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PATERNIDADES DEMONÍACAS Y OTRAS DIABLERÍAS 
TARDOMEDIEVALES EN LA EDICIÓN BURGALESA 

DEL BALADRO DEL SABIO MERLÍN1

Santiago Gutiérrez García 
Universidad de Santiago de Compostela

Sostiene la crítica que los testimonios artúricos castellanos que se han conser-
vado descienden de un arquetipo común, que habría sufrido un proceso de cons-
tante reescritura, hasta llegar a los textos actuales2. Entre ellos, las dos redacciones 
existentes del Baladro del sabio Merlín (Burgos, 1498 y Sevilla, 1535), que, aunque 
podrían remontar al menos a comienzos del s. xv, habrían estado configuradas 
en una versión muy cercana a la actual en torno al año 14703. No obstante las 
afinidades textuales de ambas redacciones, una y otra presentan divergencias en 
las que afloran algunas de esas distintas etapas de elaboración, que culminaron en 
las versiones que han llegado hasta hoy y en las que se revelan, al margen de ava-
tares de copia, diferencias en la concepción de dicha obra. Baste con recordar, por 
ejemplo, la inserción de elementos sentimentales en la edición burgalesa, sobre la 
que advertían Sharrer o Morros4, o, que es el caso que nos ocupa, un pasaje en el 

1. Este trabajo se integra en el proyecto de investigación El ciclo artúrico de la “Post-Vulgate” puesto 
en cuestión: la naturaleza del modelo y la relación entre los derivados ibéricos reconsideradas, finan-
ciado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. FFI2016-78203-P).

2. Paloma Gracia, «Itinerario de la conversión del Merlín castellano en Baladro de Merlín: de la
Crónica de 1404 a los Baladros de 1498 y 1535», en Uno de los buenos del reino. Homenaje al prof. 
Fernando D. Carmona, coords. A. Martínez Pérez et al., San Millán de la Cogolla, Cilengua,
2013, p. 234.

3. Pedro M. Cátedra - Jesús D. Rodríguez Velasco, «El baladro del sabio Merlín y su contexto lite-
rario y editorial», en “El baladro del sabio Merlín” con sus profecías, Gijón, Trea, 1999, p. XXXVIII 
(en adelante Baladro 1498).

4. Harvey L. Sharrer, «Juan de Burgos, impresor y refundidor de libros caballerescos», en El libro 
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capítulo 2 de dicha versión, cuando, tras un concilio de demonios, uno de ellos, 
llamado Enquibedes, acude a la tierra y se une carnalmente a una doncella. El 
narrador explica esa unión, de la que nace Merlín, en estos términos:

E yogó con ella e engendró un hijo, así dormiendo. Algunos quisieron dezir que 
a diablo no fue dado tal poder, pero lo hizo de esta manera: que este diablo fue a 
una casa donde dormía uno con su muger e tomó de aquella materia espermática 
e enproviso la traxo a la donzella, dormiendo, a aquel acto carnal e así se engendró 
Merlín. Como quiera que el Vicencio, en un tratado que copiló de Istorias, en el 
libro vicésimo, a capitulos xxx, recuenta que fue este Merlín engendrado por el 
diablo; e haziendo mención de su vida e hechos, le nombra profeta por gracia que le 
Dios quiso dar. E asimesmo el arçobispo Antonio de Florencia, en la segunda parte, 
en el título xi, a capítulo ii, dize lo mesmo: ser Merlín engendrado por el diablo5.

El fragmento resulta llamativo, no sólo porque ni el Baladro sevillano ni el ms. 
1877 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca sintieron esa necesidad de ex-
plicar el origen de Merlín, sino porque para ello, y como si se justificase, la edición 
burgalesa recurre a datos concretos y referencias conocidas. Vicencio y su tratado 
de Istorias corresponden al Speculum historiale de Vincent de Beauvais, mientras 
que la obra de Antonio de Florencia (o Antonino Pierozzi) a la que se alude es 
el Chronicon, relato historiográfico basado en el modelo del Speculum historiale6:

rex wortigernus consilio inito cum sapientibus quid agere deberet ad tutamen sui. 
Iussit conuenire artifices vt ei turrim fortissimam construrerent. Et cum opera 
eorum tellus absorberet. Suasum est ei vt hominem sine patre quereret. et eius san-
guine lapides et cementum aspergi perciperet quasi hoc facto fundamentum stare 
potuisset. Inuentus igitur adolescens cui nomen erat merlinus, qui cum matre sua 
adducitur coram rege. que professa est de spiritu in specie hominis se illum conce-
pisse. Merlinus autem multa obscura reuelauit. multa praedixit futura7.

antiguo español. Actas del Primer Coloquio Internacional (Madrid, 18 al 20 de diciembre de 1986), 
eds. P. M. Cátedra García, Mª. L. López-Vidriero Abello, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1988, pp. 361-369; Bienvenido Morros, «Los problemas ecdóticos del Baladro del sabio Merlín», 
en Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago 
de Compostela, 2 al 6 de diciembre de 1985), ed. V. Beltrán, Barcelona, PPU, 1988, pp. 468-470.

5. Baladro del sabio Merlín con sus profecías, ed. Mª I. Hernández, en El baladro, ob. cit., cap. 2, p. 11.
6. Cátedra - Rodríguez Velasco, «El baladro...», art. cit., p. XLV.
7. Vincent de Beauvais, Speculum historiale, Nuremberg, Anton Kogerber, 1483, XXI, cap. 30. En

los fragmentos extraídos de incunables que se reproducen en este trabajo respetamos la presen-
tación gráfica del texto, limitándonos a desarrollar las abreviaturas.
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rex vortigenus consilio inito cum sapientibus quid agere deberet ad tutamen sui. 
iussit venire artifices vt ei turrim fortissimam construeret Et cum opere eorum 
tellus absorberet. suasum est ei a diuinis vt homines sine patre quaereret et in eius 
sanguine lapides et cementum aspergi faceret quasi hoc facto funsamentum stare 
potuisset. Inventus igitur adolescens cui nomen erat merlinus: qui dicebat patrem 
non habere. Adductaque est mater eius: quae confessa est coram rege se non de 
homine sed ex spiritu in specie hominis apparente concepisse. quod fuit scilicet per 
demonem incubum. Hic autem docuit ne occideretur. modum reperandi illi ab-
sorptioni. Hic autem merlinus multa obscura reuelauit multa futura prophetauit8.

Ambas eran obras muy conocidas y difundidas por la Península. No sólo se 
sabe de la presencia en ella del Speculum maius de Beauvais desde el s. xiii9, sino 
que en las bibliotecas ibéricas se encuentran abundantes ejemplares de su sección 
histórica, tanto en versión manuscrita como impresa10. El Speculum historiale es-
tuvo también entre los libros de Isabel la Católica11, al igual que el Chronicon de 
Antonino, del que las bibliotecas ibéricas poseen hasta treinta y un ejemplares 
de tres ediciones, las de Anton Koberger (Nuremberg, 1484 y 1491) y Nicolaus 
Kesler (Basilea, 1491).

Sin embargo, y a pesar de la apariencia de fiabilidad que ofrece el Baladro 
gracias a unos envíos textuales tan precisos, dicho pasaje merece un análisis cau-
teloso. Las referencias aducidas siguen el relato de la Historia regum Britanniae de 
Geoffrey de Monmouth acerca de la torre del rey Vortigern y de la necesidad de 
afirmar sus cimientos con la sangre de un niño sin padre. En dicha obra, la madre 
de Merlín explicaba que había yacido con un ser de aspecto humano, que al cabo 

8. Antonino Pierozzi, Chronicon, Basilea, Nicolaus Kesler, 1491, II, título xi, cap. 1, f. 47va.
9. Jorge Sáenz Herrero, «Traducciones, adaptaciones e imitaciones del Speculum Maius de Vicente 

de Beauvais en la literatura castellana medieval», en La fractura historiográfica: las investigaciones 
de Edad Media y Renacimiento desde el Tercer Milenio, eds. J. San José Lera et al., Salamanca,
Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2008, p. 397-408.

10. La web A Vincent of Beauvais website (enlace: <http://www.vincentiusbelvacensis.eu/index.
html> [fecha consulta: 10-8-2017]) contabiliza diecinueve ejemplares manuscritos, mientras
que Francisco García Craviotto (coord.), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas, 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1989-1990, t. II, nº 6096-6098, p. 340, contempla veinticinco
ejemplares impresos, con presencia mayoritaria de la edición de Hermann Liechtenstein (Ve-
necia, 1494). Para toda la obra de Beauvais, Francisco Javier Vergara Ciordia y Beatriz Comella 
Gutiérrez («La recepción de la obra de Vicente de Beauvais en España», Cauriensia, 9 [2014], 
pp. 375-405) mencionan sesenta y cinco incunables, de un total de noventa impresos en biblio-
tecas españolas.

11. Elisa Ruiz García, Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio escrito, Salamanca, 
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, pp. 389-390 y 515.
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de la noche se desvanecía, y que Dinabucio, uno de los sabios del rey, basándose 
en Apuleyo, creía identificar con un íncubo:

In libris philosophorum nostrorum et in pluribus historiis repperi multos hominis 
huiusmodi procreationem habuisse. Nam, ut Apulegius de deo Socratis perhibet, 
inter lunam et terram habitant spiritus quos incubos demones appellamus. Hii 
partim habent naturam hominum, partim uero angelorim, et cum uolunt assu-
munt sibi humanas figuras et cum mulieribus coeunt. Forsitam unus ex eis huix 
mulieri apparuit et iuuvenem istum in ipsa generauit12.

Ahora bien, nótese que Monmouth no afirma que los íncubos procreasen; sólo 
acoge tal posibilidad a través del testimonio de Dinabucio, quien también duda 
sobre ese asunto. Su testimonio, además, resulta poco fiable, ya que él es uno de 
los sabios del rey que se muestran incapaces de desvelar el misterio de la torre y 
que por su ignorancia serán ridiculizados por Merlín. Es más, si la torre precisaba 
del sacrificio de un niño sin padre, entonces el íncubo no podía serlo de Merlín.

Es cierto, de todas formas, que a partir de los datos ofrecidos por Monmouth, 
autores posteriores, como Gervaise de Tilbury o Thomas de Cantimpré13, dieron 
por seguro que aquél afirmaba como posible la paternidad de los íncubos. Sin 
embargo, los pasajes que aduce el Baladro como autoridades no se muestran tan 
categóricos al respecto, pues tanto Beauvais como Antonino sólo se remiten a las 
impresiones de la madre de Merlín, cuya credibilidad está sometida a serias du-
das. Como lo estaban tantos testimonios orales que circulaban en la época sobre 
uniones entre humanos y demonios y que habitualmente eran considerados poco 
fiables y frutos de la imaginación. El empleo de la expresión «fuit scilicet» por 
parte de Antonino resulta bastante elocuente al respecto.

En realidad Beauvais aborda el posible ascendiente diabólico de Merlín, pero 
no en este pasaje, sino en el Speculum naturale. Se trata de una sección del Spe-
culum maius menos difundida que el Speculum historiale, pero que también circu-
laría por la Península. Lo atestiguarían dos ejemplares manuscritos –en la Real 
Biblioteca del Monasterio de El Escorial y la Biblioteca Nacional de Lisboa– y 

12. Geoffrey de Monmouth, Historia regum Britanniae. Bern, Burgerbibliothek, MS. 568, ed. N.
Wright, Cambridge, Brewer, 1996, cap. 108, p. 72.

13. Gervaise de Tilbury, Otia imperialia, Hannover, Carl Rümper, 1856, I, XVII, 897; Thomas de
Cantimpré, Bonum universale de apibus, Douai, Balthazar Belleris, 1627, II, cap. lvii, p. 548.
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dieciséis impresos –de tres ediciones diferentes, sobre todo de la de Hermann 
Liechtenstein (Venecia, 1494) –, conservados en bibliotecas ibéricas14:

Dicunt ergo falsum fuisse quod Merlinus dictus sit a demone progenitus sed forte 
mater eius passa est illusionem in somnis a diabolos ita quod videbatur sibi viro 
succumbere ver aliquid talem. Et in ipsa illusine putabat se tunc concepisse licet 
non scepit. dicebat enim se de spiritu in hominis specie illum scepisse vt legitur 
in chronicis predictis... vbu videtur in concubitu demonum homines natos fuisse 
possumus dicere non fuisse veros homines: sed fantasticos, vel non fuisse et tali 
concubitu genitos: sed fallaciter aliunde suppositos: siue ab homine siue a demone 
(...) Nullo ergo modo credendum est spirituales naturas cum feminis carnaliter 
coire posse Nam si nihil aliquum posset fieri15.

Como se observa, dicho pasaje niega que Merlín fuese concebido por un 
demonio y considera tal creencia una ilusión de su madre. Beauvais se acogía así 
a la doctrina que los Padres de la Iglesia habían desarrollado sobre la posibilidad 
de que los demonios engendrasen. Aunque ya Agustín16 había negado a los dia-
blos la facultad de crear, por ser exclusiva de Dios, la cuestión de la procreación 
demoníaca se mantuvo abierta durante siglos. Berlioz17 constata que a lo largo 
del s. xiii se fue imponiendo la tendencia a reducir dicho poder, mientras en 
paralelo se consolidaba la idea de que los demonios, en tanto que espíritus, eran 
seres inmateriales, luego carentes de corporeidad. Es decir, que por más que a 
veces asumiesen apariencia humana, no podían concebir. La única opción que les 
quedaba consistía en que un demonio tomase semen de un humano y lo depo-
sitase en el útero femenino; pero este subterfugio, que es el que describe el Ba-
ladro, era un engaño, pues los seres nacidos de ese modo eran simples humanos. 
Sólo que el texto castellano omite la explicación, que no pocos textos adjuntan, 
acerca de que dicha maniobra no suponía que el niño concebido fuese hijo del 
diablo18. Esa postura escéptica, formulada desde la teología, no concedía crédito 

14. García Craviotto, Catálogo, ob. cit. nº. 6102-6104, t. II, p. 341.
15. Vincent de Beauvais, Speculum naturale, Venecia, Hermann Liechtenstein, 1494, título II, cap. 128. 
16. San Agustín, De Trinitate libri XV, en Aurelii Augustini opera. Pars XVI, eds. W. J. Mountain, Fr. 

Glorie, Turnhout, Brepols, 1968, III, viii, 13, pp. 139-141.
17. Jacques Berlioz, «Pouvoirs et contrôle de la croyance: la question de la procréation démoniaque 

chez Guillaume d’Auvergne (vers 1180-1249)», Razo. Cahiers du Centre d’Études Médiévales de 
Nice, 9 (1989), pp. 5-27, p. 11.

18. Por ejemplo, el ya citado Thomas de Cantimpré (Bonum universale, ob. cit.), Cesario de Heis-
terbach (Dialogous miraculorum, Colonia, J. M. Heberle, 1851, I, cap. 12, t. I, p. 124) o Tomás
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a las creencias populares, que se nutrían de testimonios orales sobre uniones entre 
demonios y mujeres, al modo del que se atribuye a la madre de Merlín. De ahí las 
declaraciones de autores castellanos del s. xv, como El Tostado19 o Gutierre Díaz 
de Games20, afirmando la naturaleza humana, no infernal, del profeta artúrico.

Lo anterior revela la voluntad, por parte del reelaborador del Baladro burga-
lés, de afirmar la condición diabólica de Merlín, aun contraviniendo sus propias 
fuentes. Las razones para esa reorientación de la tradición teológica resultan va-
riadas. Una de ellas obedece a cuestiones de lógica narrativa. El personaje de 
Merlín estaba sometido a un proceso de demonización, que remontaba a la re-
cepción inmediata de la obra de Monmouth y al relato sobre su infancia que a 
inicios del s. xiii creó Robert de Boron. En el Lancelot en prose (ca. 1215), por 
ejemplo, aunque se explicaba que los diablos eran seres espirituales, inhábiles 
para la procreación, también se decía que el carácter desleal de Merlín era heren-
cia de su padre demonio21. A la estela de los ciclos en prosa del s. xiii, los textos 
castellanos ensombrecieron la naturaleza del personaje y profundizaron su vin-
culación con el Infierno. Culminaba dicho proceso la diablerie con que se cierran 
los Baladros, en la que Merlín, en el trance de morir, es conducido al Abismo por 
una legión de demonios, mientras él mismo declara su naturaleza satánica22. Ese 
episodio final justificaría, en fin, la inclusión de nuevos datos que reafirmasen 
ese aspecto del personaje. Entre ellos, el pasaje que aquí analizamos o una breve 
alusión, exclusiva de la versión de Burgos23, a la facultad de Merlín de volar, al 
modo en que lo hacían los íncubos, quienes se valían de su ligereza corporal para 
desplazarse con las corrientes de aire. Este proceso de demonización, con todo, 
no sólo afectaba al profeta, sino a otros personajes del Baladro y de otros textos 
ibéricos. Así, sucede con Morgana, a la que, en la Demanda do Santo Graal, Lan-
zarote ve en sueños en el Infierno, con aspecto espantoso y rodeada de diablos24.

de Aquino (Summa Theologicae, en The Classics Page. Enlace: <http://www.thelatinlibrary.com/
aquinas/ql.51.shtml> [fecha consulta: 21-7-2017], I, cuestión 51, art. 3, objección 6).

19. Alfonso Fernández de Madrigal El Tostado, Las çinco figuratas paradoxas, ed. C. Parrilla, Alcalá 
de Henares, Universidad de Alcalá, 1998, cap. 36, p. 110.

20. Gutierre Díaz de Games, El victorial, ed. R. Beltrán Llavador, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1997, cap. 19, p. 326.

21. Lancelot, roman du xiiie siècle, ed. A. Micha, Genève, Droz,1978-1982, t. VII, cap. VIa, pp. 40-
41.

22. Baladro 1498, ed. cit., cap. 38, pp. 177-178.
23. Ibid., cap. 12, p. 39; El baladro del sabio Merlín, primera parte de la Demanda del Santo Grial, 

en Libros de caballerías. Primera parte: Ciclo artúrico, ciclo carolingio ed. A. Bonilla San Martín, 
Madrid, Bailly-Baillère, 1907, cap. 337, p. 153 (en adelante, Baladro 1535).

24. Demanda do Santo Graal, ed. I. Freire Nunes, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
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Otro de los motivos que explicarían la inserción de las citas a Beauvais y 
Antonino se vincula a la asociación de Merlín con el Anticristo. El primero que 
estableció dicha conexión fue Boron, para cuyo Merlin ideó el concilio infernal, 
en el que se decidía la concepción del profeta como reacción de los demonios a la 
victoria de Dios tras la Pasión y la Redención del género humano. Sin embargo, 
en el s. xv las creencias en torno al fin de los tiempos se vivían con una creciente 
angustia y habían dado lugar al desarrollo de fuertes corrientes de profetismo 
milenarista. Los Baladros no eran ajenos a esta ideología escatológica, de ahí que 
ambas ediciones conservadas incluyesen las Prophetiae Merlini de Geoffrey de 
Monmouth, que habían desechado Wace, Boron o los ciclos en prosa franceses; 
o que la edición de Sevilla añadiese un colofón con vaticinios sobre la política
hispana de los ss. xiv y xv. Bajo esta perspectiva se entiende por qué el pasaje
burgalés que analizamos insiste en la condición de Merlín como «‘propheta diní-
simo’, por quanto supo de las cosas pasadas e por venir, como más largamente en
el presente libro se recuenta»25. Precisamente, no sería difícil ver en esta alusión
final un envío a las Prophetiae galfridianas.

Esta insistencia en Merlín como Anticristo podría ponerse en relación con la 
tendencia al reforzamiento de la dignidad monárquica que se percibe asimismo 
en el incunable de 1498. Confirmarían esta interpretación política pasajes como 
la autoinvestidura de Arturo y su coronación con tres coronas o la utilización 
de estas tres diademas por parte de Úter Pendragón26, en lo que parece ser una 
costumbre de la dinastía bretona. Esta insignia de la realeza, que sugeriría una 
concepción absolutista de la monarquía, posee además unas explícitas connota-
ciones imperiales. Con este sentido fue utilizada por la propaganda en favor de 
Fernando el Católico y así aparece en la poesía encomiástica compuesta en su ho-
nor. La mención a las tres coronas, por ejemplo, se encuentra en algún poema de 
Fray Íñigo de Mendoza: «Vos, con vuestras simitonas, / que suben vuestro coraje 
/ baxarés las tres coronas / de las más altas personas / de todo vuestro linaje»27.

Pero la vinculación entre la triple corona y la proyección imperial de los Reyes 
Católicos se hace más evidente en unos versos que el Juego trovado de Jerónimo 

1995, cap. 202, p. 159.
25. Baladro 1498, ed. cit., cap. 2, p. 11.
26. Ibid., cap. 12, p. 38 y cap. 18, p. 66. La autoinvestidura sí está recogida en Baladro 1535, ed. cit., 

cap. 136, p. 51, no así las referencias a las tres coronas.
27. Fray Íñigo de Mendoza, O, divina caridad, § 36, en Cancionero, ed. J. Rodríguez-Puértolas,

Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 330.
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Pinar dirige a la reina Isabel:«Vuestra Alteza ha de tomar, / Príncipe, Rey y Se-
ñor, / tres coronas a la par, / que es señal de emperador»28.

Composiciones como las citadas confluían con la corriente profética creada en 
torno a la figura del rey Católico, a quien se dotó de un componente mesiánico. 
Su figura llegó a considerarse la personificación del Encubierto o el Emperador 
de los Últimos días, que entablaba un combate escatológico contra las huestes 
del Anticristo y a quien estaba reservada la conquista de los Santos Lugares. La 
victoria de Fernando sobre el Islam peninsular reforzó una tradición que entre 
los monarcas aragoneses remontaba a la segunda mitad del s. xiii, a los vaticinios 
que Arnau de Vilanova dirigió a Jaime II, así como a la asunción de la ideología 
imperial a partir del matrimonio entre Pedro III y Constanza de Suabia, nieta del 
emperador Federico II Hohenstaufen (1262)29. Bajo esta luz deben entenderse 
versos como los que Juan de Anchieta dedicó a los dos Reyes Católicos, en los 
que asociaba la dignidad imperial y la conquista de Jerusalén:

Según dicen escrituras
y de santos profecía,
que vos, Reyes, sois aquellos
de quien Dios se serviría,
en cuyo tiempo y ventura
Esta vitoria sería.
Caminad Emperadores
nacidos en bien día
(...) visitaréis el Sepulcro
Muy santo con alegría30.

La presencia en el Baladro burgalés de elementos ligados a la ideología mesiá-
nica podría haber estimulado la potenciación de Merlín como hijo del Diablo, y, 
por tanto, su identificación con el Anticristo. No era esta, ni mucho menos, una 
asimilación novedosa. Eiximenis, en un pasaje en que negaba la capacidad gene-
rativa de los demonios, ya establecía esta asociación: «es acaecido que el diablo 

28. Jerónimo Pinar, Tome Vuestra Magestad, vv. 11-14, en Hernando del Castillo, Cancionero gene-
ral, ed. J. González Cuenca, Madrid, Castalia, 2004, nº 792, vv. 11-14.

29. Alain Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente franciscanista español, Valladolid, Ca-
sa-Museo de Colón / Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid, 1983, pp. 367-368.

30. Juan de Anchieta, En memoria d’Alexandre, vv. 18-34, en Cancionero musical español de los siglos 
xv y xvi, ed. F. Asenjo Barbieri, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1890, 
p. 171.
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yaziendo con fembra ha engendrado algunos hombres. asi como leemos en espicial 
de merlin. e muchos dizen que asi sera el antecristo”31. Pero, además, la atribución 
a Merlín de este componente escatológico acercaba el Baladro a otros textos 
contemporáneos, surgidos, asimismo, al calor de esa corriente de profetismo me-
siánico. Adviértase, por ejemplo, cómo en 1492 se había publicado la traducción 
castellana de La guerra de los judíos, realizada por Alfonso de Palencia (Meynardo 
Ungut y Stanislao Polono, Sevilla) y que se reeditó en 1532 y 1536 ( Juan Crom-
berger, Sevilla). También en 1492 había aparecido, en el taller de Juan Vázquez 
de Toledo, la Historia del noble Vespasiano, que antecedió a la edición impresa por 
Pedro Brun (Sevilla, 1499) y a la versión portuguesa de Valentino de Morávia 
(Lisboa, 1496). Todas esas obras abordaban la conquista de Jerusalén, las últi-
mas bajo una perspectiva cristiana, que incluía la destrucción de los infieles y la 
recuperación de los Santos Lugares. A través de la expedición de Vespasiano a 
Jerusalén, en fin, estas obras se vinculan con las versiones ibéricas de la Estoire 
del Saint Graal, de la que se han conservado dos textos de fines del s. xv y de la 
primera mitad del xvi, la versión castellana inserta en el ms. BUS 1877 y el José 
d’Arimateia que Manuel Álvares presentó a Juan III de Portugal ca. 1543.

Como hemos visto, desde un punto de vista literario, pero también ideológico, 
convenía asentar la ascendencia demoníaca de Merlín, puesto que aumentaba la 
cohesión conceptual del relato y el personaje se enriquecía integrándose en la 
ideología de la época. Pero, además, la reafirmación de su paternidad infernal 
soslayaría algún posible conflicto que se suscitase desde el punto de vista doctri-
nal. Aunque el Baladro era un relato de ficción agradable, apenas «fructa... para 
recreación»32, la alusión a autores enciclopédicos, como Vincent de Beauvais y 
Antonino Pierozzi, muestra hasta qué punto su reelaborador buscaba para su 
obra el respaldo de fuentes dignas de más consideración. Por ello, no está de más 
recordar, si quiera sea de pasada, cómo la de la ascendencia y la paternidad del 
Anticristo era una cuestión no exenta de polémica, que, como recuerda Guada-
lajara Medina33, interesaba vivamente en los reinos hispánicos bajomedievales.

Pues bien, la mayoría de los autores postulaba que el Anticristo nacería de 
una pareja de humanos, cuyos pecados y vicios -especialmente el incesto- haría 
su nacimiento infame. Sin embargo, otra propuesta, que acentuaba los parecidos 
con Cristo, hacía de su madre una virgen fecundada por un diablo. Esta idea 

31. Francesc Eiximenis, La natura angelica, Burgos, Fadrique de Basilea, 1490, I, cap. 7, f. 3v.
32. Baladro 1498, ed. cit., p. 4.
33. José Guadalajara Medina, «La genealogía del Anticristo en la tradición apocalíptica y su desa-

rrollo en los escritos hispánicos», Voz y Letra, X (1999), pp.19-36, p. 32.
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remontaba a San Jerónimo y, aunque este mismo autor acabó por rechazarla, se 
mantuvo en autores posteriores y pervivió hasta el s. xv. De ella se hace eco Mar-
tín Martínez de Ampiés, en cuyo Libro del Anticristo (1496) plantea la siguiente 
objeción:

Bien se demuestra cómo erraron algunos, diziendo que ha de nacer este hijo de 
perdición de una virgen por arte diabólica. Es muy falso, porque de ninguna forma 
virgen pudo parir sino aquella Reyna de Gloria, sola una de todas y sobre todas 
madre del Redemptor. Ésta concibió de Spíritu Santo; las otras conciben por 
simiente de varón. Así las Yglesia canta de ella: Virgo singularis34.

La protesta de Ampiés se insertaba en el contexto de las disputas bajomedie-
vales en torno a María, su santidad y su pureza, que afectaban, sobre todo, a su 
Concepción Inmaculada. Aunque era esta una creencia ampliamente aceptada en 
la sociedad hispana contemporánea, no dejaba de resultar una cuestión problemá-
tica, toda vez que carecía de un pronunciamiento dogmático por parte del Papa y 
que había dado lugar a un conflicto abierto entre maculistas e inmaculistas, enca-
bezados respectivamente por dominicos y franciscanos. Los votos en defensa de 
la Inmaculada por parte de ayuntamientos y universidades o el posicionamiento 
inmaculista de los reyes ibéricos –recuérdese la promoción que le dispensaron los 
Reyes Católicos–, podía convertir en inapropiada una obra en la que se mostraba 
un nacimiento extraordinario, que rompía la unicidad de la virginidad de María, 
tan vivamente reclamada por Ampiés. La mejor manera de sortear esta dificultad 
consistiría, para el reelaborador del Baladro, en dejar claro que la unión de la ma-
dre de Merlín y el íncubo había sido plena y que el profeta no era un niño sin pa-
dre, sino un hijo del demonio. Y ello, aun a costa de contradecir lo que tantos au-
tores afirmaban sobre los falsos métodos de procreación de los íncubos, entre ellos 
Vincent de Beauvais y Antonino de Florencia. Una serie de factores se aunarían, 
por tanto, para que el Baladro de 1498 reescribiese pasajes significativos, como el 
analizado, y reorientase la interpretación del relato a la luz de los nuevos tiempos.

34. Martín Martínez de Ampiés, Libro del Anticristo, ed. F. Gilbert, Pamplona, EUNSA, 1999, cap. 3, p. 73.
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