
Mira bilis Oriens: fuentesy transmisión

ANCA CRJVÁT-VASILE

El universomaravilloso situado másallá de los límites geográficosco-
múnmenteconocidos,universoque se nosrevelamediantela lecturade los
relatosmedievalesde viajes,puedeinterpretarsecomo resultadode la incor-
poraciónde un tópico queparticipade unalarga tradición, formalizadopri-
mero en textosde intencionalidadinformativa, paraluego convertirseen lu-
gar común obligatorio parala elaboraciónde cualquierdiscursodescriptivo
referentea los territorios delosconfinesdel mundo.En efecto,al dedicarsea
la tareadepresentarlos parajesdeOriente, ten-aincognitapredilectadurante
largossiglos,bastael descubrimientode las IndiasOccidentales todo rela-
to de viajesquebien seprecieseorganizaentorno a por lo menosunade las
siguientescoordenadas:

— lujuriante abundanciavegetal,
— faunadegrantamano,
— riquezasfabulosasenoro y pedrerías,
— razashumanaslongevasque llevan una vida puray que se rigen por

unajusticiaintachable,
— monstruoshumanosy animales,
— territorios dedimensiónescatológica(el ParaísoTerrenalo, al contra-

rio, espaciosestructuradoscomo paradigmasdel Infierno).
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Exceptuandoel último, los demáscomponentesdel tópico no resultande
un procesode elaboraciónpertenecientea la cristiandadmedieval,sino que

se remontan a los primeros textos histórico-geográficosde la Antiguedad
griegaparallegar, con el transcursodel tiempo,a formarpartedel discursoli-
terario de ficción e integrarse,por vía erudita, en la fin-ma menúsdel Occi-
dentemedieval.Es estadinámicala queintentaremosilustrar en los párrafos
siguientes.

Los primerosen proporcionarinformacionesacercade los límites orien-
tales del mundo,fueron los viajeros griegosde Jonia queemprendieronsus
viajesseapor habersido encargadoscon el cumplimientode algunamision
exploratoria(el casode Skylax de Karyanda),seaacausade la necesidadde
exiliarsecomo consecuenciade situacionespolíticasdesfavorables(Recateo
de Mileto) Es Skylax el másantiguoexploradorde la Indiayen su GRIEGO
aparecenya elementosdel cuadrode las maravillasindianas(esciapodas,pa-
notios, monóculi) 2 Mas el precursorde todo discurso de tipo histórico y
geográficofue Hecateode Mileto 3; a travésde los fragmentosconservados
sepuedededucirun signiticativorasgocaracterísticodel discurso«científico»
del tiempo: losdominiosde estudiono habíantodavíadeslindadosusfuncio-
nesasí quela geografía,la historiay la etnografíaconstituíanpartesintegran-
tes del mismoenfoquedescriptivo.

A pesardequeposeamos,graciasa referenciasmástardíasy al azarde la
eonservaciónde los textos,algunosnombrese incluso algunoscuantosfrag-
mentospertenecientesa los antecesoresen cuyos escritoshubiera podido
Heródotohallar informacionesparala redaccióndesu obra,es esteúltimo el
autordela primeradescripcióndetalladaque,acercade las tierrasorientales,
sc nos ha conservado.Observamosquese trata,en las Historias~, de la pre-

senciadel tópico quedescribeel estatutoespecialqueenla mentalidadocu-

panlos confinesdel mundo,tópico quesupone,como variantes,el de lastie-
rrasdeOrienteo el de las islasafortunadas.La configuraciónde estamatriz
aparece,ya, en el texto delas f-Jistoria& Así, las tierrasde la India —a la sazón,
límite orientaldel mundoconocido—abundanen oro, (la india solapagaun
tributo casi igual al detodoslos demáspaísesdel imperio persa:III, 94; 99).
Tambiéngozade estaabundanciaEtiopía —el límite austral(III, 114), a la

parcon el límite occidental(111, 195)—. Hay, asimismo,vegetaciónlujurian-
te y animalesde excepcionaltamañotanto en la India (iii, 106) como en
Etiopía(III, 115) y en los territorios de los confinesoccidentales(IV, 191).

2 CI. Pauly-Wissowa, Zweite Reihe, fúníter Halhband,619.
Cf Pauly-Wissowa,VII, 2667.

~ Herodotus,Histor¿arurnlibrí IX, Leipzig. Tenbncr,1931.



Mirabilis Oriens: fuentesy transmisión 473

Desgraciadamente,tan deseableszonaslimitáneassontambiénla sedede
monstruoshumanos—al norte, los arimaspesmonóculos(IV, 13; 2’7), an-
tropófagos(IV, 18; 106), cinocéfalos,hombressin cabezacuyosojos están
en el pecho(IV, 191)— así como de monstruosanimales:serpientesaladas,
guardianasde los árbolesdel incienso,en Arabia (III, 107), hormigasgi-
gantesy feroces,protectorasdel oro indiano (III, 102),grifos (IV, 13; 14:
27). En estosparajesmarginales,los hombrestienencostumbresextrañas,
como la de copularen público (III, 101),pero al mismo tiempo,gozande
excepcionalbellezay longevidad(III, 114),graciasaalgunaqueotrafuente
milagrosaqueaseguraunaextensaduraciónde la vida. El propio Heródo-
to observa(III, 106) queel destinoha reservadoa los territorios de fronte-
ra,el privilegio de poseeranimalesmásgrandesy riquezasinsignes.

La imaginaciónquese complacetanto en contarhistoriassobresetes
maravillosos(grifos) o poblacionesextrañas(pigmeos,cinocéfalos),como
en configuraruna imagenidealizadade la India (riqueza,justiciay saludde
los habitantes),es característicatambiénde Ctesias~, el contemporáneo
de Jenofonte,médico de la corte de Artajerjes.Su manerade concebirel
texto de la Indicasiguesiendola de sutiempo,constituyendola historia, la
geografía,la etnografíay la relación de tradicionesfabulosasun conjunto
único, igual queen el casode su ilustre antecesor;como no parecehaber
hechoel viaje hastala India, suexperienciase [imita a la información que
habíapodido recogeren la cortepersao al conocimientodirectode pro-
duetosy animalesindianosque llegaban,como tributo, a la misma corte.
Aunqueen la posteridad,autoresparalos cualesla intencionalidadcientí-
fica de la geografíaera conceptobásico,habíanformulado objecionesin-
crédulas(Aristóteles, ¡¡¡st. arz. III, 22; VIII, 28; Arriano, Anab. V, 4, 2),
Ctesiasafirmaba habercuidadosamentedistinguido lo visto de lo mera-
menteoído.

Fue la expediciónde Alejandro Magno la que determinó contactos
masestrechosdel mundogriegocon el ExtremoOriente.En estecontexto,
Megástenes,el embajadordel reySeleucoNicátoren la cortede Chandra-
guptaescribiólos cuatrolibros de su Indica —fuenteparala elaboraciónde
las correspondientespartesde las obrasde Diodoro Sículo (RiN. blM., II,
XXXV-XLII), de Estrabón(Geogr., XV) y de Arriano (India, VII-X)—.
Bastacon mencionar,en cuantoal cuadrode las maravillasde la India los
pasajesrecopilados,a basedel texto de Megástenes,por los autorescita-
dos: perlasagrupadasen enjambres,igual que las abejas(Arriano, India 6,

Cf. Pauly-Wissowa, Xl, 2033-2038.
Arrien, [ilude, Paris,«LesBelles Lettres,1927.
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XV, 4-7, con las reservadasdel autor; Estrabón,Geogr ‘, XV, 37, igual-
menteescéptico—«se admite...,se cuenta»).A pesarde la actitud críticade
sussucesores,sobretodo de Estrabónquien no acepta,entreotras,la rela-

ción de Megástenesacercade las razashumanasmonstruosas—ocasiónde
pasarrevistaa los seresportentososmencionadospor suspropiasfuentes—
la imagende la India, tal como aparecede las informacionesde Megáste-
nesrecopiladaspor los sucesores,no dejade parecerencantadora,con sus

cosechasabundantes(Estrabón, XV, 28), sus numerosísimasciudades
(Xv, 29) con la bellezay longevidadde sushabitantes(XV. 30; 34) y la
justiciade susleyes(XV, 28).

La más antiguadescripcióndel mundo en latín, la Chorographiade
PomponioMcta, en cuyaelaboraciónlas fuentesgriegastuvieronun papel
significativo manifiestauna notable predilecciónpor los mirabilia, que
abundanen suspáginas,ilustrandoampliamenteel tópico de las fronteras
del mundo,tal como se le habíatransmitidoa travésde susprecursores.Al
recopilarsusfuentes,contaminaaveceslas referenciasetnográficas,preva-
leciendoel interés por una imagenglobal de lo bárbaroy de lo monstruo-
so. La únicatentativade incluir en el texto unaactitud de índole científica
es la de aclararqueno se tratade información recogidadirectamente(III,
9, 91: dicuntur; III, 9, 93: narranp, III. 9, 99: ¿aaluní, etc.) Interesadasobre
todo por el detalle llamativo, la descripciónde las tierrasorientalesque
Mela legaa la posteridadsepareceantesbien auna colecciónde mirabilia
quea unaobradegeografíacientífica,asentadaen losprincipios indicados
por Estrabón(Geogr. II, 5, 4). Resulta,de estamanera,un texto ambiguo,
sin mérito literario ni tampococientífico y cuyaúnica justificación reside
en avivarla curiosidadpor lo maravilloso.

La obra quese constituyó en fuenteprincipal de la ciencia medieval
fue Ja filMarla Natura/ls<~ de Plinio. En su inmensacompilación,de decla-
rado propósitoenciclopédicoy divulgador (Praef, 1]), ocupanlugar desta-
cadolos prodigiosquedesdelas primerasdescripcionesdel mundovenían
enumerándose;Plinio evita la posibleobjeción de inverosimilitud, expíl-
cándolospor el podery la majestadde la naturalezaqueen cualquiermo-
mentosuperala humanacapacidaddc concederlecrédito:

Naturac verorcrum vis atquc malestas in «motos

momentis fide caret; si quis modo partes chis, ac non
totan, complectatur animo (VII, 1).

Strabon, Geogranhica, Leipzig, Teuboer. 1852-1853
CI. A. Silbermano, en la introducción a su edición de la (?horogruphia, París. «Les Belles

Leltres». 1988.
Plinius, Naturalis Historia, Leipzig, Teuboer. 1909.
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Otra modalidadde asegurarel estatutocientífico del texto es la de citar
las fuentes,en largaslistas,al comienzode cadalibro, fuentescuyaautoridad
se invocaparaacreditarla propiaobra:

Nectanienegoin plerisqueeorumobstringamfidem
meam,potiusque ad auctores relegabo, qui dubiis
reádentur omnibus: modo ne sil fastidio Oraecos
sequi, tantomaiore eornm diligentia, vel cura vetusijore (Vii, 1»

Obien:

Nectibet dubitaredegenteea,quamtotauctores
prodant fruguni primitias solitos Delon mittere Apollini,
quera praecipue colunt» (IV, 27).

Con lo cual, siguedesarrollandocon desenfadoel cuadrode las maravi-
lías, enumerandocuantosseresextrañossusfuentesle habíanlegado;báste-
noscitara los Cíclopes(VII, 2), conocidosyadesdela geografíafantásticade
la Odisea, a los píos hiperbóreoslongevosque viven haciael Aquilón y no
conocenla discordia(IV, 27), a los arimaspesen perpetualucha contralos
grifos guardianesdel oro (IV, 26; VI, 19;VII, 2), a los antropófagosy andró-
ginos (VII, 3); sin embargo,la India y Etiopía son, por supuesto,los terri-
toriosprivilegiadosdelo maravilloso(VII, 2); además,se configurael cuadro
de las maravillasorientalescomo un universoal revés:gentecuyoscabellos,
blancosen su juventud,seennegrecena la vejez (ibidem). Bástenosla prece-
denteenumeración,no siendo posiblemencionartodoslos elementosde lo
maravilloso,que pululan enlas páginasde Plinio; suenormesíntesis,consu
estatutocientífico asentadopor medio de los citadosprocedimientos,repre-
sentóuno de los principalescanalesde transmisióndelo maravillosoantiguo
haciala mentalidadmedieval.

Las enciclopediasde la Edad Media utilizan constantementetales infor-
maciones,transmitiéndolassin preocupaciónalgunade veracidad,interesa-
dassólo en proporcionarfundamentocristiano a toda una sumade conoci-
mientos que gozabandel prestigio de las auctoriit¿aes.De tal manera,San
Isidoro emprendeexplicar los portentosno por la actuacióndel poderde la
naturaleza(el argumentode su fuente,Plinio), sino por la voluntaddivina,si-
guiendo,en estesentido,las huellasde SanAgustínel cual, despuésde enu-
merarlas razasmonstruosas(monóculos,andróginos,blemmyas,esciápodas,
pigmeos,etc.)concluyeen cuantoa surazónde existir:

Deus enim, creator est omnium, qui ubi et quando crean quid pulchritudinem
quarum partiura vel similitudine vcl diversitate contexal. Sed qui totum inspicere
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non potest, tanquam deformitate partis otienditur; quoniam cui congruat et
quo referatur, ignorat (Decivirate Dei <¼XI, 8).

Y, asimismo,enlas Etimologías¡ deSanIsidoro, XI, 3, 1-2:

Portenta esse Varro ah quae contra naturam nata videntur: sed non sunt
contra naturan,, quia divina voluntate fiuní, cum voluntas Creatoris cuiusqoe
conditae rei natura sit. linde et psi gentiles Deura modo Naturam, modo
Deura appellant. Portentnm ergo fit non contra naturara, sed contra quan~ cst
nota natura.

Además, para Isidoro. los portentosdesempeñanuna insignefunción
en el mareode la Creación,la de presagiarel provenir:

Portenta antera et ostenta, monsíra atquc prodigia ideo nuncupantur, quod
portendere atque ostendere, monstrare ac praedicare aliqna futura videntíír.
(ibidem).

Creadala armazónideológica,seenumeranlas maravillasorientalessi-
guiendoprincipalmentea Plinio y al epitomede Solino, Col/ecíanearerum

memorabilium:

— portentoshumanos:pigmeosy cynodontes(XI, 3, 7), hermafroditas
(XI, 3, 11) gigantes,cinocéfalos,cíclopes(XII, 3,12), blemmyas(XI, 3,
17), panotios(Xl, 3,19), artabatitas(XI. 3,20), esciápodas(XI, 3,23), ma-
crobios(XI, 3,26)

— portentosanimales:unicornio (XII, 2, 12-13) grifos (XII, 2, 17):
XIV, 3, 32), camaleón(XII, 2, 18), dragón(XII, 4, 4), basilisco (XII, 4, 6),
áspid(XII, 4, 12),salamandra(XII, 4,36), fénix (XII, 7.22:XIV, 3, 15)

— riquezasorientales:las piedraspreciosasde la islaTapróbana,el oro
y la platade las islasCrisay Argira (XIV, 3, 5); especias,animalesenormes
(XIV, 3,6).

— el Paraísoterrenal,ampliacióncristianadel cuadrode las maravillas
orientaleslegadopor la antigúedad,hortumdeliciarumprohibido al hom-
bre, ceñidode unamuralladefuego (XIV, 3, 2-4).

Los mismos elementosdel tópico —exceptuandoalgunas«contaminacio-
nes»de los seresfabulosos—integranel capítuloXVI (DeMirabilibus Indie)
de la YmagoMundi 2 del cardenalPierred’Ailly, libro que,publicadoa

Aurelius Augustinus. De civitate Dei,Lcipzig, Teubner, 1877-1892.
San Isidoro de Sevilla, Etimologún;Madrid, HAC, 1983.

<~ Pierre d’AiIly, YrnagoMundL ed. de Edmond Buron, 1930: «SunI ibi Macrobii XII cubi-

tos longi qui bellant contra griffcs», atribuyeel cardenal a los macrobios Jaactividadde predi-
lección de los arimaspes, según Plinio.
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finalesdel siglo xv, iba a formarpartede la documentaciónde donCristóbal

Colón 13•

«Cristianizar»el saberantiguoes, pues,unade las misionesdel discurso
enciclopédicomedievaly el cuadro de las maravillasse adapta,en conse-
cuencia, integrándosecon estatutode argumentoen la demostraciónteo-
lógica (lo maravillosoes signode lo divino) seaamplificándosey completan-

do su perfil con elementosnuevos,pertenecientesa la doctrinacristiana(el
Paraísoterrenal).

Otravía detransmisiónde lo maravillosoantiguofue el discursodidácti-
co manifestadoen textosde la categoríade los bestiarioso Lapidarios,inspi-
rado principalmenteen el Fisiologo; el libro no gozó sólo de un extraordina-
rio poderdepenetración,pudiéndoseidentificarhuellassuyasenlos escritos
de losPadresde la Iglesia delos siglos iii y iv 4, sinotambiénde unaenorme
difusión por medio de numerosastraduccionesy redaccionesen vulgar, así

como por medio de encantadorasrecopilacionesdel tipo de Fiore di vii-tú.
Tal discursoalegóricohabrácontribuidoa infundir a los mirabilia el carácter
moralizadordel simbolismocristiano de la naturaleza.De estamanera,ele-
mentosdel cuadrode lasmaravillasorientales(el basilisco,el avefénix, la sa-
lamandra,el unicornio, etc.),se topificaron como signosdel universomoral
dela cristiandad.

Finalmente,debió de serno falto de importanciaotro conductode trans-
mision: la florecienteliteraturadel cielo de AlejandroMagno,queseremon-
tabaa la obra de Pseudo-Calístenes,mediantecl epítome de Julio Valerio.
Figurando en numerosasbibliotecas medievales,tratado en las escuelas
como manualde historia,a la parcon las obrasde puro caráctercientífico, el
citado epitomecontribuyó a difundir «la materiade Alejandro» y, al mismo
tiempo,el cuadrodelas maravillasorientalesque ensu mareoocupandesta-
cadolugar. Además,la figuradel Macedoniose integró,duranteel Medievo,
no sólo en textosépicoso de carácterclerical-cortés,sino quefigura asimis-
mo en escritosde un tipo diferente,el de los libros de viajes,comoen el caso
de la Historia Orientalis15 dc Jaequesde Vitry. No por casualidad,la perso-
nalidad literaria de Alejandro estáincluida en tal texto relacionadocon la
predicaciónde la cruzada;graciasal gustomedievalpor el anacronismo,po-
díaapareceréstecomoun cruzadoavantla leltre.

“ Cf. JuanGil, op. tít, p. 123.
~ Cf Karl Krunsbacher, GeschichtederByzandnischenLitteratur, Miinchen, 1891,pp. 455-

456.
‘~ Cf. la introducción de Claude Buridant a la traducción francesa de la Historia Orientalis,

París,1986,p. 13.



478 Anca Crivát-Vasile

Concluiremos con observarque, gracias a diferentesconductosde

transmision—discursoenciclopédico,discursoalegórico-moralizador,dis-
curso de ficción, los mirabilia— llegarona participaren la «bogade Orien-
te», pautainauguradaen el Occidentemedievalcomo consecuenciade las
cruzadas~ En el marcode estaboga es significativa la aparición del tan
curiosodocumentoquees la carta del PresteJuan,la cual, dejandoaparte
suposibleimplicación ideológicaen la disputade su época,entreel poder
espiritual y el temporal ~ sepresentacomo un densocompendiode mira-
billa, sintetizando,prácticamente,todos los elementosque podríanconfi-
gurarel tópico mirabilis oríens.

Siendosupresenciade rigor en un relato de viajesorientales,los auto-

resutilizan el tópico en distintosgradosy con funcionesvarias 8; desdelos
textosqueintentanmantenerel carácterverosímildel discurso,propiosdel
siglo xiii (Plancarpino,Rubrouek,Marco Polo), hastalas entusiastasreco-
pilacionesde maravillas(Mandevilla, Libro del conosgimiento,Libro del in-
jánte donPedro).Conlas Andangasy viajes 9 dePeroTafur caeel tópicoen
desusocasi total, apareciendosólobajo la forma de pálidasy diseminadas
alusioneso expresionesde la incredulidad.Es significativa,en estesentido,
la insercionen el texto de las Andangas,dcl relato de los viajes orientales
de Nicoló de Gonti. El tópico mirabilis oriens funcionaúnicamentecomo
elementointegradordel discursodirectodcl viajero veneciano:

Agora, éstaesla tni vida, e/fechomio a pasado;en lo queá ti toca,yo te ruegopor
Ii)ios ¿porel amorquete e,pueseres.xpiano¿de/atierra dondeyo soy, queno le
entremetasen tan gran locura, porqueel caminoes muylargo é trabajoso ¿ peli-
groso, degeneracioeses-!raña.ssai n’v e sin ley ¿ sin serior (..) DespuÉs,mudarel
ayre, ¿comer¿beveresírañodetu tierra, por vergentesbes/hitesque non serigen
por seso,¿que, bien quealgunasmonstruosas<iva, ‘ion son talespara acer placer
comí ellas; puesver mo,ílonevdeoro ¿ deperlas¿depiedras,¿quéaprovechaspues

bestiaslas traen?

Pero la relaciónde maravillassc moderaal presentarel narradorPero
Tafur,en discursoindirecto,la experienciadeNicolé de Conti:

« Cf. JeanRichard,«La voguc de l’Orient dans la littérature occidentale du Moyen Age<,

cn ¿esreladausentre10ríen! cm 10ccidenmaa AloyenAg¿tLondon,Variorun,Reprints, 1977.
‘~ Ci. Leonardo Olschki, Storia /itteraria de/leseopertegeograjiche Firenze,1937. pp. ¡94-

213.
‘« Cf. Eugcnia Popeanga, «FI relato dc viajes de Odorico de Pordenone. Reíista de¡lío-

logia Románica,9,1992.
‘» AndancaseviajesdePero Tajún arcelona,El Albir. 1982,pp. 98-106.
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Preguntélesi avíavisto cosasmonstruosasen la forme humana,ansicomo algunos
quierendezir, ontresdeunpiéó deun ojo, ó tan pequeñoscomo un cobdo6 tan al-
toscomouna lanza;dizequenon sintió nada detodasestascosas.,.

El escepticismode Pero Tafur no es sino el reflejo de unaactitud de su
tiempo,propensoa valorarnegativamentela sumade los conocimientosle-
gadospor la épocaqueyadesdeel siglo en el cual Tafur habíaemprendido
suviaje, comienzaadesignarse,con un términodespectivo,mediumaevum.

El Almirante de las Indias,en cambio,haceunaexperienciapococomún,
intentandoreinterpretarla realidaddel Nuevo Mundo a basedel tópico de

tan duraderafuncionalidaddelos mirabilia de Oriente.
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