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Resumen 

Este articulo es un comentario a una serranilla escrita por 
el marqués de Santillana en la primera mitad del siglo XV. La 
serranilla está vinculada a un viaje realizado por el futuro marqués 
a Liébana, una región montañosa en el norte de España. Su viaje 
estuvo marcado por un pleito entre él y su hermana por la herencia 
de su madre. A través de los nombres de lugar mencionados en el 
poema se construyen y coexisten diversos estratos de significado 
(mitológicos, politicos y paisajisticosl, El paso por la Liébana se 
convierte en un viaje mental en el cual los mitos clásicos junto con 
los parámetros geográficos, dan a los viajes un inesperado alcance 
y significación del cual los nuestros carecen. 
Palabras claves: Santillana, marqués; Liébana; serranilla; flores; 
ruiseñor. 

Abstraa 

The article is a commentary on a poetical composition - "serranilla• -
written by the Marqués de Santillana in the first half of the XVth 
century. This poem is actually linked to a joumey by the future 
marquis to Liébana, a mountainous region in the north ofSpain. His 
travel there was marked by a feud between him and his sister over 
their mother's heritage. Through the names of places quoted in the 
poem, diverse layers of meaning (mythological, political and also 
the one related with the scenery and landscapel are constructed 
and seen to co-exist. The actual passage through Liébana becomes 
a joumey of the mind in which the classical myths together with 
the geographical parameters provide an unexpected significance 
and scope that our modem travels fail to have. 
Key words: Santillana, marquis; Liébana; serranilla; ftowers; 
nightingale. 

En la tercera década del siglo XV, poco después de la batalla de Agreda 

y cuando cuenta con algo mas de treinta años, hace su aparición en la 

Liébana, Iñigo López de Mendoza. Su paso por esta comarca y por las 

Asturias de Santillana coincide con una de la etapas del llamado Pleito 
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Viejo, en el cual es parte directamente interesada 1• Hasta ese entonces 
ha intervenido como militar fronterizo -"en Ágreda soy frontero"- en las 
luchas entre Castilla y Aragón, primero con los infantes de Aragón y más 
tarde junto al rey de Castilla, y en el enfrentamiento, del cual España 
será en la Edad Media escenario privilegiado, tomará igualmente parte 
activa y a fines de la década de los treinta será capitán en las fronteras 
andaluzas, dirigirá talas en la vega de Granada y cobrará parias de los 
monarcas nazaries. 

Asiduo lector de Ovidio y de Boccaccio, su biblioteca, sus obras 
literarias, en contrapunto al historial guerrero, nos descubren a 
alguien que, familiarizado con la cultura clásica, se halla también 
próximo al naciente humanismo italiano. Dirigiéndose a él dirá Juan de 
Mena: "nunca vos fallo mas acompañado/Que cuando vos solo estays 
retraydo:/el punto del tiempo por ocio tenido/Aquesse vos fa�e muy 
más negociado; /Vos dades al dia diversso cuydado ... " 

Quien años después y con ocasión de la batalla de Olmedo-"con habla 
casi extranjera/ armado como francés"- lo recuerdan en esa cita las 
"Coplas de la Panadera"- y también como resultado de una sistemática 
y ritualizada ambición será nombrado por Juan II de Castilla primer 
marqués de Santillana va a dejar de ese su ocio negociado en Liébana 
una composición poética de rara perfección formal, los bien conocidos 
hexasílabos de la Serranilla lX.2 

t El pleilo es entre los .Mendoza y los Manrique, represcnlado.s una y otra casa por lrligo lópe-z por uno. 
parte, y au hermano, Aldonza Téllcz. casada con Gon:1 Femández de Manrique por lo otro. A la muerte 
de Leonor de la Vega 114321, madrc de ambos y heredera del mayorazgo de los Lasso de la Vega, coso que 
ocurre probablemente poco después de este Vl&Je, su testamenlo rovortterá al hijo habido con Diego Hurtado 
de Mendoza y no a la hija de Junn TéJlez, au pnmer marido Este último ero nieto de Alfonso Xt y habu1 
heredado de su pndrc, o! infante Oon Tel10. los privilegios tocantes a la Llebana. Cada una de las partes 
tenla en la coman:o aus valedores y, en fin, el árbitro era el rey que por intennedio del Com,gidor Real entre 
unos y otros oscilaba. segün las circunstanaas. Constituye el pleilo un hito en la historia de la l.Jébana por 
cuanto initlado por Aldonm TCl!cz que ya en 1420 reiV1ndica el scñorio contra su madre. se pralongoni con 
otro• actores hasta finales del Siglo XVI, siendo finalmente rallado a fo,·or de los Mendoza. Por lo que atañe 
o estos temas, hls publicncioncs de Rogclio Pé-n::.: Bustamantc. con documentación de primera mano sobre 
Ja:i, Astunos de Santilln.no1 son la rcít-rrncia obhgada. 
2 E:sle comcntano a la serranilla fue escnto con ocasion de unos vioJc• por la Uébano. Entre la abundante 
y augettntc literatura generada por csta comarca, esta breve C"Dmpostci6n del marques de SantUhma ocupa 
un luga.r apanc. üébana, de cuyo nombre no hay mención explicita, parece ella misma cxprcsane con su 
materia verbal, es decir, con los nombres de algunos de 1us lug.arcs. Por lo que conozco la serranilla ha sido 
interpretada en �ladón con su toponimia y con un hipotCtiro desplazamiento entre los lug;ires evocados y. 
de un modo algo ingenuo. afinno.ndo que en el poema se demuestra que el marques no se privaba de nada 
en cuanto a ,us dettehos señoriales. Lo que resulto mis intcrc,antc es observar el posible itinerario mental 
de un viaje en el periodo crc-puscular de ta Edad A1edia. ,·cr cómo ac entretejen sus disimulados componentes 
alegóricos (politk-os. mitognifico11, paisnjisticoal. en una serranilla que, acorde con su genero, desloe.a por su 
gracia y sencillez. Al comentario, y en con..,.;ón con otras obms de Santiliana, he añadido unas citas aobre 
1os ejes y coordenadas geográficos que dcrivndos de la cultura clllsica conservo.o su vigencia en d decJinar 
de la Edad Media. Finalmente queda la impre11ión de que h11 �nlos de las andanzas medievales aon, en 
tCnninos de dcseripción y de ponnenorc-s, mucho mós exiguas que fas de nuestros itinerarios, p('n> tal vez 
justamente por $U mayor abstTllcción, por la selección de )03 meteoros, de las transíonnaciones elementales, 
por loa clrcui1os y pasaje, csboudos, tienen uno. capacidad de anticipación y de penetración de las cuales 
nuestro! viajes carecen. 



"Moi;uela de Bores 
Allá do la Lama 
Pusom'en amores 

Cuydé que olvidado 
Amor me tenia 
Como quien s'avia 
Gran tiempo dexado 
de tales dolores 
que más que la llama 
queman amadores. 

11 

Mas vi la fermosa 
de buen continente, 
la cara placiente 
fresca como rosa, 
de tales colores 
cual nunca vi dama 
nin otra, señores. 

111 

Por lo cual: "Señora 
(Le dixe), en verdat 
la vuestra beldat 
saldrá desd'agora 
dentre estos alcores, 
pues merece fama 
de grandes loores". 

IV 

Dixo: "Cavallero, 
tiratvos á fuera: 
dexat la vaquera 
passar al otero 
ca dos labradores 
me piden de Frama, 
entrambos pastores". 

V 

"Señora, pastor 
seré si queredes: 
mandarme podedes, 
como á servidor: 
mayores dulp:>res 
será á mi la brama 
que oyr ruiseñores". 
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VI 

Asy concluymos 
el nuestro proc;esso 
sin facer exc;esso, 
é nos avenimos. 
E fueron las flores 
de cabe Espinama 
los encubridores. 

(Poesías completas, Marqués de Santillana, 1 Edición de Manuel Ourán, Clasicas Castalial 
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l. LOS Nombres

Los cuatro nombres de lugar mencionados en la serranilla son de 

Liébana. Dos, Bores y la Lama son del valle de Cereceda donde la casa 

de la Vega tenía mayor número de vasallos e incorporan las dos cuencas 

de este valle. Frama en cambio pertenece al Valdeprado y por último 

Espinama es del Valdebaró, hoy Camaleño. La simple enunciación de 

estos nombres rimados nos descubre un itinerario que por la misma 

necesidad ideal impuesta por el "ama", territorialmente ha de ser 

considerado aleatorio. Aparte de que Bores y la Lama aparecen juntos 

como haciendo patente su mayor proximidad y los demás separados, 

como a su vez están, no hay más en este sentido3
• 

Algo alejadas de Bores están todavía en pie las llamadas Torres de 

Campo de la casa de la Vega. Dos torres gemelas y de base cuadrada 

que se pueden visitar debajo de Toranzo, pero "son de Bares" según nos 

dijo un vecino en Toranzo, y en La Lama hay otro enclave del cual tan 

sólo quedan unas melancólicas paredes que desde el monte bajo miran 

obsesivamente el río Frio. El topónimo Bares está asociado a sierra y en 

conexión tal vez con la palabra catalana-aragonesa "baria" y vinculado 

a "borina", neblina4• Independientemente de su etimología, Sores tenia 

resonancias y asociaciones capaces de intrigar e incluso maravillar a un 

poeta prerrenacentista que en este nombre debió reparar, ya que por lo 

menos es el primero que va a emplear en castellano el adjetivo "boreal"5
• 

Abundando en las asociaciones se podría añadir que Bares está situado 

en las laderas de Pico Jano, y una de las representaciones de Bóreas, el 

viento norte6, lo presenta también como el Jano romano, bifronte. 

Las menciones del viento de Tracia en la obra del marqués de $antillana 

son frecuentes7 y el nombre de Bares, unido a los otros (Lama, Frama, 

3 No por aleatorio es incompleto. El itinerario ideal coincide con uno, por ejemplo. que en la Edad Media 
n,a,rriera los principales centros n:ligioaos de la Llébana, de11de Púuca-ol iguol que Frnma en el Valdeprado• 
pasando por Santo Toribio -Bores estñ en la cara sur del mismo contrafuer1e- hasta concluir en Abadía de 
Naranco, en el ténnino de Espinama. Quien lo hiciera veria ladas las mont,u\as de la Liébana, rndinlmente 
desde �ña Sagn,, pasando por los cordales septentrionoles de la Cordillera Olnlábrica hasta llegar a la 
aeparación del Maciio Oriental y Central de los Picos de Europa. 
4 Ea muy probable que se trate de una palabra genmi.nJca? sueva, sin ninguna conexión con )o anterior, 
•huno• o •bono•, cabaña para guardnr los aperos. Aparte de este Bon:s hay otro en P,,ñamellern Baja y con 
variaciones el topónímo aparece en otros lugares de Ja Liébana. 
5 Diccionario etimológico de la lengua azs/eUana, Joan C<>rominas. ·Boreal". En 1438. En Francia se vn a 
in1roducir en 1498. 
6 La corTCapondencia entre vientos y viajes. sobre todo de navegación. y las situaciones en las que este 
meteoro decide se multiplican en toda la literatura clásica desde Homero pasando por Herodoto hnsla los 
poe:u1s la.tinos: •cerró el camino a los vientos y les mandó que se sasegaran y durmieran; y haciendo soplar 
al rápido Bóreas, quebró las olas hasta que Odisco, del linaje de Zcus, librándose de la muerte y de las 
Pnn:as, llegase a los Feacios, amantes de manejar los rrmos• (Odlseo., Rapaodin V, 38J,J87J. Para el siglo 
que cerrarñ con los grandes descubrimientos, esta tradición tiene vigencia. As[ Santillana, haciéndose eco: 
"Y Ufiro y Noto am au gran secuela/ Quebraban el drbol, romplan Lo vela/ Y daban mis carnes 11 todos 
peschados· [Comediela de Panza, LIV). 
7 Aparea citado como BoR:a ("Bias contra For1unn·, CVII, 857) como •vienlo boreal• ligado al territorio de 
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Espinama) sugieren al poeta una combinación que puede tener en las 

leyendas míticas su modelo o por emplear la expresión de Santillana 

cuando define la poesía8
, su "fermosa cobertura". Son varios los mitos 

que pueden pretender desempeñar ese papel, pero lo más probable es 

que se trate de una selección, a partir de los nombres, de unidades 

míticas9
, en las cuales el paisaje también juega un papel. En la tradición 

litográfica, tales escenas de encuentro y conquista están asociadas a 

paisajes de ríos, rocas, paredes naturales, cuevas, fuentes, paisajes 

pastoriles, donde el acento recae en la morfología y que en atención a su 

primera descripción pueden ser considerados paisajes homéricos. 

De la Lama el viajero podia conocer sus referencias paisajísticas y 

saber que era "tierra húmeda", "cieno", o incluso tener presentes otras 

resonancias del topónimo en Liébana y constituir todo ello un estímulo 

más, pero por Jo que sigue del poema, Lama sustantiva o metaforiza a 

amor y Jo asocia a "llama"'ª· En la única comparación que aparece en la 

serranilla la mozuela de Bores es comparada con una flor y las flores, 

que dificilmente podían disimular otra cosa que la espina, son también 

un hallazgo de Bares, no sólo por la poderosa razón de la consonancia 

(Bares, flores), sino además por un pasaje mítico1 1 , que en otra parte 

Santillana evoca: 

"Robadas avían el Austro e Borea 
A prados e selvas las frondes e flores" 

!"Decires narrativos, Defunssion de Don Enrique de Villena", 11 

En el caso de Espinama12
, "los encubridores" son flores que 

complementarias de la espina, por lo que toca a este Jugar constituyen 

Eochla f/dem, XXXVI. 283), como ªprovincias bon,aJc,s· f/dem, XUI, 1033) y n1imismo con el nombre latino de 
v,ento •aquilonar' !Comedieta de Ponza, 538j. Sobre Bóreas hay que decir que en la antigüedad cuenta con 
mas acljellvos y cnractcrizacione• que otros vientos, Jo que lleva a afirmar ll algún estudioso: "De todos los 
viento• el más "individual" es Bón,llS, que sopln del None• (Mylhologie Gn,cquo, Gcorge• Menuti•. p. 179) 
8 "E qué cooa .. la poeafa, que en nuestro vulgor gaya ciencia llamamos, oyno un lingimienlo de cosas 
útiles, cubiertas o veladas con muy fermosa cobcr1ura. compuestas, distinguidas y escandidos por cic-110 
cuento, peso e medida" fEI proemio e carta) 
9 M8.1 que de mitos. � trata de indicadotts o a.puntes qut-, como ai fuese a 1rav�s de una veladura, dejan 
que se vea y se trnnspnrentc un fragmento mitlco. 
10 Esta activadón o lemponllización del nombre que e• patente en el caso de Espino.me (cspin'amal estli 
ligado al hecho de que Santillnna nonnalmente delin• por transfonnacione1, y éstos justamente por ser 
definiciones aon de alguna manera tautológica1 con respecto al defirtido o nombre, e1 dttir, lo repiten, si 
bien convertido en ,·erbo, en acción y trunsformación: •Jo. Lama/püsom 'en amores·. 
11 Boccaccio en la obra cuyo Ululo Santillana traduce por Gencalog(o o linaje de los dioses genliles dice: 
•s¡ apartamos de estas cosas la cobertura de las fábulas ad�rtircmos en primer lugar que Bórras amo a 
Jacinto, que es una flor y por tanto niño. poc:110 que ninguno. flor \"Íve mucho tiempo; en esta forma porque, 
por casualidad soplaba II menudo a través de prados Henos de jacinloa, como si fuera a ver o los que amaba 
( ... ¡, Se dice que (Jacintoj fue muerto por Bóreas ya que con la a1pereza de su soplo priva de humedad n 
todas los cosas y laa rcacca· IGenealog(a de los dioses paganos, Q. Boccaccio, Ed. Nacional, 1983, cop. 
LVIII, pg. 2851 
12 Dentro de la Llébana, Espinama ea el lugar que habitualmente más ac asocia con los Pico• de Europa. 
Alll los trea Macizos montañoso• y también la cordillera madre se reúnen y deciden separarse, alll también 
ae yergue la gran pared del Macizo Ccntrnl y es Igualmente en Espinama donde n•ee la ruente del único rio 
de Lltbanll que llego al mar con au propio nombre, la fuente del Deva. 
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una observación corriente. Allí las flores, y las exploraciones botánicas 

de Picos no cesan de repetirlo, colonizan un hábitat rocoso y, a veces, 

especialmente en zonas altas, nacen en grietas protegidas del viento por 

las peñas, como si también ellas temieran la aspereza y sequedad de 

Bóreas, y también ellas estuviesen encubiertas. 

De las diez serranillas que compuso el marqués de Santillana sólo 

en la IX aparece "Amor" con el sentido que tiene en la lírica cortesana: 

"Cuyde que olvidado/ Amor me tenía" 13
• De esta manera sustantiva lo 

que está implícito en los nombres acabados en "ama" y veladamente 

deja entrever la operación practicada. Son los nombres quienes han 

sacado a amor del olvido, y el poeta quien al temporalizar en ellos sus 

lances, los ha desempolvado y dotado de nueva vida. 

11. AleQoría y Disfraz

En V se insinúa el recurso que tan frecuentemente acompaña a

las fabulas míticas, el mismo que Ovidio expresó con el titulo de su 

obra más conocida y que en época de Santillana [la de los Ovidios 

alegorizados, o, como entonces se decía, "moralizados") reaparece con 

nueva fuerza: metamorfosisH. Y Santillana se metamorfosea adoptando 

un disfraz que acorde con el paisaje y con la composición era, por otra 

l 3 Una íónnula semcJanlc apan-ce en un Decir de Snnhllann. ·Amor, el cual oh,dndo / cuydado que me 
lcnlila•. 
t 4 El titulo de Mctamor/osi.s, como es sabido se refiere a los e1mulacros o cambios de forma de los 
dioses paganos A esto y no a que fuero autor de mcla!oms alude Santillnna cuando de OVldio dke ·Naso 
metafon7.antc· 
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parte, convencional en las representaciones cortesanas: 

Señora, pastor 
Seré si queredes 

Y dejando asomar el lado elemental de la transformación: 

mayores dul�ores 
será a mi la brama 

que oyr ruyseñores 15

La metamorfosis de Zeus en toro en las playas de Sidón o Tiro, o el 

barco en cuya popa había un toro que Aristeo, rey de Creta fletó para 

raptar a Europa 16, y en general la súbita manifestación de la fiereza, de la

naturaleza elemental y el cambio de forma aparecen en este maestro de 

la alegoría como una transición escalonada, imperceptible 17• Al final la 

conquista de la mozuela de Bores es llamada "proc;esso" y la avenencia, a 

la que alude, más que sellar un lance amoroso parece zanjar un asunto 

legal 18• 

Y si el alcance político de la composición puede estar entre las 

"cosas útiles" de las cuales la poesía para Santillana no era "syno un 

fingimiento", son unidades entresacadas de las fabulas y del acervo mítico 

(Sores, ruiseñores, flores ... , las que proveen la "fermosa cobertura". Por 

Jo demás, la disputada "mozuela de Sores", puede ser la misma Liébana, 

y con su conquista, Santillana, veladamente simbolizar su ambición 

por extender su tutela y jurisdicción sobre un territorio de la corona. 

Con la avenencia y el "sin fac;er excesso" parece ofrecer al rey garantías 

moderadoras de su pretensión. A Liébana en cambio Je ofrecería "fama", 

la propia serranilla. Y la fórmula política deslizada es la avenencia 19• 

J 5 En Jugar dcljardln cortcaano, del lugar ameno rruiseJ\orea1, prefiere esta.r junto n las reses que lo. pastora 
guarda. La brama se conlrapone tambien a los l'UlXñon,s como d deseo III lamento. Los ruixñon:=tán 
asociados al mito que, por tratar de las relaciones entre Grecia y Tracia �• del tracio Terco y las hijas de 
Pandión, rey de Atenaa-, aparece afempre ligado III de Bón:as y Orilla. Y es aaf •que oyr Niseñon:a• puede 
decir lnmbifo que no quiere o!r lamento• como lo• de Filomcl• con�rtlda en Nlseñor. Esta úllima fabula 
m!tica aparece en la obra de SantiUana citada n,pctidas vccea. En Infierno de los enamorados, XI: "E domú, 
Mnguer con pena / Casia en aquella aauin / que comienza Filomena / I• triste lamenlación / de Terco o 
Pandlón". Se n:fierc al canlo del ruiseñor al amanecer. 
16 En un leclor de Ovidio seria raro, lratandosc de la Uébana, no tener pruente el mito de Europa. No ea 
seguro sin embargo que en época de Santillana el nombre de Picos de Europa tuviese vigencia. En la época 
de las guerras cántabra• los h10torladores baalante unanlmemcnte h"'1 Identificado los Piros de Europa 
con el Monte: -Vindio• que en celt.o. dice ªblanco•. En el año 881, en lo. Crónica Albcdensc, los Picos de 
Europa aparca,n citados como "Ubana monte·. En J 530, un siglo después del paso de Santillana, figuraría 
al pan,ccr por primera vez escrito en De n,bus HispaniD.e memombilibus del italiano Lucio Marineo Sic:ulo, 
•Rupcs Europae• ll'eñas de Europal. 
17 Una romposición del tipo de la serranilla no admlt(a en principio la alegorla, pero en la llg,,rua, y en rl 
canlcter n,pcntlno de loa •fmulacroa mltic:os, tenla una fuente para los encuentros casuales y directos propios 
del género. 
18 Al hablar de •p=uo· y de •e nos a�nimos· Santillana parece seguir la inspiroción de los •arreta 
d'amour", "decisiones judiciales en cosas de amor" (El oto�o de la Edad Media, Johan Huizing;,, Alianza 
Editorial, 19781. 
19 Rogelio Percz Buslamante en sus publicaciones interpn:ta el Pleito de los Valles y el Pleito Viejo como 
enín:ntnmientos "enlrc la Juriodlcción real y loa acJ\orios jurisdiccionlllea". Sociedad. E:a>nomla, Fiscalidod en 
loa Asn,rias de $antillana /SX/11-SJOII, Ediciones de Ubn:rla Estudio, Santander, 1979. 



UN VIAJE EN LA IIAJ"' El),\[) MEDI>\ 159 

111. Circuitos y Pasajes

Si la mozuela de Sores es la mozuela de Bóreas, Liébana cae del lado

del Septentrión. Y en las leyendas míticas el Septentrión está asociado 

a la Escitia20• La visión del Septentrión no es nunca aislada y aparece, 

en cambio, dominada por la complementariedad de los opuestos, por un 

Boreas bifronte o por un Jano21
• En el poema estoico de $antillana, el 

"Bias contra Fortuna", Bias-Santillana desafia a Fortuna a que lo ponga 

a prueba, a que lo confine: 

¿Quieres do la Scia fria 
Donde el viento boreal 
Fa,;e del agua cristal? 

Y destacando las transformaciones continúa: 

O quieres al Mediodía 
Do los irn;endios solares 
Denegres,;en 
Los ornes é los podrescen22 

Circuitos y pasajes harán que las tierras mismas se truequen y 
disfracen 23: 

Etiopía tomará 
Úmida, fria, nevosa 
Ardiente Sicia e fogosa2• 

!Decir del marqués a ruego de su primo Don Femando de Oucvaro) 

20 Los eacilJls, ºsakasº de los persas, son el pueblo que en el siglo VIII y VII antes dé Cristo se trasladan desde 
Asia Central al sur de Rusia y costa norte del Mar Negro. El conocimiento de ellos en la Antigüedad se debe 
sobre todo o.1 libro rv IMelpómene) de Heródoto que visitó el ºemporio de los boristcnitasº, la ciudad milesia 
de Olb1a. Estrabón refiriCndosc a los cántabros. a su valor, afirma: -rodoa t-atos rasgoa ae cuentan tambiCn 
de los pueblos keltikoi. thrakioi y sláthaiº 

21 La adscripción de Santillana a una figura que representa un pasaje como puéde ser la de Jano, es en su 
caso, casi diria. una cin:unstancia biognifica. Nacido en Camón de los Condes, en castilla, pero en la esfera 
de la Cordillera Cantábrica. sus Intereses territoriales están por una pene más hacia el Sur, hacia la iona 
fronteriza entre Aragón y Castilla, y por otra en la vertiente norte de la misma cordilleno, en las Asturias de 
Santillana. Señor de Hita y de Bultrago o la ve,: que Señor de la Vega, por hallarse sus estados y Jurisdicciones 
separados, su acción y atención tenlan que ser dobles. Y a la hora de los honores, reunirá las dos caras. 
Rechazará así ser marqués de Santillana hasta que no vaya unido al de conde del Real de Manzanares que 
consolida su posición en los territorios de la ruma paterna que, al igual que la otra. tenJa su origen en el None 
de España, en Atava. Afinna Femán González: .,.amblén a vuestra merced será notorio que ya se le cumplió 
el deseo a lñigo López de arr marquéa e conde en un dia: que lo uno lo pudo ay,cr el año pasado e lo esperó 
íasta over lo uno e otro de ctmsunoº (testimonio pubUcado en Sellorlo y 1JOS1Jllaje en las Asturias de Sanlillaria 
(SXIII-XV), Rogelio Ptrcz Bustamante, Ediciones de Ubretla Estudio, Santander, 1978, p.100, nota 601 
22 Este mismo eje Septentrión•Mediodin aparece en Horado. Y ai el sabio no temt- a eer confinado, tampoco 
lo teme el mercader "De qué, si ni del mundo/la ardua región que bajo el sol se enciende,/nl la ""1rema en 
que el Bóreas/hace duro cristal, hielos y nieves,/asusta al mereader" COdas y Epodos. Ubro 111, Oda XXIV, 
trad. en verso de B Chamorro, Instituto Antonio de Lcbrija. Madrid, 1951). También Lucano en La Farsalin, 
la m,smn que Sanlillana llama •gesta Magnea". • o bien en la región del médlodla que se obrase en las horas 
ardientes, o por donde el inv,emo helado, al que no puede dulcificar la pnmnYoCru, deja rigido el mar glacial 
con un frio eacitlcol" IUbro J, 16-18, trud. de Víctor José Herrero Uorente, Q,lea,'6n hispdnia, de aulores 
gnegos y lahllos), Sin embargo, el eje que predomina en las Odas de Horucio es latitudinal y une los cxtremos 
onental y occidental del Imperio Romano. Y as! aparecen singulares pares tales como el britano y el persa. 
o el escita y el cántabro· ºNo indagues, Quinto Hirpinio/Jos deaigmos que obrigan el indomable CánlJlbro/Y 
el animoso Escita" 10p cil., Libro 11, Oda XI). ºEl fiero cantabro h11pano/nu.-tro enemigo de aiempre,/a la 
caden11, tardla.fpor fin su cuello somcte;/y el Escita, floJo el arco/piensa si alejarse debeº jOp. cil., Libro 111, 
Oda VIII) 
23 La atenaon a las tranaíonnaciones y el interes por •I disfra,: convenlan a una epoca en que la versatilidad 
dt- ttCUrsos de que hadan gala los simulacros mlticos tcniD. vigencia� un.D. época que buscoba. un limite 
He.xiblc entre los cxtff:mos. paralelo al que en guerra de írontcrns fijaban los remos cnstianos entre at y el 
mundo mu•ulmán. 
24 Idea clásica de ctn:ulación de climas que reaparece, limida. en Heinc, -un pino se o.Iza solitano/ o.1 norte. 
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Bias tiene viento a favor y no teme las pruebas de Fortuna: 

Sea Assya, sea Europa 
o Africa, si quisieres, 
donde tu por bien tovieres,
�a todo me viene en popa 

("Bias contra Fortuna", XXXV) 

Marquél de SantillaDa. 1455. 
Fue pintado por Jorge Ingles, por encargo del propio $antillana. Jorge 
Ingles es un pintor originario probablemente de las Islas Británicas pero de 
formación inequívocamente flamenca y que estuvo activo en Castilla en 
elS.XV. 

en la cumbre dunuda, /dormilnndo con blanco manto/ lo envuelven la nieve y el hielo. /Sueña con 
una palmera / que, alla lejos, hacia Levnnte, / ae aflige, solitaria y muda, / en la ardiente pa,al rocosa.• 
rrntcnneu.o llrico", Heinrich Heinc, �mos, trad. Fellú Form-). 




