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APRoXImACIón A Un TIPo lITERARIo A TRAVÉS dE 
SU dISCURSo: dE TRoTAConVEnToS A CElESTInA

Alejandra Barrio garcía 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Resumen: Este trabajo realiza un estudio comparativo entre las dos figuras li-
terarias de alcahueta que han alcanzado mayor renombre en la literatura 
medieval castellana: Trotaconventos, de Juan Ruiz, y Celestina, de Fernando 
de Rojas. Ambos personajes responden a un tipo emblemático de la sociedad 
medieval. Entre las características de Trotaconventos y Celestina, destaca 
el dominio de la palabra. Estudiamos así en este trabajo diversos aspectos 
lingüísticos en un sentido amplio (morfosintácticos, léxicos, pragmáticos, 
etc.) de la expresión de estos dos personajes que sirven a los autores para 
caracterizarlos. la comparación del uso del lenguaje por parte de uno y otro 
nos muestra cómo Celestina adquiere, principalmente gracias a su palabra, la 
dimensión de un auténtico personaje dramático, de la que carecía la alcahue-
ta de Juan Ruiz. Se impone así como personaje de alcahueta por excelencia. 

Palabras clave: Celestina, Trotaconventos, caracterización lingüística, alcahueta, 
análisis del discurso.

Abstract: This paper provides a comparative study between the two best-known 
go-between characters’ of medieval Castilian literature: Juan Ruiz’s Tro-
taconventos and Fernando de Rojas’ Celestina. Both characters represent a 
social type of great influence during the medieval period. Among the main 
features of these go-betweens there is the gift of speech. This is why we 
study here several linguistic aspects in a broad sense (morphosyntactic, prag-
matic, etc.) of these character’s speeches that allow the authors to character-
ize them. The comparison of the use of language by each character shows 
us how Celestina becomes a real dramatic character, while Trotaconventos 
doesn’t, mainly thanks to her linguistic competence. Celestina stands as the 
go-between character par excellence. 
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Keywords: Celestina, Trotaconventos, linguistic characterization, go-between, 
discourse analysis.

Introducción

En esta comunicación queremos proponer un acercamiento a la caracteriza-
ción de los dos personajes de alcahueta mejor conocidos de la literatura medieval 
castellana: la Trotaconventos del Libro de buen amor y la Celestina de Fernando 
de Rojas1. 

dada la amplitud de la cuestión, nos centraremos en un solo aspecto de esta 
caracterización: el habla de los dos personajes estudiados. Partiendo de la teoría 
de los actos de habla de John Searle2 y por lo tanto, de la concepción del uso del 
lenguaje como acción, creemos que las intervenciones de los personajes revelan 
mucho de lo que el autor ha querido trasmitir acerca del carácter de estos. 

Por eso, pondremos nuestra atención en las intervenciones de las alcahuetas 
en sus conversaciones con amador y amada, y dentro de estas nos fijaremos en di-
versos aspectos lingüísticos en un sentido amplio (morfosintácticos, pragmáticos, 
etc.) que intervienen en la caracterización de los personajes. 

de esta manera nos detendremos a continuación en algunos elementos del 
discurso de estas alcahuetas que pueden resultar significativos para el estudio 
comparativo de los personajes creados por Fernando de Rojas a finales del siglo 
xv y por Juan Ruiz en la primera mitad del siglo xiv. 

Veremos primero cómo transcurre el encuentro de la alcahueta con el ama-
dor y después el de la alcahueta con la amada, para finalmente extraer algunas 
conclusiones.

1. las citas de estos textos proceden de las ediciones siguientes: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, 
Libro de buen amor, ed. g. B. gybbon-monypenny, madrid, Clásicos Castalia, 1988 y Fernando 
de Rojas, La Celestina, ed. dorothy S. Severin, madrid, Cátedra, 2012. 

2. John Searle, Speech Acts. An essay in the philosophy of language, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1969.
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Análisis

Contacto de la alcahueta con el amador

Tanto en el Libro de buen amor como en La Celestina 3, el amador recibe el 
consejo de conseguir una medianera que interceda por él en el acercamiento a la 
amada. Al Arcipreste le viene de don Amor y a Calisto de su criado Sempronio.

En el LBA, en este primer encuentro entre el amador y la alcahueta, esta 
parece tener dos objetivos en mente: lograr la total confianza del amador en ella 
y convencerle de que ella es capaz de conseguir lo que él desea. Para lograrlo, 
Trotaconventos se expresa de forma breve, directa y sencilla como muestra aquí 
el uso del imperativo y de oraciones paratácticas (coplas 703d y 704ab):

703d
diz’ la vieja: “Pues desildo é aved en mí creencia4.

704ab
«Conmigo seguramente5 vuestro coraçón fablat,

Faré por vos quanto pueda, guardarvos he lealtat6:

Con esta forma de expresarse, la alcahueta muestra una gran seguridad en sí 
misma. 

Además, aparece en su discurso otro elemento que funciona en la misma 
dirección, la de transmitirnos la seguridad de la alcahueta: las promesas. Junto 
con las órdenes o actos directivos que acabamos de ver, aparecen numerosos ac-
tos de habla de tipo comisivo, en los que la vieja promete conseguir su objetivo, 
como muestran los siguientes enunciados en los que predomina el uso del futuro 
sintético (copla 709):

709
dixo: «Yo iré a su casa de esa vuestra vezina
e le faré tal escanto e le daré tal atalvina7,

por que esa vuestra llaga sane por mi melezina.
dezid me ¿quién es la dueña?»—Yo le dixe: «doña Endrina».

3. A continuación: LBA y LC, respectivamente. 
4. ‘Confianza’.
5. ‘Con seguridad, sin temor’. 
6. la negrita es nuestra en todas las citas. 
7. Escanto: ‘encantamiento’; atalvina: ‘filtro amoroso’. 
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Como veremos, la conversación entre Celestina y Calisto comparte estos 
mismos elementos, la alcahueta emplea frases cortas en las que predominan los 
imperativos y en las que se intercalan promesas también expresadas a través del 
futuro. Cabe destacar en esta ocasión la repetición del pronombre personal de 1ª 
persona, yo, enfatizando el sujeto que va a realizar la acción:

CEl. — […]. Esfuérçate, señor: que no hizo dios a quien desamparasse. Da 
espacio a tu desseo; toma este cordón, que si yo no me muero, yo te daré a su ama. 
(Acto VI, p. 187).

la alcahueta se nos presenta en ambos casos como alguien que cumple con 
lo que se le encarga, pero, como veremos, no a cambio de nada. Así, desde el pri-
mer encuentro con el enamorado deja bien claras sus exigencias.

Si observamos el caso de Trotaconventos en el LBA, vemos cómo esta pre-
para el terreno para exigir su recompensa, pues mediante el empleo de una indi-
recta, deja caer que doña Endrina tiene otro pretendiente, en absoluto generoso, 
razón por la que solo ayudará don melón (copla 714):

714
Yo lo trayo estorvado por quanto non lo afinco8,
ca es omne muy escaso9, pero que es muy rrico:

mandó me por vestuario una piel10 e un pellico11;
dio me lo tan bien parado, que nin es grande nin chico.

A continuación hace una reflexión sobre los regalos en general y, finalmente, 
realiza su petición de manera concreta mediante una oración condicional, en la 
que la premisa para que la alcahueta le consiga algo al arcipreste será que este la 
ayude económicamente (copla 718): 

718
Si me diéredes ayuda de que passe algún poquillo,

a esta dueña e a otras moçetas de cuello albillo
yo faré con mi escanto que se vengan paso a pasillo;

en aqueste mi farnero las traeré al sarçillo12.

8. ‘Porque no insisto en ello, porque no me lanzo a fondo’, según la glosa girón Alconchel (ed.), 
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, LBA, Castalia didáctica, madrid, 1989, p. 157.

9. ‘Avaro’, ibid.
10. ‘Vestidura larga que se colocaba sobre la saya’, ibid.
11. ‘Zamarro del pastor u otro vestido de pieles hecho a semejanza de él’, ibid.
12. Juan Ruiz, LBA, ed. Alberto Blecua, Cátedra, madrid, 2000, p. 178: «se desconoce el sentido

de la frase. El farnero es ‘harnero, cedazo’, en este caso parece referirse a la bandeja donde lleva
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Trotaconventos hace esta petición antes de haberse encontrado con doña 
Endrina, y como vemos, lo hace con una condicional potencial con el imperfecto 
de subjuntivo diéredes, que encaja con un deseo de mostrarse cortés. Sin embargo, 
después de su encuentro con doña Endrina, y con la seguridad de que esta está 
dispuesta a favorecer a don melón, Trotaconventos vuelve a exigir su parte de 
manera más contundente, pues en la prótasis de la oración condicional emplea 
ahora un presente de indicativo, y en la apódosis un imperativo, lo que hace de 
esta una condicional real. Fijémonos también en que los términos de la oración 
condicional se han invertido (copla 815):

815
«Amigo, segund creo, por mí avredes conorte,

por mí verná la dueña andar al estricote13.
mas yo de vos non tengo sinon este pellote,

si buen manjar queredes, pagad bien el escote»14.

Por otra parte, el léxico que emplea (manjar, pagar el escote) perteneciente al 
campo de la comida para referirse al intercambio amoroso, dota a la intervención 
de la alcahueta de una mayor vulgaridad, propia de un registro más explícito y a 
la vez agresivo. la alcahueta adapta su registro en función de la situación. 

A propósito de esta expresión, hemos de señalar que es retomada en boca del 
Arcipreste tras haber tenido éxito con una dueña (Dixe yo: «¡Qué buen manjar, 
synon por el escotar!», c. 944d), con un indudable valor cómico, lo cual nos lleva 
a pensar que en el LBA no se busca tanto el destacar la avaricia de la alcahueta 
como la tacañería del Arcipreste.

la relación evidente entre la comida y el sexo se pone de manifiesto en varios 
lugares en el mismo Libro de buen amor 15, recordemos por ejemplo el prólogo 
aristotélico16 en el que se decía que «el mundo por dos cosas trabaja: la primera, / 

Trotaconventos los objetos para vender; el sarçillo es ‘una azada de mango corto’ y el çarçillo de 
G un ‘cedazo’ o ‘pendiente’. Quiere decir, al parecer, ‘Yo te las pondré en bandeja para que luego 
las pases por el cedazo’. la metáfora sexual es clara. Vid. devoto [1972a].».

13. ‘Andar de un sitio a otro sin voluntad propia’, girón Alconchel (ed.), Juan Ruiz, Arcipreste de
Hita, LBA, op. cit., p. 168. 

14. ‘lo que cada comensal paga por su comida’, ibid. 
15. Por ejemplo en la historia con Cruz la panadera: «puse por mi mensajero, coidando recabdar, / a 

un mi conpañero; sópome el clavo echar; / él comió la vianda e a mí fazié rumiar.», (c. 113bcd). 
Véanse también las coplas 118 y 119 de la trova cazurra. 

16. «Aquí dice de como segund natura los omnes e las otras animalias quieren aver conpania con
las fenbras.», Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, LBA, g. B. gybbon-monypenny, op. cit, p. 123. 
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por aver mantenencia; la otra cosa era/ por aver juntamiento con fenbra plazen-
tera». la mantenencia (alimento) y el juntamiento (cópula) son dos necesidades 
naturales del hombre. El frecuente encuentro entre la alimentación y la actividad 
sexual ya ha sido estudiado desde diferentes ámbitos. Paulino Ayuso estudió esta 
relación en La Regenta17. Ha sido también descrita por Paola Alarcón Hernán-
dez18 en el ámbito de la lingüística cognitiva. 

El caso de Celestina merece una especial atención, pues su interés económico 
se nos muestra desmesurado desde el primer momento. Ya antes de encontrarse 
con Calisto y al oírle hablar, dirige a Sempronio las siguientes palabras a propó-
sito de su amo:

CEl. — […] dile que cierre la boca e comience abrir la bolsa […]. (Acto I, p. 
117). 

Se trata de una expresión muy visual, pues emplea dos metáforas, una más 
lexicalizada que la otra (cerrar la boca por ‘callarse’) en una estructura paralela en 
la que la contraposición de los opuestos abrir y cerrar otorga una gran fuerza a la 
palabra de Celestina.

la codicia de Celestina se nos muestra también en sus intercambios con el 
propio Calisto, a quien exige un sueldo en muy numerosas ocasiones. Para ello 
emplea diversas estrategias, como destacar o exagerar la peligrosidad de su oficio, 
lo cual hace a través de preguntas retóricas: 

CEl.—[…] ¿con qué pagarás a la vieja que hoy ha puesto su vida al tablero por 
tu servicio? ¿Quál mujer jamás se vido en tan estrecha afrenta como yo? (Acto VI, 
p. 178).

Trata de provocar piedad por su precaria situación:

CEl.—¿debaxo de mi manto, dizes? ¡Ay, mesquina, que fueras visto por treynta 
agujeros que tiene, si dios no le mejora! (Acto VI, p. 182).

Recuerda además a Calisto en varias ocasiones que su felicidad, el amor de 
melibea, depende de lo que la alcahueta cobre, y así chantajea asociando los 

17. José Paulino Ayuso, «devorar para ser devorado. Comentario sobre un arquetipo en La Regenta
de Clarín», Cuadernos de investigación filológica, n°15, 1989, pp. 25-39. 

18. Paola Alarcón Hernández, «El acto sexual es comer: descripción lingüístico-cognitiva», Revista 
de Lingüística Teórica y Aplicada, n°40, 2002, pp. 7-24. 
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términos que aluden a su sueldo (como albricias, manto, dádiva) con los que se 
refieren a todo lo que tiene que ver con melibea y con su palabra (como dezírtelo 
he, la respuesta, etc.):

CAl. — pues que dixo? 
CEl. — dame albricias19, dezirtelo he. (Acto VI, p. 186). 
CEl. — Quede, señor, dios contigo; mañana será mi buelta: donde mi manto y 

la respuesta vernán a un punto: pues oy no ovo tiempo (Acto VI, p. 193).

Como vemos, Celestina saca a relucir en cuanto tiene ocasión el riesgo de su 
trabajo para que Calisto pague en consecuencia. Se trata de un aspecto explotado 
de manera diferente en el LBA.

Contacto de la alcahueta con la amada

En el LBA, Trotaconventos, tras introducirse en casa de la amada so pretexto 
de vender manteles, debe ganarse la confianza de esta, por lo que ofrece contarle 
un secreto o pastrija y le prodiga halagos y piropos20, como en la copla 724:

724
Entró la vieja en casa, díxo le: «Señora fija,

para esa mano bendicha quered esta sortija.
Si vos non me descobrierdes, dizir vos he una pastija,

que penssé aquesta noche».—(Poco a poco la aguija.)21

A continuación, Trotaconventos revela el secreto, la pastrija, de manera bas-
tante clara, pues tras halagar a don melón, le dice que este querría casarse con 
ella (copla 732b)22.

Celestina coincide con Trotaconventos en emplear la estrategia de los hala-
gos y del secreto, pero como veremos, no en la forma de revelarlo. 

19. ‘Regalo que se da por alguna buena nueva a quien trae la primera noticia de ella’, DRAE.
20. Copla 828cd: «Pues ¿Qué, fija señora? ¿Cómo está nuestra cosa? / “Veo vos bien loçana, bien

gordilla e fermosa”».
21. Sortija: «Probablemente, encantada, pues se conoce en la época un anillo de Venus con esta

cualidad». Pastrija: ‘historia, patraña’. Aguija: ‘incita’. Juan Ruiz, LBA, ed. girón Alconchel, 
op. cit., p 158.

22. «Creo que casaría él con vusco de buen grado» (732b).
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Así, Celestina, sin emplear el término pastrija, al cabo de un momento de 
conversación con melibea y tras alabarla, le anuncia que le va a revelar la autén-
tica razón de su visita:

CEl.—: […] Pues si tú me das licencia, diréte la necessitada causa de mi venida, 
que es otra que la que fasta agora as oydo […]. (Acto IV, p. 160) 

Sin embargo no se lo desvela inmediatamente, sino que Celestina sigue pro-
digando halagos a melibea y cuando por fin se decide a revelar el secreto, lo hace 
de manera ambigua al confesárselo en los siguientes términos: 

CEl. —: […] Yo dexo un enfermo a la muerte, que con sola una palabra de tu 
noble boca salida, que [le] lleve metida en mi seno, tiene por fe que sanará, según la 
mucha devoción tiene en tu gentileza. (Acto IV, p. 161).

la habilidad de Celestina para manejar el lenguaje destaca aquí especial-
mente, ya que gracias a ella, la alcahueta se guarda las espaldas ante la probable 
mala reacción de melibea, quien, como era de esperar, interpreta la enfermedad 
en su sentido metafórico: como mal de amores23. la astuta Celestina sale airosa 
de su atrevimiento al deshacer la ambigüedad en favor de la interpretación literal 
de enfermedad, pues inventa que Calisto sufre de un dolor de muelas24.

Con esta estrategia se nos muestran las dotes de anticipación y de engaño 
que Celestina es capaz de ejercer sobre los demás, lo cual aleja a este personaje 
de la alcahueta del LBA, ya que esta, en respuesta a otras ambiciones literarias 
del autor, como la comicidad, apenas consigue sus objetivos (dejando de lado el 
episodio de don melón y doña Endrina; de cinco historias amorosas en las que 
Urraca intercede por el Arcipreste, solo una tiene éxito, y es relativo, pues la ama-
da muere al poco tiempo)25.

23. la concepción del amor como enfermedad era ampliamente conocida, y la encontramos tam-
bién presente en el LBA: «diz’: “Yo iré á su casa desa vuestra vesina/ É le diré tal escanto é l’ 
dará tal atalvina, / porque esa vuestra llaga sane por mi melesina. / desidme quién es la dueña”. 
—Yo le dixe: “doñ’ Endrina”» (c. 709).

24. «george A. Shipley [1975A], estudiando los conjuntos semánticos asociados a la seducción
de melibea por parte de Celestina y a la muerte de aquélla, ha observado que las imágenes de
enfermedad, medicina y remedios son de suma importancia», en la introducción a La Celestina
de dorothy S. Severin (ed.), op. cit., p. 41. 

25. girón Alconchel (ed.) de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, LBA, ed., op. cit., p. 34, lo explica en 
función de la unidad de contenido, del equilibrio cualitativo externo: «de modo que los relatos 
alegóricos se integran en la narración autobiográfica y contribuyen eficazmente al equilibrio 
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Conclusión 

Como conclusión, podemos destacar que Celestina mantiene unos recursos 
expresivos que ya presentaba el personaje de Trotaconventos: como la seguridad 
que desde un punto de vista lingüístico hemos encontrado reflejada en el uso 
de frases cortas, unidas por parataxis, la abundancia de imperativos dirigidos al 
enamorado y la gran cantidad de promesas. 

Por otra parte, en cuanto a la exigencia de retribución por parte de la al-
cahueta, hemos comprobado que lo que era ya un tema presente en el LBA, 
no tanto para mostrar la codicia de la alcahueta sino la cicatería del amante, es 
explotado en la obra de Rojas con la intención de dibujar un rasgo del carácter de 
Celestina, la codicia. de esta manera lo que era tratado como un aspecto cómico 
en el LBA acabará adquiriendo matices trágicos en LC, pues es la avaricia de 
Celestina la que motivará su perdición. 

Para terminar señalaremos la importancia que se otorga en ambas obras a la 
competencia lingüística de las alcahuetas, habilidad que les permitirá dominar al 
resto de los personajes, y que en el caso de LC han potenciado la imagen de esta 
como personaje central, lo cual se vio reflejado en la rápida y popular sustitución 
del título Tragicomedia de Calisto y Melibea, por el de La Celestina. 

interno de la construcción argumental. lo mismo puede decirse al contrastar los fracasos y 
los triunfos del protagonista en sus aventuras amorosas: son muchas más las veces que sale 
mal parado que las que triunfa (desequilibrio externo); pero la extensión de los dos casos en 
que triunfa claramente (doña Endrina y la monja garoza) es equiparable al resto de las otras 
aventuras, con lo que se consigue un equilibrio interno en la construcción». 
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