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Moralldad reformlsta en EI Laberinto de la fortuna

EI Laberlnto de Ia fortuna (1444) ha
gozado del Interes de la critlca desde
su publlcad6n hace mae de cinco siglos
hasta nuestros dias. Entre algunos
puntas que han sldo evaluados por los
estudtcsos, se encuentra el afan por
descubrlr el m6vll del Laberlnto y
correlatlvamente a qulen va dlrigldo.
Asf, por ejemplo, Rafael Lapesa men-
dona que el blanco de las sugerenclas
de Juan de Mena, su autor, es la no-
bleza castellana, a quien se trata de
Indudr a actuar como qrupo modelo
que aglutine y establllce a la sodedad
de Castilla (113). Porsu parte, Kathryn
ShelTllI expone en un breve articulo la
Idea de Mena de Insplrar a Juan U,
monarca castellano, a convertirse en
una f1gura real 910rlosa (181). Una
opinl6n que slntetlza las anterlores
corresponde a Luis Beltran qulen, a 10
largo del poema, cree ver aluslones
dlrlgldas tanto a la arlstocrada como al
reV para que esurnan una aetitud po-
sltlva en un momento hlst6r1COque
Juan de Mena vela como coyuntural.
Estes aportes -fnterpretatlvos poseen
gran valfdez ya que colncldimos con
ellos en ver al Laberlnto como una
obra ejemplar, pero aeemos que sl se
dlrlge solamente a la nobleza y al my
eillamado al cambia que Mena anslaba
ver es IImltado. Es una opinl6n umlnl-
me entre los estudlosos de la obra que
Menaesperaba lagrar una reforma, sin
embargo, tambien en ese sentldo se
ha restringldo la Interpretacl6n ya que
los entices han sostenldo que la Idea
de cambia estaba dlrlglda a la nableza
que se hallaba dlvidida par ludtas
Intestlnas y rivalldades palaclegas y, al
rey que no tomaba ad:ltudes concretas
para termlnar con esas rivalldades. No

obstante, en tales an<'illsisno se consl-
deraba a los sectores populates como
blancos de la reforma moral que el
poeta alentaba. Proponemos en este
trabajo expllcar las ampllflcaclones de
la reforma anslada par Juande Menaa
traves del Laberinto de fa fortuna y al
mismo tlempo mostrar c6mo este lIa-
madolnvoluaaba a todos los estamen-
tos sodales y constitu(a una reorganl-
zacl6n de la socledad de su tiempo ba-
sada en el cultlvo de virtu des espedfl-
cas.

Prlmeramente, deseamos c1arlflcar
que entendemos par reforma. Utill-
zanias la definld6n presentada por
Peter Burke, quien al referlrse al cam-
blo ocurrido en la cultura popular ex-
plica que se trata de "the systematic
attempt by some of the educated to
change the attitudes and values of the
rest of the population, or as the Vic-
torian used to say, to 'Improve them"
(207). Este te6rico mantlene que la
reforma de la cultura popular se ex-
tlende en Europa por un periodo apro-
xlmado de tres slglo5, desde el slglo
XY hasta eI slglo XVIU Y es un
fen6meno que se nutre de fa Reforma
y la Contra-reforma Y cuya conse-
cuenda m~s evldente conslste en pre~
sentar a las socledadeseuropeas occi-
dentales como estados modemos y,
por 10tanto, como aparatos politicos
"'ooaresmalesll1 en los cuales existe
una estructura organlzatlva de la so~
dedad rfglda y monolitlca. Esta orga-
nlzad6n estatal Impulsada desde
arriba corresponde al auge del absolu-
tlsmo momirqulco, y para algunos,
suponfa un progreso trente a la falta
de unldad· 0 a la inestabilidad poUtica
de la Edad Media, durante la cual los
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reyes eran los primus Inter pares, los
primeros entre los iguales.

Burke sopesa los earntaos lntrcdu-
ddos par este reformismo con pruden-
cia. Efeetlvamente, 51 estas transfer-
madones fertJllzaron en las dlstintas
poblaclones fue porque se Intent6 mo-
dlficar la condueta y modos de vida de
campeslnos y artesanos. Sin embar-
go, en la ImpiementacI6n de esta re-
forma se al516 y desprestigJ6 todo un
grupo de costumbres y Mbitos que
constltuian una parte Importante de las
actlvldades de estos grupos sodales.
Nos estamos refirlendo a las festlvi:'
dades y las practlcas que se exhlbian
en la celebrad6n de los camavales
medlevales.

los camavales formaban parte no
5610 de las activldades soclales de la
Edad Media sino que tambl~n Impll-
caban una forma de organlzad6n del
unlverso politico Y social de los partt-
dpantes. Los camavales, ya sean en-
tendldos tanto como Oportunldades de
expresl6n permltidas y f1scalizadaspor
los grupos domlnantes, a como Ins.
tandas en la que las c1asespopulares
podian petldonar y demandar camblos
en sus condiciones de vida, se basaban
en antlguas festlvldades que enfatl-
zaban los ddos de la naturalezay, en
espedal, la renovad6n. MlkhcUlBakh-
tin vela al camaval como el tiempo de
Ilbertad en el que se sucedfan mo-
mentos de rnuerte y de vida (9). En
general, podernos aflrmar que la regia
del camaval era preclsamente la Inelu-
sl6n -todo estaba pennltldo- y el
permlso para dlsfrutar de la vida sin
Ilmltaclones morales nl jUdldales. Bur-
ke afirma que los temas del earnaval
glraban Predsamente en tome a la
comlda, el sexo y la violenda (186).
Enverdad, la llbertad del camaval y la
falta de Iimites pennitfan los excesos
que se manlfestaban curtlvando todas

las aetlvldades que derivaran en sen-
sadones placenteras para el cuerpo:
comer en demasia, beber en abundan-
oe, y copular Iibremente. Con el adve-
nlmlento de una mentalidad preoeu-
pada par la moralldad, estas eostum-
bres populares debfan ser erradicadas.
Consecuentemente, la transforrnael6n

de la cntura popular ImpUe6 con ex-
duslvldad el ataque y la destrucel6n de
la cultura y los h~bltos camavalescos.
5i el camaval era la ~poca en la que se
privlleglaba el cuerpo sobre las exl·
genclas y IImltaclones de la Vida dlarla,
la reforma Impuls6 las regulaciones y
las obllgaclones sobre los placeres fisl-
cos. Se hace dificli predsar las causas
Y un momento concreto en el cual se
produce este cambia. La delta es que
las clases dominantes que antes
fomentaban el camaval, comlenzan a
conslderarlo como ~poca de caos,
desorden y atropellos. AI expresar dls-
gusto y despreciO hada las pracnces
del cemeval, estas dases emprezen a
dfstandarse y se produce la blpolarl-
zaci6n a la que se refleren Peter
Stallybras y Allan White par la cuallos
discursos elevados pertenedentes a
las dases superlores rtdlcullzan y re-
chazan las formas de Vida y el pen-
samlento de las dases bajas. Como
estos autores nos indican, la sepa-
rad6n Ideol6glca entre los disOJrsos
"elevados" y los "bajos" no equlvale a
un fen6meno simple sino que se
presenta como una sltuad6n en la cual
predomlna la paradoja creada en toma
a dertos sentlmlentos de unos hada
otrosj en otras palabras, 51las dases
altas desprecian a las dases bajas,
tambl~n hay momentos en que las ad-
mlran ylas hacen tocos de su deseo y
atenci6n.

Hasta ahara, hemos hablado de
reformlsmo Independlentemente de la
obra de Mena. _51volvemos al Labe-
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rinto de Ia fortuna, verernos c6rno el
poeta presenta estas Ideas en su
poe rna. EI poeta es visitado por Belo-
na, y con ella, parte hacla la casa de la
Fortuna donde se Ie aparece la Pro-
videncia. Como la visl6n del poeta no
es buena, Ie plde a Providencla que
sea su gura. Aqu( el sujeto po~tico
preflere a Provldencia sabre Fortuna.
Algunos crftlcos han vista en esta
preferencla una caracteristica del
espiritu cristiano predornlnante" perc
debemos recordar c6mo Mena nos
presenta a Fortuna:

ca tu firmeza es non ser constante,
tu temperamento es distemperanca,
tu mas cterta orden es deeerdenenee,
es la tu regia ser muy enorme,
tu conformldade es non ser conforme,
tu deseperas a toda speranca. (59)

La Fortuna es 10ca6tico, 10irregular, 10
que no nos puede brindar una consten-
te y por 10tanto, 10 que no se adeeua
al prayeeto del poeta. COntraria-
mente, la Provldenda es definida como
una fuerza poderasa que· ordena las
cosas presentes y que Impone yasigna
los dlferentes roles.3 En su asoclad6n
con la Provldenc1a, el sUjeto pol§tico
gana un conocimlento que serli, par 10
tanto, dlgno de canflanza y respeto.
Par otra parte es importante senalar
que las vislones que el sUjeto po~tico
reclbira Ie daren un placer, no fisiCO,
sino mental, como corresponde a un
Intelectual reformador. EI sujetotendra
el prlvlleglo de contemplar con
exdusMdad hechos que Involucran a
los "'grandes" de su tlempo: la realeza
y la nobleza, para a su vez, transml-
tlrtos a sus leetores m~s humlldes.
Estas revelaciones y vlslones del sujeto
tambien nos lIegan con una carga
valoratlva muy diferente a la del
camaval en el OJal todo era vAlldo, par
ejemplo, en la estrofa 25, la
Providencla adara que "sabnis a 10

menos qual es el deffecto,/ vldo e
estado de qualquler persona" (67).
Aqui vemos que qulen transgrede nor-
mas es caraeterizado como defectuoso
y vicloso, dlferenclaci6n que alude a la
presencia de reglas concretas que
deben ser respetadas.

Antes de tener acceso a las vlslones
que Ie presentera Provldenda, el poeta
nos advierte de c6mo deben se lnter-
pretadas sus petabras. Este es un ges-
to alta mente revelador de la autoridad
del poeta, qulen eeta IImltando las
poslbles interpretaclones de su texto al
advertlmos: "5i coplas, 0 partes, 0
largas dicciones/ non bien sonaren
d'aquello que fabio, /mlremos al seso,
mas non al vocable" (60). La Inte-
resante es que en la mlsma estrafa el
poeta 5610 autoriza 0 valida la cntlca
de "los entendldos" desdei"iando la
opinl6n de "los grosseros" que s610dan
pareceres "rodos". Creemos ver una
alusi6n a 10que mendon~bamos ante-
rionnente sobre la dlvlsl6n de la 50-
dedad entre los dlsaJrsos elevados,
que pertenecen a los entendldos, y los
bajos, que son emltidos por los "gro-
sseros". 51 aquf nos es dado observar
et despredo hada 10 bajo, m~s ade~
lante, expondremos por ~u~ el poeta
no presdnde de 10bajO Sino que, aun
con los problemas de Interpretacl6n
Que este gropo pueda tener, decide
(ndulrlos como Iectores poslbles de su
obra.

EI sujeto comlenza su recorrido por
el mundo y observa la dlsposlcl6n de
los planetas: el "orden" c6smlco.
Como 10ha demostrado Beltran, cada
planeta muestra ejemplos negatJvos y
posltivos respecto al pasado y al pre-
sente (321), las acdones que se de.ben
emular y las que sa deben eVltar.
Centro de cada planeta aparece el
tratamlento de una virtud cardinal, que
se anallzaran seguldamente par orden
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de aparld6n. En las estrofas LXXVII y
lXXVIIII, habla de la relna Marfa de
Arag6n y baJo el titulo "encaresce su
vlrtud" habla de la f1delidadde la relna
hacia su esposo Alfonso, quien pas6
largos aftos guerreando en Itaiia.4 En
la estrofa slgulente, nos habla de la
mls-ma vlrtud practlcada por una
dama noble, Dona Maria ccrener.s Asi,
la relna Marfa y Dona Marfa son dos
ejemplos de mujeres que practlcan la
fidelldad conyugal y cuando esra se
encuentra amenazada como en el caso
de la ultima, destruyen el elemento
pecamlnoso: la came, para salvar "Ia
farna", Estos casos son verdadera-
mente i1ustrativos ya que revelan la
Intencion reformista del Laberlnto en el
sentldo de apartarse de la llcencla y
placeres del camaval. Burke sei'iala
que "the ethic of the reformers was
one of decency, diligence, graVity,
modesty, orderliness, prudence, rea-
son, self-control, sobriety and thrift,
or, to use a phrase made famous by
Max Weber, this worldly 'ascensdsm"
(213). EI poeta reformador condena
abiertamente el adulterlo, la lasdvla y
la sexualldad que no es reprlmida,
adYlrtlendo: "Aprendan los grandes a
bevlr castamente" (94). EIdidaetlsmo
de Mena hace que nos adare 10 que
entlende por castidad "es abstlnencla
de vII lIegamlento' (94) y enfatlee el
modo de Vida virtuoso CDntrapuesto al
vivlr v1c1oso.

A contlnuaclon, en Mercurio, se
predlca contra la avarida. En Jaestrofa
lXXXVII, el poeta condena a qulenes,
en pas de la codlda no reparan en los
dai'ios que pUeden afectar a la pobla-
d6n en general. Inesperadamente, su
aitica se dirige al alto c1ero.6 EIblanco
del ataque afecta a las "'autoridades"
rellglosas que camavallzan los asuntos
rellgiosos y que, a su vez, abusan del
poder sobre las masas para difundlr

Ideas contrarlas a la moral crlstlana a
sus congregadones. En especial, Mena
'cendene la comerciaiizadon de las bu-
las y la falsa propaganda religlosa.
Para el poeta, una causa de este pro-
ceso de corrupclnn que observa en re-
IIglos05 y nobles reside en el hecho
enunclatlvo de dlsfrazar con eufemls-
mos dertas verdades,lnvlrtiendo los
termlnns callflcativos: "Bueno nos
fazes iiamar los vlclos05;! notar los
crueles par muy pladososl e los
piadosos por mucho crueles" (99). La
Idea de un slnceramlento Implica Ila~
mar a las cosas por su nombre verda-
dero, Independlentemente de qulen se
yea afectado: sea el reV, los nobles 0
el alto c1ero. EI saneamiento de los
vlclos que afectan a las distlntas clases
aparece explicltamente en la estrofa
xcvm en la OJal Ie plde al rey que
haga cumplir las leyes como etapa
lnlclal para erradlcar la codicla y
avarlcla de "'qualquler estado" (101).
Nuevamente, el poeta nos brlnda una
clara definicion de 10 que entlende por
codlda (102). Como en el caso an-
terior, la darlflcacl6n conceptual apun-
ta a reforzar un mensaje dldcictico y
refonnador.

En el orden de Venus, el sUjeto
POetico enumera 105 vielos sexuales
que atentan "en contra de las leyer
umanas e grados" (103) como el In·
cesto, la vlolacl6n, el amor prohlbldo,
eliglendo una hlstOria popular para
i1usb"arsu rechazo hacia estas prcic-
tlcas? Como en 105 casos anterlores,
se nos propordona la definlci6n de
buen amor. Contrarlamente a 10 que
sucede en BIlbro del buen amor, la
definlcl6n de Mena, en nuestra opinion,
no es tan amplla, ya que tlende a
presentar el amor como una
unlflcacl6n de dos voluntades (109);
con tal concepto Mena Implrcltamente ,
alude a una limitation del placer, que '
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ahara se ve coartado par la raz6n que
debe primar, a fin de equillbrar los
deseos de las partes.

Avanzando en el texto, en la orbe
solar, encontramos a los poseedores
de sablduria: santos doetores, prcfe-
tas, oradores, poetas. AI prlnclplc del
enansis del Laberinto, hldmos refe-
renda a la forma en que el poeta
legltlma su poslci6n de vocero de las
verdades de Provldencla Y ahora 10
hallamos formando parte del grupo de
las "'autorldades" ya que, sl bien no se
ve a Mena en persona, se ve a otros
colegas que practican la mlsma prafe-
sl6n. Aqui es pertlnente hacer un pa-
rentesls para aclarar como los letra-
des habian ganado Influenda y voz en
las declslones cortesanas durante el
slglo XV. En efecto, en esta apoce
comlenza a perclbirse la importanda
en el aparato estatal de mlembros
provenlentes de (amlllas no aristo-
cr~tlcas, qulenes contaban con una
educad6n unlversitaria y eran lIama-
dos a [ntegrar la burocrada real. 8i1s-
tenos recordar el cargo que ocupaba el
proplo Mena como secretarlo de cartas
latinas y cranista real en la corte de
Juan II. COmo recll!n Ilegado, el poeta
se encuentra formando ,parte de una
nueva c1ase, la cual por su flamante
creacl6n, carece de los defectos de los
dem~s estamentos, 10que Ie otorga un
margen de aOO6n desde donde puede
apuntar los abusos de los grupes
estamentales tradldonales. Volvlendo
al poema, el narrador nos presenta a
un Intelectual caklo en desgrada,
Enrique de V1l1ena. En el poema se
nos dice que Villena era astr6logo y
poseia conoclmlentossobre la magla.
Es necesarto adarar que la magla y las
brujerias eran actlvldades comunes en
la cultura medieval del camaval y que,
par 10 tanto, debran ser elTadlcadas
mediante la labor de la reforma., COmo

reformador e Intelectual, la reacd6n
del sujetc poetico es contradlctoria y
revela las paradojas de su empresa.
Par un lado, lamenta la censura real
puesta en marcha par Juan n qulen
orclen6 la quema de los Iibros de
Vlllena. Par otro lado, te plde al rey
que intervenga para Imponer orden y
distlngulr entre los malos y los buenos
saberes. EIpoeta aftrma que "Ia mucha
demenda, la ley mucho ablenda"
(118) dedarandose, par 10 tanto,
contrario al laissez taire, laissez
passer, y pldiendo que el rey se
transformara en un poder de pollda
que vigllara y controlar~ los textos que
drculaban en su dominlo. Mena, en su
afAn de reorganlzar de fOrma escenca
la vida y lecturas de los castellanos,
estaba ayudando a gestar y fortalecer
el poder real y el aparato estatal que
culmlnarla en el absolutlsmo mon~r·
qulco del slglo XVI.

la palabra que el sujeto define en el
drculo, posterior es slgnlftcatlva por su
papel dentro del refonnlsmo: la pnJ-
denda. 51 se plensa en la Iibertad del
camaval, vemos c6mo la prudencia
Impllca la dlferendad6n entre 10 que
es pennitldo y 10que constltuye un ta·
bu. COnsecuentemente, la cautela in·
curslona en el dlscurso poetlco como
un dispositlvo de represl6n ante las
acdones Y costumbres que no respe·
tan [os [(mites Impuestos. EI yo pol!t1CO
consldera la prudenda como una vlrtud
Indispensable, no 5610 para el estado
llano, sino tambll!n para el monarca
qulen debe medlar entre los conftlctos
de la nobleza, esbozar 105objetlvos del
nadente estado y conaetal1os, Y tam·
bien enfrentar a las potendas vecinas.
La prudenda, en el ~mblto de la polf·
tica, no era sln6nlmo de paslVidad sino
una vlrtud que canallzarfa las energlas
dlspersas de los nobles castellanos
hacla la conserod6n de victorias mill·
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tares, espedalmente contra los moras.
E! consejo que brinda la voz pcetlca se
caracteriza por un esendal pragma-
tlsmo en el usa de la prudenda: "Mlrad
a los flnes"(128). Frente al obrar im-
pulslvo y despreocupado que era la
moneda corrlente en el camaval, surge
aquf la Idea reformlsta de una planlft-
cacl6n, priorizacl6n y un obrar contem-
plando las consecuendas a largo plaza.

Reladonado con esta Idea se
encuentra ellnteres de unlr las ener-
gias dlspersas de la aristocracla yen-
cauzarias hacla objetlvos concretos,
tales como la termlnacl6n del domlnlo
mora en la penfnsula y el ser pratago-
nlsta de hechos 910riosos. Tomemos,
par ejemplo, el eplsodlo del COnde
Nlebla, que flgura en el Laberlnto. EI
Conde Nlebla desatlende su seguridad
para salvar a sus hombres y perece en
una muerte honorable que Ie acarrea
fama8 y ceraeter eJemplar. EInarrador
po6tlco se explaya con I"Jo de detalles
en relatar tal aconteclmlento para
estImular al estado llano al cultJvo de
las v1rtudesde esos sei'fores. La nocl6n
de IIderazgo abibulda a la nobleza
aparece en un pedldo dlrigldo al
Uempo hlst6rico:

o slglo perverso, avel, engaftoso
pues das a los seftores tan grandes

ofldos,danesentreellosalgunos Fabl1clos
que ragan al pueblo bien Provechoso;

(156)
Como es poslbJe observar, en la cita
anterior, se comblna la mend6n de 10
"eJevado" 0 la referenda a los encum-
brados sei'lores con 10"'bajo" a el esta-
mento de los laborantes, el pueblo. La
causa de esta fntlma relad6n entre la
arlstoaacla y la masa popular debe
buscarse en las relaclones sOCIoeco-
n6mlcas que mantenian a ambos esta-
mentas en estrecha comunlcad6n. ce-
rna nos advferte luis Su;§rez Fem;§n-

dez, el slglo >W espanol presendaba
un praceso de arlstocratlzacl6n por el
cualla vida econ6mlca, social, polftlca
y cultural giraba alrededor de la no-
bleza, qulen a su vez, Influenclaba a
las capas m;§s bejas de la socledad
(105). La Idea de conclentlzar a la ens-
tocracla de su rol modelador de con-
ductas en la sociedad constftuye, en-
tonces, un recurso propuesto por eI yo
po~tlco a fin de IImltar a esta c1aseen
sus ambldonesmateriales y polftlcasiy'
cooptarla en benefido de su proyecto
morallzador y refonnlsta.

La Imitacl6n de los arist6cratas par
parte del estado llano se evldencla
tamblen en el draJlo de Marte donde
el narrador dlstingue conceptualmente
entre fuerza y fortaleza. Mlentras que
la prunere es corp6rea, la segunda
representa una cualldad del alma que
dota al poseedor de v1rtudes (152). A
modo de coraza 0 vestil1'lenta, la forta-
leza esplritual transforma la came
debll y la hace "noble", honrosa y esti-
mable. Eneste aspetto, el narrador se
Incllna una vez mtis, en favor de los 10·
gros personaleslO y la conclente
eleCd6n de un obrar virtuoso.

La 0posld6n naturaleza/bienes ma-
terlales es retomada en las estrofas
Ccxxm y CCXXIV del drculo de JIl·
plter, en las cuales el 5ujeto poetico
expone el deseo de los nobles de gozar
de los benefldos de la vida natural
-prerrogatlva de las dases bajas
seglin la dMsl6n establedda en ei poe-
ma- y a su vez, eI deseo del pueblo
de dlsfnJtar de las rlquezas de los arls-
t6cratas. La voz narradora resuelve tal
paradoja afirmando el predomlnlo de
r1valldades y luchas en las dases arls-
toaatlcas: -'"est dan los fados sus
desaventuraS/ mc1sa los grandes que
a los menores- (159). Por 10tanto, el
estamentobajo, al estar mtis en
contacto con eI mundo natural, carece
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de la competencla palaclega y las lntrt-
gas cortesanas que divide" y debllltan
a la nobleza. La vida natural rica en
vlrtudes se contrapone al estila de vida
superficial y altamente competltlvD de
la COrte.ll

En el orden de Jupiter, el sujetc
hace un nuevo lIamado al rey para que
esuma un papel activo en la conduc-
ciOnde los asuntos dom6ticos, espe-
clalmente en 10 referldo a la justtcte.
Esta es definida en relaclOn a su papel
represor y punltlvo y no como entldad
recompensadora: "es mas aoote que
pugne los vlclos:!non corruptible par sf
nln par non "(161). Mena aslgna la
funci6n de otorgar premios a la Fama,
encargada de enumerar los eventos en
los cuales los h~roes han particlpado.
Este sera el caso del rey Juan II sl se
hacen realidad los sucesos profetl-
zados par la Provldenda. Las hazanas
y logros de Juan n opaceran la gloriosa
hlstoria de la peninsula ya que han
sido vatldnados poria Provldencia. Rey
y sujeto poetico comparten eJ peso de
sus respectlvas obllgadones: el prlme-
ro, como lider fuerte, valiente, pru~
dente y valeroso hadendo realldad eI
destlno glOrlO5o de castilla y, el
segundo, componlendo una narracl6n
poetica de las verdades que ha visto
en la casa de Fortuna. En el cumpli~
rniento de su laborproretlca/poetica, el
sujeto narrador colabora con el
engrandedmlento de castilla, Ima-
glnando las ventajas derlvadas del

saneamlento de los usos y ccstum-
bres de sus contempori1neos. En ron-
dusi6n, EI Jaberinto de fa fortuna
presenta un caracter ablertamente
antJcamavalesco que se evldencla en
la critlca a comportamlentos conside-
rados como llcenciosos y cantrarios al
bienestarde la sodedad. La moralldad
reformista del poema no se Iimita
sola mente a la aitica de dertas
conduetas como el adulterlo 0 el amor
prohlbldo, sino que, edemas, propane
modelos a Imitar. Condente de las dl-
farentes Interpretaelones posibles de
su obra, Mena prefiere aclarar en for-
ma dldactlca el usa de los termlnos y
las virtu des que propane a los dlstlntos
estamentos de la scoedao de su nem-
po. Las definlclones refuerzan el tono
morallzante de la obra e lIustran la
autorldad del sujetc pceuco, qulen
tlene el prlvlleglo y el poder de aus-
plelar tales camblos gradas a la ayuda
reclblda por la provldencla.

La ebra pretende Indudra cambios
en los dlstlntos estamentos de la soele-
dad: el rey, la nobleza, eI dero y la
masa popular, Las vlrtudes de los no~
bles san enumeradas para transformar
ala masa y, la Ingenuldad y cercanfa
de los trabaJadores al orden natural es
cltado como benefidoso para eI cese
de hostilldades entre los nobles y la
monarquia. Los cambios que el sujeto
propane Impllcan un aleJamlento de la
Iibertad del camaval y un lngreso a la
sobrledad propla de los estados mo~
demos.
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Notas
lola ipoca de la OJaresma se contrapone al carcelado y aseslnado por el esposo de esta.
perfodo del eamevei. Segun Ia Interpre- AI contar las vldsitudes de un hombre celdc
taclon Cl'istfana la cearesme constltuye un en desgracia a causa de un amor prohibido,
periodo de ayuno, abstlnenda y penitencia, el poeta juega con las opoSfclones do-
La crftlca ha utillzado este tl!rmlno para Ior/placer.Slelamorescomunmenteconce-
nombrar la I!poca nc-cemevetesce. bldo como placer, la historla de Madas nos

brinda la cera dolorosa de la rnoneda del
amor.2.lapesa afirma que "Predltar conducta re-

qulere precisarjcs quldales sobre los que ha
de glrar. Hay que decJr a los hombres, entre
otras casas, con qul'n uenen que habl!r-
selas, ham qu' punto son duel'ios de sus
actos y qul!!n determina el acaecer externo.
Esta ultima OJestion se habla renovado para
los espai'loles del slglo XV al resurglr la Idea
de la Fortuna y entablarse po"micas sobre
su relaclon con eI ,prlndplo aistlano de la
Providencla divina. (113)

3. 0 pr1ndpessa e dlsponeclora
de gerarchias e todos estados,
de pazes e guerras, de suertes e

fados,
sobre senyores muy grande sei'lora,

(66)
4.Como nos hace saber, la v1rtud de la reln8
no es un hecho comun:

Muy pocas reinas de Grecia se falla
que ovlessen guardados los lechos
a sus mar1dos demlentra los fechos
de Troya no Ivan en fin por batana,·

(92)

5.Segun expIicadon del Brocense "estando
el marfdo ausente vlnole tan grande tenta~
don contra la came que determln6 de morir
par guardar la lealtad matrimonial, y metl'o-
se un tlz6n ardiendo por su natura, de que
vlno a morl,.. (92)

6. "AJIf vi grand dero de falsos prelados
que Falen las cosas sagradas venales.
o rellgl6n religada de males,
que da tal doctrlna a los mal

adoetrfnadosl· (96)
7.Presenta el caso de Macias, poeta que se

enamor6 de una dama casada y fue en-

o fndlto conde! quisiste tan fuerte
tomar con los tuyos enantes la muerte
que no con tu fijo gozar de la vida.
Si fe a mis versos es atrlbulda,
jamas la tu fama, jam4s la tu gloria
dar~n a los siglos etema memoria;
ser~ muchas VB2:eS tu muerte plaiilda."

(114)

9.Fem~ndez Su4rez expllca eI poder IIiml--
tado de la nobleza castellana al no exlstir
una dase que se Ie contraponga "'There was
no bourgeoisie consdous of itself as a class
whlc:h might oppose the nobility, share
political power with it, and serve as an
effective support for the monarchy.· (85)

"IO.EstilI tendenda ill favorecer las acciones
de una persona tiene repercuslones en eI sI-
g10 XVI. En el aspecto religloso, 58 debatlr.t
el papel y el valor de las obras y la fe en la
salvad6n. En el plano secular, cervantes ex-
presa una vision modema de la sociedad con
oportunidad de ascenso SOCIal a travl!s de
los logres Proplos aflrmando en el Quljote
que "'Ia sangre se hereda, mas la virtud se
aquista."

8.

11.la tradidon pastor11 que loaba la vida ru-
ral se encuentra en Virgilio y los ooltivadore5
de ese gl!nero en la Edad Media.
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