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LIBROS Y DOCUMENTOS EN 
LOS LIBROS DE CABALLERÍAS HISPÁNICOS: 

CATEGORÍAS Y FUNCIONES1

Axayácatl Campos García Rojas
Daniel Gutiérrez Trápaga

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: En este artículo se estudia la presencia de libros y documentos en el 
discurso narrativo de los libros de caballerías hispánicos; lo que constituye un 
aspecto fecundo en la conformación del género. Los «documentos» analizados 
están definidos por los tópicos del manuscrito encontrado, la falsa traducción y el 
sabio cronista, aunque con variantes que aún requieren un estudio más amplio, 
detallado y sistematizado. El marbete manuscrito encontrado es limitado y 
aquí planteamos los primeros rasgos para una categorización que atienda a 
esas múltiples variantes, a sus posibilidades de combinación y a sus funciones 
narrativas.
Palabras clave: Libros perdidos, libros recuperados, libros como medida, libros 
como referencia.

Abstract: The aim of this article is to study books and documents present in the 
narrative discourse of Hispanic romances of chivalry, as they constitute a prolific 
aspect in the conformation of the genre. Although these fictional documents 
are defined by the regular topoi of the discovered manuscript, the pretense of 
translation, and the wise chronicler, their variants still require a more extensive, 
detailed, and systematic study. The study of the discovered manuscript tag is 

1. Este trabajo se realizó en el marco y con financiamiento del Proyecto PAPIIT (núm. IN405919), 
«La construcción narrativa en los ciclos de caballerías hispánicos» de la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Asimismo, es parte de las actividades del Seminario de Estudios
sobre Narrativa Caballeresca  (SEM/01_011_2019) de  la misma Facultad.
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yet limited, and, therefore, we propose in this article some features for a new 
categorization for these multiple variants, their combination possibilities, and 
also for their narrative functions.
Keywords: Lost Books, Recovered Books, Books as a Measure, Books as a 
Reference.

La presencia de libros y documentos en el discurso narrativo de los libros de 
caballerías hispánicos es uno de los aspectos más fecundos que caracterizan el 
género. Los tópicos del manuscrito encontrado, la falsa traducción y el sabio cronista 
con frecuencia definen los documentos que, en el mundo de la ficción caballeres-
ca, suelen ser el texto primero de donde procede la historia contada o traducida. 
Las variantes son muchas y justamente en este trabajo queremos dar cuenta de 
ello y comenzar un análisis mucho más amplio, detallado y pormenorizado de las 
variaciones que ocurren en torno a esos libros y documentos.

Si bien este asunto ha sido atendido por la crítica y muy notables trabajos 
han establecido los cimientos fundamentales al respecto, consideramos que el 
manuscrito encontrado y los tópicos que lo acompañan son mucho más que eso. 
Pensamos que la etiqueta se ha quedado corta y resulta necesario plantear una 
categorización que atienda a sus múltiples aspectos y matices, a sus posibilidades 
de combinación y a las funciones narrativas que tienen en el universo de la ficción 
caballeresca.

El auge en las últimas décadas de los estudios de los libros de caballerías 
castellanos debe mucho a la historia del libro, al enfoque en el aspecto material, 
al cuantitativo, y a los estudios que vinculan el desarrollo del género al de la im-
prenta. Basta con reflexionar sobre el origen del marbete de mayor aceptación y 
uso entre la crítica para designar al género de las caballerías: libros y no novelas. 
Dicha etiqueta, como han propuesto Infantes y Lucía Megías, pone énfasis en 
el aspecto editorial y material del género (Infantes, 1992, 2004; Lucía Megías, 
2001: 38-73). Gracias a estas líneas de investigación, ahora contamos con deta-
llados catálogos bibliográficos de los títulos que conforman el género y de los 
ejemplares conservados en distintas bibliotecas del mundo (Eisenberg y Marín 
Pina, 2000; Lucía Megías, 2008a). Esta línea de estudios ha propiciado un am-
plio número de trabajos sobre libros de caballerías y la imprenta, tanto desde la 
perspectiva del género completo, como de las obras individuales; sirvan como 
ejemplo los trabajos de Cacho Blecua (1979, 2002, 2004), Haro (2007) o Lucía 
Megías (2001, 2008b, 2008c).

Desde la perspectiva literaria, los universos ficticios que los libros de caba-
llerías presentan a menudo contienen libros en su interior, tanto en el nivel del 
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relato como en el de la narración. Existe una amplia diversidad de libros descri-
tos, mencionados o referidos en las obras del género, que tienen múltiples y com-
plejas funciones en distintos niveles textuales, como explicaremos adelante. La 
presencia de los libros en la ficción es un tema que no se ha estudiado de manera 
sistemática y exhaustiva, aunque no podemos decir que es un asunto comple-
tamente ignorado por la crítica. Por ejemplo, algo de atención han recibido los 
libros mágicos, ya con propiedades mágicas, ya con contenido mágico o ambos 
(Delpech, 1998b; Gutiérrez Trápaga, 2017a), aunque el principal interés de la 
crítica ha sido otro: aquellos libros en los que supuestamente están basados los 
textos, es decir, los que configuran los tópicos del manuscrito encontrado, la falsa 
traducción y el sabio cronista, como ya se señaló.

Sobre este tipo de textos ha corrido bastante tinta, pues son parte de los 
rasgos centrales2, los mismos que llegaron al Quijote (Marín Pina, 1998). Estos 
estudios ya muestran la importancia de los libros en el interior del género, pues, 
más allá de su presencia tópica, estos textos pretenden dotar a la ficción de un 
cariz-histórico didáctico y, en algunos casos, la obtención de dichos antiguos 
manuscritos representa una extensa aventura en sí misma, como sucede en las 
Sergas de Esplandián (Rodríguez de Montalvo, 2003: 525-550), el Amadís de Gre-
cia (Silva, 2004: 240-247), el Olivante de Laura (Torquemada, 1997: 28-29), la 
Tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros (Martínez, 2012: 11-24) o El Baldo 
(Gernert, ed., 2002: 9).

Aunque la presencia de estos libros manuscritos es tópica, esto no quiere de-
cir que su función y caracterización esté limitada exclusivamente a satisfacer las 
expectativas del horizonte de recepción de los lectores de la época, pues pueden 
desempeñar otras funciones de índole narrativa e ideológica. Esta complejidad 
se aprecia desde el inicio del género en el conocido, pero fascinante, fragmento 
donde Rodríguez de Montalvo explica cómo fue hallado el manuscrito del li-
bro cuarto que contenía Las Sergas de Esplandián, que apenas describe algunos 
elementos:

[...] el libro cuarto [...], que hasta aquí no es en memoria de ninguno ser visto, que 
por gran dicha paresció en una tumba de piedra, que debaxo de la tierra de una 
hermita, cerca de Constantinopla fue hallada, y traído por un úngaro mercadero a 
estas partes de España, en letra y pergamino tan antiguo, que con mucho trabajo 
se pudo leer por aquellos que la lengua sabían (Rodríguez de Montalvo, 1987: 
224-225).

2. Para esta materia, ver Fogelquist (1982), Marín Pina (1994), García Gual (1996), Del-
pech (1998a), Sarmati (2004), Heusch (2005), Cuesta Torre (2007), Campos García Ro-
jas (2012) y Gutiérrez Trápaga (2015, 2017b).
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El documento está inmerso en un escenario donde al parecer nadie se acor-
daba de haberlo siquiera visto; estaba oculto debajo de una ermita, dentro de la 
sepultura de alguien, cuya identidad desconocemos, y en Constantinopla, emble-
mática ciudad que será recurrente y singular escenario durante las Sergas y todo 
el ciclo amadisiano. El documento, además, viaja de un extremo al otro del Me-
diterráneo y es llevado a España por un comerciante de nacionalidad extranjera. 
La escritura y el soporte son antiguos y la lengua prácticamente desconocida. 
Aunque tenemos datos que describen el documento, son apenas pinceladas que 
resultan más sugerencias que una caracterización precisa.

Este breve estado de la cuestión pretende mostrar la necesidad de realizar un 
estudio más exhaustivo de los libros que aparecen o son mencionados en el inte-
rior de la ficción del género, casi todos identificados explícita o implícitamente 
como manuscritos. Por ello, proponemos revisar un corpus amplio de libros de 
caballerías para poder identificar, clasificar y analizar de manera sistemática la 
presencia, caracterización y función de los libros en el interior de la ficción, así 
como las variaciones de estos aspectos. Luego, este trabajo tiene tres objetivos 
centrales: en primer lugar, poner de manifiesto la necesidad de estudiar este tema 
de manera profunda; en segundo lugar, realizar un propuesta teórica y meto-
dológica que servirá como punto de partida para la investigación del tema en 
profundidad; y, tercero, contar con un primer ejemplo de análisis que muestre los 
puntos de partida de esta investigación.

En estricto sentido, las características que permiten agrupar estos documen-
tos y libros en categorías descriptivas están definidas por rasgos de inestabilidad 
e imprecisión, pero justamente son esos ingredientes los que confieren al recurso 
narrativo poderosos elementos de maravilla e imaginación. En ese contexto, sin 
embargo, es posible establecer categorías que nos permiten analizar estos tópi-
cos tradicionales en cuanto a su forma y su función en el interior del discurso 
narrativo.

Las categorías que proponemos para este proyecto clasifican los libros y los 
documentos en: perdidos, prometidos, referidos, rescatados y entregados, falsos, conti-
nentes, mágicos, como una medida y como una marca textual. Y todas ellas estarían, 
asimismo, vinculadas con tres funciones posibles y no excluyentes: una función 
descriptiva, una función narrativa y una función estructuradora.

La función descriptiva explica y presenta los lugares del hallazgo, las condi-
ciones del texto, el formato y soporte: si es un libro literalmente encuadernado, 
si es de pergamino, en rollos, el tipo de letra, la lengua o las lenguas en que está 
escrito, si es antiguo, por mencionar los más importantes. La función narrativa 
permite vincular el documento con los sucesos del argumento, con los persona-
jes y los episodios, con la importancia que tiene en el desarrollo diegético. Por 
último, la función estructuradora se refiere al lugar que tiene el documento en 
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las partes, secciones y secuencias narrativas que construyen la obra o que pueden 
conformar las partes y enlaces narrativos del carácter cíclico del género de los 
libros de caballerías. Las características propias de estas funciones ponen de ma-
nifiesto su estrecha relación y quedan entrelazadas de modo que un documento, 
independientemente de la categoría o las categorías a las que pertenezca, puede 
también tener una, dos o las tres funciones.

1. Libros perdidos y libros recuperados

En el prólogo del Baldo (1542), tenemos la presencia de varios libros y do-
cumentos perdidos. El autor explica que está «trabajando» con una versión re-
dactada por el poeta Juan Acuario, quien a su vez describe las circunstancias del 
hallazgo accidental del manuscrito del Baldo en el marco de una aventura ma-
ravillosa. Durante una travesía marítima y después de muchos peligros, Acuario 
llega junto con sus compañeros de viaje a una isla que «parescía estar más bien 
hecha por artificio, que no por naturaleza» (Gernert, ed., 2002: 9) y en una cueva 
encuentran varios suntuosos sepulcros de mármol. Uno es la tumba del poeta 
Merlino Cocayo, autor original del Baldo, y junto a ella al pie de una ventana, en 
un arca, descubren resguardados los libros del poeta: «Allí vimos muchos libros 
assí de mágica, de astrología, de medicina, de arte de alquimistas. Yo metí la 
mano entr’ellos y saqué uno d’ellos muy pequeño. Echémelo al seno» (Gernert, 
ed., 2002: 9). Sucede entonces un cataclismo cósmico que los hace salir corriendo 
de aquel lugar y fue de ese modo cómo Juan Acuario y luego el autor-traductor 
último adquieren el Baldo. Los libros del poeta Acuario pertenecen a la categoría 
de libros perdidos, pues al escapar del derrumbe, tuvieron que ser abandonados ahí. 
Así el Baldo mismo es entonces un libro recuperado.

2. Libros perdidos y libros referidos

Examinamos dos ejemplos para ilustrar dichas categorías. Primero, en el epi-
sodio de la Torre Encantada de la Sabia Donzella del Lisuarte de Grecia de Juan 
Díaz, Lisuarte, tras vencer a varios caballeros y protegido de los encantamientos 
del lugar por la vaina mágica de su espada, apresa a la Sabia Donzella, quien po-
see una imponente biblioteca con rasgos maravillosos y propicios para la aventura 
(Neri, 2007a, 2007b):

subieron a lo mas alto dela torre donde ella tenia su libreria en una camara muy 
apartada: la qual era muy grande y toda ala redonda cercada de libros de muchas 
guarniciones muy ricas: y ala entrada tenia una espera de metal que ocupava una 
gran espacio: tenia todo el astrolabio: todos los sinos y planetas fechos de metal. 
En conclusion que tenía allí artificial otro cielo a figura y sejança de lo de arriba. 
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Tenía entre los libros dos estatuas de hombres fechas de laton con muchos puntos: 
rayas: círculos y señales por todo el cuerpo por donde ella sacava mucas cosas 
delante de su studio. Tenía otrosi hechas de metal la infanta melia y Urganda la 
desconocida con sos libros abiertos en las manos [...] son las dos mayores sabido-
ras de arte de encantar que ovo en el mundo ni avra: yo con mucho desseo de les 
semejar (Díaz, 1526, ff. 74vb-75ra)3. 

La biblioteca, a nivel diegético y como espacio maravilloso, tiene como fun-
ción, además de someter al caballero a una prueba, desarrollar la caracterización 
de la maga, explicando el origen de sus poderes: librescos y diabólicos. No sólo 
el espacio y sus propiedades arquitectónicas son maravillosos, sino también los 
objetos que allí se encuentran, comenzando por los libros. En este momento de la 
aventura, aparece una breve descripción exterior de los libros que pone énfasis en 
la riqueza material de los objetos. Además, las estatuas de Urganda y Melía vin-
culan el episodio con las dos encantadoras de las Sergas, cuya relación en la obra 
estuvo principalmente definida por el deseo de la segunda de poseer libros para 
incrementar y reforzar con ellos su poder mágico. Esto constituye una referencia 
intertextual explícita y analéptica a la continuación de Montalvo que establece 
vínculos directos entre las partes de un ciclo, específicamente con los episodios 
entorno a los libros mágicos de las Sergas. La propia Donzella y el caballero hacen 
la comparación con Urganda, reforzando el vínculo ya mencionado.

La Donzella, al no poder derrotar con su magia al héroe y perder sus libros, 
prefiere suicidarse lanzándose de la Torre. La caracterización negativa del perso-
naje se redondea gracias a la presencia demoníaca explícita: su alma es recibida 
por una legión de diablos. La marca de caracterización infernal que ha acompa-
ñado a la maga todo el epidosio se reitera por última vez cuando Lisuarte quema 
los grimorios:

[...] el cavallero les mando poner fuego en la pequeña plaça fuera de la torre y los 
libros començaron a arder muy fuertemente: y los cavalleros parandomientes al 
fuego vieron un libro pequeño cubierto de piel negra de alimania levantarse de 
entre los otros y sobir por el ayre bolando como torbellino y bolvio a caer otra vez 
en el fuego: y oyeron una boz que dixo. Agora es perdido el gran saber delas muje-
res en encantamientos. E la tal ciencia no la alcançara mujeres enestas partes que 
algo valga salvo enel tiempo del buen rey Artur que la enseñara el grande sabio 
Merlín: y la muy grande sabidora Urganda la desconocida: que es la flor eneste 
mundo enestas artes vivirá muy poco tiempo (Díaz, 1526: f. 77vb).

3. Indicamos con cursivas el despliegue de abreviaturas.
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La quema de los libros nos ofrece nueva información en la caracterización de 
estos objetos: su tamaño y, más importante, su naturaleza diabólica y su conte-
nido nefario. Así, estamos ante grimorios demoníacos y el triunfo del héroe no 
queda concluido hasta que logra su destrucción. Esto refuerza la caracterización 
misógina de la magia del episodio, asociada con los libros y lo demoníaco. En el 
episodio encontramos un par de descripciones de estos objetos, enfocadas en su 
carácter maléfico, más que en el aspecto físico. Los libros del episodio explican al 
personaje y la aventura, es decir, también tienen una función de caracterización. 
Además, crean vínculos cíclicos con las obras precedentes, en particular las Ser-
gas, conviertiéndolos en parte de un recurso de reescritura que plasma la visión 
de la magia en el segundo Lisuarte del ciclo. Con la historia de los libros de esta 
maga es posible introducir dos categorías para clasificarlos que aparecen en otras 
obras del género: la de los libros perdidos, en este caso por haber sido quemados, 
pero también la de los libros referidos al remitir a aquellos que poseían Urganda y 
Melía; y, por lo que toca al contenido y materia, los libros de magia.

3. Libros como una medida

El siguiente fragmento del Espejo de príncipes y cavalleros de Diego Ortúñez
de Calahorra ilustra la categoría de libros como medida. Se trata de un recurso 
discursivo donde la voz narrativa apela al valor de la brevitas y los utiliza como 
recurso de abbreviatio para no relatar todo o ciertos detalles de los hechos de 
algún episodio:

Y porquestas cosas no se cuentan más de por ser principio desta grande historia, 
passamos por ellas muy sumariamente, sin contar los grandes hechos que estas ba-
tallas y en muchos combates que se dieron a la ciudad el gran emperador Trebacio 
y sus caballeros hicieron, por llegar a contar otros tan altos que en su comparación 
serían ávidos por superfluos, el principio de los cuales fueron según que en el si-
guiente capítulo será contado (Ortúñez de Calahorra, 1975: I, 34).

De manera que cierta información queda omitida y no resulta de interés para 
los fines de la historia presente. Se trata de acontecimientos anteriores y que per-
tenecen al «[...] principio desta grande historia». El narrador no quiere detenerse 
en relatar y describirlos, pero los menciona. En algunas variantes del motivo, 
justamente estos hechos no contados, dan pie a la referencia de algún libro y 
documento donde serán contadas más detenidamente. La variante del motivo 
tiene principalmente una función narrativa, pues poco se describe físicamente de 
ellos, ni se habla del lugar de hallazgo o ubicación. Se trata de un enlace narrativo 
entre obras del mismo ciclo, pero que nunca ha existido. Así, estos libros por un 
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lado sirven para justificar una reducción del texto y evitar contarlo todo de una 
vez, categoría del documento como una medida, pero por otro lado también es 
una obra en la categoría de libros referidos.

A manera de conclusión y ante la certeza de que el estudio de los libros de 
caballerías hispánicos ha alcanzado importantes cotas en su desarrollo, propo-
nemos una línea de trabajo y análisis donde los elementos caracterizadores del 
género ya establecidos, estudiados y acuñados por la crítica puedan ser revisados 
e interpretados con, aún más, profundidad. Las categorías que proponemos para 
continuar el análisis de las variantes de los motivos del manuscrito encontrado, 
la falsa traducción y el sabio cronista buscan ampliar o desdoblar su sentido para 
poder establecer relaciones, diseñar o vislumbrar los posibles mundos de ficción 
que sugieren y que, sin duda, hemos intuido como un enriquecimiento de la 
narración, pero que ahora necesita ser detallado. Seguidamente, habría que des-
menuzar los motivos y los tópicos en sus variantes y sistematizar así sus niveles 
de funcionamiento y significado en el interior de la narrativa caballeresca. Desea-
mos observar, ya no con lupa sino con un microscopio electrónico, las entrañas de 
la conformación del género.
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