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A primera edici�n de es-
te ensayo sobre la obra
de Jorge Manrique apa-
reci� en 1947 y corri� a

cargo de la Editorial Sudamerica-
na. Pedro Salinas lo escribi� en
Puerto Rico, donde, como Juan
Ram�n Jim�nez, pudo vivir otra
vez en espa�ol, otra vez pudo vivir
su lengua. Cumplido el cincuente-
nario de la muerte del gran poeta y
profesor madrile�o, la editorial
Pen�nsula ha publicado ya El De-
fensor y �ste Jorge Manrique o
Tradici�n y Originalidad y anun-
cia la pr�xima aparici�n del estu-
dio sobre La poes�a de Rub�n Da-
r�o.

A pesar de muchas cosas, fue el
hijo de don Rodrigo Manrique uno
de los grandes poetas del siglo XV
europeo. As� lo deja claro Salinas
en este c�mulo de p�ginas perspi-
caces y eruditas, plenas de riguro-
sidad filol�gica y deliciosa lectura.
Los a�os no han envejecido el li-
bro. Lo han barnizado con la p�ti-
na de solera de las grandes obras.
Su reivindicaci�n de un Manrique
tradicional y tradicionalista, s�, pe-
ro jugador con la tradici�n y recre-
ador de la misma, sigue mante-
niendo hoy en d�a absoluta vigen-
cia. De hecho, no creo que haya un
s�lo profesor universitario que no
emplee de una u otra forma, en
mayor o menor grado, este texto
salinesco en las aulas.

En el cap�tulo primero (La Tra-
dici�n de la poes�a amorosa) se
comienza por reconocer que los
poemas manrique�os de amor va-
len muy poco. Al tiempo que, cla-
ro, sus coplas, sus poemas de
muerte, no tienen literario precio.
Un impagable an�lisis del amor
cort�s ilumina las p�ginas y supo-
ne el meollo del cap�tulo. Se dibu-
ja la tradici�n medieval europea
Ðgenuinamente provenzalÐ de este
amor trovadoresco permanente-
mente no consumado, de este esta-
do de amor en el que el amor es

una agon�a y el oficio del enamo-
rado es penar. A trav�s de la alego-
r�a, el poeta cortesano escribe una
poes�a amorosa ritual, plagada de
convencionalismos que cantan una
y otra vez el amor imposible. Se va
construyendo as�, desde el siglo
XII en adelante, un verdadero
Òmester de gineolatr�aÓ (Áqu� di-
vertida genialidad la de Salinas!),
alguno de cuyos valores  ser� el la-
boreo del idioma, el doblegar la re-
sistencia de las lenguas que est�n
naciendo, que se est�n haciendo, el
elevar los romances europeos des-
de su uso vulgar, familiar y pr�cti-
co, hasta el maravilloso vuelo de la
poes�a. Espa�a, claro, no queda
fuera de este juego y la poes�a pro-
venzal penetra fuertemente en
nuestra literatura. Ejemplo de ello
ser� la poes�a cort�s de Jorge Man-
rique que, insiste Salinas, no es lo
mejor de su producci�n porque re-
sulta imitaci�n repetidora, pero no
creadora. Es poes�a fingida.

En el cap�tulo segundo (La tra-
dici�n literaria de la muerte) se

habla fundamentalmente, aunque
no s�lo, de la eleg�a. Se pasa breve
revista a la eleg�a medieval espa-
�ola y se anota que la primera que
se escribe en castellano es nada
menos que la de TrotaconventosÉ
Para poder inscribir la eleg�a man-
rique�a en la tradici�n general me-
dieval se recuerda ahora que, se-
g�n Mar�a Rosa Lida, la eleg�a ca-
n�nica constaba de las tres partes
exigidas por la ret�rica: considera-
ciones sobre la muerte, lamentos
de los supervivientes y elogio del
difuntoÉ

Lugares comunes
El cap�tulo tercero (La Edad

Media y los lugares comunes) se
nos antoja apasionante. Comienza
con una justa vindicaci�n de la
�poca medieval y un no menos
agudo elogio de sus t�picos.
ÒCuando los alistados en el servi-
cio de la ignorancia y la frivolidad
intelectual la tachan (a la Edad
Media) de atrasada y pobre, parece
como que no quieren ver de ella

m�s all� de ciertos aspectos de la
servidumbre feudal, y de algunas
escenas pintorescas donde el al-
quimista hace el papel de caricatu-
ra risible del empe�o cient�ficoÓ.
Muchos se empecatan en ignorar
el Òtr�gico esfuerzo (medieval)
por conciliar los valores de dos
mundos, su faena de reconstruc-
ci�n de una humanidad deshecha
con el Imperio Romano, su lenta
re-invenci�n de la literatura, su

persistencia en el pensar filos�fi-
co, sus prodigiosas creaciones en
el arteÓ. Salinas postula los t�picos
medievales como un glorioso ba-
luarte del saber. La Edad Media no
se preocupa por ser original. ÒLos
lugares comunes formaban un de-
p�sito de opiniones s�lidas y fun-
dadas, que se forjaron en los senos
de la doctrina cristiana y de la filo-
sof�a, y que la masa de las gentes
aceptaba /É/ Puntos de coinciden-
cia de inquietudes, de aspiracio-
nes, de preguntas que afectaban a

todos los humanos, residuos de al-
t�simas lecciones de siglos, fueron
una de las argamasas de m�s val�a
para edificar la magna construc-
ci�n del mundo medievalÓ. Pedro
Salinas, verdadero r�o de lecturas,
ejemplifica y ejemplifica en este
cap�tulo con un aluvi�n de citas y
textos de la �poca. Establece como
sus principales t�picos tem�ticos
el menosprecio del mundo, la fu-
gacidad de la vida y sus bienes, la
rueda de la Fortuna (y su transpo-

sici�n cristiana: la Providencia)É
ÒLa Edad Media no ten�a prisa.
Dos siglos se llev� en decir lo mis-
moÓ.

El breve cap�tulo cuarto (La va-
lla de la Tradici�n) es una apasio-
nante digresi�n sobre eso, sobre la
tradici�n, que prepara las conclu-
siones finales. Hay que tener en
cuenta cu�ndo escribe Salinas su
estudio. Interesantes referencias al
analfabetismo cultural o, como lo
llama, al Òalfabeto superficialÓ
(Òproducido en serie y en grandes
masas por la educaci�n moder-
naÓ), huellas de la intrahistoria
unamuniana, del concepto de pue-
blo de Machado o Lorca, del tradi-
cionalismo pidaliano, reflexiones
sobre el Neoclasicismo y el Ro-
manticismo, o sobre las vanguar-
dias, conforman el cuerpo de este
cap�tulo que es, sin duda, un pa-
r�ntesis muy pertinente en el desa-
rrollo ensay�stico.

El �ltimo cap�tulo, el quinto
(Jorge Manrique ante la tradici�n
de la muerte: las Coplas), es, cla-
ro, el pretendido punto de llegada.
Una vez colocado Jorge Manrique
en perspectiva, Salinas concluye
que todo lo que es pensamiento en
el poema es tradici�n. Y que tam-
poco es original la forma m�trica
de las Coplas. Sin embargo, la per-
sonalidad de Manrique se mani-
fiesta precisamente en su trata-
miento de la tradici�n, en su acti-
tud frente a la misma. Acierta
Manrique al dotar de una gran
densidad humana al poema sabia-
mente compensada por la levedad
de la forma estr�fica. Jorge Manri-
que despliega una constelaci�n de
temas recibidos de la tradici�n, es
verdad; pero lo que �l crea no son
los temas, sino dicha constelaci�n,
con la que construye un poema
m�s tradicional que (pre) renacen-
tista, un poema did�ctico. Tambi�n
acierta Manrique en el uso de la
t�cnica de UBI SUNT, nacionali-
z�ndola y moderniz�ndola, reno-
v�ndola y Òlimpi�ndola de la seca
costra formulariaÓ en que se hab�a
fosilizado. El an�lisis pormenori-
zado de todas y cada una de las es-
trofas confirma el proceso de lo
general a lo particular que preside
las Coplas. En definitiva, Salinas
remata su estudio inteligentemente
cuando puntualiza que la irreducti-
ble originalidad de �stas radica,
primero, en su capacidad integra-
dora de todos los t�picos del pen-
sar medieval en una obra tan bre-
ve, integraci�n que le dota de una
incre�ble apariencia de concentra-
ci�n y densidad intelectual. Se-
gundo, en su capacidad de selec-
ci�n; la misma capacidad que le
lleva a Manrique a saber hacer una
SUMMA de t�picos, le lleva a sa-
ber seleccionar entre las dos tradi-
ciones que su siglo le propone so-
bre la visi�n de la muerte: frente a
la macabra, Manrique elige la tra-
dici�n cristiana pura, con alg�n
aditamento estoico y el inevitable
toque de alegorizaci�n, tan exten-
dido en estos d�as. Y tercero, la vi-
vificaci�n de las formas tradicio-
nales. Como conclusi�n, propone
Salinas una brillante f�rmula que
le sirve de corolario y s�ntesis a su
trabajo sobre las coplas manrique-
�as: ÒTodo tradici�n y todas nove-
dadÓ.

Juan L. de la Cruz Ramos
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El Manrique de Pedro Salinas
La editorial Pen�nsula ha reeditado un ensayo imprescindible

sobre Jorge Manrique escrito por Pedro Salinas,
una de las figuras principales de la Generaci�n del 27
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