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MEMORIA Y OLVIDO EN LA CELESTINA

María Teresa Miaja de la Peña 
Universidad Nacional Autónoma de México

A Nora Gómez, in memoriam

Una de las marcas textuales que destacan en La Celestina, es la de sus recuerdos 
de un pasado glorioso o doloroso, siempre asociados a su oficio y presentes en su 
memoria. En ocasiones estos recuerdos funcionan como acicate para llevar a cabo 
determinadas acciones y en otras solo como resabios de nostalgia. Todos ellos pa-
recieran quedar cubiertos por un velo que no permite detectar si son auténticos o 
solo producto de sus fantasías, lo que los convierte en un reto para el lector, como 
bien ha demostrado Joseph Snow en sus estudios sobre las lecturas incompletas o 
insinuadas en la obra, muchas veces marcadas por los silencios, que él  ha dividido 
en dos categorías: los que cumplen una función dramática y los silencios literarios, 
ambos fuertemente asociados a la memoria, a los recuerdos y al olvido.  

La memoria en La Celestina ha sido, sin duda, un aspecto importante de la 
obra, el cual ha sido estudiado desde distintos ángulos por críticos de la talla de 
Dorothy S. Severin, quien dedicó su tesis doctoral al tema, misma que quedó 
plasmada en su libro Memory in “La Celestina”; Rafael Beltrán, en su artículo 
«Lágrimas de Celestina suben del corazón a los ojos: imágenes poéticas en la 
‘memoria del buen tiempo’ (Auto IX)»1; y Julian Weiss, en «Memory in creation. 
The context of Rojas’s literary recollection2», entre otros. Por su parte Daniel 
Eisenberg comenta al respecto que: 

1. Rafael Beltrán, «Lágrimas de Celestina suben del corazón a los ojos: imágenes poéticas en la
‘memoria del buen tiempo’ (Auto IX)»,  Bulletin of Hispanic Studies, 86, 1 (2009), pp. 159-169.

2. Julian Weiss, «Memory in creation. The context of Rojas’s literary recollection», Bulletin of
Hispanic Studies, 86, 1 (2009), pp. 150-158.
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La caracterización de los personajes se logra atribuyéndoles el don de la memoria, 
necesaria para ellos porque el tiempo presentado en la obra no es continuo. (En 
su re-examen del conocido tema del tiempo en La Celestina, Severin sugiere, a 
través de Alfonso de la Torre, el influjo de Aristóteles). Gracias a sus recuerdos, 
podemos ver las interpretaciones que los personajes hacen de sí mismos y de sus 
acciones. Los autores establecen contrastes entre ellos por los recuerdos diferentes 
que  tienen. Celestina, por ejemplo, es quien domina la  memoria y usa sus re-
cuerdos como una arma ofensiva en sus batallas psicológicas. Calisto, en cambio, 
tiene  una  memoria  más flaca, resultado de su condición de amante cortesano3.

Algo que queda patente cuando afirma: «Yo temo y el temor reduze la me-
moria y a la providencia despierta» (I, 113)4. Celestina, en cambio,  es un per-
sonaje pleno de secretos, cuyo pasado oscila, como se puede  apreciar en sus 
diálogos y monólogos, entre lo real y lo imaginado, entre lo glorioso y lo mórbido. 
Su discurso, por ello, está fuertemente permeado de alusiones a la memoria, a los 
recuerdos y al olvido, gracias a lo cual establece lazos indivisibles entre ella y los 
demás personajes, algo que hace de la obra una innovadora propuesta, como ha 
señalado Dorothy S. Severin en su libro: 

This acute time-consciousness in the character of La Celestina, this realization that 
the past, present and future are bound together with iron links of causality, is a pri-
mary literary innovation of the work. And the use of memoria as the verbal symbol 
for human consciousness of time, is nothing short of a revolution in meaning5. 

Mary Carruthers, quien asimismo ha estudiado la memoria en obras medie-
vales, añade al respecto algo que resulta importante para nuestro propósito, el 
hecho de que es gracias a ella que algo que tuvo lugar en el pasado se convierte 
en presente al ser evocado o representado en el discurso. 

Memoria makes present that which is no longer so in actuality; indeed, as we have 
seen, this temporal understanding of memorial representation is more emphasi-
zed, at least in medieval analyses, than its mimetic one. Prudence, the ability to 

3. Daniel Eisenberg, Reseña a D. S. Severin, Memory in La Celestina, Nueva Revista de Filología
Hispánica, 25, 2 (1976), p. 407.

4. Citaré siempre por la edición de Dorothy S. Severin, La Celestina, Madrid, Cátedra, 1998,
señalando sólo el auto y la página entre paréntesis.

5. Dorothy S. Severin, Memory in La Celestina, London, Tamesis, 1970, p. 2.
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make judgments in a present context about both present and future matters, is 
founded upon memoria, and traditionally was represented with three eyes, loo-
king to past, present, and future. But memory remains, by its nature, of the past – a 
thing cannot be in memory until it is past6. 

Ya en el Prólogo de la obra aparece la primera referencia a la memoria y al 
gran peso de ésta en la lucha por la sobrevivencia, algo a lo que se enfrentarán 
varios de los personajes, de ellos la que más, Celestina, de ahí la importancia de 
la sentencia  de Heráclito, seguida del primer comentario del autor sobre el tema: 
«Omnia secundum litem fiunt. Sentencia a mi ver digna de perpetua y recordable 
memoria» (77), como lección rectora de las acciones que habrán de emprender en 
el desarrollo de la obra. De ahí que  la memoria y el recuerdo, que no el olvido, 
debieran estar presentes en la mente de los personajes de la obra  en todo mo-
mento, algo que como se verá no suele suceder, en especial cuando estos  se ciegan 
por la pasión o por la codicia, claramente olvidando el principio de Heráclito.

Dos aspectos a destacar de la memoria son, por una parte su capacidad de 
retener y de  rescatar recuerdos y, por otra, la de construir mediante palabras 
imágenes de hechos o de situaciones  pasadas. Según Aristóteles: 

Si con la memoria se contempla el pasado, con la reminiscencia ocurre una aso-
ciación de ideas donde los procesos se siguen unos a otros por la costumbre en un 
orden determinado y, por lo tanto, cuando se quiere rememorar, se hará de esta for-
ma: se buscará un punto de partida del proceso, tras el cual estará el que uno busca7.  

Para el filósofo la memoria se relaciona con el acto de recordar, lo recordable no 
es lo venidero, de lo cual solo se tiene expectativa, ni tampoco lo presente, pues de 
ello solo hay percepción; sino que es lo ya ocurrido, las sensaciones que se producen 
en un momento anterior y perduran guardadas como una impresión en el presente. 
Y señala que «la memoria pertenece a la parte del alma llamada imaginación8». 
Para él, los recuerdos son parte  de la imaginación y están asociados a lo  sensible. 

Paul Ricoeur, en su libro La memoria, la historia y el olvido, añade algo más 
sobre  ella que resulta importante destacar, su carácter reflexivo, como se verá más 
adelante en este trabajo:

6. Mary Carruthers, The book of memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008, p. 238.

7. Aristóteles, De Memoria, Madrid, Aguilar, 1962, 451b30-33.
8. Ibid., 450a23.
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La memoria se abre deliberadamente a un análisis dirigido hacia el objeto de 
memoria, el recuerdo que se tiene ante la mente; atraviesa después la fase de la 
búsqueda del recuerdo, de la anamnesis, de la rememoración; se pasa, finalmente, 
de la memoria dada y ejercida a la memoria reflexiva, a la memoria de sí mismo9. 

Dado que la memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y 
recordar hechos pasados, para Celestina apelar a ella resulta un recurso, no solo 
importante, sino  imprescindible en el desempeño de su oficio. De ahí que recurra 
a la memoria, falsa o verdadera, mediante su discurso para manipular al otro. La 
palabra, herramienta fundamental, es lo que le permite denominar el recuerdo 
que provoca o el aviso que da de algo que ya ha ocurrido. La exposición de he-
chos, datos o motivos que se refieren a una cuestión determinada y determinante, 
es su arma para lograr el objetivo que persigue, gracias a aquello que construye 
en la imaginación del otro, apelando más que nada a lo que se conoce como “me-
moria emocional”, en la que los recuerdos son asociados a sensaciones (imágenes, 
aromas, sabores) y afectos (conmover, reír o sentir placeres similares).  

Antonio Azaustre Lago comenta, en relación al discurso de Celestina, que 
con él la medianera: 

adapta su lenguaje dependiendo del receptor y de su finalidad. Así, a pesar de su 
baja condición, modifica su tono del discurso dependiendo de si su oyente es un 
criado o un personaje noble y de la intención. En la alcahueta esta intención es de 
carácter persuasivo, rasgo presente en todos los discursos de la obra, pero que en 
este personaje cobra vital importancia10. 

Esto lo podemos percibir con claridad en los pasajes en que Celestina cons-
truye para Pármeno tanto la figura de su madre como la de su padre, en contraste 
con los vagos recuerdos que el joven tiene de la vieja alcahueta. Cuando Pármeno 
la describe a Calisto, en su fallido intento de convencerlo de que desista de uti-
lizar sus servicios, éste le relata los recuerdos que guarda de ella, a partir de algo 
fundamental, la mención de que “ella no me conoce”, gracias a lo cual él puede 
construir su imagen (y la de su madre) a voluntad:

9. Paul Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido, México, FCE, 2000, pp. 13-14.
10. Antonio Azaustre Lago, «Estilo y argumentación en los discursos de La Celestina»,  en Celesti-

nesca, 41 (2017), pp. 9-60, p. 12.

Avatares y perspectivas.indb   1428 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1429Memoria y olvido en La Celestina   |

Pármeno. Saberlo has. Días grandes son passados que mi madre, mujer pobre, 
morava en su vezindad, la qual rogada por esta Celestina, me dio a ella por sir-
viente; aunque ella no me conosce, por lo poco que la serví e por la mudança, que 
la edad ha hecho.
Calisto. ¿De qué la servías?
Pármeno. Señor, yva a la plaça y tráyale de comer e acompañávala; suplía en 
aquellos menesteres, que mi tierna fuerça bastava. Pero de aquel poco tiempo que 
la serví, recogía la nueva memoria lo que la vieja no ha podido quitar. Tiene esta 
buena dueña al cabo de la cibdad, allá cerca de las tenerías, en la cuesta del río, 
una casa apartada, medio cayda, poco compuesta y menos abastada. Ella tenía seys 
officios, conviene [a] saber: labrandera, perfumera, maestra de hazer afeytes y  de 
hazer virgos, alcahueta y un poquito hechizera. (I, 109-110)

Pármeno, convencido de que ella no lo recuerda, la describe con gran minucia 
a Calisto, quien no la conoce y solo tiene la referencia que sobre ella y sus do-
tes en el oficio le ha dado Sempronio. El joven criado se explaya y le da la más 
completa y puntual descripción de ella, su oficio, su taller y, sobre todo, su fama. 
Sin embargo, ignora su mayor habilidad, el manejo del discurso, su capacidad 
de manipular mediante la palabra la voluntad de cualquiera. De ahí que el joven 
criado se convierta en víctima propicia de la vieja alcahueta que va a recurrir a la 
recreación de falsas memorias para construir en su imaginación un pasado que le 
permita moldear un presente a su antojo. Lo que para Dorothy S. Severin  cons-
tituye  «a literary device and its understanding of memory as a human function» 
(ix). Llegando incluso más adelante a burlarse de él ante Sempronio, aprovechan-
do la falta de recuerdos del joven: «que no se hiziesse sancto a tal perra vieja como 
yo. Acordéle quien era su madre, porque no menospreciase mi officio, porque 
queriendo de mí decir mal, tropeçasse primero en ella» (III, 142).

En su afán de convencer a Pármeno, Celestina le construye un pasado que  éste 
acepta porque carece de recuerdos de sus padres, que  lo dejan siendo muy pequeño 
al cuidado de la vieja. De ella sí guarda en su memoria recuerdos principalmente 
sensoriales, asociados al olfato y al tacto, de cuando era niño: el olor a vieja y los 
apretones que le daba cuando lo subía a la cabecera de la cama junto a ella. Situa-
ción que aprovecha Celestina para construir los demás recuerdos y para colocarse 
en el lugar de la madre ausente: «Porque la mocedad en solo lo presente se impide 
e ocupa a mirar, mas la madura edad no dexa presente ni passado ni por venir. Si tú 
tovieras memoria, hijo Pármeno, del pasado amor, que te tuve, la primera posada 
que tomaste viniendo nuevamente a esta cibdad, había de ser la mía» (VII, 193).
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Ahora bien, memoria y recuerdo ¿dónde y cómo se unen o separan? Según 
Ferrater Mora: 

A veces se distingue entre recuerdo y memoria, considerándose el primero como 
el acto de recordar o bien como lo recordado, y la segunda como una capacidad, 
disposición, facultad, función  

que tiene que ver, algo importante para nuestra reflexión en este trabajo, con 
lo sensible, retomando a Platón, con «la retención  de las impresiones y de las 
percepciones, en tanto el recuerdo (reminiscencia) sería un acto espiritual, es de-
cir, el acto por medio del cual el alma ve en lo sensible lo inteligible»11. Eso es, 
precisamente, a lo que apela Celestina con su discurso, a despertar en el otro lo 
sensible y lo anímico, no lo concreto y real, ya que entre más borrados estén los 
recuerdos menos será capaz la memoria de reconstruirlos. 

En la obra podemos observar basicamente cinco  formas de apelar a la memoria: 
cuando los personajes de refieren a ella como tal;  cuando  aluden a  pensamientos; 
a los recuerdos; al hecho de conocer; y, por supuesto, a su gran contrario, el olvido.

1. El de las referencias directas a la memoria, que aparecen las más de las veces
en boca de Celestina y de Pármeno, en especial en los pasajes en que la vieja le re-
cuerda a su madre; cuando comparan uno y otra su nueva y vieja memoria: «Aunque 
soy moço, cosas he visto assaz y el seso y la vista de las muchas cosas demuestran 
la experiencia. De verte o de oyrte descender por la escalera, parlan lo que éstos 
fingidamente han dicho, en cuyas falsas palabras pones el fin de tu deseo» (I, 115). 
Asimismo, cuando la medianera apela a las emociones y a la nostalgia que le pro-
voca el solo recordar a Claudina para conmover/convencer a Pármeno de su cariño 
por ella: «agora representada en mi memoria, enternece los ojos piadosos» (I, 128).

Recurso que volverá a utilizar con Areúsa cuando trata de convencerla de que 
acepte a Pármeno: «Quien no te quiere mal, por cierto, quien nunca da passo que 
no piense en tu provecho; quien tiene más memoria de ti, que de sí misma. Una 
enamorada tuya, aunque vieja» (VII, 201).

Reconstrucción muy distinta a aquellas en las que asocia el recuerdo nueva-
mente a lo sensorial, en este caso al sentido del gusto, como cuando Celestina 
decide partir dejando solos a Pármeno y Areúsa para que gocen de sus caricias: 
«que voyme solo porque me hazes dentera con vuestro besar y retoçar, que aún 
el sabor en las enzías me quedó; no le perdí con las muelas» (VII, 208);  y la  
del  momento en que rememora su pasado glorioso, su “edad dorada”, en la que 

11. José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Barcelona, Ariel, 2001, III, p. 2357.
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abundaban las viandas y los vinos en su casa, signo de plena de prosperidad: «de 
Sant Martín, y   de otros muchos lugares, y tantos que aunque tengo la differen-
cia de los gustos y sabor en la boca, no tengo la diversidad de sus tierras en la 
memoria» (IX, 236). Lo  cual resulta, si no poco creíble dada su actual situación, 
de vejez y pobreza, sí patético, como le hacen notar primero  Sempronio: «Madre, 
ningún provecho trae la memoria del buen tiempo si cobrar no se puede, antes 
tristeza; como a ti agora que nos has sacado el placer dentre las manos» (IX, 
236) y, más adelante Lucrecia, obligándola a dejar atrás sus recuerdos o ensueños
y regresándola a la realidad del momento: «Por cierto, ya se me avía olvidado mi
principal demanda e mensaje con la memoria de esse tan alegre tiempo como
as contado, y assí me estuviera un año sin comer, escuchándote (…)» (IX, 237).

2. En el caso de los pensamientos, vemos que estos cumplen un propósito dis-
tinto pues aluden más al hecho de dejar volar la imaginación que a la reflexión, de 
ahí que estén en boca de los amantes (que tienen tiempo y ocio para ello), como 
se puede  ver en la afirmación de Calisto, totalmente poseído por el mal de amor: 
«Mis pensamientos tristes no son dignos de luz» (I, 88), mismos que van a trans-
formarse en optimismo ante la esperanza de alcanzar a Melibea cuando entabla su 
primera entrevista, pactada por la medianera, a las puertas de la casa de Pleberio: 

¡O quántos días antes de agora pasados me fue venido esse pensamiento a mi 
coraçón y  por impossible le rechaçava de mi memoria, hasta que ya los rayos 
illustrantes de tu muy claro gesto dieron luz en mis ojos, encendieron mi coraçón, 
despertaron mi lengua, estendieron mi merecer, acortaron mi covardía, detorcie-
ron mi incongimiento, doblaron mis fuerças (XII, 261).

O en la afirmación de Melibea, de inconsciente enamorada, ajena a todas las 
desgracias que sus amores van provocando en su entorno y, al igual que en otros 
casos, pensamientos asociados a los sentidos: «En pensar en él me alegro, en 
verlo me gozo, en oyrle me glorifico» (XVI, 304). 

3. Otro de los recursos es el asociado a  los recuerdos. De estos destacan los
evocados en  boca de Celestina cuando apela a despertar en Pármeno la memoria 
emocional, tanto la afectiva como la dolorosa: «Acuérdaste, quando dormías a 
mis pies, loquito» (I, 120); la segunda: «(…) que no se hiziesse sancto a tal perra 
vieja como yo. Acordéle quien era su madre, porque no menospreciase mi officio, 
porque queriendo de mí decir mal, tropeçasse primero en ella» (III, 142), pro-
vocando con ello que el joven criado se harte de sus manipuleos y que la rechace 
violentamente una vez que ha conseguido a Areúsa y es consciente de que Celes-
tina no va a compartir “los bienes” como les había prometido a él y a Sempronio, 
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asunto sobre el que ha venido haciendo ya varias observaciones en relación a la 
indivisibilidad de los objetos solicitados por ella a Calisto, como recompensa de 
sus gestiones: «No me hinches las narizes con essas memorias; si no, embiarte 
he con nuevas a ella, donde mejor te puedas quexar» (XII, 273).

Recurso que le funciona a la vieja para despertar el deseo en Melibea, porque 
al apelar a sus emociones encuentra un camino fácil, dado que ya tiene tomada 
su voluntad por la pasión: «y aunque muchos días he pugnado por lo dissimular, 
no he podido tanto que, en tornándome aquella mujer tu dulce nombre a la me-
moria, no descubiesse mi desseo y viniesse a este lugar y tiempo donde te suplico 
ordenes y dispongas de mi persona según querrás» (XII, 262).

4. Otro es el que tiene que ver con el conocimiento, en tanto este juega asi-
mismo un importante papel en torno a la memoria y los recuerdos en la obra, 
puesto que de él dependen muchas de las reacciones que van a conducir la con-
ducta adecuada o no de los personajes. Sin duda el más emblemático, al lado del 
antes mencionado de Pármeno, en su puntual descripción de Celestina, cuando 
le comenta a Calisto que tiene la ventaja de que «ella no me conoce», es el de 
Alisa, de quien se dice que conoce a la vieja «mejor que a la palma de sus manos» 
y «aparenta» ante Lucrecia, su criada, no saber quién es: «Todo esso dicho no me 
la da a conocer; dime su nombre, si le sabes»  (IV, 152), tras lo que permite a la 
medianera entrar a su casa y  dejarla a solas con su hija, propiciando con ello el 
primer encuentro entre ambas: «¡Jesú, señora!, más conoscida es esta vieja que la 
ruda, no sé cómo no tienes memoria de la que empicotaron por hechizera, que 
vendía las moças a los abades y descasava mil casados»  (IV, 152). Fama de la que 
incluso la propia Celestina hace ostentación: «Quien no supiere mi nombre y mi 
casa tenle por estrangero» (III, 142). Fama de la que Melibea está bien enterada, 
lo que hace que todo el juego entre las cuatro mujeres sea poco creíble y sirva de 
claro indicio de que lo que cada una de ellas propicia con su actitud de conocer 
y/o desconocer se dé a valores entendidos: «Bien me avían dicho quien tú eras 
y avisado de tus propiedades, aunque agora no te conocía» (IV, 163). Saber o 
valor que ya había sido enunciado en boca de Sempronio en su discurso antifé-
mina en el primer  auto de la obra: «que conoscer el tiempo y  usar el hombre de 
la oportunidad haze los hombres prósperos» (I,107).

5. El último, y sin duda el más importante de los recursos asociados a la me-
moria en la obra, es el olvido, puesto que funciona como su gran opuesto en todo 
lo que se ha mencionado en torno a ella (pensamientos, recuerdos, conocimiento) 
y puede aparecer como actor benéfico para recuperarla o como su principal ene-
migo. El olvido es quizá lo que mayor fuerza y presencia  adquiere a lo largo de la 
trama pues aparentemente ninguno de los personajes se acuerda de nada, ni de su 
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pasado, ni de sus valores, ni de sus raíces, ni de su linaje o estamento. Nada resulta 
relevante para ellos, que parecen haber dejado voluntariamente todo atrás, en el 
olvido. Como bien afirma Proust,  «si, de todos modos es el tiempo el que trae pro-
gresivamente el olvido» (La fugitiva,  593). En la obra cada uno de los personajes 
parece haber olvidado algo de  su pasado, lo  que les duele, les molesta o les es-
torba, para poder llevar a cabo lo que ahora, en el presente, quieren afanosamente 
alcanzar. Este olvido se presenta de distintas maneras, en ocasiones como una ne-
cesidad para que los personajes se acuerden de algo; en otras porque han apartado 
de su memoria lo que no quieren recordar;  a veces porque les resulta conveniente 
olvidar; y, por último, cuando el olvido es resultado de una traición de la memoria.

a) El primer caso se ve cómo aparecen en los diálogos constantes recordato-
rios en los que se remarca la necesidad de que determinado personaje se  acuerde 
de algo, con lo que se intenta  manipular la memoria del otro, como cuando Elicia 
se desespera con la desmemoriada vieja, distraída por sus andanzas en el negocio 
de los amantes y se olvida de su compromiso de remendar a una virgo: «¿Cómo 
no te acuerdas? Desacordada eres, cierto. ¡O como caduca la memoria!» (VII, 
209), o porque no recuerda donde deja las pócimas en su taller: «Madre, no está 
donde dizes; jamás te acordas a  cosa que guardes» (III, 146), lo cual sucede 
porque, como bien reconoce la vieja,  su mente está concentrada en lo que real-
mente le interesa: «No te maravilles, hija, que quien en muchas partes derrama 
su memoria, en ninguna la puede tener» (VII, 209).

En el caso de los amantes vemos cómo su falta de memoria se debe al hecho de 
estar poseídos  por el  “mal de amor”, algo que queda claro a los ojos de los criados, 
Sempronio y Pármeno, conscientes de que Calisto, que está totalmente perdido 
pensando solo en Melibea: «No se acuerda de sí, ¿acordarse ha de ti?» (VIII, 217).

b) Distinto será el hecho de dejar a un lado, de apartar, lo que conviene o
no guardar en la memoria, como le explica Sempronio a Elicia al rebatirle los 
reclamos por su ausencia de tres días: «¿tú piensas que la distancia del lugar es 
poderosa de apartar el entrañable amor» (I, 105), o Pármeno a Celestina cuando 
le recuerda su prometido encuentro con Areúsa: «Agora dexemos los muertos e 
las herencias; que si poco me dexaron, poco hallaré; hablemos en los presentes 
negocios, que nos va más que en traer los passados a la memoria» (VII, 200), a 
lo que la vieja responde con una nueva alusión a la memoria: «Si te lo prometí, 
no lo he olvidado, ni creas que he perdido con los años la memoria» (VII, 200).

c) Lo que se olvida al estar poseído por el amor hereos, por el “mal de amor”,
como bien señala Sempronio en su vehemente parlamento en contra del amor y 
las mujeres: «Del qual non me maravillo, pues los sabios, los santos, los profetas 
por él te olvidaron.» (I, 94); «Que todo lo que piensan osan sin deliberar: sus 
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dissimulaciones, su lengua, su engaño, su olvido, su desamor, su ingratitud, su in-
constancia, su testimoniar, su negar, su rebolver, su presunción, su vanagloria (…)» 
(I, 97); «Y aquel Macías, ydolo de los amantes, del olvido porque le olvidava, 
se quexa» (II, 133); semejante al sufrimiento de Calisto: «(…) de su tardança mi 
pena, de su olvido mi desesperança» (II, 131) y del que se burla Celestina: «Y si 
alguna cosa déstas la natural necessidad les fuerça a hazer, están en el acto tan ol-
vidados, que comiendo se olvida la mano de llevar la vianda a la boca» (IX, 231).

d) Por último aparece el olvido como traición de la memoria, puesto que es  el
olvido el que hace posible la memoria, en tanto ambos van siempre de la mano. 
De ahí que Calisto, en su monólogo después de las trágicas muertes de Celestina 
y los criados repare en lo sucedido y prefiera olvidarlo: «¡O mezquino yo, quanto 
me es agradable de mi natural la soledad y  silencio y escuridad!, no sé si lo causa que 
me vino a la memoria la trayción que hize en me departir de aquella señora que 
tanto amo, hasta que me fuera de día, o el dolor de mi deshonrra» (XIV, 288). 
Por último, el de Melibea antes de morir y el de Pleberio, uno dañado y el otro 
fatigado: «Algunas consolatorias palabras te diría antes de mi agradable fin, co-
ligidas y sacadas de aquellos antigos libros que [tú] por más aclarar mi ingenio 
me mandavas leer; sino que ya la dañada memoria con la gran turbación me 
las ha perdido…» (XX, 334-335) y el padre: «Yo fui lastimado sin haver ygual 
compañero de semejante dolor; aunque más en mi fatigada memoria rebuelvo 
presentes y passados» (XXI, 339).

Concluyo con la propuesta, distinta a las de mis colegas que han abordado 
este aspecto de la obra, de que en ella parece pesar más el olvido, en sus diferentes 
modalidades, que la propia memoria, en tanto a ella solo se apela en momentos 
específicos con el fin de manipular a los personajes, en cambio, el olvido propicia 
siempre la conducta equívoca de los personajes de la obra.  Si bien la memoria 
pretende reconstruir en la imaginación un recuerdo, casi siempre falso, con el 
propósito de torcer la voluntad del otro, el olvido es un acto voluntario o involun-
tario, gracias al cual es posible ir dejando atrás todo aquello que estorba, molesta 
o duele. De ahí que los personajes, en especial la propia Celestina, apelen a la
memoria o al olvido según su conveniencia como recursos indudablemente indu-
cidos por ellos mismos con toda intención, de ahí la importancia de su presencia
y/o ausencia en determinados autos. 

Además de las reflexiones de los pensadores clásicos y de los críticos citados 
en este trabajo, quiero concluir mencionando al escritor colombiano Héctor Abad 
Faciolince, quien escribió un libro sobre la muerte de su padre, titulado El olvido 
que seremos, el cual tuve presente durante la elaboración de este texto. Si a quienes 
hemos leído y releído La Celestina  a lo largo de la vida nos ha llamado la atención 
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este tema es, sin duda alguna, porque en la memoria, los recuerdos y el olvido se 
encierra «el ars oblivionalis que se proyecta como un doble del ars memoriae, como 
figura de la memoria feliz», según Ricoeur (531). Celestina, vieja sabia y astuta era 
consciente de ello, del orbus memoria, y por eso no deja morir los recuerdos, los 
revive con su palabra, los reconstruye en su discurso, les da vida y permanencia, 
incluso mucho más allá de su propia existencia, aunque ello implique invocar una 
falsa memoria que le permita crear un nuevo presente, con lo que propicia el pre-
sente del deseo, del anhelo, de la carencia de cada uno de los personajes, de todo 
aquello que habita en su imaginario y que es recreado por la palabra en la memo-
ria, haciendo a un lado con toda intención aquello que le conviene alejar, apartar, 
borrar,  lo que bien reconoce Sempronio cuando afirma que finalmente todo «es 
assí, todo passa desta manera, todo se olvida, todo queda atrás» (III, 140-141).
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