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LA TRADICIÓN ICONOGRÁFICA DE LA 
TRAGICOMEDIA DE CALISTO Y MELIBEA (ZARAGOZA: 

PEDRO BERNUZ Y BARTOLOMÉ DE NÁJERA, 1545)1

María Jesús Lacarra 
Universidad de Zaragoza

Mucho se ha avanzado desde que en 1962 escribiera María Rosa Lida que «el 
estudio iconográfico de la Tragicomedia está por hacerse»2. Desde entonces se han 
publicado trabajos señeros, como los de Erna Berndt, Joseph Snow o Clive Griffin, 
quienes han insistido, sobre todo, en la relevancia artística de las ilustraciones de la 
Comedia de Burgos y en la singularidad de algunos postincunables. En los últimos 
años han surgido voces nuevas, que han prestado atención a otros impresos más 
tardíos, como ha hecho Marta Albalá Pelegrín, han estudiado la evolución de cier-
tas escenas a lo largo de distintas ediciones, como la imagen del suicidio de Melibea 
analizada por Raúl Álvarez Moreno o la caída de Calisto por Enrique Fernández 
Rivera, y se ha atendido a la iconografía de algunas traducciones, como el análisis 
de Fernando Carmona Ruiz sobre los grabados de la versión alemana. El espacio 
destinado a este campo en recientes volúmenes monográficos, como el dedicado a 
la «Cultura visual» en Celestinesca o a «La cuarta etapa de los estudios celestinescos 
(la investigación sobre Celestina en el s. xxi)» en eHumanista, refleja el interés actual 
por el tema, al igual que la creación de portales específicos como «Celestinavisual», 
coordinado por Enrique Fernández Rivera, o «Por treze, tres». Pese a lo mucho que 

1. Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2016-75396-P,
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se inscribe en el grupo investiga-
dor ‘Clarisel’, que cuenta con la participación económica tanto del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón como del Fondo Social Europeo.

2. María Rosa Lida, La Originalidad artística de La Celestina. Teoría e investigación, Buenos Aires, 
EUDEBA, 1962, p. 730.

Avatares y perspectivas.indb   1685 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1686 |   María Jesús Lacarra

se ha avanzado en los últimos años, aún falta una historia completa de la ilustración 
celestinesca e incluso hay impresos que se merecen más atención que la hasta ahora 
recibida, como es el caso del zaragozano de 1545 sobre el que me detendré3.

Para mostrar su singularidad conviene trazar previamente un breve panorama 
global. Como resultado del trabajo emprendido en la ficha sobre La Celestina 
dentro del «Catálogo de obras medievales impresas en castellano» (Comedic)4, 

3. Erna Berndt Kelley, «Mute Commentaries on a Text: The Illustrations of the Comedia de Calis-
to y Melibea», en Fernando De Rojas and Celestina: Approaching the Fifth Centenary: Proceedings
of an International Conference in Commemoration of the 450th Anniversary of the Death of Fer-
nando De Rojas, eds. I. A. Corfis, J. T. Snow, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 
1993, pp. 193-227; Joseph T. Snow, «La iconografía de tres Celestinas tempranas (Burgos, 1499; 
Sevilla, 1518;Valencia, 1514): Unas observaciones», Dicenda: Cuadernos de filología hispánica, 6
(1987), pp. 255-77; Id., «Imágenes de la lectura/ lectura de las imágenes: el caso de la comedia
burgalesa impresa por Fadrique de Basilea», en Filologia dei testi a stampa (área ibérica), ed. P. 
Botta con la colaboración de A. Garribba y E. Vaccaro, Modena, Mucchi Editore, 2005, pp.
111-129; Clive Griffin, «Celestina’ s Illustrations», Bulletin of Hispanic Studies, 78, 1 (2001),
pp. 59-79; Marta Albalá Pelegrín, «Gestures as a Transnational Language through Woodcuts: 
Celestina’s Title Pages», Celestinesca, 39 (2015), pp. 79-112, con interesantes observaciones so-
bre el impreso de Zaragoza, 1545; Raúl Álvarez Moreno, «Casa, torre, árbol, muro: hacia una
morfología del escenario urbano en las ediciones antiguas de Celestina», Celestinesca, 39 (2015), 
pp. 113-136, y «Notas a la ilustración de un duelo: el suicidio de Melibea en los grabados
antiguos de Celestina», eHumanista: journal of Iberian Studies, 35 (2017), pp. 311-331. Enlace:
<http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehuma-
nista/volume35/monograph2/6%20ehum35.as.ALVAREZMORENO.pdf> [fecha consulta:
2/12/2017]; Enrique Fernández Rivera, «La caída de Calisto en las primeras ediciones ilus-
tradas de La Celestina», eHumanista: journal of Iberian Studies, 19 (2011), pp.137-56. Enlace:
<http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehuma-
nista/volume19/5%20ehumanista19.celestina.fernandez.pdf> [fecha consulta: 2/12/2017]; Id., 
«Calisto, Leriano, Oliveros: Tres dolientes y un mismo grabado», Celestinesca, 36 (2012), pp.
119-42; Fernando Carmona Ruiz, «La cuestión iconográfica de la Celestina y el legado de
Hans Weiditz», eHumanista: journal of Iberian Studies,19 (2011), pp. 79-112. Enlace: <http://
www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehumanista/
volume19/3%20ehumanista19.celestina.carmonaruiz.pdf> [fecha consulta: 2/12/2017]. Sec-
ción especial: «La cultura visual de Celestina», Celestinesca, 39 (2015). Enlace: <http://parnaseo.
uv.es/Celestinesca/Celestinesca39/Celestinesca39.html> [fecha consulta: 4/12/2017]; Id., «La
cuarta etapa de los estudios celestinescos (la investigación sobre Celestina en el s. xxi)», eds.
A. Saguar García, A. Cortijo Ocaña, eHumanista: journal of Iberian Studies, 35 (2017). En-
lace: <http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/35>. [fecha consulta: 4/12/2017]. Destacan
por la riqueza de sus materiales los portales «Celestina visual» (Enlace: <http://celestinavisual.
org/>) [fecha consulta: 2/12/2017] y «Por treze, tres» (Enlace: <https://portrezetres.wordpress.
com/>) [fecha consulta: 4/12/2017]. Remito a estas referencias, así como a las incluidas en
los dos monográficos arriba citados, para completar la extensísima bibliografía sobre el tema, 
imposible de recoger en este trabajo.

4. Se trata de un catálogo online dedicado a las obras de la literatura medieval castellana impresas
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que preparamos un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza, ten-
go identifi cadas, y avaladas por ejemplares, 80 ediciones de la obra hasta el año 
1600 que, atendiendo a sus ilustraciones, pueden distribuirse en cuatro grupos:

Imagen 1 Ilustraciones de La Celestina hasta 1600

1. Un solo grabado en portada, como las Comedias de Toledo (1500) y Sevilla
(1501), así como la Tragicomedia de Zaragoza (1507). 

2. Escenas completas, como la Comedia de Burgos, la Tragicomedia de Zaragoza, 
1545, de la que seguidamente me ocuparé, Zaragoza, 1554, con los mismos tacos, y 
las dos ediciones de Andrián de Anvers en Estella, 1557-1560; cabe sumar los impre-
sos de Valladolid, 1561, y los sucesivos de Salamanca, 1573, 1575 y 1577, y Medina 
del Campo, 1582, que con gran tosquedad imitan las ilustraciones de Zaragoza. 

3. Figuritas y escenas. El modelo que triunfa fue creado en el taller de los
Cromberger e implica una combinación de fi guritas con cinco escenas abiertas 
para los actos de mayor intensidad dramática: la muerte de Celestina y la hui-
da de Pármeno y Sempronio; la ejecución de los criados; la visita de Calisto al 
huerto (repetida); la retirada del cuerpo de Calisto y el suicidio de Melibea. Esta 
combinación, que supone un ahorro respecto al programa burgalés, se utiliza 
con distintas variantes en múltiples ocasiones, tanto en España como en Italia 
(Roma, Venecia). 

4. Sin imágenes. Los impresos de los Países Bajos son los primeros en pres-
cindir de las ilustraciones, salvo la marca del impresor generalmente inserta en 
portada y colofón, una práctica seguida luego en Venecia por Giolito de Ferraris 

hasta 1600, con el fi n de estudiar su difusión, evolución y transformación. Las primeras fi -
chas pueden ya verse en este enlace: <http://grupoclarisel.unizar.es/comedic/> [fecha consulta: 
2/12/2017].
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y generalizada en España a partir de la década de los 60, cuando ya son raras las 
ediciones ilustradas. 

El impreso en el que voy a detenerme salió del taller de Pedro Bernuz y Bartolo-
mé de Nájera el 17 de junio de 1545, aunque en portada se indica «Agora de nuevo 
corregida y emendada. Impressa en Çaragoça: en la officina de George Coci»5. La 
unión entre el librero Bartolomé de Nájera, uno de los hombres de confianza de Coci, 
y el notario Pedro Bernuz, cuya esposa, Isabel Rodríguez, era sobrina del impresor, se 
extendió entre 1540-1546; a partir de esas fechas se disolvió la sociedad y ambos 
emprendieron su actividad en solitario. El taller es resultado de las sucesivas ventas 
que hizo Jorge Coci a partir de 1536, cuando doce años antes de su muerte, viudo y 
sin hijos, empezó a desvincularse de su negocio. Esta circunstancia explica que Ber-
nuz y Nájera conservaran su instrumental y quisieran seguir utilizando su nombre y 
su marca como garantía de calidad. El colofón refrenda esta vinculación, «impressa en 
Caragoça en la officina de George Coci. A costas de Pedro Bernuz y Bartolomé de 
Nagera», así como la marca tipográfica (f. n8v): en el centro el monograma de George 
(G) Coci (C) con un adorno floral, rodeado por dos cadenas y entre ellas un lema
retomado del Eclesiástico 6: 6: Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi unus de mille. 
Se completa en la parte inferior con dos leones, uno lamiendo el suelo y el otro la
cadena, y en la parte superior con dos motivos vegetales. De este modo la nueva firma
se presentaba como heredera del prestigio y del buen hacer del alemán, «maestre ex-
pertísimo», como se proclamaba en los colofones, cuyas «prensas, letras, estanyo obra-
do por obrar, y caxas para componer, matrices, punzones, instrumentos para fundir e
buydar letras, notas de canto, fusillos para prensar y para ramas» habían ido pasando
de unos a otros, desde que, al quedar viudo, decidió desprenderse de ellos6. De esta
edición, impresa en 8º, se conservan cuatro testimonios: Madrid. BNE: R/39668,
Nueva York. HSA, Wolfenbüttel. Herzog-August-Bibliothek: A: 556.1 Quod. (1) y
Peterborough Cathedral: H.2.7. Realizado un cotejo entre los ejemplares, se descubre 

5. Descrito por Clara Louise Penney, The Book called Celestina in The Library of the Hispanic Society 
of America, New York, The Hispanic Society of America (Hispanic Notes & Monographs),
1954, pp. 52-53. En línea: PhiloBiblon BETA texid 1740; manid 5847. Enlace: <http://ban-
croft.berkeley.edu/philobiblon/index_es.html> [fecha consulta: 22/5/2017]. Con posteriori-
dad a la entrega de este trabajo, se ha descubierto una nueva edición, Zaragoza: Pedro Bernuz, 
1554, 22 de noviembre, con los mismos grabados, de la que me ocuparé en un futuro.

6. Manuel José Pedraza, «Los talleres de imprenta zaragozanos entre 1475 y 1577», Pliegos de Biblio-
filia, 11 (2000), pp. 3-22, p. 11; Id. «La imprenta zaragozana del impresor Pedro Bernuz a través
de los protocolos del notario Pedro Bernuz II», Revista Zurita, 72 (1997), pp. 29-52; Manuel José 
Pedraza - Helena Carvajal González, «De emblema a marca comercial: análisis y evolución de
las marcas tipográficas del taller zaragozano de los Hurus, Coci, Nájera y Bernuz (1490-1571)», 
Gutenberg-Jahrbuch, 2014 (2014), pp. 106-128. 

Imagen 2. Zaragoza, 1545.
Portada.
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que corresponden a dos estados diferentes, ya que 
el ejemplar de la Hispanic Society presenta una se-
rie de errores que aparecen corregidos en los otros 
tres, lo que no es nada extraño dadas las caracterís-
ticas de la impresión manual7. 

El impreso está ilustrado con 27 grabados que 
ocupan todo el ancho de página, dos de ellos repe-
tidos (25 interiores, más portada y marca), que han 
sido entallados ex profeso para esta edición8. En 
la portada a dos tintas aparece Melibea, asomada 
a un balcón, presidiendo la escena y dirigiendo su 
mirada hacia Calisto. Este, desde el huerto y con 
su mano izquierda sobre el pecho, parece declararle 
su amor, pero se sitúa en una posición inferior; al 
fondo, posado en las ramas, se representa el halcón. 
A la derecha, Celestina, provista de su habitual ma-
deja de hilo, llama a la puerta de la casa de Melibea, 
mientras Lucrecia asoma a una ventana adornada con frontón triangular. En la calle, 
ocupa el primer plano una imagen de Sempronio tratando de dominar a un caballo. 
Pese a que nos encontramos ante elementos muy reiterados (como la figura de Celes-
tina llamando a la puerta), su disposición incluye novedades: el caballo desbocado, que 
en otras portadas se relegaba a una posición secundaria, aparece ahora claramente des-
tacado como anuncio de la pasión desenfrenada de su dueño, mientras que Melibea, 
asomada a un balcón abalaustrado, adopta una postura claramente teatral.

Para confeccionar la portada el ilustrador de Zaragoza contaba con distin-
tos modelos, puesto que hasta ese momento todos los impresos incluían un 
grabado de portada (a excepción de la Tragicomedia de Amberes: Guillermo 
Montano, 1539). En todos se combinaban de diferente modo las figuras prin-
cipales de la obra, como ocurre aquí: Calisto, con su halcón, junto a Melibea, 

7. Entre los muchos trabajos que estudian las variantes de emisión, véase Pasquale Stoppelli,
Filologia dei testi a stampa, Bologna, Il Mulino, 1987; Conor Fahy, Saggi di bibliografia testuale, 
Padova, Antenore, 1988, o Paolo Trovato, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni
editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570), Bologna, Il Mulino, 1991.

8. Los grabados del impreso zaragozano pueden consultarse online. El ejemplar de la Hispanic
Society está digitalizado. Enlace: <https://textred.spanport.lss.wisc.edu/celestina/cel%20ima-
ges/zaragoza%201545%20reduced.pdf> [fecha consulta: 27/3/2017]. Las imágenes pueden
visualizarse en el repositorio digital «Celestina visual.org». Enlace: <http://celestinavisual.org/
exhibits/show/zaragoza1545> [fecha consulta: 22/5/2017].

y generalizada en España a partir de la década de los 60, cuando ya son raras las 
ediciones ilustradas.

El impreso en el que voy a detenerme salió del taller de Pedro Bernuz y Bartolo-
mé de Nájera el 17 de junio de 1545, aunque en portada se indica «Agora de nuevo
corregida y emendada. Impressa en Çaragoça: en la officina de George Coci»5. La
unión entre el librero Bartolomé de Nájera, uno de los hombres de confianza de Coci,
y el notario Pedro Bernuz, cuya esposa, Isabel Rodríguez, era sobrina del impresor, se
extendió entre 1540-1546; a partir de esas fechas se disolvió la sociedad y ambos
emprendieron su actividad en solitario. El taller es resultado de las sucesivas ventas
que hizo Jorge Coci a partir de 1536, cuando doce años antes de su muerte, viudo y
sin hijos, empezó a desvincularse de su negocio. Esta circunstancia explica que Ber-
nuz y Nájera conservaran su instrumental y quisieran seguir utilizando su nombre y
su marca como garantía de calidad. El colofón refrenda esta vinculación, «impressa en
Caragoça en la officina de George Coci. A costas de Pedro Bernuz y Bartolomé de
Nagera», así como la marca tipográfica (f. n8v): en el centro el monograma de George
(G) Coci (C) con un adorno floral, rodeado por dos cadenas y entre ellas un lema
retomado del Eclesiástico 6: 6: Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi unus de mille. 
Se completa en la parte inferior con dos leones, uno lamiendo el suelo y el otro la
cadena, y en la parte superior con dos motivos vegetales. De este modo la nueva firma
se presentaba como heredera del prestigio y del buen hacer del alemán, «maestre ex-
pertísimo», como se proclamaba en los colofones, cuyas «prensas, letras, estanyo obra-
do por obrar, y caxas para componer, matrices, punzones, instrumentos para fundir e
buydar letras, notas de canto, fusillos para prensar y para ramas» habían ido pasando
de unos a otros, desde que, al quedar viudo, decidió desprenderse de ellos6. De esta
edición, impresa en 8º, se conservan cuatro testimonios: Madrid. BNE: R/39668,
Nueva York. HSA, Wolfenbüttel. Herzog-August-Bibliothek: A: 556.1 Quod. (1) y
Peterborough Cathedral: H.2.7. Realizado un cotejo entre los ejemplares, se descubre

5. Descrito por Clara Louise Penney, The Book called Celestina in The Library of the Hispanic Society 
of America, New York, The Hispanic Society of America (Hispanic Notes & Monographs),
1954, pp. 52-53. En línea: PhiloBiblon BETA texid 1740; manid 5847. Enlace: <http://ban-
croft.berkeley.edu/philobiblon/index_es.html> [fecha consulta: 22/5/2017]. Con posteriori-
dad a la entrega de este trabajo, se ha descubierto una nueva edición, Zaragoza: Pedro Bernuz,
1554, 22 de noviembre, con los mismos grabados, de la que me ocuparé en un futuro.

6. Manuel José Pedraza, «Los talleres de imprenta zaragozanos entre 1475 y 1577»,Pliegos de Biblio-
filia, 11 (2000), pp. 3-22, p. 11; Id. «La imprenta zaragozana del impresor Pedro Bernuz a través
de los protocolos del notario Pedro Bernuz II», Revista Zurita, 72 (1997), pp. 29-52; Manuel José
Pedraza - Helena Carvajal González, «De emblema a marca comercial: análisis y evolución de
las marcas tipográficas del taller zaragozano de los Hurus, Coci, Nájera y Bernuz (1490-1571)»,
Gutenberg-Jahrbuch, 2014 (2014), pp. 106-128.

Imagen 2. Zaragoza, 1545. 
Portada.
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Celestina con su hilado, llamando a 
una casa, un número variable de cria-
dos, que solía incluir a Sempronio y a 
Lucrecia, y algún elemento vegetal. De 
este modo se sintetizaban los elemen-
tos principales del inicio de la obra, 
con independencia de que tuviera 16 
o 21 actos, obviándose las escenas dra-
máticas. En el taller sevillano de los
Cromberger, que puede considerarse el
impulsor de la popularidad de la obra
y de sus ilustraciones, se recurrió du-
rante años a la misma entalladura que
ya adornaba la portada de la Comedia
(Sevilla: Stanislao Polono, 1501), pero
su deterioro cada vez más visible hizo
necesario la composición de una nue-
va. En el impreso de Juan Cromberger
de 1535 se utiliza otra plancha para la

portada, en la que pasa a un primer plano el caballo desenfrenado de Calisto 
y ocupan Calisto y Melibea un nivel superior. Este modelo inspira al cortador 
zaragozano, pero la imitación destaca por su mayor refinamiento, el cuidado en 
los juegos de sombras y la representación de los volúmenes. Basta con observar 
el cuerpo del caballo en ambas portadas para percibir la clara superioridad del 
grabado de 1545. 

La cifra de 25 escenas interiores nos indica que hay actos con más de un gra-
bado (como el XII, con la imagen de la visita de Calisto a la casa de Melibea y el 
posterior asesinato de Celestina, o el XIII, con la notificación de la muerte de los 
criados a Calisto y su ejecución). Con la excepción de la Comedia burgalesa, hasta 
la fecha todas las ediciones ilustradas seguían la exitosa combinación de figuritas 
y escenas, lo que implica que el cortador de Zaragoza o bien se inspiró parcial-
mente en ella o bien tuvo que crear un programa iconográfico propio. La primera 
opción queda prácticamente descartada, puesto que la relación entre las xilogra-
fías de la Comedia y las de esta edición es casi nula; solo el primer grabado del 
acto XIII, que muestra a Sosia a su regreso del mercado tras ver el ajusticiamiento 
de los criados, mientras Calisto está en el lecho, recuerda por su disposición a su 
equivalente en la Comedia burgalesa. El resto fueron creadas por el cortador en 

Imagen 3. Portada. Sevilla: Juan 
Cromberger, 1535.
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la imprenta de Bernuz y Nájera, inspirándose en los argumentos, pero también 
apoyándose a veces en el propio texto, como sucede en el acto XVII9. 

Los impresos que compaginaban figuritas con escenas representaban en es-
tampas de ancho de página los momentos más dramáticos de la obra, como ya se 
ha indicado: el asesinato de Celestina, la ejecución de los criados, las dos visitas 
de Calisto al huerto, la retirada del cuerpo de Calisto y el posterior suicidio de 
Melibea. Son imágenes que casi nunca faltan en las ediciones ilustradas y crean 
unos arquetipos visuales retomados por los sucesivos grabadores. El anónimo 
cortador del taller zaragozano no se sustrajo a estos patrones, pero supo recrear-
los de un modo original; sigue la disposición habitual para la reiterada escena de 
Calisto acompañado de sus dos criados armados, subiendo la escala del huerto, 
mientras Melibea y Lucrecia se asoman a través de dos ventanitas adornadas con 
arcos de medio punto (actos XIV y XIX), pero dota de algunos detalles singulares 
a las escenas que representan la muerte de Celestina, la ejecución de los criados, la 
retirada del cuerpo de Calisto o el suicidio de Melibea. En lo que sigue comen-
taré exclusivamente algunas de estas escenas.

Imagen 4. Asesinato de Celestina. Zaragoza, 1545.

9. Este grabado muestra a Elicia escuchando tras las cortinas de la cama la conversación que
sostiene Areúsa con Sosia, quien acaba de entrar en su casa. Esa información, extraída del
propio texto, se plasma en una escena muy teatral («Sosia.- Ábreme, señora; Sosia soy, criado
de Calisto. Areúsa.- («Por los santos de Dios, el lobo es en la conseja. Escóndete, hermana,
tras ese paramento (...)») y no se desprende de la lectura del argumento («Elicia, careciendo de
la castimonia de Penélope, determina de despedir el pesar y luto que por causa de los muertos
trae, alabando el consejo de Areúsa en este propósito; la cual va a casa de Areúsa, adonde viene
Sosia, al cual Areúsa con palabras fictas saca todo el secreto que está entre Calisto y Melibea»); 
Fernando de Rojas (y «antiguo autor»), La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea, eds. F. J. 
Lobera et al., Barcelona, Crítica, 2000, p. 299 y p. 301.
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Imagen 5. Ejecución de los criados. Zaragoza, 1545.

En el segundo grabado del acto XII se ilustra el asesinato de Celestina. Sem-
pronio, espada en alto, ataca a la alcahueta, que yace en el suelo con la mano de-
recha en su cabeza, mientras Pármeno parece a punto de desenvainar su arma y 
Elicia grita desmelenada. Salvo en una ocasión anterior (Valencia, 1529), en los 
impresos precedentes siempre se representa una escena de doble acción: muerte 
de Celestina y huida de los criados por la ventana. A diferencia de este mode-
lo reiterado, el grabado del impreso zaragozano resulta más claro y dramático, al 
centrarse solo en la violencia de los criados y en la desesperación de Elicia, que 
asiste impotente. Diferente es también la composición que ilustra el acto XIII. La 
pena de muerte tiene que ser pública para que sea ejemplar y por ello se ejecutaba 
en los lugares más concurridos. No es raro, por tanto, que Pármeno y Sempronio 
sean ajusticiados en la plaza, pero sí lo es que sean decapitados, un tipo de castigo 
reservado a los nobles10. Quizá para tratar de paliar este problema se representa 
aquí una horca, siendo la única ocasión en la que aparece, si nos atenemos a los 
restantes impresos11.

10. Cuando el reo era noble no podía ser ejecutado mediante ahorcamiento, sino degollado, con
espada o cuchillo, pero ello no quiere decir que todos los decapitados fueran nobles; vid. José
M. Rodríguez García, «Cabezas cortadas en Castilla y León, 1100-1350», en El cuerpo derro-
tado: Cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos, Madrid, CSIC, 2008, pp.
349-395. La singular ejecución de Pármeno y Sempronio ha llamado la atención de algunos
investigadores; vid. Fernando de Rojas (y «antiguo autor»), La Celestina, ed. cit., p. 697, nota
265.20.

11. El ejemplar de Sevilla, Jacobo Cromberger con falso colofón 1502 (pero ca.1513-1515), conser-
vado en Michigan, Ann Arbor: William L. Clements Library, inserta en el acto XIV una estampa 
xilográfica, aparentemente de la misma mano que las otras, pero ajena al modelo celestinesco
cromberguiano, que muestra a un prisionero, con rostro aniñado y una cruz en su mano derecha, 
conducido a la horca por un verdugo que lo sujeta con una soga atada al cuello. Previamente se ha 
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Imagen 6. Retirada del cuerpo de Calisto. Zaragoza, 1545.

La escena sigue, por lo demás, las pautas habituales: un criado ya está decapi-
tado y su cabeza yace a los pies de Sosia, y al otro el verdugo le corta el cuello con 
su espada. A la izquierda, el alguacil mayor con su vara extiende el dedo acusato-
rio de la mano derecha, mientras cuatro figuras, dos a cada lado, formarían parte 
del público que asistía al espectáculo de las ejecuciones, pero sorprende que en 
este caso los personajes de la derecha tengan rasgos asimilables a los judíos, con 
su barba puntiaguda y gorro. Frente a la comedia burgalesa que ilustraba el acto 
XIV con una imagen de Calisto cayendo, ante la desolación y sorpresa de Tristán 
y Sosia en primer plano, y el dolor de Melibea y Lucrecia, desde la Tragicomedia 
se escogió el motivo de la retirada del cuerpo de Calisto a cargo de sus jóvenes 
criados, con la escala caída al fondo, en un posible eco, en opinión de Enrique 
Fernández Rivera, del Descendimiento de Cristo12.

incluido el grabado correspondiente a la ejecución de los criados; por lo que esta interpolación es 
innecesaria, fuera de contexto y redundante desde el punto de vista del contenido. Para la descrip-
ción del impreso, véase Frederick J. Norton, La imprenta en España 1501-1520. Edición anotada 
con un nuevo “Índice de Libros impresos en España, 1501-1520” por Julián Martín Abad, Madrid, 
Ollero &Ramos, 1997, pp. 209-224, y Clive Griffin, The Crombergers of Seville. The History of a 
Printing and Merchant Dinasty, Oxford, Clarendon Press, 1988, n. 141. La traducción flamenca, 
que sigue fielmente las ilustraciones del impreso de Zaragoza, 1545 (ver infra), se distancia solo 
en esta ocasión. En lo que parece una imagen reutilizada representa un patíbulo y un joven des-
nudo, con las manos atadas y los ojos tapados, que mantiene cierta similitud con Cupido.

12. Fernández Rivera, «La caída de Calisto...», art. cit.
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Imagen 7. Suicidio de Melibea Zaragoza, 1545.

El impreso zaragozano, que sigue esta misma tradición, añade dos de-
talles curiosos; en el suelo yace su característico sombrerito de plumas y una 
adarga morisca, quizá arrojada por Melibea en un vano intento de que sirvie-
ra de protección a su amado, en la que se descubre una divisa difícil de iden-
tificar: ¿un brazo con un pañuelo atado? o ¿con el cordón de Melibea?  Por  
último, la representación del suicidio de Melibea, que cuenta también con una 
amplia tradición iconográfica, se aleja parcialmente del modelo13.

Imagen 8. Lamento de los padres y vecinos, tras el suicidio de Melibea. Zaragoza, 1545.

13. Santiago López-Ríos Moreno, «“Pon tú en cobro este cuerpo que allá baja”: Melibea y la
muerte infamante en La Celestina», en Dejar hablar a los textos: Homenaje a Francisco Márquez
Villanueva, ed. P. M. Piñero Ramírez, Universidad de Sevilla, 2005, I, p. 309-330, apunta a que
la fuente iconográfica del suicidio de Melibea puede estar en las representaciones del suicidio
de Hero en las Heroidas de Ovidio.
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Desde la Comedia venía siendo habitual fusionar en una sola imagen los dos 
últimos actos, ilustrando el suicidio, acto XV (XX), y su reacción, acto XVI (XXI). 
El impreso de Bernuz y Nájera, más fiel al texto, solo muestra a Pleberio con 
las manos enlazadas en actitud de súplica, como en Toledo, 1538, o Medina, 
1536, pero difiere de la tradición al presentar a una Melibea abalanzada sobre el 
muro, con sus cabellos desordenados al aire, mientras que al fondo se reconoce 
la imagen de una torre14. Por el contrario, el duelo del acto XXI cuenta con su 
plasmación gráfica, con Alisa y Pleberio desesperados a un lado, más tres figu-
ras a la izquierda y otras dos más que contemplan la escena desde el muro, que 
parecen recrear la petición de Pleberio en su planto («¡Oh gentes que venís a mi 
dolor! ¡Oh amigos y señores, ayudadme a sentir mi pena!»); solo antes el impreso 
alemán de Augsburgo, 1520, había ilustrado este acto15. 

Las entalladuras preparadas en el taller de Bernuz y Nájera tuvieron amplia 
repercusión tanto dentro como fuera de España, aunque en la misma ciudad 
solo los empleó Pedro Bernuz en el impreso de 22 de noviembre de 1554; fuera 
de Zaragoza, por ejemplo, la portada, etc. por ejemplo, la portada de la Selvagia 
de Alonso de Villegas, impresa en Toledo por Juan Ferrer en 1554, es copia de 
espejo de la zaragozana y de ese modo se reforzaba más gráficamente la deuda 
de esta comedia celestinesca con la obra de Rojas. Tanto el texto como las imá-
genes sirvieron de modelo al traductor holandés para la edición de Hans de Laet, 
en Amberes (1550), donde se prepararon imitaciones de los grabados, al igual 
que sucedió en Valladolid, 1561, Salamanca, 1573, 1575, 1577 y 1590, Valencia, 
1575 y Medina, 1582, ilustradas con burdas copias solo de la portada en algún 
caso o de algunas escenas de interior16. Más inusual es la sorprendente similitud 
que descubrimos con algunas figuritas posteriormente utilizadas en el taller de 
Esteban de Nájera; en concreto con las que adornan las tres partes de la Silva de 
varios romances, impresas en Zaragoza en 1550 y 1551, la Cárcel de amor en 1551 
y el Libro de apotegmas de Erasmo en 155217. Este impresor, sobrino de Bartolomé, 

14. Álvarez Moreno, «Notas a la ilustración ... », art. cit.
15. En Toledo, 1526, se añaden unas figuritas de Alisa y Pleberio en el acto XXI. Los grabados

de la traducción alemana pueden visualizarse en el repositorio digital «Celestina visual.org».
Enlace: <http://celestinavisual.org/exhibits/show/augsburg1520> [fecha consulta: 3/12/2017].

16. La Comedia llamada Selvagia está digitalizada en la Biblioteca Digital Hispánica. Enlace:
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190317&page=> [fecha consulta: 3/12/2017]. Las
imágenes de la traducción holandesa, así como las de los impresos de Valladolid, 1561, Sala-
manca, 1577 y 1590, pueden visualizarse en el repositorio digital «Celestina visual.org». 

17. Facsímil con introducción de Vicenç Beltran en México, Frente de Afirmación Hispanista,
2016 (1ª parte) y 2017 (2ª parte y 3ª parte); accesibles en el repositorio Academia.edu en las
páginas de Vicenç Beltran y Ralph di Franco. Enlace:<https://www.academia.edu/32366787/
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había sido también oficial de la imprenta de Coci y probablemente de la nueva 
oficina que surge bajo su dirección en 1550, y heredaría materiales y operarios 
del taller de su tío.

Nos gustaría poder concluir identificando al autor de este programa icono-
gráfico que supone un hito en la historia de la ilustración celestinesca, pero nin-
guno de sus grabados está firmado. Sabemos, sin embargo, que en la imprenta de 
Bartolomé de Nájera está documentada la presencia del francés Juan de Vingles 
entre 1547 y 1550 y en la de Pedro Bernuz firma como testigo Diego del Campo 
entre 1543 y 1548, «cortador de historias». Nada permite atribuir los grabados 
celestinescos a uno u otro a tenor de sus trayectorias, en las que ahora no puedo 
entrar, pero esto nos confirma que por esos años en los talleres de Nájera y Ber-
nuz se contaba con excelentes maestros en el arte de tallar madera18. El programa 
iconográfico de este anónimo artista acentúa desde la portada el carácter dra-
mático de la obra, con Melibea como actriz principal asomada al balcón, al igual 
que en algunas escenas interiores en las que los personajes parecen asistir desde 
bambalinas a lo que sucede en primer plano. Atento lector del texto, no solo 
de sus argumentos, prepara unos grabados muy cuidados, donde cada personaje 
mantiene su propia imagen, y recrea los detalles, proyectando la obra sobre unos 
escenarios renacentistas. Su labor no pasó desapercibida, puesto que en la se-
gunda mitad del siglo se convirtió en modelo, imitado con torpeza por sucesivos 
grabadores, dentro y fuera de España. 

Segunda_parte_de_la_Silva_de_romances_Zaragoza_1550> [fecha consulta: 3/12/2017]. So-
bre los grabados de la Cárcel impresa en Zaragoza en 1551, véase Mª Carmen Marín Pina, 
«Adaptación de grabados de Hans Holbein para la Cárcel de amor (Zaragoza, Esteban de Ná-
jera, 1551)», Janus. Estudios sobre el S. de Oro, 6 (2017), pp. 138-168. Enlace <http://www.
janusdigital.es/articulo.htm?id=81> [fecha consulta: 4/12/2017]. 

18. Para la trayectoria de Juan de Vingles, véase Henry Thomas, Juan de Vingles, ilustrador de libros 
españoles en el siglo xvi, Valencia, Castalia, 1949 y para Diego de Campo, Manuel Pedraza, «La
imprenta zaragozana ...», art. cit., p. 52, y Diego Navarro Bonilla, «Noticias históricas en torno
a la segunda edición de la primera parte de los Anales de Zurita ( Juan Bautista de Negro - Si-
món de Portonariis, 1585)», Revista de historia Jerónimo Zurita, 74 (1999), pp. 101-132.
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