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LOS MONSTRUOS EN LA LITERATURA 
CABALLERESCA CASTELLANA E ITALIANA

María Rodríguez García
Universidad de Jaén

Resumen: El presente trabajo ofrece un análisis del episodio de la Peña cruel 
del Espejo de cavallerías, en este pasaje Pedro López de Santa Catalina se 
aparta del hipotexto italiano, Orlando innamorato de Matteo María Boiardo, 
y siguiendo la estela de otros autores de libros de caballerías decide que el 
episodio protagonizado por el monstruo esté dotado de una mayor originalidad. 
Sin embargo, en nuestra investigación hemos apreciado la estrecha relación que 
este episodio guarda con la obra de Montalvo, por lo que en nuestro estudio 
exponemos las numerosas analogías que muestran que el autor del Espejo decidió 
tomar como modelo el Amadís de Gaula.
Palabras clave: Libros de caballerías, monstruo, Espejo de cavallerías, Amadís de 
Gaula.

Abstract: The present work offers an analysis of the episode the Peña cruel to 
Espejo de cavallerías, in this passage Pedro López de Santa Catalina departs 
from the Italian hypotext, Orlando innamorato by Matteo María Boiardo, and 
following the trail of other authors of chivalry books decides that the episode 
starred by the monster is endowed with a greater originality. However, in our 
research we have appreciated the relationship that this episode has with the 
work of Montalvo, so in our study we expose the numerous analogies to show 
that the author of the Espejo decided to take the Amadís de Gaula as a model.
Keywords: Chivalry books, monster, Espejo de cavallerías, Amadis de Gaula.

El monstruo es un motivo folclórico que aparece reiterativamente en las ma-
nifestaciones artísticas de todas las épocas y civilizaciones. Estos seres viven a ca-
ballo entre la realidad y la ficción, por tanto, no hay que pasar por alto la compleja 
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1008 |   María Rodríguez García

relación que se establece entre realidad social e imaginario, a propósito de esta 
vinculación es iluminadora la reflexión de Rubio Tovar: 

Los monstruos nacen de un pensamiento universal y colectivo, lo que no significa 
(más bien lo contrario) que se sitúen fuera del tiempo y de la historia. Lo que 
sucede es que, como dice Le Goff, su nivel de realidad (el monstruo existe de una 
manera diferente a las carreteras, los códigos civiles o el material electrónico) y 
su evolución no es el que ha establecido la llamada historia tradicional. Pero el 
imaginario de una sociedad se nutre de unas fuentes concretas, de fragmentos de 
tradiciones antiguas, tradiciones orales o monumentos del pasado (Rubio Tovar, 
2006: 122). 

Por otro lado, es sobradamente conocido el éxito comercial que tenían y tie-
nen estos seres en la literatura, así, una de las ediciones españolas del libro de 
Mandavilla, la de 1521, viene acompañada del siguiente reclamo publicitario «El 
que quiere muchas cosas del mundo saber, compre este libro y sabrá cosas que se 
espantará» (Polo & Armiño, 2000) como puede comprobarse, la referencia que 
se hace a los monstruos es clara. Asimismo, dada la popularidad que alcanzaron 
las historias peregrinas de Mandavilla, esta obra fue profusamente ilustrada con 
grabados de seres monstruosos. 

Antes de abordar el análisis de los episodios que voy a tratar, quería hacer 
mención de lo que Victoria Cirlot denominó, muy acertadamente, como la esté-
tica monstruosa: 

El monstruo es objeto de representación en el arte medieval y sus cualidades in-
herentes llegaron a configurar una estética fundamentada en la deformidad, en la 
hibridez, en el exceso y exuberancia. A esa estética prefiero llamarla monstruosa, 
más que fantástica o barroca pues aunque la impresión receptiva pueda semejarse, 
no deriva ni del delirio fantástico ni de la subjetividad soñadora; Su origen y tam-
bién su justificación están en el monstruo mismo (Cirlot, 1990: 176).

Naturalmente, la estética monstruosa no pasó desapercibida para los autores 
de los libros de caballerías y encontramos sus páginas habitadas por estas cria-
turas. Por otro lado, en el análisis voy a centrarme en un tipo concreto de mons-
truo, el híbrido. Como apuntó Marín Pina el monstruo híbrido en los libros de 
caballerías se convirtió en un motivo recurrente donde los autores dejaban volar 
su imaginación especialmente y, asimismo, como estudió Martín Romero estos 
episodios tuvieron un amplio eco en la literatura caballeresca castellana. 

El monstruo híbrido se presenta como el antagonista de los héroes caballe-
rescos, su composición desmesurada y terrorífica da lugar al desarrollo de largas 
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1009Los monstruos en la literatura caballeresca castellana e italiana   |

écfrasis que, indudablemente, debieron causar el terror entre lectores y oyentes de 
los libros de caballerías. Sin embargo, el monstruo no solo produce interés por su 
aspecto físico, sino que si hay algo que alimenta aun más la fascinación que ge-
neran estos seres es el misterio que existe tras ellos. En relación con este aspecto 
hallamos, en muchos libros de caballerías, una historia previa a la aparición de la 
bestia, se trata del momento en el que se narra y explica la génesis del monstruo, 
es este el aspecto en el que me voy a centrar. Los textos que he escogido para este 
estudio son Orlando enamorado de Matteo Maria Boiardo (1486), Espejo de caba-
llerías de López de Santa Catalina (1525) y Amadís de Gaula de Garci Rodríguez 
de Montalvo (1508). La elección de estas obras se debe a la estrecha relación 
que guardan entre sí; por un lado, el Espejo es una traducción libre al castellano 
del texto italiano y por otra parte, el Amadís, como ya advirtió Gómez Montero 
cumple una función como modelo referencial del Espejo de cavallerías en cuanto 
a los aspectos ideológicos. No obstante, intentaré ahondar más en estas corres-
pondencias que, a mi parecer, son más estrechas. 

En primer lugar, conviene señalar que la traducción que hace Pedro López de 
Santa Catalina de la obra de Boiardo hasta el episodio de la Peña Cruel puede 
ser calificada como una composición más o menos fiel a su modelo1, sin embargo, 
es en este punto, en la historia sobre la génesis del monstruo, cuando de repente 
se aprecia un cambio muy considerable entre el texto castellano y el hipotexto 
italiano; López de Santa Catalina no solo introduce notables diferencias sino 
que cambia por completo la historia del episodio, se trata pues, del pasaje donde 
podemos apreciar mejor la originalidad del autor castellano que decide desligarse 
del texto italiano y reinventar el capítulo.

En primer lugar, recordemos la truculenta historia del texto italiano: el dueño 
de Altarripa es un caballero muy cortés llamado Grifón. Un día cazando se en-
cuentra con Marquín y lo invita a ir su castillo, Marquín acepta y cuando conoce 
a Estrella, la mujer de Grifón, se enamora de ella. De manera que urde un plan 
para asesinar a Grifón cuando van de caza, tras matarlo, toma Altarripa con las 
señales de Grifón y junto a sus hombres asesinan a todos los habitantes del cas-
tillo. Tras esto, declara su amor a Estrella que, evidentemente, lo rechaza. Es en 
este momento cuando la mujer de Marquín, celosa de ver el amor que siente su 
marido por Estrella, decide vengarse; mata a sus propios hijos y se los sirve coci-
nados al padre, Marquín cae en el engaño y la alevosa mujer se marcha del castillo 
antes de que se destape el crimen. Entonces, Estrella, descubre lo que ha hecho la 
mujer de Marquín y le lleva a este las cabezas de sus dos hijos descubriéndole el 
crimen, él interpreta que la homicida ha sido Estrella y toma una cruel venganza; 

1. Nos referimos, claro está, a la narración de las aventuras que respeta el mismo orden que el
original y sin apenas modificaciones.
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1010 |   María Rodríguez García

hace que le traigan el cuerpo de Grifón ya descompuesto y ata a Estrella con el 
muerto mientras la viola, finalmente la degüella pero sigue teniendo acceso car-
nal con ella, por lo que cae en el pecado de la necrofilia. Posteriormente, llegan a 
Altarripa la mujer de Marquín y el rey de Organa, el cual toma el castillo y ajus-
ticia a este descuartizándolo, tras esto, dan sepultura a Grifón y a su mujer y el rey 
se marcha dejándole Altarripa a la viuda de Marquín en compañía de gigantes. 
Nueve meses después, —«Era el octavo mes y más pasado/ cuando sentimos en la 
sepultura/ un grito horrible, y tan desemejado/ que pensé ser alguna desventura» 
(Aguilà Ruzola, 2013: 326)— descubren que en la iglesia donde está la sepultura 
de Grifón y Estrella ha nacido un terrible monstruo, el cual despedaza y devora 
ferozmente a todo el que se acerque. En consecuencia, construyen unos muros 
alrededor de la iglesia y crean una especie de foso para que la bestia no pueda 
salir y desde entonces cada día le dan de comer un hombre o una mujer vivos y 
si capturan más, en vez de dárselos a la bestia, los utilizan como ornamento de 
la Peña cruel:

Del cruel castillo llega la entrada./ Cabezas vido en la primera frente/ y gente 
muerta que allí está colgada/ y, lo que es más cruel, que de la gente/ viviendo gran 
crueldad les era usada./ Bermejo está el castillo y de mañana/ paresce fuego, y era 
sangre humana. 

Esta es la horrorosa historia que explica la mala costumbre que se mantiene 
en el castillo y la génesis del monstruo híbrido que nace en este lugar. (Aguilà 
Ruzola, 2013: 321).

Sin embargo, como se ha dicho, el pasaje del texto castellano difiere en gran 
medida del italiano, examinaremos brevemente la narración de López de Santa 
Catalina: la narradora, al igual que en la obra italiana, es la vieja que ha protago-
nizado los acontecimientos del lugar y que se encarga de mantener la mala usan-
za, pero en esta ocasión nos cuenta que ella fue casada con un malvado gigante 
llamado Grifonte, el cual se dedicaba a perseguir a los cristianos, de manera que 
la protagonista acabó renegando de su propia fe, más tarde tienen un hijo, el cual 
supera al padre en crueldad y practica la adoración a Lucifer, tanto es así que, 
cuando llega a los veinte años, asesina a su padre mientras este duerme y luego le 
muestra a la madre lo que ha hecho, tras esto, la amenaza de muerte si no quiere 
convertirse en su mujer, la madre accede y viven durante un largo tiempo en re-
lación incestuosa. Más tarde, la mujer trama un plan para acabar con la situación 
y matar a su vástago, manda que construyan un pozo muy hondo, el cual cubren 
con tierra y cañas, luego engaña al hijo para que salga al corral y caiga dentro del 
foso, de forma que creen que ha muerto, sin embargo, nueve días después de que 
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cerrasen el pozo oyen unos bramidos terroríficos y comprueban que dentro no 
está el malvado hijo sino que hay un pavoroso monstruo híbrido, desde entonces 
se establece en el lugar la mala costumbre y cada mes echan en el pozo a un hom-
bre o una mujer para que el monstruo los devore, porque creen que de esta forma 
algún día la bestia volverá a su antigua figura. 

Ciertamente, el episodio es muy diferente en una y otra obra, estos cambios 
probablemente, se deban al interés que tienen estos capítulos en los libros de ca-
ballerías, ya que estos pasajes se conciben como una de las aventuras más notables 
en el periplo del héroe y, como se ha señalado antes, son capítulos más elaborados 
por parte de los autores. Asimismo, parto de la siguiente hipótesis: entre las alte-
raciones que se han efectuado en la historia de López de Santa Catalina no solo 
se producen un considerable adelgazamiento de la narración y unos cambios muy 
acentuados sino que, en mi opinión, se revela un claro acercamiento a la obra de 
Montalvo, pudiendo considerarse como un caso de contaminación, puesto que 
el pasaje del Espejo comparte muchos de los elementos del célebre episodio del 
Endriago amadisiano. De acuerdo con el estudio de Martín Romero, «Sobre el 
Endriago amadisiano y sus descendientes caballerescos», donde estudia los textos 
castellanos que imitaron el capítulo del Endriago: 

El carácter singular de esta aventura entre todas las hazañas de Amadís hubo de 
ser claramente percibido por los lectores de la época y, claro está, también por los 
autores de los libros de caballerías, que siguieron como modelo el texto de Mon-
talvo. Son numerosos los monstruos que pueden relacionarse con el Endriago 
en los textos caballerescos; sin duda, la imagen de esta bestia hubo de inspirar a 
muchos de sus autores, que imaginaron monstruos de los más diversos tipos que 
encarnarían antagonistas feroces y diabólicos del héroe; (...) Por tanto, muchos 
escritores decidieron incluir un temible monstruo, recuerdo del Endriago, en las 
páginas de sus libros de caballerías, pero no fueron tantos los que decidieron imi-
tar el episodio completo del texto de Montalvo (Martín Romero, 2010: 1285). 

Por consiguiente, aunque Espejo de cavallerías sea una traducción libre del 
Orlando enamorado no podemos descartar la influencia que pudieron ejercer las 
obras caballerescas castellanas para la reelaboración del pasaje, en concreto el 
Amadís, y en consecuencia que compartiera el camino que ya siguieron otros au-
tores castellanos en esta emulación del pasaje amadisiano. De forma que, a partir 
de nuestro análisis, considero que no se puede descartar una contaminación del 
capítulo de la Peña cruel con el del Endriago. A continuación, veremos algunos 
de los paralelismos que, en mi opinión, demuestran esta correspondencia. 

En primer lugar, es preciso señalar que en el caso de la obra de López de San-
ta Catalina, el dueño de la peña, Grifón, ha pasado a llamarse Grifonte y ahora 
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es un gigante malvado y no el caballero cortés que encontrábamos en el texto de 
Boiardo; recordemos que en la obra de Montalvo tanto el padre como la madre 
del Endriago son gigantes, en cuanto al Espejo solo lo será el padre. Este nos 
parece el primer elemento en común, ya que no es fortuito que ambos monstruos 
desciendan del linaje de los gigantes. 

Por otro lado, otro rasgo que comparten ambas historias es el hecho de que 
tanto el dueño de la ínsola como el de la peña tienen a otros gigantes como su-
bordinados, así en Amadís leemos: «fue señor un gigante Bandaguido llamado, 
el cual con su braveza grande y esquiveza fizo sus tributarios a todos los más 
gigantes que con él comarcavan» (Cacho Blecua, 2015: 1130). Y en el Espejo de 
cavallerías de manera similar: «e tenía consigo otros cuatro gigantes ya fechos a 
su condición, que, aunque no eran tan grandes ni tan fuertes como él, a lo menos 
le seguían sus passos por le conplazer e servir» (Sánchez Espinosa, 2017: 313), 
en cambio, en el texto italiano los gigantes solo aparecen al final de la historia y 
con una función diferente.

Más interesante aun me parece el fuerte carácter religioso que comparten 
los dos libros castellanos y que, sin embargo, no hallamos tan pronunciado en el 
italiano —salvo la mera alusión a la iglesia donde habita el monstruo y que este 
sea el fruto de tanto pecado—. En cuanto al episodio de la Roca cruel castellano 
tenemos, en primer lugar, la referencia a la persecución por parte del gigante a 
los cristianos: «Y era tan malo e de tan malas condiciones, que no se deleitava 
sino en fazer mal e daño a todo el mundo, y este era su contentamiento e pas-
satiempo (...) E yo, por estar con él, de mi propia voluntad renegué la fe de los 
cristianos que tenía» (Sánchez Espinosa, 2017: 313). Asimismo, observamos el 
abandono de la fe cristiana de la protagonista, en este último aspecto sí hay una 
diferencia entre los personajes femeninos, ya que en Amadís mientras Bandagui-
do se dedicaba a perseguir y matar cristianos, su mujer, la giganta mansa, trataba 
de socorrerlos, sin embargo, los pasajes siguen siendo muy parecidos, leemos en 
Amadís: «y tanto el marido con su maldad de enojo y crueza fazía a los christia-
nos matándolos y destruyéndolos, ella con piedad los reparava cada que podía» 
(Cacho Blecua, 2015: 1130). Más evidente me parece la alusión a la idolatría y el 
favor que buscan los malvados protagonistas en sus falsos dioses, en el Espejo se 
cuenta que se mantiene la mala costumbre porque los gigantes: «creen que es mi 
marido el que en aquella pena está por permisión de sus ídolos. Y dizen que un 
ídolo d’ellos que adoran por dios, les ha dicho que por tiempo saldrá de aquella 
pena e bolverá en su propia figura», el paganismo de los gigantes no es mencio-
nado en el capítulo italiano, sin embargo, como todos conocen, en el Amadís los 
ídolos intervienen en el alumbramiento del Endriago otorgándole la fuerza y el 
hibridismo que lo caracterizarán: 
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Y faziendo sus sacrificios les preguntó por qué le habían dado tal fijo. El ídolo 
que era figura de hombre le dixo: tal convenía que fuesse, porque así conviene que 
lo sea él, especialmente en destruir a los cristianos que a nosotros procuran de 
destruir (...) el otro ídolo le dixo: pues yo quise dotarle de gran braveza y fortaleza 
tal como los leones lo tenemos, el otro dixo: yo le di alas y uñas y ligereza sobre 
cuantas animalias (Cacho Blecua (ed.), 2015: 1135-1136).

Es decir, en ambas historias los malvados protagonistas se amparan en las 
promesas y el favor de sus ídolos. En el texto de Montalvo intervienen en la 
gestación y en el Espejo median salvando al hijo de la muerte y convirtiéndolo en 
un monstruo. 

De forma que no nos debe extrañar que en los dos textos se haga alusión a 
los demonios que estas bestias albergaban en su interior y que los hacían más 
fuertes, leemos en Amadís: «ca del pecado del gigante y de su fija causó que en él 
entrasse el enemigo malo, que mucho en su fuerça y crueza acreçienta» (Cacho 
Blecua (ed.), 2015: 1134). Y como sucede en el Espejo: «Ca sepas que, aunque él 
es grande e disforme animal (ca bastaría a destruir el mundo), tiene demonios en 
el su cuerpo que le fazen más espantable de lo que él es y más fuerte» (Sánchez 
Espinosa, 2017: 313).

Por otro lado, en las dos narraciones los hijos superarán en maldad y fuerza a 
los progenitores. En ambos se produce el parricidio y el posterior incesto, aunque 
existen diferencias, ya que se produce de forma inversa; por un lado, la hija mata 
a la madre en Amadís para cometer incesto con su padre, mientras que en el caso 
del texto de López de Santa Catalina es el hijo el que mata al padre para tomar 
por mujer a su madre. Además, en relación con los homicidios, conviene señalar 
otro importante paralelismo, me refiero a la evidente correspondencia de un ele-
mento que me parece clave, el pozo. En la narración de Montalvo la hija atrae 
con engaño hacia el pozo a la madre, la giganta mansa, para después empujarla 
acabando así con su vida. De igual forma, en el Espejo, al hijo, se le cuenta una 
historia ficticia para que este caiga en la trampa, de hecho una vez que cae en el 
interior del pozo todos creen que ha muerto hasta que nueve días después descu-
bren que ha sobrevivido transformándose en monstruo. 

Como síntesis, considero que los paralelismos examinados son lo suficiente-
mente manifiestos para afirmar que el Espejo se vincula al Amadís en este epi-
sodio. A partir de los datos que hemos obtenido en nuestro análisis, podemos 
afirmar que existe una clara concordancia entre los distintos elementos que con-
forman estas historias, lo que nos hace pensar en la relación directa que une a 
estos episodios. Por este motivo, considero que no se puede descartar la conta-
minación del capítulo de la Peña cruel con el episodio amadisiano, ya que hemos 
comprobado que existe una historia muy similar y numerosos paralelismos que 
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no pueden deberse a un hecho casual. De forma que podemos tener en cuenta 
el episodio del Espejo de cavallerías como una obra más que imita y renueva la 
historia del endriago amadisiano. Tal y como confirmó Martín Romero: 

Todo esto es buena muestra de cómo un determinado material narrativo podía 
servir a propósitos distintos. En estos casos el modelo amasiano se recuerda de 
forma explícita, sus autores querían que sus lectores fueran conscientes de que se 
estaba siguiendo la aventura del Endriago como dechado, para que de esa manera 
fueran más evidentes las diferencias con el original, para poder ofrecer una nueva 
lectura, una nueva interpretación de éste. Ello, en mi opinión, no merma la origi-
nalidad de sus autores, sino que ha de entenderse como un intento de renovación 
del modelo (Martín Romero, 2010: 1297-1298).

Un estudio pormenorizado comparativo ayuda a arrojar luz sobre la relación 
especial que une estos pasajes, ciertamente, López de Santa Catalina al leer la 
historia italiana de Boiardo pudo recordar el episodio del híbrido más conocido 
de la literatura caballeresca castellana y decidir incluir un pasaje semejante. En 
Orlando, sin embargo, encontramos una historia con unas circunstancias dife-
rentes, ligadas a otra historia más elaborada y vinculada con otros «pecados». Por 
último, con este análisis se ha querido demostrar que un estudio intertextual de 
los textos italianos y sus adaptaciones al castellano, permite comprobar cómo se 
relacionan entre sí las obras de estos dos países vecinos, de modo que podemos 
descubrir unas interesantes interrelaciones, más complejas de lo que pudieran 
parecer si no se les presta el debido estudio, ya que, como hemos comprobado, 
incluso en una traducción bastante fiel de un texto italiano encontramos estas 
contaminaciones de otros textos castellanos. Este tipo de composición de los epi-
sodios es natural puesto que no hay que olvidar que en ese momento los libros de 
caballerías se nutrían tanto de material italiano como castellano, lo que sin duda 
dio lugar a un enriquecimiento de la narrativa caballeresca. 

Referencias bibliográficas

Aguilà Ruzola, Helena (2013), El Orlando enamorado de MM Boiardo traduci-
do por Francisco Garrido de Villena (1555) Edición crítica y anotada con estudio 
preliminar, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Cirlot, Victoria. (1990), «La estética de lo monstruoso en la Edad Media», Re-
vista de Literatura Medieval, Gredos, Madrid, pp. 176-182. 

Garci Rodríguez de Montalvo (2015), Amadís de Gaula, Juan Manuel Cacho 
Blecua (ed.), Cátedra, Madrid.

www.ahlm.es



1015Los monstruos en la literatura caballeresca castellana e italiana   |

Gómez Montero, Javier (2013), Literatura caballeresca en España e Ita-
lia:(1483-1542); el Espejo de cavallerias (deconstrucción textual y creación 
literaria),Tubinga, Walter de Gruyter. 

Kappler, Claude (2004), Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Me-
dia. Ediciones Akal, Madrid.

Marín Pina, María Carmen (1991), «Los Monstruos Híbridos en los Libros 
de Caballerías Españoles», Actas del IV Congreso de la Asociación Hispánica de 
Literatura Medieval, Vol. 4, Cosmos, Lisboa, pp. 27-33.

Martín Romero, José Julio (2010), «Sobre el Endriago amadisiano y sus des-
cendientes caballerescos», Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval, Ayuntamiento de Valladolid, pp. 1283-1298. 

 Polo, Marco & Armiño, Mauro (2000), Libro de las maravillas. Suma de Letras. 
<http://parnaseo.uv.es/lemir/textos/mandeville/MAND_PAR.htm> [Con-
sultado: 10/10/2018].

Rubio Tovar, Joaquín. (2005), Viajes medievales I. Biblioteca Castro, Madrid.
Rubio Tovar, Joaquín. (2006), «Monstruos y seres fantásticos en la literatura y 

pensamiento medieval». Universidad de Alcalá de Henares.
Sánchez Espinosa, Raúl (2017), Edición y estudio de «Espejo de Cavallerías» 

(Toledo, Gaspar de ÁVILA, 1525), Tesis doctoral, Universidad de Alcalá de 
Henares.

www.ahlm.es
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