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USO DE LAS PAREMIAS Y POLIFONÍA EN EL 
CORBACHO

Daniela Capra 
Università di Modena e Reggio Emilia

El presente trabajo se centra en el uso de las paremias en el Arcipreste de Tala-
vera, mejor conocido hoy como Corbacho, título que se le dio a la obra a partir del 
incunable de Sevilla de 1498 y que, a pesar de no resultar muy apropiado, a veces 
seguiremos usando en lo sucesivo por su brevedad y en conformidad con una cos-
tumbre generalizada. Más concretamente, la hipótesis principal que presentamos 
y que esperamos demostrar es que también el manejo de las paremias1 muestra 
aquellas contradicciones y paradojas que una parte de la crítica ha visto en otros 
aspectos de la obra. De esta forma, entramos en el debate crítico acerca de la in-
terpretación del Corbacho y manifestamos nuestra adhesión a esa vertiente crítica2. 

1. Con este término queremos apuntar a un amplio abanico de formulaciones lingüísticas que in-
cluye adagios, dichos, citas, sentencias, proverbios y otras construcciones discursivas preexisten-
tes respecto al acto enunciativo, que introducen en el discurso voces ajenas; «discurso repetido»
lo definió Coseriu a la hora de establecer una frontera entre un discurso espontáneo y basado en 
las reglas morfosintácticas y otro que incorporaba secuencias de palabras ya fijadas en el habla
o en el sistema lingüístico (Eugenio Coseriu, Principios de semántica estructural [1967], Madrid, 
Gredos, 1991): de ahí la posibilidad de acudir al concepto de polifonía, que pretende hacer
hincapié en la inclusión –o intrusión– de estas diferentes estructuras, que además en el caso que 
nos ocupa provienen de ámbitos culturales diferentes y expresan posturas dispares.

2. Aludimos en primer lugar al importante artículo de Marina Scordilis Brownlee, «Hermeneutics
of Reading in the Corbacho», en Medieval Texts & Contemporary Readers, eds. L. A. Finke, M. B.
Schichtman, Ithaca, Cornell University Press, 1987, pp. 216-233, que acaba tildando al yo autorial
de unreliable (p. 227) y a Roberto J. González-Casanovas, «El discurso femenino en la segunda
parte del Corbacho: Análisis sociosemiótico del enunciado y la enunciación», en Actas del V Congreso 
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 27 septiembre - 1 octubre 1993), ed. J. 
Paredes, Granada, 1995, II, pp. 433-442, sobre el cual volveremos en más de una ocasión. Otros
estudiosos, más o menos implícitamente, se colocan en esta línea, como Rebeca Sanmartín Bastida, 
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Un ejemplo de contradicción es la afirmación autorial que resulta desatendida por 
el autor mismo. En efecto, a menudo el sujeto de la enunciación –el yo detrás del 
cual se puede entrever al mismo autor, Alfonso Martínez de Toledo– afirma que ya 
no va a decir nada más sobre un cierto tema por no ser prolijo, pero acto seguido 
continúa hablando de ese tema; entre los muchos casos que se pueden aducir para 
ilustrar semejante comportamiento es notable el del primer capítulo de la cuarta 
parte, donde, tras una larga perorata, dice el autor: «Enxenplos te daría mill, synón 
por non ser prolixo. Pero, en nuestros días, e aun yo lo conosçí, fablé e comí e beví 
con el hermitaño de Valençia»3. Al final de la anécdota sobre el hermitaño, vuelve 
a repetir que no quiere cansar al lector con más ejemplos, pero sigue con el mismo 
tema, contando otro caso, introducido por la conjunción adversativa «pero», clara 
señal de un diálogo interior que muestra dos posturas contrapuestas.

Algo parecido se encuentra también hacia el final de la obra. En un momento 
determinado afirma el autor: «En esto concluyo aquí e do fin a mi obra»4. Después 
del punto, sin embargo, se lee: «Otra razón te diré»; lo que en este caso sigue a conti-
nuación presenta el diálogo entre Fortuna y Pobreza, que como admite el mismo au-
tor está sacado de Juan Boccaccio, precisamente del De casibus virorum illustrium. La 
unidad de estilo no permite poner en duda la autoría de esta versión del breve cuento 
alegórico, que prolonga pues la obra de algunas páginas más allá del prometido fin.

Dejo de lado otros aspectos conflictivos entre los cuales se podría incluir la 
imagen de la mujer5 y me centro en la cuestión que me ocupa, empezando, sin 

«El Corbacho o el arte de la representación del Bajomedievo», eHumanista: Journal of Iberian Studies, 3 
(2003), pp. 19-29. Enlace: <http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/
files/sitefiles/ehumanista/volume3/092603Sanmartin.pdf> [fecha consulta: 4/11/2017], quien ob-
serva que Talavera resalta la corporalidad de los personajes en que se centra, presentándolos como 
grotescos y recalcando la «estética de lo feo» (p. 22), la cual «tiene un mensaje moral más complejo y 
ambivalente que la belleza»; añade que «el espacio en la literatura gótica es percibido, al igual que en 
el arte, de manera paradójica; y como lo grotesco, la paradoja se constituye en una forma de volver 
el lenguaje contra sí mismo, mediante la aserción de los dos términos de una contradicción» (p. 25). 
También Robert Archer, «Unstable sex, unstable voices: Alfonso Martínez de Toledo’s Arcipreste de 
Talavera», en su The Problem of Woman in Late-Medieval Hispanic Literature, Woodbridge, Támesis, 
2005, pp. 64-89, destaca contradicciones retóricas en el discurso del arcipreste. Quedan excluidos de 
nuestra reseña las incongruencias y los problemas motivados por errores en la transmisión textual, 
que se deben a la condición del arquetipo, como bien demuestra Marcella Ciceri en su edición crítica 
Arcipreste de Talavera, Modena, Stem Mucchi, 1975, pp. 19-41.

3. Cito de la edición de J. González Muela, Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera, 
Madrid, Castalia, 1970, p. 238, que se basa en el manuscrito e incluye al final las variantes de la
primera impresión. Tengo en cuenta también la citada edición de Ciceri.

4. Arcipreste de Talavera, ed. cit., p. 251.
5. Reenvío para este aspecto a Archer, The Problem of Woman, ob. cit.
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embargo, con la cita de un dicho creado por Miguel de Cervantes en el Persiles (IV, 
1) y presentado como si se tratara de un verdadero aforismo: «Más quiero ser mala
con esperanza de ser buena, que buena con propósito de ser mala»6. Es la peregrina
de Talavera la autora de este dicho, un personaje que se nombra en la novela cuando
se cuenta el propósito de otro personaje de recopilar en un libro –cuyo título será
Flor de aforismos peregrinos– los refranes, las máximas y las sentencias sugeridos por
las personas valiosas que encuentre7. Sabemos que las parodias de Cervantes no se
dirigen nunca ciegamente hacia la totalidad de un género o subgénero literario; al
contrario, el novelista distingue lo bueno de lo malo y dirige su ironía hacia esta
segunda clase de obras: el blanco del autor en este caso, pues, son las recopilaciones
de sentencias que pretenden ser auténticas y a menudo traen frases nunca oídas.

Es posible que el gran novelista atribuyese sin fundamento ni razón a esa pe-
regrina la ciudadanía de Talavera, pero a lo mejor, por el contrario, Cervantes se 
acordó del arcipreste y de su obra, por aquel entonces conocida también por el 
subtítulo de Reprobaçión del amor mundano y sensual. En la obra, considerada un 
tratado misógino8, se cuentan en efecto muchos casos de malas mujeres; la alusión 
cervantina –si es que la hay– se podría interpretar como una respuesta al arcipreste9, 
casi una defensa de las mujeres. Siguiendo un poco más con las hipótesis, podemos 
añadir que esa permeabilidad de la frontera entre ser buenos y ser malos (o malas) 
aludida por Cervantes podría incluso sugerirnos una clave de lectura del mismo 
Corbacho en cuanto a la indeterminación o ambigüedad que informa el texto. 

6. Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, eds. I. Lerner, I. Lozano-Renieblas, 
Barcelona, Penguin Clásicos, p. 398.

7. «El libro se ha de llamar Flor de aforismos peregrinos; conviene a saber, sentencias sacadas de la
misma verdad, en esta forma: cuando en el camino o en otra parte topo alguna persona cuya
esperiencia muestre ser de ingenio y de prendas, le pido me escriba en este cartapacio algún dicho 
agudo, si es que le sabe, o alguna sentencia que lo parezca, y de esta manera tengo ajuntados más
de trecientos aforismos, todos dignos de saberse y de imprimirse, y no en nombre mío, sino de su
mismo autor, que lo firmó de su nombre, después de haberlo dicho. […] –Esta mañana –respondió 
el español– llegaron aquí y pasaron de largo un peregrino y una peregrina españoles a los cuales, 
por ser españoles, declaré mi deseo, y ella me dijo que pusiese de mi mano, porque no sabía escri-
bir, esta razón: Más quiero ser mala con esperanza de ser buena, que buena con propósito de ser
mala. Y díjome que firmase: “La peregrina de Talavera”. Tampoco sabía escribir el peregrino y me
dijo que escribiese: “No hay carga más pesada que la mujer liviana”. Y firmé por él: “Bartolomé el
Manchego”» (Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. cit., pp. 398-399).

8. La lectura de los Siglos de Oro apunta a esa dirección, como propone Archer, The Problem of
Woman, ob. cit.

9. Asimismo, el dicho que corre a cargo del hombre que va con ella, Bartolomé el Manchego, y que 
constituye un contrapunto del anterior, se podría leer como un ingenioso respaldo al arcipreste.

Avatares y perspectivas.indb   751 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



752 |   Daniela Capra

Vamos a intentar explicitar en qué sentido usamos aquí la palabra «ambigüe-
dad». En el Prólogo dice el autor: 

yo, Martýn Alfons de Toledo, bachiller en decretos, arcipreste de Talavera […] e 
aunque indigno, propuse de fazer un conpendio breve en romance para ynforma-
ción algund tanto de aquellos que les pluguiere leerlo, y leýdo, retenerlo, e retenido 
por obra ponerlo; e specialmente para algunos que non han follado el mundo, nin 
han bevido de sus amargos bevrages, nin han gustado de sus viandas amargas10.

De esta manera, declara su intención didáctico-moralizante, que se convierte 
así en elemento fundante de la obra. Por otra parte, la tradición impresa del Cor-
bacho incluye al final la «Demanda», donde el autor pide perdón a las mujeres por 
lo que en el libro había escrito en contra de ellas. No se me escapa que un buen 
número de estudiosos ha señalado repetidamente una incoherencia entre las cuatro 
partes del texto y la «Demanda», y un detenido análisis lingüístico parece descartar 
definitivamente la paternidad del arcipreste11. En efecto, la breve «Demanda» con-
trasta con el resto de la obra no solo o no tanto por el contenido, sino sobre todo 
por su estilo y en definitiva se manifiesta como una ingenua tentativa de invertir el 
sentido superficial del libro. El cual, dividido en cuatro partes, se centra, como es 
bien sabido, 1) en la reprobación del loco amor, 2) en retratar los vicios y defectos de 
las mujeres, 3) en un compendio sobre la complexión humana y sus consecuencias, 
y finalmente, 4) en condenar creencias vanas como la astrología entre otras; todo 
eso entreverado con la narración de anécdotas y el apoyo de citas de autoridades. 
Las primeras dos partes, juntas, resultan más largas que las otras dos y recurren 
más abundantemente a sentencias y otros tipos de paremias. Son además las que 
contienen la mayoría de los comentarios y narraciones en contra de las mujeres.

A este punto de mi razonamiento no me conviene pasar por alto el que la actitud 
del autor, a pesar de que en algunos puntos del texto se muestra muy severo en juzgar 
los defectos de las mujeres, no es menos dura en condenar la lujuria de los hombres. En 

10. Arcipreste de Talavera, ed. cit., p. 41. Interesantes consideraciones sobre esta oración y la estructura del 
prólogo en Colbert I. Nepaulsingh, «Talavera’s Prologue», Romance Notes, 16, 2 (1975), pp. 516-519.

11. Se trata de Ralph De Gorog, «La atribución de la “Demanda” al Arcipreste de Talavera», Cahiers 
de Linguistique Hispanique Médiévale, 7, 1 (1982), pp. 73-81; su estudio de las concordancias
léxicas y sintácticas le lleva a rechazar al arcipreste como autor, solucionando así un viejo asun-
to. Una parte de la crítica, en efecto, a partir de Martin de Riquer (quien en su edición de la
obra –Barcelona, 1942– planteó el problema negando esta autoría), dudaba de que Martínez de
Toledo hubiese podido escribir la «Demanda»: así lo hacen también Ciceri, ed. cit., y Penna en
su edición de 1951 (Torino, Rosenberg & Sellier).
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efecto, el género en el que se inscriben muchos párrafos de la obra es el sermón popular, 
dirigido contra el amor sensual, visto como la causa de los siete pecados mortales, y eso 
afecta tanto a los hombres como a las mujeres; la condena está dirigida hacia ambos se-
xos, aunque los ejemplos de malas mujeres son mucho más llamativos y más numerosos.

La discrepancia entre el propósito educativo explicitado en el prólogo y pla-
neado en la arquitectura general de la obra a través de la forma de subdivisión de 
los capítulos por un lado y, por el otro, la manera de llevarlo a cabo (o sea, diga-
mos, entre el proyecto y su actuación) puede haber tenido una influencia en la re-
dacción –por parte de un anónimo copista– de la «Demanda». En otras palabras, 
el hecho de detectar en la obra algún tipo de incongruencia ha abierto una fisura 
que ha permitido plantear una opción interpretativa diferente. La «Demanda» 
sería pues el resultado de las incoherencias e inconsecuencias del texto.

Por otra parte, esta tentativa manipuladora de la «Demanda» quizás se hiciera en 
la estela del Libro de buen amor, donde otro arcipreste, el de Hita, había jugado con la 
ambigüedad cuando reconocía que, siendo «humanal cosa» el pecar, su libro ofrecía in-
dicaciones a los que querían usar del loco amor12. Talavera conocía bien este libro, tanto 
que en su obra alude brevemente a un pasaje suyo al decir: «pero ellas en amar onbres 
de poca manera fázenlo esto por una de dos maneras: una, que frío e amor non guarda 
donde entra; e son en esto como loba fechos o fechas, asý el onbre como la muger, que con 
el primero que delante le viene toma amorío e se ajoba. Otra manera es por advininteza»13.

La alusión al Libro de Buen Amor se reconoce tan solo por la rima loba - ajoba, aun-
que una parte del concepto que expresa el de Talavera es compartido con el de Hita: 
«De la loçana fazes muy loca e muy bova; / fazes con tu grand fuego como faze la loba: 
/ al más astroso lobo, al enatío, ajoba, / aquél da de la mano e de aquél se encoba»14.

Hay además un pasaje donde Talavera cita casi literalmente dos versos del 
Libro de Buen Amor y nombra al autor, aunque no le reconoce la paternidad del 
concepto que le interesa subrayar:

¿Quén es tan loco e tan fuera de seso que quiere su poderío dar a otro e su liber-
tad someter (...) contra el dicho del sabio que dize: “Quien pudiere ser suyo non 
sea enagenado, que libertad e franqueza non es por oro conprado”? El exenplo 
antiguo es, el qual puso el Arçipreste de Fita en su tractado; bien deve el tal ser en 

12. En cambio, el estilo tiene otro modelo, como argumenta Archer, The problem of woman, ob. cit.
13. Arcipreste de Talavera, ed. cit., pp. 81-82.
14. Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, ed. A. Blecua, Madrid, Cátedra, 1963, vv. 1624-1627.
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escarnio retraýdo del pueblo, como aquel que se bendió a quien sabe cierto que es 
su enemigo e le ha de matar o finalmente burlar15.

El «dicho del sabio» al que se refiere Talavera, probable fuente del arcipreste de 
Hita también, es un fabulista del s. xii, Walter el Inglés o Anglicus, que recopiló fá-
bulas esópicas16; la alusión quizás podría encubrir al mismo autor griego, conocido a 
través de versiones latinas más antiguas. Sea como sea, la interferencia que se produce 
con la introducción del Libro de Buen Amor en la obra de Martínez de Toledo abre una 
puerta hacia una lectura de esta última como ambigua, por el mero hecho de introdu-
cirla en su discurso. La polifonía del texto engendra un mensaje plural, ambiguo, que 
no es compatible con el género textual en que pretende insertarse el Corbacho.

Tampoco otras «voces» que ocupan el texto construyen una sinfonía, sino 
que por el contrario contribuyen en alguna medida a aumentar esa impresión de 
ambigüedad. Vamos a ver unos pocos casos.

En el Corbacho, como se sabe, el uso de sentencias y otras formas paremiológicas 
como recurso didáctico es muy abundante y variado, tanto por la amplitud de las 
tipologías textuales de referencia y las técnicas de inserción, como por lo que se 
refiere al propósito por el que se citan. La Biblia es la fuente principal en lo tocante 
al apoyo en autoridades. Se trata de citas directas o indirectas, con predominio de 
las primeras; su empleo puede ser causado por diferentes motivaciones, pero en 
ocasiones plantean un conflicto, como demuestran los casos siguientes:

Por tanto, se acusava David: «Señor, en ynyquitades fui concebido y en pecados 
me concibió mi madre».

15. Arcipreste de Talavera, ed. cit., p. 54. Al margen de esta mención del de Hita por parte de arcipreste de
Talavera, no deja de tener interés la pregunta de cómo acogería este último la llamada «cántica de los clé-
rigos de Talavera» (que ocupa ahora los vv. 1690-1770 del LBA), si es que llegó a leerla; la fama medieval 
de la diócesis de Talavera nos habla de su habitual amancebamiento y por otra parte el mismo Martínez 
de Toledo es acusado de violar el celibato (para referencias bibliográficas y detalles relativos a este aspecto 
de la biografía del autor léase a R. González-Casanovas, «El discurso femenino...», art. cit., en particular 
la p. 437; para la contextualización del problema del amancebamiento en la historia y la literatura medie-
vales, léase a Nicasio Salvador Miguel, «Soltería devota y sexo en la literatura medieval: los clérigos», en
La familia en la Edad Media: XI Semana de Estudios Medievales (Nájera, 31 de julio - 4 de agosto de 2000), 
eds. J. I. de la Iglesia Duarte, J. L. Martín Rodríguez, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pp. 
317-348. Enlace: <http://www.vallenajerilla.com/berceo/nicasiosalvador/solteria.htm> [fecha consulta:
11/11/2017]). Predicar moralidad sexual desde Talavera no distaba mucho del oxímoron.

16. El ejemplo aludido es el del perro y del lobo.

Avatares y perspectivas.indb   754 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



755Uso de las paremias y polifonía en el Corbacho   |

E non pienses en este paso fallarás tú más firmesa que los sabios antyguos fallaron, esper-
tos en tal sçiençia, o locura mejor dicha: lee bien cómo fue Adam, Sansón, Davyd, Go-
lýas, Salamón, Virgilio, Aristótiles e otros dignos de memoria en saber e natural juyzio.
Faser dioses estraños e idolatrar, byen es cabsa el amor; que Salamón non se pudo 
dello abstener que por su coamante non ydolatrase. Mira en onbre tan sabio e 
pues, ¿qué será, mezquino de ty, sy este, que Dios lo fiso el más sabio de los sabios, 
pecó en tal pecado por amar?17.

Vemos aquí distintos pasajes donde se fija la atención en temas conflictivos 
o donde el sabio queda disminuido por diferentes motivos; así, en el primero,
David se acusa a sí mismo; en el segundo, se muestra que los más sabios también
padecieron por la falta de firmeza de las mujeres, lo que equivale a decir que
también los sabios se dejaron engañar; en el tercer pasaje, vemos cómo el mismo
Salomón pecó por idolatrar a la mujer. 

Ahora bien, de algunos de estos mismos sabios se citan dichos y sentencias 
en otros lugares del texto para apoyar o demostrar alguna verdad: hay, pues, una 
duplicidad en cuanto a su papel; como acontece en un gran número de textos, el 
apoyo de las autoridades aporta validez a la argumentación del momento y es esta 
la razón de su inserción. Sin embargo, en el Corbacho el estatuto del sabio es pues-
to en entredicho por sus mismas debilidades, denunciadas en otros lugares del 
texto, como hemos visto más arriba, con lo cual el sabio está retratado ya como 
autoridad, ya como un pecador o un inepto. Esta visión tan cáustica y severa por 
parte del autor se fundamenta incluso en el contenido de los libros sagrados del 
cristianismo, como muestran algunos de los citados ejemplos y como repite Mar-
tínez de Toledo en otras ocasiones, por ejemplo cuando dice:

Antes te digo que los que más cientýficos son, después que en tal uso se envolvieren, 
[menos sabios son e] menos se saben desenbolver dello que los sinples ynorantes, 
como suso dixe. ¿Quién oyó dezir un tan syngular onbre en el mundo, syn par en 
sabiesa, como fue Salamón, cometer tan grand ydolatría, como por amores de su 
coamante cometyó? ¿E demás Aristótyles, uno de los letrados del mundo e sabidor, 
sostener ponerse freno en la boca e sylla en el cuerpo, çinchado como bestia, e ella, la 
su coamante, de suso cavalgando, dándole con unas correas en las ancas?18.

17. Doy a continuación la referencia de los tres pasajes del Corbacho (ed. cit.) citados y si es el caso, 
su fuente: p. 63, la cita viene de Salmos, 50, 7; p. 55; p. 62.

18. Ibid., cap. XVII, pp. 76-77. Entre corchetes va el texto de la princeps, que presenta un pequeño
añadido que insiste en la misma idea.
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El capítulo fue significativamente titulado «Cómo los letrados pierden el saber 
por amar». El texto continúa con el caso de Virgilio (etiquetado como «hombre de 
tanta ciencia»), que se encontró colgando de una torre por culpa de una mujer, se-
gún se creía en la Edad Media19. Martínez de Toledo parece dar fe a estas leyendas 
relativas a dos de las figuras más prestigiosas de la cultura de la época y no deja de 
ser singular el que pueda conciliar la vertiente negativa de estas y otras figuras con 
su valorización en otros pasajes del libro, como la cita de cuatro proverbios de Salo-
món en cuatro diferentes ocasiones para apoyar una argumentación, o la mención 
de Aristóteles como autoridad en otros puntos de la obra, o unos comentarios elo-
giosos hacia Virgilio, definido más adelante «poeta notable», junto con Aristóteles 
y otros autores de la antigüedad20. No parece arriesgado sugerir que la duplicidad 
del papel de estos campeones máximos de la sabiduría resta peso y significación a 
sus palabras en los pasajes en los que se recurre a su autoridad. Este asunto participa 
en la construcción de la imagen de la obra como sistema dotado de contradicciones 
internas y finalmente otorga al sujeto de la enunciación un estatuto inestable y 
frágil, con la consecuencia de que su autoridad es débil y poco creíble.

Hay más muestras de esta situación del yo autorial en relación con el uso de las 
citas y otras formas del discurso «repetido»21. En más de una ocasión, en efecto, el 
arcipreste se equivoca al declarar el nombre del autor de una sentencia, por ejemplo 
en el caso siguiente, donde atribuye a Pablo una oración que encontramos en sen-
dos pasos de los Evangelios de Mateo (XIX, 6) y Marcos (X, 9): «aunque señor San 
Paulo dixo: “Los que Dios ayuntare non lo separe onbre”»22. 

19. Un clásico imprescindible sobre este tema sigue siendo Domenico Comparetti, Virgilio nel Me-
dioevo [1872], Firenze, La Nuova Italia, 1942, con ediciones más modernas, como la de Milán, 
Luni Editrice, 2017.

20. Corbacho, ed. cit., p. 261; Virgilio es recordado entre los «sabios antiguos» (p. 55); en cuanto a la
consideración de Aristóteles como auctoritas, léase la siguiente cita: «por quanto asý como dize
Aristótiles que de las cosas que no son ni aun parescen non puede ser dado juyzio, pues, como
la muerte non sea cosa, nin se demuestre, nin paresca, della non puede ser dado juyzio nin dicho 
nada, pues ella non es nada, synón como un fablar de lo que aquí agora dixe» (p. 248); la disqui-
sición sigue en la estela de las ideas del filósofo, nuevamente citado pocas líneas más abajo (p. 
249: «segund Aristótiles e todos los naturales dizen»). En cuanto a los proverbios de Salomón, 
léanse las pp. 142, 180, 268 y 274 de la ed. cit.

21. Este concepto coseriano es más amplio de lo que nos concierne; nosotros lo limitamos al uso de 
lo que hemos tildado, con un término general, de paremia, que incluye proverbios, sentencias, 
citas, adagios, refranes, etc.; los refranes, al no tener autor conocido, resultan marginales en la
perspectiva que nos ocupa. Sobre ellos nos centraremos brevemente al final de estas páginas.

22. Corbacho, ed. cit., p. 69.
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Algo parecido pasa con la alusión a un pasaje del Evangelio de Juan, donde 
sin embargo no se habla de lo que pretende el autor, sino de otro tema que no 
viene a cuento23. El error se repite con unas falsas cita de Catón24.

Todo ello demuestra la escasa atención del emisor del discurso respecto a la 
voz de la que viene el precepto moral, a la auctoritas, lo cual, si por una parte le 
quita importancia a la auctoritas misma, no deja de ir en detrimento de la capaci-
dad didascálica del texto, pues es también la voz autorial del emisor del discurso 
la que queda desacreditada, en cuanto responsable de todo ello.

El cuadro se complica aún más con una nueva faceta, si tomamos en conside-
ración que el autor no oculta la existencia de «falsos sabios»: «E aun a las vezes 
algunos locos que infingen de muchos sabios dizen: […] E los que esto dizen 
no paran mientes a otra cosa salvo a su parecer»25. Las palabras que pone en la 
boca de estos «falsos sabios» –demasiado largas para citarlas aquí– contienen a su 
vez una cita de Catón. Pues bien, pocas líneas más adelante el autor, criticando 
la actitud de los «falsos sabios», cita a Catón, lo cual vendría a significar que se 
iguala con aquellos a los que está denunciando.

Por otra parte, el emisor del discurso reconoce sus debilidades y su imperfec-
ción. Eso tiene también como consecuencia la personalización del discurso, que 
aleja la obra de lo sapiencial en la medida en que se hace más manifiesta la pre-
sencia de un sujeto enunciador, el cual, además, no para de dirigirse a un tú o a un 
vosotros, destinatarios ideales incluidos en la diegesis y apostrofados a menudo 
como «amigos». El carácter prevalentemente sermonístico de la obra justifica esta 
implicación directa en el doble plano de emisor y destinatario, en particular si con-
sideramos que una eventual emisión oral hubo de presentarse en unidades mucho 
más breves, pero el tratado que Martínez de Toledo quiso componer y difundir en 
1438 se propone al lector como «libro», por lo tanto como un texto unitario.

Este estatuto del emisor –esta voz débil– también contribuye a restarle auto-
ridad, lo cual, en un texto cuyo propósito es didáctico-moralizante, no deja de ser 
anómalo; admite que «es menester qu’el que reprehende, reprensyón en él non 
haya» y sigue con la siguiente afirmación: «como desto non me sienta yo libre, 
fablar poco e temeroso sabieza es»26. No creo que haga falta comentar que ni 
es muy breve el texto, ni es temeroso el tono que emplea, sino todo lo contrario.

23. Ibid., p. 245.
24. Ibid., p. 220 y luego p. 247, aunque podría tratarse de errores de atribución de la época, indepen-

dientes de su control.
25. Ibid., pp. 219-220.
26. Ibid., p. 110.
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Me acerco a la conclusión con una breve incursión en otro gran ámbito de sabi-
duría del que echa mano Martínez de Toledo, el popular. Quizá sea en los fragmentos 
en los que se sirve de este registro donde, al menos para nuestra sensibilidad moderna, 
muestra lo mejor de sí como escritor, sobre todo cuando reproduce diálogos imagi-
narios entre personajes femeninos27. Fórmulas discursivas y refranes se encuentran 
entremezclados en el discurso del yo autorial o puestos en boca de estos personajes 
imaginarios; el precepto que enuncian apoya su discurso y contribuye a demostrar 
una verdad. Sin embargo, en contadas ocasiones el yo autorial también critica otros 
dichos populares, amonestando: «Por ende, ninguno non diga: “esto sucedió en el tal 
reino (...) ¡asý avía de ser!”» o «non diga: “la ventura mía lo fizo; mi dicha que así avía 
de ser; mi mala postremería que lo avía de fazer; ... en día aziago mi madre me parió 
[…].” Todos estos dichos son falsos y malos»28. O: «Vea, pues, cada qual en sý, si es culpa-
da, e fiera su conçiençia con verdadera correçión, non allegue: “Cuytada; quien esto 
sopiera non errara”». Así, tampoco en este terreno hay univocidad; algunas formula-
ciones típicamente populares no son oportunas y se deberían evitar, según el autor.

En conclusión, hemos mostrado que, por una parte, el discurso está entretejido tanto 
de paradojas y contradicciones por lo que se refiere al uso de las auctoritates clásicas o 
bíblicas, cuanto de ambigüedades y errores atribuibles a la voz enunciadora; ambos as-
pectos hacen del emisor del discurso una voz débil y poco autorizada, y se suman a otras 
manifestaciones previamente señaladas por la crítica que apuntan en la misma dirección. 
Por otra parte, también en el uso de refranes y fórmulas populares (por definición anó-
nimas, por lo tanto libres del vínculo autorial) el emisor introduce una censura relativa 
a algunos comportamientos verbales muy difundidos entre los hablantes. La polifonía 
discursiva y la heteroglosia de la obra, que constituyen aspectos de variación ideológica 
y cultural (amén de lingüísticos) no construyen pues un discurso único aunque plural 
(como en cambio acontece en la novela), sino que dejan ver diferentes visiones en con-
flicto y escollos lógicos inconciliables, síntomas quizás de la ambigua postura del autor.

27. «¡O, señor Dios! ¿Por qué non me feziste onbre? Que ¡mal gozo vean de mí, sy por tal como ella penara 
una noche, nin de mi casa saliera! ¡O, o, o, o, Señor, cómo privas de conosçimiento a aquéllos que te pla-
ze! Ojos hay que de lagaña se agradan. Ruyn con ruyn, asý casan en Dueñas; el enxienplo byen lo dize: 
Non se puede egualar synón ruyn con su par» (p. 138). A la heterogeneidad discursiva se acompaña, 
como vemos aquí, la heteroglosia (cf. Mijail Bajtín, The Dialogic Imagination, Austin, University of Texas 
Press, 1981). González-Casanovas, en «El discurso femenino...», art. cit., p. 442 habla de «enuncia-
ción casi andrógina» del arcipreste. Es también notable la formulación pragmático-discursiva; Dámaso 
Alonso, «El Arcipreste de Talavera, a medio camino entre moralista y novelista», en De los siglos oscuros 
al de Oro [1958], Madrid, Gredos, 1982, pp. 125-136, nota certeramente que la técnica del diálogo en la 
obra es realista, pero la abertura hacia varias opciones opuestas por parte de los emisores de los diálogos 
aleja de la novela estos segmentos y los coloca en un ámbito de obra moralizante.

28. Corbacho, ed. cit., p. 272; la cursiva es mía.
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