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EL LIBRO DE LOS GATOS DESDE LA PERSPECTIVA 
CRÍTICA ACTUAL. ALGUNAS CONSIDERACIONES 

SOBRE SU ESTRUCTURA

Juan Paredes 
Universidad de Granada

1. El liBro de los gatos ante la crítica: la cuestión del título

El Libro de los gatos es el primero de los ejemplarios en lengua romance que ha
llegado hasta nosotros y el más controvertido, particularmente por su enigmático 
título1. Se trata de una traducción de las Fabulae de Odo de Cheriton, clérigo 
inglés de principios del s. xiii, que presenta la particularidad de ampliar de mane-
ra significativa las moralizaciones, por lo menos hasta el enxiemplo XXI, a partir 
del cual se interrumpe la correspondencia en el orden de los ejemplos en relación 
con el manuscrito latino. Parecería, pues, lógico que fuese aquí donde se intentara 
buscar la explicación del controvertido título. Y así parecen también indicarlo 
los exemplos IX, XI, XVI, XXXVII y LV, en los que, efectivamente, el gato puede 
asumir el papel simbólico que el imaginario medieval le atribuye como amigo del 
diablo, identificado de manera preferente con el estamento eclesiástico:

1. Bernard Darbord, basándose fundamentalmente en la sintaxis verbal, lo sitúa entre 1350 y 1400, 
fecha que Pascual de Gayangos consideraba como límite de su escritura. Vid. Bernard Darbord, 
«El libro de los gatos: sur la structure allégorique de l’exemple», Cahiers de Linguistique Hispa-
nique Médiévale, 6 (1981), pp. 81-109; Libro de los gatos, ed. B. Darbord, Annexes des Cahiers
de Linguistique Hispanique Médiévale 3, Paris, Séminaire d’études Médiévales Hispaniques de
l’Université de Paris XIII, 1984; Pascual de Gayangos, Escritores en prosa anteriores al siglo xv, 
Madrid, BAE, LI, pp. 543-560.
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Ansí es de muchos clérigos e de muchos ordenados en este mundo que no pueden 
aver riqueças nin dignidades nin aquello que cobdician aver; estonce ayunan e rezan, 
ca fínense de buenos e de santos. En sus coraçones son muy falsos, e muy cobdicio-
sos e muy amigos del diablo, e fácense parescer al mundo tales como ángeles2. 

Ansí es de muchos que facen muchos convites, e acaéscelos que convidan gatos 
que se entienden por algunos ombres que non se pagan de ningún placer sinon de 
decir algunas suciedades por aver la gracia de algunos o por llevar algo, o que les 
plega o no fazer aquella gran fiesta. E usan ansí fazer fasta la muerte, e por tal que 
se pueden en este mundo en beodar, e inchir los vientres de vianda e en suciedades 
e en pecados, e dar las ánimas a los diablos3.

En el Enxiemplo de los mures la identificación se realiza directamente, y de 
manera explícita, con el diablo:

Ansí es de muchos beneficiados en este mundo de iglegia que son usureros o que 
facen simonía que con tamaños peligros comen los bocados mal ganados, que 
sobre cada bocado esta el gato que se entiende por el diablo que asecha las ánimas. 

Y lo mismo sucede en el Enxiemplo del mur que comió el queso: «Ansí que viene 
el diablo, que se entiende por el gato, e lieva el cura e los perrochanos».

Es la tesis mantenida, entre otros, por Amador de los Ríos, Menéndez Pelayo o 
María Rosa Lida, que consideran que el gato alude, en sentido figurado, a los religio-
sos hipócritas, tesis que estaría incluso apoyada por sendos ejemplos del Calila e Dim-
na (VI, 3) y el Conde Lucanor (LXIII), en los que el gato cumple esta misma función.

Sin embargo, en el Enxiemplo de la gulpeja con el gato (XL), el gato «se en-
tiende los simples e los buenos que non saben usar sinon de verdad e de servir 
a Dios e facer obras para sobir al cielo». Y en el Enxiemplo del mur que cayó en la 
cuba (LVI), la correspondencia simbólica del gato, a quien el ratón no cumple la 
promesa que le hizo cuando se encontraba en peligro, se establece directamente 

2. Enxiemplo del gato con el mur. Sigo la edición de Darbord, aunque normalizo la ortografía de
acuerdo con los criterios (que siguen, en general, las propuestas de Pedro Sánchez-Prieto Borja, 
Cómo editar los textos medievales: criterios para su presentación gráfica, Madrid, Arco Libros, 1998) 
del propio Darbord y César García de Lucas, expuestos en la introducción a La fábula en la
prosa castellana del siglo xiv: Libro del caballero Zifar, Conde Lucanor, Libro de los gatos. Una
antología, eds. L. Cuesta Torre et al., Murcia, Universidad, 2017, pp. 20-21. 

3. Enxiemplo del león con el gato.
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con Dios: «Mas quando Dios los libra de peligros en que están non han cuidado 
de conplir el voto que prometen a Dios».

Esta multiplicidad de interpretaciones es la que lleva a Hugo Bizzarri a consi-
derar que «el traductor desdobló el significado de la palabra gatos del título en un 
abanico de posibilidades»4. Y es precisamente esta indeterminación la que hace 
concluir a Bernard Darbord que el gato «est extensivement le symbole allégori-
que de l’intelligence mise au service du bien ou du mal»5.

De ahí que una parte de la crítica, encabezada fundamentalmente por Nor-
thup6, se haya decantado por la teoría del error paleográfico. Pero como ya tuve 
ocasión de señalar en un artículo publicado en Bulletin Hispanique en 19847, 
luego continuado con nueva documentación8, el término “cuento”, aplicado a un 
concreto género literario, no aparece nunca en la literatura castellana medieval y, 
por lo tanto, sería muy difícil admitir que el título de una colección de exempla 
tan relevante pudiera contener el vocablo como pretenden, con diversas argu-
mentaciones, los defensores de esta tesis.

Así, resulta bastante complicado determinar el verdadero sentido y significa-
do del, al menos en apariencia, enigmático título, y si no aparecen nuevos testi-
monios el tema seguirá suscitando el interés de los investigadores9.

4. Hugo Bizzarri, «Nuevas reflexiones sobre el enigmático título Libro de los gatos», Revista de Lite-
ratura Medieval, 4 (1992), p. 55. Alan Deyermond (Historia y crítica de la Literatura Española. 1/1. 
Edad Media. Primer suplemento, Barcelona, Crítica, 1991, p. 134) considera que esta diversidad de 
significados sería más aceptable para una obra como la del Arcipreste de Hita, «por su comprobada 
afición a la ambigüedad», cosa que no parece ocurrir con el autor del Libro de los gatos.

5. Darbord, «El libro de los gatos: sur la structure…», art. cit., p. 93. 
6. George T. Northup, «El Libro de los Gatos, a text with introduction and notes», Modern Philology, 

4 (1908), pp. 477-554.
7. Juan Paredes, «El término cuento en la literatura románica medieval», Bulletin Hispanique,

LXXXVI, 3-4 (1984), pp. 435-451. 
8. Juan Paredes, «De términos y géneros: ‘cuento’ en la literatura románica medieval (primeras docu-

mentaciones)», en Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medie-
val, ed. J. M. Lucía, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 1997, II, pp. 1129-1137.

9. Un estado de la cuestión puede verse en las «Notas para la historia del Libro de los gatos» que Daniel De-
voto coloca, «En guise d’avant-propos», a la edición de Bernard Darbord, ampliación del tema tratado 
en su Introducción al estudio de don Juan Manuel y en particular de El Conde Lucanor. Una bibliografía
(Paris, Ediciones Hispano-Americanas, 1972, pp. 196-198), a las que habría que añadir algunos traba-
jos como los de James F. Burke («More on the Title El libro de los gatos», Romance Notes, IX [1967], pp. 
148-151), José María Solà-Solé («De nuevo sobre el El libro de los gatos», Kentucky Romance Quarterly, 
XIX, 4 [1972], pp. 471-483), Barry Taylor («The Tale of Aesop The Cat; or de Title of the Libro de los 
gatos», Forum for Modern Languages Studies, 25, 2 [1989], p. 173) o Hugo Bizzarri («Nuevas reflexio-
nes…», art. cit.) entre otros. Vid. también Cuentos de la Edad Media, ed. M. J. Lacarra, Castalia, Madrid, 
1986, y Cuento y novela corta en España. 1. Edad Media, ed. M. J. Lacarra, Barcelona, Crítica, 1999.
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2. La estructura del liBro de los gatos

De cualquiera de las maneras, esta preocupación por el contenido y el sentido
simbólico del texto, que ha centrado una buena parte de la investigación en los 
últimos tiempos, no debe alejar la atención de algunos otros aspectos fundamen-
tales como es el relativo a la estructura. 

2.1. Tipología de las formas narrativas breves en el Libro de los gatos

En este sentido, en el camino hacia una tipología del exemplum, María Jesús 
Lacarra, dejando aparte de manera intencionada los problemas específicos de 
terminología, establece cinco tipos distintos de formas breves en el texto que, 
de acuerdo con la formulación latina, podrían calificarse como exemplum, fabula, 
allegoria, descriptio y similitudo10. Aguilar i Montero prefiere hablar de fábulas, 
anécdotas, ejemplos cuya estructura recuerda a los bestiarios medievales, y otros 
que se aproximan más a la tipología del milagro o la alegoría11, que analiza de 
acuerdo con los parámetros de S. Suleiman12. Bernard Darbord, por su parte, 
estudia las diversas posibilidades de “transformación” entre la anécdota y la lec-
ción moral, estableciendo tres distintas categorías, que califica como «bijective», 
cuando todos los elementos de la fábula corresponden exactamente a los de la ex-
plicación, según una ley de composición interna, definida por el sistema actancial, 
es decir que a cada elemento de la fábula corresponde un actante de la explica-
ción «selon la règle de l’isomorphisme relationnel de tout langage allégorique»13. 
Los ejemplos XLI y XLVIII podrían ilustrarla perfectamente. La transformación 
es «injective» cuando una enseñanza aparece prefigurada por diversos ejemplos, 
como ocurre en I, IV, XIV, XVIII, XXVIII, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI, 
XLV, XLVII, XLVIII, LIV o LV. Por último, es «surjective» cuando el enunciado 
de una fábula puede ilustrar diversas lecciones. Los ejemplos II, III, V, XI, XII, 
XV, XVII, XIX, XXI, XXVII, XXIV, XXXVIII.2 y XLIV pueden ser muy signi-
ficativos en este sentido. 

10. María Jesús Lacarra, «El Libro de los gatos: hacia una tipología del enxienplo», en Formas breves
del relato, Madrid, Casa de Velázquez - Departamento de Literatura Española-Universidad de
Zaragoza, 1986, pp. 19-34.

11. Miguel Aguilar i Montero, «Libro de los gatos. Análisis de un ejemplario medieval», Espéculo. 
Revista de estudios literarios, 31 (2005). Enlace: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero31/
libgatos.html> [fecha consulta: 29/01/2018].

12. Susan Suleiman, «Le récit exemplaire. Parabole, fable, roman à thèse», Poétique, 32 (1977), pp. 468-489.
13. Darbord, «El libro de los gatos: sur la structure…», art. cit., p. 102.
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2.2. La explicación moralizadora

Es precisamente Odo de Cheriton el que inicia la serie de colecciones de 
ejemplos en los que la parte narrativa va seguida de su explicación moralizadora. 
Y es aquí donde radica la especificidad del exemplum; según Welter14, que intenta 
definirlo en el sentido amplio del término, «un récit ou une historiette, une fable 
ou une parabole, une moralité ou une description pouvant servir de preuve à 
l’appui d’un exposé doctrinal, religieux ou moral». Definición que sólo deja en-
trever la imprecisión y confusión terminológicas, aunque destaca su esencial sen-
tido moralizador. Porque, como señala Bernard Darbord, toda alegoría implica la 
transformación en distintos niveles –que él precisa en el Libro de los gatos– de un 
relato en otro, y lo que constituye la especificidad del exemplum es precisamente 
la coexistencia de ambos en el texto15.

Es el nivel de la moralización, mucho más extensa en el texto castellano, junto 
con la reducción de las citas bíblicas y de San Agustín, y las del Roman de Renard, 
el que establece la diferencia fundamental entre las Fabulae del monje inglés y su 
traducción. A partir del enxiemplo XXI la correspondencia entre ambos textos se 
interrumpe, y es en este momento cuando comienza a reducirse de manera consi-
derable la ampliación característica de las moralizaciones, lo que haría pensar en 
la posibilidad de que el traductor castellano estuviera utilizando un manuscrito 
con una numeración diferente. Pero naturalmente nos estamos moviendo en el 
terreno de las hipótesis.

2.3. La secuencia narrativa

Lo cierto es que, con independencia de esta variación en la ampliación de las 
moralizaciones, es a nivel narrativo donde el texto mantiene su mayor fidelidad. 
Sólo dos ejemplos, la segunda parte del XXVIII (Enxiemplo de los dos compañeros), 
según Darbord, que le ha dedicado varios estudios16, el más complejo de toda la 

14. Jean Thiébaut Welter, L’exemplum dans la littérature religieuse et didactique du moyen âge, Paris -
Toulouse, Librairie Occitania - Guitard, 1927, p. 1.

15. Darbord, «El libro de los gatos: sur la structure…», art. cit., p. 96.
16. Bernard Darbord, «Les deux compagnons», en Formes médiévales du conte merveilleux, ed. J.

Berlioz et al., Paris, Stock/Moyen Âge, 1989, pp. 65-73; Id., «Secretos y “poridades”: más sobre
el cuento núm. 28 del Libro de los gatos», en Tipología de las formas narrativas breves románicas
medievales, eds. J. M. Cacho Blecua, M. J. Lacarra, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zarago-
za, 2003, pp. 171-182; Id., «Vérité et mensonge: le conte des deux muletiers», Arquivo do Centro 
Cultural Português, XXI (1992), pp. 611-617.
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colección, y el XLIII (Enxiemplo del frayre), no tienen correlato en el texto latino. 
El resto apenas presenta alguna variación.

2.3.1. Relatos correspondientes a la tipología de los bestiarios

Algunos ejemplos no tienen siquiera una mínima secuencia narrativa, limi-
tándose a una escueta descripción, cuyo único cometido es servir de punto de 
partida de una reflexión moral con la que no guarda ninguna relación directa. Su 
inclusión en el texto obedece exclusivamente a esta función. Son los ejemplos que 
corresponden a la tipología de los bestiarios medievales, en su formulación más 
escueta. A esta categoría pertenecen los ejemplos V, X, XII, XIII, XVII, XLV, L, 
LI, LII, LIII. En estos casos se habla del ave quebranta huesos, de las propiedades 
de las moscas, de «la bestia altilobi», del «gujano hydrus», de los canes y los cuer-
vos, la hormiga, el mono, el caracol, la araña y la zorra, símbolos del diablo, los 
clérigos, los hombres ladrones y criminales, Jesucristo, los cardenales y arzobispos 
y arcedianos, los hombres avariciosos, los legos, los señores ricos y prelados, los 
obispos y el diablo, respectivamente.

La formulación no puede ser más sucinta: sirva como muestra el caso del 
caracol: «El caracol lieva siempre su casa encima de su espinaço, e por esto anda 
poco, e pequeñas juarnadas» (LI), limitándose a la breve exposición de la caracte-
rística del animal o su comportamiento.

El Enxiemplo de la gulpeja (LIII), aunque puede pertenecer a esta categoría, 
representa un caso particular ya que mantiene al menos una mínima secuencia 
narrativa:

La gulpeja quando á gran fambre fácese como muerta en tierra e saca la lengua, 
ansí que viene el cuervo e el milano, cuidando de fallar de comer. Lléganse a ella 
por comerle la lengua; ella entonce abre la boca e cómelos.

El ejemplo encuentra su paralelo en dos fábulas de Esopo: El caminante y la 
víbora y La comadreja y las ratas. La primera cuenta cómo un caminante salva a 
una víbora casi muerta que termina mordiendo y matando a su salvador. En la 
segunda, una comadreja intenta cazar a unas ratas haciéndose pasar por muerta. 
Aparece además en numerosas colecciones medievales. En el ámbito hispánico 
encontramos las versiones del Libro de buen amor (Enxiemplo de la raposa que 
comié las gallinas, 1412-1425) y El conde Lucanor (De lo contesçió a un raposo que se 
echó en la calle et se fizo muerto, XXIX).
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Muy significativo en es este sentido es también el Enxiemplo del ave de sant 
Martín (III), cuyo principio se adecua perfectamente a la estructura descriptiva 
de los bestiarios: «Una ave que llaman en España el ave de san Martín e es ansí 
pequeña como un ruiseñor, e aquesta ave á las piernas muy fermosas a manera de 
junco». Pero enseguida aparece la marca de narración que vehicula el relato que a 
continuación se cuenta: «Acaesció ansí que…». La frase final, cargada de ironía: 
«−San Martín, ¿cómo non acorres a tu ave?», explicita el sentido completo del 
texto, que la moraleja no hace sino corroborar con su aplicación concreta e irónica 
a «los fijos de Afrearado de los Arcos» y a los caballeros cobardes en general.

En cualquier caso, poco tiene que ver el carácter escuetamente descriptivo, 
como corresponde a la tipología del relato, del Enxiemplo de las propiedades de las 
moscas (X): «Devedes saber que son muchas maneras de moscas: ay unas moscas 
que fieren muy mal e son muy acuciosas por facer mal, e otras que ensucian, e 
otras que facen gran roido», con el «Enxiemplo del ereje con la mosca» (VI), 
texto estrictamente narrativo que «cuenta» −y así lo explicita el vocablo que en-
cabeza el relato− cómo en tierra de Tolosa un hereje negó la creación del mundo, 
alegando que Dios no podía haber creado un animal como la mosca. La aparición 
súbita del insecto, incordiando y mordiendo al predicador hasta dejarlo en tierra 
«amortecido» echa por tierra toda su argumentación. Mientras el primer ejem-
plo necesita la explicación de una moraleja en la que se identifican las distintas 
especies de moscas con diversos tipos de clérigos, el segundo aparece como un 
relato cerrado y con sentido completo, como sentencia la frase final a modo de 
conclusión: «Ansí la mosca provó muy bien que Dios la ficiera». También en 
el Enxiemplo del caçador con las perdices (IV) la frase final («E tú ¿non ves cómo 
nos toma?»), cierra el cuento, a modo de conclusión, explicitando claramente su 
completo significado. La identificación del cazador con ciertos obispos, prelados 
y otros grandes señores, no es sino una aplicación particular, de acuerdo bien es 
verdad con el sentido general de la obra, que en nada modifica el significado del 
relato.

2.3.2. Relatos protagonizados por animales: estructura cerrada

Es lo que ocurre en numerosos ejemplos protagonizados por animales, bien 
sea un solo personaje, dos protagonistas antitéticos o varios de ellos, que estruc-
turan y explican, de manera unívoca, las claves de la trama, cerrada y con sentido 
completo en sí misma que, trascendiendo sus propios límites, se utiliza como pre-
texto para la formulación de un enunciado diferente. Dotados generalmente de 
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facultades antropomórficas, estos personajes determinan, con su valor simbólico 
y arquetípico, los elementos estructurales del texto.

En el ejemplo que encabeza la colección, «de lo que acesció entre el galápago 
e el águila» (I), el diálogo de los dos animales articula la trama narrativa, cerrada 
y con sentido completo, como queda además especificado con la repetición de 
«cobdiciaste», aunque luego, y ya fuera de los límites estrictos del relato, se ex-
plique en la moraleja añadida el valor simbólico del águila como expresión del 
diablo y el galápago, de los hombres. En el Exiemplo del lobo con la cigüeña (II), el 
sentido del texto, directamente derivado del comportamiento de los personajes, 
es explícito en el parlamento final que el lobo dirige a la cigüeña: «Non te darán 
nada, ca asaz te devrías de tener por contenta del bien que te fice quando te tenía 
la cabeça en la garganta, e te la podiera comer si quisiera». El enunciado morali-
zante es solo una aplicación del sentido general, claramente expresado en la se-
cuencia narrativa, a un caso particular, concretado en la relación de los sirvientes 
y labradores con sus señores.

Lo mismo sucede en los ejemplos VII (Enxiemplo del bufo con la liebre) y XI 
(Enxiemplo de los mures), ambos mucho más extensos y con una secuencia narra-
tiva mucho más compleja, pero ambos también cerrados y con sentido comple-
to, explicitado como en los casos anteriores, a modo de conclusión, al final del 
relato. En el primer ejemplo, el parlamento final del león: «Qui sapo ama, luna 
le parece. E si alguno ama la rana, aquella le parece reina», es tan contundente 
que ya no haría necesaria ninguna otra precisión. Moraleja explícita, que bien 
podría extrapolarse de manera directa al ejemplo VIII: «del mancebo que amava 
la vieja», que le sirve a modo de continuación, y cuya brevedad contrasta con la 
larga explicación:

Un mancebo amava una vieja, e decía algunas vezes como se podría partir de 
aquella vieja que tanto amava. E díxole un mesquino: «¿Cómo eres loco que amas 
tanto a esta vieja e mujer tan fea?». E él respondió: «Mui fermosa me paresce».

Frase esta última que es un calco de la del ejemplo anterior y hace también in-
necesaria cualquier explicación, que sólo obedece a la propia naturaleza del libro.

En el segundo, el ratón que vivía en los campos deja bien claro el axioma 
general de que más vale vivir pobre pero feliz que no rodeado de riquezas pero 
en continuo sobresalto: «Ca más quiero vivir en paz con pan e agua que non aver 
todas las riquezas del mundo con tal compaña como as».

La misma estructura encontramos en el Enxiemplo del gato con el mur (IX), ar-
ticulado a través del pensamiento del protagonista: «Pensó el gato en su coraçón 
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en que manera lo podría engañar que lo podiese matar», y su declaración de 
intenciones final, que da al ejemplo todo su significado: «−Non prediques ago-
ra tanto porque yo te dexe; ca ermano sepas que quando me pago so monje, e 
quando me pago soy calonje, e por esto fago así esto». Aunque también aquí la 
obligada crítica anticlerical explique la identificación del gato con los falsos clé-
rigos, amigos del diablo.

En otros ejemplos, también de estructura cerrada y sentido completo, el sig-
nificado no está explicitado de manera concreta sino que se desprende del propio 
texto. En el Enxiemplo de lo que acaesció entre la gulpeja e el lobo (XIV), la astucia de 
la gulpeja, a quien en este caso la breve moralización identifica con el diablo, y la 
consecuente paliza final que el lobo recibe, «que lo dexaron por muerto», expresan 
de manera implícita el verdadero sentido de un texto cuyo inicio: «Acaesció una 
vegada…» marca su carácter narrativo en contraste con la brevedad del comentario.

Lo mismo sucede con el Enxiemplo del león e el lobo e la gulpeja (XV), también 
de estructura cerrada y sentido completo, de cuya trama, y en particular de la 
humorística proposición final, debe el lector sacar su implícito significado, en 
este caso transformado en una triple moralización de marcado carácter doctrinal, 
aunque la última sea bastante más prosaica.

La misma estructura encontramos en los ejemplos XXII, XXIV y XXXIX.
Pero no siempre resulta fácil extraer un sentido unívoco de la secuencia na-

rrativa. En el Enxiemplo de las ovejas con el lobo (XX), la querella de las ovejas se 
resuelve con el juicio del león que ordena matar al lobo y a los puercos que lo 
encubrieron, haciendo necesaria la transformación de los lobos y puercos en los 
«ricos deste mundo que roban lo ajeno e destruyen las oviejas de Jhesu Chisto». Y 
lo mismo sucede en el Enxiemplo del águila con el cuervo (XXXI), donde la argucia 
del cuervo para cegar al águila exige su identificación explicativa con el diablo y 
sus artimañas. Tampoco parece que pueda extraerse una conclusión definitiva del 
Enxiemplo de la avispa con la araña (XXIX), diferente en numerosos detalles del 
texto de Odo de Cheriton que contiene además una moralización ausente en la 
traducción castellana, sin la identificación de esta última, que en el ejemplo LII se 
compara con los obispos, con el diablo. En el Enxiemplo del cuervo con la paloma 
(XLI), tampoco puede inferirse un significado concreto de la trama narrativa. El 
hecho de que la paloma no sepa cantar no tiene una vinculación lógica con que 
el cuervo se coma a sus hijos. 

Tal vez el caso más significativo a este respecto sea el Enxiemplo del galápago 
con el bufo (LIV), que, en su sencilla brevedad, apenas dos líneas, deja abierto el 
sentido a múltiples posibilidades:
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Un galápago pasava una vegada sobre el bufo, e vino otro, e firiole en el espinazo. 
Entonce dixo el búho: «Confonda Dios tantos señores!».

En este mismo grupo podrían incluirse también los ejemplos XVIII, XXVII, 
XXXIV, XXXVII, XL, XLIILVI y LVIII.

Un caso particular es el Enxiemplo de lo que acaesció a la gulpeja con las ovejas 
(XXV), donde el relato, truncado en su desarrollo, se limita a la declaración de 
intenciones de la gulpeja, de la que sólo sabemos que «fízolo ansí», sin ninguna 
otra información sobre la ausente trama narrativa.

En todos estos casos, los animales, con características antropomórficas, actúan 
de manera unívoca, acorde con su simbolismo, y determinan la trama narrativa. 
Son personajes arquetípicos que actúan en función de una narración de hechos 
inverosímiles de acuerdo con una convención que les es intrínseca. Este antropo-
morfismo, uno de los elementos estructurales de la fábula, puede presentar diver-
sos grados. En el caso de los ejemplos de la tipología de los bestiarios, el grado 
de antropomorfización es cero, dado que se trata de una simple presentación de 
sus características o comportamiento. Lo mismo sucede en el ejemplo VI, donde 
la presencia humana no modifica en ningún sentido la actuación del animal, de 
acuerdo con sus características arquetípicas.

2.3.3. Interrelación entre animales y humanos

Pero hay otros relatos en los que sí existe una interrelación entre el animal y el 
humano, que determina la acción y el sentido de la trama narrativa. Así sucede en 
el Enxiemplo del ombre con el lobo (XXI), donde es el diálogo entre el hombre bue-
no y el lobo, que ha comido las ovejas que supuestamente debía guardar, el que 
construye la trama y su sentido. El animal se comporta de acuerdo con la con-
vención que es intrínseca y de ahí la moraleja implícita que el ejemplo conlleva, 
aunque el texto por su propia naturaleza permita la transformación final en la que 
el hombre bueno es identificado con Jesucristo, las ovejas con su pueblo y el lobo, 
con los curas y los obispos. Es la propia convención a la que pertenece el animal 
la que precisa la acción y su desenlace, sin que el relato pudiera desarrollarse de 
otra manera. Por eso en el Enxemplo del lobo con los monjes (XIX), de acuerdo con 
su carácter arquetípico, el lobo no puede decir Pater Noster sino que «siempre 
catava el cordero, o el carnero». Y de igual manera en el Enxiemplo del ombre que 
araba con los escaravacos (XXXIII), el hombre marcha a casa con sus bueyes «e los 
escaravatos fincaron allí que no quisieron obedescer al yuguero».
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En el Enxiemplo del asno con el ombre bueno (XXXV), el comportamiento del 
animal viene determinado por su propia astucia, sin que la presencia humana im-
plique ninguna intervención directa. En el LVI.2, por el contrario, es el diálogo 
entre la pulga y el monje el que estructura la narración y su desenlace. Y lo mismo 
sucede en el Enxiemplo de la gulpeja con el marinero (XLIX), simple ejemplifica-
ción del proverbio «Quien mal señor sirve, todo su servicio pierde».

En el Enxiemplo de los aldeanos (XLIV) la ingenua relación de los aldeanos 
con la liebre, que ha de llevar los dineros al señor, viene también determinada por 
la naturaleza del animal y, por lo tanto, por su previsible comportamiento: «E 
desque ovieron atados los dineros e la bolsa al pescueço de la liebre, fuese la liebre 
quanto pudo por el monte con su bolsa, e con sus dineros, ansí que los ombres 
nunca sopieron de la liebre que se fiziera».

Pero el más significativo en este sentido es el Enxiemplo de los dos compañeros 
(XXVIII), donde la interrelación de acciones y diálogos entre animales y hu-
manos estructura la narración y determina su sentido, de ahí la brevedad de la 
explicación, a todas luces innecesaria, en contraste con la extensión del relato, con 
dos cuentos yuxtapuestos. En este sentido, el texto, como los ya mencionados VI, 
XXVIII, XXXIII y XLIV, donde también aparecen animales y humanos, perte-
necería a la tipología del exemplum. Categoría en la que habría que incluir tam-
bién el Enxiemplo del conde con los mercaderes (XXVI), donde la argucia del conde 
y todos los suyos de vestir hábitos de monje para robar y matar a los mercaderes, 
tema tratado también el los ejemplos XXII y XXIV, es tan contundente en rela-
ción con su significado que, como en el caso anterior, la explicación sólo puede 
brevemente precisar: «Aquesto mismo facen algunos monjes e religiosos que vie-
nen a los ricos, e se facen ante ellos mui santos, e si pueden, lievan dellos quanto 
han». Y el Enxiemplo del caballero con el ombre bueno (XXXII.1), donde el deseo 
del cazador de encontrar en el Paraíso canes y aves es tan explícito en relación 
con su significado que tampoco parece necesaria la explicación. En el ejemplo 
XXXVIII.2 la lección ejemplar del hombre santo al pecador es suficientemente
explícita y la enseñanza moral fácilmente comprensible. El XLIII, Enxiemplo del
frayre, es realmente un milagro y responde a la convención del género.

2.3.4. Relatos de estructura abierta: la secuencia explicativa

Sin embargo, la explicación se antoja absolutamente necesaria en el Enxiem-
plo de los que acaesció a Galter con una mujer (XXIII), en el que el protagonista 
emprende un viaje para buscar un lugar «en que siempre goze , e que nunca aya 
tristeza», y tiene que rechazar por tres veces consecutivas un lecho flanqueado 
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por un león, un oso, un lobo, gusanos y serpientes, hasta que encuentra a un viejo 
que le dice que suba a un muro en el que hay tres escalones y encontrará lo que 
buscaba: «E Galtar subió por la escalera, e falló lo que cobdiciava». El enigmá-
tico desenlace sugerido, acorde con el sentido general de la narración, también 
enigmática, exige una lección que explique de manera pormenorizada todas las 
circunstancias del texto que se antojan relevantes. Y lo mismo cabe pensar del 
ejemplo XXVII, donde una oveja blanca, otra negra, un asno y un cabrón «fabla-
van en religión», sin que el lector pueda sacar nada en claro del parlamento de 
las cuatro bestias sin la obligada explicación sobre «las maneras de las órdenes».

El más significativo a este respecto es el conocido Enxiemplo del unicornio, que 
María Jesús Lacarra considera, al igual que los dos anteriores, como alegórico17.

***

Dejando aparte los ejemplos incluidos en la tipología de los bestiarios y el 
XXXVIII.3, que Lacarra considera perteneciente al tipo de la comparación con
valor ejemplar (similitudo), todos los demás ejemplos asimilables a la categoría de
la fábula (narratio ficta) o exemplum (narratio authentica), de acuerdo con la triple
división isidoriana (historia, argumenta y fabula), protagonizados por seres huma-
nos cuyas acciones se presentan como verosímiles o animales con características
antropomórficas y acciones inverosímiles, sean protagonistas únicos, antagónicos
o múltiples, se presentan como exposición de una situación, o caso, no el pro-
ceso de una vida entera, a través de una estructura cerrada significativa, capaz
de romper sus propios límites, y de ahí las múltiples posibilidades de sacar una
lección provechosa, para expresar una realidad mucho más rica y compleja que la
anécdota contada en el relato.

17. Calila e Dimna, ed. M. J. Lacarra, Madrid, Castalia, 1987, p. 118, n° 35.
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