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REFERENCIAS A PEDRO ALFONSO DE HUESCA 
EN LA LITERATURA CASTELLANA DE LA EDAD MEDIA 

RESUMEN 

Marfa Jesus lacarra 
Universidad de Zaragoza 

Las referencias que se hacen a Pedro Alfonso de Huesca en la literatura castellana de la Edad Media 
reflejan un conocimiento indirecto, derivado de la difusi6n de las obras de grandes escritores franceses e 
italianos, como Vicente de Beauvais, Guido de Colonna o Brunetto Latini. Solo los autores de otros tex
tos apologeticos, muchas veces tambien conversos, parecen citarlo tras una lectura directa. 
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ABSTRACT 

The references made to Pedro Alfonso de Huesca in medieval Castilian literature show an indirect 
knowledge, derived from the diffusion of the works of major French and Italian authors, such as Vicen
te de Beauvais, Guido de Colonna or Brunetto Latini. Only the authors of other apologetic texts, often 
themselves converts, seem to mention him through direct reading. 
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La figura de Pedro Alfonso ( ca.1065-1121 ), judio converso y habitante de Huesca en los pri
meros afios del siglo Xll, ejemplifica perfectamente la union entre la cultura andalusf y los na
cientes reinos cristianos. Su produccion conservada incluye una obra apologetica, los Dialogi con
tra ludaeos, un tratado didactico, la Disciplina clericalis, la version de los Zij («tablas») de 
al-Khwarizmi, y una Epistola ad peripateticos. Especialrnente las dos primeras obras citadas go
zaron de una popularidad inmensa en los cfrculos cultos de la Europa occidental, favorecida sin 
duda por estar escritas en latin. La Disciplina clericalis, miscelanea de cuentos y sentencias, per
mitio el trasvase hasta Occidente de diversas formas didacticas procedentes de la cultura orien
tal, mientras que los Dialogi se convirtieron en el texto apologetico mas importante de la Edad 
Media. Si afiadimos su obra cientffica, mal conservada, podemos concluir que se trata de uno de 
los conversos que mas aportaron a la historia cultural de Occidente, como lo muestran los nu
merosos manuscritos de sus obras repartidos por toda Europa. De la Disciplina clericalis han lle
gado hasta nosotros 76, pero solo cuatro testimonios peninsulares (Barcelona, Cordoba, El Es
corial y Tarragona); de los Dialogi contamos con 79 manuscritos (sumando reelaboraciones y 
extractos), cinco de ellos en la Penfnsula (Burgo de Osma, Salamanca, Santo Domingo de la Cal
zada, Tarragona y Tortosa), mas dos fragmentos en Barcelona de una traduccion catalana, posi
blemente como la custodiada por Benedicto XIII en su biblioteca de Pefifscola 1• Ninguna de estas 
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obras alcanz6, directamente, la difusi6n irnpresa en Espafia, aunque el manuscrito salmantino, del 
siglo XVI, estaba preparado ya para ello. 

Podemos, pues, preguntarnos que conocimiento tenfan los autores hispanos de la obra de 
Pedro Alfonso y de su figura. Restringiendo la busqueda al campo de los textos en castellano, 
encontramos el nombre de Pedro Alfonso (Per Alfonso, Peralfons o Alfonso, simplemente) en 
diversas obras, tanto en prosa como en verso. En la mayorfa de las ocasiones las referencias 
no indican ni mucho menos una lectura directa de la produccion del converso. Las falsas atri
buciones a nuestro autor, asf como las confusiones en los mfnimos datos biognificos que se re
cogen, denotan muchas veces que se trata de citas de segunda mano. Un recorrido por alguno 
de estos pasajes nos perrnitini ir descubriendo en muchos casos el origen de las informaciones. 

Ya sefiahibamos en otra ocasion que la Disciplina clericalis no tuvo en su Iugar de origen 
la popularidad que alcanzo en otros muchos puntos del Occidente cristiano 2• La reiteracion en 
los ejemplarios de historias procedentes de la Disciplina raras veces perrnite pensar en un co
nocirniento directo. Muchas veces llegan los relatos desprovistos de cualquier indicacion que 
ayude a localizar su fuente ultima o con una atribucion a una autoridad imprecisa (Dijo el sabio, 
cuenta un arabe, etc.). En el Libro de los exemplos por abc, la obra castellana que incluye mas 
ejemplos procedentes de la Disciplina clericalis, solo en dos ocasiones se cita el nombre de su 
autor. En el inicio del n.0 124, version del exemplum 22, «Dixo Petrus Alfonsus a su fijo», se 
identifica al personaje del sabio que dialoga con su hijo con el autor mismo. Solo el n.0 390, 
version del exemplum 16, menciona adecuadamente al cornienzo al autor, sin precisar el tftu
lo de la obra: «Cuenta Petrus Alfonsus en su tratado .. » .. Se trata en este caso de una version 
abreviada de la historia, casi sin dramatizar, lo que denuncia a las claras la existencia de un 
texto intermedio. Este ejemplo de los «Diez toneles de aceite» tuvo una amplia difusion a tra
ves de otro tipo de tratados didacticos, como los espejos de prfncipes, en los que se integra para 
ilustrar los pasajes dedicados al ejercicio de lajusticia. En este nuevo contexto era conveniente 
vincular la narracion a una «autoridad», con lo que se convertfa en un caso jurfdico ejemplar. 
Asf lo encontramos en una fiel version ( «desto cuenta Per Alfonso en el su tratado ... ») en la 
glosa de Juan Garcfa de Castrojeriz al Regimiento de prfncipes de Egidio Romano. 

Por el contrario, en el Especulo de los [egos, version castellana de un ejemplario Iatino de 
finales del XIII, todos los ejemplos procedentes en ultima instancia de la Disciplina van aso
ciados al nombre de su autor: «Recuenta Per Alfonso» (ex. 49), «E semejable enxienplo de 
aqueste fallaras en ellibro de Per Alfonso» (ex. 489), etc. A 1~ popularidad del nombre del con
verso, no exenta de confusiones, contribuirfan tambien otrOS' textos, con amplia difusi6n pe
ninsular manuscrita e impresa, como el Ludus scaccorum, escrito por el dorninico Jacobo de 
Cessoles a finales del siglo XIII. En el capftulo tercero de la version castellana impresa se re
cogen los dos primeros ejemplos de la Disciplina, precedidos de esta indicacion: «Refiere Pe
trus Alfonsus (que fue un philosopho d' Aravia) que tenfa un solo fijo ... »3• De este modo se 
identifica el autor (Pedro Alfonso), con el filosofo, que enmarca a veces las narraciones, y con 
el personaje del arabe a punto de morir que alecciona a su hijo en el ejemplo primero. Indu-

Press of Florida, 1993, recoge en apendice una relaci6n exhaustiva de testimonies manuscritos; en Ia segunda parte 
de este libro aporta numerosos datos para rastrear Ia huella de las obras de Pedro Alfonso en Ia cultura occidental. 
V ease tarnbien Estudios sobre Pedro Alfonso de Huesca, coord. M.• Jesus Lacarra, Huesca, Institute de Estudios Al
toaragoneses, 1996, donde ell ector interesado podra encontrar una completa bibliograffa. 

2 M.• Jesus Lacarra, <<Ecos de Ia Disciplina clericalis en Ia tradici6n hispanica medieval>>, en Estudios sabre 
Pedro Alfonso de Huesca, ob. cit., pp. 275-289. Remito a! lector a este articulo, donde se incluyen las referencias 
imprescindibles. 

3 Dechado de Ia vida humana ... moralmente sacado del Juego del Axedrez ... por el Licenciado Reina, Valla-
dolid, Francisco Fernandez de Cordoba, 1549 (facsfmil Valencia, Castalia, 1952). Para las traducciones castellanas 
manuscritas de Ia obra de Cessoles, vease Alexandre Bataller Catalii., <<Les traduccions castellanes del Liber demo
ribus de Jacobus de Cessulis>>, en Aetas del VIII Congreso Internacional de Ia Asociaci6n Hispanica de Literatura 
Medieval, Santander; 22-26 de septiembre de 1999, ed. M. Freixas y S. Iriso, Santaoder, AHLM, 2000, pp. 337-352. 
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dablemente estas confusiones contribuyen al exotismo del relato, al atribuir su origen a un fi
losofo de Arabia. Por ultimo, conviene recordar que la mayorfa de las versiones impresas del 
Esopo castellano incluyen en un ultimo apartado, «Las fabulas colectas», varios relatos pro
cedentes de la Disciplina. El epfgrafe se lirnita a advertir: «Aquf cornienc;;an las fabulas cole
tas de Alfonso ... », lo que no servirfa de mucho para sus innumerables lectores. 

Las caracterfsticas de la obra, combinacion de exempla y sentencias, hicieron que unos lec
tores prefirieran unos materiales antes que otros, como lo reflejan algunos manuscritos. Una 
decena copian solo los exempla, pero otros solo recogen las sentencias 4• Pedro Alfonso pasa 
asf a figurar no solo en los ejemplarios sino a incluirse entre los auctores, cuyos proverbios se 
integran enflorilegia, como los de Seneca, Salomon o Caton. 

En algunas tratados didacticos en castellano encontramos a Pedro Alfonso citado como au
toridad 5• Asf ocurre en elms. 2882, conservado en la BNM y conocido como Cancionero de 
Juan Fernandez de Hfxar. Pese a que se trata de un conjunto poetico, se insertan en el algu
nos textos en prosa, como un Tratado de ret6rica y la Flor de virtudes 6• En el primero sere
curre en tres ocasiones a la autoridad del converso: 

Pedro Alfonso dize: Aquesto cela umana natura, que quando el cuerpo es movido por 
algun turbamiento, el pierde los ojos de Ia conosl(em;ia entre verdad e mentira (p. 661; 
Dialogi, p. 9) 7• 

Pedro Alfonso dize: Por los amigos que tu no as asayado, te provee algunas vegadas de 
los enemigos, e mejor de los amigos (p. 665; DC, 6. 12). 
Pedro Alfonso dize: Non te aconpaiies con tu enemigo, que si fazes mal, el te descubri
ni; e si fazes bien, el telo ascondeni; que, generalmente, deves guardar que parlas entre 
todas gentes, que munchos traen senblanl(a de amigos, que son enemigos; qu'el mesmo 
dize: 'A todos aquellos que tu non conosl(eS, ayas sospecha que son tus enemigos; e si 
ellos quieren caminar contigo, e preguntan que fazes, diles que non paries con honbre 
loco' (p. 665; DC, 6. 24). 

En la Flor de virtudes encontramos solo una mendon a nuestro autor: 

Pedro Alfonso dize: El irado non ha ojos (p. 702; Dialogi, p. 9). 

La sorpresa inicial por el hallazgo de estas citas se arninora cuando averiguamos el ori
gen de los textos. El anonimo Tratado de ret6rica se corresponde, como ha estudiado Marfa 
Morras, con la Doctrina de hablar e de callar hordenada por Marcho Tullio, obra directamente 
emparentada con el Tractatus de arte loquendi et tacendi de Albertano de Brescia (h.1192-
1270). Por su parte, la Flor de virtudes es traduccion de las Fiore di virtu, obra anonima es
crita en la region de Bolonia en la primera rnitad del siglo XIV 8• Entre las diversas fuentes uti
lizadas por el autor de las Fiore esta de nuevo Albertano. 

4 Alfons Hilka y Werner SOderhjelm, eds., Disciplina clericalis I: Lateinischer Text, Acta Societatis Scien
tiarum Fennicae 38, n.• 4, Helsinki, 1911, menciona en p. xxvii los manuscritos que solo incluyen exempla yen p. 
XXIX aquellos que solo recogen los aforismos. 

5 Excluyo de este estudio las obras en las que se recogen proverbios coincidentes con los de Ia Disciplina, 
pero sin citar directamente a Pedro Alfonso, cuyo origen puede estar en un trasfondo sapiencial comtin. V ease, par 
ejemplo, Ia obra de Sem Tpb de Carrion, Proverbios morales, ed. Paloma Dfaz-Mas y Carlos Mota, Madrid, C.ite
dra, 1998 (39c, 63a, 109a, 216b, 233b, 431a-b). 

6 Cancionero de Juan Fernandez de Ixar, ed. Jose M." Azaceta, Madrid, CSIC (Chisicos Hispanicos), 1956, 
pp. 685-752. 

7 Las correspondencias con Ia Disciplina se seftalan par Ia citada edicion de A. Hilka, con Ia indicacion de 
pagina y lfnea. Para los Dialogi, sigo Ia edicion de Klaus-Peter Mieth, con introduccion de John Tolan y traduccion 
de Esperanza Ducay, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996. 

8 Marfa Morras, <<Una compilacion desconocida de traducciones y sentencias morales: elms. 3190 de Ia Bi-
blioteca de Catalufta>>, lncipit, XIII(1993), 87-104; M." Jesus Lacarra, <<La Flor de virtudes y Ia tradicion ejemplar>>, 
en Studia in honorem Gennan Orduna, ed. L. Funes y J. L. Moure, Universidad de Alcala, 2001, pp. 347-361. 
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Conocemos muy pocas noticias acerca de este autor italiano, aparte de su condici6n de 
juez, aunque algunas de sus obras, como el De arte loquendi et tacendi (1245) y el Liber con
solationis et consilii (1246), alcanzaron gran difusi6n, con traducciones y adaptaciones a dis
tintas lenguas europeas 9• Ambas estan construidas a base de recurrir a 'autoridades' en el saber 
moral. Como sefiala G. E. Sansone 10, Albertano es un buen representante de la cultura laica 
de Ia sociedad del Norte de Italia. De ahf que entre sus fuentes hayan desaparecido practica
mente los Padres de Ia Iglesia y en cambio combine citas bfblicas con autores clasicos y de Ia 
Edad Media latina. Es curioso observar, sin embargo, que en otros textos castellanos medie
vales, directamente emparentados con las obras de Albertano, se han borrado por completo mu
chas referencias a autoridades, como Pedro Alfonso, aunque en algun caso se conservan sus 
palabras, como ocurre en el Libro del consejo e de los consejeros u. 

En el Libro del Tesoro, texto traducido a! castellano a finales del siglo XIII, reencontra
mos citas muy similares: 

Pedro Alfonso diz: Esto es en Ia natura hurnanal, que quando el entendimiento es co
movido por algund torvamiento, pierde los ojos del conos<;emiento que es entre verdat e 
falsedat (p. 131; Dialogi, p. 9) 12• 

Pero Alfonso diz: Toma miedo de dezir cosa por que te arrepientas, ca el sabio onbre deve 
callar por si (p. 132; DC, 8. 9). · 
Diz Pero Alfonso: Por los arnigos que tu non avnis ensayados, proveete de los enemigos, 
el amigo non le ensayes tan solamente una vez mas muchas, ca por aventura el amigo se 
tornara enemigo (p. 134; DC, 6.12). 
Pero Alfonso diz: Non ayas conpaiiia con tus enemigos, ca si fazes mal, contarlo an, si 
fazes bien desfazerlo an. Generalmente entre todas gentes deves guardar lo que fablas, 
ca muchos ay que se muestran por amigos, e son enemigos (p. 134; DC, 6. 24). 
Pero Alfonso diz: Todos aquellos que tu non conos<;es, ave sospechas dello que son tus 
enemigos (p. 134; DC, 6. 24). 

De nuevo estamos ante una traducci6n de una obra de un autor italiano, el florentino Bru
netto Latini (h.1220-1293 6 1294), quien hacia 1260 se encontraba en Ia corte de Alfonso X 
formando parte de una embajada. A su regreso a Italia conoci6 Ia derrota de los gtielfos, lo que 
le llev6 a exiliarse en Francia donde compuso, antes de 1269, el Libro del tesoro. Su estancia 
en Ia Peninsula, dejando a! margen las huellas que pudo dejar en su obra, quiza explique Ia gran 
popularidad del Tesoro en Espafia, con mas de quince manuspritos castellanos conservados, a 
los que hay que sumar las traducciones a! catalan y a! aragones. Las referencias a Pedro Al
fonso se agrupan todas en la segunda parte dellibro, dedicada a la etica, en concreto entre los 
capftulos 50 a! 132. Brunetto Latini se bas6 para este florilegio en otros autores, como el mismo 
Albertano de Brescia, de donde proceden sus sentencias del converso. Coinciden, tanto el Tra
tado de ret6rica como el Libro del Tesoro en incluir la misma cita procedente de los Dialogi; 

9 Albertanus Brixiensis, Liber consolationis et consilii, ed. Thor Sundby, Copenhagen-London, N. Trtibner 
& Co. pro Societate Chauceriana, 1873; Albertano da Brescia, Liber de doctrina dicendi et tacendi. La parola del 
cittadino nell' ltalia del Duecento, ed. Paola Navone, Firenze, Sismel-Edizione del Galluzzo, 1998. Vease ahora 
http://freespace. virgin.net/angus.graham, con bibliograffa, edici6n de los textos y relaci6n de versiones manuscri
tas vemaculas. 

10 Albertano da Brescia, Llibre de consolaci6 ide consell, ed. G. E. Sansone, Barcelona, Barcino, 1965, p. 
13, n. 8. 

11 Maestre Pedro, Libro del consejo e de los consejeros, ed. Agapito Rey, Biblioteca del Hispanista V, Zara-
goza, Librerfa General, 1962; Juan Manuel Cacho Blecua, <<Del Liber consolationis et consilii al Libra del cava
l/era Zifa!'>>, La Cor6nica, 27.3 (1999), 45-66, observa como en el texto del Zifar se han eliminado en su mayorfa 
los nombres de las autoridades citadas por Albertano. 

12 Libro del tesoro. Versi6n castellana deLi Livres dou tresor, ed. Spurgeon Baldwin, Madison, Hispanic Se
minary of Medieval Studies, 1989. 
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las restantes, transmitidas a veces con errores, derivan de Ia Disciplina, especialmente del apar
tado dedicado a! consejo, muy popular por estar situado a! inicio, tras los dos ejemplos de Ia 
amistad. 

Las primeras noticias sabre Ia vida y la obra de Pedro Alfonso aparecen en textos caste
llanos del siglo XV, y derivan, directa o indirectamente, del Speculum historiale, compuesto 
por el dominico Vicente de Beauvais entre 1246-1253. Este libra es Ia segunda parte de una 
inmensa compilacion, que alcanzo una gran difusion a lo largo de Ia Edad Media por su caracter 
enciclopedico. En el capitulo ll8 dellibro 25 incluye una breve semblanza de Pedro Alfonso, 
retomada de las palabras que el propio autor escribio en su prologo a los Dialogi dando noti
cia de su conversion y bautismo. A continuacion, y a lo largo de 28 capltulos, reproduce los 
cinco primeros tltulos de Pedro Alfonso, incluido el quinto, dedicado a refutar los principios 
del islam. Sin embargo, como ha sefialado John Tolan, Beauvais intenta readaptar, con algu
nos fallos, el dialogo a un monologo y abrevia muchos pasajes 13• Los mas de doscientos ma
nuscritos que han llegado hasta nosotros del Speculum historiale son un indicia de la popula
ridad de la obra. Muchos lectores conocerfan a Pedro Alfonso a traves de estos capltulos o a 
traves de extractos realizados a su vez por otros cronistas o enciclopedistas. Este pudo ser el 
caso de Feman Perez de Guzman y de Diego Rodriguez de Almela, pertenecientes ambos al 
cfrculo de humanistas que rodeaba al obispo de Burgos, y su vez converso, Alonso de Carta
gena. 

Feman Perez de Guzman recoge en dos ocasiones una semblanza de Pedro Alfonso. La 
mas extensa ocupa el capitulo 216 («Del dotor Per Alfonso de Espana el qual fue convertido 
a la fe») del Mar de historias: 

Fue en este tienpo Per Alfonso que primero fue judio e llamado Moyses natural de Cas
tilla. E dexo el judaismo e convirtiose ala fe. E de su conversion escrivio un libro de asaz 
polido estilo, en el qual contra los judios e moros disputo notablemente. En el comien<;:o 
de su libro trato de Ia manera de Ia conversion suya diziendo asi: <<Dios todopoderoso me 
inspiro del su espiritu santo e me traxo a Ia verdadera carrera, tinindome de mis ojos las 
nubes que los cobrian. E enton<;:es me fueron abiertas las claustras de las profe<;:ias e los 
secretos dellas me fueron revelados. E como por Ia misericordia de Dios viniese al ex<;:e
lente grado de Ia santa fe, por instinto e gra<;:ia de Ia misericordia divina, luego me des
nude del manto desta falsedad e re«ebi el bautismo en Ia iglesia de Osma en el nonbre 
del padre e del fijo e del espiritu santo por las manos del venerable don Estevan obispo 
de Osma, en el ano del senor de .mcvj. anos dia de sant Pedro e sant Pablo. E por reve
ren<;:ia del glorioso apostol sant Pedro tome el nombre suyo, e porque fue mi padrino es
piritual don Alfonso, glorioso enperador de Espana e me saco de Ia sagrada fuente, tome 
el nombre suyo por mi sobrenonbre e asi so llamado Pedro Alfonso. E como los judios 
que antes me conos<;:ian e sabian ser yo letrado en los libros de la ley e de los profetas, 
sopiesen que avia re«ebido Ia fe e ley de los christianos, cuidaron que yo lo avia fecho 
partiendo de mi toda vergiien«a, menospre<;:iara la ley de Dios; otros dezfan que porque 
non entendia bien los dichos de los profetas; otros dezian que lo fiziera por vanagloria e 
porque vela que la gente de los christianos cada dia cres<;:ia e iva adelante>> 14• 

El pasaje, como lo denuncia Ia confusion de Osma por Osca, es una traduccion literal de 
Beauvais, pero a traves de un texto intermedio, el Mare historiarum de Giovanni Colonna 
(1298-ca.l340/1343), como ha mostrado su reciente editor. El mismo Perez de Guzman vue!-

13 Vicente de Beauvais, Speculum historiale, vol. 4 del Speculum Maius, Duaci, 1624 (Graz, Akademischer 
Druck, 1964-1965). Para el estudio de esta secci6n es fundamental el trabajo de John Tolan, <<The Speculum histo
riale Redaction of Petrus Alfonsi's Dialogi contra IudaeoS>>, Vicent of Beauvais Newsletter, 14(1989), pp. 4-10. 

14 Feman Perez de Guzman, Mar de historias, ed. A. Zinato, Padua, Biblioteca Spagnuola Unipress, 1999, 
pp. 262-263. 
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ve a mencionar a Pedro Alfonso en sus Loores de los Glaros Varones de Castilla y allf cita sus 
fuentes: 

2753 Ami conviene que fable 
de Pero Alfonso, un doctor 
que contra el judaico error 
fizo un volumen notable; 
fue este var6n loable 
de los ebreos nas'<ido 
y despues que convertido, 
christiana muy venerable. 

Al margen se afiade una glosa: «Este doctor Pero Alfonso fue primero judfo e gran sabio 
en aquella ley, e sacolo de pila el ernperador don Alfonso, e despues que fue cl}ristiano ovo 
grandes disputas con los sabios de los judfos, de lo qual escrevio un volumen de muy elegan
te e fermoso estilo, del qual fazen grant mencion en las estorias Vi<;en<;io e frey Juan de Co
lupna, e frey Martfn en la su Martiniana» 15• Los tres autores citados pertenecen ala orden de 
los dominicos en el siglo XIII y la obra de los dos ultimos, Giovanni Colonna y Martin el po
lones, autor del Chronicon Pontificium et lmperatorum, conocido como Martiniana, depende 
estrechamente del Speculum historiale. 

Otro eclesiastico del cfrculo de Alfonso de Cartagena, Diego Rodriguez de Almela 
(ca.l426-1489), vuelve a trazar un breve perfil de Pedro Alfonso en su Valerio de las estorias 
escolasticas de Espafia: 

Cuenta Vicencio estorial que un converso espaiiol, que se llamava maestre Pedro Alfon 
fue omne de grand sciencia, fizo un libro notable en declaraci6n de nuestra sancta fe cat
h6Iica contra Ia perfidia de los phariseos judfos e fizo otras notables escripturas16• 

Tanto Feman Perez de Guzman como Diego Rodriguez de Almela incluyen a Pedro Al
fonso en una larga nomina de varones ilustres, cuya vida es un ejemplo digno de imitar. En los 
dos casos las unicas adiciones a los datos aportados por Vicente de Beauvais vienen a desta
car la rafz hispana del personaje, «natural de Castilla», segun Perez de Guzman, y converso 
«espafiol» para Almela. Ambos comparten una visio~ nacional de la historia que les lleva a in
cluir entre los sabios a todos aquellos nacidos en la Peninsula, aunque pertenezcan a la epoca 
romana, arabe o visigoda. ' 

Los Dialogi contra ludaeos no solo supusieron una autentica novedad dentro de la apo
logetica antijudfa sino que, a traves del titulo V, contribuyeron a difundir por Occidente los dog
mas principales del islam. La informacion aportada en este capftulo, en el que Pedro «intenta 
destruir la ley de los sarracenos y refutar la necedad de sus sentencias», se considero impres
cindible para los cruzados. No es extrafio, pues, que en algunos manuscritos se copien los Dia
logi, fntegros o solo el titulo V, junto a textos que tratan la historia de las Cruzadas. Asf acab6 
llegando incluso a los lectores hispanos, tras una «peregrinacion» que tuvo como destino final 
un precioso incunable zaragozano de 1498. El Viaje de la Tierra Santa, impreso por Pablo 
Hurus en 1498, es la traduccion espanola de la Peregrinatio in Terram Sanctam del dean de 
Maguncia Bernhard von Breidenbach (ca.1440-1497). En esta obra, al tratar sobre las distin
tas sectas y errores, se incluye una version abreviada del dialogo V, que se conoce asf en la Pe-

15 Cancionero de Juan Fenuindez de Ixar, ed. cit, I, p. 334; Cancionero de Oiiate-Castat1eda, ed. Dorothy 
Sherman Severin, introducci6n Michel Garcfa, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Texts, 1990, p. 91. 

16 Diego Rodriguez de Almela, Valerio de las estorias escoldsticas e de Espana, ed. Juan Torres Fontes, Mur-
cia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1994, pp. 288-289. 
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nfnsula por vez primera en castellano, como ha mostrado Pedro Tena Tena17• El texto sees
quematiza en cinco apartados, como se an uncia en el fol. 103r. Los cuatro primeros, que se cen
tran en la vida de Mahoma, guardan una clara dependencia con el pasaje correspondiente de 
Vicente de Beauvais, retomado por otros cronistas dominicos. En el ultimo, expone «los artf
culos del Coran» y su refutacion, siguiendo para ello a «Pedro Alonso, que, siendo judfo lo mas 
criado entre los moros, fue convertido y hecho cristiano, acerca del aiio de Cristo Jesii mil CVI, 
contra quien un moro enbio los dichos XII artfculos en esta manera. Y despues luego viene la 
respuesta y aprobacion de Pedro Alonso» (fol. 106v). Breidenbach ha tratado de restituir, sin 
lograrlo del todo, el esquema dialogico, haciendo que sea el propio Pedro Alfonso quien dis
cuta con un moro, cambiando asf su interlocutor original. A su vez, la adecuacion al momen
to historico, proximo a la cafda de Constantinopla, le hace intercalar un inciso advirtiendo a 
los «turcos y los otros moros» de su segura condena (fol. 108v). 

Ninguna de las referencias hasta ahora aducidas implica un conocimiento real de los es
critos de Pedro Alfonso en Castilla. Para encontrarnos con sus lectores, o al menos con cono
cedores mas o menos directos de su obra, hay que dirigirse hasta los polemistas, muchas veces 
tambien conversos, quienes recurren a los Dialogi para rebatir a sus antiguos correligionarios 
y defenderse de las crfticas de los cristianos viejos. Sin embargo, muy raras veces usan el cas
tellano para sus textos. De ahf el interes de los escritos de Alfonso de Valladolid (ca.1270-
1346), cuya biograffa guarda algiin paralelismo con lade Pedro Alfonso18• Antiguo rabino y 
medico, Abner de Burgos cambio su nombre por el de Alfonso de Valladolid, cuando, tras su 
conversion, ocupo el cargo de sacristan en la colegiata de Valladolid. Es autor del Mostrador 
de justi~ia, en el que para explicar su bautismo, defender los dogmas cristianos y rebatir los 
argumentos de los judfos, recurre a la disputa entre un «Rebelle» judfo y un «Mostrador» cris
tiano. Entre las numerosas autoridades citadas, aparece tambien, en el capitulo correspondiente 
ala Santfsima Trinidad, Pedro Alfonso, al que atribuye un Libra de las disputaciones, titulo que 
refleja las famosas «disputas» entre sabios judfos y cristianos. Pese al tiempo transcurrido to
davfa pueden aducirse los argumentos trinitarios de un posible rabino del XII, aunque sean re
batidos: 

Mas Per Alfonso, el que escrivi6 en el Libra de las disputaciones que la perssona del 
Padre es dicho por la sustanc;:ia de Dios, e que la perssona del Fijo es dicho por la su sa
pienc;:ia, e que la perssona del Spfritu Santo es dicho por la su voluntad, err6 mucho, por
que cada una de las tres perssonas de Dios es sustanc;:ia de Dios, non que la perssona del 
Padre solamient19• 

La valoracion de las obras de Pedro Alfonso se ha ido modificando con el transcurso del 
tiempo. Los Dialogi contra Iudaeos, por su contenido teologico, filosofico, cientffico, etc., le 
aseguraron la fama a su au tor en los ambientes cultos, vinculando su nombre a los pocos datos 
que el mismo aportaba en su prologo. Los relatos de la Disciplina fueron muy populares entre 

17 Bernardo de Breidenbach, Viaje de la Tierra Santa, Madrid, Ministerio de Educaci6n y Ciencia, Instituto 
Bibliogriifico Hispano (Colecci6n primeras ediciones, 2), 1974; Pedro Tena Tena, <<Una version incunable hispana 
de los Dialogos contra los judfos de Pedro Alfonso>>, Sefarad, 57.1 ( 1997), 179-194. 

18 Carlos N. Sainz de Ia Maza, <<De Pedro Alfonso a Abner-Alfonso: orto y cenit converso de Ia apologetica 
antijudfa medieval>>, Dicenda. Cuademos de Filologfa Hispanica, 15 (1997), 271-288. Del mismo autor, Alfonso 
de Valladolid: edici6n y estudio delmanuscrito «Vat. Lat. 6423 » de la Biblioteca Apost6lica Vaticana, Madrid, Uni
versidad Comp1utense, 1990, y «El Toledot Yeshu castellano en el rnaestre Alfonso de Valladolid>>, en Aetas del II 
Congreso lntemacional de ·la Asociaci6n Hisptinica de Literatura Medieval (Segovia, del 5 al9 de octubre de 1987), 
eds. J. M. Lucfa Megfas, P. Gracia Alonso y C. Martfn Daza, Alcala de Henares, Universidad de Alcala, vol. II, 1992, 
pp. 797-814. 

19 Alfonso de Valladolid (Abner aus Burgos), Mostrador de Justicia, ed. Walter Mettrnann, Opladen, West
deutscher Verlag, 1994, tomo I, p. 270. 
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los predicadores, pero su consideracion como obra literaria corresponde a una epoca modema 
y va paralela al declive del tratado apologetico. De ella se extraen algunas sentencias que se 
incorporaran a los numerosos florilegios medievales, autenticas compilaciones de sabidurfa en 
pequefias dosis. Un eco muy amortiguado de todo esto puede descubrirse en la literatura cas
tellana de la Edad Media, donde, como hemos ido viendo, sus citas reflejan un conocimiento 
siempre indirecto, derivado de la recepcion hispanica de las obras de autores franceses o ita
llanos. Solo los participantes en las numerosas polemicas religiosas que se sucedieron en la Pe
ninsula durante la Edad Media, o los conversos en sus tratados, recuerdan con mayor precision 
los argumentos de Pedro Alfonso, autentico precursor de estas controversias. 
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