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La transmisión del maldit de Joan Roís de Corella: 
análisis material1

Josep Lluís Martos
Universitat d’Alacant

La obra profana en verso de Joan Roís de Corella se compone de dieciséis 
poemas independientes, de los que once son de temática amorosa,2 además de 
los dos incorporados a la Tragèdia y de los cinco del Leànder y Hero.3 La com-
posición A Caldesa, el único maldit propiamente dicho que se nos ha conserva-
do de este autor, es, junto a la Balada de la garsa i l’esmerla, las únicas poesías 
amorosas, a excepción de las seis esparzas, que no están construidas a partir de 
versos libres o estramps, a diferencia de poemas de la entidad y complejidad del 
Cor cruel, el Desengany o la Sepultura, lo que, en este caso, parece avalar su ca-
rácter temprano. El maldit se debió de generar, de hecho, como impulso poético 
en contextos de coincidencia literaria en los que el interés lúdico por la ficción 
de base misógina había triunfado, fundamentalmente a partir del Maldezir de 
mugeres de Pere Torroella. El poema objeto de estudio en este trabajo responde, 
así, a una práctica habitual del juego cortesano, en la cual diferentes poetas par-
ticipan con composiciones construidas bajo un mismo eje temático, genérico 
o formal. Buena muestra de ello es el ciclo de las poesías satíricas sobre Bernat
del Bosch (Rodríguez Risquete 2002), del cual, más allá de la identificación del
personaje, no me cabe duda de que se generó en el mismo contexto en el que
se compuso el maldit de Corella y respondiendo, de igual manera, a impulsos
de carácter colectivo, habida cuenta de la producción literaria estrechamente
relacionada. Si estos ataques a Bernat del Bosch, en los que participó Corella
con un poema que es una rara auis en su producción, tenían un referente real,
sobre el cual, en un círculo estrecho, se podía asentar con mayor fundamento
el escarnio, no podemos descartar para estos maldits tardíos, en general, y para
el de Joan Roís de Corella, en particular, la existencia de una mujer concreta
objeto del ataque virulento (Torró 1996: 112-113), más allá de relativizar su

1. Este trabajo se enmarca en los proyectos FFI2011-25266 y FFI2014-52266, financiados por el
Ministerio de Economía y Competitividad, de los cuales soy investigador principal.

2. Teniendo en cuenta que, como demostré en su día, la composición conocida como Sotsmissió
amorosa corresponde, en realidad, a dos composiciones diferentes (Martos 2009).

3. Hay otros poemas incorporados a la prosa en el resto de producción de Roís de Corella, pero
no son de temática amorosa, sino, fundamentalmente, de elogio y religiosos.
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718 Josep LLuís Martos

intensidad y su sinceridad, al menos cuando se tratase de un modelo de pro-
ducción confluyente, como es el caso.

La impunidad de la distancia y la relativa privacidad del espacio cortesano fa-
vorecían la hipérbole, pero Caldesa triunfó hasta convertirse en personaje lite-
rario colectivo que se llegó a utilizar en composiciones de tono más moderado, 
como se ha señalado a partir de la rúbrica de un poema de copia extravagante 
en el manuscrito Ital. 590 (f. 80r) de la BNF; sólo era cuestión de tiempo que tal 
éxito, tal juego poético, se difundiese en ámbitos ciudadanos de Valencia más 
o menos extra-literarios, lo que pudo haber llegado a incomodar a su creador
(Torró 1996: 104-106).

El maldit de Joan Roís de Corella debió de ser, efectivamente, uno de sus poe-
mas más conocidos, como evidencia el hecho de que sea el único que se con-
serva en todos los testimonios manuscritos4 que recogen sus obras en verso:5 
el Cançoner de Mayans, el Còdex de Cambridge, el Jardinet d’orats y el Cançoner de 
París.6 Los cuatro cancioneros son de muy diversa factura y la vía de incorpo-
ración del maldit corellano dista mucho de uno a otro, pero, en todos los casos, 
hay muestras evidentes del interés que se suscitó por esta composición. El aná-
lisis material de estos testimonios en relación con el poema en cuestión es, de 
hecho, el objeto último de este trabajo.

El Cançoner de Mayans (Biblioteca Universitària de València, ms. 728) está 
formado con octernos regulares, del último de los cuales (ff. 127-142) tenemos 
la suerte de que sólo se utilizan los tres primeros folios para transcribir el final 
de la Vida de santa Anna y su oración en prosa, por lo que se destinan los trece 
restantes a la poesía, de manera que no se eliminan los bifolios en principio 
sobrantes, pero tampoco se añaden otros nuevos para ampliar el espacio de 
copia: y aunque lo primero revela un cierto interés por la poesía, lo segundo 
nos deja en la duda de si el copista disponía de otros poemas que no se incor-
poraron.7 Los octernos se debieron de confeccionar de manera sistemática, sin 

4. El Cançoner del marqués de Barberà (Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992) (Martí
1998, Martos 2002) sólo incluye dos prosas mitológicas (Martos 2001a), en una versión temprana, 
que fue la que conoció Joanot Martorell (Annicchiarico 1995), pero ninguna poesía de Roís de 
Corella.

5. A los que habría que sumar el incunable de las Trobes o Lahors de la Verge Maria (Martí Grajales
1894; Guarner 1974; Sanchis Guarner 1974 y 1979; y Ferrando Francés 1983: 157-344), que 
contiene uno de los tres poemas marianos de Joan Roís de Corella (Martos 2013a).

6. Para el Cançoner de Mayans, véanse Martos (1999a), (2001) y (2005a); para el Còdex de Cambridge,
Martos (1999b), (2005a) y (2008a); para el Jardinet d’orats, Torró (1992) y Martos (2005a); y para 
el Cançoner de París, Pagès (1912-1914, i: 14-17), Massó i Torrents (1913-1914: 154-158), Archer 
(1997: 12-14), Beltran (2006: 153-155), Biteca (manid 1967) y Martos (en prensa).

7. En cualquier caso de más de una estrofa, porque sí que se añadió una esparsa final de Bernat
Fenollar relacionada con Joan Roís de Corella: una copla de bien y mal decir, cuyo juego poético 
se construye sobre la figura de Joan Roís de Corella, que había practicado también el género, 
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719La transmisión deL maldit de Joan roís de CoreLLa: anáLisis materiaL

atender a la extensión de las obras, porque es muy probable que sus antígrafos 
fueran en cuarto —como vía más frecuente para la transmisión de la poesía 
corellana— y el cálculo no resultaba fácil de hacer para un nuevo códice in fo-
lio, tratándose de textos en prosa en su mayor parte. No se desestimaron los 
folios en blanco del último cuaderno ni se deshizo para dejar sólo dos bifolios 
finales —teniendo en cuenta que el proceso de copia era anterior al del cosi-
do—, sino que se decidió incluir en el papel restante las poesías que contenían 
los antígrafos utilizados; sin embargo, tanto si quedaba algún otro cuaderno 
en blanco completo, como si se hubiese necesitado preparar uno nuevo para 
copiar otros textos en verso disponibles, esto no llegó a ocurrir. Sería demasia-
da casualidad que los poemas contenidos en los antígrafos se correspondieran 
exactamente al espacio en blanco de este último cuaderno, por lo que, más allá 
de que, en general, debieron de existir otras poesías de Joan Roís de Corella 
hoy desconocidas,8 es posible que el copista del Cançoner de Mayans dispusiese 
de más composiciones en verso que no llegaron a incluirse en esta recopilación 
monográfica.9  

Esta colección ha funcionado, por lo tanto, de la misma manera que lo haría 
un cuaderno suelto: los folios en blanco se han completado, sin un plan pre-
vio de copia, con textos mucho más breves que las obras en prosa, de interés 
menor para el compilador. Tan menor que la tabla de obras de este cancionero 
—que indexa escrupulosamente los textos en prosa— no recoge más que la ex-
tensa Vida de la sacratíssima verge Maria, una poesía no casualmente narrativa, 
que supera con creces la extensión del resto de composiciones. Es factible que 
estuviese incluida en esta referencia la Oració a la sacratíssima verge Maria, de la 
misma manera que ocurría con la inmediatamente anterior Vida de Santa Anna, 
cuya oración en prosa no se recoge en el índice. No queda, por lo tanto, evi-
dencia alguna de un interés explícito por catalogar el resto de poesías recogidas 
en este cancionero, todas profanas, más que su transcripción propiamente di-
cha, lo que es una prueba de que se trata de textos incorporados para rematar 

aunque en términos amorosos. Una, otra o ambas debieron de ser las razones para su inclusión 
en el Cançoner de Mayans. Para el estudio de este tipo de composiciones, véanse Wilson (1969), 
Parramon (1993-1994) y Martos (2012) y (2013b). 

8. «Quant a Corella, tampoc sabrem mai la quantitat perduda de la poesia. Dubte que una
qualitat com la que va adquirir en els seus versos no tingués una producció bastant més àmplia» 
(Martos 2008b: 95). Véase también Martos (2006: 483-496) para las pérdidas literarias de la poesía, 
en general, y de Corella, en particular.

9. Es interesante advertir que, teniendo en cuenta que en este proceso se había primado la
poesía religiosa, no se añadió, sin embargo, ninguna otra composición de esta temática, aunque 
no podemos extraer conclusiones taxativas de esto, porque, por un lado, los textos no parecen 
presentar ningún orden y, por el otro, conocemos, al menos, un tercer poema mariano, elaborado a 
partir de la Vida de la sacratíssima Verge Maria (Martos 2013a), que no se incluyó en esta recopilación 
porque no debió de correr manuscrito.
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720 Josep LLuís Martos

un cuaderno —o, en la práctica, un códice—, que no estaban previstos en el 
plan inicial de la copia y que se recogieron ante una circunstancia tan peregrina 
como la sobra de papel. Es importante destacar, sin embargo, que la colección 
de poesías profanas se abre, precisamente, con el maldit (ff. 135v-136r), a cuya 
rúbrica precede un calderón ornado similar al de las poesías religiosas, que no 
vuelve a aparecer en el resto de composiciones. Bien sea como consideración 
unitaria del grupo de poesías profanas, o bien para destacar la entidad del mal-
dit, este rasgo material es clave para los objetivos de este trabajo. 

A diferencia de lo ocurrido en el Cançoner de Mayans, los cuadernos originales 
del Còdex de Cambridge (Trinity College, R.14.17) se adaptaron a la copia física 
de los textos que contenían, que en su mayoría se trataba de obras en prosa 
de Joan Roís de Corella. El formato del Còdex de Cambridge era en cuarto y, da-
do que sus antígrafos también debieron de serlo, el cálculo de las necesidades 
materiales resultaba mucho más fácil, casi exacto, de manera que el espacio 
restante fue muy limitado, con no más de un folio normalmente, que se relle-
nó con poesía o, incluso, prosa breve (Martos 2005b). Mientras que el códice 
mayansiano debió de ser un encargo de una cierta entidad y, de ahí, su noble 
factura in folio, el de Cambridge se compiló para uso personal de su copista, el 
notario de Tortosa Lluís Palau, afincado por aquellas fechas en Valencia (Mar-
tos 2008a), cuyo interés se centraba en los modelos de prosa en vulgar que 
suponía la obra corellana. De esta manera, la incorporación de los versos vol-
vió a depender de la mera circunstancialidad, aunque aquí el espacio sobrante 
resultó, incluso, menor, por el cálculo material del papel, de manera que, de 
nuevo, es lógico pensar que la poesía de que se dispuso pudo ser mayor que la 
incorporada: tal fragilidad de la transmisión textual de la poesía corellana reve-
la, en última instancia, importantes posibilidades de pérdida, que justifican las 
grandes diferencias técnicas y temáticas de los versos de este autor. También 
en el Còdex de Cambridge el poema A Caldesa es el primero que se incorpora al 
volumen (f. 39r), al inicio de los folios en blanco que quedan en el segundo cua-
derno destinado a la copia del extenso Parlament en casa de Berenguer Mercader, 
precediendo a la única versión manuscrita de este poema de intercambio entre 
March y Fenollar. 

Aunque el Cançoner de Mayans y el Còdex de Cambridge se podrían considerar 
como los grandes códices monográficos de este autor, el número de textos de 
Joan Roís de Corella recogidos en el Jardinet d’orats (Biblioteca Universitària 
de Barcelona, ms. 151), datado el 1486 en Barcelona por su copista, Narcís 
Gual,10 es muy notable, a pesar de tratarse de un cancionero misceláneo. En 
las primeras fases de elaboración del Jardinet d’orats la obra corellana en prosa 

10. En el f. 273v aparece un colofón breve, con la referencia al título del cancionero y al año
1486, y en el f. 280v el definitivo: «Fonch acabat d’escriure lo present libre, intitulat Jardinet d’orats, 
en lo any m.cccc.86».
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721La transmisión deL maldit de Joan roís de CoreLLa: anáLisis materiaL

debió de tener un protagonismo importante y la poesía se subordinó a ella, con 
poco cuidado en su transmisión, lo que dio lugar a la aglutinación de poemas 
—como es el caso de La mort per amor con el texto anterior—, por ausencia de 
rúbricas o problemas de atribución.11 Comparte con los dos cancioneros mo-
nográficos, por lo tanto, la primacía de los textos en prosa, aunque no sólo de 
este poeta, sino que es un rasgo del cancionero misceláneo en general.

La formación del Jardinet d’orats es bastante más complicada que la del res-
to de testimonios corellanos. Torró demuestra que la composición material 
se hizo a partir de la reunión de cuadernos independientes y en diferentes 
momentos,12 adaptados al texto contenido, lo que ha dado lugar a una estruc-
tura bastante irregular. Estos cuadernos sueltos pasan a agruparse formando 
unidades temáticas que podemos discernir en la composición final del cancio-
nero; y al final de cada una de éstas se dejó un espacio en blanco para copiar 
nuevos textos, como, de hecho, ha sucedido con los de Romeu Llull, reprodu-
cidos al final de cada grupo temático. Las secciones coinciden casi totalmente 
con los límites de los cuadernos (Torró 1992: 40-46), a pesar de que, a manera 
de guarda, se dejaba en blanco el primer folio de los cuadernos sueltos. 

Las obras corellanas se concentran en tres de las secciones del cancionero, se-
gún la estructura propuesta por Torró (1992): el códice se inaugura con la Vida 
de santa Anna, que localizaríamos en el grupo inicial de textos religiosos; en la 
tercera de las secciones, en parte del cuarto cuaderno y en el quinto, se concen-
tran algunas obras en prosa de Roís de Corella: las Lamentacions, la Biblis y la 
Tragèdia de Caldesa; y, finalmente, en la nutrida sección sexta, que se extiende 
a casi ocho cuadernos —del noveno a la primera parte del decimosexto—, se 
recogen obras de autores valencianos, cuyos cinco cuadernos iniciales, que pa-
recen provenir de una recopilación anterior, son los que concentran la mayor 
parte de la producción de Joan Roís de Corella: se abre la sección, de hecho, 
con la Istòria de Leànder y Hero (ff. 129r-138v), que ocupa los cuadernos noveno 
y décimo, y, a continuación, aparecen obras en verso de otros autores valen-
cianos, como Joan Moreno, Joan Escrivà, Bernat Fenollar y, en ese contexto, se 
localiza el poema A Caldesa (ff. 143v-144r), que, casualidad o no, es el primero 
que se copia de este poeta en el Jardinet d’orats. La alta presencia de obras co-
rellanas en esta sección, que dependía de una recopilación previa, evidencia el 
interés del compilador por este poeta, como referente literario en la Valencia 
de la segunda mitad del siglo xv.  

11. El Jardinet d’orats, una antología elaborada en Cataluña, es una prueba evidente del interés
por la obra corellana en aquellas tierras, donde no sólo se leía, sino que se imitaba su literatura, de 
lo que es buena muestra la Vida de sancta Bàrbara (Martos 2000a).

12. A pesar de este complicado proceso de formación, la copia, la composición y, tal vez, la
foliación ha sido obra de una misma persona (Torró 1992: 15-16).
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Contrasta el protagonismo de Joan Roís de Corella en el Cançoner de Mayans, 
en el Còdex de Cambridge y en el Jardinet d’orats con el carácter meramente tes-
timonial y circunstancial de su poesía en el Cançoner de París (Bibliothèque Na-
tionale de France, Esp. 479), que se trata, en realidad, de una de las más com-
pletas colecciones de Ausiàs March, que Pagès identificó como cancionero B 
(1912-1914, i: 14-17) y Massó i Torrents como O4 (1913-1914: 154-158 y 1932: 
19), en cuyo último cuaderno se incorporan poesías ajenas a este poeta. La 
primera de ellas es, precisamente y de nuevo, el maldit de Joan Roís de Corella 
(f. 176r). A continuación, se incorporan unos poemas de elogio13 de éste inter-
cambiados con el príncipe de Viana,14 tras los cuales se incluye un Deo gratias (f. 
177r),15 que indica el final de un proceso de copia de una cierta unidad textual. 
Se trata, en realidad, del segundo que aparece en el cancionero, que enmarca, 
así, una sección compuesta por las composiciones 103bis y 124 de March, la 
respuesta de Moreno y los cuatro poemas de Roís de Corella y Carlos de Via-
na, cuya unidad ha querido justificar Archer como una recopilación previa de 
preguntas y respuestas, aunque no lo son, sensu stricto, ninguno de los poemas 
de Corella y del príncipe,16 ni mucho menos el poema A Caldesa.

No puede ser casualidad, en definitiva, que todos los testimonios manus-
critos de la poesía corellana incluyan su maldit, lo que contrasta con la gran 
cantidad de unica, que se localizan en el Cançoner de Mayans y en el Còdex de 
Cambridge. Tampoco lo puede ser que, en todos los casos, tenga un especial 

13. Y no unas preguntas y respuestas, como se ha indicado de manera insistente, probablemente 
al existir un debate en prosa y, quizás, derivado de las rúbricas Corella al senyor príncep y Resposta 
del senyor princep o de la descripción que Morel-Fatio, dependiendo de ellas, hizo del segundo 
texto —«Réponse à la pièce de Corella, intitulée: “Fenix del mon”» (1892: 364). Una respuesta, 
sin embargo, no implica una demanda, sino que puede tratarse de la reacción ante un poema de 
elogio, como es el caso. Debió de ser Massó i Torrents quien introdujo el error en la tradición 
crítica, al referirse a ellas como «debat poètic entre Joan Roig de Corella i el príncep de Viana» 
(1932: 19), sin distinguir, ni siquiera, entre los tres poemas recogidos.

14. Las dos primeras composiciones (ff. 176r-v), una de Corella y otra del príncipe, están
relacionadas por las rúbricas y se recogen unidas también en el Cançoner de Mayans, mientras que 
sólo conocemos la tercera de ellas —«D’un bell joyell, sennor, tinch inventiva» (ff. 176v-177r), con 
la rúbrica Corella al príncep—, que Archer (1997: 13), en la línea de Massó i Torrents, considera una 
contrarespuesta, por su aparición en el Debat en prosa con el príncipe de Viana (Miquel i Planas 
1913: xxxiii), en el que los textos de Corella acababan siempre con un poema de elogio hacia él.

15. El Maldezir de mugeres se copia inmediatamente a continuación y, al final de éste, se vuelve
a incluir un Deo gratias, de nuevo como evidencia de un antígrafo diferente al de los poemas 
anteriores, lo que no permite, necesariamente, conclusiones que se fundamenten en la presencia 
de esta obra junto a otras del cancionero.

16. «És possible que aquest grup de poemes procedeixi d’alguna col·lecció de Demandes
i Respostes, atès que els vs. 49-50 del ciii deixen ben clar que es tracta d’una Resposta a una 
Demanda perduda; el manuscrit de Cambridge, descrit per Parramon, i que recull una altra còpia 
del poema cxxvi de March, conté una recopilació d’aquest tipus» (1997: 13).
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protagonismo: en el Cançoner de Mayans abre la sección de poesía profana, 
con un calderón ornado propio de obras independientes, que no volvemos a 
encontrar en los poemas posteriores; en el Còdex de Cambridge, es la primera 
de sus poesías que se selecciona para rellenar espacios en blanco; en el Jardinet 
d’orats no sólo es la primera en aparecer, sino que es sintomático que, en un 
cancionero misceláneo que prima su prosa, sea ésta una de sus pocas poesías 
incluidas; y ambos rasgos son compartidos por el Cançoner de París, en el que, 
casi cincuenta años después de su muerte, la poesía de Corella y, en particular, 
su maldit, se copia para rematar un importante y completo cancionero de Au-
siàs March, acompañando un referente literario como el Maldezir de mugeres de 
Pere Torroella —aunque proveniente de otro antígrafo y añadido después—, 
en una compilación encargada por Ferran Folch de Cardona, el almirante de 
Nápoles. Con todo ello, es evidente que ésta debió de ser la composición en 
verso más conocida y más difundida de Joan Roís de Corella, que, valorado, 
fundamentalmente, como prosista e imitado hasta extremos como el de cons-
truir el Tirant lo Blanc sobre una compleja red de intertextualidades con su obra, 
generó con su maldit un verdadero boom que, más allá de su fortuna literaria, 
fue el origen de su Tragèdia de Caldesa o, al menos, de su rúbrica.
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