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LAS REESCRITURAS DE UN  
FRANCISCANO ISLAmIZADO:  

ANSELm TURmEDA

RAfAEL ALEMANy fERRER

Universitat d’Alacant

A L fINAL dE LA Edad media, vive en tierras de la Corona de Aragón 
y del magreb Anselm Turmeda (Ciutat de mallorca, c. 1352-Túnez, 
c. 1424/1432), un escritor con una peripecia biográfica enigmática, 

cuyas huellas se perciben en su obra. Hijo único de una familia acomodada, 
inició su formación en su ciudad natal, la prosiguió en Lleida y la concluyó 
en Bolonia y, quizá, en París. Tras una experiencia como franciscano y 
sacerdote, hacia 1385 se convierte al islam en un acto público celebrado 
en Túnez ante el sultán. Aunque el propio autor aduce razones puramente 
religiosas, hay indicios razonables que apuntan en otra dirección, como, 
por ejemplo, la huida de un hipotético proceso inquisitorial. En Túnez 
se instaló definitivamente bajo la protección de sus soberanos, adoptó el 
nombre de Abdallah, aprendió árabe, se casó y tuvo un hijo, ocupó diversos 
cargos oficiales como alto funcionario de la administración, desarrolló 
su carrera literaria y, en fin, alcanzó una sólida posición económica y un 
gran prestigio social. Quizá por ello jamás regresó a su mundo originario, 
pese a las oportunidades que le brindaron diversos reyes de la Corona de 
Aragón e, incluso, el mismo papa Benedicto XIII1. 

 1. Para la biografía de Turmeda, además de los datos poco seguros que él mismo 
nos proporciona en la Tuhfa, véase Epalza (1994 [1971]) y Epalza (1978); véase también: 



RAFAEL ALEMANY FERRER230

El grueso de la producción literaria de Turmeda lo constituyen dos 
obras catalanas en verso –el Llibre de bons amonestaments (1398) [=LBA] y las 
Cobles de la divisió del regne de Mallorca (1398) [=CDRm]–, una obra catalana 
en prosa –la Disputa de l’ase (1418) [=DA]– y una obra árabe en prosa –la 
Tuhfa (1421) [=T]–2. Aunque las tres primeras reflejan una perspectiva 
cristiana y la cuarta manifiesta una óptica islámica, todas se escribieron en 
Túnez con posterioridad a la islamización del autor. Las cuatro, pese a su 
diversidad, coinciden en ser, en buena medida, reescrituras de modelos y 
fuentes que nuestro autor somete a una hábil manipulación hasta obtener 
unos resultados con rasgos evidentes de originalidad.

1. uN PALIMPSEStO gNóMICO-SAPIENCIAL 

El LBA3, compuesto por 104 estrofas4 de tres octosílabos y un tetrasílabo 
libre, es un exponente de la literatura de sententiae que reúne consejos de 
naturaleza muy dispar: los hay de tipo moral y religioso, de orden prác-
tico personal y los destinados a orientar la vida pública. Como advirtió 
A. Calvet5, alrededor de una cuarta parte del LBA, unas treinta y una 
estrofas, dependen muy directamente de la Dottrina italiana del siglo xIII 
atribuida a un inidentificado Schiavo di Bari6, que, a lo largo de setenta y 
siete estrofas de esquema estrófico similar al texto de Turmeda, transmite 
unos contenidos inequívocamente ajustados a la moral cristiana. 

Por el contrario, el LBA resulta mucho más heterogéneo7. Por una 
parte, recoge una serie de máximas fieles a la ortodoxia cristiana8. Así, en 

miret i Sans (1911), Pou i martí (1913-1914 y 1996 [1930]), Calvet (1914), Riquer (1964) 
y Epalza (1965 y 1983). 
 2. A éstas hay que añadir cuatro series de Profecies (1405-1407) en verso catalán, en 
las que el autor alude, crítica y crípticamente, a determinados asuntos trascendentes de 
su época: el Cisma de Occidente, las cruzadas de Turquía y del Norte de África…; véase 
Bordoy Torrents (1901), Alòs (1911), Bohigas (1915-1916).
 3. metge/Turmeda (1927).
 4. O bien 105 o 106, según los manuscritos.
 5. Calvet (1914: 160-170).
 6. Babudri (1954), Dottrina (1968).
 7. Juan-mompó (1995), Conca/Guia (1998).
 8. Da fe de ello el hecho de que se usara en Catalunya como libro escolar hasta el 
siglo xIx, y de que fuera aprovechado en obras didáctico-doctrinales tan poco sospechosas 
de heterodoxia como Doctrina de la discriçión, de Pedro de Veragüe, Rico (1990 [1973]).
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las cuatro primeras estrofas concurren: a) una apelación a Dios: «En nom 
de Déu omnipotent/ vull començar mon parlament» (p. 144)9; b) una 
declaración de profesión de fe en la Santísima Trinidad y en la divinidad 
de Cristo: «Primer, pus sies batejat,/ creuràs que en la divinitat/ és ésser 
en trinitat/ de les persones,/ e que Jesús, fill de Déu viu,/ és Déu e fill de 
Daviu;/ açò és ver, e així ho diu/ la Santa Escriptura» (pp. 144-145), y c) 
una afirmación de la autoridad de la Iglesia: «Dels altres articles, fill meu,/ 
creuràs ço que la Església creu» (p. 145). En análoga línea se incluyen otras 
sententiae: «e vulles oir en dejú/ la santa missa» (p. 148); «A la esgleia vulles 
anar/ per Déus e los sants aorar» (p. 149); «No el vulles [el pecado] en tu 
amagar;/ ve-te’n tantost a confessar./ La penitència vulles far» (p. 158); o, 
por último, y entre otras: «Denant lo Pare poderós/ veuràs lo fill pregar 
per nós,/ mostrant-li l’afany que hac per nós,/ e la llançada» (p. 158).

Pero, junto a máximas de este tipo, hay otras diferentes que prescri-
ben reglas acordes más con una concepción pragmática de la vida que 
con credos doctrinales específicos: «Si no seràs bon raonador/ jamai sies 
gran parlador» (p. 149); «E si segur viure volràs/ lo teu secret amagaràs,/ 
si no, seràs, de qui el diràs/ catiu, debades» (p. 148); «[…] hages cura/ 
de beure lo vi ab mesura,/ car lo secret mai no dura,/ on lo vi regna» 
(p. 151); «Vulles pendre bon castic:/ no faces brega ab hom ric/ si tu 
ets pobre e menic;/ lo plet perdries» (p. 153). E, incluso, el autor llega a 
incorporar a su repertorio de consejos otros manifiestamente contrarios 
a los principios cristianos: «Vulles tostemps dir veritat/ de ço que seràs 
demanat;/ mas en cas de necessitat/ pots dir falsia» (p. 153). Tampoco 
faltan los «amonestaments» que, bajo una aparente ortodoxia, traslucen 
un cinismo evidente a la luz de la biografía del autor: «Qui en est món 
va simplement/ certs, va fiançosament;/ Déus ha l’hom en avorriment/ 
de dues cares» (p. 152).

Finalmente, el LBA incluye otras secuencias ajenas a la fuente italiana, 
tales como la popularmente conocida como «elogi dels diners», una 
incisiva sátira del poder omnímodo del dinero (pp. 153-154), de sabor 
goliardesco10, cuya conclusión reza así: «Diners, doncs, vulles aplegar./ 

 9. Tanto aquí como en lo sucesivo, la paginación que se incluye entre paréntesis al 
final de las citas o referencias del LBA remite a la edición de M. Olivar, Metge/Turmeda 
(1927).
 10. Alemany (2012).



RAFAEL ALEMANY FERRER232

Si els pots haver no els leixs anar;/ si molts n’hauràs podràs tornar/ papa 
de Roma» (p. 154). 

2. uNA ALEgORíA AL SERVICIO dE LA REIVINdICACIóN y JuStIfICA-
CIóN PERSONAL 

Las CDRm constan de ciento veintitrés estrofas de ocho heptasílabos, 
que riman ababbccb11. Su asunto es una narración de fra Anselm en primera 
persona en la que relata cómo un día en que, al amanecer, salió a pasear en 
su caballo, fue a parar a una suerte de locus amoenus presidido por un bello 
castillo, cuyas doncellas lo reciben gratamente, dándole siempre el tratamiento 
de «mestre», y lo conducen al imponente salón del trono de una bella reina 
que resulta ser la representación alegórica de mallorca, la patria originaria 
del autor. La reina llora desconsoladamente por la desunión y el malestar 
que afecta a sus súbditos, tras haberse quebrado el estado de abundancia 
material, riqueza intelectual y paz de tiempos pretéritos. El fraile le explica 
que el motivo de tan nefasta situación es un encantamiento urdido por un 
antiguo rey moro de la isla, ante el temor de que un reino tan fuertemente 
unido pudiera sublevarse contra él. La reina pide a fra Anselm que acuda en 
persona amonestar con sus sabios consejos a su pueblo, pero éste desiste 
por miedo a alguna represalia sobre él y sólo accede a hacerlo por carta. 

Como puede verse el eje cardinal en torno al que se substancia la obra es 
la alegoría, el recurso didáctico recurrente en la literatura cristiano-occidental 
del medievo. Sin embargo, el relato alegórico se ve salpicado por diversos 
ingredientes relacionables con la cultura oriental, que, fundamentalmente, se 
concentran en dos secciones: en primer lugar en la secuencia inicial en que 
se describe con todo lujo de detalles el castillo de la reina, sus dependencias, 
los materiales de construcción, los elementos ornamentales, etc.; en segundo 
lugar, el pasaje en que se describe minuciosamente el encantamiento de la 
isla ejecutado por orden de su rey musulmán12.

Pero, a la alegoría y a los elementos de raíz oriental con los que Turmeda 
construye las CDRm, se impone un elemento mucho más relevante, si no 
el primordial, a la hora de interpretar esta obra: la clara intencionalidad de 

 11. metge/Turmeda (1927).
 12. Samsó (1971-1972).



LAS REESCRITURAS DE UN FRANCISCANO ISLAMIZADO 233

justificar una actuación personal y de reivindicarse como sabio y compe-
tente para enderezar el rumbo de los comportamientos mal orientados. 
Lo primero se constata en los indicios que contiene la explicación que 
el personaje fra Anselm da a la reina alegórica y que apuntan a un temor 
justificado que le impide regresar a su patria originaria; lo segundo se ve 
en la alta misión socio-política que le encomienda mallorca para encauzar 
debidamente el curso de los acontecimientos en su pueblo. Es precisamente 
esto último lo que permite poner en relación las CDRm con otras dos 
obras catalanas más o menos coetáneas: la Faula (2ª mitad del siglo xIV) del 
también mallorquín Guillem de Torroella y el Llibre de Fortuna e Prudència 
(1381-1382) del barcelonés Bernat metge13. La primera narra en forma 
autobiográfica la visión fantástica que experimentó el propio narrador 
cuando una mañana de San Juan fue transportado por una ballena desde 
mallorca hasta la residencia misteriosa en que Artús y morgana esperan el 
momento oportuno de su retorno a Bretaña para restablecer las virtudes 
caballerescas perdidas desde que el mundo cree que Artús ha muerto. El 
mítico rey dialoga con Torroella-narrador en torno a estas cuestiones y 
le encarga que, cuando regrese a mallorca, cuente todo lo que ha visto 
y oído. Por su parte, en la obra de metge se cuenta el viaje alegórico de 
este a una isla fantástica en la que tiene oportunidad de departir con la 
Fortuna y con la Prudencia sobre temas morales en torno a la suerte del 
ser humano, el bien y el mal y el significado de la Providencia divina.  

3. LA REESCRItuRA PARódICA dE uNA fuENtE áRABE y dE uN 
géNERO ESCOLáStICO

La DA14 plasma el debate de fra Anselm con un asno en torno a la supe-
rioridad del ser humano sobre los animales. mientras un grupo de éstos se 
encuentra reunido para elegir un nuevo rey, detectan la presencia próxima 

 13. Arretxe/Vich (1993).
 14. Turmeda (1928). Hay noticia de una edición barcelonesa de 1509 y de una traduc-
ción castellana anterior a 1583, pero el testimonio textual más antiguo conservado es una 
versión francesa de 1544, Foulché-Delbosc (1911), Turmeda (1984). Destany publicó un 
ensayo de restauración del antiguo texto catalán, Turmeda (1922), mientras que, seis años 
después, Olivar publicó otra versión catalana de la obra, Turmeda (1928), cuyo texto fue 
reproducido en una edición divulgativa de mikel de Epalza, Turmeda (1987).
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de fra Anselm. Gracias a la información de un conejo, el rey lo identifica 
como un personaje pedante y vanidoso, dado a jactarse de sus saberes y 
que, además, defiende que los humanos son más dignos que los animales. 
El monarca ordena que sostenga una confrontación dialéctica con un repre-
sentante del mundo animal, el Ase Ronyós de la Cua Tallada, encargado de 
demostrarle lo incierto de tal opinión. A partir de aquí se inicia un debate en 
el que fra Anselm expone diecinueve argumentos a favor de la superioridad 
del hombre, cada uno de los cuales, excepto el último, es refutado por el 
asno. El decimonoveno argumento de fra Anselm, la encarnación de Dios en 
un hombre y no en un animal, resulta decisivo para que su tesis se imponga 
definitivamente sobre la contraria.

La DA pertenece a un género dialógico propio de la tradición occidental 
y escolástica, el conflictus, caracterizado por el debate en torno a un tema 
sobre el que los contendientes mantienen opiniones irreconciliables15. 
Éstos exponen sus argumentos y contraargumentos, respectivamente, 
hasta que la disputa concluye o con la victoria de una de las partes, gene-
ralmente dictaminada por un tercer personaje que ejerce como juez, o 
sin vencedores ni vencidos.

La fuente principal de la DA es un apólogo árabe que figura como 
apéndice de un tratado de zoología integrado en una enciclopedia de la 
escuela filosófico-política de los Hermanos de la Pureza de Basora16. Este 
apólogo narra el pleito planteado por los animales contra los hombres, 
ante el tribunal de los genios, para resolver la acusación de aquellos según 
la cual los humanos los habían sometido a esclavitud con el pretexto de 
su hipotética superioridad17. Se produce el debate entre los representantes 
de una y otra parte, que se materializa en diez pruebas con sus respectivas 
refutaciones y se salda con el veredicto del rey de los genios a favor de 
la superioridad del hombre, todo ello en un tono absolutamente serio y 
dentro de una línea didáctico-doctrinal no exenta de cierto misticismo. En 
esta fuente se encuentran, bien que en distinto orden, todos los argumentos 

 15. Schmidt (1993).
 16. Asín (1914). Sin perjuicio de otras fuentes occidentales que debió tener en 
cuenta el autor para incluir en su obra la teoría de la concepción del hombre como un 
microcosmos (argumento decimocuarto), los extraordinarios cuentos anticlericales del 
argumento decimoquinto o diversas alusiones bibliográficas concentradas en los argumentos 
segundo, tercero y decimosexto, martín (1995), Garcia/martín (1996). 
 17. Tornero (1984).
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de la DA y sus refutaciones correspondientes excepto el decimocuarto –el 
hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios– y el decimonoveno 
y último ya mencionado. Turmeda cristianiza, lato sensu, la fuente árabe en 
que se inspira, pero, sobre todo, la impregna de motivos autobiográficos, 
de referencias históricas y geográficas próximas, de materiales narrativos 
ocurrentes y, en fin, de humor, ironía y parodia. 

Si bien los ecos de la experiencia biográfica del autor son una constante 
en el conjunto de la obra turmediana18, éstos resultan particularmente 
recurrentes en la DA. Así, por ejemplo, en los preliminares de la obra, cuando 
la asamblea de animales se dispone a elegir nuevo rey, un conejo puede 
identificar a fra Anselm por conocerlo desde antaño, toda vez que resulta 
ser uno de los veinticuatro con que el gobernador de Cáller obsequió a 
nuestro autor para agradecerle las atenciones recibidas durante una estancia 
obligada en Túnez19. Por otra parte, al final de la DA, cuando el debate 
entre fra Anselm y el asno ya se ha resuelto, el animal perdedor recrimina 
a su contrincante que no haya sido capaz de aducir más argumentos a 
favor de la tesis ganadora, por bien que alcanza a comprenderlo, toda 
vez que, según afirma, «tant il y a de temps que n’avez rien veu ne leu 
aulcuns livres de saincte Escripture»20, en clara alusión al alejamiento de 
Turmeda del cristianismo y de sus fuentes librescas a raíz de su apostasía. 
La referencialidad biográfica afecta también a otros aspectos de la vida del 
autor, como su nacimiento en mallorca, alguna anécdota personal y, espe-
cialmente, su experiencia como sacerdote cristiano y fraile franciscano21.

Las referencias a hechos de la política de la época son otro de los 
elementos que separan la DA de su fuente de inspiración. Así, pues, las 
primeras páginas contienen una posible alusión al Compromiso de Caspe 
(1412)22, que, con la intervención decisiva de San Vicente Ferrer, se saldó 
con la proclamación de Fernando de Antequera como sucesor de martín 
el Humano. El pasaje contiene un panegírico del fallecido rey, que bien 
puede ser reflejo de la adhesión de Turmeda al rey Martín, explicitada, por 

 18. Alemany (1994).
 19. Turmeda (1984: 48-49).
 20. Turmeda (1984: 138).
 21. Turmeda (1984: 125-126, 85-86 y 107).
 22. Y ello sin perjuicio de las resonancias literarias del Llibre de les bèsties de Ramon 
Llull.
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cierto, en sus CDRm23. Además del elogio del rey difunto, la referencia al 
hecho de que su óbito se había producido sin descendencia y a la asam-
blea en que se había de resolver la elección de un nuevo monarca no deja 
lugar a dudas. La hipótesis aún se hace más sólida si se tiene en cuenta la 
probable alusión específica a San Vicente Ferrer cuando se menciona un 
caballo que se expresa «haultement avec belle éloquence»24, a quienes los 
reunidos han conferido la potestad de elegir al sucesor real y que propone 
como nuevo rey, con aceptación general, al «lyon roux à la longue queue, 
filz du cosin germain dudict feu roy nostre sire»25.

La toponimia y la antroponimia de la DA constituyen, asimismo, un 
rasgo más carente en su modelo. Cinco de los cuentos anticlericales que 
narra el asno, ajenos a la fuente árabe, sitúan sus acciones respectivas en 
lugares posiblemente familiares a Turmeda: Tarragona, mallorca y las 
poblaciones del Camp de Tarragona, Cambrils y Falset26. Asimismo, los 
antropónimos documentados en esos mismos cuentos –frare Juliot, Joan 
Oset, Francesc Caravall, mateu Ponç, Joan Companyó, Pere Taverner…– 
son un reflejo verosímil de la realidad más cercana al autor.

Pero, sin duda, en lo que más difiere la DA del texto y género de que 
depende es en la profunda ironía que impregna sus páginas. Así, por 
ejemplo, el momento más crítico del debate para fra Anselm se da tras 
las intervenciones de unos insectos, ya que, pese a su insignificancia, a 
punto están de vencerlo dialécticamente, de no ser porque el propio asno 
lo libra del trance al indicar que sólo tiene obligación de responder a sus 
argumentos y no a los que formulen otros animales. Una ironía corrosiva 
impregna también los cuentos satíricos anticlericales, en los que, Turmeda, 
desde el distanciamiento literario que le proporciona hablar por boca del 
asno, recrea situaciones y comportamientos muy verosímiles, de los que 
muy probablemente había de ser buen conocedor dada su antigua condi-
ción de franciscano. Finalmente, tampoco escapa de la ironía el triunfo 
final de la tesis de fra Anselm acerca de la superioridad del hombre, ya 
que, pese a ello, a lo largo del debate, los argumentos del asno a punto han 

 23. metge/Turmeda (1927: 128).
 24. Turmeda (1984: 47).
 25. Turmeda (1984: 48).
 26. Turmeda (1984: 92-117). Según el relato autobiográfico de la Tuhfa, Turmeda 
(1978: 105), Turmeda estudió en Lleida y, por tanto, pudo conocer bien Catalunya y sus 
ambientes monásticos.
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estado de imponerse en más de una ocasión, lo que lleva a cuestionarnos 
si no estamos ante una parodia de los debates escolásticos.

4. EL RECICLAJE dE uN MOdELO MuSuLMáN CON fIN PRAgMátICO

De 1421 data la última obra de Anselm Turmeda: la Tuhfa al -arîb fî al-radd ‘alà 
‘ahl alsalîb o Regalo del hombre ilustrado para refutar a los partidarios del cristianismo27, 
si realmente se trata de una creación auténtica de nuestro autor28. Es la única 
en que, al menos aparentemente, se adopta un punto de vista musulmán, 
tanto por la naturaleza de su asunto como por estar escrita en árabe. Consta 
de tres partes: un relato autobiográfico, una breve crónica apologética del 
reinado de Abû Fâris, sucesor del sultán Abû al-’Abbâs, bajo cuyo mandato 
se produjo la islamización de Turmeda y, la más extensa e importante, un 
tratado de refutación de los principales dogmas cristianos desde una óptica 
islámica. Todo el texto de la Tuhfa rezuma una absoluta ortodoxia musul-
mana y se puede interpretar como el fruto de un apóstata ya plenamente 
integrado en la cultura y religión de acogida, que, además, ha descartado 
definitivamente un hipotético retorno a su universo de origen.

La sección principal de la T es una suerte de manual que contiene los 
argumentos básicos necesarios para discutir los principios fundamentales 
de la religión cristiana y de sus ministros. Consta de nueve capítulos dedi-
cados, respectivamente, a la refutación general de los cristianos, las sectas 
del cristianismo, la corrupción de sus dogmas, los enunciados del Credo, 
la divinidad de Jesucristo, las falsificaciones de los cuatro evangelios, las 
mentiras atribuidas a Jesús, la defensa ante las imputaciones negativas que 
los cristianos hacen a los musulmanes y la defensa del carácter profético 
de mahoma. Como señaló Epalza, el texto se ajusta perfectamente a un 
modelo literario árabe: el de los numerosos tratados de polémica teológica 
anticristiana tan fuertemente enraizados en la tradición musulmana29. De 
acuerdo con este modelo, resulta especialmente interesante el capítulo 
octavo, en la medida en que adopta la forma de una suerte de prontuario 

 27. Turmeda (1886, 1978 y 1994).
 28. Turmeda (1978: 9).
 29. Turmeda (1978: 154).
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en el que los musulmanes pueden encontrar las refutaciones de las tesis 
que sostienen los cristianos referidas al islamismo.

Sin menoscabo de la aparente ortodoxia islámica de la T, determinada 
por el modelo literario del que depende, su texto presenta, cuando menos, 
un par de elementos que pueden cuestionar la sinceridad y el rigor de los 
objetivos declarados. Me refiero, en primer lugar, al esquematismo patente 
del pretendido racionalismo de alguna de las refutaciones del dogma cris-
tiano, como se echa de ver, por ejemplo, en la que afecta a la Eucaristía:

I els cristians —Déu els maleeixi— creuen que cadascun dels trossos 
de pa de cada sacerdot és Jesús —sobre ell la pau— amb tot el seu cos, 
i amb tota la seva llargària, amplària i volum. Ni que els bocins siguin 
cent mil, cadascun d’ells és Jesús.
Se’ls diu: el cos de Jesús tenia deu pams de llargada, i el seu gruix era 
d’un pam. El tros de pa sobre el qual resa el sacerdot no pot tenir més de 
tres pams. ¿Com pot estar el seu cos de deu pams de llarg, dos d’ample 
i un de gruix en una cosa de tres pams de llarg? Per a un enteniment 
sa, això és absurd30.

En segundo lugar, Turmeda, fiel a las pautas de su modelo, niega la 
divinidad de Jesucristo, a quien sólo se le reconoce naturaleza humana31. 
¿Pero hasta qué punto podemos creer que el autor sostiene esta tesis 
con convicción, cuando, tan sólo unos tres años antes, defiende todo 
lo contrario en la DA? Recuérdese que allí, el argumento único de fra 
Anselm que no puede ser refutado por el asno y le concede la victoria 
en el debate es, precisamente, que Dios, a la hora de encarnarse, lo hizo 
en un hombre y no en un animal. Quizá Turmeda no estaba demasiado 
convencido ni de lo uno ni de lo otro y se limitaba a un juego inteligente 
en el que el reciclaje y la confrontación de modelos literarios, culturales y 
religiosos dispares no suponía, en modo alguno, la adscripción absoluta 
y sincera a uno de ellos32.

No es difícil suponer que el Turmeda tardío de la T, felizmente acomo-
dado en Túnez, se planteara su obra final como un homenaje práctico a 
la sociedad que lo había acogido y que le había permitido medrar. Ello 

 30. Turmeda (1978: 141-142).
 31. Turmeda (1978: 145).
 32. Alemany (1989: 56-57).
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explicaría, asimismo, las dos breves secciones de la obra que anteceden 
al tratado nuclear propiamente dicho: la una, un esbozo autobiográfico 
escrito desde el punto de vista del felizmente islamizado; la otra, un 
sumario de noticias geográficas e históricas de su patria de adopción, en 
el que lo más destacado es la apología del sultán bajo cuyo mandato vivió 
el ex-franciscano.

5. CONCLuSIóN

En las obras de Turmeda estudiadas, el autor parte siempre de modelos 
y fuentes harto característicos de cada una de las dos grandes tradiciones 
literarias con las que se puede poner en relación: la cristiano-occidental 
y la islamo-oriental. No obstante, lejos de construir nuevos textos servil-
mente dependientes de los materiales de construcción utilizados, el autor 
logra unos productos marcados por una originalidad innegable, fruto de la 
manipulación e ingenioso reciclaje de aquéllos. Así, el LBA, pese a tejerse 
con los mimbres de una fuente italiana también perteneciente a la literatura 
gnómica, altera el resultado de ésta mediante la adición de sentencias que 
se alejan, cundo no se oponen frontalmente, al ideario cristiano sin fisuras 
del modelo prístino. En segundo lugar, las CDRm, al hilo de un recurso 
tan manido en la tradición literaria cristiano-occidental como la alegoría, 
enriquecido con interpolaciones de clara filiación islamo-oriental, se plan-
tea un alegato de reivindicación y justificación personal. Por su parte, la 
DA, a partir del uso reiterado del humor y de la ironía, de las alusiones 
autobiográficas y de una referencialidad histórica y geográfica fácilmente 
identificable, altera substancialmente el ortodoxo apólogo árabe en que 
se inspiró para originar un texto caracterizado por el relativismo, el pers-
pectivismo y la parodia del debate escolástico que le sirve de cañamazo 
estructural. Finalmente, la Tuhfa, bajo la capa del modelo de las polémicas 
islámicas anticristianas que inspira la parte fundamental de la obra, oculta 
indicios que permiten considerarla como la manifestación propia de un 
converso, no necesariamente sincero, que, por puro pragmatismo, aspira 
a dar pruebas inquebrantables de integración ante sus nuevos y generosos 
correligionarios.
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