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INTRODUCCIÓN

En las peripecias amorosas de la poesía del siglo XV abundaban los des-
consolados amadores, las damas crueles y distantes, a veces afásicas, y 
considerables dosis de sufrimiento psicológico que llevaban al lloroso 
amador a ansiar la muerte.1 En una de las primeras narrativas en prosa 
escritas en castellano en torno a 1450, un autor hoy considerado de se-
gunda fila, un noble portugués exiliado en Castilla, insertó seis  glosas 

1. Véase el análisis de la lírica amorosa a cargo de Brian Dutton y Victo-
riano Roncero López en La poesía cancioneril del siglo XV pp. 49-67 –con su 
descripción del “sobrepujamiento” de las cualidades de la dama y la auto-hu-
millación del amador, quien se ve abocado a la muerte como única salida a su 
sufrimiento apasionado (pp. 56-59)– y, en particular, el estudio “Tristura con-
migo va.” Fundamentos del amor cortés de Ana Mª Rodado Ruiz quien también 
disecciona los elementos presentes en la poesía amorosa de cancionero; entre 
ellos, los temas de la belle dame sans merci y l´amant martyr, ya desarrollados 
en la cultura francesa, se manifiestan con vigor en la poesía cortesana caste-
llana del siglo XV. Esta poesía –hoy vista como envarada y artificial, producto 
de juegos cortesanos– gozó de un éxito considerable si consideramos, como 
señala Julian Weiss, que se han conservado unos 200 manuscritos con can-
cioneros, indicio de “an astonishing outburst of poetic creativity.” Se trata de 
un fenómeno “unmatched by any other European country” en algunas de sus 
peculiaridades (The Poet´s Art 1-2).
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con viñetas de una crueldad exorbitante: desde torturas de niños en-
terrados vivos ante los ojos de los padres, o lanzados al aire para ser 
atravesados por dardos, hasta genocidios donde agonizaban miles de 
personas y en los que el perpetrador se lavaba las manos en la sangre 
de mujeres.2 La conciencia de que esta inquietante historia del horror 
(o representación textual del horrorismo)3 no era casual, ni fruto de una 
época considerada más violenta, sino que cumplía una función semió-
tica –es decir, buscaba alertar de la existencia de un mensaje específico 
nada amoroso– marca el inicio de este libro, enfocado en actualizar el 
análisis de la obra literaria de su autor, don Pedro de Portugal a la luz 
de su contexto político e histórico, todavía en gran parte desatendidos.4 

Don Pedro de Portugal (1429-1466) es visto hoy como un escritor de 
segunda fila, un aficionado a las letras, que no alcanza la  relevancia de 

2. Nos referimos a una serie de seis glosas en Sátira de infelice e felice vida 
de don Pedro de Portugal, objeto de análisis en este libro. 

3. El término “horrorismo” fue acuñado por la filósofa Andrea Cavarero 
en torno al año 2007 con el fin de llamar la atención sobre las formas de bar-
barie actual en que se usan los cuerpos humanos como bombas para cometer 
masacres y ante la conciencia de que los conceptos de terrorismo, horror o 
guerra no servían para captar y transmitir esta nueva realidad brutal y deshu-
manizante. Sin acuñar un término nuevo, don Pedro buscó hacer algo similar: 
transmitir el mensaje de que existe una violencia inaceptable, que también 
desfigura el cuerpo, tanto el de la víctima como el del perpetrador. 

4. Mi primera interpretación sobre las fuentes en la obra de don Pedro de 
Portugal –publicada en La Corónica en 2013 y todavía válida como introduc-
ción a este estudio– es corregida y reformulada de forma más certera en este 
libro. Por otro lado, Jeremy Lawrance detecta una sensibilidad estética en el 
siglo XV que se decantaba por “violent linguistic tropes,” de acuerdo con la 
cual la ironía, la monstruosidad, la violencia, la volatilidad, lo grotesco y lo 
distorsionado eran más apreciados que la elegancia, el equilibrio, la estabili-
dad o la razón. De acuerdo con la percepción de este crítico, “the 15th-century 
delight in violent linguistic tropes and hybrid genres was primarily a question 
of aesthetic sensibility, not social conditioning” (véase “Representations of 
Violence” p. 102). La sensibilidad estética de sentimientos desgarrados y exar-
cebados, además de una elección literaria, es una repuesta a circunstancias 
históricas en el caso de don Pedro.
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coetáneos como Juan de Mena o el Marqués de Santillana. Sin embar-
go, su obra tiene la singularidad de dirigirse a dos cortes –la castellana 
y la portuguesa–5 y de mostrar la renovación o, incluso, la eclosión de 
una serie de géneros literarios entre los que caben la ficción sentimen-
tal, el género del contemptu mundi adaptado al entorno cortesano, el re-
gimiento de príncipes (y, por primera vez en castellano, de princesas), 
la narrativa consolatoria e, incluso, el texto genealógico. Además de 
esa orientación bi-fronteriza y de un talante exploratorio en el mo-
mento de despegue de la ficción y ampliación del público lector,6 un 
rasgo poco explorado en la literatura peninsular del siglo XV y carac-
terístico de la obra del condestable portugués es su naturaleza políti-
ca. Esta identidad o necesidad política lleva a contemplar dos aspectos 
que son caras de una misma moneda: por un lado, la obra del condes-
table está marcada por el exilio y surge de la necesidad de mantener 
una posición privilegiada en el mundo de la corte –derecho teórica-
mente detentado por don Pedro desde su nacimiento en una sociedad 
de fuerte estructura jerárquica– y de proteger el linaje de su familia, 
amenazado con el olvido por la “malquerencia” del rey. La necesidad 
de singularizarse a través de la pluma es reflejo de una sociedad que 
todavía no conoce la imprenta y en la que, por lo tanto, los escritores 
emergentes –nobles como el Marqués de Santillana y Fernán Pérez de 
Guzmán, o figuras como Diego de Valera y Juan de Mena– aspiran a 

5. En su introducción al estudio “Modelos Intelectuales, nuevos textos y 
nuevos lectores en el siglo XV,” Pedro Cátedra, en el intento de superar tér-
minos restrictivos como humanismo o renacimiento, señala la importancia de 
“los traspasos literarios y lingüísticos intrapeninsulares y extrapeninsulares” 
para comprender la literatura del siglo XV, “hasta el punto de que se puede 
hablar de una base “transfronteriza” en la eclosión de la nueva prosa artística 
del siglo XV” (p. 13).

6. Desde finales del siglo XIV, durante el siglo XV y antes de la aparición 
de la imprenta, se produce una fase crítica en este fenómeno europeo de la 
aparición de un público lector más extenso, mejor formado, que contaba con 
el apoyo de bibliotecas y para quien la lectura comienza a ser un fenómeno 
solitario y privado. El estudio de referencia para este tema es: “The Spread of 
Lay Literacy” de Jeremy Lawrance. 
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convertirse en gurús retóricos ante los círculos de poder de las cortes, 
y detentar una capacidad para tocar la fibra emocional de sus lectores 
por medio de la novedad retórica y la formación moral. Juan Marichal 
ha delineado las coordenadas creativas del momento en el que escribe 
don Pedro; en ellas se conjugan “el deseo de nueva sociabilidad y el 
afán de singularidad expresiva,” así como una necesidad de renova-
ción espiritual.7 A ello habría que añadir un fortalecimiento del poder 
monárquico y de sus recursos propagandísticos, aspectos en los que 
los escritores de la segunda mitad del Cuatrocientos ponen su grano 
de arena.8 Por otro lado, Walter Ullmann –en un comentario dedicado 
a La monarquía de Dante Alighieri– ha observado que “la proscripción 
y el exilio agudizan la conciencia política y estimulan el pensamiento 
creador como pocas circunstancias pueden llegar a hacerlo.”9 En la 
obra de don Pedro no solo se barajan y re-articulan tendencias lite-
rarias, a modo de caleidoscopio creativo, y se tejen los hilos de sus 

7. Véase La voluntad de estilo p. 30. Juan Marichal remarca que este énfasis 
en lograr una voz individual se traducía en una búsqueda de modalidades ex-
presivas que guiaran o articularan los objetivos vitales de la población lectora 
(p. 27). Como es conocido, la expresión personal en los escritores aristócratas 
se veía limitada por las convenciones estamentales, pero “para liberarse de la 
inflexibilidad ritual de su clase, los aristócratas del Cuatrocientos castellano 
aspiraban a fijarse normas de disciplina espiritual y de cortesanía” (pp. 31-2). 

8. Julian Weiss –en la estela de Marichal– define el reinado de Juan II como 
un período “characterized by confident and self-assertive aristocrats and le-
trados keen to exploit their writing as a medium for constructing images of 
social power” (“Fernán Pérez de Guzmán: Poet in Exile” p. 98 y nota 9). Más 
concretamente, “the way in which lay writers established their literary au-
thority carries with it important political and social implications” (p. 98). Por 
otro lado, Ottavio di Camillo ha planteado preguntas tan interesantes como 
cuál pudo ser la oposición a la concentración de poder en la literatura a fines 
de la Edad Media. Finalmente, Pedro Cátedra ha marcado “una floración de 
escritos políticos de variados géneros” en el último cuarto del siglo XV y en 
sintonía con las actividades políticas y retóricas de la cultura humanística. La 
obra de don Pedro anticipa esta corriente (véase “Oratoria política y modelo 
de propaganda” p. 2).

9. Véase Historia del pensamiento político en la edad media p. 180.
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circunstancias históricas y políticas. Además, asoman destellos de un 
pensamiento político subversivo dentro del estrecho cauce de la orto-
doxia político-teológica de la que no puede apartarse alguien expul-
sado del centro de poder, sin correr el riesgo de una defenestración 
absoluta. 

Este libro  rescata las claves literarias, históricas y políticas que 
permiten entender la obra completa de Pedro de Portugal. En las tres 
composiciones de este portugués que escribió en castellano –Sátira de 
infelice e felice vida, Coplas del menosprecio e contempto de las cosas fer-
mosas del mundo y Tragedia de la insigne reyna doña Isabel–10 se plasma 
implícitamente el proyecto vital de un hombre que pudo haber sido 
uno de los aristócratas más poderosos de la península ibérica en los 
albores del renacimiento. Impelido por la defenestración de su linaje 
y el exilio, don Pedro usó su pluma para domesticar el horror de la tra-
gedia personal y reclamar un lugar en las cortes de Castilla y Portugal 
al abrigo de la construcción de una ética personal en la que se atisba 
el germen de la libertad de conciencia. Los historiadores nos han le-
gado la imagen romántica y melancólica de un individuo zarandeado 
por la fortuna y víctima de los caprichos del destino hasta el día de 
su muerte, alguien incapaz de hacer frente a la política pragmática 
y maquiavélica de Juan II de Aragón por su adhesión trasnochada a 
los valores caballerescos popularizados en la literatura y desaconse-
jados en el arte de gobierno.11 Sin embargo, lo que trasluce su obra 

10. Por comodidad, en este estudio abreviamos estos títulos. Las obras se-
rán, pues, identificadas como: Sátira, Coplas y Tragedia, respectivamente.

11. J.E. Martínez Ferrando, apoyándose en las palabras de Carolina Mi-
chaëlis de Vasconcelos, describe al noble lusitano como “un espíritu “sonha-
dor, morbidamente melancolico,” de un alma “cheia de saudades de un mundo 
melhor, inclinada a despresar las glorias terrestres” (Tragedia del insigne con-
destable don Pedro de Portugal p. 19). Jaime Vicens Vives refuerza esta imagen al 
hablar de “ese príncipe, eterno enamorado de las cosas bellas y trágicamente 
derrotado por su aciago destino,” en otras palabras, “una de las personas para 
las que las ruedas de la fortuna giran siempre como potro de tortura, encum-
brándoles primero, para destrozarlos después” (Juan II de Aragón p. 291). Sin 
embargo, Vicens Vives analiza positivamente la actuación de don Pedro en la 
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