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REELABORACIONES DE LA LEYENDA DE TEÓFILO EN 
LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL SIGLO XIII

Carmen Elena Armijo 
Universidad Nacional Autónoma de México

En el gran entramado de la literatura existen temas que se han impregnado 
tan profundamente en la conciencia del hombre que con frecuencia aparecen en 
la tinta de la imaginación del ser humano. A este profuso abanico pertenece la 
relación del hombre con el demonio, prolífico semillero que inundó con un sin-
fín de narraciones la Edad Media occidental. Hagiografías, milagros y exempla 
han dado testimonio de las diversas expresiones y de los curiosos actos que el 
diablo pareciera haber realizado en esos siglos. Entre ellos, su pacto con el hom-
bre resulta una historia harto conocida para el lector contemporáneo, gracias a 
las obras que compartieron el destino del doctor Fausto1. Sin embargo, el pacto 
con el Maligno solo señala uno de los múltiples derroteros de esta rica temática 
medieval. Como ha descrito Alfonso d’Agostino2, existen numerosas versiones 

1. Las versiones más renombradas que recrean el tema de Fausto son: El libro popular del doctor
Faustus (Frankfurt, 1587) y La trágica historia del doctor Fausto (c. 1592), de Christopher Mar-
lowe; El drama de títeres del Doctor Faustus (cuya primera representación data de 1746); y, sobre
todo, a comienzos del s. xix, las dos partes del poema dramático Fausto de Johann Wolfgang
Goethe (de 1808 y de 1832, respectivamente). Y finalmente la novela de Thomas Mann, Doc-
tor Faustus (1947) (vid. el estudio de Carmen Leñero, Las transmigraciones de Fausto, México,
UNAM, 2014). Sin embargo, recordemos, como señaló Spengler, que el mítico Fausto, o “lo
fáustico”, persiste en formas diversas en el hombre ansioso del progreso técnico y de la voluntad 
de poder, o persistía antes de que fuera mecanizado y progresivamente estupidizado por sus pro-
pias invenciones tecnológicas. ¿Qué diablo le propondría ahora un pacto? (vid. Carlos García
Gual, «Fausto, un mito literario moderno», en Diccionario de mitos, Barcelona, Planeta, 1997, pp. 
165-171).

2. Alfonso d’Agostino, «Il patto con il diavolo nella letteratura medievali (elementi per un’analisi
narrativa)», Studi Medievali, 45, 2 (2004), pp. 699-770.
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en gran parte de la literatura medieval que narran el acuerdo de un hombre con 
el demonio y que han extendido sus retoños a lo largo de la historia humana; el 
estudio de estas variantes no solo muestra con claridad el funcionamiento de la 
recepción literaria, sino que también puede revelar, en las pequeñas o grandes 
modificaciones de la narración, los procesos y cambios literarios que se fueron 
gestando en cada época. Bajo esta idea es que el presente trabajo analiza la his-
toria de Theophilus –la variante más importante del pacto demoniaco, durante el 
s. xiii en la tradición hispánica medieval–, con la finalidad de examinar las pe-
queñas modificaciones realizadas en la jerarquía de los personajes que participan
en el relato y sobre todo observar el reforzamiento del papel de la Virgen en el
Milagro de Teófilo. 

En la literatura medieval, los textos que dan comienzo a una tradición se difu-
minan con facilidad debido a la transmisión oral desplegada a lo largo del tiempo, 
de manera que la tarea de reconstruir o establecer su fuente original se torna una 
labor extenuante o inasequible. Por fortuna, en el caso de la historia de Theophilus, 
el episodio de este célebre pacto se ha localizado en dos versiones antiguas. La 
redacción conservada más lejana que conocemos, compuesta en prosa y en griego 
alrededor del año 611 d.C.3, localiza en las últimas líneas el nombre del prosista, 
quien se presenta con el nombre de Eutiquiano y confiesa en su documento ha-
ber sido testigo de los hechos narrados, pues sirvió como esclavo bajo las órdenes 
del vicario (en la versión griega, ecónomo/administrador) Teófilo, quien formaba 
parte del clero de la Iglesia católica4. De la segunda versión, una traducción latina 
también en prosa5, se conoce de igual forma el nombre del autor, Paulo Diácono, 
y se estima que su elaboración se remonta al s. ix. Aunque se ignore el manuscri-
to griego del que proceda la versión latina, gracias al cotejo de los textos que se 

3. «Μετάνοια καὶ ἀνάκλησις πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γινομένη παρά τινος
οἰκονόμου ὀνόματι Θεοφίλου ἐκκλησίας τῆς ἀνατολῆς χώρας τοὔνομα Ἄδανα, διὰ τῆς
μεσιτείας τῆς ἁγίας ὑπερενδόξου Θεοτόκου καὶ ἀεὶ παρθένου Μαρίας (Recension du manuscrit
de la bibliothèque impériale de Vienne)», en Rutebeuf, Œuvres complètes II, ed. A. Jubinal, París,
Chez Édouard Pannier, 1839, pp. 342-357.

4. «Ἐγὼ δὲ Εὐτυχιανὸς ταπεινὸς καὶ ἁμαρτωλὸς, οἰκογενὴς γενόμενος τοῦ τρισμακαρίστου
τούτου ἀνδρὸς Θεοφίλου, λοιπὸν δὲ καὶ κληρικὸς τῆς αὐτῆς καθολικῆς ἐκκλησίας […] ἅπερ
ἑώρακα τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, καὶ ἀκήκοα ἀπὸ τῆς μακαρίας αὐτοῦ γλώσσης (…) ἀνεγραψάμην»
(«Yo, Eutiquiano, humilde y pecador, sirviente del santísimo Teófilo, amén de clérigo de la Igle-
sia Católica (…) he redactado los eventos que he presenciado con mis propios ojos y aquello que 
he oído de su bienaventurada lengua»); ibid., p. 357 (trad. Edgar Vargas Oledo). 

5. «Miraculum S. Mariae. De Theophilo Poenitente, Auctore Eutychiano, interprete Paulo Dia-
cono Neapoleos», Acta Sanctorum, 4 de febrero, París, en la imprenta de Victor Palmé, 1863, pp. 
489-493.
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han podido conservar, es posible afirmar que estas dos variantes poseen escasas 
diferencias en la narración de la historia; incluso el esquema de los personajes y 
la disposición de los elementos literarios e históricos resultan básicamente los 
mismos en ambos textos. Este hecho posiciona a este par de obras como la base 
sobre la cual se transformarán paulatinamente algunas reelaboraciones hispáni-
cas conocidas acerca del pacto demoniaco6.

El resumen de la leyenda en griego es la siguiente: Teófilo es un vicario que 
vive en Adana, Cilicia (Turquía), y cuando muere el canónigo del lugar, conside-
ran a Teófilo como su sucesor; sin embargo, él rechaza el puesto. Por esta razón, 
el nuevo obispo lo despoja de todos sus cargos y privilegios; pero Teófilo, frente a 
su propio descontento, encuentra los servicios de un mago judío que podía invo-
car al diablo. Es así como le pide ayuda para resolver su situación y establece un 
pacto con el demonio. Una vez formalizada la alianza, mediante la firma y el sello 
de su anillo, Teófilo se ve colmado de riquezas y prestigio en su comunidad. Sin 
embargo, se da cuenta del gran error que ha cometido e implora a la Virgen para 
que le asista. Ella se le aparece e intercede por él ante Cristo, para después luchar 
contra el diablo y recuperar el pacto que Teófilo había firmado. Al comprobar el 
milagro, el vicario se dirige al obispo para comunicarle lo ocurrido y quemar en 
público el pergamino que la Virgen había recuperado7.

En estas primeras versiones se establece un esquema compartido por todas 
ellas, que consiste en que Teófilo pacta con el diablo dándole su alma para obte-
ner honores y poder; pero luego, arrepentido, pide auxilio a la Virgen, obteniendo 
finalmente el perdón.

Como principales motores de la leyenda están los cuatro personajes que pro-
seguirán su fortuna juntamente en las posteriores reelaboraciones de la obra en 
la Península Ibérica: el vicario o administrador Teófilo, el mago judío, el diablo 
y la Virgen María.

Ahora bien, en los dos textos conservados más antiguos, antes citados, la ca-
racterización de los personajes resulta concisa y poco definida, incluso el estilo 
narrativo utilizado para describir sus acciones podría juzgarse de extrema sen-
cillez; sin embargo, aunque la redacción se presente en un registro casi notarial, 

6. Vid. nota 9. 
7. Como señala Fuensanta Murcia Nicolás, encontramos una historia que recoge los puntos clave, 

que habían citado Guillermo de Auvernia y santo Tomás de Aquino al mencionar los pactos con 
el demonio: por un lado, conjurar al Diablo para conseguir prodigios; y, por otro, la existencia
de un pacto explícito, que en este caso, además, se recoge por escrito (vid. «La importancia de
la palabra escrita: el pacto con el diablo como Sacramento diabólico en la Baja Edad Media», 
Codex Aquilarensis, 27 [2011], pp. 261-276). 
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cabe destacar que en esta supuesta sencillez de estilo los personajes presentan 
una contraposición tan patente que sus acciones engloban el mundo de la caída 
y del arrepentimiento cristiano. De esta manera, el papel de Teófilo responde al 
del pecador; el del judío y la Virgen, a la función de mediadores, y el del dia-
blo y de Dios, frecuentemente mencionado, al del soberano infernal y celestial 
(Principio Supremo), respectivamente. Estas relaciones quedan manifiestas de 
mejor manera al constatarse que Teófilo casi nunca se dirige ni al diablo ni a 
Dios directamente, sino que requiere de la intervención de un tercer actor. Como 
consecuencia de esta correspondencia, el “enemigo del género humano” adquiere 
un papel más protagónico en la abjuración de Teófilo, para señalar con mayor 
insistencia su papel de soberano. Así, en estos textos en prosa, se describe la 
posesión diabólica del vicario Teófilo, por ejemplo, cuando el diablo se introduce 
secretamente en su corazón produciéndose la abjuración oral y escrita; asimismo, 
en la versión griega, se detalla una interacción física entre el diablo y Teófilo8. Las 
relaciones se plantearían de la siguiente manera: 

PARAÍSO INFIERNO
Principio Supremo Dios
Intermediaria Virgen

 Teófilo Pecador 
Mago Judío Intermediario
Satán Soberano

En cada esquema apreciaremos los cambios de rol de Teófilo y las parejas de 
los poderosos: Dios-Virgen y diablo-judío, y las transformaciones que sufre su 
pacto con el diablo. En este sentido, ha sido de mucha utilidad el estudio de Aldo 
Ruffinatto para este análisis9.

8. Eutiquiano, IV: «Ἅμα δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ δράσσεται ὁ δόλιος τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων
διάϐολος τοῦ πώγωνος τοῦ ἀπὸ οἰκονόμων Θεοφίλου χαριέντως, καὶ ἤρξατο καταφιλεῖν αὐτὸν
στόμα πρὸς στόμα, καὶ λέγει αὐτῷ· Χαῖρε ἀπὸ τοῦ νῦν, γνήσιέ μου φίλε καὶ πιστότατε. Τότε
εἰσῆλθεν εὐθέως εἰς αὐτὸν ὁ σατανᾶς» («A la par de sus palabras, el diablo, enemigo del género 
humano, sostiene de // le toma la barba al grácil administrador Teófilo y le besa en la boca //
[parte de la ceremonia del homenaje feudal era el osculum feudal]. Le dice entonces: Bienvenido, 
desde hoy, mi hijo legítimo y más fiel. De repente Satanás se introduce en su cuerpo»). Vid.
Rutebeuf, Recension du manuscrit, ob. cit., p. 348.

9. Aldo Ruffinatto, «Del diablo-rey al diablo-truhán en los mundos posibles de la España medie-
val», Cuadernos del CEMyR, 11 (diciembre de 2003), pp. 35-52.
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A continuación muestro la jerarquía de los personajes de la historia de Teófilo 
en cuatro textos hispánicos pertenecientes al s. xiii: a) el milagro XXIV: De cómo 
Teófilo fizo carta con el diablo de su ánima et después fue convertido e salvo, en Los 
milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo (c. 1198-c. 1264); b) Cantiga 3, 
de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio (1221-1284); c) la prosifi-
cación de la Cantiga 3, en Las prosificaciones de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, 
versión castellana (c. 1255); y, finalmente, d) el exemplum del capítulo LXXXII de 
los Castigos e documentos del rey don Sancho (1292-1293)10.

a) Hasta cierto punto, en la primera adaptación de la historia de Teófilo en
la literatura hispánica, Gonzalo de Berceo sigue con fidelidad, en sus Milagros 
de Nuestra Señora, la historia del pacto demoniaco descrito en los textos griego 
y latino antes mencionados11: mantiene el orden narrativo, los episodios y los 
personajes de las versiones anteriores. Especifica que cuenta la historia basándose 
en la “leyenda”, pero no menciona el lugar. Cabe resaltar que, de la misma forma 
que en sus restantes milagros, Berceo recurre a la amplificatio en la exposición del 
caso del vicario y, a pesar de que sus «modificaciones acaban pesando más que 
las coincidencias con las figuras retóricas del texto latino»12, en realidad no serán 
la adición de escenas y la caracterización más profunda de los protagonistas las 
que transformen con profundidad la finalidad de la narración, sino la jerarquía 
de los personajes. 

10. Existen otras reelaboraciones de los ss. xiv y xv, en la península ibérica, dignas de ser estudiadas 
a fin de completar el cuadro: vid. Juan Gil de Zamora (1241-c. 1318), Liber Mariae, trac. XVI, 
cap. 5 (en latín); Clemente Sánchez de Vercial (s. xiv), Libro de los exenplos por A.B.C., 263;
Recull de eximplis, 408 (inicios del s. xv, en catalán) y el Espéculo de los legos, 361 (1447-1455).

11. Jesús Montoya Martínez, en «El Milagro de Teófilo en Coinci, Berceo y Alfonso X el Sabio.
Estudio comparativo», señala que «La abundancia de originales latinos resuelve en toda oca-
sión las posibles coincidencias, sobre todo en un tiempo como en el de nuestros autores en que
privaba el propósito didáctico y la difusión de la obra ejemplar y edificante sobre el preciosismo
estilístico o de originalidad. Sin embargo no dejan de impresionar ciertas coincidencias verbales 
y de pensamiento, que llevan a estudiosos a la hipótesis de si la influencia del original latino
fue a través de una versión en romance» (en la revista Berceo, LXXXVII [1974], pp. 151-185,
p. 151). «Si bien la aparición sucesiva de las colecciones de Coinci, Berceo y Alfonso X hizo
sospechar una posible influencia del primero en el segundo y con mayor razón en el tercero, el
análisis de un mismo asunto no permite afirmar más allá de una dependencia respecto de una
fuente, común o muy próxima, latina, interpretada en cada caso con talante poético y estilístico
propio» (p. 152). Para profundizar en la tradición: de las colecciones latinas a los “milagros”, vid.
el prólogo y apéndice en Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, ed. F. Baños, Barcelona, 
Crítica, 1997.

12. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, ed. F. Baños. Barcelona, RAE, 2011, p. 233.
Utilizo esta edición.
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Berceo realiza dos cambios notables en el milagro de Teófilo: el primero es el 
tema de la sombra, que nadie había tratado anteriormente; y, el segundo, el peso 
que adquiere la figura de la Virgen, que se refuerza incluso en obras posteriores, 
como las de la literatura nobiliaria. 

Respecto del tópico sobre la pérdida de la sombra y la palidez13 al realizar el 
pacto con el diablo, cabe decir que solamente en el Milagro de Teófilo, de Gonzalo 
de Berceo, se mencionan estos detalles, los cuales tampoco figuran en la rama 
latina. 

El tema de la pérdida de la sombra está documentado en las literaturas popu-
lares y cultas de distintos países y tiempos y presenta diferentes variantes, según 
esta privación tenga unas u otras causas y según provoque diversas consecuen-
cias14. Como apunta Mariano Benavente, las causas pueden ser: i) como castigo, 
ii) por tratos con el Maligno, iii) por accidente o broma, y iv) por voluntad pro-
pia15. Frazer señala que en algunos pueblos primitivos tanto la sombra como el
reflejo están en íntima relación con la vida y el alma de su poseedor16. 

La pérdida de la sombra, en el caso del Milagro de Teófilo contado por Berceo, 
se debe a los tratos con el Maligno, utiliza este tema popular como muchas otras 
figuras similares para acercarse con mayor facilidad a su público. Jean Chevalier 
y Alain Gheerbrant, en el Diccionario de símbolos, señalan que «El hombre que 
ha vendido su alma al diablo, según una tradición, pierde así su sombra. Lo que 
significa que, no perteneciéndose ya, no existe en cuanto ser espiritual, en cuanto 

13. A causa de su contrato con el diablo, Teófilo queda pálido como un muerto (vid. Gonzalo de Berceo, 
Milagros de Nuestra Señora, ed. J. C. Bayo e I. Michael, Madrid, Castalia, 2006, n. 778b, p. 303). 

14. Mariano Benavente, «Teopompo, fr. 343, Jacoby y el tópico de la pérdida de la sombra», en Koinòs
Lógos. Homenaje al profesor José García López, eds. E. Calderón et al., Murcia, 2006, pp. 93-97. 

15. Por ejemplo, i) La pérdida de la sombra como castigo se encuentra en: Polibio, fragmento de
Teopompo (XVI 12,7); ii) la pérdida de la sombra por tratos con el Maligno, en el Milagro de
Teófilo de Berceo. Asimismo la encontramos, entre otros textos, en el malhadado protagonista
de la narración de Adelbert von Chamisso (La maravillosa historia de Peter Schlemihl, trads. U. 
Michael-Valdés, H. Valdés, Madrid, Nórdica Libros, 2009), quien vende su sombra al demonio. 
El espíritu malo dobla y guarda en su bolsillo esta silueta, y tal privación lleva al héroe del re-
lato a pasar graves apuros; iii) la sombra se pierde por accidente o por broma: Peter Pan y en el
poema de García Lorca, El niño loco; y iv) la sombra escapada y abandonada de su propietario
por propia voluntad: el cuento de Hans Christian Andersen, La sombra (cf.  Mariano Benavente, 
«Teopompo, fr. 343, Jacoby...» art. cit., pp. 93-97).

16. Cf. James George Frazer, «El alma como sombra y como reflejo», en La rama dorada. Magia y
religión. México, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 230-235.
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alma. Ya no es el demonio el que hace sombra en él; no tiene nunca ya sombra, 
porque no tiene ya ser»17. La descripción de Berceo apunta18: 

Teófilo. con gana  de en precio sobir,
al placer del dïablo  ovo a consintir; 
fizo con él su carta  e fìzola guarnir
de su seyello misme,  que no·l podié mentir (estrofa 741).

Partióse d’él con esto,  tornó a su posada, 
cerca era de gallos  cuando fizo tornada; 
no la entendió nadi  esta so cabalgada
fuera Dios, a cual sólo  non se encubre nada (estrofa 742).

Pero perdió la sombra,  siempre fo desombrado, 
perdió la color buena,  fincó descolorado (estrofa 743ab).

Además, en la obra de Berceo, la sombra es imagen constante de amparo 
divino, pues es atributo de María (23a, 141d, 611b, 613a), de quien Jesucristo es 
«fijo dulz e sombroso» (Duelo, 76a). 

Por otra parte, respecto de la jerarquía en el poema XXIV de Berceo19, el 
judío, con sus encantamientos y maleficios, se presenta como vasallo del diablo, 
quien tiene la jerarquía de rey; por tanto, Teófilo pacta como vasallo de él tam-
bién. Así, del judío, hechicero y nigromántico, se dice: 

En dar consejos malos  era muy sabidor,
matava muchas almas  el falso traïdor; 
como era basallo  de muÿ mal señor (estrofa 723abc).

El diablo con la jerarquía de rey (figura 1): 

Vio a poca de ora venir  muy grandes gentes
con ciriales en manos  e con cirios ardientes,

17. Jean Chevalier-Alain Gheerbrant, «Sombra», en Diccionario de símbolos, trads. M. Silvar, A.
Rodríguez, Barcelona, Herder, 1988, pp. 955-956. 

18. Encontramos varios ejemplos en distintas narraciones con el tema de la pérdida de la sombra en 
Escocia y España, entre otros. 

19. En algunas ediciones se ha considerado como el milagro XXV.
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con su reÿ en medio,  feos, ca non luzientes;
¡ya querrié Don Teófilo  seer con sus parientes! (estrofa 734)20.

El judío presenta a Teófilo como futuro vasallo del diablo: 

«Por esso es venido  a tos piedes caer, 
que li fagas cobrar  lo que solié aver;  
él fágate servicio  a todo so poder 
avrás en él bassallo  bueno, a mi creer» (estrofa 738).

Berceo refuerza la función mediadora de la Virgen María invistiéndola, además, 
con la corona de soberana, como demuestra en su estrofa 771a al dirigirse a ella 
como reina: «Echóseli a piedes a la sancta Reïna». Este último apelativo resulta aje-
no al texto de Paulo Diácono y de Eutiquiano y ajusta la estructura de los personajes.

PARAÍSO INFIERNO 
Principio Supremo              Dios
Soberana/Intermediaria      Virgen

Teófilo  Vasallo
 Judío hechicero Intermediario/vasallo
 Diablo  Soberano

Mientras que a la Virgen, aunque no se la disocia de esta función de interme-
diaria, se le otorga una mayor autoridad e incidencia en el reino celestial, como 
lo señala la estrofa 798: 

«Tú eres pora todo,  ¡grado al Criador!, 
por rogar al tu Fijo,  tu Padre, tu Señor;
quequiere que tú mandes  e ovieres sabor, 
todo lo fará Él  de muÿ buen amor» (estrofa 798). 

Como resultado de esta novedad, la narración de la vida de Teófilo se separa 
de la historia hagiográfica que presenta la misericordia y el perdón proporcionados 
por el Padre y Creador del universo y se inserta en el género del milagro mariano.

20. Indica una nutrida comitiva, pero además los espíritus malignos son figuras gigantescas en las
miniaturas de este milagro que aparecen en el códice Rico de las Cantigas.
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b) A mediados del s. xiii, bajo la inspiración de Alfonso X, el milagro de
Teófilo se desarrolla en un poema laudatorio escrito en galaico-portugués21. La 
cantiga III introduce una nueva jerarquía entre los personajes con la finalidad 
de entronar las obras de la Virgen María. Tres cambios principales dentro de 
la historia permiten que se verifique esta intensificación del papel de la Virgen.  

El primero de ellos consiste en la extensión de la potestad mariana en el 
tiempo, que se presenta en los versos 5 y 6 de la cantiga: «Por ela nos perdõou / 
Deus o pecado d’Adam / da maçãa que gostou»22. Esta mención supone que la 
misericordia de la Virgen ha podido remontarse hasta el principio de la humani-
dad y que, por tanto, posee la capacidad divina de abarcar todos los hechos en el 
tiempo. De manera similar, la historia de Teófilo, de origen antiguo, se actualiza, 
al no tener ninguna referencia histórica en el texto, en la advertencia realizada 
en el verso 33, donde se menciona que la narración ha sido conocida de manera 
oral: «mais depoys, segund’ oy, / repentiu-ss’ e foi perdón / pedir logo, ben aly / u 
peccador sol achar» (vv. 33-36)23. 

Ahora bien, el segundo cambio ocurre en los versos 17 al 19, cuando se des-
cribe a Teófilo al servicio de la Virgen: «Pois ar fez perdón aver / a Theophilo, 
un seu servo»24. Esta adscripción no se advierte como una definición de Teófilo 
en las primeras redacciones, puesto que la devoción más importante del vicario 
reside en su confianza en Dios, como se nota en la destrucción del pacto que 
«queda establecido por gracia del Señor». Sin embargo, para dotar de más peso a 
la gloria mariana, en esta cantiga el foco de atención se centra con mayor énfasis 
en la salvación proporcionada por la intercesión de la Virgen. Como lo demuestra 
la copla que se repite en la cantiga: 

Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar, 
que nos per nossa folia
ll’imos falir e errar25.

21. El tratamiento alfonsí del tema es muy sobrio, en sencillo metro corto, octosílabo, solo con cinco 
estrofas de ocho versos, agudos, y una copla de cuatro, con rimas alternas.

22. «Gracias a ella nos perdonó / Dios el pecado de Adán, / el de la manzana que probó». Cito por
la edición de Elvira Fidalgo, De amor y de burlas. Antología de la poesía gallego-portuguesa, Vigo, 
España, NigraTrea, 2009, pp. 246-247.

23. «pero después, por lo que oí, / se arrepintió y fue a pedir / perdón allí / donde los pecadores
suelen encontrarlo».

24. «Así consiguió que fuese perdonado / Teófilo, un siervo suyo».
25. «Más veces hace Santa María / que seamos perdonados por su Hijo / de las que nosotros, por
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Cabe mencionar que el adjetivo de siervo que Alfonso X añade a Teófilo en 
esta cantiga se debe también a la relación feudal del siervo con el señor26. 

Finalmente, el último cambio en la narración determina con claridad la nueva 
jerarquía otorgada a los personajes: mientras que en los anteriores textos solo se 
describe la manera en que la carta retornó a posesión del vicario, la estrofa final 
de la cantiga detalla cómo fue recobrada de las manos del demonio: «ao demo 
mais ca pez / negro do fog’infernal / a carta trager-lle fez, / e deu-lla ant’ o altar» 
(vv. 57-60)27. La subordinación a los mandatos de la Virgen supone una batalla 
perdida por el diablo, pero en esa misma proporción incrementa la autoridad que 
se le ha otorgado a la Madre de Dios. La obediencia a las órdenes marianas por 
parte del diablo, aunada a la pleitesía de Teófilo y a la extensión de la misericordia 
de la Virgen hasta el inicio de los tiempos de Adán, sugiere otra jerarquía entre 
los personajes, en la que aumenta el poder de la Virgen y la del diablo se debilita.   

PARAÍSO           INFIERNO
Principio Supremo  Dios   
Intermediaria/Señora  María

Teófilo          Siervo
Judío          Intermediario /Siervo

 Demonio         Señor/Subordinado

c) El tercero de los textos españoles del s. xiii que abordan el pacto con el
diablo, siguiendo la leyenda de Teófilo, resulta un caso muy curioso y sustancial-
mente distinto al de las demás redacciones: ora de la tradición hispánica, ora de 
la historia del vicario en toda la Edad Media. Procede de una glosa añadida a la 
cantiga III de Alfonso X que solo se presenta en El Códice Rico de las Cantigas 
de Alfonso X el Sabio de la Biblioteca de El Escorial28. En esta versión se verifican 
modificaciones significativas: Teófilo está casado con una mujer devota a María y 

nuestra locura, / solemos fallar y equivocarnos». 
26. Asimismo, el objetivo poético de Alfonso X en la creación de estos poemas sería superar a los

trovadores provenzales que componen sus obras movidos por el amor a una mujer. Alfonso, en
contrapartida, dedicará sus numerosos versos a la Virgen María en su calidad de mujer ideal y
perfecta. De ahí que veamos claramente el lenguaje del amor cortés. 

27. «al demonio, más negro que / la pez, del fuego infernal, le hizo traer la carta / y entregársela ante 
el altar».

28. José Filgueira Valverde, El Códice Rico de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, Biblioteca de El Es-
corial, vol. complementario de la edición facsímil del ms. T.j.1. de la Biblioteca del El Escorial, 
Edilán, 1979, p. 47.
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abandona la profesión de la fe debido a la pérdida de todas sus riquezas. El diablo 
busca la caída de Teófilo por medio del judío, quien en primera instancia preten-
de engañar a la esposa del “caballero” y, al ser rechazado, se dirige con mejor éxito 
hacia Teófilo; aunque, finalmente, el arrepentimiento del protagonista es fruto 
del discurso y de la reprensión realizadas por su piadosa consorte.  

A pesar de las sustanciales diferencias en esta narración, de nueva cuenta 
la disposición de los personajes permite colocar el texto en una época y en una 
situación específica. El nuevo acomodo que exaltará una vez más a la Virgen da 
inicio con la inserción de una mujer en la leyenda: el papel de intercesora que en 
el principio de la tradición representaba la Virgen, ahora es compartido a otro 
nivel con la esposa. El diablo, como se ha fraguado ya en las anteriores reelabo-
raciones, ni está investido con una corona real ni podría situarse a la par de Santa 
María, puesto que el texto muestra a un demonio que acata las órdenes de la 
Reina celeste y que recibe incluso maltratos de su parte: «la Virgen auiendo duelo 
dela su contriçion mando al diablo quela carta que la troxiese antela, e troxola, 
e desquela ouo traído maltroxolo por el engaño que aquel su sieruo él fiziera»29. 

El judío, por otro lado, aparece como el intermediario del diablo que aconseja 
a Teófilo para realizar el pacto con el diablo30. Teófilo, tras la aceptación del pacto, 
acata las órdenes y se beneficia con los dones otorgados por el enemigo del géne-
ro humano y adquiere una condición de siervo. Asimismo, solo el demonio y la 
mujer emiten discursos en la narración: el primero plantea la tentación; la segun-
da, la indulgencia. Dispuestas de esta manera, las relaciones entre los personajes 
se presentarían del siguiente modo:

PARAÍSO          INFIERNO
Principio Supremo  Dios
Soberana  Virgen
Intermediaria  Mujer

Teófilo  Siervo
 Judío Intermediario/Siervo
 Diablo Señor/Subordinado

29. Francisco Mundi Pedret y Anabel Sáiz Ripoll, Las prosificaciones de las Cantigas de Alfonso X el
Sabio, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1987, pp. 237-239.

30. Jesús Montoya Martínez, «El ‘añadido’ castellano del TJ1 o las mal llamadas ‘prosificaciones’», 
Anuario de Estudios Medievales, 32 (2002), pp. 415-430.
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Respecto de la jerarquía de la mujer y su ayuda para la salvación, es probable la 
influencia de la Summa Confessorum de Tomás de Chobham (1215), donde apa-
rece una forma singular de penitencia que el confesor puede imponer a las mu-
jeres casadas: las esposas deberán «ser predicadoras ante sus maridos». En efecto, 
toda esposa, «en la alcoba y mientras abraza al esposo, debe hablarle con dulzura; 
si es cruel e impío y opresor de los pobres, debe invitarlo a la misericordia; si es 
ladrón, debe disuadirlo de robar; si es avaro, debe inclinarlo a la generosidad y 
hacer limosnas con los bienes comunes»31.

Este punto es excepcional, sobre todo por el acento que se hace recaer en la 
palabra femenina, la que generalmente recibe connotaciones negativas como des-
regulada, excesiva, culpable. Esta propuesta encuentra, a casi un siglo de distan-
cia, una correspondencia en el proyecto de Pedro Dubois (m. 1321) de emplear a 
las mujeres cristianas como misioneras.

Christine de Pizan (1364-1430), en La Ciudad de las damas, presenta a la 
mujer como la más valiosa consejera del marido y la guía espiritual para su salva-
ción. En las indicaciones de Pizan parece haberse realizado el consejo de Tomás 
de Chobham: la palabra femenina se ha convertido en el instrumento para una 
pastoral doméstica y las mujeres pueden cumplir con pleno derecho su función 
de ayuda para la salvación de los maridos. Es el mismo caso que en la Prosificación 
de la Cantiga 3, de Alfonso X el Sabio. 

d) Por último, alrededor del año 1292, se redactó en Castilla Castigos é do-
cumentos del rey don Sancho, obra en prosa destinada a la educación de los reyes. 
En este opúsculo se presenta sucintamente (16 líneas) la historia de Teófilo y, en 
una lectura somera, las divergencias parecerían sutiles y poco significativas. Sin 
embargo, existen dos cambios en el texto que modifican la disposición de los 
personajes y adaptan, con ello, un milagro mariano a un exemplum dirigido a la 
instrucción de un público nobiliario. El ejemplo aparece en el capítulo LXXXII: 
«Muestra cómo las mujeres de los reys deben haber tambien los bienes del alma 
como los del cuerpo». En primera instancia, Teófilo pretende en sus súplicas ro-
gar por el perdón de Dios, con la recuperación de la herética carta por gracia de la 
Virgen. Si bien este documento simboliza la perdición del alma, el papel de inter-
mediaria de la Virgen María se refuerza. En contrapartida, la narración refiere un 
diablo que se transforma en la figura del mago judío: Satanás es capaz de adquirir 
cualquier máscara, pues el propio texto nos dice que «el diablo en figura de judío 

31. Cit. por Silvana Vecchio, «La buena esposa», en Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 2.
La Edad Media, dir. C. Klapisch-Zuber, trads. M. A. Galmarinio, C. García Ohlrich, Madrid, 
Taurus, 1992, pp. 133-170, p. 144.
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presentósele delante [a Teófilo]» (líneas 7 y 8)32. De esta forma, el esquema se 
plantearía de un modo muy distinto al de las primeras versiones de la leyenda:

PARAÍSO INFIERNO
Principio Supremo Dios
Intermediaria  Virgen

  Teófilo Pecador
Judío/mago Intermediarios
Satanás Engañador

La primacía de la Virgen en esta exposición se explica por el contexto en el 
que se narra este ejemplo: la advertencia a los reyes de procurar la ayuda correcta 
y mantener la devoción mariana para la salvación. No obstante, el texto no solo 
elogia o enfatiza la potestad de María en el milagro, sino que mantiene la fina-
lidad primera de esta clase de textos: la instrucción de los príncipes y, en este 
ejemplo en particular, la cautela contra las trampas del Maligno, como se sugiere 
en las líneas finales de la narración: «é por engaño del diablo había caido en este 
pecado» (líneas 15 y 16). Asimismo, esta nueva jerarquía agrega una importante 
implicación que posiciona al texto en la categoría de exemplum: la transformación 
del diablo en la figura del judío hace posible la convergencia de los tres personajes 
en un mismo plano, Teófilo, el judío y el diablo como siervos del mundo material, 
ya aconsejados, ya consejeros: «Theofilo (…) demandó consejo sobrello á un judío 
é mago» (línea 3), «El judío entonces, aconsejado por el diablo» (línea 5). Este 
planteamiento sugiere que lo ocurrido en la historia de Teófilo puede acontecer 
en la vida cotidiana, toda vez que el ámbito divino se encuentra contrapuesto a las 
acciones realizadas por los hombres y el demonio en el mundo; aunado a esto, la 
asimilación de Satanás con el propio mago conjunta el rol de consiliario con el de 
embaucador y pretende advertir al lector sobre la mala elección de los consejeros. 

A manera de conclusión, podemos destacar lo siguiente: en el Milagro de 
Berceo, la pérdida de la sombra constata la carencia de alma y de vida, de ahí la 
palidez. Es apremiante la recuperación tanto de la vida mortal como espiritual, 
pues sus consecuencias son palpables y fatales. Sin alma no hay posibilidad de ser 
nada, se está en completo desamparo, a la deriva. Solamente la intercesión divina 
puede evitar la caída. En este caso, la acción soberana de la Virgen María es ca-
paz de producir milagros. Por otra parte, vemos que las modificaciones implican 

32. Castigos é documentos del rey don Sancho, en Biblioteca de autores españoles. Desde la formación del
lenguaje hasta nuestros días, ed. P. de Gayangos, Madrid, Ediciones Atlas, 1952, p. 215. 

Avatares y perspectivas.indb   513 29/7/19   17:43

www.ahlm.es



514 |   Carmen Elena Armijo

movimientos en el papel de los personajes masculinos, quienes son asistidos por 
los femeninos para poder salvarse, como es el caso de la de una mujer piadosa, 
que produce venturosos resultados si se acepta su guía, como sucede en la Prosi-
ficación de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Ellas también tienen grandes poderes 
de salvación y restauración del bien a través de su misericordia y fidelidad a Dios; 
en este sentido, su autoridad es indiscutible. 

Asimismo, partiendo del análisis de las versiones de Teófilo, observamos el 
proceso de adaptación de estos textos a los nuevos géneros de las letras medie-
vales −los milagros o los exempla−, a la vez que se perciben los mecanismos de 
innovación y pervivencia en el planteamiento del pacto con el diablo. La asocia-
ción con el mal, por parte del judío y el moro, se debe a un imaginario cristiano 
que empoderaba a la Iglesia. El cambio de foco y objetivo en estos textos se 
verifica principalmente en la adecuación de la jerarquía otorgada a cada uno de 
los personajes, de manera que una modificación en la narración implica el reaco-
modo de los roles de los actores en la historia. Como estos procedimientos están 
situados en el siglo de mayor devoción mariana, el núcleo de las transformaciones 
apunta generalmente al nuevo escalafón en el que será coronada la Madre de 
Dios, de suerte que al investir a la Virgen como reina, lo que en un momento fue 
hagiografía se convierte en narración de milagros. La presencia de María es cada 
vez más importante, no solo en los textos religiosos dedicados a Ella sino en los 
“espejos de príncipes”, donde el interés estriba en la educación de la nobleza y de 
los futuros gobernantes, y no tanto en la devoción mariana. De aquí el valor del 
Milagro de Teófilo como un momento en el que se reajustan las versiones y por 
tanto las concepciones sobre la relación entre el hombre, el diablo y la divinidad.

Figura 1: Miniatura de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio.
Códice Rico T-I-I del Escorial, fol. 5r (c. 1580).
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