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LA CORRESPONDENCIA LIBRO-VIDA EN LA 
TRANSMISIÓN UNITARIA DE LOS POEMAS DEL 

MS. ESC. K-III-4 (LIBRO DE APOLONIO, VIDA 
DE SANTA MARÍA EGIPCIACA, LIBRO 
DE LOS TRES REYES DE ORIENTE)

Carina Zubillaga
SECRIT (IIBICRIT-CONICET) - Universidad de Buenos Aires

Resumen: La materialidad de la literatura medieval y la consideración de sus 
contextos manuscritos son atendidos en este trabajo, a partir del tema de la 
correspondencia entre las vidas características de moldes narrativos hagiográficos 
y las historias de héroes que se transmiten en libros que, una vez reunidos, 
conforman nuevos libros cuya dinámica textual y contextual está centrada en 
su lectura conjunta. Esto sucede con los poemas que conforman el manuscrito 
K-III-4 de la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, cuya transmisión
unitaria resignifica cada una de las historias allí presentes.
Palabras clave: Libro, historia individual, poesía clerical, transmisión unitaria, 
contexto manuscrito.

Abstract: The materiality of medieval literature and the consideration of its 
manuscript contexts are treated in this work, starting from the theme of the 
correspondence between the lives of the hagiographic narrative molds and the 
stories of heroes that are transmitted in books that, once assembled, make up new 
books whose textual and contextual dynamics are focused on their joint reading. 
This happens with the manuscript K-III-4 of the Library of San Lorenzo de El 
Escorial poems, whose joint transmission gives a new sense to those stories.
Keywords: Book, individual history, clerical poetry, joint transmission, 
manuscript context.
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1126 |   Carina Zubillaga

El códice K-III-4 de la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial reúne tres 
poemas del temprano siglo xiii de temáticas, tradiciones y formas estróficas di-
ferentes (el Libro de Apolonio, poema de materia antigua escrito en tetrásticos 
monorrimos de versos alejandrinos; la Vida de Santa María Egipciaca, hagiografía 
en pareados irregulares; el Libro de los tres reyes de Oriente, reescritura de material 
evangélico apócrifo también compuesto en pareados). El manuscrito presenta 
en su conformación unitaria, en el siglo xiv, similitudes que trascienden esas 
divergencias entre los poemas y permiten postularlo como un libro antológico 
que reescribe esas historias a partir de su transmisión y recepción conjunta. Esta 
concepción del manuscrito como libro unitario se corresponde con un período 
en el cual las necesidades tanto materiales como más específicamente culturales 
promovieron prácticas compilatorias que sin dudas influyeron en la producción 
literaria castellana emergente (Rico, 1997). 

En principio, atendiendo a cada una de las historias manuscritas, existe una 
correspondencia entre la vida y su escritura (a partir de la imagen del libro) que 
puede extenderse luego a la reunión conjunta de los poemas y que remite a la 
asociación más extendida entre la vida y la idea de aventura medieval. En estos 
poemas, para el individuo al que le sucede, la aventura se identifica completa-
mente con la vida (Agamben, 2018: 39). Frente a una concepción moderna, 
según la cual la aventura implica un desvío o un desplazamiento de lo cotidiano, 
en la textualidad medieval la aventura se concibe por el contrario como la medi-
da de la vida misma para todo héroe que se precie como tal. Una vida concebida 
como sinónimo de peripecia aventurera es, en consecuencia, una vida digna de 
ponerse por escrito y de referirse como parámetro heroico y ejemplar de la exis-
tencia humana.

Para que una historia sea ejemplar, eje fundamental de su transmisión en 
una Edad Media que privilegió el carácter didáctico-ejemplar de su literatura, la 
aventura como suma de la vida de sus protagonistas debe resultar merecedora de 
ser recordada y registrada, esencialmente y ya en el siglo xiv, por escrito. De ahí 
que las referencias al libro y, de modo más general, a la escritura en la producción 
textual del período se reiteren como imagen asociada a la de una vida heroica. 
Y aún más en los textos del siglo xiii vinculados a una clerecía letrada, ya que 
esa asociación adquiere allí un carácter doble: en relación con la vida o aventura 
de los protagonistas de esas historias de materia antigua o de un contenido reli-
gioso más específico, por un lado, pero también en función de una labor poética 
concebida para preservar el saber y encauzar la impronta didáctica que define el 
sentido, la dinámica compositiva y la orientación de esas obras. 

En el Libro de Apolonio, de manera bastante llamativa, los principales repre-
sentantes de la ejemplaridad de una historia centrada en la relación de la vida 
con aquello digno de ponerse por escrito son los médicos que salvan la vida de 
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1127La correspondencia libro-vida en la transmisión unitaria de los poemas del Ms. Esc. K-III-4...   |

Luciana, quien arriba a las costas de Éfeso aparentemente muerta. Cuesta Torre 
(1996) estudia todo el episodio en relación con la fuente latina del texto, resal-
tando la amplificación del relato del parto y de la muerte aparente, lo que por 
su detalle ha llevado a algunos estudiosos a plantear incluso una posible relación 
del poeta con el saber médico de su época (Arizaleta, 2000). Una singular aso-
ciación de la eficiencia médica con una práctica supeditada en última instancia 
a la voluntad divina, obrando en los límites entre la vida y la muerte, posiciona a 
estos médicos en el poema como referentes de un ejercicio cotidiano que merece 
registrarse en un libro: «la bondat de los metges era atán granada, / devié seyer 
escripta, en un libro notada» (322cd)1.

Es cierto que, al principio de la historia, la presencia de la escritura está vincu-
lada más estrechamente a la particular heroicidad de los protagonistas; especial-
mente de Apolonio, pero también de su esposa Luciana. Apolonio es un rey que 
se distingue sobre todo por su cortesía letrada2, quien frente a las adversidades 
recurre a sus libros como primera opción, como sucede cuando equivoca, también 
aparentemente, la respuesta a la adivinanza de Antíoco:

Encerróse Apolonio en sus cámaras privadas,
do tenié sus escritos e sus estorias notadas;
rezó sus argumentos, las fazañas passadas,
caldeas e latines, tres o quatro vegadas (31).

También Luciana se distingue por una cortesía que demuestra en su conoci-
miento de la música y en la recurrencia a la escritura, velada eso sí, que da cuenta 
de su amor inicial por Apolonio: «Escrivió una carta e çerrola con çera; / diola 
Âpolonyo, que mensajero era, / que la diese al rey que estava en la glera» (222a-
c). Como señala Lacarra, Apolonio es en este caso el «mensajero de sus propios 
amores» (1988: 374), en una variante original de los mensajes que transmiten la 
propia muerte como motivo folklórico. En el reconocimiento final de los esposos, 
esa escritura tendrá un papel esencial como símbolo de su amor, ya que es lo que 
Luciana menciona como aspecto clave de la anagnórisis entre ambos:

Yo só la que tú sabes cómo te hove amado;
yaziendo mal enferma venísteme con mandado,
de tres que me pidién tú me aduxiste el dictado,
yo te di el escripto qual tú sabes notado (588).

1. Las referencias al Libro de Apolonio corresponden a mi edición conjunta del Ms. K-III-4, seña-
lándose a continuación de cada cita el número de estrofas y/o versos correspondientes.

2. Para ahondar en la caracterización de Apolonio como un modelo de cortesano y un modelo de
intelectual, ver Artiles (1976: 49-52), Alvar (1986: 51-73) y Surtz (1987: 265-274).
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Frente a las apariencias, ya sea de una mentira como la de Antíoco, una en-
fermedad que oculta el amor como la de Luciana o incluso su propia muerte 
aparente luego, lo verdadero está asociado en el Libro de Apolonio a la vida y a su 
escritura conmemorativa. Lo real, opuesto a aquello que puede parecérsele pero 
no lo es, se considera de este modo como la materia esencial de toda vida heroica 
que merece perdurar por escrito.

Aunque, como planteáramos, es en el accionar de los médicos que salvan a Lu-
ciana donde se compendia tanto literal como metafóricamente la identificación de 
la vida, o su defensa, con la escritura que la perpetúa, también en la representación 
de Apolonio se da tal asociación, materializada concretamente en las dos estatuas 
en su honor que le dedican los ciudadanos de Tarso y Mitilene, respectivamente. 
En esos casos, la figura de Apolonio que se reproduce primero en mármol y luego 
en oro se identifica con sus hechos trascendentes anotados al pie de las figuras:

Tanto querián las gentes de onra le buscar,
fiçieron en su nombre un ídolo labrar,
fizieron en un márbor el escrito notar
del bueno de Apolonio qué fizo en ese logar (96).

Fizieron en la bassa una tal escriptura:
«El rey Apolonyo, de grant mesura,
echólo en esta villa una tenpesta dura;
falló aquí su fija Tarsiana por grant ventura» (572).

La segunda estatua incorpora la figura de Tarsiana, quien en la continuidad 
de la historia y en especial en la ciudad de Mitilene asume un protagonismo 
que tiene su fase culminante en la anagnórisis con Apolonio. El reconocimien-
to padre-hija, lo específicamente conmemorado tanto por las figuras como por 
las palabras asociadas al homenaje de los ciudadanos, equipara la ventura del 
reencuentro entre ambos a la vida como aventura cuyo sentido acabado refiere 
a la Providencia, la fuerza desencadenante de la reunión familiar de Apolonio, 
Tarsiana y, algo más tarde, también Luciana.

A propósito de la Providencia y como declara el pescador que encuentra a 
Apolonio náufrago en Pentápolis, al igual que el mismo narrador en otras varias 
oportunidades, la vida como prueba constante identificada con la aventura remite 
en última medida a la Escritura con mayúsculas, según la concepción de una obra 
que propugna valores cristianos, a pesar de no serlo efectivamente sus personajes3:

3. Como plantea Deyermond, «lo que es constante en el Libro de Apolonio es el sistema cristiano
de valores dentro del cual el poeta encaja la acción y los personajes» (1989: 162).
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Nunqua sabrién los omes qué eran aventuras
si no perdiessen pérdidas o muchas majaduras;
quando an passado por muelles e por duras,
después se tornan maestros e cren las Escripturas (136).

Ya más concretamente en relación con la figura de Tarsiana y la segunda parte 
del poema que la tiene como protagonista, es el personaje de Antinágoras a quien 
el narrador postula como ejemplo a seguir y a poner por escrito:

Bien devié Antinágora en escripto yaçer,
que por salvar un cuerpo tanto pudo façer;
si cristiano fuesse e sopiesse bien creyer,
deviemos por su alma todos clamor tener (551).

Su conducta contrasta en forma directa con la del rufián que quiere someter 
a la joven a la prostitución; la referencia a la escritura como representación de la 
dignidad de uno se opone, de este modo, al valor monetario de la virginidad de 
Tarsiana que el otro anota como símbolo de su vida: «aguisóse la çiella para’l mal 
menester, / escrivió en la puerta el preçio del aver» (400cd).

La imagen de la prostitución como destino concentrado en la escritura del 
precio de la virginidad de Tarsiana, futuro posible del que la joven escapa gracias 
a su ingenio, es contraria al destino propio que se forja como una juglaresa que 
cuenta su historia personal, aprovechando sus conocimientos musicales al ejer-
cerlos como oficio y recibiendo por ello más dinero del que hubiera obtenido 
como prostituta4:

Quando con su viola hovo bien solazado,
a sabor de los pueblos hovo asaz cantado,
tornóles a rezar un romançe bien rimado
de la su razón misma por ó haviá pasado.

Fizo bien a los pueblos su razón entender,
más valié de çient marquos ese día el loguer;
fuesse el traidor pagando del menester,
ganava por ello sobejano grant aver (428-429).

4. Para profundizar en el desempeño de Tarsiana como juglaresa y la significación y consideración
de su práctica en el contexto de un poema clerical como el Libro de Apolonio, remito especial-
mente a Musgrave (1976: 129-138).
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En tanto Tarsiana relata su propia historia, su vida ejemplar digna de divul-
garse, la Vida de Santa María Egipciaca que transmite el códice K-III-4 como 
testimonio de la versión occidental de la leyenda de la prostituta santa supone el 
paso de la tradición previa, en la que la propia María le relataba su vida al monje 
Gozimás, al registro de su historia en tercera persona5. La figura del narrador 
identifica tempranamente, en los primeros versos del poema hispánico, la vida de 
la pecadora arrepentida con la escritura, haciendo foco en su nombre:

Esta de qui quiero fablar 
María la oí nombrar.
El su nombre es en escripto, 
porque nasçió en Egipto (79-82)6.

Vuelve a insistirse en la correspondencia entre la vida de la pecadora y la 
escritura al describírsela a continuación joven y bella, ejerciendo la prostitución 
en la paradigmática ciudad de Alejandría y como una representación acabada de 
la tentación femenina de acuerdo con una concepción medieval deudora de la 
visión tradicional de la Iglesia:

De la beltat e de su figura,
como dize la escriptura,
ante que diga adelante
dirévos de su semblante (205-208).

Sin embargo, no es la vida de la prostituta, sino en particular su muerte santa 
como epítome de su arrepentimiento y conversión, lo que en el poema se revela 
como realmente digno de escritura; y no cualquier escritura, sino una identificada 
como sagrada. Las indicaciones escritas acerca del entierro de la santa («Prent, 
Gozimás, el cuerpo de María, / sotiérral’ oy en este día», 1374-1375) pueden po-
nerse en relación con las indicaciones que deja Apolonio en el ataúd de la aparen-
temente muerta Luciana («Yo, rey Apolonyo, enbío mercet pedir: / quiquier que 
la fallare, fágala sobollir, / lo que no l’ pudiemos sobre la mar conplir», 290a-c), a 
través de la asociación de la escritura, en ambos casos, con la conclusión de una 
vida y las posibilidades de su preservación legendaria.

5. El paso de la tradición oriental de la leyenda de la prostituta penitente a las versiones occiden-
tales francesa e hispánica de la vida de María Egipciaca es analizado en detalle por Robertson
(1980) y Delgado (2003), entre otros.

6. Las referencias a la Vida de Santa María Egipciaca corresponden a mi edición conjunta del Ms. 
K-III-4, señalándose a continuación de cada cita el número de versos correspondientes.
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La escritura profética acerca del entierro de María de Egipto se configura 
en el poema como un milagro que se materializa, en tanto registro sobrenatural, 
mediante unas letras transcriptas en tierra que son obra claramente celestial por 
su formato, su caracterización y el mensaje que transmiten:

Cató ayuso contra la tiesta
e vio unas letras escritas en tierra;
mucho eran claras e bien tajadas, 
que en çielo fueron formadas.
Don Gozimás las leyó festino, 
como si fuessen en pargamino (1368-1373).

La mención del pergamino como soporte de la escritura, con que se compara 
la nitidez de la escritura sagrada en la tierra, tiene su correlato en la cita previa 
del Libro de Apolonio del carrizo y la hechura medieval de los libros, que forma 
parte de la adivinanza que integra la serie que permitirá la anagnórisis entre el 
héroe y su hija:

Parienta es de las aguas mucho la caña vera,
que çerqua ella cria, esta es la cosa vera;
ha muy fermosas crines, altas de grant manera,
con ella fazen libros. Pregunta la terçera. (508)

En el Libro de los tres reyes de Oriente, el último de los poemas que componen el 
Ms. K-III-4, las referencias a la escritura como transmisión trascendente de una 
historia se concentran en la representación de la Sagrada Familia. Nuevamente es 
un mensaje profético, como en la anterior Vida de Santa María Egipciaca, el que 
a través de la figura del ángel ya presente en la escritura testamentaria moviliza 
en este caso la huida de Jesús, María y José como respuesta a las amenazas de 
Herodes concretadas en la Matanza de los Inocentes:

Dixo: «Lieva, varón, e ve tu vía, 
fuye con el niño e con María;
vete para Egipto,
que así lo manda el escripto» (86-89)7.

La vida de Jesús, al ser aquí apenas un recién nacido, se identifica con la 
trayectoria familiar concebida no ya como prueba —como sucede en las dos 

7. Las referencias al Libro de los tres reyes de Oriente corresponden a mi edición conjunta del Ms. 
K-III-4, señalándose a continuación de cada cita el número de versos correspondientes.
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historias previas del códice— sino como representación cabal de la vida o pere-
grinatio cristiana, lo que el narrador vuelve a resaltar después de todo el relato del 
asalto de los dos ladrones y el escape pergeñado por el ladrón bueno, quien pone 
finalmente a salvo a la Sagrada Familia de las ambiciones inescrupulosas del otro 
ladrón: «Escurriólos fasta en Egipto, / así lo dize el escripto» (206-207).

Al final del Libro de los tres reyes de Oriente, la referencia al libro en asociación 
a la vida de Cristo («Finito libro sit laus gloria Christo») puede extenderse al 
manuscrito en su conjunto, como cierre de una identificación creciente que per-
mite unificar las historias del códice K-III-4 atendiendo a la materialidad de la 
literatura medieval y la consideración de sus contextos manuscritos. En efecto, 
la correspondencia libro-vida es imagen de la aventura cristiana en los tres poe-
mas clericales del siglo xiii castellano que integran el códice, pertenezcan estos 
al conocido críticamente como ‘mester de clerecía’ (Libro de Apolonio) o estén 
escritos en pareados populares (Vida de Santa María Egipciaca y Libro de los tres 
reyes de Oriente). 

Esa correspondencia intrínseca a cada poema se refuerza en el contexto ma-
nuscrito de su transmisión y recepción conjunta, más de un siglo después de su 
composición, en un cierre del códice que abarca no solo la última de las historias 
allí presentes, sino el conjunto, a través de la figura de un copista único que cul-
mina su tarea dando cuenta de una identificación primaria de la imagen del libro 
con la vida de Cristo. La vida cristiana como modelo se ha ido configurando, sin 
embargo, paulatina, previa y progresivamente, a partir de las vidas ejemplares de 
un héroe letrado como Apolonio y una penitente como María Egipciaca, cuyos 
hechos y aventuras se han asociado en forma creciente a la escritura sagrada re-
presentada totalmente en la conclusión manuscrita.
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