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Moralidad reformista en El Laberinto de la fortuna 

El Laberinto de la fortuna (1444) ha 
gozado del interes de la critica desde 
SU publicaci6n hace mas de Cinco Siglos 
hasta nuestros dias. Entre algunos 
puntos que han sido evaluados por los 
estudiosos, se encuentra el afan por 
descubrir el m6vil del Laberinto y 
correlativamente a quien va dirigido. 
Asi, por ejemplo, Rafael Lapesa men
ciona que el blanco de las sugerencias 
de Juan de Mena, su autor, es la no
bleza castellana, a quien se trata de 
lnducir a actuar como grupo modelo 
que aglutine y estabilice a la sociedad 
de Castilla (113) . Porsu parte, Kathryn 
Sherrill expone en un breve articulo la 
idea de Mena de lnspirar a Juan II, 
monarca castellano, a convertirse en 
una figura real glorfosa (181). Una 
opini6n que sintetiza las anteriores 
corresponde a Luis Beltran qulen, a lo 
largo del poema, cree ver aluslones 
dirigldas tanto a la arlstocracia como al 
rey para que asuman una actitud po
sitiva en un momento hist6rico que 
Juan de Mena. veia como coyuntural. 
Estos aportes lnterpretativos poseen 
gran validez ya que coincidimos con 
ellos en ver al Laberinto como una 
obra ejemplar, pero creemos que si se 
dirige solamente a la nobleza y al rey 
el llamado al cambio que Mena ansiaba 
ver es limitado. Es una opini6n unani
me entre los estudiosos de la obra que 
Mena esperaba lograr una reforma, sin 
embargo, tambien en ese sentido se 
ha restringldo la interpretaci6n ya que 
los criticos han sostenido que la idea 
de cambio estaba diriglda a la nobleza 
que se hallaba dividida por luchas 
lntestlnas y rivalidades palaciegas y, al 
rey que no tomaba actitudes concretas 
para terminar con esas rivalidades. No 
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obstante, en tales analisis no se consi
deraba a los sectores populares como 
blancos de la reforma moral que el 
poeta alentaba. Proponemos en este 
trabajo explicar las amplificaciones de 
la reforma ansiada por Juan de Mena a 
traves del Laberinto de la fortuna y al 
mismo tiempo mostrar c6mo este lla
mado involucraba a todos los estamen
tos sociales y constitufa una reorganl
zaci6n de la socledad de su tiempo ba
sada en el cultivo de virtudes espedfi
cas. 

Primeramente, deseamos clarificar 
que entendemos por reforma. Utili
zamos la definici6n presentada por 
Peter Burke, quien al referirse al cam
bio ocurrido en la cultura popular ex
pllca que se trata de "the systematic 
attempt by some of the educated to 
change the attitudes and values of the 
rest of the population, or as the Vic
torian used to say, to 'improve them" 
(207) . Este te6rico mantiene que la 
reforma de la cultura popular se ex
tlende en Europa por un periodo apro
xlmado de tres slglos, desde el siglo 
><V hasta el siglo XVIII y es un 
fen6meno que se nutre de la Reforma 
y la Contra-reforma y cuya conse
cuencia mas evidente consiste en pre
sentar a las sociedades europeas occi
dentales como estados modemos y, 
por lo tanto, como aparatos politicos 
"cuaresmalesn1 en los cuales existe 
una estructura organizativa de la so
ciedad rigida y monolitica. Esta orga
nizacl6n estatal impulsada desde 
arrlba corresponde al auge del absolu
tismo monarquico, y para algunos, 
suponia un progreso frente a la falta 
de unidad o a la inestabilidad politlca 
de la Edad Media, durante la cual los 



reyes eran los prlmus inter pares, los 
prlmeros entre los lguales. 

Burke sopesa los cambios introdu
cldos por este reformismo con pruden
cla . Efectlvamente, sl estas transfor
maciones fertilizaron en las distintas 
poblaciones fue porque se lntent6 mo
dificar la conducta y modos de vida de 
campesinos y artesanos. Sin embar
go, en la implementaci6n de esta re
forma se ais16 y desprestigi6 todo un 
grupo de costumbres y habitos que 
constltuian una parte lmportante de las 
actlvidades de estos grupos sociales. 
Nos estamos refiriendo a las festlvl:. 
dades y las practicas que se exhlbian 
en la celebraci6n de los camavales 
medieval es. 

Los carnavales formaban parte no 
s61o de las activldades soclales de la 
Edad Media slno que tambien impll
caban una forma de organizaci6n del 
universe politico y social de los parti
clpantes. Los camavales, ya sean en
tendldos tanto como oportunidades de 
expresi6n permitidas y fiscalizadas por 
los grupos dominantes, o como ins
tanclas en la que las clases populares 
podian petlclonar y demandar camblos 
en sus condlciones de vida, se basaban 
en antiguas festivldades que enfatl
zaban los ciclos de la naturaleza y, en 
especial, la renovaci6n . Mikhail Bakh
tln veia al camaval como el tiempo de 
llbertad en el que se sucedian mo
mentos de muerte y de vlda (9). En 
general, podemos aflrmar que la regla 
del carnaval era preclsamente la inclu
sl6n -todo estaba permitldo- y el 
permlso para dlsfrutar de la vida sin 
llmltaclones morales nl judlciales. Bur
ke afirma que los temas del camaval 
glraban precisamente en tomo a la 
comida, el sexo y la violencia (186). 
En verdad, la llbertad del camaval y la 
falta de limites permitf an los excesos 
que se manifestaban cultivando todas 
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las actividades que derivaran en sen
saclones placenteras para el cuerpo: 
comer en demasia, beber en abundan
cia, y copular libremente. Con el adve
nlmiento de una mentalidad preocu
pada por la moralldad, estas costum
bres populares debian ser erradicadas. 
Consecuentemente, la transformaci6n 

de la cultura popular implic6 con ex
cluslvidad el ataque y la destrucci6n de 
la cultura y los habitos carnavalescos. 
Si el carnaval era la epoca en la que se 
privllegiaba el cuerpo sabre las exi
gencias y limitaclones de la vida diarla, 
la reforma impuls6 las regulaciones y 
las obligaciones sobre los placeres ffsi
cos. Se hace dlffcil precisar las causas 
y un memento concreto en el cual se 
produce este cambio. Lo cierto es que 
las clases dominantes que antes 
fomentaban el carnaval, comienzan a 
conslderarlo como epoca de caos, 
desorden y atropellos. Al expresar dis
gusto y desprecio hacia las practicas 
del camaval, estas clases emplezan a 
distanciarse y se produce la blpolari
zaci6n a la que se refieren Peter 
Stallybras y Allon White por la cual los 
discursos elevados pertenecientes a 
las clases superiores rldiculizan y re
chazan las formas de vida y el pen
samiento de las clases bajas. Como 
estos autores nos lndican, la sepa
raci6n ideol6gica entre los discursos 
"elevados" y los "bajos" no equivale a 
un fen6meno simple sino que se 
presenta como una situaci6n en la cual 
predomina la paradoja creada en tomo 
a ciertos sentimientos de unos hacla 
otros; en otras palabras, si las clases 
altas desprecian a las dases bajas, 
tambien hay momentos en que las ad
miran y las hacen focos de su deseo y 
atenci6n. 

Hasta ahora, hemos hablado de 
reformismo independientemente de la 
obra de Mena. Si volvemos al Labe-



rinto de la fortuna, veremos c6mo el 
poeta presenta estas ideas en su 
poema. El poeta es visitado por Belo
na, y con ella, parte hacia la casa de la 
Fortuna donde se le aparece la Pro
videncia. Como la visi6n del poeta no 
es buena, le pide a Providencia que 
sea su guia. Aqui el suj eto poetico 
prefiere a Providencia sobre Fortuna. 
Algunos criticos han visto en esta 
preferencia una caracteristica del 
espiritu cristiano predominante2 pero 
debemos recordar c6mo Mena nos 
presenta a Fortuna: 

ca tu firmeza es non ser constante, 
tu temperamento es distemperanca, 
tu mas cierta orden es desordenanca, 
es la tu regla ser muy enorme, 
tu conformidade es non ser conforme, 
tu deseperas a toda speranca. (59) 

La Fortuna es lo ca6tico, lo irregular, lo 
que no nos puede brlndar una constan
te y por lo tanto, lo que nose adecua 
al proyecto del poeta. Contraria
mente, la Providencia es definida como 
una fuerza poderosa que · ordena las 
cosas presentes y que impone y asigna 
los diferentes roles. 3 En su asociad6n 
con la Providencia, el sujeto poetico 
gana un conocimiento que sera, por lo 
tanto, digno de conflanza y respeto. 
Por otra parte es lmportante sei'ialar 
que las visiones que el sujeto poetico 
recibira le daran un placer, no fisico, 
sino mental, como corresponde a un 
intelectual reformador. El sujetotendra 
el privilegio de contemplar con 
exclusividad hechos que involucran a 
los "grandes" de su tlempo: la realeza 
y la nobleza, para a su vez, transmi
tirlos a SUS lectores mas humildes. 
Estas revelaciones y visiones del sujeto 
tambien nos llegan con una carga 
valorativa muy diferente a la del 
camaval en el cual todo era valido, por 
ejemplo, en la estrofa 25, la 
Providencia aclara que "sabras a lo 
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menos qual es el deffecto,/ vicio e 
estado de qualquier persona" (67). 
Aqui vemos que quien transgrede nor
mas es caracterizado como defectuoso 
y vicioso, diferenciaci6n que alude a la 
presencia de reglas concretas que 
deben ser respetadas. 

Antes de tener acceso a las visiones 
que le presentara Providencia, el poeta 
nos advierte de c6mo deben se inter
pretadas sus palabras. Este es un ges
to altamente revelador de la autoridad 
del poeta, qulen esta limitando las 
posibles interpretaciones de su texto al 
advertirnos: "Si coplas, o partes, o 
largas dicciones/ non bien sonaren 
d'aquello que fablo, /miremos al seso, 
mas non al vocablo" (60). Lo inte
resante es que en la misma estrofa el 
poeta s61o autoriza o valida la critica 
de "los entendidos" desdei'iando la 
opini6n de "los grosseros" que s61o dan 
pareceres "rudos". Creemos ver una 
alusi6n a lo que mencionabamos ante
riormente sobre la divisi6n de la so
ciedad entre los discursos elevados, 
que pertenecen a los entendidos, y los 
bajos, que son emitidos por los "gro
sseros". Si aqui nos es dado observar 
el desprecio hada lo bajo, mas ade
lante, expondremos por que el poeta 
no prescinde de lo bajo Sino que, aun 
con los problemas de interpretaci6n 
que este grupo pueda tener, decide 
incluirlos como lectores posibles de su 
obra. 

El sujeto comienza su recorrido por 
el mundo y observa la dlsposici6n de 
los planetas: el "orden" c6smico. 
Como lo ha demostrado Beltran, cada 
planeta muestra ejemplos negativos y 
positivos respecto al pasado y al pre
sente (321), las acciones que se deben 
emular y las que se deben evitar. 
Dentro de cada planeta aparece el 
tratamiento de una virtud cardinal, que 
se anallzaran seguldamente por orden 



de aparici6n. En las estrofas LXXVII y 
LXXVIIII, habla de la reina Maria de 
Arag6n y bajo el titulo "encaresce su 
vlrtud" habla de la fidelldad de la reina 
hacia su esposo Alfonso, quien pas6 
largos ai'ios guerreando en Italia. 4 En 
la estrofa siguiente, nos habla de la 
mis-ma virtud practicada por una 
dama noble, Dona Maria Coronel.5 Asi, 
la reina Maria y Ooi'ia Maria son dos 
ejemplos de mujeres que practican la 
fidelldad conyugal y cuando esta se 
encuentra amenazada como en el caso 
de la ultima, destruyen el elemento 
pecamlnoso: la carne, para salvar "la 
fama". Estos casos son verdadera
mente ilustrativos ya que revelan la 
intenci6n reformista del Laberinto en el 
sentido de apartarse de la licencia y 
placeres del camaval. Burke sei'iala 
que "the ethic of the reformers was 
one of decency, diligence, gravity, 
modesty, orderliness, prudence, rea
son, self-control, sobriety and thrift, 
or, to use a phrase made famous by 
Max Weber, this worldly 'ascetisclsm'" 
(213). El poeta reformador condena 
abiertamente el adulterio, la lascivia y 
la sexualidad que no es reprlmida, 
advirtlendo: "Aprendan los grandes a 
bevlr castamente" (94). El didactismo 
de Mena hace que nos aclare lo que 
entiende por castldad " es abstlnencia 
de vii llegamiento" (94) y enfatlce el 
modo de vida virtuoso contrapuesto al 
vivir vicioso. 

A continuaci6n, en Mercurio, se 
predica contra la avaricla. En la estrofa 
LXXXVII, el poeta condena a quienes, 
en pos de la codicia no reparan en los 
dai'ios que pueden afectar a la pobla
cl6n en general. Inesperadamente, su 
critlca se dirige al alto clero.6 El blanco 
del ataque afecta a las "autorldades" 
reilglosas que camavallzan los asuntos 
religiosos y que, a su vez, abusan del 
poder sobre las masas para difundir 
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ideas contrarias a la moral cristiana a 
sus congregaciones. En especial, Mena 
condena la comercializaci6n de las bu
las y la fa Isa propaganda rellgiosa. 
Para el poeta, una causa de este pro
ceso de corrupci6n que observa en re
ligiosos y nobles reside en el hecho 
enunciativo de disfrazar con eufemls
mos ciertas verdades, invirtiendo los 
terminos calificativos: "Bueno nos 
fazes llamar los viciosos;/ notar los 
crueles por muy piadosos/ e los 
piadosos por mucho crueles" (99). La 
Idea de un sinceramiento lmplica Ila
mar a las cosas por su nombre verda
dero, independlentemente de quien se 
vea afectado: sea el rey, los nobles o 
el alto clero. El saneamiento de los 
vicios que afectan a las distintas clases 
aparece explicitamente en la estrofa 
XCVIII en la cual le pide al rey que 
haga cumpllr las leyes como etapa 
inicial para erradicar la codicia y 
avaricla de "qualquier estado" (101). 
Nuevamente, el poeta nos brinda una 
clara definici6n de lo que entlende por 
codlcia (102). Como en el caso an
terior, la clarificaci6n conceptual apun
ta a reforzar un mensaje didactico y 
reformador. 

En el orden de Venus, el sujeto 
poetlco enumera los viclos sexuales 
que atentan "en contra de las leyer 
umanas e grados" (103) como el in
cesto, la violaci6n, el amor prohibido, 
ellgiendo una hlstoria popular para 
ilustrar su rechazo hacia estas prac
ticas. 7 Como en los casos anteriores, 
se nos proporciona la definici6n de 
buen amor. Contrariamente a lo que 
sucede en El //bro def buen amor, la 
definici6n de Mena, en nuestra opini6n, 
no es tan amplia, ya que tiende a 
presentar el amor como una 
unificaci6n de dos voluntades (109); 
con tal concepto Mena implicitamente 
alude a una limitaci6n del placer, que 



ahora se ve coartado por la raz6n que 
debe primar, a fin de equilibrar los 
deseos de las partes. 

Avanzando en el texto, en la orbe 
solar, encontramos a los poseedores 
de sabiduria: santos doctores, profe
tas, oradores, poetas. Al principio del 
analisis del Laberinto, hicimos refe
rencia a la forma en que el poeta 
legitima su posici6n de vocero de las 
verdades de Providencia y ahora lo 
hallamos formando parte del grupo de 
las "autoridades" ya que, si bien no se 
ve a Mena en persona, se ve a otros 
colegas que practican la misma profe
si6n. Aqui es pertinente hacer un pa
rentesis para aclarar c6rno los letra
dos habian ganado influencia y voz en 
las declslones cortesanas durante el 
siglo XV. En efecto, en esta epoca 
comienza a percibirse la importancia 
en el aparato estatal de rniembros 
provenientes de farnilias no aristo
craticas, qulenes contaban con una 
educaci6n universitaria y eran llama
dos a integrar la burocracia real. Bas
tenos recordar el cargo que ocupaba el 
propio Mena como secretario de cartas 
latinas y cronista real en la corte de 
Juan II. Como recien llegado, el poeta 
se encuentra forrnando parte de una 
nueva clase, la cual por su flamante 
creaci6n, carece de los defectos de los 
demas estamentos, lo que le otorga un 
margen de accl6n desde donde puede 
apuntar los abusos de los grupos 
estamentales tradlclonales. Volvlendo 
al poema, el narrador nos presenta a 
un intelectual caido en desgracia, 
Enrique de Villena. En el poema se 
nos dice que Villena era astr6Jogo y 
poseia conocimlentos sobre la magia. 
Es necesario aclarar que la magia y las 
brujerfas eran actlvidades comunes en 
la cultura medieval del camaval y que, 
por lo tanto, deblan ser erradicadas 
mediante la labor de la reforma. Como 
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reformador e intelectual, la reacci6n 
del sujeto poetico es contradictoria y 
revela las paradojas de su empresa. 
Por un lado, lamenta la censura real 
puesta en marcha por Juan II quien 
orden6 la quema de los libros de 
Villena. Por otro lado, le pide al rey 
que intervenga para imponer orden y 
distinguir entre los malos y los buenos 
saberes. El poeta afirma que "la mucha 
clemencia, la ley mucho ablanda" 
(118) declarandose, por lo tanto, 
contrario al laissez faire, laissez 
passer, y pidiendo que el rey se 
transformara en un poder de polida 
que vigilara y controlara los textos que 
circulaban en su dominio. Mena, en su 
afan de reorganizar de forma ascetica 
la vida y lecturas de los castellanos, 
estaba ayudando a gestar y fortalecer 
el poder real y el aparato estatal que 
culminaria en el absolutismo monar
quico del slglo XVI. 

La palabra que el sujeto define en el 
drculo. posterior es slgnificativa por su 
papel dentro del reformlsmo: la pru
dencia. Sise piensa en la libertad del 
carnaval, vemos c6mo la prudencia 
implica la diferenciaci6n entre lo que 
es permitido y lo que constituye un ta
bu. Consecuentemente, la cautela in
curslona en el discurso poetico como 
un dispositivo de represl6n ante las 
acciones y costumbres que no respe
tan los limites impuestos. El yo poetico 
considera la prudencia como una virtud 
indispensable, no s61o para el estado 
llano, slno tambien para el monarca 
quien debe mediar entre los confl ictos 
de la nobleza, esbozar los objetivos del 
naciente estado y concretarlos, y tam
bien enfrentar a las potencias vecinas. 
La prudencia, en el ambito de la poli
tica, no era sin6nlmo de pasividad sino 
una virtud que canalizaria las energias 
dispersas de los nobles castellanos 
hacia la consecuci6n de victorias mili-



tares, especlalmente contra los moros. 
El consejo que brinda la voz poetlca se 
caracterlza por un esenclal pragma
tismo en el uso de la prudencla: "Mlrad 
a los fines"(128). Frente al obrar lm
pulsivo y despreocupado que era la 
moneda corriente en el camaval, surge 
aqui la Idea reformista de una planifl
caci6n, priorlzaci6n y un obrar contem
plando las consecuencias a largo plazo. 

Relacionado con esta idea se 
encuentra el interes de unlr las ener
gias dlspersas de la aristocracia y en
cauzarlas hacla objetivos concretos, 
tales como la terminacl6n del dominio 
moro en la peninsula y el ser protago
nlsta de hechos gloriosos. Tomemos, 
por ejemplo, el episodio del Conde 
Niebla, que figura en el Laberlnto. El 
Conde Niebla desatlende su seguridad 
para salvar a sus hombres y perece en 
una muerte honorable que le acarrea 
fama8 y caracter ejemplar. El narrador 
poetlco se explaya con lujo de detalles 
en relatar tal acontecimlento para 
estimular al estado llano al cultlvo de 
las vlrtudes de esos sei'iores. La nocl6n 
de liderazgo atribulda a la nobleza 
aparece en un pedldo dlrigido al 
tiempo hlst6rlco: 

0 slglo perverso, cruel, engai'loso 
pues das a los sei'lores tan grandes 

oficios, 
danos entre ellos algunos Fabricios 
que fagan al pueblo blen provechoso; 

(156) 

Como es poslble observar, en la cita 
anterior, se comblna la mencl6n de lo 
"elevado" o la referencia a los encum
brados sei'iores con lo "bajo" o el esta
mento de los laborantes, el pueblo. La 
causa de esta intima relaci6n entre la 
arlstocracla y la masa popular debe 
buscarse en las relaciones socioeco
n6micas que mantenian a ambos esta
mentos en estrecha comunicaci6n. Co
mo nos advlerte Luis Suarez Fernan-
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dez, el slglo XV espai'iol presenclaba 
un proceso de arlstocratizacl6n por el 
cual la vida econ6mica, social, polftica 
y cultural giraba alrededor de la no
bleza, quien a su vez, inftuenclaba a 
las capas mas bajas de la socledad 
(105). La idea de concientizar a la aris
tocracia de su rol modelador de con
ductas en la sociedad constituye, en
tonces, un recurso propuesto por el yo 
poetlco a fin de limitar a esta clase en 
sus ambiciones materiales y politicas9y 
cooptarla en beneficio de su proyecto 
moralizador y reformlsta. 

La imltaci6n de los arfst6cratas por 
parte del estado llano se evldencia 
tambien en el circulo de Marte donde 
el narrador dlstingue conceptualmente 
entre fuerza y fortaleza. Mientras que 
la primera es corp6rea, la segunda 
representa una cualidad del alma que 
dota al poseedor de virtudes (152). A 
modo de coraza o vestin'lenta, la forta
leza esplritual transforma la came 
debll y la hace "noble", honrosa y esti
mable. En este aspecto, el narrador se 
lncllna una vez mas, en favor de los lo
gros personales10 y la conclente 
elecci6n de un obrar virtuoso. 

La oposicl6n naturaleza/bienes ma
teriales es retomada en las estrofas 
CCXXIII y CCXXIV del circulo de Ju
piter, en las cuales el sujeto poetlco 
expone el deseo de los nobles de gozar 
de los beneficios de la vida natural 
-prerrogativa de las clases bajas 
segun la dlvisi6n estableclda en el poe
ma- y a su vez, el deseo del pueblo 
de dlsfrutar de las rlquezas de los arls
t6cratas. La voz narradora resuelve ta! 
paradoja afirmando el predominlo de 
rlvalidades y luchas en las clases arls
tocratlcas: "asi dan los fados sus 
desaventuras/ mas a los grandes que 
a los menores" (159). Por lo tanto, el 
estamento bajo, al estar mas en 
contacto con el mundo natural, carece 



de la competencia palaciega y las intri
gas cortesanas que dlvlden y debilitan 
a la nobleza. La vida natural rica en 
virtudes se contrapone al estilo de vida 
superficial y altamente competitivo de 
la Corte.11 

En el orden de Jupiter, el sujeto 
hace un nuevo llamado al rey para que 
asuma un papel activo en la conduc
ci6n de los asuntos domesticos, espe
clalmente en Jo referido a la justicia. 
Esta es definida en relaci6n a su papel 
represor y punitivo y no como entidad 
recompensadora: "es mas acote que 
pugne los vicios:/non corruptible por si 
nin por non "(161). Mena asigna la 
funci6n de otorgar premlos a la Fama, 
encargada de enumerar los eventos en 
los cuales los heroes han participado. 
Este sera el caso del rey Juan II si se 
hacen realidad los sucesos profeti
zados por la Providencia. Las hazai"ias 
y logros de Juan II opacaran la gloriosa 
historia de la peninsula ya que han 
sido vaticinados por la Providencia. Rey 
y sujeto poetlco comparten el peso de 
sus respectivas obligaciones: el prime
ro, como lider fuerte, valiente, pru
dente y valeroso haciendo realidad el 
destino glorioso de Castilla y, el 
segundo, componiendo una narraci6n 
poetica de las verdades que ha visto 
en la casa de Fortuna. En el cumpli
miento de su labor protetica/poetlca, el 
sujeto narrador colabora con el 
engrandecimiento de Castilla, ima
ginando las ventajas derlvadas del 

saneamiento de los usos y costum
bres de sus contemporaneos. En oon
clusi6n, El laberinto de la fortuna 
presenta un caracter abiertamente 
anticarnavalesco que se evidencia en 
la critica a comportamlentos conside
rados como licenciosos y contraries al 
bienestar de la sociedad. La moralidad 
reformista del poema no se limita 
solamente a la critica de ciertas 
conductas como el adulterio o el amor 
prohibido, sino que, ademas, propone 
modelos a imitar. Conciente de las dl
ferentes interpretaciones posibles de 
su obra, Mena prefiere aclarar en for
ma didactica el uso de los terminos y 
las virtudes que propone a los distintos 
estamentos de la sociedad de su tiem
po. Las definiciones refuerzan el tono 
moralizante de la obra e ilustran la 
autoridad del sujeto poetico, quien 
tiene el privilegio y el poder de aus
piciar tales cambios gracias a la ayuda 
reclbida por la Providencia. 

La obra pretende inducir a cambios 
en los dlstintos estamentos de la socie
dad: el rey, la nobleza, el clero y la 
masa popular. Las virtudes de los no
bles son enumeradas para transformar 
a la masa y, la ingenuldad y cercanf a 
de los trabajadores al orden natural es 
citado como beneficioso para el cese 
de hostilidades entre los nobles y la 
monarquia. Los cambios que el sujeto 
propone lmplican un alejamiento de la 
libertad del camaval y un ingreso a la 
sobriedad propia de los estados mo
demos. 
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Not as 
1.La epoca de la cuaresma se contrapone al 
periodo del carnaval. Segun la interpre
tacl6n crlstiana la cuaresma constituye un 
periodo de ayuno, abstinencia y penitencia. 
La critlca ha utilizado este termino para 
nombrar la epoca no-camavalesca. 

2.Lapesa aflrma que "Predicar conducta re
quiere precisar los quiciales sobre los que ha 
de girar. Hay que declr a los hombres, entre 
otras cosas, con quien tlenen que haber
selas, hasta que punto son duei'los de sus 
actos y quien determina el acaecer extemo. 
Esta ultima cuesti6n se habfa renovado para 
los espai'loles del siglo XV al resurgir la idea 
de la Fortuna y entablarse polemicas sobre 
su relacl6n con el principio Cristiano de la 
Providencia divina. (113) 

3. o principessa e dlsponedora 
de gerarchias e todos estados, 
de pazes e guerras, de suertes e 

fados, 
sobre senyores muy grande senora, 

(66) 
4.Como nos hace saber, la virtud de la reina 
no es un hecho comun : 

Muy pocas reinas de Grecia se falla 
que oviessen guardados los iechos 
a sus maridos demientra los fechos 
de Troy a no Ivan en fin por batalia. • 

(92) 

5.Segun explicaci6n del Brocense "estando 
el marido ausente vinole tan grande tenta
ci6n contra la came que determin6 de morir 
por guardar la lealtad matrimonial, y metio
se un tiz6n ardiendo por su natura, de que 
vino a morir" (92) 

6. "AIU vi grand clero de falsos prelados 
que fazen las cosas sagradas venales. 
0 religi6n rellgada de males, 
que da tal doctrina a los mal 

adoctrinados!" (96) 
7 .Presenta el caso de Macias, poeta que se 

enamor6 de una dama casada y fue en-
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carcelado y asesinado por el esposo de esta. 
Al contar las vicisitudes de un hombre caido 
en desgracia a causa de un amor prohlbido, 
el poeta juega con las oposlciones do
lor/placer. Si el amor es comunmente conce
bido como placer, la hlstoria de Madas nos 
brinda la cara dolorosa de la moneda del 
amor. 

8. 0 inclito conde! qulsiste tan fuerte 
tomar con los tuyos enantes la muerte 
que no con tu fijo gozar de la vida. 
Si fe a mis versos es atribuida, 
jamas la tu fama, jamas la tu gloria 
daran a los sigios etema memoria; 
sera muchas vezes tu muerte plai'lida." 

(114) 

9.Femandez Suarez expllca el poder iliml
tado de la nobleza castellana al no existir 
una clase que se le contraponga "There was 
no bourgeoisie conscious of Itself as a class 
which might oppose the nobility, share 
politlcal power with it, and serve as an 
effective support for the monarchy." (85) 

· 10.Esta tendencia a favorecer las acclones 
de una persona tiene repercusiones en el sl
glo XVI. En el aspecto rellgioso, se debatira 
el papel y el valor de las obras y la fe en la 
salvaci6n. En el piano secular, Cervantes ex
presa una visi6n modema de la sociedad con 
oportunldad de ascenso social a traves de 
los logros propios aflrmando en el Quijote 
que "la sangre se hereda, mas la virtud se 
aquista." 

11.La tradlci6n pastoril que loaba la vlda ru
ral se encuentra en Virgilio y los cultivadores 
de ese genero en la Edad Media. 


