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DE LA ESTROFA 657 DEL LIBRO DE ALEXANDRE A 
PROCESOS DE REFORMULACIÓN / REITERACIÓN DEL 

CALENDARIO ALEGÓRICO MEDIEVAL EN SIGLOS 
POSTERIORES. LA FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MOTIVOS DE LOS MESES

Sofía M. Carrizo Rueda 
Pontificia Universidad Católica Argentina 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina

En la segunda mitad del siglo pasado, las abstracciones ahistóricas del es-
tructuralismo y la postulación, por parte de la semiótica, de una absoluta arbi-
trariedad de todo signo cultural que alcanzaba hasta a los símbolos, parecieron 
arrumbar entre los criterios obsoletos, cualquier referencia al caudal de las ex-
periencias humanas como agente del nivel semántico y configurador de relatos. 
Pero en los años ’80, Cesare Segre, haciendo uso de la independencia crítica que 
siempre demostró en sus estudios de semiótica estructural, se basó en propuestas 
de Alexander Veselovsky1, a quien cita explícitamente, y las reformuló al describir 
los motivos:

De hecho representan la realización de «esquemas de representabilidad», en de-
finitiva de las formas con que el hombre, animal lingüístico por naturaleza, ha 
aprendido a traducir los hechos a palabras, la organización de los acontecimientos 

1. El etnólogo ruso utilizó la palabra «motivo» para designar a una unidad mínima de narración, 
señalando que, desde sus orígenes, este tipo de unidad «respondía a interrogantes que la natura-
leza ponía al hombre o bien, como una fórmula que fijaba impresiones particularmente vivas de-
ducidas de la realidad, que parecían importantes o se repetían (subrayado en el texto)». Alexander 
Veselovski, Poetica storica, Roma, edizioni e / o, 1981, p. 283.
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en organizaciones sintácticas, y a seleccionar de entre sus percepciones, las que 
son pertinentes al acontecimiento del que se están ocupando. Estos esquemas 
constituyen estereotipos de orden significativo. En su conjunto, constituyen la 
instrumentación semiótica a la que el escritor recurre en el acto de dar forma a 
sus invenciones2.

Es preciso atender, particularmente, a la aseveración, «seleccionar de entre 
sus percepciones las que son pertinentes al acontecimiento del que se están ocu-
pando», por revalidar para el autor de un acto discursivo, la facultad de reflexión 
sobre sus experiencias personales así como la capacidad de realizar elecciones 
entre ellas de forma consciente. Contrastan estos postulados con los de aquellos 
criterios semióticos para los cuales el autor tiene una muy lábil responsabili-
dad sobre su escritura porque ésta constituye un espacio donde se cruzan los 
condicionamientos de las pulsiones del inconsciente en lo personal, con los que 
derivan de las relaciones con las superestructuras del poder en el plano social3. 
Se trata de criterios cuya influencia todavía puede advertirse y el resultado han 
sido aquellos análisis abocados a rastrear en los textos las causas y los efectos de 
los dos supuestos determinismos, relegando todo aquello que pueda atribuirse en 
el proceso de construcción de un discurso. a interrogantes y opciones sobre las 
propias experiencias, conscientemente, asumidos por el sujeto.

En el presente trabajo, me ocuparé de un motivo tan frecuente en textos es-
critos e icónicos de la Edad Media como es la alegoría de los meses. Confío en 
que la comparación entre su funcionalidad en discursos de dicha época y en los 
de otras posteriores, aportará elementos para abordar estas cuestiones relativas a 
la participación de la experiencia en la constitución de ciertos motivos que pre-
sentan peculiares características. Dado que en el Coloquio celebrado en Catania, 
en 2016, examiné algunos aspectos de la reiterada presencia del motivo a lo largo 
del Libro de Alexandre, resumiré algunas conclusiones surgidas de aquel trabajo 
como plataforma para las propuestas que presentaré en esta ocasión4.

2. Cesare Segre, Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica, 1985, pp. 111-112. Se-
gre sintetiza en una nota, otros significados y funciones atribuidos a los motivos por distintas
corrientes. Ibid, p. 112, n. 23. 

3. Véase un amplio desarrollo de los fundamentos de esta postura, en el marco de una teoría general
del desorden simbólico y el lenguaje, en Julia Kristeva, Semiotiké, Madrid, Fundamentos, 1981.

4. Sofía M. Carrizo Rueda, «Propuestas acerca de un estudio comparatístico del espacio en re-
lación con procesos de vigencia de motivos medievales», en Literatura Medieval (Hispánica):
nuevos enfoques metodológicos y críticos, coords. G. Lalomia, D. Santonocito, San Millán de la
Cogolla, Cilengua, 2018, pp. 155-166.
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Las relaciones de los meses con tareas agrícolas y otros hechos inseparables 
de la existencia medieval como la partida a la guerra representaban, mediante la 
alegoría de las estaciones, tanto el inevitable fluir del tiempo como su experiencia 
directa. Ésta se caracterizaba por atravesar los cuerpos: desde los duros trabajos 
necesarios para mantener a una sociedad agraria hasta la preparación para accio-
nes militares defensivas y ofensivas, desde los crudos padecimientos invernales 
hasta el jubiloso renacer de las fuerzas vitales en primavera, sin olvidar aspectos 
tan primarios como la comida y la bebida que proporcionaba cada etapa del año. 
Los seres humanos y la naturaleza interaccionaban, de este modo, más allá de 
los estamentos porque nada menos que para sobrevivir, todos debían conocer el 
momento de la siembra y la cosecha o qué alimentos estaban disponibles en las 
distintas épocas o cuándo prepararse para enfrentar al invierno o a los enemigos 
de carne y hueso. En el Alexandre, el motivo es desarrollado por fragmentos de 
desiguales dimensiones. Pero el análisis tanto del que ocupa una sola estrofa en 
el escudo de Aquiles (657)5 como del más extenso en la tienda del héroe (2554-
2566), revela que la alegoría no constituye un elemento decorativo aislado sino 
que forma parte, a su vez, de descripciones que revisten características cosmoló-
gicas. En el escudo, por ejemplo, es introducida después de las referencias a los 
cuatro elementos, los principios fundamentales que, según la filosofía natural 
antigua, entraban en la composición de los cuerpos. Y en cuanto a la tienda, se 
encuentra en las estrofas siguientes al relato del Génesis sobre los orígenes tanto 
de la vida humana como del mal en el mundo. Puede decirse que, en consecuen-
cia, la alegoría ocupa un lugar similar en ambas descripciones porque desarro-
lla un segundo segmento que, luego de la exposición de aquellos aspectos de la 
Creación considerados invariables, tanto materiales -los cuatro elementos-, como 
espirituales -las enseñanzas del Génesis-, pasa a referir los cambios que influyen 
en la existencia de las criaturas como resultado de la movilidad temporal. Paul 
Zumthor advierte que en la sociedad medieval, «el tiempo se concebía, en primer 
lugar y de manera espontánea, de forma espacial»6. Y así, los recursos de la écfra-
sis incluyen el flujo del tiempo, a través del escudo y la tienda, en ese espacio que 
constituye un cosmos cristianizado. 

Pero además de estos fragmentos orgánicos en los que se conjugan creencias 
religiosas, reflexiones filosóficas y descripciones de la vida terrenal que atraviesan 

5.  «Estava don Ivierno con vientos e geladas, / el Verano con flores e dulçes mañanadas, / Estiv’con 
granados soles+ e miesses espigadas, / Atumno vendimiando e faziendo pomadas». Utilizo la
siguiente edición: Libro de Alexandre, ed. J. Casas Rigall, Madrid, Castalia, 2007. 

6. Paul Zumthor, La letra y la voz. De la “literatura” medieval, Madrid, Cátedra, 1989, p. 231. 
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los cuerpos de las criaturas, aparecen otras brevísimas alusiones a la alegoría de 
los meses, como el esplendor primaveral que introduce la batalla con Darío (1338 
a-b), una escena del sepulcro de éste que también evoca la primavera a través de
las danzas mayas (1792d) y dos situaciones referidas a acciones de Alexandre que
revisten, a mi juicio, particular interés porque muestran al héroe experimentando
en su cuerpo, como cualquier otro hombre, los efectos de las estaciones. Se trata
del momento dramático en que la insoportable canícula de julio -«¡querié de
calentura morir toda la gent!» (882b)- , lo empuja a un baño casi letal en el río
Cigno (881-886) y cuando el despertar del erotismo primaveral –«Tiempo dulçe
e sabroso+ por bastir casamientos»–, lo lleva a desposar a Rosanna (1950-1957).
El tiempo espacializado mediante la imagen del cosmos cristiano se personaliza, 
así, a través de alternativas vitales que se manifiestan afectando a toda criatura
humana. 

Dejaremos esta introducción para abordar el análisis que constituye el propó-
sito de las siguientes páginas. Comenzaremos por el Libro de Buen Amor, el texto 
de la literatura española medieval que amplifica, en más de un sentido, los frag-
mentos dedicados a la alegoría de los meses en el Libro de Alexandre. En primer 
lugar, la que describe Juan Ruiz (1270-1300)7 contiene casi el doble de labores 
agrarias que el más extenso fragmento del texto anterior, incluyendo algunas me-
nores como la recolección de cerezas en julio, alegorizada con una feliz expresión 
de sugestiva plasticidad: «traié las manos tintas de la mucha çereza » (1291d). En 
segundo término, hay que señalar que los efectos corporales y emocionales –como 
los citados respecto al calor de julio y al erotismo primaveral–, que aparecen en 
el Alexandre muy pocas veces y fuera de los fragmentos alegóricos, en el LBA son 
incorporados con frecuencia a la alegorización de cada mes. Así, por ejemplo, en 
mayo, «a los moços medrosos ya los espanta el trueno» (1286d); en junio, «la calor 
del estío doler fázel la tiesta» (1289b); a julio, «agraz nuevo comiendo embargóle 
la boz» (1290d) –otra feliz alegorización que recurre al sentido del gusto para re-
ferirse a las uvas sin madurar–; o diciembre, «con el frío a las vezes en las sus uñas 
besa» (1274d). En este proceso de amplificación, reviste particular interés por su 
dimensión cualitativa, la descripción de las costumbres porque va más allá de los 
alimentos, la bebida, las vestimentas y las habituales referencias en primavera a la 
guerra y los cortejos amatorios, para empinarse hasta las formas de transmisión 
de la cultura de la comunidad cuando en invierno, «las viejas tras el fuego ya di-
zen sus pastrañas» (1273d). La presencia de la cultura oral y su interacción con la 

7. Utilizo la siguiente edición: Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, ed. A. Blecua, 
Madrid, Cátedra, 2006. 
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escrita son aspectos que considero fundamentales en la constitución del discurso 
del LBA y que he examinado desde distintas perspectivas8. En el caso de este 
verso, estimo que la alegoría de los meses descorre una cortina sobre hábitos que 
conservaban y conservaron vivas durante mucho tiempo, las tradiciones orales de 
aquellas sociedades. Además, pone el foco en las voces encargadas de su trans-
misión que son las de las mujeres -en este caso, las de más edad-. Oralidad, voces 
femeninas y el ámbito hogareño representado por el fuego aparecen conjugados 
en esta referencia al mes de noviembre como testimonio de un modo de circu-
lación de una herencia cultural que influyó en toda la literatura del medioevo y, 
particularmente, en el Libro de Buen Amor9.  

Esta diversificada y significativa amplificación de la descripción alegórica en 
la obra de Juan Ruiz se corresponde con un aumento de las alusiones a los ciclos 
temporales y su estrecha relación con la vida humana a lo largo de la biografía del 
Arcipreste doñeador (951b; 954a; 950-1042; 1210a; 1618a), y llega a introducirse 
en algunos fragmentos como la Cantiga de los clérigos de Talavera (1690a) o el 
«Enxiemplo del hortolano y la culebra» (1348-1353), que se muestra más atento 
a la descripción de los efectos del frío que su fuente latina. En cuanto a la cris-
tianización del ciclo cósmico anual, en el LBA está presente, pero no proviene de 
su inclusión en una écfrasis que lo integre con historias bíblicas, como acontece 
en el Alexandre con la torre de Babel en el escudo de Aquiles y el Génesis en la 
tienda del héroe. De hecho, la alegoría de los meses es el único motivo que de-
cora la tienda del Amor. Pero otras menciones concretas de meses y días aluden 
a menudo al calendario cristiano, de modo que el flujo temporal, a lo largo del 
Libro, se identifica tanto con febrero o abril como con el día de San Meder (951) 
o de San Marcos (1321) y, por supuesto, particularmente, con Cuaresma y Pascua
(1067-1209). Los mitos arcaicos sobre la recurrencia anual de las épocas de esca-
sez y fertilidad que están en los orígenes de la cultura y se cristianizaron por me-
dio de la Cuaresma y el tiempo Pascual, también están presentes en el LBA. La

8. Me he ocupado de construcciones formales y tradiciones temáticas propias de la oralidad que
cruzan el discurso del LBA y de su interacción con la cultura escrita. En: Sofía M. Carrizo Rue-
da, «La descripción narrativizada, el debate por enxiemplos y la estructura reiterativa en el LBA.
Cruces de la oralidad con la cultura escrita y el episodio de D. Garoza», en Estudios de Literatura 
Medieval. Veinticinco años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM), eds. A.
Martínez Pérez, A. Baquero Escudero, Murcia, Universidad de Murcia, 2012, pp. 29-41.

9. He analizado el formato del debate de Da. Garoza y Trotaconventos por constituir una herencia 
de la cultura oral. Y puede comprobarse que ambas mujeres demuestran conocer un florilegio
común de carácter sapiencial, aunque lo despliegan desde posiciones opuestas, de acuerdo con
las intenciones de cada una. Ibid, pp. 37-42. 
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alternancia alimentaria impuesta por la naturaleza aflora en algunos versos como 
cuando Da. Cuaresma decide no enfrentar por segunda vez a D. Carnal y la voz 
narradora recuerda que no se consume pescado en verano10. Asimismo, se refiere 
a la escasez de carne en invierno, cuando regresa Carnal11. Pero, evidentemente, 
el momento de más intensidad del episodio es cuando se conjuga el renacer de la 
fertilidad primaveral con la conmemoración de la Resurrección de Cristo, doble 
celebración, natural y espiritual, de la vuelta a la vida12. 

Como conclusión respecto a la funcionalidad en el LBA, de los ciclos esta-
cionales y su relación tanto con la vida en la tierra como un cosmos trascenden-
te, concebido desde el dogma cristiano, considero que la mayor riqueza para el 
análisis se encuentra en los dos episodios encadenados, la Batalla de Carnal y 
Cuaresma y la bienvenida a D. Amor. Coinciden en ambos los dos elementos 
que puntualizan en la obra el devenir temporal: ciclos estacionales y calenda-
rio cristiano. Coincidencia que se resuelve en integración de tradiciones arcaicas 
sobre los cambios de la naturaleza y la dimensión espiritual de las enseñanzas 
evangélicas Se representa, así, un drama cósmico que se reitera periódica y regu-
larmente, como lo recuerda la estrofa 1618, donde se reproducen las andanzas de 
los diablos de marzo en la alegoría (1282-1283)13. Por eso, no me parece casual 
que la tienda erigida por D. Amor ostente como único motivo decorativo la ale-
goría de los meses porque, a mi juicio, estaría operando como una revelación de 
los aspectos naturales que pautan para los seres humanos el movimiento cíclico 
cuyo momento central es dicho drama cósmico. 

Existen otras diferencias entre el Libro de Alexandre y el de Juan Ruiz respecto 
al tema que estamos tratando14. Sin embargo, puede comprobarse que no afectan 
la concepción rectora de un tiempo espacializado que las criaturas sienten fluir a 
través de experiencias corporales y emocionales, y que describe los ciclos de un 
cosmos ordenado por Dios. También, es preciso subrayar que la reiteración no 

10. «Lo ál es ya verano e non venían del mar / los pescados a ella para la ayudar» (1204 ab).
11. «Cobra quanto á perdido en los pasados meses» (1224d). 
12. «Día era muy Santo de la Pascua Mayor; / el sol salía muy claro e de noble color; / los omes e

las aves e toda noble flor / todos van a resçebir cantando al Amor» (1225). 
13. Me he ocupado de la cronología cíclica de la obra de Juan Ruiz en: Sofía M. Carrizo Rueda,

«Una relectura de la tríada “tiempo-muerte-fiesta” en el LBA» en Studia in Honorem Germán
Orduna, eds. L. Funes, J. L. Moure, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2001, pp. 164-
168.

14. Otra diferencia respecto al Alexandre es la presentación de la alegoría en el LBA dentro del
marco de un acertijo sobre las cuatro estaciones (1300).
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implica un «eterno retorno» ya que todo culminará en el anunciado fin de los 
tiempos, como se declara en ambos textos15. 

En la segunda parte de esta exposición, pasaremos a la anunciada compa-
ración de textos medievales con los de épocas posteriores y tomaremos como 
punto de partida, la Silva de varia lección de Pero Mexía (1540), una de las tres 
obras que dedicó a recolectar anécdotas históricas, conocimientos científicos y 
curiosidades, tanto de la antigüedad como de su entorno contemporáneo. En 
este conjunto que ha sido adscripto al género de las «misceláneas» -aunque la 
denominación no era usada en la época de Mexía16-, en el capítulo XVII de la 
cuarta parte se refiere a: «Como se pintaban antiguamente, y oy también los doze 
meses del año, y las significaciones, y misterios de las tales pinturas, y asimismo la 
del año». El fragmento es muy breve y, tal como anuncia el epígrafe, solo se trata 
de la descripción de una representación plástica, con explicaciones muy sencillas 
sobre el significado de las figuras17. Dice, por ejemplo, «Y el mes de Noviembre 
también se pinta conforme al tiempo de entonces, y es un hombre labrador que 
está cogiendo y derribando bellotas de una encina porque en ese tiempo se ceban 
y engordan los cerdos con ese fruto.» Solo describe una tarea agrícola para cada 
mes e incluye algunas pocas observaciones sobre la vida en general, como que en 
enero es necesario comer y beber más para combatir el frío o que en mayo «los 
hombres y otros animales se incitan, y mueven a fiesta, y placeres, y a producir y 
procrear.» No hay ninguna referencia que se pueda relacionar con un concierto 
cósmico, del tipo de las que hemos señalado en los textos anteriores y solo apa-
rece una mención de la serpiente con la cola metida en la boca «con que daban 
a entender el año los antiguos (…) porque el fin, y cabo del año se junta con el 
principio del mismo».

Podría ocurrir que se interpretaran las diferencias de este tratamiento de la 
alegoría con el que presentan las dos obras anteriores, desde la óptica de un giro 
de 180° que, supuestamente, habría transformado al Renacimiento en una épo-
ca absolutamente antropocéntrica. No es este el lugar para analizar los errores 
de este planteo radical que no contempla la complejidad y. el avance no lineal 
de los grandes procesos históricos. Lo que sí resulta preciso destacar es que las 
diferencias señaladas provienen del género elegido por el autor. El tiempo no se 
manifiesta aquí a través de un espacio que forma parte de los contenidos narrados 

15. Alexandre (2675); LBA (1605cd). 
16. La primera aparición de la palabra en el título de una obra impresa fue en la Primera Parte de la 

miscelánea austral de Diego Dávalos y Figueroa, Lima 1602-1603. 
17. Pedro Mexía, Silva de varia lección, ed. I. Lerner, Madrid, Castalia, 2003. 
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por una historia, sino que son las características del género al que pertenece el 
texto las que determinan la configuración espacial. Como bien lo declara el títu-
lo, se trata de una «silva» o «selva», designación del género, acerca de la que dice 
Mercedes Alcalá Galán:

El uso del tópico del jardín en el que crecen diversas flores como sinónimo de 
obra de carácter misceláneo indica la voluntad de amenidad y cierta libertad de 
composición. (…). El jardín –silva, vergel o floresta– (…) denota la idea de un 
espacio amplio y plural en el que es posible mirar en distintas direcciones encon-
trando siempre variedad y sorpresa. (…) Las misceláneas conforman un género 
que podría llamarse divulgatio18.

La variedad, lo sorprendente y la voluntad de divulgación son criterios que 
repite desde el primer momento el propio autor. Y, en el caso de la alegoría de 
los meses, aclara que su propósito es explicarlo en castellano «porque no sé yo de 
ninguno, que de todos lo á ya escrito en nuestra lengua.» Y concluye declarando: 
«yo quiero tomar este poco de trabajo porque los que ven las pinturas de los me-
ses, entiendan la razón de ello». Es evidente que su conocimiento de la alegoría se 
limitaba a las representaciones plásticas, donde predominaban de modo casi ab-
soluto las tareas agrícolas, con el intervalo de las fiestas mayas como en este caso, 
o la partida a la guerra en otros, mientras las sensaciones y reacciones humanas,
por razones propias de la constitución del soporte discursivo, eran patrimonio de
los textos escritos que, según se deduce de sus declaraciones, Mexía no conocía.
Los propósitos del género, por lo tanto, insertan la descripción de una represen-
tación plástica de la alegoría dentro de un espacio textual que buscaba reflejar la
«variedad y sorpresa» inagotables que constituía el espectáculo del mundo para
los humanistas y que era fuente de atracción para los lectores. 

Este recorrido nos llevará ahora no solo a otro siglo sino también a otro 
continente porque el próximo texto que examinaremos fue escrito en América, 
a principios del s. xvii. Resumiré aquí sus características que he tratado en otras 
oportunidades19. Se trata del calendario que aparece en la Primer Nueva Coróni-
ca y Buen Gobierno de Felipe Huamán Poma de Ayala, el cronista que se decía 

18. Mercedes Alcalá Galán, «Las misceláneas españolas del siglo xvi y su entorno cultural», DI-
CENDA. Cuadernos de filología hispánica, 14, (1996), p. 12. 

19. Sofía M. Carrizo Rueda, «Meses, hombres y naturaleza. La investigación de la herencia medie-
val en las crónicas americanas y la actual polémica sobre Huamán Poma», en Actas del IX Con-
greso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. C. Parrilla, M. Pampín, 
Universidade da Coruña, Toxosoutos, 2005, II, pp. 79-88. 
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descendiente de los Incas y que alrededor de 1613, escribió un extenso memorial 
en forma de carta a Felipe III contra los abusos del sistema colonial en Perú. La 
crónica registra, minuciosamente, la vida de la sociedad virreinal y el medio en 
el que se desarrollaba, aportando entre sus testimonios, un fragmento con las 
características de los meses20. La comparación con los calendarios medievales 
muestra la persistencia de un marco constituido por la historia sagrada del cris-
tianismo –aquí, mediante el santoral–. Y puede apreciarse que el fluir del tiempo 
continúa manifestándose corporalizado a través de los ritmos estacionales y sus 
consecuencias directas en la vida de todas las criaturas. Pero son las grandes dife-
rencias respecto al espacio representado las que marcan la mayor distancia. Ya no 
se trata de una alegoría sino de la pormenorizada descripción de un sitio concreto 
y en condiciones determinadas: las tierras peruanas bajo el régimen virreinal. Y 
el interés por los ciclos temporales que revela el autor, está relacionado con el 
potencial de cada uno para incrementar la productividad y el comercio, nortes de 
la Edad Moderna que constituyen un aspecto importante de la utopía de «buen 
gobierno» que presenta al monarca. 

El interés del último ejemplo radica, a mi juicio, en que constituye lo que pue-
de llamarse un caso de «enmascaramiento». Se trata del Calendario de la Revolu-
ción francesa, utilizado entre 1792 y 1806. Era una adaptación al sistema decimal 
que eliminaba toda referencia o connotación religiosa e intentaba participar del 
carácter fundacional de la nueva sociedad que se anunciaba. Sin embargo, puede 
comprobarse que la construcción de este espacio guiado por principios del racio-
nalismo y el naturalismo propios de la ilustración, lo «revolucionario» resultó casi 
una recuperación de viejos motivos simbólicos. El inicio se fijó en el mes de la 
vendimia y los nombres de los meses aluden a otros aspectos del ciclo agrario o 
a las características del clima, como tantos discursos escritos o icónicos del Me-
dievo: Vendimiario (del latín vindemia, ‘vendimia’) (septiembre); Brumario (del 
francés brume, ‘bruma’); Frimario (del francés frimes, ‘escarcha’); Nivoso (del latín 
nivosus, ‘nevado’); Pluvioso (del latín pluviosus, ‘lluvioso’); Ventoso (del latín vento-
sus, ‘ventoso’); Germinal (del latín germen, ‘semilla’); Floreal (del latín flos, ‘flor’); 
Pradial (del francés prairie, ‘pradera’); Mesidor (Messidor) (del latín messis, ‘cose-
cha’); Termidor (del griego thermos, ‘calor’); Fructidor (del latín fructus, ‘fruta’).

Luego de este recorrido por diferentes épocas y lugares parece necesario revi-
sitar los criterios de Veselovsky, citados al principio, respecto a los orígenes de los 
motivos (cf. nota 1). El etnólogo ruso señalaba «interrogantes que la naturaleza 

20. Guamán Poma de Ayala, Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, ed. F. Peace, México, Fondo
de Cultura Económica, 1993, 908-932. 
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ponía al hombre» o «impresiones particularmente vivas deducidas de la realidad, que 
parecían importantes o se repetían (subrayado en el texto)». Estos «interrogan-
tes», «impresiones» y «repeticiones» son conceptos que semejan inseparables de 
las referencias a los ciclos temporales que hemos revisado y, así, podría decirse 
que confirman ciertas experiencias concretas en los orígenes de los motivos que 
fueron asimilando las alegorías de los meses y sus derivaciones. Pero es preciso, 
además, completar tales criterios con las también citadas reformulaciones de Se-
gre (cf. p. 1) cuando señala, «estos esquemas constituyen estereotipos de orden 
significativo». Y respecto al «estereotipo», puntualiza Bertrand Westphal que «es 
esencialmente un factor de consenso que apunta a la monosemia, llamando al 
establecimiento de un vínculo de conformidad entre una sociedad y una expre-
sión cultural simplificada (2015, 55)»21. Considero que las propuestas de ambos 
teóricos del discurso confluyen en una ajustada descripción de las características 
y las funciones de los motivos que estamos revisando, en cuanto estereotipos que 
constituyen, en este caso, una serie de estilizaciones que dejan afuera, por ejem-
plo, las variaciones propias de sequías, inundaciones, pestes o las tierras arrasadas 
por el fuego o la guerra. El mundo de los motivos del calendario se desarrolla 
siempre de modo regular y previsible. Pero ésta «idealización» no llega a apartarlo 
de las experiencias primigenias. Éstas son consideradas una suerte de «normali-
dad» que los hechos como los mencionados no llegan a desmentir porque quedan 
acotados a «accidentes». Los motivos que hemos examinado no son, por lo tanto, 
puramente arbitrarios y convencionales ni reaparecen a lo largo del tiempo por 
la simple reproducción de «clichés». Pero tampoco tienen nada que ver con «em-
pirismo» o «realismo». Considero que se trata de formas estilizadas de transmisión 
de tradiciones que reciben, en parte y cada tanto, el abono de experiencias que tornan a 
repetirse y tienden a reanimar, en consecuencia, su eficacia comunicativa22. Esta per-
sistencia de ciertos esquemas de representación, merced a la repetición de deter-
minadas experiencias, parece estar avalada desde la perspectiva de la historia de 
la cultura. Si tomamos como referencia los textos revisados, desde la única estrofa 
que introduce la alegoría de los meses en el escudo de Aquiles hasta el calendario 

21. Bertrand Westphal, «Aportes para un enfoque geocrítico de los textos», en Espacios, imágenes y
vectores. Desafíos actuales de las literaturas comparadas, eds. M. García et al., Buenos Aires, Uni-
versidad Católica Argentina - Miño y Dávila, 2015, p. 55.

22. Juan Manuel Cacho Blecua señala: «Se trata de una antigua tradición que se ha perpetuado a
través de los siglos y que los artistas han enriquecido y rejuvenecido sin cesar por observación 
de la realidad circundante (subrayado mío)». En su «La tienda en el Libro de Alexandre», en La 
lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X, eds. F. Carmona, F. Flores, Murcia, Universidad de
Murcia 1985, p. 124. 
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revolucionario que intentó romper con el tradicional, entiendo que, más allá de 
las distintas funciones de cada caso y de sus grandes variaciones en la extensión, 
puede identificarse en todos una «unidad mínima» que es la interrelación cíclica de 
meses, naturaleza y vida humana. Esta unidad irreductible generaría cada motivo 
que, entre experiencias, repeticiones, elecciones, estilización e instrumentación 
comunicativa se habría continuado semantizando de maneras varias para atrave-
sar muy diferentes discursos. 

La crónica americana y el calendario francés dan muestras de la extraordina-
ria elasticidad de aquellos motivos que, como el de los ciclos anuales, poseen una 
singular capacidad para transformarse y migrar desde el Siglo de Augusto -por 
lo menos- hasta aparecer como partícipes en las utopías de nuevas sociedades 
que buscaban, precisamente, diferenciarse de las que habían transmitido aquellos 
motivos durante mucho más de un milenio23.

23. En El calendario medieval hispano (Siglos xi-xiv), Salamanca, Junta de Castilla y León, 1996,
Manuel A. Castiñeiras expone un extenso panorama de la tradición de los motivos que repre-
sentan a los meses. Hay que advertir que se trata de un trabajo particularmente interesado en
obras de carácter plástico y que, si bien aporta referencias a textos escritos que se remontan hasta 
Homero, es escaso y de carácter muy general el tratamiento del Alexandre y el Buen Amor, con
lagunas sobre el tema investigado en la bibliografía de ambas obras. Hay, asimismo, algunos
errores históricos como hablar de “festín navideño” en el Medioevo, cuando la celebración de
la Navidad en esos siglos era solo de carácter litúrgico y el festejo alrededor de una mesa es
muy posterior. Continúo considerando de utilidad para un itinerario histórico de la alegoría
de los meses, las referencias de este estudio clásico: Félix Lecoy, Recherches sur le “Libro de Buen
Amor” de Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita, con suplemento por A. D. Deyermond, Farnborough, 
Gregg International, 19742, pp. 274-280. Es recomendable, también,  Juan Coira Pociña, «Ver, 
concebir y expresar el paso del tiempo. El calendario medieval y el refranero», Medievalismo, 23, 
(2013), pp. 117-155.
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