
FUNCIÓN DE LAS PROFECÍAS E N E L AMA DIS DE GAULA 

Los últimos años han presenciado u n cambio de curso en el estudio de los 
l ibros de caballerías y espec ia lmente del p recursor y mode lo del subgénero, 
el Amadis de Gaula. A u n q u e n o son las p r imera s nar rac iones caballerescas 
en la Península —El cauallero Zijar y Ttrant lo Blanc, entre ot ras , las 
preceden— el Amad i s y su continuación inmed ia t a , Las sergas de Esplan-
dián, marca ron la p a u t a p a r a las series de Amadises y Palmerines q u e 
af loran a través del siglo XVI. 

L a crítica amad i s i ana p r o n t o se escindió en dos vertientes: la histórico-
filológica, e n c a m i n a d a a d i luc ida r los e n i g m a s congénitos de la obra , su 
o r igen , sus mu tac iones a pa r t i r de u n A madís p r i m i t i v o todavía i g n o t o , sus 
fuentes; y la ideológico-literaria, q u e veía en el Amadis u n c o m p e n d i o de 
temas medievales i m b u i d o s de la inc ip ien te m e n t a l i d a d renacent is ta , y u n 
a r q u e t i p o pa ra la mejor comprensión del Quijote. La novela ce rvan t ina 
era la meta, y el Amadis u n paso hac ia ella. 

A m b a s vertientes p rodu j e ron resul tados loables. A u n q u e q u e d a n incóg
ni tas po r resolver, existe u n a explicación p laus ib le de la evolución de la 
novela , y sus antecedentes l i terar ios h a n sido documen tados 1 . El Quijote, a 
su vez, ha a lcanzado u n g r a d o m a y o r de esclarecimiento*. L o q u e tal a c o p i o 
de invest igaciones n o llegó a da rnos es u n a i m a g e n más precisa de la novela 
m i s m a , de su e squema episódico y su articulación narra t iva . Conocidísimo 
es el j u i c io de M. Menéndez Pe layo que , a u n q u e cons ideraba el Amadis " l a 
p r i m e r a novela m o d e r n a " , veía en su t r a m a u n a " i n t r i n c a d a selva de 
aven tu ra s" 3 . Las críticas más recientes h a n seña lado en la novela mecanis 
m o s de ordenación q u e r igen el proceso na r ra t ivo , e s t ruc tu rando la obra de 
acue rdo con u n p l a n preconceb ido 4 . El ma te r i a l profético, c o m o veremos, 
cons t i tuye u n o de estos m e c a n i s m o s . 

L a s profecías son u n e l emen to in tegra l del m u n d o marav i l loso del 
Amadis, q u e a d m i t e la exis tencia de g igan tes y endr iagos , de agüeros y 

1 M A R Í A R O S A L I D A DE M A L K I E L . "El desenlace del A m a d i s pr imit ivo", en Estudios de 
.literatura española y comparada, Buenos Aires, 1 9 6 6 , pp . 1 3 4 - 1 4 8 ; y G . S . W I L L I A M S . " T h e 
A m a d i s ques t ion", RHi, 2 1 ( 1 9 0 9 ) , 1 - 1 6 7 . 

« Véase FÉLIX G . O L M E D O , El" A madís" y el" Quijote", Madrid, 1 9 4 7 ; MARfA R O S A L I D A DE 
M A L K I E L . " D O S huel las del Esplandián en el Qui jo te y el Persi les" RPh, 9 ( 1 9 5 5 - 5 6 ) ; M A R T Í N 
DE R I Q U E R , "Los libros de caballerías", en su libro Aproximación al Quijote", Barcelona, 
1 9 6 7 , p p . 1 1 - 2 3 ; L . A. M U R I L L O , " T h e s u m m e r of myth: Don Quijote de la Mancha and 
Amadis de Gaula", PhQ, 5 1 ( 1 9 7 2 ) , 1 4 5 - 1 5 7 . 

3 M. MENÉNDEZ P E L A Y O . Orígenes de la novela, 2A ed., Madrid, 1 9 6 2 , t. 1, pp . 3 5 0 , 3 5 6 . 
< A R M A N D O D U R A N , Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca, Madrid, 

1 9 7 3 , y el excelente es tudio de F R I D A W E B E R DE K U R L A T . "Estructura novelesca del A madís de 
Gaula", RLMo, 5 ( 1 9 6 6 ) , 2 9 - 5 4 . 
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por t en to s , de encan tamien tos y sueños p r e m o n i t o r i o s . M u c h o del encan to 
de los l ibros de caballería consistió, sin duda , en q u e presen taban u n a 
rea l idad novelesca q u e daba cue rpo a seres y recintos exóticos, sac iando la 
sed de fantasía q u e emerge con el t e m p r a n o R e n a c i m i e n t o . Pe ro esto n o 
equ iva l e a decir q u e elAmadís p re tendiera ser la crónica verídica de sucesos 
r emotos ; hay en él conciencia de ficción, de composición novelesca. Ya en 
el prólogo, Mon ta lvo d i s t ingue entre el re la to histórico (las crónicas de 
h i s to r iadores c o m o Salus t io y T i t o Liv io) , el efecto q u e en d icho re la to 
histórico tiene la hipérbole ("Bien se p u e d e y deue creer auer a u i d o Troya . . . 
y assí m e s m o ser conquis tada Jherusalem. . . por este d u q u e —Godofredo de 
Bullón— y sus compañeros; mas semejantes golpes q u e éstos [se decía q u e el 
d u q u e había par t ido en dos a u n adversar io con u n go lpe de espada] 
atribuyámoslos más a los escriptores. . . q u e auer en effecto de verdad 
oassados" ) 5 v la p u r a ficción o u e l l a m a "hvs to r i as f ene idas" "Da t rañas" 
(p 9) A esta u l t i m a categoría nos dice el re fundidor per tenece el Amadís 
Y las profecías sólo tienen s ignif icado d e n t r o de la tabulación total . L a 
m o d e r n i d a d de la novela se c o m p r u e b a en esta distinción entre "crónica" y 
"crónica f ingida" , q u e es m u c h o más vaga en los a n t i g u o s romances 
bre tones F n el tesoro nrofético de Probhecies de Merlin los vat ic inios 
t i enen u n alcance ext ra textua l : se p ronos t i ca en ellos, criptográficamente, 
el fu tu ro de la G r a n Bretaña6 . Este eso ter i smo " - d e l c u a f tenemos u n a 
p e q u e ñ a mues t r a en cas te l lano en el capítulo nueve del Baladro del Sabio 
Mprh'n rme "fahló tan esenramente míe n o nndía h n m h r e e n t p n r l p r l n míe 
dezia " - h a desparecido en el\ Amadís A u n a u en los nronóstims de 
U m a n d a s r c o n s e r v a el eco de u n a tradición en d enin eo del s jmhoHsrno 
tesado ê n los animad 
bóricas (como el / ^ 
ím^tes deTa n a r r a c ^ 
estr c ramen te liíerano son nítidas¡ alegorías comnnes t a s en TeZZ 

S n q u e s ü p r o ^ 
L a p r i m e r a profecía de Úrganda va d i r ig ida al rey Perión, padre de 

Amadís: "Sábete, rey Perión, q u e c u a n d o tu pérdida cobrares, perderá el 
señor ío de Yr landa su flor" (p. 28). El va t ic in io a ta dos cabos impor t an t e s : 
p o r u n lado, encaja con la interpretación de U n g a n el P icardo , "clérigo 
s a b i d o r " (p. 25), de u n sueño p r e m o n i t o r i o del rey, en el cua l sintió que le 
a r r a n c a b a n del p e c h o dos corazones9 . U n g a n le explicó q u e los dos corazo-

5 Amadís de Gaula, ed. E d w i n B. Place, Madrid, 1962-71, t. 1, p p . 8-9. T o d a s las citas del 
Amadís prov ienen de esta edición en cuatro volúmenes. En lo sucesivo, el número de la 
página se indicará en el texto. 

6 L t ;cY A L L E N PATÓN, Les prophecies de Merlin, L o n d o n , 1937, t. 2, pp . 1-33. 
7 P E D R O B O H I G A S B A L A G U E R , ed., El baladro del Sabio Merlin, Barcelona, 1957, t. 1, p. 63. 
8 Sobre este tema, véase PATÓN, op. cit., pp . 1-33, el e s t u d i o d e P. Boh igas Balaguer al final 

del Baladro, t. 3, pp . 129-94, y del m i s m o autor, "La visión de Al fonso X y las Profecías de 
Merl in", RFE, 25 (1941), 383-398; de D i e g o Catalán, en su edición del Poema de Alfonso XI, 
Madrid, 1953, pp . 61 ss. 

' E n Sir Lancelot of the Lake, ed. Lucy A. Patón, L o n d o n , 1929, p. 224, G a l e h o t tiene u n 
s u e ñ o profético en el que siente que tiene dos corazones en el pecho, v que u n o de el los se separa 
de él y se convierte en u n leopardo. Al interpretar el sueño , los sabios de Arturo t ienen una 
visión: ven dos dragones que surgen de p o l o s opues tos (Este y Oeste) y luchan entre sí hasta 
q u e u n leopardo, (Lancelot) logra q u e hagan las paces. Los dos dragones representaban a 
Arturo y Galehot . G a l e h o t es c o m o otro corazón de Arturo, por el efecto q u e éste le profesa. En 
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nes e ran sus dos hijos, a qu i enes perdería. P e ñ ó n "cobra su pérdida" 
—recupera a sus hi jos— i n m e d i a t a m e n t e después del comba te entre Ama-
dís y Abies. I r landa "p ie rde su flor" al m o r i r Abies, su rey. Poco después, 
Ga lao r , h e r m a n o de Amadís, se entera de quiénes son sus padres . El 
s e g u n d o cabo es la reunión de Perión con sus hijos. Al descubr i r su 
ascendencia noble , a m b o s cabal leros d a n el p r i m e r paso hac ia la realiza
ción de sus dest inos. 

Esta p r imera profecía tiene el efecto de in t r iga r al lector, q u e n o sabe 
todavía a qué se refiere " l a flor de Y r l a n d a " . L a "f lor" es obv i amen te u n a 
metáfora de algo, pe ro todavía n o sabemos de qué. Para ave r igua r lo 
t enemos q u e avanzar en la lectura y ésta es, prec isamente , la intención de la 
profecía. U n efecto s imi la r t iene la penúltima profecía del L i b r o I, c u a n d o 
U r g a n d a , al dar a Amadís su lanza, le d i ce : ' 'Antes de tercero día haréys con 
ella tales golpes , p o r q u e libraréys la casa o n d e p r i m e r o sal is tes" (p . 49). 
Amadís, q u e todavía n o sabe quiénes son sus padres , en t iende m u y poco . 
"Donze l la , la casa ¿cómo p u e d e m o r i r n i b iu i r ?" (p. 49). U r g a n d a le 
advier te q u e todo se cumplirá c o m o ha d icho , y añade q u e le da a Amadís su 
lanza por a lgunas mercedes q u e espera de él, y la p r imera sería " q u a n d o 
hizierdes u n a h o n r a a u n vues t ro a m i g o , po r donde será pues to en la m a y o r 
afrenta y peligro q u e fue pues to caual lero passados ha diez años" (p. 49). L a 
profecía se c u m p l e c u a n d o Amadís salva a su padre de la muer te , y la 
metáfora queda ac larada c u a n d o c o m p r e n d e m o s q u e "casa" equ iva le a 
" l i n a j e " . El resto del va t i c in io se c u m p l e al salir Amadís en defensa de u n a 
donce l la q u e llevaba u n recado p a r a u n a m i g o suyo (Agrajes). El r esu l t ado 
es la muer t e de G a l p a n o , suceso q u e causa la guer ra con Abies. 

El otro t ipo de profecía del L ib ro I no presenta verdadera incógnita para el 
lector. U r g a n d a expl ica a G a n d a l e s quién es Amadís, y cuál es su des t ino : 
"...será flor de los caual leros de su t i empo. . . hará a los soberuios ser de buen 
ta lante . . . será el caua l l e ro del m u n d o q u e más lea lmente manterná amor , y 
amará en tal l uga r q u a l c o n u i e n e a la su a l ta proeza. . ." (p. 30). Esta 
descripción a grandes rasgos del fu turo de Amadís tiene aquí carácter sólo 
expos i t ivo , pe ro sirve c o m o p u n t o de a p o y o p a r a el cruce de profecías que , 
según veremos, se establece entre el ciclo de Amadís y el de su h i jo Esp lan -
dían. 

Igua l cariz t iene la profecía de la m a g a al g igan te q u e ha r a p t a d o a 
Ga lao r . L a muer t e de su p a d r e será vengada , le dice, p o r u n h i jo de Perión, 
y tendrá lugar "en la sazón q u e los dos r a m o s de u n árbol se juntarán, q u e 
agora son p a r t i d o s " (p . 39). Los "dos r a m o s " a l u d e n a G a l a o r y Amadís, 
q u e todavía n o saben q u e son h e r m a n o s . 

E n el L i b r o I aparece también la p r i m e r a profecía basada en el carácter 
simbólico de los an ima le s . Perión se entera po r boca de u n e r m i t a ñ o q u e ha 
h a b l a d o con U r g a n d a q u e "... de la p e q u e ñ a Bre taña saldrían dos d ragones 
q u e temían su señorío en Gau la , y sus corazones en la Gran Bretaña, y de ahí 
saldrían a comer las bestias de las o t ras t ierras, y q u e cont ra vnas serían m u y 
b rauos y feroces, y con t r a o t ras m a n s o s y omi ldosos . . . " (p . 36). L a referencia 
a G a u l a indica c l a r amen te q u e los dos d r agones son Amadís y Ga lao r . 

el Poema de Alfonso XI, una profecía de Merlín alude a la batalla que tendrá lugar entre dos 
leones (Alfonso XI y el rey de Portugal ) , y un puerco espín y u n dragón (el rey de Benemarín y 
el de Granada), de la que saldrán victoriosos los leones. Véase R I C A R D O A R I A S A R I A S , El 
concepto del destino en la literatura medieval española, Madrid, 1970, pp . 188-189. 
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C o m o veremos, en el L ib ro II, d o n d e el p r o c e d i m i e n t o de "disfrazar" a los 
personajes con a lus iones a los an ima le s q u e los represen tan adqu ie re 
m a y o r comple j idad , la intención es ind ica r lo esencial del personaje, su 
a t r i b u t o p r i m o r d i a l y caracterizador. 

F i n a l m e n t e , en el L ib ro I figura u n a seudo-profecía cuyo efecto es 
re lacionar el Amadís con la mater ia de Bretaña. U r g a n d a ordena a u n a de sus 
donce l l a s q u e diga al rey L i sua r t e q u e I r l anda n o recobrará su pérdida 
(causada p o r la muer t e de Abies): " h a s t a q u e venga el buen h e r m a n o de la 
señora, q u e hará ay venir soberuiosamente por tuerca de armas parias de otra 
tierra, y éste morirá por m a n o de aque l q u e será m u e r t o po r la cosa del 
m u n d o q u e el más a m a r a " (p. 87). A u n q u e el est i lo es característico de 
U r g a n d a , el pasaje n o es en rea l idad u n a profecía, ya que , ac to seguido, se 
expl ica q u e el rey es Mor lo te de I r l anda , q u e murió a m a n o s de Tristán de 
Leonís; éste, a su vez, murió por causa de Yseo, su amada . En este caso, la 
apa r i enc i a de u n a profecía sirve pa ra v incu l a r al A madís con sus an tepasa
dos l i terar ios , pa ra s i tuar la novela en u n a perspect iva histórica —de 
ficción histórica- específica. Pe ro ev iden temente , esta relación de 
U r g a n d a q u e recibe explicación i n m e d i a t a n o es verdadera profecía. Su 
propósito es más bien pe rmi t i r q u e el n a r r a d o r —¿refundidor?— del Ama
dís demues t re su c o n o c i m i e n t o de los antecedentes de la novela . 

C o n lo visto en el L i b r o l, p u e d e aventura rse u n a división respecto al 
propósito del mater ia l profético en el d iscurr i r de la novela. Las profecías 
t ienen dos funciones básicas: in t r iga r al lector, y con ello, e s t imula r lo a 
"reso lver" el e n i g m a q u e encierra ("flor de I r l a n d a " , "casa") ; dar u n 
avance de lo q u e se va a nar ra r . Este t i p o de profecía tiene en la novela el 
valor de cápsula de acción futura, y son esenc ia lmente las m i s m a s a través 
de toda la obra . L o q u e ocur re en el A madís a pa r t i r del L i b r o II —¿acaso el 
r e fund idor qu iere exp lo ta r la veta?— es q u e la oscur idad de las profecías 
a u m e n t a cons iderab lemente . De el lo se desprende , c o m o veremos, u n doble 
j u e g o con el lector. 

E n el L i b r o II, U r g a n d a envía dos cartas , u n a a L isuar te , o t ra a Ga laor , 
anunciándoles lo q u e ocurrirá en la ba ta l la q u e se avecina con el rey 
Cildadán. A la sazón, Amadís, r u m b o a convert i rse en Beltenebrós, ha 
venc ido con O r i a n a la p rueba de la espada y el tocado, y h a pa r t i do de la 
corte . L o s textos de las cartas son los s iguientes : 

A ti, Lisuarte , rey de la G r a n Bretaña: yo, U r g a n d a la Desconocida, te embío a 
saludar , y fágote saber que en aque l la cruel y pel igrosa batalla tuya y del rey 
Cildadán, aquel Beltenebrós en que tan to te esfuercas perderá su nombre y 
gran nombradía: aquel que por vn go lpe que farà serán todos sus grandes 
fechos puestos en olvido; y en aque l la hora serás tú en la mayor cuyta y 
pe l ig ro que nunca fuyste; y q u a n t o la aguda espada de Beltenebrós esparzirá 
la tu sangre, serás en todo pel igro de muerte ; aque l la será batalla cruel y 
dolorosa , donde muchos esforcados y valientes caualleros perderán las vidas, 
será de gran saña y de gran crueza sin n i n g u n a piedad. Pero al fin por los tres 
golpes que aquel Beltenebrós en ella farà, serán los de su parte vencedores. 
Cata, rey, lo que farás, que lo que te embío dezir se farà sin duda n i n g u n a ( II , 
p . 482). 

A vos, don Ga laor de Gau la , fuerte y esforcado, yo, Urganda , vos saludo como 
aque l que prescio y a m o , y q u i e r o q u e por mí sepáys aque l lo que en la 
dolorosa batalla, si en ella fuerdes, vos acaescerá; q u e después de grandes 
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cruezas y muertes por ti vistas en la pos t r imera priessa della, el tu valiente 
cuerpo y duros miembros fallescerán al tu fuerte y ardiente coraron; y al 
par t i r de la batalla, la tu caber a será en poder de aque l que los tres golpes dará 
por donde ella será vencida (p. 483-84). 

L o s personajes in te rp re tan las profecías con toda i n g e n u i d a d . G a l a o r 
manif ies ta su confusión: "yo veo aquí dos cosas m u y graues; la vna q u e po r 
el b raco y espada de Beltenebrós será vuestra sangre exparzida, y la o t ra q u e 
po r tres golpes q u e él dará serán los de su pa r te vencedores. Esto n o sé cómo 
lo en t ienda , p o r q u e él es ago ra de vuest ra par te , y según la carta dize, será de 
la o t r a " (p. 483). Aquí, la profecía sorprende al lector también. T o d o parece 
ind ica r un c a m b i o inexp l i cab le en la ac t i tud de Amadís. 

T o d o en la profecía se c u m p l e . Sin e m b a r g o n o hay traición ni fratrici
d io : Ga laor , cansado de ba ta l la r , cae amor tec ido ; Amadís hiere a L isuar te , 
pe ro la her ida n o es i n t enc iona l , s ino q u e se p roduce al ayudar l e en el 
comba te : pierde el n o m b r e de Beltenebrós al descubri r q u e es Amadís p a r a 
dar ánimo a sus a l iados; tres go lpes suyos deciden la batal la , al der r ibar con 
ellos a tres de los enemigos más poderosos de Lisuar te , Cildadán, Mandafu l 
y Sardamán; y al final de la con t i enda , acude a su h e r m a n o h e r i d o y le 
sost iene la cabeza. 

L a profecía se basa en la verdad ent reverada q u e conduce al lector a 
hacer supos ic iones erróneas. T o d o se c u m p l e , pero n o c o m o parecía q u ? 
iba a cumpl i r se . Esta falsa impresión q u e i n t e n c i o n a l m e n t e se da al lector 
es u n recurso q u e n o h e m o s e n c o n t r a d o en otros l ibros de caballerías 
tempranos 1 0 . En el Amadís, la profecía es u n j u e g o l i terar io, q u e se revela 
c u a n d o c o m p r e n d e m o s q u e nos h e m o s dej a d o e n g a ñ a r po r l a ' a p a r i e n c i a ' ' 
de las pa labras , por lo q u e parecen impl ica r . 

D icho juego pe rmi t e q u e se establezca o t ro , q u e se apoya en el p r i m e r o . 
U n poco después de la profecía anter ior , todavía en el L i b r o II, U r g a n d a se 
d i r ige a Amadís: "Amadís, ¿qué p iensas en lo q u e nada te aprovecha? 
Déjate dello y p iensa vn mercado q u e has ago ra de fazer. En a q u e l p u n t o a 
la mue r t e serás l legado po r la agena vida, y po r la agena sangre darás la 
tuya; y de aque l mercado seyendo tuyo el mar ty r io , de o t ro será la gananc i a , 
y el galardón q u e dende aurás será saña y a l o n g a m i e n t o de tu vo lun tad . Y 
essa tu a g u d a y rica espada trastornará los tus huesos y tu carne en tal 
m a n e r a q u e serás en g r a n pobreza de la tu sangre . Y serás en tal es tado q u e 
si la meytad del m u n d o tuyo fuesse, lo darías en tal q u e ella q u e b r a d a fuesse 
o echado en algún lago d o n d e n u n c a se cobrasse. Y agora cata q u e farás, 
q u e todo assí c o m o d igo auerná" (p . 519). El mo t ivo es artúrico: la espada 
q u e Amadís desearía fuese a r ro jada a u n l ago recuerda a la Excalibur q u e al 
m o r i r Ar tu ro es a r ro jada al agua . T o d o parece sugerir la mue r t e de Amadís. 
Y todo ocurre en la ba ta l la con t ra Ardán Can i l eo , en q u e éste le ha r o b a d o 
la espada al de G a u l a . Pe ro po r supues to , Amadís tr iunfa en el combate , y 
el desastre q u e la profecía a p a r e n t a va t ic inar n o ocurre . A O r i a n a , la m a g a 
le p ronos t i ca lo s igu ien te : 

'o C o m o Tirant, Zifar, El Caballero del Cisne, Historia de los nobles caballeros Oliberos de 
Castilla y Artús de Algarbe, La espantosa y admirable historia de Roberto el Diablo, ni en 
Lancelot, Balandro, Profecies. ¿Será quizá antecedente lejano el fenómeno de "falsa prefigu
ración" que G. E. D u c k w o r t h ve en la Eneida? Véase su l ibro Foreshadowing and suspense tn 
the epics of Homer, Apollonius and Vergil, Pr inceton, 1933, pp . 109-115. 
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En aquel t iempo que la gran cuyta presente será, y por ti muchas gentes de 
g ran tristeza a tormentadas , saldrá el fuerte león con sus bestias, v de los sus 
grandes bramidos los tus aguardadores asombrados , serás dexada en las sus 
muy fuertes vñas; y e! afamado león derribará de tu cabera la alta corona q u e 
más no será tuya. Y el león fambriento será de la tu carne apoderado, assí que 
la meterá en las sus cueuas, con que la su rauiosa tambre amansada será (p. 
517). 

Estas pa labras le in funden pavor a la joven . U r g a n d a le advierte q u e "de 
las cosas encubier tas m u c h a s veces las pe r sonas temen aque l l a q u e de 
a legrarse deuían" (p. 517). El c o m e n t a r i o revela q u e hay conciencia en el 
n a r r a d o r de q u e el efecto sorpresa q u e tuvo la p r i m e r a profecía de este t ipo 
ya n o p u e d e volver a ocurr i r . En s u i u g a r , se p r o d u c e o t ro juego : el placer de 
la lectura consistirá ahora en ver de qué m a n e r a ingen iosa se desenvuelve la 
t r ama p a r a q u e se c u m p l a lo profet izado sin i m p e d i r u n final feliz, sin q u e 
se des t ruyan la jus t ic ia y el o rden ind i spensab les al m u n d o caballeresco. 

L a " g r a n cuy ta" del va t ic in io ocur re c u a n d o Lisuar te , padre de O r i a n a , 
q u i e r e casarla con Patín, e m p e r a d o r de R o m a : Amadís, león bravo, la 
rescata y lleva a la Insola F i rme (cueva del león), o c a s i o n a n d o q u e L isuar te 
la r e p u d i e (la caída de la corona) , y con el rescate sacia su ansia de a m o r . 

E n este a u g u r i o se c o m b i n a la "falsa profecía" (que el lector ya reconoce 
c o m o tal), y el s i m b o l i s m o de los a n i m a l e s , q u e reaparece aquí c o m o 
preámbulo a la profecía más i m p o r t a n t e respecto a la t r ama de Amadís. 
U r g a n d a se d i r ige a los personajes congregados : 

Cont ienda se levantará entre el gran culebro y el fuerte león en que muchas 
a n i m a b a s brauas ayuntadas serán. G r a n d e yra y saña les sobreuerná, assí q u e 
m u c h a s dellas la cruel muer te padescerán. Ferido será el gran raposo r o m a n o 
de la vña del fuerte león y crue lmente despedazada la su peleja, por donde la 
par te del gran culebro será en gran cuyta. Aquel la sazón la oueja mansa 
cubierta de lana negra entre ellos será puesta, y con la su grande h u m i l d a d y 
amorosos falagos amansará la r igorosa braueza de sus fuertes coracones y 
apartará a vnos de los otros. Mas luego descendirán los lobos fambrientos de 
las ásperas mon tañas contra el g ran culebro, y seyendo dellos vencido con 
todas sus a n i m a b a s , encerrado "será en vna de las sus cueuas. Y el t ierno 
vnicornio , p o n i e n d o la su boca en las orejas del fuerte león, con los sus 
bramidos le fará del gran sueño despertar, y faziéndole tomar consigo algunas 
de las sus brauas a n i m a b a s , con passo muy apressurado será en el socorro del 
culebro puesto, y fallarlo ha mord ido y adente l lado de los fambrientos lobos, 
assí cjue m u c h a de la su sangre por entre las sus fuertes conchas der ramada 
ser á. Y sacándolo de las sus rauiosas bocas, todos los lobos serán despedaca-
dos y maltrechos. Y seyendo rest i tuyda la vida del gran culebro, l an rando de 
sus entrañas toda la su poncoña, consentirá ser puesta en las crueles vñas del león 
la blanca ceruati l la, que en la temerosa selua d a n d o contre el cielo los 
ni idosos balidos estará retravda Aeora buenrev fazlo escriuir a u e assí todo 
auerná (p. 518). 

E n la alegoría, el cu lebro - L i s u a r t e — es símbolo del poder; el r a p o s o 
—Patín— simbol iza el carácter m a ñ o s o de los r o m a n o s ( m u c h o después en 
el L i b r o IV, se dice q u e "en los r o m a n o s ay más artes q u e en la r aposa" , p . 
885); el león, símbolo de arrojo y la gallardía, es Amadís; la oveja m a n s a 
cubier ta de lana negra representa al e r m i t a ñ o Nasc iano , q u e interviene pa ra 
q u e se h a g a n las paces entre Amadís y Lisuar te ; los lobos hambr i en tos 
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signif ican las huestes de Arábigo y Arcaláus —este último fue ap resado p o r 
Amadís, o sea, pues to en " u n a cueva"—; el un i co rn io , símbolo de la 
pureza, indica ya desde este m o m e n t o la na tura leza casta de Esplandián; la 
b lanca cervatil la es símbolo de lo f emen ino y representa a O r i a n a , q u e al 
final es "puesta en las crueles u ñ a s del león" c u a n d o Lisuar te la da a Amadís 
c o m o esposa. 

L a profecía revela, de forma esquemática, el resto de la acción de la 
novela. Sirve, además, c o m o guía para q u e el lector dis t inga entre los 
episodios añadidos pa ra dar v o l u m e n a la obra —simulan ser crónica en la 
a b u n d a n c i a de detalles y documen tos q u e n o s iempre son necesarios al 
desenlace— y los episodios-cumbre , los imprescindibles . 

¿Qué deducir de este procedimiento? Sin d u d a habría lectores en el siglo 
x v i —sobre todo si se t iene en cuen ta q u e el A madís se des t inaba p r i n c i p a l 
m e n t e a la corte— q u e podían descifrar la mayor par te de la profecía, 
a d i v i n a n d o con el lo el fu tu ro d iscurr i r de la novela. L o cier to es q u e la 
t r ama n o se revela p o r q u e Garc i Rodríguez de Monta lvo , p e n s a n d o ya en 
su p r o p i a novela, Las sergas de Esplandián, hubiese pe rd ido interés en la 
refundición del Amadís, ya q u e c o m o veremos, en el texto m i s m o del 
Amadís, el p roced imien to se ap l i ca también a la t r ama de Las sergas. L o 
q u e parece corroborarse con estas dos últimas profecías es q u e el en tu
s i a smo de los lectores i lus t rados debió haberse cifrado más en las v i r tudes 
lingüísticas de la novela, en su e legancia retórica (de la traducción al 
francés surge u n m a n u a l de l engua cortesana1 1) q u e en la t r a m a per se. ¿Se 
desprende , quizá, de este artif icio, q u e el Amadís, c o m o toda g ran nar ra 
ción, presenta diversos niveles de lectura a sus hipotéticos lectores? Si al 
ventero del Quijote y a su hi ja les in te resaban ante todo las ba ta l las y los 
amoríos, a u n lector más comple jo , menos in teresado en la acción, le 
complacería el c o n t e n i d o lúdrico de las profecías. 

El último g r u p o de profecías, c o m o h e m o s ind icado , a p u n t a a la t r ama 
de Las sergas de Esplandián. Esplandián responde a ún concep to de 
heroísmo más d e p u r a d o — m e n o s ind iv idua l i s t a— q u e el de Amadís. 
Menos p r e o c u p a d o po r la g lor ia pe r sona l ob ten ida en u n a proeza bélica 
q u e po r escoger bien al e n e m i g o (combate exc lus ivamente con los infie
les)12 viene a ser la encarnación del paladín cr is t iano. P o r lo tan to , es 
prec iso q u e el joven n o sólo venza a su pad re —sin saber quién es— en 
comba te personal1 3 , s ino q u e además supere sus hazañas . 

Es preciso d i s t i ngu i r aquí entre la opinión q u e Mon ta lvo t iene sobre su 
p r o p i o m o m e n t o histórico, an te el q u e se mues t ra pes imis ta ( "Los t i empos 
de agora m u c h o al con t r a r io son de los passados , según el p o c o a m o r y 
m e n o s verdad q u e en las gentes con t ra sus reyes se haya" , p . 1330), y la 
intención de Las sergas, q u e es hacer surg i r u n nuevo m o d e l o de heroísmo 
de la mater ia caballeresca, u n m o d e l o más cercano a la rea l idad de los 
t i empos , q u e pe rmi t i e ra al guer re ro c r i s t iano - y e s p a ñ o l - m a n t e n e r su 

» E U G E N E B A R E T De 1' Amadis de Gaule et de son influence sur les moeurs et la littérature 
au xvi'et au xviii siecle*> ed., Paris, 1873, y E D W I N B . P L A C E . "El Amadís de M o n t a l v o c o m o 
m a n u a l de cortesanía en Francia", RFE, 38 (1954), 151-169. 

'2 Sobre la implicación política de esta determinación, véase el es tudio de S A M U E L G I L Í 
G A Y A , "Las sergas de Esplandián c o m o crítica de la caballería bretona", BBMP, 1 (1947), 
102-111. 

13 María Rosa Lida, "El desenlance . . ." dice q u e en el Amadís pr imit ivo Esplandián mata a 
su padre. 
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espíritu comba t ivo . Las sergas n o son eco de la decadencia q u e M o n t a l v o 
parece advert ir , s ino, al con t ra r io , c o m o si la novela qu is ie ra q u e la 
rea l idad se insp i ra ra en ella, p r o p o n e , en su capac idad de crónica ficticia, 
u n a concepción cíclica y progres iva de la h is tor ia , en q u e cabe la posibi l i 
dad de mejorar , de l legar a más14. Así, Esplandián seguirá u n curso de 
acción s imi la r al de su padre - e l del caba l le ro—, a u n q u e se moverá en u n a 
órbita super ior , ya q u e es super io r la causa q u e lo mot iva: Amadís peleaba 
p o r su d a m a y po r su honor ; Esplandián por su Dios. 

C o m o el Donzel del Mar, Esplandián desconoce su estirpe real, y se cría 
sin saber quiénes son sus padres . Amadís llega a ser rey, Esplandián 
e m p e r a d o r . La con t inenc ia de Amadís en el ep i sod io de Br io lanja q u e d a 
s u p e r a d a en el encuen t ro de su h i jo con la donce l la Carmela , y la pureza de 
su a m o r po r L e o n o r i n a excede a la del de su pad re po r O r i a n a . 

El p a r a l e l i s m o q u e d a a c e n t u a d o en las últimas páginas de la novela, en 
la aven tu ra de la peña de la Donzella Encan tadora , q u e es el único fracaso de 
Amadís. E n la aventura se a g r u p a n e lementos q u e recuerdan pasadas proe
zas suyas. Hay u n arco de piedra — c o m o el arco de los leales amadores en 
Inso la F i rme, p p . 363 ss.— y u n a espada de dos colores —como la de la 
p r u e b a de la espada y el tocado, p . 468. Pe ro este arco y espada ya están fuera 
del a lcance de Amadís y corresponden a áquel que , en palabras de Urganda , 
" d e x a n d o a todos los otros debaxo, o to rga ser pues to en la c u m b r e " (p. 
1340). 

L a p r i m e r a profecía relat iva a Esplandián se encuen t r a en el L i b r o III 
c u a n d o U r g a n d a dice q u e Esplandián " s i e m p r e traerá a sí en la diestra 
par te , y su señora en la s in ies t ra" (pp . 776-777). Al hacer hincapié en la 
ca l idad esencial de Esplandián, su pureza , la profecía invi ta u n a compara 
ción con la q u e cor responde a Amadís ("será el caua l le ro del m u n d o q u e 
más lea lmen te manterná amor . . . " p . 30), pa ra q u e mejor d i s t i ngamos la 
na tu ra leza dis t in ta de los héroes. 

De Amadís se nos dice q u e "será flor de los caual leros de su t i e m p o " (p. 
30). En la peña de la Donzella Encantadora , Amadís encuentra u n a tabla con 
letras en gr iego q u e " le semejaua profecía a n t i g u a " (p. 1293), donde se 
dice de Esplandián q u e "serán jun tos en vno la alteza de las armas y la flor 
de la fermosura, q u e en su t i empo par n o ternán" (p. 1293). N o es sorpren
dente q u e Amadís parezca recordar u n a " a n t i g u a profecía" en estas palabras . 
De forma s imi lar , la profecía de U r g a n d a al g igan t e q u e a u g u r a la reunión 
de la famil ia dispersa ("en la sazón q u e los dos r amos en vn árbol se 
j u n t a r a n , q u e agora son p a r t i d o s " p . 38) e n c u e n t r a su con t r apa r t i da en la 
q u e hace la maga al Emperador de Cons tan t inop la : "Mi señor, yo os veré en 
t i e m p o q u e por mí vos será ret i tuydo el p r imer fruto de vuestra generación" 
(p. 1221). 

Más ade lan te , U r g a n d a hace la profecía q u e revela la t r ama de Las 
sergas, apovándose, c o m o en la q u e revela la del Amadís, en el carácter 
simbólico de los an imales : 

Y es ta g r a n s e r p i e n t e q u e aquí m e t r a x o d e x o y o p a r a ti, e n la q u a l serás 
a r m a d o c a u a l l e r o . . . y e n m u c h a s p a r t e s el tu n o m b r e n o será c o n o s c i d o s i n o 

14 Sobre la presencia de estos conceptos de la historia en el Renac imiento , véase H F R B E R T 
W E I S I N C E R . "Ideas of historv d u r i n g the Renaissance", en Renaissance essays, ed P O 
Kristeller v P. P. Wiener, N e w York, 1968. 
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por cauallero de la G r a n Serpiente. . . Y aquel gran encendimiento y ardor q u e 
nunca será amatado hasta q u e las grandes n u u a d a s de los cueruos mar inos 
passen de la par te de oriente por encima de las brauas ondas de la mar, y 
p o n g a n en tan gran estrechura al gran agu i l ucho que ahún en el su estrecho 
a luergue guarescer no se atreua; y el orgui loso falcón neblí, más preciado y 
hermoso que todas las ca tadoras aues, j unte a ssí muchos del su linaje y otras 
aues que lo no son, y venga en su socorro y faga tan gran destruyción en los 
mar inos cueruos q u e todo aquel c a m p o quede cubierto de su p l u m a y 
muchos dellos parezcan con sus muy agudas vñas, y otros sean afogados en el 
agua donde del fuerte neblí y de los suyos serán alcancados. Entonces el g ran 
agu i lucho sacará la mayor par te de sus ent rañas y poner la ha en las agudas 
vñas de su ayudador, con q u e le hará perder y cessar aquel la rauiosa h a m b r e 
que de gran t i empo muy a tomen tado le ha tenido y haziéndole poseedor de 
todas sus seluas y grandes mon tañas ; será retraydo en el alcándara del árbol de 
la santa huerta . A este t i empo esta gran serpiente, cumpliéndose en ella la ora 
l imi tada por la mi g ran sabiduría, delante todos será sumida en la gran mar. . . 
(p. 1237-1238). 

Sin ent rar de l leno en la t r ama de Las sergas, conviene no t a r q u e el 
" a g u i l u c h o " —el E m p e r a d o r de C o n s t a n t i n o p l a — p o n e " l a m a y o r pa r te 
de sus e n t r a ñ a s " - L e o n o r i n a - en las " a g u d a s v ñ a s " de su ayudador , el 
"falcón neblí" —Esplandián—, c o m o L i sua r t e p o n e a la " b l a n c a cerua-
t i l la" en las "crueles vñas de león". (La gran serpiente es el bajel de Urganda , 
cur ioso antecedente del Nau t i l u s ) . 

El mater ia l profético func iona en la novela , de m a n e r a q u e s in a b a n d o 
n a r sus dos propósitos básicos ( in t r igar al lector y darle u n a pre-noción del 
acontecer futuro), l lega a tener o t ras d imens iones . C o n las profecías se crea 
u n doble j u e g o l i terar io , q u e p r i m e r o so rp rende al lector, y l uego le reta a 
q u e deduzcafómo se c u m p l í el a u g u r i o " sin q u e ocur ra 10 « ¿ parece a 
p r i m e r a vista. Ciertas profecías p u e d e n ser también el equ iva len te de u n 
p l a n de trabajo, de u n e s q u e m a q u e ind ica cuál es el eje centra l de la acción, 
cuáles sus p u n t o s claves. El r e fund idor está m u y consciente de este carácter 
de " p l a n n a r r a t i v o " de las profecías. C u a n d o en Las sergas U r g a n d a trae al 
re fundidor a su presencia pa ra p r o h i b i r l e q u e continúe escr ib iendo, éste 

m e n o s temor q u e yo hacer lo p u e d e n , q u e t o m a n d o algún poco de t rabajo 
quicnm procáe, In « c o n » ? ' « . u d l o V taha. Z , d e „ q u e es!a 
dicha escr ip tura les mostrará el c a m i n o " 1 5 . O sea q u e o t ro escritor podrá 
conc lu i r Las sergas s i g u i e n d o el " o r d e n " dado por la profecía q u e h e m o s 
c i tado aquí. 

P o r otra par te , el mate r ia l profético es u n reflejo de la concepción cíclica 
de la h is tor ia q u e a n i m a la crónica ficticia del Amadís. Hay , c o m o hemos 
visto, u n a a l te rnanc ia entre los dos ciclos —Amadís y Esplandián- q u e 
con las profecías se a n u n c i a desde el L i b r o III d e M madis. L a rec iproc idad 
de las profecías q u e pe rmi t e establecer u n pa ra le lo entre a m b o s ciclos es 
u n o de los factores q u e es t ruc tura la secuencia Amadís-Sergas. A través del 

15 Pascual de G a y a n g o s (ed.), Libros de caballería, B.A.E., t. 40, p. 497. H e tratado este 
encuentro de Monta lvo y Urganda —en colaboración con Jennifer Roberts— en "Montalvo's 
recantation, revisited", BHS, 58 (1978), 203-210. 
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mate r i a l profético, esa secuencia, p ro l i j a en episodios y personajes, 
a d q u i e r e u n sent ido de orden, de coherencia , y de trabazón orgánica 
esencial a la narración. 
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