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LA OSCURA POSTERIDAD DE JUAN RODRÍGUEZ DEL 
PADRÓN

Enric Dolz Ferrer 
València

A la hora de dar cuenta de la nebulosa posteridad de Juan Rodríguez del Pa-
drón, y en especial de la de su obra narrativa, pocos expedientes podrían resultar 
más adecuados que remitirnos a la prehistoria del Siervo libre de amor, un texto 
que, en el estado en que lo conocemos, no se corresponde exactamente con el que 
el padronés imaginó en la primera mitad del s. xv. 

Del Siervo libre de amor, cuyo término ad quem puede establecerse entre 1439 
y 1440, conocemos solo la copia que se encuentra en el ms 6052 BNM, códice 
facticio elaborado entre 1490 y 1504. No sería extraordinario que en ese lapso 
de tiempo –alrededor de 60 años– el texto hubiera sufrido deturpaciones o quién 
sabe qué cambios; además, la recepción de la obra por parte de sus destinatarios 
iniciales, huérfanos de referencias o términos de comparación con respecto al 
presunto género –la ficción sentimental– en que enmarcamos el escrito, hubo de 
ser distinta de la que se esperaría del lector de 1500, probablemente familiariza-
do con las obras de San Pedro, Flores, Piccolomini; un lector cuya disposición 
habrían ido modelando también, sin abandonar el campo de las obras de entrete-
nimiento, los Amadises, los Tristanes, libros de caballerías de extensión más que 
mediana, que comenzaban a ser más asequibles gracias a la rápida difusión de la 
imprenta. Es menos probable que sufriera cambios de enjundia el status social de 
los receptores, que imagino próximos al ámbito cortesano. Pero ese público no 
era ya el de los tiempos de Juan ii, ni podía conservar la inocencia cómplice con 
que la generación del Condestable de Portugal habría acogido la obra. 

En estos asuntos me ocupaba cuando topé con una pertinente reflexión de 
Patricia Cañizares, al hilo de su edición de la novella de Diego de Cañizares, 
transmitida en el mismo códice que el Siervo: «Nos vemos en la obligación de 
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recordar que estamos trabajando con un único testimonio castellano que, aunque 
sabemos que no es el original de Cañizares, tenemos que considerarlo como tal»1.

Pues bien: salvando la evidencia de que ambas obras padecen idéntica penuria 
testimonial, en el caso del Siervo tenemos la fortuna de que puede reconstruirse 
con ciertas garantías un texto próximo al original por el simple expediente de 
despojarlo de las adherencias con que lo velaron los editores isabelinos. No parece 
prudente cargar sobre las anchas espaldas del copista los errores y vacilaciones 
que salpican el primer folio del manuscrito, de la confusión onomástica en la 
cita del arzobispo Cervantes2, a la elección del patronímico «de la Cámara» para 
designar al padronés, pese a que este se dirige acto seguido a Gonzalo de Medina 
como «Joan Rodríguez del Padrón». Es significativo que tales mutaciones tengan 
lugar en el breve término del accessus –construido con fragmentos escamoteados 
a la carta– en el que se define como «tratado» el texto cuyo autor titula «epístola» 
unas líneas más abajo. Se hace, en fin, difícil conciliar la glacial exposición del 
prólogo con la dolorida confidencia que el padronés anuncia a su destinatario. 
Volveré sobre estos puntos más adelante3.

En un artículo de hace años especulaba con la posibilidad de que el Siervo 
libre de amor se mencionara, con el nombre de Epístola de compás, en Remedio de 
perdidos4, un tratado en prosimetrum sobre las consecuencias del bien amar en 
sucesivas parejas de enamorados.

1. Patricia Cañizares Ferriz, Traducción y reescritura. Las versiones latinas del ciclo Siete sabios de
Roma y sus traducciones castellanas, València, Institució Alfons el Magnànim, 2011, p. 301.

2. A Juan de Cervantes se lo llama Pedro, sin duda por atracción de San Pietro in Vincoli, parro-
quia romana cuyo título ostentó, como cardenal presbítero, entre 1426 y 1446.

3. El accessus comienza: «Este es el primer título del Siervo libre de amor, que hizo Joan Rodrí-
guez de la Cámara (…) El siguiente tratado es departido en tres partes». A continuación, el
epígrafe «Síguese la primera, de bien amar y ser amado», da paso a un exordio, captatio benevo-
lentiae incluida, según el modelo tradicional de las artes dictaminis: «Joan Rodríguez del Padrón, 
el menor de los dos amigos eguales en bien amar, al su mayor, Gonçalo de Medina, juez de
Mondoñedo, requiere de paz y salut. La fe prometida al íntimo y claro amor y la instancia de
tus epístolas, oy me haze escrevir lo que pavor y vergüença en ningund otorgaron revelar» (…). 
Cito por mi nueva edición, en prensa.

4. En el ms. BNM 23071, que donó a la Biblioteca Nacional Carlos Álvarez de Toledo. El ma-
nuscrito, de finales del siglo xv o principios del xvi, ocupa los folios 482 a 527 de un códice
mucho más extenso, hoy perdido. Su propietario, que adjuntó al original una transcripción
esmerada, lo había dado a conocer previamente a Alberto Blecua, quien lo presentó al público
académico en un artículo imprescindible: Alberto Blecua, «El molino de amor y La mano de
amor: ¿Dos obras nuevas de Diego de Valera?», en Dejar hablar a los textos: homenaje a Francisco 
Márquez Villanueva, coord. P. M. Piñero Rodríguez, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, vol. 
I, pp. 153-172. En cuanto a la relación entre ambas obras, consúltese: Enric Dolz Ferrer, «¿Es
el Siervo libre de amor la Epístola de compás?», en Estudios de literatura medieval. 25 años de la
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Su autor, Diego Hernández de Mendoza5, explica en la primera glosa el 
contenido y propósito del libro6:

[f. 482r] Aquí se encierran las cosas que suelen fazer los amantes, para que aque-
llas que aman sean sabidoras del deseo suyo en que están enviándoles coplas, 
asonando canciones, dando alvadas, embiando mensajes. Y porque esto es lo que 
más suena en el trato de los amores, y comparélo a la taravilla del molino7. Porque 
aquella faze dos cosas: lo uno, que suena mucho; y lo otro, que faze caer el granno. 
Y así fazen estas cosas susodichas, que facer venir lo servido a dar el fruto deseado. 
E porque la copla declara bien todo lo que allí se siguió, non se alarga más8.

El tratado se estructura en pequeños capítulos, formados habitualmente por 
una copla que resume uno o más casos amorosos (en ocasiones, omitida), y una 
glosa prosaica que desarrolla la materia propuesta. Las ilustraciones provienen de 
pasajes de la Biblia, la tradición clásica y la materia artúrica, junto con algunos 
ejemplos de la historia castellana.

La presencia de Juan Rodríguez del Padrón en Remedio de perdidos es domi-
nante. A él, o a sus creaciones, se consagra el 7% del libro, proporción elevadísma 
a la que ningún personaje de la amplia nómina seleccionada se aproxima.

Repasemos en detalle sus comparecencias. Apenas iniciado el libro, su autor 
requiere el concurso de Juan Rodríguez como autoridad en materia amorosa:

Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. A. Martínez Pérez - A. L. Baquero Escudero, 
Murcia, Universidad de Murcia - Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 367-377. En dos Co-
loquios sucesivos celebrados en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, 
Queen Mary College, Universidad de Londres, presenté sendas comunicaciones –pendientes 
de publicación– relacionadas con este tema (2010, «Siervo libre de amor, ¿autor o autores?»; 
2011, «Do ut des: la tradición clásica entre la General estoria y el Siervo libre de amor»).

5. Aportaré los argumentos que me han llevado a atribuir la obra a este oscuro genealogista en
una próxima comunicación.

6. El título original pudo ser –Blecua dixit– Molino de amor. Blecua, «El molino…», art. cit., p.
154.

7. Según el Diccionario castellano de Terreros, la «taravilla de tolva» es «el palito que hace caer el
grano para que muela la piedra». Este palito, o tablita, va despidiendo el grano para ser molido. 
Si deja de golpear, el molino se ha parado. «Soltar la taravilla» significa hablar mucho y deprisa.

8. Cito según la edición que preparo, para la que he tenido en cuenta la transcripción realizada
por Carlos Álvarez de Toledo, cuyo texto acompaña al manuscrito en la Biblioteca Nacional.
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[f. 482v] una de las mayores penas que los amadores sienten, si es el partirse de en 
uno, en especial do ay certidumbre de nunca tornar. Y por esto Joan Rodríguez del 
Padrón dixo aver cinco plagas d’amor y pónelas d’esta manera: celos, amar y [f. 483r] 
partir, que son tres; bien amar sin ser amado e desamar non poder, que son dos.

Estas llagas, breve sumario de los tormentos que el amante habrá de arrostrar en 
su empresa, aparecen, casi verbatim en el «seteno gozo» de los «Siete gozos de amor».

Más que mediado el texto, Hernández de Mendoza incluye el episodio de Ar-
danlier y Liesa, los desdichados amantes ficticios de Juan Rodríguez. No se men-
cionan aquí, ni la obra en la que la fábula se inserta, ni el autor. Ardanlier y Liesa 
comenzaron muy pronto su andadura autónoma, tan ajenos a su creador como al 
marco narrativo para el que aquel los había imaginado. Hacia 1455, fecha temprana, 
el Condestable don Pedro de Portugal los incorpora a su Sátira de felice e infelice vida 
como figuras proverbiales del acervo erótico ejemplar. Así volverán con frecuencia 
a textos posteriores. No es momento de repetir lo que se dice de ellos en Remedio9. 
Señalaré solo que el resumen reproduce fielmente lo esencial de la historia.

Cerca del final del tratado, tras el ejemplo de Macías, encarecido como mártir 
de amor, reaparece Juan Rodríguez. Al glosar su figura, Hernández de Mendoza 
arrincona toda tentación novelesca. Juan Rodríguez fue «un muy esmerado om-
bre», gallego como Macías, estimado por su nobleza en el amor y literato presti-
gioso. Enamorado de una dama que no correspondía a sus avances, profesó como 
franciscano. Murió en Jerusalén.

Estas noticias, las más antiguas que conozco sobre el padronés, son también 
las más dignas de crédito. Su exactitud viene certificada por la conformidad de los 
datos que allí se brindan al lector con los escasos testimonios conocidos:

[f. 526v] (…) de Galizia (…) vino (…) otro amador muy fiel. Este fue Joan Rodrí-
guez de la Cámara, o del Padrón, el cual fue un muy esmerado ombre, así en amar 
como en entender, muy discreto; gracioso en el trobar, muy sabio en la prosa. Este 
fizo el Triunfo de las donas, en que dio grand loor a las mugeres. Fizo la Cadira 
d’onor, do recontó qué cosa es nobleza y dó procede. Fizo la Epístola de compás, 
donde escrive todas las cosas que fizo y dixo en unos amores, por muy elevado es-
tilo. Fizo una Epístola por Breçaida, muy elegante. Fizo muchas coplas y canciones 
con mucha ciencia y gracia, muy llenas de sentencias.

9. Pueden consultarse Blecua, «El molino…», art. cit., o Dolz, «Es el Siervo…», art. cit.
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La importancia de esta nota no estriba solo en el hecho de ser el único suma-
rio fidedigno de su vida y su obra hasta la edición de Paz y Melia10, sino también 
en la riqueza de las informaciones que acumula tan somero índice. La referencia 
a sus tratados, la Cadira de honor y el Triunfo de las donas, es rigurosa y completa 
y hay que precisar que, si bien en la actualidad ambos títulos nos son familiares, 
no gozaron de igual notoriedad en otros tiempos.

El conocimiento –y el prestigio‒ de Juan Rodríguez debieron de ser inicial-
mente considerables. La Epístola ejerció notable influencia sobre Triste deleytación 
y la Sátira del Condestable de Portugal; Fernando de Lucena tradujo el Triunfo 
al francés a petición del duque de Borgoña, Felipe el Bueno11, y Gabriel Turell 
trasladó casi ad litteram la Cadira de honor en su Arbre d’honor12. García de Salazar, 
por su parte, entró a saco en algunas cartas del Bursario, sin mencionar a quién 
copiaba13. Y es oportuno señalar, sin abandonar esta obra, que la mención que se 
hace en Remedio de esta Epístola por Braçaida14 es la primera prueba incontro-

10. Excedería los límites de este artículo una exposición detallada de los numerosos tratadistas e
historiadores que se ocuparon de la obra de Juan Rodríguez del Padrón entre los ss. xvi y xix. Sin 
ninguna pretensión de exhaustividad, reseño los siguientes, con la paginación correspondiente:
Gonzalo Argote de Molina, Nobleza del Andaluzía, Sevilla, 1588, p. 273; Gregorio Sylvestre, Las 
obras del famoso poeta Gregorio Sylvestre, Granada, 1599, p. 196; Lucas Wadding, Scriptores Ordinis 
Minorum, Romae, 1650, p. 212; Felipe de la Gándara, Nobiliario de armas, y triunfos de Galicia, 
Madrid, 1677, pp.190, 199, 3112, 429, 499 y 5102; Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana vetus, 
Roma, 1696, vol. II, lib. X, cap. VI, pp. 163-164; Gerhardus Ernestus de Franckenau, Bibliotheca 
Hispanica historico-genealogico-heraldica, Lipsiae, 1724, pp. 232 y 238-239; Balthasar de Vitoria, 
Segunda parte del Theatro de los Dioses de la Gentilidad, Madrid, 1738, pp. 465 y 470; Luis Joseph
Velázquez, Orígenes de la poesía castellana, Málaga, 1754, pp. 27 y 52; Martín Sarmiento, Memorias 
para la historia de la poesía y poetas españoles, Madrid, 1775, tomo I, pp. 272, 311-313, 317, 319-
321, 361 y 365; Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, 
Madrid, 1889, tomo 4, pp. 220-228. No suelen aportarse en estos libros, cuyos autores se limitan a 
repetir informaciones previas no contrastadas, noticias originales. Por ejemplo, Wadding y Felipe 
de la Gándara lo hacen historiador; Nicolás Antonio, normalmente bien informado, se ve en la
necesidad de desmentir que Juan Rodríguez escribiese un Compendio de linages.

11. Antonio Paz y Melia, Obras completas de Juan Rodríguez del Padrón, Madrid, Sociedad de Bi-
bliófilos Españoles, 1884, XXII, p. 396.

12. Gabriel Turell, Arbre d’honor [1471], ed. C. Burgaya, Barcelona, Barcino, 1992. Turell no juzgó
necesario revelar su fuente; tampoco su editora la menciona.

13. Véanse el «Título de la carta que Troilos embió a Breçeida, enamorada», y el «Título de la
respuesta que Breceida embió a Troilos, su enamorado, en respuesta de la carta que le él imbió
con sus salvas» (ff. 64r-67v), en: Lope García de Salazar, Libro de las buenas andanças e fortunas 
que fizo Lope García de Salazar, ed. M. C. Villacorta Macho, Bilbao, Universidad del País Vasco
- Euskal Herriko Unibertsitatea, 2015, pp. 120-126.

14. Juan Rodríguez del Padrón, Bursario, eds. P. Saquero-Suárez-Somonte, T. González Rolán,
Madrid, Universidad Complutense, 1984, p. 238.
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vertible de la paternidad de Juan Rodríguez, dado que ninguna de las copias del 
Bursario conservadas registra el nombre del autor. La única evidencia documental 
era –hasta ahora– la que apuntó Antonio Paz y Melia en el prólogo a su edición:

En el Apéndice (…) hallará el lector una con el título asaz extraño de Bursario, y 
que no es más que la traducción, poco feliz, de las Epistolas de Ovidio, algunas de 
ellas citadas por Juan Rodríguez en la página 49 de su novela15 (…) Difícil se hace 
(…) creer que pueda ser suyo trabajo tan incorrecto; pero (…) así lo afirma una 
apostilla, de letra del s. xv ya declinante, puesta en las márgenes del manuscrito 
citado (sign. Ff-136) en que se contiene el Triunfo de las donas. Ilustra ella el co-
mento a una copla de la Coronación, de Juan de Mena, en que se discurre acerca del 
significado moral de Ulises, y dice así: Declaralo mas Juan Rodríguez de la Camara 
enel su libro bursario que treslado16.

Sea como fuere, a partir del s. xvi se pierde el rastro al conjunto de su obra. 
Wadding no cita el Triunfo; tampoco Nicolás Antonio, ni Franckenau. Argote y 
Sarmiento desconocen también la Cadira. Sempere y Guarinos, recuerda Paz y 
Melia, atribuyó a D. Enrique de Villena el Triunfo, «por contener este [manuscrito] 
obras del famoso magnate, y no mencionarse quién las escribiera»17. La fama lite-
raria póstuma de Juan Rodríguez hubo de descansar largos siglos en varias rimas 
cancioneriles y algunas crónicas y tratados genealógicos de irrealidad demostrable. 

Es tiempo de volver al punto nodal del artículo. Hernández de Mendoza 
refiere, entre las obras de Juan Rodríguez, una «Epístola de compás, donde es-
crive todas las cosas que fizo y dixo en unos amores, por muy elevado estilo», 

15. Se refiere Paz y Melia al f. 132v, en el pasaje allí rubricado «Fabla el entendimiento»: «E con
toda su fortaleza no podía la raviosa furia a su partesano e buen amigo Theseo (…) segund dize 
Ovidio en sus Epístolas».

16. Paz y Melia, Obras completas, ob. cit., p. XX. Escribe al respecto Georgina Olivetto: «Tampoco
se ha vuelto al problema de la autoría considerando que el Ms. M no arriesga ninguna atribu-
ción para el Bursario, sino que el único testimonio concreto parece seguir siendo, según obser-
vación de Paz y Melia, Obras, p. XXX, la apostilla marginal del ms. BNM 9985 (olim Ff-136): 
“Declaralo mas Juan Rodriguez de la Camara en el su libro bursario que treslado”. Recordemos 
que Paz y Melia, ibid., p. XXXI, postulaba que el traductor de las Epístolas podía ser Diego de
Cañizares, de quien se incluyen otras dos piezas en el mismo códice» (Georgina Olivetto, «El
Bursario en Palacio», Incipit, XXIII [2003], pp. 115-135, p. 119).

17. Paz y Melia, Obras completas, ob. cit., p. XXIII. Escribe Sempere: «pondré aquí una curiosa
descripción que hizo el famoso D. Enrique de Villena, de los petimetres de su tiempo, en una
obra intitulada El triunfo de las Donas, inédita hasta ahora». Juan Sempere y Guarinos, Historia 
del luxo y de las leyes suntuarias de España [1788], reimpr. Madrid, Atlas, 1973, I, pp. 176-177. 
Paz y Melia no ofrece la cita, ni la referencia.
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hasta ahora desconocida. Podría tratarse de otro manual fabuloso, como aquel 
escurridizo Compendio de linages que en ocasiones se le atribuyó, siempre en cita 
indirecta. El nombre y la sucinta descripción del misterioso texto ofrecen sin 
embargo indicios suficientes para conjeturar que la obra así mencionada es la que 
conocemos como Siervo libre de amor. Y aun diría que su título –«Epístola de com-
pás»– remite con naturalidad a la intentio auctoris declarada al comenzar la carta. 
Juan Rodríguez, obligado por la amistad, acata la petición de Gonzalo de Medina 
y toma la pluma para confesarle, tal vez hallando para sí mismo la remisión en la 
escritura, los entresijos de un hecho íntimo y doloroso. Puesto que ni el aprecio 
ni la contrición sincera excluyen el esmero retórico, y en ostensible homenaje a 
la elocuencia de su corresponsal, promete narrarle sus cuitas «por muy elevado 
estilo», equiparándose insensiblemente a los nombres inmarcesibles de las letras 
clásicas y a las figuras señeras del primer humanismo castellano:

[f. 130r] La muy agria relación del caso, los passados tristes y alegres actos y esquivas 
contemplaciones e innotos e varios pensamientos qu’el tienpo contrallo no consentía 
poner en efecto, por escripturas demandas saber. Mas como tú seas otro Virgilio e 
segundo Tulio Cícero, príncipes de la elocuencia, no confiando del mi simple inge-
nio seguiré el estilo a ti agradable de los antigos (…) Séneca, Ovidio, Platón, Luca-
rio (…) trayendo ficiones, segund los gentiles nobles, de dioses dañados e deessas.

No menos pertinente que la voz «epístola» es la presencia en el título de la segun-
da parte del sintagma: «de compás». Compás, en el sentido de mesura, regla de vida, 
en el de brújula, o aun en el que alude al atrio conventual, a medio camino entre lo 
profano y lo sagrado, es término que se ajusta sin estridencias al propósito del libro.

En Remedio de perdidos se expone con rigor la materia narrativa que se aborda-
rá en la Epístola. Juan Rodríguez escribe «todas las cosas que fizo y dixo en unos 
amores» (f. 526v), tanto en procura de salvación como «por guardar la que por sola 
beldat, discreción, loor y alteza, amor me mandó seguir» (f. 129v), con la promesa 
de revelarle a Gonzalo de Medina «la muy agria relación del caso, los passados tris-
tes y alegres actos y esquivas contemplaciones e innotos e varios pensamientos» (f. 
130r), ligando así inextricablemente la experiencia personal a la admonición moral. 

La Epístola de compás y el Siervo libre de amor, sin ser propiamente dos obras, 
constituyen dos relatos según su intención comunicativa, que varía de acuerdo 
con la naturaleza cambiante de su universo de recepción. En el espacio en que se 
copia el Siervo libre de amor, la corte isabelina, es imaginable que el editor del có-
dice se propusiera encabezar el texto con un accessus para facilitar la comprensión 
de sus destinatarios y quizá con la intención de dirigir rectamente la lectura. El 
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accessus pone de manifiesto lo que en la epístola alcanzamos a comprender solo 
cuando finaliza, y aun entonces sin la rotundidad que aquel exhibe. La decisión 
que toma el auctor de acabar su obra in medias res, salvando las opciones del libre 
albedrío que están en la base del voluntarismo franciscano, se aviene mal con la 
redonda solidez del accessus, en el que la duda no tiene razón de ser. Todo ello, pa-
radójicamente, en un entorno cultural y político impregnado de franciscanismo. 

El ms. 6052 es un códice formado por cartas originales y traducciones, o una 
miscelánea de ambos, como el Bursario18. Aunque incompleto, subsisten de él 
obras suficientes para apreciar en el conjunto características ‒la materia clásica, la 
traducción, el género epistolar‒ que parecen remitir a un programa meditado de 
selección textual. El encaje del Siervo, precedido del Bursario, es pertinente en ese 
contexto, a condición de leerlo como una misiva acerca de los avatares y desenlace 
de un grave asunto mundano en que se halla implicado el emisor, dirigida al juez 
de Mondoñedo, personaje investido de la autoridad suficiente para requerir la 
exposición minuciosa de aquellos hechos. La narración, en la que percibimos el 
temor y temblor del remitente, fluye en la carta sin dificultad. Juan Rodríguez del 
Padrón utiliza en ella, no podría ser de otro modo, la primera persona: así con-
viene a un escrito en cuyo interior los motivos alegóricos quedan justificados por 
la necesidad de expresar lo inexpresable, sin que por causa de su uso se resienta la 
autenticidad de la confesión. Esas mismas figuras alegóricas, dispuestas en el ac-
cessus, desprovistas de las nobles ficciones que tanto aprecian emisor y receptor19, 
comunican a la obra un regusto sermonario que tal vez facilite su lectura, pero 
distancia al lector de cualquier complicidad personal, aciaga consecuencia refor-
zada por las rúbricas –«Comiença la segunda parte…», «Lamidoras, y dize…»– 
que sin piedad cuartean y desfiguran el discurso.

El accessus, al declarar al principio del texto las consideraciones que el auctor 
comunica con tantos trabajos más adelante, mientras trata de reconstruir un yo 
precario y escindido, transforma la carta en un tratado. Creo que los ejemplos 
siguientes –en primer lugar, los párrafos tomados del accessus; a continuación, los 
repartidos por la epístola– testifican hasta qué punto esta propedéutica banaliza 
y degrada la tensión emocional –y artística– que el auctor había conseguido crear. 
Su desolada confesión queda así confinada a los límites de una moralización 

18. En ms. 6052 BNM encontramos una Carta a la reina Isabel de Castilla, de Diego Enríquez del
Castillo; la traducción de Cañizares del Libro de los siete sabios de Roma; una Epístola consolatoria
del mismo autor al protonotario de Sigüenza, con la respuesta de este, el Bursario, traducción
de Juan Rodríguez de las Heroidas ovidianas, con sus cartas originales, y el Siervo.

19. Agradezco a Barry Taylor sus sabias y oportunas sugerencias al respecto.

Avatares y perspectivas.indb   1346 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



La oscura posteridad de Juan Rodríguez del Padrón   | 1347

abstracta de los peligros del bien amar. Como si los –presuntos– editores isabeli-
nos se estuvieran diciendo: «la ficción es peligrosa; la forma “tratado” la legitima».

(f. 129v) El siguiente tratado es departido en tres partes (…) figurados por tres cami-
nos y tres árbores consagrados que se refieren a tres partes del omne, es a saber al co-
raçón y al libre alvedrío y al entendimiento, e a tres varios pensamientos de aquellos.
(f. 132r) Como yo, el sin ventura padeciente por amar, errase por la escura selva de 
mis pensamientos (…) arribé con grand fortuna a los tres caminos, que son tres varios 
pensamientos que departen las tres árbores consagradas en el jardín de la ventura…
(f. 129v) La primera parte prosigue el tienpo que bien amó y fue amado, figurado 
por el verde arrayán, plantado en la espaciosa vía que dizen de bien amar, por do 
siguió el coraçón en el tiempo que bien amava.
(f. 132r) El lindo arrayán, consagrado a la deesa Venus, que era en la espaciosa vía 
de bien amar, en punto que sobre mí tendió las verdes ramas fue despojado de su 
vestidura…
(f. 129v) La segunda refiere el tiempo que bien amó y fue desamado, figurado 
por el árbor de paraíso plantado en la deciente vía qu’es la desesperación, por do 
quisiera seguir el desesperante libre alvedrío.
(f. 132r) E mi libre alvedrío, guardián de los caminos que son todos pensamientos 
(…) no tardó seguir la descendiente vía que es la desperación que enseñava el 
árbor pópulo, que es álbor de paraíso, consagrado a Hércoles… 
(f. 129v) La tercera y final trata el tiempo que no amó ni fue amado, figurado por 
la verde oliva plantada en la muy agra y angosta senda qu’el siervo entendimiento 
bien quisiera seguir, por donde siguió, después de libre, en compañía de la discre-
ción. Esta vía de no amar ni ser amado no es tan seguida como la espaciosa de 
amar bien y ser amado, ni como la deciente de bien amar sin ser amado por do 
siguen los más, por cuanto van cuesta ayuso, en contrario de la muy agra de no 
amar ni ser amado, por la cual siguen muy pocos, por ser la más ligera de fallir y 
más grave de seguir. 
(f. 132r) la verde oliva consagrada a la deessa Minerva, que era en la angosta senda, 
la cual es la vida contemplativa de no amar, no padeció más verdes fojas (…).
(f. 133r) No contento mi libre alvedrío de la sabia respuesta dada por el enten-
dimiento bolvió la grida contra el coraçón (…) respondió (…) qu’él no era en su 
libertad (…) e (…) que prendiese de las tres carreras cual más le pluguiese, que su 
voluntat no era de jamás aquella desviar aquel árbor de Venus, (…) Por lo cual (…) 
bolvió con grand quexo en desplazer de mí, solo (…) desierto del libre alvedrío, 
apartado del entendimiento, desapoderado delcoraçón, partesanos de mí (…)
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Acabaré estas páginas con un apunte sobre Juan Rodríguez y la función de 
la literatura. La historia de Ardanlier y Liesa gozó durante largos años, lo he 
indicado antes, de la popularidad que parece haberse negado tempranamente a 
la epístola en que aquel cuento se insertaba. Quizá esto guarde relación con el 
hecho de que, aun si en su contexto original esta breve narración funciona como 
ejemplo negativo, al desgajarla de aquel pierde cualquier pretensión moral, o al 
menos puede leerse inmediatamente como fábula, sin necesidad de justificación 
tropológica o de otra clase. Juan Rodríguez, manifiestamente conservador en su 
ideología, se muestra en este caso moderno; casi diríamos, boccacciano. No sé 
si el padronés llegó a ser consciente de la transformación que se iba operando 
respecto a la finalidad y modos de recepción del texto literario y a la idea de que 
la ficción pudiera cumplir otros cometidos, más allá de la «hermosa cobertura». 
Salvando la contradicción con lo expuesto hace algunos párrafos, de algún modo 
debieron de serlo aquellos editores que, al final de la fabla de Ardanlier y Liesa, 
ordenaron que se escribiera: «Aquí acaba la novella».

|   Enric Dolz Ferrer
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