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La obra que publicamos está relacionada con la danza de la Muer- 
te, que constituye, al igual que el motivo del U b i  sunt y la sombría 
y angustiosa consideración del cadáver putrefacto, una rama particu- 
lar de la literatura general sobre la muerte que tanto caracterizó la 
última Edad Media. La Muerte llama a su danza a todos los hombres 
de cualquier condición social y edad, satirizaiido a cada uno con ás- 
pera y desoladora ironía, y mostrándole en sí misma la imagen de 
lo que va a ser en breve término : un cadáver roído por los gusanos. 

1 DANZA DE L A  MUERTE. DANZA D E  LOS NIUERTOS 

L a  lección fué inculcada mediante una figuración alegórica de la 
Muerte, pintada en las paredes de los Cementerios, los atrios y los 
templos, miniada en las márgenes de los libros y evocada en poemas 
y en la plasticidad de representaciones dramáticas. En 1425 se ter- 
minaban los frescos, empezados el año anterior, del cementerio de los 
Inocentes, en París, con las estrofas en francés que los comentaban. 
Constituían la primera versión pictórica de la danza macabra de que 
se liene noticia. Seguían después la danza pintada de San Pablo de 
Londres, poco antes de 1440, las dos de Basilea - la de Klingental y 
la de los Dominicos, de hacia 1448 -, la de Santa María de Lübeck, 
de 1460, la de Kermaria, entre 1450 y 1460, la de la Chaise-Dieu, 
de hacia 1470, las de Strasbourg, Reval, Clusone, Pinzolo.' Pero 

1. Sobre esin rucstidn, vid. Emile M&le, L'avt rCIigicvz de lo fin dr& moycl i  
Bge en P ~ a n c e ,  París, 1908, p. 399.402. Tbngsse en cuenta que la pintura de >fin- 
den (W,estfalia), de 1383, no em una danza mseabra, sino una simple figuraciln de 
la Muerte, romo ha probado Wilhelm Seelniann, Dic i'otenfünze des Mifte la l lers ,  
clarhiicli drs irreiíis fiir niedcrrleutsche Spracliforsclit~ngu, XVII,  1892, p. 41. 
BI error. qiie parte de Peignot y es repelido eti la H i s t .  L i f f .  dc ln Frasce, XXIV. 
18!16, 716, fin iriffuido aiin en trabajos iniiy recieiitcs. 
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antes. que la de Londres, fué la de León, existente ya en 1438, segúii 
se desprende del siguiente pasaje del Corvacho, del Arcipreste de Ta- 
lavera, que Martín de Riquer ha señalado muy oportunamente en su 
edición : #As? que non diga ninguno : 'Yo vi la Muerte en figura tíe 
muger, en figura de cuerpo de ome, e que fablava con los reyes, etc.', 
como pintada eslá en Ledn, que aquello es fección natural contra 
naturao .2  

Las derivaciones artísticas de la danza de la Muerte no nos intere- 
san aquí tanto coi110 su manifestación literaria concreta, a pesar de su 
mutua vinculación, la cual, digamos al pasar, no es tan absoluta como 
para suponer,por ejemplo, que los textos derivan siempre de las piii- 
turas. 

Un hecho concreto, con referencia a los orígenes, se ha ido adrni- 
tiendo, desde que Wilhelm Creizenach lo puso de relieve en 1893 :. 
que la danza de la Muerte fué en un principio un sermón mimado 
con el cual el predicador - según dicho estudioso, un franciscano; 
paraotros, un franciscano o un dominico - reforzaba los conceptos 
de su oratoria intuitiva y popular, mediante escenas dramáticas cor- 
tas, de la misma manera que, antes de formarse los misterios, se 
había procedido con los pasajes más emotivos de la Pasión.' Creize- 
nach basaba su hipótesis en un documento de 1453, al que luego alu- 
diremos'. Hay noticias, además, de que en 1393, en la iglesia de Cau- 
debec (Normandía), se mimó uno de dichos sermones mediante una 

a. Alfonso Martinez de 'Toleda. Arcipreste de  Talavera, Coruaci~o,  o Rcproua- 
ciin del amor mtindado, Barcelona, 1919, .Selecciones biblioriócasi ,  vol. V. Edi- 
ción, prólogo y notas por Martin de Hiquer, p. 28'3 y nota. El  Coruacho fue terrni- 
i a d o  el 15 marzo 1438, scgúu consta en el iticipit. 

3. Wilhelni Creirenacli. Gcrchichtc des ncureli Drainar, 1, Halle, 1'91l1, p. 4GL. 
Lo Iorma miinada y representada del seirrióri y de  las cuadros pasiotiíslicos aducidos 
por Creizenach, es muy próxinia a la manera de  representarse y ininiorse el  drama 
litúrgico navideño del Ordo Prophetaru?ii o Procesi61i de los Prafelns, según podemos 
deducir de 105 más recirntes cstudios Iiechos sobre diclio Ordo. ds t?  deriva del  seroión 
Inter pvesruras, falsarneute atribuido a san Agnstiii, y predicado g reliresenladu eii 
los niaitines de Navidad. eii la 5.8 6 1s 9.. lecció?i, eii Gerooa, y la G.i.,.cn Valelicia. 
El  predicador -el  Lcctor del t e x t o  valenciano - o ciertos sacerdotes con misi6n 
delegada - los Appellalores del  texto de Laon -, coiria refuerzo de  las palabras del 
sernión. introditcian en escena ]>rofetas blblicns y gelitilicios - rDic Esaya testitiio- 
nium de Christoii, empieza el Lector, o oCsaias. v e r i t a t e o i  cur non dicis?a. los 
Appellalores -, que iban desfilando sucesivamente y que coi, s u s  palabras daban 
testimonio de ln venida de Cristo. En el  texto valenciano los profetas son : Isalas, 
Jercmias, Daniel, Pedro, >Ioisés, Juan Evaugelista, David, Abacuc, iliiruc, Simeóa, 
Zacarias, Elisabet. luan Bhutista, Piabueadouosor g 1ü Sibila. Sobre dicho OTdo. cils 
probletriai y el  testiiiioiiio ercepcional que ofrecen Cerona y \'aleucia a la solucibii 
de los mismos, véase el excelente estudio de Richaid B. Dotiovau, C. S .  B., 7'1's 
lilurgical drorrri in mediexal Spairb. Toroiito, 1958. l>ágs. 1 L I  s., 114, 146.56, 176 ss., con 
la  bibliografia corrcspoiidienLe. 



danza.' Por otra parte, muchas danzas de la Muerte pintadas, como 
las de la Chaise-Dieu, Basilea, Strasbourg y Saint -~aclou,  ofrecían 
el detalle de representar a un religioso dirigiendo. la palabra a unos 
auditores agrupados al pie del púlpito : era el aprólogoa o el alectoru 
del drama mimado.Tambiéu lo serán el Acteur de la D M F  y el 
Mestre de la DMTC. Por otra parte, la DGM llama espresameute 
Predicador a este personaje. 

Coi1 respecto a cuál pudo ser el texto mimado, Male creyó que se 
trataba del Vado nwri, un pequeño poema latino de principios del 
siglo XIV.' E n  él los personajes desfilan en una especie de orden 
jerárquico, desde el rey, el papa y el obispo, hasta el rico, el pobre y 
el loco,8 lamentándose todos de que tengan que morir, pero marchan- 
do fatalmetite a la muerte : - Vado m i ,  presml. Baculum, sanda~ 
lianz, niitranz, / Nolens siwe wolens, desino. Vado mori. - 

No dudó Mile en considerar al Vado mori como el más antiguo 
testo conocido de la daiiza de la Muerte. Desde luego, el poema; debió 
de ejercer uiia graii influeiicia en los orígenes del género, por cuanto 
el pequefío testo latino, procedente de Heidelberg, del códice Palati- 
nus 314, Dum wcwtem cogito cvescit mihi causa doloris, que Wilhelm 
Fehse considera como el prototipo de las más antiguas daiizas d e  la 
Muerte, si,gue al Vado mori,' y éste reaparece aún en las inscripcio- 
nes de los frescos de la DMF, en los Inocentes de París.'' De todas 

4. MSle. op. cit., D. 301 
5. I..oc. cit. 
6. Para el  desarrollo de las siglas. vease al final de este estudio. 
7. WAie, op. cit., 39ü s. Sobre el Vodo tiwri, vease, adeniás. W. Starek, Dnr Vado 

lizori, ~ZeitcchiiEt fur  deiitsche Phili,lopie>~, XT.11, 1010, p. 422 si. 
S. E. P. Haiiiniond. E+iglirii verse betweex Ci~auccr and Slirrey, Durlcnttt, 1917, 

p. 187. publica una versibu en que los personajes son : papa, rel.  prerul, rnonaclius, 
r>ictor, docto?, lo.ciri,s, iiiedicu$. i ip ic+ i i .  diuer. cultor. burcusnsir, nouta. Oince~na, . . . . 
petrper. 
!l. Dos Totentani problcin, «Zeit+chrift Iiir deutsclic Philologiea, XLII. 1910, 

p.V(i0. 
10. Como es sabido, los frescos del cemetiterio de las Inocentes de París fueron 

pintedos cii 1421 y 14% y destruidos en e1 siglo xvlr El tcnto literario que les neoal- 
pañabs se ha conservado eu dos manuscritos y gracias a l  antiguo edito? que cita- 
reinos. Los grabados eii madera con que Gugot Maicliant orn6 su ediciún de 14M5, 
reproduciendo el texto g las itiscripciories de la DMF di. las Inocentes. san ~ u f i -  
cientes para hacernos utia idea bastante eabsl de los frescos desaparecidos. La edicibn 
de 1435 se agot6 en seguida; de ella sólo se lia conservado iin ejeniplar. Véanse 
las obras, ya anticuadas, pero coi, nialeriales interesantes, de Valentin Dufour, La 
Donie iliocobre des SS. Innocerilr de Porir, d'oprds d'dditioru de 1485, prdcidde d'iine 
cfibde rilr le ciiizili&re, le clinmier et 1. f r e sq t~e  peinle en 1425, París, 1874; y Lo 
Davire rimcabre eeinte sour les cllorniers des Saintr I i inp~evls  de Parir (1425) .  Paric; 
l Y Y l  En 1486, Marchaut piiblich una sesunda edición, ampliada coi, nuevos grabadas 
v ~>ersonajes, qiie ha sido iiiodrrnaoiente farsiniilada : Lo danse niecabre de GriY 
l i forcl innt.  Xotice par Pieire Cliainpion. Reprodwclion en fuc.similé de l'édilion de 
Cuy Morciinat, Parii. 1.18~3, París. llrlitioos des Quatre Cliemins, 1925; en la p. 3. 
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formas, el Vado mori no parece que sea aún la danza de la Muerte, 
sencillamente porque ni la danza ni la Muerte figuran en el poema. 
Ta l  vez el texto aducido por Fehse podría explicar el eiilace entre di- 
cho ardo mimado o procesión de estados y edades, y la dama en que 
la Muerte ilama a cada uno de ellos. 

Diversas teorías han intentado dar una explicación al intrincado 
problema de la formación del género. Wilhelm Seelmann, en el me- 
morable trabajo citado en la nota I, supone que todas las danzas de la 
Muerte provienen de un modelo común, francés, redactado en estro- 
fas de ocho versos. Sería la base del texto que nos fué conocido por 
primera vez gracias a los frescos de los Inocentes. Por lo demás, dicho 
texto habría emigrado de Francia y por medio de una tradurción ho: 
landesa perdida habría llegado a Lübeck y de aquí al norte y al este de 
la Europa central. Por otra parte, habría tambitn llegadoa Castilla, 
siendola DGM la versión más brillante de dichomodelo. Fehse " con- 
cuerda con Seelmann en cuanto al modelo francés para las formas en 
estrofas de ocho versos ; pero, basándose en el texto del cbdice Pala- 
tinus 314, cree que el tipo de éste, en estrofas de cuatro versos, es 
anterior al redactado en estrofas de ocbo, por cuanto presenta rasgos 
más primitivos, como el de la simple sucesión de monólogos yuxta- 
puestos, frente a la combinación de éstos en diálogos, del otro tipo. 
Este modelo primitivo, tal vez nacido al sud de Alemania, ha sobre- 
vivido en Alemania, Francia y Suiza. Wolfgang Stammler,lz al 
apreciar las altas calidacles de la DGM, ha buscado otra solución. 
Nota que la DMF no posee una forma artística tan perfecta como 
la DGM, y concluye que el modelo de esta última, así como el de 
los poemas de los Inocentes y de Lübeck, sería probablemente un poe- 
ma en latín, redactado en Alemania, de una gran perfección y del 
que dichas tres versiones en vulgar no serían sino los reflejos. 

Además de estas teorías, señalemos l a ' d e  Karl Künstle," que 
hace derivar la dariza de la Muerte de la leyenda de los tres muertcs 

Champion señala la presencia de fragineutas del Vado rnufi en las inscripciones lati- 
nas de los bordes auperiorec de los grabados. En el mismo año de 1486, Guyot 
Mnrdiant publicaba también "un nmice wlncabré des femmes, de valor muy inferior 
a la DMF. 

11. Op. cit. en la nata 8 ;  ademhs, De? Ii'rsprung. de? T o l e n l i i n i e ,  Halle, 1 0 7 ,  y 
~Zeitschrift für deutsche Plijlologiei, XL, 1W8. E. P. Hammond, Lntin t e z t r  01 
the  Dance of Denth. nllodem Philolagy~, VII I ,  1911, y Engiish ucrse, citado, pro- 
pone una clssificación de los texios <le la d a o v  de I i i  Muerte, distinta de la de Fehsc 
e impugtia algunos aspectos de sus tcorins. 

1% Dic Totenlorise des  M i t l c l a l l e r r ,  München, 1923. 
13. Dio Legcnde do, drai Lchrnden  uad de? drei Tolen zind der ip lenlanz.  

Freiburg im Bi-cisgsu, 1908. % 





Varias teorías, muy diversas, han querido dar una interpretación 
al porqué, a esta danza de los muertos, se redujo la danza de la 
Muerte. Ninguna, sin embargo, es convinccnte, sobre todo porque no 
explica satisfactoriamente por que motivos los textos españoles del 
género son siempre danzas de la hluerie y no de los muertos." 

Cree. Fehse que el elemento de la danza en la de los muertos 
es un reflejo de una superstición medieval muy extendida en el centro 
de Europa, segú~i la cual los difuntos salen de sus tumbas y danzan 
por la noche en los cementerios, obligando a los vivos a sumarse 
a la danza y sielido causa de su muerte. Usándola como una ad- 
verteiicia a los pecadores, se le aiiadió un tono moral que faltaba eii 
i a  creeiicia pagana. T,a composici611 inserta en el Palatinus 314 posee 
un movimiento vivo, apto para la danza, en tanto que en el texto de 
los Inocentes es prácticamente inexistente dicho movimiento', si bien 
claras alusiones a la danza se deducen de los versos y de las actitu- 
des de los personajes de los grabados, siendo éstos reflejo fiel de los 
frescos. Es  probable, pues, que ya en la danza del Palatinus se hubiera 
realizado la fusión de un texto sobre tema macabro de carácter moral, 
con la danza sugerida por la tradición indicada." 

19. Danza g i n e ~ a l  dc ln Miicrtc se titula el texto castellano y en ella es ciern- 
pre la ivIucrte, y no el mirerto como en la DDW, ala que nprietai. Por ~1s pntsrnt  
&n$u que veus tal 1 6s dc tn Morl poc delitosai vierte el anúnimo traducfor cataliiii 
los primeros versos de Ja DMF, a la que es fiel. par lo general. en el resto, que 
q c e n  : <La dance mucabré s'apelle / Que cliascun a datiser appranta, y suple Le 
tnori por La Mor1 en las rúbricia eu que rstn es meucionada. Por otra parte, en su 
noticia de las pinturas de León, el  Arciprrste de  Tslavera se refiere clararrieiile a 
la Muerte. a pesar de  que en aqui.llac sin duda estaban pintados cadiveres - oen 
figura de mujer3 y <ie>i figura de cuerpo de omel-, cotiio en los frescos de los 
Inocentes de  París. Véase, en la nota sisuieiitc, otra testimcinio de  la tendencia 
liispiinica n siiigularimar la Muerte en las danzas de  la Muerte. 

20. POC discutibles que seari las Iiipútesis de i ehse ,  es inocgable que In dntira 
de la Xuerte debib ser tina dotiza de los muertos en la niayoria de  los paises euror 
peos y durante un período crotiolúgico más o menos detertitinado. aOn coriserve au 
aiusée de  Berne les iiiaillals rayés qui scrvsient aux figiirants d e  la Danse macahrea. 
consignaba Cliampion, op. cit., nota 16. Debieron existir, par otra parte, ciertas 
datizas <Ir la Muerte o rle los muertos relacionadas coti la Islesia que servirkm 
canio coniparsas en  los procesiones de  Semana Santa. 1.a de Vrrgrs (Gerona)., que  
acouipnüa aiiii l a  proceairjri de Jueves S a ~ t o ,  e5 llatiiadn ala dnrisa de la M o r t ~ .  Se 
trata de  una. danza n i in~ndn ,  iormaua por un grripo de csqrieletos del cual se lrlestaea 
uno que figur;i la NIuerte y que lleva una guadaña coi, la inscripciúii Ncmini parco; 
de  10s restantes. tino iriucstra una esfera de reloj a la que señala continunmeotc con 
el dedo, g otros dos sostieiten u n  plato coa ceniza. Se trata, l~ues ,  de uria dailaa 
niirnada por csquelrtos o cadáveres presididos por la Muet le .  En  esta coiifusiún 
notada eii lai  danzas de  este gktiero existentes en Europa, sobre si son en realidad 
idanias de  la Muerte u danzas de  los muertos, (no habrá ocurrido algo parecido a 
la  rrliqiiia de Verges. es decir, que e n  un grupo de eíqiieletos o de cadáveres pre- 
sididos por la Muerte, unas veces se lia preferido los iiiueitos y otras la Miterte ? 
Kecordenios que  la danza del Palatinus 314 y la DMII Iian aceptado, en todo caso, 
la primera solución. y que Lo DGM, la DMTC y la coriipursa de Verges, decididaciiente 
la segunda, pi<ibal>lerneiitc debido a una tradiciiiu periinsular muy arcaica. Para 
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Más compleja es la teoría de W. Stammler," quien, aceptando 
en esencia los puntos de vista de su predecesor, intenta explicar la 
sustitución de los muertos por la Muerte singular, que se produce 
en el siglo xv, según sus hipótesis. Stammler se basa en una idea 
existente desde mediados del siglo xiir, sobre todo en la literatura 
religiosa, que daba ni1 sentido alegórico a la danza de los muertos. 
No es raro en la terminología mística, dice, oír hablar de una danza 
de la Virgen, en la que Cristo sitúa a su madre al frente de todos los 
bienaventurados en la danza del Cielo. O de una danza de Cristo con 
el alma. Tuvo origen eii la literatura mística alemana, probablemente 
en el siglo XIV, la adanza de la Muerte con el alma., que sustituía la 
antigua danza de los muertos y en la que la Muerte reemplaqaba la 
figura de Cristo. De la misma manera, Cristo y la Virgen, que prece- 
de a los demás en la danza del Cielo, eran la alegoría, no ya de los 
muertos y de los que están emplazados, sino de la Muerte singular 
y de los estados sociales. La existencia de un sentido metafórico apli- 
cado al término «danza de los muertoso había sido ya notado por 
C. Huet '' en una alusióii contenida en una holandesa de an- 
tes de mediados de1 siglo xiv, por lo. cual vemos Que aquella interpre- 
tación alegórica no fué exclusiva de la mística alemana. 

E s  innegable que todas las hipótesis formuladas y que tan suma- 
riamente hemos sintetizado, han arrojado mucha luz sobre los orígenes 
y la formación del género. Pero quedan muchas zonas oscuras y pro- 
blemas por resolver, lo cual nos impide dar una esplicación satisfac- 
toria a la complejidad del conjunto. Entre dichos problemas está el 
de dar una interpretación a las danzas de la Muerte hispánicas, que na- 
turalmente no podemos aquí abordar, aunque sí plantear susciuta- 
mente. Su peculiar carácter singulariza las danzas de la Muerte his- 
pánicas de las del resto de Europa, sobre todo por los siguientes 
motivos : 1." desde fines del siglo xrv, por lo menos, se ha preferido 
en Castilla y en Cataluña la Mtuerte a los muertos, según hemos visto 
(vid. más arriba y notas 19 y 20) ; Z? los textos ofrecen, en especial 
el de la DGM, un interés literario quizá superior a las de los demás 
países ; 3." la literatura macabra nacida de la danza de la  Muerte o 
empareiitada con ella ha subsistido por tradición y se ha conservado 

la ndausa de la U l o r t ~  de Verses, vease Rosend Serra i Pages, La processd de Dijous 
San1 o Ver.rer, nButlleti del Ceatrc Excursionista de Cataliinya~, XXXIV, 1914, 
p. 201-213; y Joan Amades, Costumari colal&, 11, Barcelona, 1951, 775.75. 779. 

21. op .  cit., p. 22 SS. 
28. Notes d'hlitoirc littdraire, 111, xLe ?.logen Agen. XX, 1917, 151 ss. Hay tiraje 

aparte, Noter d'hirtoire littd~aire. La Dunic Mocobré, París, 1918. 



durante más tiempo que en las restantes culturas europeas; y 4." 
como diremos después, tanto en Castilla como en Cataluña notamos 
la presencia de mujeres en la danza de la Muerte ya en las primeras 
noticias conocidas, fenómeno que no ocurre en las danzas macabras 
del resto de Europa. 

11. L A  DANZA D E  I,A MUERTE Y EL TEATRO 

Así, pues, la danza, sea de la Muerte, sea de los muertos, fué en 
sus orígenes un sermón mimado, representado y sin duda danzado. 

Cualquiera que sea la fecha, muy discutida, de su composición, 
la DGM 23 ofrece detalles que atestiguan una escenografía, desde 
luego rudimentaria, pero que añade complejidad a su carácter de 
scrmón mimado, por otra parte dotado éste de un vivo sentido. dra- 
mático y de un particular movimiento que delata que este texto fné 
realmente danzado.'" Me refiero a alusiones concretas que sugieren 
distintos olugares~ escénicos. Así, por ejemplo, dice el Condestable: 
- Venid! cantarero, decid a mi paje 1 Que traiga el cavallo, que quiero 
fuir -. A lo que replica la Muerte : -Estad, condestable, dejat el 
cava110 -. Todo ello sugiere una acción real y un lugar en el que 
está aposentado el Condestable y del que partirá para ir a la danza. 
Más expresiva aún es la orden de la Muerte al Deán : - Non quiero 
que estedes va nzds en el coro ; Salid luego fuera sin otra pereza -. 
No lo es menos la siguiente : - E vos, ernlitaño, salid de la celda -. 

Hasta fecha muy tardía se representaron estos sermones mima- 
dos. Sabemos, por ejemplo, que se representó uno en la iglesia de 
San Juan, de Besanson, en 1453, poco después de celebrada la misa, 
durante un capítulo provincial de frailes mei~ores.~%quí, como en 

93. 1.8 mayoría de  los autores citados ha estudiado la pieza easlellana, conside- 
rándola couio una de las obras &.is perfectas en su genero. Se h a  fechado dentro 
del siplo xv g se Ua interpretado la voz trarladais'dn coma 'traducción' o 'versión', que 
lo sería de un texto irancCs o de otro cn latín. Pero, como es sabido, el manuscrito de 
El Escorial 1s copia inmediatamente antes de  I;i Rcaelocidn de un  eniiifairo, que el 
poeta fechó en 1.o d e  enero de 1420. duran t e  la  heran, es decir, en 138%. Bashndose 
en que la lengua, el  metro y el estilo de  ambas obras san muy semejantes, Wbyte, 
op. cit., 16 cs., opina que la DGM debió de escribirse por la misma época y en el  
misuin lugar d e  la R6vel~cidn. Sc apoya tambien en la innegable originalidad de la 
DGM g en la interpretación más o menas convincente que da  a la palabra 17BslU- 
doción, en el sentido de 'copia' realizada sobre el maniiscrito. 

24. W h y l ~ .  "p. cit., 47, h:ice iin invrotario d e  las alusiaiies a la danza y al baile, 
a instrunieir!bs y. cauto que  figuran en el texto. 

25. A los que intervinieron en la represtntación ae les pagó con unas cantidades 
de vino. Véase cl documento publicado en Du Cange, Giorsorium mcdios el infi. 
~ 2 a s  lnlinifniir, V. 1885, p. ,161, col. 1. 



otros documentos, la danza es llamada chorea Machabaeorum, es de- 
cir, danza de los Macabeos, sin que sepamos exactamente por qué 
sutiles vínculos el recuerdo de los siete hermanos de dicho nombre, 
martirizados en tiempos de Antíoco Epifanes, se enlazó con la danza 
de la Muerte o de los muertos. Danse Macabé, Danse Macabrt y ,  
en la época romántica y a través de un proceso etimológico todavía 
no explicado satisfa~toriamente,~' Danse macabre, ha sido la denomi- 
nación que se ha dado en Francia a la danza de la Muerte o de los 
muertos, que en los Países Bajos era llamada M a k k a h e u ~ d a . n z . ~ ~  Y, 
cualesquiera que sean los motivos de dicho enlace y al margen de la 
evolución etimológica, el adjetivo macabro, no sólo ha servido para de- 
signar en varios países al género que estudiamos, sino que ha llegado 
ea tener un matiz significativo tan preciso y peculiar, que podemos 
designar con el término nracabro la visión entera de la muerte que 
tenía la última Edad Mediaa 

Con sus admoniciones, con la Muerte sentida como instrumento de 
Dios y como suprema niveladora, obligando a los hombres de toda con- 
dición y edad a seguirla, y con las sugestiones de su horror y su des- 
piadada ironía, la danza de la Muerte influyó en: determinadas obras 
dramáticas de carácter alegórico. Aquel ncertain jeu, histoire et mora- 
lité sur le faict de la danse macahréu, representado, en su residencia 
de Brujas, ante el duque Felipe el Bueno, en 1449,~' ya no sería el 

26. 1.a primera mención en  ~ u l g a r  que poseetnas de la Unme Macabfé es de 137G 
y se debe a Jean Le Fevre. quien. Iiabiendo salido de una larga enfermedad. escribió 
el poema Rerpit de la Morl, eti el que se contienen estos versos : .Je fis de Maca- 
bré la dance / Qui tovtes  gens r*inine a ra trerche 1 E t  a lo fqrse Ier adrcsche~. 
Esta alusión ha sido interpretada de distintas modos : para unos es indicio de que 
Le F h r e  Iiabria escrito una danzs m a u h r a  antes de 1.1 fecha indicada; Para alror  
ea una simple referencia a la enfermedad de la cual había salido con diticultad. 
puesto que sfaire lo dnnre w c o b r é o  fue una expresión cariientc para decir que 
se está o se ha estado a punto de morir (Champion, 01,. cit., nota 17). 

27. No es éste lugar a propósito para resumir las diversas opiniones emitidas 
sobre el proceso etimológico de Machabaeuni >. hZacahé 3 MacabrP > macahré > ma- 
cibre. Daremos únicamente lo esencial de la bibliografia. .$ton Paris, en nRomn- 
iiiao. XVIII, 1888, p. 513. y La Donre M w c ~ b r d  de Jean Le Feure, aRomanian. XXIV, 
1895, p. 129-32. G. A. Narita, La danrc nocabré. oRomauian, XXIV, p. 588. Fchse, 
De? I'rsprung .... citado, p. 4. Male, op. cit., p. 390. n a t i  1. G. Huet. op. cit., 
p. 148 ss. L. Sainean, Les soiwces indig-dnes de L'ELymologie. franGaise, 1, Paris, 1125, 
p. 989.91. F. Neri, Yobrilia. 11, Tor*~, 1930, 54 ss. Emilio P. Vuola, Odgin i  <tello 
oDonza mocabroo, <Cultura neo latina^, 11. fasc. 1, 194Q, p. 24-35. Junu Corominas, 
Diccio*iodo critico etiniológico d e  le lengua cortellana, 111, Xadrid. 1!354, 166 e. 

28. G. A. Xauta, lae. cit. en la nata anterior. 
21. Huizinga, op. cit., p. 202. Sobre la espiritualidad de dicha época en  rela- 

ción Coa la danza de la Muerte y la literatuia, eonsdltese la obra de 1,. P. Kurtz, 
I'he Dance of Dentll ond tbe  naacobrs SpWt  in european Literature, Nueva ~ a i k ,  
1934. 

50. Creizenach, loc. cit. 



sermón escenificado, sino una moralidad que debía aprovechar la en- 
señanza y el sentido alegórico de la danza de la Muerte. 

El Mors de la Pom'm?, de mediados del siglo xvj3' es, a pesar de su 
fecha, una forma dramática tímida, una obra escrita por unreligioso 
que da textura escénica a unas ideas que habrían podido ser igualmen- 
te objeto de un sermón y u n a  ~moralitéo poco desarrollada y de movi- 
miento lento, que todavía sugiere, en cierta manera, algunas mani- 
festaciones del drama litúrgico. Se basa en el motivo del primer pe- 
cado y en la aparición de la Muerte como castigo e iiistrumento de la 
justicia divina. La descarnada insiste en declarar la misión que le 
ha sido encomendada, amonesta y, piadosamente, sin el áspera ironía 
a que nos tienen acostumbrados estas obras, va presentándose a los 
diversos estados y edades del hombre, a quienes sorprende en sus 
casas y ocupaciones y sin que ellos opongan una decidida resistencia. 
No hay patetismo en esta obra, sino simple ejemplaridad moral. 

Más patéticas y más complejas son las moralidades inglesas en 
las que ha penetrado el espíritu de la danza macabra a través de la 
Muerte como personaje. Así, por ejemplo, en una de las más antlguas 
moralidades conservadas - o, tal vez, la más antigua -, el Castle 
of Perseverante, de hacia 1425, seguimos el curso de. la vida del 
héroe, Humanus Genus, desde su iiacimiento hasta el juicio. Aparece 
primero como niño y luego como adolescente, joven, hombre maduro 
y viejo, hasta que al final es abatido por la Muerte.32 Y la moralidaa 
conocida con el curioso título de Eueryman nos presenta a la Muerte 
visitando a la humanidad, para llevarse a cada uno de los hombres 
(every man). Las quejas proferidas por las víctimas están llenas 
de angustia : ninguna esperaba todavía a la Muerte, todas le ofrecen 
cuanto tienen a cambio de un tiempo más de vida con que poder en- 
mendar su conducta. Pero nada valen el dinero, el poder, la gloria, 
la ciencia o los amigos : la Muerte no perdo~a .~ '  

Mucho menos influencia tuvo la danza de la Muerte en el teatro 
italiano, probableniente debido a que el, espíritu macabro siguió en 
Italia otros caminos, como hemos  indicad^.^' 

La supervivencia del género en el teatro castellano ha sido estu- 

31. H a  sido editado por F. Ed. Sihneeganí, Le Mors &. le Pornwe, tcztE du 
Xva r i l c l e .  *Romaniai>, =VI, 1Wl, 537.70, 

32. C. F .  Turker Brooke, The Tu& Drama, Bastoa, 1911. 51 ss. 
33. J. J. Iusserand, Le lhddlre en  Angloterre, Puis, IBsl', p. 125 SS. 
34. Alessandio D'Ancona, Orifini dcl teolro iiallnno, 1, Torino, 1891, p. 351 SS., 

deicribe el drama de la Pasión Liccntia Chrirti n motre, de mediados del siglo Xvr, 
donde aparcce I R  Xuerte hablando ron la Virgen sobre I n  PasiSn d e  sil hijo. Pueden 
veice otras referencias a la NIUerte, mbs generales ahn, en el vol. 11, p. 125. 165, 205. 



diada por Florelice MThyte.:'Xa Farsa de la Muerte, de Diego Sán- 
chez de Badajoz (FDSB), es cronológicamente la primera pieza dra- 
mitica castellana del género, si aceptamos que fué representada en 
la festividad de la Resurrección de 1536. Es  una obra alegórica 
doiide los personajes de la antigua danza se reducen a tres, además 
de la Muerte, y donde ésta es vencida por la esperanza eii la Resu- 
rreccióii . 

El  Coloquio de la Muerte con todas las edades y estados, de Se- 
bastián de Horozco, autor asimismo de unas Coplas de la Muerte, 
tiene escaso interés como pieza teatral, ya que permanece demasiado 
fiel a las danzasde la Muerte y que su dramatismo se reduce al simple 
y rígido diálogo de los personajes con la protagonista. 

Más interés ofrece la Farsa llantada Danca de la Muerte, de Juan 
de Pedraza (FDMP), publicada en 1j51, aunque sin duda conocida 
ya eii anos anteriores. Fué escrita para ser representada en la festi- 
vidad del Corpus. La Muerte abate al Papa, al '  Rey y a la Dama, 
a 10s que no perdona y a quienes echa en cara su descuido y vana- 
gloria. Contiende después con el Pastor, pero la Razón interrumpe 
la lucha, recordando al Pastor que hoy es el día del Corpus y reco- 
mendándole adorar al Sacramento. Esta alegoría, esta farsa del Sa- 
cramento, está en pleno 'amino del auto sacramental. 

Más manifiestamente, alegórica, más ambiciosa y más próxima a 
la forma definitiva del auto sacramental es la obra de Micael de Car- 
vajal, terminada por Luis Hurtado de Toledo, titulada las Cortes 
de la A4uerie (CMM'C) y pnbli'cada en 1557. La Muerte, como si 
quisiera justificar su acción ineludible ante la incomprensión de los 
vivieiites, convoca cortes a las que acudan representantes de todas las 
edades y condiciones sociales. Asisten también Satanás, el Mundo y 
la Carne, que acusa11 a los vivieiites, y santo Domiiigo, san Agustíu 
y san Francisco, como delensores. La Muerte es aquí una figura ad- 
monitoria e imparcial, serena y comprensiva, más dispuesta al bien 
de los mortales que al ciego castigo medieval. Las Cortes son, en rea- 
lidad, una denuncia de los vicios sociales, presentada en una amplia 
y matizada revista de actitudes y tipos, y una admonición a bien 
vivir. Solemnes o ridículos, patéticos o cómicos,los tipos desfilan ante 
la Muerte, exponen sus razones y escuchan los ataques de los enemi; 
gos del hombre y ¡as advertencias y la buena doctrina de  los tres 
santos. 

Señala Whyte, además, diversas piezas escolares en que el .tema 
de la danza de la Muerte ha infliudo de una forma menos manifiesta, 

- 

35. Op. cit., 71-146. 
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y diversas obras cómicas posteriores en que se deja sentir todavía 
su recuerdo, como el Entrenzés cantado: La  Muerte, de Quiñones 
de Benavente, y Las visiones de la  Muerte, de Calderón. 

Entre las derivaciones dramáticas de las danzas de la Muerte de 
mediados del siglo xvr y en la incipiente evolución teatral de las 
mismas y sus tanteos por la búsqueda de nuevas soluciones, se sitúa 
la Representati6 de la Mort, hasta ahora no tomada en consideracióii 
en este tipo de estudios. 

PROCEDENCLA, FECHA Y LOCALIZACTÓN. - La Representatió de la 
Mort figura en los fols. 149-157~. del ms. 1139 de la Biblioteca de 
Cataluña. Este conocido repertorio de aconsuetes~ mallorquinas, des- 
crito en diversas  ocasione^,'^ fué copiado en 1598 por Miquel Pas- 
qual, del pueblo mallorquín de Búger. Constituye una interesante 
colección de misterios y algunas piezas alegóricas representadas en 
diversas localidades de Mallorca, y particularmente en Palma. Al- 
gunas de estas obras son completamente medievales, otras son refun- 
dicciones de textos anteriores y algunas más suponen un iiitento de 
renovación de este teatro arcaico, verificado de acuerdo con las tenden- 
cias humanísticas del teatro escolar de la primera mitad del siglo XVI. 

Ga época de composición de las piezas más recientes, 110 parece que 
rebase el período comprendido entre 1570 y 1580. 

L a  Representatió nos ha llegado en estado fragmeritario. El co- 
pista, casi siempre descuidado y poco esmerado, llenó s610 en parte 
el último de los folios indicados, dejando el resto en blanco. Por la 
amplitud de dicho blanco podemos calcular que faltan unos cincueiita 
versos para completar la pieza. 

Sólo por simples cotijeturas puede aventurarse la fecha aproxi- 
mada de la pieza. La métrica, constituida por estrofas regulares de 
cinco versos, el estilo, la escasez de rúbricas y el poco movimiento 
de la obra, la sitúan fuera de la manera medieval y dentro del perio- 
dode transición del teatro peninsular de mediados del siglo XVI. Por 
otra parte, entre los tipos represetitativos de los estados sociales, 
falta la figura del Emperador, primera eii la jerarquía seglar de la 
DMTC-y su modelo, la DI@, y objeto de sátira y crítica en ambas. 
¿Será esto un indicio con el que poder situar la obra en el reinado 

36. Gabriel Llabres, Repertorio d e  aconsuclas. rcpresentadni en los i.$lerlni de  
Mallorca. (Siplos XV y XV1.j  <Revista de Arcliivos. Bibliotecas g Xuseos>i, 3.. Cpoca, 
V. 1901, p. 920.27 Véase tanibiCn mi edición de Tealre hnrioyrcific, 1, Barcelona, 
1957, oEls Nostres ClAssics~, nhm. 78, p .  73 ss. 
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de Carlos-? Tampoco aporta argumentos sólidos la figura del Ra?cdoler 
(vs. 661-745), el cual, según maiiifiesta, vive en este estado porque 
quiere vengar agravios antiguos que los suyos no supieron vindicar, 
y a quien la Muerte replica diciendo que mejor les scría a los hom- 
bres velar por su salvación aque voler lo. mún venjaru, pues esto 
sólo competc a Dios (vs. 726-35). Podríamos ver eri los agravios y 
e11 la sed de reparaciones del RandolUu y en las palabras de la Muerte 
un reflejo de la intraiiquilidad en la que, a consecuencia de las luclias 
de las germanías mallorquiiias (1521-1523)~ vivió la isla durante largo 
tiempo ; y, adernis, en la réplica de la Muerte, u11 deseo, sin duda 
repetidameiite forniiilado por la Iglesia iiisular a los fieles, de aban- 
donar difereiicias y olvidar odios. A pesar de que los datos aludidos 
iio aporta11 pruebas co~icluye~ites, no creo, sin embargo, que podamos 
fechar la Representati6 después del decenio 1j50-1560. 

El texto no ofrece dato algutio con referencia a la población en 
que poder localizar la pieza ni a la ubicación de sus representacioiies. 
Analizando las características del Frare, sin duda un fraiiciscano 
(vs. 1011-IIT~),  notamos que es presentado coi1 respeto y que se le 
dignifica. El personaje está tratado e11 el modelo más directo de la 
pieza, la DMTC, donde corresponde al Frare Inenov, ron menos dig- 
nidad y coi1 evideiites reticencias. Eii mera liipótesis, pues, podría 
relacionarse el testo mallorquín coi1 el coilveiito de San Ei;iiicisco' 
de Palma de Mallorca, al que se viiiculan tainbiéii otras uconsuetesx 
del manu~cr i to .~ '  

As.<~rsis.  Los Y~~KSONAJES. - La Represenlalió, con sus 117j 
versoscoticervados, de un total aprosiinado de 1225, empieza por 
u11 prólogo más o meiios ocasioiial, de características semejantes a 
la mayoría de los del maiiuscrito, y que copia, al fin, dos estrofas pro- 
cedentes dcl de la Co?zstreta de sant C+~ricl6fol, naturalmeiite más an- 
tigua. 

Le sigue un largo monólogo de la Muerte, en el que ésta, de 
acuerdo coi1 la tradicihn de la inayoría de las daiizas de la Muerte y 
de una extensa literatura relacionada coi1 el género macabro, se pre- 
senta como coiicebida por envidia, debido al pecado de los primeros 
padrcs (vs. 47-50), señala cuál ha sido '; ha de ser su misión para 
coi1 los mortales y ariioiiecta a todos a no vivir descuidados, pues 
viene impensada y uiiivcrsalmente. 

R7. Me icñero a l a  Corzriiria dc i t i izt  I'r.anccscii J. a la de Snnt Motin.  Vid. 7'enti.J 
hngiofrkfic, 1, p. 196. 155. rodria rnl>tistecer la suposición forriiulada el hir l io  dc 
que etr su tiiotiúlogo PI Iil-are altlde o l a  vida coiirentital (VS. 1011-4;) cn térmiiraí 
setiiejaates a li>s U? s o n  l i l ; ~ o c i s ~ o  1 sntl 3l i i lc0 el1 SUS respectivas m ~ ~ n s t l e t r s n  (01,. 
C i t . ,  11. p. 14ü S . ;  111, 1,. J4? s., 141). 



, . 
A través de la obra se vaii dibujando las características eseiiciales 

de esta versión dramática de la Muerte. E s  ahomeyera  universal^ 
(vs. 43), es decir, desde siempre y de todas las edades y coiidiciones 
(vs. 58-82). Concebida uper eiivegeu, consiguió el domiiiio del muii- 
do de los vivos (vs. 45-55), a los que abate valiéndose de un sinfín 
de recursos (vs. 66-80). &olt fera som y cruel, / jamay usí de crian- 
sar,  exclama (vs. 56 s.),  iii de piedad o ternura (vs. 91-5, 9 6 ) .  A pe- 
sar  de todo, su misióii es delegada, pues ella, la Muerte, no es sino 
un simple ii1s:ruinento del supreiiio Juez (vs. 6 1 3 - ~ j ,  658, 961-6j), la 
simple coiiductora de los iuortales al más allá (vs. 1906-1100). No  le 
es dado, por consiguiente, indagar ni conocer los desigiios de Dios 
coi1 respecto al fin de sus víctimas ); a su destiiio ultraterre110 (vs 618- 
20, 1086). Puede, eso sí, amonestar (vs. 83-85) y hasta confortar, en 
cierta maiiera, a la víctima (vs. 325-336. 368-70). Como se ve, hay 
aquí una gradación de matices que va desde la rígida idea de una 
Muerte dura, despiadada y mordaz, liasta la de una Muerte más suave 
y liumaiiizada. E s t a  gradacióii- m,atiaada,. que iiormalmente-va. eii 
futición de la calidad moral de la víctima, siii que ella sea absoluta, 
es interesaiite porque revela uii concepto bastante rico y evólucionado 
de la idea de la Muerte. De aquí que la personalidad de la descarnada, 
tal como en esta obra se nos ofrece, despierte en el lector, a fin de 
cue~itas, una particiilar simpatía. 

La  matizada persoiialidad moral del personaje queda, empero, 
empañada por la forma como se iiisiste eii su aspecto erteriio, por la 
concreta visióii de horror y repugiiaiicia, iiiedieval auii, con que es 
presentada. Y así el autor reitera que la Muerte tiene ~c rue l r  o nletja 
figuran (vs. 86s.,317, 796). que es «feran, espantosa (v. I I I ) ,  mons- 
truosa (vs. 491, 798, 946), que causa liorror, con su ncruel~ aspecto 
(vs. 1075, 1081 s .) ,  pues es uinagrei) (v. 594)) "seca, magra, tota iiuar 
(v. 799), adeseiicarriada, . . .  desfiguradan (vs. 1053-54). Y repitiendo 
uiia desagradable y desoladora idca muy cara a la última Edad Media, 
nos la ofrece, cadáver podrido y pasto de gusanos, como iniageii de 
lo que será la víctima dentro de poco (vs. I O I  SS. ; cf. v. 440). 

Aparecen seguidameiite represeiitaiites de las diversas edades y 
estameiitos sociales. E n  primer lugar y aiites de que comparezcan 
los demis personajes, el autor desarrolla con cierta esteiisióii el mo- 
tivo de la muerte diferida, en la persona del Jove, a quien escepcio- 
nalmente confiere un plazo indefinido de vida y coi1 quieii pacta, 
prometiendo avisarle coiitinuameiite. T,a reacción del joven al verse 
libre es la de abandonarse a los placeres del mundo, confiándose eii 
dicho aviso y eii que basta uii breve niomento para la coiitrición y 
la salvacióii. Y il6tese que el mal uso de una y otra confiaiiza coiisti- 
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tuye el motivo del u i  Qué largo me lo f i a i s ! ~ ~  de Doii Juan (cf. par: 
ticularmeiite los vs. 151-55 de nuestro testo). 

El motivo de la muerte diferida no figura en 'las danzas de la 
Muerte conocidas. Habría resultado uii coiitrasentido hallarlo eii este 
tipo de literatura medieval, de carácter mis  o menos sabio, sin pie- 
dad iii liumanidad. Falta también en las derivacioiies ascéticas y iia- 
rrativas. Aparece, en cambio, auiique iiicidentalmente, en algunas 
piezas de literatura popular, coiiio en el romance de La  Mzh~rte y el 
enaviiouudo, eii que aquélla consiei1te el1 que la víctima vea, aiites de 
partir, a su S e  insiiiúa, ademhs, en la FDSB y en la 
FDMP, en las que alguiios persoiiajes 110 mueren gracias a l a  in- 
tervencióii de uiia ahstraccióii alegórica, auiique no por voluiitad de la 
propia Muerte. Y tal vez sc lialle, aunque no formulado de uiia ma- 
nera esplícita, eii las CMMC, ese auto sacramental admoiiitor y razo- 
nador e11 que la Muerte parece conceder un plazo a la moiija clarica 
y a sus represeiitadas, para futura eiiniieiida. Esta obra y la mallor- 
quina tieiien una cierta relacióii conceptual ; pero su indepeiideiicia 
es completa. Ambas reflejan un alivio, una lasacióii eii la rígida 
idea de la Muerte implacable, según veiiía ofreciéiidose desde la baja 
Edad Media. 

El motivo de la muerte diferida - resuella después eii la figura 
del Vell, que une en sí el personaje tradicional en el género con la 
ejemplaridad del caso propuesto - es la novedad iiiás saliente de la 
pieza. Por lo demás, contrasta con el toiio geiieral de la obra, donde 
las reiteradas súplicas de los personajes iio alcaiizan iiunca a torcer la  
voluiitad de la Muerte. 

Los personajes de la Representalió, además de la Muerte y el 
Jove, son los siguientes : el Riclz, el Pob~e ,  el Jzf,gadur, la Dama,, el 
Fadrinet, el Balzdoler, el Vell, el Foser, el Rey, el Frari! y el Papa. 
Como se ve, iio se sigue iii el orden iii la jerarquía de las danzas, 
que empezaba11 por el papa, seguían con el emperador y teriiiinaban 
con los estados iiiás bajos. No existe tampoco la vieja alternancia 
de las coiidiciones clericales e iiitelectuale,~ con las civiles y de accióii. 
Eii realidad, iio hay aquí orden alguno, sillo una mezcla de estados, 
edades y calarnidadcs socialcs (Jtbgado~ y Ba?zdol.er). 

Los personajes de la Kep~esentalió, siendo relativamente evolu- 
cioi1ados y iio estatido limitados por la corta extensión de una sola 
estrofa, como ocurría eri las danzas, glosa11 con a~iiplitud los coiiceptos 

38. V i d .  Maniiel ñliln y Pontanals, Xoi i? i i t icc~l l lo  ~ n f u i i i i i ,  Barcelona, 1868. núm. 
aio, p. 211 s. 
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de sus antiguos inodelos, a los que añadeii detalles y características 
de otros personajes afines. 

E l  Rich es tradicional en las danzas y parece iiispirado, en los 
orígenes, en el mal rico del Evatigelio. Ha  sido siempre el blaiico 
de los sarcasmos de la Muerte y un personaje odioso. En el Riclr 
mallorquíii concurren, además, caracteres atribuídos por las daiizas 
o por los testos derivados o afines, al Burg.ués (vs. 261 s.) y al Usu- 
rero (vs. 231.35). de la DMF y DM'PC, y al Duque, de la DGM 
(vs. 201-?05), además de repetir conceptos, el pasaje correspondiente, 
que se atribuyen normalmente al Papa, al Canónigo y al Fraile nie- 
nor (cf., p. e., vs. 251-55). E l  recuerdo del usurero del V P  tal vez. 
haya influído en los vs. 178-80. Cabe sefialar, finalmente, la curiosa 
semejan~a, casi identidad, de los vs. 191-95 dc iiuestro persoiiaje, 
con otros del Galán de la FDSB. 

E l  Pobre tiene en la coiisueta mallorquina una innegable per- 
sonalidad, tanto por la enumeracih, muy gráfica, de sus.miserias, 
como por la manera Ilaiia y pintoresca de esprecarias y de replicar 
a la Muerte. Aparece frecuentemetite eii las derivaciones de la dan- 
za y reúne en sí algún tipo desahuciado y que a causa de su miseria 
desearía morir, que coiicurre eii las danzas de la Muerte. Pero la reac- 
ción del tipo frente a la victimaria es siempre de repugnancia y es- 
palito, que motiva que se apegue más a la vida, a la cual antes mal- 
decía. En relacióii coi1 el Pobre está el persoiiaje del 1,abrador (vs. 
311 s.) de otros testos. Por otra parte, su piadosa resignacióii Última 
lo acerca al Cartiijaiio y al Ermitaño de la DMTC, figuras por las que 
la Muerte siente también simpatía. E l  Labrador de la DGM guarda 
relación cori el Pobre, pues hay paridad' de conceptos entre los vs. 
366-70 de la consueta y los primeros de la estrofa LI de la DGM. 

Parece iiiiiovación del anóiiimo autor la figura del Jirgador y su 
interpretacióii escéiiica, aun cuaiido la obsesión de dicho personaje 
por el juego sea parecida a la que tiene el Usurero de la DMF y la 
DlvITC por el dinero. E n  la época existió itiia literatura de carácter 
más bien popular que, al deiiuiiciar los vicios sociales, aludía a la pa- 
sión por el juego. Diego Sánchez de Badajoz, por ejemplo, compuso 
una Matraca de ju,gadores "" de aquellas características. No esiste, 
sin embargo, más relacióii que la del tema etitre la 12eprzsentatió 
y esta última pieza de Diego Sánchez. 

En cambio, la figura femenina de la Danza, joven y en la pleiii- 
tud de sus encailtos, sí tiene una muy larga tradicióiii e11 la literatura 

a?. F.n la edición de V. Bnrrantes, Diego Sjncliez de Badajoa, Recopilncidn C i i  

nietro. 1. Madrid, 1832, i<l,ibros <le antaño,, t. X1, 1). 23-40. 



macabra de la baja Edad Media. Debió de incorporarse muy proiito, 
en España, a la danza de la Muerte, ya que en la DGhl la victimana 
se ensaña con dos doncellas antes que coti los restantes personajes. 
Por otra parte, la DMTC añade a la traducción, terminada antes de 
1480,~' la figura de la Donzell'a y otros tres persoiiajes femeninos 
(la Monde, la Vizrda y la Maridada), que faltan en su modelo, la 
DMF. Un análisis de las estrofas c~rres~ondierites hace peusar, por 
la agilidad y el tono popular del estilo, que dichas figuras están toma- 
das de un testo preexistente, quizá una danza de la Muerte catalana 
que incluía mujeres. Asimismo, parece un fragmento de otra antigua 
danza de la Muerte la canción tradicionad catalana de la MD, un diá- 
logo entre la descarnada y una dama, que el autor mallorquín tuvo 
presente en su obra, como veremos. 

La belleza femenina fué blanco del etisañamiento, del espíritu 
egoísta y materialista y del miedo a la vida propios de la baja Edad 
Media, y de la reaccióii grosera que llevaba implícita la idea macabra. 
Recordemos aquellos versos evocados por Huizinga en su obra ya 
citada, p. 197 : 

Ma cllair estoit t r i s  belle, fraische et  tendre, 
O r  esl-elle tothte lournLe e n  c e d r e .  
1Won corps estoil t.ri:s plaisaiil el tr&s Kent, 
Je souloye sou.went vestir da soye, 
O r  i.n droict falrlt que toute nue  je soye. 

O éstos 'de Michaut : 

Ces corps bien faits, ces férninins ymages, 
Derelot~és partout mignotement, 
Pehztz et fardéz et rétuisarzts Gsages, 
Je sais flétrir et pziir taidmzent 
Donnant a u x  vers la chaire bien nnurrie. 

0, finalmente, la bella melancolía de los siguientes versos del 
Testanient de Villon (su, vs. 32j-28),  contemporirieo de Michaut : 

Corps fenzenin, qqui tout est landre, 
Poly,  souej, . s i  precieux 
Te fauldra il ces maulx  attendre? 
O y ,  ou tout vif aller es cieulx. 

40. wliyte, op. cit., p. 33, Iia probado suficientemente este problema dc datnciún. 
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E l  mismo espíritu que respiran estos versos, respiran los vs. 506- 
15 de la Representalid, a pesar de que la realizacióii artísticá de 
estos últimos sea muy inferior. 

E l  mismo odio a la juveiitud y a la sensualidad de la vida que ella 
despierta, concurre en la reacción frente al Fadrinel. El  autor, para 
trazar esta figura, se valió miiclio de la canción popular de la MD, 
asimismo modelo del personaje anterior. Tuvo preseiites, además, 
el Niño de la' DMF y DhiITC (vs. 556-60): y tal vez !a víctima de V P  
(vs. 634 s.) y el Sacristán de la D.GM (vs. 621.25). 

Con el Bando1e.r el autor preseiitó u11 tipo inquietante en la isla 
de su tiempo. De aquí que las palabras de la Muerte tenga11 un 
matiz mis  local y concreto, que las que Gsta emplea, en las daiizas 
y sus derioacioiies, con determinados persoilajes coi? los que el Ban- 
doler guarda relacióii, a pesar de ser uti tipo iiueoo. Tales soii el 
Capitán o Coiidestable de la DMF y DMTC, el soldado de ciertos tes- 
tos estranjeros y los pastores de FDSB y FYMP, que pelean, como 
el Bandolcr, con la Muerte (rúbr. vs. 74.5 S.). 

Ya hemos dicho que el I'eIl sirve al autor para dar cima al caso 
propuesto sobre el tema de la muerte diferida. El Ve11 iiicrepa a 
la Muerte Porque no lia cumplido la promesa de avisarle, a lo que 
aquélla replica con pasajes que recuerdaii, eri cierta manera, el MP 
(vs. 781.85, 791-95 ; sobre todo, 801.805, 811-15, 821-25). El Ve11 
conserva los rasgos de egoísnio, apego a la vida a pesar de los aííos 
vividos y la ridícula iiicoíiscieiicia del viejo tradicional de las daiizas 
y sus derivaciones 

Parece creacióii nueva el Foser, quien con su monólogo no hace 
sino comentar el desenlace del episodio anterior, iiisistiendo e11 el 
descuido y la desviación del viejo. 

En cambio, no ofrece iiooedad alguiia el Rey,  uiio de los perso- 
najes mis tratados por el género como ejemplo de la imparcialidad. 
de la Muerte y de la caducidad de las vanidades terreiias. El autor 
fundió eii esta fi~gura la del liej; y la del Emperador de las danzas. 

E l  Fraru, como hemos indicado, está tratado coi1 respeto y siii 
las ironías y las reticencias de las danzas, como es el caso del Fraw 
nzenor de DMTC y el Fraile de DGM. Defiende la vida inoiiástica 
y deiiuncia los peligros del miiudo, pero no deja de producirle aiigus- 
.tia la presencia de la Muerte. La simpatía hacia el Frare y su reac- 
ción ante la descar~iada están sugeridas por las que concurren en el 
Cartujaiio de la PhiITC y su modelo francés. E n  la DGM, el Monje 
correspolide al Cartujaiio aludido. 

El Papa es figura coiistaute cn las danzas, donde es el primero 
en la jerarquía y la primera de las víctimas. Ignoramos por qué aquí 
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e s  precisamente el último. No ofrece novedad alguna. Notanios, 
en los vs. 1156-60, uiia clara coincidencia con la FDMP. 

Intervienen, además, diversos diablos, que no hablan (ríibr. vs. 
270 s., 460 s.,  745 s .) .  

Sin duda, la Repiesentatió no contenía otros personajes, pues el 
espacio dejado en blaiico en el verso del últirrio folio sólo es sufi- 
ciente para el desenlace de la escena del I'apa y la Muerte, recién 
iniciada. 

LAS FUXN'I'ES. - El  autor de la lieprese+ztatió 'tuvo a la vista la 
DMTC de la que aprovechh una gran caiitidad de sugerencias. 
L a  eiiumeracióii de todas las coincidencias, alguiias veces quizá leves, 
resultaría fatigosa y no sería pertinente." Pero en los pasajes de 
los vs. 118-20, 656.660, 976-80, 991 s . ,  998 S., roo1,~1004 y 1008 
(véaiise las notas correspondientes), la dependencia de la pieza con 
su  modelo es muy clara. E s  probable, además, que el empleo reiterado 
de proverbios.por el autor mallorquín (vid. tiota al v. 137) se deba 
también a la DMTC, la cual, lo iiiisino que la DMF, cierra cada 
estrofa con uiia locucióii proverbial. 

Otra fuente indudable es la MD, canción popular catalaiia dialo- 
gada y ,  al parecer, daiizada y mimada has ta  hace relativamente 
poco," y que es, sin duda, un fragmeiito desgajado de una antigua 
danza de la Muerte catalana. El autor la aproveclió al trazar los per- 
soiiajes de la Dnlna y el Fadrkzct (vid. notas a los vs. 491-95, 521, 
531-40, j51-60, 591.607). 

Notamos algunos contactos con la DGM, que no significaii nece- 
sariamente que el autor mallorquín conociera esta obra (vs. 201- 

205, 253 SS., 266-70, 488, S56 SS., 1142). 
El VP g las CMC, escritos en el siglo sv y extraordiilaria~rietite 

divulgados hasta e l  siglo pasado,"~ebieroii  ser conocidos por el 
autor, que los recordaría coi1 niayor o iiieiior precisión al redactar 
los vs. 46 s . ,  56, 65, 85-85, 106 s . ,  178-80, 234. 440, 536, 634 s.,  
728, 1091-1100. 

Con el MP existen coiiicidencias en los vs. 41-55, 68 y 965. Con 
todo, no parece probable iin conociniiento directo. 

a l .  Alguiius ~iu i i lo i  de coiilncti, clitrc ki Rcyil-erel~lotiú y 1;i 1171TC $e ohsrrvaii 
en los vs. lii-98, 58.ü0, 83-85. 101-101, Sol-205, 236-40, 258.60, 966-70, E29 8.. 791-95, 
831.35, 3CC-70, 961 s., 968.70, 1076.60, 1161.65. 10s citales riir nl>steti:o de consignar en 
la anotacióri. 

4?. Segiiu iioticias corisisiiadas p o r  Joaii Amades, Foihlorc de C n l a l w i y a ,  11. 
Cn?rcoiier, Barcelona. 1951, 374. 

43. Parn la feclio, Matiuel Mi l i  y Foiitatials, Lcr izoi.es r ia iodcs .  Ln codolnda. eo 
Obrnr co?ihpletns, 111, Barcrloiia, 1890, p. 410. Wl~yte ,  op. cit., 60-Cí. cstridia el 
VP y las cnw 
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Algunos versos de la FDSB y de la FDMP presentan curiosas 
analogías con otros de la Representatió (vs. 191.95 y 1156-60)." 
Lo mismo cabe decir de ciertos versos de las CMMC con respecto 
a los vs. 41-48 y 801-805, de nuestro 

Los vs. 106 s.  derivan, probablemente, de algutia versióii de la 
leyenda de los tres muertos y los tres vivos. 

LA COMPOSICI~N. - El autor se propuso ejemplificar y esceiii- 
ficar una idea particularmente divulgada a mediados del siglo XVI, 
pero que era ya general en la última Edad Media : la de que el hom- 
bre, debido a la incertidumbre de la muerte, iio ha de vivir descuidado 
en los placeres del mundo y la setisualidad. Para realizar su pro- 
pósito acudió al género de la danza de la Muerte, donde la iiitención 
está explícita, aunque también subordinada a motivos iiiás urgentes 
o más inmediatos (imparcialidad de la Muerte ante todos los estados 
y edades, sátira social). ~ c u d i ó  también a ciertas fornias de la li- 
teratura narrativa macabra emparentada con las danzas, eii las que 
aquella iiiteiición había aflorado con más decisión que en dichas 
danzas. Queriendo dar realce a la idea primordial, propuso el caso 
del Jove, resuelto en fracaso en el Vell, o sea, el motivo de la muerte 
diferida para posibilidad de enmieiida. El resto de la obra no es 
más que una ampliacióii escenificada y diversamente moldeada y 
una interpretacióii iio siempre totalmeiite libre de la danza de la 
Muerte. Pero la idea iio queda destacada, sino, por el coiitrario, ab- 
sorbida por la fuerza dramática y conceptual de la antigua danza. Esa 
falta de nitidez y esa confusióii, más que fusión, de ambos elementos 
deja11 a la obra en una neblina opaca y e11 uii tanteo poco logrado. 
Faltó al autor la suficiente energía creadora para escribir una obra 
realmente cohesiouada y capaz de resolver lo que él coiifusamente 
presentía. Pero sin duda exigimos demasiado de uii autor situado 
en plena evolución del teatro medieval hacia iiuevos liorizoiites. 

Dentro de los límites indicados, la Represe?ztalid, por lo que 
podemos juzgar a través de la única copia, muy descuidada, que Iia 
llegado a nuestras manos, tiene momentos aislados de una cierta 
agilidad espresiva, coloquiales y populares, como los proverbios, el 

44. Ilejando aparte e1 caso dc la ITDSB, que el autor iiisilorquiii pudo coiiacer, 
cn el d e l a  FDMP y en el  de las CIIXC las coinci<lencinc parecen, fruüo dc un m- 
biente parecido y de unas mismas fuentes rnAs a iiienos precisas. Con t d o ,  recor. 
demos la existencin, en el manuscrito de las xconsuetesn, de cinco piezas caste. 
llanas. Sobre dichas piezas, vcase Shoeniiker, Tire Llabrdr Mn?itiri:ripl asd llir Cur- 
tilfon ployr, iHispanic Reviewr, 15-32. 239 sa. 

45. Tsrnhien es curioso observar cbniu el  v. 587, <en x g d s  vos viill culliro, que la  
Muerte dice n l  Irodrinet, reciierda cl que recita e1 Mozo <l? las C M M C  : oque en 
agraz soinos y eii Iiojar. 
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monólogo del Pobve, el del J~cgador con sus obsesiones, y el del Ban- 
doler. cuyos primeros versos pareceii inspirados en a1,guiia canción 
popular de baiidoleros. La Muerte, por su parte, está dotada de un 
estimable don razoriador y dialéctico. 

La lengua es la variedad catalana del mallorquíii del siglo xvr, 
con rasgos comunes a los que observamos en textos iiisulares de la 
misma época."" 

L a  pieza está escrita en versos de ocho sílabas, coi1 los fallos 
propios de este tipo de poesía, nacidos sobre todo de la imprecisión 
y el descuido en la cuenta silábica y del abuso del hiato. Los versos 
se distribuyen en estrofas de cinco, de la forma a b a a b, salvo un 
caso de a a b b a (vs. 656-60) y otro de a a a a b (vs. 1026-30). La 
rima asonante es muy frecuente ; lo es menos la falsa rima. Aunque 
todas estas incorreccioiies seaii corrientes en lostextos catalanes aii- 
tiguos de carácter dramático y iiarrativo, hav que atribuir u11 por- 
centaje bastante crecido de las mismas al copista del tnanuscrito. 

LA TBCNICA ESCÉXICA. - Las rúbricas soii muy escasas, y ello di- 
ficulta la reconstruccióii de la escena. Tampoco del testo se infiere 
gran cosa. 

E l  autor que eiicariiaba la >fuerte probablemente vestiría un traje 
de paño negro muy ajustado al cuerpo, sobre el cual se habría piiitado, 
en blanco, un esqueleto ;47 se cubriría la cabeza y la cara con uii casco 
y uiia máscara, figurando el crá11e.o.~' A juzgar por el v. 318, llevaba 
un manto. La Muerte, aquí, iba armada con la enorme flecha con que 
se la representaba en pinturas y grabados (rúhr. vs. 745 S.).': Ade- 
mis,  llevaría también <<tretasu y «darts» (vid. nota v. 65). El Jugatlor 
aparece en escena con las .cartas en las mansn (rúbr. vs. 370 s.). El 

46. Sobre algunos insgos liugüisticos de las aroiisuetesu, vease Tcatrc liabio- 
g r d f i c ,  1, 112 SS. Señalemos en la RePíese+iiulid, entre otros, los eigiiientes inallor- 
quinisniai: bulla?, bulla y vcRau ("s. 21, a0 s.), f u ~ d o ,  por fusodo (v. 545). rnenys. 
prc.mrd, liiir ir'rnyspreord (v. 848). 4s. pof etr (v. 8701, r'eticnrrt, por l'encanl (v. 410). 
10; por lo, en la constriicciún lo oste (u. 859). y el grupo media1 lj. en los verbos 
perctjant, fnstotjont, hrnvetjor y bondoietjar (vs. 3g5, 473, 7ai. 7%). 

47. Como los figurante5 de Veiges (Aniades, Cosl?ininli, 11, 773. s.] g los viejas 
usuarios dc los trajes del museo de Berha aludidns supra, nota 20. 

46. Cf.  FDSB. donde la Muerte lleva ainkscarn coiiio calaberna de finadon, y Ama- 
des, loc. cit. 

49. 1.a {lecha es el siiiil~olo de destriicciú~i de In i\Iucrtc. lista esta rrl>resentada 
en una pirttura de la iglesia de Bar, en Francia,. con dicha flecha, según Seeln>ann, 
o$>. cif., 1,. 66 s. Unn idea semejanle innpini la pintura de una de  las coluuinas 
de la Clinisc-Dieu, en Auveriiia, juritn a 13s frescos de la danza macahra, seghn A. 
Bruncreau, La datire nzuc<ihl-e de  lo Chnise.Difrr, Brioiide, 1925, p. 8 s. Alguno de los 
hluertos de In  DMF de  los grabados de In  edición de G. 4Iarcliant sostieneti taitibien 
aquella gran fleclia. En 1s FDSB la tiiuerte lleva aaliaba llena de saetas, arco en 
mano coi1 su I>nrpóno; <lielias saetas soti pequeñas, del tipo corriente entonces 
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Bandoler, coi1 una cantidad impresionante de armas (cf. ríibr. vs: 
660 s., vs. 686.90, ríibr. vs. 745 s .) .  E l  Vcll, con cuna barba blaiica» 
(ríibr. vs. 745 s.). E l  Foscr, probablenieiite con la pala y el azadón. 
Los demás personajes vestirían como requería su estado y condicióii 
- el Jol;e, por ejemplo, iba amolt beri vestitn, rúbr. 85 s.  - coi1 los 
consabidos co~ive~icionalisrnos en lo que se refiere especialmente al 
Rey y al Papa. E n  cuanto al papel de la Danin, es casi seguro que lo 
encarnaba un niño, uii joven o un adulto de voz poco viril, como era 
corriente entoiices e11 Mallorca. 

E l  dinarnismo de la pieza es muy limitado a cansa de la técnica 
escénica empleada. Dejando aparte el prólogo y los moiiólogos de la 
Muerte y del Foser, lo demás se reduce casi siempre a lo mismo : 
sale el personaje y inonologa, viene la Muerte, entablan un diálogo, 
y la Muerte abate a la víctima, excepto eii el caso del Jove. E s  
probable que la Muertc se acercara a su oponente y le, p s i e r a  las ma- 
iios encima, como en actitud de IlevArselo (cf. vs. 492 y 960), o hi- 
ciera actitud de cubrirle con el manto (cf. v. 318). Cada persoiiaje, 
después de ser abatido por la Muerte, debía esconderse, de una forma 
u otra, de la vista del píiblico,'u salvo el 12i~ciu,'el Jt~gador f e1  Boiii- 
doler, a quienes se llevan los diablos, ,; el VelJ ,  tal vez recogido por el 
Foser. 

L.4 PRESENTE EDTCIÓN. - Hemos transcrito lo inás fielmeiite po- 
sible la versión única, contenida eti el matiuscrito indicado. Dada 
la  iiicuria del copista, alguiias lecciones son dudosas y algunos 
pasajes contieueti errores evideiites. EII las notas a los versos iridica- 
mos las correcciories propuestas, las glosas a palabras difíciles, los 
comentarios a pasajes oscuros y relacioiies con fuentes coiisiiltadas, 
cuando dicha relación es clara o sirve como aclaración y comple- 
mento. Henios regularizado el uso de las inayíisculas, de y U, 

y de i y j ,  desarrollado las abreviaturas y puiituado. Hemos adoptado 
el uso del acento, apóstrofe y guión del catalán actual. Con puiito 
volado se indican las elisiones que iio tienen hoy represe~itacióii grá- 
fica en catalán y los casos de agliititiacióri de las palabras y, ti y lbs 

con la anterior, cuando ésta Últinia no es verbo. 

SIGLAS. - Las siglas empleadas eii ei estudio y en la aiiotacióii 
son, coi1 sii desarrollo correspoiidiente, las siguientes : 

SI,. 1.8 ~ i b r .  v í .  $60 s., si no es iiri errar de copia, avala csti siipos~icióii. l'rro 
tampoco nos aclara la forma corrio desaparecían de l a  escena las uíetinias de la 
Ufueite. 



CMC : Cables de la Mort, publicadas coi1 el VP.  Véase VP. 
CMMC : Cortes de la Mi~er te ,  a Las qitales -oiene>& Iodo8.s los oslados 

y por v1a de represeniación dan aviso a los vivienles 31 

doctrina a los oyentes ... (Toledo, 1557.) Por  Micael de 
Carvajal y Luis Hurtado de Toledo. Eti Ron7ancrio y 
canciotiero sn,qraiundos, edición de J .  de ~a;iclia, Madrid, 
1855, BAE, XX'IV, 1-41. 

DGM : L a  Uaiy-a general de la Mu.erte. Edicioiies : la de Floren- 
cio de Janer, reimpresa, coi1 correcciones, por M. Metién- 
dez Pelayo, Antol.  poetas castellanos, 11, Madrid, 1891, 
1-25. L a  de Carl Appel. 1,a que lleva el título Dai::za de la 
Muerte. Edicidn conjorry~e al cljdice del Escorial, Barcelo- 
na, «L'Aveiics, 1907, «Textos castellanos aiitiguos~), 11, 
debida a R. Foulché-Delbosc. ¿a de F. 4 .  de Icaza, L a  
Danza de la Muerte. Cddice del Escorial, grabados de 
Holbein, Madrid [ ~ g z o ]  ; edicióti reproducida por los nio- 
dernos editores de la citada .AntologLa de Menéndez Pelayo, 
IV ,  Santander, 1944~ (~Edición Nacionai~,  244-62 Sigo 
la  edición de Barceloiia, 1907, y la de Icaza. 

D M F  : Danse li7ucabr.e del cementerio de los Inoceiites, de París. 
Sigo la edicióii facsímil del impreso de Guyot Marcliatit, 
con estudio de Pierre Chanipioii, citada arriba, nota 10. 

DMllC : Danpa de la Mort e de aqz~ellrs persones ql1.i nzul lltir gral 
n ~ ~ , i e l . l i ~  halLen e da.iicelz. Tradiiccióii anónima de la DMF,  
que estaba eii poder de Pere liiquel Carboiiell ya antes de 
1480 y que dicho cronista aniplió con iiiia contiiiuacióii 
origiiial. Esta última no interesa a iiuestro estudio. Sobre 
los problemas testuales y de cronología de la traducción 
y de la continuación, véase Whyte, o p  cit., 27-37, 149 S. 

Edició~i de l\ilanucl de Bofarull, Optisculos inéditos del 
cronista catalún Pedro Miguel Carboiiell ..., 11, Barceloiia, 
1565, Colecció~z de docurilentos inÉdilos del. Arclziuo de la 
Corona de Aiagón,  t .  XXVIII ,  zb7-317. Otra, de Mari; 
ilguiló i Fus t t r ,  Canconer de les abretes en nostra llengua 
niaternu W Z E S  divulgades drbrattt los segles X I V ,  X V  i 
XVI ..., Barcelona, [~goo] ,  sin paginar. Siso la edicióii 
de Rofarull. 

FDMP : Farsa 1laq;~ada Danta d a  la M.nerte ... Hecha por Juan de 
Pedraza.. . (15.51). Edicióii de Eduardo González Pedroso, 
en Azilos sacrarr?er~lales desde S I &  origen liasla fines del si- 
glo X V I I ,  Madrid, 1865, BAE, LVIII ,  41-46. 



FDSR : Farsa de la Muerte. Eii Recopilación en melro del bachiller 
Diego Sátichez de Badajoz. La FDSB se halla en la reedi- 
cióii de la 1\7ecopilaci6fl por V. Barraiites, 11, Madrid, 
1886, .Libros de antaiiou, XII, 253-65. 

MD : La Mort i la danzella. Canción popular catalana de la que 
esisteii diversas versiones, publicadas por F. P. Briz, Can- 
cons de lu ierra, 1 ; M. Milh,'Rorilancillo, núm. 73 ; Ter- 
ceru sEi.it de ca?zcons pqpulars,, de uL<Aveiico ; J .  Amades, 
Folklore ds Cataltlnya. 11. Canconni. ; ?; otros. Sigo la de 
Aureli Capmany, Cancol~er popt~lar, 1, Barcelona, 1903, 
núni. XI, la más cercana a la Rebresenlatió. 

MP : Le &fors de la Pon7~1.i~. Sigo la edición de F. E. Schnee- 
gans, indicada supra, nota 3 1 .  

V P  : Llibrc del ro~uiatpe del Venlurós Pcleyi, uO les Cobles de 
la M w t .  Sobre el V P  y las CMC, véase Whyte, op. cit., 
60-67. Para VP y CMC sigo la edición de Mari; Aguiló, 
Canconer de les obretes, iiidicado (vid. D M X ) .  

PR~LCCH 16 con1 éssci' trobat volria. 

Tots los qui así staii 
y so; vingiits per a veure, 
devotameiit contciiplau. 
Si  cuiiteiitar iiia desitjau, 

5 sul>lich-ros qtie vullaii seure ; 
gran  quiatiit vos deuiati, 

t ioy agc confiisió. 
Qiian a s i r  l a  iiiort venraii 
l a  l u r  consirlrraraii 

10 ab iiiolt gran atensió. 
Lo  qiie-s  representar:^ 

és la i i  de iiostra vida. 
Quan ipcr nós la Mort vitidri,  
cade b u  esiiiaginarh 

o. coi&ridcrararr. j>al;ibra corregida, por 
iiiia mano nrás recieiite, par considcinn 
( =  ~oirsidcrarrt), con la  cisal el verso que- 
da falta de uiia sílai>:i. Si. a pesar de todo, 
se la respetara, liabria que puntuar de 
otro i~iodo los us. 5-10. 

Eii est pas tots pensaran 
a b  iiiolt grati atrnsió ; 
uri piint i ios  descuydaran, 
c~iligelit~ilerit iiiiraraii 

20 pcr la liir salvalió. 
No és cosa dc biillar,  

sitió de gran inporthticia 
10 cine así se i de t r e c k  ; 
Fer n tols ;I de passar 

25 eit gran pCrrliia o gaiihticia 
K o y  age nigú qui diga 

qnc é s  jova y valent : 
puis la Moi-t n tots iios crida 
y a poch a puch nos liga, 

12, 1 vida, uoiriii, rinioa oroiiaiites. 
Estas obuiidaii cii el texto ( 1 ) .  e . ,  vs. I G ,  
28-29; 6ü, 58 s. ; Si;, 88 s .  ; 911. 113 s. ; 
336, 338 s., cte. ; Iri lista seria rnoiosa). 

21. b~bllor, 'burlar'. 



30 és bu¡-la tal pensanirnt. 
Vel.laii ab atenció, 

goardau-\:os de descuydar, 
que vostra salvatió 
:ib inolt gran atentió 

85 I'aven tots de precurar. 
Dons puis és cosa ten serta 

y a tots és ja iiotori, 
Déii ~ i i l l a  que jo aserta 
y los sperits desperta 

40 de Lot aqliest auditori. 

Ir l n  dlout, y diu: 

LA *lOl<'C 

Jo só la Mort corporal 
qui en lo inón só vinguda, 
houleyera iiniversal 
dcl linatge iiiiiatial, 

31.40. Sou los iiiistiius versos del pró. 
logu d e  la  Cofisrrr1.a del glodds roiit Ciirls- 
t d fo l ,  v c .  46-55; cl. 'i'eatrc I,ngioErhfic, 
111, p .  67 s. 

31. 17ellnti., 'vetllru'. 

40. t o t ,  ~ I S .  lo ir .  
40 s. (riibrica). 1.r \iORT, esta indicd- 

cióri falta en e1 tus. 1.0 niisiilo para  Las 
rhbricas de los  vs. 195 s., 310 s., 436 s., 
4% s. ,  ES5 s., 695 s., 770 s., 940 s., 1045 s., 
y 1160 s., referidas a dlclia figura, y pa~ii 
las de los versos siguientes, alusivas a 
otros persoiiajes : S6 s. y 130 s. 11.0 Jovu), 
168 s. (Lo nicrr), 270 s. ( L O  POBRE), 370 s. 
(LO JiiGiDOR), 460 s. (LA DAXA). 660 s. (1.0 
PAUXISIIT), 660 s. (LO B $ S U O L E H ) ,  710 s. 
(1.0 !'lil,l.), S70 s. (Lo YOSEK), OW J (1.0 
KI!Y) ,  1.010 s. (1.0 PXIJII) y 1115 s. ( L O  
P Y A ] .  

41-50. Pasaje catitenido en casi todos 
los textos corisultados, que lo desariollan 
con iiingor o menor aniplitud (p. e., CDIC, 
DMF, DhíTC, Mr. DCM, CNIMC). 

47. 6. ]&se 'que Iia'. Es Irecuetite en 
estos textos la elisihn d e  la pacticula que, 
conjunción o pronombre, crearldo n w c e s  
confrisiones. 

51-55 fewi i  y r t ~ l r i t ,  equivaldrá, ta l  vea,  
al i r rordna i r~~ l ,  s cn te~ i re  g poltuoiv que 
Dios couccdió, scg-fin DIP, a la NIiierte, 
<lespu&s del primcr pecado. Comp., Sevi- 
lenci. divina ast doi>ice.  / Torrs .lar Irzi. 
iiininr ~iiorl-oiit de ~iicrt (%.s. 87 s.). 1;1 $07 

ce $iioi~deiiictiL r,ioriot / ... Si iioiziinviv 

45 per eiivege consabn<la. 
Per causa del gran peccat 
comes l'ome pritner, 

alcansi jo lo regnat 
y tzt hom rn'és subjugat, 

50 del primer fius el dcrrer. 
F e r n ~  y statut posat 6s 

del qual iiigíi és abseiit. 
que1 savi e indafcs, 
pobra e eiit¿is, 

55 sens riiguti felliiaeiit. 
Molt fera s o u  y crncl, 

jamay usí de criarisa. 
Papa, rey, jove y vell, 
Pot 0 port a iiti llivell, 

GO de boiis y tiials fent iiiataiisa. 
Los patriarcas he iuorts, 

los qui rioii-setits aiiys visque- 
[ren ; 

poiiuoir n la n m t  1 Porrr y corzlrnir~drc 
foiblc ot f w t  ("s. 150. 137 s.). Cf., lais 
abajo, v. 965. 

1 posat és, iics. posaras;  corrijo ail- 
torirado por el ~ c u t i d o  y la  rima. 

54. nbreril., una ?Tiano posterior recti- 
ficó por o+~re? i t .  

53 s. 1.a frase de los vs. 81-66 iio hace 
sentido. Prol>ahlenieiite la  anoinalin pro- 
viene del v. 34. al que faltan dos o tres 
silabaa, y tal vei  del urdeti d e  los vs. 53 s .  
Uiia Iiipatktica reconstriiccióti podria ser : 
[tnrit lo] pobrn s elitds 1 qlie.1 snui e 
i+idnfis.  

66. Conip. VP, boiib fel-crt, l o i i  E S Q C I I -  

table e f e re s tn ;  CNIC, qiic.ni ~iio.7li.c f e la .  
G1-65. La estrofa es una reducción y 

im recuerdo desafortunados de i l i in  de Las 
farnias del tenia riel Ubi  szcizt, tema que 
ya trató, liacia 1140, Rernnrdo <le Morlng. 
Diclia forma es la que se lialla en e l  poe- 
ma Cqir v?~,widi~s ??zilit&t sub ua>in glorio, 
atribriido a Jacopone da i o d i ,  e1 clial 
conticue los versos siguietdes: Dic iibt 
Solofi~oa, oiirvr /<u16 >inbIldr. 1 T / i l  Sniiipsoli 
r i h i  es t ,  dzix v i  . (cf. v. 63) .  
Aqrielle foriiia es niás extrnsa y cercana 
al  probable original en VP. CMC, COPfiis 
de le Mimrta, y Olrui copiiri de 1ii nl i icr- 
t e ,  que, en cierta i i i i i w i a ,  son riri:i elosa 
de diclio iiiotivo; las C o ~ l n s  y Olrns m- 
pla? ltnu sido pi~!~licailns por Wliyte. "P. 
cit., 1ii3-71. 
63. uligiirrer, iiis. uuiisqilereli. 





Fera  Mort,  jo-t vull pregar,  L o  que  deinaiias faré  
y eii mersi: t 'o dematie, veraiuent,  sensa falsia. 
q u e  tu .m viilles avisar Antes  q u e  no-t mataré,  
qiiaiit m e  viiidras a ma ta r  mol ts  avisos t e  daré  ; 

1.15 y non,  d i ~ a s  res per are. 130 tues t u  ve l l a  iiit y dia. 

Molt desei~camii ia l  vas 
sagu in t  del ni5n l a  follia. 
E n  l o  món, con, lnés v i u l i s ,  
treballs, dolors ~ ias sa rhs ,  
s e n t i r i s  d e  cade &a. 

l'er lo viurc  a largar  
dóiia'm la pell y los belis 
1.0 que  no-s pot  sensar  
treballeni a porrogar 

125 eti los lués últi tns strelils. 

de la Icyeridn de  los tres iiiucilos y los 
trcs viLi,e, dniide figura ya en la priniiliua 
rcdacciij, laliiia del sigla sir l@iod  fui- 
I V L ~ ~ ,  eslis; ybod .S<L IU~! .~ ,  vos eviiisj. Se 
Iialla cii Ins redaccioiics francesas (vid. 
Stefan Glirelli, Les ciliq pobi,es des lrois 
inorl,s e l  des lloi.5 uifr. Pnrfs, 1915). en 
~oiiiposiciories lilcrarias italianas (Illor!i 
riaiii como uedclc, 1 cosi lrrorti v r d r i ~ i  
aoi: 1 f,iiis?iio gih coiizc uoi sietc, 1 uo' sir- 
rele ~ o i i t c  noi, de uii fragiiicnta de canci0ii 
calirada eii 1511, publicada por D'Aii- 
cona, op. cit. ,  11, 106, e indudablenierite 
iiispiradn cn alguna versión de I n  lrycii- 
d.?, iiiuy difundida eii Italia), eii catnla- 
nas (y. e . ,  las CbIC : ... lo2 coili 111 es t  jo 
fliy / e liii sev(i.7 deitih o wiy: cf., eii iiot.i 

101.110, el ~ a s a i e  trniiscrito dcl Cnsloie- . . .  
riient) y otras. Tiene ntin drriwciún 1,"- 
l>ulai : Y o  irie v i  coiito ie  ncs, j te *e- 
rhs coi i io ~ i i z  veo (en uii rotniiicc rradicio- 
iial pitblicado por V. Snid Arniesto, La 
leyalido de dori l ~ r n n ,  Bucooa Aires. Airs- 
tral, 1946, p. 31). 

109. fcr-as, ¿por f6r.s c, como requiere 
el sujcto nque i l s?  ferr o f a n i s  tienen 
nqiii el seiitido dc 'espaiitosos. espanto- 
~ i l s ' j  eu cainbio, fern., del v. 56.  eqiii- 

Molt puch viiira descaiisat 
y d e  tots dalits friiir. 
Viiirn puch a b  libertat .  
uuis  de l a  Mort avisat  

135 scré atitcs d c  morir .  
Pu i s  remeg no t é  l a  inurt ,  

iiial d e  niolts coiiort de tots.  
Pler,  folgarise y deport,  
a b  delit  d e  to ta  sor t  : 

140 axí vull  coinplir nios r~o t s .  
Nen ja r ,  beure y jugar  

ser$ lo uleu axercisi. 
Sonar, cantar  y Iiellar, 
los cartials delils usar 

145  y doliar-nie a tots vi$is. 
D e  res  dech tetiir teinor, 

piiis la Mort m e  asagura. 
Fora ,  fora la tristur,  
l a  pasió y dolor 

150 y del p loi  la an ia rgura !  
Qiian l a  M«rt iiir avisara 

a l a  hora  eni peiiadiré. 
Sols una hora eiti bas tara  
y elicareiii s u b r a r i  : 

155 en atliiclla en1 salvaré. 

so '  (¿en el sciitido de 'eludir'? LO eil el 
de 'pasar a otro' 7) 

4 pomgnr,  por piol.ronor. 
131. Proverbio tradicional. Xbuudnn 

eti esta representaciin las frases pruvsr- 
bialeí y 13s S P ~ ~ C I I C ~ ~ S ,  Cf. los coll t~ni-  
dos cn los vs. 333 s., 356, 838-389, GSG s., 
660. U6!), 771 s., 621 s., 896 s . ,  086 s., 908 s., 
1005. 1008 s.. 1061 s. 

iralc a 'feroz'. 
118-20. Conip. DMTC, Qri i  iiri!r w t u ,  

131. ab,  el copista currigiú por 03,. 

rizér h nffer i r .  117. nsiigi~v~i (= nrscgi<ia), 'da segu. 
113, rclL.7nr (=  cri,rnr), u,, ceri. r i d a d ~ s '  proiuetiendo que Iiie avisavi. 



Va-se'iz lo josc, y eiitre fcn rich. Y fent cabal del iiieiijar 
y ab paca coticii-ntia, 

1,o RICH desant parlar qiii vol dir, 
iiie só viiigiit ctiriqiiir : Ilorne taiit beiiaventurat 

no crech vuy en lo tiióii sia, 190 mira11 la geiitill priid6ntia ! 
Alegre't, iiiiina inia. com jo, ricli y prusperat, 

qui tatits de béns é guaiiats ; y frueis de tant de bé! 
Menge, beu ab alagriii, 160 a penes nigú eu creiiria. 

Tinch viñas, tinch olivars, que si do-sents afis vivia, 

seiisals, terras de coiirar 195 tot quaiit tiiich iio acabaré! 

y de rliicats niilaiiars, 
inoltes sedas y I~rocats 

165 y inult iliés quen viill co1iipr;lr. 
E n  matall, tinch or, argent, 

gran iioiiibre de peddras finas, 
ab quC giiaña sent per sent. 
De robas gran bastan~ciit ; 

170 plenes tiiich iiioltes botigas. 
Molts graners, sitjas y pallers, 

tots l& tinch plens de forrnciit ; 
de vi, oli, inolts sallers 
y encare i~ie'ri sobre inés, 

175 qiie.in causen gran pcrisaiiieill. 
Las botigas crasaré ; 

dels graners fare lo seti~blaiit. 
Carestia sperarre 
y iiiolts tnés diriers ii'aiiré. 

180 Mos béns aiiiré aiiineiitaiit. 
Pobra fiiy en vcripat. 

1:ich ine só fct al) iiias inaüas. 
iurriburri  é menjat, 
a monarca só piijat. 

186 fetas [los mil niliraüas. 

159, 1.61. giiiiiintr, ailíoi,  nis. ~ l i n i La l s .  
uinar. 

160. e?,, lortiia vrilgnr y dialcrtal, por 
li0. 

1 1  parisuiiieat, 'preocupaci6u' 
178-60. Es tino <le los rasgos ,,,<S cariic- 

tcricticos <le las criticas contra los usu- 
rcros. Ii l i  VP. por casu, Icetiios: t ; r l  
teltips de  grnil /ni,& s <I.csirct ( rc f4.z~ 
moit vicli, / . .. loal  grie riioy $10 Iiizplir' Te. 

$33 1 soli crpeti!, 1 replcgiinl  de dio c de 
nit l'or c l'ergeni. 

183. tzirriblirri, ~>iuiialiieiiierite i lus r.u- 
mida dc poca calidad eii Mallorca. Uotidc 
es viva la Iac~iciUn «Qui 110 nienja tilrri- 
btirri, no arriba n patriarca. (Diccioiiari 
Agirilú); corrii?. rstn locilcióu coi, los 
I-F, 153 S. 

1% !,a Mort, y dilr: 

La hfon't 

Ten-ta, foll e insetisat, 
perqui en mi as dc veiiir. 
Tot lo qiie as aplegat 
a estrarigs seri  donat 

200 y ti1 nou  purjs fr~iir. 

O Mort, com véns iiipensable! 
Coi11 me trobcs drcugdat ! 
Dexe'iii pei- esta venada ; 
torna una altre jornade, 

205 corii stign preparal. 

MORT 

Per te ciilpa as visciit 
sens pcnsar la tua f i .  
Oblidat ile te salut, 
recort riuiica as agut 

210 de  Déu, de ti1 ni de ni¡. 

LO nrcir 

Morl, rés els irialiilts y pobres 
q ~ i i  atl de viura periat. 
Noiii fases ten nialas obras ; 
mira que tinch héns y rohas 

216 y largainent que gastar. 

191-95. Conip. 17DSU: (el. tiol.d?b:) 
Flrielpn, 7~i i  1111110. +?(es i i e + t ~ s  ( 1.0~~ias  
~ iqe"?~us  y bieu6s 1 Paro v i ~ i l  e11 i ~ ~ v t o l -  
rn. / . .. Pora cien nños d e  vida 1 jiliiiái 
l e  Pvdlii friito~. / coriicr, beber 3, i,oi.$oi 1 
y dclcitcr si?, i8icdido. 

196-200. Cf. DMTC: D'aifi-e ue f u i  e 
i i l t r e r i  w s f o .  1 illoil ajgs lnr  riorii. par <:ir- 
lesn, 1 cor l i o  snp h o ~ ~ i  pei glgi r' oji<rlu. 

201.205. Esta estrofa recuerda In que 
la DCM dedica al diique. 
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L.4 M O R T  L.4 M O R T  

Nunca tirigucres recort Nuu ets vingut en lo món 
dels pobres y miserables y nuu te n'as de tornar. 
g are els preciires riiort, Las riquesas de Déu són, 
ari els quals as fet gran fort uics lo m:il ús te confon 

220 com dniciis aboiiiinables. 250 aru que1 pogueras salvar. 

L O  RICH L O  RICH. 

Lo pobi-a manastarós 0, are coiiech la al-ror 
vivint siispira y plora, en que tostenips é viscut ! 
de la mort teii desitjús. 0, qiian me fóra mil101 
Mes a mi, tan abiindós, tenir de Dén la temor. 

225 lo vilira me aiietnora. 255 y rio rnorria perdut! 

LA MOR? L A  MORT 

Ab tiiajor sezuratnt Toti viura és stat dormir 
caiiiinen del uióii la via y ara t'ets despertat. 

los pobres qiie as menyspresats, Quniit pensaves inolt tenir, 
que tu, qui t'ets ociipat a la ora del morir 

280 e11 iiodrir te avaricia. 260 en las nians biiydes ets restat. 

LO llICH 
L O  R I C H  

Diiiers inciis, ajiidau-iué, Q ~ ~ a i i  ju 1116s rich s6 estat 

desliiiraii-iiie de la iriort. are tnés pobra seré. 

Murt, s ini  deses, jot  dai-é Kes rle bé no he obrat 

tut quati titicli y restai-é Lo iiial jiist no Iie tornat. 

z'd5 nuli, que de tot iue conort. 265 Eternalmeut ploraré. 

La ~ o n r  LA MORT 
¡'lora, plora, variable! 

Viilles o 110, dexaris Qiie per ser rich un moment, 
tot quan tens no sxbs a qui riqueza inestimable y tot nuii ab trii uindris y paradís perdurable 
aii loch d'uri no asii-hs 270 as perdut eternaliueiit. 

240 fins viriga del lilóii la li. 

L O  R I c n  
L o  rich c n u  wiort y oporteiz-lo-se'?) 

diablcs. Y I n  Mort se ovizogue. Y ew- 
Diriers que jo h n t  guardave, Ire un poúrn, y d i i ~  lo pobro: 

jous prech iioiii deseiupareu. 
A vosaltres adorave, Lo POBRE 
jo-us servia, jous aniaoe ; Tota iiie vida és trcball. 

246 ~osal t rcs  éreu iilon Déii. No tiiicb raphs sols u l ~ o r a  
y I'esperit me defall. 

?16. Nrrricn, rns. rrisiaca. b'é 4s trist de aquest irión 1:i 
220. nboiibiiinbies, ius. oboiiii~iirblcs. [val] : 
231 s. Cf.  D N T C :  fi l i o ~ i ~  Podin sdit>- 275 Plagués a Dé11 ja fos hora! 

se+&<? 1 +?ioii or ,  riioli oieci i t  e r.iqucsii? 

333% Cf. VP: pierlelr lot qliant tsicli 260. cia, por oh. curificsiciti frecuente. 
a l i b > < .  261s. Cf. D M r C :  Los qui ~ w d s  li'oli. 

240. ui>tgii, i i i s .  filign. +?ir trisir rrior.cn. 

14 . & 
C291 



31is6ria eni verscoueix. I.i> I'OBRI . - 
Uii sou noiii pucb avansar. 
Tot:qitan fas, i i~al~tne  succeyeix. 
Tot ina raix ~1 ~dvés. '  

280 Casi em vull desperar. 
Xo tiiich més de un jornal, 

que treballa cascun dia, 
are stiga bé o mal. 
Aqueix és tot mon cabal 

285 eti quP inaiiterich ma faniilia. 
Mos iufaiits y ma muller, 

tots los aport a la squena. 
Sols per giiañar t i t i  dobler 
me fas inosso del fossei- : 

290 no rabuis qualsevol feyiia. 
De pa, non tinch cornpli- 

Sertaiiieut iiiolt ine spanta 
la tua letja figura. 
Mort, tto.iii cobres, en ton man- 

Cto ; 
dese'iii viure eii pena tanta 

320 y en qualsevol presura. 

LA MORT 

Mudat aveu de parer 
del qiie teníeu poch a. 
Dolor iiioctriaeii aver 
d'esta vida y voler. 

325 La Mort vos descansari. 

la fatii és quim fa la &erra. 
Vestit vaig te11 pobrainent, 
que vergoña tinch de la gent. 
Per lit tinch la iiua terra. 

Quan no poré treballar 
a l'espital aniré. 

-. . -.- 

l'ailava apasioiiat 
y de gratis lreballs veusut. 
.&re us dich (le veritat, 
inés stim viura penat 

330 qiie morir, sí Déu ~ i in  ajut. 
Mas fillas no pucli casar : 
no tinch res que .1~ puga dar. LA AIORT 

300 Alagria n o  auré. Si-u judicas ab ralló, 
Aflagit de nialaltias, iiiés val rapos que ti-eball. 

no tincli un. ora de be. Lihcrt <le raxasi6 
Qnan més craxaran inos dias axiris d'esta presó 
craxaran les penas mias. 336 y tant miserable vall. 

305 Pobra com viscli moriré. 
Mon pare n0.m dexi  béns ; 1.0 POBI~E ~- 

jo tenpoch nort puch dcxar. 
Orfa d'eniics y pai-etits, Molt te deiiiostras aiiiiga 
he viscut entre las gcnts dieiit quem vols defensar ; 

310 y axí nie n'aiiré de bar .  ines par-ine que la ,ualina 
que vista en se pipida. 

Ix la dfort, 38 diu: 340 Y per so dcte'iii stnr. 

LA hIORT 316-20, 3-6-30, Cf. DMTC: La ritort 
zrmi lenipr Itc dnsijndn. 1 ??$os volel~ lers Veiiiu ab mi, coliipañó l i  ftigivia. 1 M o  vida tr.isln, l ~ e b n l l ~ d n ,  / 

de pobrasa afiagit. ~ i ' i  pi-octirnl aioits +iroli iib ir.#. 
Nousspenteu, la Mort só, 818. c o b ~ e r .  'cobreixis', 'ciibras'. 
a qui teiiiu devosió ; 336. nliiigo, 37:s. o i i ~ i g a i .  Coirijo de 

315 vdstroti dcsig és complit. aeiieido coii el sriitido y líi rinia. 

280. 'Estic per n desespernr-me'. 338 s .  Cf. e1 rcfrSii : uVi:;ca la gallina, 
visca aiiih sa pepidau. Alrover-Moll, Dic. 

289. Lrebnila. léase trebaiic l= m- ,iO,,,,i, conientnn, rcsI,ecto 
hallo). proverbio : =Es diu per eopressar el de- 

319. pobrasa, (error de copia, por Pc. sip que uii iiialalt es salvi de la m o ~ t ,  
brasa? 10 forma dialeclal antiptia? J.8 encara qiie continui i~ in ln l le jnnts ,  Pi t ido .  
palabra vuelve a aparecer en el v .  1036. 'pepida'; cast. 'pepita'. 



A b  ta l  iiiodo d e  par lar  d e  m i  s e  piadai-a. 
Ma  vida pohre y mesquina prens  u n  inolt rlolent conort. y treballs, to t  l a y  consigria, Morir y n o  acabar 

y ta l  vida y s t a r  865 i m  pos eii la sua  n i3  

34% s inyala  e l  p a s  de l a  iiiart. 
LA MORT 

L O  POBRE 
Lo q u e  sera ,  tii e u  veurAs ; 

L o  q u i  6s setitentiat  pero jo e t  dó  avis  
a penjar poch cas n e  fa, q u e  d e  contatis t roba r i s  
d e  a n a r  endogalat  . paga del q u e  fe t  auras ,  
sercant  t a t a  l a  s iu ta t  370 en inferri o paradís.  

360 sols rio dó  el sa l t  en v a .  

Creii-lile : iio SS savifsa  aqnaga. Y entra un jugador elt cartas 
eii Ins mn+is: t i igir  l o  qite é s  forsat.  

L o  d re t  [le i ia tuia lera  
a re  t p l i s i a  pasar ; 

355 pcr (ir i d e  se r  passat  

LO POBRE 

A joeh forsat iio y cal 1 i iOCt Ia  ; 
perb l a  i i iseit i tut  
del loch oii pendré l a  posta 
y qua l  trobaré la oste, 

360 a x i ~  Es q u i  tn'i vensiit. 

365. riliynin. lecciún dudosa; pod'ia 
ser s i n ~ p l a ,  pero este vucablo oscurece ailn 
nibs I R  frase. 

353. riolzir.iil.czo, nis. r,<;!ul@zo. 

$56. Frase proverbial cuyo sentido pa- 
rece ser :  'eri caso <le urgencia (o de ne- 
cesidad), no se puede escoger'. o 'exigir'. 
A joi fovtat, 'eii cac d'urgGucia. de neces- 
sitat' (ti. Alcover.Moll. Dic~iorznri). rrios- 
Ini, 'niuestra'; atroc, petita quantitat o 
escniplar d'unn niercaderia. que es mos- 
trn per n fer-tie conCixer la qualitata 
(fl,ia.). 

357-59. Expresa la incertidumbre del 
cuiudo y el dúsde de la Iiora de la Muerte 
y la del tíltiiiio destilio. No sabemos si es 
proverbial la lapidnria fiase rle los vs.  358 s. 
porln, 'servei fet ;tiiib cotxrs' (blcover- 
Moll, Dicci.). 0ri.n. 'Iiostaler', 'liuesped'; 
nqui, prabal>lementr, Dios o el denioiiio, 
segiiri sea el deslino del q u e  lis de enr- 
prender el postrer vi;ijr. lo por lo, es for- 
ma antigua y dialectiil mallorquina. 

33 .  Cf. vs. 486 s., 1008 y nota s este 
ultimo verso. 

LO JUGADOR 

Jo creya q u e  l a  ventura  
tnay s e  agués  d e  m u d a r  ; 
pero é s  g r a n  oradura  : 
roda  6s qoe m a y  s e  a tu ra  

37; y l o  seu  f i  Es rodar.  
C s  tanta  l'afectió, 

q i i e m  stich cremant  d e  foch. 
N o  t r o p  conteiitació ; 
y tota m a  passió, 

SR0 s tar  s inó eiimig del jocli. 
Poch dies a q u e r n  t robave 

d e  gar i incia  seiit l iuras .  
?vla muller ine axor tava 
y 1110s iufaiits m e  mostrava 

385 perqui- corragís nios viuras.  
Pero jo n o  n'he fe t  res, 

antes  son, s t a t  p i t jor  ; 
a n  el jocli stich sotmes 
y a 'm  d i t  t an t  el ravés, 

3110 q i l é  p a p t  la rota d'or. 

365. i.iii, eii el nis. podría ser rrli. 

366.70. Conceptos parslelui se hallan 
en los cultro primeros versos que l a  
iYIuerte dirige n l  labrador, en la DGM. 

368, d e  conlons, 'de coniplant', 'en. 
efectivo'. 

380. Ti1 autor o el copista Iian elidid* 
el verl>o és antes d e  sfB7. 

369. d i t .  este verbo no hace sentido 
cn In frase. 

390. gotn, ms. $ola la .  



Dos diiis y iiiia nit 
he stat senipre jugant. 
Aqueix és lo ineti delit. 
No he vist taiila tii lit. 

395 Are tii'cstich pesetjant. 
Tot qiiant Litich é prdrit  

iié m'o deya iua iniiller. 
No tincli are un menul. 
n i  stich per axb vensut : 

400 jo sé lo que tincli a Eer. 
En casa nie'ti viill aiiar 

per a menjar uti b q i  ; 
si  nigii goza parlar, 
a c g a s  los faré callar. 

405 Y no m'aturaré aquí, 
perque jo vull treballar 

qui vensa nia passió ; 
430 si  com la catidela em crcin 

El  remey sera robar, 
puis no trop altre camí. 
El  jocli nws pot aturar, 
del tot lo vull contentar. 

435 Vindri que vindri la fi.  

Jugador desventurat. 
con1 Stas taiit devertit ? 
(Ygual fóra aver peiisat, 
y lo joch aver dexat, 

440 que as d'estar cotri sticli l 

a pendi-e i i ~ t  geserant Lo  JUGADOR 
per vendre o einpeñorar ; 
anclls no n'i cal sercar : Jo no tinch inou peiisameiit 

410 tot s'és cciiiit a s'eticai~t. are eii vostra chimera. 
Si tetiiu or 0 argent, Y si  as6 no aserta 

del iriodo que he pensat, faram are de present 
445 vós y jo una primera. I'eritetiinieiit tiie clesoerta 

- y  sera cosa tnolt serta - LA MORT 
415 de fer algut~ desberat. 

~Moii desig tinch a coiiiplir Sego, full he itisetisat, 
a pesar de la furtutia. beji maticat y grosser! 
El joch in'i <le .favorir Lo teu riura és acabat 
o del lot a destroir y lo jocli és ja pesat. 

420 antes ques gira la l i~na .  450 Viiy és.10 dia derrer. 

Tinch de so Leii gran besar, 
cause'iii infitiits, molts iiials. 

JUGADOR 

A voltas vitich a peiisar Fes-ma qualsevol despler : 
inos infants eticativar no som hon~e variable. 

d . i j  sois que.iii doiiasseti rayals. Las cartas o an de-fer. 
8 s  tanta la passió Ab tu jug-ine primer 

y porte'in eii tal estrein, 455 y apres ab lo diable. 
que iioy .i desverió 

1 . A  31ORT 

308. rnc+tiil, nioneda de poco isalor. A i'inferil te n'atilras 
407. ~escriitit (= jorerant), i>iern de coni a lionie abominable, 

vestir o de orfebrería Iieclia <le malla y tu  pasta allí faris 
(vid. Alcover-Moll, Dlcc. ) .  y ton resto ab Satanis, 

410. s'eacii+iL, por l'cncalit. NGtcse la 460 En Lucifer, lo gran diable. 
furnia niallorqiiina del articiilo. 

421. so, esta parcce la priiiiitiun lec- 437. dciicrtit. 'desencarniiint. desvial'. 
cióii; fue corregida por io. que 210 Iie- 440. vid. tiot;i 1OG s. Cf., ndeitiie. 
"ros respetada porque no Ilace setitido. CMC : Pensu q ~ e  tal  del' toniar (como la 

423. Elidido qac antes de coure'lir. iifuerte). 
435. roynls. 'rals'. 'reales'. 445. l>ri?iioi.o, un jliego dc naipes. 
428. deivcrió, 'desvari', 'desvario'. 449. Pirut, por pnssul. 

C3zl 
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Cau >nort lo jugador, y aporteil-lo- que de mi tal no s'espera, 
sse'ri. diables. Y entre.  u+!a donzella. qui aporta la bandera 

408 de danias y cortesans. 
L A  DAMA 

Gentil só y xraciosa ; I , A  RIORT 
no crech sid altre tal Vós poi-eii be reclatiiar, 
de linatge generosa, que en mi aveii de venir, 
rica de bbns, abundosa : doiizella, sensa casar 

465 en lo m6n no tinch ygual. ni altres heiis aratar. 
J,os meus parens me adoren 50~l  vostra a de finir. 

y 'aineti-me mes que si. . . 
Be ricas robas nie óruan, I.A D A M ~  . . 
de or y arxeiit me d6rnan. 

470 Ab mi posen lo íiltim fi. O trisfa desveiiturade! 
Ciimplida de tots delits, Jo crech que tu ets la Mort. 

alegraii pas moii jovent Tota em só ragirada 
fastatjant dias y nits. veyetit-te larit desencarnada, 
Ab daiisas, balls y convits, 506 que 11o.y puch pendre c0nOrt. 

475 visch en lo n16n tant plasent. 
De molts só anemorade 1,a Monr 

y servida ab gran favor. Veiiiu, gentil doiizelleta, 
Per iniiller só demenada preniii los riieiis atavius. 
dels inés richs y gent magnada. J,a "ostra teiira cariieta 

460 Tot lo pohle ein fa honor. pols y senra ser?, feta, 
De tots los bbns de mon pare ,,errileiis =irati ,.jus. 

la areve jo seré 
y meu lo dot de ma mate. LA D A . ~ ~ A  ~. 
Per 011, si  rica só  are, 

485 molt mes rica seré. ?La niia carii delicada 
seiidra dius que i de tornar, 

1% la Mort. delicadeinent criada, 
de or y seda adornada? 

LA MORT 515 VuIlcs-te'" apiadar ! 
Lo qui sens l'osta fa el compta 

dos vegades i de comtar. jo porlo la bo?iiiera 1 d r  ¡es nirics p1i~2-  
Veus así iin marit prompta, ~ i p ~ l s .  Y : Iies-fc carrva, ter-te enreva, 1 
in&s valent duch n i  coml,ta. qrce w'n tens tole esba*ifoda. l i l i ie  io 

4<10 .4b ini eiis eu de casar. porto la bandera 1 d e  les iir8s lieriiiores 
d a m e s .  

L A  DAMA 

Vés-te'n de nii, ciica fera ! 
No rioscs en ini les marls, 

479. mnpfndn. .grande'; 'alt cii jerar- 
qui;i o poder i represrntnciú social' (Al- 
caverdfall, Dicc.).  

486 s. Frase proverBin1. Vid. nata 1008. 

455. Cniiil~. DGM : (Muerte s las Doii- 
ccllas) porlir se qi<errinn, 1 191"s l?ori p i e -  
dc .ser, que rolr inir esposos. 
491-95. Comp. MD : l i l q i u  d-~lgtli .  C I K ~  

fern! 1 No qile'rz d o l l p ~ ~ l ~  tnl erpnlil, 1 qlie 

494. oportn, lbase oporle (=  Pul-lo). 

496-:H. Ci. D H T  (copla cataleiia aiin- 
didn, rA la Doiizellaa) : Veiiir 816 rii i .  gerl- 
lil dorrzalla, 1 liouezl. 
501. d6rc+i¿o1.?iodo, :,,s., derelicor. Con 

Ja foriiia verbiil propuesta, dacutiientada 
eii e1 cntaldii antiguo, sobra una silalia 
al verso. 2 Swia deca~?r izdn 1st fi,itua ori. 
g i ~ a r i o ?  Dcse+icnrlinde vuelve n aparecer 
en el v. 1055. daridc taniliibtl solxa iioa 
sflal?a. 

50ü. 608. donrellela, coriiefir, ri:s. do*,- 
~ ~ ~ I f , > f " ,  C',,,t"f0. 

5 7 .  iilauiirr, IUS.  iifnuiyr. 



De iiiiigú tirtcb piatat 
ni de mi vós I'cspereti. 
Lo que del in6n ctt gustat 
feu compta qu-eu somiat 

520 y, are, q1ie.u~ desperteu. 

¿ Axí sera que la flor 
se'n vage sensa fer fruyt ? 
O, puan me fóra millor 
tenir de D6u la temor 

525 que viure ah tal descnyt! 

LA MORT 

Obriu los ulls? Ja és oni! 
Conexereu lo qtveu perdut, 
que si vós algtii~a stona 
peiisAreu en nia persona, 

530 cobrereu vostra saliit. 

LA DAMA 

l'ensave 11 pendra ~lelit 
y friiir molt tenips del tiióii, 
de la carii peiidra delit, 
asasiar mon apatit, 

635 y are vaig no se a oii. 

La MORT 

Anau d'on no toriiareu 
y a on en gran rigor, 
fiiis un quadraiit, peguereii 
tot lo mal que fet aiireu 

540 ab perla gran y dolor . 

el1 ~loiiar ocasió 
a molts de pcrditiú 

545 a oii are vaig priiiicra 

Si La cara 1io.t pintares 
i t  vestires timiliiieiit, 
sert arc no stispirarcs, 
antes alexre passai-as 

550 liberta de tots turiiients. 

O Mort! Si tii.111 vols desar, 
fermatnent te fas proiiiesa 
las pompas del nión desar, 
com a baguina anar 

555 toL lo temps de iiie velle~a. 

La promeza de la dona 
t6 molt poca veritiit. 
La Mort a ningú perdona ; 
no cal dir : oTornau altre Iioran, 

560 qiie tiiay vos vindri dc p i t .  

La do>>rn caz6 wiorta y n>izogue's: se 
i I ? ? inp  la Mort y entre u11 f f l d ~ i v e t .  
y diu: 

L O  FADRINET 

Molt tendra y delicat 
inon pare y me inare ein crieii, 
Per aquells s6 n~o l t  amat 
perqiik vells tn'an etigendrat 

56% y eii ~ i i i  del tot coiifieii : 
coiifien une tiiicli a ser 

~ ~-~ ~ 

L.4 DAMA lo bastó dk lur velleza, 
contento y descans y pler 

Dons de plorar tinch raó, De ini speren aver 
puis ine conecb hoiiieyera 570 libertat de lur velleia. 

521 s. Conip. M i l  : Qtic 18% nrbrc seiire 
fn i i t  1 nixi tillgn d e  ino7ir. 

531-35. Cainp. MD : l o  podria ser co- 
so&, 1 $osado e+& lo bé del TILÓII, 1 i ave 
lo Morl ni'llo citado 1 pcr onar no sd 
o on. 

536-40. Cf. M D :  Doii iollcln. nlli oi i  oni. 
rcri 1 udr j u t i in i  Iii $026 estada, 1 p n i i  so- 
rol1 hi rc i i l i~c l t :  / a I'i11fE171 so11 L O ~ ~ ~ C I I I -  

"lada. VP : nl locli d'on ~ i o  porcrh lo~.>ior. 

551.55. Comp. &ID: Ai Mort! Si e i i i  
deixes e s i n ~ .  1 te'n fnrd iario p~oi i l e t e i i~n:  
1 dei.zar.6 poinper t goles 1 t o f  lo Ictitps 
de 711a zeljeia. 

556-60. Conip. MD : La po~n$< ia  dc 10 
dalia / 180 id fe  ni verilot.  1 No col d i r :  
aTolrta uiin o11~n i i o r o ~ ,  / q " ~ c  la U o r i  i i i o i  
ve de  g m l .  

560 s. (iicl>r.). lo Mort ,  ialta eii el i i i i . .  
seguiametite por distracción del copista. 
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Y de la feyna ma traucn L A  MonT 
y fan-me st~idiai .  
E n  a& molt me contéiitan Mort de bnlles era aquella, 
perqiie crech graii perla séntau mes jo suiu de \-eritat. 

575 los aui ati de treballar. 
Capelli voleii que sia LO FhDnINET 

y asb  iue sab ind t  grcu ; 
jo més tost me casaria Vés a lila marc. qui-S veila, 
Tue capellh no seria iiiata inon pare ab ella, 

580 ni canonge dc la scii. ti05 sols jo age libertat. 
Qiian h ime let jo seré 

acoiiortar-se ii'aiiraii, 
qiie puis libertat tiiidré 
a itia voluiitat £aré, Nols faltara la joriiada, 

58: inés qiie inés si ~iiorls seran. pero tu inorris priuer. 

LA MOLC'I 

Veniu así, ladriiiet, 
en agras vos vull cnllir ; 
ans del teulps de vostro splet 
yagareu lo c0mú d re t ,  

590 piiis vos 6s forsat mbrir. 

LO p a n n 1 N . m  

T'algiie'iu Déu ! 011 sou, iiioii 
[pare ? 

Ajudau-nic prestauieut! 
Niinca s in  ten mala cara, 
hoiiie ni dona ten magre. 

595 Crech que és encantatiient. 

LA MORT 

La Mort só. Noin conaseti ? 
Nunca in'eu vista pintada? 

Lo PADRINET 

La Mort piiitacle n o y  reu  
ni mata a s í  com v6s feu 

600 ni.s ni011 d'oti Sta posade 

591.95. Cf. M D :  D E ~ P o I ~ c % ~ - - J O I ,  S;  dW- 
tiriib, / derperie t~.uor.  O a ~ e  i lilare. 1 Yiic 
jo veig lili rori.re la1 1 q u e  rlo a p a r  pcr- 
SOlZa I~'>ll,,lla. 

504. I io i i~e,  ms. lio. 
5% s. conip. &ID : Lo M v r t  $6, si cin 

~ o ? r c i r o i ,  1 si ~ i i  I'ircu visto #i~%lnda.  
597-600. Conip. I f D  : La Mort pitiladii 

bk es vez,, 1 i'lgc vista wiolte.? vegades, / 
nier no iizalu coiiz uós fez,.. 

Mort, tii ets desordenada, 
envés iiti auasionada. 

ti10 Xo sabs que s6 nat derrer? 

LA MORT 

Lo dal-rer sera prinicr, 
diu Ia sancta Scriptura. 
L'orde meii és lo ver 
de Déii, qiii té lo poder 

615 sobra tota criatiira. 

Qiiiiia oura guariaras 
de matar a uii miñó? 

I,h MORT 

Al>rés niort ti1 entcndrbs 
y niolt claraincnt oeuris 

620 de >;o la justa raó. 

603-60:. Comp. I l D  : Miitn 0 1  pnic, quc 
éi y e i i ~ l  1 i té n7i petc LI la ~ n i r i l ,  1 i a 
tiro riiarc, dcspn!s il'ali, j i a m i  dcixú'ni 
witci-c mica7o. 

COG s. Cotiip. MD : lo ora iie viligiit 
per 1 fiiiiz vortril iioin ds urr.ihodo, 1 
gtie qrinii jo vindié  +er elis 1 j a  ser'? i~rio 
oliln jomndo. 

608. els  dcrovdc+iadn, 'tio sigues ar. 
den' (de edades), cf. v .  610. desordenada. 
ms. deroirin&i. 
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No ine'ii puch acotiortar, Fadri, si fósseit prticlent~ 
que quaii coinens ara ohrir nos  farieu taiit pregar, 
los ulls, que-1s age tencar, puis vbs de vbstroii jovent 
puis tu, Mort, lile vols privar lo qwés dolor y tiirment 

825 de quest iiión, fent-ina iiiorir. 650 los 1111s solen dcmanar. 

LA M O R T  1 . 0  1:dDRINEI' 

De as6 que I'ull no reu Los jóvens no dotieii fe 
diuen que cl cor nos  dol. sin6 la expcrientia. 
Molt descaiisat iiiorireu, 3i.m dexes, jot  provari : 
puis inón y carii gustat aveu 601s que visca, jo peiidré 

630 qui.s fei-ieii portar dol. 656 fot lreball e11 paciencia. 

La fruyta que n0.s madura \)ostra vida i de fiiiir, 
és mala de iiiastegar. aii asb noy cal rii& dir : 
klnrt, iiwm sias axí dura, asi i i  B Déti difitiit. 
dere'tu córrer ma ventura. Merse eus fas, y tio despit. 

635 Vell me poris aturar. 660 Qiti iiiés ,701 iiiés i sufrir. 

La MORT L o  íadriitat c a u  ntort y la Mort 

Ja te  hora és aribade. 
La vianda prr la inort 
eii lo mateis piint qwés nada 
ja iiaix cn la mort liurada. 

640 .4si qiie ningú fas tort. 

Jo no dupta en ton parlar, 
mes la axacutió 
de la inort pots porrogai- 
tant quels 1111s solen pregar 

645 las pregas de patió. 

621.25, 631-35, 642 s., 653-55. Las siipli- 
cas del Fadrilist recuerdan. en parte, las 
del lnfant de la DMTC, y del Sacristhn 
de la DGM, Cf., además. V P :  Gziafdmc 
$4 jove delical / e ~aovcn~ii .  Velie?it-+ne 
jove e fodri / c i%oue+ipi Y : Coi*. seré 
i'c1.l poris tol.nor i e sefliil-t' i ie.  

636. te, por la. 
639. e*,. por e. 
640. riinai fnr ,  'a ningú faig' .  

645, 648 ss. Probablemente par  error de 
copia, estos versos no iiacen sentido. 

a,nogue'r. Y etrtra handoler tot 
c a r ~ e g a t  d'arrnas, y diu: 

E n  garriga em só criat, 
en la  garriga morré. 
Jo stich beri avesat 
d'arinas aliar carregat ; 

666 a iiigíi perdoiiaré. 
Per nies mans tincli a rerijiir 

las injúrias passades. 
Puis nwu ati sahut treclar 
1110s pai-eiis y defensar, 

ti70 a mi sien demanades! 
Jo stich aparallat 

per qiialsevol desefiii. 
No trobaran piatat 
en tni, siuó criieltat 

675 eii l'ivern y l'cstiu. 

647. no.5. vulgarisnro, por vio m r .  
656.M). Comp DMTC : Lo %orlre Uil l rC 

Ls ioiiz.plit, 1 r3o.y pvciigori oirriig Ize d e s .  
p i t .  1 Azi  S'& ter, ~ o y  col. i1ids di?. 1 Pev 
Dkti d s  ozi coadlrit. 1 Q z i l  i i idr uii, i~iCs I in 
sofferir. 
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To tiiich a veniar les morts LA MonT 
y tabé las coltellades, 
piiis que sónfetas a tort. 
Per niolts sien hbmens forts, 

680 per mi seran redoblades. 
Fitis are no he trobat 

cusca qui.ni donas spaiit ; 
l'&tiitno tinch sforcat 
y slich aparellat 

685 pcr pegar-me ab gigant. 
Jo aporta pedraiial, 

arcabús y escopeta, 
coltell, daga y puñal, 
jaco de malla y bresal, 

690 lalisa, fletxa y ballesta. 
Qi1i.m té a mi de fer por? 

Qui in'i sols de mirar? 
Antes de inolt bon cor 
fugiran de gran terror 

695 veyeiit-me lo pas mudar. 

ii-ous alargau en parlar 
ni facau massa 1 valent, 
que jo vos tincli a calsar : 
sabata justa en de portar, 

700 y aso, are de present. 

May tal sabater jo viu 
ni vós Iilay lile vcii calsat. 
Spaute'ni de lo qiic diu 
y per sert inolt ma squiii 

705 de sentir tal desberal. 

681. jaco, 'pesa de vestir d'lioiiie, que 
no arribava niés aval1 de la cintura' (Al-  
~a~er-MoIl, Dicci.) ; cast. 'jaco'. brcrol 
-(= b r n ~ o l ) ,  cast. 'brazel'; 'peca de )'sr. 
iiiadiira que cobrin i defensava el Lira$' 
(íl,i<l.) 
703. Spoiiie, 'iiicrsvello'. 

No fieu <le valentia 
que mes sforts qiie vÓs 
n'é calsats jo de mi mia 
hy.us calsaré de m i  mia. 

710 No fasau l'estuciós. 

Vós eiicare iio.ti trectat 
ab home de valeiitia. 
No siaii iiiés mal criat, 
silió jo seré forsat 

715 cn fer lo que no voldria 
Ab mi iiiiigú i trectat 

del modo que vós trectaii. 
Ja veys com vaigben armat. 
Fins queus  age siuanacat 

720 noiis desaré, si no callau. 

Tot lo vostro bravetjar 
prestainent sera finit. 
Non  sabtit baiidoletjar 
piiis iio.iis sou sabut giiardar 

725 del qui-s dóna major pich. 
Lo qiie a vós vos confoll 

de .so-us aveii de giiardar, 
y carn, dimoni y món 
de x o  deu fugir tot Iioiu, 

730' y nou  seheii defensar. 

707. sforts, foriiia no docui?lentadu, 
qiiizá por esfo~(al . i .  Falta una silaha al 
ve1so. 

709. wUi vliia, repetición de las últimas 
palabras del verso anterior. 

710. ert~icids, grafie. arcaica de astu. 
ciór, cast. 'astuto'. 

1-5. En el sentido de 'de quien pliede 
~ > ! L S  que vos'. 

125. Esta prevención contra los tres 
eiieuiigos del liambre, particulartiiente el 
niundo, es constante en esta obra. Lo es 
asiiiiismo y ron decisión en VP y CMC. 
Recuerdese que en CMMC los aludidos 
eneniigos constituyeti tres de los persa- 

704. squirr (= csqt~iuo) ,  priiiierii per. najes ni6s importantes y representntivos. 
sonsi del siiigiilnr del pres. iiid. de esqui- 730. rebezc, nis. sebe, con trazo liorizoii. 
"07: 'esu;ilotar.sP, fcr rrit-; dc protesta tal sobre la segiindn e. Doy la fornin pro- 
ciilllia nlguiin cosa' (Alcoucr-Moll, Dkc.). ~ u e s t n  atendiendo al sentido. 

C371 
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Que voler lo món reiijar A s o  4s lo qiic in'espanta : 
és anar la gent errada. que a ini foiya iiaiii iriaiic:i ; 
Tal cosa nos  deu pensar. 760 lo cor tinch jora y I~cll. 
A Dé11 se A de corrianar, Ja 6 .giides sis inullers 

735 que per el1 sera veiijage. y de totas tiiich la clot. 
Encare en viill irtia I I I ~ S .  

Lo B~NDOLER Eii *ser vitido, aqni mateix 
785 la triaré a inon vot 

No uiill jo eriuiiiaiiar jova, rica y donzella 
a altri lo que tiiich en mans : de conclirió plascnt. 
de m i s  'porieii bullar, ojo m ' é  xrat (le dona rclla, 
los inimiclis liberar aiis la viill ~ f i i t i l  " hella 

740 de penas, inort.; y nraris datis. 770 qiie.iii 

Basta star jo el mig : 
un punt que no sia fig, 

745 tallada és la fuiidii. 

Lo liaildole? nrraiiira lo  coltell niiniit 
eii-dés l i t  Mort OIII g r m s  critz, y :n 
mort  tira 1.n setgetn y i n u  l i io~'t, ?: 
porlan-lo-sc'ri di>noi~is. 

l i+l trYlo  jown q t t d a  drort anin ase- 
gurnt; n6 una barbo blaitcn C O . I ~ L  o 
well, y dizt: 

LO VELL 

fioranta atiys é viscut ; 
jo crech queri passara sc~i t .  

L'.isc, diiieri, fa iin cotnptc 
y altrc el tragirier. 
Ab iiii rindreii are i,rciiiii>tc : . , 

iious iie fas pesar fii afronte, 
775 qisc jaus  avisi primer. 

LO VELI. 

O B'Iort. rio III sias traydora ! 
Atenyme lo qiie as promis ! 
*.  Ien-ta, ci uel matadora! 
Vés-te'ri, y tortia altre Iiora, 

780 nom fasscs ser descortfs. 

Encare lo pa asul  
ine sab bo, y tiiich virtiit ; Feririaineiil jo he guardat 

750 1io.m falta caxal ni deiit. la paraula que t  doiiy : 

0,  com lie sabnt triinifar largament te Iie avisat, 

an aquest rnón ten plasent! pero tu  may as inirat. 

Aqni beura, aquí nieiijar 785 No t polc t u  casar de mi. 

y sb donas cooversar. 
755 He viscut nlcgraiiietit. LO vsrr. 

Perqiik la barba blanca Tu rn'as proiii+s de avisar 
me diiien que ja só vell. aiites de no iiiatar-nié. 

E n  jurariient pud i  firiiiar 
744 s. Parece locucibn proverbial. lig, que uiay te sentí parlar ; 

por fiz, 'fijo'. f ~ n d n ,  'frisada', Iliusada. 
tllazo~cil'. 790 per so dich : guarde'm la fe. 

751. Iniiilfar, vulgarisrno, por Irioriifnr. 
7s. erpii?iln, 'nierauella'; ci. v. 103. 

756.  alta una sílaba al verso y Cstc 
no liace ícnlido, Proliablemente falta 777. p~omSs ,  tii5. Qro:tict ; corrijo ateti. 
verbo tinc,,, de pcrqlia o de diendo al sentido y ;t la rim:i .del v. 760. 

horba. 783. pofs. ms. fiot. 



1.a *loi<r Alguna raó atrubave 
en qiie la Mort indicave 

Molts avisos te lie r¡ats, 820 ab liii tio tenir raó. 
nies tu nols  as advertits 
perque stavcs ocupat LA IVloRT 
y del tot etibarkipit 

795 de aues t  iiión aii los delils. 1.a barba de ton vasí, 

Te letja figura tua 
be l'aniiere coneoiida 

coin tii la reyas creiuir, 
dei-ias dir : o 0  mesqiií ! 
Uemi tdl scri  de mi ; 

825 hi. se18 rjiie m'i ])reliar.. 
~ ~ - a ~ ~ ~ ~ ~ ~  

deiensant-nie de fera ciica, LO VELL 
seca, lnagra, totii nua, 

800 perd tii inay ets vingiida. De tots avisos tot dia 
io n'é rabtits. sertainetit. 

Qiiali la caiiipaiia sonava 
per anar el coiuhregar, 
alesoras te avisava ; 
més, quati altre tocave 

805 per lo strainutitiar. 

A r o  jo ja u entenia, 
y per so en tal diada, 
per fugir la malaltia, 
més inenjava, més bevia 

810 y ma salut ntantenia. 

LA MORT 

Quaii veyes que aportaven 
los defuucts el setorrar, ' 

aqiiells inorls te avisaven, 
a In mort te asoi-taveii 

815 coiiiensar-te preperar. . - 

LO VTLI. 

Aquel1 dia jo ditiave 
de gallinas 5: inoltó. 

pero sempra presiiinia 
que encare no iuoriria, 

830 ans viuria larganient. 

E n  cosa tan inportant 
corn 6s la salvatió, 
devias star vigilatit, 
puis en l'iiiferti maligtiant 

835 nos  trobe redeinptió. 

O hlort ! Pitis are conecli 
que lie viscut desciiydat, 
dexe'iu ate, jo te'ri piecli, 
perqiie 111 stich iiiolt discret 

840 fins stiga preparat. 

Qiial ets stat fitis así 
tal seris de -qiii avant. 
Perque tens tamor de nii 
y ueiis prop la tila fi 

845 me parles tot trenloiaiit. 

7 defcnsa~r l .  iiis defensar : corriio Z.0 I'E1.L ~~~ , ~~~. 
de acuerda con cl scntido de la frase. 
801-805, 811.15. CMDlC hace una ripida O Mort! Jo-ni si~iaiiaré 

nlusión a estas dos formas de aviso de 13 
y faré vida de satit. 

Muerte. 1% campatia y los entierros: Món y carn inenysprcsaré 
:¡\'o ueis ~ i o c h e s  y ri$uílutiiir I dohiarre y boii exiinpli daré, 
& t a ~ s t a ~  cn+whn*a~? I A N O  veid abrir se. 850 Sini deses tiassar avant. , - 
92ttiras I . 
81a. setorrnr, por rolel-inr, fornia dia- 8-6. fol. ins. 101s. 

lectal Irecuenle en el manuscrito. rJ8. slicli. por esligiic. 
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LA M O R T  de Déu sere oblidat 

Quaii vos trobaii eii perill 
nioltes proiiicteiises feu. 
l i o n  conipliu iiiia dc inil, 
aiitcs a la vida vil 
toriiau, seiis tciiior de Déu. 

875 y mal amicat per ell! 
Eii mals dias és envellit, 

iniñó de  vuytanta anys! 
Molt de temps Déu te i sufiit. 
y tu de dia y nit 

880 niay t'ets dexat de fen gran 
[dariy, 

L O  VE1.I. de grosser c itinocent, 
O, bé ni'as fet la treveta. y malt saber provair 

móii falsari y traydor ! sens judici, inprocedeut 
Eii la tna illicoreta dcvaiit Déu y de la gent, 
iiiolt carnal vida Iic fcta 885 per lo que i de venir. 

860 y arc Y ?  l'amargor. 

1..4 hfORT 

Y és qnantra inprudentia 
lo qui té determinat 
a la suiiia l'rovidkntia 
de .liar sensa resistentia 

Tot asb sabeii 16s 890 lo inillor de se adat. 
y iious na soii sabut servir. Lo oui i dc cainitinr 

7.0 VELL 
bé seria leugeria 
oues  wsis adificar 

I'er axb stich coiigoxós. per aver de raposar 
Deu noni sia rigiilós, 895 an el camí alguii dia. 

865 si  no he fct soii voler. Per la palla lo forment, 
per lo capó la farina. 

J.A hlonl' per un tr is  de vidadolent 
dexe I'ome inprudent 

Vosaltres voleii heti viura 900 la excellent pedra fina. 
y niolt sarictniiieiit morir. 
Tal cosa és digna de riiira. Eqitrn 7411 i 'cy,'y di),: 
Dons qui vol niorir rles!iur;i, 

670 joic roiiieiis a Déii servir. Lo REY 

Collocat ab gran altesa 
Lo ve11 cnx  ~iiort  y anza,fue's la de la magestat reyal 

Mort. 1' eq~lra lo foscr, y dizr: en grau més alt de noblesa, 
ricas cases y fortelezes, 

L O  FOSER (105 en lo móii no tinch ygual. 
i Coi11 estavc dcscuydat La antiga nionarchia 

d e l a  iiiort aquest bon vell, dcls grrchs y dels pisans 
enmig clels visis prisat, y dels reys de Orfia, 

no se ygiiale en la mia, 
836 ci. DGM: ;O riusido v i l ,  TV,OLO 910 tampoch la deis ronians. 

Imperis y seiiorias, c fnlleicedcro, / ~61371, i i ~ c  c+igniinife con 
ttc promirid<i! regries, castells y siutats, 
8;s. illicoveta, ilo Iientos vista docu. la inajor part de las índ ins  

iiientada esta pnlnbra, cuyo sigiiifica<lo, y taiiibé ricas ~iroií t~cias 
por 10  dernhs, no es iinds claro. 915 en nion ~ioder sóii posats. 

861. Falta tina sílaba al wrso y ~1 
tiempo del rcrbo está tiinl eitiplesdo. Se. 67ii. d i ,  arcnisnio y dial~ctnlisma, por 
gurnnieiite sabeti es error de copia, por els .  
siibicrr. 881. ii2i~oie?it, eii el seritida dc 'loco'. o 

864. 1-igulós, por rigorús. por 10 menos 'inselisato'. 

[4ol 



~r inc ipa t s  y duchs y comptes, La BIORT 
barons, nobles cavallers, No sd que és raverfn(ia. 
marineis, nienastrals, pag&os, A iiigú inay he honrat. tots stan a mi sbtmesos Mas vús ajau patientia 

920 y-m servexeu volenters. 
Jo mana ; ells servesen que de "6s Yull fer sententia, 

v cttinplen im voluntat. 955 puis sou a inort condemhat: 

b i a  y ñit me servexen 
y a mi tots obeesen 

925 com una divinitat. 
Terras, marinas. montafias, 

ainplame~it, molt facilment 
las provinsias strañas 
en ma gran virtut y inañas 

Q~JD 4 conquistat valentulent. 
Jo mate, jo perdona 

de la manera que vull. 
Tots moren per iua corona ; 
guar-me reyal persona 

935 com la nineta del ull: 
Tiricli esersit poteutissitrl 

qne nunca rey i tingut. 
Dels reys s6 lo ni& fortissiln : 
anonienen-me inr~ictfssitn 

940 y nunca só stal vellsilt. 

1.h MORT 

Rey que so11 tant poderós, 
veniu, 11o.s shpia greii. 
Més poder tiuch lo qiie vós, 
que sols en dar-vos un nios 

945 iuort en la terra rrendieii. 

i Quin jutge a n r i  gosat. 
a uri rey seutentiar 
graiidesa, magestat? 
Tratió, iiial\restat ! 

960 As en ini las rnans posat! 

Ki agravi ni pesar 
vos fa lo jiitge qui-s mate 
Qui la vida ens pogué dar 
el iuateis la's pot llevar. 

965 L4xi sta cn lo contracte. 

Ets tu la hlort cnrporal 
qui.m véns la vida a llevar? 

Si, y fer-vos he y p a l  
el tnés pobra iuanestral, 

910 de .qucst món en la axida. 

Lo  REY 

233s posible, digas, Rlort, 
que jo ja he de iiiorir, 
un  rev inaaniniiu v furt 

A - 
y que tant iiliistre curt 

Fera niostruusitat, 975 y  tans héns pcr a friiir l 
aparta't de me pres6ncia. 
perqu* no só avesat 

953. uós. ms. ao. veura res qiiiiii desagrat 
950 ni sufrir irravar+ritia ! 855. o 7 i i o r ~  coridciii;io~. m. coadein- 

~ m t  o l i iort; uiia señal a Ls izquierda de 
cada palabra, las restituye ii sil debido 

924. obeesen, iiie. obezcn. iiirar. 
<j?j, diuini ia i ,  k s .  diui>int. 962 glii-s .  por gui  tis. 

9.26. rnontiiiioi, nis. nicritonas. 964. la's, por ln'r~s. 

838. lo ,  ms. los. 9Gi. ,:oiil.rncLc, tal vez se refiere a lo 
942. +%os,  vulgnrisiiio, por ?&o ,&S. indicado cn la nota n los r s .  51-56. 

1140. qui-vi, nis. qiiin. $73. t i ,  L .  ~ > ~ a p t o i i i i i b .  
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Es  molt sert qiic nioiireu, 
y no sereu v6s tot sol. 
Vostro regna desereu 
y no lis na apoi-teren 

980 sitió UII pobre lensol. 

Molt qiiaiitre iiia voluiitat 
feris, Nort, en inatar-nié. 
Mas si  vols pendra rescat, 
j o  t dar6 tot moii stat 

986 y con1 uri pubre viuré. 

Bsscr vingut a tal baxesa. 
Lo  pler se mude eii tristeza. 

1006 Tot lo be no pot durar. 

L M o n r  

1'111s lo col és a la posta, 
scíio~ rey, pienin conort. 
Uii jorli sciis contar el1 l'osta 
y plegar tot a la costa. 

1010 Ton parlar fina eii la iiiort. 

Lo rey carc niur, y <iniflgue's In 
JIout. i' nltre un Jrare, 3, dzu: 

1 . A  M O R T  
LO SRARE 

Si la mort agués remey, 
ton pare ja l'agiiere pres Jova de poca adat 
y tu  110 serias rey. eiilri en religió. 
Sipias, dons, que iiial any Viviiit lile só sapultat 

990 inremediable és. y del món iiie só apaitat 
1015 per aver salvatió. 

LO REY -4 mon Déii nie só ofert 

O ,  quan pocli me recordave 
del colp en que iii 1-01s ferir ! 
Corn inanco an tu peiisave 
y 1114s gluriós stave 

005 me errade vols fer fugir. 

(cllt u11 vi11 cacrifici. 
E n  lo nióii gran geiit se pcrt, 
caiiii ainple y iibert 

1020 de nar a l'aterii suplici. 
De la vida regiilar 

lo caiiii és iiioll stret : 
LA MORT ciistadat ari dc guardar 

y obxdieiit ski-, 
Molt inal sustentar-se fa . 1029 pobra, nliii y lnort de fret, 

eii la caña qiii és vana. La caru &S desordetiade 
Debaix del cel tot és va y iiiolt mal deseiifrenade. 
y res Ferni no-S trobari. Per a tenir-la dornade 

1000 Lo iiióii y carii eiigana. i de ser disciplinadc, 
1030 castigade cn poch menjar. r-o Rey I,a art de obedientia 

Que m'& valgnt ine riqueza té nlolt gran dificriltat. 
y inon poderós regnar? Coin a niort, seus rcsistkiitia, 

siinplsnient, ab pasientia, 
076.80. coirip.  Dnr iC  : brns  de p*escflt 1035 eli a fer lo que cs iiial,at, roto l'nllesn 1 lintircti leznr;  no sotr u6s 

rol. / Pocli lznlirea d e  uortl-o riqueso. 1 Lo 
1004. C o m p .  DMTC : Tol delil film e x  elir r i ~ l ~  se's porra t ~ ~ l  I U ~ I F O ~ .  trlrlcrn. 

901 s. C o m p .  DnfTC : D'oilz'est co'P Y o  1008. DIITC : jor,t GovC 
t iurii  ciiydnua. coltl9tol. ob I'oslc. Seguraniente el autor 

996 s. Conip.  DblTC : 1~~~ lo 'lo I i a  d e  1, Reprerentalid, sitgestionado por este 
rcr eslobla, y Dejtii  l o  <:el ~ i o y  lin f.cp6r. verso, iiicluyó las frases de loa 359 y 
1001. Conip. DMTC : Q?i& i i r '  lia unlgrll 486 s., niiiy seiliejantes a l a  qiie caiiien. 

gmii s c ~ i ~ ~ o A o ?  tamos. 

[421 



LA uREPRESES'PACIO DE ,LZ AIORTii 223 

La pobrasa treballosa LA MOllT 
fain y fret vos f a  tenir ; 
n o s  [lese star ociosa, 

. .. antes trista y pensosa 
1040 nit y dias es  fa servir. 

Lo qui vuy en la servansa 
y guarda lo que i votat, 
pot tenir serta speratisa 
y - asb és qui.1 descansa - 

1046 seri ben avanturat. 

1% Iii ,Alort. 

I ,A MO~VL' 

Lo \;ostro ta i ips  Es viiigut. 
Kavcrent, eu mi vindreu. 
Si treball aveu tiiigriit 
en la orda qii-eu visciit, 

1050 are ja descansereu. 

L O  l:R:!lir. 

Mort, xraii ini'rit auré 

De lo que+ deus alagrar 
no és bé tristor tenir, 
puis lo que sols desitjar, 
qué6 la glbria alcansar, 

1.070 aprés rnort és obtenir. 

LO PRhRE 

Molt sert es lo teu parlar-; 
pero con1 jo pense are 
q u e l a  vida m'as ¿ie llevar 
y en tu  age de -nar, 

1075 regire'ui lo teu esetiiple: 

N o  vulles fer advocat 
del cos, qui.s toii inimich 
que+ fa tu  sias sapultat 
y de v6rmens rosegat, 

1080 si tens salvar l'esperit. 

apreniut de be11 ~iiorir. 
Mes quan te veis deseiicarnadc. Ah tot qiie causes orior 
seca y disfigiiradc, ab 10 te11 cruel specta, 

1055 voldria saber íiigir. tinch, eniperb, més temor 
del suprem governador, 

L A  MORT 1085 jutge just, sense respecta. 

Vós sabeu donar confort LA MonT 
an els qui stan en agonia. De x o  jo no nie n'entremet. 
Dons, piiis per yós ve la Mort, No fas mes de donar un mos. 
preniu lo mateis conort, Ab que lo liga stret, 

1060 que vuy és lo vostro dia. final vida lia fet 
1090 de l'inima y del cos: 

LO FRARE 

LO VRARE 
iilolt ya del dir al fer 

y del veiire an e1 tocar. Lo nial teu és tolerable, 
La yra tua vuy nia fer eniperb és altre mort 
y mon ésscr cuyde esser liPssima, abominable, 

1065 la nafra uos  pot curar. eri itifern senipra durable, 
1095 qiii.m cause temor desert. 

1036. pcbrnsa, vid. nota 3iZ. 
1042. v .  es decir. Izi. 1071. reyt. ms. ret.  . , 
1051. npr.enint, lecci& dudosa 1 %  o. 1060. terLs rolunr, 'lins de salvar', 'tciis 
1053. Sobra una sílaba al verso, sexu- S' ' '  ""IVU" 

rnmeutc debido al uso de la forma desen- 1081. OrVor, ms. oiio7. 

cartinde, en lugar de dcrcarnoda. Cf.  v .  108;. respecto, ¿ e n  p i  sentido de 'com- 
504. paraciúii' ? 

I O G j .  +m/i" 9io.r. hay elisiún de la par. 109;. ici>ior deserl. In ririia pide derert 
tirula que entre las dos voialilos. lemor. 





Ir la Mort .  
LA ~ I O R T  

l'al~:', feu a altre loch. 
Coricxru la llort, qi1i.u~ c r i d ~  ? 
Dels altres féreu lu joch, 
que de gran torriereu poch : 

1165 en terra peiidreu ja tuida. 

Lo rnrn 

T O S ~ E I I I ~ S  visqui en trtnor 
tio ni'isqiiesee el carni. 
Alagria es nit~da en tristor. 
0, quan pocli val le Iiotior, 

1170 qiii :en prestament se gira! 
1169 s. VI. DMTC : Holzor vol. lnolt s i  

Sert és que1 molt aplegat 
pose l 'oue en perili. 
A loch que .ven de aribar 
a on tot sol au de aribar 

1175 del vostro papa1 lo feix. 

no-s I>crdia, y Mos goigs se giren e s  tris. 
t o a .  

1174 s. Estos versos, copiados de prisa 
y de cualquier manera, no tienen aenti. 
do. Ya hemos dichi, que el resto del fo- 
liq fue dejado cn blanco. en tin espasla 
capar. de unos cincuenta versos mis.  






