist6ricos de los cantos h8roicos y sin .embargo les más iE 
portantes .para que pudiera consepvarse la tradici6n<) Nos expli 
caremcs mejor: el r,ceta no qniere en sus cantos nhacer n,isto
ria11 exclusive.mente; sabe que aebe hacer un relato ameno para 
su auditorio y está: perfecta.mente ccnvencido de que no podrl!
imfiresicnar a su ptblico si no intrc·auce el elemento 11 fabulo
so 1. Es m~s, cuando en el ir y venir de pueblos se ha olvid~ 

.do e confundido el recuerdo hist6rico verdadero, sabe el pot;ta 
que le est~ psrmit:i.do suplirlo con lo mitol6gico y creemos.,._ 
que no sea esto solo una licencia po4tica sino un reflejo --
fiel de un momento cultur•al en el cue.1, allí dende no alcanza 
la mente a explicarse determinado detalle se echa mano ae una 
divinidad o semid:i.vinidad que. e.~are;ntement.a resuelva el pro -
blemao Y ahore~ apli.cendo nuest.ra.;1 aseveraciones al oaso concI·_E! 
to a e SiKl]rt'h y le.. Valkiriat ere emes que ten~~h10 o~e ~P.iG9,.IUGll 
te confusas noticias sobre los su.ceses gue ~1:3 f~:t'-i:ep.~n. .~ .lª .,. 
historia de los bcrgm1clics ( nibelungos) ~ hubp qµe _.~µpl-iF t-ª§ 
lagunas del recuerdo c!"ee.ndo el centro de interéá forníádo pq1 .. 
la pareja Signr~h, y B,:;:-ynhild., 

"Fragmento de un Canto dG Sigurth11 ; de improviso nos 
encentramos aquí en pleno desarrollo del drama, pero es una -
escena eielada llena de incoherenc:tas y en la que aparecen -
varios pers·ona.jes de la historia. 

Gunna.r..2. llamado tambián .@Jl!ki. es el Gundah9,r padre 
de Gundobaa, el codificador de la bi~~ Gombetta!,·rey·ae ,los·_~ 
burgundios en el tiempo en que estcs ha.bitaban en 1a· reg-i'6n_ -
del Rhin y ten:fan su cl?ntro principal en Borhitomagus (Wormd)s 
Gundacarius o sea Gur1d~!1ar favo1"eci6 las pr.etensicil$$ de ~"" 
Jovianus come usurpador' dGl trono romano y es el roismo. qu.e. -
en 436 fué. muerto por los hunos a solici t,ud del. general roma-
no Aecic. · f · 

Gottorm 1 el hermano de Gt~~ · segim Schütte u parece-
ser el Gcdomar de los burgundios que ~n 524 di6 muerte u un .. 
. tío de Sigiberto de AustPasiao 11 Schütte da ademá'.s como. un he 
che qué Sigurth no es otro que Sigebert de .Austrasia muerto~~ 
en 575e Como este punto r•equiere una am¡;,lia discnsi6n, con ·~ 
objeto de no romper aquí el plan de análisis general que 110;3-
hemos trazado, reservamos dicha discusi6n para páginas. ¡;ioste
rioresc, Por lo pronto s6lo observa.remos que son muy significa 
tiva7 en el 11 Frag_mento 11 las palabras que dicen; _?:i:_gur~11 fu~= 
asesinado en un lugar situado al Sur del Rhin", aunque.-_ss --
la ,&iica vez que l.as ~aaas hacen uso de esta expresi6n p.o '!'''"" 

dr1a quizl emplearee este vago dato en apoyo de la asevera. --
ci6n de Schü.tte acerca de la ioentida.d de ~ig~_thi_ sin famba;¡:-.,., 
go fuera de ,las identifiqaci6n de §unnar con G1.mq~~C§:!:2:..l!~....i ,,_ 
personalmente no nos atrevemos a e.segurar que los o tres ....... --"." 
personajes de este canto sean precisamente tal o cual camp~ón 
hist1rico y es 1.1.stirnél, que en epopeyas como Beowulf y el ..--~-~ 



77. 

ciclo de Sigurth,, los personajes centrales, es decir, los -
h6roe s misllJo.s sean los m~,a a ifíciles de identificar• 

11 Primer Canto de Gu.thrun11 ; no obtenemos de ~1 ning6J1-
informe hist6rioo; haremos sin embargo la observaci6n de que -
al presentar el poeta a Brynhild como hermana de ~~3=1~ (.Atila)
aunque sin duda la humunj_za en. cierto gre.do s6lo consigue ·su -
objeto en parte porque el ca1 .. act~r indomable con que aparece -
la prometida de Gµ~§:1'· en todos los cantes sigue haciendo da -
ella una creatura que dista mucho de ser humane.o En cuanto a -
Atli mismo, preferimcs referirnos a él con mayor amplitud cuan 
do comentemos el .AtJ.a.mol y el P.tlakvithao 

El "Canto Corto de 1'Sig~1ill."; los primeros versos nos
hablan. de algo muy ca.racter1stico del paganismo teut6nico: los 
lazos a e fraternidad lo mismo que el parentesco de hijos a --
padres implican u.n compromiso inviolable, una liga mucho más -
sagrada que los mismos la1.os 11e.trh.aoniales. Al fin del canto -
tenemos otra importante a escripci6n, la de los funerales, en -
que se habla dé sacrificios humanos y de animc,les: no fm1tase!! 
ba el autor al canta.r estos hechos pues la.s excavaciones han. -
compraba.do q·1e a ·menudo se sepultaba junto con el caudillo a -
su caballo por ejemplo puede citarse la tumba de Childerj_co -
( padre de Clodoveo) en la cual junto con sus restos se descu
brieron los de su corcel; recordando esta antigua costumbre -
teut6nica, siglos mÁs tarde el géneral Neipperg fué también -
sepultado con su caballo favorito& Ta.rn(loco deben extra.ñar·nos
gor otra parte los sacrificios huma.nos que constituyen un im-
portante aspecto del primi tivismo qne se advierte en las ct:J.t_l:! 
ras representadas en la epopeya en general; volvamos tan solo-· 
la vista a los sacrificios efectuados en honor del troyano Heg_ 
tor relatados en la Il:Íada. .Aunque no deben haber sido muy -
usuales los sacrificios humanos tal vez persistieron hasta fe
chas relativamente recientes si hernas de a~r cr&dito a Leo Dii 
cono: "en el siglo X los suecos del Imperio Bizantino solían
quemar a los cautivos del bando contrario junt.o con sus prop:i.os 
muertos con el objeto dé proporcionar a sus amigos sirvientes
en el otro mundo". 

En este canto, algunos autores han visto influencias
cristianas en el hecho a e que Gu!_].na:!J_ las doncellas y los es
clavos traten en un principio de evitP.r el suicidio de la ..---
Valkiria cual si quisieran evitar la perdici6n de su alma, tal 
como lo haría un cristiano: nuestro parecer es que, si las 
doncellas trataban de salvar a su arna,. era simplemente r;ior el
pensamiento de que ellas miemas tendrían qu/:3 seguirla al s~cri_ 
ficio. · 

El Viaje de Brynhild: ha ~reocugado tambi€n a los -
investigadores que de antemano se empeñan en v er influencias
cristianas en los cantos éaicos., Brynhild_ a ice II en Hel es tare• 
mes juntos Sigurtl}_ y yol 111 • ¿SugiEn•e realmente esta fraase. una
cre€ncia en la inmortalidad del alma seg(m la acepci6n cris -
tiana?No lo juzgamos así ya que el paganismo de hecho admit.ia, 
como hemos visto una supervivencia después ae la muerte a.rre -
glando para les guerreros un walhala y pa.ra los otros muertos
un Heiº No es el de Br~hild el caso ünico en que los amantes 
se reunen en ultratumba, pues en·1os Cantos de les Dieses 



podremos reqordar a Ba.lder y Nanna su esposa viviendo feli -
ces en Hel. 

Lo que sí' nos parece es que.se pre1;1iente en el alma -
germánica vista a trav6s de las Edda~ cierta predisposici6n 
hacia la espiritualidad y esta afirmaci6n debe conducirnos a -
no considerar espúreos algnnos d~t.alles que a primera vista -
hacen pensar y en el CristianismoQ 

La Matanz'ª- de lo,~,Nibe]._~l!JP;;0-2,:. aquí en breves Líneas se a.lude -
al espisodio historico rue.s importante que encierra la Edda. --..
Los Gjukungs o Nif~uYJ,gs son los burgundioe de que nos habla -
Widsith diciendo que II estaban gobernador ¡;ior Gifeca11 e Este -
grupo germánico ocup6 en tiempos prehist6ricos la isla de -.--
Bornholrn de donde emigr6 a la orilla opuesta de .Alemania: habi
tando estas regiones marítimas es natural que hayan sido muy -
hábiles en cuestiones de nave.gaci6n ( algunos autores aseguran
que acompañaron a los godos en sus viajes por el oc€ano hasta -
.Allende: el Mar Negro) y que hayan estado continuamente en rela
ci6n con Dinama1"eao En la Edda hemos creído ver muchas frases
en que se pone de maT1ifiestoq-Üe los burgundios recordaban su -
estancia en :i.as márgenes del Báltico y las viejas tierras dane
sas; ci temes por ejem¡;ilo el Gl!thru.mar~vi t.ha I:, en que Gu}hr-u11 .,. 
hace un viaje a Dinamarca después de la muerte de Sigurt;qi y -
el Guthrunarkvitha II en que se vuelve a mencionar ese viaje -
y se nos dice además que la viuda bordaba tapicerías represen -
tanda en ellas embarcaciones como la de Sigmundo al €urde la -
isla dE' Fjon ( FCinén). En el canto de .Atl~ se habla de Lin~~f,jord 
(?) como el lugar de don.de parten les NibeJ.ungos rumbe a las -
tierras de .Atila y por Último ( aunque ne hemos citado todos -
los ejem¡;ilos) en el Atlamo.l, Guth~un ~remete a su esposo un --
entierro cual si fuese un rey del ma1",, fdendc los burgundios un 
püeblo rElativamente poco numeroso corno puede inferirse de su -
poca importancia política durante las invasiones, ne es ds scr
p.rend€r que fácilments fueran arrollados hacia el Sure1 Desde --
413 los i;,ncontram.os en la margen izq_uie rda del Rhin bajo su 1•ey 
Gundacarius e sea el Gunnar de la Fdda.: habían ya conquistado -
Mg.guncia y su r¿Ípida prosperidad hizo que .Aecio en la primera -
oportunidad arrojara a los hunos centra ellos ( el jefe de los
hunos no fué Atila sine Rugila, su tío)o En la batalla, según -
Prospero de Aquitania murieron Gundahar, y toda su familia, --
junto con 20000 guerrerosº Esta es 1:~ matanza que la Edda re -
cuerda en ~rap Niflunga y no es de extrañarse que tan gran de -
sastrG jamas pudiera ser olvidado por la tradición burgundia. -
Despu~s del encuentre contra los hunos el reino quBd6 acéfalo -
por brE've tiemgo, la ma;yor parte de la poblaci6n restante se -
traslad6 más tarde al R6dano dende Aecic, en 443, les di6 tie-
rras para instalarse; sin tener realmente ningdn documento en -
que apoyar nuestra assveraci6n creemos sin embargo que algunos
burgundios se dispersaran en calidad de fugitivos antes que emi 
grar al R1dano y que ellos llevaren aquí y allá el recuerdo de
la memoráble batalla en oue perdieron su patria, refiriéndolo -
en forma patética y quiz~ interpretando los hechos bien a.rbi -
trariamente: esto, creemos, puede ser una manera de explicarnos 
el por qu~ de las numerosas variantes que encontramos en la --
Edda en los diferentes cantos que se refieren a un mismo h(::cho
ae los rslacionados con este e,pisooj,o. 
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El Segundo Canto ds Guthrun: en las primeras l!neas -

encontramos mencionado un nombre hist6rico de gran relieve, el
de Thjot,hrek que no es otr•o stno el famcso Teuderico el Ostro
godo, sólo que es te personaje, nacido en 455' jamás estuvo como 
hues 12ed o prision€1ro as los hunos y mucho menos de A tiJ.a que -
muri~ e.n 453. 1'P.º~-ª y su .Padre !!2J<:on par9cen B6r imagj_I}a. --
ríos. Valdar es nor:ib.ri? danés, Ja.rizleif y Jariskar...1. segun no
ta de B€llows, son eslavos, y Hlot.rrv·e?: e.s homónimo de:l franco
CloóovE'o pero nada nos autoriza a asegurar qne se trate en sste 
caso del famoso hijo de Childericoo 

El Tercer Canto de §,uthr.@l es importante por describir una --
costumbre que floreci5 en plena Edad M~dia sobre todo a pe.rtir
del siglo X: nos referimos a las crdaJ.ias. Los autores que ven 
influencia cristiana en las Eddas toman como argumento definí ti 
vo la presencia de este e¡;lisodio en Guthrunarkvitha ¡;¡ero cabe -: 
preguntarnos ¿ son las ordalias crea.ció-U- cristíana? o ¿ son méfs 
bien u_ria supe:i. ... ·vivencia de los tiempos bárbaros? Nosotros nos -
inclinamos a creer lo segundo y a disculpar al cristianismo de
no haber podido desterrar esta costumbre pues es sabido aue en
las religiones, del mismo modo que en las otras m0nifesta~ciones 
culturales dG los pueblos, se intercept.an los fen6.U"Jenos, es de
cir la aparici6n de u~ nuevo fenómeno cultural no impiica forza 
samente la aesaparici6n o el fin de et.ro fen6meno a.nte:rior~ Mu
chos son los ejemp~os de manifestaciones externas del Cristia -
nismo qu~ hablan aún de eta.[laS muy '2rimitiyas de rsligiosidad ;
bástenos por ahora mencionat> la.s danzas ri t11ales que aún cele -
bran nuestros indígenas ya cristia.nj.zados. 

En conclusión:, el Guthrunarkvitha III sigue siendo para nosotros 
netarnsnts pagano a pesar, o mejor dicho, ~recisamente por las -
ordalias a que se sujeta Guthrun. 

El Canto de Oddrun: no encontramos en 61 ningún dato de veroa
deraimp_or·tancia no obstante la extt:nsj_6n del~ poemao 

E~. Cante Groenl~d~s de Atli y la ~-ªla~a G:i.. ... .9enlandas~.-ª_~_!tli1_
el jefe huno que oirigio a los Asiaticos en la batalla contra -
los burgunoios no .fué Atila sino Rugila, como ya hemos visto) -
~ero sin embargo el que figura en todas las versiones tanto --
~dicas cuanto en la Volsun_ga.saga y el ~ibel~~nl~ed 2 es el --
temido ".Azote de Dio~ Durante el re··.nado de .Atila la domina -
ci6n óe los hunos en Europa lleg6 a su apogeo lo cual puede -··
explicar que la leyenda atribuyera e.l jefe mencionado las glo-
rias de su compatriota RugilaG Después de sufrir una dGrrota -
(la llamada de los Campos Catalaunicos) a manos de los francos, 
los visigodos y los romanos coaligados, Atila repleg6 sus hues
tes y se sabe que en su retiro, en· el a!lo de 453, cas.6'. con una
doncella, Hildico, y muri6 de una hemorragia precisamente en la 
noche de sus esponsales dando origen a que ¡;:ior las extrañas ci~ 
cunstancias de tan repentina muerte se hiciera responsable de~ 
ella a la joven Hildico. .Ahora bien, el nombre de la histór·ica 
Hild o Hildic..Q. ~oco nos dice en realidad para relacionarla a -
la Brynhild y legendaria matadora de Atila, ya que siendo----
diminutivo esta palabra puede serlo tanto a~ Grimhild como de -
Brynhilq_, Sva.nhild, illhi~d o _Krimhild nombx•es todos óe mujeres 
que figuran en la ~:aa~ Pero la tradici6n quiso qne a pesar de 
no existir relaci6n hist6rica entre los burgi.mdios y ~tila, --·· 
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fuera una imaginada, herma,pa oe (.1unnatt, Guthrun, quien dando -
musrte al jefé huno v~ngara en ~l la derrota infligida a sus -
ilustres hermanos. 

Llama la atenci6n el título de estas composiciones -
calificadas de "groenlandesas"" No es de extrañar que en efec
to la tradici6n haya llegado hasta Groenlandia awique esto de
bi6 ser con bastante anterioridad si bien no antes de fines del 
siglo x, en que Eric el Rojo·inici6 la imigraci6n a esas tie -
rras. Sin emb?.rgo, no ha.y en los cantos groenlandeses ningún -
personaje esp6.reo que acuse elaboraci6n o alteraci6n de la le
yenda en Groenlandiaº Bellows hace hotar que no sería remoto
que el calificativo aplicado a los poemas no sea mas que una -
equivocaci6n del escriba, muy explicable por el arbitrario uso 
del metro en las distintas estrofas y lo extraño del lenguaje. 

La .Arenga de Guthrun z la Balada de Hamther: hemos agrupado -
estoG dos ultimes cantospara su estudio porque ambos giran al 
rededor del mismo asunto • .Ahora ya no es Guthrun sino Svanhild, 
la malograda esposa de Ermanrico, el centro de inter~s: nos -
encontramos por otra p·arte frente a un tema y personajes . cono
ció os por el autor latino Jordanes ( siglo VI). Dicho autor,
en sus De Re bus Geticj_s nos habla ·de la crueldad con que --
Ermanrico mana~ dar muerte a Sunilda o Sanielh ordenando que~ 
fuese despedazada por potros salvajes; y agrega, que los herma 
nos de la víctima,sarus y Ammius intentaron matar a Ermanri
co aunque sin tener exito en su em~resa. 

Fácil es recordar en Sorli y Hamther a los hist6r-i 
cos Sarius y .Ammius Qcero aquí el poeta los une a Guthrun ----= 
haci~ndolos sus hijos por su tercer matrimonio. 

Sobre el rey Jonak a cuyos fiordos llega la cuitada
~uthrun, s6lo se ha podido averiguar que el nombre pa~ece se~
de origen eslavo pero nada se sabe acerca de su identidad his
t6rica. 

En cuanto a que Ermanrico ( Jormunreck) forme parte -
del ciclo de los nibelungos cabe observar que es el personaje
más ant.iguo que figura en la Edda cometi~ndose, al unirlo a -
personajes de mitad del ,siglo -V, errores crono16gioos de un -
siglo. 

Ermanrico, o Jormunreck como ya hemos visto, es el -
famoso rey que en la ¡¡1rimer•a mitad del Siglo IV funda el reino 
godo que en berve 1lega a ejercer una hegemonía inu:si taaa so-
bre las tribus germ¿nicas pero que cae bajo el empuje de los -
hunos encabezados por Balamber. 

Los Cantos a e los Héroes en la E.dda. La Volsungasa.ga y_ el ---
Nibelun1renlied. · 

El tema de muchos ae los Cantos Her6icos de la Edda es 
conocido a trav~s ae otras versiones m~s po~ulares y meno§ anti 
guas, o sea, la Volsungasaga y el Ni belungenlied, la primera, ~ 
producciones islandesa,Ydel dialecto medio-alto-alemán la se -
gunaa. 
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La V6lsu~a es una composici6n en prosa que data.del
siglo XII aproxima amente y hecha sin duda teniendo como base
los Cantos de la~ aunque en una ~poca en que dichas compo
siciones estaban más comgletas que como han llegado a nuestros 
días·. En la introducci6n a su Volsµngasagé! que tr:adujo al in
glés W.Morris enumera los cantos de que se sirvi6 el autor de 
la Saga y estos son princiDalmente; una parte de Helgakvitha -
Hunáingsbana I, Regin~~o~, g~ipiss~o, Fafmismol, Sigdrifmul,
Brot Af SigurtharkyJ~hq..1 G:.hl!if~_ullark·vi thu II, .Atlakvi tha.,_ ---
Atlamol, Guth~unarhvot. y Hamthesmol9 

Pero mientras la E.dd~ esti muy lejos de formar un re
lato conexo., la Volsungasaga constituye una exposici6n bastan
te lógica y ordenada: en este sentido podríamos decir que la -
Volsunga es a los cantos de los Héroes lo que el...Q:i:1faginni:r}g
ae la Edóa de Snorri es a los Cantos de los Dioses de la Eoda
en Verso-;-y as:! qomo en la Fascinaci6n de ,Qylfi se nota que. -~. 
Sturluson conoció no solo las composiciones que nos han llega~ 
do sino otras que las corn¡llet,aban de tal modo que el autor an6 
nimo de la Volsu~a debi6 conocer otros cantos fuera de los 
que ahora se conservan en el Codex Regi.i~so 

En la Fdda no encontramos, por ejemplo, el episodio -
que hallamos en la V__gls~n@ relata y que se ·relaciona con el -
extraño nacimiento de Volsung qufen en esta leyenda resulta 
ascenóiente de Sigurtho Tampoco encontramos en la~ canto
alguno que nos hable del famoso hall de Vols~ng, en cuyo cen -
tro crecía una encina; ni dice como Signy di a luz a -----
Sinf.iotli hijo de filg_~undo, su hermano gemelo ( vástagos ambos 
de Volsung) º En estos y en otros muchos episodios, sobre todo
en la primera parte, varía la Saga respecto a la Edda.g.ero --
esas variantes clarar,ente acusan detalles de un primitivismo -
que no va en desacuerdo con el que observamos en los poemas -
edicos; y por lo tanto no vacilamos en afirmar que estos pasa
jes extraños a la Edda se basan en composiciones contemporá -
neas de las que existen en el Codex Regius y que tal vez se -
han perdido, pero que deben haber formado parte de la Edda. 

Estudiemos ahm."a las características más notables del 
Nibelungenlied en co~pa.~aci6n con la Eddao El Nibelungen Not
e pues tal es el verdadero nombre del Poema) data de princi -
pies del siglo XIII y presenta, corno ya hemos dicho? el mismo
asunto de la Edda pero desarrollado de manera muy distinta. 

En el relato alemán se observa que las líneas acusado 
ras de. un nivel de cultura ¡;¿rimitivo se esfuman casi hasta re
ducirse a su mínima expresibn, constituyendo esta circunstan-
cia un contraste muy marcado respecto a la ~aaa. En efecto el 
noble Sigfried del poema alemrui le repugnaría; por ejemplo, -
devorar el cciraz6n de ~ªf:r;ij,r como lo hace Sigurth en la versión 
islandesa y, por otra parte, los primitivos sacrificios huma -
nos que acompañan a los funerales descritos en la Edda han --
desaparecido por completo en el Nibelungenliedo 

Algo que se percibe tambi~n en la composici6n alemana 
es una reducción en la.s ¡;:iro¡;:,circi'ones del.. elemento mi tol6gico .. -
.Así, el relato que se inicia con el sUeño de Krlm.hi1.d (Guth¡·u,m.) 
para seguir casi inmediatamente con el viaje de ej.gf:ried a ---
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Worms., ignora todo lo que. se refiere a Rdgin y su fabulosa pa~ 
rentela¡ tampoco interviene OdÍn en los estinos de los hombres, 
castigando a lá .~lkiria como sucede en la primera par~;e de la 

_Volsunga y en la Edda. No hay aqu! ex~licaciones de Bryn,hild
acerca de las runas n1 ap1;recen Sinf.jotli ni el miste.rios~o. ,. __ 
barquero que lleva su cadaver. Las Nornas no toman parte acti
va ni llega el hé'rce a com¡;irender el lenguaje de los pájaros,• 
y por 6ltimo, tampoco se nos habla ae filtros del olvido. 

Una marcada ce.re.cterística del poema alemán es la in
fluencia cristiana que se a eja sentir a cada momento. Desde -
luego nos viene a la memoria la querella de las dos reinas, -
KI;imhild y .Bynhi~d_, a la entrada de la Catedral de Worms; este 
solo detalle r.o deja dudas ace·rca de dicha influencia y, por -
si esto no bastara, encontramos mas allá que Siegf rie"d es -
sepultado con toda la pompa de los ritos cristianos en la Edad 
Media. Por l1ltimo citaremos el hecho d~ que los lazos conyuga
les consagrados por la Iglesia son aqu1 más fuertes que los ~ 
fraternales que son los que privan sobre todos los dem~s en -
les tiempos paga.nos, por eso Krimhild venga, no la muerte de -
sus hermanos corno en la E~~sino '"íá muerte de su es~oso en -
la persona de sus hermanos. win embargo, hemos hablado de in -
fluencia y no de Cristianismo total, ya que a pesar as todo -
persiste algo de paganismo: as! alguien ha observado con toda
raz6n qu~ "mientras Krimhild como buena cristiana eleva oracio 
nes por €1 alma de Sigfried, no por ello, y como buena pagana~ 
deja óe urdir la trama de ·su horrible venganza". 

En contraste con la Edda, hay en el poema alemán una~ 
p.erfecta unidad: esto no necesita discutirse: basta leer el -
hermoso canto medieval para notar que II el amor y la venganza-: 
de Krimhild 11 son>el núcleo alrededor del cual se desarrolla el 
poema, sin perder de vista a la hero!na desde su maravilloso -
sueño hasta su muerte a manos de ~ildebrand que horrorizado-· 
por sus actos la da muerte. 

Por 61timo observaremos que en la composici6n alemana 
los acontecimientos se desarrollan en un ambiente cortesano, -
corno n'.) ocurre en la _Bl§J~: Sigfried en el NibelunÍe.n ~ es la 
encarnaci6n del ideal caballeresco, Krimhild es a principi9 -: 
la doncella r~catada y _Ute la matrona digna y respetable com ;.. 
·pleta el cuadro palaciego, Vol.ke:r el ministril. Comparando en
fin la nnaturaleza de los cantos edicos con el Nibelungenlied, 
puede decirse que aquellos son la versión popular conservada -
con singular celo en todo su fresco primitivismo mientras que
el poema alsmln es la elaboraci6n cuidadosa e intencionada de
las mismas leyendas, tomadas a la musa del pueblo pero orden! 
das Pª:ª los o ia os palacie ges~ Es tos ~m_ante_s~e la tra~~ci6n
rE cueraan con orgullo el pasado de su raza, mas---pretenaiendo
darle mayor ncbleza o he.cerlc pasar por el tamiz de los usos -
en boga en les nacientes reinos cristianos. 

~ identida~ de Brynhild l. Sigurth. 

No pcden,os evitar el abordar en este capítulo el deb~ 
tido punto relativo a la identidad de los ~ersonajes más sa -
lientes en la leyenda de los Nibelungos. Schütte en su libro .. 
sobre 1:)s puebles "got6nicos" resuelve el tema de una manera -
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tácita sin·entrar en profundas e~plicaciones. Reproducimos a -
ccntinuaci6n el párrafo correspondiente del mencicnad::i libro -
"Gunthram a e Burgundia que muri6 en 593 está exactamente repr.2, 
ducidc en el d~bil rey Gunther de la primera parte del ----
Nibelun~enli~ ( en la 2ao P.arte, Gunther es el verdadero y -
heroico Gundacarius que muri6 en 436~ El hermane de Gunthram, 
Chilperico de Tcurnay que da muerte a Sigiberto est4 reproduci 
do en cuanto a resirJencia y actos en Hagen de Trcnje, el ases! 
ne de SigfriecL!, Sigebertc de Austraia (Franconia Ranana) que~ 
muri~- en 575 es Sigfried o ~i_g_ur....tb-, el campe6n de la leyenda -
de les Nibelungos. La esvnsa de Sigibe.rto, a pesar de las ine
vitables alteraciones la épica Brynhj.ld reina de ~urgundiall. 

De esta teoría no es Schütte el wiico partidario sino 
que la mayoría de los investigadoPes resuelven el problema del 
mism-:: rrcóc que nuestro autor. Creemo·s conveniente· aclarar más 
los hechos hist6ricos cuyos protagonistas son, según el sentir 
general, les personajes de la epoi;1eya., Nos interesan e~bre to 
do Sig€b€rto y Brunequildao 

. Por su h~jo Clot~rio ( Lotario~>.Clcdovec el mercvin--
gic t.uvo cuatro nietos? S1geberto 1 Chariberto, Gunthrum y --
ChilpE rica. Chariberto rey de Par1s, muri6 pronto en tanto --
que Gunthram por la tibie za de su actitud no era ó$ gran irnpor. 
tancia; prácticamente quedaban as! frente a frente en sus.ambi 
cienes QOlÍticas Únicamente Sigeberto como rey as MEtz y Chil~ 
pericc áe Soissonso 

Sigeberto deseoso de realizar un casamiento vEntajosc 
o quizi por amor solicit6 la mano de una princ6sa visigcda, -
Brune.quilda la hija de Athnagildo que a la saz6n se encentraba 
en Tcleóa; la petición fu6 concedida y la novia aport6 una cog 
siderable dote (Morgengabe). La boda se celebr6 con gran pompa 
y €n €lla Venancio Fortunato alab6 a la doncella11 bella,gracio
sa, prudente, modesta, benigna y noble por su hermosura y ta -
lento y por su noble alcurnia11 • Chilperico a su vez sclicit6-
en matrim::ini:J a Galsvmths,, la segunda hija de Athonagildo rep!! 
dianóc P,ara ello a su segunda mu~er, la atractiva Freósgunda;
la r,:rincesa visigoda pronto canso al voluble rey que termin6 -
por asesinarla para traer nuevamente a su lado a Freóegunda. • 
La inóignacién de Brunequilda al saber la muerte de su herman~ 
no r<2conoci6 límites y su esposo hallé aqu:f una nueva coyuntu"" 
ra Qara reanudar la guerra contra su propio hermano. Sigiberto 
hab":fas6 ya señalado algunas victorias cuando fu~ asesinado con 
W1 arma envenenada por FredegW1dao BrW1equilda tenía doble mo
tivo de venganza a la que á edic6 el resto de su muy larga v ·ida. 
No entraremos en detalles referentes al implacable feuóa ~n~re 
las d::is reinas rivales: la voluntad y energía de Bruneqµilda -
fu~ as<Jmbrosa; logr6 reducir considerablemente los dominios de 
Chilperico, fui regente de Burgundia pero al fin cay6 prision! 
ra en manes de un hij.o de Fredegunda (Clctar;l.o II) quien le -
di6 €Spantosa muerte; se cuenta que después de hacerla servir
de escarni8 a los. guerreros no obsta1;1te su ancianidad, la at6-
d€' pies y manes para que fuese arrast,rada por un ce..ball'.'.) se.lv9.
j€. 
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Hé aqu{ a 11' reina que segd-n extendida ooini~n es la .. 
~hjJ&_ de la epopeya.e Aceptamos lo que dice Foµlke 11 1a. seme-
janza del namore ae Sigeberto con el de Sigfrieat1) 1 de ~----
Gunthram con Gunther, Brunequilda con Brynhild: en Gunther la -
leyenda así como en la hist.oria el rey ae Burgllndj.a Sigfried es 
traidoramente asesinado. Hay un feudo implacable entre lasoo-s
reinas y en, el Nibelu1}gfill.li~_g_ el carácter de la viud=J. se trans -
forma y dedica su vida a.. la venganza!! Casi no nos atrevemos a -
rebatir tantos argumentos repetidos por muchas autoridades, ~e
ro siendo otr" nuestro punto de vista, deseamos exponerlo como
una sugerencia para que el inyest.igador estudie los _poemas --... 
colocinoose en otra posici6n ante·e1 problema que de hecho no -
está r€suelto de manera definitiva. 

Podríamos desde luego aducir multitud de de talles para 
probar que Sigeberto y Brunequilda no son el Siggurth y -----
Brynhild de la Edda ( al azar tomamos alguno: En la Edda no es
Brynhi,ld sino Svanhild la que muere arrastrada por caballos sal 
vajes), pero no seguimos este m~todo porque la epopeya ignora .. 
las leyes ae la Cronología y no ser!a una actitud científica el 
tomar de ella los detalles como argumento definitivo. En.cambio 
Qara describir el ambiente ( no el hecho) hi~tdrico la poesía~ 
~pica puede ser más autorizada. Ahora bien: nos parece muy dis
tinto el ambiente que rodea a Fredegunda y SQ rival al que se -
retrata en la Edda,_ En ambos casos hay derramamiento oe sangre 
pero las históricas princesas usan de una intriga refinada que
no encontramos en la Edda: en el mundo merovingio vemos la in
fluencia del corrupto fin-del imperio romano; tan espantosa es
la muerte de Brunequilda como el asesinato de los hijos de ~-
.Atli pero hasta el crimen se resuelve en la l1fdga de lll1 modo -· 
máe sencillo, hay crueles actos pero no torvos procederes,---
aqu~l es el crimen dal primitivo, éste es el crimen de la corte 
civilizada, latinizada. 

Otra objeci6n que encontramos a la teoría que venimos-
discutiendo es que en la Edda se describe un ambiente de tie--
rras del Norte ( Alemania y Dinamarca) según puede inferirse de 
los nombres geográficos, del viaje de Guthrun a la p~tria de -
Jonak del entierro 11 v_iki~g11 que ella promete a Atli; Brunequi! 
da en cambio viene y se mueve en países meridionales, ha pasado 
su juventud nada menos que ~n la ciudad de Toledo y antes de -
morir la infortuna.da es exhibida, 12ara burla, montada sobre un
camello, animal que en vano buscar!amos en las tierras de --·
Guthrun. Creemos que si la epopeya proviniera del sur estar!a
rimada en los complicadDs térmi,nos on que p.abl6 Fortunato en el 
fest!n de las bodas, pero la Edéla. suena co~ mucho mayor. llaneza 
y frescura: huele a selvas de Alemania. y no a las esencias con
que sin duda la fatal Fredegunda realzaba sus atractivos, 

Hemos afirmado como lo hace Chadwick que la Edda es -
la expresi6n m~.s antigua y legítima de lo que despuá'9 se repite 
en la Volsungasaga y el Nibelungenlied: ya cuando se compuso
el 6ltimo es más posible que el 'bardo tuviera amplias noticias
sobre las princesas visigodas y que hayan pasado por su mente -
cuanóo componía su canto y aán que las haya comparado con sus• 
heroínas, pero sin embargo persísti6 el ambiente n6raico, el-· 
alma nacional alemana a trav~s de loa momentos suavizados por -
la influencia del Cristiani~mo. En suma, ¡;ionemos a la consider.! 
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-ci6n del lector esta. ~~egunta: ¿ser! posible que entre los 
francos ripuarios tan tem¡;1:ranarnen'te·romanizados y cristianiza 
dos se haya desarrollado una épopeya d3 caráct~r tan primi tf: 
vo como lo es la Edda? 



86. 
e A p I Tu L- o _ __yl!, 

- 11 D E O R 11 -------· Y 11 .JLlDSITH". 

DE~...!.- En la epopeya muchas son las líneas consagradas al 
"scop~ue canta las hazañas de los héroes, pero !!~or y filg_sith 
son los poemas dedicados por excelencia al cantor mismo. Como
ya lo indicábamos antes, Deor canta la.s penas de otros y al -
final, la propia. 

En la prim.ra estrofa se refiere a ~Y.land (Wolund! o 
Weland quien fué humillado, obligándosele a servir a Ni.thha.d -
11 un hombre menos noble 11 • yveland el herrero es una figura de-
1a mitología nórdica, muy conocido por diferentes pueblos ger
mánicos puesto que se le ·menciona no s6lo en el poo ma anglo--
saj 6n sino tambi€n en la Edda t:l§lu~kdarvida),en la pietrich y 
en la Inglj_ngast=1.g~, En varios .lugares de Alemania subsiste la
tradi ci6n de un herrero sobrenatural; además, y según Chadwick, 
"está relacionado con Weland el cromlech ~Jamado Wayland §mit,h 
cerca de Ashdmynn. Wa~_g e·~ el herrero magico que forja las
armas de los heroes mas famosos; su esposa era "una doncella-
cisne" que lo abandonó después de ocho años de ser su compañe
ra, 

La segunda estrofa trata de ªeadohilda; una. dama ligada -
con la leyenda de !iJ:an!!, si bien no tiene importancia his t6r! 
ca ni tampoco es un personaje propiamente mitológico. Beado hi1 
da es, segÚn la tradición, hija de Nithhad. En ~r lament~ su, 
infortunio; ~lang se ha vengado en ella, y conoce que esta prQ 
xima a ser-madre; ésto la aflije aún más que la muerte de sus
hermanos a quienes el herrero_ asesinó forjando después utensi
lios con sus bue sos~ 

En la estrofa cuarta tampoco encontramos dato alguno sig
nificativo, -acaso una alusión a la tribu de los geats .. pero el 
autor no nos dice nada sobre ellos~ Los mª1§. aparecen iden--
tificarse con el nombre de Gautar dado a la rama gáutica cuyo
lugar de origen, según las huellas arqueol6gicas, ¡arece estar 
en Cattegat (Schütte); Jordanés los llama Qauthi got~~ 

La estrofa quinta habla de III,heodric que durante treiIJ,ta 
años gobern6 en MaeI'iIJg~ °Qu.r.g11 • El Teuderico de la tradicion
no se puede siempre idantificar con el personaje del mismo --
nombre, rey de. la dinastíe amalunga y conquistador de Italia.
Sin embargo, la frase de Deor no deja lugar a duda: puede tra
ducirse así " Teuderico fu'°¡frey de los godos durante treinta -
años n ( 493-527) ~ }~etlf12&§ es sin6nimo de godos; Boecio di 7e
'11.!}eodQ!:_ich ·r~~g~t.l].Q~..fil· ••••• u,· el nombre aparece tambien
en una inscripcion runj.c_a " Teuderico el valiente cabalgaba ••• 
protegido por un escudo, el señor de los Maeringas" ( la pala
bra exacta usada es M§ri ka,· según Sch u· t te , genitivo plural de 
¡via.§.ringar) • 

La estrofa sexta es muy significativat ofrece datos sobre 
el carácter del famoso rey ~anrico, y refiere las penalida-
des de sus sometidos quienes rogaban por la caida de su sober-ª 
n:Ía& "Conocemos la fiereza de Ermanrico; ejercía dominio amplio 
en las.huestes de loe. godos. Cruel era el rey •••••• 11 En efec-
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to, es sabido, aunque no se les pueda fijar límites, que los -
dominios de Ermanrico fueron amplísimos: se nos antoja un Clo
doveo prematuro, que palmo a palmo conquistó su grandeza, y -
seguramente no por obra de convencimiento sino por la imposi-
ción y la f~erza; debió sin duda ensoberbecerse y engreírse -
con sus triunfos y por eso no vudo sufrir la derrota cuando -
ésta le fué inf li.gida por los hunos, optando por e 1 suicidio-
en vez. 

_t)eo~ rer.uerda ahora su propia pena y dice en la Última -
estrofai " Y para. contar de mí mismo J.a. historia~ yo era un -
bardo en la corte de los hijos de .h.§..odeg, favorito, de mi señor; 
tie or era mi nombre. Durante largos inviernos re ci b1 bondad; -
feliz e-ra entre aquellos vali~ntes hasta que heOrrenda, por -
gracia de sus cantos, arrebatome las mercedes que el padre de
los héroes peoden antes me otorgó". 

:wJ.P_§lT_H.!.- El ~oema anglo-sajón Widsi th ha sido llamado por al
gunos el 11 Cetatogo de Widsith11 , pues es, ,en efecto, una verda
dera enumeracion de pueblos y de reyes barbares. Hall&mos al -
principio una introducción en que se presenta al trovador, y -
al final unas líneas a manera de epílogo; el resto del poema-
o, mejor dicho, el cuerpo de la composici6n no se halla en --
armonía con los primeros y últimos versos, y ello hace sospe-
char que he.ya intervenido un poeta posterior; por otra parte -
el ~utor parece no haber ignorado la existencia de la genea--
log1a danesa llamada de Mannung, ya que algunos de los nombres 
que cita debió tomarlos sin duda de dicha genealogía. 

Ofrecemos aquí la traducción de la pa·rte fundamental del
poema o ·sea desde la décimo octava línea en. adelante por ser -
la Única que cae propiamente dentro de nuestro campo ·de estu-
dio. 

ri .Atila. gobernaba. a los hunos y Ermanrico a lo3 godoo 
Becca a los baningos,a los burgundios Gifaca 
César gobernaba a los griegos y Caelic a los fineses 
Hag8na a los holmrygos, Heoden a los glommas. 
Witta gobe:'naba a los suabios y Wada a los haelsingos, 
Meaca a los my:t'gingos, M.eachealf a los ha9lsingos. 
Teuderico gobernaba a los ,francos y Th,yle a Jos rondingos. 
Breca a íos brondingos, Belling a los wermas. 
Oswine gobernaba a los eowas,y a los Ytas Ge~vrulf, 
Fin, las tribus de los frisones folcwaldingos. 
Sigehere, durante largo tiempo gobernó a los dan~ses 

del mar, 
Hnaef a los hocingos,Wod a los turingioso 
Saeferth a les &¡cganos, a los esviones Ongentheow 
Sceafthere a los Ymbros, · Sceafa a los lombardos, 
Hun a los h~.etweros, Rolen a los wrosme.Se 
Hringald fué rey de los herefaros. 
Offa gobernó a los anglos; Alwith a los daneses. 
Era Alwi th el más bravo entre los hombres µ; ro 
nunca fué Offa su vasallo porque Offa siendo niño 
conquistó el más amplio reino; nadie a sus años 
tuvo mS!,yor dominio en el fragor de la batalla nf 
mayor pericia; contra. los myrgingos marcó las 
fronteras y el Fife ldor fué de suevos y de· anglos 



11Hrot.hwulf y Hrothgar vivían en la más cor-
dial armonía desde que juntos vencieron a los
wici~os y abatieron la ~oberbia de Ingeld rompien
do as1 en Hreorot la est~rpe Heothbarda, ••••••••••• . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 Así viajé por 1 os re ino s extraños de este 
ancho mundo 9 lejos de mi pueblo, donde pudiera 
cantar; en los salones entonaba mis trovas y los 
h~roes de ilustre estirpe me colmaba de presen
tes;~ •••••• así también visité a Alfwino en Italia: 
de todos él fué el más espléndido, para acrecentar 
su fama donaba joyas y brazaletes, él, el hijo de 
Eadvino ••••••• Estuve con Ermanrico el rey de 
1 " . os godos •••••••••••••••.••• 

El relato prosigue con la enumeración de log héroes que -
formaban el cortejo de Ermanrico; menciona entre otros a 
YñJ1fl}gr.§.. y Wyrrnh~~,.,, que defendieron las selv~s del Vi~tula, -
vieje.s tierras de las hordas de Atila". Las ultimas lineas -
después que ha dejado de escucharse la voz de Widsith, comen-
tan brevemente la suerte de los bardos destinados a recorrer -
las tierras de Norte a Sur "hasta que todo se extingue, luz y
vida a una vez:1• 

Daremos a continue.ci6n una brevísima noticia sobre el -
significado histórico o legendario de algunos de los hombres -
en el poema Widsith, 

Para ello los dividiremos en tres c·ategorías: (a) aque-
llos sobre los cuales la información histórica es más amplia,
eogo Atila, Hunos,. Godos, De ellos ya hemos hablado con algÚn
detalle en e 1 capítulo II y los orni timos aquí, aunque hemos -
de advertir que no por conocidos sea poco significativa la --
presencia de tales nombres en la epopeya. Por el contrario, -
cada vez que el investigador los vea repetidos en los poemas -
debe tomarlos como un dato más para confirmar o rectificar --
los hechos históricos buscados con tanta dificultad a través -
de los oscuros tiempos de las invasiones. 

(b) Hay en Y,,idsit.h una segunda clase de nombres q';e se in 
cluyen bien porque sen mere.mente producto de la fantas1a del -
autor, bien porque le llegaron por información indirecta. :Ai3Í, 
por ejemplo, en algunos ve~sos cuya traducción hemos omitido,~ 
alude el trove,dor entre los pueblos visitados, a los egipcios, 
los israelitas, los hindúes; es obvio desde luego descartar -
la posibilidad de que Widsith llegara en sus viajes a tan le-
j a.nas tierrasº 

(e) Hay un Último grupo que incluye todos los restantes.
El análisis que ahora hacémos se refiere a estos últimos, las
principe.les autoridades a que hemos recurrido son Schütte y -· 
Taylor. 

Baningas, es probablemente el nombre de alguna pequeña 
tri by anglo-sajona; no tenemos muchos datos para asegurarlo 
así pero nos apoyamos en que la terminación ,ing, es patroními
co muy frecuente entre lo~·~nglo-sajones y en que el nombre de 
Banníngham (en Inglaterra es ham u bogar de los baningos) par~ 
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ce a su vez confirmar nuestra. hipótesis. 

11 Césg~&Q~I'D:ªQª-..?__l,Q§_.:Ett.!~os.][_Caelic a los fineses:" -
indica los limites del mundo romano tales como les entendian -
los bárbaros. N6tese que el poeta va nombrando pueblos de su
raza y sin embargo al llegar a César hace que aparezcan como -
suyas todas las tierrr.:.s, Esto no es sino un indicio de 1 reconQ 
cimiento que el bé.rbaFo tu7o siempre do la su¡:e rioridad romana. 

,Holmtmfil Son rugios de las islas (holm-isla). Los ru
gios pertenecen al gran gJ•upo de los germanos de Orient~: ya -
T~cito habla de ellos lccalizándolos en una comarca "próxima -
al. Océanon. El comercio de 1 ámbar en la región del Báltico --
ocupada en un tiempo por los rugios diÓ a cónocer a los roma-
nos algunos datos sobre aquel pueblo; hacia mediados del siglo 
IV se instalaron en Pomerania, fecha que se ·infiere Únicamente 
por el hecho de que es entonces cuando comienza a desaparecer
en esa regi6n el uso de las monedas· romanas. Pr6ximos a los -
rugi os estaba1; los Sci;cr:Q§. y los torcfilngos; de una ff-}milia -
scirre, procedia Odoacro, el famoso bárbaro que destrono a ---
R.Ómulo Augustulo y que comenz6 su carrera militar siendo gene
ral federado, y jefe de los rugios, scirros y torcilingos. 

. Hage.n~, no podemos asegurar que sea una figura histórica: 
en la leyenda equivale a Jiogni hermano de Gunnar o Gunthe!:, el 
rey de los burgundios de la Y,Qlsunga-saga y de los Nibelungos. 

Heoden- es la palabra inglesa correspondiente a la norue
ga Hi-ª'thningang de la 1 eyenda de la valkiria Hild.l y en la -
epopeya Heoden figura como enemigo de Hagena el padre de la -
valkiria Hild (Waldhere).Schütte hace la observaci6n de que la 
aliteraci6n con la letra h tiene un significado mítico de origen 
danés~ en Dinamarca existi6 un templo llamado Hl~ird en que se 
sacrificaban horses, hounds hawks y h~ (caballos, galgos, -
halcones y gallos}. 

Ha.llsin:@Ji: son un subgrupo de la. rama lugia o vandáli ... -
ca: en la '~Germanía" figuran con el nombre de Lygii _helisií.. 

~giil:&Q§~ las noticj_as sobre esta tribu son muy escasas, 
pero se presrnne que· ocupó e 1 Norte de Alemania cerca de Jutla,n 
dia, pues la historia registra la muerte del rey jutlandés --
Fr_Q.Yin acaecida al Sur d9 su patria a manos de un Athisl o --
Eadgils rey de· los myrgingos. 

Hundi:qgQ.§; La leyenda designa con este nombre a los mero
vi~ios según una subdivisi6n épocat Basina esposa de Clodoveo 
soño con tres generaciones de merovingios, o sea una de leo!l$s, 
otra de lobos (~l,ye~) que son los wulfingos, ~ la tercer~ de
galgos (pound.§.) o sean los hundingos: las dos ultimas habian -
de ser rivales • 

.'L~gderico~ no es aquí e 1 ostrogodo sino el hijo de Clodo-
veo (1'hierry) como él, rey de los francos. 

~ondingQ.§.1- algunos pretenden que se trata sólo de une. tri
bu épica; pero el nombre es citado por Tácito 11 reudingos, avio-
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nes,. •••••• están amparados y cercados de ríos y bosques". Son • 
según Schütte, una subdivisión del grupo "antiguo peninsular"
en el que los anglos y jutas resultan los ·más destacados:los -
segundos se llaman en Widsith, Il§E y su rey Gefwulf parece -
haber existido realmente. 

A este grupo pertenecen tamb~én los brgndingQQ, los.y~ -
~ y los ~~2; y todos ellos asimismo fueron conocidos por -
Taci to, aunque no l2s fija lugar de orj.gen. Sobre los wermr.s-
hay una referencia antigua pues se dice que en 595 los francos 
arra~aron el país de los v~~i~i, que probablemente yacía sobre 
el rio Varnow en Mecklenburgo. 

Los fris~_fQ.lcwe,ldi!}gQ.§ llevan, es·te nombre por su rey
EQ~ld padre de~~ Esta tribu debio de ser muy numerosa: -
ya Tácito distinguia 11 los frisones que se llaman mayores y me
nores según son más o menos poderosos". Durante la edad media
pueden llamarse por la regi6n que habitan: 

lro.- Frisones orientales, en lo que es hoy la provincia
de Frislandia entre el Lauwers y el wesser. 

2do~- Los occidentales o westingli entre el Wlie y el Ca
nal de Zwin. 

3ro.- Los del Norte en Religoland y el Occidente de Sles
wigo 

4to.- Los del grupo medio entre el Lauwers y el Vlie. 

En términos genera.les puede decirse que la expansión de -
los frisones se hizo sin tener grandes consecuencias sobre --
los movimientos de las invasiones puesto que la lucha contra -
el mar fue la más importante de las que sostuvieron. Schütte -
cita un proverbio a este respecto. "Dios hizo el mar y los --
frisones las costas". En sus luchas marítimas los frisones -
tuvieron como principales enemigos a los sajones y debido a -
ello la epopeyaen varios lugares trata de encuentros entre es
tos dos pueblos. 

WulfingQ.§ o Ilflingar son los "lobos" de la dinastía merQ 
vingia. 

Turingios, ~Fyringas o ermundures). En Alemania existe t,p 
da una gran region que lleva el nombre de esta tribu: la pobl§ 
ci6n de Durkheim recuerda su paso. En el año de 451 acompañaron 
a los hunos en su expedici6n a las Galias. 

§;y_cgamos, es el nombre de una tribu anglo-sajona. 

On~ntheow; fué un destacado monarca sueco que vivió a -
principios de 1 siglo VI. Este rey es e 1 personaje más antiguo
de su raza que menciona la epopeya anglo-sajona, hecho que --
arroja un dato nada despreciable para establecer ln'fecha en -
que suecos y anglo-sajones entraron en relación. 

Ymb!:.Q§_, Estos, llamados también ambrones, son una tribu
anglo-sajona, los liaetweros o Chatowaros (Chattwari1) de la -
rama isteónica. Su lugar de origen es Zuider Zee, en Ra.mal::i.nd; 
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m~s tarde ocupan una colonia en Burgundia, et Pagus Attoa:rien.:. 
f:b'l . .!. 

Q.ffa: lbs daneses al conquistar el distrito de Angel to
maron tambi6n parte de su tre,dición y la llevaron a Britania, 
y es que allí sobrevivió la leyenda del danés Offa hasta muy -
entrada la edad media" De ese modo. se explica que-el histqria
dor SaxoL en el siglo XII, haga. un detallado retrato de nues~
tro personaje. Los descendientes de ~Off§ fueron .reyes de Mer--
cia. Ho:dgkin. fijándose en la geneologfa de Mercia, calcula, -
que Offa- y· sus luchas contra los myrgingos deben colocarse ha-
cia finas del siglo IV. . .. 

A]z!i~h~ contemporáneo de _Off9 y rey dan~s ·nue vivió ha-
cia el aiío, de 420, es decir en e 1 s:lglo del mayor poderío de -
los denesés durante el cual este pueblo fue guardián del fama-
s o templo de HlJ: iQ.J'., _ · 

p.róthv,g_lf Y, f.if._Q.!:Jl&~-!~ se hace alusión m~s. detallada de e,2 
tos persQI.J:p.jes en Beowulf y preferimos hablar a.cerca de ellos -
al tratar,-de dicho poema • 

.8,lfvd.:nQ ~ es el rey Alboino de los lombardos, hijo de file,d
~n.Q o ,&\¿a§.oip.o. P~.blo Diácóno _ nos relata que· ft;é Alboino hijo
de Rodelind.a. el decimo rey lombardo, contemporaneo de C1otario 
de los :francos y Cunimundo de los. gépidas; invadi6 Italia eri -
568 despu~ s de haber estado .sobre el Danubio. La generosidad -
de Alboíno debió ser prov~rbial, pues no sólo W:i.9:.§.i th lo, ensal 
za en un, arrebato de gratitud sino. que el misllio Pablo Diacono
alaba sus largue zas., 

. . ' ~ -,. •. 



C A P I T U L O VII. 

RESUME'N DEL POEMA& 

De todos son conocidas las hazañas y bravura de los -
daneses; a sus tiarr~as 1J..eg6 el peqüeño ~oyld y creci6. entre .. 
aquellos vali~nteq para fundar una ilustre dinastiac SoJld tu
vo un herederr:i, el Beowu).f cuya fama llegaría rn~s a1Iaae las 
tierras de Scandiaa 

Cu~ndo ~P_lld muri6 hici~ronle los suyos solemnes fune 
rales, lleva.ponlo a la playa y sobre su hermosa nave de arque; 
da proa, lo ·abandonaron a las olas. 

Beo~ulf de los súyldingos tuvo a su vez un hijo, ---
Halfdane, pa9re de· Heorogar, Hrothg_ar y una hija,EJ.an'- esposa 
de Ongenthew" l{rothgar qui~o construir un gran albergue ¡;iara 
sus fieles guerreros, el más amplio hall que pudiera imaginar
se j hecho con gabletones rematados en cuernos; Heorot (Heol''t
hart) se llam6 la hermosa 'Sala, donde más tarde iban a medir -
sus armas Hrathgar e Ingeld a 

Celoso,de la alegría que reinaba en Heorot, un demonio 
del pantario próximo abandon6 su guarida y cayó sobre los guerr_! 
ros cierta noche en que todos descansaban bajo el techo del sa
lón; hizo treinta víct:i.mas>más saña tenía Grendel que el mismo
Caínl Durante doce inviernos el monstruo devast6 las huestes de 
Hrothga;r; e:r{vano los guerreros celebraban consejo, en vano in
vocaban la P.iedad de sus Ídolos. ya que otro Dios les era óesco
nocid o. 

Las.luctuosas noticias de la corte de Hrothgar llegaron 
a oídos óe un __ gueI'rero del rey Hugelac (de los geats_), éste, -
presuroso, s~ hizo a la mar con un puñado de hombres y naveg6 -
con buen tiempo ruinbo a las costas ·de la scyldingos. Al desem -
barcar, dieron gracias a Dios por la buena travesía, pero cuan
do se disponian a marchar tierra dentro los guardias de la ori
lla les impidieron el paso('! El jefe de los guerreros explic6 -
que no con malos designios desembarcaban en las costas danesas, 
y entonces el, guardia les indic6 ~1 camino hacia Hreorot; . ---
mientr~s los .reci~n ~legados marchaban;~l se qued~ contemplando 
su alt.1vo porte: lucientes cascos que ostentaban im~genes de -
jabal:1:es les protegían la ctJabeza y las mejillas, mientras que
sus cuerpos iban cubiertos por cotas de malla que brillaban a
lo lejos. 

Cuando llegaron los bravos a Heorot, abandonaron sus -
armas en un rinc6n y se dispusieron a descansar sobre los ban -
cose Wulfgaz:., ,hera.:Ldo de Hrothgar, rey de los wendlas, anunci6-
que estaba a.hi a Be'Jwulf, pues así se llamaba el jefe de los -
re.ci~n venido.:s º H~ot~ga!: sabía ya de antemano quien era el --
héroe pues lo conocí siendo muy niño y conoci6 también al pa -
dre de ~ste, ~gg~-'h.~9.w, quien se cas6 con la hija del geat 
Hrethel, 
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Beowulf ·a1 ser recibido por el rey exclam6: "Permí -
teme que venza a Grendel para gloria de mi señor Hygela~; .. 
luego, con justo.orgullo, relat6 que no le eran nuevas las vi.Q. 
torias contra monstruos del agua y que si ahora el aestino qL1e 
ría que Grendel Io matara y que devorara su cuerpo, por lo me
nos nadie tendría qu.e molestarse por sus funerales y que en -
ese. caso s6lo pea Ía que enviara11 a ~~lag_ . su armadura, lega
do de Hrethe3=_ y obra nw.gnifica de WaJ,onª-2. 

El rey de 1Gs scyldingos habló así a Beow_ylf ~ 11 Hace
tie.mpc tu padr·e !iJctheQfu_ habiendo dado muerte a Heatholaf -
de los Wylfingos 1 · tuvo que huir de su propia patria y refu -
giarse entre los nuestrosº .!i~O.K.a.J;, mi hermano, había muer -
to; y_ yo como heredero tuve la mision ee albergar al fugitivo; 
envil después pr~e_entes al rey ,wylfingo para calmar su c61era
y Egotheow, tu _p'tidre, pudo as! .retornar a su patria11 • 

Unferth, consejero de Hrothgar se sinti6 celoso de
la buena acogida ofrecida a BeQYt\!lf, y para menguar la buena -
im¡;2resión que el héroe hapía causado refiri6 que en cierta oca 
si6n el rey Ereca venció -a Beowul.f en una competencia a nado 
y que despu4s de- s1ete oías ysiete noches fu~ Bree~ quien --
al fin alcar,.z6 la pla~i:a de los heathoremas. Beowulf.J. irrita
do por la mal intencionada plática de Unferth, contesté; 11En
aquella acasi6n cfrpotno a m:! mé!s gloria que al. rey de los bron
dingos pues luché c:ontra terribles fieras que estorbaron mi -
camino; mi cota y mi espada me libraron de la muerte, y des -
pu~s las olas me arrastraron a las costas de los fineses. 11 Y -
t6. ¿ de qu4 pued·es jactarte? -agreg6 dirigiéndose a Unferth
Sélo ae haber asesinado a tu hermano y por ello recibir~s en
el infierno justo castigo~ Mas si tu bravura igualara a tu -
jactancia, tf.~orot· e1tar:!a ya libre del terror ·que lo amenaza". 

Espl~ndidamente festej6 Hrothgar a les hu~speoes. -
L~ reina Weal.theow_ graciosamente pasq la co~a ofre~i~nd o el -
licor a l!)S guerreros y al noble Beowulf t luego retJ.rarcnse -
toa os a desce.nsa,r ,-- pero én aq1,1ella noche, Dios·, Gloria de Re -
yes, quiso que en_B~QfO t_ alguien d efendiera la es ta"'lcia con-• 
tra el peligro an1enazaóor·o 

Beow_l}.lf conf:i.aba en su fuerza y no queriendo que el
suyc fuera aesigue.l combate despcj6se óe sus armas ya que ne -
pE'nsaba que Qrenac~ 12.s tuviera. Mientras tanto y a largos _,. 
pasos, el menstrue· se ac~:;.'lcaba. 

Seóienta de Srulgre entr6 la bestia a Heorct y devor6 
a. un_ g-ue:rrerc l. pero aquel sería el ú_it_ imo. Se arroj:!'._ hambrien_ 
te S8bre eI heroe; horribles gritos de dolor conmovieren en -
tonces la tierra; era el monstruo que caía bajo les poderosos
brazos óe Bcowulfo -·----

L'.Js gusrreros todos ·blandían sus espadas contra el -
animal, pero olvidaban que por un conjuro G~endel i,.ra invulne 
re.ble, al file del acero; venci6 al fin y B60\'H?]:..f, at~'1. arrancó
un miembro al vencido pe.ra conservarlo corno trofeo y su:::pender 
lo sangrante baje el techo oe ~eo.rt1 
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. .... . . ' ....... ' ··.. , 
C.on el .. alba·.vini,er{~n· ae .lo.s mas apartados rincC<nr:w ····~ 

los del pu~blo' scy-ld'irtgo ª"contemplar ia gloria de B?ff:wl.~~ y
los trovadores ·ca}ntaron en loor de'l ·héroe ( Canto de Sigmu¡¡do ... 
Canto de. Heremond)e 

!P'othg§F. en su entusiasmo y agradecimiento ofreci6 -
adoptar al h~rºoe como su lüj D ;¡ he red ere ia Hombres y mujeres se 
prestaron a adornar Heorot. crm doradas colga.duras y disponerlo 
todo para un fest.:fn süJ. igual en honor de Beowulf: por la no-
che se escanci6 lj.co:r• y s1; cantaron trovas ( Cantó del rey --
!jw.) y el hijo de Mb~~ recibió regios presentes entre los
que se destacaban una r.ermosa armadura y caballos con precioso 
jaez, El h~r0e se sent6 ocupando el lugar de ho:qor entre -··-
Hretl1ric y Hrothmund; hijos de Wealtheow; allá se dirigió -
la gentil reina a ofrecer vino a su huésped y lo obsequi6 tam
bien:nRecibe este collar-, -le dijo,- amado joven y usa este -
manto. Sirva tu fuerza ae ejemplo a mis hijos, dales siempre
buen consejo y protege su felicidad•" 

Segunda Parte.~ La $~gunda Aventura de Beowulf. 

Ropos~ban los Scyldingos despu~s del.festíu, mas he -
aquí que otr-a. fiera del pantano vino a turbar su sue'ño. Era -
la madre de Grendel qne pretendían vengar la iIJUerte de su hi-
joe No se h&.J.laoa en Heorot el valiente Beowulf y nadie pudo -
ünpedir la safi.a. ae la-:-ñestia; mat6 al más querido de los guerre 
ros, rescat6 el miembro a e su vástago y huy6 a su guaridao 

Al d:i".a. siguiente Beowulf oy6 de labios de m:.QJ,t1f;:.~ las 
noticias sobre· la muerte del fiel Aeschere: nuevaruent~ _(;1 geat 
tendría que dar rnues+,ras de su valor, mas era necesario ahora.
perseguir al monstru.o en su morada. 

H~::J.Ptgar y sus hombres acom~añaron a Jk.w.Jm.u.lt: a lo -
largo de la a.:i;ena siguiendo las huellas del demonio y ~rontú -
alcanzaron el @;mta:r.o~ Horrible esp1c·:Aculo se ofrsc:i.o a Jue~· 
ojos: sobre el agna roi1iza nadaban exti•añoii reptiles y e.. u:1 ,.,_ 
la.do de la 'orilla de:3u¡_:_'iJI'ieron con horror la cabeza. de ---~-·
Aeschere. il:ra_indud~bJ.s q1.1e bajo aquellas aguas habitaban el ... 
monstruo y había que 1:l~st..~."':lirlo,, 

_B~Q!_glf vj.st.H~ su malla ¡;Y ~;nferth le prest6 sn es¡;iada, 
la fuerte f!:ruhti:;?&. Bq,.9~~J.,t' nado un día entero para alcanzar
el fondo de-1 pa;1tano; la fior·a olfate6 a su presa y clavl sobre 
ella sus ga~tiI"a.s y a 9et=;E1.!' de sus esfuerzos Beowulf se vi6 ,..._.,_ 
arrastrado a la :-ria.drig-E(;I''a de Grendel. En vano ble.ndi6. el ~~·-
guerrero la esl}ada H!,.l}B~~j~ y ya estaba a punto ae ser vencido
cuando quürn el hado que a sus ojos apareciera entre las armas
amontonadas ·en la cuav1:~:: una gigantesca espada. TomÓla, y con
ella oi6 muet,te a J.a enemiga. Una extraña luz. 12emi ti6 al héroe 
descubrir 'dentro de la siniestra morada el cadáver de grenq__e].;
y al cortar-le ·1a cabezsi. su espada se .deshizo t.:n la sangr-e ¡;wr:z.9_ 
iiosao Los guerreros" ansiosos vieron surg::i.r ven~ed or a ----·,..
Pi owulf traJ~endo cúmo trofeo la cabeza de Grendel y el pufi.o -
de la deshecha espe.da/) 



. Beowt~lf hizo ante Hrothgaz: ;mpresionante r~lato de "'"''"" 
la hazaña-Y puso en sus manees el bot1n; al tomar. el rey la. -
espaaa, vi6 gy.e en el puño estaba grabe,da 1a historia qe.1 Dilu
vie, y también que como otras runas indicaban para quié,n había
s id o forjada el arinae La piadosa inscrigción sugiri6 al rey sa
bios consejos para el Bec\~ulf; le encarg6 sobre todo cuidarse ... 
del va;nc orgullo que 011(0:r"geC·e el corazón de los hombres •. En -
nuevas fiestas se e:isalzó la csaaía oel guerrero y luego por la 
noche reinó la paz en Heo1 ... ota · · .• 

Tercera Parte~- El regreso de Beowulf a la tierra de .los GeQit,~ 

Al a:!a siguiente despuEfs de la~ aventura del pantano .. _ 
los geat.s se dispusi~ron a volver a la patria. Hrótngar despi-
di6 Con alentadoras palabras al salvador de sus hu_estes .y augu
r6 quE por su sabidl.ll'Ía y- valor, Beowulf' llegaría-a ser digno 
sucesor de Hygelaco · 

Los guaroacostas que antes habían recibido hostilmente 
a los extranjeros los despidieron ahora cariñosamente, y el_.;._ 
~~ como :recuerdo les de,j6 una espada de oro. La pave se hizo 
a ia mar y con sus velas henchidas su.rc6 las olas que orleaban
de espuma su elegante cu~lloa. A lo lejos. se percibían ya las ·-
rocas de Geatlana,._ y el castil.lo de Hygelac y la virtuosa --
Hygd. 

Beoviulf' alab6 ante Hygelac la.s bondades de Hrothgar
Y la gentileza de la reina y. de la princesa Freawno:~.·Luego ---
termin6 su relato contando a los suyos los pormenores de la -
aventura. 

Los tesoros.traídos de las tierras danesas fueron---
ofrecidos al Pey, y la joven Hy.,r§ luci6 en su pecho la joya de
We~..i.t~..9JI; JiyggJ:ª9Jlo fué ,menos generoso:. en p~emio a las proe
zas de su sobx•ino opsequiole una hermosa mansion y di6le el go-
bierno de vastas tierras 11 · · 

Cuarta Parte e La Tercera Aventura: ]eowulf-y el Drag6no 

Pasaron les años y Nz~la~ hall6 la mu~rte en ~i fra
gor de la. bat~llao Su hijo H;mrdrea perdi6 tamb1é,n la vida en• 
lucha contra los scylfingcs, y Beowúlf to.m6 entonces el gobier .. 
no de los gea.ts o · 

Durante cincuenta largos inviernos el h~,roe vel6 por -
lc9: paz de su puebl~; ma.s he aquf que un drag6n, abandonando su
puesto como guardián de un tesoro, con¡enz6 a sembrar el pavor -
en la comarcaa Sucedió que cierto esclavo, huyendo de la cóle
ra de su amo, se refugi6 en una sepultura y descubri6 dentro -
de ella grandes riquezas; despert6sé- así la codicia de los hom
br·es y robaron el. tesoro mientra·s el d rag6n dormía' . .Al de.sper ....... 
tar, la fiera echó de ménos las piezas desaparecidas, y t-a.n --
grande fu~ su c6lera y. su deseo de venganza que aquella nót:be .. 
de·vast6 el poblado'lanzandode sus fauces ráfagas de fuego:,no
respet6 siquiera la. ma.nsi6n ae Beowulf; el anciano rey tendria
ahora que enfrentarse a la amenazadora fiera.a 
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No es ocioso contar que Beowt1lf tenía· ahora mayor ex

periencia en la lid; cuando muri6 lli[~l9:.Q.. en el suelo de ----
Frislanóia el guerrero habia quedado solo luchando; abe.ti6 --
treinta enemigos y los despojó ae sus armaduras, pocos het'weros 
lograron salvarse de su fucn~te brazo y después se .había arrojado 
al mar y pasado a nado las costas de los ~~-ª.ti.So La viuda ~
ofreci61e el trono pero ~~~.g prefiri6 unicamente velar por -
el heredero Heardred hes ta su mayor edad oEra a(m muy joven el 
nuevo rey cuanao l¿3g:?.r·cn a. sus tierras dos fugitivos, ~adgils
Y Eanrnund que ha.b1a.n C(~ac]o reb0la.rse contra Oneléh soberano -
de los suecos.,· Hea!:dred 1.Gs dié albGrgue, y Onel<! ofendido se 
embarc6 rumbo a la patria de los gg~t&. para castigar a su rey -
que así perdió la vidas E3owu.lf hab1a aceptado entonces el tro
no y para vengar a !!eardt_~a auxili6 a J;:adgils para que march2, 
se centra Onela y le diera mnertes 

Todos estos recuerdos invocaba ahora Beowulf, y su peg 
samiento lleg6 hasta los dias de su niñez cuando Hrethe..J. lo --
llev5 al palacio y lo hizo vivir como hermano de sus hijos---
Herebad, H~e thc;yn y !!Y.gelac; el viej e rey muri6 de pena cuando 
Haetheyn, por un malhadado error dispar6 sobre el pecho de su
hermane Herebald_ci Más tarde Haethcyn muri6 en la guerra con
tra los hijos de Ongentheo~ pero después Nafor di6 muerte al
seylfingo Ongentheowo 

Los recuerdos de pasadas lides dieron ánimos al h~roe
y valientemente~ escudo en mano, se encamin6 al encuentro del -
drag6n. Al primer ataque el reptil se enfureci6 y.arrojando -
fuego se revolvi6 rabioso; el terror se apoder6 de les guerre -
ros y huyeron para salvar sus vidas abandcnando a Eeowul;f a sus 
¡;iropias fuerzasº 

Wig!af, hijo del soylfingo Yi§..ohstan., al v er en peli-
gro a su señor record6 las mercedes de él recibidas, la hermosa 
mansi~n obsequiada a su ancestro Yl72:egmnndQ_ y nada pude re~~ -
nerlo. Empuqó su espada que fuera pro1tiedad de Eanmung (h1Jo -
de Othere, (el hermano de Onela) a quien WeohstaD: dir.muerte.
Era aquella J.a primera vez en que Wiglaf ejercitaría su brazo
de guerrero, pero a.monest6 a sus compañeros por su ingratitud y 
les incit6 a defende:::' a su rey: 11 bien sabe Dios, les ·dijo, ._ 
quiere que ese fuego me consuma junto con mi señor antes que -
volver a casa .con ociosas armas". 

Las candentes fa.ucJ:S consumieran el escudo de Vli~laf -
en tanto querrNae~ling:1, la espada de Baowulf, se negaba a·herir: 
el drag6n alcé:.nz el cuello del anciano geat e hinc3 sus óien -
tes. en la blanda carne., Sangrante Beowulf ech6 mane de su agu
do Quñal e infirió por fin mortal herida al dragón, más éste -
sería su ~ltimo triLmfo, él tambi~.n estaba sentenciadceu•u 

Moribundo el rey se lamentaba s6lo de no tener W1 hijo 
a quien legar su gloria. Antes de que la vida escapara de su-~ 
cuisrQ-J, Beowul:f_ quiso ccntem¡llar el tesoro re~catadc: Wiglaf -
entr1 al rnont1cqlo mortuorio y presuroso volvi6 a rncstrarlo a -
su señor, pero éste ya agonizaba. Los solícitos cuidados de -
!1:glaf le dieren alientos para decir aún: "Doy g.racias al que -
le g::)bie:rna todo, al Señor Eterno, por haberme permitido con -
quistar estas riquezas para mi pueble. Wiglaf, haz que c~nstru
yan elevado túmulo a la orilla del mar para que sobre €1 1tongan 
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una pira: m~s tarde los navegantes que lo avisten a lo lejos -
lo llamaran "El Promontorio de Beowulfn e Despué's el bravo cabf.: 
llera se despoj6 de sus armas y l~s entreg6 a. Wig~f diciendo: 

11 Haz de ellas buen uso, tú eres el 6ltimo de tu estirg.e! 

Aquellas fueron sus Últimas palabrasoEn vano Wiglaf,
refresc6 con agua la boca de su Señor ya muerto. Abatióo esta
ba el joven cuando del bosque regresaron los cobardes que ha -
bÍan huido; la sangre hervia de indignaci6n en las sienes del
fiel guerrero, y con rudeza reproch6 su falta de valor a los -
fugitivos:" es preferible la muerte, exclam6, a la vida sin -
honor11. 

El Canto de S:i9-undoe -Como los cuentos que ~hAU{'?P.r g,one en -
boca áe los viajeros a Cantebury, as! el autor de Eeowulf -
hace que un caballero relate a los dem~s historias para.ameni
zar con la charla el camino de regreso a~ Heorot. 

Y as! el caballero hab16 de las hazañas de Sigmundo -
y acerca de sus viajes en que siempre fuera acompañado de su -
sobrino Fitela: juntos habian tenido luchas y vencido a gi -
gantes que les estorbaban el pasoe Despu~s el caballero refi
ri6 el hecho en que Sigmundo estando solo, con su fuerte brazo, 
di6 muerte al drag6n que celoso custodiaba un tesoro. 

El Canto de Heremond.- Tambi~n se habl6 en el ,camino de Here -
mona 1 aquel rey de'los jutas, que tan ·lejos anduvo de igualar 
en virtud a:~ Beowulf. Heremónd era por el contrario cruel y -
d ás pota, su oprimido pueblo anhelaba ver el día en que el jo -
ven príncipe heredero de Heremond subiera al trono a librarlos 
de su temible padre. 

El Canto del Re;l Fin:n. - Durante el festín en lk,oro-1, el bardo 
puls6 la li1•a y recordo en sus notas la historia del rey Finn. 
Los hijos de !i.nn ( rey de Frislanáia) dieron muerte en comba 
te a Hnaef 1 hé'roe scyldingo y hermano de Hildebur1'!, la noble -
hija de Hoc;¡ cucin honda fue la pena de la joven cuando al alba 
vió que sobre el campo yac:!an los cadáveres de su hermano y de 
su propio hijo& En una sola, pira ardieron los cue:rpos del -
scyldingo y el frislandés. Celebrados los funerales se concer" 
t6 la paz y Hengest ( her-mano de Hnaef) permaneci6 en la corte 
de Finn mientras co~~Ía el invierno para Qoder navegar de re
greso a su patria; más los frisones olvidando el juramento de
paz sorprendieron a Hell.@.St y a los suyos durante el sueño~ -
Pero 1inn mismo murio2en la refriega, y Hildeburh, su reina, -
retorñ] despu~s a su antigua patria, la tierra de· los daneses
scyló ingas o 

La Historia de Thry~ho la esposa de Offa aey de Angel.

( Relatada por el bardo en el banquete) 
0 LA¡ 

. "'º"' e; Nunca hubo mujer más feroz que Thrytilo cucin diferen :"~,,. bE 1•~ 

a la óulce Hyg~¡ Les que posaban sus ojos en la belleza de ,.: 'A.utee 

Thrytho hallaban como respuesta la punta del ace:--0$ Por conse·\~.,..... ,.,..1.:,. 
jo de su padre, la temible dama cruz6 los mares y se present6-~ 
radiante oe hermosura en la corte del rey Offa. E¿ amor la --:~rLarr.w 
transform6 de tal manera que por su bondad compart16 la fama ..'l"·LEIYJIIU 
del esposo que fu~,; según sabemos, el mejor de los monarcasº Y 
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de aquella pareja Offa y Thrytho naci~. Eome_r, el osado caba -
llero. 

El Canto de Freawaru. (Porno tener significado hist6rico 
omitirnos este canto, otro de los que se escuchan durante el 
banquet~.) · 

Beowulf o- .An,lisis ft-

En p~ginas anteriores encontrará el lector una noticia 
acerca ª; la procedencia, fecha en que fue escrito y descubier .. 
to l demas detalles sobre el manuscrito de Beowulf, ahora ofreee 
mos un breve an~lisis del contenido del poema y nos hemos cc;,lo
cado para hacerlo·solamente en el punto de vista de la histor;i.a 
ya que no corresponde alá Índole de este trabajo detenernos en 
estudios literarios ni lingüísticos. 

Principiamos con un resumen del argumento del poema ,... 
per·o hemos entresacad o los cantos intercalados que salen del 
tema princ~pal. En algunas líneas usamos las expresiones del -
original y en general, a pesar _de tratarse de un extracto en: __ 
prosa tomado de un escrito en verso, tratamos hasta donde fu6 -
posible 6 e conservar cierto tono, casi ritual, del poema·, cier
ta monotonía ·intencionada que consideramos 11 llist6rica11 :. Para -
explicarnos mejor las repeticiones, el ritmo, las inJocaciones~ 
eran algo de lo cual el escriba no podía alejarse sin faltar a
normas previamente establecidas, ritmos que tenían su raz6n de
ser y recordaban f6rmulas rituales del paganismo primitivo. 

Por su asunto, el poema se divide en cuatro ¡;iartes: la 
llegada óe .B eowulf a las tierras danesas y su primera hazaña;
º sea su victoria sobre Grendel; la segunda hazaña consistente
en vencer en su guarida a la madre del monstruo; el retorno óel 
h~roe a la corte de los geath y por fil.timo la muerte del -
guerrero en lucha contra el drag~n guardian del tesoro. 

Sin duda que las aventuras del héroe tal como se rela
ta no ti-enen valor histúrico ~ mas por el análisis con que -
proseguimos podrá el lGctor juzgar del gran número de datos --
intereEantes que aporta el po.ema. No olvidemos que tratándose -
de una {poca sobre la que se tienen menos noticias que para. el
estudio de pueblos como el antiguo Egipto, cuando se logra te-· 
ner a la vista un documento como Beowulf, cada línea de ~ste ~~ 
posee. inestimable valor y sería difícil P.ecar por exceso de 
erudici6n cuando se investiga acerca de ~l. 

Despu~s del resumen procederemos: primero a estudiar -
someramente a los personajes hist6ricos de Beowulf y pueblos más 
salientes que en ~1 se mencionan y a continuaci6n buscaremos~
las noticias que el poema arroja sobre la vida diaria· de aque .
llas tribus teut6nicas. 

~_lgunos·ae los personajes hist6ricos más importantes citados !!l 
Beowulfo 

eQYld el Sceafing9- o Scyld el hijo de Sceaf: en el pbrafo de
la Cr6nica Anglo-Sa.j ona dedicado a la genealog!a a e Ethelwulfo, 
rey de Ess ex C 836), se cita el nombre de SglcP1 ............... . 
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,¡Theatwa hijo de:-Beaw, Beaw de Sceldi y Sceldi de Heremond", -
mas el nombre d'e ,su antecesor ~eaf no aparece sino cinco ge -
neraciones atras y ya enteramente como personaje mítico involu 
craao·aentro del concepto bíblico sobre el origen de la actual 
familia humana y revelando una corngleta, confusi6n de ideas en
asunto rsligioso, pues ªceaf es allí un pequeñuelo que nace -
nad_a me.nos que en el .érca de NoáC) 

., 

De Scyld el Sceafingo no podemos, por .lo ta.rito, tomar. 
como hist6rico más que su primer nombre: a su ante,cesor Scea.f
·io · hen:ros ya calificado como mítico; en· efecto, fuera áe la no
ta de Jord~!3.s. n ·sceaf rein5 en S1asvdc, la actual Hathebi1 --

,.,i .- (Hádq~py}, no:·se registra otro dat.o sobr·e el que apo~a.rnos pa-
. ·· ra: pensar que haya gozado de existé.ncia real. Méis aun, la ase 

'(·erac.ién<.ar:i:sma de Jordanes no es digna de crédito, ya que está 
en contraaicci6n con lo que sabemos acerca del origen escandi• 
nave d e.:;los daneses. . ;·. . 

El t~rrrtÜ10 anglo-saj6n Spyld sí cae en cambio dentz:.o
de terreno hist6rico: tiene su equivalente en ié)l noruego, ---· 
Sk1jcild que ·di6 a su: ... ,ez origen a Sié.tlildungs, ·,:que significia -
Trfos caballeI'~o.s de los escu~os". Lo.s Sk.joldungs, fueron Wla .-
dinastía dan~sa fundada ( ,crrca 430) ·p:or Halfda.¡i en Zeland, -
donde hasta>l·a. fecha hay upa villa llc.1:ma.aa Skjo·1aanaes, nombre 
que recµerda.-a la ex¡;ire$ad'a·.;tr-ibu. Eá"Ja ~ de Snorri ---
Sturluson ~parece otra v~z e_l nombre bª'jo la forma de Sk.i6ld -
si bien err c·i~cunstanci~s algo_ deijconcertantes; en la primera
cita que se hace aparécé .. ccfjn_o antéce_· scir de. ·o_Qj.¾ pero _poco más 
adelante fig~a ya como hij9 .del q·ios"'-••.-Skjci .. _.1.or hijp. de --
OdJµ que rein6 enReidgothland y a_e _.quien;~;e~.esciend.e la. éasa de
los Skjoldungs: éstos son _lps- r.ey:~s daneses, y le. que entonces 
era Reidgothl~d· se llama ahora· ~utlandia u_· La designaoi5n de
la toponimia tambi~n se pres ta a.:1 a udas en dj:.cha ~: ¡,Jor ejem 
plo, en los cantos _que se refieren a g,roaá ,!~~~.rr:i: a ice. · --
11 Skj oldr vivía en lo que hoy llamarnos Din~n¡:arca (Jutland ia) ,Y 
que entonces se conocía co~<;l··Gothlandn ~ Pr·(lbp,blemente lsta --
Gothland es la misma Reidgothland de _las 1-!:rie~s precedentes. 

. . :~} : ~ ; ::~ . 

Halfdane: Saxo Grá.mmatious menpion~ á un Halfda!_!e -en 
sti enumeraciOn d€;l las dinastías· a.ánesas.'liªmáhdolo Haldanus ... 
En la Edóª=. de Snorri descubrimos tres '.·reyes{'Halfdan el Anciano, 
Halfdane el Munificente y Halfdan .~1 d~ la Fiel Morena. ----· 
Halfdan el . .Ancianó no puede ser el'- p·e~-á(m~je hist6rico anglo.
saj6n aparece segdn el deduce por los:nombres de sus diez "f -
ocho vástagos, .como antecesor d_e numerosas tribus got6nicaGl de 
las enumeradas en ,WidsjjJ). y en las genealogías noruegas, uno ,,. 
de sus hijos es ~g! del que--es descendiente Halfdane el Nun1 
ficiente quien prooa.151emente sea el personaje de Becwulf o sea 
el padre de Hrothgar y Halgao · 

Hrothgar: se llama Roe en Saxo Grammaticus, y Hrolf -
Kraki en la Edda e.n Prosa;_ en dicha obra el escalo o ije.-hace,
entre otras muchas, esta pregwita: 11 ¿ Porqu~ el oro es llama
do la semilla de Kraki?u, a quien ensalZa con gran entusiasmo 
a causa de su geri.er-os"idad y su gentileza.. K.raki fu~, segdn él, 
11 e1 mt{s grande hombre de la t·ierra de Hleider" (Hleiqe!: el --
famoso santuario de Dinamarca). Snorri sigue después enumeran
do las guerras que Kraki sostuvo contra ··1os sajones contra el .... 
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noruego Al! y otros. Por &ltimo diremos que Hodgkin, a pesar
de tan escasos datos, ha podido fijar la fecha ~n que vivió 
Hrq_th§@LY lo cita en su cuadro cronol6gico hacia el año de --
525. 

Hygelac: el rey de los gea~t es el rey Chrocholai
cus óe las croñicas, jefe bárbaro que vivi6 hacia principios
del siglo VI y cuya intervenci6n bélica hizo variar po~ u~ mo
mento El destino d•3 los turingios ya que el franco Teuaorico,
(Thierry) ·hijo de Clodoveo, hubo de a9lazar un ataque contra -
aquellos p.or haber invadid;; Hygelac ( o Hugleik) las tierras
del curso bajo delRhin, constituyendo una seria amenaza para -
las huestes francas: el geat fue vencido al fin en el~~ -
Hatwariensis dona e Te ud sberto 1 hijo a e Teuderico, le ara- ~muer
te ( Circa 520. Según HodgkinJo Chadwick en su Heroic Age -
cita una nota del Líber Monstruorum .en que se asegura que el
Getarum Rex H~ugle.eus está sepultado en una isle~a d:l Rhin.
Esta expedici na tierr~s de los francos es el episodio que -
Beowu.lf recuerda en la ultima parte del poema • 

.. 
Eadgtls: es un personaje conocido en 

noruega con el nombre de Atels hijo de Ottar. 
Origen of the English Nation lo identifica con 
uslus óe las listas de la Gesta Danorum. 

la tradici6n -
Chadwick en su
un rey Athi --

m_q_~rigJ, es el famoso rey de los ostrogodos (ager
ca de quien ya hemos hablado con alguna amplitud en el capitu
lo II), y fu~ popular figura en las tradiciones germánicas del 
norte ya que constantemente le vemos aparecer en la literatura 
n6rdica con ligeras variantes en su nombres en la Edda de --
Snorri es sI.2!:illlll'.k ..... ~~~ tl Poderoso que se casa con Svanhild,
hija de Sigurth; en Saxo Grammaticus, Jarmeri.9.,. y en Jordanes 
Ermana.ricuso 

¡nga en la X!!g]j.ngat~! 
.. -- . ·' ·. o sea la lista de los reyes Ynglin~.~ (tribu
danesa), es Ing e 1 que a.a origen a dicha tribu. Más que his -
t6rico, este nombre ha de considerarse simplemente como el de
un h~roe mítico: recordaremos que en el poema rúnico anglo-sa
jón, se nos dice como ':.JEE., •••• seguido de su carro, partió so-
bre el mar hacia Oriente". · 

Nombres Históricos m~,/3 :importantes en los cantos intercala.dos 
enBeowulf~ -

El primero de los cantos extraños al tema general del 
poema es e 1 de Sigmgp.d.Q.!. e; personaje , que se refiere no ti~ 
ne caracteres de héroe historico pero si encierra. la importan
te circunstancia para el investigador de ser ~eowulf el poema.
más antiguo que nombra al famoso padre de $jggr_tp. S6lo que -
aqu! es a ~l y no a Sigurth ( Sigfrido) a quien se atribuyen -
los hechos que la epopeya de los Nibelungos y la Volsungasaga-
adjudican al segundo. -----

En seguida. viene el canto de Heremond: tenemos, -
acerca de Heremond, la nota de la Crónica .Anglo~Sajona y_a cit-ª: 
da al tratar de Sculd 11 Sculd11 , hijo de ~remod11 • Tambi~n ----
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Snorri SturluSb'.n en su introducci6n a la Edd!.1 dice "Heremond, 
su hijo Skjaldum ( a quien llamamos Skjold) ".. Probablemente ...... 
deba .pues torna.r~e como real la .existencia de _heremond, pero en
cuando a los detalles con que se le describe e~owulf nada 
induce a aceptarlos como verdadero.a. · · 

En otra parte del poema e st¡{ e 1 11 Cr..nto de.l rey F:lnn"-
llamado ta.mbi~n "El Canto de Hilde bur" en algunas traducciones~ 
El nombre de Finn es·~á i:ncluido en la li.st~. de Widsith_ así co
mo el de su padre Folowald; de conservarse completo seguramente 
que en el poema 11 La Batalla de Finnsburgo" encontraríamos la -
relaci6n más detallada acerca de este rey, P.ero desgraciadamen
te el fragmento que ha llegado a nuestros días deja mucho que -
~esear; Schútte considera la invasi6n de Finn a tierras danesas 
como un pre ludio de le.s. expediciones de vikingos y sostiene que 
~ fue un rey de las tribus frisonas, Por. lo que respecta a -
Hengest no creemos que deba torrarse por el conquistador de -
Kent; Hna§.f y .B.2.Q tambi~n están enumerados en WidSi:th!" IJnaef 
gobernaba a los hocingos" ( tribu danesa y Roe su h~roe eponimo). 

En el r:canto de Th;rytho" llama desde luego la atención 
el nombre de ·110ffa, rey de Angel"; fuera de Beowulf, se ocupan
del poderoso monarca Saxo Grammaticus, Svend Aegesen y tambi~n
San Albano (siglo XIII) en su obra Vit~ Duorum Offarum. Se -
cuenta de Offa que durante su juventud fue mudo y que no reco- -
br6 el habla sino cuando su padre Wermund ( Garmund) se vi6 -
amenazado por una tribu sajona que intentaba arrebatarle parte
de su reino. Offa obtuvo la victoria y aument6 con ello los --
dominios de su padre. Off a_ de Mercia, el c~ntempor~neo de Carl,2 
magno, es descendiente en doceava generacion de Offa de Angel,
que vivió hacia el siglo IV; los nombres de Garmun<!, y Eomer son 
desde luego históricos en la. genealogía de Merc.ia, pero nada -
puede en cambio aclararse acerca de Thrytho, la. terrible esposa 
del primer Qff~. 

Antes de pasar a otro tema dediquemos algunas líneas. a 
los daneses y los gea_:t,2 o sean las tribus que m~s actúan en el 
curso del poemae 

El h~roe Beowulf es de la raza de los geats: la loca
lizaci6n exacta de· este pueblo en sus orígenes aún no se ha --
podido determinar. Desde luego ni siquiera sabemos si hay iden
tidad entre los expresados ggats y los ·goth.§ o godos hist6ri
cos, Huyshe usa goth§. y c,duce pará ello las siguientes razo -
nes," he usado este nombre durante toda mi traducci6n creyendo
que los nombres Qeat§:~ g;2:talli.. Gota significan simplemente 
Goths y que se refieren a la extendida raza originalmente 
establecida en la parte de Suecia llamada hoy Gotarike y a los
que se lanzaron lncia e 1 Sur desde las costas del B~ltico al -
V!stula y e 1 Euxino:. los goths que arrasaron e~,. imperio roma--
no ••••• " ,. 

Aceptar la aseveraci6n de Huyshe se.ría tanto como col,2. 
car a los g§_at.§ dentro del grupo de los germanos de .~riente -
que adem~s de los godos (subdivididos en visigodos y ostrogo -
dos) abarc6 a los burgundios, Vándalos y otros, pero nosotros-
juzgamos que a los geats debe clasificarseles en el grupo ese~ 
dinavo o germano del norte, que segÚn hemos afirmado en otro --
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lugar, y apoy,ndonos siempre en la autoriza.da opinión -le----
Schütte, quedó como un remanente nórdico del cual surgieron los 
vikings de tiempos posteriores que conservaron muchas tradicio
nes de la raza. 

En nombre de ~a\ª es la forma inglesa antigua y -
que a su vez en noruego anti~o es ge¿J;tar y en sueco gota.rJ. -
Schütte los ll~a la 11 rama gáutica del grupo escandinavo".---
Realmente no hay razón para confundirlos como lo hace Huyshe, -
con los godos que invadGn el imperio; estos ya hacia el.siglo -
III se hallaban cerca del Euxino mientras que la leyenda de --
Beowulf se refiere a acontecimientos de principios del siglo VI 
o fines delV, y por otra parte habla de los otros pueblos que -
actúan simultáneamente, ta:I:es como los suecos y los daneses, -
clasificados casi todos ellos también en el grupo escandinavo.
Se trata de una esfera de acci6n perfectamente localizada en -
tierras del Mbrte, bien lejanas de las que presenciaron los --
ácontecimientos que determinaron, en gran parte, la caída del -
ImP-erio de úriente y en los cuales. si tuvieron, tanta interven
ción los godos. Beowulf se relaciona más bien con la época de -
las invasiones de Inglaterra y los preludios de las expedicio-
nes de los vikingos. 

Los daneses son el otro pueblo eminente en Beowulf. -
Bajo su nombre se comprende a numerosas tribus que én términos
generales fueron las orientales, que habitaban Zeeland, La.lana, 
Langeland Falster,Bornholm, Escá.nia y diversas islas pequeñas y 
las occidentales o jutas, establecidas en la península. El poe
ma se ocupa de las orientales, durante el siglo V fueron los -
guardianes del templo de Hleidr por lo cual resultaban conspí -
cuas entre todas las tribus. Por eso precisamente el escriba -
abre el poema con frases alusivas al poder de ese pueblo: 11De -
todos es conocida la grandeza y bravura de los daneses scyldin-
g " os •••••• 

Otro pueblo citado con frecuencia en nuestro poema es
el de los frisones en cuyo suelo murió Hyg~lac" Es de notarse ... 
que en tiempos deBeovru.lf esta tribu posteriormente muy reducida, 
se extendía hasta Utrec·npor elSur y se enfrentaba sobre el --
Rhin contra el poder franco. Sobre los frisones ya escribimos
algunas líneas al tratar de Widsith donde figuran como súbditos 
del rey Finn y aquí s61o agregaremos que muchos autores los --
consideran de gran importancia porque los juzgan el puente por
el que la tradici6n teutónica pasó del continente a. Inglaterra 
y en efecto Procopio asegura' ··que desde el siglo III pasaron -
muchos frisones a dicha isla acompañando a los anglo-sajones.' 

Datos sobre la vida diarj_a entre los pueblos de Beowulf.!... 

Ha sido para los investigadores ardua labor buscar la
huella histérica de los personajes mencionados en ªeowulf, ---
pero en cambio obtener de los cantos una visión de la vida en -
aquellas agrestes cortes nórdicas es gratísima y fácil tarea -
porque el poema es en sí mismo una descripción cir(:~stanciada
de las costumbres de e sos tiempos. Dicho poema es en efecto,un 
precioso documento que se elaboró sin conciencia del valor que
para la posteridad implicaría su escrupulosa me ticulosidad;y--
precisamente en esa inconciencia del autor estriba la autentici 
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dad del poema como documento informativo~ 

Se ofrece ante nosotros en Beowulf mundo cubierto aúri~ 
por tenues brumas de aurora. M~s adelante nos asomaremos a --
otro, el de la lgl.g~ y la Saga V_§lsunga ~y tendremos ocasión de -
ver brumas otra vez, pero estas no sera las brumas de alborada
del cristiania~o, sino las últimas nieblas de una religión que
está a punto de deso..pareeera 

Se inicia el poema invocando los hechos heroicos del -
monarca danés Scyld, y como ~1 todos los reyes aparecen dedica-

-----i:: . 

dos preferentemente a las artes de le, guerrac Por medio de ---
ella resuelven los problemas ·de sus reinos I defensa contra inv§: 
sienes de extraños, o bien expediciones ofensivas P.ara la con -
quista de territorios como en el caso de .la invasi~n de &gel~c 
a tierras de Frisla.ndia. A menudo las guerras tuvieron por---
objeto vengar insultos infligidos P.Or tribus vecinas, tal como
en el caso de Herdrea.d que muere víctima de la venganza de O~
la, en represalias de haber dado aquél asilo a los fugitivos -
que habr,n ofendidoª 

El brind.ar refugio en su reino a pr6fugos de importan
cia era otra de las atribuciones de los reyes, si bien, les ba
cía incurrir en grave responsabilidad • .Así, a ~gelac los ve -
mos abriendo las puertas de Heorot a Egtheow, e padre de ---
Beowulf y calmando a la vez con gran cordura la ira de los ene
migos de aquél por madio de presentes enviados a los Wulfingos. 

Durante la paz e 1 rey es e 1 buen jefe de su pueblo. -
Suele, es verdad, haber monarcas odiosos como el fiero Herem"~, 
pero en cambiol!Ygelac, Hrothgar y el mismo Beowulf velan real.
mente por los interedes de su tribu. Hrothgar construye el her
moso Heorot para albergar a sus guerreros; Be owulf se llena de
jÚbilo cuando moribundo contempla las riquezas que gan6 para e 1 
bien de su naci6n. Offa es llamado 11 el más grande monarca". 

Los reyes saben tambi~n ser generosos anfitriones y -
reciben a sus huéspedes con gran cordialidad; en esto los ayuda 
la reina ofreciendo 1~. copa de la amistad a quienes se sientan
ª su mesa y dando relieve por su discreta presencia a los ban -
quetes. La. reina es la p_~e-weaver , la "tejedora de paz" ;el 
adjetivo es adjetivo de una delicadeza difícil de superar.---
!zeowulf, desarrolle.do en un ambiente de corte, presenta sólo -
siluetas femeninas de damas de alto rango y ensalza en ellas ·-
las cualidades de moderaci6n (Die Mase) que siemp:-e alabaron en 
la mujer los germanos. 

La peor falta que puede cometer un guerrero es la -
deslealtad. Recordemos a Wiglaf vituperando a quienes abandona
ron a Beowuif y haciéndoles notar II que es preferible la muerte 
a la vida sin honortn. En su inagotable af&l por el ejercicio
de 1a guerra y en su sed de aventuras, los guerreros distingui
dos no s6lo pelean al lado de sus reyes cuando éstos lo requie
ren sino que se ausentan del país, se ofrecen como mercenarios
ª otros jefes y en esos casos sus victorias son consideradas -
como victorias de su propio rey a quien le entregan parte del -
bo:t,!ng Beowt;lf pone a los pies de Hygela.9 las dádivas con que -
se le premio en la tierra de los daneses. Lo que el vencedor 
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sue·le reservarse para s! a manera de trofeo es la. armadura del 
adversario y en consecuencia se acostumbra despojar de sus ar ... 
mas al cadlver del vencido si es persona d8 importancia y guar 
darlas religiosamente para legarlas a los hijos~ El rey 'para -
quien e 1 caballero conquista gloria,s no se da por bien servido 
sino que premia los m8'ritos del guerrero dándole el gobierno -
de algunas t:ierras:.. asi obr~. Bz_gelac con ~..YLY1.f y éste a su -
vez las otorga a !i&~~-fº L~ cere~a respectiva,c?nsiste en 
poner una espada en me,;:;.os de J. agraciado. Juzgando un1camente .. 
por Beowulf podría pe:nse.rse que el conferir tierras se hacía ~ 
s6lo entre personas de una misma familia, pero otros poemas -
nos hablan de que estas mercedes se otorgaban tambi~n a extra
ños como vemos, por ejemplo, en Yiiª-.sith y ~~· 

También arroja Beowulf algunas lu~es sobre el gobier
no y organi zaci6n de la corte 8 los reyes se servían de consej~ 
ros y éstos eran a la. vez su.s· inseparables compañeros en la -.
lid: Hrothgar tiene como segundo al malogrado AescherJU ----
Hygela.c, al fiel Beowulf, tan consp!9uo en la corte que al ---. 
quedar viuda la reina Hygd ofrece a este el manejo del reino -
durante la menor edad de su hijo. Beowulf a su vez lleva como
compañero a Wiglaf y aún el Sigmundo que aquí figura comparte
sus triunfos con su sobrino Fi tela •. 

La a.dministraci6n de justicia segÚn nos la presenta -
Beowulf_ no podía ser más rudimentaria. Nos habla del "verge ld" 
y agrega un dato aclaratorio: dicha compensación no se hacía 
cuando el crimen se cometía entre personas de una misma fami -
liait Asf _Unferth, que había asesinado a sus hermanos, gozaba -
sin ,embar9o de un estimable puesto en la corte de Hrothgar, ".'"
y mas .alla HE.ethcyn da muerte accidenta¿mente a su hermano --
perebald y el padre lamenta II que el principe tenga que quedar 
sin venganza"". 

Un asunto muy explÍci te.mente tratado en Beowulf son -
los funerales, los versos iniciales dan noticias sobre las -
excequias de Scyld, los transcribimos aquí y creemos que des 
pués de ellos huelga todo comentario e.claratorio:. 11 colocaron a• 
su rey en el seno del bajal,. ~erca del mastil estaba el ~oder9. 
so, y desde remotas comarcas trajeron ricos tesoros, artisti -
cos ornamentos; nunca supe de nave más espl~ndidamente equipa
da, con armas, espadas y cotas de malla, y sobre su pecho---
pusieron preciados objetes que lo acompañarían en el océáno ••• 
y en lo alto de su cabecera colocaron una insignia de oro y 
dejaron que las olas arrastraran el l:ajel". 

Semejante a esta pintura es la que ofrece la Edda 
cuando relata la muerte de·l Dios Balder. 

-·· . ---·-·: 
Estaba además en uso otra clase de honras fÚnebres: -

el cuerpo de BeQYO).J.f, en vez de ser abandonado al mar, es inci 
nerado; en una gigantesca pira sobre la que se han colocado de-
antemano armaduras, espadas y escudos. La viuda asiste al acto 
co~ los cabellos recogidos en señal de luto y entona una ora-.. 
ción fúnebre.,, Cúando el viento ha disipado el humo de 1~ ---.
hoguera. todos proceden a. levantar un e le vado túmulo en lo' 0 alto 
de un risco y a depositar en ~l los restos del héroe. Desputfs, .... 
los encierran en·un muro dentro del cual han o.ejado multitud,-; 
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de ricas joyas, y por Último doce bravos guerreros hacen guar-·
dia cabalgando lentamente alrededor del montículo y relatando -
en sus cantos las hazañas del difunto. 

Otra de las caracter!sticas de Beowulf es la gran pro
lijidad en las descripciones de objetos: comparable a la emo -
ción que hubo de embargar .a Schliemann.cuando creyó haber ---
descubierto el tesoro de Atreo debe ser la impresi6n del inve~ 
tigador que después de leer Beowulf va encontrando en los mu -
seos de Londres, Kiel y Copenñague y espadas tales como las --
pinta. el poeta. 

Las espadas, orgullo de sus dueños, tenían nombres, y
esta costumbre se prolongó en Europa durante muchos siglos; --
recordemos por ejemplo, la "Tizona" del Cid. La espada de ---
Beowlf se llama ?{aª-&lin&, pero la más interesante no es ésta,
s1no aquella que le sirve para dar muerte a la madre de Grendel~ 
lucía, escrito en runas, el relato del Diluvio. Las runas gra -- · 
badas en las armas tenían sin duda un sentido mlgico: ya en --
otro lugar hemos vi~to cómo la Valquiria aco~seja a Sigurdo --
las grabe sobre su famosa espada Gram. Ademas de dicha inscriB 
ci6n la espada ostentaba el no~bre de su dueño y ornamentos que 
representaban serpientes entrelazadasº Las excavaciones han -
facilitado el hallazgo de numerosas armas muy parecidas a la. -.
descrita; casi todas ellas miden 36 pulgadas de largo incluyen
do el mango y se hallan decoradas con diversos motivos entrela
zados, como era usual aun en la alta Edad Media, 

En otro lugar el -ª.Q.Ql2 se complace en contemplar los -
cascos de los guerreros,nque cubrían las mejillas y ostentaban
imligenes de jabalies11 • Otros eran como máscaras que les cubrían 
todo el rostro. tas cotas de malla eran también motivo de---
orgullo y admiración~ Más a11, se nos habla de los "amarillos
Y redondos escudos"• En Thorsbjerg, Sleswig, se. encontr6 un --
escudo casi entero y de ~l se deduce que el color 11 amarillo 11 se 
refiere a la clase de madera de que solían hacerse estas piezas: 
se las r-efor zaba por fuera con tiras de metal y con una cinta -
del mismo materialº Se ha.ce alusión a otros artefactos de gue
rra,. lanzas de grises p~1ntas y cuchillos de doble filo o sean -
los famosos fillaxes_ tan usados por los anglo-sajones. 

Siendo tan incompletos los datos de caracter arqueolJ
gico de que se dispone sobre las antiguas moradas germánicas -
es doblemente satisfqctorio descubrí~ en Beowulf algunas líneas 
que arrojan luces sobre el particulara nos referimos a las que
habl~n del hall J{..§.o:i:g:t,J. por su oficio, ,el hall de Hrothgar -
debio ser algo semeja.'t'J.te al megar.Q!l micenico, un amplio recin
to donde se cel~braba.n banquet.eá y donde se reunían los guerre
ros en consejo, alrededor de un gran hogar centraloA los lados
hab!a bancos y mesas para los asistentes y en sitio preferente
un lugar para el jefeo El~.! nórdico estaba sin duda hecho t.Q 
do de maderas en Beowulf se nos dice que la techumbre de H9oro]! 
brillaba. a lo lejos. No creemos como Huyshe que esto. signific_! 
raque estaba recubierto de metal ya que por las colosales di -
mansiones que se atribuyen a·1 edificio en las primeras 1:!neas .. 
del poema nos parece imposible que su "elevado techo" fuera de
dicho material: las palabras del .fill2.l2 deban interpretarse ~Ólo 
como una manera de ensalzar la importancia de la real mansion.-
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El hall hacía tambi4n las veces de babi tación. Sin embargo, y
aunque el poema dice que allí dorm!an los guerreros, segura 
mente que se trataba sólo de alguna guardia y no de que fuera
una construcción a manera de cuartel. Más aún, ni los huéspe -
des de honor permanecían allí pues el mis.'Ilo Beowulf pasa la -
noche en algÚn otro lugar, a donde al amanecer Hróth¡ar va a-. 
comunicarle la triste nueva de la muerte de Aeschere.' ......,_ 

No ignoraban los guerreros la voluptuosidad del lujo, 
y en las grandes ocasiones se adornaba el ha,11 con "colgadu ... 
ras de oro 11 ; sin embargo por lo que se refiere a joyas, apenas 
se menciona con más detenimiento el collar de Wealtheow. Hay-
por Último algunas palabras significa ti vas acerca de Iás mone
das~ se llama a los reyes los · r~~g-givers: ( donadores de an,1 
llos) y en efecto se sabe que antes de entrar en uso entre -
los germanos las monedas romanas acost'Uinbraban hacer algunas -
transacciones con e.nillos d.e metal prolongándose esta costum -. 
breen algunos·lugares hasta el siglo v. 

Cristianismo X, P..§ganj.smo en Beowul!!_ 

Boewulf, a1.mque escrito ya deepu~·s del .triunfo del 
Cristianismo, se mueve en un mundo esenc~almente pa~a.no y que
a pesar de tender la diestra hacia la nueva fé, esta todavia -
lejos de comprenderla ensu profu¡¡do significado. Beowulf vive 
un momento en que el presentimiento de nuevos horizontes para .. 
el espíritu pone inquietudes ~n la conciencia y comienza a en
t~ar la duda acerca de los viejos y vigorosos dioses de otros
d1as .Sin embargo, la nueva ft no resuelve aun todos los probl!l 
mas y por esto en muchos puntos impera aún la tradición. 

Analicemos, aunque solo sea de un modo somero, lo que 
pretende ser cristiano en Beowulf y lo que es todavía franca -
mente paganos El poema prípcipia describiendo una costumbre• 
estrechamente relaciona.da con la mitología germ6.nica: los fu -
nerale s de Scyld.~ que recuerdan los del rubio di . .os B~lder, La
o bra· igualmente termina con otra escena paganas la incinera --
ción de BeowuJ.f, que dista mucho del rit,o c!listiano. · 

Numerosas son las alusiones & la r~iigión pagana du -
rante todo el desarrollo de la acción tomemos al acaso algunos 
ejemploss al entregar el ggat su cota a Hrotbgar, antes de -
sumergirse en el pantano, le dice ~, que es obra de 1 herrero -
We land c que Wryd 9umpla su misión"• W.eland es el Herrero Div,i 
no, equivalente al Refaistos forJador de las a:rqias de dioses y 
h~roes; Wyrd es la personificacion del Destino, una de las --
Nornas. Hay una frase de suma importancia:" ~obre sus yelmos -
brillaban imtgenes de ja balíestt. Ahora bien, en Bjornhold, --. 
en Uppland, Suecia se descubrieron unas placas con relieves en 
que aparecen guerreros con esta clase de cascos, y en Benty -:.-. 
Grange, Derbyshire, Inglaterr·a, se ba.U6. en una tumba el arma·I"' 
zón de otro casco con cresta en forma de jabalí. El jabalí te:•' 
nía un significado religioso muy extendido entre las tribus ~
germ~nicas:. Tácito nos refiere que" •••• usaban como símbolo "".:. 
re·ligioso el jabalí salvaje, que les ser.vía. de protecci6nn. El 
jabal! de oro era en efecto atributo del dios Frey y de su --
hermana Freya, tambi~n a menudo representada en compañ!a de sus 
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dos gatos.-, SnorrL Sturlusson nQs dice que· "Freya ( .bija de --
Njord), es. la m'ª- renombrad~ entre le.a diosá.s; tiene en el cie
lo una hab1ta.cion llamadaFolkv:angr, y cuando ella se presenta
en el campo de batálla recoge para sí la mitad de los muertos;
la otra mitad es· para Odin". _ Esta explicación de Snorri nos - ... 
acla~~ que los gue:rreros, ca:!ao·s en la lid, procu~ban llevar -
el simbolo de aquelJ.a que posiblemente se encargaría de recoger 
su alma. 

Por t!ltimo, recordaremos que el poema menciona repeti.
das veces. al Tu'.i1d§j,~5ard o MidqlB. Earth . ( Middanf~a~), o sea 
el 1 11 jard!n o la tiE3rra de erunedio«~ En !,a, mitolog a nordica -
as1 se llama a nue·stro mundo. por oposicion al Asga:rg o 11Mundo
de los Dioses" y al Niffe!heim· o tt Mundo de las Tinieblas". 

De rasgospaganos como los<a.ntes citados, no-pudo---
librarse el ~Qlh , pero no son menos los e.r:rebatos de. fé cris -
tiana y aunque e s'tos. encajan muchas veces de manera absurda --
dentro de1 relato·; resultan 'interesantes para el investigador.
Desde luego, se invoca con frecuencia y por cierto en forma --
extraordina.riamente ,fervorosa al Señor Dios todopoderoso, pero
realmente es dif:Cci-1 decidir si en la ·mente del poeta ese Alto
Señor es el DiosJ!r_istiano o el Odin en su aspecto' de Allvater-
( el Padre de Todos). · · · 

En gerier_~l, __ sin embargo debe concederse que ias alu ,._ 
sione s cristianas ;-·se· :encuentran un tanto. forzadas dentro del -
re lato a por dos v~ceé, la crueldad de Grendel se. ct>mpara a la--. 
de Ca!n; en otro lugar se nos 1 habla del Diluvio, descrito con -
caracteres rúnicos en ul}a_ és12a.a.a, que fue encontrada en la cue
va de un monstruo, y más e.111 se nos hace esta ~esconcertante -
revelaci~n "En los templos o.e sus Ídolos hicieron ofrendas,.:e •• , 
pues tar-era la esperanza y ta.1€S los demon!acos ritos de.esos
ig6latras en cuyos corazon~s ~st·aba el infierno y que no<'.~ono -
cian a. Dios, el Señor del Amor". :.,· 



108~. 

C A P I T U L O VIII.!_ 

TEORIA DE CH.ADWICK .. CONCLUSIONES. 

Chadwick en su ,Hgr9J.c Ag~ expone una intel."'.e,sante teoría -
acerca de la fecha que segful é 1 m'3.rca el principio de la pro-
ducción de le, epopeya; juzgando que los puntos de vista de --
nuestro autor son el resultado de un cuidadoso .estudio, hemos -
cre:!do de utilidad trad-µ.cir un resumen de sus ideas y exi:,oner
asímismo nuestra opinión personal sobre las cb.riclusiones que -
propone. 

"La poesía heroica de los godos perteneció a la edad he-
réica misma (siglo IV a \l.I), y es muy ~robable que e,lgurios de
los poemas lombardos pertenezcan tambien a esa epoca. Algunos
poemas heróicos de otro¡¡ pueblos ger~nicos (. se refiere so ~
bre todo a las Eddas) pueden colocarse por lo menos hacia el -
siglo VII. El más grande monumento de la poesía ~pica (Beowulf) 
angl -sajona debe situarse en la primera mitad de ese mismo -
siglo pero he;y otros poemas de na.yor .antigüedad·. La poesía --
perdida de los da.ne ses parece raberse ocupado: :de. los mismos --

. asuntos que la anglo-sajona y desde e 1 momento en que las le. -
yendas mencionadas generalmente se refieren al Báltico 2ode -
mos inferior que la poesía heroica de esa. regi6n floreció du .. 
rante el siglo VI. En suma, parece muy pr0bable que el desarr,2 
llo de la poesía épica principi.Ó en la Edad Heroica (Siglo IV
aproximadamente) no ~610 entre los godos sino en la mayor ---
parte del mundo teutonico. 

En términos generales estamos de acuerdo con las --
conclusiones de Chadwick pero siempre que se agregue el térmi
no II conocida" a la poesía ~pica de que nos habla.Si se nos --
permite modificar las Últimas líneas de este sumario de las -
ideas de Chadwick diremos:.parece muy probable que el desarro -
lle de la poesía· é'pica 11 ·conocida por nosotrostr principió en -
el siglo IV •••• pero en nuestro concepto no puede aplicarse -
esta frase a "toda" la epópeyao 

Observando las composiciones que heniof3 venido estu-
diando se nota que presuponen lo que llamo Bowrá ( refiri~ndo~ 
se a los Poemas Homéricos en Tradi tion ~ DeSign in· !m. Ib,ag) 
a background of saga.", un fondo ~pico. Esto es precisamente lo 
que nos hace difícil comprender muchos de losversos porque -
no ~omos el auditorio acostumbra.do desde generaciones atrás a
escuchar una y mil veces las gestas de ;Los dioses y héroes al
g:r;ád? de que éstas se hayan hecho ya pa:te de la conciencia .,_ 
publica dándose en consecuencia por sabidas muchas cosas que -
otros poetas se habrán encargado ya de cantar con mucbos años-
de anteioridad. · 

La epopeya conocida, es decir, las Eddas,Beowulf y -
demás, representa pa.ra. nosotros un momento eri que dicha produs 
ci6n ha dejado de ser algo tribal o local para convertirse en
algo·m~s extenso y por de-cirlo así" nacional"• Pero es-t:,a --
epopeya tiene claramente como base otros cantos ~picos, quizá
~un menos pulidos pero seguramente de mayor fuerza dramática -
y producidos tal vez s6lo una u dos generaciones después de -
los acontecimientos o aun.antes. De tal modo que para nosotros, 
del mismo modo que el reinado que alcanzó mayor brillo entre -



los 9odos fué el de Erma.nrico (~50), la epopeya de este pueblo 
debio formarse bien durante la. vida del rey mismo (o sea en la.
segunda mitad del siglo IV), bien una generaci6n después o .. -
sea aproximadamente en e 1 primer tercio del siglo V. 

Por lo que respecta a la epoP.eya anglo-sajona, se nota, por 
Widsith y Deor, que ya la profesi6n del Sccp era algo consagra
do desde muchos años atrás. Sin embargo, no nos atrevemos en -
este caso a señalar ninguna fecha para el principio de dicha -
epopeya. 

La Edda y la Volsungasaga pueden tener su germen prirni ti
vo en cantos que debieron producirse cuando muy tarde a fines
del siglo V. Segura.mente que desde mediados de ese. siglo de-
bi6 estar muy extendida la costumbre de cantar las baza.ñas de
los héroes llega~o el uso a infiltrarse hasta entre los hunos 
ya que Prisco, el historiador, nos repite las impresiones de -
unos embajadores bizantinos que visitaron a Atila en 448 y que 
confirman nuestra idea. Dicen los embajadores que el rey de -
los hunos los invitó a comer y "cuando vino la noche, se ence,n. 
dieron antorchas, y entraron dos bárbaros que se colocaron --
frente a Atila y cantaron versos en loor de sus victorias y de 
sus hazañas en la guerra. Los visitantes desde las mesas res-
pectiv_as, miraron con interés a los ministri les. Algun~}¡s se -
entregaron al placer del canto; otros rememorando conflictos -
de antaño, parecían conmovidos como si experimentaran el ardor 
del combate mientras 9ue los viejos se echaron a llorar al peB 
sar que el tiempo habia debilitado sus cuerpos y que sus áni-
mos ardorosos tenían forzosamente que reposar ••••• " 

~or Último el Nibelungenlied en su forma actual y quizá -
tambien Beowulf resultan sin duda alguna posteriores. La obra----- , . maestra de la antigua poesia alemana es producto ya elaborado-
con mucha sabiduría, eco de una epopeya que viene de muy atrás 
y que ha pasa .. do ya por varias etapas. Primeros e cantaron las
gestas a raíz de los hechos, despu~s se recordaron esas ges--
tas dando algunos detalles por sabidos y quizá olvidando muchos 
otros (fase a que corresponde la Volsungasaga), y por Último,
cuando pasó e 1 tiempo, de los cantos que restaban y de 1 recuer 
do vago de otros se hizo el relato 16gico que conocemos adaptin 
dolo al ambiente de la corte cristiana. 

Conclusi.Qng_h 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo hemos llegado a
determinadas conclusiones respecto a diversos puntos y creemos 
conveniente reunirlas ordenadamente. 

Conclusiones de orden general¡ 

I.- El estudio minucioso de la epopeya es un medio 
muy importante y' directo para obtener información acerca de -
los siguientes aspectos culturales d~ un pueblo~ a) Religión 
(dioses semidioses, ritos y c erémonial), b) Costumbres en la -
vida doméstica y la vida pública. e) Psicología del pueblo --
que produce la epopeya, entrando en este punto las aficiones -
artísticas del mismo. d} Episodios históricos propios de la --
11edad heróica" por tanto difíciles de estudiar en otras fuentes. 
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Sin embargo no vaya a suponerse que siempre la literatura épi
ca va a ilustrarnos sobre todos y cada uno de los aspectos an
tes mencionados. 

II .- Debe en consecuencia fomentarse la populariz2 
ción de la epopeya germánica en los países latino-americanos -
para llenar así una lamentable deficiencia cultural que condu
ce a errores de interpretación de la historia y personalidad de 
los países teutónicos. 

(Sin embargo como fuente de informaci6n histórica~ 
para hechos precisos la epopeya es más bien peligrosa y debe -
usarse con cautela por la dificultad de colocarlos dentro del
horizonte cronológico que exactamente les corresponde). 

Conclusiore s de orden particular~ 

I1I.- En la Edda en verso no hay influencia cristia 
na (nos referimos tantoalos cantos de los héroes cuanto a_: 
los cantos de los dioses). 

IV.- Las Eddas encierran la expresión más antigua
de la epopeya reproducida más tarde en la Volsungasaga y el -
Uibelungenlied. 

V.- Las Eddas a ¡s sar de su antigüedad presuponen 
cantos aún más antiguos entre los germanos. 

ID.- La Edda tras de su aparente crudeza y primi-
tivismo deja traslucir gran nobleza y una marcada disposición
hacia la espiritualidad que aún se proclama en los pueblos he
rederos de aquel glorioso pasado. 

VII.- El Beowulf tiene como base varios cantos del -
Báltico. 

VIII.- El bardo que recopiló Beowulf era un cristia-. 0 

no anglo-saj 6n del siglo VII. 

- - .. - .,. - .... --------.. - - - - - - -
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