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.)El punto de partida de este libro es lo que Silvia Magnavacca deno-

mina el “Renacimiento originario”: una época de la historia italiana 

en la que se abrieron caminos hacia formas seculares y autónomas 

del estado, el desarrollo del individualismo en cuanto factor del 

cambio social, el redescubrimiento del mundo, del ser humano y 

de su inmanencia, el despuntar de nuevas sensibilidades. Para el 

desenvolvimiento de esos procesos, fue fundamental la resurrec-

ción del saber, de las letras, la arquitectura y las artes de la anti-

güedad. Pero ese mundo estaba también cargado de contradiccio-

nes: de las tensiones entre el paganismo antiguo vuelto a la vida y 

el cristianismo medieval cuyos ecos aún se percibían, emergieron 

creaciones novedosas. Es por ello que este libro se aventura tam-

bién en espacios y tradiciones que no pertenecían, en sentido es-

tricto, a aquel “núcleo originario”, pero araron en surcos abiertos 

para descubrir horizontes nuevos, incluso en geografías distantes.
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 Capítulo 3 

Artes de amores y tratados De re uxoria 
en el Renacimiento

Martín José Ciordia

En el Renacimiento, la cuestión del “amar” entre la mu-
jer y el hombre recibe respuestas diversas. Las Artes de 
amores y los tratados Sobre la esposa son dos de los géne-
ros discursivos más importantes al respecto. Bajo uno u 
otro, podemos agrupar e interpretar dos series distintas 
de textos producidos en la época. Comienzo por los tra-
tados “Sobre la esposa” en el marco de la pregunta por el 
matrimonio.

A mediados de siglo XII, en el ámbito de la prime-
ra escolástica, se disputó entre teólogos y canonistas el 
estatuto y la disciplina de la unión entre el hombre y la 
mujer, esto es, cómo y cuándo se puede hablar de ma-
trimonio cristiano. La solución final del debate la dio el 
papa Alejandro III (1159-1181): el consentimiento es lo que 
constituye el matrimonio como perfecto aunque no absolu-
tamente indisoluble, es la cópula carnal la que confiere in-
disolubilidad. Las palabras “yo soy tuyo/yo soy tuya” son las 
palabras del consentimiento (Gaudemet, 1993).

El valor dado a la virginidad, incluso en relación con el 
matrimonio, es previo al cristianismo, como ha mostrado 
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Foucault (1986: 22). Entre los Padres de la Iglesia, un tex-
to fundante es el Adversus Jovinianum de San Jerónimo 
(PL 23, 205-384) donde se recoge un opúsculo intitulado 
Sobre las nupcias atribuido a Teofrasto (PL 23, 313-315). 
En él, el pensador griego se pregunta “si un sabio debe 
tomar esposa” (an vir sapiens ducat uxorem). La respues-
ta de Teofrasto, y la de San Jerónimo que lo sigue, fue 
que no. Esta cuestión tiene un extenso desarrollo duran-
te la Edad Media y el Renacimiento. Se ajusten más o 
menos al género discursivo pertinente, respondan por sí 
o por no, el tema resurge constantemente, por ejemplo, 
en la Historia calamitatum (1132) de Pedro Abelardo, en 
la Dissuasio valerii de Walter Map (1140-c. 1209), en la 
S. Th., Supl.q.41 a.2. de Santo Tomás de Aquino (1225-1274). 
Particularmente reaparece en la primera y segunda ge-
neración de humanistas italianos, por ejemplo, en De 
vita solitaria de Petrarca, en Uxoria de Alberti y en el 
diálogo “Si un viejo debe casarse (An seni sit uxor ducen-
da) “en la declamatio Discurso sobre el matrimonio de 
Poggio Bracciolini. Ya en el siglo XVI, en Proci et Puellae 
de Erasmo (1523).

La cuestión del amar y las artes de amores en el cam-
po de los estudios actuales sobre la Europa medieval y 
renacentista tiene una de sus actas fundacionales en un 
artículo de Gaston Paris, de 1883. Recordemos un poco 
dichas páginas para evidenciar algunos supuestos que 
hasta hoy día aún siguen funcionando.

Analizando el roman Le chevalier de la charrette de 
Chrétien de Troyes, Paris propone la exitosa categoría de 
“amour courtois” para describir el tipo de amor existen-
te entre los personajes Lancelot y Ginebra. ¿Qué carac-
terísticas le atribuye? 1) Es ilegítimo y furtivo. 2) El amante 
está siempre en una posición inferior y humilde respecto 
de una mujer caprichosa y altiva. 3) Para ser digno de 
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la ternura que desea o ya ha obtenido, el amante debe 
mostrar valor y realizar todas las hazañas imaginables. 
4) El amor es un arte, una ciencia, una virtud, que tiene 
sus reglas como la caballería o la cortesía.1

A su entender, se trata de una nueva concepción del amor 
que no aparece como tal en ninguna obra francesa (incluidas 
las del propio Chrétien) antes de Le chevalier de la Charrette, 
donde el amor de la poesía trovadoresca del Mediodía se 
une con los romans de la Tabla Redonda del Norte. Tristan 
e Iseo puede ser el más bello poema de amor, pero su amor 
no es refinado, sabio y virtuoso; es salvaje e indomable, 
muy lejos de un arte de amar. El De amore de Andreas 
Capellanus, miembro también de la corte de la Condesa 
Marie de Champagne (1145-1198), como Chrétien, sería 
la otra fuente fundamental. Es este el tratado de donde 
Gaston Paris extraerá toda una serie de conceptos con los 
que acabará de asentar y delinear su categoría de “amour 
courtois”. Vamos a él.

En el libro primero del De amore de Capellanus 
(Capellán, 1985), bajo la cuestión acerca “de cómo y de 
cuántos modos se obtiene el amor” (qualiter amor acqui-
ratur et quot modis), se realiza una casuística del cortejo de 
acuerdo al estatus de las personas. En el apartado en que 
se desarrolla el modelo de diálogo amoroso entre un hom-
bre de alta nobleza (nobilior) y una dama noble (nobili), hay 
un conocido pasaje donde se plantea la cuestión de “si entre 
cónyuges el amor puede tener lugar” (utrum inter coniugatos 

1   1- Il est illégitime, furtif. On ne conçoit pas de rapports pareils entre mari et femme […] 2-[…] 
l’amant est toujours devant la femme dans une position inférieure, dans une timidité que rien ne ras-
sure, dans un perpétuel tremblement […] Elle au contraire, tout en l’aimant sincèrement, se montre 
avec lui capricieuse, souvent injuste, hauteine, dédaigneuse […] 3- Pour être digne de la tendresse 
qu’il souhaite ou qu’il a déjà obtenue, il accomplit toutes les prouesses imaginables […] 4- En fin, 
et c’est ce qui résume tout le reste, l’amour est un art, une science, une vertu, qui a ses règles tout 
comme la chevalerie ou la courtoisie” (Paris, 1883: 518-519).
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amor possit habere locum, Capellán, 1985: 200). No pu-
diendo resolver el asunto entre ellos, preguntan a la “ilustre 
dama y sabia Marie de Champagne” quien responderá: “el 
amor no puede desplegar sus fuerzas entre dos cónyuges” 
[amorem non posse suas inter duos iugales extendere vires] 
(Capellán, 1985: 200). Esto es debido a que entre los amantes 
se dan todas las cosas gratuitamente (gratis) mientras que 
los esposos –haya o no consentimiento– están obligados 
a ello por el débito conyugal (ex debito). Refiriendo y apo-
yándose de un modo general en estos pasajes, Paris afirma 
entonces que el “amour courtois” no solo se presenta como 
adúltero y furtivo sino que en cuanto tal es distinto y su-
perior al matrimonio legal. La terminología latina del tex-
to, refuerza esta idea: reserva de modo exclusivo la palabra 
“amor” para la relación entre amantes y usa “affectus” para 
la relación entre esposos. La disputa antes planteada entre 
los amantes, que la Condesa resuelve, surge justamente a 
raíz de que la dama utiliza el término “amor” para referir 
la relación con su esposo y su pretendiente no se lo permite, 
aduciendo que está robándose el término (amoris sibi voca-
bulum usurpare) para aplicarlo donde no puede tener lugar. 
No nos olvidemos que el Ars amandi de Ovidio, traducido 
al francés por Chrétien y fuente de este libro de Andreas, es 
también un arte de amar por fuera del matrimonio. Paris 
creerá además que Andreas y Chretién tan solo están in-
ventariando lo que ven y viven en las cortes aristocráticas 
de su tiempo [“le livre d’André le Chapelain est une sorte 
d’inventaire”] (Paris, 1883: 528).

Imposible seguir aquí con tanto detalle de fuentes y estudios 
al respecto. Digamos que en línea con estas artes de amores 
pueden ubicarse el Decamerón de Boccaccio, el Cancionero 
y los Triunfos de Petrarca. También en el siglo XV el De 
amore de Alberti, la Chrysis y la Historia de dos aman-
tes de Eneas Silvio Piccolomini, el Contra amores (1465) de 
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Bartolomeo Platina, el Anteros (1496) de Battista Fregoso y 
La Celestina de Rojas y el antiguo autor.

Como ocurriera antes con Aristóteles, durante el Renacimien-
to, un acontecimiento importante es el redescubrimiento 
de Platón a lo largo del siglo XV, sobre todo luego de la tra-
ducción completa de su obra del griego al latín por parte 
de Ficino. Este último, además, escribió en latín y en vul-
gar el Comentario al Banquete de Platón, un tratado del 
amor que modifica profundamente las Ars amandi, reme-
dio amoris y tratados de re uxoria medievales y del pri-
mer Renacimiento. Dicho tratado procura unificar en el 
horizonte conceptual del neoplatonismo estos dos géneros 
discursivos que se han venido ocupando parcialmente 
de la cuestión del amar.2 Un término clave que inventa y 
que tendrá un éxito sostenido es el de “amor platónico” 
(Kristeller, 1970). Una noción que, sumada al lento olvido 
de los escritos latinos de Francisco Petrarca durante el 
siglo XVI, producirá la posibilidad de otra lectura de sus 
escritos en vulgar (Canzoniere e I Trionfi), que acabará ori-
ginando lo que se ha dado en llamar el “petrarquismo” y 
su correspondiente “amor cortesano”. Un amor, este últi-
mo, que se concibe y se extiende por Europa en línea con 
el amor intelectual por la dama (sostenido por el personaje 
Lavinello en Gli Asolani, 1505, de Bembo) o, sobre todo, en 
consonancia con el posterior amor razionale propuesto por 
Castiglione en Il cortegiano (1528) para los perfectos corte-
sanos y dama, o sea, como origen de la producción cultural 
y de un culto intelectual a Dios, que no sería otro, en última 
instancia, que ese amor como paideia que Ficino reelabora 
en su Comentario al Banquete de Platón. En aquellos años, 

2   En realidad, el texto aspira e inaugura mucho más. Busca articular todos los géneros relativos al 
amor: el teológico, el filosófico, el narrativo, el poético y el médico. Un seguidor notable es Mario 
Equicola (1999) con su Libro de natura de amore.
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los tratados de amor se multiplican y tienen un impacto en las 
letras y las artes similar al que el psicoanálisis freudiano tiene 
a principios del XX en las vanguardias artísticas. Son algunos 
ejemplos de ello, el Libro de natura de amore (1509-1525) de 
Mario Equicola,3 Filon y Sofia de Abravanel (1535), Diálogo 
dell’infinità d’amore de Tullia d’Aragona (1547), Débat de Folie 
et d’Amour de Louise Labé (1555).

Simplificando un poco, diría que, de acuerdo con lo 
visto hasta aquí, en el mundo europeo de finales del XV y 
principios del XVI, pueden determinarse cuatro campos 
clasificatorios mayores donde agrupar algunas de las va-
riadas interpretaciones epocales del amor entre el hombre 
y la mujer.

El primero y el segundo se evidencian, por ejemplo, en el 
mencionado Libro de natura de amore de Equicola, cuan-
do, en el capítulo uno del Libro I, habla de pro-eróticos y 
anti-eróticos, siendo esto, en realidad, una disputa en torno 
a la aceptación o no del “amor cortesano-platónico” junto 
al “amor matrimonial” (esto es, ¿pueden de algún modo los 
amantes congeniar con los esposos?). Habría un eje Dante-
Bembo (que procura diferenciar entre el amor vulgar de 
Paolo y Francesca en el Infierno y el amor gentil-cortesano 
de Dante por Beatriz como vía a Dios en el Paraíso) y otro eje 
Petrarca-Platina (que rechaza tal diferenciación y considera 
el amor una enfermedad que solo el celibato o matrimonio 
remedia). Dicha discusión no es menor, pues ella incluye 
asuntos tan diversos como el de la posición de la mujer (¿solo 
matriz y educadora de los hijos en el marco del amor matri-
monial o también productora cultural en el marco del amor 

3   Para el amor cortesano de Equicola comprendido en el horizonte de la escala platónica, véase 
sobre todo el capítulo quinto del libro segundo, ‘Che cosa è belleze’. Al final del capítulo primero 
del libro primero, se lo resume así: “Alli soi cortesani amore li sensi vivifica, excita lo ingegno, et da 
quello inertia et rusticità removendo, di virtù lo exorna, et suo naturale discurso, como exercitato 
ferro, illustra il corpo”.
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cortesano?) o el de las críticas a la corte (muchas veces el ata-
que al amor gentil tiene una raíz o vector anti-cortesano en 
tanto se lo lee como lujuria-lujo y fuente de injusticia social 
e irresponsabilidad política).

El tercer campo agrega a esta dupla (amor matrimo-
nial y amor cortesano) un tercer tipo, el amor epitalámico 
(asumo aquí el término de Huizinga, 2001, cap. 8) que me 
parece mejor que el de naturalismo amoroso, usado por 
otros autores. Dicho amor –presente en el Libro de natu-
ra de amore (VI, 2) de Equicola, en la Carta sobre los ba-
ños de Baden de Bracciolini, en cuentos del Decamerón de 
Boccaccio y en otros textos de la época– muchas veces se 
lo encuentra en negativo, pues con él en muchos casos no 
estarían de acuerdo ni matrimoniales ni cortesanos. Esta 
clasificación, sin embargo, además de dar cuenta de una 
realidad extendida (al menos en algún sentido por el ni-
vel de las acusaciones), nos permite pensar el amar desde 
otro eje: la problemática del ayuntar sexual y su relación 
con la cultura y lo divino (¿el ayuntar abre u obtura el ac-
ceso a la divinidad? ¿ayuntar y pensar son opuestos? ¿la 
cultura es producto de un desvío en el deseo de ayuntar?).

El cuarto y último campo clasificatorio distingue y ana-
liza lo que podríamos llamar diferencias culturales ma-
yores en el ámbito de la civilización europea de esos años, 
por ejemplo, la diferencia del amor en la tradición cris-
tiana y en la judaica, y las disputas que se originan de los 
cruces y prestamos entre una y otra. Concretamente, me 
refiero aquí al impacto y alteración que provoca la irrup-
ción del mundo judaico en ambientes cristianos de mano 
de los Dialoghi de Abravanel (1535). Y esto fundamental-
mente porque en este texto se plantean dos asuntos en 
general extranjeros al cristianismo de entonces: primero, 
que el amor matrimonial que lleva a Dios es un amor fu-
rioso e infinible (sin mesura) entre el hombre y la mujer; 
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segundo, que el ayuntar sexual entre ellos los une a Dios 
tanto como la oración de un anacoreta.4 Dichas considera-
ciones no caben en las antedichas clasificaciones cristianas 
del primero, segundo y tercer campo. En Labé podemos 
encontrar parte de los impactos y las reelaboraciones que 
estas afirmaciones producen en el mundo cristiano;5 ade-
más de poder también destacarse en ella otra genealogía 
para su adscripción como poeta: recuerda y se dice discí-
pula de Safo y no de Orfeo.6 Lo mismo podría decirse de 
Tulia d’Aragona en Italia.7 En este mismo cuarto campo 
clasificatorio se puede agregar y pensar también las con-
cepciones del amor provenientes de la Europa islámica. 
Estoy pensando en el texto conocido como el Kâma Sûtra 
español, escrito en castellano por un morisco anónimo en 
1609, con citas de Lope de Vega.

Como anticipábamos al inicio, en el Renacimiento, 
la cuestión del “amar” entre la mujer y el hombre recibe 
respuestas diversas. En esta línea, he procurado en estas 
páginas referir y analizar muy brevemente dos de los gé-
neros discursivos más importantes al respecto: las Artes de 
amores y los tratados “Sobre la esposa”. Bajo uno u otro, 
he intentado agrupar e interpretar dos series distintas de 
textos producidos en la época. Por otra parte, he mostrado 
cómo el De amore. Comentario al Banquete de Platón de 
Marsilio Ficino modifica profundamente las Ars amandi, 

4   Para esto véase Ciordia, M. (2004).Amar en el Renacimiento. Un estudio sobre Ficino y Abravanel. 
Madrid - Buenos Aires, Miño y Dávila.

5   En relación con un amor sin mesura entre el hombre y la mujer, véase último terceto del soneto 
XVIII: “Tousjours suis mal, vivant discrettement, /Et ne me puis donner contentement,/Si hors de moy 
ne fay quelque saillie”.

6   Para Labé, véase Rigolot, F. (1997). Louise Labé Lyonnaise ou la renaissance au féminin. Paris, Hono-
ré Champion Éditeur. Último terceto en p. 46.

7   En su diálogo Della infinitá di amore, leemos: “Tullia: Avete voi letto Platone, ed il Convivio di messer 
Marsilio Ficino? Varchi: Signora si, e mi paiono amendue miracolosi; ma Filone (Abravanel) mi conten-
ta piú” (Tullia, 1912: 224).
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remedio amoris y tratados de re uxoria medievales y del 
primer Renacimiento. Dicho tratado procura unificar en el 
horizonte conceptual del neoplatonismo estos dos géneros 
discursivos que se han venido ocupando parcialmente de 
la cuestión del amar. En este sentido, señalé que un con-
cepto clave inventado por Ficino es el de “amor platónico”. 
Finalmente, presenté cuatro campos clasificatorios mayo-
res donde procuré agrupar algunas de las variadas inter-
pretaciones epocales del amor entre el hombre y la mujer.
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.)El punto de partida de este libro es lo que Silvia Magnavacca deno-

mina el “Renacimiento originario”: una época de la historia italiana 

en la que se abrieron caminos hacia formas seculares y autónomas 

del estado, el desarrollo del individualismo en cuanto factor del 

cambio social, el redescubrimiento del mundo, del ser humano y 

de su inmanencia, el despuntar de nuevas sensibilidades. Para el 

desenvolvimiento de esos procesos, fue fundamental la resurrec-

ción del saber, de las letras, la arquitectura y las artes de la anti-

güedad. Pero ese mundo estaba también cargado de contradiccio-

nes: de las tensiones entre el paganismo antiguo vuelto a la vida y 

el cristianismo medieval cuyos ecos aún se percibían, emergieron 

creaciones novedosas. Es por ello que este libro se aventura tam-

bién en espacios y tradiciones que no pertenecían, en sentido es-

tricto, a aquel “núcleo originario”, pero araron en surcos abiertos 

para descubrir horizontes nuevos, incluso en geografías distantes.


