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Colecciones de sentencias y biografías 
castellanas en la Edad Media 

Alicia Esther Ramadori1 

Indagar las relaciones intertextuales entre colecciones de sentencias y biografías en la literatura 
española medieval permite poner en diálogo dos discursos culturales de significativa 
relevancia en la Edad Media castellana. Desde un enfoque primordialmente literario, pro-
ponemos estudiar estos dos géneros discursivos que se ubican en las fronteras con otros 
dominios sociales como son la paremiología y la historia. Pretendemos así mostrar el aporte 
de la literatura de sentencias en la configuración de la biografía literaria en el siglo XV 
castellano, tanto en la reelaboración de procedimientos compositivos heredados de la tradición 
clásica, como en la apropiación de materia sapiencial y directrices ideológicas.  

El surgimiento en Castilla de la biografía como género historiográfico y literario en el siglo 
XV se ha explicado en relación al emergente humanismo peninsular y a la influencia italiana, 
que propiciaron el reconocimiento del individualismo como un valor social. Desde el pionero 
trabajo de José Luis Romero (1944), los estudios se focalizaron en los textos compuestos en 
la mencionada centuria, en la que se produjeron significativos cambios políticos y culturales, 
que también fueron tenidos en cuenta por J. L. Romero para señalar la adaptación de los 
modelos humanistas a los ideales de vida propios de España. Si bien admite que puede 
reconocerse una común inspiración en lo puramente formal con la biografía italiana, el 
historiador argentino resalta la reiteración de aspectos particulares que estructuran la repre-
sentación de los individuos biografiados, tales como la precisión del linaje y su pertenencia a 

1 Centro de Estudios Medievales y Literatura Comparada, Dpto. Humanidades, Universidad Nacional del Sur 
(UNS), Bahía Blanca, Argentina, correo electrónico: alicia.ramadori@uns.edu.ar. 
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los dos estados de la nobleza, caballeros y clérigos; la exaltación de cualidades propias a cada 
grupo de nobles —fuerza, cortesía y destreza en los primeros; sabiduría, virtud y prudencia en 
los segundos— o, por el contrario, la censura de sus defectos opuestos. En la misma línea 
analítica, destaca la comprobación del retrato moral con la mención de acciones y hechos 
cumplidos por el personaje. J. L. Romero entrevé una doctrina sistemática en el fondo histórico 
de las narraciones biográficas, que le permite inferir en ellas una conjunción entre lo individual 
y lo arquetípico, reveladora de los ideales sociales del siglo XV. Por ello también encuentra 
en los cantares de gesta y la hagiografía las raíces hispánicas de las biografías castellanas del 
siglo XV, que permitieron la subsistencia de estructuras medievales lentamente renovadas 
durante el incipiente renacimiento español. Respecto al segundo género discursivo mencio-
nado, Fernando Baños Vallejo (1989) considera los puntos comunes con la hagiografía, pero 
marca especialmente sus diferentes orígenes y propósitos que determinaron trayectorias 
autónomas. Por otra parte, Robert B. Tate (1965) expresa algunas reservas respecto a las ideas 
de J. L. Romero en lo que se refiere a las influencias italianas y a la poca satisfactoria definición 
de humanismo que se desprende de su artículo. No obstante, Ángel Gómez Moreno (1994) 
mantiene hasta cierto punto, el enfoque de Romero al considerar la biografía como uno de los 
géneros humanísticos que testimonian las relaciones entre España e Italia, pues sostiene que 
los humanistas italianos insuflaron nuevas fuerzas a los ya existentes modelos de escritura, 
además de compartir los mismos ascendientes clásicos.  

En cuanto a la cuestión de los antecedentes genéricos, Agustín López Kindler (1967) estudia 
la literatura biográfica en Roma y sus vínculos con los paradigmas griegos. En Grecia, desde 
la perspectiva histórica el interés por los héroes y las grandes personalidades del mundo 
antiguo comenzó con Alejandro Magno. Desde el enfoque literario, se establecieron dos 
técnicas para la confección de biografías según los personajes fueran políticos o poetas, 
llamadas peripatéticas y alejandrinas respectivamente, cuyos modelos se transmitieron a la 
literatura romana. Plutarco conservó los esquemas peripatéticos que consisten en la narración 
cronológica de los hechos de una vida, a través de la cual va apareciendo el carácter del héroe 
sin que sea necesario dedicarse específicamente a su descripción. Se fundan en la doctrina 
aristotélica que sostiene la unión indisoluble entre virtud y acción y, por consiguiente, se 
concibieron como un escrito edificante, elaborado retóricamente. Por su parte, Suetonio aplicó 
los paradigmas alejandrinos basados en una ordenación temática que desarrolla cuatro 
aspectos substanciales que pueden ser sintetizados en las nociones de nombre, hazañas, vida 
y muerte. Estos cuatro temas se prestan al desarrollo anecdótico sin guardar ningún orden 
cronológico ni tener propósitos morales o filosóficos. Por ello, la innovación cristiana al 
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arquetipo de Suetonio fue la intención catequética y moralizante que le adjudicaron autores 
como San Jerónimo y Eginardo. Otros modelos clásicos retomados por la biografía medieval 
fueron Diógenes Laercio y Valerio Máximo, cuyas influencias literarias se mantuvieron con 
constante vigencia durante todo el período (Gómez Moreno, 1994).  

A diferencia del reconocimiento otorgado al legado clásico y humanístico en los relatos de 
vida españoles, la crítica no destacó la relación entre el género de la biografía y la literatura de 
sentencias. Sin embargo, ya desde el siglo XIII, en la literatura castellana de sentencias se 
incorporan biografías para presentar a los sabios autores de los proverbios recogidos en las 
compilaciones, con el propósito de legitimar la sabiduría moral que transmiten las sentencias, 
según los criterios de autoridad y tradicionalidad propios de la Edad Media. Estos textos 
sapienciales comparten una misma procedencia oriental, ya que algunos son traducciones de 
originales árabes y otros se componen en castellano siguiendo el modelo de estas colecciones 
orientales (Ramadori, 2001; Haro Cortés, 2003). María Jesús Lacarra (1992) explica la enorme 
difusión y éxito de estas recopilaciones porque se arraigan en la creencia medieval de que el 
saber tiene su fuente en los filósofos antiguos, cuyas figuras se distorsionan por medio de un 
proceso de cristianización que los convierte en autoridades científicas y en paradigmas de 
conductas virtuosas. El caso prototípico lo constituye Bocados de oro, que incluye biografías 
de filósofos griegos de existencia histórica como introducciones a las series de sentencias que 
constituyen los distintos capítulos. Marta Haro Cortés (1995) ha señalado que el criterio de 
selección y estructuración de estas presentaciones se centra en la trayectoria intelectual y ética 
de los personajes biografiados con una organización tripartita que recuerda los retratos 
incluidos en las crónicas medievales: descripción física, dichos célebres, explicación del 
carácter y hechos. Sin embargo, este esquema se aplica relativamente en Bocados porque los 
retratos físicos se ubican al final de la introducción con autonomía textual respecto a la parte 
narrativa, así como los dichos célebres también son independientes al constituir la sección 
central de la compilación de sentencias. Por ello, en estudios anteriores propuse que los relatos 
biográficos de Bocados representan una perduración de las estructuras desarrolladas en las 
biografías clásicas: por un lado, siguen el paradigma temático alejandrino en cuanto son 
introducciones a textos literarios, se organizan en torno a los cuatro aspectos básicos (nombre, 
hazañas, vida y muerte) y los temas se desarrollan a través de anécdotas; por otro, comparten 
con las biografías de tipo peripatético la intención didáctico-moralizante de proponer las 
figuras de los sabios como modelos morales para ser imitados (Ramadori, 1999 y 2001). Con 
respecto a los retratos de Bocados, Harriet Goldberg (1977) observó el aporte de esta 
compilación en relación a la técnica visual, individualista y pictórica que muestran las 
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descripciones físicas de los filósofos, la cual será luego adaptada por Fernán Pérez de Guzmán 
en Generaciones y semblanzas para alcanzar una síntesis de tradiciones occidentales y árabes. 

Otro aspecto que ha de destacarse en referencia a las colecciones de sentencias de pro-
cedencia oriental tiene que ver con la inclusión de la biografía de Alejandro Magno, cuya 
importancia histórica y literaria ya mencionamos con A. López Kindler (1967). La figura de 
Alejandro aparece no sólo entre los sabios de Bocados de oro, sino que también resulta central 
en el Libro de los buenos proverbios y en Poridat de las poridades. La tradición medieval que 
se formó en torno a Alejandro fue examinada tempranamente por G. Cary (1956), cuyo estudio 
fue completado en el ámbito castellano por María Rosa Lida (1975). Interesa en especial, 
destacar que el relato de su vida provee la estructura narrativa básica al Libro de Alexandre, 
poema en cuaderna vía del siglo XIII (Cañas Murillo, 1983). En esta obra del mester de 
clerecía también se pueden constatar interrelaciones con los textos sapienciales del siglo XIII 
(Ramadori, 1989). Ian Michael (1970) nos ofrece un exhaustivo análisis del proceso de 
medievalización que se opera sobre la figura de Alexandre en el poema de clerecía. El Libro 
de Alexandre es un texto fundamental por la influencia ejercida en la literatura española y, 
particularmente, en biografías como El Victorial de Díaz de Games (Beltrán, 1993 y 2011). 

A la tradición oriental de la literatura de sentencias se debe sumar la vertiente latina, también 
heredera del legado clásico proveniente de las biografías peripatéticas y alejandrinas que 
retomaron Plutarco y Suetonio, así como de las obras de Diógenes Laercio y Valerio Máximo. 
Una síntesis de ambas corrientes nos ofrece Vida y costumbres de los viejos filósofos, 
traducción castellana cuatrocentista del libro De vita et moribus philosophorum de Walter 
Burley (Haro Cortés, 2003). Ángel Gómez Moreno (1994) explica la extensa difusión de esta 
colección en la literatura europea precisamente por el interés hacia las biografías que se suscitó 
durante el período medieval. Hermann Knust (1886) publicó por primera vez la traducción 
castellana, según el manuscrito escurialense h.II.1, acompañando a la edición de una versión 
latina del texto de W. Burley. Más recientemente Francisco Crosas (2002) realizó otra edición 
de la traslación con el título de Vida y costumbres de los viejos filósofos para la que tomó como 
texto base el preservado en el códice 39 del fondo San Román de la Real Academia de Historia 
de Madrid. Por mi parte, estudié la traslación castellana de Burley en relación al poema 
doctrinal del Marqués de Santillana, Bías contra Fortuna (Ramadori, 2016) y a la pro-
blemática de la traducción y creación literaria en el contexto humanista (Ramadori, 2015). En 
las recientes Jornadas de Palimpsestos organizadas en nuestro Departamento de Humanidades, 
me centré en la biografía de Séneca incluida en Vida y costumbres (Ramadori, 2018).  



664 | Alicia Esther Ramadori 

Las biografías contenidas en libros de sentencias anteceden, entonces, a las manifestaciones 
autónomas del género que aparecen en el siglo XV: Generaciones y semblanzas de Fernán 
Pérez de Guzmán y El Victorial o Crónica de Pero Niño de Gutierre Díaz de Games. Estas 
producciones representan dos modalidades diferenciadas del relato biográfico en la literatura 
castellana del siglo XV. La obra de Fernán Pérez de Guzmán constituye una serie de breves 
narraciones genealógicas (Generaciones) y retratos literarios (Semblanzas) de personajes de 
su tiempo que él mismo había conocido, incluyendo un juicio crítico sobre el comportamiento 
de los nobles y un programa político subyacente (Alvar y Lucía Megías, 2002). Como señala 
su editor R. B. Tate (1965), evidencia un despertar de la conciencia histórica en Castilla, que 
se sirve de modelos italianos como la explícitamente reconocida Estoria Troyana de Guido 
della Colonna y el Mare historiarum de Giovanni della Colonna que también tradujo el 
mencionado autor. Las biografías de Pérez de Guzmán presentan la visión historiográfica de 
un testigo contemporáneo, junto con la censura ético-política hacia los integrantes de su propio 
estamento social y los representantes de la realeza, a las que suma la elaboración retórica de 
las composiciones, tal como ha sido señalado desde el temprano trabajo de Francisco López 
Estrada (1946).  

El Victorial también es un relato testimonial de la vida de Pero Niño que escribió Gutierre 
Díaz de Games desde la privilegiada posición de testigo fidedigno de la mayor parte de los 
hechos narrados (Alvar y Lucía Megías, 2002), pero además asume la forma de una extensa 
narración caballeresca que permite considerar la elaboración novelesca de algunos episodios 
(Pardo, 1980). El autor construye algo más que una crónica particular de un caballero, con el 
propósito de reivindicar los intereses del biografiado: también se define un ámbito moral e 
ideológico que responde al pensamiento e intenciones de Díaz de Games. El resultado es un 
texto heterodoxo que integra tres estadios textuales y atiende a dos voluntades, la de ser del 
caballero biografiado y la del autor de escribir una vida caballeresca, según propone el estudio 
e interpretación de Fernando Gómez Redondo (2002). Cualquier aproximación al Victorial 
debe partir de los trabajos de Rafael Beltrán quien, además, realizó varias ediciones del texto, 
la más reciente en 2014. R. Beltrán ha analizado la transmisión manuscrita del texto y 
esclarecido la identidad y funciones del autor en la corte real (1989), así como también estudió 
procedimientos compositivos y correspondencias intertextuales con variados géneros y obras, 
entre las que destacamos el Libro de Alexandre (1993 y 2011). Junto con Marta Haro (1997) 
indagó las fuentes de las enseñanzas a Pero Niño en El Victorial, en lo que ha resultado un 
primer acercamiento a la cuestión de las relaciones entre la literatura de sentencias y la 
biografía. 
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En el siglo XV tanto la literatura de sentencias como las biografías estuvieron relacionadas 
con los círculos letrados de Castilla en los que se observan las primeras tendencias humanistas. 
El humanismo castellano se caracteriza por congregar como principales actores culturales a la 
alta nobleza, ya formaran parte de la Iglesia o fueran magnates de activa participación política. 
Hace tiempo que la crítica especializada viene indagando la tendencia de erudición laica a 
fines de la Edad Media castellana (Lawrance, 1985) y el conflicto entre armas y letras 
suscitado entre los caballeros nobles en el siglo XV (Russell, 1978), así como el surgimiento 
en Castilla de una corriente humanista en la que participan la clerecía letrada y la nobleza con 
pretensiones de ilustración (Di Camillo, 1976). A este círculo intelectual perteneció el autor 
compilador de Floresta de philosophos y a sus intereses responde este florilegio de sentencias 
morales que se erige como una guía práctica en cuestiones propias de la vida nobiliaria 
(Ramadori, 2018). La existencia de un ex libris que atribuye la posesión de Floresta a Fernán 
Pérez de Guzmán confirma la circulación de la literatura de sentencias en el círculo letrado de 
este noble castellano, autor de la galería de biografías que es Generaciones y semblanzas. 

Las colecciones de sentencias representan la manifestación letrada del discurso proverbial 
en la Castilla medieval. Su conformación a partir de la convergencia de tradiciones cultas de 
procedencias oriental y latina produjo una continuada actividad traductora y un entre-
cruzamiento de prácticas discursivas comunes tanto a la creación literaria como a la 
traducción. En el siglo XV, si bien continúa la vigencia de modelos estructurales y contenidos 
sapienciales propios de la tradición medieval, comienzan a deslindarse las modalidades 
letradas y populares del discurso proverbial que, hasta entonces, habían permanecido 
indiferenciadas en su incorporación en los textos literarios. La formación de círculos de 
eruditos imbuidos con los nacientes ideales del Humanismo constituye un componente 
importante en el proceso de diferenciación, ya sea por su función de traductores y re-
copiladores de las paremias, o por su labor creadora como escritores literarios. Este es el 
contexto donde debe ubicarse el estudio de las relaciones interdiscursivas entre la literatura de 
sentencias y la biografía, puesto que las colecciones de sentencias constituyen una vertiente 
importante en la configuración del género biográfico castellano que debe ser sumada a las ya 
reconocidas tradiciones hispánicas e influencias del humanismo italiano. Así, se puede trazar 
un desarrollo discursivo que va desde las colecciones de sentencias que incluyen biografías de 
sabios presentados como autores de los proverbios recopilados —tales son los casos de 
Bocados de oro y la traducción castellana de la compilación de Walter Burley, Vida y 
costumbres de los viejos filósofos—, hasta la constitución de biografías independientes que 
resignifican el género literaria e ideológicamente, como son Generaciones y semblanzas de 
Fernán Pérez de Guzmán y El Victorial de Gutierre Díaz de Games. 
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