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«LAS POTENCIAS ANIMADAS SON DE SU PODER 
QUITADAS»: EL AMOR COMO POTENCIA EN LA 
POESÍA AMOROSA CASTELLANA DEL SIGLO XV

María Luisa Castro Rodríguez 
Universidad Nacional Autónoma de México

Sirva como punto de partida para este artículo el siguiente poema de Pedro 
de Cartagena, que se recoge en el Cancionero General de 1511 bajo el epígrafe 
«Otras suyas quexándosse del Amor», y del que puede señalarse un taq1 en 1486.

Quien goza de tus favores,
Amor, y sabe tus obras,
no debe alçarse a mayores
pues que tienes por çoçobras
tristezas, ansias, dolores;
y a quien tiene tu victoria
yo sé bien que tú le ordenas
cómo “pague las setenas”,
pues en tu ser nunca ay gloria
sin compañía de mil penas.

Cabo
Es tu primer movimiento
una cativa esperança,
con que puede el sufrimiento
sufrir sin hazer mudança

1. taq equivale a terminus ante quem, esto es, la fecha más tardía en que pudo escribirse un texto.
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1040 |   María Luisa Castro Rodríguez

los mismos males que siento;
prendes luego el coraçón,
pones de tu mano el seso
porque no pueda razón
dar remedio al que está preso.
(Cartagena, 6125)2

Fijémonos en la segunda estrofa, pues en ella se encuentra lo que me interesa re-
saltar: una definición del sufrimiento que provoca amor pero que se construye a tra-
vés de una terminología y perspectiva filosófica, que, si bien se inserta en la tradición 
medieval de la escolástica tanto en sus vertientes platónicas como aristotélicas, mues-
tra ya, como se verá a lo largo de estas líneas, elementos propios de la filosofía hu-
manista. Pero vayamos por partes y quedémonos, un momento más, con Cartagena.

La segunda estrofa comienza diciendo: «Es tu primer movimiento / una cativa 
esperança», si, con Aristóteles, entendemos el movimiento como el acto de lo que está 
en potencia3, es decir, la puesta en acción de la potencia, tenemos, en este poema, que 
el primer efecto o acto del amor es dar esperanza (vv. 13-14), a lo que sigue el dominio 
del corazón («prendes luego el coraçón» v. 18), lugar donde, según la filosofía platónica, 
reside el alma sensitiva4 en la que se imprime la imagen bella de la amada y que provo-
ca el amor una vez que pasa a la mente («pones de tu mano el seso» v. 19), donde se en-
cuentra el alma intelectiva, es decir, el entendimiento, de manera que la consecuencia 

2. Los resaltados en cursivas y negritas son siempre míos. Para la citación de los poemas se incluye 
entre paréntesis el apellido del poeta, la clave del poema establecida por Dutton y, en caso de
que se trate de sólo un fragmento, los números de versos que se citan. Todos los poemas están
recogidos en Brian Dutton, El Cancionero del siglo XV (c. 1360-1520), Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1990-1991, o en la versión digital en Dorothy Severin et al., An Electronic Corpus 
of 15th Century Castilian Cancionero Manuscripts. Enlace <http://cancionerovirtual.liv.ac.uk>
[fecha consulta: 10/07/2018].

3. Aristóteles, Metafísica, prólogo y traducción de T. Calvo Martínez, Madrid, Gredos, 2014, V, 
12, pp. 199-202.

4. «El corazón se entiende como el órgano donde verdaderamente se siente la pasión amorosa.
Allí, donde se sitúa el alma sensitiva, es donde estará y residirá la imagen bella de la dama, una
vez que haya pasado por los ojos, como camino de interiorización y llegado a la mente, lugar
en el que tiene lugar el conocimiento intelectivo.» (Carmen Blanco Valdés, El amor en el dolce
stil novo. Fenomenología: teoría y práctica, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago
de Compostela, 1996, p. 28). Para los tres tipos de alma –vegetativa, sensitiva, racional–, véase
Aristóteles, Acerca del alma, Madrid, Gredos, 2008, II, 1-4; para la ubicación de los tipos de
alma en los órganos, véase Platón, República, introducción, traducción y notas de C. Eggers
Lan, Madrid, Gredos, 2014, IX, 580-581, pp. 294-297.

Avatares y perspectivas.indb   1040 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



«Las potencias animadas son de su poder quitadas»   | 1041

última de ese «primer movimiento» es la sujeción de la razón al amor, en palabras de 
Cartagena «porque no pueda razón / dar remedio al que está preso» (vv. 20-21).

Si analizamos, entonces, estos versos, a la luz de la filosofía cristiana y su 
concepción del alma como la unión de tres potencias: memoria, entendimiento y 
voluntad, podemos ver que las tres se encuentran implicadas: con el primer mo-
vimiento, se imprime la imagen bella de la amada en la memoria una vez que ha 
entrado a través de los sentidos; como consecuencia, amor, que ha entrado junto 
con dicha imagen, se apodera del corazón, que se asocia con la voluntad y, final-
mente, del «seso», es decir, el entendimiento. El amor, por lo tanto, afecta al poeta 
a través del dominio absoluto de las tres potencias que forman el alma humana.

Hay que partir, entonces, de que, en general, de acuerdo con la filosofía me-
dieval, el hombre está conformado de cuerpo y alma, la cual 

es sustancia, dotada de cualidad, pero no de cantidad, a no ser en un sentido 
metafórico (su grandeza es virtud, su inteligencia). Su incorporalidad está ade-
más implícita en su unidad, porque memoria, inteligencia y voluntad no pueden ser 
partes suyas: el alma es toda entera en cada uno de estos aspectos de ella misma. Es 
semejante a Dios precisamente porque no tiene ni cuerpo ni cantidad; en tanto 
que está cualificada y se mueve en el tiempo, se diferencia de Dios y se asemeja al 
cuerpo (que, por otra parte, se mueve en el espacio, cosa que ella no hace)5. 

El alma, por lo tanto, posee tres cualidades, tres potencias que, de acuerdo con 
San Agustín en De Trinitate, 

constituyen sólo una vida, un alma y, por lo tanto, una sola sustancia; «cuando se 
dice que la memoria es vida, alma, sustancia, se la considera en sí misma; pero 
cuando se dice que es memoria, se la considera en relación con algo»; lo mismo 
sucede con la inteligencia y la voluntad. Las tres son, por tanto, relativas las unas 
a las otras, y al mismo tiempo no forman más que una y se contienen mutuamente: 
cada una en cada una y todas en cada una de ellas6.

La memoria es la potencia del alma asociada con la vida sensitiva, es decir, que 
está asociada con la percepción sensorial, pues a través de ella percibe los estímu-
los que formarán los recuerdos. De acuerdo con la filosofía neoplatónica, el amor 
surge a partir de la contemplación de la belleza, esta belleza se imprime en el 

5. La filosofía medieval en Occidente, dir. B. Parain, México, Siglo XXI, 2009, pp. 28-29.
6. Ibid., p. 24.
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alma sensitiva formando un recuerdo, lo que Aristóteles llama «imagen mental», 
la cual permite experimentar lo que no está presente a pesar de no consistir más 
que en una representación o copia de la realidad. El amor, además, se vale de la 
memoria para que el sujeto reviva la presencia de la amada, incluso en ausencia, 
de manera que la distancia del objeto amado no logra alterar ni disminuir el efecto del 
amor, sino que, por el contrario, lo refuerza, en tanto que «como un retrato, la imagen 
mental trae a la mente a alguien que, por definición, no está presente y su función en 
estas circunstancias es la de recordar o regresar a nosotros su original»7.

En el siguiente poema de Nicolás de Guevara puede observarse la inutilidad 
de ausentarse de la amada para librarse de las penas de amor, pues, como bien 
indica la voz lírica en los versos 8-9, la pena se acrecienta debido a la acción del 
pensamiento, en este caso aplicado al efecto del recuerdo sobre el entendimiento 
que reconfirma el dominio de amor sobre el alma, de manera que lo que se creía 
una solución al enamoramiento causado por la vista se vuelve un mal mortal (vv. 
17-18) que supera al que se experimentaba en presencia de la dama.

Yo pensé por apartarme
lexos de vuestra figura
que mi gran desaventura
pudiera presto dexarme:
engañome el pensamiento
porque, cativo de mí,
con el triste pensamiento
muy mayor fatiga siento
que quando de vos partí.
Siento perder el sentido,
siento mi pena crescida,
siento dolor dolorido
qual nunca sentí en mi vida;
siento la muerte venir:
en verme de vos ausente,
plázeme de la sentir
que más me plaze morir,
que bevir sin ser presente.
(Guevara, 6176, 1-18)

7. Mary Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge,
University Press, 2008, p. 27, trad. del inglés mía.
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La conceptualización poética del amor puede asociarse con el entendimiento, 
en tanto que es la potencia que permite al poeta abstraer las percepciones sensi-
bles y desarrollarlas en conceptos. La teorización amorosa partirá del principio 
esencial de la oposición entre el entendimiento –o razón– y el amor –o pasión–, 
en cuya base se encuentra todo el sustento filosófico del amor, pues su acción 
dominará al entendimiento, de manera que, incluso razonadamente, el poeta será 
incapaz de aceptar los rasgos negativos del amor o de querer librarse del daño que 
el amor le provoca; idea que se encontraba ya esbozada en los últimos versos de 
Cartagena y que se constata en los siguientes de Costana:

Mi vida se desespera
temiendo su perdición,
pues do yo sigo razón,
razón condena que muera.

Que si en mi servir paresce
merescer por más quereros,
visto que nadie os meresce
yo no puedo meresceros;
y si algún remedio espera
poniendo por defensión
querrer yo con vos razón:
razón condena que muera.
(Costana, 0152)

El estribillo de este poema «razón condena que muera», como vemos, sinteti-
za la incapacidad del poeta para utilizar la razón –el entendimiento– para librarse 
de los males que trae consigo la condición de enamorado; el poeta, a través de 
una argumentación lógica, comprueba que no puede ser correspondido y, por lo 
tanto, deberá seguir sufriendo; el silogismo se plantea de la siguiente manera: Si 
yo soy quien más te quiere (v. 6) y el que más te quiere te merece, por lo tanto: yo te 
merezco; pero a esto se opone: si eres perfecta y nadie te merece (v. 7), por lo tanto: 
yo no te merezco (v. 8); y es así como el poeta llega a la conclusión razonada de la 
necesidad de su propia muerte; su entendimiento, como vemos, dominado ya por 
el amor, lo lleva a construir una argumentación lógica que guía su voluntad hacia 
el deseo de muerte, relación entre entendimiento y voluntad que sigue la idea de 
santo Tomás de que:
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el ser humano conjunta la inteligencia a la voluntad, y la primera dirige a la segun-
da, tiene prioridad sobre ella. […] De ambas facultades [inteligencia y voluntad] 
resulta la libertad; pues el libre albedrío no consiste en hacer lo que uno quiera, sino 
lo que nos dicte la deliberación de lo razonable. La voluntad tiende por sí misma al 
bien, pero necesita de la inteligencia para que lo discierna, porque muchas veces se 
equivoca y busca, si no el mal, por lo menos un bien menor o falso8.

La muerte por amor, entonces, se construye como el menor de los males, 
comparado con el vivir sin correspondencia de la amada. Además, al aceptar que 
el amor domina la razón, es decir, el entendimiento, debemos aceptar que se apo-
dera también de la voluntad del poeta de manera que ésta ya no puede ser otra 
que la del propio amor –seguir amando–, lo que lleva a que el amante, como bien 
dice el tópico, pierda su libertad y se alegre –racionalmente– de verse «forzado», 
como se muestra en el siguiente poema de Cartagena:

Es amor donde se esfuerça
su afición no resistida
una poderosa fuerça
del forçado consentida;
batalla nunca vencida,
guerra sin ningún seguro,
el cuerpo mal de por vida,
el alma pena de juro.
Es un compuesto de males
hecho para el coraçón
destos tres materiales:
cuydado, fe y afición,
cuyas propiedades son
quitar con su poderío
el poder a la razón,
la virtud al alvedrío.
Es tanbién, según que siento
de sus mudanças y antojos,
delectación de los ojos,
fatiga del pensamiento

8. Mauricio Beuchot, Hermenéutica y analogía en la filosofía medieval, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2013, p. 98.
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donde todo entendimiento
se trastorna y se descasa
forçoso consentimiento
«ladrón de dentro de casa».
(Cartagena, 0897, 1-24)

Este poema reafirma la idea de que el poeta consiente su propio sufrimiento 
(vv. 3-4) debido a que el amor se apodera de la razón y la voluntad (vv. 14-16), 
porque al controlar el entendimiento se domina al propio poeta (vv. 21-23). Hay 
que notar, además, la presencia de la mirada como causante del gozo del poeta 
(v. 19) pero que, a la vez, causa que sufra su entendimiento (v. 20), alterándolo 
con sus efectos: cuidado, fe y afición (v. 10). Cartagena especifica, además, en el 
siguiente poema, que cualquiera puede ser acometido por el amor (vv. 36-37), 
pues la sabiduría no sirve como defensa (v. 35), ya que el amor se imprime en el 
alma a través de la razón (vv. 39-40):

Es un mal en que tropieça
el que mas sabio se siente,
denuedo que a toda gente
acomete y endereça;
tahúr que nos echa pieza,
sello que en el alma emprime,
toque franco en la cabeça
para quien con él esgrime.
(Cartagena, 0897, 34-41)

Dentro de la tradición de los tópicos amorosos, la voluntad del poeta no suele 
ser tomada en cuenta al momento de decidir enamorarse, pues se plantea como 
una inevitabilidad que, al observar el objeto hermoso –la dama–, amor se intro-
duzca en el poeta y éste comience a experimentar sus efectos. En el siglo xv, sin 
embargo, con la revaloración humanista del hombre como centro del universo 
y su conceptualización consecuente como artífice de su destino, se presenta la 
posibilidad de que el acto de enamorarse sea acción de la voluntad y no efecto 
de factores externos o circunstanciales. Si lo planteamos en términos cristianos, 
la oposición entre libre albedrío y divina providencia o predestinación9. Santo 
Tomás dice que:

9. Utilizamos estos dos términos como sinónimos pues, para los propósitos de nuestro análisis, la
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La elección es lo propio del libre albedrío, y por eso se dice que tenemos libre al-
bedrío, porque podemos aceptar algo o rehusarlo, y esto es elegir. De este modo, la 
naturaleza del libre albedrío debe ser analizada a partir de la elección. En la elección 
coinciden en parte la facultad cognoscitiva [entendimiento] y en parte la facultad 
apetitiva [voluntad]. Por parte de la facultad cognoscitiva, se precisa la deliberación 
o consejo, por el que se juzga sobre lo que ha de ser preferido. Por parte de la facul-
tad apetitiva se precisa el acto del apetito aceptando lo determinado por el consejo10.

La predestinación, por su parte, sin negar el libre albedrío se constituye como 
la creencia en que lo que sucede estaba ya previsto y, por lo tanto, consiste en la 
existencia de las circunstancias necesarias para que una acción se lleve a cabo, en 
palabras de santo Tomás:

El efecto de la providencia divina no consiste en que algo suceda de cualquier 
modo; sino que suceda de forma contingente o necesaria. Y así sucede de forma 
infalible y necesaria lo que la providencia divina dispone que suceda de modo 
infalible y necesario. Y sucede de modo contingente lo que la providencia divina 
determina que suceda contingentemente11.

Todo lo individual –como el enamoramiento– es contingente12 y por eso pue-
de plantearse al mismo tiempo como predestinado y como acto libre. En un 
poema de don Álvaro de Luna, por ejemplo, se puede observar que se presenta el 
amor como una predestinación, es decir, efecto de la voluntad divina que se ma-
nifiesta a través de la providencia: «Ya de Dios fue ordenado / cuando me fizo naçer 

diferencia entre ambas no implica una alteración de los resultados, debido a que «entre la gracia 
y la predestinación existe únicamente esta diferencia: que la predestinación es una preparación 
para la gracia, y la gracia es ya la donación efectiva de la predestinación». San Agustín, La pre-
destinación de los santos. Enlace: <http://www.augustinus.it/spagnolo/predestinazione_ santi/
index2.htm>, X, 19 [fecha consulta: 10/07/2018].

10. Santo Tomás, Suma de Teología. Enlace:  <https://www.dominicos.org/media/uploads/recur-
sos/libros/suma /1.pdf>, I, q.83, a.3 [fecha consulta: 10/07/2018].

11. Ibid., I, q. 22, a. 4.
12. «El hombre obra con juicio, puesto que, por su facultad cognoscitiva, juzga sobre lo que debe

evitar o buscar. Como quiera que este juicio no proviene del instinto natural ante un caso con-
creto, sino de un análisis racional, se concluye que obra por un juicio libre, pudiendo decidirse
por distintas cosas. Cuando se trata de algo contingente, la razón puede tomar direcciones
contrarias. (…) Ahora bien, las acciones particulares son contingentes, y, por lo tanto, el juicio
de la razón sobre ellas puede seguir diversas direcciones, sin estar determinado a una sola. Por
lo tanto, es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional.» (Ibid., 
I, q. 83 a. 1).
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/ que fuesse luego ofreçer / mi serviçio a vos de grado» (Luna, 2578, 5-8); pero, 
en otros casos, puede también presentarse como consecuencia del libre albedrío 
a través de la elección voluntaria y consciente por parte del poeta de enamorarse. 
Es, en estos casos, el propio poeta quien, libremente, toma la decisión de encade-
narse, como sucede, por ejemplo, en el «Sello de Amor»13 de Guevara, poema en 
el que se contrapone la libertad previa al enamoramiento con la servidumbre que 
se da por voluntad del yo lírico.

no teniendo mal de amor
yo sellé este vencimiento.
Yo sellé de vos vencerme,
no vencerme por errores
y sellé, sellé perderme
por vuestros lindos amores.
[…]
y sellé, mi bien, serviros
en el grado mas gradoso
(Guevara, 6169, 7-12, 19-20)

Que se ponga énfasis en el hecho de que el yo lírico no estaba enamorado cuan-
do toma la decisión refuerza lo volitivo de la acción, pues hay que tomar en cuenta 
que, para poder hablar de una voluntad por parte del poeta, ésta tiene que darse 
antes del primer encuentro con la amada, pues, como ya se explicó, una vez que el 
poeta se transforma en amante, pierde control sobre su propia voluntad, ya que ésta 
se vuelve la del amor mismo que lo impulsa a ser constante, incluso hasta la muerte.

Las tres potencias del alma, como se ha visto, bajo el control del amor, se vuel-
ven sus aliadas para condenar al amante. En el siguiente poema de Fernández de 
Heredia, podemos ver cómo el yo lírico se lamenta y maldice a las tres potencias, 
concentrando entendimiento y voluntad en una sola estrofa, pues su acción suele 
presentarse de manera conjunta y la segunda subordinada a la primera, –como 
vimos, la voluntad se subordina al entendimiento–, y una más a la memoria la 
cual le impide alejarse de su propio amor.

13. Sellar, en su tercera acepción es: concluir, poner fin a algo; y concluir es decidir o determinar
algo (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Enlace: <www.dle.rae.es> [fe-
cha consulta: 10/07/2018], ss.vv.); por lo tanto, en este poema, debemos entender “sellar” como 
determinar algo con definitud.

Avatares y perspectivas.indb   1047 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1048 |   María Luisa Castro Rodríguez

Maldigo mi pensamiento
y también mi voluntad
pues ha sido
causa de mi perdimiento
causa de la libertad  5
que he perdido.
Maldigo más mi memoria
que ningún punto se olvida
de acordarme
qual os vi porque esta gloria  10
deviera darme la vida
y es matarme.
(Fernández de Heredia, 2878, 25-36)

En este poema, pensamiento y voluntad se presentan no sólo en la misma estrofa 
sino como el origen de una misma causa –la pérdida de la libertad– a través de la 
conjugación en singular del verso 3: “ha sido” –recordemos que las potencias son tres 
pero al mismo tiempo una sola y que el efecto de dominar el entendimiento se mani-
fiesta a través de la acción de la voluntad–; la pérdida del dominio de estas potencias 
se enfatiza con la repetición de las palabras finales de los versos 4 y 6: “perdimiento” 
y “perdido”, concepto que se opone a la gloria que aparece en el verso 10 y que es 
causada por la memoria y el recuerdo que se expresa a través de una doble negación 
conceptual “en ningún punto se olvida” resaltando la imposibilidad de liberarse; ade-
más, se presenta una paradoja entre gloria y pérdida, pues la vida que debería dar la 
primera se concreta en realidad en su propia pérdida: la muerte (vv. 11-12).

De todo lo anterior se desprende la necesidad de otorgarle al amor no ya la 
cualidad de sentimiento, sino de potencia; de una «cuarta potencia» que se intro-
duce en el alma y que domina al entendimiento, somete a la voluntad –«que Ra-
zón y Voluntad / os dieron su libertad / sin poderse defender» ( Jorge Manrique, 
6140, 28-30)– y utiliza la memoria con el fin de aumentar sus efectos, dominio 
que se desarrolla en los siguientes versos:

Las potencias animadas [del alma]
dadas por governadoras
son de su poder quitadas,
todas tres encarceladas
que no pueden ser señoras.
(Vaca, 0816, 66-70)

Avatares y perspectivas.indb   1048 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



«Las potencias animadas son de su poder quitadas»   | 1049

Se puede, por lo tanto, llegar a dos conclusiones: en primer lugar, que el amor 
se opone al alma pero al mismo tiempo se integra en ella, la transforma, de ma-
nera que el sujeto que recibe la acción de la potencia deja de ser lo que era y se 
convierte en sujeto amante, que tiene ya como único acto posible el amor mismo, 
además de que su sustancia primera se vuelve también amor. En segundo lugar, 
que amor debe tener un cierto grado de sustancia, pero que no es ya la alegoría 
medieval, pues no es un ente corpóreo como lo es la representación alegórica, 
sino una sustancia semejante al alma y, por lo tanto, semejante a la divinidad, pues 
como ella, comparte el elemento de lo divino. 

Podemos, incluso, llevar esta idea un poco más allá y notar que la conceptua-
lización del amor como dios también ha traspasado la alegoría, la representación 
mitológica e, incluso, la misma construcción sintáctica de «dios de amor»14 para ma-
nifestarse en un nivel más profundo. Veamos, de manera muy breve, algunos de los 
elementos que sostienen la construcción poética del amor como equiparable a Dios.

En primer lugar, el amor es una unidad, pues aunque se manifieste en diversos 
accidentes, es necesario que exista una sustancia original, como explica Ficino:

Platón las llama “unidades” principalmente porque, al modo como los hombres 
individuales pueden ser reducidos a una naturaleza unitaria en todos ellos y los 
caballos individuales a otra naturaleza correspondiente, así también estos factores 
comunes en los individuos pueden ser referidos a factores comunes fuera de los 
individuos. Pues lo que es factor común en lo múltiple, al estar en otro, debe existir 
por virtud de otro; pero no puede venir de ninguna cosa perteneciente a lo múltiple, 
porque le pertenecería a ella sola y no a las demás; ni tampoco puede venir de las 

14. El empleo del sustantivo «dios» para nombrar al amor se utiliza sólo dentro del sintagma no-
minal «dios de amor», probablemente lexicalizado o en proceso de estarlo: «Mais poned vossa
fazenda / en poder de deus de amor» (Villasandino, 1170, 33-34); «Prometo e juro / a dios de 
amor de vos non ferir,» (Imperial, 1374, 13-14); «El dios de amor, el su alto imperio, / la su alta
corte e magnifiҫenҫia» (Imperial, 1373, 1-2); «denunҫié querella ante el dios del amor» (Pérez
de Guzmán, 1367, 27); «En un pleito que es pendiente / ante vos, el dios de amor» (Vidal, 1371, 
1-2); como estribillo aparece en: «por merçet rogat por mí / al terçero dios d’amores» ( Juan
Enríquez, 0002, 1-2); «dios de Amor façme justiçia / de lo poco que te cuesta.» ( Juan de Vi-
llalpando, 2546, 3-4); «Aquel dios de amor tan grande / que consuela los vençidos / amadores»
(Osorio, 0109, 13-14). En el testimonio más moderno del corpus (1511) se utiliza ya como
sintagma con función adjetival para referirse a la dama, no ya al amor mismo: «Sabed vos dama 
y señora / dios de amor en esta tierra / que el cativo que os adora / ya le venció vuestra guerra»
(Gonzalo de Tapia, 6607, 1-4). Sólo en una ocasión el término queda con cierta ambigüedad:
«Pero te sirvo sin arte, / ¡ay Amor, Amor, Amor! / grant cuita de mí parte. / Dios, que sabes la
manera, / de mí ganas grant pecado / que me non mostras carrera / por do salga de cuidado»
(González de Mendoza, 1387, 1-7).
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cosas múltiples en cuanto son múltiples, porque también sería múltiple. Por tanto, 
proviene de algo uno, y es principio racional de algo que sobrepuja a lo múltiple15.

Ese amor “uno” no puede definirse, por lo tanto, más que de la manera en que se 
define a Dios y, si éste sólo puede describirse como «la unión o coincidencia de los 
opuestos en la infinitud»16 reconocible a través del intelecto, pues «la razón (ratio) 
se rige por el principio de no contradicción y el del tercio excluso, pero el intelecto 
(intellectus) se rige por la coincidencia de lo antitético»17; resulta necesario que los 
poetas utilicen el mismo recurso del intelecto para poder obtener una aproximación 
a la verdadera esencia del amor: al igual que Dios, el amor sólo puede definirse a 
través de la antítesis, en ciertos casos, en su manifestación más radical, el oxímoron:

Vista ciega, luz escura,
gloria triste, vida muerta,
ventura de desventura,
lloro alegre, risa incierta,
hiel sabrosa, dulce agrura,
paz y yra y saña presta
es amor con vestidura
de gloria que pena cuesta.
(Cota, 1094)

15. Marsilio Ficino, The Philebus Commentary, ed. latina e inglesa por M. J. B. Allen, Berkeley,
University of California Press, 1975, p. 209, traducción del inglés mía.

16. Beuchot, Hermenéutica y analogía, ob. cit., p. 139.
17. Ibid., p. 141.
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Además, así como el nombre de Dios es incognoscible18 y, por lo tanto, se le nom-
bra sólo a través de su esencia19 o alguno de sus atributos20, el amor también resulta 
innombrable como puede ejemplificarse con el siguiente poema de Juan de Mena, 
en el que se explica una realidad, cuyo nombre se desconoce, a través de sus efectos:

Un daño que nunca cansa, 
un dolor buelto con sombra,
un mal que nunca se amansa,
señores cómo se nombra,
que segund mi padeçer
mi daño se intitulase
presumo segund mi suerte
la mi más raviosa muerte
que sin nonbre se quedase.
(Mena, 0010, 10-18)

18. El Dios de la tradición judeocristiana, por ejemplo, sólo es nombrable a través de su propia
existencia: «Contestó Moisés a Dios: “Si voy a los israelitas y les digo: ‘El Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros’; y ellos me preguntan: ‘¿Cuál es su nombre?’, ¿qué les respon-
deré?” Dijo Dios a Moisés: “Yo soy el que soy.” Y añadió: “Así dirás a los israelitas: ‘Yo soy me ha
enviado a vosotros.’”» (Ex 3,13-14).

19. «El nombre YO SOY EL QUE SOY, fue transcrito, en las sagradas escrituras originales, con
las consonantes YHWH. (…) Cuando el conocimiento de las sagradas escrituras llegó a oc-
cidente, los griegos denominaron a estas cuatro vocales como el “TETRAGRAMMATON”. 
(…) El nombre YHWH proviene del verbo hebreo hayah, que tiene el significado de ser. El
significado de hayah denota algo más que solamente existir, pues se refiere al Ser en esencia
y presencia viva; entonces, se refiere a la presencia viva de Dios mismo entre su pueblo, por la
eternidad. (…) Hacia el siglo iv a.C. los escribas judíos emplearon en los textos sagrados el
nombre de “ADONAI”, en lugar de YHWH, porque consideraban que el Santo nombre de
Dios era impronunciable. Adonai significa “MI SEÑOR” en el idioma hebreo. Más tarde, en
el siglo xvi, los traductores cristianos de la Biblia al español, Casiodoro de Reina y Cipriano
de Valera, interpolaron las consonantes Y, H, W, H con las vocales de la palabra Adonai; para
dar un mejor sentido a las consonantes. De esta interpolación resultó la palabra YAHOWAH; 
el cual, castellanizado, se llegó a escribir como JEHOVÁ.» (Sergio Portugal Joffre, El nombre
de Dios, Bolivia, 2010, <http://nombrejesus.blogspot. mx/2010/09/el-nombre-de-dios.html>,
capítulo 1)

20. En el Corán, por ejemplo, se encuentran 99 de los nombres de Dios de manera descriptiva
«Dios es…», el nombre número cien, el verdadero, sólo puede conocerse en el paraíso después
de la muerte. Véase El Sagrado Corán, Nueva versión castellana directamente del original arábigo, 
trad. R. Castellanos, A. Arboud, Buenos Aires, Editorial Arábigo, 1952, pp.43-48.
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En los tres primeros versos se encuentran los efectos del amor: daño (v. 10), 
dolor (v. 11) y mal (v.12), a los que se añade la muerte en el verso 17; la imposibi-
lidad de nombrar el sentimiento que provoca estos efectos se presenta en forma 
de pregunta en el verso 13 y como afirmación en el 18.

Además, hay que considerar que el conocimiento directo de la divinidad no 
es posible para cualquiera que lo desee, se requiere poseer las cualidades necesa-
rias para poder apreciar la perfección que implica la divinidad. Sólo a través del 
influjo de la divinidad, la persona es capaz de participar de ella, pues «no todos 
entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido» (Mt, 19, 11); 
de acuerdo con Platón, sólo el que ya no es novicio o se ha corrompido puede 
apreciar la belleza divina en un cuerpo terreno, sólo aquél

cuando ve un rostro de forma divina, o entrevé, en un cuerpo, una idea que imita 
bien a la belleza, se estremece primero, y le sobreviene algo de los temores de 
antaño y, después, lo venera, al mirarlo, como a un dios, y si no tuviera miedo de 
parecer muy enloquecido, ofrecería a su amado sacrificios como si fuera la imagen 
de un dios. Y es que, en habiéndolo visto, le toma, después del escalofrío, como un 
trastorno que le provoca sudores y un inusitado ardor21.

Por esto, en el siguiente poema, la voz lírica se sorprende de que no todos 
se enamoren de su dama al ver su hermosura, expresando como causa de esto la 
transformación que ha sufrido su entendimiento (v. 1) y gracias a la cual tan sólo 
su “razón” puede conocer la perfección de la amada (vv. 10-11). 

Mi seso está diferente
quando más en el estó:
cómo soy a ssolas yo
el cativo que consiente
la muerte porque os miró;
do se ha de creer forçado
que quantos os han mirado
todos sienten mi passión,
o que sola mi razón
pudo conoscer el grado
de vuestra gran perfectión.
(Cardona, 6678)

21. Platón, Diálogos III: Fedón, Banquete, Fedro, ed. C. García Gual et al., Madrid, Gredos, 2014, p. 800.
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El uso de estos conceptos filosófico-teológicos para desarrollar el tema del 
amor profano es, en sí, una muestra del cambio de ideología con los inicios del 
humanismo: la revaloración del hombre y su importancia como parte del sistema 
ideológico del universo.

El amor terreno, como puede apreciarse, ya no se presenta como incompatible 
con el amor espiritual, pues se trata de un amor que se concibe como una manera 
de alcanzar el bien supremo, es decir, a Dios, incluso a través de lo terreno: la dama. 
En la base de esta idea se encuentran las ideas del neoplatonismo, según las cuales

a fin de cuentas, el amor expresa el deseo de alcanzar aquello que se ama, nace del 
impulso que proviene de la belleza externa del cuerpo. Sólo que el alma verdadera-
mente enamorada va más allá, trasciende lo físico para adentrarse en lo espiritual, 
y así el apetito se transforma en un anhelo de inmortalidad, de mejoramiento y 
desarrollo personal que culmina en ese gigante océano de belleza que es el cono-
cimiento de la verdad del alma y su semejanza con lo que es en sí22.

Con esta integración, desaparece la división entre el «apetito» o deseo sexual, 
concebido como pecaminoso, y el amor espiritual del cual sólo puede ser objeto 
la divinidad, apareciendo una tercera posibilidad en la que el amor no es tan sólo 
apetito, pues se concibe no sólo carnal, sino espiritual y filosóficamente; además 
de que, con la divinización de la dama que se toma de la tradición, el objeto al 
que se dirige el amor no se entiende ya como meramente humano y, por lo tanto, 
se construye como objeto que puede ser amado más allá de los límites terrenales.

Estamos, pues, ante un cambio profundo, pues al tiempo que lo religioso se 
profaniza, lo profano se sacraliza, dando como resultado una poesía amorosa en 
la que la religio amoris ya no se centra exclusivamente en el planteamiento de 
la adoración de la dama como un dios, sino en la sacralización del sentimiento 
mismo; el amor se vuelve una potencia que purifica el alma y la acerca a la divi-
nidad, un amor en el que no sólo conviven lo espiritual y lo sensorial, sino que se 
funden en la creación de un sentimiento que se reconoce ya como «humano»23. 
Esto es posible ya que se ha diluido la subordinación de lo humano a lo divino, 
debido a que el hombre, al reconocerse como la perfecta creación divina24, se 

22. Juan Ramón Muñoz Sánchez, De amor y literatura: hacia Cervantes, Vigo, Academia del His-
panismo, 2012, p. 157.

23. Se entiende humano en el sentido renacentista en el cual lo espiritual y lo corporal pueden
convivir armónicamente en el hombre que es creación perfecta de Dios.

24. «como para Ficino el pensamiento tiene una influencia activa sobre sus objetos y como el amor, 
según el Banquete de Platón, es una fuerza activa que une a todas las cosas, y como el alma
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«autodiviniza» y, por lo tanto, sus acciones terrenas dejan de estar preconcebidas 
como pecaminosas y pueden elevarse al plano de lo espiritual. La pasión, por lo 
tanto, deja de ser un impulso que debe reprimirse y se convierte en una potencia 
que hay que sublimar.

humana extiende su pensamiento y amor a todas las cosas desde la más elevada hasta la más 
baja, el alma se convierte, una vez más, y en un nuevo sentido, en el centro del universo. El alma 
es el más grande de todos los milagros de la naturaleza, porque combina todas las cosas, es el 
centro de todas las cosas, y posee las fuerzas de todo. Por eso se le puede llamar con razón el 
centro de la naturaleza, el término medio de todas las cosas, el lazo y coyuntura del universo» 
(Paul O. Kristeller, Ocho filósofos del Renacimiento italiano, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1970, p. 64).

Avatares y perspectivas.indb   1054 29/7/19   17:46

www.ahlm.es




