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"las estrellas se encuentran' en el e.rrebatado 

firmamento del cieln, los adversos elementos 

. unns con otros r•impen pelea, tremen las tie-

rras, ondean los mares, el aire se sacude, -

suenan las llamas, lns vientos entre sí traen 

perpetua guerra, los tiempos con tiemp•s con-

tienden y litigan entre sí, uno a uno y todos 

contra nosotros" 

FERNANDO DE· ROJAS. 
'' 

~· ; 

" '' 



_, 

-( 

\i l. 
1 \l. 
\.. 

·.¡. 

·,1 
~ 

t 

\ ' 
¡ 

\ 
l 

1 

\ 



leer por primera vez La Celestina se descubre que se -

trata de una obra muy peculiar; diferente a muchas obras medi.evales 

y del Siglo de Oro Español. Sobre todo, por el hecho de presentar 

una trama que incursiona en lo más fntimo de la realidad y por -~ 

mostrar a una sociedad en crisis, en donde se gestaron tantas du-

das con respecto a la vida material y a la espiritual. 

Fernando de Rojas, judfo converso, se atrevió a.eicribir 

1 a obra que 1 o hari a inmortal. en una época de. gran i ntol eranci a -

religiosa y confusión popular. 

No se sabe la fech~:~xacta ~n que se escribió esta obra. 

Humberto López Morales en su introducción a La Celestina, refiere 

que las fechas de la biografía de Fernando de Rojas, deducidas ha~ 

ta hoy, hacen prácticamente imposible pensar en que se hubiere po-

dido terminar antes de 1492. 

Otros hab 1 an de 1 a frase "eclipse hay mañana, 1 a puente 

es llevada'~ 

Gilman dice: 

como un dato relevante para determinar la fecha, 

"lo cierto es que ... 
al menos algunas partes de 
La Celestina fueron escritas 
en Salamanca durante 
las vacaciones de pascua de 
1497 o 1498" (2) 

(2} GILMAN. La España de Fernando de Rojas. Panorama intelectual y 
social de LiA Celestina. Ed. Taurus. Madrid, 1978. la. edición. 
p. 272 
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Determinar la fecha exacta en que fue creada La Ce

lestina, no constituye un elemento muy importante, porque no·

es de mayor trascendencia descubrir si se escribió en 1496 o -

1498, ya que forma parte de un periodo muy largo de transición 

que comprende los siglos XV y XVI. 

uá época de Fernando de Rojas es la de Maquiavelo:y, .. 
. '.· ",···-.", 

Leonardo da Vinci. El Renacimiento empezaba a bullÚ 1en las 
.. , ·.' ··- ·-::· ' 

grandes ciudades y las el ases. empezaban a transforoiars~'.'~~; / , 
. . 

una masa urbana, en d~nde el dinero y los lujos seost~h~~ban. 
' ' 

en un deseo por manifestar poder. 
. - . . ' . : ."·. '.: 

Finalizaba la Edad Media y, la·Iglesia, que dominó -

durante tantos siglos, se convierte, en: uri instrumento de la -
, 1 •• '~. '. :· ' ' , ' 

Monarquía. La conciencia .. popular/se ve alterada por este ca!!! 

bio y los dog~as que habfa.;inÍpu~s~o .. la:institución religiosa -
. ~ ¡ 

se ven cuestionados,' hacie,~do .• que se vislumbren nuevas conjetu 
' ·,, . ',' ·: ,._ .. __ . . -

ras acerca del 'origen del.tfombre y su porvenir . 

. Lás· noticias biográficas que has.ta hoy han sido ace.J! 

tadas · p1)r:l~s investigadores, nos aportan poco material, por -
'' ·~·- , ·~' _. - ' ' .. _ . 

lo cuai:·t~'nemos que apoyarnos en los datos históricos para 'in-·' 

tentar U:~~ explicación en torno a la vida del j~risconsulto ••. 
' .. :·-

', ' -. '-~'. :: 

. · ... De él sólo sabemos que nace enj465 en la Puebla d~ .. · 

Montalbán1.reside en Talavera_, Espafia; estudia jt.iri~prüdencia ell ·· 
"· ~-- .· ,'. - .. 

Salamarlca·.Y publica La Celestina ~n 1499. 
"")~ 

:E~ isoo sale' a la luz la segunda edición publicada en 
. ·. . . -

Toledo; donde ·incluye la carta del autor a un amigo y los versos 
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acrósticos; en 1518 Fernando de Rojas declara en el proceso in-

quisttorial contra Diego de Oropeza; en 1525 se sabe que estaba 

casado con,L~onor Alvarez; hacia 1538 desempeña el cargo de' Al

calde mayo~ y niuere en Talavera el año de 1541. 

Afortunadamente el saber poco acerca de la exist~ricia 

de Fer~ando de .Rojast no impide descubrir el arte y la habiH

dad de quien logra transmitirnos en unas lineas la angustia de -

la vidat la fUerza del deseot el goce de una.entrega amorosat el 

ansia de trascender. el valor de los sueños de amor, la incerti-

dumbre del tiempo, la pasión enardecida, el placer-dolor de vivir. 

Las notas crueles, irónicas, salpican los poemas con su 

dejo de amargura y el resultado es el silencio y la soledad. 

La Celestina ha sido estudiada por numerosos investiga

dores y de algunos hemos tomado lo más relevante para enriquecer 

nuestro trabajo; destacando el estudio de Maravall en su libro -

El Mundo social de la Celestina; el estudio' de Carlos Ricó-Avelló, 

Perfil psi cobi ográfi co de 1 a Ce 1 es ti na y 1 as notas curiosas de la 

revista Celestinesca. 
. - .~ ' f ' . -

El trabajo que a continuación vertimos, va dirigido.~Ó:..-
bre todo al aspecto sociocultural y religioso del mundo c~l~sti~e..§_ 
co. También hablaremos del fenómeno de la brujerfa y superstición/, 

por ser elementos muy discutidos por los estudiosos. 

No se pretende, de ninguna manera, imponer 1 a verdad.=;.;. .. 
, -·-,. ' 

única. Se trata, sobre todo, de dar una opción más; una alterna

tiva para entender a la Celestina, ese personaje que tanto nos in

triga. 
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Es necesario para empezar cualquierestu~ioreférenté a 

una obra literaria, remitirnos al marco histórko e~ que ~e,creó, 
para así comprender el por qué de su· contenido, y además quéci:r. 

. . 
. . . 

cunstancias contribuyeron a que el autor decidiera sacarla a la:-

luz. 

La Celestina fue escrita en un periodo muy desorientador 

y confuso, debido a los cambios que se operaron desde la mitad.~

del siglo XV hasta mediados del XVI. Etapa que com'prende p'reCi ~! 

mente la vida de Fernando de Rojas (1465-1541). 

pa al 

Dos· hechos fundamentales modifican la situacicsri·aé;'E:Ór.Q. 

finalizar. la Edad Media: La caida del Imperio Románd;d~ .. ifr~ ... 
riente en poder de los Turcos y el descubrimiento de América/.:~~;; 
te último acontecimiento transfonna profundamente las ide~s·,·Y~s -

actividades y los intereses de europeos y americanos. 

El pensamiento político del último siglo del perfodo me

dieval se encuentra definido, tácitamente, en los cambios fundamen 

tales de las Instituciones de la época. Estamos en un momento de 

plena transición política, en un estado de decadencia y decrepitud. . . . 

Esta :etapa .se caracteriza por los siguientes acontéci..;./ 
- ';,-,.,_', ,.·. . . ' . .. • .•.. , ... · ·.;,t 

mientes: La decad~n¿i'<Íá~1 feudalismo, el desarrollo ~fe las:Mon~.!'.: 
quías nacionales~'Vf~'debi:li~ad de'l papado y la reu~i~n· de los ~ -
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grandes concilios de la Iglesia. Ya río es posible. sostener por -

más tiempo las ideas medievales de la unidad y universalidad de -

un Estado~Iglesia. 

En .el siglo XIV, los nobles extendieron considerableme.!!. 
•, ---<:...-~·, .. ': 

te su poder9,peiro al finalizar el XV, éste se habia destruido~ 

.'Inglaterra después de haber sido vencida por Francia, 

entró en.una guerra civil que duró treinta años; la llamada Guerra 

de las Dos Rosas, entre la nobleza de la casa de York y la de Lan

caster, en la que perecieron miles de señores. El nombre de la -

guerra se debe a que la casa de Lancaster, a la que pertenecía el 

Rey, Enrique VI, llevaba en su armadura una rosa roja, y la de -

York, queus~rpó·el trono, una rosa blanca . 

. · EnriqUe Vffue asesinado en 1474, un año después de .haber 
... \ ~-:,·· !: _,. '·'¡ ¡' ,· ' ' _, . 

Lá.d~solación y la muerte dominaban en Inglaterra, hasta 
_,.·- .. -' ... , .. ··:··, .. \ . 
'' 

que EnriqÜe.Tucto~ ,'pariente de las dos casas en lucha, subió al -

trono ~e~pJ~~\d·~\e~cer a R.icardo III en 1485. 
. .• - , ., •';;·"·'":, . . 

· ·.. cd~(~l noinbre de Enrique VII, Enrique Tudor inició la re

constrücciórí. del país, sometió a la debilitada nobleza y favoreció 

a la bu_rgues:íacreadora de la riqueza del reino. 

·· En estos dos países, Francia e Inglaterra, los habitan-

tes de las ciudades estaban interesados en la unidad económica del 

pa í sy ·eran los pri nc1 pal es ali a dos de los reyes que pretendían ha-
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cer ~e sus paf ses .mónarqui'as' cé'lltral izadas. 

' . . . . 
La guerr.a de 1 os Cien Años, la guerra de las Dos Rosas, 

el uso d.e la polvora, el establecimiento de los tributos naciona

l es, el de~~rrollo progresivo de los ejércitos, fortalecieron el 

dominio de los reyes a.expensas de los grandes nobles, especial

mente en Inglaterra, Francia y España. 

. . 
Además de Francia e Inglaterra, en el siglo XV~ alc'an~ 

zaban la unidad poli'tica otros países de Europa. Su base fue' la 

gran unidad económica, que trajo como consecuencia la aparición 

de los Estados Europeos grandes y pequeños, existentes en mies-

tros días. En occidente, además de Inglaterra y Francia, se for 

mó el fuerte reino de España. 

En el norte aparecieron los tres Estados Escandinavos: 

Suecia, Noruega y Dinamarca. En el este, varios pai'ses eslavos: 

Polonia, Bohemia y la extensa Moscovia. ·Los paises eslavos meri

dional es que habi'an existido en los siglo~ XIII y XIV (Servia y -

Bulgaria) quedaron, al finalizar el siglo XV sojuzgados por los 

Turcos. 

Turquía era en los siglos XVI al XVIII uno de los -~afses 

más fuertes de Europa; sembraba el terror en los Estados y. pue--

blos vecinos. Cuando aquella cierra el Mediterráneo oriental se -

intensifica la necesidad de buscar por el mar una ruta al oriente. 

Los marinos portugueses llegan a la India, rodeando el Africa. C.Q. 

lón descubre América, al buscar desde Occidente una ruta marítima 
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producen ·~.ot~bl es (:on~ecuen~i as : en 
.. 

el aspecto· económico. La carabela sustituye a·la caravana, y'c'adá 
··,·.·. 

vez. son más importantes 1 as nuevas rutas comercial es. El Medi.te-.-

rráneo deja de ser el centro comercial de Europa y se advieri~·la·. 
. . '·: !·,·,.- ' . 

. :::>:· ' 
decadencia de las ciudades italianas. : •. •\;•" 

.<.-;;. ;·;··<·:;;:>.,~ 
·:. '· -L.~· .... >.;_:, >' ;:·:;.:·: 

··Los nuevos Estados Nacionales del Océident~d~:ÉurÓpa',>· · 
·! '·_:-< ·.:~.: ..... ·(·' 

al lado del Atlántico, son las potencias más fuertes:'dé1:inund~;2FEri,;, 
•• • .', ·,,,!. '·.' •• •• •• :.·.\-;'':: :\ ·:-·,,·, ·., '·' 

, ' , ,;,: ·-·::-· .. ··'.:.: :'·. \:~ ~ •'. i'.:·'. . ._ -

tran en actividad nuevos puertos. Los meta 1 es preciosos ,.:.tomados·. . 
; _._.. . - .,•.'.' .. ".,_,• . 

primeramente de Asia en pago de 1 os ·productos o~·ient~l ~s'.·"~611: 'i~~a 
. -.' ·- ~ , ,-· .'' -_ - , " :~· . . ... ~ ,' i ;. ' ,. 

vez más abundantes; sólo España obtiene de 1 os. pai'~'es\'co~·qQisÜ~'os · 
más de cinco billones de oro y plata. 

·.,,_ .. :· ·:;:~: .·} __ ~·--.· ~:<.:<.-:::::.:,._;:.: _: .r_;\: 
,- -:·' ··\ .~;· (':):·;. :;_'. . ·,,. ' 

,. :; > -;· ~;t ,"~---. 1, , . ~· . '": ·-.-:· ;;: .. ':"· ' -· 

. <~/.:. :. ··,'. ,:,·: '.-~ 1' -'' .' .• '· • • ·:,, ,.;, ') ',.:: ,, !'¡ .. -,,_, -~' ' 

La capacidad y diversidad deJ ccim'er~i~::a~~enta~oh '~:n~nn~- .· 
' .. l._'·,;i~.·.l~,·":"~<<>i: ~ :,: !';~·,., ~L· .. '1 :··~~-<' 

mente y se formaron grandes compai!~as iriercilnti\esi con p~ivilegios 
. • .. , ;'}''"¡ . : '·.·. ' 

de monopolio y poderes gubernamental~~~ 
,_ .. , , ..... . :." 

.. _: '. . : . .· . ' 

·· .· Los progresos de la urbanización económica, el desarro-

11 o de :Jas sociedades de crédito. tienen por consecuencia. desde ,,_.. .. . 

un pri~cipio, exigir de los banqueros.o de los hombres de nego-

cios uii~,.forrnaci6n intelectual. Sin dejar de dirigir su comer

cio, se pr~curan ocios, pueden entregarse a distrácc'iones inte~-

1 ectua les,. embel1 ecer sus residencias con obras, de arte e impre.f!. 
·· ... -,_ <',,:- ' 

narse de elegancia .. 

. La anÚgua sóciedad se disgrega, se fonnan nuevas agru

paciones, ya no detenninadas por el convencionalismo o el prejui-

cio, sino actuando libremente en virtud de las actividades y, di-
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gámoslo. así, en las que ef·espfritu .cte"é:lase deja su Jugar a un· 
' . ·, '···,\.. ,· ·-

espíritu simplemente ·hlJm<Ú~¿. 

En cuanto a l~'estructura pol.ítica, la monarquía de -

los es~alllentos es sustituida por la monarqufa absoluta como árbi. 

tro entre 1~ vieja clase dominante de los señores feudales y la: 

burguesía. 
. . 

La monarquía cenital izada apoy~ •la fortalecida econo-.;. 

mia burguesa. Esta, a Stf.'vez~ se apoya eri la primera, que le _;,, ·. 
- ,,_ 

asegura una competencia efi~Ú!nte en el mercado exterior y, ayuda 
' . ' .. - ' ' -

• .- •• !~ <::·:.\ .. :'-:_-\>·· > . ''.-. _. . 

y ampli'a con sus emprésti~os la producción manufacturera • 
., •.' 

,· - . -

. . : .· 

La Península Itálica estaba fragmentada en pequeños -

reinos y principados: el de los ·Estados Pontificios, los pert! 

necientes a poderosas casas reinantes de Francia y España, y -

las Ciudades-Repúblicas libres, orgullosas de su riqueza, como 

Florencia y Venecia, en donde gobernaban banqueros, comercian-

tes y manufactureros. 

. . 

Estas prósperas ciudades luchaban unas contra otras --

para extender más su influenda comercial, lo que con frecuencia 

las puso a merced· de otros paises, o de tiranos que se aprovech! 

ban del descontento del pueblo. Por ejemplo, Francisco Sforza, 

soldado mercenario, dio un golpe de.Estado en Milán y se procla

mó Duque. Los Médici, riquísimos banqueros, gobernaban la.Ciu--

dad-República de Florencia. 

Europa vivía los efectos d.e la Revolución científica 
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y tecnológica; precursora dél Renácimiento. Grandes inventos C.Q. · 

mo la pólvora que anterionnente mencionamos, la imprenta y el -
. . 

papel, transformaron la econom'ia, las ideas y las fonnas de con~ 

vivencia queha.tiíanprevalecido hasta entonces. 

El. ~esarrollo de la imprenta (1440), 'marca mejor que 

el de cualquier ¿tr-~ invento, la .línea divisoria entre la técni-
: ,. 

ca medieval.y la moderna .. Janto en la fonna como en el fondo 

signific~ unc~mbio' trascendental. La posibilidad de producir 

1 ibros a un costo má.s bajo y con mayor exactitud, contribuyó de 
. . '· .. .. 

una manera decisiva a 1 a propagación de los conocin1i entos cien-

t'ifi cos y técnicos, intensificándose así, el efecto de las nue

vas actividades intelectuales y haciendo una aportación esen--

ci a 1 a 1 desarrollo .de 1 a enseñanza moderna, que ahora se basa -

en la comimic~Ciófi escrita . 
.. '._,., ... ·."', . 

.. ··. Acl~~~~. también para la navegación, .se hab1an aporta-: 

do conocimi enfos cien tíficos y tecnol ógi~os necesarfos a' fin de 
.. • ,. _- .· ,,·. -.-. ·:>'.· :' ,, ... ' ' 

emprender grandes viajes: la brújula, la c~r~,b~l_a~-'er·,~~Írola-~ 
bio, el sextante, las cartas geográfica~.\1~/~elat~~;cle viaje

ros y las obras de geografla recién pJblJcadas. . ·. 
' . . ' . . . . . 

Aunque todavía quedaban por vencer otros grandes pro

blemas, como el de las fantásticas leyendas, que amedrentaban a 

los tripulantes y el abastecimiento de alimentos y medicinas pa

ra largas travesías, prevalecía por encima de ellos el humano de

seo de conqúistar fama y fortuna, que junto con el ideal religio-
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so, se convirtieron en las ideas rectoras e impulsoras de extraor · 

di nari as pro.ezas que culmi nadan con el descubrimiento del Nuevo 

Mundo. 

Después d.e esta breve visión del panorama europeo, es 

conveniente ubicarnos en España~ país que da origen a·ta·celesti 

.M. para as'í tener:,conocimiento de la situación económica y poli 

tica que atraves~ba en'esé entonces. 

En 1469, Isabel, heredera del trono de Castilla; con

trajo matrimonio con Fernando de Aragón, y los dos reinos u.ni.dos,· 

hicieron frente a la insolente nobleza con la reorganización poli 

tica de sus territorios y la formación de una milicia que guarda

ra el orden. 

Al terminar el siglo XV, los monarcas españoles, des-

pués de varios .. siglos, concluyen 1 as 1 uchas contra e 1 mahometa-

ni smo y esto fortifica el. sentimentalismo nacional de su pueblo. 

Se forma por fin un reino único con un gobierno centra 1 izado y -

un poder real que con el descubrimiento de América se vuelve muy 

fuerte y poderoso. · . ·. 

La.~e~oción~de estos monarcas por la religión cri~tia-
-·,,-:··1:: ,;;,,.,.. 

na y su lealtad.:af Pé!Pá (lo que .les valió el calificativo de C! 
... · .. , :.·.".»· 

tól i cos}'con:hú:<qü~>s~n conocidos en 1 a Historia), 1 os 11 evó a -
; e· .•. •,·,.¡,.; 

lanzara'lainquieta nobleza contra el reino de Granada (último 

baluarte del poderío musulmán en la Península), ya conquistada -

en 1492, fecha también de la expulsión de los judíos. 
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.. En el Estado Español, tal y comó. l(o ~fund~ron, el .s~nti-~ 

miento c~t61 i co y el sentimiento poi 1ti éO se asóc'i~~:·/tan bien 'que 

casi se confunden. As'í nos lo describe Henrf Pir~llrie:;, 

"La monarqu'ía llana en su ayuda al 
viejo fanatismo religioso de sus 
súbditos y su causa se identifica 
a sus ojos con la de la fe. Su 
celo por la ortodoxia la ha hecho 
profundamente nacional y en el 
más intolerante de los pueblos, su 
intolerancia fue el instrumento 
de su triunfo". (3) 

(3) PIRENNE, Henri. Historia de Europa desde las invasiones al si
glo XVI. Fondo de Cultura Económica. México, 1936. la edición. 
p. 449 
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2 .-~-·-EL· RENACIM1ÉNro: · • 

Es dificil que los'historiadores se pongan de acuerdo~

en la definición de lo que es este movimiento. La mayoría coinci 

de en fijar el año 1453 como el inicio del Renacimiento; año en -

el cual Constantinopla cae en poder de los otomanos y se cortan -

las rutas europeas hacia el Oriente, influyendo todo eno,· en; el 

término de 1 a Edad Media. 

Otros historiad6Úi.~·eñ¿1,(n ]¡~·fm~6~t~ncia .. de·•)a impre

sión de libros como ·~r\~:;~·r~·,~el ~~nac,imieri~o.· Según Bú~ckhardt 
expresa: 

.. 

11 Esá época surge del estudio de las 
Ciencias Naturales, de la idea del 
Estado como obra de arte, de la 
influencia de la Antigüedad griega 
y romana y del interés en los pro
blemas humanos, todo lo cual favo-
reció un nuevo concepto del hombre" (4) 

También resulta dificil marcar con toda exactitud una 

línea cronológica. Varía, además, según los países en_l_os cua-.:.. 

les surgió. 

~ ' . ,. ' 

En .Italia el. pre-renacim1ento~ cohoci~_o:'tamtii~n·c'ón el 

nombr~ de Humanismo .se rntcia .... en ~l siglo xil//:~l~~:~~du~á en. la p~i-
"· ;" - ·- . .: ·. , ' ·. l ·. _·';;~<-~\:,.;~:·-,:\i-'';··· __ ';· ·> ·, 

mera mitad del .idglo<XV~· El'l E'spaña ,. Holanda';· Francia' y·:Aleníania es 
~·. ' . 

típico del siglo x·v; >En Ingl.ater~a aparece ~n la primera mitad 
. . ,:, .-:.\ 

(4) PIRENNE, Henri. Op. cit. p. 36 
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del 

se afinna en la segunda mi-

tad delsigloXV·fse prolonga hasta el Concilio de Trente .. En 

España desde el reinado de Isabel y !Fernando hasta Carlos V~ 

El Renacimiento, con su renovación de gustos, tenden-

cias y cultura, se debe a causas exteriores, polltico-sociales, -

estéticas e intelectuales. Floreció en las grandes ciúdades, re

sidencia de burgueses enriquecidos por la industria, el comercio 

y las transacciones bancarias, en centros prósperos como lo fue

ron Florencia en Italia y Brujas en los Pafses Bajos. 

Los señores y mercaderes ricos, fueron pródigos y ben! 

volos con los artistas y pensadores. Quisieron que sus ciudades, 

sus iglesias y palacios se adomaran,·en>fonna principesca y reci-

. - '. .. 

Sin abandonar sus acti~ida~es co~erci al es y sus grandes 

empresas financieras, banqueros y mercaderes se rodearon de obras 

artísticas y se entregar.on al estudio de los grandes filósofos y 

literatos de la .·antigüedad. El placer estético e intelectual fue 

un nuevo· lazo de unión entre los habitantes de una comunidad y un 

Continente. Grandes señores, ricos burgueses y artesanos pobres 

tuvieron los miSmos .intereses culturales y trataron de rodearse 

de 1 as marávil las que la inteligencia humana puede crear. 

: ' '', . ~ .. ' . . 

Kcinstantinov. hace una reflexión interesante de ·lOS·IDOVi-
.. '' '• ... , '· . -.,···-. ,. . ,, /' ".. ' 

mi en tos i ntel ectuai~·~ que surg~n en detenni nadas épocas, y al res-
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. : ,''Las épocas históricas de grandes 
conmociones se caracterizan por 
la agudización de la lucha no só
lo en el terreno político ni eco-
nómico, sino también en·el campo 
ideológico. En estas 8pocas se 
hace más apremiante que nunca la 
necesidad de razonar filosófica-
mente los profundos cambios ope-
rados en la vida social y se ve 
palpablemente cómo chocan entre sí 
las diversas concepciones del 
mundo". (5) 

Raymond G .. Gettel no se refiere a 1 a .aparición del -

Renacimiento como una consecuencia del int~;rés po~ 1 a cultura -

grecolatina, sino más bien a causas eminentemente económicas, -

polfticas y sociales, por ello dice lo siguiente: 

"El cambio de ideas, de costumbres 
y de moral en el siglo XV no fue, 
la consecuencia del cultivo de 
los autores clásicos. Proceden 
naturalmente de la vida social 
italiana". (6) 

: . '' ' ~~ ' . 
El Renacimiento de España se deriva;; como en ;toda Ell--

ropa , de 1 movimiento cu 1 tu r,• l i ni ~fad? •• •.~ 1.~riª,';~hf h;,;f ::~~)> i
gl o XV. En el campo de 1 a~;TÚeraturá, esf:a.·.épOc;a\de' esplendor -

. .. .· . . ....... ·.. . .,., . . :. ? _-.. , .. - _ ~.', -. ... .... ··:._:·:y .. ::.~~--.~;,\:.:::.:,:~!-:+· .. _~;>,.u2~·_?~::::~~~:-~::<r:::.:: .. :.\·-~ -_ -
se ha llamado .. ~'El)S.iglé»/de';OroEspañol":: ,Este~ al.romper.a la-· 

... ::·;·'.;-':.';::: :..:.~·-'.··~~--~-~:.;::,,-·.¡.-:·: .:· i'. . ··. ~ \-· .. •: .. ;: .. " -:: -·:·}.,_: .' 

vez con la·r'u~~na pu'.amente religiosa de la Edad Mediá.YJ~ obse

sión semi~pagana del Renacimiento, dio vida a un realismo pode

roso y profundamente humano, no por ello desprovisto, esa es su 

(5} Konstantinov V. F.V. Fundamentos de la Filosofía Marxista. 
Ed. Grctja.l1bó, México, 19~5. l'a. ed. p. 31:·:., 

(6} G. Gettel, Raymond. Historia de las Ideas Políticas. Ed. Na-
cional. México, 1979. 2a. ed. p. 234-
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- '- . . 

gran peculiaridad, .de una alta tensi6n· .espirituai y de -
uha rigurosa ortodoxia. 

. ··'' . ' 

Lo cierto en todo caso es que los últimos ai\os 

del siglo 'X:ll, en los que Espana, al mismo tiempo de ad-

quirir su mayoría de edad política, veía dibujarse en los 

espíritus un gran movimiento de emancipaci6n y un súbito 

aumento de.talentos y sabiduría. 

Este cambio de ninguna manera es gratuito; al 

inventarse la imprenta, la cultura de la antigUedad pue

de difundirse más ampliamente, abriendo así un nuevo ho

rizonte donde el ser humano trataría de cuestionar más -

su posici6n en el mundo y la existencia en la vida venida 

ra. 

Como hemos visto, hay numerosas interpretacio

nes acerca de este movimiento, pero algo que s! podemos

determiriar es que el hombre de la fase clásica del Rena

cimiento era todavía el heredero de la AntigUedad y de -

la Edad Media; se movía prácticamente dentro de los lími 

tes del viejo mundo cristiano-dogmático, de pensamientos 

y sentimientos condicionados por la tradici6n, dominados 

por el culto de la autoridad y las formas econ6micas me

dievales. En este sentido, el Renacimiento era todavía 

parte de la Edad Media, y, tal como hoy lo vemos, no es 

s6lo el redescubrimiento, sino también en parte la recrea 

ci6n de la filosofía condicionada por la evoluci6n polí

tica y social de su tiempo. 

Nada patentiza más vivamente la metamorfosis -
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~- '. > . '- ", ¡ _' '¡~ ._:-

de la cultura en el curso del Renacimiento, '..que::,la:;trans 

formaci6n experimentada -por··~l ·~~o~~~J{~·:,~~T{~Ji~i~G-~Íf~= 
mo. 

Siempre han existido seres singulares, diferen

ciables y diferenciados de otros; y hombres especiales dis 

puestos y capaces de conducir a los dem~s. Ahora bien, te

ner una personalidad original es una cosa y otra es pronua 

ciarse por un individualismo. 

Desde que tenemos noticias de la historia de la 

humanidad han surgido tambi~n, hombres con talento para -

crear, pero únicamente a partir del Renacimiento estas pe! 

sonalidades no s6lo son conscientes de su especificidad, s_! 

no que además la afirman e intensifican o tratan de hacerlo. 

La gran vivencia del Renacimiento es la energía y 

la espontaneidad espirituales del hombre, su gran descubri

miento es el concepto de genio y la idea de la obra como -

creaci6n de la personalidad autónoma. No s6lo se hace cons

ciente de su peculiaridad y reclama los derechos especiales 

que derivan de su especificidad, sino que también la aten-

ci6n del pÚblico pasa de las obras a la personalidad creado 

ra del artista.· 

: La.Historia de Occidente e~,'desde finales de la 

Edad Media·, una historia de brisis.· Las b~~ves fases de 

tranquilidad llevan siempre en si, los gérmenes de la diso

luci6n subsiguiente; no son s6lo periodos de euforia entre 

periodos de degradaci6n y de miseria, en los que el hombre 

sufre por causa del mundo y por causa de sí mismo. ~stas 

épocas suelen definirse como momentos de transici6n. 
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La crisis del Renacimiento comienza con la duda 
." -~, :.~ . ', ' . . : ' 

de si son realmente compatibles las·he~~sidades ~spiri~ 
tuales y corporales, el cuidado· p~;·r~::~~:lv~-~16~ i i~ .·
persecuci6n de la di cha. 

Los sielos de oro son los r:nhelos ::.:o?ícdos !.JOr 

la Humenid~d. H"':! momentos felices, pero no h"Y épocas 

felices en la hiutorln. Los periodog hiEt6ricos tcni-

dos rior :felices y cP.rentes de conflictos f:e nos muestran, 

le.~1 más de las vece=:_, coJ10 momentos en los .~ue los con~ 

tempor{neos no s6lo lfiv!11n del)COílh:!"ltos, eino que ce.E.i. 

aunes. teni'·!l ,1otlvo= .PE•rA. vivir contento;.:. 

~on otré\s ~pocas, ; n:;.:.:doi·v::.. o posteriores de la histo

ria, hay que confesar que, pese a los rasgos negativos, 

no pueden dejarse de ver en él signos de tranquilidad, 

de afirmación vi tal y de confianza en si mismo. A le -

disciplina medieval y a la limitaci6n cristiana de los

goces vi teles, sigue un periodo en el 1ue impera UllB -:

concepción del mundo 1w1s libre y despreocupad::;; la. Edad·· 

Moderna.. 

La filosofía renacentista expresa en sue: dis

tintos a.spectos, Ull8' nueva. actitud ante 11'1 vida y se d.! 

senvuelve en torno a cuatro problemas fundamentales: 

l.- El reconocimiento del hombre co:no 
ser na.tural, :para. el que no puede 
ser "pecado" el conocimiento de -
18 n;:,turflleza, ~:ino por el cont~ 
rio, l.o V13.lore. como indiR[lensalJle. 



- 18 -

, 2.·".'" L~1 compre:nsi6n del hombre como "to
talidad" de alma y cuerpo, es decir, 
la fusi6n de ef!tos e.os elementos. 
EstR interpretaciSn del hombre pro
clamP el derecho al placer, r:1sí co
~o R 18 libertad. En esencia, la -
.fi.::,m·a hurnerm ocupB el puesto centre.l 
en el ortlenAmiento de la m=1tureleza., 
a le que deberá ~o!lletcr. 

3 .- Su reconocimiento como ser hü.t6rico, 
es decir, unido por nexos con un pa
sndo del :¡ue Lli:•iul téner1mente t'.e dis
tingue y al que se opone. De aquí -
se derive la. rie;urosidHd en el estu
dio de los textos de le entiLüeaad 
erieea, :1ue trata a.e encontrt?.r en -
ellos el eutlntico signif icaao de -
lA v~rdnd filos6fica. Los fil6sofos 
r: el P.en'.": ciu:iento, a diferencia. de -
los -_;c.:liev'1les ::.ue cisirnilaron lo -
~::: re¡:,;re::,ivo y mistificado del pen 
samiento cl~sico, tomriron ae lF.Js - -
mismas fuentes lo más progresivo y 
re.cionr-,1. 

4 .- La renovaci6n de lf'~concepciones 
políticas, que no seguirán viendo 
la orgenizaci6n social oe los ho~ 
bree como ~rodacto de un orden u
niversal deriva.do de Dios, para -
ero9ezar a interpretarla como pro
ducto de la .ree;lawenta.ci6n neces~ 
ria de las relaciones huw8nas que 
el hombre de!lcub:re con.fié.ndose a la 
:ré~6n y que, por lo tanto, es inde
pendiente de la voluntad de Dios. 



- 19 -

CAPITULO II. LA INSTITUCION RELIGIOSA 
DE LOS SIGLOS XV Y XVI. '. 

1.- LA IGLESIA CATOLICA. 

Bs de gran complejidad el periodo religioso 

que vivió Fernando de Rojas, porque como ya vimos en

el primer capítulo, Europa se encontraba en una etapa 

de cambios simultáneos en la economía, la política y 

la vida social. Entonces, tomando en cuent~que a lo 

largo de la historia, la Iglesia ha estado ligada a -

las transformaciones puramente terrenales, estos mov~ 

mientas socioecon6micos afectan evidentemente la vida 

espiritual del pueblo. 

Bn la época feudal la Iglesia. Católica con-

trol6 todas las actividades humanas; lo cual se pudo -

lograr debido a la universalidad de le fe, el predomi

nio cultural del clero, la unidad que existió entre la 

Iglesia y el poder civil y la admirable .organización -

con que se manejaba. 

La Iglesia constituía un ~stado más poderoso 

y rico que cada uno de los reinos en que se dividía E~ 

rop8.. Tenía un jefe: el Papa; una ca pi tal: Roma; un -

lenguaje: el latín; numerosos funcionarios: los cléri

gos seculares; poderosa. milicia espiritunl: los monjes; 

abundantes recursos financieros; los diezmos que pagaban 
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loe fieles; y sus propios tribunales de justicia, que 

fallaban de acuerdo con 1ae leyes de la Iglesia. Ade

más la Iglesia Católica tambi~n se feudalizó. LOs re 

presentantes eclesiásticos importantes adquirieron graa 

des extensiones de tierra y se transformaron en pode

rosos nobles feudales que ejercieron sus derechos de -

señorío. 

Con este extraordinario poder adquiriro por 

la Iglesia, no debe extrañarnos que en ocasiones se -

suscitaran luchas entre el papado y el Imperio. Estas 

luchas obedecieron al deseo de controlar, cada una de

las partea, el dominio de Europa. 

La feudalización de una parte del clero con

tribuyó al relajamiento de las costumbres de algunos -

de los representantes eclesiásticos y a que se aceler~ 

ra la decadencia de la Iglesia. 

En efecto, la política imperial llegó al ex

tremo de fraccionar a la cristiandad en dos bandos, -

con motivo del llamado Cisma de Occidente (1378-1417), 

en el que existió un Papa en Aviñ6n y otro en Roma, -

ambos enemigos irreconciliables. 

Durante la época feudal se creyó, sin lugar 

a dudas, en la existencia de un cielo y de un infierno; 

en el hecho de que esta vida no era más que el tránsi

to hacia otra existencia mucho más importante, la del

"más allá". 
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Loe fieles tenían la obligación de prepararse 

para su realización ultraterrena y la Iglesia se esfor

zaba en lograrlo porque creía que el objetivo central -

de la doctrina que enee~aba. era la ealvación de loe - -

hombree. 

Como fuera de la Iglesia no había redenci6n -

posible y como para el incr~dulo y el infiel no existia 

más que el infierno, la Iglesia adquiri6 ese poder exceE 

cional que ejerci6 sin limitaci6n alguna en la sociedad 

feudal. Por tal razón, fue la única autoridad reconoc! 

da para definir la verdad en todos los 6rdenes de la v! 
da. 

De este modo, las costumbres, la educación, -

el gobierno, la sumisi6n de los siervos, el arte y to-

das las manifestaciones culturales estuvieron controla

das y supeditadas a ella. Fue, una organizaci6n econ6-

mica y política, tan arraigada en la estructura social

como en la mental. 

Este es el panorama general de la Iglesia ha! 

ta el siglo XV que es cuando empieza la etapa de los -

grandes cambios. En España, al aBo 1492 fue crucial, -

ya que durante más de seiscientos años habían luchado -

por expulsar a los musulmanes de su territorio y fue -

precisamente este afio cuando lo consiguieron, logrando

de este modo, su unidad terr~torial. 
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Rn el curso de eeta larga campa~a ee fueron -

agrupando loe reino is hiepanoe partidarl oe de la unidad -

alrededor de Caetilla y Arag6n, ha3ta que el matrimonio 

de Ieabel y Fernando, loe Reyee eat61icoe, coordl.nedoree 

de éeta, hizo poei ble m unidad política. 

Des-puée de la "xpulei6n de los mueulma.nes, era 

necesaria un&. depurad 6n religiosa; entonces se :¡rooedicS 

a desterrar a loe judíos, fortaled. éndose así, el cat.o

licismo, que foment6 la unidad religiosa. 

Loe Reyes en Eepaiia. hicieron que la Iglesla -

P1 eara ~ser una aeociaai6n voluntaria o un socio del go

bierno nacional, lo que no habla ocurrido antes. Inicia

ron la forimci6n de una. mom rquía abeoluta que convirti6 

a este País en l~a grande de las potencias europeas -

durante la mayor parte del siglo XVI. 

La Iglesia, la más característica de todas --

11 e Instituciones medievales, fue presa de la monarquía 

o d~ lae fuerza.e sociales en que ella misma ee apoyaba, 

loe monasterios fueron expropiadoe, con el obje~ de Pl'2. 

porcionar riqueza a una nueva claee media que conetitúía 

la princl pal fuerza de la. monarquía. Sin embargo, ello 

no excluye la importancia aue la religión seguía teniendo 

sobre le gente; ya que se utiliz6 por lm Beyes como un 

arma poderosa par~ robustecer el poder. 

Fernando e Ieabel tuvieron que enfrentaree a -
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un pueblo, en donde reinaban el desorden y la 11> rrupciÓn 

debido a la ineetabilidnd que provocó la guerrar había -

que poner fin a la impunid&d de loe delitoe y al deedén 

a la autoridad. Diego de Val era noe deecri be eeta e1 tua 

ci6n1 

"Tan corrompidae eetll.ban lae coetuubre11 
d~ aquelloe reinos, que cada cual po-
d1a dar rienda euelta ~ eue inetintoe 
ein miedo a reprehensión ni c&etigo; 
y eran tan débil~e lC!I conceptee que 
de la civ11izaci on tenia aquella eo--
ciedad, oue loe hombree habían vuelto 
t.l estado salvaje, en tal forma, cue 
loe eabioe y prudentes juzGabnn impo-
111 ble poner orden en aquel caoa• puee 
en aquella tierra no había jueticitl" (7) 

Valera daecribe una vida caótica en dond& el~ 

reepeto no exietía: la& mujeres eran violudae, el robo -

eru el pnn de cada d!a; concretamente la gente estaba -

en libertud de uctunr impunemente. 

Tal estado en la conciencia popular no er1;1 máa 

que el reflejo de una moral de~~~eradu, oue se gestó en 

una Espa~a en donde, antes de lóo Reyes Católicoe, no ee 

había logrado establecer unu unidad completa que perrn1-

tiera al pueblo seguir una norma clara de conducta. 

La. ausencia de renreei6n moral ee compeneaba -. . 

con el castigo que ee hacía a loe malhedloree1 ee ejecu

taban invariabl~nente con la muerte en el lugar donde ha

b{a eido coT!lf.!tida la falta; d1choe castigos coneietían en 

una deecarga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( 7) KERlUMAN, Roger B. La forma.ci6n del Imperio Eepa~ol -
en el vie~o mundo~ el nuevo. Rd. Juventud, Barce
lona, 196 • lu. edición. p. 67 
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de flechas dirigida al cuerpo de la victima, atada a -

un poste de madera que, como la antigua ley especific! 

ba significativamente, "jam!s debía tener forma de -

cruz". La Santa Hermandad de castilla había cumplido

la labor para la cual había sido organizada: había 

puesto fin a la rebeli6n, al crimen y restablecido el

orden y la paz. 

Posteriormente
1
se fund6 el Consejo Real, --

que como su nombre indica, se encargaría de aconsejar-

y ayudar al Rey en las cuestiones de gobierno; lo com

ponían un prelado, tres nobles, y ocho o nueve juris--

consultos que, cabe decir, muy probablemente eran ju-

dios. 

El Consejo era también, el Tribunal Supremo

de Justicia. A ~l se podía apelar despu~s de ser Juz

gado por los tribunales inferiores; a 61 estaban some

tidos todos los hombres, cualesquiera que fuese su 11-

naje y sus decisiones eran inapelables .. 

El descubrimiento de Am~rica lleg6 en el mo

mento más oportuno¡ cuando la economía de Espa.fta, des

pués de las guerras de reconquista, estaba en bancarro 

ta; cuando los soldados que habían peleado contra los

musulmanes eran licenciados y se planteaba un serio -

problema de desocupaci6n que traia como consecuencia -

des6rdenes sociales¡ lleg6, en fin, cuando los Reyes -

Cat6licos estaban sin dioero: 
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"Al desconcierto sucedió el orden, 
a la fl.aque~a del poder la energ!a 
y oe puao má.e de relieie por el 
contraite conla anaro.u a del ~r!o 
do enr q 1ieño-1ue venia a 9ancelar-: 
Se pae ú una era de aeplandidue 
eeperanzae ~ue pronto ee trocaban 
en tangibles re~lidades. 

Alboraba u~a nueva edad, p9r 
eso ea un p~riodo de trana1clon. (d) 

Para lograr la unidad política y religiosa -

Repaña tuvo que enfrentarse al problema de una ~obla-

ci6n formada por árabes y jud{oe, ambos muy importan-

tes dentro de au economía. 

Pero eu principal obstáculo fueron loe ju--

d{os1 un pueblo que a lo largo de lu Historia ee ha -

deet~cado profunda y efic~zmente, por una especial CU! 

lidad, coneistente en enredarse en lb vid~económic a Y

cultural de loe lugares en donde se establecen. 

Debido a loe jud!oe, España, caracterizada -

por ser un pa{e que ee destacó por & intolerancia - -

ecleeiáetica, pudo deaarrollarae económica y cultural-

mente. Sin embargo, eeto le provocó a la comunidad h!, 

(8) TERRERO, Joeé. Hietoria de Repaña. Editorial Ramón 

Sopena, S.A. Barcelona, 19,8. la. Edic16n. p. 267 
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br,ica muchoe pxoblenlb.e, pues para frenar eu constan -
te incureión en loe puestos más importantes, ee fun

d6 la •sa.nta Inq111eición11 • Con ella, loe Reyes ca--

tólicoa iniciaron la. supreei6n de le. herejía en to

doe sue dominios. 

La acción iba dirigida contra "marranoew o 

convereoe. Torquemada, no~brado Gran lnq11ieido1· en-

1483 ee oonvirti6 en una. figura temible; dejó un no! 

bre que ee ein&nimo de crueldad. 

El eeie de febrero de 1481 ee ce~bró el -

primer auto de fe de la. lnq1lifd d ón, miemo on donde 

eeie pereona.e f\leron quemada.e en el poste y ocho mct• 

eee deepúee 298 corrieron la misma euerte. 

Ha.ata el eatnbleci~iento de la Inquia ción, 

la pronperid~d de loe ro nvereoe babia. da.do lugar a -

oue gran número de hebreos siguieran eu ejemplo e --

ingreearan nominalmente cuando menoe, en el seno de· 

la Iglesia, pero cuando el Santo Oficio se eetablec16 

y comenz6 a perseguir a loe "faleoe cristianos" eu • 

euerte dej6 de eer envidiable. 

Entonces, todo ee combinaba para que loe -

judios se aferraran con fuerza a la fe de sue padree. 

Por lo tanto, si quería lograrse en Eepana la unidad 

de la fe, la expulaión de loe judioe era entonces ya 
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el '11n!Lco medio. 

En el siglo XVI, cuando Espafia. empez6 a obt,!? 

ner tambi~n el oro del Nuevo Mundo, parecía muy facti

ble que dominara Europa. Al mismo tiempo, Torquemada 

arrancaba el marranismo de raÍM y convenció al Rey -

Pernando para firmar el edicto de extra.dici6n de loe -

judíos. En agosto de 1492 empezó el 6xodo; salieron -

entre 350,000 y 50(\000; y con ellos toda la infraestru.~ 

tura comercial e intelectual de Espafla se deearm6. 

El hecho más terrible ea que nadie protestó 

contra esto, es más, en 1492 se les dio el titulo de -

Reyes Cat6licoe, enumerando entre sus servicios a la -

Iglesia, la expulsi6n de los judíos. 

Protestantes, místicos, heterodoxos, fra.ncm~ 

sones y humanistas figuraron en los autos de fe, al lf! 

do de bígamos, blasfemos, homosexuales, sacerdotes que 

hubieran violado el secreto de confesión y autores e -

impresores de libros prohibidos. 

Esta es la intolerancia española que no está 

de ninguna manera justificada por la doctrina cristia

na. En ella el intolerante es un hombre negativo por

que no sigue las enseffanzas de Cristo: 

"Mi reino no es de este mundo; 
y vosotros discípulos suyos 
quereis tiranizar este mundo. 
Bienaventurados los mansos, 
los pacíficos y misericordiosos". (9) 

(9) GARCIA Cant~, Gastón. Textos de Historia Universal de 
fines de la Edad Media al siglo XX.Ed. UNAM. M~xico, 
1971. la. edición. p. 150 
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2.- lA RELIGIOSIDAD Y FORUA.CION INT3LRCTUAL 
DR FERNANDO DR ROJAS, 

Como ya ee ha podido conetatar, eer judío con-

Tereo implicaba una dificultad para deearrollaree en - -

cualquier campo; y máe aún para eecribir una obra con --

lae caracter!eti can de la Cele e ti na.. Entonces, un inte

lectual heredero de las tradicionne ~rabee y adem&.e - -. 

influido por la cultura griega y latina, ¿qué podía --

hacer para que eu obra ee difundiera~ 

Fernando de Rojae aplic6 una eotrategia rena-

oentieta, que coneietía en manifostar un interée intele~ 

tual, para comprender loe fen6menoe que máe preocupaban 

al hombre, pero no b.lecaba neceeariamente oponeree al -

contenido de la doctrlnn religi.oea; sino máe bien llamar 

la ntenc16n nl individualismo del eer humano, ein deeca! 

tar la poeibilidad de la vida deepuée de la muerte, 

"Esta poetura, evidentemente, hizo crisis con -

los conceptos que tradicionalmente la lgleeia babia eet!. 

blecido. 

En consecuencia, ya sea que se conservaran o • 

transformaran lae coltYiccionee religioeae del criatiani~ 

mo, ein oue nunca ee lleg~ra a atacarlae verdaderament1, 

el movimiento Renaoentieta, ~1 que pertenece Fernando de RoJaa 
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sigue siendo cristiano. 

Podemos decir que 'La Celestina es una crea

ci6n encaminada a la adoración de una divinidad. Esta 

podría ser la intención explicita del autor y por eso 

advierte al lector de la siguiente manera: 

"Vos, los que amáis, tomad este ejemplo. 
Este fino arn~s con que os defendáis: 
Volved ya las riendas, porque no os 
perdáis; load siempre a Dios visitando 
su templo. Andad sobre aviso¡ no ~ 
seáis d'ejemplo de muertos y vivos 
y propios culpados: Estando en el mun 
do yac~is sepultados. Muy gran dolor 
siento cuando esto contemplo" (10) 

No obstante, al desarrollarse el drama, Rojas 

describe con un gran realismo todo lo que acontece, de~ 

de la atracci6n de loa j6venes, hasta el lamento de Pl~ 

berio por la muerte de su hija. 

Además de este fiel acercamiento a la real_! 

dad con sus causas y efectos, hay un elemento bastante 

notorio en La Celestina.: La alusi6n a dioses y h~roes 

de la mitología griega en boca de los personajes: 

SEM.PRONIO.- "dije que tú, que tienes 
más corazón que Nembrot y Alejandro, 
desesperas de alcanzar una mujer, 
muchas de las cuales en grandes esta 
dos constituidas se sometieron a lo~ 
pechos y resuellos de viles acemile
ros y otras a brutos animales. ¿No 
has leído de Pasifae con el toro, 
de Minerva con el can? (11) 

(10) ROJAS, Fernando de. Op. cit. p. 12 

(ll) ~· p. 23 
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Paeifae ee personaje de una leyenda de la mi-

tologÍa griega que tiene a Creta por eecenario y se re

lacion& con un toro, al cual Poeeidón hac!a ealir del -

mar para eer sacrificado por el Rey Mino e, eepoeo de -

Paeifae. Se habla de Poaeidón, Dioe pagano, dentro -

del contexto crietiano que ee supone va aeAr utilizado 

por Fernando de Rojae, y deduciendo que eeto fuera un

elemento má.e para el castigo de Sempronio y loe demAe 

pereonajee, no ee evidente que eea eete paganismo lo

que loe lleva a la destrucción, Su muerte ne debe a-

caueae eminentemente humanae; en ningÚn momento vemoe 

que acontezca algo fUera de la lógica Ylª realidad, 

Ee conveniente mencionar que la corriente h!!, 

me.nieta 11ue influy6 a Rojas, defendi& el eet11dio de 

loe poemas paganoe y loe mi toe, argumentando que CX> nt! 

nian eignificado e alegórico e coMpati ble e y acordes con 

la verdad de lti. religión cri etiana, Sin embargo, hay 

estudiosos de La Celestina, como Ruggerio, que quieren 

demostrar cómo Rojae rechaza las promeena de la reli-

gión cristiana, ee decir, la eal.Tación del alma por la 

fe en Crieto, logrando entretejer sue blasfemiae en la 

obra bajo una capa de conformidad oue, según é1, ee 

una artimnña máe de tu genio, .Analiza varioe fragrnen-

mentos del texto, para aclarar c6mo mucho~ de loe exce

sos hiperbólico" dl!l lenguaje amoroso empleado por Ro-

jas, a la luz de su ein par visión irónica, rel!!!ll tan eer en 
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eu conjunto •erdaderamente anticristianos. 

No obstart e, no podemos demostrar en RoJae un 

carácter claramente en contra del Cri etianiemo, porque .. 

ei bien ee cierto que acude a la filoeof!a pagana, ésta 

queda eianpre dentro del marco religioeo que finalmente 

ee el que rige en la obra. 

Por otro lado, enbemoe muy ~oco de la vida de 

Roja.na un tal Fernando de Rojae, bachiller de :¡,,. Puebla 

de llontalbán, conocido como autor de la Celeetina, ee -

instaló en Talavera de la. Reina en 1~17, fUe alcalde ma 

yor de la villa y est11di6 en Salamanca. 

Este Último dato non sirve mucho para enten-

der eu fornv.ción intelectual. En esta Universidad, co

mo en todas las principales de loe siglos XV y XVI, la 

inatrucción en le.e discl.pllnae filoeóficae tenía por b~ 

ea 1.ae obras de Ariet&telee; en coneecuencia,una gran -

parte de proteeoree de filosofía tuvo que utili:z.ar eu -

terminolog:{a y su m&todo, examinaron eus probl emae y -

dedicaron cornentari on y debaten al Eetagi rita. Eeta -

orlentaci 6n floreció, en alianza Íntima oo n la teología 

catcSlica en Salamanca. Hemoe de recordar qua di cho ti

l6eoto era par1i dar! o del método del razona."lliento en eue 

eetudioe de metar1.eica y d. enciae ne.turalee. Bue eeor1-

toe 11uednroa a diepoei clón de loe erudito e occideñ: aloe 

graclse a los comentaristas árabes, principalmente ATe

rroee y ATicene.. Debido al aup:e que tenia la c1 encia f 

de Aristóteles, la Iglesia. ee Tio en la necee! dad de --
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conciliar toda e•ta gama de conocimiento• peligrosos 

-con su religi6n; y as! naci6 el escolasticismo. 

Era fundamental explicar el saber de la fe, 

justificarlo, armonizarlo, no solamente con el pasado 

cristiano sino tambi~n con los principios de la filos~ 

fia profana. "Creo para comprender", dacia ~an Agus-

t!n; los escol~sticos decian "comprendo para creer". 

El punto de partida de toda su especulaci6n 1 

es pues, la seguridad de que el dogma revelado y la -

raz6n natural no podían contradecirse, puesto que uno 

y otro proceden de Dios, que no engafia ni se engaña. 

El papel del fil6sofo es disipar la falsa apriencia de 

las supuestas oposiciones o diferencias; no tiene que -
7 

buscar propiamente la verdad sobrenatural, ya encontra-

da y conocida, puesto que el dogma la encierra y la ex

presa, pero debe explicarla y explicitarla racionalmen

te, acordarla CO,!lla ciencia, a la.cual se juzga tambi~n 

acabada y perfecta. 

Como vemos, esta situaci6n no tiene fin porque 

ciencia que aparezca, tendrl la necesidad de adaptarse 

a los dogmas religiosos de alguna u otra manera, depen

diendo de la habilidagdel maestro que se encargue de -

hacerlo. 

En t~rminos generales, la escolistica aplica 

su ingenio a absorver, a asimilar, a combinar, mal que 
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bien, loe elementos !Me diTer11011 del pensamiento y no 

a deehacerse de unoe en proTecho de otroa. 

ta prinoipal oriv,inalidad de Santo Tomé.a dt 

Aquino consiste, precienrnente, en la destreza con la 

que ee efectu6 eu dnteeie de doctrintte a menudo d.1-

Tergentee, haciendo de ellas un sistema de nepecto -

coherente. La eecoláeti ca procede do la m n'ricci6n, 

de que la razón tiene derechos en todas partes y no -

hay ninguna a.firTMci6n, por m11y autorizada que ee di

ga o parezca, capaa de eTadir el examen del conocimie~ 

to humano. 

Con la presencia de las teorías ariRtotéli

cas, hubo contemporáneoe de Rojas QUe cuestionaron la 

exietencia de la Iglesia Ca.t611ca. Por ejemplo, ai -

tru existencia uniTereal ee manif1esta por loe fieles 

que la componen; si, en otros t~rminoe, eu Talidez no 

ee compone miie nue del total de todas esas exieten--

cias indiTiduales y no TiTe en eí misma y por e! mie

na fuera de ellae, no ee, en definitiva, máe oue una 

palabra. 

El franciscano Guillermo de Occam (1343) -
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decia que no se puede alcanzar una certidumbre en el do

minio de la metaf!sica y de la teología; y que de los do~ 

maa establecidos por la Iglesia como la existencia de

Oios, o su unidad; la acci6n de la Providencia, la ca! 

da, la redención, no podemos saber nada; s6lo debemon -

creer lo que la fe nos ensefta; lNo quiere decir esto 

sino que la ciencia y la fe se sitúan en dos planos -

diferentes, que no deberían confundirse y que todo el 

saber de la escolástica se reduce a un cúmulo de esté

riles hip6tesis? 

Con la influencia de Occam, la filosofía y -

la teología se irán separando paulatinamente, preparan 

do as! la muerte de la escolástica y el nacimiento de 

la corriente humanista. 

Este movimiento aspira a una visi6n unitaria 

del saber, pero no se propone conseguirla destruyendo 

los valores esenciales impuestos por la Iglesia en la 

Edad Media. Requiere de esta cohesi6n en el más alto 

sentido: pagano y cristiano al mismo tiempo• Aspiran -

a una concordia universal, a un atesoramiento de la -

verdad en todas sus fo.rmas, en un plano de amplisima -

comprensi6n humana. 

Rojas si nos muestra una obra bajo un marco 

cristiano, pero para reforzar la necesidad de laadora 

c16n • Dios, plasma la obra de un realismo doloroao 7 
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desordenado, en donde la 6nica alternativa es precisa~ 

mente el amor divino, manifestado al final con la ima

gen de Cristo: 

"Pues aqui vemos cuán mal fenescieron 
aquestos amantes, huygamos su danza, 
amemos a Aquel que espinas y lanza, 
azotes y clavos su sangre vertieron. 
Los falsos judios su faz escupieron, 
vinagre con hiel fue su potación; 
por que nos lleve con el buen ladr6n, 
de dos que a sus san tos lados pusieron". c1 ~ 

Es natural que perteneciendo a la comunidad 

hebr,ica, se impregnara de una amplia cultura. Cua.ndo 

Fernando III de Castilla fue el gran tolerante ejem--

plar, permiti6 bajo su cetro la convivencia pacifica -

entre cristianos, moros y judios. Asi fue llamado el 

Rey Santo "El Emperador de los hombres de las tres re 

ligiones". 

La convivencia de las tres razas cre6 un am -
biente de refinada cultura y una civilizaci6n cosmop~ 

lita. Cuando conquist6 las principales ciudades de -

Andalucía, di6 autorizaci6n a los rabinos de la Acad! 

mia de C6rdoba para trasladarla a Toledo, que comenz~ 

ba a ser ya el gran foco cultural de los judios espa-

iioles. 

cuando rein6 el Rey Sabio, su corte era un 

emporio de los hebreos. Vivía el Rey de Castilla, -

(l~ .!E!!!· p. 144 
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en su corte toledana rodeado de ellos. Alli se comea 

tf.ban textos talmúdicos; al mismo tiempo el monarca -

cre6 en Murcia una escuela para la educaci6n de los -

judios junto a moros y cristianos, y les permitía la

conservaci6n de sus libertades religiosas y jurisdic

cionales. 

As!, la labor de España por la cultura uni

versal durante los siglos XII y XIII tuvo una trascen

dencia extraordinaria. 

cuando Toledo, a fines del siglo XI, en 1085, 

se rinde a lns armas cristianas, se convierte en cen

tro de la cultura española. A la ciudad afluyen co-

rrientes diversas. Las dos m&s importantes son la e~ 

ropea, encauzada en la orden cluniacense y la oriental, 

representada por judíos y árabes. 

Toledo adquiri6 entonces fama universal; a

la ciudad se acogieron gran número de sabios musulma

nes y judíos, y a ella acudieron muchos extranjeros. -

·La distancia y el vulgo convirtieron a Toledo en escue

la de artes m~gicas. 

Las obras de los griegos, que los moros ha-

bian conocido en sus tratos con los cristianos de Siria, 

fueron divulgadas en todo el occidente europeo por las 

traducciones al latín escol&stico salidas de la "Escue

la de Toledo", que presidi6 el arzobispo Uon Raimundo -
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( i12s-11,2). 

Xetaa traducciones se extendieron por todae lae 

grandes eeeuelae europeas. La introducción de loa libros 

'rabee en lae escuelas occidP.ntalee ee tan importante que 

ae dice divide la historia científica y filoeó~ica de la 

Rdad J.fedia en do e época e di eti ntae. 

Aai hubo de congregarse en la Ciudad Castellana. 

la flor de la ciencia y del humanismo rabínico. En ella -

trabajaron oon ardor, junto a loe crietianoe y dirigidos 

todos por el Rey Sabio, realizando una yastíeima obra. 

La expulei6n de loe judíos de Repaña eclipsó -

aquel luminar de ciencia y conocimiento. Se desvanecie

ron lae riquezas y el brillante acervo cultural acumula.

do durante eigloe y que hiro de Toledo un 6'nporio medie

Tal' de eabidur!a, con su carácter mixto, cristiano, moro 

y judaico, pereonalieimo e inimitable, crisol de re.zas y 

ci Tilizacioners. 

Como ea natural, ~ntre loa conversos hubo mu-

chos que adoptaron la nueva fe no por conyicción sino -· 

obliga.dos; pero los 11 terato e tenían que usar de la fe • 

cristiana para ser leÍdoea 

•Loe jud!oe, loe convertidos por conve
nienc 1a y loe obligados a abandonar Ee-, 
pa~a, tenían bastantee motiToe de eece~ 
ticisroo, al nr C'JUe eu Dioe lee dejaba 



- 39 -

a merced de los que adoraban a.J. falso 
mesías" (13} 

Es por ello que definir el carácter religioso 

de Rojas es un trabajo arduo, pues hay datos que nos -

hacen creer por un momento que se trata de un autor -

esc~ptico. Esto lo podemos observar en el ansia de -

sus personajes por satisfacer requerimientos inmedia

tos, en una carrera desesperada. contra el tiempo, en su 

afán por vivir el momento presente. 

La verdad qu·~ encierra esta actitud humana. -

no nos permite, en ocasiones, considerar a nuestro au

tor como un ferviente cristiano. Para ejemplificar lo 

anterior, hemos escogido algunas palabras de Celestina.: 

11 
••• desean llegar allí (a la vejez) 
porque llegando viven y el vivir 
es dulce y viviendo envejecen. Asi, 
que el niño desea ser mozo y el mo
zo viejo, más, aunque con dolor. 
Todo por vivir". (14) 

La invitaci6n para llevar una vida de recogi

miento y adoración a Dios se da exclusivamente por pa~ 

te del autor, le. continua disposición para gozar a to

da costa del placer terrenal la vemos en el conflicto -

del drama. Esta ambivalencia despierta muchas polémi-

cas, pues no podemos saber en qu~ momento habla Rojas y 

en qu~ momento hablan realmente sus personajes. 

Sin embargo, si poderr.os estar de acuerdo en 

(13) FERNANDEZ Márquez, Pablo. Los personajes de la Ce 
lestine. Ed. Finisterre, Mbico, 1970. la. ed. p.54 

(14) Rojas, Fernando de. Op,cit. p. 49 
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que Rojas, en la medida de lo posible, da una referencia 

moralizante al presentar el drama de crisis y transmuta

ciones de los valores socialea y morales que ae desarro

lla en la fase de crecimiento de la economía, de la cul

tura y de la vida entera, en la sociedad del siglo xv. 

Todo esto es advertido en las palabras preli

minares del autor a un amigo y en el subtitulo mismo de 

la obra, en que se declara haber sido escrita contra -

lisonjeros y malos sirvientes. 

Aunque la obra sea considerada como tragedia, 

por personas destacadas en la teoría dramática, como la 

maestra Luisa Josefina Hernández, sí podemos comprender 

que se trata de una creaci6n literaria encaminada a un 

fin de enseñanza moral, lo cual nos haría pensar en o

tro g6nero literario. 

Pero La Celestina no presenta "tipos" ni "SÍ!!!, 

bolos" estrictamente, m.is bien vemos individualidades. 

Es decir, aunque Celestina sea una alcahueta cl&sica -

por su gama de quehaceres, no tiene un vicio de car&c

ter que la tipifique. No es ni terriblemente charlata 

na, ni egoista en grado sumo para calificar estas act! 

tudes como vicios que logren hacer de ella •• un pe~ 

sonaje tipo. 

Esta forma de 11moralizaci6n" capta de Uft& ma•era 

más profunda el carácter individw:tl del hombre del siglo r-1. 
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&l objetivo de este breve esbozo, es enten

der que Rojas, a pesar de hacer una obra que logra en 

el lector "el temor de Dios", no puede desechar la 

influencia de la f1losof1a desatada por los cllsicos, 

en el sentido de ver al hombre en armonía con su nat~ 

raleza. __ Arist6teles lo planteaba as!: 

"••oporque en los perversos y perversa 
mente dispuestos, muchas veces parecia 
que el cuerpo rige al alma, por estar 
mal ordenados y fuera de su natural 
disposici6n". (15) 

En la ~ticA teol6gica, el autor de la ley -

moral es Dios, y de acuerdo con la interpretaci6n m&a 

superficial, lo bueno es bueno porque Dios lo desea; 

en este caso la caracter!stica formal (ser uha orden 

de Dios) expresaría la esencia misma de lo bueno. De 

acuerdo con otra interpretac16n, quiz! m~s profunda, 

Dios desea lo bueno porque es bueno. Entonces si --

Dios dijo: "creced y multiplicaos" simple y llaname~ 

te, lo malo o no bueno es faltar a esta exigencia en 

un lmbito religioso. Pero tomando en cuenta que la-

6tica pretende lanzarse en busca de un principio mo

ral 6nico, lo bueno debe tener características uni--

versales. 

El hecho de»rocurar unasatisfacci6n sexual 

Q~ GINES OE SEPULVEDA, Juan. Tratado sobre las justas 
cau5~s de la guerra contra los indios. Fondo de -
Cultura Econ6mlca. Mix!co, 1949. fa. ed. p. 21 
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puede eet Cl)na'1d.,rado como no b1.1eno si la universalidad 

no lo acepta y en el contexto de Rojas, lo universal 

era la Iglesia como Insti tuci6n. 

Dentro de la teoria aristotélica, la corru,12 

ci6n de los personajes se explica como "desorden del 

alma". Es decir, cualquier tipo de manifestac1.6n -

dominada por el instinto o la pasi6n refleja un desa

juste espiritual que es determinado por su disposici6n 

natural. 

Si partimos de un desorden individual y el 

hombre es un ser social, la falla se enmarca dentro -

de una realidad cruda, en donde prostitutas, sirvientes 

y mujeres con el oficio peculiar de alcahuetas, nece

sitan procurarse un medio de subsistencia en el cos-

mos decadente que les toc6 vivir. 

El sabor ~rgo que nos queda a~ concluir la lee~ 

tura do La ·celentina noa haoe penear la ol•A~ de eaciedad en donde 

se gestaron tantas transgresiones. De aquí que el fi 

nal no pueda ser otro: La destrucci6n. 

Es natural que Fernando de Rojas mueutre -

una visi6n pesimista despu~s de presenciar la hostil! 

dad hacia su gente. Seg6n los alternas filos6ficos -

panteístas y materialista, no es probable que el hom

bre que cree firmemente en Dios y en la inmortalidad

tienda a desesperarse, pero hay otra clase de pesimi~ 
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mo que se refiere & las cosas de este mundo: 

11d,ndonos cuenta del papel de la mente 
en todo escritor pesimista, podemos 
definirle como aquel que tiene una 
actitud negativa ante la vida, el 
hombre y el mundo y ~e, por lo tanto, 
está expuesto a la influencia de 
tales elementos" (1..6) 

(l7~YLLON, c¡ndido. La visi6n pesimista de La Celestina. 
Ed. Taurus. Madrid, 1967. 1a. edici6n. p. 13 
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3.- LA CELESTINA Y LA RELIGION. 

"As! es que el Santo Oficio por edicto 
de primero de febrero de 1793 prohi
bi6 la Celestina o Tragicomedia de 
Calixto y Melibea aun para aquellos 
que tienen licencia de leer libros 
prohibidosv•• prohibiéndose asimismo 
los libros que tratan, cuentan y ense 
ñan cosas de propósitos lascivos, de-· 
amores u otras cualesquiera como daño 
sas a las buenas costumbres de la Ig!e 
sia Cristiana, aunque no se mezclen -
en ellos herejías y errores". (18) 

Seguramente, el bachiller Fernando de Rojas, 

no se imaginaba la trascendencia de su obra, ni el es

c&ndalo que habr!a de provocar en las mentes estrechas 

de los dos siglos posteriores a su creac16n. 

Según el pr6logo en versos acr6sticos, Rojas 

aprovechó sus vacaciones dedicándose a terminar una -

obra que había llegado a sus manos. La Tragicomedia 

de Calixto y Melibea pudo desarrollarse en Toledo, -

que se encuentra en la parte central de España. Esta 

regi6n es muy cercana a la Puebla de Montalbán, donde 

naci6 Fernando de Rojas, lo cual revela la información 

que tenia de la vida y costumbres de sus pobladores, 

IY qu~ acercamiento tan fiel a la realidad! 

La obra nos muestra un conflicto humano que 

Q8) Celestinesca No. s, Ibid. Cita una noticia publica 
aacrn La censura , Madrid 1, 1844. p. 144 -

, 
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toca de la misma manera, el problema de un sirviente y 

el de un amo; de una joven noble y una prostituta. No 

en balde los criticoa la han considerado como el dra-

ma que mejor refleja la realidad de su tiempo. La -

reflexión de Areusa sobre su condici6n de prostituta, 

ea ejemplo claro de cuestionamientos unive~sales y -

complejos que.oiguea siendo Yigentee 1 

" ••• Por esto me vivo sobre mi, desde 
que me sé conocer. Oue jamás me -
precié llamarme de otro, sino mia. 
Mayormente de estas señoras que -
ahora se usan. G~stase eon ellas 
lo mejor del tiempo, y con una saya 
rota de las que ellas desechan pagan 
servicios de diez años" 09) 

Pero lo que nos parece m~s revelador del gi

ro que Rojas dio/a la literatura, en lo tocante a la -

realidad, es la trayectoria tr~gica de Calixto y Meli

bea, que, obsesionados por una pasi6n, son finalmente-

destruidos. 

Es importante señalar que Calixto, aunque si 

conserva rasgos del caballero medieval que toma a la -

mujer como figura idealizada de la virgen y como la --

concretizaci6n de la lujuria y la tentaci6n, también --
- - - - - ~'-•-·-busca la realizaci6n de su deseo; -

la idea para él no es más importante. 

(19) ROJAS, Fernando de.op.cit. p.87 
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Cuando aparece la burguea! a ee crea también 

una claee ocioea constituida por loe herederos; hijos 

de ricos conatructoreo y mercaderes que adoptan el •• 

amor como un nuevo deporte gozoso y doliente al miemo 

tiempo, y cuyo rieego aentmen conscientemente. 

Pero la muchacha encerrada, cuyo acceso re

sulta tan fuertemente diflcultoeo, ea prena de codi-

cia para el joTen rico y ociom que ya no guerrea, lo 

cial ha de eustltulr por otrae actiTidadee aventure-

rae. Para los jóvenes rlcoe el matrimonio no oonati

tuia un valor paeional, era un mero cort rato. 

La primera tranegreeión en "La Celestina~ -

ae evidencia precierunente en la necP.eidad de deshacer 

la idea, confirm.6.ndola con loe eentidoe. La certeza 

de un universo hecho a imagen y semejanza humana, de! 

mistifica la f1 gura femenina. Esto agrede de manera 

eignificativa el abeolutiemo medie~al de la Igleeia, 

porque revoluciona la mentalidad y la ha.ce mi1e criti

ca con relación a la realidad. 

C&lixto transgrede abiertamente loe precep

tos cristianos, vence la repreeión hacia el placer y 

ee propone satisfacer eu Rpeti to. 

Exieten divereae opinionee con relación a la 

naturaleza de Calixto. Hay quienes blecan explicar en él 

la existencia de un carácter judío. Tal ea 91 caso de 1lanuel Sevi 
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lla, que lo constata cuando se pregunta a Calb:to ei -

ee cristiano, y él aTita U"!,reepueeta aclaratoria al -

afil'l!l'l.r que ee "Jlelibeo". 

Sin embargo, ooneideramoe í!Ue eeta propuesta 

Ta máe allQ del texto mia!'X> y ee baetante diem1tible, 

aunque e{ podemoe acep ~r que noe 'Permite notar el ca

rácter judío de Rojas, al plaernar haeta cierto punto -

caracteree heréticos en Calixto, como eucede cuando ee 

compara con los eantoe nue ee deleitan con la Tieión -

diTina de la mhrna. 1!8nera. í!Ue él contempla a Melibea, 

o eea, el c•1l to a la. mujer nue ca.u ti Ya eue eentidoe. 

Otro momento de agresión a loe valoree religi! 

eoe es la creencia de Cali.xto en el poder de Celestina -

como ei fuera un Dios dador de la buena venturas 

"Calixto la adora como ei f\lPra la 
Tirgen ~edianera; en un momento an 
boca. de Melibea, Celestina noe 
pa.rece como la virgen a lacual -
se pide ~ue nos presett e ñ Crieto: 
•10 mi madre e mi ne~ora! , haz 
de manera corno luego :¡..,~pueda ver, 
ei mi vida. quieres". fv) 

Y cuando Celestina. dice a Calixto: "Quede, ee

ñor, Dioe contigo. Ma~ana será mi TUelta, donde mi manto 

y la reapueAta ver.drán a un punto ••• y eúfrete, señor y 

pi enria en otra a coeas. Calixto ei n el menor rodeo ree'PO!! 

de1 "Eeo no, que ee herejía olvidar aquellª por q•iien la 

vida me aplace"• 

(~} 'MORRON ARROYO, Cirineo. Sentido y forTTlfl da La Celes
~· Ed. Cátedr~, Madrid, 1974. ln. Ed. P• h(J 
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Xetoe BOn nada IIVÍl!I ejemplos de toda una tra

yectoria oue va Yolcándoee por un deepeHadero de here

j !a1, lo cual trae COTIJIO eoneecuencia irremediablemente 

el castigo diTino. 

La religión católica Be baea precisamente en 

la Teneanza q•te Dioa ejecuta crmtr~. tiH\'J c..qu9l que oaa 

contrariar euB e:dgenciao; o eea, el pecador. la Jueticia 

de Dios, amenazante en todo tiempo, obra en loe riuebloe -

de l'!lB.nera implacable. Además, exlete una neceeidad conti

nua de prob&.r nl hombre, actitud nue podemos corroborar -

en La Blbl b., y que desde un principio se hace patente en 

el ~neeie. Recordemoe como Adán y Eva eon sorprendidos 

por el máe a~tuto de loe aninnleez la serpiente, 

Ee aquí donde podemos eetablecer un paralelismo 

claro entre el proceeo de eeducci6n que Celeetina maneja 

con la ayuda del aceite serpentino y la "caída• de ETa en 

el Paraíso, al aceptar oue lafruta prohibida era la máa -

apetito ea 1 

"AeÍ co~o la ePrpiente del para{eo 
oculta a Satán, el hilo untado en 
aceite de serpiente lleyará al 
demonio n caen de Meli bea• ~) 

El deseo, eegÚn Ariet6telea, e~ la apetencia de 

lo placentero, y la preeenci a de este elemento en Calix to 

y Kelibea, ee anuncia ya cotn0 algo maligno, porque el pl!. 

cer, entendl,ndoee col'lO una en ndi ción temporal de eath--

(21) CELESTINESCA. "l.a triple tentacicSn de 1.!eli bea" .Ayerb' 
Chame, Reynaldo. Syracu~e Un!Terelty. p. 4 -
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facc16n, de acuerdo con una moral religiofl8, deoe eer r! 

primido. Rl atentar contra la moral e eta ble cide. por el

catoliciemo medieTal, ea una característica del Renaci-

miento y que se eTidencia en ¡,a C~leetina en el ~nh~lo -

de eetoe j6Tere n por estar juntoe inmAdiatamente, e1n o

curr!roelees ninguna. ceremonia de Índole relig1 o l'JB.. 

Yelibea infringe la norma moral y deja salir a 

la mujer que eiente y deeea deeeepera.damente; q~ no ee

ni símbolo ni pieza de ajedrez que otroa manipulan; Ternos 

que ea.be lo que quiere y acepta a Celeetina como un ins

trumento para consumar eu pnai6n. 

Yelibea no piensa nunca en el matrimonio. Si-

eue lo~ pB1!108 ciegos que la paei6n jUTenil proToca; ein -

medir las coneecuenciae. Ademá.e el 11Rtrimonio era predo

minantemente una cuestión social, ~etamental, en la ~ue -

el amor no era condición preponderante. 

Ella parece requerir un eatado amoroso más li

bre y yiolanto, que no quiere ver más que en e! mismo eu 

razón de eer, n~gándo~e a aceptar un cuadro estable cido -

de orden social, eu conducta noe comunica la plenitud de 

entrega hacia el amados 

"Ee un a.mor que eni~j ena. y enloquece 
y no . tiene md.e eali da que la muerte" (22) 

Garrido Palla.r.d&, Orozco y Serrano Poncela han -

(2'2) ll'ARAVAIJ., Joeé Antonio. Rl mundo eodal de la Celeeti 
!!!.• Ed. Gredoe. Yadrid, 1913. 3a. edición. P• 163 
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querido 9XJ>l1car e•te hecho, proponiéndola como una Meli· 

bea conTeraaa Ella no puede caearee cnn Calixto, él temp! 

co bueca eeta eolución; Pleberio eetá impoeibilitado, al

final, para Tengo.r a su hija; (Calixto ee cristiano Tiejo) 

y Aliea deja entrar ~n casa a Celeetina por tenJ:>r a la P! 

aible denuncia que éeta podría hacer de la continua obee! 

Tanela del rito judlo en caea de Pleberio. 

De la miema manera, creemos que eetoe estudios -

no llegan a ser conTincentee ya que en el te~to podrían 

demostrarse mínimamente. La historia a6lo noe deja Ter 

una gran paei Ón que urge eatiefacer; ee una perturbación .. 

Tiole.nta y desordenada del ánimo que enceguece al ser htlln! 

no, sin permitirle decidir otra coaa oue no eea desbordar 

eeta pasión. 

Melibea desarrolla sua acd.onea abiertamente y 

acepta en propia muerte como c6neecuen cia de lae ai tuaci! 

nea ~ue ella misma tramó, ante la presencia de Pleberio, 

que de alguna manera no obeerTÓ loa coneejoe mencionados 

en el EclAaiáetico. 

Pleberio, ante la perepecti,.a de morir, quiere 

dejar buen fUturo a. 81 hija, cae!ndola t pero BU refi e:x16n 

llega tarde; Velibea ha disfrutado lo!deleites de la car

ne sin la bendición sacerdotal y ain el permiso de eue -

padreas 

"Sobre la hija desenvuelta refuerza 
la Tigilancia, no eea que te haga 
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la irrisión de tus enemigoe, conidilla 
en la CiudE\d, corrillo e en el pueblo, 0~ y Ante el TU.lgo espeso te ayergUence• \~ 

Y es· que Melibea representa una nu"Ta concep

c16n de la Tidas La aTAntura irresistible de buscar la -

felicidad en el 111Undo terrenal, Es decir, adopta una -

poei ción renacentista. 

{23) BIBLIA DE JERUSALEN, Eel~siáetico, p, 973 
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4.- PESIMISMO, FORTUNA Y FATALISMO. 

En la época de los Reyes Cat6licos, Espafia 

se unific6 política y religiosamente con la fusi6n -

de Arag6n y Castilla; y con la expulsión de los ju-

dios. 

Las conversiones de judios al cristianismo, 

iniciadas a fines del siglo XIV y continuadas a lo -

largo del siglo XV, provocaron en el converso una P~E 

dida parcial o total de la fe en su nueva religi6n. 

Al final del siglo XV, La Celestina apare

ci6 cargada de una iron!a amarga y corrosiva, y ofre

c16 una sombría concepci6n del mundo y de la vida. 

El pesimismo reflejado en el Eclesiastés, 

donde la noci6n de que el dolor y la maldad predomi

nan en los asuntos humanos, es claro también en la -

obra de Rojas: 

"El pesimismo, entonces, en la mayoría 
de los casos, es una actitud mental, 
un estado psicológico que puede ser 
influido por el ambiente; en ciertos 
casos el pesimismo puede ser causado 
por un ambiente hostil" ~4) 

Celestina constantemente animaba a los demás persona-

jea de la obra a que viviesen plena, intensa y apasi~ 

nadamente; no obstante, el placer que ellos disfruta-

~4) AYLLON, C&ndido.~J...!• p.7 
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ban ae mezclaba con un eentimiento tr!gico de la Tida • 

.Bn ningt1n momento Temoe que loe pereonajee te!!, 

gan gran preocupación por salvar en alma., no tranegre-

diendo loe requerimientos criF.tianoe. 1.ejo!!_de esto, elloe 

ee proponen Tivir placenteramente a costa de lo que sea. 

Ni Yelibea ante!_de euic:i daree ni Pleberio, deepuée do -

la muerte de eu hija, muestran gran preoatpaci6n, pesar 

o ansiedad, por lo que les eepera. en el máe all'• 

"En loe conTereoe, no obetante, don1e 
exiote una preocupaci6n por el mh.e 
all!, la amargura suele eurgir en su 
trata.Miento de otros temne y otros 
aepectoa de la vida. El v1ügo, el 
individuo y la Justicia son temas 
favor! toe de loe conversos •• r '25) 

Eetoe son temas difÍCile.e en cualquier época y, 

más aún, loe que ee derivan de ellos, como la vejez y la 

nobleza del individuoº 

Areuaa. es la riue hace hinoapi' en el hedl o de -

que la nobleza del hombre depende no de eu nacimiento, -

eino de eue virtudes. Irónicamente Fernando de Roja.e de

ja hablar a este personaje y no a Pleberio Que pertenece 

a la nobleza. Rlla defiende la dignidad de la persona a

base de la Tirtud y no de la posición eocinl1 

"Ruin eea quien porru1n Ae tiene. 
Iae obrae hacen lfnaje, que al -
fin todos soJ110e hijoe de Adán y 

~5) Ibid. P• 12 
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Eva. Procure de SP.r cada uno buen• 
por e!, y no vaya a buscar en la -
nobleza de sus pasados la Yirtud. (26) 

Kn el Eclesiastés, Coh,let habla de la Yej! z -

de una manera di~arente a lo que tradicionalmente sig-

nifi caba; una recoll1TJenaa. J>e.ra él la longeTidad no ea 

la felicidad. Asimismo 6n loa Salmos se lees 

~ ••• bajo tu enojo declinan todos nuestros 
días, como un suspiro consumimos nues-
tro s n~os, loe años de nuestra vida son 
unos setPnta u ochenta, si hay vigors 
mas son la mayor parte traba.jo y vanided, 
pues paenn pree.to y nosotros nos volamos". (2'¡) 

El concepto del destino huma.no expresado por C! 

leetina, se refiere al hombre sujeto a la voluntad de For 

tuna, que hace con él lo oue se le antoja. As{, podemos -

decir que aun(!ue la actitud de ella ante la fortuna y el

mundo es de resigna.el ón, el fe. talisJ'llO n11e parece aceptar 

a{ es pesimista. 

¿c6mo podría.Moa im:1.gina.r a una mujer de setenta 

aaos, con toda una vida de desveles, juergas y eufrimie~ 

tos? seguramente su aepecto sería deprimente. Para ella 

la vejez no ea ninguna recompenfS9. de la vida.. No obstan

te, quiere vivir máe y ~nr hay un apego apasiona.do hacia 

'26) ROJAS, Fernamo de. Op. cit. p.85 

~1) BimIA DE JERUSAI.EN, Sa.lmoe. p. 977 
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la existencia por e{ mismaa 

CEL.- "•••la Tejez no ee sino mee6n de en
fermedadee, poanda de pensamientos, 
amiga de rencillas, congoja continua, 
llega incurable, mancilla de lo pasado, 
pena de lo preeenteo cuidado triete de 
lo porTenir, Tecina de la muerte, •• ~~ 

ina..- "¿Por qué dicea, madre, tanto Mal de lo 
que todo el mundo con tanta Aficacia go
zar y Ter desean?" 

Clll.,- "Desean harto rm.l para s!, desean harto 
trabajo, Desean lJe~"Br nll~ porque lle
gando viTen y el vivir ea dulce y vivien 
do envejecen". (29) -

Para Yelibea la vida carece de sentido cuando 

muere Calixto, pues ee convierte en lo más preciado, SUB 

Últiwi.s palabras, dirigidas a su padre, revelan su des-

consuelo y la deciei6n de sacrificarse y de renunciar a 

todo por su amante. 

En loe pereonajee de la Celestina ee nota el -

anhelo de vivir plácidamente y ee lo m!11 eignificaUr o -

en eu comportamiento social. 

(2i;t ROJAS, Fernando de. Op. cit.p. 42 

(29) Jlli.p.43 
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La ind taci&n a los placerea de la vida ea lo 

que ae propone a Helibea; a lo oue aspira Calixto; lo • 

que desea Sempronio; lo que ee ofrece a Pármeno; lo que 

ee pide a Areuea; gozar de la mocedad, gozar y hacer g~ 

zar del frescor de la juventud1 

"Rl principio de universalidad del airor 
y del placer ea bnee de la concepción 
del mundo en qu. e ee apoya la acc16n 
de e Atoe pe reo na:).ee, La dulzura del 
soberano deleite lee empuja" (3:)) 

Esta actitud ante la vida también tiene una 

explicad cSn económica, Bienio la Ciudad el lugar ideal 

para la circulación del dine:ro, lo ee también para el 

desa.rrollo de loe placeres, 

Placer y deleite por la Tida dependen de eee 

proceso que ee da por la transformación de j&venee gu! 

rreroe medievales a muchachos blrgueeee, a la creac16n 

de una clase ociosas 

•La vida de Ciudad candi ciona y trams
f'oima lae ideas, lae aepiracionee, 
loe eentimientoe mierros, de quiere e 
en ella participan; configura ~ue 
relaciones soo1alee 11 (31) 

Calixtl ee un joven herede:ro que practica la 

caza, el paeffo a caballo, el juego, el amorr ee ~reoou-

(30) KARAVALL, Jol!lé Antonio. Op.cit.p. 154 
(3l)_!lli.p. 78 
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pa por Teetir bien e incluso oatenta su prosperidad. Pe~ 

tenece a una clase que trabajó aeTeramente a !in d~ªºW'D!!. 

lar fortuna, pero él no la obtuvo ct>n eu propio esfuerzo. 

En Última instancia, ee un hombre que ha adqui

rido con facilidad los lujos creados, aofietioadoe ar-éí

culos que esta nueva clase consumiría. 

La poeeei6n de abundantes bienes ect>n6micoe -

teriir! un importante papel en el eentiMiento amoroso. Por 

un lado, el hecho de considerar el amor como "un deporte• 

y por el otro, el concepto de santo Tomás de Aquino, de 

que la ineatiefacci6n del eer humano se debe a lo eflmero 

del placer, nos permiten entender el desencanto de Calix

to deepuée de coneuimr u deseo. 

El Calixto que vemos no es el •pleno" que eupon

driamoe encontrar cuando lo~a su objetivo. ta actitud -

de que el deleite es breve y de que la conRecuencia es el 

dolor, se evidencia en la desesperación de Calixto después 

de la noche gloriosa con Melibea. 

El concepto de r¡ue eblo ee di efruta el placer a 

costa de erandee sufrimientos, se subraya cuando la inol

vidable experiencia de loe jÓvenea, tennina en la muerte. 

Cándido .Ay116n obeerva doe planoe dietintoe en 

...,a Celestinai uno eetructurnl; causa y efecto; y - - - -
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otro conceptual: fatalismo y fortuna. 

Estructuralmente la obra est¡ edificada den

tro de la 16gica m~s perfecta. Los hechos están moti-

vados por una causa suficiente para provocarlos y dar 

resultados probables en la época en que se desarrolla. 

Por otro lado, el fatalismo es el efecto de! 

de el punto de vista conceptual, del misterio en que 

se mueve el mundo para el hombre medieval. 

La figura solitaria de Pleberio ante el ca

dáver de su hija es un final muy amargo. E¡ padre an-

gustiado, comenta al lamentar su muerte, lo que noso-

tros observamos en toda la obra, y a la vez abomina 

las injusticias de la Fortuna, el amor y el mundo: 

"Del mundo me quejo, porque en s! me cri6, 
porque no me dando vida, no engendrara en 
~l a Melibea; no nacida, no amara; no 
amando, cesara mi quejosa y desconsolada 
postrimería. IOh, mi compañera buenal 
IOh mi hija despedazada! lPor qué no 
quisiste que estorbara tu muerte? 
tPor qué me dejaste, cuando yo te 
había de dejar7, lPor qué me dejaste 
penando?, lPor qué me dejaste triste 
y solo in hac lachrymarum valle? {32) 

La nota final de amargura y desilus16n cons 

tituye un clamor de desesperac16n inspirado por fuer

zas destructivas interiores como el amor, y exteriorea 

como la fortuna, que dominan la vida del hombre. Est¡ 

G~ ROJAS, Fernando de. Qp.cit. P• 143 
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venc.ido por fuerzas y pasiones que no controla. 

El mundo es fortuito, "sin orden ni concier

to". Al escuchar la confesi6n 6ltima de su hija, Ple-

beri~ no piensa en el honor perdido que cubre con ver

gUenza su propia casa, ni por un momento la condena; -

se queja tan s6lo contra el amor cruel, el mundo malo 

y la muerte caprichosa. 

Y se pregunta lpor qu&?, esta es la petic16n 

de orden en un contexto tr~gico: 

"Cuando Pleberio se queja de que los 
hechos del mundo no son regidos por 
alguna orden, no est~ aludiendo a 
la providencia, sino al desorden 
interno del mundo mismo, "regido" 
no significa en este contexto, go
bernado o no gobernado desde fuerf, 
sino algo así como "organizado", 
por eso "regido" es opuesto a 
"laberinto", es decir, confusi6n" <33) 

Para algunos criticos, la visi6n pesimista de un mun

do oscuro, sombrío, 16gubre, de un mundo lleno de am~ 

guras y angustias, permiten considerar a La Celestina 

como la obra que mejor expresa la realidad del siglo xv. 

(33) AYLLON, C¡ndido. Op.cit. P• 187 
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CAPI TUI.O 111 • MAGIA Y REALIDAD 

1.- OELllSTnu, PERSONAJE MUI..TIFACETICO, 

Carlos Rio6-Avell6 propone que la aooi6n se 

desarro116 en Toledo, por lae característica.e del lugar 

y el ambiente BO ci oc11Jt ural ou e reinaba. en esta proTin

cia, 

"lludlo se ha lucubrado en torno a la 
vida real o imnginaria de esta mujer 
y existen curiosa.e referencia.e de 
.Amato Lusitano, médico -portugués, 
graduado en Salamanca y Bartolomé 
Villa.lba, que afirman 'Vivió en Sa
lamanca en una lÓbre~ morada, cerca 
de las tenerías y pro::rlma al viejo 
puente roimno sobre el Tormee. Sin 
embargo, cuando el bachiller Rojas 
la presenta en su Tragicomedia, la 
acción parece oue se desarrolla en 
To1' do". (34) · 

Definiti'VtlZTlente nadie puede afirmar ni que -

esta mujer existiera., ni mucho menos eu lugar de origeni 

ein embargo, e 1 podemos e e coger la región más adecuada, 

aquella rlond~ poa1. blemente vivieron esta.e mujeres poli

facética.e de la Edad J.{edin. 

Maria Roes Lida de 'Malkiel nos dice que no 

se trata de ninguna ciudad en concreto, eino de una ci~ 

dad inventa.da, recompuesta imaginariamente por el autor, 

en la ~ue se contemplan todoe loe el8'11entoe de paisaje 

urbano de la épocai puertoe, embarcaciones, r!oe, - • 

&rbolee, rica.e casa.e, "desde cuyas altas torres - - -

~4) CRIAIX> DE V/\L, l!n.nuel. La Celestinat eu contorno eo 
~· Ed. Borráe, Barceloñi;-1977.a. ed. p. 155 
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levantadas mis para placer que para defensa, otras 

j6venea como Melibea podrían gozar de la deleitosa 

vista de los navios" (35) 

'ÁceptflJllOa que Toledo es la casa de Celest! 

na, una regi6n extendida sobre el monte abrupto, de -

dura piedra caliza, con ese color ocre cl!sicamente -

castellano, rodeada casi toda por el Tajo, cuyas aguas 

se abren paso a través de las rocas que fueron horada~ 

do d!a tras din las aguas gris~ceas, cercando el monte 

rocoso donde se apiñan las casas en apretado racimo, -

formando plazuelas silenciosas, rincones solitarios, -

encrucijadas misteriosas y estrechas callejuelas. 

En aquella ciudad romana, goda y Arabe, me-

risca y cristiana, mágica y misteriosa, con sus fisi-

co.s y nigromantes, alquimistas y "estrelleros", brujos 

y mercaderes judíos en las callecitas angostas donde -

el sol apenas entraba, se alzaban las esbeltas torres 

rnud~jares de ladrillo sobre el fondo de la f~rtil vega 

del Tajo y las rojizas tierras de la Sagra, y el caud! 

loso río enlazaba en curva sinuosa el conjunto: 

"Es la ciudad que ofrece el conjunto 
rn&s acabado y caracter!stico de to
do lo que ha sido la tierra y la ci 
vilizaci6n española. Es el resumeñ 
más perfecto, más brillante y m's -

(35) MARAVALL, Jod Antonio. Op. cit. p. 72 
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augestivo de la historia de la patria". ~6) 

A la orilla del r!o ae levantaban las casuchas 

de los hebreos, alumbradas con candiles de aceite. Alli 

estaba la juderia toledana, tan antigua que ya en los 

viaig6ticos Concilios de Toledo se hace referencia a

loa hebreos, indicando que se hallaban instalados en -

aquel barrio, en aquellosoonJuntoéde casas junto al rio. - -
La vieja deambulaba en este laber1ntico Toledo, 

donde se podían hacer una serie de prActicas no gratas -

para el catolicismo. 

jer: 

Pármeno recuerda el lugar donde viv!a esta mu-

"Tiene esta buena duefta al cabo de 
la CiUdad, allá cerca de las tene
rías, en la cuesta del r!o, una -
casa apartada, medio caída, P.oco -
compuesta y menos abastadan ~Q 

Estaba en el coraz6n del barrio de la juderia 

donde existían lugares legendarios como "las cuatro ca

lle•"• donde pululaban mercaderes conversos que vend1an 

telas, tapices y dem¡s objetos que llegaban a Toledo. 

Ellos ofreciBll al mejor postor, los suavea -

perfumes de la Arabia que embalsamaban el ambiente, 11,! 

~6) TERRERO, Jos~. Geografía de España. Ed. Ram6n Sopena. 
Barcelona, 1958. 1a edicl6n. p. 466 

67) ROJAS, Fernando de.Op.cit.p. 29 -
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gando hasta los toldos multicolores que protegían las 

mercanc!aa del sol. 

La multitud era heterog&nea y observaba loa 

productos de legendarias tierras que consistían en -

alfajores, pifiones, d&tiles e hidromiel fresca, que -

refrigeraba las gargantas resecas. 

Anteriormente hablamos de la importancia que 

en la cultura tuvo este Toledo extrafto para la Edad M! 

dia y dado el número y arraigo de los jud!os, su pode

rio era inevitable. 

La alcahueta representa el conocimiento del 

judio medieval, que toma la cultura ~rabe y que mani

fiesta una tendencia a observar toda clase de fen6me

noa naturales. 

Esta herenci• contribuye a hacer de "Cele•t! 

na" una mujer demasiado racional, en un ~mbito que ba

sa su poderío en la creencia mística. Si bien es cier

to que tiene una serie de vicios que la hacen terrible

mente corrupta, no podemos afirmar, sin embargo, que ea, 

en si misma, mala. 

Morr6n Arroyo le da un carácter en el que -

se fusionan el poder diab6lico y la bondad humoristi-

ca: 

"En la obra, Rojas la presenta como 
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sabia y malvada; sin embargo, cuan 
do nosotros la recordamos, es pro= 
bable que la primera asociac~6n 
sea siempre la humoristica" ~) 

Esta dualidad en su carácter influye tal vez 

en la seducci6n que efect6a con los personajes, ayud~ 

da por el arte de tentar mediante la insinuaci6n, con 

su saber y experiencia, provoca al pecado y al casti

go (sentido ~tico), y todo el movimiento y vida (sen

tido est~tico) de la obra. 

El sentido ~tico concierne a la moralidad, o 

lo que ea bueno hacer, a lo que sirve de guia de con-

ducta y norma del desenvolvimiento social, a lo que es 

exigido de nosotros o, finalmente,al controvertido t~! 

mino "el bien". Kant dice que lo bueno aparece siempre 

como algo exigido; lo malo, como algo prohibido. 

En nuestra obra, desde este punto de vista, 

lo bueno, es decir, lo exigido, es no relacionarse fi-

sicamente si no se siguen las normas establecidas, co

mo el matrimonio. 

Evidentemente el cosmos cristiano es el or--

den que se ha establecido; un orden que tiene sus exi-

genciaa de "lo bueno", fundamentado en gran medida en . 

el freno de las pasiones y placeres. En el Eclesiásti 

(38) MORRON Arroyo, Ciriaco. Op. cit. p. 97 
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oo Biblico se dice: 

"vino y mujeres pervierten a los 
inteligentes, el que va a pros
titutas es aún más temerario. De 
larvas y gusanos será herencia, 
el temerario perderá su vida". (39) 

El cúmul.o de transgresiones de Celestina hacia 

este cosmos es notorio en todas sus relaciones sociales, 

por lo tanto, la crisis es obvia en el ambiente que se 

respira. Es decir, el orden más importante es religi~ 

so; recordemos que estamos en la Espafia intolerante de 

los Reyes Católicos, en una ~poca de afianzamiento cri_!¡! 

tiano que necesariemente impondrá sus nonnas. 

Por eso Celestina no promete ninguna salida 

ni soluci6n. El bien para ella es la vida, el más allá 

no es lo importante. 

Celestina. acude constantemente a los conven

tos y reza, pero su conducta social no sigue los requ! 

rimientos de la comunidad cat6lica medieval, porque se 

produce precisamente en el cruce de la Edad Media y el 

Renacimiento, participando, por esto, de una doble y -

contradictorie. concepci6n de la vida. 

Entonces, se controla a si misma de acuerdo a 

una jerarquía de valores que le es internamente satis-

factoría. Se afane. tras lo que considera bueno; pero ¿lo 

(39) BIBLIA DE JERUSALBN. Editorial Espafiola Descl~e de 
Brouwer, S.A. Bilbao, 1976. 2a. ed. p. 940 

/ 
,/ 
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serl tambi~n para aquellos que la rodean?; la respuesta 

exige juicios de valor que en definitiva, son diferen~ 

tes para cada individuo. 

Dada esta peculiaridad de ser obra "puente" 

entre dos maneras de concebir la existencia, el juicio 

para Celestina no puede hacerse solamente en el campo 

de una cristiandad arrolladora, sino tambi~n se puede 

ver como la mujer sola, anciana, marginada y producto 

de un cosmos que no proporciona dinero y placer, nece

sarios para vivir. 

Esto no significa eximirla de ser un indivi

duo no~grato para la comunidad en todas las ~pocas, Pº! 

que la prostituci6n y la charlataneria son pr~cticas -

repudiadas por la sociedadi 

"El ambiente social constituye lo que 
denominamos una cultura. Modela y 
mantiene la conducta de aquellos que 
viven inmersos en ella". tiO) 

A lo largo del periodo medieval, la religi6n 

cat6lica ·en complicidad con el gobierno convirtieron a 

la muerte en algo muy importante, presentando una exis

tencia futura en el infierno para aquellos que resulta

ran castigados, y cuyo destino seria sufrir eternamsnte 

(40 SKINNER, B.F. M&s all& de la Libertad a la Dianidad. 
Ed. Pontanella. Barcelona, 1900. la. e • P• 1 O 
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tormentos horribles. 

Pe~o la Celestina, con su dualidad, tiene una 

especial ra2ñn para temP.r la muerte, elaborada no por 

una religi6n, sino preci eamen te nor ia nueva di recci&n 

del hombre de este periodo hacia el mieno y su !elici-

El deeeo inmediato de Celestina ee adquirir -

dinero para vivir tan bien como sea poei ble muchos 

e.f\os y "en eet!!:,vida" aunriue la vejez eea "mee6n de 

enfermedades" y "Tecina de la muerte"; porque al fin y 

al cabo la vida ea lo más importante, Por eso le dice 

a Sernpronio s 

n,.,los 1meeos que yo ro! pienen tu 
amo de danne a comer, Pues de otra 
manera le eneño, Al freir lo ver~. 
Dile que cierre lR b:> ca y comience 
a abrir la bolsn: qne de las obre.e 
dudo, cuanto más de las palabras". (41) 

Para llegar a comprender loe móviles ml?rtalea 

q:1e i!ldUCell a Celestina a comP.ter eran num<>ro de viol!!, 

ciones a eu cosroos tenemor. que obaerve.rla tratando de 

dar una P.-'fplicaci6n causal. 

Ya vimos que Celestina se desarrolla en un -

Toledo s~tura.do de fE=:nte muy ve.riada, de diversas - -

coetumbrea y cuya. mezcla contri b1.1y6 indudablemente a 

crear una cultura P.Cl~ctica.. Era una época en que la 

(41) ROJAS, Fernando de. On. cit. p. 
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vida no resultaba nada f'cil para la gente que no era 

de la nobleza y, más a6n, perteneciendo al sexo feme

nino. 

El mundo social de Celestina es un p.t·oducto 

de la civilizaci6n urbana, en correspondencia con el

auge que toma ~sta en el Renacimiento, sobre la base 

del desarrollo demogr!f ico, econ6mico y cultural que 

adquieren las ciudades. 

El trabajo toma la forma de un contrato li

bre, dentro del cual los contratantes buscan cada uno 

su m'xima ventaja. La aparición del grupo social pro

letario se manifiesta si no con una plena conciencia -

de tal, como es obvio, sí con atisbos de su general -

situaci6n de desamparo. 

Como consecuencia de esta situaci6n, por un 

lado la variedad de culturas y por otro, el dificil -

estado en que vivia el pueblo, era indispensable bus

car un medio de subsistencia. Un análisis de este 

tipo no podría hacerse en aquella ~poca, porqu~ se 

pensaba en el mundo exterior como un escenario pasivo 

en el que nacían multitud·de diferentes clases de or

ganismos, en el que crecian y luego mor1an. 

Nadie pareci6 entender que ese ambiente ex

terno era el responsable de esa variedad de organis-

•o• (y tal hecho, significativamente, era atribuido a 
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la actividad de una mente creadora). 

La necesidad de vivir la induce a ingeniar •! 
96n sistema eficaz de supervivencia, aunque éste tenga 

caracteristicas negativas para la sociedad dominante -

que no proporciona alternativas: 

"Una cultura necesita el apoyo de sus 
miembros, y debe proporcionarles la 
posibilidad y consecuci6n de la feli 
cidad, si quiere prevenirse contra el 
descontento de sus miembros o a la 
deserci6n 11 (42) 

As! es como la Celestina trata de proporcion~ 

se el bienestar, vali~ndose de la necesidad del hombre -

hacia el placer. Es decir, de la naturaleza que irreme

diablemente cumple sus funciones. Los apetitos de la -

carne que excitan al hombre y producen asi su rebeli6n 

contra Dios. 

Desde el punto de vista cristiano, cuando Dio• 

cre6 al hombre, reprimi6 sus deseos, provocando con ello 

la tentación, es decir, el sentimiento de atracci6n hacia 

una cosa prohibida. 

Ayudada por esto, la Celestina seduce a Melibea, 

motivada adem~s por la riqueza de Calixto: 

t1ASI como la serpiente del paraíso 
oculta a Sat&n, el hilo untado en 
aceite de serpiente llevar& al d~ 

(42) SKINNER, B.F. Op.cit. P• 191 
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monio a la casa de Melibea: "me 
parto para all¡ con mi hilado, 
donde creo te llevo ya envuelto" <4l 

La popularidad de la alcahueta es de todos 

conocidaJ abAdea y cl~rigos (clase social dominante -

en la ~poca), recurr!an a ella cuando deseaban comprar 

alguna moza. 

Adem&s, este ~xito, tambi~n se debía a la 

complejidad y amplitud de sus actividades; la condi-

c16n polifacética muy común en la vida de estas muje

res que nunca se dedican a un s6lo trabajo, constituye 

una característica esencial. 

De indudable sagacidad,atenta cont~&odos los 

valores éticos y no deja pasar ningun!oportunidad para 

mostrar su sabiduría y efectividad en toda clase de P! 

ticiones. 

Celestina seduce con un métOdo profesional; 

para ello utiliza los mecanismos que su oficio necesi-

ta. 

Calixto y Sempronio son motivados por causas 

que no tienen que ver con Celestina. Es decir, ellos 

toman parte en la empresa para satisfacer un deseo par-

ticular y concreto. El primero, el amor de Melibea y 

su sirviente, la obtenc16n de ganancias de índole eco-

(43) Ayerb~-Chaux. Reinaldo. Op.cit. p. 4 
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n6mica. 

El problema a vencer, primeramente, es la re

nuencia de Pármeno para aliarse con una mujer a quien -

conoce por sus charlatanerias: 

"lQuién te podría decir lo que esta vieja ha

cia? y todo era burla y mentira". (44 

Celestina le habla con nostalgia de su relaci6n 

con Claudina, madre de Pármeno, para provocarle alg6n -

sentimiento familiar y de agradecimiento. Pero al no 

ser esto un estimulo suficiente para su capitulaci6n, -

le incita a la codicia: 

"•••Y mucho te aprovechar's 
siendo amigo de Sempronio" (45) 

Tampoco resulta m~y atractiva la propuesta. 

Pero au aceptaci6n total, el cebo que lo har¡ acceder 

A formar parte instrumental de Celestina, lo constitu

ye su posible relac16n con Areusa: 

CEL.- 11 .... pues tu buena dicha quiere, 
aqu! est' quien te la dar~". (46) 

Entonces el primer obst&culo de Celestina es 

derribado y P~rmeno acepta, d6cilmente, ayudarla en to 

do lo necesario: 

" ••• por eso manda que a tu mandado 
mi consentimiento se humilla" E47> 

(44) ROJAS, Fernando de. Op.cit.p. 30 

(45) ~.p-35 

(46) Ibid.p.37 
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Ahora el campo queda totalmente abierto para 

ir hacia BU principal objetiToa la seducción de :V.eli--

bea. Su primer paso consiste en hablarle de eu extrao! 

dinaria belleza y notable ingenio: 

•El temor perdí, mirando, eeñora, 
tu beldad, oue no puedo creer oue 
mi{e pPrfectos que otros, máe dota 
dos de gracias, más hernnsae fac: 
clones; sino para hacerlos al.JMcén 
de Tirtudes, de Misericordia, de 
comnaaión, ministros de eua Mroe 
des" y dádivas, como a ti 11. ("t ') -

Deepué~ excita AU curiosidad al no revelarle 

el nombre del neceei tado "doliente• y la jonn la man! 

tiesta en dos momentos de creciente intensidada 

•vieja honrada., no te entiendo, ei 
más no ded aras tu demanda" 
••• por Dioei ein más dilatar, 
me digas quien ee ese doli~nte 
~ue de mal tnn perplejo ee siente"• ~8) 

Celestina maneja adecuadamente el sentimiento 

narcisista de llelibea y lo utiliza como un arma podero

sa para doblegarla ante sus peticiones. 

A la mayor parte de la gente le gusta eu pro

pio cuerpo, eu cara., su figura y si se le pregunta ei -

se cambiaría por otra persona más bella, dice aue no, -

definitiva~ente. 

Dicha actitud Celestina la conoce perfectame~ 

(4~ Ibid. P• 51 
(48)Ibid. P• 52 
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te, puee ee nec~Aario para su oficio manipular el ego -

de la gente, para ganarse eu simpatía. 

Hay otro tipo de nnrci ei emo que en cont ramo e -

en la :f1 gura de la joTen y oue Erich Frorm:n denomina - -

"hipocondría moral". En ella el individuo no tiene mie 

do de enfermar y de morir, sino de eer culpable. Tal -

indiTiduo eetá conetantement.e preocupado por eu culpa -

en coeafl C'!Ue hizo mal, en pecados que cometió. En este 

caso el temor de aue aquél, por quien Celestina acude a 

eolicitar eu atenci6n, llegara a empeorar en eu malr 

• •• ,Que en al gima manera ee aliTiado mi 
coraz6n viendo ~ue es obra pía y santa 
eanar loe paei onado e y enfermo e". (4~ 

Además encontramos aquí otra clase de nnrci

ei imo en la fraeez • ••• ~ue es obra pía y eanta sanar -

loe paei onadoe y enfermo e"; actitud mlly frecuente en -

loe siglos XV y XVI en donde el individuo Ele identifi-

caba con Dio e, y, en conRecuencia, desarrollaba un gra 

do extraordinario de na.rci si amo en este proceso de 

identifi caci Ón, 

De esta manera, Celeetina estimula a J.feli bea, 

aunoue la réacción de éet.n primero se expresa con una r2. 

tunda negatiTa a loe requerimiento e ~ue considera indec~ 

tee. El margen da tiempo ~ue va de ln entrevi~ta, a la -

•caí.da." definitiva, encierra indudablemente terribles con-

flictos pnrn MAlibea. 

F.lln P.e una muchncha de una. clase privilegia-

(4~ Ibid. p. 54 
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da, con todae las enee~anz~e morales que una joTen de -

la ~poca pod!a tener. Su crianza se ha ejecutado entre 

cuatro paredes, para posteriormente asignarle un marido 

que la tomar' casta y p6dica. Pero Lqu~ nucede?; unacci 

dental encuentro con un joven hermoso, su primera in-

teracci6n con un ser de otro sexo, que además la admi

ra físicamente, provoca en ella la reacci6n natural de 

una adolescente. Ella no debe ól.Ticlar 

religioso y moral que reprime fuertemente: 

ese orden -

"la lujuria de la mujer se ve en la 
procacidad de sus ojos, en sus p~r 
pados se reconoce. -
••• sobre hija desenvuelta ~efuerza 
la guardia, no sea que, si ve des
cuido, se aproveche ••• 
••• gracia de gracias la mujer pudorosa, 
no hay medida para pesar a la duefta 
de si misma ••• 
••• el necio da salida a toda su pasi6,.p; 
el sabio la reprime y apacigua ••• 11 (5U) 

Está su virtud en peligro, pero la gallardia 

y juventud de Calixto, aunados a la provocaci6n de la -

vieja, abren, en la imaginaci6n de Melibea, un panorama 

de deleites prohibidos que difícilmente podía despreciar. 

Celestina ofrece este hombre a Melibea, con -

tal de que la acepte como medianera; como representante 

de una profesi6n que, vista desde un ángulo hedonista, 

nada tiene de despreciable o de malo y si, por el con-

trario, procura el deleite de todos, que es en realidad 

el (mico bien: 

60> BIBLIA DE JERUSALEN. Eclesiástico. P• 951. Prover-
bios, p. 869 
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"El bien es el deleite carnal 
que a todo& procura Celestina. 
La gloria, comparable a todos 
los reinos del mundo, es la 
consumaci6n sexual de Calixto" (51) 

Para Ayerb~-Chaux la "calda" de Melibea ae debe al dele! 

te de la vanagloria que experimenta al sentirse buena, 

honesta, sens~ta y vigilante. Esta deleitaci6n pecamin_2 

sa es inspirada además por la acci6n directa del derno-

nio oculto en el hilado, y Celestina responde as1, asus

tada ante la primera explosi6n de indignación de la bella: 

"ICe, hermano, que se va todo a perder! (52) 

A continuac16n es de esperarse su capitulaci6n 

total y por ello, Celestina estl y~segura del triunfo, 

entonces es Melibea quien se interesa en el juego: 

" ••• LQu€ palabras pod1as t6 querer para 
ese tal hombre, que a mi bien me estu
viese?" ( 53) 

Celestina logra su cometido alegremente, pero 

Fernando de Rojas, como era de esperarse, busca un fi--

nal congruente para la doctrina cristiana2 

"Hijo mio, si los pecadores te quieren 
seducir no vayas ••• porque sus pies 
corren hacia el mal y a derramar san 
gre ae·arresuraftontra su propia san= 
gre est¡n acechando, apostados est¡n 
contr~ sus propias vidas, esa ea la 

(51) AYERBE-CHAUX. Op.cit. p.9 

(5~ ROJAS, Fernando de.Op.oit. p.52 

{53) Ibid. p.53 
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senda de todo el oue ee entrega 
a la rRpiña1 Ella quita la vida 
a eu propio dueño" (54) 

Remitiéndonos a loe proverbios b{blicoa, un • 

sabio e~horta a huir de las malas compañías y habla del 

sucumbir del malo en su propio medio. 

Celeetina ee v1. cti rw. del barro en que se mue

Te; Sempronio y Pármeno, eus diec{pulos, le dan muerte; 

as! la profecia ee CUlll1)le: 

• ••• loe maloe eerán cercenados de la 
tierra ••• 
• • • hacer teaoroa con lengua engnñoFa 
ee vanidnd fugitiva de quienes buscan 
la muerte" ()5) 

Estos son nada m.é.a unos ej emploe del fin riue -

tienen loe "malos" y el ceetigo divino cue irremediable

mente lPe eepP.ra en el otro mundo, según la concepc16n -

cristiana. He aqu{, un argnmento más par& o7~licar el -

peeimiamo que Fernando di' Hojas plasma en el ambients de 

La Cele atina. 

PRrtiendo de premisas crintianae que se basan 

en la rApreei6n y el castigo para aquellos oue se des-

bordan en el deleite, es evidente la necesidad de un ee 

cape hacia la vida venid era donde recibirán OO!IXI premio 

ver a Dios. 

(54-) BIID.IA DE JIDfüSAJ,Jllli. Proverbios. p. R31 
(55) Ibid.p.833 
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Para cándido AyllcSn, este pesimismo está en el 

concepto nP-gatiYo del hombre, el cual surge claramente -

cuando Fernando de Rojas dibuja el car!cter de Celestina. 

Vemos a una mujer capaz de fingir amor y desinterés ver

daderos, con el prop6sito de sacar buen jugo de aue haza 

iias. 

Algo muy atractivo y eeencial para una apreci! 

ción del arte de nuestro autor, es cuando la Celestina -

in'TOca nl de?JDnio, ya. que ella se cree capaz de un poder 

sobrenatural 1 

• ••• y otra y otra vez te conjuro, 
y ae{, confiando en mi mucho po
der, me parto para all' con mi 
hilado, dorñe creo te llevo ya 
envuelto" ($) 

Después de conocer el período religioso de Fe~ 

nando de Rojae, la pol!tica que manejaba la Iglesia, la 

'poca de terribles guerras~ hambre y destrucción, la il!J! 

gen de este ambiente carP-nte de consnelo, podemos enten

der a una mujP-r medieval con una personalidad tan fuerte. 

Un ser hwrw.no femenino que desde que incursiona en la -

hi etoria de la humanidad ha sido calificado,deede el Pll!! 

to de v!Rta religioeo, como la encarnación de lo maligno 

y la responsable de la pérdida del paraíso terrenal. 

t6) ROJAS, Fernando de.Op.cit.p. 46 
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2,- LA "HACEDORA DE BRUJ:C.'RIAS". 

Cuando hablamos de Celestina, lo primero que 

se nos ocurre, es asociarla con la práctica de la ter

cería e inmediatamente la colocamos como la concretiz~ 

ci6n genial de tal oficio. Evidentemente, ella es mu

cho más que eso; representa toda una gama de quehace-

res en los que se mezclan los conjuros, elixires y afr2 

disiacos, frecuentes en la farmacopea er6tica medieval. 

Es decir, la podríamos calificar en algunos -

momentos de hechicera, en otros de bruja e incluso de -

botánica, sin que ninguno de estos t~rminos sea el más 

preciso. 

A menudo, cuando leemos algún estudio de nuel! 

tro personaje, los autores indiscriminadamente se refi~ 

ren a ella usando el término alcahuo:ita, otros como he

chicera y también la llaman bruja. 

Si nos dicen que Celestina es bruja, en nues

tra mente podemos construir la figura de una bruja tra

dicional: Con su gorro cónico, vestida de negro, su na

riz aguileña, viviendo en una cueva que en un rincón -

tiene un cráneo sosteniendo una vela. El ambiente su-

cio, con ratas deambulando, el eran perol nl centro ·y -

por supuesto, su vehículo: La escoba. Este escena--

rio, ayudado por un tono azulado de la be-------------
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lla noche estrellada, puede causar en alguno de nosotro• 

hasta un ciertQ ímpacto. 

Pero veamos las cualidades que, los estudiosos 

en la materia, han atribuído a las brujas: 

Seg6n Hill y Williams, autores de The Super

na.tura!, el t~rmino "bruja", se podía aplicar a un - -

agente del dlablo, "no cliente del diablo", que usaba 

su Magia para servir a los prop6sitos del demonio y no 

a los suyos propios. 

Los hechos principales atribuidos a las bru

jas eran: la producci6n de tempestades, aparici6n de -

espectros por la noche, transformaci6n de los hombres 

en animales, trato sexual entre criaturas humanas y -

el demonio, tomando &ste,la forma de mujer (s6cubo) o 

de hombre (incubo). 

En el siglo XIV la brujería aparece como seE 

ta y contra ella se aplica la pena de muerte por lo g~ 

neral. En el siglo XV se efectuaron los castigos en -

contra de los aquelarres y brujas. 

Brujas eran llamadas todas las personaa aos

pechoaas de algún siniestro: bruja era la mujer que h! 

c!a mal a otra, la que mostraba intento dafiino, la que 

adraba de reojo, la que salia de noche, la que cabece! 

ba de dia, la que andaba triste, la quereia con exceao, 
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la disipada, la devota, la espantadiza, la valer~s~, la 

que confesaba, la que se defendia. 

Las leyendas les atribuyen el poder de causar 

mal de ojo y de curar ciertas enfermedades; el conoci

miento de sucesos lejanos, los secretos de las cien--

cias y artes, el dominio de diversas lenguas y la prA~ 

tica de maravillas semejantes a las del espiritismo -

moderno. 

En los procesos contra las brujas se hablaba 

de su manía de volar y de aplicarse ungUentos, pero j! 

m&s se pudo comprobar la existencia de un aquelarre, -

ni hallar escoba pridigiosa alguna. 

Los campesinos de muchos lugares, sobretodo 

en Europa, creen aún en la existencia de brujas, y 

suele repetirse el caso, en apartadas regiones, de que 

el vulgo torne por bruja a alguna anciana desvalida y 

solitaria a la que atribuyen cuanto malo ocurre en -

el lugar. 

Todav1a si viajamos a una rancheria del Est! 

do de Guanajuato, en México, los campesinos hablan de

alguna bruja que "chup6" a un nifio y que a veces se le 

ve en el cielo como una luz brillante. 

Pero lo m~s importante es hacer hincapi~ en 

que la principal funci6n de la bruja era la adorac16n 

del diablo, que implicaba el consciente repudio de --
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Dios '1 de la fe crietiana. 

Esto no lo Yemoe en la Celestina, por lo tanto 

no podemos llamarla •bruja• en todR la e~tensión de la -

'PalabrA.. su relación con la figura maligna no adnuiere 

un camcter releTante para el desarrollo y ej ecucl. ón del 

drama, Su 1\lnci6n ea decorati~a y secundaria. 

Por eupueeto que aus andanzas delictiTas, eua 

recureos ~gicoe y la eimple aluei6n a un Dios pagano, 

eerían auft ci1mtee para condenarla por bruja, sobretodo 

• en una epoca. en que era peligroso ser •un poco raro•, o 

eer jud!o, que eouival{a al peor de los crímenes. 

No obstante, sue "artes" no paenn del maro c1 

nocirniento herbolario y habilidades en la medicina prác 

tica, enmarcados en una personalidad extraña que de vez 

en cuando recurre a eeree oobrenaturalee, nniz~ para --

darse eeguridad y apoyo en un momento dado, COlllO lo ha-

r{a cualquier persona en esta época. 

Hay una sola invocaci6n de importancia en to

da la obra; Plutón, que en ln mitolog{a gr1er.a ea dioe

de lae regiones infernalea, hermano de zaue y Poeeidón, 

hijo de Cronos y Ren. SegÚn el mito, al destronar a -

eu padre, los tres her.nanos echaron a sunrtee lon rel-

noe; y a Plut6n le correspondió domina.r en una manaión-

11ubterrttnea. donde loe esp{rl tue de loe muertos llevaban 
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una vida eombr!a, Dice aeí Celeatinaa 

"ConjÚrote, triete Plut6n, e~ñor de 
la profUndidad infernal, emperador 
de la corte dañnda. 1 capitán soberbio 
de loe condena.doe angfllee, señor de 
loa aulfÚreoa fttep,oe oue loa hirvientes 
étnicos montea rria.ñan, gobernndor y 
Teedor de los tormentoa y atormenta
dores de lns ~ecadoraa ñnimaa, regi
dor de la.e tres furia.e, t1?.eÍfone, 
llegara. y Aleto; adminietrador de to
das lna coans ner;raa del reino ele 
Stigia y Dite, con toda.a aue 1El€Unas 
y somhraa infP,rnnlea,.,yo, Celestina, 
tu má.a conocida cliéntuln, te conjuro 
por la áspera ponzof\a de laR VÍborae, 
de ~ue este aceite fue hecho, con el 
cua] unto eete hiladoJ 

V.!!!NGAS SIN TARMUZA A OHIIDECER m: VOLUNTAD (énfasis JÚo) • (51 

En loe Tri bunf\le e de la Inqui ei ci6n, el pac

to explícito con el demonio, ee contiene en las pala-

brae que forrm.lmente expreean la voluntad del delin--

cuente al hacerlo. Por otro lado, el pacto es implÍc! 

to cuando se emplean medios oue no tienen proporción -

natural con el fin que se persigue. Y se supone qll8 -

el demonio añadir! la virtud que lo hará efectivo, 

Desde el punto de vista anterior ee puede in

ferir que entre loe rasgos medievales de la Celestina, 

destaca preciemrente lo demoniaco; nítida expreel6n de 

la Edad Kedia, donde la euperetic16n puebla la vida y 

(5'n .!EM· p. 45 y 47 
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. : '" 

los sueltos de un mundo.cristiano sumido·· eri la desea.Pe• 

raci6n: 

"Todos los agUeros se aderezan favo
rables o yo no s~ nada de esta arte ••• 
las piedras parece que se apartan, 
y me hacen lugar que pase ••• ni pe
rro me ha ladrado ni ave negra he 
visto, tordo ni ciervo ni otras noc
turnas" (58) 

La labor de los Tribunales de la Inquisici6n 

no destruy6 la brujer!a. S6lo hacia finales ·del si9lo 

XVI, cuando la cultura y la civilizaci6n del Renaci--

miento se extiende por toda Europa y recobra su impe

rio la crítica, entonces, comienza la decadencia de -

la brujería y de la magia diab6lica contenida en ella. 

Es entonces cuando sus devotos se ocultan -

en los lugares más inaccesibles, atacados y vencidos, 

por la persecuc16n, la matanza judicial y por las lu

ces de las nuevas ideas que iluminan el camino de la-

civilizaci6n. 

Es por esto que Rojas presenta un personaje 

con reminiscencias medievales, pero destacando defi

nitivamente su car&cter renacentista al dotarle de --

anhelos terrenales y recursos tomados de la naturale-

za. 
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3.- HECHICERIA Y HERBOLAR:IA. 

El Santo Oficio juzgaba de hechicería cuan

do las palabras u obras sabían manifiestamente a her~ 

jia, auponian pacto expreso o implícito con el demo-

nio, contenían la apostasia de la fe o eran aupersti-

cienes. 

Se comenzaba escribiendo las declaraciones-

en el libro de testificados, hasta que, porhaber n6me - -
ro suficiente de testigos unAnimes, el fiscal ped!a -

que ae procediera con el supuesto delincuente. 

Los autores de "The Supernatural" diferen--

cian a la bruja de la hechicera, porque esta última -

tradicionalmente prepara filtros amorosos y produce -

encantamientos para su propio inter~s. 

El motivo de la hechicera es adquirir riqu~ 

zas, poder, o gozar placer, en este mundo. 

Las brujas perjudican por una cualidad inhe

rente a ellas m~s que por el empleo de medicinas per-

judiciales, mientras que las hechiceras hacen enfer-

mar a las personas con el af~n de obtener un bien con 

creto para ellas, pero no·tendrá.n necesariamente como 

finalidad 6nica hacer el mal. 

Mientras las hechiceras emplean medicinas~ 

m&gicas para hacer el mal, las brujas no se valen de 
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nada palpable, y sus actividades deben considerarse -

propiamente espirituales. Son agentes secretos, y -

los hombres que quieren dañar a sus enemigos no las ~. 

consultan como hacen con las hechiceras. 

En el caso que nos ocupa, la voluntad de 

Celestina era encontrar la situación propicia para P2 

der anudar los corazones de Calixto y Melibea, y de -

esta DIB.nera, adquirir una remuneraci6n por su trabajo, 

como lo haría una hechicera medieval. 

Más bien, Celestina es pagana, no anticris

tiana, es una mujer que prepara filtros sin tener pro

pósitos perversos o estar contra !a divinidad. Aunque, 

en algunos momentos, cuestiona la veracidad de las en

senanzas religiosas. 

Tal es la conversación que entabla con Párme

no, en donde se atreve a poner en duda las palabras que 

un cura dijo a la ma.dre del sirviente 1 cuando ésta t"ue

torturada por sosnechosa de bruja. El cura cita la fra 

se: "Bienaventurados los que padecen persecución por la 

justicia, que aquellos poseerán el reino de los cielos. 

Y Celestina hace la siguiente reflexión: 

" ••• Así que todo esto pasó tu 
buena madre acá, debemos creer 
que le dará Dios buen pago a11á 1 

si es verdad lo qu.e nuestro cu-
ra dijo, y con esto me consuelo" (59) 

(59) !lli· p. 71 
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El Tribunal de la Inquisici6n tenia por he-

chiceras a las mujeres, que como Celestina, tenían en 

sus casuchas, alacenas donde guardaban medicamentos, 

ungUentos, perfumes y toda la mercadur!a que necesi

taban o requerían las personas a cuyo servicio esta-

ban: 

"Ella tenía seis oficios, conviene 
saber: labrandera, perfumera, -
maestra de hacer afeites y de -
hacer vi~gos, alcahueta y un po 
quito hechicera" <6~ -

En las investigaciones que el Santo Oficio 

realiz6, podemos enumerar en lenguaje popular, una 

serie de cosas que usaban: "sangre de hombre vivo, 

naipes, habas de mar y caracolillos, al parecer para 

aderezarse la cara; pedacitos de ombligo de niño, 

~on unos hilitos. También se encontraron muñecos de 

madera sin pies, ni brazos, ni nariz, con una imagen 

de San Bartolomé, una estampa de San Crist6bal y --

" otra de San Antonio. 

Asimismo guardaban"pelos de varios colores, 

simiente de mayo, nueces de ciprés, sebo, sangre, -

granos variados". En fin, son muchas las sustancias 

e ingredientes que utilizaban estas mujeres, algunas 

veces los más repugnantes, sin ningún valor real y 

efectivo. 

(60 Ibid. p. 29 



- 87 -

También era muy común conocerlas ron algÚn 

aobrenoMbre como "la larga", "ln escopetilla" y - -

otros que nos provocarían risa, Treabnn gran número 

de pucheros, jarras vidriadas, ollitae y papelAB con 

polvos, ungUentO!Y cacharros de todo tipo, 

Plhineno, que connci6 a "la Celestina" desde. 

BU infanci_at describP. lo r¡11e recuerda que guardaba • 

eu anti gua ane.: 

"Tenía una cámara llena de alam
biques, de redoMillae, de barri
lejos de barro, dP. viclrio, de 
alambre, de eetnño, hechos de 
mil facciones" pl) 

Fernando de Rojas tom6, efectivamente, lo -

que con Mayor frecuencia. UFaban efltaa mujf>ree supere

ticiosE\a, 

Como consec11encia, lns prácticas de Celesti

na bastarían para juzgarla e.nt e loe Tri bunalAl!I de la

Inquis ici6n z 

"Venían a ella muchos hombree y mujeree 
y a unos denanoaba el pan do Mordían; 
a otros, de st1 ropa; a otros, de sus 
cabellos; a otroe pintaba en la pnlma 
letras con azafrán: a otros, con ber
mellón: a otros, daba unol!I corazones 
de cera, llenos de agujna nuebrarlRs y 
otras cosae en barro y en plomo hechn.s, 
muy eapnntablf>a al vP.r, Pintaba figu-

(61) ~.p.30 
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rae, decía palabraa en tierra.• (62) 

Entre las mujeres juzgadas por la Inquieición, 

ee encontraba Isabel Pacheco, a qnien le encontraran

una bolai ta con dimtea y un poco de la eoga. de un g,! 

tano ahorcado. 

A ){ar{a del Cerro le fueron hs.119. doe en un -

arca de su ca.ea., almidón de tragontinas, eimient e de

adormiderae, altrrunucee. eolimín para la cara, ca.be-

lloe de su cabeza, peloe rubios de su marido para nu~ 

rerle mucho y otros cano~ de su madre que estando a-

mo'rtajada cort6 pnra traerla a la memoria; y dofta Jla

r! a de Oi'late, corteennE\ muy devota de lae hechi cere.e

de Madrid, declaro que en una. alacena de cierta casa 

habia visto tree redomillae tapadae con cera, y que, 

al destapar una, oyó que una voz le dacia: "¿qu~ me 

quieree?". 

Para el hombre contenporáneo ana.J.!tico lae -

invocaciones diabÓlicae c6mo la l!d. guiente rerult.a.n -

muy pecUliare111 

"Pedro, tú no bes a W.nría, 
ny l{ri.ria. te be n tú, 
ni le enb!ae mensajero, 
puee yo por Nana 

(62) Ibid. p.30 

1. 
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enbiártelo quiero. 
Emblote tres sierpes, 
y tres serpientes, 
e tres galgas diligentes, 
e la soga calamera, 
que te trabe del lazo, 
e del r1ñ6n, o del canto 
del espinazo ••• ¿c6mo no 
vas e le traes e le das 
en el coraz6n que se 
pierda por mi amor? 
Aquí te espero 
que me lo traygas 
aqui, aqu1, aqu! 11 • (63 

Y al decir tres veces la 6lt1ma palabra daba 

tres golpes con el pie en el suelo. 

Por lo que respecta a las h~erbas, su uso se 

remonta a los tiempos mAs antiguos y una de las causas 

para asociarlo con lo m!stico, es que muchos de los co 

nocedores afirmaban haber obtenido sus secretos de las 

hadas y espíritus del bosque. 

Las medicinas conocidas por los herbolarios 

son muy variadas y de tipos diferentes: hay insectos, 

y reptiles disecados; polvo de esti~rcol de le6n y -

grasa de las ondinas dentro de las botellas ••• pieles 

y huesos de todos los animales imaginarios y centena

res de cortezas, ra!..ces, bayas, hojas; en una palabra, 

selecciones innumerables y admirables de carActer me

dicinal y mAgico, útiles, perjudiciales e inactivos,

de toda clase del reino mineral, vegetal y animal, -

(63) ESTOPAÑAN, S. Cirac. Los ¡rocesos de Hechicer!as 
en la lnquisici6n de Cast lla la Nueva. p. 119 
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terrestre y marino. 

No es fácil averiguar la utilidad de algu-

nos de estos remedios. Pueden haber sido prescritos 

por el propio maestro del herbolario o bien tener al 

96n parecido imaginario con los s!ntomas de la enfer 

medad, a semejanza del sacerdote negr2americano voodoo, 

que emplea tr~~ol encarnado para el cfulcer, malva si! 

vestre para los trastornos del higado, eupatorio para 

la fiebre. 

Ha sido costumbre generalizada entre lon 

europeos menospreciar estos remedios por ser pura-

mente supersticiosos. Actualmente los africanos pre

tenden que sus "m~dicos-brujos" conocen muchos reme-

dios antiguos que ignora la ciencia m~dica moderna. 

No hay raz6n para dudar que haya alguna verdad en -

ello. Es cierto que hasta ahora apenas se han hecho 

algunos intento& eerioe para anal~zar los medicamen 

tos empleados, además, muchos herbolarios no sometían 

de buen grado sus colecciones al análisis. 

Pero no debe suponerse por esto que todas 

las medicinas de los herbolarios sean necesariamen

te malaá. Existe indudablemente una buena parte de 

auperstici6n, mezclada con remedios químicamente 

v!lidos. 

Muchas de las medicinas m&s populares son 
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purgantes y tambi~n abundan los em6ticos. Otros tr,! 

tamientos consisten en cataplasmas, ungUentos, fric

ciones con polvos, baf\os de transpiraci6n y sangrias, 

Hay especialistas que tienen su propia t~~ 

nica para clases concretas de enfermedades; hombres

que curan llagas, tratan abscesos o remedian las fi! 

bres. 

Gran cantidad de mitos y viajes misterio-

sos que las llamadas brujas sol!an hacer, son conse

cuencia de las hierbas, pues hay algunas especies -

que tienen efectos alucinógenos y por lo mismo se' -

crean fantas1as. 

Pero la Celestina ni siquiera vemos que -

recurra a eso. Conocía y usaba hierbas con efectos 

afrodisiacos por medio de infusiones o por el olf a

to 1 como en el caso del almizcle. 

Con esta yerba, el estoraque y otras co-

sas, la llamada hechicera de Alcalá sahwn6 unas me

dias que para un mozo habla hecho su novia, con lo

cual el mozo le mostró siempre mucho amor y se ca-

saron. 

Hay plantas que ro tienen grari valor m~d! 

co, pero si representan alg6n significado supersti

cioso como el romero, que sirve para tratar la hiP2 

tensión, la debilidad y agotamiento. 
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P4rmeno e~quien se encarga de reterirnoe la Car.!, 

tidad de hierbas y eustanclas que su antigua ama usaba y 

qu~ tenían , en la 1TJSyoría de loe caaoe, un empleo efect! 

TOJ 

" ••• Hacia lej !as para. enrubiar, 
de sarmientos, de carrasca, de 
centeno, de rmrrublos, con sa-
11 tre, con alumbre y mlllifolia 
y o trae di 'Versa e coeae 11 • (64) 

Rn este fragmento el sirviente menciona que la 

Celestina usaba la carrasca para enrubiar y recorriendo -

las p'ginas del Diosc6ridee ijeno-vndo descubrimos que é! 

ta contiene un ácido muy 1\lerte capaz de provocar reacci~ 

nee químicas. Adel'láe con esta planta ae elaboraba la -

llamada pomada virginal, empleada para comprimir el eefÍ! 

ter que se hallara muy dilatado: siendo éste uno de loe -

principales queha.ceree de la Celestina: 

ELICIA.- 11 ••• ~ue has sido buscada del 
padre de la desposad~ ~ue -
llevaste el d!a de Pascua al 
racionero; que la quiere ca
enr de nqu{ a tres día.e y es 
meneetPr que la remedies, puee 
~ue ee lo prometiste, para -
nue no sienta eu marido la -
falta de virginidad." (63) 

Fernando de Rojas sabía muy bien las propiedades 

de las plantas que su personaje guardaba en eu lóbrega ~ 

rada, el cual no deede~abR hierba que contribuyP.ra a pro-

(64 ROJAS, Fernando de. Op.cit. p. 29 

(65) Ibid. p. 76 
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ducir eeneacionee gratas; conocía loe eecr~toa que cie! 

toa ~egetalee poeeían y ~ue proceeadoe por manos exper-

tas constituían preparados especiales. Tal ea el caeo -

del eeplieeo oue p:1.1ardaba en el techo de eu casa y cuyo 

aceite esencial fragante produce, deeIJU~B del bai\o, un -

efecto estimulante y vigorizantez 

" •• •tenía en el lecho de su casa 
colgadas: rna.nz~nilla y romero, 
malvaviecoe, culo.ntrillo, coro 
nillae, flor de saúco y de moi 
taza, espliego y laurel blnnco,, •" f)6) 

El altramuz, chocho del diablo o collar de la -

bruja, también es Útil para provocar el parto y la mene

truaci6n1 

"Colgada eeta planta al cuello, es 
Útil a lae que tienen difícil 
parto, empero c~nviene quitarla 
y echarla a. mal luego en pariendo" (;7) 

Como ee 16gico, lns plantas que utilizaba no -

8Ólo poseían cualidades medid na.lee, sino también ~ervísn 

para cone~rvnr la belleza de las doncellae. TnJ P.e nl ca-

so del culantrillo, cnyoa rabillos de las frondas ~e emple!_ 

ban para oon8ervar el cabello y acrecentar eu salida y ro-

bus tez. 

(66) ~·P• 30 
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Celestina tenia en su casa una Yerdadera y com

pleta botica para toda clase de men~eteree. A Yecee los

preparadoe no servían máe que peicolÓgicnmente1 

" ••• tenia hueeoe de oorazbn de ciervo, 
lengua. de TÍbora, cnbeza.s de codorni
ces, sesos de nano, tela de caballo, 
mantillo de ni~o, haba morisca, •• • (68) 

Sin embargo hay gran variedad de Tegetalee cuyo 

efecto es real. 

La genialidad de Fernando de Rojas ee manifies

ta una vez m6e, porque si revisamos en los proceeos inqu! 

eit.orialee, estas plantae fueron encontrada.e en loe domi-

cilioe de aquellas mujeres eeñaladaA con un nombre deform! 

do, inTentado para foroontar el temor de la gP.nte, pue!como 

dice Caro Barojai 

"ViTimoe en un valle de l&grimas1 
tanto si ae considera a los per
eeBUid os corno ei se juzga a lo 11 
perseguidores, porque una de las 
caracter!eticae más grandes del 
que persigue ea la. de C]Ue siempre 
tiene miedo, mucho miedo. Ve, así, 
fantaar!lls donde los hny y donde 
no loa hay, Pero a veces la 
administración del miedo insti
tucionalizada, profeeionalizada, 
ne conviPrte en ernnjer{a, en 
privil~gio del ,e;..ropo, en praxis 
tAt ro era ti ca"• {o~ 

~~ ROJAS, Fernando de. op.cit. p. 30 

(69) CARO BAROJA, Julio. El Sei\or In~uisidor y otra.a Tidas 
Eºr oficio. Ed. Ariel, M:adr!d,972. la. edicion. p.46 
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4.- EL OFICIO. CREADORA DE OPORTUNIDADES. 

CEL.- " ••• Pocas vírgenes, a Dios 
gracias, has tú visto en esta -
ciudad que hayan abierto tienda 
a vender de quien yo no haya si-
do corredora de su primer hilado. (70) 

Sobre el oficio de alcahueta existen datos 

que nos permiten sospechar que ha existido desde ha

ce mucho . tiempo, como el esbozo que Herondas {siglo 

III a. c.) nos ofrece en el primero de sus "mimiambi", 

descubierto en 1891. 

En ál, este autor nos lleva a la habita--

ci6n de la respetable señora Metriche, quien sola -

con su criada se dedica a bordar; su marido partió -

para Egipto en viaje de negocios y han transcurrido -

diez meses sin que se sepa nada de él. 

Llaman a .la puerta; Metriche se pone en pie, 

llena de la gozosa esperanza de que quien llama sea 

el marido tanto tiempo añorado, pero no es él quien 

está a la puerta, sino Gilis, en quien el poeta nos 

presente a una de esas astutas, funestas y entrome-

tidas "creadora de oportunidades"; tras unas pala--

bras banales de saludo, ambas señoras sostienen una 

conversación en torno ~la ausencia del hombre de la 

señora Metriche: Gilís le sugiere que busque nueva -

compañía, pero en este caso la alcahueta no tuvo 

suerte, y la sueña de la casa la echa, negándose a -

tales proposiciones. 

(70) ROJAS, :Fernando de. Op. cit. p. 42 
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Si la mujer era demasiado tímida, la alca

hueta o el alcahuete ponían su propia casa a su dis

posición y facilitaba un tercer nido de amor neutral 

(burdel): 

"La frecuente mención de estos amorosos 
refugios por loa autores antiguos y 
las numerosas expresiones que se les 
da, prueba lo extendidos que estaban 
estos arreglos y con cuanto interés 
se buscaba la adquisición, pues la 
oferta y la demanda están siempre 
en relación directa" (71) 

La alcahuetería es un oficio que se ha con

siderado como un elemento clásico de las ocupaciones 

de las hechiceras. En este caso, los rasgos de he-

chicería de la Celestina, son nada más parte de su -

oficio como alcahueta. 

El personaje celestinesco puede verse des

de muchos ángulos sin que' podamos definirlo radical

mente por su gran complejidad. Pero una descripción 

más completa, que·manifiesta los calificativos sobre

salientes de esta mujer, es la que nos da Carlos Ri

c6-Avell6: 

"La figura de esta comadre del vino 
añejo, experta en amores, maestra 
de "fazer virgos", alcahueta y he
chicera, sin alcanzar a ser bruja 
aunque con reminiscencias brujer! 
les, aparece en el escenario de -
transición del siglo XV, como una 

(71) HANS, Licht. Y.!,da sexual de la Antigua Grecia. &l. 
Felmar. Colección Abraxas no. 5, Esnaña, 1976. • 
la. ed. p. 57 



- 97 -

mujer profundamente conocedora de 
la pl!licologÍa, de loe Yiciofl, lacrae 
y flaquezae de loe humanos. En el 
horizonte turb•1lento de esta" época, 
Celeetina a.ndnriega, milagrera, 
personifica mucho de la atrayente 
medicina empírica y popular" (7~ 

Celestina neceei ta recurrir a un Dios en 

cuyo poder irrnginario ee apoye. Finaltmm te el Dio e 

no ea quien triunfar sino mán bien la eeguridad y -

augeeti6n de Celestina loe que actúan para seducir 

al más cauto de loe perE10nsjee de Fernando de Rojas. 

La mE11te humana ea curioea, aventurera y 

redundante. Se eef'uerza por levantar el velo del 

misterio y por encontrar protección y defensa, por 

huir de la amenaza, del peligro y lor,rar el nlacer 

y el bienestar en su momento. 

Ln Celestina, en eu mdurez deica e int!, 

lectual ha alcanzado la etapa en oue la vida está 

1olidamente :tUndada, vive o trata de vivir razona

blemente, debido a que lo ren11iere su l.'leguridad -

personal, así como la preservación de todo lo que posee. 

Pero coneerva todavla el deseo de aventu

rar, ~u bÚs~ueda de placer o de poder, que eegÚn -

Caeti glioni, eon dol'I forJ'llEle de evaei ón frenada e por 

las leyes morales o sociales, por la opinión públi

ca y por el miedo a la ea.nci6n. 

Retml ta máe congruente lle.mar a la Cele et! 

~alcahueta y yerbera,· ue iJ:l!)~nerle calificati-voe -

CAfiO ~AROJA. Julio. OP.cit. P• 42 

"!. 
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mieterioeoe, que nada tier1~~i'tj,,9;&~r.con la eimple 
·:~ "/< 1 ~' • : ' 

euperstici&n. ~; · > • ' · 

Qni?.á la madre y ¡~ abuela de esta mujer 

conocían el ofici. o y le tranemitieron ae1 un 11modtis, 

vivendi~, ~'lido en aquella sociedad donde poca ge~ 

te eabÍ a leer y eacri bir, 

F.e decir, como ya mencionarnos nnteriormen

te, la Celestina conocía las fla11uezae y corrupcl ón 

de la gente que recurría a ellaa gente del clero y -

blrgueeea que podían pagnr eue eerTicios, Dl'l ei;ita -

forna, ne protegía ante cualquier amenazn de tiro -

judicial, pues era nliada de la clase pudiente, 

Estaba al tnnto del moTimiento social de -

eu medio, el "VBiT~n de ln eent~ que recurría ocaeio

Mlmente a ella 1 

PARHEtW,- " •• ,en los convites, en las 
fiAetae, en le.e bodas, en las cofradías, 
ffl1 loe mortuorios, f'!n todo a loe ayunta
mientos de gentes, con ella pasan 
tiempo". (73) 

(73) EOJJ,s, Fernando de, op.cit. p~28 
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··Además, Celestina advierte la apetencia de 

riquezas}. propia de la época, que por sí misma, bu-

lle en.el.animo de los personajes, convencidos de que 

su posesión enaltece y honra a la persona, la ennoble ..•. -
ce, 

Oalixto, desea adquirir los valoree que -

irradian de la persona de Melibea y que hacen irre-

siatible su atracci6n, junto a la gracia y el inge-

nio, la virtud, la hermosura y el linaje; todas es-

tas gracias como parte de su patrimonio. 

La vieja sabe que el nuevo rico se inspira 

en el principio de "satisfacción de las necesidades" 

que su clase la ha impuesto. Pero globalmente, ea -

decir, en las actitudes de los personajes de La Ce-

lestina, encontramos que quieren acumular riqueza -

más allá de la medida que socialmente les correspon

de. Quebrantan tales límites, y, en consecuencia, -

podemos reconocerlos como representantes muy caract~ 

rizados de un mundo social nuevo que se consolida en 

su tiempo. 

La virtud aparece condicionada por las ri

quezas. Estas pueden engendrar ciertos vicios, pro

digalidad o avaricia, pero también "son instrumento 

de muchas virtudes morales", las cuales sin aquéllas 

no podrían ejercitarse. Por tal motivo, Celestina .• 

trata a cada ser que interactúa con ella, de acuerdo 

a su postura social. A todos ofrece placer, pero el 

método y el lenguaje que usa son distintos, según el 

caso. 
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CONCLUSIONES. 

Las grandes obras de arte que causan contro~ 

versia, duda y reflexiones profundas, son estudiadas -

y analizadas por los eruditos en la materia; estos se

esfuerzan por alcanzar una verdad en torno a. las: inte

rrogantes que se despiertan en la mente del espectador 

o lector. 

En el material que consultamos para presentar 

esta investigaci6n, pudimos observar muy diversas in

quietudes, tales como que si Fernando de Rojas quiere 

entretejer blas:t"emias en el desarrollo del drama, re

chazando las promesas de ia religión cristiana, es de

cir, la salvación por la :t'e en Cristo; o si su obra es 

moralizante, si es critica, si él es un verdadero cris

tiano o un converso resentido y pesimista, y la que 

nos parece una de las aseveraciones más frecuentes: 

Celestina como representación del mal. 

No podemos negar que cada propue~ta tiene su 

propia validez, de acuerdo al punto de vista que se de

fiende, o see., .la ideo.togía y experiencias del crítico; 

pero un juicio aceptado unánimemente es el que se refi! 

re al contexto social en que fue creada y la necesaria 

influencia en la. conducta de sus miembros. 

Por eso es que hablar de las pretensiones de 

Fernando de Rojas nos lleva a constantes polemic~e, 

porque los juicios que se emiten pueden ser m~y subje-
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tivos y por. lo mismo discutibles •. 

Ea vital considerar el punto de ¡a.rtida del 

autor y pensar en la posible concención del mundo que 

podía tener en el siglo XV. Sólo así podremos acerca!: 

nos más a una interpretación clara de una obra como ,!!: 

Celestina. 

En la era de la electricidad, donde los mee!. 

nismoa de guerra están increíblemente avanzados, en es-. 

ta época de adelantos también en el ámbito intelectual, 

de métodos de análisis y, en una palabra, en este cos

mos de abundantísima información, los juicios que emi

timo~ sobre cualquier fenómeno son, por así decirlo, -

contaminados por una enorme carga de datos de toda ín

dole. 

~sto es algo inherente a nuestra forma de ser~ 

peru lo que sí podemos intentar es efectuar un análi-- . 

sis sin caer en una reprobación de tipo moral. Noso-

tros tratamos de enfocar nuestra atención más bien a -

las circunstancias socio16gicas del autor y al person! 

je que nos parece más rico y complejo: La Celestina. 

Al iniciar nuestro estudio esbozamos la si-

tuaci6n histórica por la que atravezaba Europa en la -

época de .11·ernando de Rojas; o sea, el último período -

medieval y la primera fase del Renacimiento. 

La Celestina nos da la. imagen del mundo 

social del primer Renacimiento, conglomerado que nos-
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presenta a la clase más poderosa bajo una nueva forma, 

condicionada fundamentalmente, por el auge del dinero, 

que interviene en el desarrollo de las costumbres y -

convenciones, y base de su "status" no será la noble

~ª tradicional, sino la riqueza económica. 

Fue un período en donde los cambios sociopo

líticos se sucedían rápidamente. Is. Iglesia pas6 a -

ser una Institución supeditada a loa intereses de la -

Monarquía. 

Con los descuorimientos geográficos, la invea 

ci6n de máquinas e instrumentos de navegaci6n, la im-

prenta y el comercio que todo esto trajo consigo, va-

ríos países de .r.ut-opa acrecentaron su gapital. 

El caso de España mereci6 un estudio particu

lar por las características tan específicas de su desa

rrollo y por tratarse del lugar cuna de La Celestina. 

El hecho de estar habitada durante largos -

años por los árabes y la afluencia· de judíos hicieron 

de esta naci6n una de la.s más poderosas económica y -

culturalmente; situación que dur6 hasta que la intol! 

rancia religiosa de este país lo llev6 a exterminar a 

loa infieles, contribuyendo con ello al deterioro de 

su esplendor. 

Is. etapa que comprende la vida de Fernando -

de Rojas (1465-1541) es precisamente la época en que -

hacen crisis ideas, conceptos, creencias y dogmas que 
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domimron durante eiglol!I. Por W motivo pudiMoe ob

eer.ar en eu obra una gran Tariednd de elementoe,como 

la aluliión a Dioses de la mitología griega dentro de 

una obra de tormaci6n francamente cristiana. 

El Renacimiento flornc16 como rAaultado de 

laa trans:t'orrlll.icioneB aocioeconómicae; en las P,randee 

ciudadP.e, donde ee alojaban loe burgueeee enriqueci

do• por la induetria, el comercio y la!transaccionea 

bancarias, ftn centros prósperos como lo fU~ron Floren 

ola, en Italia. 

Ratos hombree ñe la claee·dominante prote

gieron a loe pensndoree del momento e hicieron de sus 

reeidencias un lugar de acogimiento para loe gra.ndee -

artistas, filÓsofoe y literatos. 

De esta manera, lae nueTae ideas filoe6ticae 

ee popularizaron y se cuestionaron loe cambios opera-

dos en la vida social, observando CÓMo chocaban entre 

e! las divAraae concepciones del mundo. 

El concepto de individualismo ee una carac

ter!etica esencial del novimiento renacentista y con -

'1 el reconocimiento f.el hombre como eer natural, en-

tendiéndolo como "totalidad" de nlma y cuP.rpot eu tra! 

oendencia coMo ser hiet6rico aipeditado a cambios neo! 

aario,!Y eu importancia como ser eocial. 

Hemos viato cómo la Iglesia ha. tenido una i! 

portancia TI.tal a lo largo de la historia y sobretodo 
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. . 

en la.. Fdad Media, en realidad, lo representaba todO •. 

Ella se encargaba de la cultura, la política' 

Y. la economía de sus respectivas naciones. 

Así funcion6 la vida hasta que la monarquía 

logró ocupar el puesto principal y sometió a los papas. 

Sin embargo, la Iglesia Católica no se tambale6 dado -

el poder que en la Edad Media tuvo. 

Fue una organizaci6n económica y política tan 

arraigada en la estructura social como en la mental. 

Por consiguiente, los reyes optaron por convertir esta 

Institución en aliada de su centralización, pero sin -

permitir que se posaran en la cumbre del poder. 

En Espafia esta alianza sirvió a los Reyes Ca

tólicos para frenar el poderío de los judíos que aume~ 

taba día a día como consecuencia de su excelente uni-

dad; por ello fundaron la Santa Inquisici6n. 

El seis de febrero de 1481 se celebró el pri

mer auto de fe en el que seis persona.a fueron quemadas. 

Así, se sucedieron una cantidad enorme de crímenes con

tra todo aquel que representara un peligro para los po

derosos. En el año de 1492 se expulsó a los judíos y -

con ello la grandeza intelectual del Reino. 

Pese a este estado de cosas, la obra de Ferna~ 

do de Rojas, judío converso, logró salir a la luz, por-

que su intención explícita era la de acogerse a los man

datos divinos. 
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Además, aplicó una estrategia renacentista 

que consistía en dirigir su atenci6n al individuo, no 

oponi6ndose, sin embargo, al contenido de la doctrina 

religiosa, destacando los deseos y conflictos del hO!! 

bre, pero en un plano eminentemente realista. 

Nos inclinamos a entender a Fernando de Rojas 

como creador de una obra que pide un saneamiento de -

las costumbres que estaban tan corrompidas en su &poca 

y tambi~n como manifestaci6n de un mundo infeliz, tan

to de la clase más necesitada como de los señores pod! 

rosos como Pleberio, a quien Rojas escoge para cerrar 

La Celestina de una manera triste y desesperada. 

No podemos demostrar en Rojas un carácter an

ticristiano, porque si bien es cierto que acude a la -

filosofía pagana, ~sta queda siempre dentro del marco -

creyente que finalmente es el que rige la obra. 

Para reforzar la necesid'ad de la adoraci6n a 

Cristo, plasma las acciones de un realismo crudo y de

sordenado, en donde la 6nica alternativa es precisameE 

te el amor divino. 

Es por eso que al finalizar el drama, incita 

al lector medieval a reflexionar sobre el fin de los -

pecadores y lo mueve a venerar la imagen de Cristo como 

medio para obtener la salvaci6n: 

"Pues aquí vemos cuán mal fenescieron 
aquestos amantes, huygamos su danza 
amemos a Aquel que espinas y lanzas 
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azotes y clavos su sangre vertieron" 
"•••Y as! no me juzgues por eso liviano; 

mas antes celoso de limpio vivir, 
celoso de amar, temer y servir al 
alto Señor y üios soberano". (74 

No obstante, la continua disposici6n para go

zar a toda costa del placer terrenal la vemos en el con 

flicto del drama. 

La ambivalencia despierta muchas pol~micas, 

pues no podemos saber en qu~ momento habla Rojas y en -

qu~ instante hablan sus personajes. Esto no es. posible 

determinarlo; de hecho lo mAs relevante es el impacto -

que caus6 el contenido del drama. 

Esto en gran parte se debe a que se refleja a 

trav~s de ~l, el modo de comportarse de los seftores y 

de los criados, de los distinguidos y de los no distin

,guidos, de la clase ociosa domiante y de la subordinada, 

esto es, de la sociedad urbana en sus aspectos m&s cara~ 

teristicos, correspondientes a la fase de evoluci6n que 

el autor de tan ilustre Tragicomedia pudo conocer en las 

ciudades castellanas a fines del siglo xv. 
En la Celestina es evidente un o e.os den-

tro del cosmos cristiano. Es decir, lo moralmente ace,e 

tado son las ensefianza~de la fe en Cristo y su interpr.! 

taci6n cat6lica, donde cualquier pasi6n debe ser contr2 

lada porque de lo contrario, el osado, recibir! un cas

tigo ejemplar. 

Pero si partimos de un desorden individual y 

(74) Ibid. p. 144 
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el hombre e• un ser social, la falla se enmarca dentro 

de una realidad cruda en donde los serea humanos tran~ 

greden ese orden social para procurarse un medio de -

subsistencia en el universo decadente que les toc6 vi-

vir: 

"pese a lo que se dice respecto a 
unidad, sentido de comunidad, so/ 
lidaria y religiosa, vivian, con 
harta frecuencia, con una liber/ 
tad individual y en un desorden 
de costumbres absoluto, sin que 
los organismos dedicados a la / 
vigilancia y a la represi6n de ideas 
y costumbres pudieran refrenarles, 
sino pura y sencillamente, casti/ 
garles cuando quedaban convictos 
y confesos de haber infringido, 
las leyes comunes, que por un 
lado eran severísimas, pero por 
otro resultaban muy laxas" 05) 

Es natural que se nos muestre cierto pesimi! 

mo despu~s de que el autor presenci6 gran hostilidad -

hacia su gente. De alguna manera este elemento se ma-

nifiesta en la Celestina cuando vemos que el hombre e! 

t6 sujeto a la voluntad de Fortuna. Es decir, notamos 

que los personajes, viven, se desarrollan en un mundo

que eatA sufriendo una transformaci6n. 

La explicaci6n tenia que ser superior al ho~ 

bre, al grado de pensar en un elemento externo que mo

v!a los hiloa de la vida. 

El concepto amor es tratado de una forma di! 

(?.>) CARO BAROJA, Julio. De la Superstición al ate!smo; 
Meditaciones antropol6~!cas. Ed. Taurus, Madrid, -
1974. la. edlcI6n. p. 2 
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tinta. ya no es la figura idealizada de la mujer. Aho-

ra se trata de un ser de carne y hueso, que representa 

un placer concreto para el hombre. Aunque existen en

el texto reminiscencias verbales del amor plat6nico. 

Ea el caso del conocido pasaje en que Calixto confiesa: 

CAL.-lYo? Melibeo soy y á Melibea adoro 
y en Melibea creo y a Melibea amo. (7~ 

Pero durante los siglos de la baja Edad Media 

ae eat& desarrollando una nueva doctrina del amor: el -

amor extático. Esa nueva manera de sentir considera -

que el amor lanza al sujeto fuera de si mismo para de-

sordenarlo y enajenarlo. 

Calixto presenta su amor como un sufrimiento, 

como un mal. Es au sentir "un secreto dolor", un "es-

quivo tormento". Porque esta nueva concepci6n ve en --

aquel sentimiento una invencible fuerza que los altera

y extrafta de si mismos, de su ordén natural, dejando a

quien lo sufre como totalmente alienado. 

Amor y muerte son los dos extremos de una de~ 

medida sensualidad que presta al tema del amor, durante 

el s. XV, un desarrollo literario incomparable, seg6n 

una veta que no es la del amor plat6nico, sino la del 

amor carnal. 

El placer tampoco representaba el alcance de 

la felicidad, porque aunque Calixto logra finalmente -

(15) ROJAS, Fernando de. Op.cit. p.22 
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la. relaci6n con ?lelibea, no se mueatra totalmente pleno 

y libre de la angustia oue lo aqueja en toda la obra. 

Reta actitud manifiesta claramente la esencia 

de la naturalAza htmnna, porque siempre que anhelamoe 

algo y lo coneeguimoe, inmedlatamente elaboramo~ una nue 

Ta aepiraci 6n, y asi ee deearrolla un proceso cicli co. 

Ln nota final de deeiluai6n y amarr,ura coneti 

tuye un clamor de deaeeperaci6n, inspirado por fuerzas 

deetnictivae interiores, tales como la pasión y e~teri~ 

ree como la Fortuna; rurtbae dominan la vida del hombre. 

Desde el momento en que Calixto incureiona en 

las páginne de la Celestina, atenta contra la divinidad 

al poner en primer plano la fip:ure de la mujer, objeto -

de su Teneraci6n; y, coMo consecuencia 16gica de eu con

ducta, ea destruido. 

De la mierra. IrB.nP.ra, para. el objetivo supuesto 

de Rojae, el final de Celeat inR, Sempronio, P&rmm o y • 

Jlelibea ee totalmente congruente de acuerdo a eu compo~ 

tamiento. 

Un tema muy interesante y que Fernando de Ro

jae maneja de una na.nera audaz P.8 el del matrimonio. JKe 

libea no recapacitR en torno a. ello, máe bien sigue loe 

paeoe c1 egoe que la pRRiÓn juvenil provocn, nin medir -

le.e conaecuenciae. Ella requiere de un e ata.do a.moro eo 

máe libre y Tiolento, cue no aepira ver más ~ue en si 

mismo eu ra.z6n de ª"r; q 11e ee niflga a nceptar un cuadro 
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establecido de orden social y rompiendo con lo impuesto 

realiza plenamente su entrega al amado. 

Parad6gicamente, en ning6n momento vemos que/ 

los personajes de ·1a Celestina tengan gran preocupa-

ci6n por salvar su alma. Lejos de esto, ellos se prop2 

nen vivir intensamente sin analizar si lo que hacen es

tá "bien" o "mal". 

Ni Melibea antes de suicidarse, ni Pleberio,

deapu~s de la muerte de su hija, muestran gran preocup~ 

ci6n, pesar o ansiedad, por lo que les esper~ en el m&a 

alll. 

Estructuralmente y en el plano conceptual la 

obra eat& edificada dentro de la 16gica más perfecta:

causa y efecto; fatalismo y fortuna. 

Causa: La entrega amorosa sin seguir ninguna 

norma social o religiosa, en un cosmos que lo exige. 

Efecto: La destrucci6n.· 

La aventura más interesante a lo largo de 

nuestra investigaci6n, fue tratar de desentraftar el co~ 

plejo carácter de Celestina. Este no puede resumirse -

en unos cuantos calificativos. Su personalidad polifa

c~tica nos brinda un abundante material de estudio que

no nos permite radicalizar al referirnos a tal o cual -

conducta. 

La Celestina no es bruja, es una alcahueta --
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que tiene reminiecencie.e hruje.riles y ~ue se acercarla 

quizá a la hechicera, de no eer tan destacada eu :!Un-

c16n como alcahueta profesional. 

En efecto, uea hierbe.e y euetanciae aue lae 

hechiceras espai\olae conocen, pero su principal aue-

hacer lo coneti tuye fil contribuir a que l'e logre una -

relación ee:xual entre loe jóvenes que aei ee lo eolic! 

tan, para lo cual ee muy importante eu afán de obtener 

retriwoi6n económica. 

La alcahuetería "'ª un oficio muy antiguo; ya 

Plauto y Heronde.e noe hablaron de ene reepecti vae Cle

reta '1 Gilis que tenían un comportamiento muy similar 

al de Celestina. Eete dato nos hace pensar en cuales 

podrían haber sido los motivos para nue se deearrolla

ran tales práctica.e en una eociedad tan e~trema.damente 

represora. 

En el Biglo III a.c. ee consideraba perTer-

eidad en la rnujer intentar cierta parti cipaci6n en la.e 

coaae pública.e, adquirir cultura, o el poner en duda 

algunos extremos de la relig16n convenida. De lae mu

jeree no B!deb!a ni siquiera hablar; y sobretodo, no -

ha.b{a que tratarla.e con entendimiento ni eimpat!a. 

51 pene8llloe, pues en la época. en que TiYi& 

Fernando de Roja.e, noe dame ruenta de 11ue el repudio 

ee e'YidenteMente hacia la figura femenina. Su natu--
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raleza ea coartada y no puede actuar libremente; en -

cambio el hombre, no sufre nunca un repudio compara-

ble. 

Ante tal situaci6n las nodrizas, duefias y -

en ocasiones la madre de las j6venes solicitadaf, eje~ 

cian una cierta alcahueter!a, pero poco a poco se fue 

manifestando una ámbici6n, hasta que se instituy6 una 

forma de ganancia de las personas que no ten!an vincy 

los familiares con los interesados, pero que as! de•

cubrieron un buen sistema para subsi~tir funcionando

como tramitadoras de citas amorosas. 

Cuando pensamos en la alcahueta nos imagin~ 

mos a Celestina deambulando por las calles de Toledo, 

viviendo los 6ltimos acontecimientos pol!ticos y so-

ciales. La vemos rezB.ndo en los conventos, observan

do detenidamente las miradas de los j6venes, hijos de 

ricos burgueses, que se posan en la hermosa doncella. 

El personaje nos lleva a la necesidad de -

reconstruir su aspecto f!sico con los datos que nos -

aportan los dem&s participantes y, por 6ltimo, intent_! 

moa definir su car&cter. 

Celestina es el oficio, es la alcahueta en 

toda la extens16n de la palabra, cuya finalidad no es 

hacer el mal, sino procurar el placer; de tal suerte

que no es correcto hablar de bruja cuando nos referi

mos a ella, porque como ya vimos, el rasgo caracter!~ 

tico de estas mujeres era la adoraci6n a la fi 
gura --
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del diablo, cuyo principio era hacer el mal. 

La mujer que aqu! observamos si es corrupta, 

viciosa, seductora y transgresora del orden religioso 

de su 6poca. Para ella la vida es lo rn~s irnportante

y su conducta social no sigue los requerimientos de -

la comunidad cat6lica medieval. 

En Celestina vemos reflejada una doble y -

contradictoria concepci6n de la vida que se gestaba -

precisamente en el cruce de la Edad Media y el Renac! 

miento. 

Por eso se le llama "obra puente" entre dos 

maneras de concebir la existencia. Entonces el juicio 

para Celestina no puede hacerse solamente en el campo 

de una cristiandad arrolladora, sino tambi~n en un es

tudio de la sociedad en crisis. 

Desde este punto de vista, las transgresio

nes de los personajes pobres econ6micamente a un cos

mos insatisfactorio, son perfectamente comprensibles, 

ya que forman parte de un mundo social en donde el 

trabajo tom6 la forma de un contrato libre, dentro 

del cual lod contratantes buscaban, cada uno, su mAx! 

ma ventaja. 

La aparici6n del grupo social proletario al 

que pertenecen se manifiesta, si no con una conciencia 

de tal, como es obvio en el drama, si con atisbos de 

su general situaci6n de desamparo. 
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Nrnamo de Rojas Ti "1.cS el momento de la gran 

cr111is cultural d~l Renacimiento europeo, en el cual -

ee cueetionaro.n toda clase de :fenómenos y la exietencia 

de seres BObrenaturalee, que se diepereaban en lae le-

yendan. 

La realidad ct.ue encierra la Celestina ee la 

de un mundo angustiado. loe indi Ti duo e Ti TÍan grande a 

peligros que podrían eludir, en ocaeionee, e6lo los m!n 

:tuertee. 

Rojae tuTO que enfrentarse de alguna manera 

a este mundo que le rodeaba. Creemos o.ue eu obra in-

mortal ee una nani:f'estación del arte que, viéndola de! 

de muchoe ángUloe, podr{a denominarse •crítica". Puede 

Terse e et e síntoma cr!ti oo l'ln el hecho de que exi eh -

una voluntad artística plenamente consciente, c•tya llB-

niteetac16n de la realidad, ee motivo de retlexiÓnz 

• ••• ~ue aún la misma vida de loe 
hombree, ei bien lo JIÜ. ramos, 
desde la primera edad hasta 
oue blanquean lnacanas, ee 
batalla• (77) -

(71 !!!!:!•';p.; 15 



- 115 -

El planteamiento inicial de la Inqu1sic16n -

fue proceder contra la herejía para dar unidad religig 

aa y politica a la Espafta de los Reyes Cat6licos, eli-

minar las creencias opuestas a su moral y dogma, para

robustecer el poder político y econ6~ico de la monar-

quia. Pero de todo esto, resultaron una serie de atrg 

pellos increíbles en contra de aquel que fuera un es--

torbo para los intereses de los poderosos. 

Al acercarnos a los sucesos de la Inquisici6n 

espaftola no dejamos de asombrarnos y de pensar en lo -

difícil que resultaba vivir en aquella época. 

Dentro de una 16gica dram!tica se justifica

que Fernando de Rojas no llevara a Celestina ante un -

Tribunal inquisitorial y s!, en cambio, fuera asesina

da sin intervención directa de la Justicia. 

Una vieja decr~pita, de senil superstic16n -

a la que acude para reforzar lo poco que le queda de -

energia; que proporciona mozas a las gentes del clero, 

de ninguna manera ponía en peligro la estabilidad ni -

el orden del pa!s; por el contrario, era aliada de ~l. 

Tiene mal aspecto, conoce muchas yerbas, un

güentos y sabe incluso de ciruj!a, lNo serían elemen-

tos suficientes para quemarla? Pero la clase dominan

te le compraba sus servicios; por lo tanto si resulta-

16gico que ejerciera sin problemas mayores para la au-
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toridad, regenteando un prostí'bllop tal como podemos ob-

serrar en nuestra eociedad. 

Be sorprendente darnos cuenta como en la actua

lidad La Celestina ee ampliamente conocida e identificada. 

La Celestina , como el Don Juan , coiro Edipo 

.u.ax de s6foolea, o como el ~ de Shakespeare, ee -

una figura que no se olvida porque tiene una gran traecen

dencla en la Tida humana11 

Podr{amoe internarnoe en un laberinto ei trata

mos de distinguir qué debe tenerse en una obra por since

ro y qu' por ineinoero, qué ea lo oue deecaneo en un sen

timiento aut~ntico y qu' en un sentimiento ficticio. 

Nadie puede decir cuándo y dónde ha comenzado -

la. creaci6n artística ineepontánea, no ingenua, ei eo que 

alguna vez ha erletido un!_creaoitfo perfectamente ingenua, 

pero lo mita il'ISportante, finalmente• es la trascendencia -

de la obra en la mente, en ente caso, del lector. 

Bl hecho de que sea una obra blu!lica en el eetu

dio del teatro eepaf\ol, no ee gratuito, porque la riqueza 

del lenguaje, la incurei6n en lo m!e íntimo de lae rela-

cionee hU1118nae, en fin, la manifestación de un realieJ!l) -

fiel a BU tiempo, la hacen una creaoi6n indiscutiblemente 

traacendente. 

lCn numerosas ocneionel'I ·La Celestina ha d. do ----
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representada con reaultadoe realmente exitoeoe, porque 

loa m6Tilee de la acc16n dramática aon temas ~ue al--· 

guen rigiendo la vida del hombre, tales cono la paei¿n, 

la bÚgqueda de eee tbmino tan difÍcil de determinar -

que ee la felicidad y la incertidumbre del tuturo. To

dos loa ell!llentos ee conjugan para darnos una atm6efe

ra que nos permite descubrir un realil!!ll1lo en au más fi

na erpreei6n. 

Sin duda alguna, Rojas no pene& poner en ee

oena La Celeetil'Jl , y mucho menos arreglarla de tal -

modo que pudiera repreeentaree poeteriormente. De loe 

oani:>ioe de escena noe enteran las palabras de loe per

sonajes, y sus apartee perfectamente sustituyen las -

acotaciones de hoy. 

Re verdad que de ninguna manera tendriamo s -

paciencia para asistir a un Aspectáculo de 21 actos. 

Sin embargo, loe directores no cesan en su eef\lerso por 

poner en escena esta maravillosa creac16n, tratando de 

abrerl arla de muchas rna.mrae. En algunos caaoa ha re

multa~o un fracaso, pero ha.y, sin embargo, puestas en 

escena magistrales, cuya calidad va desde una buena -

adaptaci6n de la obra original, a una excelente actua

ci6n del elenco• 

El 6xito de ·la Celestina radica en que loe 

mónle15 do la acci6n dram&tica eon temae oue, vuelvo a 

repetir, eon irrtportantee en cual11ttier época a oue no11 
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queramol!I remitir. 

La Tieión que tenemoe de Fernando de Rojas ee, 

pues, la de un eecritor genial que ha escogido las formas 

m6.e apropiadas para comunicar a eus conciuoadanoe lo que 

bl considera como algunos de lol!I problel'!fl.e apremiantes -

que encara su pahr La crieie del hombre medienil que, -

con el Renacimiento, ee enfrenta a una nueva concepción

del mundo. 
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