
CARACTER SOCIOECONOMICO DE LOS JUEGOS Y 

ENTRETENIMIENTOS EN CASTILLA. SIGLOS XIII AL XV 

MARIA MARCELA MANTEL 

INTRODUCCZON 

La sociedad medieval se constituy6 en base a estrechos vinculos personales:,  
de parentesco, de vasallaje, civicos, religiosos, laborales; todos elks concretados, 
a troves de instituciones como el concejo, las cofradias, los gremios o ben a 
travel del regimen feudo-seriorial. 

Todas estas formas de relacion estaban intimamente ligadas unas a otras, 
y lejos de ser excluyentes conformaban una intrincada red de relaciones so-
dales. 

Esta cualidad de la sociedad medieval es la que di6 catheter social a 
los juegos y diversions. 

En este trabajo se intenta el analisis de la fluxion social y economics, 
que cumplieron los juegos, fiestas y entretenimientos en la sociedad castellana 
bajomedieval. Se emu inmediatamente la necesidad de enunciar al menos la 
relacion con el piano de las mentalidades. 

En lo estrictamente social, la ludic° funcion6 por una parte coma nexo 
entre diferentes clases sociales; por atm, como media de identificacien entre 
miembros de una misma clase. De donde podemos deducir que lo ludico 
constitufa, ademas, un media de cornunicaicion, tanto si se trata de la sociedad 
en general coma de clases o agrupaciones particulates. En tanto medio de 
comunicacion cumpli6, asimismo, una importante funcion didactica. 

La prostitucion y los juegos de azar cubrieron necesidades tanto sociales 
corn° econemnicas. Las rentas sabre casas autorizadas jde juego, como las multa% 
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sobre la tahureria cuando estaba prohibida, aportaron fuertes sumas a la 
corona y a los concejos. 

En el caso de la prostituciOn, no solo funcion6 coma modo de canaliza-
tion de la sexualidad masculina, tambien report6 importantes beneficios  pe-
cuniarios a los concejos, una vez municipalizada, sin olvidar que era el medio 
de subsistencia de un ejercito de mujeres pobres y clesvalidas. 

En el piano de las mentalidades, los festejos a proposito de actos 
gicos o de celebracian de sacramentos —bolas, bautismos— parecen una forma, 
inconsciente de conservar elementos del pasado pagaiio. Los festejos poste-
nores a las celebraciones religiosas, lejos de conservar el catheter soiemne del 
rito precedente, se cargaban de elementos profanos, todos ellos condenados 
por la Iglesia: danzas, trovas, juegos de azar. Pero, curiosamente, los juegos 
cotidianos en cuanto producen una fractura con el mundo real parecen adqui-
rir un catheter magico; asi, actos despreciados por la mistica cristiana alcan-
zarian en el inconsciente colectivo cierto catheter de rito y a tray& de ese 
rito se rompia, en efecto, con la rutina cotidiana. 

El profundo ascendiente de la Iglesia sabre las conciencias de todos los 
grupos sociales le permiti6 regular todos los aspectos de la vida de sus fieles. 
Pero la naturaleza humana no akanz6 el anhelado ascetismo. Las institutions 
medievales trataron de aplicar normas que regularan las acciones y relations 
de los hombres, quienes permanentemente las transgredieron. 

Algunas de estas normas se tornaban impracticables para la mayoria y 
desde su concepcilin estaban destinadas a ser violadas. Ningun precepto roll-
gioso ni decreto real pudieron sofocar ni la pasion por el juego, ni el espiritu 
festivo, ni la exacerbada violencia medieval. 

Para concluir, una reseiia del contenido de este trabajo, cuya estructura 
consta de cuatio capitulos. El primero es un estado de la cuestiOn. El segundo 
trata de los juegos de guerra en su doble aspecto, comp juegos propios de 
la nobleza y en tanto objeto de imitaci6n grotesca y admiracion de las Oases 
inferiores. 

El tercer capitulo incluye un grupo de entretenimientos muy diversos 
que atralan en su entorno a mas de una clase social. El ultimo capitulo trata 
.aceiva de la prostitucion, los juegos de apuesta y el mundo de los juglares e 

que afeduron de uu modo u otro a todo el cuerpo. social. 
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Capftulo I 

ESTADO DE LA CUESTION 

A. Para ma perspective teorica. 

Georges Duby en su articulo "Historia social e ideologia de las socie-
dades" 1  reconoce la necesidad de fundamentar la historia social en un analisis 
,de sus estructuras materiales; no obstante, considera la necesidad de corn-
prender que los fen6menos mentales son tan importantes como los economicos 
y los demograficas. Esto se debe a que las sociedades humanas se compor-
tarfan mas de acuerdo con la imagen que tienen de si mismas que en funcion 

<le su autentica condicion. Se refiere al estudio de la historia de mentalidades, 
donde se inscribe el estudio de las ideologias. Duby reconoce las dificultades 
que eso presenta dada la parcialidad con que se reflejan las ideologias en las 
fuentes, por eso no debe dejarse de lado ninguna e incluir en el analisis la 
iconografia, las costumbres, la heraldica "y la ordenacian de fiestas y cere-
monias". De ese modo, abordar la cuestiOn de la historia de las ideologias 
ayudara a entender mejor la parte. imaginaria de la evoluciOn de las sociedades 
Iumanas. 

La obra mas clasica sobre la teoria del juego es la de Johannes Huizinga, 
'Homo ludens".2i Sabre el concepto de cultura que alli se establece, quisicra 
'hacer una distincian entre sociedad y cultura. Creo que la sociedad es una 
realidad previa a la cultura, pues esta es una. creation colectiva. Por otra parte 
'Huizinga iestringe la cultura al arte y la religion, dejando de lado otras ma-
, nifestaciones que son el resultado de las necesidades basicas del grupo, tales 
-como herramientas, utensilios, el fuego, las armas. Podemos decir que hay 
una cultura cuando el conocimiento del use de esas creaciones se transmite 
entre los integrantes del grupo y de generaciOn en generaciOn. Compartimos 
la teoria de Huizinga de que el juego esti en el origen de cada cultura, sin 
'embargo, juegos del mismo tipo se repiten en culturas muy diferentes. 

Jean Duvignaud,3  se remonta al area de la metaffsica para analizar el 
juego y reconoce la importancia de la obra de Huizinga al respecto. No ohs-
tante, la critica severamente cuando afirma que todo juego tiene reglas, pues 
esa idea, segan Duvignaud, contradice el postulado original del mismo Hui-
zinga segtin el cual el juego seria el origen de la cultura; asimismo, Duvig- 

1 DUBY, GEORGE S, "Historia social e ideologia de las sociedades" en Hacer la Historia. 
Nuevos Problemas, vol. I, Barcelona, Ed. Laia, 1982. 

2 HuiziNGA, JOHANNES, Homo Ludens, Madrid, Ed. Alianza/EMECE, 1972. 
3 Doti is 	JEAN, El juego del tuego, Mexico, F.C.E. Breviarios, 1982. 
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naud sostiene que ese origen ludico solo,  seria posible a partir de un juego 
sin reglas. Acepta la gratuidad del juego de acuerdo con el citado autor ale-
man; en este punto disiento con ambos pues al mules durante la Edad 
Media el juego adquiere un significado social y economico; en cuanto al 
juego artistico medieval tenia un claro sentido didactic° e ideologic°. 

El teOlogo norteamericano Harvey Cox escribi6 su obra "Fiestas de locos" 4  
a fines de la decada de 1960. En ella hace un interesante analisis de lo festivo 
en correlacion con lo religioso. Segim Cox lo que el llama "talante festivo" 
ha decaido notablemente con la industrializacion de Occidente y su creciente 
descreimiento religiose. Antigiiamente y durante la 'Edad Media el hombre, 
impregnado de religiosidad, se entregaba a la danza en un ritual de alabanza 
a los dioses o bien, como en, la fiesta de los locos, Para criticar a Ia sociedad 
en que vivian. El protestantismo y la contrarreforma, segim Cox, habrian cen-
surado el primitivo y natural espiritu festive y, las teorias capitalistas —quo 
invitaban a alegrarse en el trabajo y la produccion— habrian concluido per 
anularlo totalmente. 

El articulo del historiador ruso A. Gurevic, consiste basicamente en el 
analisis de las relaciones entre el individuo, el grupo y Ia tierra en los pueblos 
germanos y eslavos -  durante la Alta Edad Media. Dentro de este analisis 
plantea la cuestion del papel que desempenaron las fiestas populares y car-
navales dentro del folklore de estos pueblos en relacion a la propiedad de 
la tierra. Estas fiestas' estarian vinculadas al concepto de fertilidad y del 
cuerpo humano como elemento de fecundidad; se daria de este modo un 
predominio de lo carnal sobre to sublime. La conciencia popular medieval 

	

veria en la tierra una prolongacion del "propio 	y del propio cuerpo. 
Analiz,a asimismo, el simbolismo medieval y lo considera como "una forma  
de asimilar intelectualmente lo rear. De acuerdo a la exposicion de Gurevic, 
la sociedad medieval habria funcionado a travel de ritos especfficos de cada 
grupo social. Los rites habrian sido parte fundamental en las relaciones entre 
los miembros de la sociedad feudal 5. 

B. La cuestion del ittega y los entretenimientos miedievalas on tat bibliografia. 

La bibliografia especifica sobre el tema es sumamente escasa, razon par 
la que tuve que recurrir a bibliografia de catheter general o referida a 
problemas que tocan tangencialmente el tema de este trabajo. 

4 Cox, HARVEY, Fiestas de Locos, Madrid, Taurus, 1983. 
5  GuREvic, A., "Representations et attitudes it l'egard de la propiete pendant le Haut 

Moyen Age", en Revista de Annales n9 3, 1972, pp. 523-547. 
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"Caballeros andantes espaiioles" de Martin de Riquer 6  es una obra 
sica de la bibliogralia sabre Edad Media espariala. Es un trabajo de gran 
ininuciosidad en el que hallamos algunas ideas interesantes; la mas notable 
es aquella segim la cual la imagen caballeresca de arigen literario habria 
lido tambien una realidad cotidiana; los caballeros andantes imbuidos de 
literatura imitaban a los heroes imaginarios produciendo una simbiosis donde 
es tan posible que los heroes de novela hayan tenido antecedentes histericos 
'coma que seres reales se hayan convertido en leyenda. 

`La fiesta caballeresca es el reflejo de una sociedad y de unas gintencio-
Tnes politicas.", dice Rosana de Andres Diaz en "Las fiestas de caballeria 
en Ia Castilla de los Trastamara".7  Inicia el articulo con un enfoque sacio-
cultural y sostiene que a traves de las fiestas de caballeria puede entenderse 
la estructura social y politica de la sociedad que las practica. Considera que 
mantener la tipologia social de las fiestas bajomedievales reran simplificar 
‘demasiado un fenomeno en si cornplejo, ya que si bien las fiestas aludidas 
pertenecian a las clases altas, se celebraban en pliblica, razon por la que 
toda la sociedad era participe. Asevera que la temprana injerencia de la 
Iglesia en los asuntos caballerescos, prohibiendo o condenando las justas y 
torneos, habria influido en la temprana decadencia de la caballeria, fenoxneno 
.que ubica en el siglo XIII. Rescata el caracter competitivo y reconoce coma 
M. de Riquer la mutua influencia entre los hechos reales y los literarios. Por 

',Ultimo pone de manifiesto el aspecto economico de estas fiestas, que implican 
magnificos gastos y propane para ellas tres tipos de analisis: politico social; 
historico-descriptivo y el antropologico. 

Desde la optica de Waldemar Vede1,6  la influencia arabe en la cultura 
cortesana franca, habria inspirado las justas, la musica y la poesia ademas 

,del gusto por el refinamiento que se desarroll6 poco despues en el reino 
franca; Ia educacion cortesana, en Francia, incluia conocimientos de escritura, 
cantos y juegos, especialmente ajedrez y damas, de donde podemos deducir 
que saber jugar constituia ptirte de una educacion elevada. Este benefico 
.contacto con la cukura arabe es an mas reconocible en Castilla. Respect() 
a la disciplina estudiantil, las esferas mas bajas del estudiantado universitario 
franc& habrian desarrollado una serie de composiciones profanas —dice Ve-
del— las cuales daban a conocer en mesones y tabernas. La tradicion gre-
corromana se hallaba presente en sus canciones y los amores de Paris y 
Helena eran su tema favorito. 

6  RIQUER0  MARTiN DE4, Caballeros Andantes Espatioles, Madrid, Espasa-Calpe, 1967. 
,7  ANDRES DIAZ), ROSANA DE, "Las fiestas de caballeria en la ;Castilla de los Trasta-

mara" en En la Espana Medieval V. Estudios en Memoria de D. Claudio Sanchez Albornoz, 
Ed. Universidad Con plutense de Madrid, 1986, val. L 

e vEDEJ,,, vvALDENIArt, ideales de la Edad Media. Romantica caballeresca, Barcelona, 
Labor, 1984. 
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A propesito de la vida colegial fuera de las aulas, Biihler 9  nos iriforma 
sobre las palizas que los estudiantes adelantados daban a los novatos a modo 
de bautismo. Tambien oelebrarari sus "fiestas de locos" durance las cuales 
entonaban canciones blasfemas con melodias 	Biihler no se alartha 
por ello, ya que no les atribuye connotaciones hereticas ni anticlericales, sino 
mas Bien las considera reflejo de la misma sociedad a la que pertenecian 
los estudiantes. Segtin Biihler en el siglo XII se inici6 un periodo de seculari-
zaciOn y naturalismo donde. la cultura laica, desarrollada en las cartes por 
los trovadores, se equipararia con la cultura de los monjes. Asimismo, reco-
noce como Vedel y Garcia de Valdeavellano la influencia arabe en la poesia 
provenzal ya enunciada per Menendez Pidal. J. Biihler manifiesta la parado-
jica situacion de los juglares, mimos y artistas condenados per la jurispru-
dencia y premiados per los senores. Sobre las mujeres pablicas coincide con 
Roussiaud, respecto al acuerdo implicit° de la Iglesia con el funcionamiento 
de las casas de mancebia, pues reconocian que eran necesarias para el man-
tenimiento de la paz social. 

A. Ballesteros Beretta 10  nos acerca a la corte de Alfonso X, donde cow-. 
cemos los personajes que la poblaron: juglares, soldaderas, etc. Entre los 
primeros menciona aquellos que recitaban en castellano poems epicos, mejor 
considerados juridica y moralmente como transmisores de las glorias del pasado: 

Nahuel Santana,11  con un enfoque literario, nos introduce al mundo poetic° 
y cortesano presentando los mismos personajes que Ballesteros Beretta. Con 
respecto al cancionero galaico portugues habria tenido su mejor momento 
entre 1230 y 1330, siendo la corte alfonsi el micleo cultural donde la poesia 
salaicoportuguesa alcanz6 su maxima esplendor. 

Tres obras sobre la vida en las ciudades hispano medievales, de la Dra. 
Maria del Carmen Carle .y sus colaboradoras, 12  nos dan una clara imagen 
de las relaciones sociales en dicho ambito. Entre los aspectos cotidianos ana-
lizan la vida de corporaciones tales como cofradias y gremios; asimismo ilus-
tran sobre las festividades de la ciudad y los juegos que se organizaban para 
ellas. Pintan un aineno cuadro sobre la vida estudiantil en Salamanca, donde 
encontramos a los estudiantes jugando naipes o ejecutando mtisica. La mas 
interesante de estas obras es la relativa a los grupos perifericos. En ella la 
Dra. Carle nos acerca al mundo de las mancebias, en su anAlisis incluye 

9  BUHLER, JOHANNES, rida y cultura en la Eclat Media, Mexico, F.C.E., 1957. 
10 BALLEsTERos-BERETrA, Alfonso X. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

Academia Alfonso X El Sabin (Murcia), Madrid, 1963. 
11. SANTANA, MARVEL, La poesia medieval galaico portuguesa. Alfonso el Sabio y otros, 

Buenos Aires, CEAL. BBU, 1983. 
cARLA, mARik. DEL CAlimEN,  Y OOLABORADORAS, La sociedad Hispano Medieval. La 

Ciudad, Buenos Aires, Ed. Gedisa, 1984; La socieclad Htspano Medieval. Los marcos de 
agrupacion, Buenos Aires, Ed. Tekne, 19781 
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a la prostitution en el grupo de las actividades femeninas que no requieren 
capital initial, coma una alternativa del servicio domestic(); tambien contem-
pla el problem de la vejez y el hecho de que la caridad y la alcahueteria 
podian ser su media de subsistencia en ese memento. Asimismo, nos pone 
.al tanto de las costumbres disipadas de muchas mujeres de alto linaje entre 
las que hubo numerosas madres solteras. De acuerdo a este la Dra. Carle 
deduce un escasa celo masculino respecto de la honra de sus mujeres. Esta 
interpretation me permit() hacerla extensiva al patriciado urbane, medio en 
el que tuvieron tante exit° las alcahuetas. En relation a las fiestas de los 
pobres, coincide en que eran las mismas de los nobles o de los municipios 
en las cuales si bien participaban desde la periferia lo hacf an tambien como 
invitados ya que siempre se ordenaba proveerlos de buena comida y vine 
durante las mismasin 

En la breve per() rica obra de don Claudio Sanchez Albornoz "Estampas 
de la vida en Leon" encontramos una interesante reconstrucciOn de la vida 
cotidiana en el siglo X. A travel de ella nos encontramos con antecedentes 
altomedievales de muchos de los elementos Micas que tratamos en.  este 
es tudio.14  

Jose,  Antonio Maravall en "El mundo social de la Celestina" 15  hace un 
prolijo examen de las relations sociales en el seno del mundo burgues; ana-
liza la situacion social de los protagonistas y los ubica en las relaciones que 
enmarcan a la burguesia y sus ervidores. pesar de lo exhaustive, pasa per 
alto la situacion marginal de las mujeres que Celestina explota, como si igno-
rara pudorosamente su condicion, que personalmente calificaria come estadio 
previa a la prostituciOn profesional. 

La obra de Nogaledo Alvarez sobre la vida en el Colegia Menor del 
Pan y Carbon,16  dependiente de la. Universidad de Salamanca y destinado 
a los estudiantes pobres, es un detallado acercamiento a la vida de los estu-
diantes. El miter ha hecho un minucioso relevamiento de las constituciones de 
dicho colegio permitiendonos penetrar la intimidad de is vida colegial. 

A. Barcala Mutioz, en su articulo sabre las Universidades espaiiolas me-
dievales,17  hace un recorrido de diversos aspectos de las mismas. El que 

CARLk MARIA DEL CARMEN, La Sociedad Hispano Medieval. Grupoe perifericos. 
Las Muleres y los Pobres, Buenos Aires, Ed. Gedisa, 19818. 

14 SANCHEZ-ALBORN0'Z, CLAUDIO, Una ciudad hispano-cristiana hace un milenio. Es-
tampas de la vida en Leon, Buenos Aires, Ed. Nova, 1947. 

MARA,VALI, Josi A., El mu:0o social de la Celestina
' 
 Madrid, Credos, 1968. 

16 NOGALEDO ALVAREZ, SANTIAGO, El Colegio Menor del Pan y' el Carben. Primero de 
los Colegios de la Universidad de Salamanca (1343-1780), Universidad de Salamanca, 
1958. 

BAROALA, MuROZ, ANDRiS, ‘`Las Universidades Espaiiolas durante la Edad Media", 
Anuarlo de Estudios Medievales, Barcelona, 119185, vol. 15, pp. 82-126. 
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min nos interesa es el de la vida .estudiantil; realiza una coloridtc pintura 
de la situacion contrastante en que se hallaban los estudiantes ricos y pobres;  
la de estos ulti nos tendria macho de la vida de los picaros. En cuanto 
estudiantado coma grupo social, sostiene que tenian relaciones conflictivas 
con los habitantes y autoridades de las ciudades donde vivian y estudiaban.. 
El foco permanente de perturbacion habrian sido las fiestas organizadas por 
los estudiantes. Destaca el autor que una vez superados los afios de estudio 
aspiraban a encontrar un empleo o ejercer su profesion con miras a una 
vida mas holgada. Coincido con ello, tal coma lo manifiesto en el capitulo. 
correspondiente. 

En su breve Pero valioso articulo sobre los hallos pablicos. en los fueros 
espafioles,18, A. Ruiz Moreno hace una interesante pintura de los bans en, 
cuanto a su funcionamiento y explotacion donde rechaza categoricamente la_ 
antihistorka leyenda de la falta de higiene medieval; realiza un excelente_ 
relevamiento de nurnerosos fueros castellanos sabre el tema. Introduje este! 
tema, analizando los banos coma punto de encuentro de los diferentes grupOs 
sociales del medio urbano. 

Mi primera aproximaciOn general a la problematica del juego la encontre. 
en el libro de la Dra. Guglielmi "Memorias Medievales"19  en des de cuyos_ 
articulos abarca todas las formas festivas y del juego de las sociedades me-
dievales. Se acerca al "homo ludens" a traves de tres ejes tematicos: el ocio,  
y el tiempo; la reprobacion eclesiastica y la ruptura con la realidad que im-
plica el juego. Clasifica ademas los juegos y danzas en "pautados" y "espon-
taneos". Enure los juegos pautados estan los dados, naipes y juegos de tabias 
que eran los mas populares pese a las repetidas prohibiciones. Esta situacion. 
sefialada par Guglielmi para las ciudades italianas del norte, la veremos repe-
tirse en Castilla. Con respecto a la competitividad que segim Hiiizinga seria 
secundaria, la autora entiende que esta teoria no debe aplicarse a los juegos 
medievales, especialmente en el caso de los de caballeria que implicaban el 
prestigio personal del caballero. 

En su obra "La ciudad medieval y sus gentes",2° N. Guglielmi dedica. 
un apartado a los marginados por causas morales donde explica la actitud 
de la sociedad frente a las mujeres publicas, que habria sido fluctuante y 
contradictoria en ocasiones, aim en la misma epoca. Pese a las condenas y 
disposiciones en su contra la comunidad urbana las aceptaba. Asimismo coin-
parte la teoria, segun la cual se habria tolerado la prostitution femenina coma 

18  Rua MORENO', ANIBAL, "Los bailos pablicos en los fueros municipales" en Cuader-
nos de Historia de Espana, Buenos Aires FFYL, 1945, vol. III, pp. 152.456. 

19 GtIGLIELMI, NuaA, Memories Medievales, Buenos Aires, E.C.A., 1981. 
20  GUGLIELMI„ NILDA, La ciudad medieval y sus gentes, Buenos Aires, FECIC, 1987. 
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medio de combatir la, hornosexualidad masculina, aparentemente muy difun-
dida en Italia. Vemos en este caso —como en Roussiaud y Frexler mas ade-
lante— como la prostitucion pone en evidencia su funcion social. 

La misma e  autora en su articulo 'El status del loco y de la locura en el 
siglo XIII" 21  pace un analisis del concept° de la locura. En la Edad Media 
el loco o el tanto es un marginal portador de la verdad, coma el Wino. El 
sant° tambien seria un loco y cita el caso de Francisco de Asis. Con respecto 
a la 'fiesta de los locos" recalca su catheter de 'festa asinaria" donde el asno 
tiene un papel protagonico en tanto simbolo de ingenuidad. La fiesta de los 
locos estaria, profundamente influida per los sermones de catheter satiric° 
—que llegaban mas directamente a la conciencia del auditoria— y por la lite-
ratura comico-satirica laica. El presente articulo figura en la bibliografia que 
utilizo Jacques Heers en su libro "Carnavales y fiestas de locos" del que 
bablaremos ahora. 

La lectura de. la obra de Jacques Heers 20  confirin6 mi punt° de partida, 
es decir que el juego y la fiesta fueron en la Edad Media .expresiOn de una 
.conciencia comunitaria. Segim Heers aquellos juegos que implicaban compe-
tencias entre grupass serian una prolongacion "psicolOgica" de la guerra civil. 
Volvemos al, terreno de las mentalidades. Asimisrno, sefiala una relacion di-
'recta entre las fiestas medievales y el contexto politico ya que la fiesta habria 
-sido •un buen medio de evaluacion de la capacidad de convocatoria de los 
grupos de poder, Las fiestas del ciclo invernal —Inocentes, fiesta 'del Asno, 
fiestas de locos— tienen su origen en celebraciones liturgicas, dentro de la 
atedral. El carnaval era una fiesta de catheter urbano, controla.da por las 

autoridades municipales. Pese a su popularidad tanto las fiestas de locos como 
el carnaval, provocaron controversias por sus aparentes excesos, de los que 
se .aferraron sus detractores para hacerlas desaparecer. La Contrarrefoma acabo 
con las fiestas invernales y combatio el carnaval, quitandole a la fiesta pro-
fana el Miercoles de Ceniza, como veremos enseguida en el analisis de paig-
nebet. Heers sostiene, sin embargo, que pese a que las, fiestas medievales con-
taban con elementos paganos, las mas populares fueron las de origen catedra.- 
licio. No obstante, me permit° observar que las fiestas de origen litirrgico 
murieron a manors de la Contrarrefomia en el siglo XVI, en tanto el carnaval, 
de' origen innegablemente pagan°, ha perdurado hasta nuestros digs. 

El artieulo de C. Gaignebet es un, detallado analisis de la obra . de Pieter 
•Bruegel, 	Combate del Carnaval y la Cuaresma", realizada en 1559. El 

GUGLIELMI, NILDA, "El 'status" del loco y. de la locura en el siglo XII", en Andes 
de. Historia Antigua y Medieval, Buenos. Aires, FFYL, 1972, pp. 210-236. 

HEERS, JACQUES, Carnavales y Fiestas de Locos, Barcelona, Ed. Peninsula, Historia, 
18. 
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minucioso estudio de Gaignebet le permite reflexionar sobre el significado 
y simbolismo de la obra. Segfm el este cuadro es un, calendario littirgico 
circular de inspiracion medieval, recreado por el genio de Bruegel, evitando 
los elementos mss clasicos de los mismos. El tema del combate entre estas 
fiestas del calendario littlrgica fue muy popular hasta el siglo XV y simboliza 
la lucha entre las fuerzas infernales y las celestiales. Caignebet sostiene qUe 
en esta obra el combate en si es solo un episodio del calendario, que va desde 
Navidad hasta Pascua. Segim Gaignebet el cuadro pretende expresar el sen-
timiento popular frente al concilio de Trento que conden6 el carnaval;' el 
Miercoles de Ceniza esti justo en la interseccion del Carnaval y la Cuaresma, 
de modo que se to disputaban el calendario popular y el oficial, establecido 
por el Concilio. Por supuesto el calendario popular pretendla inscribirlo en -  el 
Carnavalel oficial como comienzo de la Cuaresma. El autor sostiene que 
esa situaciOn fue vivida muy intensamente por los contemporineos y muy 
probablemente, hays sido as1.23  

La obra de Jose Deleito y Piiiuela "La mala vida en la Espana de Felipe 
IV" es un clasico de is historiografia espaiiola, escrito durante la decada de 
1920. El enfoque es eminentemente social, aunque el catheter es mss bien 
descriptivo. Pese a que analiza un periodo muy posterior al que es objeto 
de nuestro estudio, Io inclui en la bibliografia porque se refiere especifica;- 
mente a Espana. Es una obra amena con gran despliegue documental tanto 
juridic° coma literario; no obstante considero que no hace 	analisis Etas- 
tante critico de ciertas fuentes.24 

Jacques Roussiaud es un discipulo de Georges Duby que ha desarrollado 
una amplia investigacion sobre la vida cotidiana en el sudeste frances. Sobre 
el tema de la prostitucion edits "La prostitucian en el medievo".25  Si bien 
la obra esti presentada como un cuerpo, puede separarse en dos partes, la 
primera de catheter descriptivo y la segunda donde hace un analisis sobre 
los aspectos teoricos y la evolucion de las mentalidades respecto al problema 
de las mujeres ptiblicas. Propone interesantes teorias segim las cuales la pros-
tituei6n municipalizada en el sudeste frances habria tenido su origen en el 
inter& de la burguesia por frenar las frecuentes violaciones colectivas de que 
eran victimas las mujeres solas. Por media de la mancebia se habria intentado 
canalizar el impulso sexual de los jovenes solteros. Tambien expone su teoria 
de que tras la gran peste del siglo XIV la mentalidad se habria vuelto mss 
laxa frente a las relaciones sexuales, dada la enorme mortandad, a fin de 
equilibrar la devastada demografia. La exposicion de Roussiaud tiende a ex- 

23  GAIGNEBET, CLAUDE, "Le Combat de Carnaval et de Careme, de P. Bruegel 
(1559)"

, 
en Revista de Annales, n9  2, aiio 1G72, pp. 313-345. 

24  DELEZTO r F1STUELA, J., La =la vide en la Espana de Felipe IV, Madrid, Alianza„ 
1987. 

23 RousslAuD, jAccams, La prostituciOn en el medley°, Barcelona, Arietalistoria, 1986. 
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plicar las funciones sociales que cumplieron las mujeres poblicas y los.  lu-
panares. 

El articulo de Richard Trexkr sobre la prostituciOn florentina en el siglo 
XV 2€ puede analizarse en correlacion con el libro de Roussiaud y el capftulo 
de marginados de Nilda Guglielmi. Sostiene la tesis de que en Florencia la 
prostitucion curnplio• su funcion principal como media de combatir la homo-
sexualidad masculina y de aumentar la Casa de natalidad predisponiendo a 
los hombres a su sexualidad correcta y al matrimonio. Analiza la funciOn del 
Tribunal de la Onesta, el organismo que regulaba las funciones de las mere-
trices y las defendia de los abusos de los clientes y rufianes. Los locatarios 
del. alojamiento de las meretrices y sus explotadores, eran en ocasiones las 
grandes familias florentinas, sin descontar titulares de magistraturas 
tantes o miembros de cofradias religiosas. Roussiaud asevera que casos simi-
lares se dieron en el sudeste franc& —y tambien se dieron en Castilla. Final-
mente, expone la crisis de la prostitucion protegida por las autoridades en 
el siglo XVI, en que la profesion comienza a ser mal vista. Vemos un cuadro 
similar pars la epoca en la obra- de Trexler.. 

Es oportuno volver al texto de Deleito y Pinuela quien nos pone al tanto 
de que en los siglos XVI y XVII existian en Espana mancebias amparadas 
por los gobiernos de las ciudades que adernas las controlaban sanitariamente. 
,Nos informa que desde tiempos de Alfonso XI las mujeres palicas llevaban 
un distintivo que las identificaba como tales, una toca especial; esto es coin-
cidente con el use de las "aiguilletes" en Francia e Italia. Como en los otros 
casos la relajacion de las costumbres llev6 en la modernidad a. confundir 
a las mujeres honestas con las comunes pues la vestimenta tendia a unificarse. 

Costumbres del siglo de hierro espaiiol se repiten de la Edad Media 
francesa e italiana, como el intento de redimir a las pupilas durante la Cua-
resma, a prohibirles ejercer durante los oficios. Con relacion a los juegos 
de azar, Deleito para la modernidad y R. Trexler para. el Quatrocento, citan 
casos de mujeres de vida dudosa que organizaban juegos de azar. En Castilla 
cubre este ejemplo la cortesana Maria Balteira. Un detalle que no hemos 
podido encontrar en Espana medieval ni moderna, es el retiro de las mere-
trices arrepentidas en conventos o casas de retiro, como ocurria a veces en 
Francia e Italia. 

En relacion al terra de la caza, helms consultado a M. A. Ladero 
Quesada.v En primer termino el autor ham una enumeracion y clasificaciOn 

26  TREXLER, RICHARD, "La prokitution florentine au XVe. Siècle" en Revista de An-
notes, n9 6, ano 11382, pp. 983-1006. 

27  LADEao Y QUESADA, MIGUEL, "La caza en la legislaciOn municipal castellana. Siglos 
XIII al XVIII", en En la Espana Medieval. Estudios dedicados al Dr. Julio Gonzalez Gon-
zalez, Ed. de la Universidad Complutense de Madrid, 1980. 
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de las fuentes existentes sabre la caza, a partir de is coal elige las ordenanzas 
municipales cam° abjeto de su investigaciOn. Este tipo de fuentes revelan 
un interes mayor por las especies menores, dice el autor, aquellas que cons-
tituyen la base alimenticia y el complement° economic° de los estratos  po- 
pulares. Entiende que a tray& de las diferentes reglamentaciones pueden 
revelarse mentalidades distintas. Respect° a las prohibiciones varian notable-
mente y no hay homogeneidad de contenido en la legislation. Advierte expli-
citamente que la jurisprudencia pretende que la caceria sirva a deterininadas 
funciones sociales y mas especificamente en el aspecto del entrenamiento mi-
litar. Sostiene que la caza mayor la constituyen piezas como jabalies, ciervos, 
gamos, etc., y que es mas Bien prapia de las clases superiores en tanto que, 
la caza menor, perdices, liebres, etc., era propia de las claws inferiores. Ade-
'has las rentas sobre las beneficios de la caza se incorparaban al fisco en 
muchos municipios; la yenta del product° debia hacerse en el lugar y momenta 
que indican las ordenanzas municipales en cads. caw. Lo que el autor intenta 
destacar es lugar que ocup6 la caza en las estructuras economicas medievales. 

"La Caza, en la Espana Bajomedieval" 28  es una monagrafia de Patricia 
Salerni. El trabajo de la Srta. Salerni trato de abarcar y sintetizar los diversos 
aspectos de la caza: sociales, tecnicos, economicos y juridicos. La autora lleg6 
a la conclusion de que la caza constituy6 un elemento importante en la vida 
cotidiana, dad° que no se limits!) a ningim grupo social y canstituy6 un aporte 
para la alimentation y la economia cuando se integraba al circuit° mercantil. 

Rene Meurant ha escrita sobre los gigantes de cartejo y procesiones en 
los siglos XIV y XV. Estos personajes pod.riamos equipararlos a los "momos" 
de las crOnicas castellanas. Tuve acceso a este trabajo a traves de una reSeria 
:de la revista de Annales firmada por Martine Grimberg, quien se pregunta 
porque se habran elegido gigantes para este tipo de especticulos. Segun Grim-
berg, Meurant deja ,sin resolver ese interrogante: "Evidentemente las fuentes 
contemporaneas a su aparicion dan pocos elementas para una respuesta", dice 
Grimberg. La mismo ocurre en las fuentes castellanas. El articulo plantea la 
cuestion de la insertion de estos elementos en la liturgia y los juegos a Wen 
denfio de ciertas practicas sociales, folkloricas o religiosas.29  

Un articulo intraductario a un cuerpo documental descubierto en 1983 
esta firmado par Derek Lomax y nos acerca al mundo de los juglares a 

, ptincipios del siglo XIV en Castilla. El document° en cuestion es el "libro 
-de ,Confesiones" del clerigo castellano Martin Perez, quien vivia durance el 
reinado de Alfonso XI. Lomax hate un analisis de cuatra capitulos sobre el 

29  SALEM', PATRICIA, La caza ens la 	"a Medieval, Monografia, 1982, Inedita. 
29  /4.4EuRErrr, RENi, "Ceants processione et de cortege en Europe en Belgique, 'Wa-

ilonie, Tielt", en Revista de Annales, nc 3, 1982. Resefia de Martine Grimberg, pp. 506-508. 
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oficio de juglaria comparandolos con la "Summa Confessores" de Chobham 
del siglo 

Para concluir volvere sobre Biihler y su opinion sobre ]a situaciOn marginal 
de los artistas ambulantes. Los califica de "gentes errantes" y los ubica aim 
fuera del grupo de marginados tales como mendigos o leprosos. Los sittla al 
margen de la Iglesia y de las corporaciones civiles. 	Iglesia los condenO casi 
Basta fines del siglo xvur y el derecho secular los considerO proscritos. No obs-
tante, dice Biihler, estos personajes poblaron la vida diaria, en las ferias, las 
fiestas populares y las cortes imperiales. Pese a today las condenas que pesaron 
sobre ellos, fueron siempre generosamente recompensados. 

30  LOMAX, DEBEX, "Notes sur Ian métier: Les Jongleurs Castillians en 1316", en 
Mel tinges offerts a Jean Gautier-Daiche, Annales de la Faculte des Lettres et Sciences Hu-
maines de Nice, nQ 46, 1983, pp. 229436. 
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Capitulo II 

NOBLES, VILLA.NOS Y CAMPESINOS 

Las fiestas de la nobleza, las juegos de gverra 
y su atcan 4 popular 

Los lacOnicos cronlistas de los sigtots XIII y XIV 

Las Cronicas de los Reyes de Castilla se caracterizan por las escasas des-
cripciones de fiestas, celebraciones y juegos hasta muy entrado el siglo xlv, a 
partir de entonces el estilo narrativo se torna mas rico y Iocuaz. Existen, sin 
embargo, valiosas excepciones. Los primeros ejemplos de digresiones en las 
que se hacen descripciones de juegos y torneos se encuentran en la Cronica de 
Alfonso XI; este monarca era un gran aficionado a los torneos que Io contaban 
con frecuencia entre sus competidores. El cronista ha registrado con detalle dos 
juegos en los que el rey sali6 herido. Los encuentros se efectuaron respectiva-
mente en 1337 y 1339. 2  

Otros monarcas, coma Pedro i en 1353, tambien fueron heridos en torneo. 3  
Las ceremonias de coronacion de Alfonso xi y Juan i merecieron la descrip-
cion de los cronistas aunque no tan minuciosa. En 1330 Alfonso xi fue coro-
nado en Burgos y la cronica nos dice que: 

"Et en ese dia bofordaron, et lanzaron tabladas, et jostaron muchas 
campaiias, et fizieron muchas alegrias por la fiesta de la coronacion..." 4  

Finalizada la ceremonia de investidura de los jovenes caballeros, fueron 
todos a comer. 5  La ciudad de Burgos, sede de la coronacion, recibi6 del rey 
Mutio y sus terminos, to que por supuesto motiv6 nuevos festejos. 6  La cora-
naciOn de Juan i en 1379 se realizo tambien en Burgos. En esta ocasion la ciudad 
recibi6 la villa de Pancorvo. Concluidas las fiestas el rey reuni6 a las Cortes 

1 Cronica de los Reyes de Castilla. 
2  Cronica de los Reyes de Castilla, cap. CXLI, pp. 266, col. 2 y 267 col. 1. 
3 Idem: "E desque fueron todos en el campo ( ...) vinieron a darse muchos golpes 

de las espadas de la una et de la otra. Et ovo alli algunos caballeros que fueron deriva-
dos: et coma lapriesa era muy grandes, et todos andabau desconocidos, algunos ovo all! 
que dieron al rey grandes espadadas encima de la capellina sobre las arms, non lo conos-
ciendo. Et los caballeros que eran puestos por fieles aquel torneo veyendo el gran afinca- 
mien que estaban ( 	) entraron entremedio dellos, et fecieronlos partir... 

4  CrOnica de los Reyes de Castilla, cap. CLXXXVI, p. 293,. col. 1. 
5 Idem, cap. III, p. 249, col. 1. 
ra 1dem, cap. III, p. 429, col. 1. 
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en. la misma ciudad. 7  Ambos ejemplos son.  de interes ya .que ainbos nos mues-
tran coma Burgos, en este caso, vio aicrecentado su patrimania a travel de las 
fiestas de la coronacion. Los relates hasta ahora citados pertenecen al siglo 
/ay.' Las cr6nicas del period° que va del siglo xru a mediados del Kw aluden 
a las bodas y esponsorios, pero no a las celebraciones inherentes a ellos. Se da 
mayor importancia a los componentes de las dotes a al intercambio patrimonial 
entre los contrayentes. 

La ,Cronica de Alfonso x hace referencia a numerosas bodas sin que figu-
ren alusiones a las celebraciones festivas, 8  lo mismo sucede con Sancho rv, 9  
Fernando iv lo  y Pedro r. u La cronica de Enrique Yr, en general tan austera 
coma las anteriores se muestra .mas locuaz acerca de las bodas 'de los Infantes 
de{ .Aragon y Navarra que tuvieron lugar en Soria; en 1375. 

"e troxieron a la Infanta dons Leonor fija del rey. de AragOn. Otrosi 
liege) y el Infante don Carlos, fijo del rey de Navarra, e fueron fechas 
las bthias destos 'senores con muy grandes fiestas e con muchas alegrkts 
que duraron todo ei rues de Mayo." 12 

La cronica del rey Juan i se refiere a las solemnidades en la Iglesia Mayor 
de Palencia, alio 1388, de la boda de Don Enrique y Doria Catalina despues 
de las cuales se hicieron celebraciones que incluyeron fiestas y juegos de 
caballeria. 13  Entonces podemos decir que si bien min no encontramos detalla-
dis descripciones el cronista es menos reacio a los comentarios sabre las fiestas. 

El siglo XV: crone etas locuales y cartes am eras 

En los albores del siglo xv y especialmente durante el reinado de Juan Ir 
las cronicas comienzan a insertar descripciones detalladas al relato en cuanto 
a juegos y festejos se refiere. Tanta la Cronica del Halconero come la que 
se Integra en las Cronicas de los Reyes de Castilla, se caracterizan per 10 

informativas que son en ese aspect°. La mismo se puede observar en la Croni-
ca' de Martin Lucas de Iranzo y la de Fero iNiiio, ambas pertenecientes gal 
mismo period°. Paradojictarnente, a fines del siglo xv el relate de Fernando 
del Pulgar sobre el reinado de los Reyes Catolicos, recobra el tone severo de 
los siglos xiii y xiv. Con excepcion de este case, se observa come, poco a poco, 
junto al hecho politico se introduce en las cronicas el hecho festivo. 

7  Idem, cap. CI, pp. 236/7. Finalizada la ceremonia de investidura de los caballeros: 
"partieron ende todos con el Rey, et fueron a caner con el en el su palacio de las 
Huelgas. Et el dixo que come quier que 	aquella fiesta avia avido machos plazeres..." 

8  Mem. 
9  Gil-Mica de Sancho IV, cap. VII, p. 86, col. 1. 

Cranica de Fernando IV, cap. III, p. 109, col. 2. 
11 Cronica de Pedro I, Cap. X, p. 444. 
12  Cronica de Enrique II, t. II, p. 28. 

Cronies de Juan I, p. 65. 
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De la cronica de Juan II (CRC) poclemos citar la descOpckin def los acon, 
tecimientos en torno a la boda del principe Enrique, hijo del rey, can la hija 
del rey de Navarra.% Una extensisima relacion cubre las fiestas que organiz6 
el conde de Haro a la reina Blanca de Navarra, en el ano 1440, en la villa de 
Briviesca. Aparentemente se trato de una verdadem innovacion en materia 
de fiestas: 

"...el conde de Haro tenia aparejadas las mayOres fiestas de mas 
nuevas y extraiias maneras que en nuestros tiempos en Espana se vie-
ron..." 

La descripciOn abunda en detalles relativos al ordeuamiento de los caba-
lleros, sus trajes, los ornamentos y el torneo. 16  En cuanto a los despliegues 
efectuados por la gente de la villa, cada oficio sac6 su 'penclon, se hicieron 
entremeses y danzas.17  Finalizados estos, fueron al palacio donde estaba todo 
dispuesto para comer con diversos manjares que incluian Carnes, ayes, pesca-
do y frutas. 18  

La fiesta dur6 cuatro dias durante los cuales el Conde orden6 que no se 
vendiese nada a forasteros que llegasen a la villa, pues el invitaba a todos 
aquellos que fuesen a su palacio por lo que deseasen. Esta orden debit per-
judicar sin duda a los cornerciantes que perdieron una magnifica oportunidad 
de acrecentar sus ganancias. No obstante, en beneficio de los mas pobres, 
en una sala baja habia una fuente de plata que manaba vino constantemente 
y de la flue todos podian beber. 19  Esta abundancia de vino debia exasperar 
el anima festivo y aumentar la algarabia. El siguiente parrafo Ysintetiza los 
elementos claves pars una buena fiesta medieval: 

"...y en los tres Bias hubo danzas, de los caballeros y gentiles-
hombres en Palacio e memos e toros e juegos de caria..." 20  

Al cuarto dia el Conde mand6 armar, en un prado tras el palacio, un 
entarimado decorado aparentemente con cesped artificial y un dosel de broca.- 
do para la. reina Blanca, la princess y la Condesa de. Haro y se levanto la tela 
para justar; hallamos aqui un element° frecuentemente utilizado en _las fiestas 
del siglo xv que son los decorados y los entornos adecuados reproducidos a 
escala, estas "escenograffas" comp veremos eran muy populareS. Habia tam-
bien un estanque con truchas traidas especialmente y un bosque artificial, cerca- 

14 CrOnsica de Juan II, op. cit., t. II cap. XIV. 
13 Idem. 
16 Idem. 

Idem. 
Idem. 

19 Idem. 
2 0  Idem. 
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do debidamente pare que no escaparan los aniznales que habian puegto en 
61; en efecto el bosque artificial albergaba osOs, venados y jabalies y los perse 
guian cincuenta monteros con perros: sabuesos, lebreles y alanos. Comenta el 
cronista que resultaba muy extrano que en una casa y al mismo tiempo pudie-
ran lievarse a cabo tantas y tan diversas actividades. 

Ante esta exuberante description cabe preguntarse por que los otros cronis-
tas sistematicamente silenciaban los detalles relativos a las fiestas; la respuesta 

da el mismo cronista de Juan it al referirse a la recepcion-que acabaniOs- de 
analizar: 

"...e si oviese 'que escrebir la forma de rescebimiento' hecho por 
la villa, pareceria superfluo .liara poner en CrOnicci, pero baste' tatito;:dedii 
que se hizo tan Solemne quanto inas se pudo hacer en ninguna parte 
en Espana..." 22 	- 

palabras reveladoras del porque del laconismo clisico de los relatos. Sin embar-
go, podemos afirinar que las cronicas del siglo XV rompen con 1, regla tacita 
de evitar lo que gpareciera superfluo", y nos permiten hacer una reconstruction 
1134s -amplia de la vida festiva hispanomedieval.-  

EI siglo XV 

Tanto los organizadores de los festejos senoriales como de los populares 
se esmeraban por lograr verdaderas.  celebraciones, dignas de quedar registiadas 
en la memoria de los asistentes y en los pergaminos de los cronistas. 

Las fiestas se caracterizaban especialmente por su esplendor y duration, 
solian durar dias y hasta semanas enteras, como los festejos de las bodas del 
Condestable don Lucas de Iranzo, que se prolongaron durante veintitres dias y 
coincidieron con las fiestas de la Natividad de Jesus, Alio Nuevo y Epifania 
de los 1461-1462, en la ciudad de Jaen? A El matrimonio era un elemento clave 
de las relaciones sociales y politicas, por lo tanto todo matrimonio 'que se consa-
graba se insertaba en la sociedad en forma conveniente, el matrimonio entonces, 
acto privado y pliblico era acogido en la comunidad con alegtio; manife*sta-
cion de esa alegria eran las fiestas y los juegos, que cumplian adenuis dos 
funciones, combatir el ocio y distraer de las tensiones que imponia una vida 
duia, marca0, per los grandes carencias y la imprevisibilidad de las catistrofes. 

Cronica de Juan II, op. cit., t.. II, cap. XIV. 
22  CrOnica de Juan II, op. cit., t. II, cap. XIV. 
23  CARRTAZO, CrOnica de los Reyes de Esparta, t. 	cap. V, p. 47. 
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. Entre los niiimbros de la nobleia los juegos de-guerra mats, populares eran 
las justas, la -sortija yr.  las camas. TodoS ellos requieren dos condiciones impress 
cindibles: tener montura y labza, es deck, que se trata de un juego de elites, 
solo 'quienes tenian colidicion de caballeros podian practicarlos. Estos -  juegos 
saciaban en tiempos de Paz prolongada, la ansiedad de combate de los, grupos 
guerreros o bien servian como entrenamiento durante las treguas. 

En el caso de la sortija, el juego.  consistia que el caballero . introdu-
jera la lanza en un aro, probando su habilidad en el manejo. de dial& arena. 
Este juego resultaba tan competitivo como las justas, pero era menos peligroso. 

Desde las ventanas y tejado de la posada del Condestable Lucas de Iranzo, 
las tlamas observaban 'un juego .de sortija efectuado durante las horas de la 
noose. La calk en que estaba ubicada la sortija se hallaba tan bien iluminada 
por las antorchas que "parescia en meytad del dia. .."24  

Los que .no acertaban la lanza en la sortija, iban a romperla contra 'Una 
pared. Los premios eran ricas telas y joyas. 

Respecto a las camas se sabe que eran de origen arabe y consistia en que 
varios equipos o cuadrillas se arrojaran camas vegetales, unos a otros, defen-
diendose de los embates con escudos de cuero llamados "adargas". 

Simultineamente, los cronistas recogieron otra faceta de los juegos: la 
teatralizacion, que incluia escenografias como las que veremos mas adelante, 
o bien maquinarias, disfraces, personificaciones y figuras grotescas. Las "mome-
rias", por ejemplo, consistian en actuaciones burlescas mediante figuras o gestos. 
Las figuras eran muriecos o mascaras, probablemente de carton pintado, Con 
sentidos alegoricos o caricatures, segim las circunstancias. Estos disfraces se 
utilizaban para animar fiestas y danzas: 

"E en la noche, los dichos senores dean y cauildo cenaron con 0, 
y ovo muchos momos y personages y dancas y bayles y cosantes." 26 

Otto elemento importante en estas fiestas de la nobleza era el ornament°. 
El despliegue de las ropas, doseles, arreos, tiendas, ademas de la artesanal 
belleza de los escudos, lanzas y espadas. 

El especticulo se armaba en base a un buen mimero de personas que 
realizaban diferentes tareas o bien desemperiaban distintos papeles. En el 
ario 1430, el CondestaMe de Castilla hizo una fiesta para el rey don Juan n; 

24  CARRIAZO, op. cit., t. III, cap. XV, p. 161. 
25  ANDRis DIAZ, ROSANA DE, op. cit., p. 100. 
28 CARmAza, op. cit., t. III, cap. XV, p. 161. 
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en,la descripcian; del cronista se pinta la preocupacion de quienes organizaban 
la fiesta por todos los detalles que hicieran, no solo al esplendor, sin° tambien 
a la comodidad.27  Asi es que el Condestable mand6 levantar dos tablados 
para el ley -  y la reina, cubiertos por patios franceses y de oro; tambien se 
levantaron dos tiendas para alojamientos de los reales huespedes. 

El rey sali6 a la tela con doce caballeros, tras hacer unas carreras se subi4 
a su tarima.El Conde de Luna, Don Fadrique, liege) con otros doce caballeros. 
Trak telas de damasco procedentes de Italia. 

El mayordomo de palacio, vino con once caballeros, .un carro y.  hombres 
sin cabalgadura. En el carro venian varas y un paje que llevaba una lanza y 
escudo de acero "E todo muy bier guarnido". 20  Adernas, traia delante .de si, 
un escudero al que llevaba del cuello con una cadena de oro. Detalle-curioso, 
teniendo en- cuenta que un escudero era un joven de linaje. El cronista prasi-
gue su relato con entusiasmo: 

"E esta junta fue en arenas de guerra e fue la mas fermosa que 
nunca se fizo en Castilla muchos dias avia."30 

Es oportuno preguntarse si estos fastuosos despliegues no eran una forma 
implicita de demostrar el poderio de cada senor. El mimero de caballeros que 
le 'acompafiaba en la liza, 	esplendor de los escudos, el nimiero de lanzas, 
pajes, doncellas que conformaban su sequito, etcetera. 

Pero este tipo de despliegue de valor y fuerza esta relacionado .con otra 
forma de relacion social de la que ya se ha hablado: el matrimonio. Un buen 
caballero tenia mas posibilidades de conseguir esposa y las justas eran, el 4mbito 
mas propicio para lucirse. 31  

Pero no solo se lucian los caballeros, tambien lo hacian las doncellas, pasean-
do en los carros de los sequitos, encarnando en algunos casos a diosas paga-
nas. Estas jovenes de la nobleza eran aquellas de entre las cuales se elegia una 
reina de la belleza. A estas jovencitas los caballeros les rendian honorer y dedi-
caban sus txiunfos. No olvidemos que la caballeria tambien em un modo de 
servir a las damas. 

Los jovenes querian toner esposa para no verse condenados a la soledad; 
aquellas segundones que no tenian prometida desde la cuna debian conseguirla, 

27 CARRIAZ 0, op. 
28 GARRIAzo, op. 
2a CARRIAZO, op. 
30 CARRIAZO, op. 
31 ANDItiCS DIAZ, 
155/156. 

cit., t. VIII, cap. CXXVII, pp. 129/130. 
cit., t. VIII, cap. CXXVII, pp. 130/131. 
cit., t. VIII, cap. CXXVII, pp. 131/132. 
cit., t. VIII, cap. COCVII, p. 131. 

ROSANA DE1, op. cit., p. 84; CARrisAzo, op. cit.,1  t. VIII, cap. CLXIII, 
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por merite propio, a fin de continuar el linaje y consolidar la situacion social 
a traves de un buen matrimonio. 

Un modo de obtener esposa era demostrar las cualidades guerreras, en 
la batalla o en la Iiza. Pero, ea qui& estaba dirigido el mensaje, a la joven o 
a su padre? Pues tengamos en cuenta que no era la donee& sino su familia 
quien elegia al esposo. 

He aqui un buen ejemplo de como los juegos desempefiaban un papel que 
iba much° mas ally del simple entretenimiento y cumplia importantes funciones 
en las relaciones sociales. 32  

En los torneos los triunfadores solian recibir premios o trofeos en merito 
a su virtud guerrera. Asi, par ejemplo, en las justas de - Valladolid, 'en 1444, 
que mand6 hacer el rey Juan II, encontramos las siguientes clisposiciones para 
que los jueces eligieran a quienes merecian ser premiados y .  coma: 

"Primeramente, que cualquier cauallero que a otro llevare qualquier 
piega de su arnes que la tome para sy. Pero sy rrogado fuese el caua-
llero cuyi era, que esto en su plazer sea daquel que la lleuare; pero 
con conclici6n. de que cauada la justa sea tarnada a aquell que la lleu6 
e este en la sala, la envie a qualquier senora de las que ay cenaren..." 33  

Asirnismo, el caballero que fuera derribado, debia retirarse de la justa, 
par muchas propezas que hubiera realizado antes de caer; el que fuera abatido, 
que perdiese el yelmo o el escudo en el combate, tampoco podria justar nueva-
mente. 34  

En apoyo a lo sostenido respect° al torneo coma medio de lucirnie,nto 
de los caballeros, viene el arcipreste de Talavera, con la siguiente amonestacion 
a los caballeros que justaban en fiestas de guardar, lo cual estaba prohibido, 
probablemente haciendo referencia a las llamadas Treguas de Dios: 

"Cavalier° o escudero, dFezistes justas, torneos e otros fechos de ar-
mas en pascuas e domingos, e fiestas dedicadas de repose e para Dios 
rogar e alabar?" 35  

Si prestamos atencion a los relatos del halconeros del rey Juan 	nos 
encontramos con nombres de la antigiiedad clasica. Esto implica un conoci-
miento del pasado grecorromano y una aceptacion que no significa su creen- 

32  CARRLAZO, Op. cit., t. VIII, cap. CLXIII, pp.155/156. 
33  CARRRLAZO, op. cit., t. VIII, cap. CLXIII, p. 156. 
34  CARRIAZO, op. cit., t. VIII,. cap. CLXIII, p. 156. 
35  ARCLPRESTE DE TALAVERA, cap. XXI, p. 90. 
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cia indispensable, pero, si puede expresar una acogida en el juego de la fanta-
sia. Acentuar el mito del realism° hispano, es una forma de disminuir la capa-
cidad imaginativa espaiiola. 

Por otra parte, el mito y la magia son dos elementos muy arraigados en 
el ser medieval y si bien no puede negarse la excepcionalidad de las realidades 
hispanomedievales, tampoco se puede aislar totahnente del contexto. La ima-
ginacion medieval era tan febril como la del niiio. 8Como podrfan entonces 
haberse sustraido estos hombres al encanto del mito? Si bien la Iglesia a travel 
de la inecanica inquisitorial podia controlar los excesos en la exteriorizacion de 
los miters y la magia, hasta que punto podia manejar la imaginacion? 

En la decada del 30 del siglo xv, los torneos de don Juan n eran precedi-
dos de representaciones, discursos y maquinarias que hacian clara alusion a los 
miters paganos. 

...E la justa se fizo en el coso, delante de las puertas del alcazar 
del Rey. E sali6go Lopes a la tela con viente caualleros e cuatro 
pajes ( 	) E yva vu estandarte delante dellos en clue yva fegurado 
el carrier° encantodo con el vellocino de lane de ord. ' 36  

Para una fiesta que organiz.6 el Infante Don Enrique en Valladolid (1428) 
este mand6 levantar un castillo de madera y lienzo. Por las descripciones del 
cronista era una suerte de maqueta grande que semejaba un castillo con torres 
y campanarios a escala y a modo de escenografia, donde se desarrollaria la fies-
ta; La pequefia fortaleza estaba ubicada en la plaza de la ciudad. Contaba con 
recamaras para el Infante, establos y pesebres para los caballos. 

Y. junto a una de las tones una rueda dorada "que se llamaba la Rueda de 
ht Aventura". 47  Pero esto no es todo. Ocho caballeros y ocho doncellas llegaron 
en cabalgaduras, 

"E despues venia una diosa encima de un carro e doce donzellas 
con ellas (...) E asentaron a la diosa en aquel asentamiento, al pie 
de la rrueda..." 38  

Es decir que una diosa —Venus probablemente— venia a conceder fortuna 
a quien se atreviese a cruzar el "pasaje de la fuerte ventura". Claramente se 
ve, que no es a Nuestra Senora a quien se encomiendan los caballeros ni de 
quien esperan auxilio. 

.Si bien ningim pueblo medieval aparece tan desvinculado de las rakes 
paganas como el castellano, el ocultismo y la magia debieron de despertar la 
excitacion y curiosidad de la que ningim pueblo ester exento. 

36  CARRIA.zo, op. cit., t. VIII, cap. CLVII, p. 147/148. 
37  CARRIAZO, op. cit., t. VIII, cap. III, p. 21. 
3 CARRIAzo, op. cit., t. VIII, cap. III, p. 21. 
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El viajero-  alemin Jeronimo Miintzer nos dej6 algunos datos relacionados 
con la Astrologia y ciertas ciencias vinculadas al ocultismo. En su paso por 
Salamanca nos habla de la Hamada "Cueva de la Nigromancia", ubicada 
debajo de la Capilla de San Cipriano. 

• 
Segim Mentzer, que lo recogio de la "Historia Natural", de Plinio, • en 

Espana se habfa practicada la magia con rnucha frecuencia en tiempos .roma- 
nos y 	musubmanes; a pesar de que por sus investigaciones supo nuestro 
cronista que nadie sabia con certeza ni conocia rumores de que en aquella 
cueva se practicara la magia, agrega que: 

"...el vulgo habla mil patrarias sobre aquella cueva..." 

to que nos indica que, a pesar de todo, el pueblo no carecia de imaginacion y 
disfrutaba de historias extraordinarias coma el resto de los mortales. 

Es decir que una coca_ era la magia, la demoniaco y otra el paganismo de 
origen Latino. En tanto la primera era temida y perseguida, el otro era acogido 
con entusiasmo. Pero tengamos en cuenta que don Juana vivio en un momen-
to clave'de la historia europea, en los umbrales del Humanism°. 

En las justas que organizo este monarca en 'Valladolid en el alio de 1430, 
habla invocado a Marte, a Vulcan y al mismo Jupiter. 

En decto, debido a que don Pero Nino gan6 aquella justa, el rey mand6 
que en recompensa se le dkra: 

"...de la camara de nuestras armas vna celada, fecha per Bulcano, 
armero de kipiter..." 40  

Pero, para aquellos cristianisimos caballeros, todo esto no era mas que una 
parte del juego. La teatralizacion, el circulo magic°,  del juego del que habla 
Huizinga, se exaltaba con la intervencion de los dioses paganos a los que se 
les rendia un discreto cult° Mica. 

Concluimos entonces, que no es conveniente goner limites aprioristicos a 
la imaginaci6n hispanornedieval. En los casos citados, de las justas del, rey 
Juan vemos coma el juego caballeresco se amplia para dar paso al juego de la 
creacion y la fantasia. Ante esta descripcion no se puede de jar de xnirar con 
simpatia a que los hombres rudos y valerosos dejandose llevar por la inocen-
cia de un juego comp el que hoy practican los nirios. 

39  MUNTzER, jERONnuo, Viafes por Espana y Portugal, p. 88. 
40  CARRIAZO, op. cit., t. VIII, cap. CLVII, p. 159 
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Si bien los juegos de Caballeria son un tema ampiiamente trabajado y:cono7  
cido, tal vez no sea oportuno seguir avanzando sabre el mismo sin dejar senta-
da la diferencia entre lusta" y "torneo". 

Las "Justas" eran encuentros personales entre dos caballeros sola,merite. 
Los "Torneos", en cambia, consistian en enfrentamientos de cuadrillas, coma 
en.las calms, donde se simulaba un combate. 

.deneralmente, el torneo, se desarrollaba dentro do un circulo delimitatorio 
en torno del cual los equipos se perseguian mutuamente, de donde viene el 
nombre del juego. 

Es necesario distinguir una tercera categoria de enfrentamientos ca4baileres-
cos llamados "Pasos de Armas", que florecieron en Espana durante el .siglo 

El juego consistia en que un caballero desafiara a otros a cruzar un paso 
que el se disponia a defender, enfrentandose a quienes pretendieran -pasar pqr 
0. La costumbre imponia que un paso de armas se pregonara con tiempo para 
convocar a los caballeros que desearan medirse con el clesafiante, que recibla el 
nombre de "mantenedor" y que por to general se hallaba en el camp.° de enfren-
tamiento acompaiiado por sus amigos, llamados "compalieroe, que tambien 
jugaban ,como mantenedares.. Los caballeros que aceptaban el reto, recibian 
el nombre de 'aventureros". 

Estas competencias en ocasiones tenian un catheter "internacional"; la con-
vocatoria salia de Castilla y se efectuaba en otros reinos hispanos y transpire-
naicos, por lo que llegaban caballeros extranjeros. 

De este modo, caballeros solteros y desarraigados del feud() paterno vivian 
de estos encuentros. Como hemos vista, los ganadores se quedaban con las 
prendas del vencido o bien recibian un valioso premio otorgado por el orga-
nizador del torneo, justa o paso. Por esta razon caballeros de distintas naciona-
lidades recorrian Europa practicando los juegos de guerra a modo de deporte. 
De donde la, prktica. de la c,aballeria se torna un remunerativo y aventurero 
media de vida. 41  

Es en este aspect° en el que mas se destaca la fund& economica de los 
juegos de caballeria. 

El viajero aleman Jeronimo Miintzer, es un fiel testigo de esta realidad. 
El nos informa que el Conde de Tendilla, en 1494, tenia caballeros mercena- 

41 RiQuER, MARTIN DE, Caballeros Andantes Evades. En esta obra, compara a los 
caballeros andantes con los deportistas de boy, que viven en gira, de torneo en torneo y 
viveu de ello, p. 68. 



MARIA. MARCEIA MANTEL 

riot a sus ordenes. Despues del relato de un bello juego de caiias realizado 
por los caballeros de dicha conde, Mentzer narra como al dia siguiente pito 
revista a sus tropas con sus pertrechos. de guerra; eran seiscientos mercenarios, 
a los que abon6 la soldada correspondiente y despidi6 a los que no tenian el 
equipo de guerra en condiciones. 42  

"Es un juego bastante peligroso, pues ejercitandose en aquella fin-
ida batalla en la verdadera guerra tienen menos miedo a las lamas.

Luego con cafias mas cortas, con el caballo a toda carrera, hacian blanco 
como si disparasen la flee ha con arcos o con ballesta. Nunca vi espec-
taculo mas bello" 43  

El texto de Diez de Games, "El Victorial", es sumamente rico, en datos 
sobre la vida caballeresca y de corte. Segim manifiesta el cronista en casa de 
Pero Nino "se asac6 primemmente la 9incha partida que agora se vsa", 44  es 
decir, que tambien se impanfan nuevos usos y mo.das en el arte caballeresco. 
La misma cronica destaca la diferencia entre caballos de guerra, de carte y 
de justa. 

Asimismo, nos informa sabre la forma de justar que tenian los franceses: 

"los franzeses justan por otra guisa que non facen en Espafia; 
Li • justan sin tela e a manera de guerra, por el topar." 45 

Los cabanas estaban munidos de pechera y testera de cuero. 

El texto es bastante confuso, aparentemente se formaban dos cuadrillas 
de caballeros, cuando se adelantaba un miembro de una la asaltaban hasta tres 
de la otra. 

"Es muy peligrosa la justa. non la fazian todos los onbres, mas 
honbres diestros e muy cavalgadores.. 46  

Con relacion a la forma de justar, la misma crenica admite que justas, 
.juegos de cafias y torneas' podian practicarse tanto a pie coma a caballa. En 
el caso de la justa a pie, probablemente sirviera para que el caballero demos 
tram su destreza fisica, prescindiendo de la mantura. 

* * * 

4 MUNTZEB, JER6NIMO, .0p. Cit., p. 53. 2 'UT',  

43 kA ,..iiNTZER, JER6NIMO, op. 	p. 52. 
44 CARRIAZO, op. cit., t. I, cap. XXXI, p. 87. 
43  CAI 	o, op. cit., t. I, cap. 	p. 237. 
46  CARRIAZO, op. cit.; t. I, cap. 	p. 237. 
47  CARRIAZO, Op. cit., t. I, cap. LXXXIV, p. 301. 
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En el aspecto social de estos encuentros, era frecuente que las damas par-
ticiparan en las justas no solo con su presencia, sino tambien convocandolas. 

Pero Nifio asistio, en Paris, a la boda de la hija del mayordomo del rey 
de Francia. Concluida la boda, las damas propusieron a los caballeros que 
hicieran una fiesta con justas "por amor de sus amigas". Las damas se ofre-
cieron como jueces de la justa y para premiar al vencedor se comprometieron 
a confeccionar ricas prendas y pietas de oro. Los caballeros aceptaron 
propuesta gustosos. 48  

Esta circunstacia y otras similares, donde aparecen reinas convoca,ndo jus,  
tas en numerosos documentos y cronica,s, ponen de manifiesto el papel protago-
nico de las mujeres en los eventos sociales de prestigio. Constituian un elemen-
to elave en estos celebraciones pues conferian al acto gracia y belleza como 
contrapartida de la rucicza de los juegos, ademas de ser en gran medida las 
principales destinatarias del espectaculo caballeresco. 

Las fiestas podian organizarse con tiempo o bien improvisarse; de acuerdo 
al capricho de los senores. Un buen ejemplo de improvisation se encuentra en 
la fiesta que orden6 Juan it, en la villa de Madrid, en el afio 1436: • 

'Estando el Rey en la dicha villa ( 	), ordenO el Rey vna fiesta 
e justa en arnes real, la qual duro fasta la noche. E trwderon fachas 
e fizo el Rey esa noche my onrrada sala, complidamente, a todos los 
cavalleros e gentiles (onbres) que a Ia sazOn en su torte estauana'40  

En otra oportunidad asistieron a la citada fiesta de 1343 en Valladolid, 
Ia reins Dona Maria y el Principe don Enrique ademas de otros invitados que, 
segun el cronista sumaban una diez mil personas. Aun considerando que el 
cronista pudo haber exagerado, podemos admitir una cifra considerable de 
asistentes. 

Cuando nacio su hijo, don Lucas de Iranzo organizo en Jaen una fiesta 
popular de la que particip6 toda la ciudad, no solo de los bailes y juegos, sino 
tambien del vino y la abundante comida. 5° En efecto, el pueblo participaba 
con frecuencia de las fiestas senoriales. 

Aparentemente, el antiguo concept° germano del senor generoso que rega-
laba a sus servidores, se mantuvo arraigado en algunos miembros de la nobleza 
castellana. 

En estos festejos se multiplicaban los bailes, las fogatas y la miisica. La 
genie de la ciudad alborotaba hasta muy cerca de la madrugada. Estas fiestas 

48  CARRIAZO, op. cit., t. I, cap. LXXXII, p. 238. 
49  CARRIAZO, op. cit., t. VIII, cap. CCIX, p. 231. 
se CARRIAZO, op. cit., t. III, cap. XXXVII, p. 380. 
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abiertas al comun, se caracterizan por los desbordes de alegria ya que no s6lo 
compartian la alegria del senor, sino que tambien gozaban de la propia al verse 
participes y convidados con un buen vino y abundantes manjares, que por cierto 
no eran habituales en sus mesas. 

En las noches de los martes de carnaval, el mismo Condestable Lucas de 
franzo, acostumbraba organizar entre los hortelanos de Jaen, unos torneos 
muy particulares que consistian en una suerte de imitaciOn de las luchas caba-
llerescas. Se trata de los torneos de cabalazas. El entretenimiento se basaba en 
que los hombres se arrojaran calabazas entre si hasta romperlas todas. 

A un reglamento similar respondian las batallas de huevos cocidos, aunque 
eran mas sofiticadas, pues requerian maquinaria y escenografia. Se llevaban 
a cabo los tunes siguientes al Domingo de Pascua Florida. 

El juego se iniciaba tradicionalmente con la llegada de un castillo de made-
ra, construido especialmente para aquel 

Los hombres prominentes de la catedral y el concejo se hallaban presentes 
junto a los senores, subian todos a la torre del palacio a observar desde 
alli la llegada del castillo. Dentro del mismo venian los campesino quienes 
debfan defenderlo de los huevos cocidos que les arrojaban desde la torre del 
palacio. La' defensa consistia en arrojar huevos a todos los atacantes desde el 
interior de la fortaleza de madera: 

"...E llegados alli comencauase vn conbate muy grande de huevos 
cocidos contra los dichos ortelanos, y ellos contra todos los otros. Do 
se gastauan tres o quatro mill hueuos y duraua el conbate vna ora o 
dos..." 52  

Es destacable la coparticipacion en los entretenimientos de la noblez,a y 
los campesinos en juegos que no eran precisamente ejemplo de refinada elegan-
cia. Llama nuestra atencion ver al hortelano reirse junto al caballero. 

Sin embargo, este tipo de juegos en que los grupos sociales mas bajos imita-
ban los juegos de la nobleza eran populares tambien en el resto de Europa. 
En las ciudades italianas de Siena y Perugia se practicaban el juego "dei ceste-
relli" y el juego del muro, respectivamente. El primero consistia en una lucha 
donde los contrincantes llevaban yelmos tejidos de mimbre. Ambos fueron prac-
ticados hasta fines del siglo >an, en que fueron prohibidos debido a que par su 
violencia los jugadores resultaban malheridos.53  

51 CAIUUAzo, op. cit., t. III, cap. XVI, p. 164. 
32  CARMAZO, op. cit., t. III, cap. XVI, p. 166. 
53  GUGLIELMI, NILDA, Memorias Medievales, p. 198. 
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Apenas cincuenta afios despues del reinado de Juan zr, dado a las alegrias 
de las fiestas y despliegues fastuosos, las cronicas reales —de la mano de Fer-
nando del Pulgar— se tornan sobrias en estilo y descriptions. El reinado de 
Isabel y Fernando, tan rico en acontecimientos politicos, religiosos y belicos, 
da poco espacio a los acontecimientos mundanos y de escaso inter& historic° 
o politico. 

Acorde al tono de sus Majestades, tan sobrio como su torte, su cronista 
es ieacio a los detalles que haven al tiempo ocioso de sus senores, que sin duda 
debfa ser muy breve. 

En el afio 1486, los Reyes Catolicos pasaron por la villa de Benavente: 

"donde el Conde les fizo grandes fiestas y dende acordaron venir a 
la cibdad de Salamanca por tener ende el ynvierno." 

Ese es todo el comentario que merece para Fernando del Pugar la fiesta 
del Conde de Benavente para los Reyes. 54  

Dos alias mas tarde, el Rey de los romans envi6 su embajada a Vallado-
lid durante cuarenta dias para visitar a sus. Majestades Catolicas y ofrecerles 
su amistad. En sepal de gratitud: 

de ...el Rey y la Reyna mandaron facer justas e torneos, e otras 
muchas fiestas de grandes e suntuosos gastos y arreos..." 55 

He aqui una de las escasisimas citas del cronista a fiestas, lujos y gastos. 
Si bin menciona la practica de juegos de guerra, nos niega nuevamente la des-
cripcion de estos como de las fiestas. 

.44 CARRIAzo, op. cit., t. VI, cap. CXCV, p. 245, 
CAmuAza, op. oit., t. VI, cap. CCXXI, p. 359. 
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Capitulo III 

CORTESANOS, BURGUESES Y VILLAINS 

No solo los senores organizaban juegos y festejos, los concejos tambien to 
hacian. Cofradias y gremios se ocupaban de la diversion de sus miembros. 

Asi, por ejemplo, ocurri6 en Madrid, en el afio 1481, en que el Con*, y 
los gremios se pusieron de acuerdo para organizar juegos el dia der Corpus 
Christi. El ayuntamiento de la ciudad dispuso: 

"que todos los oficios de la villa saquen cada oficio sus juegos con 
representacion honrrosa." 

Si algunos gremios pequefios no podian costear un buen entretenimiento: 
"que se junten dos oficios para sacar un juego..." 1 

Aquel gremio que no presentase un juego, seria multado de por vida con 
una Pena de 3.000 maravedies. El destino de la multa seria el de engrosar las 
areas para las futuras fiestas de Corpus Christi en dicha ciudad. 2  

Este document° pone de manifiesto la importancia civica de los festejos 
cuando se trataba de celebraciones organizadas por la comuna; es significativo, 
que se cobrara una multa a quien quitara brillo a los espectaculos que evidente-
mente eran de catheter social. 

Tambien se puede analizar la medida del ayuntamiento madrilaio en rela-
ciem al gremio o cofradia en tanto marco de agrupacion. 

Considerando el potencial valor ritual de los juegos ptiblicos en las socie 
dades medievales, virtualmente los gremios pudieron darle ese caracter a los. 
juegos del oficio. Dicho valor ritual estaria vinculado al deseo de afirmaciOn 
de la relacion que unia a los miembros del gremio, dando a este un catheter-
similar al del clan familiar (ver nota anterior). 

Tambien los regidores organizaban agradables reuniones en sus casas par 
ticulares para agasajar a sus invitados. Miintzer relata admirado las atenciones 
recibidas en Barcelona, en casa de los regidores: 

1  COLE, MA. DEL CARMEN y colaboradoras, La sociedad Hispano Medieval. La Ciu-
dad, cap. 6, p. 80. 

2  CARLE, MA. DEL CABMEN y colaboradoras, ap. cit., cap. 6, p. 80. HEERS, J., Car-
navales y fiestas de locos, cap. IV,, p. 168: Nos muestra estos juegos urbanos como algo 
muy taro a las ciudades: "En las grandes ciudades, oada barrio organiza espontineamente-
sus propios espectficulos callejeros, que (Ian testimonio, asi, de la solidaridad de sus ., veci - 
nos' y aumentan el prestigio de la oomunidad frente a las demas". 
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"Invitados a sus casas, comimos y bebimos al use catallin, en vajilla 
de oro y plata. Asistieron de continuo, para solaz nuestro, mUsicos con 
diferentes generos de instrumentos. Hubo coros y bailes estilo morisco. 
eQue mils? Creo que un baron o un conde en Alemania no podrian 
hacer esto." 3  

Asimismo, se admira Miintzer en Valencia: 

"El pueblo valenciano es muy cartes y afable ( 	) Es tambien 
costumbre suya pasear todo el pueblo de ambos sexos por las calks 
toda la tarde hasta muy avanzada la noche, en tanta aglomeracion, que 
los creerias en ferias ( 	) Las tiendas de comestibles se encuentran 
abiertas hasta medianoche..." 4  

Asi comp los ayuntamientos reglamentaban los juegos de los gremios y 
cofradias, los reyes normatizaron los festejos particulares a fin de evitar los 
excesos suntuarios. Un ordenamiento de Alfonso x, dictado en las Cortes de 
Valladolid, de 1258, estableci6 el mimero d'e asistentes a las fiestas de bodas y 
la duracion de las mismas. No podian participar del banquete nupcial mas de 
diez invitados por cada uno de los contrayentes, dicha niunero no inclula ni a 
los padrinos ni a los padres de los novios. En caso de que quien organizara 
la fiesta se excediera en la cifra de comensales, debia pagar 10 maravedies 
por cada invitado de mass La fiesta no podia durar mas de dos dias. 5  

Pero coma ocurrio con tantas ordenanzas del sabio Alfonso, con el correr 
de los siglos cay6 en el olvido. El siglo xv se caracteriz6 par los desbordes 
en los festejos y ciertos excesos en las exteriorizaciones de alegria. Asi los de-
muestran las ordenanzas municipales de Riaza, dirigidas a los vecinos y mara-
dores de la villa y su termino. Tres ordenanzas municipales del alio 1457, 
dictadas por el Concejo de Riaza se dedican a establecer orden en las celebra-
ciones de fiestas particulares. Aparentemente, se }labia hecho costumbre parti-
cipar de lOs banquetes nupciales y mortuorios sin haber sida in.yitado, lo que 
debi6 pisomover las quejas de los vecinos y moradores afectados: 

"Par ende ordenamos y mandamos que ningunos nin algunos vezi-
nos e moradores de esta villa de Riaza e su tierra non vayan a corner 
a ningunas bodas nin mortuorios t ( 	) sin primeramente ser conbida- 
dos por parte de aquellas personas que ouieren de conplir e fazer las 
tales bodas e mortuorios..." 6 

Habia promovido la orden el hecho de que quienes organizaban la cele-
bract& "non saben para quo personas an de guisar de corner..." 7  Este docu- 

3  MiNrIZER, J., Viajes por Espana y Portugal, p. 8. 
4  MINVER, j., Op. cit., pp. 22/23. 
5  Coleccibndiplam4tica de SepUlveda. ordenamiento de Alfonso X en Cortes de 

Valiadiilid. de 1258.i Doe. N9  8, p. 29. 
6  Coleccion Diplomatica de la villa de Riaza p. 154. 
7 ColecciOn Diplomittica de la Lvilla 	p. 154.- 
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mento corrobora, una vez mas, pasta que punto un evento particular alcanzaba 
catheter comunitario; toda ocasion resultaba buena para aprovechar la oportuni-
dad de comer y beber a costa de otros, 10 que es absolutamente compressible 
en las circunstancias historicas que estudiamos, donde la inanicion y la desnutri-
ciOn eran problemas cotidianos. 

Para asegurar la medida, la ordenanza obligaba al organizador de la fiesta 
a confeccionar una lista de invitados "...por que meior se sepa...'" La pena 
para los instrusos era de cien maravedies. 8  

Asimismo, el segundo titulo de la ordenanza mandaba que el invitado 
que habiendo aceptado y estando inscripto, no asistiera, debia pagar el escote 
corresporicliente: "segund que los otros que comer en la tal boda saltiatido si 
le viniese algund negogio a la tal persona porque non pudo yr..." Segtiti el 
Diccionario de la Real Academia, "escote" en su segunda acepcion es: 'parte 
o cuota que cabe a cada uno por razon del gasto heal() en comim por varias 
personas" y "pagando cada uno la parte que le corresponde en un gasto cornim". 
De ello podemos deducir que la costumbre marcaba que se repartiera el gasto 
del festin entre todos los invitados —al menos en el siglo xv— de donde no era 
justo que pagando los invitados y cocinando el anfitrion, hubiera quienes sin 
haber colaborado en modo alguno, participaran del banquete. 9  

Darazar, masica, encuentros 

"E alli fueron fechas muchas dancas de muchos omes bien guarni-
dos, e 5 la senora Reyna e muchas dueilas bien arreadas a marabilla 
como ela. . ." 

No todas las crOnicas de fiestas mencionan las danzas, mascaradas y mome-
rias (utt supfa, p. 28) probablemente debido a que habia fiestas mas solemnes 
que otras. 

Las danzas se practicaban al compas de composiciones ejecutadas por los 
mUsicos que solian ubicarse en un eseenario o proscenio. 11  

De acuerdo con el cronista en aquel afio de 1461 se pusieron de moda 
nuevos pasos de danza, nos permitimos aqui mencionar esta frivolidad, porque 
esta ligada a otras que comenzaron a propagarse en este periodo; eran los albo-
res de la modernidad: 

8  Coleccilin Diplomatica de la villa de Riaza, p. 155. 
9  Coleccion Diplomitica de la villa de Riaza, p. 155. 

10 CARRIAZO, CrOnicas Espaliolas, tomo III; Cranica del Condestable. de Castilla, 
Martin Lucas de Iranzo, cap. V, p. 47. 

U, CARaziao, op. cit., tomo III, cap. ,W, p. 161. 
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. en estos y en muchos baffles de nuevas maneras, pasaron tiem 
po aquel dia despues de corner fasta la ora de nova." 

Era una regla general que el baile fuera abierto por el senor y su esposa,, 
circunstancia que indica que en la danza se mantenian las formas de la jerar-
quizaciOn politica y social. Luego se les unian aquellas parejas "...que bien 
lo sabian facer...", pues la gracia de cada individuo para el baile era °Net° 
de inter& general. Con respect° a las 'nuevas maneras" demuestran el deseo 
de renovarse en el arte de la danza cortesana. Esto a simple vista resulta super-
ficial, sin embargo, constituye parte de la mentalidad de aquellas personas que, 
nucleadas alrededor del rcy o un senor, conformaban una carte y poles tanta 
&Man constituirse. en un marco adecuado para una figura de tal envergadura. 
El espiritu del "quatrocento" se extendia ya por toda europa. Un rey culto 
coma Juan Ir, hubiera visto mal que sus cortesanos se movieran torpemente 
en sus salas. La mismo es valid° para las cartes serioriales. 

El siglo xv fue un period° de ,grandes cambios para el orbe cristiano y 
la frivolidad conienzaba a ubicarse cOmodamente en la mentalidad bajoinedie-
val. De la tc ocracia al Humanism°, el camino es complejo. 

Los rudos caballeros de frontera, siempre en guardia al frente de la hueste, 
comenzaban a instalarse en las cortes, adquirieron roce con las damas y refi-
naron sus modales. La reconquista estaba casi concluida y paulatinamente las 
armas comenzaban a usarse mas en los torneos que en la guerra y la destreza 
fisica comenzaba a adaptarse a la gracia del baile. 

Ademas de piezas musicales para danzar, se interpretaban canciones, ron-
deles y cosantes. 13  

Los juglares frecuentaron las cartes castellanas; solian cantar despues del 
baile o la comida; mientras tanto, los invitados paseaban por los salones y 
conversaban. 

No es dificil suponer sobre que hablaban los comensales. Sabemos que en 
el siglo xv, por ejemplo, ya asistian a las fiestas sefioriales ademas de caballe-
ros, regidores y mercaderes. En un inocente paseo por la sala, mientras los mas 
habiles se dedicaban a la danza, podian concertarse transacciones comerciales, 
compras de votos en el Concept), organizarse una conjuracion o una guerra civil. 

Asistian, ademas, damas y doncellas. Las jovencitas teniart oportunidad de 
conversar con sus cortejantes, las senoras de encontrar "amigo" y los padres 
de elegir un buen esposo para sus hijas. 

12 CARRIAzo, op.,  cit. tomo III, cap. V, pp. 39/40. 
13  Rondel:, palabra francesa que designa una composicien corta donde el primer 

verso se repite al final de la estrofa. Con repeeto a los cosantes, tarnbien son canciones. 
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De modo que podemos imaginarnos los entretelones de las asiduas fiestas 
de Lucas de Iranzo donde mercaderes, patricios, nobles, caballeros y damas 
establecian contactos ,de toda indole: politica, comercial, social y amatoria. 

a * 

Aparentemente, el baile entre las clases populares se manifestaba de 
modo espontaneo. Con frecuencia se formaban en las canes corros que canta-
ban y bailaban acompaiiandose con instrumentos musicales. 

Entre las danzas rtisticas figura la "trisca" que menciona el Arcipreste de 
Nita 14  •quien ademas nos informa sobtre una danza de origen frances que 
llamaban "galope francisco". 

Estos datos nos permiten suponer que ademas de las danzas oriundas que 
debieroti dar origen a un folklore national, habia estilos y modas que circulaban 
por toda Europa; esto probablemente se diera en las cartes mientras que las 
(lases populares generaban las que luego serian las danzas tipicas de cada pais. 

No obstante, es posible que villanos y campesinos conocieran —tal vez 
en Versiones un poco distorsionadas— las danzas cortesanas y que las practica-
ran adaptandolas a su gusto. Cuando la torte real, siempre itinera,nte hasta 
el siglo xvz, se instalaba en las distintas cartes y los caballeros armaban sus 
tiendas para organizar un torneo, las gentes del comim observaban todos 
sus movimientos; en ocasiones debieron bailar los senores frente a ellos y no 
serla extraiio que una vez que aquellos se retiraban, villanos y campesinos 
intentaran imitar las danzas de sus senores. 

La poblacion de las grandes ciudades a su vez tenia mas oportunidad de 
reproducirlas fielmente ya que estaban insertos en los centros sefioriales y 
eulturales. 

Asimismo, podria deck que —salvando raras ocasiones de las que la histo- 
ria 	esta exenta— en las cartes no se bailaban las danzas de los nisticos. 
Asi, tambien los nobles y patricios bailaban las danzas cortesanas en boga 
--cuyo origen mas probable eran las cortes francesas— y los nisticos ejecutaban 
aquellas que les eran propias. 

De ello inferimos que, nuevamente, encontramos la estratificacion social 
presente en los actor cotidianos mas irrelevantes. 

14 ARCIPRESTE DE HrrA, Libre de Buen Amor: "De cOmo los clerigos e 'egos e flayres 
e monja.s e dpeilas e joglares salieron a recebir a Don Amor", • p. 157 y notas 647 y 652 

232 en p; 	. 



Cuentos del Conde Lucanor 
c. XXI, "De las danzaderas", pp. 885 

SANCIWZ ALBORNOZ, CLAUDIO, 
17  SANCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO, 
18 SANGREZ ALBORNOZ, CLAUDIO, 

y otros cuentos rnedietxtles, "Speculum Laicorum", 
/886. 
Estampas de la Vida en Leon, p. 107. 
Estampas de la Vida en Leon, p. 110. 
Estampas de, la Vida en Lean, p. 110. 
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Nos encontramos frente a un valor :cultural que adquiere catheter social 
en: cuanto a individualizacion de los grupos dentro de una socicdad claramento, 
estamental. 

Si las chases mas bajas realmente imitaban las danzas de sus senores, esta, 
riamos en una situation paralela a la de las luchas de calabazas o del juega 
"dei ceSterelli", de los que se halals!) en el capitulo I de este trabajo. En tal 
caso la danza funcionaria como media de acercamiento de los thsticos a los, 
senores, quienes to toleraban condescendientes. 

Los moralistas, mientras tanto, contimian —imitilmente— sus amonestacio, 
nes contra los bailer y los que los ejecutan. Asi el "Speculum laicorum", texto 
ingles traducido al castellano en el siglo xv, en el capitulo "De las danzaderas"' 
dice: 

"E serial es que los que andan en coros de danzas e bailes trabajan 
por entrar en el infierno, ca el infierno esti deb* de la tierra llamando, 
asi a la puerta del infierno, asi como si quisisesen entrar dentro ( 	) 
el andar de los que danzan o cantan va al infierno derechamente, ca 
siguen la parte izquierda a do serail puestos en el infierno en el dia,  
del juicio los que han de ser perdidos." 

Al decir esto dentro de un acapite referido a las danzaderas, que solian 
prostituirse como veremos en el Ultimo capitulo de este trabajo, tiene una dablo 
signification. Los que bailan pueden ser simplemente los que danzan o bien 
los que van detras de las danzaderas. De cualquier forma la imagen de que 
Ilaman al infierno con los pies es una bella metifora a pesar de lo tenebroso, 
del mensaje. 

Lo cierto es que quien cantaba o bailaba merecia el infierno, junto al 
que bebia, jugaba e iba detrits de troteras. 

Instrumentos musicales 

Don Claudia en sus celebres "Estampas de la vida en Leon" menciona ya 
en el siglo x vihuelas y citaras,16  trompas y bocinas,17  flautas sencillas y 
dobles. 18  

Juan Ruiz nos infonna acerca de los gustos musicales de su tiempo en 
Castilla (c. 1280-1350), menciona tanto instrumentos coma diversos tipos de 



Him, op. cit., "De °Om° los clericos e legos...", 
cit., tomo III, c. XV, 159. 
HIT.A, En quales instrumentos non convienen los 
en p. 235. 
cit., tomo III, cap. V, pp. 39, 40 y 47. 
HrrA, op. cit., "De cemo clerigos e legos...", p. 

p. 157. 

cantares de arta- 

157 y nota 655 
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canciones; panderos, atabales (timbales de un solo parche), sonajas; alborgen 
(especie de gaita), flauta pastoral, trompas, gaitas, flautas moriscas (axabe-
ba), anaf i1 (trompeta morisca muy larga y recta que tambien se

,  usaba en. 
Castilla), guitarra morisca, laud, vihuela, vihuela de arco, guitarra, area, cita-
ra, citola trotera (para ejecutar canciones bailables), medio calla (instrumento 
de cuerdas, especie de salterio musulman), salterio, rabel (similar al laird 

-de tres cuerdas, se tocaba con arco y tenia un sonido muy agudo) su origen 
es arabe (rabab). Tambien se hace mention del Organ° y no en re7acion al 
canto gregoriano ni al "Te Deum", 19  como en el caso de la Cronica de Martin 
Lucas de Iranzo. ° Como se dijo tambien hace alusion a las canciones. 21 

En otras fuentes tambien son muy citadas las dulzainas, chirimias, trompe-
tas y atabales. 22  El atabal es un timbal o tambor; la chirimia y la dulzaina 
son instrumentos de viento similares a la trompeta, pero las tres tienen distintos 
tonos...Tambien son clasicos de la epoca las bombardas y otros tipos de flautas. 
Una proportion importante de los instrumentos citados evidencian un contacto 
fluido con el mundo musulman y Juan Ruiz se revela como un conocedor de 
los gustos musicales de los moros. El rabel, la guitarra morisca, la axabeba son 
empleados en su obra por personajes cristianos,23  es decir, que eran de use 
corriente entre estos. En el caso particular de Hita pertenecia a la arquidio-
cesis de Toledo, ocupada por los moros hasta entrado el siglo xi, razon por la 
cual fue posible un profundo intercambio cultural que perrnitio el arraigo de 
los USos musicales de oriente. 

Acerca de las castailuelas, tipicas de la civilization hispana, Garcia de 
Valdeavellano dice: 

"Entre los Bastetanos, hombres y mujeres bailaban asidos de las 
manos, y entre los iberos de Levante y Aragon, formando rueda. Los 
Turdetanos gustaban extraordinariamente del baile y Marcia' y Juvenal 
hablan del arte de las bailarinas gaditanas (...) famosas por sus dan-
zas erOticas, en las que se acompatiaban con castatiuelas y el public° 
las animaba con Palmas y cuyo arte se remonta probablemente a la 
tradiciOn tartesiana ' 24  

Con referencia al gusto por la minim, sabemos que los jovenes le tenfan 
gran aficiOn, asi por ejemplo a los estudiantes de Salamanca les estaba probibi- 

1 ARC RED DE 
23 CARRIAZO, op. 

ARCIPRESTE DE 
p. 187, nota 771 

22 CARRIAZO, Op. 
23  AlICIPRESTE DE 

en p. 232. 
2 GARCIA. DE VALDEAMELliAANO, op. cit., pp. 136/137. 
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do ejecutar instrumentos musicales durance las horas de estudio y de la siesta, 
de acuerdo con las actas de Claustro de mediados del siglo xv. 25  

hecho de que ,se les prohibiera hacer mtisica explicitamente indica que 
ademas de tener conocimientos musicales contaban con instrumentos para ejecu-
tarla; acaso ellos mismos fueron compositores ocasionales de algunas canciones 
populares y anonimas recogidas en los libros de imisica de las cortes reales. 

Alfonso x fue afecto a las composiciones musicales, tanto religiosas comp 
grotescas. No obstante, pese a su gusto por la poesia y el canto, el monarca 
discurre en su Segunda Partida sabre la oportunidad de estas distracciones, 
como las del juego: `Todo esso non deue el ome dellas vsar, si non en el 
tiempo que conuiene, e de manera que aya pro, e non dela..." 26  

Muchos juglares de la carte alfonsi eran de origen galaico pero se destaca-
ron en Castilla. Xoan Baveca, que fue tambien juglar de Fernando in; Xoan 
Vasquez, miembro de la pequeria nobleza frecuento las cortes de Alfonso x y 
Sancho iv. Tambien han llegado hasta nosotros composiciones de Eneas de 
Coton, originario de la Coruna, que . estuvo en Castilla y Le6n, hasta que 
murk), aparentemente, a manor de otro juglar; Pero da Ponte, Xoan Barnett 
de. Lugo y Lopo Lias fueron coetaneos de Alfonso X; Lopo frecuentaba la 
casa de. la infanta Berenguela. 28  

En los reinos hispanocristianos no se dio una estricta diferencia entre 
"juglar" y "trovador'', tal coma se dio en Provenza; tanto el que ejercia su 
oficio en las canes, coma el que frecuentaba- las cartes serioriales, recibian el 
nombre de 'segreles". Ambos compartieron en el siglo 2= el mismo repertorio 
de origen galaico-portugues. 29  

Los juglares solfan dedicarse canciones de escarnio unos a otros, como la 
que Xoan de Guillade le dedic6 a un tal Martin, colega suyo, insinuandole que 
era amante de su esposa. 

El tono irbnico, ademas de soez y burlesco, era clasico en las cantigas de 
escarnio. Asimismo, las que eran dirigidas a las meretrices se burlaban de su 
terror a la vejez. Eames de Coton, le decia a Urraca Lopez, cortesana en tiem-
pos de Alfonso x: 

25 Constituciones del Colegio Menor del Pan y Carbon de Salamanca, item 74, p. 49. 
26  Codigos Espanoles, partidas I, ■23 partida, tit. V, ley XXI. 
47 SANTANA, NAHUEL, Poesia Medieval Galaico.4Portuguesa. Alfonso el Sabio y otros. 

p. 106. 
38 SANTANA, NAHUM, op. cit., p. 110. 
211  SANTANA, NAHUEL, op. cit., p. XI del Estudio Preliminar; BALLESTEROS BARETI1A0, 

Alfonso X, p. 356. 
3 SANTANA, NAHUEL, op. Cit., p. 95. 
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"Mania es pensar,/ que de la vejez to puedes cuidaril 	) A 
la vejez no quieras presionar, hue acti solo veo, viejas fenecer." 31  

Tambien eran muy populaces los contrapuntos entre juglares donde cada 
uno demostraba su habilidad para la improvisacion, estableciendose competen-
cias juglarescas; estas composiciones recibian el nombre de "tensones". 

Las ciudades italianas tambien conocieron estas competencias verbales, de 
similares caracteristicas, conocidas con el nombre de "tensoni". 

Pero no solo los hombres practicaban la juglaria, muchas mujeres ejercian 
este oficio, como aquella que describe el "Poema de Alfonso xx": 

"Rego el otro dia de buena madrugada, 
levantOse la duenya, ricamente adobada, 
priso una viola buena e bien temprada 
se salli6 al mercado, violar por soldada." 

Como veremos en el Ultimo capitulo, estas juglaresas junto a las bailarinas 
y mujeres ptiblicas recibian el nombre generico de `Soldaderae, justamente 
porque ofrecian sus antes a cambio de soldada. 

Un ordenamiento de Alfonso x en las Cortes de Valladolid, del alio 1258, 
disponia que tanto juglares como soldaderas "...non anden en su casa sino 
aquellos que el tovier por bien..." 35  

Si bien estos personajes pertenecian al mundo de los indeseables, que des-
cribiremos mas adelante, cumplian una importante funcion social. Eran espe-
rados en todas partes y bienvenidos pese a las condenas que las autoridades 
eclesiasticas y civiles dirigfan contra ellos. En deambular permanente eran un 
importante nexo entre el mundo de intramuros y el exterior, entre el campesino 
y la ciudad. 

Llevaban consigo grandes novedades, noticias y chismes que divulgaban 
entre las poblaciones urbanas y campesinas. A traves de ellos se conoclan los 
hechos de guerra, las paces, los matrimonios de sus senores y reyes, etcetera. 

Tambien debian ser en buena parte los forjadores de la fama de los 
grandes senore. En efecto, podemos creer que un juglar bien recibido en una 
torte se sentiria inclinado a hablar bien de su anfitrion. Tal vez, esa, fuera una 

31  SANTANA, NAIMEL, op. cit., p. 105. 
32  SANTANA, NA 'L, Op. Cit., p. =XIII del Estudio PreliMirlar. 
33  GUGUELMI, NILD4 Memorias Medievales. Azar en el Fuego medieval, p. 199. 
34  "Poema de Alfonso XI", citado en GUGLIELMI, N., Memory Meekevales. Fiestas 

en la Edad Media, p. 191. 
35 Cortes r, Cortes de Valladolid 1258, p. 56. 
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de las razones por las que, pese las condenas que pesaban sobre ellos eran 
recibidos en las tortes con frecuencia. En el Poema de Alfonso n, pertene-
ciente a la literatura del siglo XIV, nos encontramos con que cuando un rey moro 
quiere recompensar con dinero a unos caballeros, estos le replican: 

"Dios os de vida, rrey moro, 
non queremos vuestro auer... 
e nos non ssomos joglares, 
que vos algo demandemos..." 36  

Esto demuestra que los juglares acostumbraban recibir buena paga de los 
grandes, de donde deducimos que la buena fama, tambien podia comprarse. 

Corridors de tame 

En los Cartularios Salmantinos recopilados por Beltran de Heredia se hace 
cita de un texto aleman de mediados del siglo xv.37  Se trata del diario de 
viaje del Baron LeOn Rosmithal. Dentro del texto de Rosmithal, un acorn-
paiiante suyo, apellidado Tetzel, hace un relato pormenorizado de una corrida 
de toros en la plaza de Salamanca. 

El relato de Tetzel comienza hablando de la bravura de los toros que eran 
Ilevados a la plaza.. Los toreros iban montados y disparaban los dardos a los 
lomos de las bestias que, enfurecidas, corrian a los jinetes. Aquel dia nuestro 
cronista via salir del ruedo a dos toreros agonizantes. 

Despues de la corrida bubo una lucha entre jinetes con lanzas y escudos: 

...y se disparaban sus lanzas parando los golpes con los escudos, 
como suelen }lacer los moros cuando combaten.. ." 38  

Tambien compara con el estilo moro la forma de llevar los estribos, tan 
cortos que las rodillas quedaban "...casi sobre la silla.. " Agrega finalmente: 

*Mi senor y nosotros estuvimos en una casa y desde alli vimos 
el espectaculo y habia alli con nosotros bellas mujeres que bebieron y 
comieron y se regocijaron..." 39  

Nada nos dice el relator sobre el origen social de los toreros. Manejaban 
escudo y lama y eran jinetes. Pero, reran caballeros? Se sabe que las corridas 

36  "Poem de Alfonso Xr,, citado en LIDA DE MALlaEL, M. R. La idea de la Fama 
en la Edad Media Castelkma, cap. H, p. 222. 

37  Bs LTRAN DE HEREDIA, Cartularlo Salmantino, t. II; "Diana de Viaje del Baron 
Rosmithal, pp. 155/156. 

38  BELThAN DR HEREDIA., op. cit., t. II, pp. 155/156. 
39  BELT RAN DE HEREDIA, op. cit.-, t. II, pp. 155/156. 
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de toros eran parte de la ceremonia de ingreso a la caballerfa. Por otra parte, 
el juego clescripto por Tetzel tiene bastante similitud con el juego de caiias, que 
teoricamente tendria origen arabe, como la forma de montar de los jinetes que 
el testigo describe. 

La forma de correr los toros era a caballo, desde la montura el jinete 
arrojaba los dardos contra el toro. Los cabanas utilizados eran veloces y se 
distinguia aquel matador que permanecia mas tiempo sabre la silla y clavaba 
mas dardos en el lomo de la bestia. 

Durante una visita del rey Enrique m a Sevilla se corrieron varios toros: 

cc...ansi a pie como a cauallo..." de donde podemos deducir que la 
forma de correr toros era la misma a fines del siglo xm que la de nuestros 
dias. a Si bien nada dice Tetzel acerca del traje del torero, debi6 star rnuy cer-
ca de la coca de malla. De haber sido muy diferente o un atuendo arabe, 
hubiera sido registrado por el viajero. Es muy probable que se tratara de 
caballeros, dada el prestigio que tuvo siempre el torero en la cultura hispana. 
Este relato manifiesta, como otros mas antiguos que aqui citamos, la vieja 
raiz de este juego que tan espontaneamente fue trasladado a America con 
gran exito, aun en lugares donde la cultura indigena estaba muy arraigada 
como en Mexico y Peru. 

Como hemos vista, las mujeres disfrutaban tanto come los hombres de estos 
crudes espectaculos. 

El torero ha quedado grabado en la conciencia popular como un person* 
heroico. En torno a 61 se reunian hombres y mujeres para observar un ritual 
de vida y muerte. Baja la experiencia ludica transcurria un desafio con cierto 
sentido mistico. La tauromaquia nos trae reminiscencias minoicas. Lo destaca-
ble es el objeto en torno al cual la sociedad se reline para venerar a los 
valientes. Aun boy en Pamplona los Ovenes se prueban frente al toro. La 
tauromaquia es el media par el cual el individuo puede mostrar su coraje 
ante la sociedad reunida. En este aspccto, posee un valor equivalente al de 
justas. Pero, hay alga mas, en el torneo se enfrentaban hombre contra hombre; 
el torero se enfrenta a una bestia, cuya furia puede adquirir en el fervor 
popular, dimensions apocalipticas. Tal vez el rito del ruedo encarnaba el 
mito de la lucha entre el bien y el mal, coma un San Miguel frente al dragOn. 
Quien vencia al mal adquiria, en consecuencia, el reconocimiento social. 

En las corridas se acostumbra hay a repartir los restos del animal; ignora-
mos si esa costumbre se remonta al periodo estudiado, Pero aun cuando enton-
ces se practicara, el contenido ritual pudo existir igualmente. 

40  BELTRAN DE HMI., op. cit., t. II, pp. 155/157. 
41  CARRIAZO, op cit., t. I, cap. LXXXIV, p. :301. 
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El examen de las palabras latinas es valioso y sugestivo y contribuye a 
apoyar la tesis que se acaba de exponcr. De acuerdo al "Diccionario de Latin", 
de Blanquez-Fraile: 

"Taurinicium 	Corrida de toros en el cireo." 42  

Esto implica que podemos ubicar las corridas en la cultura romana y que 
a su vez encuentre su origen en la cultura minoica a traves del minotauro y 
otras leyendas como el rapto de Europa. Garcia de Valdeavellano, a su vez, 
le asigna un origen iberico, pero no llega a afirmarlo, to expresa apenas como 
una sugerencia y no da ninguna referencia documental ni bibliografica: 

"los espaiioles primitivos gustaban de la danza, la misica y el 
canto, de los bailes belicos y simulacros de combate, tal vez ya con 
turns y °frog animates?? 43  

Maas adelante agrega: 

"Las religiones de los pueblos primitivos espanoles reflejaron, sin 
duds, su imagen de la divinidad en is naturaleza y las fuerzas naturales 
( 	) se adoraban los astros ( 	tal vez animales, como el tom del 
que se conservan muchas reproducciones plasticas." 44  

y mss adelante menciona: 

"De los poblados, necropolis y santuarios ibericos ( 	) surgen 
las muestras sorprendentes de esta civilizacion propia, figuritas de bron- 
ce ( 	) esculturas como ( 	) el toro con cabeza humans (...) el 
toro de Osuna, el le& de Nueva Carteya..." 45  

El toro con cabeza humana nos remite inevitablemente a Asterion, aunque 
este fuera un hombre con cabeza de toro. Personalmente creo posible que el 
culto al toro haya llegado a Espaiia a traves de las colonias griegas e incluso 
fenicias. 

Si volvemos al latin, encontramos dos palabras muy interesantes: Taurus: 
(del griego "Tauros"): "Toro, buey y en sentido figurado el taro de bronce 
que Falaris utilizo como instrumento de torrnento". 46  Taurii-rorum: "taurillas, 
fiestas y sacrificios en honor de los dioses infernales". 47  

En ambos casos bay una asocia,cion del toro con lo perverso o con lo infer-
nal, asociacion que subsiste hasta hoy en el inconsciente colectivo y que se 

42  Diccionario de Latin Blanquez Fraile, p. 492. 
43  GARCIA DE VALDEAVELLANO, Historia de Espana, t. I, p. 136. 
44  GARCIA, DE VALDEAVE'LLANO, op. cit., t. I, p. 139. 
45  GARCTA DE VAWEAVELLAINO, op. cit., t. I, p. 141. 
46  Diccionario de Latin Blanquez Fraile, p. 492. 
47 Diccionario de Latin Blanquez Fraile, p. 492. 
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puede apreciar en las artes plasticas contemporaneas, como en el caso de Picas-
so y particularmente en el "Guernica". 

En cuanto al Ambito en que se desarrollaban las corridas, se elegian luga-
res al aire fibre y probablemente las plazas hayan lido el escenario 
frecuente. 

La plaza mayor de Toledo era de origen mercantil. Antes del alio 1545, 
habla en dicha plaza un lugar llamado "Mes6n de la fruta" 48  donde se desa-
rrollaban espectaculos variados, funcionaba como corral de comedias donde los, 
actores ambulantes hacfan sus presentations. Las plazas eran usadas a esos 
fines; la Plaza de la Iglesia Mayor de Santa Maria de Regla en Leon, hacia. 
mediados del siglo xv fue ampliada, probablemente para poder albergar más. 
personas en ocasiOn de los espectaculos. Entre esos espectaculos pudieron 
organizarse corridas, armando en poco tiempo la infraestructura necesaria con, 
tablones y algunas gradas; no desechamos la idea de que algunos aventureros, 
se lanzaran al ruedo por probar coraje. 

En las ocasiones en que Lucas de Iranzo fue padre —1465 y 1468— organith 
grandes festejos de los que disfrutaron plenamente todos los habitantes de 
la ciudad de Jaen. En ambas oportunidades, ademas de las dadivas acostum-
bradas, el condestable habia mandado traer taros para correrlos. Cuando naciO 
su primogenita, .seis toros provocaron accidentes entre los espectadores, 
bestias aparentemente asustadas, trataron de huir embistiendo contra el pane°, 
que se hallaba instalado en graderias, provocando la caida de varias personas:. 

44 ...cayan muchos... y el toro en pos dellos, que era el mayor-
plazer del mundo mirallo." 49  

La humorada del cronista se debe a que los afectados, a pesar del susto,, 
salieron ilesos. 

La mencion de las gradas nos permite interpretar que las corridas se 
efectuaban en* un espacio delimitado, aunque no describe la distribution de 
las gradas. 

En general, reyes, principes y grandes .senores "mandan correr toros" y 
no hemos visto ningim caso en que ellos los corrieran personalmente. Una 
excepcixin a esta generalidad serfs el joven Pero Nirio, que corri6 toros durante 

48  J PORRES MARTIN C., Toledo y sus calks, en "Anales Toledanos", p. 95/98. 
49  CARRIAZO, op. Cit., t. III, cap. XXIV, p. 260. RXQUER, MA.nrIrr DE, Caballe-

ros Andantes Espalioles, p. 22: "jacques de Lalaing con su acompaiiamiento se dirigi6 a 
Valladolid ( 	) a donde pocos char despues liege) el rey (Juan II de Castilla) ... el 
caballero Borgotion encontro per primera vez al rey de Castilla en une grand campa_gne... 
qui fasoit courre deux taureaux et avoit mettre sus, pour les verses et detruire pluiseurs 
gros alans, a la maniere du pays". 
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una visita de Enrique in a Sevilla, Pero aparentemente aim no era conde de 
gueina, pues ,de acuerdo con la misma cronica fue nombrado conde por Juan 

despues de 1430." 

La caza era un deporte que, como tal, era propio de la nableza. En gene= 
ral, el campesinado practicaba la caza como media de subsistencia alternativo, 
cuando la agricultura a la ganaderia no cubrian sus necesidades alimenticias, 
o bien come media de exterminio de aquellos animales que constituian una 
amenaza a su produccion o a sus propias villas. 

Cuando naci6 el hijo varan de Lucas de Iranzo, se impravis6 una caceria 
de lobo en Ia que particip6 el conjunto de las villanos de Jaen; con perros 
y bocinas persiguieron a la victima que iba sobre una acemila. 

Du.rante el bautismo de la primogenita del mismo Don Lucas, cerca de 
la Ciudad, caballeros y escuderos con "dos o tres mill canes" se daban a la 
caceria de dos osos. 31  En el primer caso vemos a la sociedad en su conjuntO 
participando de la misma caceria, en el Ultima solo un grupo de la clase 
caballeresca se dedica a la pra.ctica de un deporte noble con caracteristicas de 
tal. 

El "fuero de las cazadoree pertenecientes al Fuero de Cuenca, reglamenta 
eI mode de proceder en diferentes casos, especialmente disputas entre cazado-
res. El fuero contempla una variada gama de posibilidades en que la pieza 
que corre un cazador caiga en trampa ajena; el case de que un cazador violente 
a otro para quitarle una presa; cuando se encuentran piezas de caza heridas o 
muertas, etc. Tambien establece las penalidades correspondientes a las heridas 
o muerte infligidas a un perm o ave de caza. Por Ultima reglamenta las formas 
de pescar. 32  

El citado fuero de Cuenca data del remade de Alfonso viii en el siglo mx. 
Si biers hace ciertas diferencias sutiles entre piezas de caza mayor y menor, no 
contempla la correspondencia de la primera con la nobleza y de la menor 
con las clues inferiores, como se yety mas adelante con Alfonso xi en el siglo 
xiv, en su "Libro de la Monterie. 

El fuero de Cuenca dice: 

50  CARRIAZO, op. cit., t. I, cap. XXV, p. 77. 
CARRIA20, op, cit., t. I, cap. XXXVIII, p. 377. 

52 Fuero de Cuenca. Fuer° de los Cazadores, "El que mate a unperro o ave de 
caza de cazador", p. 253. 
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"El que halle una pieza de caza fatigada o muerta. Cualquiera que 
encuentre una pieza de caza causada sin perror, no responda por 
ella. Si la encuentra muerta y al un cazador dice que la 'mataron sus 
perros o el mismo con una saeta, itirelo el cazador con un vecino cual-
quierapor ciervo, cabra mantes, jabali o gamo." 

Es decir, piezas de caza mayor requieren del testimonio de un vecino que 
avale el juramento del cazador. Evidentemente, son piezas mas valiosas. Y 
continua: 

"'or otras piezas de caza jurc el solo y sea creido y quedese con la pima'. 
Las otras piezas entendemos que son liebres, conejos, perdices, etc. Son piezas 
de caza menor, pero la diferencia en este texto es muy suti1. 53  

Con Alfonso xi la diferencia es mas Clara y manifiesta: 

"Et porque nos tenemos que entre todas las cazas que pue-
den ser, que la caza de los venados es la mas noble, et la mayor et 
la mass alta, et la mas caballerosa, et de mayor placer."54  

Si seguimos el supuesto de Ladero y Quesada, segim el cual la caza mayor 
era practicada por la nobleza y la menor por las clases inferiores, nos encon-
tramos nuevamente, frente a un fenomeno de catheter social. 

Cuenta la cronica de Pero Nino: 

"E acaesci6 vn dia que el rey estando en Sevilla, ovo de yr a 
correr monte a vn soto, cerca del vado que dizen de las Estacas. E 
los monteros e la gente fueron todos por la tierra, e el rey [Enrique 
III] fue, en su barqueta por el rio Cuadalquevie arriba, con la creciente 
hasta donde auia de correr monte; 	)// Despues ally caualgaron en 
los cauallos; e viniendo los canes con vn grand jauali, lancOse este donzel 
[Pero Nino] al rio, e los canes con el. Pero Nifio venia en pos del 
puerco, e matolo en el agua, e trajole metido en la lanza por el agua 
hasta la tierra ..." 55  

Este bellisimo relato, lo hemos transcripto porque describe detalladamente 
un acto digno de un caballero, pone de manifiesto ese ser "mas alta, et mas, 
caballerosa" de la caza mayor. 

Alfonso x habia hablado tambien de la excelsitud de la caza como deporte 
regio: 

"...E por ende los antiguos ttuvieron que conuiene esto mucho a 
los reyes mas que a otros omes: e esto por tres razones..." 

63 Idem, p. 253. 
Libro de Monteria. Alfonso XI, p. 5. 
CARRIAzo, op. cit., tomo I, cap. XIX, p. 75. 
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la primera porque prolonga la vida, es saludable y permite descansar. La 
segunda: 

"porque la caca es arte, e sabiduria de guerrear e de veneer`, de lo 
que deuen los Reyes ser much° sabidores. La tercera, porque mas 
abondantemente la pueden tener los Reyes que los otros omes..." 

eso si, mientms no descuiden sus deberes reales por ella.36  

Ademas los cazadores nobles contaban con cabalgadura y arenas m. ade-
cuadas. Las familias de las clases inferiores dificilmente pudieran mantenei 
mas de dos perros, no criaban halcones y carecian de montura, entonces no 
teniendo los elementos mas sofisticados, no podian cazar jabalies a pie. De 
modo que es muy probable que los campesinos no tuvieran acceso a la caza 
mayor. 

No obstante, el preciso y precioso fuero de Cuenca, no alude a esta distin= 
don social, tal vez porque estaba implicita en el use o porque se produjo 
despues, con las Partidas. 

Las ordenanzas municipales, ademas, preveian en general la destruccion 
de tierras de labranza comunales, por parte de cazadores a caballo que corrien-
do tras la presa arraFaban con vifiedos y sembraclios.37  

"Evidentemente, estos cazadores con cabalgadura eran senores, de donde 
deduzco que los excesos .de los cazadores nobles podian convertirse en elemen-
to de choque entre dos' poderes politicos en ptigna permanente: el poder 
municipal y el poder sefiorial. 

Ordenanzas reales dictadas en las Cortes de Valladolid, de 1258 o las 
Jerez, de 1268, por ejemplo, se ocupan de proteger las especies menores, como 
de proteger las aveS de cetreria. 33  

Banos park 

Bien conocido es el origen roman de estos 5a asi como sus antecedentes 
musuhnanes:, por ejemplo, el de la audad de Cordoba que, en el siglo x, se 

38  Cddigos Espati des. Partidas r. 	Partkla, tit. V, ley XXI, p. 340. 
67  SALERNI, PATRICIA, La Ca= en la Espana Balomedieval, monografia, ano 1984; 

Seminario "La vida en la Espana Bajomedievar',, (Prof. M. E. Gonzalez de Fauve, Instituto 
de Historia de Espana. 

38  Cortes I, Petition 41, p. 131, "Cortes de Valladolid 1258". 
RosTorrzEFF, M., Historia Social y Economica del Imperto Romano, t. I, cap. V, 

pp. Me y 274. 
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earacterizaba por sus frondosos jardines y bafios piiblicas para hombres y 
mujeres. 6°  

Con este tema nos introducimos en el mundo urbane y mas estrictamente 
en los ambitos municipal y privado. Como en el resto de Europa los bans 
palicos eran muy populares en Castilla y los demas reinos cristianos. Instala-
dos en las ciudades su funcionamiento estaba regido por ordeuanzas munici-
pales. Los bafios privados tambien eran pasibles de regulacion por las autori-
dades competentes, como los bafios de la Universidad de Tortosa, aunque los 
beneficios eran compartidos por los vecinos: 

"Los barios de Tortosa son y deben ser de los ciudadanos y de 
la Universidad 1( 	), y el dinero y dernas que produjeren, han orde- 
nado dichos ciudadanos se aplique a la obra o refraccion de los muros 
de la ciudad de Tortosa." 61 

En el caso de los baiios particulares, el COdigo de Tortosa dice: que 
quien invite a un ciudadano a bafiarse en su bafio particular, no puede cobrar-
le alquiler per ello, porque: 

"los barios en que se paga ( 	) son de la universidad cle Tor- 
tosa".e2  

La mayoria de los bafios reservaban dias especiales para cristianos y judios 
separadamente y, asimismo, para hombres y mujeres: Usagre, Caceres, Sep& 
veda, Brihuerga, Zorita, Cuenca y otras. Tortosa, en cambio, permitia que 
todos los vecinos y moradores compartieran los banes, hombres, mujeres, cris-
tianos y no cristianos. 

La finalidad principal de los banes era mantener la higiene y salubridad 
de los centros urbanos. Una buena higiene preservaba de las frecuentes epide-
mias. Esto quedaria corroborado por el hecho de que un vecino podia Ilevar 
consign a bafiar hasta tres sirvientes, pagando solo por si. Esto es una buena 
sepal de que se buscaba la higiene palica y que de que, los bafios no eran 
exclusivos del patriciado, ni un privilegio Inas de la rica burguesia urbana. 

En segunda instancia, nos encontramos con un posible centro de encuentro 
y recreation. En tal caso seria una situacion inversa a las demas estudiadas 
en este trabajo; no se trataria de una diversion que cumple una fund& 
social subalterna, sino una institution que en forma secundaria funcionaria 
como medio de distracciOn. 

60  GARCIA DE VALDEAVELLANO, op. cit., t. II, p. 155. 
61  Fuero de Tortoca, citad6 en Ruiz Moar.,No en "Los Banos pilblicos en los -fueros 

municipales espanoles", C. H. E., III, 1945, p. 156. 
62  Fuero de Tortosa, idem, p. 156. 
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Es muy probable que en los banns de Cuenca, Usagre, Zorita y 	otras 
villas donde se discriminaban los dias de hombres y mujeres, las senoras en 
sus dias se acercarfan a conversar, formando pequenos corrillos, mientras las 
criadas tambien en grupitos, cambiarian chismes, se esforzarian por escuchar 
las 'conversaciones de sus amas. 

En una tercera instancia, en. Tortosa, estamos frente a un centro de encuen- 
tro excepcionalmente mixto, donde personas de ambos sexos y de diferentes 
razas y credos podian tomar banos juntas. 63  

La Universidad. de Tortosa aplicaba al cuidado de los muros de la ciudad 
los fondos recaudados en sus banns. Tenemos entonces dos funciones: social 
y publics, claramente establecidas: higiene y mantenimiento de la xnuralla. 

En los fueros de Zorita e Iznatoraf, se discriminaban los dias de ban° por 
sexy y por religion. El de Iznatoraf dice 

"si algunt varOn en los dias dein mu eras entrare enel banno pecbe 
Xmrs. 	si alguna muger fallada enel banno et al no la escarne- 
ciere, non peche calonna njnguna, njn salga por enemigo." 64 

El de Zorita otorgado por Alfonso viii y ampliado por Fernando In, en 
1256, establece los dfas seiialados para hombres y mujeres y las penas por 
incumplimiento de las disposiciones. 65  

Deducimos entonces que si una mujer iba a los baiios por la nacho -0 en 
dia de varones, era tenida por mundana o ramera, razOn por la cual, si era 
sometida por un hombre, no }labia tenido sino aquello que habria ido a buscar. 
Asimismo, la que entraba en el debia pechar un maravedi de multa. 

Igual pena pecuniaria pagaba el hombre que entraba el dia de las muje-
res, salvo que en este caso si forzaba a una mujer era castigado con la pena 
de muerte. 

El fuero de Usagre dice: 

"Et si banador omes metier en el banno en el dia de las mugieres, 
pectet I. morauenti al coneeio. Otrossi pectet si mullieres metier en 
banno el dia de los barones."66 

De esta penalidad podemos deducir la mala costumbre de los encargados 
de permitir ciertas promiscuidades a cambio de alguna remuneration. 

63 Fuero de Tortosa, idem, p. 156. 
64  Fuero de Iznatorat, ley 1j. "Del banno". 
65  Fuero de Zorital. Ley 43. 
63  Fuero de Usagre. Ley 127. 
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Las diversiones de los escalates 

Los estudiantes, pertenecientes en su mayorfa a la burguesia urbana, .eran 
miembros de cuerpos privilegiados como las universidades, gozaban fuero 
propio y sabemos que frecuentaban el mundo de la clandestinidad, adoptando 
sus attitudes caracteristicas al tomar contacto con ella. Ese contacto se esta-
blecia a traves de prostitutas, las tabernas y sus parroquianos, etcetera. 

Los estudiantes constituian, en consecuencia, un new entre dos rnundos 
aislados por los muros del estudio y los limites entre los estamentos sociales. 

La brutalidad de ciertos juegos estudiantiles y los lugares que frecuen-
tabaen a pesar de las expresas prohibiciones, ubican una parte de sus entrete-
nimientos en el Ambito de la clandestinidad. 

En la Universidad de Salamanca, los estudiantes becados del Colegio 
Menor estaban sometidos a una dura disciplina, casi monastica, que eran inca-
paces de sobrellevar tal coma demostraron en numerosas ocasiones. La indis-
ciplina y las transgresiones eran inevitables. El use de las arenas, entrada y 
salida por las ventanas fuera del horario establecido de salidas, la introduction 
ilicita de personas ajenas, etc., estaban prohibidas y penadas. Los reglamentos 
insisters en que no podian introducirse en la Universidad y el Colegio: mujeres, 
mulas, ni ropas lujosas. La pena par introducir una mujer era de 400 marave-
dies; para el reincidente, la expulsion. 67  

Asi, los estudiantes que pernoctaban fuera del colegio por mess de cuatro 
noches al alio a Inas de tres dias consecutivos, o bien entrasen o saliesen por 
ventanas o medios igualrnente extravagantes, sufrian la expulsion €s 

Les estaba prohibido el juego depelota o cualquier otro tipo de actividad 
hiclica en public°. Pero, como ya hemos dicho, las reglas eran permanente-
mente transgredidas. 

Les estaba vedado tambien ejecutar instrumentos musicales, no solo a la 
hora del estudio, la cual es comprensible, sino tambien a la hora de la siesta. 
Pero, eno es acaso la hora propicia para la diversion, a expensas de aquella 
maska alegre, aprovechando el pesado sumo de celadores y maestros? Por 
otra parte, no podian salir del colegio sino para it a la iglesia o a la Univer-
sidad. dOzimo evitar la introducciOn de mujeres que deambulaban por las calles, 
si en Salamanca se instal() la primera cases de mancebia en 1498? 

Durante el dia la estricta vigilancia les impedia realizar un paseo, detenerse 
a tomar una copa en un meson o conversar con una joy en. 

NOGALEDO ALVAREZ, SANTIAGO, El Caegio Menor del fan yCarbon,rp. 48 y ss. 
68  NOGALEDO ALVAFtEZ, S., op. cit., p. 48 y ss. 
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Los jOvenes medievales belicosos y apasionados, debian soportar a duras 
penas estas circunstancias. Debi6 ser tuna ardua tarea para los maestros detener 
los desbordes. 

"...0trosi, hareis relaciOn a Su Santidad que en el Estudio de Sala-
manca a causa de ser muy privilegiado, los estudiantes de 0 se atreven 
a facer muohos delitos e insultos ( 	) con confianza de sus privi- 
legios..." 69 

El historiador aleman Baler," hace referencia a la brutalidad de los 
juegos estudiantiles en Alemania, que consistian, entre otros, en apalear a los 
novatos ademas de hacerles pasar hambre y frio, sin embargo, tanto las victimas 
comp sus agresores tomaban la "broma" con total naturalidad. Waldemar 
Vedel, a su vez, se refiere a lo.s estudiantes "bohemios" de Paris, 71  muy dados 
al juego, la bebida y las canciones profanas. 

Es decir que nos encontramos frente a un fencimeno social comim a toda 
Europa. Estos juegos violentos eran propios de los. jovenes tanto para los miem-
bros de la caballeria, que actuaban como punta de lama E n las guerras, como 
para los estudiantes quienes, a pesar de estar Inas cerca de las artes liberales 
que de la guerra, compartian con los guerreros su gusto por la violencia y las 
turhulencias sociales. Se trataba de juegos que permitian descargar aquellas 
emociones que la sociedad trataba de reprimir. Esas explosiones estan de acuer-
do con las caracteristicas del entorno, propicio para las expresiones de esa indole. 

El control disciplinario que sufrian las comunidades colegiales se contra-
decia con el catheter propio de la sociedad en que se hallaban insertas, por 
eso, pese a los esfuerzos las acciones juveniles se volvian incontrolables para 
quienes tenian a su cargo el mantenimiento del orden. 

POT estas razones, a los efectos de este analisis, clasificamos al estudiantado 
medieval como la fraccion de un grupo social, fracciOn m6vil como el mismo 
grupo —la burguesia— pero, mas fluctuante en cuanto a sus relaciones sociales. 
Es decir que se movian tanto hacia arriba como hacia abajo en la escala social; 
no porque ascendieran o descendieran de ella en cuanto a su propio status, 
sino porque establecian contactors simultaneos tanto con los rniembros de los 
grupos dirigentes como con los de los grupos no privilegiados. 

Pero cuando un estudiante se graduaba, pasaba a formar parte de la bur-
guesia en forma definitiva, se casaba y se establecia. 

69 BELTRAN DE HEREDIA5  Cartulario Salmantino, t. II, p. 133. 
ROHLER, J., Vida y cultures en la Edad Media, cap. VII,, pp. 244246. 
VEDEL, WALDEUAR, Ideales de la Edad Media, t. II, cap. III, pp. 29/30. 
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Esto implica que el individuo una vez separado de las aulas dejaba de 
frecuentar el mundo de la clandestinidad, tabernas, tahurerias y casas de 
mancebia. 72  

El infante! Juan Manuel; Lo egos de caballeria, los juglares y la midi= 

Nacido a fines del siglo XIII, puede ser considerado como un hombre del 
siglo xiv; su obra esti dedicada a los miembros de la caballeria y la nobleza; 
aunque nunca fue armada, podia armar caballeros. 

Las actividades caballerescas a las que presta mas atencion en el aspecto 
deportivo son la caza y la rnonteria. Sevin el la mejor manera de aprovechar 
las horas likes para un caballero era dedicandolas a la caza.rm Era un gran 
conocedor del arte de cetreria y per ello de las ayes de caza. 75  Entre ellas 
distingue las aguilas mayores de cuello blanco, las rubias que tienen menor 
fuerza y no pueden tomar presas tan grandes. Luego cita a las aguilas blancas, 
las pescaderas, etc. A las aguilas le siguen los hakones: 

"que cacan seyendo bravas, et cacan mejor seyendo mansas (los 
hombres) affeytandolas bien fazen les matar cacas muy estrannas et 
muy marabillosamente :116  

Seguidamente cita siete clases de halcones. 

El infante tambien se ocup6 de ciertas frivolidades tales como los trova-
dares y los instrumentos musicales con su nefasta aliada, la danza. No obstante 
encontramos al respecto una actitud contradictoria entre los dichos y los hechos 
tal como lo vimos en Alfonso x. En el "Libro de los Estados", el Infante sen-
tencia de la siguiente manera: 

"...Julio dixo al Infante commo el rrey David et los otros sanctos 
que fizieron los strumentos para cantar; que la rrazon por que los fizie-
ron fue por dar 'pores a Dios, inns (los) que agora con ellos canto) 

72 BARcALA musioz, Las universidades durance la Edad Media, "Anuario de Estudios 
Medievales", vol. 15, p. 12.6: "Factor importante y relajado de las relaciones dentro de las 
Universidades y con la ciudad lo constituyeron las fiestas. Estas ilegaron a ser tan espec-
taculares como numerosas en algunos sitios. Se celebraban generalmente con asuetos, musica 
y danzas, cabalgatas, disfraces y otros juegos, en los que tambien participaban los ciuda- 
danos. ( 	) Los universitarios vivian pues, sus aiios de estudio como un tiempo privile- 
giado; pero sus miras estaban puestas en general en el acceso a un puesto remunerado 	) 
o en el ejercicio de una profesiOn que leg permitiera en el futuro una vida desahogada...". 

73 INFANT DON JUAN MANUEL, Libra del Caballero y el Escudero, cap. XXXI, p. 51. 
74 INFANTE DON JUAN MANUEL, or..cit., cap. XXXI, p. 52. 

INFANTE DON JUAN MANUEL, op. cit., cap. XXXI, p. 52.. 
INFANTE DON JUAN MANUEL, op. cit., cap. XXXI, p. 53. 

7'7 INFANTE DON JUAN MANUEL, op. cit.. cap. XXXI, p. 53. 
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et fazen sones para mover los talantes de las gentes a plazeres ( 
mas los que agora tannen los strumentes cant= et fazen sones 
que tornen mas las gentes a pecar que en servicio de Dios..."18 

Se refiere a juglares y trovadores, es decir, que la culpa de los males no 
es de los instrumentos en si, sino de quienes man mal de ellos.79  

No obstante, en una carta citada por la Dra. Porro, el Infante revela una 
actitud condescendiente y hasta propicia hacia un,  juglar, al recomendarlo a la 
reina de Aragon.00.Podriamos suponer que este era un "segrel" y no un, trovador 
vulgar, pero el "prologo" del Libro del Caballero y el Escudero nos hace. dudar. 
Alli cuenta una ankdota aparentemente cierta, que habria ocurrido en la corte 
de . Jaime I, de Mallorca. El protagonists de la minim es-  un `cavallero trova.- 
dor", qUien era muy buen compositor. 81  Entre sus obras se destac6 una cantiga 
en particular que se hizo muy popular y la cantaba todo el mundo. 82. Esta 
frivolidad no coincide con el estado 'de caballero, no obstante el personaje 
es vista con simpatia por el narrador y hasta por el rey Jaime, segim expresa 
el cuento. Esto nos enfrenta nuevamente con el caso ambiguo de la actitud 
tomada por las autoridades ante los trovadores. 

Tambien se queja el Infante de la manera en que se sobrellevaban las 
vigilias: 

...en las vigilias que agora se fazen, alli se dizen cantares et se 
tannen estrumentos et se fablan palabras et se ponen posturas que son 
todas contrario de aquello para las que las vigilias fueron ordena-
das ." 

Pero 1de qu6 otro modo si no se podrian llevar? Buena o malo, era un 
medio eficaz para mantener en vela a los fieles. 

Respecto a las relaciones entre el mundo caballeresco y el de los juglares, 
la Dra. Porro pace alusien a la presencia de los juglares en las fiestas de 
investiduras: 

"Una presencia repetida era la de los juglares, deseosos de ganarse 
la vida en cuanto acontecimiento de relevancia social se producia. Algu-
nos se presentarian con cartas comendatorias —cOmo aquel Arias Paes, 
juglar de Don Juan Manuel—, otros solo con sus habilidades, como 
aquellos record dos por el poema de Alfonso 	•Onceno: 'los estromentos 
tannian /1 por las Huelgas los joglares'." 84  4  

118  INFANTE DON JUAN MANUEI, Libro de los Estados, cap. LII, p. 91. 
19 INFANTE DON JUAN MANUEL, op. cit., cap. LII, . 191.  
80  PORED, NELLY, La investidura de armas en Castilla. Del rey Sabio a las CatOlicos, 

Tesis Doctoral, p. 305, nota 253. 
81  INFANTE DON JUAN MANUEL, Libro del Caballero y el Escudero, Prolog°, p. 3. 
82  INFANTE DON JUAN MANUEL, op. cit., p. 3. 
83  INFANTE DON JUAN MANUEL, Libro de los Estados, cap. LII, p. 91. 
84  PORRO, NELLY, op. cit., p. 510/511. 
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Al respect°, sobre los deberes del emperador, el Infante parece el eco 
de las paitidas: 

"Et comrno sabri tomar los plazeres que deue, asi comma en comes 
et bever, et dormir, et bestir, et trebejar, et cavar cacas de months o con 
ayes el cantar et oir estrumentes, et tados los buenos plazeres et agui-
sados." 85  

Y continua afirmando que el emperador podria oir aquellos juglares que 
entonen buenos cantares, que propicien buenas obras o que alaben los hechos 
de caballeria. as 

Nuevamente encontramos aqui la diferenciacion entre juglares que entona-
ban temas epicos y los que preferian los temas populares, tal como sena' la 
Ballesteros-Beretta. 

85 INFANTE DoN JUAN MANUEL, Libro de las Estados, cap. LVI, p. 102. 
es INFANTE DON JUAN MANUEL, op. cit., c. LVIII, p. 105. 
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Capitulo IV 

LA SOCIEDAD. Los REPROBOS. LA PROSTUUCI6N Y EL NEC° 

Meretrices y proxemetas 

"Despues fiz' rnuchas cantigas de danca e troteras 
para judios e moros e para entendederas, 
e para estrumentos, comunales maneras: 
el canto, que non sates, 6yle a cantaderas".1  

Ram6n Perez de Ayala inspirandose en esta estrofa del Libra de Buen 
Amor, titul6 "Troteras y Danzaderas" a una de sus mas ingeniosas obras. 
Se trata de una estrofa inspiradora, ya que nos permite tambien explicar 
por que insertamos en este estudio el tema de la prostitution. 

Juglares, bailarinas y rameras recibian el calificativo general de "solda-
deras" debido a que recibian una gaga por ejercer su oficio, la soldada. No 
hay razones para descartar al posibilidad de que en muchos casos se ejercieran 
simultineamente dos o tres de estos oficios, es decir que podian ser troteras 
y danzaderas o Bien troteras y cantaderas, no eran oficios excluyentes, sino 
mas Bien complementarios. 

Las soldaderas de las tortes solian ser tema de cantigas juglarescas en 
las que, al ser su oficio tema de burla volvian a constituirse en entreteni-
miento. Podemos citar coma ejemplo la cantiga que Xoan Vasquez le dedic6 
a Maria Perez, meretriz de la carte de Alfonso el Sabio: 

"El que quiera verla, ay caballero! / a Maria Perez, que lleve algfin 
dinero: si no, no tendri de ella ni el olor".2 

Con respecto a las formas de prostitution y alcahueteria, es muy explicito 
el texto de la Septima Partida. Sumamente claro y muy severo se muestra 
con respect° a quienes explotaban a las mujeres en este tipo de comercio. 
La ley alfonsi reconoce cinco formas de alcahueteria. La primera es la de los 
proxenetas que guardaban prostitutas haciendolas trabajar en su beneficio, 
quitandoles parte de sus ganancias. Luego los que ejercian la alcahueteria 
tipica de la literatura hispanomedieval, cuyas clasicas representantes son la 
Celestina de Rojas y la Urraca de Juan Ruiz, a las que hemos dedicado, un 
paragrafo aparte. En tercer lugar la ley define otra forma, la mas similar a lo 
que hoy se conoce como trata de blancas, es decir cuando hay cautiverio 

1 ARCIPRESTE DE HrrA, op. cit., "En quales instrumentos non convienen...”, p. 187. 
2 SANTANA, NAMUEL, op. Cit., p. 101. 
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de mujeres que no son prostitutas. Luego cuando el hombre prostituye a su 
propia esposa y finalmente cuando por dinero se consiente que una mujer 
casada o decente use la casa para cometer adulterio o mantener relaciones 
ilicitas. 

La ley es muy Clara respecto a las penas que debian sufrir quienes come-
tian cada una de estas formas del mismo delito. La expulsion de la villa era 
la pena para quienes tenian prostitutas a su servicio. Para el resto se imponia 

pena de muerte s. 

E lo que diximos en este titulo, ha lugar en las mugeres que tra-
bajan en fecho de alcahoteria".4  

Existen otros antecedentes juridicos de las penalidades aplicadas a los 
alcahuetes. Varios fueron anteriores a las Partidas y nos dan su testimonio. 
El fuero de Zorita, otorgado por Alfonso VIII en el ario 1180 y ampliado por 
Fernando III en 1256, dice al respecto: 

"De la mujer que fuere medianera o alcahueta, deue ser fostigada 
e echada de la cipdat. Si por ventura sospechosa fuere et negare, saluese 
por el fierro".5 

El fuero de Usagre, del siglo XIII es mas terminante y aplica directamente 
la pena de muerte, obviando el recurso de la ordalia: 

"Todo alcauuete o alcauueta que sosacare fija agena pora otro o otra 
mugier que marido ouier, enforquen el alcauuete et kemen (sic) ela 
alcauueta si los pudieren auer. 

En este caso pueden observarse dos aspectos del problema. Par una 
parte, en cuanto a la pena, vemos que a partir del siglo XIII se extremaron 
medidas y las penas que corresponden a este delito son la muerte en la horca 
o la hoguera si se trataba de una mujer, probablemente por el hecho de que 
a veces la alcahueteria aparecia asociada con la hechiceria, como ma.s tarde 
se presenta en el caso de la "Celestine. 

Con respecto a las victimas, el fuero se refiere especificamente a mujeres 
que tuvieran padre o marido, es clear, que hubieran sido sustraidas de la 
tutela familiar, acarreando la deshonra al hombre al que estuvieran ligadas, 
ya sea el padre o el marido. Segim esto, la ley se desentendia de la mala 
fortuna de aquellas solteras desarraigadas de la casa paterna. 

3  Codigos Esparioles, t. IV, Septinla Partida, tit. XXII, ley I, p. 425. 
4 Cadigos Espatioles, t. IV, Septima Partida, tit. XXII, ley II, p. 426 
5  Fuero de &fit& Ley 266, p. 153. 
6  Fuero de Usagre. Ley 385, p. 134. 
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Alfonso XI dispuso en el siglo XIV que las mujeres pirblicas usaran un 

tocado especial que las distinguiera de las decentes. Medida similar a la 
adoptada en Francia e Italia, el use del herrete o "aiguillete", generalmente 
rojo, con la misma finalidadY 

Las fuentes juridicas no obstante, muestran una parte de la realidad. Si 
volvemos a las cantigas de escarnio, encontraremos en ellas los nombres 
de las meretrices que frecuentaban la corte de Alfonso X: Maria Perez Bal-
teira, Urraca Lopez, Maria Leve y Mariria Crepo entre otras.8  

Esta circunstancia nos hace reflexionar respect° a cual era la verdadera 
actitud del Sabio Alfonso frente a la prostitucion. Si nos ceriimos al texto de 
la Septima Partida, se entiende que el rey deseaba una estricta moral para 
todos sus stibditos, sin embargo, las cantigas que hemos tornado como ejem- 
plo nos permiten deducir que 	eran las rameras las que provocaban la in- 
dignaciOn del monarca, sino la explotaciOn de las mujeres por parte de los 
proxenetas. 

Alfonso X y otros monarcas castellanos del siglo XI II, admitieron en sus 
cortes mujeres de mala fama. 

Muchas de las cantigas dirigidas a las rameras cortesanas, tomaban a 
burla el temor que las acosaba por la vejez.9  Pero, en efecto debia ser muy 
duro el fin de estas mujeres que en su juventud lucraron con ella y su 
belleza, ya fueran troteras o danzaderas. La profunda idea de la caridad 
cristiana y la imagen de la Magdalena debi6 permitir a estas mujeres la super;  
vivencia mediante la limosna. Tambien es probable que muchas se volcaran 
a la alcahueteria para sobrevivir. 

La alcahueta es un personaje clasico de la literatura hispanomedieval, 
qne nos permite abstraer un arquetipo social y lograr una vision clara de las 
relaciones entre ambos sexos en la sociedad que estamos estudiando. 

Las alcahuetas se dedicaban a concertar citas entre enamorados y a 
convener a las jovenes para que se entregaran al caballero que recurria 
a sus servicios. Es decir, que trabajaban por en cargo. Algunas de ellas vivian 
exclusivamente de ese negocio, razor' por la cual servian al mismo tiempo 
a varios patrones y contaban con una distinguida clientela. Celestina afirmaba 

7 DELEEEO Y PITZILIELA, La male vida en la Esparta de Felipe IV, cap. III, p. 49. 
SANTANA, NAHUEL, op. cit., pp. 98, 100, 105. 

9 SANTAN,A, NAmint., op. cit., pp. 105-106. 
10  Segim J. Roussaun, en el caso de las prostitutas francesas, no estaban excluidas 

del matrimonio, op. cit.,1 cap. III. No hemos hallado ningtIn testimonio que manifieste 
situaciones similares en Castilla. 
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que na tenia otra medio de subsistencia, quejandose de esta manera a fin de 
justificar su modo de vida: 

"Habiame de mantener el vienta aHerede otra hacienda?. ..1.1 

Urraca en cambia, la vieja amiga de Juan Ruiz, subsistia basicamente 
de la buhoneria y por lo que narra el autor, le servia Inas por simpatia ,que 
por la paga que recibia.12  Nos inclinamos a creer que el persona* de Urraca 
es menos realists que el de Celestina. 

Celestina, ademas de su clientela, contaba con un registra de las nifias 
que nacian cada alio en la ciudad y las ofrecia a sus clientes una vez llegadas 
a la pubertad. De acuerdo al texts de Fernando de Rojas, sabemos que se 
tenia a la alcahueteria por oficio. En el acto decimoprimero, Celestina alude 
a su negocio bajo ese concepto. 

Estas mujeres recibian el pago de sus servicios en moneda o en especie.". 

En ambas obras literarias encontramos dos opticas opuestas en la descrip-
cion de los personajes. Juan Ruiz via en Urraca a una vieja risuefia y astuta 
a quien describe con simpatia evidente, sufrida por los embates de la vida, 
pero leal amiga y fiel servidora. 

Fernando de Rojas presenta a un ser baja, despreciable que wive para 
su ambicion con diner() malhabido por propiciar el pecado. 

Creemos necesario definir el papel que desempefiaban las alcahuetas en 
su sociedad, coma media adecuada y a veces indispensable, para establecer 
comunicaciOn entre hombres y mujeres de la alta burguesia y del patriciado 
urban°. Mediante el pago de sus servicios se esperaba que actuara como 
mensajera e intermediaria. 

En una sociedad estricta en cuanto a las apariencias, es comprensible la 
fund& que cumplian. 

Estas formas de prostituciOn coedstian con las casas de mujeres pUblicas, 
Como la que veremos a continuacion. 

Una escritura de Noviembre de 1498 otorg6 la concesion de una casa 
de mancebia, para la ciudad de Salamanca. Dicha concesion habia sido soli-
citada por la misma ciudad. De acuerdo al mismo documents la casa se 

11 ROJAS, FERNANDO DE, La Celestina, acto tercero, p. 43. 
12  ARCIPRESTE DE HITA, op. cit., De coma rnario Trotaconventos, p. 169. 
13  ROJAS, FERNANDO DE, op. cit., acto oinceno, p. (96. 
14 RojAs, FERNANDO DE, op. cit., acto onceno, p. 96. 
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levantaba por solicited de la ciudad a los Reyes Catolicos, quienes accedieron 
al pedido mediante cedula 	.c'por la cual se di6 facultad a la Ziudad para 
que traiendo la manzeuia al pregan la puediese dar a zenso pertuo..."15  

Pero eso no es todo, el sitio destinado a la construcciOn de la casa fue 
rematado y to compro Juan Arias Maldonado, regidor del Cone* salmantino. 
Evidentemente, la severa actitud del sabio Alfonso habia sido depuesta; el 
siglo XV no solo permitia los proxenetas sino que ademas los propiciaba. 

Las condiciones para la concesiOn eran las siguientes : pago de 100.000 mr. 
por el sitio y 15.000 mrs. anuales por censo perpetuo a la ciudad. Juan 
Arias compro la concesiOn de acuerdo a las condiciones establecidas, excepto 
que el censo perpetuo fue reducido a la suma de 10.000 mrs. anuales. 

La ubicacion elegida para la casa de meretrices estaba cercana a la plaza 
de ferias. Sin duda, un lugar estrategico. Ahora bien, ,;que rendimiento anual 
habra calculado don Juan Arias al comprometerse al pago de 10.000 mrs. anua- 
les? Como minima el doble. 	para desembolsar 100.000 mrs. solo por la con- 
cesion? No menos de, la mitad o la misma suma. Es decir, que podemos calcu-
Jar la renta anual en el order de los 20 a 50 mil maravedies, por lo menos. 

Una casa de este tipo con una renta considerable fue sin duda una inver-
sion interesante, tanto para la ciudad como para el concesionario. Esto muestra 
como el patriciado urbano a traves de los cargos de gobierno tenia accelo al 
manejo de las rentas y del comercio... aim del mas "vii". 

No obstante, este sistema tenia sus ventajas pues permitia practicar cierto 
control sanitario de las mujeres pithaicas, control necesario especialmente en 
6pocas de peste. Cuando alguna de ellas mostraba sintomas de enfermedad 
podia ser retirada y de ese modo dejaba de actuar como fuente de contagio 
directa para muchas personas. 

Reunirlas en un establecimiento tambien impedia que deambularan por las 
canes, lo que dificultaba su trato con los estudiantes salmantinos, que solian 
introducirlas ilicitamente en las celdas universitarias, tal como consta en acta de 
claustro del 17 de diciembre de 1465, que dice textualmente sabre la disciplina 
estudiantil: 

"...non vistan seda... nin tengan mulas ni mugeres sospeehosas 
como manda la constitucion..." 16 

GoNzALEz GARaiA, MANUEL, Salamanca, la repoblacion y la ciudad en la Baja 
Edad Media. Apendice documental. Doc. n9 8, p. 147. 

1 LIBRO DE ACTAS DE CLKUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. SIGIA) XV, Acta. 
del 17 de diciembre de 1465. 
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Es importante destacar el cambia profundo efectuado en las mentalidades 
de los ryes y de toda la sociedad, respecto del ejercicio de la prostitucion y 
de los proxenetas. Evidentemente, de nada habian servido las duras condenas 
de Alfonso x a este tipo de trato. Viendo que no po(lian combatirlo hasta el 
exterminio, decidieron ponerlo bajo la ley y regularlo lo mejor posible, incluso 
hasta con beneficios. 

En relacion a lag funciones sociales que cumplia el ejercicio de la mancebia, 
J. Biihler entiende que su practica fue permitida, pese a todo, por razones de 
indole diversa; asi, por ejemplo, razones de salud debido a la idea de que el 
exceso de abstinencia podia llevar a un hombre a la tumba, creencia basada 
en la Hamada "patologia de los humores". Tambien encuentra razones mon& 
micas, dados los beneficios pecuniarios que producia su explotacion. 11  

Asimismo, la Dra. Nilda Guglielmi, se refiere a razones 	salud fisica y 
moral, pues en el caso de, las ciudades italianas se trataria de evitar la practica 
peligrosamente difundida del vicio de sodomia. 18  

Es de interes citar las teorias de Jacques Rossiaud en su exhaustivo traba-
jo sabre la prostitucion en la Edad Media. Basandose en documentos de la 
region del Sudeste de Francia, llega a la conclusion de que los jOvenes solteros 
de las ciudades, viendose excluidos del matrimonio hasta la edad de veinticinco 

formaban bandas que a causa de un celibato forzoso, agredian a mujeres 
kivenes, haciendolas frecuentes victimas de violacion, a fin de apagar sus ardo-
res. En consecuencia, dice Rossiaud: 

"A los notables y a los propietarios les interesaba atemperar esta 
turbulencia. Propusieron entonces a sus criados e hijos —muy liberal-
mente— la fornicaci6n municipalizada, de la que se aprovecharon, ade-
mas, ellos mismos." 19 

Entre los notables que sacaron partido de la prostituciOn en Castilla 
encontramos al ya citado Juan Arias Maldonado, regidor de Salamanca. 

J. Rossiaud concluye el III Capitulo de su obra con estas palabras: 

“...las prostitutas no eran marginadas en su ciudad, simplemente, 
desempeliaban una funciOn."20 

No obstante, en el 'ideo de la nobleza y para el ideario caballeresco era 

17 131IbLE24, J., op. cit., cap. VII, p. 268. 
18 GUGLIELMI, N., La ciudad medieval y sus genes, pp. 362-363. 

RossauD, J., op. cit., cap. II, p. 31. 
ROSS1AUD, J., Op. Cit., cap. III, p. 49. 
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recommendable al caballero evitar tratos con mujeres publicas. Asi aconseja 
Diez de Games a Pero Nifio: 

"Hijo, no inclinedes vuestra noble persona al ayuntamiento de las 
malas mugeres, ca ellas non aman e quieren ser amadas; porque el vso 
dellas es abrebiamiento de la vida, corrugion de las vertudes, traspasa-
miento de la Ley de Dios." 21 

Las Cortes reunidas por Pedro i en Valladolid, en el .ano 1351, fueron muy 
severas con las concubinas de los clerigos. El ordenamiento de Pedro i las obli-
gaba a vestir telas sin recamar y peor aim, a llevar en las tocas: 

vn prendedero de lienco que sea bermeio, de anchura de tres 
dedos, en guisa que paresca porque sean conoscidas entre las otras..." 22  

reglamentaciOn humillante, que las equipara en cierta forma a las mujeres 
comunes al exigirseles lkvar un distintivo que, por otra parte, recuerda a las 
celebres ‘caiaguilletes". La ordenanza fue reiterada entre otras oportunidades 
por las tortes de Soria, en 1380. 23  

La literatura moralizante dedic6 numerosas piginas a la condena de muje-
res ptiblicas y de quienes frecuentaban su compariia. Uno de los ejemplos del 
libro de Don Juan Manuel, es un cuento del Conde Lucanor, en el cual un 
anciano filosofo entro, sin saberlo, a la calle de las prostitutas: 

"En aquella calleja do el entro, que moraban mujeres que pablica-
mente vivian en las villas haciendo dallo en sus alms et deshonra en 
sus cuerpos..." 24  

Lamentablemente sus discipulos creyeron que labia ido en busca de una 
ramera, lo que provoc6 escandalo y desmereci6 la buena fama del sabio. 

Tambien en el libro de "Ejemplos", de Sanchez de Vercial, se dedica uno 
de ellos a la critica de las relations con rameras. 45  

En el libro de origen arabigo llamado "Libra de los Engailos" traducido al 
castellano a mediados del siglo XIII encontramos a otra pintoresca alcahueta 
que se vale de ingeniosas artimarias. 26. 

21  CARRIAZO, t. I, cap. XXI, p. 71. CARRIAzo, t. I, cap. XXXII, p. 86: "E fue 
muy atenprado en su bivienda; nunca en sus mocedades mancebia le supusieron". 

22  +Cortes II, Cortes de Valladolid, 1351. Peticiones n° 24, p. 14. 
23  Cortes II, Cortes de Soria, 1380. Peticion 13.9  9, p. 304. 
24  INFNTE DON JUAN MANUEL,/  "Cuentos del Conde Lucanor". Ejemplo, XLVI, p. 383. 

En El Conde Luconor y otros mentos medievales. 
25  SANC.REZ DE VEIICIAL, "Libra de los Exemplos", p. 551. En El Conde Lucanor y 

efts cuentos medievales. 
2 "Libro de los Enganos", pp. 513+-60, en Cuentos del Conde... 



MAnfi MARCEL& MANTEL 

Juegos de apuestat 

En. las Cortes de Jerez, celebradas por Alfonso x en el curso del afio 1268, 
el rey orden6 sabre las tahurerias que: 

"de dados nin de otro juego ninguno non se Eagan en todo el reyno 
por ninguna manera, nin pongan tableros conocidos Din den dineros a 
onsenas nin a tablaje, nin se ayunten tafures en placa nin en tauerna nin 
en otra cosa ninguna..: 

A los caballeros recomienda mesura en el juego y de no cumplir con ello 
la pena era el destierro. Para los hombres comunes la pena por hacer tahurerfa 
era de cien maravedis y existia un recompensa para el que denunciara a los 
tahures o a los simples jugadores. 2  

En cambia, dio licencia a los reyes para que practicasen juegos de tablas 
y de azar, siempre que to hicieran por div€rtirse y no por codicia, pues del 
juego "vienen xnuchos dafias e muchos males". Ps 

Alfonso xi se mostro mas amplio que su ancestro y en Cortes de Valladolid, 
de 1325 acept6 que mantuvieran sus tahuherias aquellas ciudades que las 
habian tenido por fueros, privilegios o cartas reales, ya que entendia que aqui-
llas eran fuentes importantes de recursos para las ciudades. No obstante, en 
Cortes de Burgos, de 1338, se promulg6 una prohibicion de jugar para la hueste, 
prabablemente para evitar enfrentamientos entre los soldados y mantener el 
order, en ese caso el juego no reportaba ningan beneficio social ni economico.29  

El juego de dados era uno de los mas populares. En la citada crOnica de 
Martin Lucas, encontramos al protagonista jugando a los dados con ricos mer-
caderes, ciudadanos importantes y caballeros. 3° 

Esto ocurria durance la fiesta de bodas del Condestable, lo que nos permite 
ubicar este tipo de juegos en los grupos sociales mas altos. Par otra parte, pode-
mos suponer que no solo se apostaba dinero; aquellos que no contaban con 
circulante podian apostar sus bienes: caballos, telas, ropas, mulas, etcetera. 

Para jugar a los dados se armaban mesas especiales. Nuevamente en la 
cronica de Martin Lucas comparten el juego escuderos, ciudadanos, regidores 
y caballeros: 

`a... su mewed et los susodichos jugauan a los dados, por onrra 
de la dicha fiesta, fasta que dauan las diet oras. E dando muchas 
doblas y otras rnonedas a vnos y a otros..."31  

27 Cortes I. Cortes de Jerez, 1268. Peticion n9 35, p. 78. 
28 Codigos &patoles, t. L Segundo Partida, tit. V, ley XXI, p. 
29 Cortes I. Cortes de Burgos, 1338. Peticion no 32, p. 453. 
30 CARRIAZO, t. III, cap. V, pp. 38-39. 
31 CARRIAZO, t. III, cap. XV, p. 153, 
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Tambien se jugaba a los dados durance las celebraciones naviderias. 

Juan Ruiz, quien nos ilustro sobre la mlisica, nos pone al tanto sobre el 
use de dados cargados, inciuso entre caballeros. 33  Esto excede, sin duda, la 
diversion. Se incurre en el terreno de la trampa y esta no es de caballeros: Sin 
embargoi  senores y caballeros se entregaban alegremente al vicio del juego, 
con trarnpas o sin ellas, despreocupadamente. 

Al respecto se expidi6 claramente Alfonso x en su Septima Partida: 

Juegos engailOsos fazen las vegadas omes y ha, con que engaiian 
a los mocos, e a los omes necios de las aldeas, assi como cuandojuegan 
a la correhuela con ellos, o 'con dados falsos, o en otra manera semejante 
destas, e fazen a los omes engalio " 34  

Es decir que no solo jugaban los miembros de las clases altas; villanos y 
campesinos tambien gustaban del juego. Mercados y ferias eran lugares propi-
cios para el encuentro y las apuestas.35  De acuerdo con este texto alfonsi, vemos 
que era frecuente el uso de dados cargados; en este caso se trataria de juga-
dores ambulantes que iban par villas y aldeas invitando a los incautos a fin 
de timarlos. La correhuela, que menciona la Partida tambien, era un juego 
de apuestas. Consistia en doblar una cuerda en varies pliegues y ofrecerla 
al contrincante para colocarle en ellos un palito; si al soltar la cuerda el palito 
quedaba sujeto entre dos partes de aquella, ganaba quien lo habia introducido, 
de lo contrario ganaba el desafiante. La cuerda estaba cosida formando un 
aro y, por la que dice el document° alfonsi, se prestaba a engaiios.36  

En el ario 1297, Fernando iv concedi6 a la ciudad de Sevilla 10.000 mara-
ved$s sabre la renta de la tahureria de la ciudad, para cubrir los gastos de 
desague y limpieza del barrio de Triana, el mas castigado por los desbordes 
del Guadalquivir.= 

Las rental de la tahureria se recaudaban sobre las multas cobradas a los 
jugadores y casas donde se desarrollaban los juegos clandestinos. Este entrete-
nimiento pese a ser ilicito debit ser muy popular y debits alcanzar gran desa-
rrollo en ciudades populosas como Sevilla, Burgos, Toledo, Salamanca, etc., 
frecuentadas por forasteros y mercadere s que llevaban consigo elevadas sumas 
de dinero. Ahora bien, si con solo una parte de la renta sabre juego se podria 
arreglar el barrio de Triana, entendemos que la renta total anual debia ser 

32 CARRLAzo, t. III, cap. XV, p. 153. 
33  ARCIPRESTE DE HrrA, op. cit., De como clerigos e legos. . ., p. 159. 
34 Codigos Esparioles, t. IV, Septima Partida, fit. XVI„ Ley X, p. 405. 
35 OUGLIELMI, NILDA, "Memorias Medievales". "Azar en el Juego medieval", p. 194. 
3€ Codigos Espaiioles, t. IV, Septima Partida, tit. XVI, Ley X, p. 405. 
31 Utinica de Fernando IV, tit. XCVI, pp. 136-137. 
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bastante elevada, lo que indicaria que en todo el reino debian recaudarse im-
portantes sumas por ese concepto. 

Con respecto a la posibilidad de que los juegos de azar unieran a los 
distfntos grupos sociales, tenemos ciertas dudas. Pero estas no se refieren a una 
posible aprension por parte de los grupos mas altos hacia los mss bajos, sing 
simplemente a las diferencias evidentes entre los valores de los bienes que 
podrian entrar en juego. Asi es que nos inclinamos a creer que en este case no 
existio una funcion de los juegos de apuesta come nexo entre los grupos sociales. 

Las cortes de Valladolid, en el alio 1325, solicitaron a Alfonso XI que en 
aquellos lugares donde la tahureria estuviera permitida por fuero o por privi-
legios reales les fueran conservados y Alfonso consinti6. 38  Veintiseis aims mss 
tarde, las Cortes reunidas en esa misma ciudad reclamaron a Pedro I la reins-
tauracion de las casas de juego que este monarca habia prohibido. Las razones 
de la solicitud se basaban en que la medida permitiria acrecentar las arc.as 
del soberano y favoreceria a las villas que obtuvieran el beneficio ya que con 
61 podrian restaurar muros, rescatar cautivos, etc. 39  

De estos dos textos podemos deducir que algunas villas por privilegios o 
por fuero tenian casas de juego autorizadas y que en ocasiones las rentas de la 
tahureria se destinaban a obras de Bien ptiblico. Pero Pedro I no fue tan corn-
prensivo al respcto come Alfonso xt, pese a los nobles fines propuestos por los 
peticionantes y respondio: 

"que per aver tafurerias e dar tablage es grant pecado porque es 
manera de usura, que tengo 	bien que non las aya ( 	) en logar 
del mid sennorio, nin den tab :e a ningtin juego..." 

Expresiones bastante paradojicas viniendo de quien vienen, mss no por 
eso menos contundentes. 

La palabra tablage o tablaie se refiere a los juegos de damas y ajedrez. 
Es decir, que como en otros lugares de Europa 41  estos juegos eran considerados 
de azar, pues se los probibia junto a los dados. Una ordenanza del cabildo de 
clerigos de SepUlveda, dada en el ario 1311, explica el por que de esta 
confusion: 

"otrosi, todo clerigo que iogare dados con lego, en plaza o en es- 
condido a dineros, peche una procuration por cads vegada ( 	) el 
que diere dineros a tablaie por si o por otro, quepeche una procu-
ration..." 42 

38 Cortes I. Cortes de Valladolid, 1325. PeticiOn no 134, p. 378. 
39 Cortes II. Cortes de Valladolid, 1351. Peticion n9 74, p. 42. 
4° Cortes II. Cortes de Valladolid, 1351. Fetid& nci 74, p. 42. 
41 OuGLIELMI, NILDA4  "Memorias Medievales", "Azar en el juego medieval", p. 197. 
42 Coleccian Diplomitica de la villa de SepUlveda. Ordenanza de los Clerigos del 

Cabildo, alio 1311. 
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Esto es muy claro, el juego en si es de ingenio, pero eso no impide que 
se apueste a un favorito y genera las mismas consecuencias que los dados. 
Esto nos muestra que no se trataba de una confusion por simple ignorancia, 
sino que tenian una razor) valedera para considerar los juegos de tablas coma 
de apuestas. 

En cuanto a las consecuencias morales nos ilustra un cuanto del "Libra de 
los Ejemplos", de Sanchez de Vercial. Un caballero habia perdido un juego de 
tablas y arrastrado por la ira arrojo una saeta al cielo, como castigo divino al 
dia siguiente cay6 sabre su tablero una flecha ensangrentada. 43  

Las Ordenanzas de la villa de Riaza, del 1457, se muestran severas y expli-
citas en la prohibition de juegos de dados y naipes. No pueden practicarse ni 
siquiera sin apuestas de por media. Ambos juegos estaban prahibidos toda el 
alio. La pena era de dos mil maravedies para el Concejo y sesenta para la justi-
cia. El dueno de la casa donde se llevara adelante tambien pagaba una multa 
que ascendia a cuatro mil maravedis. Estas cifras son sumamente elevadas en 
relation al promedio de las penal que estipula la ordenanza para el rests de 
las infracciones que eran del orden de los cincuenta maravedis. 44  Se prohibia 
en las mismas ordenanzas, jugar en las tabernas entre semana. Sin embargo, 
habia juegos permitidos: ballesta y to juego o tejo. La curioso es que segim el 
Diecionado de la Real Academia, el tejo se usa en el juega llamado "Chita", 
que es de apuestas y consiste en derribar, arrojando tejos, un cilindro sabre el 
cual hay monedas, que son el prcmio para quien derribe el cilindro. No obs-
tante, las apuestas estaban permitidas siempre que no excedieran lo indicado 
en la Ordenanza: una medida de vino o su valor en fruta. Tal vez la razOn de 
que este tipo de juego estuviera permitido fuera que no se presta tanto a tram-
pas coma los dados y naipes. Si bien segtip el Diccionario de la Real Academia 
el juega del "mojan" es igual al 'chito" en este document°,  aparecen como dos 
cosas diferentes. Tanta la ballesta como el mojOn estaban permitidos fuera de 
la villa, podlan jugarse en el ejicla hasta la puesta del sal, los dias domingos 
fiestas despues de misa mayor. La pena para quienes infringiesen estas ordenan-
zas oscilaba entre los cincuenta y quinientos maravedis. En cuanto al juego de 
la "cayada" estaba prohibido en Riaza por considerarse peligroso, pero lamen-
tablemente, desconocemos como se jugaba y en que consistia.45  

Con simple catheter anecdotic°, podemos agregar que la celebre cortesana 
Maria Balteira, en tiempos de Alfonso x, se dedicaba a las apuestas y blas- 

43  SA.NCHEZ DE VERCIAL, op. Cit., "Avaritia pessima est Lusorum", p. 515, en Cuentos 
del Conde... 

44. Coleccion Diplornatica de la villa de Riaza. Ordenamiento Municipal del alio 1457, 
p. 182. 

45  Coleccion Diplomatica de la Villa de Riaza. Ordenamiento Municipal del alio 1457, 
pp. 183-184. 
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femaba cuando perdia, apostaba a los dados con los ballesteros del rey y fre-
cuemente les ganaba. 46  Nuevamente vemos hondas divergencias entre lo que 
Alfonso x prohibia en la letra y toleraba entre sus cortesanos. 

El sequito de los demonios: ioculatores et mimi 

Histriones, cOrnicos, actores, contorsionistas e ilusionistas integraban un 
mundo vinculado al pecado y lo sobrenatural. Analizaremos este mundo a traves 
del manual para confesores de Martin Perez, publicado, en 1983 por la Uni-
versidad de Niza. 47  

Martin Perez vivi6 durante el reinado de Alfonso xi. El primer grupo al 
que alude es el de lose histriones que transforman sus cuerpos "en otras muchas 
viles semejancas". 48  En el capitulo siguiente se refiere a los que viven en las 
cartes de los reyes y senores haciendo "escarnios" y profiriendo mentiras sobre 
las personas a tal punto que "mayor miedo an alguno de las lenguas de tales 
que de Dios".49  Estas palabras recuerdan inmediatamente a los jug'ares que 
poblaron la carte de Alfonso X quien decia de aquellos: 

"Otrossi son enfamados los juglares e remedadores et los que fazen 
zaharrones, que pUblicamente cantan o bailan o hacen juegos por precio 
que les den..." 50  

Pero, coma hemos visto, denostaba en la letra lo que toleraba en su carte y 
no solo a, la mayoria de quienes los combatieron juridicamente, fueron sus 
mas devotos espectadores. 

Ei vocablo "zaharrOn" hoy significa disfraz y es lo que eran segan Lomax, 
mascaras o disfraces; sin embargo me inclino a creer que tenia el sentido de 
"talisman" de acuerdo al contexto: 

"dizen que por el vso de los arcos e de las palas e de los gaharro-
nes e de otras vanidades vienen los buenos tenporales e los buenos 
annos"... 51 

Martin Perez hace un detallado recuento de todos los matices del oficio de 
juglaria y el Capitulo CXXXVI es el mas rico. En et incluye a los que venden 

46  BALLESTEROS-BERE'rTA, "Alfonso X", cap. VIII, en La Corte y los juglares, p. 354. 
41 PEREZ MARTIN, "Libro de Confesiones". En LomAx DERV, Notes sur un Metier: 

Les Jongleurs Castilians en 1316". En "Melanges offers a Jean Cautier-Daiche", Annales 
Ile la Faculte des Lettres et Sciences Humaines de Nice, n4  46, 1983, pp. 229-238. 

48  PiREZ MARTIN, op. cit., cap. CXXXIII, p. 235. 
49  PinEz MARTIN, op. cit., cap. CXXXV, p. 235. 
50  COdigos Espaiioles. Septima Partida, t. IV, tit. VI, Ley IV, p. 307. 
51  PEREZ MARTIN, op. cit., cap. CXXXVI, p. 236. 
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falsas medicinas, "los que andan en figura de diablos e de bestias o se trans- 
forman coma dicho es", es decir, "quebrantando sus cuerpos e saltando 	) 
e torciendo los ojos e las bocas". 52  "Otros fazen algunas encantaciones trans-
formando cosas en culebras a ranas", otros cantan canciones licenciosas que 
incitan a la lujuria y otros predicen €1 futuro, siendo todas estas 

"Cosas tales que son contra natura e sobre natura..." 54  

Tal parece que lo que con mayor vehemencia se condena es aquello que 
falsea la verdad o que implica una ruptura total con la realidad ya sea por 
media de la mimesis, el disfraz o la magia. Todos esos medios provienen del 
demonio. Tal vez es por eso que la lectura del documento trasunta temor ade-
mas de indignacion. Todos los pecados del mundo parccen seguir a este sequito 
infernal. 

Aparentemente, los menos peligrosos y mas cercanos a la posibilidad de 
salvarse son los juglares que: 

"'canton cantares de santos o de las faziendas e de las vidas de 
los reyes e de los principes 	e cantan en lugares honestos ..." 55  

Podemos decir que son aquellos que a tmves de su oficio relatan hechos 
ciertos o al menos aceptados como tales. Para su salvacian bastaba la confesion 
y un cambio de vida. 

En el texto tambien hay un tono de reproche tanto al pueblo como a los 
reyes, pese a que es un libro para derigos. El reproche se dirige al hecho de 
que no solamente aceptaban lino tambien premiaban a aquellos reprobos, 
siendo que: 

"Dar a los estriones non es otra cosa synon fazer sacrificio e ofren-
da a los demonios..." 56  

La razon de esta teoria acerca de los histriones puede hallarse en la vida 
que llevaban y su cercania a lo sobrenatural o anormal; tambien puede atri-
buirse, como setiala Biihler a su vida al margen de la Iglesia. Pero, si bien 
estaban juridicamente fuera del cuerpo social, sabemos que, este los admitia 
en su tra to cotidiano, en las plazas, romerias y cortes. ,Por qua Tal vez porque 
los sacaban de la oscuridad de la rutina, porque les daban soluciones alterna-
tivas a tray& de la magia o de las medicinas prohibidas; prometian curaciones, 

PEREZ MARTIN, op. cit., cap. CXXXVI p. 236. 
53  Ph= MARTIN, Op. cit., cap. CXXXVI p. 236. 
54  PEREz MARTIN, op. cit., cap. CXXXVI p. 236. 
55  Piz MARTIN, Op. Cit., cap. CXXXVI p. 236. 

PEREZ MARTIN, op. cit., cap. CXXXVI p. 236. 
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cosechas abundantes y otros milagros. No se si en este punto puede hablarse 
{le una "funcion social" ya que mks bien nos movemos en el terreno de lo 
emocional o lo psicologico. No obstante, an en el terreno de lo irracional, 
.cumplian una funcion magica que la sociedad acogia con una mezcla de temor 
y esperanza. 

CONCLUSIONES 

Durante la Edad Media el mundo de lo hidico y festivo form{i parte de la 
sesfera material como de la ideologica. 

Como contrapartida de la base ideolOgica que sustento al juego y las 
fiestas medievales, se encuentran las funciones sociales y economicas que estos 
cumplieron en la Baja Edad Media. 

El juego medieval adquiere .significado social, didactic° y simbolico. Puede 
,decirse que los juegos y fiestas fueron expresion del nexo entre las clases socia-
les y entre, los miembros de una misma clase social. 

Siguiendo el razonamiento de Gurevic podriamos decir que la fiesta y el 
juego serian ritos a tray& de los cuales se relacionaron los grupos. 

En cuanto a la fund& del juego en el mundo de. lo concreto, vemos que 
mss alla de lo ritual y simbolico, el juego y la fiesta tienen peso material 
por lo que representan en la conciencia del grupo para su situacion en la 
-realidad social o politica del mismo. 

Es decir que hallamos la otra cara de un mundo aparentemente superficial 
y frivolo, que pese a su apariencia funcion6 como la malls subliminal de unas 
relaciones sociopoliticas y econamicas. Sabre esa mania el mundo medieval 
desarroll6 su conciencia calectiva. 

Nos encontramos entonces con una sociedad estratificada, con clases socia-
les claramente definidas que cuando ingresaba en la esfera festiva, se perraitia 
franquear las barreras sociales, sin provocar por ello una fractura del orden 
jerarquico implicito en la estructura. 

Los setiores, condescendientes, permitian flexibilizar las barreras momen-
taneamente, para luego tensionarlas otra vez. 

Hemos podido demostrar que la mayoria de los juegos y entretenimientos 
analizados en este. trabajo tuvieron dimensiones economicas de relativo peso. Asi 
en el piano de los beneficios economicos hemos hallado una funcion social 
,subsidiaria de la original. 
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No obstante, estas expansiones eran duramente condenadas, pues lejos de 
alentar la virtud fomentaban el vicio y en numerosas ocasiones culminaban 
con un acto de violencia. 

Pero las instituciones medievales supieron capitalizar los vicios de su. gente. 
Asi obtuvieron, de to que perjudicaba en un sentido, resultados que favorecie-
ron en otro. El medio fue el de colocar bajo su jurisdicciOn aquello que no 
podian eliminar, regulandolo de manera tal que produjera provecho a los sith-
ditos, a los setiorios y a la corona. 
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