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Actualidades celestinescas.
La recepción contemporánea de una  

obra maestra del Siglo de Oro
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Esta sección especial en torno a la recepción contemporánea de La Ce-
lestina acoge las actas de la jornada de estudios que organizamos el 14 de 
abril de 2023 en la Université Bretagne Sud (Lorient), titulada, en francés, 
«La Célestine, d’hier à aujourd’hui», bajo la égida del laboratorio Hérita-
ge et Création dans le Texte et l’Image (HCTI), y cuyo cartel cierra estas 
páginas introductorias. Las seis contribuciones que siguen abarcan desde 
el siglo xix hasta el siglo xxi — de ahí el que nos hayamos decantado por 
la expresión recepción contemporánea, en vez de recepción actual, a pesar de 
que nos guía especialmente la voluntad de enfatizar lo actual que sigue 
siendo la obra de Fernando de Rojas. No huelga decir que no pretende-
mos agotar un tema tan vasto —el de la fortuna hodierna de este best seller 
del siglo xvi—, pero sí incentivar a los lectores a ahondar en la reflexión y 
dar pie a futuros trabajos. 

Es sabido que la segunda parte del siglo xx y los años sesenta en par-
ticular (con Marcel Bataillon, María Rosa Lida de Malkiel o José Anto-
nio Maravall) marcaron un interés crítico renovado por La Celestina, nada 
desmentido a inicios del siglo xxi. Primero se nos ocurrió titular esta sec-
ción especial Actual Celestina, inspirándonos en un proyecto muy valioso, 
lanzado por un grupo de doctorandos y jóvenes doctores, Actuel Moyen 
Âge1. ¿De qué se trata? De aproximar la Edad Media a la contemporanei-
dad (o a la inversa), de interesarse por la visión actual que se tiene del me-
dievo, a través de sus reescrituras, sus adaptaciones, y establecer diálogos 
entre los debates vigentes en aquel entonces y hoy en día, en un enfoque 
análogo al que propone Christine Orobitg en su artículo. ¿Es válido el 

1.– Se publicaron dos libros a modo de compilación de las entradas de su blog (2017, 2019).
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concepto de agency, que manejan las corrientes feministas actuales, para 
dejar constancia de la actitud de Melibea? ¿Puede esta condescender al de-
seo y los embates de Calisto, dado el sortilegio que le lanza la alcahueta 
en el tercer acto?

Si nos remontamos a la época anterior, otros proyectos merecen des-
tacarse, entre los cuales podemos citar Antiquipop, toda una mina para 
las manifestaciones de la cultura pop(ular) inspiradas en la Antigüedad 
(<https://antiquipop.hypotheses.org/>). Si los objetos examinados en es-
ta sección no nos atreveríamos a calificarlos de pop stricto sensu, sí que 
atañen a aquello en lo que deviene La Celestina cuando se apodera de 
ella una mirada contemporánea. Que sepamos aún no existen proyectos 
parecidos, queremos decir sistemáticos y de fácil acceso, en cuanto a la 
España áurea. He aquí una bibliografía general, a modo de visión de con-
junto sin propósito de ser exhaustiva, sobre la recepción actual y popular 
del Siglo de Oro: 

AlmArchA Núñez-herrAdor, Esther et alii (ed.), «Iconografía popular del 
Quijote», Don Quixote Illustrated: Textual Images and Visual Readings. Ico-
nografía del Quijote, ed. Eduardo Urbina y Jesús G. Maestro, Ponteve-
dra, Mirabel Editorial, 2005, pp. 117-133.

—, Iconografía popular de El Quijote [exposición], Empresa pública Don 
Quijote de La Mancha / Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, 2005.

—, Don Quijote en los tebeos, Ciudad Real, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Castilla-La-Mancha, 2006. 

AlvAr ezquerrA, Carlos (ed.), La imagen del Quijote en el mundo, Madrid, 
Centro de Estudios Cervantinos, 2004.

ArellANo-Torres, Ignacio y Mata Induráin, Carlos (ed.), Re-creando el Siglo 
de Oro. Adaptaciones áureas en la literatura y en las artes, New York, Insti-
tuto de Estudios Auriseculares, 2022, colección Batihoja, 84.

BAuTisTA NArANjo, Esther, «Las aventuras de Q. y S. y el nuevo Seat Tole-
do. El mito cervantino llega a la publicidad», Analecta Malacitana, 39, 
2015, pp. 107-133.

BeNiTo, Carlos, «Quevedo y Góngora siguen peleándose en las redes», El 
diario vasco, 05/05/2020.

cAmuñAs-GArcíA, Daniel et alii, «La imagen de la Edad Moderna a través 
de los videojuegos de temática histórica», La Historia Moderna en la En-
señanza Secundaria, ed. Francisco García Gozález et alii, Ciudad Real, 
Universidad Castilla-La Mancha, 2020, pp. 737-752.

cANo FiGueroA, Cinta, «El Quijote y la publicidad. Una aproximación tu-
rística diferente», Cauce, 38, 2015, pp. 53-70.

Caracteres: estudios culturales y críticos de la esfera digital, 4/1, 2015. Mono-
gráfico: «Quijotes de los bytes».

https://antiquipop.hypotheses.org/
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cArmoNA, Alba, La comedia áurea en el lienzo de plata. Análisis de la recep-
ción de la comedia nueva a partir de sus reescrituras fílmicas, tesis doctoral 
dirigida por Gonzalo Pontón Gijón, Universitat Autònoma de Bar-
celona, 2018.

ceNTro virTuAl cervANTes, «El Quijote en el lenguaje comercial y en la 
publicidad», Exposición virtual, la Sala VI del Museo Virtual de Arte 
Publicitario. En línea: <http://goo.gl/MmmKXg>.

colóN herNáNdez, Cecilia, «La leyenda de la Mancha. Que trata de lo 
que pasó a un grupo de músicos que descubrió la novela del Quijote a 
casi 400 años de su publicación», 2005. En línea:<http://zaloamati.azc.
uam.mx/handle/11191/2210>.

«Contarte he maravillas…». Congreso Internacional de estudios medievales his-
pánicos en honor a Joseph T. Snow (25-29 de octubre de 2021), Universi-
dad de Alcalá, Biblioteca Nacional de España y Universidad Complu-
tense de Madrid.

espAñA ArjoNA, Manuel, La recepción de la narrativa picaresca en la serie tele-
visiva El Pícaro (Fernando Fernán-Gómez, 1974), Santiago de Compos-
tela, Andavira, 2017. 

Gil GoNzález, Antonio, + Narrativa(s). Intermediaciones novela, cine, comic y 
videojuegos en el ámbito hispánico, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2013.

GiuliANA, Virginie y J. Pancorbo, Fernando, Coloquio Internacional Reminis-
cencias del Renacimiento y el Siglo de Oro en el cómic y en la novela gráfica, 
8 y 9 de junio de 2023, Universität Basel (Suiza).

Gómez sáNchez Ferrer, Guillermo, «Siglo de Oro, novela de aventuras y 
cómic: nuevos modos de hacer cómic en el siglo xxi», En los márgenes 
del canon: aproximaciones a la literatura popular y de masas escrita en espa-
ñol (siglos xx y xxi), ed. Miguel Carrera et alii, Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2011, pp. 258-269.

GoNzález GAlileA, Jaime, serie de artículos «Memes de la Literatura Espa-
ñola», Hypérbole (intersecciones creativas). En línea: <https://hyperbo-
le.es/author/jaimegonzalezg/>. 

Guerry, François-Xavier (ed.), Le Siècle d’Or dans la culture populaire, Crisol, 29,  
2023. En línea: <https://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/issue/view/90>.

lópez lópez, Yolanda, «La reinvención de la Edad Moderna en el cine es-
pañol actual: apuntes para el estudio de Alatriste (Agustín Díaz Ya-
nes, 2006)», Modelos de interpretación para el cine histórico, ed. Ángel Luis 
Hueso Montón, M. Gloria Camarero Gómez, Santiago de Composte-
la, Universidad de Santiago de Compostela, 2013. 

—, Dirección artística y referentes pictórico en el cine español: la recreación del 
Siglo de Oro en el cine español de las dos últimas décadas (1991-2013), tesis 
doctoral, dir. Ángel Luis Hueso Montón, Universidad de Santiago de 
Compostela, 2015. 

http://goo.gl/MmmKXg
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/2210
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/2210
https://hyperbole.es/author/jaimegonzalezg/
https://hyperbole.es/author/jaimegonzalezg/
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lópez lópez, Yolanda, El Siglo de Oro en el cine y la ficción televisiva. Dirección 
artística, referentes culturales y reconstrucción histórica, Madrid, ACCI, 2017.

—, «Espacios urbanos del Siglo de Oro cinematográfico y televisivo: re-
construcción histórica y recursos escenográficos», V Congreso Inter-
nacional de Historia y Cine. Escenarios del cine histórico, ed. M. Gloria 
Camarero Gómez y Francesc Sánchez Barba, Madrid, Universidad 
Carlos III, 2017, pp. 115-151.

lolo herrANz, Begoña (ed.), Visiones del Quijote en la música del siglo xx, 
Madrid, Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010. 

ehrlicher, Hanno y Schreckenberg, Stefan (ed.), El Siglo de Oro en la Espa-
ña contemporánea, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2011.

lópez NAviA, Santiago, Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones 
del Quijote, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2005.

—, «La recepción del Quijote en el rock español», Visiones del Quijote en la 
música del siglo xx, ed. Begoña Lolo Herranz, Madrid, Ministerio de Cien-
cia e Innovación/Centro de Estudios Cervantinos, 2010, pp. 684-695.

—, «La presencia del Quijote en la música popular española: una breve pa-
norámica», Astrana Marín, Cervantes y Shakespeare: Paralelismos y con-
vergencias, ed. Juan Manuel Millán Martínez y Carlos Julián Martínez 
Soria, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2018, pp. 145-160.

—, «La presencia del Quijote en las recreaciones de Cervantes como perso-
naje de ficción en la narrativa española en torno al IV centenario (2014-
2016)», Los trabajos de Cervantes: XII Coloquio Internacional de la Asociación 
de Cervantistas, ed. Rafael González Cañal y Almudena García Gon-
zález, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2019, pp. 177-191.

—, «Quijotes en Yanquilandia entre la gravedad y la burla», Hipogrifo, 9, 
2021, pp. 1123-1139.

—, Inspiración y pretexto II. Nuevos estudios sobre Cervantes, su obra y su recep-
ción, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2021.

—, «La recreación de Cervantes y el Quijote en la novela de código (2006-
2016)», De mi patria y de mí mismo salgo. Actas del X Congreso Internacio-
nal de la Asociación de Cervantistas (Madrid, 3-7 de septiembre de 2018), 
ed. Daniel Migueláñez González y Aurelio Vargas Díaz-Toledo, Uni-
versidad de Alcalá, 2022, pp. 629-644.

lucíA meGíAs, José Manuel, El Banco de imágenes del Quijote (1605-1915), 
2005. En línea: <https://www.cervantesvirtual.com/portales/quijote_
banco_imagenes_qbi/>.

mAriGNo, Emmanuel et alii (ed.), Cervantès quatre siècles après. Nouveaux 
objets, nouvelles approches, Binges, Orbis Tertius, 2017.

Martino, Delio de, «Mitos y leyendas de Cervantes en la publicidad», Cer-
vantes en los siglos xx y xxi: la recepción actual del mito del Quijote, ed. Pa-
loma Ortiz de Urbina y Sobrino, Peter Lang USA, 2018, pp. 249-262.

mATA iNduráiN, Carlos, Recreaciones quijotescas y cervantinas en la narrativa, 
Pamplona, Eunsa, 2013.

https://www.cervantesvirtual.com/portales/quijote_banco_imagenes_qbi/
https://www.cervantesvirtual.com/portales/quijote_banco_imagenes_qbi/
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mATA iNduráiN, Carlos, Recreaciones quijotescas y cervantinas en las artes. 
Cervantes y su obra, Pamplona, Eunsa, 2016.

mATA moNcho AGuirre, Juan de, Las adaptaciones de obras del teatro español 
en el cine y el influjo de éste en los dramaturgos, tesis doctoral, dir. Miguel 
Ángel Lozano Marco, Universidad de Alicante, 2000.

ríos-moyANo, Sonia, «Don Quijote de la Mancha en lo culto y lo popular. 
De la ilustración a la publicidad y otros materiales ephemera», X Con-
greso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación 
y Docencia, ed. David Caldevilla Domínguez, Sociedad Española de 
Estudios de la Comunicación Iberoamericana, Universidad Complu-
tense de Madrid, Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones 
Públicas, 2020. 

schmidT, Rachel, «La cultura visual y la construcción de la tríada de mitos 
españoles: Celestina, Don Quijote y Don Juan», Revista Canadiense de 
Estudios Hispánicos, 41, 2016, pp. 85-111.

TouToN, Isabelle, «El capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte y la me-
moria nacional», El Siglo de Oro en escena. Homenaje a Marc Vitse, ed. 
Odette Gorsse y Frédéric Serralta, Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail, 2006, pp. 1025-1036.

—, «Santa Teresa en algunas novelas contemporáneas españolas», Home-
naje a Henri Guerreiro: la hagiografía entre historia y literatura en la España 
de la Edad Media y del Siglo de Oro, ed. Marc Vitse, Madrid-Frankfurt/
Pamplona, Iberoamericana-Vervuert/Universidad de Navarra, 2006, 
pp. 1097-111.

—, «El discurso político del cómic sobre el pasado nacional: tres lecturas 
del Siglo de Oro», Icono14, 10/2, 2012, pp. 84-111.

—, «La lección de las Novelas ejemplares: algunas calas en la narrativa con-
temporánea», Ínsula, 799-800, 2013, pp. 48-51.

uTrerA, Rafael, «Don Quijote, Don Juan y La Celestina vistos por el cine 
español», Actas del V Congreso Internacional de la Asociación Internacional 
Siglo de Oro, Münster, 20-24 de julio de 1999, ed. Christoph Strosetzki, 
Madrid/Franckfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2001, pp. 1286-1295.

 
Recepción actual o contemporánea, sea cual sea el nombre que se le 

dé, de lo que se trataba en dicho encuentro era de estudiar algunas mani-
festaciones —autónomas, polifacéticas, por cierto, pero sí reveladoras y 
hermanadas por un mismo espíritu y ademán apropiador— que recupe-
rasen la obra de Fernando de Rojas, que la hiciesen conocer y vivir más 
allá de los lugares a los que se circunscribe tradicionalmente el interés por 
el Siglo de Oro (las oposiciones a profesores de secundaria, algunas insti-
tuciones o círculos letrados); estas manifestaciones leen o releen, ponen 
al día —pictórica, escénica o literariamente— La Celestina, la revitalizan 
y constituyen su recepción tal vez más inmediata, i. e. con una media-
ción académica, exegética menor (lo que no significa, desde luego, que 
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no lleven aparejada una interpretación propia y personal de la misma). 
Esta reflexión sobre la recepción —concepto abarcador y movedizo si 
los hay— toma en cuenta no solo el texto y la intención del autor (cómo 
no), sino también el tercer polo de la experiencia literaria, el lector y su 
subjetividad. Al menos desde los trabajos de la Escuela de Constanza y la 
Teoría de la Recepción, Umberto Eco, después, y la imagen cortazariana 
del «lector-cómplice», bien se sabe que este coopera y actualiza el texto, 
desarrolla sus potencialidades y virtualidades, entra en cada blanco y res-
quicio de la obra. Esto ya lo contemplaba en su tiempo el autor de La Pue-
bla de Montalbán, cuando en la continuación que le da a su Comedia en 
1502 —que pasa a llamarse Tragicomedia— puntualiza que la primera ver-
sión de la obra fue juzgada muy variamente según los lectores y sus cri-
terios y el principio de lid perpetua y universal que afirma en su prólogo: 
«[…] Assí que, quando diez personas se juntaren a oyr esta comedia, en 
quien quepa esta differencia de condiciones, como suele acaescer, ¿quién 
negará que aya contienda en cosa que de tantas maneras se entienda?» 
(2013: 219). Como lo escribe Joseph Snow, «Rojas llega a comprender 
[…] que hay lecturas intencionadas (la suya) y hay lecturas accidentales 
(por la recepción)» (1997: 199). Son estas lecturas accidentales, cabe en-
tender circunstanciales, contingentes, y no necesariamente arbitrarias e 
inmotivadas (accidentadas), las que nos ocupan en esta sección especial 
de Celestinesca. Evidentemente los hay quienes aducirán que la lectura in-
tencionada de Rojas (la de 1499) no deja de ser una lectura accidental de 
los «papeles» del anónimo autor antiguo encontrados en Salamanca, así 
como las lecturas accidentales de ayer podrán convertirse en las lecturas 
intencionadas de mañana (prueba de esto el Auto de Traso de 1526, la ce-
lestinesca, conjunto de textos cuya coherencia y rasgos comunes se per-
cibieron a posteriori, y, a mayor abundamiento, lo celestinesco, estela más 
difícil de circundar). Esta génesis tantas veces debatida y comentada de 
La Celestina, que consta de varias etapas que no hace falta sacar a colación 
aquí, determina la índole abierta e inconclusa del texto rojano —no que-
remos decir texto definitivo— y hace que la recepción, probablemente 
más que para cualquier otro texto clásico de las letras españolas de aquel 
entonces, se prolongue en el tiempo y resulte más duradera y sometida 
a los vaivenes. Una recepción que cobra, desde el inicio, una dimensión 
creativa (o creadora), de naturaleza literaria (imitaciones, traducciones, 
adaptaciones2, o reescrituras contemporáneas tales como las que estudia 
Jéromine François en su libro (2020)), pero no solo (la recepción pictóri-
ca, visual y por así decirlo conceptual ocupan un papel preponderante en 
esta sección).

2.– Estas tres operaciones caracterizan la recepción literaria de La Celestina según Christoph 
Rodiek (1989: 39).
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En la línea de otros trabajos (López Rodríguez, 2019), los contribuyen-
tes indagan, pues, algunos ecos celestinescos; la categoría de género ce-
lestinesco, que acuñó Marcelino Menéndez Pelayo en 1905, resulta tan 
amplia y dispersiva como la noción de recepción. Como lo picaresco, lo 
celestinesco suele convertirse en una etiqueta cómoda, de límites más bien 
borrosos, a veces un cajón de sastre. Cuanto más nos alejamos del texto 
primitivo, cuanto más se remodela, se adapta, pasa a otro medio (visual, 
teatral, musical, lo que sea), en un proceso trasmedial, central en cuatro 
de los seis artículos aquí reunidos, menos rigurosa se hace esta etiqueta 
de celestinesco.

Sea lo que fuere, lo que salta a la vista es el número reducido (cada vez 
menos, eso sí) de trabajos relativos a la recepción contemporánea de La 
Celestina. No nos referimos tanto a la recepción crítica de la obra, las in-
terpretaciones variopintas que genera, la recepción reproductiva según la 
terminología de Hannelore Link (1976), como a la recepción productiva, 
o sea que crea algo a partir del hipotexto celestinesco3. Y faltan traba-
jos universitarios al respecto, probablemente en parte porque escasean 
las manifestaciones de recepción productiva y los productos de lo que 
Richard Saint-Gelais llama la cultura mediática, caracterizada entre otras 
cosas por la «emancipación transficcional» (2011: 373) del personaje, sus 
reencarnaciones sucesivas, su vida fuera de su hábitat para experimentar 
nuevas aventuras. Al menos si lo comparamos con lo que sucede con el 
Burlador de Sevilla y, aún más, con el Caballero de la Triste Figura. A lo 
mejor también faltan trabajos por el poco aprecio que la crítica sigue ma-
nifestando para con estas adaptaciones, una crítica que tiende a santificar 
la obra original (Snow, 1997: 207). Al menos desde Ramiro de Maeztu, 
exponente de la generación del 98, Celestina, Don Quijote y Don Juan cons-
tituyen la tríada literaria de España y otros tantos símbolos nacionales 
(1926). Celestina no se beneficia de la misma popularidad, especialmente 
si salimos del mundo ibérico. En palabras de Rachel Smith, «[La Celesti-
na] parece ser la excepción al patrón de recepción» que funciona para las 
otras dos obras, «la rentabilización de su figura [es] la menos masificada» 
(2016: 94, 103). Esta escasez relativa no quita que La Celestina haya de-
jado una huella profunda en la cultura popular, el imaginario colectivo 
hispánico, todavía poco estudiada. Esperamos que las reflexiones aquí 
aunadas coadyuven a colmar esta laguna y marquen un hito en el camino 
investigativo que queda por recorrer. 

En el ámbito literario y en la continuidad de su monografía publica-
da hace poco, que engloba desde Juan Eugenio Hartzenbusch hasta Luis 
García Jambrina, Jéromine François sigue explorando las reescrituras con-
temporáneas de La Celestina en la contribución que abre esta sección, de 

3.– Sobre estos dos tipos de recepción, véase también Snow (1997: 201). Distingue entre 
los académicos y los creadores, que todos renuevan La Celestina.
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cariz a la vez teórico y aplicativo, «La sérialité célestinesque (1990-2023): 
le cas de La mujer de la escalera, de Pedro González Moreno». Pone de 
relieve cuatro mecanismos seriales imperantes en la narrativa de tema ce-
lestinesco de las tres últimas décadas —los dispositivos paratextuales, in-
tertextuales, metatextuales y la implementación de lo que llama «lógicas 
del personaje», es decir modalidades diversas de reelaboración del casting 
original— y los ejemplifica a partir de una novela de Pedro González Mo-
reno de 2018. Estas modalidades recurrentes sobre las que pone el énfasis 
conforman un pacto de lectura participativo en virtud del cual los lectores 
van recabando en su enciclopedia celestinesca personal —que varía según 
el grado de familiaridad que tienen con la obra, el conocimiento más o 
menos hondo de su fortuna tanto artística como crítica— los elementos 
que entronquen con el universo ficcional ya conocido y manido y un re-
pertorio de situaciones tópicas donde elegir. Estos motivos percibidos co-
mo celestinescos entre los cuales despuntan lo laberíntico, la philocaptio, la 
telaraña y otras metáforas afines, no proceden tanto de la obra primigenia 
como de su descendencia y de la capacidad del lector, cómplice y activo, 
de conectar las producciones del imaginario celestinesco entre sí, litera-
rias como audiovisuales. 

Dado que el proceso de recepción rebasa en principio cualquier límite 
diacrónico, genérico y mediático y depende antes que nada de la postura 
subjetiva del lector, de las asociaciones potencialmente arbitrarias que lle-
va a cabo, procede preguntarse si la dilución del modelo es una condición 
sine qua non de la pervivencia del mismo. 

También deducimos de lo dicho que la distinción mencionada antes 
entre recepción productiva y recepción reproductiva obviamente es más 
teórica que efectiva. Como lo escribe Christine Orobitg en su artículo 
«Melibea et le devenir sujet: questionnements et ambigüités autour de la 
volonté et du consentement dans La Celestina», las lecturas críticas actua-
les —relativas al personaje de Melibea y su análisis a la luz de conceptos 
recién forjados, especialmente los de discernimiento y consentimiento— pue-
den considerarse como verdaderas reescrituras. Explica que, al revés de 
lo que nos gustaría creer, conforme a las expectativas, la sensibilidad de 
nuestro tiempo, y nuestra concepción de la sexualidad como espacio de 
liberación y empoderamiento femenino, el texto de Fernando de Rojas 
insiste en la enajenación, la ausencia de consentimiento y el doblega-
miento de la voluntad de Melibea, en una palabra, su objetivación por 
parte de Calisto y Celestina. 

Cabe preguntarse: ¿son aceptables estas reescrituras? ¿qué significa em-
prender una crítica feminista de La Celestina, como la que reclama Joseph 
Snow, una crítica en pleno auge, que «se combina de manera fructífera 
con la crítica marxista, con la crítica psicoanalítica, y con lo que se llama 
el nuevo historicismo» (2008: 74)? 
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En cuanto a otras vertientes de la recepción, probablemente más nu-
tridas, asequibles y de impacto mayor, para profundizar sobre la cultu-
ra visual que se construye en torno a La Celestina, es de imprescindible 
consulta el sitio internet <https://celestinavisual.org/>. Esta herramienta 
la debemos a Enrique Fernández, que también contribuye a esta sección 
especial, con un artículo titulado «La influencia en los espectadores de la 
fama de las actrices que encarnaron a Celestina». Resalta el que entren 
decisivamente en la recepción de una obra literaria elementos inespera-
dos y del todo ajenos a la diégesis original o sus recreaciones sucesivas. 
Focalizándose en algunas actrices que hicieron de Celestina (Carmen Co-
beña, Irene López Heredia, Amparo Rivelles, Nati Mistral, Núria Espert, 
Gemma Cuervo, Lola Gaos y Terele Pávez), muestra cómo inciden en la 
percepción que el espectador tiene de la vieja hechicera los papeles y en-
carnaciones anteriores que llevaron a estas estrellas a la fama, otros tan-
tos intertextos tan borrosos como escurridizos que no existen sino en la 
mente del público conocedor de su trayectoria artística pretérita e incluso 
por venir. Es así como la «imagen fantasmática» de mujer bella y virtuo-
sa que tenía Irene López Heredia cuando hizo de Celestina en 1957 —y 
sucederá lo mismo en 1988 con Amparo Rivelles— no cuadraba ni con el 
ethos ni con el físico consabido de la vieja enredadora, lo que no dejó de 
interferir en su caracterización e influir en el proceso de humanización y 
embellecimiento patente en las adaptaciones sucesivas. 
¿Son elementos que parasitan o enriquecen el retrato de la alcahueta? 

¿Puede influir retrospectivamente el perfil de los personajes de vieja hosca 
y malévola a los que se veía abocada Terele Pávez —Ramona en la pelí-
cula de Álex de la Iglesia La comunidad (2000), o, más cerca del universo 
rojano tal vez, Maritxu en Las brujas de Zugarramurdi (2013) del mismo 
director— en la manera como los espectadores entienden a Celestina, 
en su actuación de la misma en la película de Gerardo Vera (1996)? ¿Son 
todas avatares de Celestina?

Es una cuestión similar la que nos invita a abordar Guillermo Juberías 
Gracia en su ensayo titulado «Alcahuetas, ventaneras y majas de paseo: 
imágenes de celestinas en la pintura de género española (1868-1931)»: la 
de la difícil discriminación entre Celestinas y celestinas, entre lo que sería 
la plasmación pictórica del personaje aurisecular (como fuente de inspi-
ración directa) y la «mera» ilustración de una realidad castellana (la alca-
huetería), que, llena de reminiscencias celestinescas, no remite al texto 
primero. Desde Lucas Villaamil, Gutiérrez Solana hasta Alberti Barceló, 
pasando por Ignacio Zuloaga, recalca la evolución de un personaje que 
pasa de ser epónimo literario si se puede decir —estatus que adquiere 
casi enseguida (Snow, 2017)— a «epónimo visual». Simboliza por sí so-
lo la actividad prostibularia y sus ramificaciones, tema recurrente en la 
pintura y las artes plásticas de finales del siglo xix-principios del siglo xx, 
y se insinúa, siquiera en el horizonte mental del espectador, hasta en las 

https://celestinavisual.org/bibliografia
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representaciones que distan mucho de la ambientación celestinesca prís-
tina, véanse las representaciones decimonónicas herederas de Francisco 
de Goya, en particular, de la medianera en cuanto maja.

Pero, ¿qué vínculo se teje entre las alcahuetas oriundas de una ciudad 
castellana genérica de finales de la Baja Edad Media y estas féminas de 
las clases populares de Madrid en los albores de la Revolución Industrial? 
¿Serían aquellas anunciadoras de estas, sus antepasadas por así decirlo, 
dotadas de una misma libertad y guapeza (ya trasnochada) o estas la ver-
sión actualizada y rejuvenecida de aquellas?

Dicho de otra forma, ¿dónde empieza y dónde termina la recepción de 
La Celestina? En esta oposición entre tradición y renovación que va dibuján-
dose a lo largo de esta sección, Pablo Picasso —a quien Timo Kehren dedi-
ca su artículo, «Celestina pintada por Picasso: nacimiento de un mito mo-
derno»— no se queda atrás. En su cuadro Celestina —reinterpretación tan 
personal del personaje, marcada por un estado anímico propio del periodo 
azul, que, sin el título, nos costaría reconocer el hipotexto—, por ejemplo, 
se crean conexiones nuevas, entre la Barcelona en los umbrales del siglo xx, 
a través de la madama Carlota Valdivia, y la España de las mancebías clan-
destinas del reinado de los Reyes Católicos. Intuimos que las conexiones 
de este tipo son infinitas, y el tema del lenocinio, se trate como se trate, 
remembranza inevitable de La Celestina: desde el personaje de Mauricia la 
Dura en Fortunata y Jacinta (1887) de Benito Pérez Galdós (Smith, 2012: 129), 
las mujeres ligeras de ropa de La Casa de Mariduque (1970) de Fernando Bo-
tero, hasta Madame Aldjeria, trotaconventos en la Argelia post-indepen-
dencia en la película Délice Paloma (2007) de Nadir Moknèche (Fernández: 
2023). Volviendo al artista malagueño, Timo Kehren pone de manifiesto el 
influjo duradero de la obra de Fernando de Rojas en su producción, y cómo 
van mezclándose, en cada etapa que contempla, lo celestinesco con ele-
mentos externos a la trama de la Tragicomedia, entre los cuales la presencia 
del gato y el ojo izquierdo tuerto, que probablemente formen ya parte de 
la panoplia indisociable del personaje de Celestina.

Picasso abre, con su boceto fechado en el 7 de junio de 1968 en el que 
esta aparece al lado de Don Quijote, la posibilidad de unos crossovers más 
o menos descabellados, tan del gusto actual (François, 2018). Es así co-
mo en La vieja que vendía rosas (2013), fanfiction escrita bajo el seudónimo 
de Lisbeth Snape, Celestina (la «auténtica» si nos atrevemos a decir) se 
codea con personajes de la serie televisiva estadounidense Once Upon a 
Time (2011-2018) de Edward Kitsis y Adam Horowitz, tales como Rum-
pelstiltskin, perteneciente a un cuento de hadas alemán revisitado por 
los hermanos Grimm. Virtualmente (en todos los sentidos del término), 
el personaje de la «puta vieja» se pasea a su antojo —o, mejor dicho, al 
antojo del espectador, a tenor de las analogías y puentes que tiende— de 
una época a otra, de un escenario a otro. Picasso desempeña una función 
parecida a la de Gustave Doré con Don Quijote: concreta y actualiza la 
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imagen que uno puede hacerse del protagonista, la manera como lo vi-
sualiza al leer la obra, a la par que contribuye a cristalizar, afianzar, por 
no decir imponerle su visión personal del mismo al imaginario colectivo. 
Buen indicio de esto podría ser el gato que irrumpe repentina e invero-
símilmente en la escena de cetrería (acto I) de la adaptación de La Celes-
tina al cómic por Rémy Bastien (1988) a la que se interesa Thomas Faye 
en el artículo siguiente, a modo de guiño al dibujo Celestina tejer (1903) 
de Picasso, que hace de dicho animal, tradicionalmente relacionado con 
la hechicería, por cierto, pero ausente de la Tragicomedia4, la mascota de 
Celestina. Un gato, que, después de volver a pasar por el reactivador ta-
miz de Picasso, parece tornarse en atributo celestinesco ineludible en las 
representaciones venideras de la obra. El que el susodicho felino figure 
por ejemplo en un dibujo de Miguel Prieto para representar a Celestina 
(acto II) en una edición mexicana de la obra (1947) o en la portada de una 
edición madrileña de 2017 (Libsa)5 también podría deberse a la influencia 
tan ardua de rastrear de algunas producciones populares muy exitosas 
que no tienen a priori ningún ligamen con La Celestina, pero alimentan a 
todas luces el imaginario que se cimenta en torno a ella. Sería el caso de 
la serie de cómics Sabrina the Teenage Witch creada por George Gladir y 
Dan DeCarlo en 1962 en Estados Unidos, y sus tantas versiones y pro-
longaciones sucesivas (serie de televisión animada, 1970-1974; sitcom, 
1996-2003; varias películas; serie para la plataforma de streaming Netflix, 
2018-2020), en las que Salem Saberhagen es un gato que rodea a Sabrina, 
Hilda y Zelda, tres brujas que viven en Greendale. 

Además, esta gran movilidad del personaje de Celestina, este navegar 
diacrónico continuo de una obra a otra, de un medio a otro, y la asimila-
ción paulatina de nuevos rasgos que entraña, bien podría dimanar de su 
configuración inicial en Fernando de Rojas. Personaje caracterizado por 
la capacidad portentosa de ajustar su discurso al interlocutor que le toca 
convencer, de franquear el umbral de todas las casas y derribar las fronte-
ras entre clases sociales, Celestina se adapta a todas las situaciones. De-
chado de flexibilidad y reina de la modulación, implícitamente enseña la 
vía a seguir y plantea un reto a la inventiva de los lectores, un guante que 
dos de ellos, Rémy Bastien (ya mencionado) y Víctor Palmerín, recogen, 
en dos versiones gráficas de la Tragicomedia (1988 y 2016) que desmenuza 
Thomas Faye en su artículo «La Celestina y el cómic: adaptación entre des-
centramiento y anexión de una heroína en movimiento». Adoptando los 
códigos de la fotonovela y del cartoon, respectivamente, y mediante unos 
procedimientos que Thomas Faye va presentando e ilustrando a través de 
algunos motivos centrales en la construcción dinámica de la intriga (las 

4.– Aparece por ejemplo en la ilustración del acto IX de la edición zaragozana de la obra de 
1545 de Jorge Coci o en la portada de una edición milanesa de 1622 de Juan Baptista Bidelo.

5.– Las ilustraciones en cuestión se pueden ver en CelestinaVisual.org.
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escenas liminares, las caídas, los espacios umbralísticos…), ambas procu-
ran verter lo que constituye uno de los elementos más estructurantes de 
la obra: el movimiento, lo que quedaría de ella si la despojáramos de su 
matriz verbal, una clave de comprensión de la misma que trasciende con 
creces el simple desplazar de los personajes. Con recursos que toma pres-
tados de la traductología y una reflexión basada en la dialéctica anexión/
descentramiento evidenciada por Henri Meschonnic, Thomas Faye nos 
convida a una interrogación más general acerca de las numerosas opera-
ciones de traslación transmediáticas a las que se ve sometida La Celestina.
¿Consigue la serie Nacer contigo (2012, Televen) —adaptación libérri-

ma de la obra de Fernando de Rojas, pero reclamo promocional explíci-
to— transponer por medio de su lenguaje telenovelesco el ritmo propio 
del original? Y los vídeos «Draw my life», caracterizados por la sucesión 
acelerada de unos dibujos que se borran en la pizarra nada más acaban 
de realizarse, que se especializaron en el recapitular a grandes rasgos la 
trama de obras literarias clásicas como La Celestina, con fines supuesta-
mente pedagógicos6, ¿no podrían constituir soportes particularmente pro-
picios a la expresión de este movimiento intrínseco que hemos dicho? Y 
en cuanto a la canción de Lhasa de Sela «Celestina» (La llorona, 1997), en 
la que la alcahueta parece dirigirse a una hipotética Melibea —«M’hija», 
le dice—, ¿con qué modalidad específica restituye el ritmo y la vitalidad 
del modelo? Son otras tantas curiosidades, pistas y modernizaciones de 
la fábula celestinesca (y su personaje de tercera que tiende a eclipsar a los 
demás7), otras realidades propias de la cuarta etapa de la recepción de La 
Celestina puesta de realce por Joseph Snow (2001), que quedan por estu-
diar. La bibliografía crítica — de la que proponemos a continuación un 
mero esbozo— todavía no les da suficientemente justicia. 

La Celestina y su recepción (productiva) contemporánea8

AlmeydA coheN, Ana, Madam, Witch and Narca: Celestinesque Go-Betweens 
in Mexican Cinema (1932-1992), 2020.

BAlcells, José María, «La Celestina y los poetas de la segunda mitad del 
siglo xx», Estudios humanísticos, 22, 2020, pp. 221-227.

6.– «Querido estudiante, nos conocemos, y ambos sabemos que vas justo de tiempo para 
leer el libro antes del examen, por eso […] queremos ayudarte dejándote un resumen de La 
Celestina», explica una voz en off cómplice al inicio de un vídeo dedicado a la obra que nos 
ocupa (canal Youtube Draw My Life en Español, 2018).

7.– Ibid. p. 205. 

8.– No figuran en esta lista las (pocas) referencias que se encuentran en la bibliografía final 
de esta introducción. 
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