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LOS MOTIVOS EN LA DEMANDA 
DEL SANTO GRIAL (TOLEDO, 1515)

Karla Xiomara Luna Mariscal
El Colegio de México

Resumen: Análisis de las frecuencias de los motivos en la Demanda del Santo 
Grial (Toledo, 1515).
Palabras clave: Stith Thompson, materia artúrica, motivos folclóricos y 
caballerescos.

Abstract: Analysis of the frequencies of the motives in the Demanda del Santo 
Grial (Toledo, 1515).
Keywords: Stith Thompson, Arthurian narrative, folkloric and chivalric motifs.

Introducción

La Demanda del Santo Grial es una de las versiones hispánicas del vasto con-
junto narrativo de la Post-Vulgata Queste y Mort Artu. Traducida desde el francés 
hacia finales del siglo xiii o principios del siglo xiv, narra la búsqueda del Grial y 
las aventuras que conducen a la destrucción del universo artúrico. 

De la Queste-Mort Artu se conservan dos impresos (Toledo 1515, Sevilla 
1535) y un manuscrito castellano (ms. Salmantino 1877, de 1470) 1, un manus-
crito portugués (ms. 2594 de la Ósterreichische Nationalbibliothek de Viena 
(D), del s. xv) y sólo algunos fragmentos en manuscritos franceses2. De ahí la im-

1. Antiguo II-794. olim ms. 2-G-5 de la Biblioteca de Palacio. El manuscrito forma parte de un
volumen de carácter religioso firmado por Petrus Ortiz.

2. A los mss. 112 (S) (Livre IV), 116 (S’), 340 (N’) y 343 (N) hay que agregar un ms. de la Bodleian 
Library, Rawlinson D 874 (0) 15, varios fragmentos del Archivio di Stato de Bolonia (el A.S.B. 
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portancia que las Demandas castellanas y portuguesa tienen en la reconstrucción 
del ciclo Post-Vulgata, como demostraron los trabajos pioneros de Gaston Paris 
(1886), y, en especial, los de Fanni Bodganow (1966; 1972; 1975). 

Pero más allá de su importancia en la reconstrucción del ciclo original francés, 
los testimonios hispánicos ponen de manifiesto la particular recepción de la ma-
teria artúrica en la Península, la labor de los autores no sólo como traductores sino 
como adaptadores (en su búsqueda de la novedad o en su respecto a la tradición), 
y la manera en que la ficción novelesca medieval se fue abriendo un espacio en 
la historia literaria en lengua española. Pues, como ya señalara Eugène Vinaver 
(1948: 1268), el proceso de transmisión de las diversas ramas de la materia artúri-
ca no debe ser entendido como «a process of regression an decay, but of consistent 
evolution from simples patterns to more coherent and comprehensive ones». 

Las principales líneas de investigación en torno al ciclo se han centrado en el 
establecimiento de su estructura, la identificación de nuevos fragmentos en otros 
manuscritos, el estudio de las relaciones entre los ciclos, la recepción e ideología 
que configuran y su papel en la construcción de la ficción novelesca3. En todas 
estas aproximaciones, un índice de motivos resultaría de mucha utilidad.

El estudio del motivo resulta una herramienta fundamental para la compren-
sión de la ficción novelesca medieval, especialmente la artúrica. El amplísimo 
corpus formado por esta literatura esparce sus múltiples ramas sin dejar pasar 
fácilmente por ellas la luz de la crítica. Un índice de motivos facilitaría enorme-
mente la localización de este material. De manera que, no sólo por la constante 
poética de la reelaboración continua de unos motivos que pertenecen a la tradi-
ción cultural y literaria de Occidente medieval, sino también por la extensión del 
corpus, el estudio desde la óptica de los motivos se revela provechoso. En ello 
insistía igualmente Anita Guerreau-Jalabert (1992: 1), quien veía en la amplitud 
del corpus, en la riqueza y coherencia temáticas y en las relaciones con los moti-
vos de los cuentos los tres caracteres mayores de la literatura artúrica, literatura 
que constituye el fondo común de la ficción caballeresca europea. Estas peculia-
ridades «appellent et justifient largement la constitution d’un index des thèmes, 
variés et redondants à la fois, [...] de cet ensemble textuel».

En la tradición crítica de los índices de motivos ha imperado el modelo de 
Stith Thompson. Su Motif-Index of Folk Literature (1932-1936) —y segunda 
edición, ampliada y revisada, en 1955-1958)— se ha convertido, pese a las crí-
ticas recibidas, en un referente internacional. En el ámbito específico que nos 
interesa contamos ya con algunos índices de motivos, pero referidos siempre a 

(S2) 16), y el breve fragmento (S3). Para una descripción detallada de los manuscritos véase 
Fanni Bogdanow (1985; 1991 y 1995).

3. Para una puesta al día de las investigaciones en torno al tema véase David Hook (2015).
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otros ámbitos lingüísticos; tal es el caso del Motif-Index of the English metrical 
Romances de Gerald Bordman (1963), en el que cataloga las reelaboraciones 
inglesas medievales de las tres materias (Bretaña, Francia y Roma) 4, el Index 
des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers (xiie-xiiie siècles), 
elaborado por Anita Guerreau-Jalabert (1992) y los dos primeros volúmenes 
del Motif-Index of German Secular Narratives from the Beginning to 1400, diri-
gido por Helmut Birkhan(2005-2010) (Vol. 1: Matière de Bretagne: Albrecht, 
Jüngerer Titurel- Lancelot 2; Vol. 2. Matière de Bretagne: Lancelot 3, Wolfram 
von Eschenbach: Titurel). También son de interés el Motif-Index of Early Ice-
landic Literature de Inger Maria Boberg (1966), y el Motif-Index of Early Irish 
Literature de Tom Peete Cross (1952). Únicamente el Index of Themes and Motifs 
in Twelfth-Century French Arthurian Poetry, de Elaine Heather Ruck (1991), no 
sigue el sistema de Thompson.

En el ámbito hispánico, sin embargo, no contamos todavía con un índice 
sistemático de motivos específico de la materia artúrica5. En el intento de llenar 
este vacío publiqué recientemente el Índice de motivos de “El Baladro del sabio 
Merlín” (Burgos, 1498 y Sevilla, 1535) (Luna Mariscal, 2017), en las ediciones de 
María Isabel Hernández (1999) y Adolfo Bonilla y San Martín (1907: 3-162)6, 
respectivamente. El Índice de motivos de la Demanda del Santo Grial (Toledo, 
1515), de próxima publicación, forma parte de ese intento por ofrecer un catálo-
go sistemático de los libros de caballerías castellanos de materia artúrica.

El índice se ha elaborado a partir de la reciente edición de José Ramón Tru-
jillo (2017) en la colección «Los libros de Rocinante», dirigida por Carlos Alvar 
y José Manuel Lucía Megías. Como ha demostrado su estudioso y editor, del 
infolio salido de la imprenta de Juan de Villaquirán en Toledo en 1515 (cuya 
única copia se conserva en la British Library, G 10241) depende estrechamente 

4. Añadía ahí, por lo tanto, numerosos motivos característicos del universo cortés y caballeresco
que no aparecían en Thompson.

5. Sí existen, en cambio, una serie de valiosas herramientas como las concordancias de algunas de
estas obras en la colección del Corpus of Hispanic Chivalric Romances: Texts and Concordances, di-
rigida por Ivy A. Corfis; sitio web: <http://chivalriccorpus.spanport.lss.wisc.edu/index.html>), 
o imprescindibles diccionarios temáticos y de personajes (en especial los trabajos de Carlos
Alvar, 1991; 1997).

6. Seguí esta edición dado que la esperada de Paloma Gracia aún no ha visto la luz. En un artículo 
publicado en 2010, Gracia señalaba los presupuestos en los que se basa su próxima edición, en
la que confronta sistemáticamente el impreso de 1535 con el original francés, con la Estoria de
Merlín preservada en el códice salmantino y con el Baladro de Burgos, 1498, Véase también
Gracia (2010), en el que indica varios problemas ecdóticos de las ediciones existentes y Gra-
cia (2011) para La Estoria de Merlín del manuscrito salmantino.
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el impreso sevillano de 15357, por lo que el testimonio de Toledo debe emplear-
se «como referencia de la Demanda castellana de la Post-Vulgata en castellano, 
teniendo en cuenta el manuscrito portugués, los fragmentos franceses y el ms. 
salmantino» (Trujillo, 2017: XXV). Anteriormente a esta edición sólo contába-
mos con la de Adolfo Bonilla y San Martín (1907: 163-338), publicada hace más 
de cien años8.

El índice de motivos

En la elaboración del índice partí de la aceptación implícita de la pragmática 
del motivo que guía la elaboración del Motif-Index de Stith Thompson. Creo 
que las ventajas que desde un punto de vista pragmático representa son mayores 
que los problemas epistemológicos y metodológicos que plantea9. No sólo por 
haberse convertido en un referente internacional o por su aplicación específica 
a corpus artúricos en lengua románica10, sino porque actualmente sigue dan-
do muestras de su vitalidad, así la reciente aparición del Motif-Index of German 
Secular Narratives from the Beginning to 1400 editada por la Austrian Academy 
of Sciences (Helmut: 2005-2010) y los índices de Hans Jörg Uther (2004), The 

7. Pese a las modificaciones lingüísticas y codicológicas: «Los impresores [de Sevilla 1535] lle-
varon a cabo una actualización asistemática del léxico arcaico y las formas verbales, una mo-
dificación de la ortografía y la inclusión de abreviaturas diferentes, menor comparativamente
en el texto sevillano, debido a la diferencia entre las letrerías góticas empleadas y del uso de los
cajistas. La comparación del estado de la lengua de ambas ediciones arroja datos acerca del paso 
de la lengua medieval —conservado en diferentes medidas en T— a la renacentista» (Trujillo, 
2017: XXIV). Los contenidos, sin embargo, son exactamente los mismos y tampoco hay una
modificación de la estructura narrativa.

8. Hace algunos años, Paloma Gracia (1998) anunció otra edición del texto que aún no ha visto
la luz.

9. Hice una revisión de estos problemas en Luna Mariscal (2017: cap. 2).
10. A excepción del elaborado por Elaine Heather Ruck, el resto de índices de materia artúrica

románica sigue el modelo de Thompson. El índice de Ruck es testimonio de los problemas plan-
teados al optar por otro modo de clasificación. Ruck agrupa los motivos en veintiséis categorías
temáticas, que organiza de la A a la Z en torno a contenidos específicos del corpus artúrico, como 
«Law and Government», «Religion», «Habitations», «Clothing and textiles», «Hospitality», 
«Pastimes», «Chivalry», «Arms and amour», «Warfare», «Magic and Mystery», por mencionar
sólo algunos. La parte más original de su trabajo la constituyen las numerosas notas a pie de
página, en las que ofrece, para cada grupo y subgrupo temático, valiosas precisiones semánticas, 
interpretaciones de pasajes difíciles, información acerca de las fuentes y contextos culturales e
históricos, así como referencias cruzadas con otras categorías de su índice. Lamentablemente, al 
no seguir el sistema de Thompson, la consulta de su valiosa obra se dificulta; basta confrontar el
fácil manejo del índice de Guerreau-Jalabert gracias a la inserción de su catálogo en el sistema
de Thompson.
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Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the Sys-
tem of Antti Aarne and Stith Thompson11 y Hasan M. El-Shamy (2006), A Motif 
Index of the Thousand and One Nights (2006), todos ellos atestiguan la vigencia 
del Motif-Index de Stith Thompson. Otro ejemplo significativo es el reciente 
Meertens Online Motif FindER (MOMFER), buscador en línea de libre acceso 
diseñado por Folger Karsdorp12 y su equipo de trabajo (Marten van der Meulen, 
Theo Meder y Antal van den Bosch) con el objetivo de aumentar la accesibilidad 
del Motif-Index de Stith Thompson.

Los motivos en la DemanDa Del Santo Grial (Toledo, 1515)

A continuación presento un análisis de las frecuencias de los motivos presen-
tes en la Demanda del Santo Grial, con ello busco establecer las áreas semánticas 
determinantes del texto con el objetivo de comprender la manera en que estas 
unidades se insertan en la ficción y las motivaciones o las funciones expresivas 
que los motivos juegan en ella. Ofrecer el prisma de la productividad cuantitativa 
y tipológica de los motivos refleja el éxito histórico o el fracaso de estas unidades 
constructivas y estereotipadas.

El análisis de frecuencias puede proporcionar tendencias e índices estadísti-
cos interesantes si se confrontan los problemas metodológicos que plantea toda 
clasificación temática (como es la de Thompson) con la función que los motivos 
tienen en el tejido textual en el que se insertan. 

Creo que las ventajas de este tipo de exploración justifican las objeciones me-
todológicas. En primer lugar, la que tiene que ver con los problemas intrínsecos a 
todo análisis estadístico, especialmente, cuando éste se proyecta sobre textos lite-
rarios, de ahí que el análisis de frecuencias que sigue se presente como un estudio 
de tendencias. En segundo lugar, la que atañe a la interpretación de un sistema 
de clasificación que tiene los inconvenientes del Motif-Index de Stith Thompson. 
Para paliar estas objeciones se tomarán en cuenta otros referentes que permitan 
la corrección de ciertos datos, fundamentalmente, el contraste con un análisis 
semántico y funcional, pero también con las referencias cruzadas que remiten a 
otros ámbitos significativos o indiciales; esta confrontación nos permitirá obtener 
conclusiones fiables.

De los casi 1800 ítems registrados en la Demanda, más de la mitad son moti-
vos diferentes, lo cual remite al equilibrio presente en el texto entre la variante y 

11. Emplea también este sistema en Uther (2008) con una segunda edición revisada y aumentada
en 2013. 

12. Véase Folgert Karsdorp, Marten van der Meulen, Theo Meder y Antal van den Bosch
(2015).
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la repetición, recordemos, por ejemplo, que en el índice de motivos del Baladro del 
sabio Merlin (Burgos 1498 y Sevilla 1535), el índice de repetición casi se cuatri-
plicaba en relación con el número de motivos distintos catalogados, mientras que 
en el texto aquí estudiado apenas se duplica. La mayor elaboración de la temática 
religiosa, con la preocupación por los misterios eucarísticos puede explicar esta 
diferencia.

Veamos a continuación la distribución de los motivos en la Demanda:

Gráfica 1. Porcentajes de las categorías temáticas presentes en la Demanda

CATEGORÍAS TEMÁTICAS PORCENTAJE

F. Marvels 18.70

P. Society 13.81

H. Test 9.98

M. Ordaining the Future 8.76

V. Religion 8.49

D. Magic 7.49

K. Deception 5.49
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Q. Rewards and Punishments 5.27

Z. Miscellaneous Motifs 3.60

T. Sex 2.77

R. Captives and Fugitives 2.71

N. Chance and Fate 2.38

A. Mythological Motifs 2.16

S. Unnatural Cruelty 1.83

W. Traits of Character 1.27

E. The Dead 1.16

G. Ogres 0.99

J. The Wise and the Foolish 0.99

L. Reversal of Fortune 0.94

C. Tabu 0.72

B. Animals 0.27

U. The Nature of Life 0.11

Tabla 1. Frecuencias de los motivos en la Demanda

Como se puede observar en la gráfica y en la tabla 1, en la Demanda del 
Santo Grial se encuentran 22 de las 23 categorías temáticas del Motif-Index de 
Stith Thompson. Sólo la categoría X «Humor» está ausente, y no únicamente en 
cuanto a la representación del repertorio de Thompson, sino, particularmente, 
en cuanto al tratamiento de los distintos motivos del texto, que sólo en algunas 
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ocasiones por el tamiz de la ironía, el sarcasmo o el gab bélico13, pero que nunca 
reciben un tratamiento humorístico, entendiendo por éste, según la definición 
de Philippe Ménard (1969), tres actitudes: la sonrisa simpática e indulgente que 
no busca herir, la sonrisa delicadamente velada bajo la apariencia de lo serio, y la 
sonrisa autocrítica (la mirada sonriente de la propia debilidad). Ninguna de estas 
actitudes aparece en la Demanda.

En cuanto a las categorías más productivas, lo primero que advertimos es que 
la gran mayoría de los motivos se concentran en unas pocas categorías temáticas; 
ocho de ellas —F. «Maravillas», P. «Sociedad», H. «Test», M. «Ordenando el 
Futuro», V. «Religion», D. «Magia», K. «Engaños» y Q. «Recompensas y Casti-
gos»— agrupan el 78% de las unidades repertoriadas (tabla y gráfica 1). Las mis-
mas categorías se encuentran nuevamente en los primeros lugares de frecuencias 
si sólo tomamos en cuenta los motivos que no se repiten (tabla y gráfica 2). Lo 
cual confirma que el trabajo de reelaboración de las variantes se da fundamental-
mente en estos ámbitos temáticos. 

En las catorce categorías restantes, en cambio, se distribuye el 22% de los 
motivos con frecuencias menores (tabla 1), ocho de ellas con una muy discreta 
representatividad que va del 1 al 3 %: Z. «Diversos grupos de motivos» (3.6%), T. 
«Sexo» (2.7%), R. «Cautivos y Fugitivos» (2.7%), N. «Azar y Destino» (2.3%), A. 
«Motivos mitológicos» (2.1%), S. «Crueldad monstruosa» (1.8%), W. «Rasgos del 
carácter» (1.2%), E. «La muerte» (1.1%). Y seis ámbitos temáticos que no llegan 
ni al uno por ciento (tabla 1): G. «Ogros» (0.9%), J. «El sabio y el tonto» (0.9%), 
J. «El sabio y el tonto» (0.9%), C. «Tabú» (0.7%), B. «Animales» (0.2%), y U. «La
naturaleza de la vida» (0.1%). 

13. Término tomado de la chanson de geste francesa para referirse al ámbito de la broma guerrera,
véase Philippe Ménard (1969: 21): «Dans les chansons de geste gaber est très fréquent au sens 
de “plaisanter”, “se divertir”». Y Jacques Le Goff (1989: 9): «Nous connaissons un très beau
rire feudal. C’est le gab, qui est la plaisanterie féodale; [...] Ces hommes, quand ils étaient non
pas dans la chambre des dames, mais entre eux, loin des combats, se racontaient des histoires
de féodaux, des histoires des guerriers. C’était à qui raconterait les prouesses guerrières les plus
extraordinaires».
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Gráfica 2. Categorías temáticas (sin repetición)

CATEGORÍAS TEMÁTICAS PORCENTAJES

F. Marvels 14.41

P. Society 10.12

H. Test 9.30

D. Magic 9.20

V. Religion 8.48

M. Ordaining the Future 7.56

Q. Rewards and Punishments 7.46

K. Deceptions 6.64

T. Sex 4.49
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R. Captives and Fugitives 3.16

S. Unnatural Cruelty 2.96

N. Chance and Fate 2.86

Z. Miscellaneous Motifs 2.65

A. Mythological Motifs 2.24

E. The Dead 1.63

G. Ogres 1.63

W. Traits of Character 1.43

C. Tabu 1.32

J. The wise and the Foolish 1.22

L. Reversal of Fortune 0.92

B. Animals 0.10

U. The Nature of Life 0.10

Tabla. 2. Frecuencias de las categorías temáticas (motivos diferentes) en la Demanda

Como se puede observar en la tabla y gráfica 2, las frecuencias mayores se 
mantienen en las mismas categorías si tomamos en cuenta únicamente los moti-
vos diferentes, sólo se presenta una ligera variación en el orden de algunos cam-
pos semánticos:

F. Marvels 337 F. Marvels 141

P. Society 249 P. Society 99
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H. Test 180 H. Test 91

M. Ordaining the Future 158 D. Magic 90

V. Religion 153 V. Religion 83

D. Magic 135 M. Ordaining the Future 74

K. Deception 99 Q. Rewards and Punishments 73

Q. Rewards and Punishments 95 K. Deceptions 65

       Con leit-motivs Motivos diferentes

Tablas 3 y 4. Índices de productividad (motivos diferentes vs leit-motivs)

Se invierte, por ejemplo, el orden decreciente de M. «Ordenando el futuro» 
V. «Religión» y D. «Magia»; y lo mismo ocurre con K. «Engaños» y Q. «Recom-
pensas y castigos». Esta comparación nos da índices de productividad y significa
que estos ámbitos temáticos son los que presentan las más altas frecuencias de
repetición y de reelaboración: los motivos diferentes de los campos F. «Mara-
villas» (141 frente a 337 registros totales), P. «Sociedad» (99 frente a 249), y H.
«Test» (91 frente a 180) casi triplican y duplican respectivamente sus leit-motivs. 

Estas categorías dibujan, por lo tanto, el mapa semántico del texto y expre-
san significativamente las tensiones significativas que jalonan el universo de sus 
principales líneas narrativas: la presencia de lo sobrenatural (F. «Maravilla», D. 
«Magia» y V. «Religión») en el ámbito de la realidad y de la historia (P. «Socie-
dad», K. «Engaños») y las tirantes relaciones que los determinan (H. «Test» y Q. 
«Recompensas y castigos»). 

Merece, sin embargo, un comentario especial la categoría con más frecuencias 
en la Demanda. Si agrupamos F. «Maravillas» y D. «Magia» en un solo ámbito 
significativo, sus motivos representan casi una cuarta parte del total de las unida-
des narrativas y descriptivas repertoriadas. Se trata, en realidad, de dos categorías 
complementarias. Le Goff (1985) las considera parte de la triple representación 
de «lo maravilloso» en el Occidente medieval (maravilla, magia y milagro); y 
también para Francis Dubost (1991) el concepto de magia dependería del con-
cepto de maravilla en estos siglos.

Los motivos de lo maravilloso constituyen casi un 19% de los ítems indexa-
dos, proporción que, por otra parte, no está muy lejos de las que ofrecen para esta 

www.ahlm.es



700 |   Karla Xiomara Luna Mariscal

categoría Guerreau-Jalabert (1992) en su índice de los romans artúricos en verso 
(con un 18%) y Gerald M. Bordman (1963) en su catálogo consagrado a la lite-
ratura novelesca medieval inglesa (con un 16%). La magia sigue en ambos catálo-
gos muy de cerca a la maravilla (con un 16 y 14% respectivamente), mientras que 
en la Demanda desciende su proporción hacia un sexto lugar (con leit-motivs) o a 
un cuarto puesto (sin repeticiones). En el Baladro del sabio Merlín (Burgos 1498 y 
Sevilla 1535) esta proporción se invertía con la magia en un primer lugar (17.6%) 
y la maravilla en segundo (11.8%) debido a la línea narrativa prioritaria centrada 
en la biografía del mago. En cambio, en la Demanda predominan los motivos 
de lo extraordinario maravilloso. Significativamente, el motivo más frecuente de 
esta categoría y uno de los leit-motivs del texto en general es el F1041.21. «Re-
acciones ante un dolor excesivo» (y una de sus manifestaciones más frecuentes el 
F1041.21.7. «Desmayo por dolor»). Las voces celestiales, las tumbas extraordina-
rias y las curaciones maravillosas ocupan, por orden decreciente el segundo tercer 
y cuarto lugar en las recurrencias más altas de esta categoría.

Ahora bien, este breve cotejo, más allá de facilitar una comparación de las 
distintas configuraciones narrativas en sus diferentes ámbitos de recepción, o de 
probar eso que ya sabíamos, que la maravilla es un ámbito muy presente en la 
literatura artúrica, cuya productividad forma parte constitutiva de su sistema de 
narración, nos plantea una interrogante para el ámbito artúrico hispánico, carac-
terizado, como ha estudiado en numerosas ocasiones la crítica especializada, por 
la reducción, la racionalización y la cristianización del ámbito de lo maravilloso. 
Como hemos visto, la representatividad de estas categorías se encuentra en los 
primeros puestos de frecuencias. 

Los motivos de la maravilla en la Demanda dibujan dos ámbitos significativos 
predominantes: el de las emociones (el dolor, prioritariamente), y el de los lugares 
y objetos extraordinarios. Éstos últimos configuran un espacio narrativo que fun-
ciona como pro-relato, o relato condensado, con una carga altamente significativa 
y estructural. Los lugares y objetos vinculados a la mística del Grial, son un buen 
ejemplo de ello. La Mesa del Grial y el Asiento Peligroso, en particular. Ambos 
se constituyen como metonimia del cronotopo espiritual con el terrenal a través 
del misterio Eucarístico (la Mesa del Grial) y de la Redención (el Asiento Peli-
groso). Este último, el famoso asiento hecho por Merlín y reservado a Galaad, el 
caballero puro que culminará las aventuras del Grial, recuerda el lugar que Judas 
ocupó en la última cena. El lugar vacío funciona como una metonimia del Grial, 
al significar un problema vinculado con el mal y con la traición que sólo el elegido 
podrá redimir:

El sitio vacío en la mesa, el lugar peligroso que recuerda a Judas, simboliza [...] un 
problema que ha quedado abierto, una pregunta no respondida dentro del mundo 
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espiritual de la caballería cristiana. Esta cuestión abierta está relacionada con el 
problema del mal, con la traición a Cristo. [...] una ruptura amenaza el ámbito de 
la Mesa Redonda de los caballeros cristianos, que sólo se podrá redimir por medio 
de la salvación del ámbito del Grial ( Jung y Von Franz, 1999 [1980]: 316).

De ahí los valores mesiánicos, heroicos y cristianos que convergen en el 
Asiento Peligroso14, quizá el mejor ejemplo de cómo los objetos extraordinarios 
en la Demanda funcionan como espacios germen de un relato. 

También el espacio funerario funciona de esta manera. Contreras Martín 
(2009; 2009-2010; 2013) ya había llamado la atención sobre la importancia de 
las tumbas en la Demanda y en el corpus artúrico castellano en general. Moti-
vo muy recurrente en los romans artúricos franceses15. En el vasto conjunto del 
Lancelot-Graal, como han demostrado los estudios de Charles Melà (1984) y 
Marie-Luce Chênerie (1986: esp. 191-192), el motivo se entreteje como un hilo 
más o menos continuo con muy diversas funciones narrativas. En el Baladro del 
sabio Merlín (Burgos 1498 y Sevilla 1535) se configura como el espacio maravi-
lloso y mágico más frecuente, la tumba maravillosa y mágica, referida en especial 
al sepulcro de Merlín, dará cuenta también de los finales trágicos de las varias 
historias de amor que se recrean y que funcionan como amplificaciones paralelas 
del encierro y muerte del adivino.

La productividad de la categoría F. «Maravilla» en la Demanda se explica por 
esta preminencia espacio-temporal que configuran sus motivos, muchos de los 
cuales estarían cumpliendo las funciones de pro-relato, de relato condensado. 
Existe, pues, una tendencia a una organización estructural de los romans artúricos 
en ciclos y una característica precisa del motivo narrativo maravilloso y mágico: 

14. Se comprende entonces la utilización que del mismo hiciera Alfonso V el Magnánimo, como
ha estudiado el profesor Rafael Beltrán, pues fue una de las tres divisas que sirvieron para
distinguirlo y caracterizarlo de manera inconfundible: las espigas de mijo, el Asiento Peligroso
(Siti Perillós) y el libro abierto. De las cuales, la que aparecerá con mayor profusión será la del
Siti Perillós «que el rey probablemente adoptó después de haber conquistado, en 1442, la plaza
de Pizzafalcone, cerca de Nápoles, el llamado ‘Sitio Peligroso’. Se representaba como un sillón, a 
veces llameante, y el dibujo iba acompañado en muchas ocasiones de diversas leyendas, en latín
o en catalán» (2008: 42). El rey trató de asimilar así su determinación de alcanzar la conquista
de Nápoles con la búsqueda del Grial y el Siti Perillós. Asumía de esta manera las connotaciones 
evidentes de mesianismo heroísmo, piedad y humanismo presentes en la divisa del Siti Perillós
(2008: 41-42).

15. En los que el espacio funerario «asumido en el plan general de la obra, certifica la presencia,
en el espacio del héroe, de la muerte, dominada; abre la perspectiva por la que se despliega de
forma invisible lo real, en la que se revelan sus aspectos definitivos y ocultos» ( Zumthor, 1994
[1993]: 280).
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su función de «fuente autoreferencial de una producción temática arborescente» 
(1986: 28). Efectivamente, en su estudio sobre la alegoría y la literatura en la 
Edad Media, Armand Strubel (2002: 38-40) ya había llamado la atención sobre 
la relación entre el motivo maravilloso y la poética del roman, particularmente en 
cuanto a la estructura y extensión de este modelo narrativo. Consideraba ahí el 
carácter migratorio, autoreferencial, y por ello estructurante, del motivo maravi-
lloso, al que también denomina «trasplante temático», o «dramatización de una 
equivalencia narrativa» que se presta particularmente a la elaboración de obras 
extensas, en las que la estructura puede devenir compleja, como la de un árbol 
genealógico o la de un estema.

De acuerdo con Claudio Galderisi (2005: 38), la adaptabilidad y la articula-
ción generativa de los motivos de lo maravilloso constituyen uno de los medios 
estéticos privilegiados de los que dispone el autor del roman artúrico «pour con-
joindre diverses matières, pour composer des interférences textuelles, mais aussi 
pour disjoindre des sujets et des matières, en les articulant selon une nouvelle 
perspective narrative, une nouvelle parole d’aventure». Los motivos maravillosos 
conforman así los ítems de una sintaxis narrativa que no sólo refleja la sensibili-
dad y el gusto literario de la sociedad que los acoge sino que permite también la 
configuración de los ciclos narrativos.

Los motivos de lo maravilloso constituyen así, sin duda, uno de los medios 
estéticos y estructurales más importantes de la novela artúrica por su articulación 
generativa. Debido a su enorme riqueza simbólica y poética aseguran la renova-
ción ideológica de las antiguas convenciones formales y temáticas16. 

Conclusiones

La materia artúrica, y en particular la leyenda del Grial, dieron expresión a 
uno de los más grandes conflictos espirituales que atravesó la civilización euro-
pea. Desde que apareciera en la literatura artúrica por la inspiración de Chrétien 
de Troyes, el Grial fue un crisol de los más grandes esfuerzos del pensamiento 
por descubrir los lazos que unen la historia humana a la Encarnación y a la Re-
dención (con Robert de Borón a la cabeza), y por espiritualizar las dos éticas hu-
manistas del heroísmo y del amor17 (con la Queste del Saint-Graal). Pero también 
fue el tema alrededor del cual la ficción va a desarrollar las técnicas narrativas que 

16. Véase, en este sentido, el estudio de José Ramón Trujillo (2008) en el que señala la especifici-
dad de estos ámbitos en la Demanda castellana frente a los testimonios portugueses y franceses
y la explica, entre otras causas, a partir de la espiritualidad de los siglos xv y xvi.

17. Como las llamó Albert Beguín (1945).
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concluirán, siglos después, en el nacimiento de la novela moderna. El tema del 
Grial inauguró el uso de la prosa en el roman y permitió la configuración de los 
grandes ciclos artúricos en prosa; verdaderas summas literarias que ambicionaron 
narrar «la historia completa» y que a lo largo de su reelaboración por el espacio 
románico y desde la baja Edad Media hasta el Renacimiento dieron cuenta de 
los distintos cambios literarios, históricos e ideológicos por los que atravesaron.

En este amplio universo literario el índice de motivos justifica plenamente su 
existencia, al ser su objetivo primario el de servir como herramienta que facilite 
la localización de estas unidades. En el ámbito francés, inglés y alemán se cuenta 
ya con varios índices para la materia artúrica, no así en el contexto hispánico. El 
índice de la Demanda del Santo Grial (Toledo, 1515) del que ahora se presenta el 
listado clásico por motivos (por orden alfabético), complementa el del Baladro del 
sabio Merlín (Burgos 1498 y Sevilla 1515); a estos se añadirá próximamente el del 
Lanzorote del Lago (ms. 9611).

Pese a las críticas recibidas, el Motif-Index de Stith Thompson sigue siendo 
una herramienta fundamental en los estudios comparativos que buscan esta-
blecer distintas relaciones temáticas entre obras y géneros. Los índices de ma-
teria artúrica disponibles siguen este sistema y es el que yo acepto también, así 
como la definición amplia de motivo, en la que se incluyen objetos, personajes, 
acciones y circunstancias. Desde un punto de vista pragmático —que prima el 
carácter migratorio y repetitivo de estas unidades— creo que puede resultar 
provechoso, pese a los defectos de método que la crítica ha señalado al índice 
de Thompson. 

Un índice de motivos no puede tener otro objetivo que el de ser una herra-
mienta de localización. El estudio de estas unidades en su contexto permitirá 
comprender por qué la literatura artúrica hizo del uso de estos micro-relatos uno 
de sus recursos favoritos y qué funciones expresivas cumplen en ellos.
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