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HILANDO EL DESTINO DE LA ALCAHUETA 

Andrea Nate
University of North Alabama

Resumen: En este trabajo analizo la reescritura del hilado de Celestina que 
desempeña Francisco Delicado en La Lozana andaluza (1514-1528) a través 
del motivo del símbolo del nudo de Salomón. Mientras la mayoría de la crítica 
literaria se ha centrado en el erotismo del hilado celestinesco y el significado 
real y religioso del nudo, en esta ponencia argumento que la invocación del 
emblema por parte de Lozana y el encuentro soñado de la misma con Plutón 
enlazan la obra de Delicado con La Celestina en maneras que no se han 
explorado previamente, a medida que evidencian la posible identidad morisca 
del autor y/o su protagonista. A lo largo de la ponencia, comento críticamente 
los dos nudos, comparándolos con representaciones visuales del motivo del 
lazo en lugares icónicos como la Aljafería de Zaragoza, analizándolos como 
metáforas del destino de cada medianera: Celestina y Lozana. Llego a concluir 
que la reescritura que realiza Delicado del hilado celestinesco desestabiliza 
varios paradigmas al cuestionar la homogeneidad cultural y religiosa impuesta 
oficialmente por el estado en la época bajomedieval y el principio de la primera 
modernidad.
Palabras clave: Celestina, Lozana andaluza, Delicado, alcahueta, Nudo de 
Salomón.

Abstract: In this paper I analyze Francisco Delicado’s rewriting of Celestina’s 
skein in Lozana andaluza (1514-1528) via a new reading of the Knot of 
Solomon in the text. While most scholars have focused on the eroticism of 
Celestina’s skein and the royal and religious significance of Lozana’s Knot of 
Solomon, in this paper I argue that Lozana’s invocation of the emblematic 
bundle of twine and her oneiric encounter with Plutón ties the oeuvre to La 
Celestina in ways that scholars have not explored. At the same time, I highlight 
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844 |   Andrea Nate

the ways that this appropriation of the knot dialogues with themes of blood 
purity. Throughout the paper I critically engage both knots, comparing them to 
visual representations of the thread motif in iconic sites such as the Aljafería 
de Zaragoza, analyzing both as metaphors of each go-between’s fate. I conclude 
that Delicado’s rewriting of Celestina’s spool destabilizes various paradigms, 
calling into question the religious and cultural homogeneity that the state 
imposed in the low middle ages and beginning of the early modern period. 
Keywords: Celestina, Lozana andaluza, Delicado, alcahueta, Solomon’s Knot.

Al final de La Lozana andaluza de Francisco Delicado la protagonista cuenta 
un sueño en el que, tras ver al furioso dios Plutón, monta a Mercurio para volar 
a salvo a Venecia. Su sueño obliga a la alcahueta delicadiana a abandonar Roma, 
que pronto caerá en manos de los Habsburgo, y a retirarse a la isla mediterránea 
de Lípari. Así describe su sueño: 

Veía a Plutón, caballero sobre la Sierra Morena ... veía venir a Marte ... Yo, que 
consideraba que podría suceder, sin otro ningún detenimiento cabalgaba en Mer-
curio que me parecía que hiciese el más seguro viaje ... en tal modo que navegando 
llegábamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira [....] Considerando 
cómo las cosas que han de estar en el profundo, cómo Plutón, que está sobre la 
Sierra Morena [....] yo quiero ir al paraíso [...] y solicitaré que vais vos si veo la 
Paz, la enviaré atada con este ñudo de Salomón, desátela quien la quisiere (Deli-
cado, 2013: 243-244; mamotreto LXVI).

Fig. 1. Grabado «Nudo de Salomón», Retrato de la Lozana andaluza,
Bruno Damiani (ed.), 1969
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845Hilando el destino de la alcahueta   |

La crítica se ha centrado en el simbolismo religioso y real del nudo de Sa-
lomón, así como en ciertos tropos picarescos femeninos. Como observan Ian 
MacPherson y Angus McKay (1998), este antiguo símbolo de eternidad y ar-
monía fue asimilado en la tradición judeocristiana. La única edición original 
existente de La Lozana ilustra la imagen en un grabado rodeado de las letras P 
A Z O, o «PAZ» seguidas de la letra «O». Los dos estudiosos interpretan la fi-
gura como emblema del «labarum» cristiano, una cruz acompañada de las letras 
alfa (α), ro (ρ), chi (χ) y omega (ω) —las tres primeras letras deletrean «pax» o 
«paz» (1998: 215-216). Para los propósitos de este trabajo, cabe también resaltar 
algunos estudios sobre el tejido en La Lozana y su texto materno, La Celestina. 
Efectivamente, estudiosos como Manuel da Costa Fontes (2005), Linette Four-
quet-Reed (2004) y Jesús Amador Hernández Cobo (2015) estudian el lenguaje 
del hilo en ambos textos. Algunos llaman la atención al papel de Celestina como 
«labrandera», una etiqueta que lienza sus otros oficios, y leen erotismo en los 
términos «tejer», «hilar», y «tramar» en ambas obras (Hernández Cobo, 2015: 
210). Además, Anne Cruz ha interpretado esta escena final como una purga 
similar al pharmakos de la Grecia Antigua, en la que el chivo expiatorio es a la 
vez responsable y víctima de la corrosión social (Cruz, 1999: 79). 

Estas observaciones han sido esenciales para la crítica de ambos textos, y para 
mi proyecto. No obstante, como a continuación paso a argumentar, la invocación 
del nudo por parte de Lozana y su encuentro con Plutón vinculan aún más la 
novela de Delicado con la obra maestra del final del siglo xv: una observación 
que ha pasado desapercibida. En efecto, en cada obra, la intermediaria maneja 
una bola de hilo o «nudo» representativo de su encuentro con el diablo Plutón 
y de su «muerte» —literal o metafórica— o de su salida de la comedia. En este 
trabajo, analizo ambos nudos como metáforas del destino de cada intermediaria 
y muestro cómo el hilado de Celestina permanece dinámicamente activo en la 
novela de Delicado, mientras que el de Lozana se aparta del de su predecesor y, 
en el proceso, cumple una función importante. 

El sueño de Lozana y el nudo figurativo en el que envolverá la paz recuerdan 
la madeja de Celestina: una bobina de hilo en la que «envuelve» al demonio para 
hechizar a Melibea a través de la philocaptio. La vieja entra en la casa de Melibea 
con el pretexto de vender el hilo que desencadena una serie de trágicos aconteci-
mientos. Si la madeja está encantada o no sigue siendo objeto de debate. Algunos 
críticos, como Patricia Botta, argumentan que la magia causa la transformación 
de Melibea, la progresión de la trama y el trágico desenlace (1994: 48). Otros, 
como Lida de Malkiel, niegan el papel del conjuro, sosteniendo que las habili-
dades retóricas de Celestina y el deseo de Melibea por Calisto son todo lo que 
se necesita para que la dama se deje manipular por la proxeneta (1962: 520). Ya 
sea que la magia es real, Celestina parece reiterar su creencia en las artes negras 

www.ahlm.es



846 |   Andrea Nate

cuando se dirige a Plutón en la casa de Melibea: «Por aquí anda el diablo apare-
jando oportunidad» (Rojas, 2013: auto IV, 117). Luego Pármeno y Sempronio la 
matan por no renunciar a la cadena de Calisto; y la última imagen que el lector 
tiene de ella es una muerte anticristiana, consecuencia de sus oscuras prácticas, y 
en su propia casa.

Mientras que la cadena y la madeja de Celestina son mortales, considero que 
la apropiación de los objetos por parte de Delicado sirve como posibilidad reden-
tora para su protagonista. La metáfora del hilo en paralelo con la trama de la obra 
medieval obliga al autor desplazado a añadirlo a su propia narrativa como iden-
tificador cultural de la alcahueta andaluza. De acuerdo con la teoría de McPher-
son y Mackay (1998) que sostiene que Delicado simpatiza con Lozana, quien 
es venerada por su exuberancia y talento al curar dolencias, una reputación que 
contrasta con la infamia de Celestina y el miedo que su nombre provoca en los 
demás personajes. Así, Delicado se aleja de la tradición misógina del exemplum 
medieval que culmina en La Celestina (Covarrubias Horozco, 2006: 87, 495). 
Mientras los autores de Celestina condenan a su protagonista, Delicado saca a 
la suya del saqueo de Roma, permitiéndole retirarse «muy santamente» a Lípari.

Efectivamente, la protagonista destaca que está destinada al paraíso: «Ya vis-
tes que el astrólogo nos dijo que uno de nosotros había de ir a paraíso, porque lo 
halló ansí en su aristmética y en nuestros pasos» (Delicado, 2013: 243; mamotre-
to LXVI). En contraste con las acciones de Celestina, cuya muerte sin confesión 
sugiere que acaba en el Infierno, las de Lozana carecen de la maldad que inspira 
el hechizo de Celestina. Eso sí, Delicado describe a su protagonista más como 
sanadora y emprendedora de burdel que como corruptora desalmada de jóvenes 
ingenuos. Algo parecido argumenta Jéronime Francois (2016) en su estudio del 
marco urbano en cada obra, al sostener que Celestina destruye fronteras, mien-
tras que su homóloga cordobesa suele crear nuevos espacios como gestora del 
marco social, y que la casa de Lozana funciona como mancebía, consultorio de 
belleza y centro médico mientras la de su predecesora es el lugar donde se inicia 
la destrucción: el trato con Sempronio, el conjuro de Plutón y su propio asesinato 
(Rojas, 2013: 107, 119). Además, la decisión de Lozana de abandonar Roma al 
soñar con Plutón sugiere que Delicado reemplaza la astucia celestinesca con la 
prudencia: «Y ésta es mi voluntad, porque sé que tres suertes de personas acaban 
mal, como son: soldados y putanas y osurarios, si no ellos, sus descendientes; y por 
esto es bueno fuir romano por Roma» (Delicado, 2013: 245; mamotreto LXVI). 
Mientras que el encuentro de Celestina con Plutón engendra un arriesgado viaje 
a la casa de Melibea, el sueño de Lozana del dios del inframundo provoca su libe-
ración de la Ciudad Eterna. La invocación de Delicado de un nudo redentor le da 
al tropo un tono decididamente magdaleno y reemplaza al demonio entrelazado 
de Celestina con un símbolo sagrado del Paraíso. 
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847Hilando el destino de la alcahueta   |

Se puede establecer un paralelismo parecido entre otro objeto de cuerda en 
las dos obras: la cadena de cada medianera. En el mamotreto XIX, el Maestresala 
le regala a Lozana unas cuentas de coral al aceptar esta de aquel, a cambio de sus 
servicios, una «cadenica» y un loor: «Señora, vos sois tal y haréis tales obras, que 
no por hija mas por madre quedaréis de esta tierra» (Delicado, 2013: 92, mamo-
treto XIX). La vuelta positiva tanto a la idea de «Madre Celestina» como a la 
cadena y su relación con el papel que desempeña Lozana contrasta con la imagen 
negativa de Celestina. Mientras las dos adquieren una cadena a cambio de algún 
tipo de servicio vinculado al sexo, la de Celestina, como su hilado, desencadena 
su propia muerte y la de los demás. Delicado, en cambio, se apropia de la cadena 
como identificador del intermediario, pero le da otra vuelta redentora, vinculan-
do el objeto, como el nudo, a la noción de la fuga, o del exilio. 

Además de sus ecos con La Celestina, el nudo de Lozana recuerda el nudo 
gordiano que Fernando de Aragón había adoptado de Alejandro Magno para su 
dispositivo cuyo lema era «Tanto monta, cortar como desatar». 

Fig. 2. Emblemas de los Reyes Católicos, Aljafería, Zaragoza. 
Fotografías personales, junio del 2017.

MacPherson y MacKay señalan que el emblema simbolizaba la sagacidad y 
una ruptura limpia como la única solución a un problema intrincado. Argumen-
tan que los símbolos se alinean con la vida de Lozana como prostituta, la cual no 
se puede desenmarañar, sino que solo puede deshacerse mediante el alejamiento 

www.ahlm.es



848 |   Andrea Nate

(1998: 221). Como he ilustrado, el sueño de Lozana la anima a romper con su 
vida en Roma, de la que se retira, en lugar de dedicarse a actividades destructivas 
como las de Celestina, de modo que parece que la astucia de la cordobesa supera 
la de su antepasada. Efectivamente, como comenta Francois (2016), Lozana es 
más dinámica que Celestina, ya que la primera domina mejor su entorno. Con-
siderando esta movilidad en diálogo con el nudo, se podría decir que Delicado 
transforma la astucia celestinesca en la prudencia Fernandina.

El nudo gordiano de Fernando subraya, además, el triunfo cristiano sobre el 
islam ibérico y el programa político que pretendía homogeneizar una España 
diversa. Así, por ejemplo, tras la conquista de Granada los Reyes Católicos hi-
cieron inscribir el emblema «Tanto Monta» en estructuras hispanomusulmanas 
icónicas, como la Corte del Canal Principal de la Alhambra y en la techumbre 
de la Sala de los Reyes Católicos en la Aljafería de Zaragoza. El patrón en torno 
al mote se asemeja a un nudo y se alinea con el oficialmente homogéneo estado 
castellano del que Delicado partió y al que regresó a finales de su vida. El perso-
naje del Autor contrasta la aplicación de la ortodoxia en España con el libertinaje 
de Roma de la siguiente forma: 

—AUTOR. No se lo consenterían, esto y otras mil supersticiones que hacen, en 
España.
—SILVIO…por eso es libre Roma, que cada uno hace lo que se le antoja…sea 
bueno o malo...si uno quiere ir vestido de oro o de seda, o desnudo o calzado, o 
comiendo o riendo, o cantando... no hay quien os diga mal hacéis ni bien hacéis 
(Delicado, 2013: 129; mamotreto XXIV). 

Por un lado, el autor condena la ciudad por su lascivia. Por otro lado, invierte 
de modo positivo esta falta de moralidad percibida, ya que tal anarquía refleja una 
sociedad más tolerante. Al comentar el nudo de Salomón en su sueño, Lozana 
reitera la importancia de esta existencia tranquila en su decisión de partir: «Haré 
como hace la Paz que huye a las islas, y como no la buscan, duerme quieta y sin 
fastidio» (Delicado, 2013: 325; mamotreto LXVI). Así, mientras el nudo de Fer-
nando se alinea con la uniformidad religiosa, el de Lozana evoca una sensación 
de inquietud que recuerda la situación precaria de muchos conversos.

Un hilo final en el nudo que une el personaje de Lozana con el desarraigo y 
la heterodoxia es el concepto de la eternidad. Podemos trazar paralelismos con la 
permanencia de un Dios judío, cristiano o musulmán, o con un Paraíso cristiano 
o musulmán. Sin embargo, un análisis más profundo del nudo de Salomón junto
con el dispositivo «Tanto Monta» revela un juego de doble sentido del concepto
de exilio enlazado al estigma perpetuo, el cual lleva Lozana a través de su supues-
ta sangre impura. De hecho, se puede leer el nudo como un vínculo a la identidad
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conversa si consideramos que Lozana es «parienta del Ropero» (Delicado, 2013: 
185; mamotreto XXXVI). En lugar de argumentar a favor o en contra de la as-
cendencia judía o morisca de Lozana, las cuales han sido sostenidas de manera 
convincente, sostengo que Delicado oscurece las categorías socialmente exigidas 
al agregar otra capa de identidad a su protagonista al mismo tiempo que rinde 
homenaje a la Córdoba pluralista. Antón Montoro (1404-1483), el Ropero, un 
poeta, sastre y aljabibe, se convirtió del judaísmo al cristianismo después de los 
pogromos de Córdoba y, debido a la polémica con sus contemporáneos, afirmó 
su condición de converso: 

Hize el Credo, e adorar/ollas de tocino grueso/torreznos a medio asar,/oyr misas y 
rezar/sanctiguar e persinar/y nunca pude matar/este rastro de confeso . . con gran 
devoçión contados/y rezados/los nudos de la Pasión . . no pude perder el nombre/
de viejo, puto y judío /Pues Reyna de autoridad,/esta muerte sin sosiego/çese ya 
por tu piedad/y bondad/hasta allá por Navidad, quando save bien el fuego (Ciceri 
y Rodríguez Puértolas, eds., 1991: 131, ID 110, vv. 24-30).
Dígolo por la pasión/desta gente convertida/que sobre las ascuas andan/con me-
nos culpa que susto (Ciceri y Rodríguez Puértolas, eds., 1991: 76, ID XIV, vv. 
7-24, 43-48).

Se puede desempacar aún más la vinculación de Delicado a su protagonista
con el Ropero si consideramos que este último invoca los «nudos» del rosario 
al suplicar a la reina por su seguridad como converso cordobés y la alusión a la 
situación precaria de muchos conversos que «sobre ascuas andan». Los oficios de 
Montoro de sastre y escritor se reflejan en Lozana: recuerden los vínculos entre 
la prostitución y la costura. La habilidad de alterar la narrativa de la intermediaria 
sirve para tejer una narrativa diferente a partir de su pasado cordobés no cristiano. 
Como argumenta Lisette Balabarca-Fataccioli, el personaje delicadiano disfruta 
de una autoridad novedosa que se vincula con la impureza, tanto de sangre como 
de profesión (2015: 14-15). Aunque el texto termina poco después de su éxodo, 
seguimos viendo su perpetua impureza sanguínea en su nombre adoptado: Velli-
da. MacPherson y MacKay argumentan que adoptar este nombre sefardí implica 
el retorno a los orígenes judíos, el cual también simboliza los bucles intermina-
bles del nudo de Salomón (1998: 221-223). En su última «Explicación» Delicado 
escribe: «Lozana es nombre más común y comprende su nombre primero Aldon-
za, o Alaroza, en lengua arábica» (2013: 332). Como sostiene Da Costa Fontes, 
Delicado parodia la Trinidad a través de los tres nombres de Lozana, uno en el 
mismo (2005: 226). Es decir, el autor contamina dos pilares del cristianismo —la 
redención y la Trinidad— al transculturarlos a su prostituta redimida.
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El juego léxico de sus nombres también sugiere una posible lectura de oríge-
nes hispanomusulmanes. Como afirma el autor, «Alaroza» deriva de la palabra al 
rousa, o «novia» en árabe, y Aldonza también podría estar arraigada en al donya, 
«vida en la tierra». En todo caso, estas etimologías plausibles sugieren la influen-
cia andalusí. El personaje del Autor evidencia la asociación de los nombres con el 
prejuicio religioso: «Diomedes le había rogado que fuese su nombre Lozana, pues 
que Dios se lo había puesto en su formación, que mucho más le convenía que no 
Aldonza» (Delicado, 2013: 45; mamotreto IV). De este modo, Delicado vuelve a 
oscurecer la naturaleza exacta de los orígenes de Lozana, haciendo hincapié en su 
mestizaje andaluz. Ya sea que leamos a Lozana como morisca o judía, su decisión 
de «desatarse» de su identidad y su cambio de nombre y huida de Roma sugieren 
que, mientras permanezca atada a su identidad como ibérica contaminada, sí que 
logra desencadenarse de la semblanza de la alcahueta condenada.  

En conclusión, al apropiarse de los nudos y las cadenas de la alcahueta para 
retejer su destino, Delicado desestabiliza las ideas prevalecientes de contamina-
ción, ya que Lozana logra la redención a pesar de su raza y su perfil celestines-
co (Martínez, 2007: 197). Se introduce el nudo gordiano, símbolo de los Reyes 
Católicos y de la pureza de la sangre, en el modelo cultural ibérico de cristianos, 
musulmanes y judíos. Al conceder a su protagonista la capacidad de librarse de 
un final trágico, el novelista alinea un símbolo del rey piadoso y calculador con 
una alcahueta conversa, despojando al primero de sus asociaciones majestuosas 
y revalorizando a la segunda. Dada la impureza de Lozana, la traducción de De-
licado del nudo del dispositivo «Tanto Monta» a su intermediario cuestiona las 
ideas predominantes de pureza, ya que el nudo ya no refleja el triunfo de la dinas-
tía Trastámara, sino la alcahueta contaminada que se mueve en los márgenes del 
imperio. Considero que la inclusión del nudo al final de su texto y la liberación de 
su alcahueta sirve como súplica por la redención de los otros ibéricos, o un guiño 
nostálgico hacia una cultura ibérica medieval de convivencia.

Como mediadora transnacional entre los otros personajes, Lozana logra una 
cierta universalidad a través de su conexión con sus compañeros ibéricos despla-
zados. Es el nudo que une «todas las personas que hablan en todos los mamotre-
tos o capítulos...ciento y veinte e cinco» (Delicado, 2013: 205, Explicación). Del 
mismo modo, como observa Michael Gerli, todos los «hilos» de Celestina —los 
personajes y los hilos de la trama— se unen en Celestina, de modo que cuando 
Pármeno y Sempronio la asesinan, ya es demasiado tarde para detener la serie 
de acciones que ella había puesto en marcha (2001: 609). Al redimir a Lozana y 
contaminar el emblema de Fernando, Delicado desestabiliza tanto el legado de 
los condenados medievales como el de los Reyes Católicos. Enmienda el desor-
den que desencadena Celestina, otorgando a la alcahueta un nuevo comienzo y 
evocando la España de las tres culturas.
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