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D e acuerdo con . el estudio de 
datación realizado · por José 

Manuel . Blecu~f don juan Manuel 
comienza. a escribir.· el Libro. del cauall,! 
ro et del · · 1escudero.- enue marzo Y 
diciembre de .. l 326 · y 'lo concluye no 
mucha depués.1 ·No lnicia con él. su 
obra liter~ria. :·.-.peto,·, ·cexcluido el L~bro 
de la . cauallerfa' ·cási r con segundad 
definitivaihente·. ·perdido:, es el primet 
texto en el 1 que aparece una de sus 
preopupaciottes , · · .cent·rales: constituir 
una · "escritilla'~' ·fundacional, a la· ·vez 
sqma y diferencia, .para la aristocracia· 
de: linaje . cuya eminen~ia reivindica. 

. C.uando , envía 1el Libro a ·su cuñado·, . 
a~zobispo de Tolede, .pretende·· 1menos 
dirigi.rse · a .. un lector ·ptiefigurado como' 
destiM:tAdo -de sus enseñamzas qúe a 
un :tbbitro -docto capaz de discernir el 
"·but!n recado.'' ~cle. ilas "razones" allI 
entre~ejidas. Den juan· Manuel discurre 
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sobre materia grave: entre otros .. proble 
mas, la posibilidad de salvación óel 
caballero, definido como estado peligro 
so ya que su función de defensor ro 
obliga a poner su vida en permanente 
riesgo. No obstante, el riesgo mayor 
no deriva de este hecho sino del que 
sinuosamente ·se, soslaya de la. discusión: 
como caballero está obligado a matar 

· -es su función- acto expresamente 
prohibido por los mandamientos de la 
santa fe cat61ica y a los cuales todo 
buen cristiano debe subordinar su 
conducta. De altr que a la consideraci6n 
acerca de "los estados del mundo" le 
siga la analogfa por la cual la investidu 
ra caballeresca adquiere carácter 
sacramental. Originalmente la Iglesia 
no fue ajena a tal deslizamiento cuyo 

. d ' ~ng~n pue e pensarse en la instituciona 
hzac16n de las 6rdenes militares 
reconocidas en tanto subordinadas a l~ 
rD:áxima jerarqufa eclesiástica. En el 
Libro, · el ingreso al espacio de lo 
sagrado se legitima en el discurso 
mediante una figura retórica, la simili 
tudo, y no por el acto simb6lico reserva 
do a quienes tienen el poder soberano 
en aquel :espacio. · 

,: Don juan Manuel es un laico, 
cr~y_e':lte . ortodo~o se~ún pone de 
ma.ru.!~es~o con ~·~temática reiteraci6n. 
Su fd~ac16n dominica ha sido estudiada 
con n~or por Marfa Rosa Lida. 2 E 1 
lecto~-Juez a quien se dirige es un 
arzobispo; pertenece a los , estamentos 
más ete·vados de los oratoreS; además 
de clérigo, "muy letrado". Don Juan 
Manuel le pide opinión sobre. el "buen 
seso" de sus "razones", en consecuencia 
la aprobación del desplazamiento de l~ 
profano a !º sagrado, pero sin que 
ello determine -y esto es esencial
subor~inaci6n del orden que representa. 
Tal independencia no se funda en la 
indiridualidad del yo, una discontinuidad 
subjetiva marcada en el continuum de 
los "hombres", sino en la pertenencia 
de ese yo -enfáticamente marcada: 
"yo, don juan Manuel, hijo del Infante 
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don juan Manuel"- a una jerarqula 
que no reconoce otra superior como 
poder temporal. 

En el envio don juan Manuel 
disimula la complejidad de los temas 
que trata: es un libro hecho a la 
manera de lo que en su tierra llaman 
"fabliella 11 , con el que su lector puede 
aliviar la preocupación y el insomnio. 
Construcción semejante al Libro del 
cauallero et del escudero ha observado 
la crftica en el Libre del orde de 
cauayleria de Raimundo Lulio 3 '?bra 
que casi con certeza conocfan y esttm_! 
ban el árzobispo de Toledo y don Juan 
Manuel 4 de modo que la elección y, 
más que ésta, la justi ficaci6n de esa 
elección parecieran requerir algunas 
consideraciones. 

A "manera de flabiella" 

Podria afirmarse que en la Edad 
Media no existe una reflexión teórica 
en la que se e?Cplicite o de la que se 
infiera el ordenamiento de los textos 
en conjuntos genéricos. 5 Sin establecer 
diferencias entre la tradición latina 
-sostenida por la escuela- y las nuevas 
literaturas en lenguas romances, lo 
cierto es que la ret6rica constituye el 
fundamento de los estudios, con la 
justificación de utilidad marcada inicia_! 
mente· por San Agustín: 6 La~ preocup! 
ciones sobre el estt lo tienen esta 
inscripci6n, de la misma m_anera que 
la· noción de autoridad refiere tanto 
al Hbro-modelo que autoriza la escrit_!! 
ra en el sentido de la "verdad" (no 
empirica sino discursiva: "lo dice la 
escritura") como al modelo de ordena 
miento (todo comienza en el principio] 
y al omatus. Todo texto remite a uno 
anterior que lo legitima y toda figura 
apela a un uso tradicional en e 1 que 
se reconoce. El modelo establece una 
jerarqufa. 

En una época preocupada por las 
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·definiciones y las clasificaciones, no 
es fácilmente perceptible la diferencia 
entre los numerosos nombres con los 
que los textos aparecen designados. 
"Libro" o "escritura" cubren una 
generalidad sin distinciones; en cambio 
"fábula" "e1· emplo" "cuento" 11conse1·a" 
" - ' . ' ' ' patrana" "historia" "refrán" ''prover 
b. 11 ' ' , -

10 , "verso" pueden designar alternati 
vamente construcciones similares o 
u!1a misma palabra, construcciones 
diferentes. Elementos formales permiti 
rfan distinguir un "ejemplo" de uñ 
"proverbio" pero no un ejemplo de un 
~'c"!ento". Cuando don juan Manuel 
indica que su Libro está escrito a 
manera de "fabliella" no señala un 
libr? en particular -~unque luego la 
critica lo haya reconocido- 7 sino un 
modelo al que pueda considerarse 
como una forma genérica a partir de 
las delimitaciones conceptuales o los 
usos que e 1 propio autor u otros 
autores hayan hecho de tal denomina 
ci6n. 

En el "ejemplo" XXXVI de El 
conde Lucanor, Patronio cuenta al 
conde lo que le aconteció a un 
mercader que fue un d[a a comprar 
"ses " · os , esto es, "sentencias", normas 
para. pensar y obrar rectamente, y 
explica Pat ronio: 

El mercader o tovo que aprendiendo 
~ales fabliellas podrla perder cuantas 
doblas traya... 8 

~'Seso" y "f abliella"" designan aqu( 
exactamente lo mismo y no cabe 
duda acerca de lo que designan ya 
que el "ejemplo" transcribe el "seso" 
o "fabliella" vendida por el maestro 
al mercader. · 

El Libro de los estados tiene una 
construcci6'n semejante al Libio del 
cauallero et del escudero -aunque ·su 
modelo sea otro: el Barlaam y josafat
pero ~n aquel opta por la descripción 
de la "manera" · sin designarla con 
nombre especrf ico: 
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Et por que los omnes no pueden bien 
entender las cosas por otra manera 
commo por algunas semejan~as, con pus 
este libro en manera de preguntas et 
respuestas que fazian entre si vn 
rey .et vn infante, su fijo, et vn 
cauallero que crio al infante et v n 
philosofo. 9 

Hace explfcita su intención y justifica 
en esa intención la "manera" de 
discurrir sobre materia tan seria. 
Preguntas y respuestas entre cuatro 
personajes en un caso y dos en ?tr0 

componen un diálogo que se sostiene 
por un tenue hifo narrativ~. Es razon~ble 
entender, entonces, que en e! Libro 
del cauaHero... "f abliella '' des~gna la 
historia que se cuenta y a ella se 
refiere cuando atribuye a la "fabliella" 
materia liviana, pasatiempo para reir 
y perder el cuidado: 

.... et quando fa lardes algunas qu~ ":: 
an muy buen recado, tened por ~ier 
que yo las fiz poner en :este. Ubro, 
et reyd ende et perderedes el 

· vos · 1 rder el cuydado que uos faz a pe 
dormir et non uos marabllledes en 
fazer yo. scriuir cosas que sean ns 
f abliella que buen seso. 10 

Diffcilmente pueda pensarse :~ia~~ 
reelaboraci6n del tópico de mod . o en una. desconsideración de la ,mate~1a 

.· . (. _ ~ . en otras cuest10 que trata sin angresar _ · -
nes, el desarrollo del Libro es. muestra 
suficiente);. mu bien pareciera u: 
sutil despl~miento, esta vez par 
exponer y. resguardar simul~'!'eamente 
al Libro dé la ·cdtica que sohcita. 

Don, . JUan · Manuel· ~hace . suya ~a 
teorfa acerca de la división . de . ª 

. -. d d- -la· de los tres 6rd~nes-
socte ª. . · . · f · . ulac1ones. atravesada por varias re. orm . 
Dos de ellas ilustran sobre la pugna 
de poderes . y la justificaci6~ .. _argu.m~ntal 
que intenta legitimar preeminencias. 12 

a j>rincipi.os del s~glo XJ Gerardc:> de 
Cambray enf tenta la· here1ra sosteniendo 

_....._,,_ ---------- ~ . 
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que el principio de desigualdad se 
funda en el pecado de los hombres. 
Tal desigualdad aparece cristalizada 
en las funciones que éstos deben 
cumplir: los pugnatores la de combatir, 
los oratores la de orar por la preserva 
ción del orden divino impuesto y los 
laboratores la de "nutrir" a los otros 
órdenes, jerárquicamente superiores. 
Esta representación mental traduce el 
orden de las cosas y ese ordenamiento, 
de or!gen divino, tiene a la Iglesia 
com? mter.cesora. En la cúspide aparece 
la figura urefutable de Cristo. En el 
orden social, la primacía es de la 
Iglesia. Un siglo y medio más tarde y 
en la corte de Enrique 11 Plantagenet 
reaparecerá la misma teoría enunciada 
por un clérigo de su servicio: Benito 
de. Sainte-Maure, pero esta vez para 
ub!ca.r en la cúspide la figura del 
prmc1pe. 

No cabe suponer que don Juan 
Manuel hubiera leído a Gera rdo de 
Cambray o a Benito de Sainte-Maure 
pero en e~ tex.t~ están presentes tanto 
l~ tendencia la1c1zante de la aristocra 
cia feudal como la devotio dominica 
de militancia antiherética. Ambos 
elementos . pueden combinarse sin 
contradicción. 

Don Juan Manuel advierte que la 
estructura tripartita no da c uentas del 
orden de las co~as; no obstante ~pe la 
ª. ell.C: Y l~ sostiene. Sin of rece r 
d~~cus1on abierta, a los defensores les 
~1gna en el te;xto el primado de · ia 
Jerarquía temporal a l mismo tiempo 
que los mantiene en el espacio de ro 
s~grado porque es en este espacio, 
congruentemente con sus convicciones 
acerca del fundamento último del 
ordenamiento del mundo, en el que su 
estatuto se hace incuestionable. A 
~os orad<?res les queda el privilegio 
mtransfenble de oficiar el misterio de 
la transubstanciación. De a llf que e l 11 • 

misacantano" tenga asegurada su 
salvación, pero por más que sus obras 
sean provechosas para e l pueblo , la 
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acción es p riva tiva de los defensores. 
Así, e l privilegio de la salvación 
desconoce e l orden jerá rquico de la 
Igles ia c uya c úspide es el Papa. . >: 
aparta al po der espiritual de la posaba!! 
dad de a rbit ra r en la guerra Y de 
intervenir e n e l ordenamiento legal de 
la sociedad. 

Sin mediar mención alguna, ot~a 
"mane ra", el tractado, se entreteje 
con la "fabliella" y es la que despliega 
el propósito del Libro: doctrina para 
regimiento de príncipes, que no se 
limita, por lo dem ás, a enunciados 
abstractos y generales. Cuando el 
autor enumera las tres cosas que debe 
guard~r un buen rey, da cuentas de 
una preocupación puntual y no de 
virtudes que respondan al principio 
ideal del bien: 

• • • para seer e l rey qual uos dezides, 
deu e fazer et guardar tre s cosas: la 
prime r a , guardar las leyes et fuero s 
que los otros buenos reys que fueron 
ante que el de xaron a los de las 
tierras, et do non las ~allare fechas. 
fazerlas el buenas et derechas; h 
seg und a , . fazer buenas conquistas et 
con de re ~ho ; la tercera, poblar la 
t.ie rra yerma . 13 

El a rzobispo de Toledo, seg~nd_ón 
de o rigen a ristocrát ico -nobi h a r10. 
"clérigo e t muy letrado" -esto es. 
poseedor de un saber (y un poder . . no 
exclus ivo ni inhe re nte a s u cond 1c 1~n 
clerical ya que de ot ro modo º.º cabrrn 
la . aclaración- puede advertir la pre 
tensión del Libro de don jua n Manuel 
y tener o no reserv¡:¡.s para con él. En 
todo caso no es más que una 
"fabliella":' e l llamado a cortes de un 
buen rey, e l . encuentro del escudero 
- cam ino de las cortes- con el caballero 
ermitaño la invest idura en las cortes 
del esc~dero . como caballero r . la 
muerte del caballero ermitaño as1st1do 
por aquél. Ca be suponer que ?~n ~uan 
Manuel y también s u lecto r pnv1leg1ado 
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· conocfan el Libro del caballero Zifar.14 
En el prólogo del Zifar se menciona 
particularmente el paso del cortejo 
que trasladó el cuerpo del cardenal 
Gonzalo Garcfa Gudiel para ser· sepult_! 
do en Toledo y la presencia de don 
Juan Manuel junto al sobrino del 
cardenal. Texto y prólogo entrelazan 
en el nivel simbólico y doctrinario 
las aventuras del personaje con la 
conflictiva situación polftica vivida en 
Castilla durante la minoridad de 
Fernando IV. En el prólogo se advierte: 

Ca atal es el libro,. para quien bien 
quisiere catar por él, como nues, que 
ha de parte de fuera fuste seco e ti! 
ne el fruto ascondico dentro. E los 
sabios antigos que fezieron muchos l! 
bros e de grant provecho posieron en 
ellos. muchos enxie nplos en figuras de 
bestias mudas e aves e de peQes, e 
aun de las piedras e de las yerbas, 
en que non ay entendimiento nin razón 
nin sentido ninguno, en manera de fa 
blillas, que dieron entendimiento de 
buenos enxie.~los e de buenos castl 
gos / ••• / porque ninguno noñ 
deve dudar en las cosas nin las menos 
pre~iar fasta que vean lo que quiereñ 
dezir e cómo se deven entender. 15 

Aqu~ la exégesis permite revelar el 
sentido tropológico y la "verdad" de 
la "fablilla". Don juan Manuel compag! 
na las "maneras" pero mantiene 
ent!e ellas una relación jerárquica 
~os1ble de elucidar por la intencionali 
~d que preside el texto. El desplaza 

~tbento de la relación tópica dei 
1 ro del cauallero et del escudero 

con el Libre del orde de cauayleria, 
~n la que subsiste la noción tradicional 

e "estudio d~ fuentes", o al menos 
!1º c~mbio de perspectiva y nuevas 
ll\clu~1Qnes _ . podda pensarse discusión 
~r.~~nte . en -las~. vagas ·' alusiones de 
on Jua~ · Manuel a, los otros textos. 

En el . Libro es evidente que el · ·marco 
narrativo está construido para mostrar 
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La .sabidurra del·. caballero· ermitaño 
-sabiduda propia;. de· su. ··estado- · y 
demostrar _la ·forma ·adecuada de ·su 
transmisión, el · libro mismo, - ·cuyo 

· autor lo es ·en el doble sentido de 
origen y autoridad. 

Yo, oon Iohan,. fijo del infante don 
Manuel 

Importa menos el · hecho de que 
don juan Manuel sea el autor cuya 
biograffa · puede ser conocida por s~ 
actuación polftica, sus alianzas mat!! 
moniales, su ascendencia · o su desceE 
dencia, que su presencia en· el te~~
No se trata de la discusión en torno 
a un aspecto de la relación :entr~ ;! 
autor y la obra· sino 'de la impos1b1J! 
dad de que aquellos datos sean algo 
más que la cotroboraéión de cierras 
afirmaciones o declaraciones. D.on 
juan Manuel se presenta· como un 
"grande . de España"· y efectiva.mente 
lo fue. Alude· a situaciones· .conflictivas 
y la cdtica ha podido -datár el ·Lib~ 

·del cauallero et del escudero a part.tr 
de tales alusiones, ubicaci6n C!ue 
necesariamente precede a . todo traba~o. 

Su formación int·electual, en camb~o, 
de intelés para considerar compleJOS 
problemas· :de la historia de· la cult~ra 
y de las · ideas del. siglo XIV e$J>&no.l, 
ha debido· ser reconstruida a pa~tn 
de su obra, tanto por lo. que escnbe 
como pc)r lo . _ que calla. · . Es~~ última 
cuestión estrecham·ente ·vinculada con 
la presencia del autor en ~l te~tº.' es 
el eje central de _ las msust~t.uibles 
Tres notas •• ~ de. Mada . Rosa Lida d~ 
Malkiel. El . juego de silencios· .. Y . ~~ 
intromisiones . d~l ~~tor _·es· OO. . '.'f>toce~ 
miento~ .que también apare~e ~n, ~ . 
Libro .para distanciar la 'fa~ltella _ ' 
más exactamente los pers·ona1es d~l 
marco narrativo, pero '.-al mismo tie·mpo 
dejar la huella de su proximidad. 

Las ·preguntas ·:y resptlestas en 
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boca del caballero novel y del caballero 
ermitaño no son más que el desdobla 
miento de la voz de don juan Manuel:' 
El escudero pregunta de acuerdo con 
su condición y el anciano responde 
pero, pese a la protesta reiterada: 

Et muchas vegadas uos he dicho, en 
otras preguntas que me feziestes, que 
a mi paresi;e que estas preguntas que 
me fazedes que nin fazi a a uos me ngua 
de me las preguntar, nin pertenenc;ia 
a mi de uos responder a ell as . 16 

es la respuesta la que prefigura la 
pregunta y, en consecuencia, la que 
determina el orden de l saber. Tal 
orden responde a la imagen de la 
estructur~ jerárquica del universo que, 
en el Libro, se articula con la del 
hombre como microcosmos. Acopio de 
una reelaboración tradiciona l, don 
Juan Manuel~ "gran repetidor 11 ,17 la in 
corpora há.btlmente como propia efe 
los persona1es en· e l diálogo simula do 
que, a su vez, remiten a l autor. Tales 
?esdo~lamientos quitan inocencia a la 
mv~rs16n final, cuando e l caballero 
anciano es quien formul a la pregunta : 

Et la pregunta es esta : et vos tan 
111ani;ebo sodes et, segund lo que yo se 
de la vuestra fazienda, t antos trabajos 
vos acaec;ieron desde vue stra mo11eda t 
fasta agora, que nunca ov i estes tiempo 
para poder cuydar en tantas cosas 
commo yo veo et se qu e vos avedes 
fecho, por ende vos ruego que me 
digades en qua! manera lo pudiestes 
fazer. 18 

El caballero novel puede responder , lo 
que anticipa la muerte del e rmitaño. 
Este ha transmitido un sa ber y ha 
ase,urado su continuidad. Las preguntas 
pudieron ser formuladas porque e l 
caballero novel había accedido a un 
cierto conocimiento en tiempo quitado 
al sueño: 

Et en las cosas que oue a fazer de 
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algunas s11ienc;ias o de algunos lib ros 
o de alguna s esto ria s es t o f inca de 
lo del tiempo que avía a ao r mir . 1 9 

El 1
. ema del s ueño en la re spuesta 

del caballero no ve l hace de éste el 
· espejo de don Jua n Manuel, el a utor 

del Libro t a l como se presenta en el 
envio a nte e l a rzobispo de Toledo. 
del mismo modo que la sabiduría 
manifiesta del caballero anciano 
refracta Ja se ria reflexió n de a quél 
acerca del saber, con independencia 
del hec ho de que tal reflexión es 
también un tópico: 

P1;r que dizen todos l os sabios QU8 

la mejo r cosa del mundo es el saber ••• 20 

Esta voz es la de don juan Manuel. 
La posición centra l del yo subsume 
los discursos incluidos y los transforma 
en enunciados normativos propios. El 
a utor ya no es el "mediador" sino l~ 
autoridad. Así, acept ada su individua]! 
dad como component e de su imagen 
intelectua l e inc luso por ella, se 
constituye como funda nte del discurso 
de la casta aristocrática e n la que 
se inscribe. 

Notas: 

1 • Don Juan Manuel, Obras coapletas I, 
edición, pró logo y notas de José Manuel 
Blecua, Madrid, Gredos , 1982, pág . 16 . 

2 • María Rosa Lida de Malkiel . "Tres nota s 
sobre don Juan Manuel" en Estudios de 
literatura española y coeparada. Buenos 
Aires , Lo s ada, 1984, págs. 116 a 166 . 

3 • Cf . Daniel Devoto, IntroducciÓ• •I 
estudio de don Juan Maauel y an p•rtlc.! 
lar de •El conde lucanor•. Madrid, 
Castalia, 1972 . 

4· • Do n Juan, a r zobispo de Toledo, era hijo 
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de J a i me II de Ar ag ón . en consec uencia , 
cuñad o de don Ju a n Man uel po r s u segundo 
matrimo ni o con Cons t an za . Rai mun do Lul i o , 
ante s de t omar e l háb i to de t erci ar io 
fran c i sca no, part ic ipó ac ti vamen te en la 
vi da co rt e s a na y fue s e nes cal de Jai me ! 
de Mall o r c a , r eino si b ien independien te , 
e s tr ec ha ment e v inc ul ado co n l a cort e de 
Ar agón. 
Cf. Pau 1 Zumt ll or, [ssai de poétique 
•édiévale, Pa rí s , Se u i l , pág s . 157 y ss . 
Cf. Erich Auerb cic h , lenguaje literario y 
publico en la baja latinidad y en la 
[dad Media, Barcel ona, Seix Ba rra l , 

1969. pág. 36 . 
Se trata cel Libre del orde de caualeyria 

de Lulio. 
Don Juan Manuel, El coRde lucanor , edici ón 
de Jo s é Manuel Blecua, Madr i d, Cas t a l ia , 
1971, pág. 194. 
Don Juan Manuel, Obras .•• cit. pág. 208 . 
Id. pág. 40. 
Como topo s de mod es ti a, s in coment a rio, 
lo cons idera Devo t o, op. c it. pág. 246. 
Cf. George s Duby, los tres órdenes o lo 
iaaginario del feudalisllO, Barce l ona, 
Petrel, 1980. 
Don Juan Manuel, Obras ••• cit. pág. '•3. 
libro del caballero Zi far, ed ici ón de J. 
González Muela, Madrid, Cas tali a , 1982, 
pág. 36 de la "Introducción" del editor. 
Id. pág. 59. 
Don Juan Manuel, Obras, cit. pá g . 71. 
Cf • f" rancisco Rico, El peq11eio ••do del 
hollbre, Madrid, Castalia, 1970, pág. 86. 
Don Juan Manuel, Obras ••• , cit. pág.114. 
Id. pág. 115. 
Id. pág. 41. 
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