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Devid Paolini. Las «Coplas de Mingo Revulgo». Estudio preliminar, 
edición crítica y notas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salaman-
ca, 2015, 564 pp. ISBN 978-84-9012-511-3.

“Vívame la suma caridad del Ilustrísimo de Toledo; y siquiera no haya 
imprentas en el mundo; y siquiera se impriman contra mí más libros que 
tienen letras las coplas de Mingo Revulgo”. El pasaje del “Prólogo al lector” 
de la segunda parte del Quijote da buena cuenta de la fortuna de la que 
gozaron, al menos hasta el siglo xvi, las Coplas de Mingo Revulgo (= CMR), 
poema anónimo de tono satírico compuesto en la segunda mitad del siglo 
anterior y que es objeto del estudio y edición que aquí reseñamos.

Pese a la brevedad del texto –que es un simple diálogo entre el ape-
sadumbrado pastor Mingo Revulgo y el profeta Gil Arrivato– este estu-
dio y edición anotada resulta un extenso, profuso y detallado producto 
compilatorio que une texto y paratextos de las CMR. Este carácter de 
summa le viene otorgado por ser, de algún modo, el cierre del trabajo de 
tesis doctoral de su autor, Devid Paolini. De este modo, el lector intere-
sado en el tema encontrará en este libro cuestiones ya estudiadas tanto 
en su tesis como en las publicaciones científicas de los últimos años 
(véase, por ejemplo, Revista de Literatura Medieval, XX, 2008: 247-252 o 
La Corónica, XXXVIII, 1, 2009: 231-246). Asimismo, este libro confirma 
la “vida” de la poesía popular de tono satírico más allá del texto al que 
podríamos denominar como original: las CMR también son los textos 
que nacieron de ellas, las respuestas y glosas, como la bien conocida 
de Fernando del Pulgar. Entonces, del texto de las CMR y de estas se 
ocupa, en dos partes bien diferenciadas, este trabajo a lo largo de más 
de quinientas páginas, hecho que lo erige como la edición y estudio más 
completos sobre las CMR hasta el momento, superando así la primera 
edición de Marcella Ciceri (1977) y la de Vivana Brodey (1986), y lo 
aportado por Isabel Hernández González en el Diccionario filológico de 
literatura medieval española (Alvar-Lucía Megías 2002: 522-526 y 551-552).

Dada la extensión del libro, reseñamos, a continuación, sus pasajes 
más significativos. En la primera parte de su trabajo (25-70), Paolini 
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brinda algunas consideraciones sobre la temática del poema, al que no 
duda en calificar como sátira contra Enrique IV de Castilla y León 
(25-33), pese a que no hay una referencia explícita a un personaje his-
tórico o hecho de la época que pueda relacionarla con este y su reinado. 
La justificación de tal aseveración la encuentra el lector en el apartado 
siguiente dedicado a la posible fecha de composición del texto (34-39), 
donde se hace hincapié en cómo la crítica especializada dio por correcta 
la fecha de redacción de las CMR siguiendo la tesis de José Amador de 
los Ríos. El erudito baenense había entendido que la frase “la división 
del reino”, perteneciente a la glosa de Fernando del Pulgar, era una alu-
sión a la farsa de Ávila. Con el fin de superar esta tesis decimonónica, 
Paolini hace dialogar las justificaciones de McKay, Menéndez y Pelayo o 
Rodríguez Puértolas y afirma que las CMR debieron componerse entre 
la Farsa de Ávila (5 de junio de 1465) y antes de la muerte de Diego 
Arias de Ávila (finales de 1467 o principios de 1468), cuando ya reinaba 
el hijo de Juan II (25), de aquí su calificación del poema como sátira 
contra Enrique IV. 

Después de precisar fecha y motivos, dedica algunas páginas a ana-
lizar el “habla” del poema, en lo que denomina la cuestión del sayagués 
(39-49). Más allá de su posible uso en textos como el Libro de Buen 
Amor, el episodio pastoril de la Vita Christi de fray Íñigo de Mendoza, o 
en textos de Juan del Encina y Lucas Fernández, entre otros, el estudio-
so no encuentra razones para calificar de este modo las particularidades 
del dialecto de Mingo y Gil, siendo terminante en su opinión: no es 
sayagués lo que hablan los pastores y tampoco lo prefiguran, tan solo se 
trata de un habla rústica (49). Mayor detenimiento le merece el análisis 
de la Tradición bucólica y pastoril (49-60) en la obra. El profesor del City 
College of New York recuerda que en el prólogo de la glosa de Pulgar 
a las CMR se ilustra la finalidad didáctica de la obra: “Bucólica, que 
quiere decir cantar rústico e pastoril” (49). La confluencia de los térmi-
nos bucólico, rústico y pastoril es pie para adentrarse en una recopilación 
de la tradición bucólica latina, neolatina y vernácula hasta llegar a las 
CMR. Aquí es donde Paolini se detiene a cotejar en temática y forma 
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las CMR con otras composiciones con las que tiene rasgos en común: 
la Batalla campal de los lobos contra los perros de Alfonso de Palencia, las 
Coplas de la panadera y las Coplas del Provincial, destacando que estas 
dos últimas comparten con su texto el tono satírico, el hecho de ser 
anónimas y la forma métrica (la utilización de la copla de arte menor). 
Este recorrido le permite definir a las CMR como una sátira según el 
ejemplo de la bucólica neolatina que se adapta en temática a la crisis 
de su época. 

El segundo capítulo de esta primera parte lo constituye el dedicado 
al problema de la autoría (70-95). Una vez más, nuestro editor es tajante 
en sus palabras: las coplas son anónimas. Así y todo, pasa revista a los 
posibles autores del poema (74-95): Juan de Mena, Alfonso de Palencia, 
Fray Íñigo de Mendoza, Fernando del Pulgar, Rodrigo de Cota y Fernán 
Pérez de Guzmán. 

En el tercer capítulo asoman ya los visos de un abordaje tradicional 
ligado a la crítica textual y la codicología. Paolini se centra aquí en el 
análisis de la tradición manuscrita e impresa de las CMR (97-128) y 
revisa, en una primera instancia, las ediciones modernas para pasar 
luego a los impresos antiguos. Nuestro editor deja claro que, como bien 
ha sido apuntado en el Diccionario filológico de literatura medieval espa-
ñola, cuando Ciceri (1977) preparó su edición crítica de las CMR no 
pudo consultar manuscritos e impresos que se descubrieron en los años 
siguientes (526) y que, por su parte, Brodey (1986) dio a conocer nuevos 
testimonios de las CMR, pero se limitó en su edición a transcribir el 
ms. RM 73 de la Biblioteca de la Real Academia Española y a señalar 
las variantes textuales, sin analizar la relación que tenían en sí los có-
dices y las ediciones. En cuanto a los impresos antiguos que conservan 
solo el texto de Mingo Revulgo sin ninguna glosa, el aporte mayor de 
Paolini se centra en el descubrimiento del manuscrito Otfob. Lat. 695 
de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que se suma así a los testimonios 
ya conocidos y citados en el Diccionario filológico… (525): el manuscrito 
Egerton 939 de la British Library (Londres), el manuscrito 556 de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander), y el manuscrito CXIVl2-2 de 
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la Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora. En esta misma línea, 
sigue el capítulo cuarto, dedicado al análisis y evaluación de los testimo-
nios (129-169), en el que se toca el tema de la “tradición larga” y “breve” 
de las CMR. El editor sostiene que el poema debía tener unas treinta 
y cinco coplas en su versión más antigua y que llegó a Fernando del 
Pulgar en treinta y dos estrofas (“tradición breve”), y explica la pérdida 
de texto a través de un minucioso análisis codicológico. Aprovecha allí 
para detenerse en la descripción de los manuscritos y en el relevamiento 
de los errores de la “tradición larga”. Da su propio stemma codicum (169) 
considerando todos los testimonios conocidos hasta el momento y subra-
ya que el que ha establecido confirma en parte el de la primera editora, 
Marcella Ciceri (1977), al menos en su parte más alta. Cabe destacarse 
que el stemma de Ciceri lo ofrece nuestro autor en el capítulo dedicado 
al análisis de la tradición manuscrita e impresa de las CMR (97-128). 
El aporte más significativo de Paolini concerniría aquí a la rama de la 
que deriva la tradición en treinta y dos coplas con glosa de Fernando de 
Pulgar. Según su análisis de las variantes, el manuscrito base provendría 
de un antecedente del Ms. 556 de Santander, pero la contaminatio no 
dependería de un antecedente de este, sino de otro testimonio (Ms. 
Vitr. 26-13 de la Biblioteca Nacional de Madrid). 

Le sigue a este extenso pasaje la edición crítica de las CMR (171-
240). Una edición basada en los preceptos más tradicionales de la crítica 
textual hispánica. Como es esperable, la preceden unos criterios de 
edición con los cuales acordamos plenamente y el llamado Conspectus 
siglorum. Acompañan a la acertada edición de la sátira un aparato de va-
riantes significativas y gráficas, y unas completísimas notas explicativas. 
Para las glosas y respuestas, el editor remite a la segunda parte del libro.

En esta segunda parte, nuestro editor se ocupa de los diferentes 
comentarios que intentaron explicar el sentido alegórico de la sátira, 
entre los que se destacan, como fue adelantado, la glosa de Fernando 
de Pulgar, que acompaña, prácticamente, a todos los impresos del texto. 
Con el fin de enriquecer la primera parte de su trabajo y la edición críti-
ca propuesta, transcribe entonces todos estos textos y añade también un 
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aparato de variantes para cada uno (241-541). Finalmente, Paolini ofrece 
en el cierre las referencias bibliográficas utilizadas (545-561) aunque no 
una bibliografía completa sobre el tema, elemento que se echa de menos 
dado el carácter compilatorio del trabajo en cuestión. 

Parece casi increíble que desde 1986 no se hubiese editado y es-
tudiado un texto tan importante para comprender la dimensión de la 
sátira en la Península Ibérica. Devid Paolini nos presenta un trabajo 
metódico y completo, que además tiene para sí el descubrimiento de 
nuevos testimonios del texto. Bien valió entonces la espera.

GimenA Del rio riAnDe

IIBICRIT (SECRIT) – CONICET

Lucía Orsanic, La mujer-serpiente en los libros de caballerías castella-
nos. Forma y arquetipo de lo monstruoso femenino, Madrid, La Ergás-
tula, 2014 (Colección Monografías del Máster Universitario en Estudios 
Medievales Hispánicos, vol. 10), 174 pp. ISBN 978-84-16242-01-6.

Este libro consiste en el trabajo de finalización de Máster de la autora inserto 
en el programa de Estudios Medievales Hispánicos de la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Se enmarca orgánicamente en la línea de investigación 
que Lucía Orsanic viene desplegando a través de artículos, ponencias y este, 
su primer libro, una línea de investigación que indaga en los imaginarios 
animal y teratológico en la literatura castellana de la Edad Medía tardía y el 
Siglo de Oro, y de forma eminente en los libros de caballerías.

El marco teórico-metodológico elegido es el de la mitocrítica, formu-
lado dentro del estudio y la teoría del imaginario desarrollados por Gilbert 
Durand y el Centre de recherche sur l’imaginaire. Desde esta perspectiva, 
Orsanic entiende a la mujer-serpiente como el arquetipo primordial de lo 
monstruoso femenino, un arquetipo de raíces profundas y ramificaciones 


