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1. JohnLI. Nitti editó en 1980 congranpulcritud la versiónaragonesa
del famosoLibro deMarco Pol<4 debidaa JuanFernándezde Heredia,que
va acompañadadeunaextensaintroducciónconabundantese importan-
tesnoticiassobrela transmisióndel libro a distintaslenguas,genealogíade
los manuscritos(en especialdel aragonés),datosbiográficosdel traductor
y valoraciónde su obra literaria U

El códicede la traducción del granpolígrafoJuanFernándezde Here-
dia (Munébregah. 1310-Caspe1396) está admirablementeconservado,
junto a otros manuscritos,en la biblioteca de El Escorial.Procedede la
Capilla Realde Granada.pertenecióalparecera la reinaIsabella Católi-
ca y fue llevado a la bibliotecaescurialensepor orden de Felipe II 2

1.1. Comoes sabido,hacia 1295, trasveinticincoañosde ausenciapor
su largoviaje a Oriente,regresarona Venecialos Polo: Nicolás(padrede
Marco). su hermanoMafeo y Marco Polo. Enemistadosvenecianosy ge-
noveses.éstosapresarona Marco,veneciano,encarcelándoloen Génova:
enestaprisión conocióa RustichellodePisa,queera letrado,y pareceque.
en 1298,le diccóconsencillezy sinceridadlas memoriasy experienciasde
su viaje, de lo que vio personalmente y oyó de personasque le habían
merecidoconfianza,relaciónqueRustichelloescribióen un francésitalia-
nizadoo lenguahíbrida de francése ita líano. Marcoquedólibreen 1299.
El relato es másbien unadescripcióndel mundooriental y prontose tra-
dujo y retradujorepetidasvecesa distintaslenguasy dialectos,versiones
en las que, al ser copiasde copias,no faltan abundantesdistorsionesy

¡ Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: AragoneseversionoftheLibro deMarco P010,Ed. deJohn
1. Nitti (Madison:The HispanieSeminaryof MedievalStudies,1980). Noticiasbiográficas

mas acusadasen relación con la obra literaria, en p. XX y ss.
2 Paracaracterísticasdel manuscrito aragonésdel siglo XIV y pormenoresde otros en

distintaslenguas,vid. FranciscoMARCOSMARíN: «Notasde literaturamedieval(Alejandro,
Mainete. Marco Polo.) desdela investigaciónléxica de brahmán y sus variantes»,en Vox
Romanica 36(1977)(pp. 121-161),p. 132, u, 32; Nitti. PP. XV-XIX.
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cambios.Han llegadohastahoy 150 manuscritosy no haydudade quese
hanpérdidootros muchos.

1.2. Entre los manuscritos afortunadamente conservados se halla la
versión aragonesade Fernándezde Heredia,el gran maestrede Rodas,
cuyaimportanteobra representael másextensocorpusde textosen arago-
nés¾quizás el logro intelectualmásimportanteen la PenínsulaIberica
duranteel sigloXIV (Nitti) y «sin dudaalguna.unade lasfiguraseuropeas
de mayor relieve en su tiempo» (Frago). Se supone que la mayor parte de
sus manuscritos se escribió, cuando era granmaestre,entre1377 y 1396.tal
vez en Aviñón. residencia del Papa. No se sabe la participación personal
de Fernándezde Herediaen la redaccióntextual; se conocesu interven-
ción comosupervisor,lo mismo queel concursodel rey PedroIV, el Cere-
monioso,al sugerirlea Herediala traducciónde determinadasobras.Se
sabetambiénqueun Fernandode Medina fue el escribanodel códiceque
recoge el Marc-o Polo, cuyo nombreaparececomoexplicit: «ffinito libro sit
lausel gloria Christo FerdinandusMetinenssisuncaturqui scripsit‘nene-
dicatur amen»

1.3. El texto aragonésdel Libro deMarco Polo es una versión abrevia-
da, procedente al parecerde unatraduccióncatalana,tambiénresumida.
que a su vez se deriva de un arquetipo abreviado,escritoasimismoencata-
lán ~. El dialectoaragonésdel Marco Polo estámuy castellanizadoy en él
abundanasimismoelementoscatalanesy occitanos.característicasco-
munesa otrasobrasde Fernándezde Heredia.

2. El Libro de Marco Polo es unaobra histórica quedescribeel largo
periplo de Marco porlas extensastierrasasiáticas.No figura en la versión
aragonesael nombredel narradoí-.el pisanoRustichello,sucompañeroen
la prisióngenovesa.Salvo algunoscambiosde registro,el relato estáescri-
to en estilo indirecto.

2.1. Entre los verbadicendi del discurso indirecto predomina.en tiem-
po pretérito.dezir. Presentoun reducidoejemplario:«Et quandoCangis-
can huuooyda la respuesta,dixo que iamas no serie scnyor» II :25 6 «los

Entrelasobrasatribuidasa F deHeredia,hansobrevivido,ademásdel Libro deMarco
Polo, las siguientes:Gran crónicadeEspanya.Crónica de losconqueridores,Crónicadejosempe-
radorc<s; Crónica deMorea, Tucididés,Crónica troyana. Orosio. flor de lasystoriasdeOrient Libro
deactoridades;Secretosecre¡orum.Plutarcoy Eutropio. Nitti. p. XXIII).

Nitti. pp. X.XIII-XXVII, Parala valoracióndela obrade Heredia,cons.JuanAntonio
FRAGO GRACIA: «Literaturanavarro-aragonesa»,en Historia de lc.w literaturas hispánicasno
castellanas.Coorcl. JoséM. a Diez Borquc (Madrid: liturus Ediciones, 1980) (pp. 221-276),
pp. 266-268.

Nitti. pV, con un esquemaen la p. XIII sobrela genealogíadelos manuscritos,funda-
do en AnnamariaGALLINA: «Di urVantica traduzionearagonesedcl Milion<x’, en Filologia
Romanza,3(1956)(pp. 296-314). p. 297.

El primernúmeroremitea la páginacíe la ediciónde Nitti: el segundo.Irasdos puntos.
a la línea.
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quales le dixeron que el deuie auer uictoria» 11 : 40, «dixo a sus barones
que iamas no leuaríe corona» 19 3, «etdixo les que el querie que fuessen a
conquerir la prouin¡ia» 32 : 26, «lo retablaroncomo a moro, diziendo le
que aquello le fazie por despecho del rey suyo et que assi ge lo dixies»
58 :15-16.

En armonía con cl tiempo de otros verbos, está en presente:«Et des-
puéstomandelacarneetderramanne porlapuertaetdizenquelur dios et
sucompanyahanauida lur part dela vianda» 13 : 27-28. «los astrologia-
nos suyos ledizen que... deue fer demandarmuchade aquellalechepor el
ayre, por que dizenquelos spiritosdel ayreendedeuenbeuer,et dizenque
con aquesto podrien saber las cosasterrenales»18 : 3-5, «Aquesta9iudat
de Quinssay,dize fray Odorichquees la quehaxxii portalesprincipales....
et otro si dize queaquestasQiudadeshanalgunosburgos»39 : 25-28. «en
do los frayres menores han dos lugares,seguntfray Odorich dize»44 : 34.
«la qual(isla) dizenquees tantomenguadapor queel vientoa la trasmon-
tana la consuma»49 : 28-29.

En forma infinitiva comocomplementodeotro verbo: «Et enuiodezir a
Preste lohan que se aparellas de defender»11 : 28,«la reyna...enuiodir al
capitanqueella et susgenteseranaparelladasde renderse al grantchan»
37 : 8-9.

2.1.1. Otros verba dicendi son contar «los missageros se partieron et
contaron le la respuesta que Preste Lohan les auie fecha» 11 : 23-24. «Et
quando el bispe fue deuant el rey.., si le conto lo que el soldan de Adena le
auíe fechoporsu despecho»58 : 17-19. Responder«Et los iutglares respon-
dieron que eran aparellados de complir el su mandamiento» 32 : 30, «et
respondieronque no farien res» 36 : 35. «et ellos le respondieronqueno
sabien» 37 : 6, «le respondioque si» 39 : 32, «Et el monge respondioque lo
farie volenter» 39 : 37.Suplicar «enviarona ¡uy senyorgrandesdonos, supli-
cándolo que no les crebantas lur husanca» 8 : 41-42.Fregar (catalanismoo
galorromanismo): «el rey le auie mucho pregado que lende aduxiese»
58 : 8.

2.1.2. Puedenalternarlosverbosenperíodosbimembres:«etdemando
qui era capitánmayor de los tartres.el dixieron le que un baron» 36 : 43.
«et demandode consselloa sus baroneset respondieronle que no lo fizies
por res» 58 : 3. «demandole si el erabispedel rey Abatis. et elle respondio
quesi. Et de present.el soldanledixo que se fizies moro.el el bispele res-
pondio queno farie res por res» 58 : 11-13.

3. En contadasocasionesel relatorrompela fría enunciaciónhistóri-
co-descriptivadel estilo indirecto por la dinamicidaddel discursodirecto
en buscade la recreaciónvisualde la escena,aunquela reproduccióndel
texto aparezcafiltrada por la concienciadel escritor~. El único verbo

JoséLuis GIRóN AICOÑCI¡Ft., en «La escrituradelhabla y el discursoindirectolibre en
español»,en Archivo de Filología Aragonesa .Th-37 (1985). pp. 173-204. señala:«El registro
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introductor del cambio de registro es dezir y, en el discursoreproducido,
predominael sistematemporaldel presente:

«Et quándoPresti lohan huyo aquestamissageria.huyo endegrant despla-
ser et dixo a los missageros:«Et comoes tan ardidovuestrosenyorque¡nc
demandami filía pormuller,seyendoel mi sclaoci mi hombre’?Cenas,yo me
faria antespiecasquele enviasmi filía, Fi anal uosnc et dczit queiamasno
men venga nengunodauant.et si lo fine, yo le fare graníonta et desplazer»
11:17-22.

«Et quandolos matan,dizen: Yd asseruirvuestrosenyor» 12 : 23.
«lo leuoa unaabadiadelitres mongeset dixo al unodelios: ‘Guardaaquesti,
es barban franco, quequieredezirreligioso franco,etesde unaencontradado
se poneel sol, El es venido en Guambaleeha pregarpor el gran chan, et por
quete ruegoquele muestresalgunacosamaravillosaquepuedacomptarensu
tierra» 39 : 33-32.

«Et la nocheapres.Sant lomasaprecioal baron.standoensu lecho,el le dixo:
“Si tu no fasessacarcrasel arroz quehasmetido enlas casasdelos mis per-
egrino..yo te fare dar muert”» 51: :26-28.

Unicamente se atestigua un breve diálogo:

«Eí quandofray Odorichovido esto. comencose a redir. diziendo:
¿Sonaquestaslas maiauillasquedeuiesmostrar?”.Et el monge le dixo: “Tu

no sabesaquestoque quiere dezir. Aquestasbestuelasson animas de ricos
hombresqueson soterradosenaquestimonesterio.et vienena tomaraquesta
vianda poramorde Dios’», 39 : 43 -40 : 1-4.

3.1. El cambio dtscurstvo se produce también al insertar el narrador
dos textos, los cuáles reproduce literalmente. Uno, que es breve, se refiere a
la leyenda que figuraba en una tablilla recubierta con oro que, como fun-
cionario del kan, llevaba Marco Polo a manera de salvoconducto y ayuda
en su viaje de inspección por los extensos dominios del Gran Kan:

«Ft encaseunalaulaesscripto un breuque dize: “Por la fuer9adel grantdios
etde lagraciaquehadadaal nuestroimperio,el nombredenuestrobuencan
seabendicho.et todosaquellosqueno lo obedeceranseandestruydosel muer-
tos» 21: 29-32.

coloquial en la lengualiterariaessiempreuna«transposición»,un nivel de habladentrodc
otro nivel de habla,puestoquela lengualiteraria es asimismoun registro.La incorporación
de lo coloquial a lo literario,,. supone,en líneasgenerales,unaelaboracióndel hablacolo-
quial real por partedel escritor...Las formascoloquialesqueaparecenenel discursolitera-
rio resultanreducidasy simplificadasencomparaciónconlasformascoloquialesreales..,El
registrocoloquial «transpuesto»en cl registro literario es una imitación verosímil, en el
mejordelos casos,dcl hablacoloquialreal.La relaciónentreéstay el hablacoloquialrepro-
ducidaen la liteyaturaessiempreunarelación imaginariay convencional»(pp. 181-182).
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El otro, muyextenso, es una carta que la reina de Quinsay(hoy Hang-
Cheufu) le envíaalGranKan, en la quedescribeesagiudady laprovincia
de Daumangui (China Meridional). No hay señalanunciativadel cambio
de nivel: «Et por que supies la nobleza de aquella giudat, si ge lo enuio a
dezir por seripto: <Primerament, la giudat de Quinssay tiene e leguas en
torno...» 37 : 9-li-El amplio relato, escrito todo en estiloindirecto,termina
así: «Et era hombre (el rey) mucho de iustiyia, tanto que nenguno no osaua
cerrar la puerta de su hostal». /Tal fue el seripto que la reyna enuio al grant
chan» 39 : 3-5.

4. Pocasvecesel narradormencionael nombrede nuestroviajero.
Cuandolo cita, Marco es el sujetode la oración,el verbo se hallaen tiem-
po pretéritoy, obviamenteen tercerapersona:«el dicho MarcoPolopartio
de Guambalechet... caualgo por sus iomadasbien iiii meses»25 : 2-3,
«quando el dicho Marco Polo era en la cort del grant chan...» 32 : 42, «Et
iamas no la aunen houido (la provincia) si no por Nicolas et miger Man-
fíre et Marco Polo, que fizieron fer dos grandestrabuclis»41 : 26-28, «Ilt el
dicho Marco Polo vino vna vegada en aquesta giudat» 4] : 40.

4.1. El relator cede en otros momentos la narración al propio Marco
Polo,quien se mudaen enunciante.Su antropónimova en aposiciónal
pronombreyo y el verboen primerapersona.Conestaalternanciadel sis-
tema personal,quedaintensificadoeí realismohistórico del relato: «yo
Marco Polofuy en aquellaspartidas»12 : 16, «Todo aquestoqueyo, Marco
Polo, uos hecomptadode la ciudatde Quinssayes verdat,caryohi estuuevn
mes» 40 : 5-6, et yo, dicho Marco Polo, senyoreeesta giudat por el gran
chan tres anyos» 41 : 9-10, «yo,Marco,fue en aquesta ysla et vi hi muchas
marauillas»47 : 1, «en do yo, Marco Polo, stuui y mesespor mal tiempo,
que no podieniasnauegar»48 : 12-13, «Et yo. Marco Polo, aduxede la si-
mient en Venevia» 48 : 36, «Et yo, Marco Polo. fuy en aquesta yiudat et hi
stuu¿ algunos dias, en los quales non comia otro pan sino desti» 49 : 2-3.

4.2. Sin que figure el nombre de nuestro personaje y con el verbo en
primera persona: «Aquestas cosas viyo todas»9 : 21. «no yfuy» 49 : 4.

5. Tampocoapareceel antropónimodel viajero venecianoen otros
pasajes. aunque sea el propio Marco Polo quien narra los hechos.Usa la
primera personayo o, mediante el discurso indirecto. se dirige al lector o a
un supuestoauditorio,queestárepresentadopor el pronombrepersonal
vos en función decomplementoindirecto.El verbun>dicendimás frecuente
es dezir en presente,futuro (fundidoso no sus componentes)o pretérito
perfecto: «Et diguo vos en verdal que por vna nau que vengua entre nos
d’Alexandria....» 44 : 41. «Et diguo uos queel grant chan la cobdi9io mu-
cho»47 : 14 «digouos quelas nauesquevienen en aquestaysla de Maha-
bar...» 77 : 15, «El non uosdigo mas» 60: 36, ((antes que uosdiga de aques-
ta grant piudat et de su fecho, vos din’ vna cosa muy marauillosa» 18 : 7-8,
«Agora vosdire de lures costumbres» 12 : 28, «De las viandas no vosdire»
22 : 39. «no uos din.’ res» 45 : 12. «Primeramentuos dire de las naues
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d’India» 45 : 20, «Et dire uos grandesmarauclías»46 : 3, «Et dezir uos he
«de lures fechos» 10 :27-28. «Et dezir uos he de vn miraglo» 51 : 21. «Et
deziruoshevnaistoria» 58 : 1, «Agoravoshedicho del realme de Quinssay»
45 : 8, «Empero daquestos regnos non uoshe res dicho » 54 : 40, «Yo vos he
dicho assaz breument de las millores yslas» 57 : 19-20.

Infinitivo dir “decir”, dependiendode un verboen tiempopresentey
personayo: «De los otros realmesnonpuedoresdir, carnon yfuy» 49 : 4.
«Et otra cosanon se que puedadir, por que fago fin en aquestipresentli-
bro» 61: 38-39.

5.1. Esporádicamentefiguran otros verbos,comocontar «Agora vos
contare mas de los nobles fechos del grant chan» 20 : 11. «Agora uoscom-
piare de los fechos de India» 45 : 14. «no uos he ren comtado»57 : 20. El
pronombrede primera personaes el complemento verbal: «segunt que
marineros antigos de aquellas encontradas mecontaron»49 : 27-28.

Pensar: «Et pienssomequesi todos...»J 2 : 18. Parlan verbo tomado del
cataláno del occitano: «yo heparlado en el capitol segundode aquestili-
bro» 28 : 24, «delas quales(provincias)no uos heparlado» 54 : 38-39.

6. En sustitucióndeyo, se testimoniaabundantementela forma plu-
ral. No suelecitarseelsujeto:si aparece,alternannosy nosotros.Selecciono
algunosejemplos.Con dezir«Agoradiremosde la medianaIndia» 57 : 23.
«et es sobrel rio que anemosdicho» 35 : 37-38. «et fazen lo de los arbores
que nosauemosdicho ya» 49 : 34. «auemosdicho que ha muchos corssa-
ríos» 55 : 37, «assaz uos auemosdicho de aquestas dos islas de India»
57 : 12-13, «el qual (reino) es de las conde9iones de los otros que dicho aue-
¡nos» 5-4 : 34, «Daqui auant non vosqueremosdir res destos regnos» 53 : 37.
«segunt que auemosoydo dezir ha sauios mercaderos» 57 : 16-17.

6.1. Con otros verbos: «Et a cabo de iii iornadassitrobamosla giudat
de Quinssay, de que nosanemosya parlado» 43 : 14-15, «anemosya parla-
do» 55 : 34, «Et quando pafliemas~desta ciudal et huuiemoscaualgadasdos
leguas, trobamosdos caminos» 25 : 17-18, «Et como pa4iema~de aquesta
giudal. apres que huuiemoscaualgado vii iornadas....trobamosvna ciudat
que se dama Xiaf» 25 : 33-34, «Et apres caualgamosy leguas» 44 : 30, «par-
hemosdestirio» 26 : 1, «trobamosvn castiello»25 : 35. «trobamos muchas
ciudades» 26 : 9, «de las quales (aves) nosotrosno hemosninguna»15 : 40,
«huuemosa caualgarbienxx jornadas»27 : 42-43, «las aues que nosclama-
¡nos grius» 56 : 17, «Et aquesti lugar es aquel que nosclamamosGoigmas»
16 : 26, «nopodiemasnauegar»48 : 13, «tornemosa parlarde algunasys-
las» 54 : 42.

A influenciacatalanau occitanasedebeel morfemapersonaldelverbo
tornar en «Ara tornarem a parlar de nuestrocamino»31 : 40. desinencia
advenediza que sólo se documenta en estaocasión.En esteejemploel po-

La forma trobainosseatestiguaen numerosospasajes;así, sólo enla p.43. ocurreonce
veces,
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sesívo nuestroestá en consonancia con el sujeto; ocurre tambiénen otro
contexto:«Quinssayquieredeziren nuestro lenguage9iudatdel gielo» 40
17.

7. Medianteel pronombrecomplementovos,unasvecesMarco Poloy
otraselnarradorsedirigen al lector o a un supuestopúblico: «Et acabode
iii jornadassi trobamosla9iudatde Quinssay,dequeuosauemosya parla-
do» 43 : 14-15. «Et diguo vos en verdat que...» 44 : 41, «no uoshe parlado»
54 : 38, «Et lo que (Marco Polo) vido. vos recomtara daqui auant» 25 : 3.
Más ejemplos en § § 4.1-6.1.

7.1. Abunda la expresión enunciativa (y) sabetque, conel verboen im-
perativo y persona vosotros, seguido del elemento subordinante que intro-
duce el discurso indirecto: «Sabetquetodas vegadas quel senyor se vol...»
18 : 9. «Etsabetque ellos han tal husanca» 18 : 14, «Sabetquel gran can...»
18 : 35, «[it sabetque el grant chan...» 40 : 8, «[it sabetque ellos son los
hombresmilloresarcheros»41 : 30. «Sabetque luresnauilios.son desapiet
dalber» 45 : 21, «Et sabetquc segun se dize, ellos han piedras preciosas»
46 : 28. etc. La misma fórmula se lee en la carta de la reina de Quinsay al
Gran Kan: «[it sabetqueen aquestaprouin9iahantal husage»38 : 3, «Et
sabetque son muy sauias gentes et cortesas» 38 : 9, «Encara sabetque el
rey...» 38 : 33.

7.2. Podría pensarse que el narrador, unas veces con la fórmula et
sabetque y otras con el uso de la segunda personavos en función de com-
plemento.pretendíadirigirsea unaaudienciacomosi el texto hubierasido
escritopara serleído públicamente.Tal presentación,de evidenteorigen
oral, pretendeen cierto modo aligerarla monotoníanarrativay, en espe-
cial, llamarla atencióndel lector o del oyentesobrela importanciadel re-
lato queva a exponerse.Es cierto. asímtsmo.quedurantela EdadMedia,
como no existía la imprenta y los manuscritos no eran abundantes, un lec-
tor solía leer la obra en voz alta a un grupo reducido de letrados. A pesar
de todo, posiblemente el autor delMarcoPolo no escribióel libro para que
fueraexpuestomediantelecturapública, sino quecontinuóutilizando fór-
mulas orales convencionalesque. por una larga tradición. perdurarian
estereotipadas durante mucho tiempo, llegando algunas hasta el siglo

La fórmula enunciativamedieval (e~ sabetque..., en imperativo, está
cunosamente relacionada con la que usan en cartas familiares las perso-
nas poco cultivadas cuando escriben reiteradamente (y) sabrásque...,con el
mismo verbo saber aunqueaquíno está en imperativo, sino en futuro de
indicativo con carácterexhortativoo volitivo.

Cons.RogerM. WALKFR: «Oral deliveryor private reading?A contribution to thedeba-
te on the disseminatíonof medieval literature», en Forun¡ for Modern LanguageStudies, 7
(1971).pp. 36-42.


