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ENTRE CASTILLA Y MARRUECOS: LAS AVENTURAS 
HEROICAS DE GUZMÁN EL BUENO EN «MÁS PESA EL 

REY QUE LA SANGRE», DE VÉLEZ DE GUEVARA 

Ignacio ARELLANO 
Univers idad de Nava r r a 

1. GENERALIDADES 

Es sab ido que las re lac iones confl ic t ivas entre m u s u l m a n e s y cris
tianos durante varios siglos de la historia de España se reflejan de diversos 
modos en la literatura medieval y del Siglo de Oro. También es conocida la 
corriente de maurof i l i a ( 1 ) que conforma en la literatura y el teatro un retrato 
de moro galán y cabal le ro noble as imilable en su t ra tamiento literario al 
modelo de cortés caballero crist iano. 

Ambas modal idades básicas, la negat iva que refleja una visión conflic-
tiva, y la que resalta la nobleza y cortesanía aparecen de modo peculiar en 
Más pesa el rey que la sangre, comedia de Vélez de Guevara , que permite 
examinar la imagen del otro, el moro, centrada especialmente en el perso
naje de Aben Jacob , rey de Mar ruecos , y en las re laciones de servicio o 
enfrentamiento que con él establece el protagonista de la pieza, don Alonso 
Pérez de Guzmán . 

La obra parte de a lgunos e lementos históricos^ 2) relativos a la vida de 
don Alonso Pérez de Guzmán , l lamado el Bueno (1256-1309) , que estuvo al 

(1) V é a n s e para a l g u n o s a s p e c t o s in te resan tes d e es ta p rob lemá t i ca A. Garc í a V a l d e c a s a s , 
El género morisco en las fuentes del Romancero General, Va lenc ia , D i p u t a c i ó n . 1987. 
y el c l á s i co e s tud io de M. S. C a r r a s c o Urgoi t i , El moro de Granada en la literatura. 
G r a n a d a . Un ive r s idad , 1956. 

(2) C f r . I s a b e l M i l l é . « G u z m á n el B u e n o e n la h i s t o r i a y en la l i t e r a t u r a » . Revue 
Hispanique, 7 8 , 1 9 3 0 , 31 1-488 y H . Z i o m e k , « A n H i s t o r i c a l B a c k g r o u n d a n d 
In terpre la t ion ol" Lu i s V é l e z d e G u e v a r a ' s Más pesa el rey que la sangre», en Studies in 
Honor of Ge raid E. Wade, M a d r i d , P o r r ú a T u r a n z a s , 1979 . 2 2 9 - 4 0 , o la ed . de la 
c o m e d i a d e H. Z i o m e k en Z a r a g o z a . C l á s i cos E b r o . 1976 , para m á s de ta l les y o t ros 
c o m e n t a r i o s de es te a spec to q u e ahora no me in te resan d e m o d o espec í f ico . T a m b i é n 
p u e d e verse un r e s u m e n acep t ab l e en la ed . de B i a n c o . B a r c e l o n a . Puvi l l , 1979, pp . 17 
y ss. ( « T h e his tor ical se t l ing of the p l ay») , a u n q u e éste se o c u p a e s p e c i a l m e n t e d e la 
lec tura en c l a v e re la t iva a la in tenc ión de de fensa y e log io del D u q u e de O s u n a q u e le 
a t r i buye a la obra . O . consú l t e se , en fin, cua lqu i e r manua l d e his tor ia per t inente . Los 
t ex tos d e la ob ra los c i to por la ed ic ión d e C. G. Pea l e , en la ser ie de Teatro completo 
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servicio del monarca de Marruecos combat iendo en África, de donde fue 
l lamado por Alfonso X para que le ayudara contra la rebeldía del príncipe 
don Sancho, pasando nuevamente a África más tarde, hasta la muerte del 
sultán Aben Yusuf. C u a n d o S a n c h o sube al t rono lo n o m b r a a lca ide de 
Tarifa, fortaleza que defiende ante las tropas de los moros en cuya alianza 
iba el príncipe don Juan, protagonistas todos de los episodios que vemos en 
la comedia . 

La f u e n t e p r e c i s a de V é l e z p a r e c e ser el m a n u s c r i t o de P e d r o 
Barrantes Maldonado ' -^ . Ilustraciones de la casa de Niebla, redactado hacia 
1540. donde aparece el episodio de la lucha con el dragón (acto II de la 
comedia) , pero en todo caso Vélez. como es habitual, maneja l ibremente los 
datos históricos 1 4 *: cambia la estancia de Guzmán en Marruecos del reinado 

de Vélez ele Guevara, q u e se es tá p r e p a r a n d o bajo su d i r ecc ión . A g r a d e z c o al prof. 
Peale el h a b e r m e faci l i tado el texto de su ed ic ión crí t ica. H a g o a lguna leve modif ica
ción d e su pun tuac ión o graf ías en ocas iones . 

(?) Ver ed. de B ianco . p. 28 . 
(4) N o t iene s e n t i d o a q u í b u s c a r p rec i s iones h i s tó r icas con ta lan te pos i t iv i s ta . El poeta 

aur i sceu la r cons ide ra que la Poes ía t iene potes tad de modi f icar los da tos de la Histor ia 
c u a n d o le in terese e s t é t i c amen te : la Poes ía es más e l evada y filosófica, super io r a la 
H i s t o r i a , p r e c i s a m e n t e por su u n i v e r s a l i d a d , c o m o s e ñ a l a ya A r i s t ó t e l e s (Poética. 
I 4 5 l a 3 8 - I 4 5 l h 7 ) . C u a l q u i e r ras t reo de las p recep t ivas del Siglo de O r o pe rmi te reco
nocer las c o n c e p c i o n e s ar i s to té l icas o r i en tadas hacia la defensa d e la l ibertad c readora 
del poe ta , t rente a los da tos h is tór icos qtie pueden ser la mater ia p r ima de las c o m e d i a s . 
A l o n s o L ó p e z P inc i ano en su Filosofía Antigüe: Poética en seña q u e « m u c h o m á s exce 
lente es la poes í a q u e la h i s to r ia [...] p o r q u e el poe ta es i n v e n t o r d e lo q u e n a d i e 
i m a g i n ó y el h i s tor iador no hace más que t ras ladar lo que o t ros han escr i to [...] Los 
p o e m a s qtie sobre historia toman su fundamento son c o m o una tela cuya u r d i m b r e es la 
his tor ia , y la t rama es la imi tac ión y la fábula. Es te hilo de t r ama va con la his toria 
te j iendo su tela, y es de tal m o d o que el poeta puede tomar de la his toria lo que se le 
an to ja re y dejar lo qtte le parec ie re» (epís tolas IV y V) . y en ot ro lugar: «El poeta no se 
ob l iga a esc r ib i r ve rdad , s ino ver is imi l i tud , qu ie ro deci r pos ib i l idad en la obra [...] y al 
poe ta l íci to le es a l terar la His tor ia» . Y así p o d r í a m o s revisar o t ras p recep t ivas c o m o 
las d e Lu i s Al fonso de Ca rva l l o . Cisne de Apolo, o las Tablas poéticas de F ranc i sco 
C á s c a l e s . El m a e s t r o L o p e esc r ibe (entre o t ros lugares) en la in t roducc ión a la c o m e d i a 
/:'/ serafín humano a p ropós i to de Los Parceles de Murcia: « A ñ o s ha q u e e sc r ib í la 
d e s c e n d e n c i a de los Porce le s . no la his toria s ino la fábula [...] po rque las m á s de las 
c o m e d i a s , as í de reyes c o m o de otras pe r sonas graves no se d e b e n censu ra r con el rigor 
de las h i s to r ias , d o n d e la verdad es su obje t ivo , s ino a la t raza de aque l los an t iguos 
c u e n t o s d e C a s t i l l a q u e c o m i e n z a n " É r a s e un rey y una r e i n a " » . T i r s o d e M o l i n a , 
d e f e n d i e n d o la c o m e d i a de El vergonzoso en palacio, r e c l a m a la l iber tad a r t í s t i ca : 
« P e d a n t e hubo historial que af i rmó merece r cas t igo el poe ta que contra la verdad de los 
ana les p o r t u g u e s e s , había hecho pastor al d u q u e de C o i m b r a , don Pedro . — s i e n d o así 
que m u r i ó en una batal la que el rey don A lonso , su sob r ino , le d io , sin que le q u e d a s e 
hijo s u c e s o r — . en ofensa de la casa de A vero y su gran d u q u e , c u y a s hijas p in tó tan 
d e s e n v u e l t a s , q u e con t ra las leyes de su hones t idad , hic ieron teatro de su p o c o reca lo la 
i n m u n i d a d de su j a rd ín . ¡ C o m o si la l icencia de Apo lo se e s t r echase a la reco lecc ión 
his tór ica y no pud ie se fabricar, sobre c imien tos de pe rsonas ve rdade ras a rqu i t ec tu ras 
del i ngen io Ungidas!» . 
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de Aben Yusuf al de Aben Jacob, y atribuye el nombre de Enr ique al infante 
(que era don Juan) , etc. 

A l g u n o s de e s t o s c a m b i o s , y en g e n e r a l la t r a m a h i s t ó r i ca de la 
comedia han sido interpretados en clave c o m o alusión coetánea a las vicisi
tudes del D u q u e de O s u n a en el m a r c o de las ag i t ac iones pol í t icas que 
definen el paso del reinado de Felipe III al de Felipe IV. Según esta interpre
tación, que ha expuesto con varios argumentos Bianco^ 5 ) en su edición de la 
comedia , Guzmán el Bueno sería una contrafigura dramática de don Pedro 
Té l l ez Gi rón , D u q u e de O s u n a , e n c a r c e l a d o y mue r to en pr is ión por la 
ingratitud de su rey y las maquinaciones de los poderosos rivales, personaje 
cuya suerte y grandeza celebró también Quevedo^ 6 ) , que fue su secretario y 
amigo. 

A h o r a , sin e m b a r g o , no en t r a r é en e s tos a spec to s de la obra . M e 
interesa, en el m a r c o del co loqu io presente , examina r la figura de Aben 
Jacob y otros personajes marroquíes , así como el t ratamiento general de los 
e lementos marroquíes e is lámicos. 

2. E L M A R R O Q U Í ALIATAR Y L O S C A S T E L L A N O S G U Z M Á N Y 
S A N C H O 

L a p r i m e r a s e c u e n c i a e s c é n i c a d e la c o m e d i a i n t r o d u c e v a r i o s 
e lementos importantes en este sentido. El marroquí Aliatar, por encargo de 
su rey Aben Jacob, llega a la corte del rey Sancho en Sevilla con la misión 
de matarlo. La misión se presenta en la comedia c o m o una empresa militar, 
no alevosa, y Aliatar c o m o un guerrero valiente y leal servidor de su rey. 

Es significativo que su primer encuentro con el gracioso Costanil la no 
se centre en los insultos o chistes habituales cruzados entre enemigos , sino 
que se realice con in tercambio de corteses saludos en los que se respetan 
mutuamente las referencias religiosas de cada uno , tanto más ilustrativo al 
ser un gracioso el protagonista: 

(5) Vele / . J e G u e v a r a e s tuvo al se rv ic io del M a r q u é s de Peñaf ie l , don Juan Té l l ez G i rón , 
hijo del D u q u e de O s u n a , en la é p o c a de p robab le r edacc ión de la c o m e d i a . Para la 
in te rpre tac ión de d i s t in tos ep i sod io s c o m o a lus iones al D u q u e ver B ianco , 19 y ss. R. 
L. K e n n e d y ( « L i t e r a r y a n d Po l i t i c a l Sa t i r e in T i r s o ' s La fingida Arcadia-», Smiih 
College Smdies in History, 4 4 . 1964, 9 1 - 1 1 0 ; id. Studies in Tirso. / . Chapc l Hil l . U N C . 
1974) d a o t ra in te rp re tac ión , pe ro t amb ién en una vía d e lectura en c l ave de re ferenc ias 
a c t u a l i z a d a s . N o me pa recen del todo c o n v i n c e n t e s n i n g u n a d e e s t a s l ec tu ras , y los 
de t a l l e s a d u c i d o s p o c o d e c i s i v o s . En c u a l q u i e r c a s o no en t ro en es ta ver t i en te de la 
c o m e d i a en mi e x p o s i c i ó n ni afecta al t e m a q u e ahora m e ocupa . 

(6) R e c u é r d e s e so lo el f amoso sone to q u e v e d i a n o «Fa l ta r p u d o su patr ia al g r ande O s u n a » . 
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- Alá te guarde. 
Si es Dios bien 

habrá para los dos (vv. 10-11) 

El personaje de Alia tar focaliza una perspec t iva igua lmente intere
sante, al comunicar su experiencia de los personajes del mundo cristiano por 
medio de la imaginer ía y mot ivos de su propia cultura y rel igión musul 
mana, que le sirven de ponderación cortés y admirat iva para describir, por 
ejemplo, la impresión que causa en él la realeza de don Sancho: 

Sancho, qué valor te presta 
Alá, cuando el mundo admira 
armado desde Algecira 
Aben Jacob Almanzor, 
que a lances de ocio y amor 
tu arrogancia se retira (vv. 221-27) 

Si el valor de don Sancho está inspirado por Alá, según Aliatar, a Alá 
atribuye también la protección del rey cristiano en otro momento : 

Alá toma 
a su cargo tu defensa 
de suerte en esta ocasión 
que aun con la imaginación 
no he podido hacerte ofensa (vv. 582-86) 

Y al propio Alá invoca para pedir co r tésmente la g randeza del rey 
enemigo , que a pesar de serlo, se mira con la exaltación debida a la figura 
real: 

Alá, soberano 
monarca te haga, cristiano, 
rey del ocaso a la aurora (vv. 660-662) 

Pero más curiosa es todavía la comparación ponderat iva que el mismo 
Al ia ta r e s t a b l e c e al l l amar a S a n c h o «Mahoma segundo» (v. 666) o al 
describirlo c o m o «un retrato, en efeto / de Alá con el inundo airado» (vv. 
873-74) . 

Semejantes motivos revelan con claridad que en esta comedia la rela
ción que liga a los dos mundos enemigos mantiene, no obstante, una eleva
ción cor tés y un reconoc imien to de las excelencias mutuas que responde 
pa rc i a lmen te a la perspec t iva caba l le resca y mauróf i la , según conf i rman 
otros detalles de la pieza. 

El efecto extraordinario que la presencia de Sancho produce en Aliatar 
abunda en un motivo central , el de la grandeza de los reyes, que se irá reite-
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raudo durante toda la comedia , tanto en lo relat ivo a Sancho c o m o en lo 
relativo a Aben Jacob. Estas dos figuras reales, castellana y marroquí , están 
e v i d e n t e m e n t e l igadas por una re lac ión de p a r a r e l i s m o e s p e c u l a r en la 
trama. 

P e r o a n t e s se d e s a r r o l l a o t r a func ión* 7 ) , h a b i t u a l en la c o m e d i a 
heroica, en la recepción del rey a los nobles castel lanos: la del elogio de la 
nobleza, unida en este caso a la ingratitud del rey con el vasallo leal. En esta 
escena (vv. 71 y ss.) r econocemos una comple ta constelación de mot ivos 
típicos, desde el relieve de los valores nobiliarios (que definen exactamente 
igual al m u n d o c r i s t i a n o y m u s u l m á n ) , c o m o la l ea l t ad , el va lo r y la 
ga l la rd ía , a la queja por los env id iosos y la ines tab i l idad de la vol tar ia 
Fortuna'^). 

Lo que interesa subrayar en este punto es la d imens ión mít ica que 
adquiere la figura de don Alonso de Guzmán, el protagonista heroico, en el 
marco de los nobles castel lanos de la corte sevillana de Sancho. Esta mitifi-
cación sigue dos modelos principales: el del Cid, y el de los héroes de los 
libros de caballerías. 

El para le l i smo con el C i d ' 9 ) (otro héroe re lac ionado comple jamente 
con el mundo musu lmán) es una constante en la conformación de Guzmán 
el B u e n o . C o m o el Cid r ec ibe la p le i t e s ía de un león, c o m o el Cid se 
enfrenta a su rey y parte al destierro, como el Cid triunfa en las guerras y es 
modelo de lealtad. Sobre este modelo actúa también el universo de los libros 
de c a b a l l e r í a s " 0 ' . Las referencias textuales abundan, a menudo en boca de 
Costanil la , que relaciona a Guzmán y sus empresas con los héroes caballe
rescos y sus hazañas. En el acto II vemos a Guzmán en un episodio típico de 
libro de caballerías, la lucha con el dragón formidable, cuya cabeza saca a 
e scena para exhibir la ante Aben Jacob , que lo ha mandado a la empresa 
pensando deshacerse de él, una vez que la inicial amistad ha der ivado en 
sospecha y recelo. Algunas referencias serán suficientes: 

(7) Uso «func ión» en el s en t ido es t ructura l que def ine F. W e b e r de Kurlat para el anál is is 
del t ea t ro de L o p e , ' u n i d a d m í n i m a no sepa rab le en par tes m e n o r e s s ign i f i ca t ivas ' : ver 
«Hac ia una mor fo log ía de la c o m e d i a del S ig lo de O r o » , Revista del Instituto. B u e n o s 
Ai re s . I. 1975 . 35-67". 

(X) R e m i t o a los vv. 107 ss . . I 17. 2 8 0 . 2 3 2 . 3 3 0 - 3 5 0 , 4 3 6 . 4 8 0 . 7 2 2 . 1007 ss. etc . d o n d e se 
d o c u m e n t a n todos es tos m o t i v o s c u y o c o m e n t a r i o de ta l l ado ahora no hace al caso . 

(9) Cfr. para es te pa ra le lo B i a n c o . 4 2 . 
(10) Es a spec to ca rac te r í s t i co de par te de la obra d e Vé lez . Cfr. Á. V a l b u e n a Br iones , « U n a 

i n c u r s i ó n en las c o m e d i a s n o v e l e s c a s d e Luis Vele / , de G u e v a r a y su re lac ión con 
C a l d e r ó n » , y R. L u n d e l i u s . «Vele / , de G u e v a r a ' s El caballero del Sol and C a l d e r ó n de 
la B a r c a ' s El castillo de Lindabridis», en Antigüedad y actualidad de Luis Vélez de 
Guevara, ed . por C. G . Pea l e , A m s t e r d a m - P h i l a d e l p h i a , John Ben jamins , 1983 . pp . 39-
51 y 5 2 - 5 7 r e s p e c t i v a m e n t e . 
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Tocios los aventureros 
son Haros, Castros y Laras, 
ricos hombres ele Castilla, 
aunque entre ellos se señala 
el bravo clon Pedro Alonso 
ele Guzmán, que es a quien guarda 
un noble león las espaldas (vv. 71-78) 

el caballero le llaman 
del León (vv. 104-105) 

hoy se ha deshojado el libro 
en el sevillano Alcázar 
del Caballero del Febo 
si no de Amadís de Caula (vv. 155-58) 

es un Roldan paladín 
un don Urgel de la maza 
un Hércules, un Sansón, 
un Galafré, una montaña, 
un Bernardo, un Cid, un Marte (vv. 199-203) 

¿enástete en algún libro 
de caballerías? (vv. 1540-41) 

o todo el episodio de la lucha con la sierpe en los vv. 1449 y ss., que aunque 
se recoja en la fuente de Pedro Barrantes pe r t enece i n e q u í v o c a m e n t e al 
universo de los libros de caba l le r í as" ') o del cuento fantástico. 

El dest ierro (la expulsión de su mundo) es en este sentido una función 
característ ica del personaje heroico, que así puede enfrentarse a una serie de 
aventuras que elevan progres ivamente su dimensión mítica. Guzmán , empu
j a d o por la ingrati tud y la violencia de don Sancho , se desna tura l iza del 
monarca castel lano para irse a Marruecos , donde pretende servir al rey Aben 
Jacob Almanzor : 

No hay sino tener valor, 
que Algecira está muy cerca 
adonde voy a servir 
a Aben Jacob en la guerra 
/.../ 
v allí sérvale, ganando 
famas, glorias y riquezas, 
siempre Guzmán, siempre bueno (vv. 753 ss.) 

( I I ) Bas t e r e c o r d a r c ó m o el c a b a l l e r o d e la V e r d e E s p a d a ma ta al t emib l e y m o n s t r u o s o 
e n d r i a g o en la isla del D iab lo (Amadís de Caula, l ibro III, cap . 73) . 
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3. E N M A R R U E C O S : A B E N J A C O B , G U Z M Á N Y ALIATAR. LOS 
R E Y E S Y L O S V A S A L L O S . 

Ya en la corte de Marruecos comienza el acto II. La primera escena es 
previa a la llegada de Guzmán , y presenta al rey Jacob airado con su vasallo 
Aliatar, que no ha cumpl ido la misión encomendada . El personaje de Aben 
Jacob se muestra aquí semejante al rey Sancho, y la relación Jacob-Aliatar 
refleja especularmente la de Sancho- Guzmán. 

De nuevo tenemos otro ejemplo de rey violento, ingrato, que no tiene 
en cons iderac ión los servicios ni las razones de sus leales vasal los , y los 
desprec ia a i r adamen te . Aliatar , sin ser una figura heroica de la talla del 
protagonista, aparece sin embargo , s iempre, como personaje valiente y leal, 
que no merece el cast igo que Aben Jacob quiere imponerle . En el retrato de 
Aliatar destacan la religiosidad, el valor, la cortesía. Su temor al rey Sancho 
es pe r fec tamente exp l icab le dent ro de las coo rdenadas ideológicas de la 
época en las que el rey es una figura divina, y la misma condición de la 
realeza coloca a quien la posee en un estadio superior al del simple mortal, 
sea cual fuere la religión o la patria del m o n a r c a ' 1 2 ' . Un rey es siempre un 
rey. 

Aliatar queda, pues, impresionado por un rey, cosa que no menoscaba 
su valentía ni lealtad, que le reconocen también sus propios enemigos , como 
don Sancho , quien permi te a Alia tar regresar a Mar ruecos tras el fallido 
atentado: 

no merece 
brozo que a mí se atrevió 
que le cié la muerte yo. 
Tu valor te favorece, 
tu ardimiento te acredita, 
tu temeridad te abona (vv. 615-620) 

De m o d o semejante, el héroe Guzmán reconoce y rinde pleitesía al rey 
Aben Jacob , ante el cual, subrayando gestualmente el respeto, se arrodilla 
(acotación en v. 958) . 

En las expres iones de cortesía que se cruzan, cada uno invoca a su 
divinidad: 

(12) C o m p . B a n c c s C a n d a m o . Teatro de los teatros, ed. D . Moi r . L o n d r e s , T a m e s i s B o o k s , 
1970. q u i e n seña la respec to de las figuras reales : « a u n q u e sea del pa lae io de la Ch ina , 
só lo por el n o m b r e l leva el poeta gran c u i d a d o en pone r deco rosa la a lus ión , vene rando 
por i m á g e n e s aun las s o m b r a s de lo q u e se puede l l amar real» (pp. 34-5) . 
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- Sálvete el cielo 
Aben Jacob. 

Venga Alá 
con vosotros (vv. 957-58) 

y en una primera fase se establece una relación de amistad, que desembocará 
de nuevo en ingratitud del poderoso y nueva expulsión del héroe, esta vez 
para regresar a Castil la. En el comienzo es recibido con gran inclinación por 
Aben Jacob; dice Guzmán (cfr. (vv. 1129 -1136): 

vengo a tus plantas 
a ofrecer la sangre noble 
que tengo en servicio tuyo, 
y a tu poder y a tu nombre 
más que a otro príncipe estoy 
inclinado (vv. 1047 y ss.) 

a lo que responde el rey: 

Cristiano, por Alá, que eres 
el primero a quien conoce 
inclinación mi albedrío, 
virtud de constelaciones 
secretas. Llégate y dame 
los brazos. 

y don Alonso , de nuevo: 

Los tuyos honren 
mi pecho, heroico monarca 
del África 

Es revelador del enfoque que Vélez adopta en esta comedia , respecto 
al m u n d o castel lano y marroquí , el proceso que conduce a la desgracia del 
héroe con este nuevo rey al que sirve. Pues la acti tud de Aben Jacob no 
o b e d e c e , c o m o p iensa B i a n c o " 3 ' , a un re t ra to nega t ivo m a r c a d o por la 
condic ión de e n e m i g o moro , ni es tablece una polaridad m u n d o cr is t iano-
m u n d o m u s u l m á n , en la cual el monarca musu lmán salga ma lpa rado por 
serlo. Lo que hay es un retrato de poderoso ingrato, cuyos rasgos fundamen
tales son compar t idos por Aben Jacob y Sancho de Castilla. Solo en una rara 
ocasión don Alonso hace referencia a la diferente religión c o m o motivo de 
la enemistad del rey, pero en ese mismo pasaje, con todo, lo que predomina 
es el hecho de que Aben Jacob sea 

(13) Ed. cil . pp . 4 6 - 4 7 : «His reason and mot iva t ions are pure ly pol i t ica l , and as such are 
m o r e in k e e p i n g wi th the t radi t ional i m a g e of M o o r s in the Seven t een th C e n t u r y » . 



como poderoso impío, 
mudable como señor (vv. 1418-19) 

Las cosas quedan mucho más claras si se suma a esta pareja de perso
najes reales, una tercera figura, la del infante don Enrique, el tercer poderoso 
de la obra, que se alinea también en contra del héroe. La verdadera estruc
tura de los conf l ic tos no opone , pues , al m u n d o cas te l l ano (cr is t iano) y 
marroquí (musulmán) sino al héroe Guzmán y a los distintos poderosos con 
los que trata y a los que lealmente sirve, recibiendo mal pago, cosa por otra 
parte inevitable y necesaria para la exaltación mítica del héroe y de su gran
deza trágica. La intervención de don Enr ique se produce ya en el c l imax 
trágico del acto III, de regreso en Castilla. 

4. E N C A S T I L L A D E N U E V O : E L C L I M A X H E R O I C O 

N o m b r a d o alcaide de Tarifa a su regreso a España, Guzmán tiene que 
enfrentarse al asedio que le ponen las tropas de Aben Jacob. Es conocido el 
episodio de la defensa heroica de Guzmán el Bueno, que prefiere ver morir a 
su hijo antes que entregar la plaza. Pero lo que me interesa subrayar aquí son 
algunos aspectos: el pr imero, c o m o he señalado ya, que el conflicto trágico 
en el que Guzmán se ve inmerso no opone tanto a dos mundos separados o 
unidos por el es t recho de Gibraltar, como al héroe y los agentes enemigos 
del héroe, que en este caso son personajes moros y crist ianos por igual. A 
Aben Jacob se ha unido el infante Enrique, a quien corresponde el mayor 
p r o t a g o n i s m o en la v io l enc i a c o n t r a G u z m á n . A u n q u e en una p r i m e r a 
lectura pareciera que el principal enemigo de don Alonso es Aben Jacob, 
resulta significativo que sea don Enrique, a quien Guzmán había confiado su 
hijo don Pedro, quien lo traicione, ut i l izando al hijo como medio de presión 
contra el padre , amenazando con matar al muchacho . La mayor parte de los 
diálogos se desarrolla entre don Alonso y don Enrique, evidenciando en el 
nivel textual el p ro tagon ismo notado del infante, cuyas palabras no dejan 
lugar a dudas : 

¿A dónde 
lleváis maniatado, infante, 
a ese cordero inocente 
que un apenas balar sabe? 
- Al sacrificio, Guzmán, 
si no tratas de entregarme 
a Tarifa antes que el sol 
a los antípodas baje, 
que estoy con Aben Jacob 
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empeñado en esta, y vaine 
el honor (vv. 2187 ss.) 

La nega t iva de G u z m á n a en t regar Tarifa marca su más al to nivel 
heroico al aceptar la muerte del hijo, mostrando que «más pesa el rey que la 
sangre»: don Pedro de Guzmán muere , téngase en cuenta este otro hecho 
significativo, con el p u ñ a l " 4 * de don Sancho, que a través de una serie de 
peripecias llega a ser el arma homicida. 

En una confirmación secundaria de esta estructura nótese también que 
Al ¡atar, otra figura de vasallo, sigue mostrando una cierta solidaridad cortés 
con Guzmán , mientras que los poderosos se definen c o m o agentes destruc
tores del héroe. Cuando Aliatar lleva la embajada a Guzmán su lenguaje es 
especia lmente d e f e r e n t e ' y recibe la respuesta en el mismo registro: 

- Cidi Guzmán 
Alá c/ttivir te acompañe 
y a los tuyos juntamente. 
- Cid Aliatar, Dios te guarde (vv. 2098-2100) 

En s u m a , se t ra ta de de sc r ib i r un p r o c e s o de c o n t r a r i e d a d e s que 
permitan al héroe surgir en toda su dimensión a través de las sucesivas pena
lidades, en las que su relación con el poder aparece especialmente conflic-
tiva, sin perjuicio de su esencial lealtad al rey Sancho. 

5. O T R O S M O T I V O S H I S P A N O M A R R O Q U Í E S : E L C O L O R 
L O C A L 

Otro aspecto que puede observarse en Más pesa el rey cpie la sangre a 
propósi to del tema objeto de este coloquio es la construcción de un ambiente 
adecuado, con la presencia de motivos del mundo musulmán, en el léxico, 
imágenes , t r a t amien tos de cor tes ía , obje tos n o m b r a d o s o e s c é n i c a m e n t e 
presentes, etc. 

(14) Es te puñal es un caso ele obje to pa té t ico , en t é rminos del P inc i ano , y r ecue rda a o t ro 
puña l l a m o s o , el de I l e r o d e s , en i'.l mayor monstruo del inundo de C a l d e r ó n , qtie 
t a m b i é n regresa una y otra vez , a l c a n z a n d o un p r o t a g o n i s m o no tab le en el a n u n c i o 
a g o r e r o del d e s e n l a c e t r ág i co . Ver para el ob j e to p a t é t i c o A l o n s o L ó p e z P i n c i a n o , 
Filosofía antigua poética, ed . C a r b a l l o . M a d r i d . C S I C . 1 9 5 3 . II, pp . 3 4 1 - 4 2 : cfr. 
t amb ién Nevvels, Los géneros dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro, L o n d r e s . 
T a m e s i s , 1974. pp. 123-24; in te resantes o b s e r v a c i o n e s sob re los i conos v i sua les de la 
t r a g e d i a h a c e A . H e r m e n e g i l d o en « C r i s t ó b a l d e V i r u é s y los s i g n o s t e a t r a l e s del 
ho r ro r» . Criticón. 2 3 . 1983 . pp. 8 9 - 1 0 9 . e spee . p . 100. 

(15) En e s t e t r a m o d e la o b r a los o t ro s p e r s o n a j e s , i n c l u y e n d o a h o r a a A b e n J a c o b , se 
refieren c o n m a y o r v io lenc ia al a lca ide de la fortaleza (v. 2 1 7 7 : Aben J a c o b e m p l e a el 
insul to t radic ional de perro para G u z m á n , o en el v. 2 3 4 3 lo l lama r/7 cristiano). 
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Se reiteran menciones c o m o Alá, Mahorna (passim), lunas africanas 
(v. 906) , alfaquí ( 'doctor , sab io ' , «crist iano alfaquí», apl icado al Papa, v. 
917), Meca santa (v. 932), alarbes (v. 303), alfanjes de Damasco (v. 388), 
adargas y tablachinas (v. 389), miramamolín^ (v. 2105, adjetivo aplicado 
a Aben J acob ) , jeque (v. 2117) , alfanjes (v. 2158) , turbantes (v. 2164) , 
e/tambor (v. 2169) . lebeche ( 'v iento que corre entre Poniente y Mediod ía ' , 
pa labra del ámbi to med i t e r r áneo , v. 1660), Cidi, Cid (vv. 2 0 9 8 - 2 1 0 0 ) , o 
topónimos c o m o el Mutacén (v. 1692), Luco (v. 1692), Fez y Tarudante (v. 
2102) , e incluso un arabismo crudo en el v. 2098 donde Aliatar menciona a 
«Alá quivir», 'el grande Alá ' . 

D e s t a c a en t re es tos m o t i v o s el del nauf rag io o la n a v e g a c i ó n del 
estrecho, muy frecuente en el género de cautivos, muy relacionado con la 
coyuntura histórica. Con el relato de esta navegación se abre el tercer acto, 
en el pasaje más gongor ino de la comedia , a base de octavas reales en las 
que algún crítico ha visto influencia del Polifemo gongorino. El relato está 
en boca de don Alonso; valga un ejemplo como muestra: 

Era un alarbe pescador el dueño 
que, de tan nuevos huéspedes seguro, 
cuidado y redes con el mar y el sueño 
reparte el africano Palinuro. 
Arco la plaza fue, flecha fue el leño, 
por remos plumas tiró al cristal puro 
y como el sol dorando estaba el día 
blanco de aquella apuesta parecía (vv. 1673-80) 

[•••] 

Era, mirado bien después, un risco 
que descollado sobre el mar estaba, 
salvaje que vestido de marisco 
con él eternidades apostaba; 
de aqueste pues marítimo obelisco, 
de tantas flechas de cristal aljaba, 
el soplo de los vientos inhumanos 
siete días nos hizo ciudadanos (vv. 1721 -28) 

(16) Para C o v a r r u b i a s Miramamolín es « n o m b r e a r á b i g o c o r r o m p i d o d e A m i r a l m u m i n i n 
que vale g o b e r n a d o r d e los c reyen le s . O t ro s d icen ser c o r r o m p i d o de M a n a r a Mau len , 
que vale t an to c o m o el q u e no r econoce señor super io r» (Tesoro de la lengua castella
na). 
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6. C O N C L U S I Ó N 

En conclus ión, pueden advert irse en Más pesa el rey que la sangre 
dist intas perpect ivas de la imagen literaria de Mar ruecos y la monarqu ía 
(castel lana y marroquí ) , donde aparece una visión del moro noble que se 
conecta con la corriente de maurofilia de la literatura aurisecular, mezclada a 
otros e lementos de la descr ipción del «poderoso ingrato», que compar ten 
Aben Jacob y el rey castel lano don Sancho, en su relación con la imagen 
mít ica de G u z m á n el Bueno , servidor de ambos monarcas en su serie de 
aventuras heroicas. 

El t r a t a m i e n t o de los reyes r e s p o n d e a var ias c o n s i d e r a c i o n e s de 
d e c o r o d r a m á t i c o c o m p l e j a m e n t e a r t icu ladas con la conf l ic t iva re lación 
ideológica e histórica entre ambas naciones desde la Edad Media. El análisis 
de es tas ver t ientes de la comed ia i lumina los dis t intos c o m p o n e n t e s que 
con t r ibuyen a def inir es te t ipo de imágenes l i terarias con impl icac iones 
históricas y estéticas. 
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