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Apolo y don Polo: parodia, desdobtamiento
y posibilidades de lectura en et Libro de Buen Amor

Resumen
Este trabajo anatiza la construcci6n discursiva de la figura de don Polo, personaje del

episodio de dofia Garoga del Libro de Buen Amor, en relacibn con la figura mitologica del
dios griego Apolo, sobre la base de la parodia como recurso retorico fundamental.

El rasgo sobresaiiente de la figura de don Polo es la representacibn constante de su
cuerpo a trav6s de la degradaci6n que la imagen del dios griego Apolo simboliza, que se
puede apreciar especiaimente en la 6ptica de la inversi6n, caracteristica de la imagen
carnavalesca del mundo, en la que el humor ocupa la mayor parte de las significaciones. Se
analizan tambi6n otros atributos de Apolo, que resignifican la parodia y la convierten en la
tesis retbrica que sostiene la obra.

Paiabras clave: parodia t desdoblamiento | degradacion | retbrica t mitologia

Apollo and Don Polo: parody, doubting
and possibilities of reading in Libro de Buen Amor

Abstract
This paper analyzes the discursive construction of Don Polo, a character in the episode

of Dorta Garoga in Libro del Buen Amor, in relation to the mythological figure of the Greek
god Apollo on the basis of parody as the fundamental rhetorical form. The most outstanding
feature in Don Polo's figure is the constant representation of his body through the
degradation that the image of the Greek god Apollo symbolizes, which can be especially
appreciated through inversion, characteristic of the carnival image of a world in which
humour occupies most significations. Other attributes that Apollo possesses and which re-
signify parody and transform it into the rhetorical thesis that sustains the text are also
analyzed.
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El tono parodico es una condici6n esencial del Libro de Buen Amor. La

parodia no aparece esporadicamente en aigunos episodios sino que es un

rasgo central del arte de Juan Ruiz, tal como lo han sugerido Gybbon-

Monypenny, que identifica una parodia del genero cortes en el uso de la

pseudo-autobiografia erotica, Otis Green, que subraya la parodia como

expresion de la risa medieval,' y Anthony Zahareas, que la define como

rasgo caracteristico de la obra en su conjunto (Deyermond 1970: 53-78). A

partir del analisis de varios episodios, Deyermond considera el uso multiple

de la parodia en e! libro del Arcipreste, categoria en ia que Incluye las

manifestaciones de humor, los efectos de la incongruencia entre estilo y

tema tratado y el empleo aparentemente serio de un genero o topos hasta

que, en el ultimo momento, el autor demuestra una intencibn contraria.

Juan Ruiz parodia textos iiterarios, generos, temas o tecnicas pero tambi6n

la liturgia y otras ceremonias, las formas musicales y los entretenimientos

populares: "Parody, like any literary category, overlaps other categories" y

es utilizada para varios propositos (Deyermond: 55).

Las parodias de Juan Ruiz no pueden considerarse como una hostilidad

hacia Ia religion ni hacia el amor cortes: para el autor del Libro de Buen

Amor, la parodia no es meramente un dispositivo retorico sino la forma

m^s conveniente de mirar el mundo^ a trav6s de un tejido ficcional que

exhibe el micromundo, lo anecdotico y la presencia de un tema pero que

tambien articula los grandes movimientos espacio-temporales que ponen
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en escena las vivencias y los modos de captar y expresar la realidad

esteticamente.

La utilizaci6n de la parodia propicia la percepcion carnavalesca del

mundo y contribuye a debilitar la seriedad retorica y el racionalismo de las

obras, de tal modo que les imbuye una nueva actitud ante la

representacion del mundo. Pero ta "carnavalizacion determina la formacion

de los generos, es decir no s6lo tocaba el contenido sino tambien los

mismos fundamentos genericos de la obra iiteraria" (Bajtin 1986: 165).^

Desde esta perspectiva, podemos ver que el Libro de Buen Amor reune

muchas caracteristicas que lo alinean en la misma tradicion folklorica del

carnavai.** Su principal particularidad en ei orden dei discurso consiste en la

combinacion de una ampiia variedad de generos intercalados, con distintos

grados de parodia y objetlvacion, que refuerzan la piuralidad de estilos. Por

otra parte, como principio de ia carnavaiizacion se puede destacar la

desviaci6n del curso normal de ia vida, es decir la representacibn del

'mundo al rev6s', en et que se halian suprimidas las jerarquias y distancias

sociales entre ias personas, lo que propicia un contacto libre y familiar

entre eltas.^ La aniquilacion de las distancias elabora una nueva gama de

relaciones entre los individuos que facilita la manifestaci6n sensorlal -que

Bajtin denomina 'excentricidad'- de los aspectos subliminales de la

naturaleza humana. Ademas esta actitud libre y familiar dei carnaval "se

extiende a todos ios valores, ideas, fenomenos y cosas" (173) de manera

tal que en la obra se une lo sagrado con lo profano, lo grande con lo

miserable, lo alto con lo bajo, lo inteligente con to estupido, etc.: en este

contexto, tienen cabida las obscenidades, las manifestaciones corporaies y

la vida sensorial. Toda la representacion cercana y familiar tiene como
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objetivo destruir el distanciamiento caracteristico de los g^neros serios -

como "la literatura tr^gica y aristocratica de Ios libros de amor y

caballerias" (Green: 48)- pues lo representado convive en una zona de

contacto personal o intimo (Hall 1997: 141ss.).^

Las formas, los lenguajes y los temas del Libro de Buen Amor vuelven

sobre ios textos can6nicos de la cultura, y la obra opera entonces como un

vaso comunicante entre epocas y modos de produccion y recepci6n. A

partir de la ironia narrativa, de la poetica -implicita y / o explicita- y de la

alusi6n parodica a diversos generos y estilos, la obra habia de si misma

como escritura de una tradicion y como posibliidad de resignificacibn de los

lenguajes y las tramas heredadas:"[...] Juan Ruiz sintio instintivamente que

ei arte es un juego" (Green: 51).

En este marco general, este trabajo analiza la construccion discursiva

de ia figura de don Polo, personaje dei episodio de dona Garopa dei Libro

de Buen Amor, en relacion con la figura mitologica del dios griego Apolo

sobre la base de ia parodia como recurso ret6rico fundamental.

1. La representacion de Apolo en el s. I

Los mitos griegos constituyen en la actualidad temas y motivos literarios

transmitidos por una larga tradicion de notabie y secular prestigio: son

im^genes de io que fueron a las que la literatura presta, en su camino

diacronico, mascaras y estiios renovados. Los temas y emblemas de la

antigua mitologia clasica sobreviven sueltos o iigados en multiples relatos,

y "se prestan a ser recontados, aludidos y manipulados por la literatura una

y otra vez" (Garcia Gual 1998: 34). Como sabemos, la mitologia habia

derivado ya en materia literaria en la Grecia clasica, proceso que se
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acentuo claramente en la epoca helenistica. Los diferentes enfoques

literarios en el tratamiento de la materia mitica de las epocas posteriores

no hacen m^s que continuar o favorecer una transformacion que ya tenia

lugar en la tradici6n hel6nica. , ,,

En este sentido, la mitologJa provee las figuras divinas y heroicas que

en la historia del pensamiento han simboiizado ideales humanos de indole

variada. Los analisis sobre las corrientes filosoficas que han participado en

ia construccion de las figuras mitoiogicas en el s. I enfocan generaimente

ia perspectiva de la escuela estoica sin tener en cuenta las solidas

relaciones de los ategoristas de Homero con ia herencia hebrea,

intermediada por los exegetas aiejandrinos de las Escrituras. La tendencia

al monoteismo y a un misticismo vitalista, que intentaba borrar ias fronteras

entre lo divino y lo humano, permitieron elaborar et sincretismo propio de

esta epoca, que va a infiuir poderosamente en ta futura mentalidad

simbotista medievat (Aiesso 2001: 52).

Segun Heraclito et ategorista, Apoto es representacion de ta enfermedad

y, a ta vez, de tos rayos vivificantes del sol. En la exegesis estoica

representa principatmente et sot y, en forma secundaria, e! arte de la

adivinaci6n y de la medicina. No obstante, los mitografos del s. I orientaron

sus preferencias hacia ta figura de un Apoto airado, tat como aparece en et

comienzo de Iliada, al asolar con sus ftechas et campamento aqueo

(Dawson 1992:45). • , „., • .,.-

A trav6s dei analisis fitot6gico de los abundantes epitetos que diversos

escritores del s. t han atribuido a ta figura de Apoto, Aiesso configura una

matriz semantica en ta que se destacan, principatmente, tos siguientes

sentidos: ,., , .,, -.. ,; ..,. , ,,>,;•, ,. -.
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Apolo es denominado Xp\xTdopo(; (de espada de oro). Por su resplandor,

que lo asemeja mucho al oro cuando se lo mira, Apolo es la

representacion de los rayos del sol.

Apolo es' EKafepYTlQ (que actua desde lejos) porque envia sus rayos hacia

ia tierra desde lejos. Por otro lado, se puede entender que la gente quiere

mantenerlos feKdt; (lejos) porque en ciertas epocas corrompen el aire y

son la causa de estados de pestilencia.

Apolo es vdaoq (enfermedad) porque, en las epidemias de i)este, el so! es

la causa principal de las muertes. Cuando ei verano es seco y abrasador,

los cuerpos se resienten por ei cambio inusual operado en la atmbsfera y

se consumen bajo el flagelo de la peste: Apoio es considerado autor de

las muertes repentinas porque de el dependen las estadones del afio, las

cuales son causa de enfermedades en caso de desequilibrios.

El sol, que se halla situado lejos de la tierra, preside las estadones

equilibrando los caiores sofocantes y el frfo como artifice de ia labranza y

de ias semillas, de las cosechas y de los trabajos que se relacionan con ei

cultivo de ia tierra.

Apolo es At)KapdQ (el artifice del afio) porque despu6s de recover uno a

uno ios doce signos del zodiaco marca el fin de la duracion del afio.

Apolo podia librar de ias enfermedades. aunque tambien es considerado

como destructor el orden universal al evaporar en forma constante lo

humedo para incorporarlo al eter.

Apoio es celebrado tambien con el nombre de Febo. Asi como Apolo tiene

dos nombres, hay dos caminos para Ilegar a la divinidad: uno es mistico y

secreto; y el otro es la via popular destinada a la gente comun, no inidada.
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Segun este haz de significaciones desarrolladas por Alesso, se

evidencia una inversion de estructuras de sentido en la representacion de

la figura de Apolo ya que aparece como entidad angelica o como

demoniaca que est^ en contacto con el destino de las almas7

2. Apolo y don Polo ^ '

Las especulaciones acerca de la etimologia de "don Polo" sef^alan

varias posibilidades acerca del origen del nombre y su significado. Sin

embargo, Clarke (1972: 145-146) considera que la mas probable

explicacibn es la que vincula la denominacion del personaje con una mera

corrupcibn popular dei nombre "Apolo", lo que proporciona un toque de

humor a la representaci6n de! protagonista masculino del episodio de dona

Garoga.^ El uso abreviado del nombre en lugar de la forma completa

"Apolo" confiere un caracter despectivo al dios griego de las artes, de los

inteligentes oraculos y de la beileza masculina ya que "don Polo" se

contrapone a la figura mitica en el piano de la descripcion fisica: en efecto,

el apelativo usado por Trotaconventos y consentido por el personaje

masculino constituye, en el piano del significante, una sintesis del

autorretrato del Arcipreste que invierte las connotaciones generalmente

atribuidas al dios olimpico:

"SeRora," diz' la vieja: "yo le veo a menudo: • • ,
"El cuerpo ^ muy grant, mienbros iargos, trefudo,
"La cabega non chica, velloso, pescugudo,
"El cuello non muy luengo, cabel' prieto, orejudo. (1485 a - d)

"Las gejas apartadas, prietas como carbbn, , , , • .
"El su andar infiesto, bien como de pavon,
"El paso segurado 6 de bon rasbn, ,, . ^
"La su nariz es luenga, esto le descomp6n. (1486 a - d)
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"Las engias bemiejas e la fabIa tunbal,
"La boca non pequefia, labros ai comunal,
"M^s gordos que delgados, bermejos como coral,
"Las espaldas byen grandes, ias munecas atal. (1487 a - d )

"Los ojos hS pequeflos, es un poquiilo bago,
"Los pechos delanteros, bien trefudo el brago,
"Bien cumpiidas las piemas; el pie, chico pedago;
"Seftora, d6l non vy m^s: por su amor vos abrago. (1488 a - d )

"Es Iigero, valiente, byen mangebo de dias.
"Sabe los estrumentos e todas juglarias,
"Dofieador alegre, jpor ias gapatas mias!
"Tal ome qual yo digo non es en todas erias". (1489 a - d)^

Antes de que se produzca el encuentro entre la monja Garopa y el

Arcipreste, Trotaconventos le proporciona a la muchacha este retrato tan

prolijo de su enamorado (coplas 1485 a 1489), que, como hemos visto,

ofrece dos aristas: en prindpio, es fisico, con la enumeradbn de los

elementos populares considerados como signo de masculinidad (cuerpo

grande, miembros largos, veiludo, cabeilo oscuro, orejas grandes,^° nariz

larga,^^ etc.); luego constituye una descripddn dei temperamento del joven

que coindde, en general, con las caracterfsticas del tipo de hombre

denominado sanguineo por la medidna antigua (iigero, valiente y alegre).'^

En la cuaderna 1499. el Ardpreste ve a la joven y detalla las cualidades

de su hermosura:

En ei nombre de Dios fuy ^ misa de maflana.
Vy estar S la monja en oracion: logana.
Alto cueilo de garga, color fresco de grana:
jDesagulsado fiso quien le mandb vestir lana! (1499 a-d)

jValme Santa Maria! jMis manos me aprieto!
iQui6n dy6 ^ blanca rrosa abito e velo prieto?
jMAs valdri' S la fermosa tener fijos 6 nietos,
Que atal velo prieto nin que 6bitos ciento! (1450 a-d)
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La descripcion de ia monja se centra en las partes visibles del cuerpo y

procede por la acumulaci6n de caracteristicas opuestas a las que antes ha

ofrecido de! hombre: por ejempio el "alto cueilo de garfa" (1499 c) de la

monja se opone al "cueilo non muy luengo" (1485 d) dei mancebo. Es

posible atribuir a esta descripcibn en terminos opositivos una relacibn

parodica con la creencia generalizada de que los organos sexuales de la

mujer constituian una inversion -y, por lo tanto, una degradacion- de los

masculinos, pues, durante mucho tiempo, se creyo que la mujer tenia los

mismos organos genitales que el hombre pero no en el exterior sino en ei

interior de su cuerpo.^^ •• ••.,.-

Por otra parte, en el retrato de Garoga, ei autor desafia ta doctrina

eclesiastica sobre ia virginidad y el celibato y la tradicion cortesana del fins

amour como algo extramarital y ajeno a ia paternidad y adhiere a la

"doctrina de la plenitud", en la que el verdadero fin del amor es la

procreacion natural (Green: 64). • -̂

Desde el punto de vista discursivo, la degradaci6n de la figura de Apolo

en la caricatura de don Polo puede leerse como una alusion implicita que

comprueba, una vez mas, la complejidad del arte de Juan Ruiz y las

muitiples direcciones en que se proyectan sus significados.

Ciarke (1972: 250) sostiene que, en este pasaje, el autor del Libro de

Buen Amor parodia el modeio retorico de ia amplificatio precisamente a

traves de una amplificatio del personaje de don Poio (el Arcipreste) como

prototipo de la belleza masculine. Asimismo, a la caricatura del macho y

del hombre sanguineo de la aventura se te suma la representacion irdnica

del retrato popular de ia dama: ' ' v
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In the two portraits, underlying the parody of literary portrait, the humor
differs in slant, in that the "lady" primarily provokes a smile at the
expense of the male, and the garbled swarthy "Apollonian" figure
reflects the taste and the low level of intelligence of the go-between
and so expands on the characteristic of pseudo-sophistication f. I
(Clarke 1972: 257).

Si. como hemos dicho, la descripcion ffsica del don Polo se aleja de las

representaciones tipicamente asociadas con Apolo, no ocurre lo mismo

con otras connotaciones semanticas del personaje. En efecto, las

caracteristicas del dios helenico que Alesso recoge en la obra de

pensadores del s. I pueden, de algun modo, mostrar otras aristas de la

figura de don Polo, I

En principio debemos tener en cuenta que este amante no se acerca a

la monja que desea hasta que tiene la confirmacion de que recibira sus

favores, es decir que, a traves de la intermediadon de Trotaconventos, su

arte de seduccion opera desde lejos, como los rayos del sol, y poco a

poco va abrasando el corazon de Garo?a. Tampoco resulta casual que el

protagonista, viendo desde lejos a la monja antes de acercarse a ella,

lamente su estado religioso y exclame que "Mas valdri' a la fermosa tener

fijos e nietos" (1450 c), en clara reivindicacion del cielo natural de la vida.

El enamorado, descripto por la vieja alcahueta como conocedor del arte

y !os instrumentos, logra por fin sus deseos:

Fuyme para la duefla: iFabl6me e fabl6la,
Enamor6me la monja e yo enamor6la! (1502 c - d)

Luego de esta sintetica confirmacion de los placenteros resultados del

amor, la monja muere a los dos meses, lo que conecta nuevamente la

figura de don Polo con e! dios Apolo, el que causa las muertes repentinas.
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Sin embargo, la reladon entre el personaje de Juan Ruiz y la

representacion de Apolo puede sustentarte con mayor soiidez en el hecho

de la doble denominacion, aiegoria de ios dos caminos posibles para

conocer la divinidad, como hemos indicado antes. En el caso del episodio

que nos ocupa, al igual que en otros del iibro, '̂* estructuralmente, el autor

se proyecta a si mismo como un hombre de mundo que ha tenido

experiencias de amor: un narrador que puede articular estas experiencias

y, al mismo tiempo, un comentador que interrumpe la accion para explicar

ei sentido espiritual de sus iances amorosos. Asi, el convencional

dispositivo autobiografico puede interpretarse didacticamente, ya que el

marco es ejempiar, pero no sin ambiguedades dadas la ironia de Juan

Ruiz y la manera en que se mezcia en su figura el amante y el moralista

(Zahareas 1965: 91) y que favorece que el elogio del amor actue como

contrapunto de las indicaciones didacticas que lo condenan.^^ Es

necesario, entonces, considerar ias implicaciones del marco narrativo

autobiografico junto con ia asunci6n de ia 'persona' de don Polo: esta

transformacion de! protagonista y la consecuente distancia que asume el

poeta le proporcionan a Juan Ruiz mayor libertad en la expresion artistica

asi como en el uso del material intertextual.

Asi como Apolo tiene dos nombres, que simbolizan los dos caminos

para iograr el conocimiento de la divinidad, uno mistico y secreto y otro

popular, ia pseudo autobiografia que desdobia la figura del protagonista en

don Polo / Arcipreste conduce a repensar ei perspectivismo que

caracteriza todo acto de interpretacion y que Juan Ruiz ha desarroiiado ya

en el Prblogo y en el episodio de la disputa de los griegos y los romanos

(coplas 44 a 70). ^
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Ciertamente, despues de la oraci6n inicial, Juan Ruiz confiesa su doble

intencion, did^ctica y estetica. para los hombres y mujeres de "buen

entendimiento" (prologo en prosa, p^gina 11, ifnea 15), y su intend6n

exclusivamente est6tica para aquellos que no comprendan el sentido

profundo del texto. Aqui se advierte la doble exegesis que permite ei libro,

dualidad que estara presente a lo largo de la obra y que puede sintetizarse

en la oposicion de un lector sutil con uno no muy letrado.

Ei autor utiliza ia conocida disputa entre los griegos y los romanos como

ejempio didactico de io que ha explicado antes a prop6sito de como se

debe leer el libro, pues en las coplas anteriores, el Ardpreste ruega a Dios

que ie conceda la gracia de poder realizar una obra alegre y a la vez

virtuosa que regocije el cuerpo y apaciente el alma. A ia dualidad de estos

dos declarados propositos del autor, se suma la ambiguedad que

prodaman las coplas 16, 17 y 18 en ias que, a traves de la fbrmula

medieval de la corteza y el meollo, se alerta al lector de que el oontenido

del libro debera eiucidarse y distinguirse de su forma superficial.

En sintesis, la figura del dios griego Apolo es degradada en el episodio

de dona Garo9a a traves de la fomna reducida "don Polo", que simboliza

una disminucion de las dotes masculinas de belleza corporal y disposid6n

intelectual; sin embargo, las connotaciones que Apolo adquiere en el

periodo helenistico se evidendan en la historia en algunos detalles que

caracterizan al personaje y, especialmente, en ei desdobiamiento

don Polo / Arcipreste que representa las posibiiidades de la lectura y la

diversidad de lectores que admite el texto en su conjunto.
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3. Comentario final

El rasgo sobresaliente de la figura del personaje don Polo del Libro de

Buen Amor es la representacion constante de su cuerpo a trav6s de la

degradacion, o sea "la transferencia al piano material y corporal de lo

elevado, espiritual, ideal o abstracto" (Bajtin 1994: 24) que la imagen dei

dios griego Apoio simboiiza, que se puede apreciar especialmente en el

tratamiento parodico que supone la optica de la inversion, caracteristica de

la imagen carnavaiesca del mundo, en la que el humor ocupa la mayor

parte de las significaciones. Sin embargo, la parodia se resignifica si

consideramos otros atributos de Apolo y se convierte en ia tesis retorica

que sostiene la obra: . . . - • ' •

En general 6 todos ffabia la escriptura:
Los cuerdos con buen sesso entendran la cordura,
Los mangebos livianos gu^rdense de iocura,
Escoja io mijor e! de buena ventura. (67 a -d)

Las del Buen Amor sson razones encubiertas;
Trabaja do fallares las sus senales giertas; ;. .
Ssi ia rraz6n entiendes 6 en el sesso agiertas,
Non diras mal del libro, que agora rrehiertas. (68 a-d)

. , - „ . . . . . • , • ' • [

N o t a s ' • ' -••" ^ t - ' : • • •' •' . • -' ' - •

' "[...] el Libro de buen amorde Juan Ruiz es fundamentalmente una explosidn de la risa y
alegrfa medieval, de aquella evasion medieval del terror de lo sagrado, la cual con todo su
jubilo no lograba llberarse del sentimiento opuesto. de su profunda conciencia de lo sagrado
intensificada con el miedo de la p6rdida definitiva de la feltcidad con la muerte. Ese
abandono a la frivolidad y a la alegre parodia era esencialmente respetuoso [...]" (Green:
54-55). En coincidencia, Bajtfn (1994: 79) sostiene que la literatura parbdica de la Edad
Media "se asocia directa o indirectamente a las manifestaciones de la risa popuiar festiva
[...] [y] es una iiteratura recreativa. escrita en los ratos de ocio y destinada a leerse durante
las fiestas, circunstancia en la cual reinaba un ambiente especial de libertad y licencia".
^ Forma posibiemente heredada de la tradicion goliardica y de ia infiuencia cirabe o hebrea,
como afirma Deyermond (77).
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Para Bajtfn (1986: 151ss.) ia percepci6n carnavalesca del mundo se evidencia. desde ta
AntJgUedad hasta el Renacimiento, en los rasgos de los gdneros c6mico-serios, que se
desarrotlan en tomo de la s t̂Jra menipea y de los didlogos socrdticos bdsicamente.

Bajtin (172) define la camavalizacidn literaria como una transposici6n del camaval al
lenguaje de la literatura
' Un ciaro ejempio que testimonia esta desjeraquizacidn de roles lo constituye el personaje
de Trotaconventos (Cfr. Miranda 1999: 95-112).
* Las variedades de la lengua presentes en la obra tambi6n posibilitan la camavalizad^ a
trav6s de una probiematizac»6n de la manifestacibn discursiva, cuyo estudio filot6gfco y
llngQfstico excede los alcances de ese trabajo.

La dpoca en que Herdclito escribe es anterior a esta preocupaci6n mistica por el destino
de las almas, sin embargo, hay ya conciencia de la divisi6n entre la materia, pesada e
Inerte, vivificada y animada por el pneuma. y 65te, ligero y m6vil, que penetra y se mezcia
totalmente con la materia y puede ser concebtdo como fuego o calor vivificante de ios rayos
del sol, como razdn seminal (Atesso 2001:60).
° El titulo de don aplicado a una figura de la mitologfa ctdsica era probabtomente un uso
comiin de la dpoca, como lo demuestran la donominacidn de otros personajes det Libn^ de
Buen Amor (dorta Venus) y los de otras obras de cterecla.

Las citas del Ubm de Buen AmorestAn tomadas de la edicibn de dirigida y comentada por
Julio Cejador y Frauca, Clasicos Castetlanos, Espasa Calpe, 1967 (10" ed.). A continuaddn
de cada cita se indica antre par^ntesis el numero de copta y el verso cofrespondientes.

El atrjbuto de las orejas grandes ee considerado por Brun-Ros como una cualidad det
"rostro no inteligente' (citado por Guiraud 1986: 22).

SegOn Bajtin (1994: 62), la nariz era considerada un simbolo fdtico en ei grotesco de la
Antiguedad y de la Edad Media. Era opinibn muy difundida, incluso entre tos mSdicos, que
la longitud de la nariz se relactonaba con la tongitud del pene, la que expresaba a su vez la
virilidad del hombre.

'Tfw physical portrait is at least in part a key to character compositkm, and the
temperament one to both physical and charactBi' (Clarke 1972: 252), Esta idea de que el
cuerpo es un reflejo del alma se puede encontrar tambi6n en otros textos medievates de
gdnero dtverso. Por otro lado, ia concepcidn humoral de la salud y de ia enfemiedad en la
medicina tiipocrStica determinb probablemente que un preciso conocimiento de la
estructura del cuerpo humano fuera considerado de relevancia secundaria. En el Habeas
hippocraticum la anatomla es tratada de manera bastante esquemdtica, aunque en los
textos qujrurgicos el necesario conocimiento anat6mico se revela en detalle y las
descfipciones son daras y precisas. Por et contrario, en el periodo aiejandrino de la
medicina helenistica se dieron las condiciones necssarias para que el cuerpo humano
pudiera ser estudiado por t-ier6filo de Calcedonia y Erasfstrato de Keos, medicos que
practicaron disecciones y. tal vez, vivisecciones. Galeno, el m6dico m^s famoso del pertodo
grecorromano, fue el autor de los textos canbnicos sobre el cuerpo humano hasta el
Renacimiento. pues aunque 61 no era cristiano, su creencia en un Creador supremo y
cuidadoso del disefto de cada parte del cuerpo humano hizo que su doctrina anatfimica
fuese aceptable para los Padres de la Iglesia y, a partir de esa aceptact6n. la Edad Media
cristiana acogl6 como dogmas sus obras, si bien algunos de sus escritos estaban basados
en ideas errbneas (Cfr, Pera 2002).
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^' "Galeno (s. II d.C] [...] domostrd finalmente que las mujeres eran esenciaimente hombres
en los cuales una fatta de calor vital -de perfecci6n- se habia traducido en la retenci6n, en
el interior, de tas estructuras visibles en el hombre" (Laqueur 1994: 21). . <
^^ Cfr. episodio de dof^a Endrina (coplas 576 a S91).
^̂  El encuadre autobiogrdfico de la obra ha dado no pocos problemas a la critica sobre Juan
Ruiz y podemos citar varias lineas de pensamiento en torno del asunto: por un lado, el
marco autobiogrdfico es considerado como un modelo literarlo que permite situar la obra en
el contexto de la tradicidn europea; por otro, puede entenderse como una parodia de la
autobiografia erbtica de la literatura cort6s; y por ultimo la funci6n de la primera persona
narrativa es vista como una t^cnica diddctica medieval y, por lo tanto, se remarca su
carActer funcional (Cfr. Seidenspiner de Nuftez 1976:123-124).
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