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DISCURSOS EN TENSIÓN EN LAS REPRESENTACIONES 
DE BERNARDO DEL CARPIO

Gloria Chicote 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS)

Universidad Nacional de La Plata – CONICET

En el estudio de los textos medievales, los interrogantes acerca de cómo se 
opera la conversión de la historia en discurso se refieren al complejo proceso que 
ha tenido lugar cuando un acontecimiento se fija en un texto historiográfico e 
ingresa, paralelamente o con posterioridad, en el ámbito de la literatura ficcional, 
ya sea letrada o tradicional.

 Los tipos de textos, sus configuraciones lingüísticas y sus respectivos so-
portes pueden ser analizados a partir de su movilidad intrínseca, del entramado 
de voces que transmiten y del reconocimiento de la “contaminación” como un 
rasgo inherente de su transmisión. Desde esta óptica, la literatura y la historia 
son concebidas como discursos de control, que tienen capacidad de incidencia 
en la realidad, y que se valen del lenguaje no como un sistema autónomo sino 
constantemente redefinido por procesos culturales y sociopolíticos1, a lo que debe 
agregarse, sin duda (y no en menor grado) la influencia de un sistema de códigos 
fijados por cada género o el concepto más abarcador de cada tradición discursiva. 
De este modo cada texto histórico o ficcional debe ser entendido no sólo como 
parte de una lengua determinada o de varias lenguas, sino que se sitúa en una 
filiación intertextual en la que cobran especial importancia las constelaciones 
situacionales, mediales o institucionales, los contactos lingüísticos y la utilización 
de recursos de acuerdo con determinaciones contextuales. Pero a su vez, debe ser 
señalado que las estrategias mencionadas conducen a la autonomización de cada 

1. Véanse: Michel Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1983; Pierre Bourdieu, The 
Logic of Practice, Stanford, UP, 1990; Jorge Lozano, El discurso histórico, Madrid, Alianza, 1994.
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texto que cada vez se hace más independiente de su entorno pragmático, de las 
condiciones de su creación, del fondo de saber que le había dado origen, experi-
mentando así, una de-contextualización y una de-escenificación, conjuntamente 
con una re-entextualización2.

La utilización, por lo tanto, de diferentes técnicas discursivas responden a la 
intención de manipular el mensaje con el propósito de volverlo significante para 
cada contexto situacional. No es pues de extrañar que los autores de las crónicas 
medievales, conscientes de los distintos planos de estructuración del mensaje, 
considerasen abiertas a la enmienda, al perfeccionamiento, las historias que co-
piaban. Diego Catalán afirma al respecto3: 

Como ocurre en otros muchos campos de trabajo, en la historiografía medieval 
hispánica la dificultad de los estudios estrictamente filológicos (inventario y clasi-
ficación de los manuscritos, ediciones críticas, cronología absoluta y relativa de las 
varias crónicas, relación de unas historias con otras, fuentes, etc.) ha impedido el 
que se planteara una cuestión que ha de preceder necesariamente a todo intento 
de utilización o interpretación de las obras, ya sea histórico, ya literario: ¿qué pro-
pósitos mueven a los transmisores de una crónica a alterar la narración tradicio-
nal? El estudio de las variantes cronísticas como el estudio de las variantes roman-
císticas, o el de otros “géneros abiertos” nos evidencia que la variación del texto y 
de la estructura de una crónica no es (salvo casos excepcionales) un accidente en 
el proceso de la transmisión, sino algo consustancial al modo de reproducirse el 
modelo, dependiente de la capacidad del transmisor de comprender y utilizar el 
lenguaje de la estructura que reproduce y de su conocimiento del programa virtual 
que la crónica que copia pretende realizar.

2. Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica. Descripción gramatical-pragmá-
tica, histórico-metodológica, eds. D. Jacob, J. Kabatek, Madrid-Frankfurt am Main, IberoAme-
ricana-Vervuert, 2001. Los términos aplicados a la movilidad producida en las tradiciones
discursivas fueron definidos desde diferentes enfoques en las últimas décadas Charles Briggs -
Richard Bauman, «Género, intertextualidad y poder social», Revista de Investigaciones Folklóri-
cas, 11 (1996), pp. 78-108; Wulf Österreicher, «La ‘recontextualización’ de los géneros medieva-
les como tarea hermenéutica», en  Lengua medieval tradiciones discursivas, ob. cit., pp. 199-231; 
Rafael Cano Aguilar, «Sintaxis histórica, discurso oral y discurso escrito», en Textualización y
oralidad, coord. J. J. de Bustos, Madrid, Instituto Universitarios Menéndez Pidal-Visor Libros, 
2003, pp. 27-48. El estudio de los géneros desde una perspectiva cercana a la considerada en
estas páginas puede consultarse en Mijail Bajtin, «El problema de los géneros discursivos», en
Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1990, pp. 248-293.

3. Diego Catalán, Arte poética del romancero oral, Madrid, Siglo XXI, 1997-98, 2 vols., I, p. 182.
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Las modificaciones sustanciales operadas en el género historiográfico medieval 
desde las crónicas latinas de Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, hasta las 
castellanas de Alfonso X y sus sucesores, ilustran sobradamente este proceso. El 
transmisor de una crónica o el autor de una nueva crónica tiene ante sí un abanico 
de opciones frente al texto que intenta perfeccionar. Si no pretende alterar la histo-
ria, la retórica le provee de recursos que permiten ampliarlo, acortarlo o engalanarlo 
con “colores”. O bien, puede utilizar estrategias para modificar la historia, creando 
una nueva secuencia en la cadena de sucesos narrados, con el propósito de clarifi-
car el relato o de transmitir un mensaje que concuerde mejor con sus intenciones 
políticas o éticas, hasta el punto de crear secuencias completas de fábula sin el 
menor respeto a «la verdad de las cosas que fueron»4. Por estas razones, en el caso 
de la historiografía, al igual que en el romancero, los análisis sintagmáticos son in-
suficientes, ya que se debe acudir a las relaciones paradigmáticas para comprender 
el sistema semiológico de las versiones cronísticas. Es preciso realizar una lectura 
vertical de las relaciones, para recobrar su ideología y determinar si representan una 
visión y un comentario del referente histórico y social en el que se ha realizado la 
reproducción del modelo, con o sin incidencia de los cantares orales. En este senti-
do también debe ser considerado el romancero, ya que, partiendo de las reflexiones 
de Tzvetan Todorov, podemos afirmar que el romancero tal como otros géneros 
funciona como un horizonte de expectativas para los receptores y como modelo de 
composición para los emisores del mensaje5.

Mi propósito en esta contribución se circunscribe a examinar desde esta pers-
pectiva las representaciones discursivas de Bernardo del Carpio sin aspirar a una 
solución unívoca, a partir de los testimonios transmitidos en la historiografía lati-
na, la historiografía romance, con menciones al mester de clerecía y al romancero.

La primera noticia de Bernardo nos la aporta Lucas, futuro obispo de Tuy, 
en su Chronicon mundi de 12366.  Como sabemos, la narración sigue en términos 
generales la Chronica seminensis, pero se aparta de ella al referir por primera vez, 
y en contra de la historia establecida, la derrota de Carlomagno en Roncesvalles 
y al hacer intervenir en ella, no solo a los navarros y a los moros, sino también a 
un curioso caballero Bernaldo, o Bernardo, desconocido por los historiadores que 

4. Diego Catalán, Arte poética del romancero oral, Madrid, Siglo XXI, 1997-98, I, p. 181.
5. Tzvetan Todorov, «El origen de los géneros», en Teoría de los géneros literarios, ed. M. A. Garrido 

Gallardo, Madrid, Arco Libros, 1988, pp. 31-48.
6. Lucas Tutensis, Chronicon mundi, ed. E. Falque, Turnhout, Brepols, 2003.
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lo precedieron. En su técnica compositiva, la historia de Lucas concede un lugar 
prominente a la batalla de Roncesvalles y un extenso papel histórico a Bernardo. 

Según este relato, la historia de Bernardo habría tenido los siguientes trazos. 
Carlomagno, tras expulsar a los sarracenos de Burgundia cruza los Pirineos y 
continúa sometiendo a godos e hispanos de Cataluña, Vasconia y Navarra. En 
esta situación envía cartas a Alfonso el Casto exigiéndole vasallaje, lo cual provo-
ca la ira de Bernardo quien se une a los sarracenos (concretamente al rey Marsil, 
«pospuesto el temor de Dios»), para enfrentar la retaguardia del ejército francés 
en Roncesvalles y matar a Roldán, prefecto de Bretaña, al conde Anselmo y a 
Egiardo. Carlos retorna, venga el desastre y avanza triunfante hasta Santiago 
apóstol, iglesia que él mismo construyó. De regreso a Francia, Carlos lleva con-
sigo a Bernardo donde protagoniza gloriosas hazañas. Más adelante se relata un 
segundo episodio de Roncesvalles en tiempos de Alfonso III el Magno y Carlos 
el calvo en el que Bernardo repite el papel que había tenido en el primero, ahora 
en alianza con el rey de Zaragoza, Musa.

Consciente de la confusión que puede acarrear en el receptor la duplicación 
de los hechos, Lucas trata de aclarar la situación diciendo que en Francia hubo 
tres reyes de nombre Carlos, el primero, Carlomagno, en tiempos de Alfonso 
el casto y el papa San León, el segundo, en tiempos del papa Juan, y un tercero 
Carlos Martell, por lo que las historias se confunden y atribuyen los hechos de 
uno a otro. Según Diego Catalán7 esta sorprendente duplicación temática es una 
invención del Tudense que tiene el propósito de reivindicar la perspectiva de los 
reinos hispánicos frente a la supremacía que la historia “oficial” había dado a los 
franceses.

 El Chronicon mundi continúa aportando los primeros datos de la biografía 
de Bernardo. Alfonso el Casto tenía una hermana, Ximena, quien, preñada por 
el conde Sancho, engendró a Bernardo. El rey encierra al conde en el castillo de 
Luna y a su hermana en un monasterio, y se ocupa de la crianza de Bernardo, ya 
que no tiene hijos. El joven, quien reúne todas las virtudes, llega a ser el mejor 
caballero y, en tiempos de Alfonso el Magno el «famosísimo caballero» guerrea 
«como un león» sirviendo al rey en diversas batallas, y, tras poblar el castillo del 
Carpio en tierras de Salamanca, se enfrenta al rey con objeto de lograr la libertad 
de su padre. La actitud rebelde de Bernardo finaliza cuando el rey promete ex-
carcelar al conde y, más adelante, el texto cronístico hace referencia a su muerte. 

7. Diego Catalán, La épica española. Nueva documentación y nueva evaluación, Madrid, Seminario
Menéndez Pidal-UCM, 2000, p. 74.
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La incoherencia narrativa de este relato se ha puesto de manifiesto desde un 
primer momento a partir de sucesivas reelaboraciones historiográficas y ficcio-
nales que trataron de subsanarla y que la crítica contemporánea ha tratado de 
explicar como un cruce entre diversas tradiciones discursivas8, en el que sobresale 
la voz de una tradición épica que habría sido muy popular en la época y que hoy 
está perdida. El hecho de que Carlomagno lleve consigo a Bernardo y éste prota-
gonice gloriosas hazañas en Francia es bastante incoherente ya que previamente 
lo había enfrentado. 

Como es sabido por todos, cuando el arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada 
escribe su Historia gothica (De rebus hispaniae)9 durante el reinado de Fernando 
III hacia 1245, su principal fuente es el Tudense. Rodrigo vuelve sobre la figura 
de Bernardo pero con algunos elementos novedosos. Desde la perspectiva nacio-
nalista que acompaña toda la Historia Gothica, su autor se opone a las versiones 
de la Chanson de Roland, de gran éxito pan-románico, y con ecos en el fragmento 
conservado del Roncesvalles castellano, según las cuales Carlos conquistó España 
y construyó el camino de Santiago10. Evidentemente esta arquitectura de los he-
chos históricos se oponía drásticamente a la exaltación de los valores castellanos 
que propulsaba el arzobispo de Toledo, quien no podía admitir que la batalla de 
Roncesvalles hubiera sido una derrota de Carlomagno, paladín de la cristiandad, 
en manos de moros y vascos impíos, relato tendiente a justificar la dominación 
de España por parte de Francia, no solo en el pasado sino en el presente de la 
escritura. Por esta razón fueron cambiados los antagonistas y la batalla se convir-
tió en una victoria de los españoles (hispani) que preferían morir libres antes de 
vivir bajo la servidumbre de los francos. En líneas generales, el Toledano sigue 
al Tudense y cuando se aparta de él, lo hace al servicio de este hilo narrativo con 
especificidades del relato que se deben a su propia invención: por ejemplo, que al 
frente del ejército anti-carolingio se encontraba el mismo rey Fernando el Casto 
y que los prohombres franceses a quienes se enfrentaron constituían la vanguar-
dia y no la retaguardia de los francos. De este modo, los españoles derrotan a los 
francos frente a frente, cuando intentan entrar en España y no por la espalda al 
regreso de una expedición contra Zaragoza. En síntesis, las secuencias cronís-
ticas referidas a Bernardo en el Toledano repiten toda la tragedia personal de 

8. Ibid., p. 71.
9. Roderici Ximenii de Rada, Historia de rebus Hispaniae siue Historia gothica, ed. J. Fernández

Valverde, Turnhout, Brepols, 1987.
10. Fragmento de Roncesvalles: «Con vuestro esfuerço arryba en Espayna entras, / matastes los mo-

ros e las tierras ganastes; / adobé los caminos del apóstol Santiago», en Epica medieval española, 
eds. C. Alvar, M. Alvar, Madrid, Cátedra, 1991, p. 168.
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Bernardo que había sido narrada por Lucas, salvo, que agrega que su padre, preso 
en Luna, estaba ciego y decrépito11; se castellaniza a los antagonistas de la batalla 
de Roncesvalles, que se enfrentan a la vanguardia del ejército francés y se agrega 
el episodio del cuerno. Sin lugar a dudas, estamos frente a un discurso historio-
gráfico construido con la clara intencionalidad de reivindicar el heroísmo de los 
españoles frente a los franceses y en el que confluyen fuentes letradas y populares, 
a pesar del manifiesto inicial del autor de desdeñar las “chuflas” de los juglares.  

Un tercer testimonio bernardiano aparece en la breve historia de Castilla tra-
zada como prólogo del Poema de Fernán González12 por el monje de San Pedro de 
Arlanza. El relato contiene los mismos elementos del Tudense, a pesar de que pare-
ce no haber sido su fuente estructural y, en especial los dos enfrentamientos de Ber-
nardo con Carlomagno, que para Matthew Bailey formaban parte de una misma 
épica tradicional y fueron separados por el historiador en dos tiempos diferentes13. 

Este es el estado de desarrollo narrativo de los hechos relacionados con Ber-
nardo del Carpio hasta el momento en que se compone la historia alfonsí. Si-
guiendo las fuentes estructurales de la Estoria de España14, sabemos que Alfonso 
relata la historia de Bernardo retomando la facticidad enunciada por Rodrigo 
Jiménez de Rada y Lucas de Tuy. La narración del Toledano fue considerada 
como verdadera, armonizada, dentro de lo posible, con el Tudense, o, cuando le 
pareció necesario, consignando la alternativa rechazada junto con su procedencia. 
Pero en este esquema se produce una importante ruptura de significación en la 
historia de Bernardo que aparece fragmentada en el diferentes lugares, mezclada 
con los relatos basados en las crónicas latinas, y, muy posiblemente, incorporando 
la versión del poema épico conocido en la época.  Pero lo más importante es que 
distancia a Bernardo de los hechos de Roncesvalles.

Básicamente, el relato alfonsí es el siguiente. Doña Timbor, hermana de Car-
lomagno, al volver de una romería de Santiago es invitada por el conde leonés de 
Saldaña, Sancho Díaz, a alojarse en su castillo. Allí la seduce, la empreña y nace 
Bernardo. El rey Alfonso consigue atraer al conde a la corte y lo apresa. El conde 
le encomienda la crianza de Bernardo quien se educa junto al rey desconociendo 

11. Detalle que retoma Lope de Vega en Las mocedades de Bernardo del Carpio, Alicante, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes; Madrid, Biblioteca Nacional, 2010.

12. Poema de Fernán González, ed. J. Victorio, Madrid, Cátedra, 1998. Véanse las estrofas referidas
a las victorias de Fuenterrabía (132-135) y Roncesvalles (139-143).

13. Matthew Bailey, «Bernardo del Carpio en el Poema de Fernán González», Romance Quarterly,
61, 3 (2014), pp. 170-178.

14. Primera Crónica General de España, ed. R. Menéndez Pidal, Madrid, Gredos-Seminario Me-
néndez Pidal, 1977, 2 vols. 
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su origen pero en un momento, mediante un ardid, dos damas se lo revelan du-
rante un juego de tablas. Bernardo solicita la libertad de su padre y jura servir 
al rey hasta que lo consiga. En sucesivas lides vence a su primo francés Bueso, 
construye el castillo de Carpio, finalmente consigue que el rey Alfonso le haga 
entrega de su padre, pero éste ya está muerto. El rey trata de engañar a Bernardo 
presentando a su padre muerto caballero en un caballo, pero Bernardo descubre 
el engaño y, después de un enfrentamiento, es enviado a Francia, donde es vence-
dor de diferentes lides y termina sus días en Jaca como caballero pirenaico. Nada 
se dice de la presencia de Bernardo en Roncesvalles.

¿Estamos frente a dos Bernardos y dos tradiciones épicas diferentes? Es muy 
posible, aunque por supuesto, no podemos afirmarlo. Pero sí podemos señalar 
que, al acabar el relato de la vida de Bernardo, Alfonso comenta en la Versión 
crítica de 1282-1284:

Mas porque Nos non fallamos nada de esto todo que aquí avemos dicho de Ber-
naldo desde la muerte del conde Díaz fasta este lugar en las estorias verdaderas, 
las que fizieron et compusieron los omnes sabyos, por ende non afirmamos Nos 
nin dezimos que asy fue, ca non lo sabemos Nos por cierto sy non quanto oymos 
decir a los juglares en sus cantares.

Por lo expuesto, podemos inferir que el testimonio alfonsí tiene un valor ex-
traordinario, ya que nos informa que oyó cantar a los juglares un conjunto muy 
variado de cantares de gesta. Su precepto, en la partida IIª, de que los caballeros 
oyeran cantares de gesta mientras comían debe ser tenido como una costumbre 
practicada en ese momento. Aunque la voz de los juglares pareciese poco fiable 
como testimonio histórico, reconoció la imposibilidad de prescindir de la visión 
del pasado que la historia cantada proporcionaba si en su Estoria pretendía un 
relato exhaustivo de los fechos de España15. Los juglares cantaban seguramente 
varios cantares de temática franca, tratados con diferentes desarrollos y libertad 
temática de ese lado de los Pirineos, pero Alfonso solo dio constancia de los que 
tenían relación con la historia de España. 

Para Catalán, la citada afirmación alfonsí permite constatar, como en muchos 
otros episodios de la crónica, la utilización de fuentes épicas, en aras de un afán 
de exhaustividad totalizadora. La historia de Bernardo es incorporada porque 
constituye un «drama de familia», un conflicto entre los deberes al señor natural 
y las obligaciones con los lazos de la sangre, que nada tiene que ver, según el 

15. Diego Catalán, La épica española, ob. cit., p. 58.
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testimonio alfonsí, con el tema épico de Roncesvalles. Pero determinados com-
ponentes de ese drama, tales como la madre francesa hermana de Carlomagno, 
seducida en el camino de Santiago y las batallas de la marca pirenaica, tienen un 
aire de familia con las chansons de geste francesas que posibilitan la “contamina-
ción” con la leyenda de Roncesvalles. Según el relato alfonsí el Bernardo épico 
tendría su antecesor histórico en el Conde Bernard de Ribagorza, quien, según 
una tradición épica, sería hijo de una hermana de Carlomagno, protagonista del 
rechazo en Ordejón de la invasión franca capitaneada por su primo Bueso, luego 
iba desterrado a Francia, cruzaba los puertos de Aspa y creaba un señorío caro-
lingio en Ribagorza16. Pero nada vincularía a Bernardo con la batalla de Ronces-
valles, su presencia allí no procedería de la tradición épica sino que tendría un 
origen letrado, quizás en el mismo Lucas de Tuy.

Por último, cabe mencionar que solo un romance relativo a Bernardo del Car-
pio puede considerarse derivado de la tradición épica castellana referida al héroe 
franco-español, el que desarrolla la entrevista del vasallo con el rey.  La versión 
más antigua es la del Cancionero de Romances de 1550 cuyo incipit es «Con cartas 
y mensajeros» (ó + á.e)17 con una perspectiva semejante a la crónica alfonsí. El 
romance se nutre de dos motivos épicos que contaban con tradición historio-
gráfica: Bernardo se enfrenta al rey para reclamar la libertad de su padre, por lo 
cual Alfonso lo llama a la corte para apresarlo; como consecuencia, el vasallo está 
receloso de que esa llamada sea traicionera, se prepara para el encuentro y triunfa 
ante la injusticia del rey. El romance lleva adjunto un tercer tópico épico, el de 
la inmunidad del mensajero: «Mensajero eres, amigo, no mereces culpa, no», que 
se resignifica en versiones modernas del romance en las que Bernardo mata al 
mensajero y consulta a su hayo sobre la decisión tomada18.

Lo expuesto hasta aquí pone de manifiesto la presencia de la figura de Ber-
nardo en el corpus historiográfico, en la literatura letrada (clerecía) y en el ro-
mancero. Asimismo, contamos con menciones directas e indirectas a la existencia 
de cantares épicos de tema francés que nos ayudan a entender una red narrativa 
por momentos contradictoria. La historiografía castellano-leonesa tanto latina 
como romance se ocupa de las diferentes configuraciones de este personaje, que 
procedían de fuentes escritas u orales, con clara intencionalidad política poniendo 

16. Ibid., p. 248.
17. Cancionero de Romances (Anvers, 1550), ed. A. Rodríguez Moñino, Madrid, Castalia, 1967.
18. Véase la versión moderna recogida por Manrique de Lara en Cádiz-Sevilla en 1916 (Rafael

Lapesa, Diego Catalán, Álvaro Galmés y José Caso, Romancero Tradicional de las Lenguas His-
pánicas, Madrid,  CSMP-Gredos, 1957, I, nº 11).
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por escrito uno u otro cantar, reescribiendo episodios legendarios en aras de la 
objetividad del discurso historiográfico, o dejando constancia de las diferentes 
fuentes que, a pesar de las contradicciones, estuvieran al servicio de un propósito 
objetivo totalizador. Los cantares in absentia emergen en el discurso cronístico y 
los testimonios del romancero nos conectan una vez más con una red de oralidad 
ininterrumpida desde la Edad Media hasta el presente. 

La función narrativa primordial del personaje de Bernardo del Carpio en la 
historiografía latina es, sin lugar a dudas, encarnar los valores castellanos frente al 
dominio francés. Bernardo, héroe legendario que impone su valentía y lealtad a 
las sospechas sobre su origen, se convierte en el paladín ideal de la posición anti-
francesa, ya que ofrece a la historiografía la posibilidad de resignificar y combinar 
estos elementos épicos con el propósito político de ponerlos al servicio de la 
defensa de la perspectiva castellana ante el predominio francés. Por esa razón 
Bernardo aparece luchando en Roncesvalles contra Carlomagno en una carrera 
de prestigio ascendente, en dos ocasiones al lado de los moros en el Tudense, 
al lado del rey Fernando el Casto en el Toledano, o al mando de un ejército de 
guerreros castellanos en el Poema de Fernán González. Pero en la historiografía 
alfonsí dirigida a un receptor que se consideraba cada vez más castellano, el hé-
roe, víctima de un drama de familia no se limitó a vencer a los invasores franceses 
en la frontera sino que impulsó una invasión a Francia que culminaba con la 
humillación de la nobleza. 

Los hechos de Bernardo del Carpio constituyen un locus propicio para estu-
diar las conexiones entre discurso historiográfico, épica y romancero. El análisis 
de los diferentes modelos genéricos no solo pone en evidencia las conversiones 
formales efectuadas sino también se hace evidente el empleo de estrategias com-
partidas utilizadas con propósitos de manipulación política: tanto crónicas, como 
cantares de gesta y romances engrosan o distorsionan sus fuentes, a partir de la 
recepción de tradiciones heterodoxas que tratan con recursos asombrosamente 
semejantes. 
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