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EL CERDO: UN MOTIVO CURIOSO EN EL POEMA DE 
ALFONSO ONCENO

Michael McGlynn /孟克禮
National Taiwan University / 國立台灣大學

Introducción

En el Poema de Alfonso Onceno, Rodrigo Yáñez retrata a Abomelique, el infan-
te benimerín, corriendo las marismas robando, entre otro ganado, puercos. Sa-
biendo que las religiones semíticas prohíben el consumo de carne porcina, surge 
la pregunta de por qué el autor cristiano retrata a un musulmán así. Para contes-
tar a dicha pregunta, es necesario entender que el motivo «correr el campo» (el 
robo de ganado) es tanto ecológico como cultural y que la capacidad biogénica de 
las marismas donde sucede el robo forma parte del significado del texto literario. 

En el texto «puerco» y otras palabras afines aparecen diecinueve veces con tres 
acepciones que comprenden lo literal y lo metafórico (véase estrofas 96, 508, 744, 
763, 1135, 1244, 1245, 1649, 1819, 1820, 1824 (dos veces), 1828-1831, 1833, 
1837, 1841)1. Así, «puerco» adquiere connotaciones derivadas de las actividades 
económicas, ya que la industria porcina ha servido de apoyo fundamental a la 
economía y gastronomía españolas desde antes de la Edad Media. Asimismo, la 
carne porcina formó parte de la industria militar durante la Reconquista, apor-
tando abasto cárnico a la soldadesca merced a los campamentos en la retaguar-
dia dedicados a la crianza porcina. De este modo, el cerdo ibérico se convierte 
en símbolo cultural en España y el rey Alfonso XI, de acuerdo con la poética 

1. Utilizo la edición de Juan Victorio para toda las citas al poema: Rodrigo Yáñez, Poema de Alfonso 
Onceno, ed. J. Victorio, Madrid, Cátedra, 1991.

Avatares y perspectivas.indb   609 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



610 |   Michael McGlynn

cantaresca en el poema en cuestión, se transforma en león carnicero mientras que 
sus enemigos en su presa.

En el presente artículo explicaremos el robo de ganado porcino como práctica 
y como mímesis (representación literaria) en el Poema de Alfonso Onceno. Nuestra 
aproximación al tema parte de un método eco-crítico2.

Los protagonistas invisibles

¿Por qué roban puercos los musulmanes? La respuesta simple es: porque robar 
ganado era una de las tres formas en las que se hacía la guerra: algara (incursión 
rápida), lid campal, cerco de ciudades o fortalezas. Las incursiones en busca de 
botín (en castellano “cabalgadas”) debilitan al enemigo por quitarle su comida.

Pero esta respuesta es insuficiente por dos razones, una literaria y una eco-
lógica-económica. La razón literaria es que el autor del PAO crea un bestiario 
tanto figurativo como literal en el poema, así que “puerco” conlleva significados 
que hacen resonar una red de alusiones. El significado de «robaron puercos» en la 
estrofa 763 no es solamente local. La razón ecológica-económica es que la indus-
tria del cerdo era y es parte importante de la economía, inclusive la de tipo militar 
de la época. Y el poeta reconoce la importancia del cerdo en varias maneras. El 
poema mismo es un himno a la Reconquista militar3.

2. El eco-criticismo, un acercamiento más usado entre los medievalistas anglo-hablantes que los
hispano-hablantes, se enfoca en la representación y significado del medio ambiente en los textos 
literarios y en la deconstrucción de las presuposiciones ideológicas de los conceptos comunes y
esenciales como, por ejemplo, «animal» o «naturaleza». Muchos eco-críticos tienen una política
de conservacionismo y activismo, y sus escritos tienen fines políticos. Este compromiso político
parece imposibilitar un acercamiento científico (objetivo) al texto literario. Por eso, yo utilizo
solo una idea eco-crítica: que el significado del texto literario depende en parte de su medio
material, inclusive el medio ambiente. Entre los medievalistas españoles con interés en el medio 
ambiente, figuran los que se dedican a la arqueología del paisaje.

3. Janín también opina que el sentido del poema es apoyar la Reconquista, cfr. Erica Janín, «Al-
fonso XI, el león carnicero: ejemplaridad y reconquista en el Poema de Alfonso Onceno y la Gran 
Conquista de Alfonso XI», Medievalia, XLIV (2010), pp. 19-29, especialmente p. 24. Y el fin
ideológico del poema es más que la imaginación del poeta. Tras la victoria de Salado, en que
Alfonso para la ola invasora de magrebíes (los benemerines), el Papa Benedicto XII le cede al
rey castellano la predicación de la cruzada, oficialmente convirtiendo la Reconquista en guerra
santa; cfr. Enrique Rodríguez-Picavea, «Diplomacia, propaganda y guerra santa en el s. xiv: 
la embajada castellana a Aviñón y la elaboración del discurso ideológico», Anuario de Estudios
Medievales, 40.2 (2010), pp. 765-789, especialmente p. 769. Más, el poema amplifica y exagera
la política yihadista de Alfonso XI (cfr. Rodríguez-Picavea, «Diplomacia, propaganda…», art.
cit., p. 783) evidente en el título que el embajador al Papa Juan Martínez le da a Alfonso en el
poema: «de la santa fe adalid» (p. 367, v. 1904b). Sin enredarnos en la ironía de liderar el cristia-
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Los cerdos y los rumiantes son protagonistas invisibles en las guerras españo-
las de Reconquista ibérica y Conquista americana. Los cerdos en especial, dada 
su fácil adaptación a diferentes medios ambientes y sus pocas exigencias en su 
cría, servían de abasto cárnico primario para las tropas castellanas. El cerdo se 
conoce por su corto ciclo de reproducción y su alto índice de transformación de 
alimento en carne4. La alimentación es tan importante como las armas ya que un 
ejército sin fuerzas no conquista nada. Y la grasa porcina tenía múltiples usos de 
gran importancia entre los que destacan las grasas para la cocina, el jabón y las 
velas, por citar los más evidentes5.

Tanto las invasiones de las tribus germánicas en el imperio romano como la 
Reconquista ibérica se lograban a base no solo de proezas militares sino también 
de colonización agrícola. La cría del cerdo para provisionar la soldadesca es una 
adaptación cultural que involucra conquista y colonización a nivel de suelo, un 
arraigue con consecuencias por lo menos tan profundas como el cambio de len-
gua o religión. Otra prueba del éxito de la conquista agro-cultural es que, en la 
Conquista de las Américas, cada hueste española iba acompañada por una gran 
explotación porcina, que era la base de la alimentación6. El protagonismo del 
cerdo en las sucesivas conquistas culturales y territoriales de los castellanos queda 
invisible por la doble vertiente de la cara del cerdo en las culturas occidentales. La 
ferocidad del jabalí, expuesta en los yelmos germánicos, cede paso a la condena 
del cerdo como animal inmundo por las culturas semíticas que ocupan la base 
de las culturas europeas hasta hoy en día7. Mientras que los textos cronísticos y 

nismo en su guerra contra el islam bajo un título árabe, la frase evidencia el entendimiento del 
autor y, aparentemente, de Alfonso y su corte, que la labor más importante de Alfonso es la de 
la cruzada.

4. Armando Fallola - Emilio Osorio, «El cerdo ibérico: La calidad del cerdo extensivo», Agricul-
tura: Revista agropecuaria, DCCXIV (1992), pp. 48-52, p. 48.

5. Justo L. del Río Moreno, «El cerdo. Historia de un elemento esencial de la cultura castellana
en la conquista y colonización de América (siglo xvi)», Estudios Americanos, LIII, 1 (1996), pp. 
13-23, pp. 22-23.

6. Del Río Moreno, «El cerdo...», art. cit., pp. 2-4.
7. Hay muchas instancias del jabalí en las artes literarias y plásticas de las gentes germánicas. En-

tre las más conocidas figura el yelmo «adornado con la imagen de un puerco» (I.1453: «besette
swinlicum») del héroe titular de Beowulf. Beowulf, ed. Kevin Kiernan. Enlace: <http://ebeowulf.
uky.edu/ebeo4.0/CD/main.html> [fecha consulta: 1/9/2017]. También figura la conocidísima
descripción de los Aestii por Tácito, que «adoran la madre de los dioses y llevan como insignia
de este culto la forma de un jabalí» («matrem deum venerantur. insigne superstitionis formas
aproprum gestant») (Tacitus, Dialogus. Agricola. Germania, ed. W. Peterson, New York, Macmi-
llan, 1914, p. 45).
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literarios ensalzan el botín caballar y vacuno de los almogávares y maestres me-
dievales, el botín porcino queda casi sin mención. 

El cerdo ibérico, la supuesta raza autóctona peninsular de Sus scrofus, ocupa 
un lugar importante en la cultura española desde tiempos remotos. Hasta hoy 
en día, se hace marketing de la carne porcina como «nuestra carne blanca», una 
instancia de orgullo nacional combinado con preferencias zootecnológicas y una 
reacción a los estudios que asocian el consumo de carne roja con varias formas 
de cáncer8. Los pueblos germánicos utilizaban el cerdo, como se desprende de 
las fuentes medievales, el Forum Judicium incluido, que legisla casos de puercos 
paciendo en bosques ajenos (VIII.5)9. Tan vital es la ganadería porcina que las 
leyes visigodas protegen no solo al dueño de bosques (cuyo fruto se consume por 
los cerdos) sino también a los dueños de los cerdos. El castigo máximo al que no 
compensa el dueño del bosque no sobrepasa la menor parte de la piara. O sea, tan 
estrecha es la simbiosis de hombre y cerdo que no se puede violar debilitando ni 
la piara ni al porquero.

Los estudios más actualizados del origen de la simbiosis entre hombre y cerdo 
sugieren que en Europa el cerdo doméstico (Sus scrofus domestica) resulta de un 
cruce genético entre cerdos domésticos importados desde el medio oriente y el 
jabalí local10. El aprovechamiento del cerdo como aprovisionamiento de carne, 
cuero, grasa, pelo, entre otros productos, fue de carácter individual y familiar 
hasta la modernidad11. 

La mera idea de raza autóctona sugiere la intervención de conceptos cultura-
les. Laguna Sanz escribe:

El cerdo ibérico es el representante de una población porcina autóctona, descen-
diente de un tronco ancestral prehistórico originando en la Península Ibérica, que 
se ha manifestado en diversas agrupaciones diferenciadas por las características de 
la capa. Su localización geográfica acredita una singular asociación de interacción 

8. Véase la propaganda de InterPorc. Enlaces: <https://www.youtube.com/
watch?v=vjReEvFydQQ>; <https://www.elespectador.com/opinion/cerdo-la-otra-carne-blan-
ca-columna-203384> [fecha consulta: 1/6/2017].

9. Leges Visigothorum (Monumenta Germaniae Historica), ed. Karl Zeumer, Leipzig, 1902.
10. Greger Larson - Umberto Albarella - Keith Dobney et al., «Ancient DNA, pig domestication, 

and the spread of the Neolithic into Europe», PNAS, CIV, 39 (2007), pp. 15276-15281, espe-
cialmente p. 15276.

11. Sandra Nogueira, «Crianza tradicional de cerdos en Portugal: Análisis antropológico de reglas
sociales, tabúes y comportamientos», Revista de Antropologia Experimental, I (2001). Enlace:
<www.ujaen.es> [fecha consulta 25/6/2017].
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con el ecosistema de la dehesa, siendo su principal característica distintiva la ca-
lidad de la carne12.

El tono del párrafo citado arriba suena a nacionalismo basado en orgullo 
zoológico. Parece haber un problema de datación porque la dehesa no es un 
ecosistema natural sino el producto de la intervención del ser humano, o sea, no 
se remonta a la antigüedad. La dehesa es un ecosistema antropizado: el hombre 
medieval roturó el bosque mediterráneo primitivo y creó las condiciones para que 
la encina predominara. La encina produce la bellota, la alimentación principal 
del cerdo ibérico, el cerdo autóctono de la Península Ibérica, que es precisamente 
el animal que mejor representa, a nivel de tabú, las diferencias culturales entre 
cristianos y musulmanes. Ya vemos por qué robar cerdos en la mente de un poeta 
sería un golpe ideológico.

Robar campo

Las crónicas medievales, las actas municipales, algunos romances, y los canta-
res de gesta mencionan el robo de ganado caballar y vacuno con cierta frecuencia. 
El robo de ganado porcino, según he visto, solo aparece en el PAO, donde ocurre 
dos veces.

El verbo «robar» se usa quince veces en el PAO (véase estrofas 21, 82, 96, 231, 
269, 462-463, 506, 538, 610, 740, 752, 1780, 1791, 2162). «correr» y «correría» 
en sentido de incursión en busca de botín ocurre 24 veces (94-95, 109, 110, 119, 
224, 297, 462-463, 538, 547, 609, 610, 651, 747, 760, 950, 1167, 1349, 1378, 
1379, 1934, 2064, 2162). El robo de puercos ocurre dos veces (96, 763). La pri-
mera mención describe los estragos (el pillaje) de los tutores de Alfonso XI:

(Que) nós somos labradores
del mundo desamparados,
(e) de los vuestros tutores
muy mal somos estragados.
Córrennos de cada día,
que padescer non podemos:
¡a Dios pesar dev(er)ía
de(este) mal que pade(s)cemos!

12. Eduardo Laguna Sanz, El Cerdo Ibérico en el Próximo Milenio, Madrid, Ediciones Mundi-Pren-
sa, 1998, pp. 26-27.
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Tómannos (de) los averes
e fázennos mal pesar:
los fijos e las mujeres
piensan de los ca(p)tivar.
Puercos e vacas e ovejas
todos roban, (e los panes):
non nos valen (las eglesias)
más que (si) fués(s)emos (canes) (93-96).

En este retrato de cruel escasez, «puercos» funciona como parte del conjunto 
tripartito de animales domésticos, un conjunto que representa los bienes esencia-
les de la vida rural, ya que la carne, el cuero, la lana, la leche, la grasa y otros bienes 
de primera necesidad vienen de estos tres animales. En el s. xiv las explotaciones 
de ganado porcino son pequeñas y particulares, del campesino. En su estudio 
sobre la ganadería medieval andaluza, Argente del Castillo Ocaña señala que:

el ganado porcino estaba distribuido en piaras que podían oscilar entre cantidades 
menores de 10 cabezas y las 80 cabezas (…) su carácter de explotación familiar 
hizo que proliferaran las pequeñas manadas (…) que en régimen familiar cuida-
ban buena parte de los labradores en sus casas13.

Y son precisamente los labradores quienes vociferan la queja contra los tutores 
de Alfonso XI en las estrofas 93-96. ¿Por qué menciona PAO el robo de ganado 
porcino? Como biografía regia, no se puede alegar que representa la vox populi. El 
motivo no es otro que la fama de Alfonso como montero, como cazador de jabalíes 
y de puercos monteses. Se supone que Yáñez conocía sobradamente la vida perso-
nal del rey, su predilección por ciertos pasatiempos como para saber retratarlo, por 
eso «puerco» se vuelve una clave de la obra. El hecho de que los puercos no figuren 
en la Gran Crónica de Alfonso XI dice mucho sobre la diferencia de géneros entre 
crónica y poema, una diferencia que dejo para el escrutinio de otro colega, salvo 
para decir lo más obvio: que los animales adquieren un valor simbólico en el poema. 

«Puercos» en el PAO simbolizan abundancia y riqueza en cuanto a que aparecen 
en cantidades grandes. Cuando Alfonso describe a los africanos como puercos es 
por su abundancia: «e atantos son los puercos, / que cubren todas las sierras». 

13. Carmen Argente del Castillo Ocaña, La ganadería medieval andaluza: siglos xiii-xvi (reinos Jaén 
y Córdoba), Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 1991, p. 171.
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Son muchos los puercos en esta imagen poética porque donde ocurre la 
acción del poema abundan los cerdos, no solo en tiempos antiguos sino en la 
modernidad. Zooarqueólogos alegan que las cuevas de Sarsa, Parralejo y Nerja 
brindan restos mesolíticos de cerdos domésticos14; la evidencia arqueológica de 
Extremadura confirma la presencia de cerdos domésticos durante el Calcolítico 
(la Edad de Bronce)15. En los ss. xix y xx, el suroeste de España (en especial 
Badajoz, Cáceres, Córdoba, Jaén) tiene la distribución de ganado porcino más in-
tensa de España16. En la Edad Media, la mayor parte de las dehesas destinadas a 
la cría y al cebo de puercos se encuentran en el suroeste de la Península Ibérica17.

Marismas: tierras fértiles en zonas áridas

El robo de puercos en el que centramos este estudio ocurre, según el poeta, en 
las Marismas del Guadalquivir, un terreno que se extiende por tres provincias en 
el estuario del río Guadalquivir. Por sus inundaciones tiene una fauna abundante 
y variada. A pesar de que se conoce por su ganado vacuno, hay puercos también. 
Desde que fueron expulsados los musulmanes, las marismas fueron aprovechadas 
casi exclusivamente para sus pastos con finalidad de pacer ganado y hacer ceni-
zas para la fabricación de jabón18. El poeta retrata la incursión de la algara de la 
hueste de Abomelique así: 

Fablemos de la algara
que Sevilla fue correr.
A las Marismas se van
corriendo contra Sevilla: 
Cabeças de San Johán
roban con La Alcantarilla.
Aquestas grandes compañas

14. Peter Rowley-Conwy, «Wild or Domestic? On the Evidence for the Earliest Domestic Cattle
and Pigs in South Scandinavia and Iberia», International Journal of Osteoarcheology, V (1995), pp. 
115-126, p. 121.

15. Pedro María Castaño, «Animales domésticos y salvajes en Extremadura. Origen y evolución», 
Revista de Estudios Extremeños 47.1 (1991), pp. 9-35, especialmente p. 11.

16. Laguna Sanz, «El cerdo ibérico…», art. cit., pp. 59, 60, 75, 79.
17. Argente del Castillo, La ganadería medieval, ob. cit., p. 138; José Ramón Guzmán Álvarez, «The 

image of a tamed landscape: dehesa through History in Spain», Culture & History Journal, V, 1
(2016). Enlace <http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2016.003> [fecha consulta: 2/6/2017].

18. José González Arteaga, «Aprovechamiento y rentabilidad de las marismas del Guadalquivir»,
Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, 74 (1991), pp. 47-62, p. 47.
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esas Marismas corrieron
bien fasta Escer de Cañas.
Con gran robo se volvieron:
en las tierras non dexaron
puercos, vacas, nin carneros,
e a Sevilla llegaron
nuevas destos cavalleros (estrofas 760-763).

«Algara» en 760 se refiere a determinados caballeros que se especializan en 
cabalgadas o ataques por sorpresa con finalidad de debilitar y desanimar al ene-
migo a través del robo o destrucción de las sustancias vitales −robo de ganado, 
mujeres, y niños; destrucción de molinos y cosechas; asesinato de labradores−. 
El robo de ganado y de personas conllevaba cierto prestigio como en todas las 
sociedades que practican al abigeato y el secuestro de mujeres. Es decir, los mu-
sulmanes robarían cerdos para dañar la base económica de su enemigo y para 
acrecentar su honra de guerrero. El gran historiador español Rodríguez Molina 
señala que la algara −el uso de caballos veloces con montura de jinete para es-
quilmar al enemigo− viene de África19, así que la asociación del abigeato con los 
africanos (los benemerines) en el PAO tiene algo de verosimilitud. 

Los castellanos adoptaron la práctica, denominándola “cabalgada”, “robar 
campo” o “correr tierra”. Los binomios “robar campo” y “correr la tierra”, que 
abundan en la historiografía castellana del bajo medievo, se refieren precisamen-
te a la algara, la táctica de guerra que conviene a las sociedades fronterizas, a las 
sociedades que practican una guerra de represalias, una guerra latente y durade-
ra. Es una forma hostil de negocios internacionales. De esto se deduce que los 
caballeros musulmanes sí robarían ganado porcino con la finalidad de hacer la 
guerra. No es un botín de provecho directo, ya que el consumo de su carne y de 
sus subproductos (cuero, pelo, grasa) se les prohíbe, pero se puede imaginar que 
dispondrían del ganado porcino en alguna forma provechosa para ellos.

El ganado porcino formaba alrededor de un tercio de los rebaños en la Es-
paña medieval, en segundo lugar después del ganado lanar20. A pesar de que el 
aprovechamiento del cerdo como aprovisionamiento de carne, cuero, grasa, pelo, 

19.  José Rodríguez Molina, La vida de moros y cristianos en la frontera, Alcalá la Real, Alacalá Grupo 
Editorial, 2007, p. 52.

20. Stéphane Audoin-Rouzeau apud Marie-Claude Gerbert, La ganadería medieval en la Península 
Ibérica, Barcelona, Crítica, 2003, p. 23.
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entre otros productos, fue de carácter individual y familiar hasta la modernidad21, 
era un sistema de ganadería extensiva. Hubo pastos que explotaban toda la co-
munidad. O sea, los animales comen en la dehesa salvo durante la paridera, en 
la cual estaban encerrados (en una cochiquera)22. Se supone que los almogávares 
musulmanes en el PAO encontraron piaras de cerdos en época de montanera, o 
sea, comiendo en la dehesa. Entonces, «puerco» en el PAO se nutre de una matriz 
cultural que abarca factores materiales desde la agricultura hasta la zoología.

Ecología hecha metáfora

Tales valores ecológicos se transforman en textos y recursos literarios. El bes-
tiario del poema incluye un león, un jabalí, otros puercos, un lobo, perros, toros, 
osos, halcones, garzas, un dragón y una serpiente. Los animales mencionados 
con más frecuencia son el león y los puercos. En la Crónica de Alfonso XI no hay 
robo de cerdos, a pesar de que la crónica es la fuente del poema. El cerdo solo se 
menciona una vez en el texto cronístico, tocante a la venta de carne porcina. Con 
su moralidad, el puerco como símbolo surge en el poema. Componer versos sobre 
el robo de cerdos viene de la tradición de cantares y romances. Los valores sim-
bólicos de los animales pertenecen a la tradición poética castellana, en especial 
el león y el puerco. León hay en el PMC, y el uso poético del león y del puerco 
en el PAO se parece a su uso en el PFG23. Criado en el monte, el montero real 
Fernán González persigue un jabalí (estrofa 226 ss.). Y en el mismo poema de 
cuaderna vía dedicado al conde castellano el protagonista se asocia con un león y 
los musulmanes con un dragón, como la serpiente del PAO.

El poeta del PAO divulga la clave de su sistema de metáforas zoológicas cuan-
do el rey Alfonso identifica a los marroquíes como «puercos que cubren las sie-
rras» (1245):

21. Nogueira, «Crianza tradicional…», art. cit., s/p.
22. Fallola - Osorio, «El cerdo ibérico…», art. cit., p. 49.
23. En su ponencia de 2005, Alan Deyermond ofreció un resumen del león en la literatura medieval 

castellana, inclusive en el PAO, poema en que el significado de león como «ferocidad se puede
dedicar a propósitos buenos (cuando se trata del héroe del poema) o malos». El león aparece
«casi veinte veces» en figuras sencillas y complejas, por ejemplo, cuando a Aliaca se le atribuye
manos de león, forma híbrida que, según el bestiario, es algo monstruoso. Véase Alan Deyer-
mond, «Leones y tigres en la literatura medieval castellana», Actas del XI Congreso Internacional
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. A. López Castro - M. L. Cuesta Torre,
León, Universidad de León, 2007, vol. I, pp. 41-63, p. 46 y pp. 47-48, respectivamente.
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Passados son de Marruecos
muchos osos de las sierras
e atantos son los puercos,
que cubren todas las sierras. 
E por señor dellos viene
un jabalí muy valiente:
las cerdas de oro tiene
e de azero un diente (1244-1245).

Hay cerdos silvestres en Marruecos, y el cerdo marroquí silvestre viene de 
cerdos domésticos. El poeta hace que el rey identifique a Abomelique con un ja-
balí adornado de forma regia. Se clarifica la alegoría después, llamando a Alfonso 
«león coronado» (1819) y Abomelique «puerco apoderado» y «puerco de allén 
del mar» (1819).

El rey de Portugal sigue siendo humano aún en la alegoría zoomórfica que 
el poeta pone en boca de Alfonso. Alfonso dice «sodes real montero» (1246), un 
cazador de la fauna montesa, una clara alusión a la vida en Castilla, una clara 
alusión a la vida particular de Alfonso XI, que no ha de sorprendernos, ya que 
suponemos que PAO fue escrito en la corte del mismo rey24. Alfonso XI, como 
autor del Libro de Montería, era conocido por su amor a la montería, el arte de 
cazar jabalíes, venados y otros animales de caza mayor. La crónica del mismo rey 
dice que Alfonso «se pagaba de correr montes mas [sic] que de las otras cazas»25. 
En otro momento, la crónica cuenta de la falta de liderazgo en el campamento 
real porque el rey se fue a cazar en el monte como terapia (cap. 275, pág, 501: 
«el Rey por perder enojo era ido á correr monte»)26. En el PAO, el poeta retrata a 
los reyes cristianos como cazadores, en concreto zoomorfizándolos como leones 
hambrientos. En la vida, Alfonso llega a su máxima fama en la batalla del Salado, 
y el poeta lo loa como «león fanbriento» (1769). Toda la alabanza sigue una poé-
tica de depredación y voracidad: 

que iva sin fallemiento
los puertos atravesando 

24. Diego Catalán, Poema de Alfonso XI: Fuentes, Dialecto, Estilo, Madrid, Gredos, 1953, p. 26.
25. Véase el capítulo 265, p. 476: Crónica de Don Alfonso el Onceno de este nombre de los reyes que

reynaron en Castilla y en León, Francisco Cerda y Rico, Madrid, 17872.
26. Ibid.; véase también capítulo 336, p. 615, cuando el rey «non podia escusar de ir correr monte

por tirar de sí el enojo».
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como un león fanbriento 
en los moros derribando,
feriendo sin detenencia,
quebrantando la sierra…
atajando mucha tierra…
faziendo gran mortandad (1769-1771).

El autor poetiza la ya establecida fama de «él del Salado» a base de imáge-
nes de animales hambrientos, de fuerzas naturales imparables27. Otros del linaje 
de Alfonso también aparecen retratados de modo similar. El infante don Pedro 
brama como «bravo león» (32). El joven Alfonso también brama como un bravo 
león (104) al escuchar el sufrimiento de sus súbditos a manos de sus tutores. 
Merlín le llama a Alfonso «el león de España» y a don Juan «lobo de la montaña» 
(244). No es por casualidad que el rey matamoros es también el rey cazapuercos. 
La asociación late en toda la obra de Yáñez, un insulto de doble filo al enemigo 
musulmán porque insinúa superioridad racial de los cristianos y la inmundicia de 
los musulmanes. Llamar a un musulmán “puerco” ultraja su dignidad por asociar-
lo con un animal que ellos consideran inferior; ultraja su propio ethos religioso. Y 
en la lógica poética (por más que sea contradictoria, ya que ellos también cazan 
cristianos como puercos) Abomelique tiene que liberar a sus hermanos puercos 
de sus predadores leoninos.

«Sodes real montero» es también una alusión a la dehesa española (y el “mon-
tado” portugués), donde se crían y se ceban los cerdos. En el PAO, la presa de los 
monteros reales, los puercos monteses, es una metáfora polivalente, una metáfora 
de varias capas de significado. El oro de «las cerdas de oro» puede ser más que 
una descripción cromática: se refiere a lo regio. El oro también se puede referir al 
ídolo de oro en forma de becerro en Éxodo 32. Factorizadas, las connotaciones 
implican una crítica del Islam que todavía obra dentro del marco principal de la 
metáfora rigente del PAO: como cazadores de especies inferiores, en concreto Sus 
scrofa, los castellanos y su rey son superiores en la orden natural del mundo.

27. Janín señala el uso del símbolo de león carnicero con la finalidad de ensalzar la Reconquista
(«Alfonso XI, el león carnicero…», art. cit.). A mí me interesa más cómo esta metáfora fue
construida a base de realidad económica.
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Conclusión: nexus entre realidad y metáfora

Abomelique le dice a sus tropas: «bien podemos matar / andaluces como 
puercos / y con gran onra tornar / a tierras de Marruecos» (744). En este poema, 
la experiencia de vencer al enemigo se basa en la experiencia ibérica de cazar 
puercos (con lanza y a caballo) y eso se basa en la alimentación que produce la 
carne porcina. Para describir la batalla entre los castellanos y los navarros, el poeta 
utiliza la misma metáfora de montería que vimos arriba: «Como (los) puercos 
monteses, / así los (fue)ron a ferir» (508).

Tal como los grabados del Libro de Montería del rey Alfonso, el poeta retrata 
la guerra como la caza de puercos monteses con lanzas «firiendo». «La guerra es 
cazar» es una metáfora, y esta metáfora clave explica una conexión menos obvia, 
la conexión entre el consumo de carne porcina como preferencia cultural y guerra 
territorial. Controlar terreno no es solo una cuestión de qué personas viven en 
un área, sino también qué comunidades vegetales y animales rigen el ecosistema.

La conexión entre el consumo de carne porcina y el control de terreno se 
expresa en la metáfora de la caza y en la caza misma. La llamada Reconquista 
conlleva el cambio de un sistema agropastoral por otro en el que se incluyen las 
explotaciones de puercos. La industria del cerdo ibérico no existe sin la dehesa. 
La dehesa se conoce como sistema agrosilvopastoral, o sea, es natural (silvestre) y 
artificial (agrícola), y tiene como fin la crianza de animales domésticos (pastoral). 
La cultura que produjo el PAO también produjo la dehesa. El éxito de Alfonso 
XI en la batalla del río Salado y en Algeciras depende en parte de la industria 
porcina. El monte donde se crían los puercos está protegido en los diplomas 
rodados de Alfonso XI, prohibiendo la tala de árboles cuyo fruto es el aprovisio-
namiento de los cerdos locales (encinares y alcornoques). El sentido etimológico 
de dehesa (defensa) se refiere a la protección del terreno acotado y protegido del 
libre pastoreo28. La montanera, o pasto de bellota que tiene el ganado porcino en 
el monte, sirve para cebar los puercos29, cuyo valor incluye su increíble capacidad 
de multiplicar su peso corporal en poco tiempo.

Cazar como metáfora de guerra es una metáfora compleja hecha de metáforas 
sencillas que, según Lakoff y Johnson, surgen automáticamente de la experiencia 
sensorio-motora30. En este caso, la experiencia sensorio-motora de montar un 

28. Laguna Sanz, El cerdo ibérico, ob. cit., p. 91.
29. Ibid., p. 110.
30. George Lakoff-Mark Johnson, «Primary metaphors, from a neural perspective, are neural con-

nections learned by coactivation. They extend across parts of the brain between areas dedicated
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caballo con una lanza y matar a animales de altura inferior se transfiere a una su-
puesta superioridad moral (cultural). Y los cerdos, que se engordan y reproducen 
rápidamente, se transfieren al campo conceptual de control de pestes. Pero estas 
asociaciones automáticas no son verdades eternas ni naturales sino partidarias. Es 
un antropocentrismo arraigado en el subjetivismo, o fe en el homo sapiens sapiens 
como telos de la creación31. Un aprecio mayor de la ecología nos da mejor aprecio 
de la poética. Es propio del arte poético hacer parecer que dichos factores son 
necesarios y naturales. Para comprender las interrelaciones entre el texto literario 
y el objeto que éste representa (robar puercos como acto de guerra), hay que en-
sanchar el marco conceptual para abarcar el ecosistema y sus otros miembros. El 
consumo de carne, el manejo del recurso tierra, la gestión agrícola y las relaciones 
entre especies (cerdo-hombre) son factores tan importantes para entender las 
actividades de Alfonso XI, como la guerra santa y el empuje territorial.

to sensorimotor experience», en Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to 
Western Thought, New York, Basic Books, Edición Kindle, 1999.

31. Véase Matthew Calarco, Zoographies: The Question of the Animal From Heideggar to Derrida, New
York, Columbia University Press, 2008, pp. 10-11, p. 83.
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