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TÍTULO DEL PROGRAMA 

“DESPUÉS DE LA PESTE: LETRAS CASTELLANAS DE LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS 

XIV Y XV)” 

 

 

a. Fundamentación y descripción 

 

  El programa propone un panorama de las letras castellanas centrado en el período final de la Edad 

Media, mediante la consideración de problemáticas en torno a una selección de textos. De esta manera se 

aspira a articular un enfoque histórico y un enfoque teórico del fenómeno literario acotado al momento de 

consolidación de lo que aquí denominamos “producción verbal” en romance castellano, término más 

apropiado que el de “literatura”. 

  Después de una introducción sobre las generalidades del objeto y de la práctica de la investigación 

literaria de textos hispano-medievales, además de ofrecer un panorama del contexto histórico, una primera 

sección abordará tres textos (el Libro del cavallero Zifar, El Conde Lucanor y la Crónica del rey de Pedro 

y del rey don Enrique) correspondientes al siglo XIV, cuando la crisis estalla con toda virulencia, 

provocando depresión económica, violencia social y anarquía política. Un tiempo signado por las guerras 

internas entre los poderes del reino durante la minoría del rey Alfonso XI y luego con la guerra civil entre 

Pedro I el Cruel y Enrique II que culminó con la entronización de la nueva dinastía Trastámara en Castilla. 

A través del análisis de tradiciones literarias muy diversas, como la narrativa didáctico-ejemplar, la materia 

caballeresca, el discurso cronístico, se intentará analizar los textos en tanto huellas de una crisis histórica. 

En la segunda sección, se estudiarán una serie de textos que corresponden al tiempo en que el 

impacto de los studia humanitatis da inicio a un nuevo ciclo evolutivo de las letras hispánicas. Las 

transformaciones provocadas por la crisis y por la peste en la concepción de la muerte y de la condición 

                                                 
1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 1º y 2º cuatrimestre de 2022 las pautas 

complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en 

modalidad virtual. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo 

correspondiente. 

 



 

humana se estudian en dos textos liminares: la Danza general de la muerte y las Coplas a la muerte de su 

padre de Jorge Manrique. Los comienzos de la nueva ideología amorosa cortesana se analizan en la obra de 

Juan Rodríguez del Padrón, específicamente el Siervo libre de amor, texto con que se inicia un nuevo 

género: la ficción sentimental. Las peculiares características de lo que la crítica denomina “humanismo 

vernáculo” se estudiará en la obra de Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, especialmente en el 

Prohemio e carta al Condestable de Portugal, primer texto de crítica literaria de la tradición hispánica, y 

en la Comedieta de Ponza, decir narrativo que eleva el conflicto político a tema literario con 

reminiscencias clásicas. La sátira política sobre un hecho bélico central del reinado de Juan II de Castilla 

(la batalla de Olmedo) se analiza en las Coplas de la panadera. 

La tercera sección estará dedicada a la época de los Reyes Católicos, un tiempo en que las letras 

castellanas alcanzan una riqueza que preanuncia el período áureo. Las características de este momento 

cultural, signado por la transición de la cultura manuscrita a la cultura impresa y la aparición de un público 

lector que excede con mucho el ámbito de los letrados, se abordarán mediante el estudio de una selección 

de poemas extraídos del Cancionero General de 1511 de Hernando del Castillo, tres obras centrales de la 

ficción sentimental: Grisel y Mirabella y Grimalte y Gradissa, de Juan de Flores, y Cárcel de Amor, de 

Diego de San Pedro, y finalmente la Tragicomedia de Calisto y Melibea, más conocida como Celestina, 

donde se puede detectar ya la impronta de la cultura burguesa y el anuncio de un nuevo ciclo histórico y 

cultural. 

  Este curso se propone desplegar la rica problemática histórica, cultural y literaria en torno de una 

serie de textos que testimonian el cruce de tradiciones populares y eruditas, tradiciones religiosas y 

profanas, tradiciones narrativas y líricas. Se prestará especial atención al análisis de esta problemática en 

aquellos aspectos que hacen a la materialidad manuscrita de los textos y sus contextos de producción, 

transmisión y recepción. 

  La fundamentación de esta propuesta es histórica y teórica. El hecho de tratar con obras literarias 

compuestas en un período tan alejado nos impone la necesidad de una consideración histórica del 

fenómeno literario; pero este enfoque histórico-literario dominante estará enriquecido por los aportes de la 

filología, la crítica cultural y la teoría literaria. No será una “historia de la literatura” como sucesión 

cronológica de escuelas, autores y obras maestras, sino una “historia de la escritura”, centrada en el análisis 

de la génesis y evolución de diversas formaciones discursivas como factores de configuración del 

imaginario medieval. 

 

 

b. Objetivos: 

 

Sobre esta base, los objetivos del Curso apuntan a que los alumnos adquieran el conocimiento histórico y la 

capacidad crítica necesarios para comprender algunos de los procesos fundamentales de la producción 

textual en el marco de un período fundacional de nuestra lengua y de nuestra herencia literaria. 

  

 

c. Contenidos: 

 

 

1. Introducción 

1.1. Literatura española medieval: condición problemática de nuestro objeto.  

1.2. Condiciones específicas del texto medieval. 

1.3. Generalidades de la investigación filológica y de la crítica textual. 

1.4. Aproximación codicológica y paleográfica a la tradición textual de textos medievales. 

1.5. Contexto histórico: la crisis del siglo XIV y su proyección en el siglo XV. 

 



 

PRIMERA SECCIÓN: HUELLAS TEXTUALES DE UN MUNDO EN CRISIS: LETRAS CASTELLANAS DEL SIGLO 

XIV 

 

2. Los comienzos del relato de ficción caballeresca: el Libro del caballero Zifar. 

2.1. El Prólogo del Zifar y el problema de las redacciones del texto. 

2.2. La historia de Zifar y la estoria de Pláçidas-Eustaquio. 

2.3. Los castigos del rey de Mentón en la tradición sapiencial. 

2.4. Roboán y las peculiaridades de la aventura caballeresca. 

 

3. La narrativa didáctico-ejemplar: El Conde Lucanor. 

3.1. El Libro del conde Lucanor et de Patronio y la escritura excéntrica de don Juan Manuel. 

Construcción juanmanuelina de la figura de autor: tradiciones literarias y experiencia 

individual. El gesto biográfico como simulacro. 

3.2. Problemáticas políticas y existenciales del contenido ejemplar del texto. Dilemas de la 

intentio y la voluntas. Univocidad y polisemia. La ideología estamental y la configuración 

de la masculinidad como ideal político. 

 

4. El Canciller Ayala: culminación de un ciclo histórico-cultural en Castilla. 

4.1. La figura del noble letrado, testigo de su tiempo, y el período castellano de la Guerra de los 

Cien Años. 

4.2. La Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique y el discurso historiográfico del siglo 

XIV. 

 

SEGUNDA SECCIÓN: EL IMPACTO DEL HUMANISMO Y LA CULTURA CORTESANA DE LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XV 

 

5. El impacto del humanismo en la cultura castellana del siglo XV. 

5.1. Condiciones y problemas del (pre)humanismo castellano del siglo XV.  

5.2. La recepción cortesana de la corriente humanística. Bibliotecas señoriales y círculos 

letrados. El Prohemio e Carta al Condestable de Portugal de Íñigo López de Mendoza, 

Marqués de Santillana. 

5.3. La Comedieta de Ponza del Marqués de Santillana: modelos clásicos e italianos. La política 

hecha literatura. 

 

6. Las letras castellanas en las cortes de Juan II y Enrique IV 

 6.1.  El Siervo libre de amor y los comienzos de la ficción sentimental. 

 6.2. La Danza general de la muerte y las secuelas de la peste. 

 6.3. Las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y el género consolatorio. 

 6.4. La sátira política en las Coplas de la panadera. 

  

 

TERCERA SECCIÓN: LA IDEOLOGÍA AMOROSA CORTESANA REFORMULADA E INTERPELADA EN LA CORTE 

DE LOS REYES CATÓLICOS 

 

7. Lírica cancioneril y ficción sentimental en tiempos de los Reyes Católicos 

 7.1. El Cancionero General de 1511 de Hernando del Castillo. Códigos formales e ideológicos 

  de la lírica amorosa del siglo XV. 

 7.2. Juan de Flores y las contradicciones del fin’amors. Grisel y Mirabella y Grimalte y  

  Gradissa. 

 7.3. Cárcel de amor de Diego de San Pedro. La reformulación castellana de la ideología  

  amorosa cortesana. Procedimientos alegórico y epistolar en la narrativización del “caso de 

  amor”. Sincretismo erótico-religioso en la figura del amante cortesano y su peripecia. 



 

 

8. La Tragicomedia de Calisto y Melibea entre Edad Media y Modernidad. 

 8.1. La problemática de la configuración textual de Celestina (Auto - Comedia - Tragicomedia) 

  en el marco de la cultura impresa.  

 8.2. El revés de la trama amorosa y el discurso dramático.  

 8.3.  Celestina como texto de ruptura en los umbrales de  la Modernidad. 

 

 

Trabajos Prácticos 

 

1. Introducción al hispano-medievalismo como práctica de investigación: antecedentes, situación, objetos, 

instrumentos. 

2. El exemplum: tradición románica y tradición oriental. 

3. Lectura paleográfica del enxemplo 39 de El Conde Lucanor. Problemas de edición crítica del texto. 

4. La materia ejemplar en la historia de Zifar. 

5. La materia ejemplar en el Libro del conde Lucanor. 

6. El debate entre Torrellas y Brezaida en Grisel y Mirabella en el marco de la tratadística sobre la 

condición de la mujer. 

7. Entre la misoginia y el profeminismo: la defensa de las mujeres por Leriano en Cárcel de Amor. 

8. El Sermón ordenado de Diego de San Pedro. 

9. Celestina como teatro (análisis semiótico del discurso dramático). 

 

 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 

correspondiera:  

 

Unidad 1. Introducción 

 

Bibliografía obligatoria 

 

1. Funes, Leonardo, “Lección inaugural: objeto y práctica del hispano-medievalismo”, en su Investigación 

literaria de textos medievales: objeto y práctica, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2009, pp. 15-55. 

2. Petrucci, Armando, “Leer en la Edad Media”, en su Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 

1999, pp. 183-96. 

3. Saenger, Paul, “La lectura en los últimos siglos de la Edad Media”, en G. Cavallo y R. Chartier, eds., 

Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998, pp. 187-230. 

4. Chartier, Roger, “Materialidad del texto, textualidad del libro”, Orbis tertius, 12 (2006), 1-9 

(http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-12/1-chartier.pdf). 

5. Orduna, Germán, 1971. “Notas para una edición crítica del Libro del conde Lucanor et de Patronio”, 

Boletín de la Real Academia Española, 194: 493-511. 

6. Orduna, Germán, 1981. “Sobre la transmisión textual del Libro del conde Lucanor et de Patronio”, Incipit, 

1: 45-61. 

7. Valdeón Baruque, Julio, “Las tensiones sociales en Castilla en tiempos de don Juan Manuel”, en Ian 

Macpherson, ed., Juan Manuel Studies, London, Tamesis Books, 1977, pp. 181-192. 

8. Borgognoni, Ezequiel, 2018. “Castilla en el otoño de la Edad Media (mediados del siglo XIV-fines del 

siglo XV)”, en su El otoño de la Edad Media en Castilla y Aragón, Buenos Aires, Editorial de la 

Facultad de Filosofía y Letras, pp. 46-133. 

9. Funes, Leonardo, “La apuesta por la historia de los habitantes de la Tierra Media”, en su Investigación 

literaria de textos medievales: objeto y práctica, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2009, pp. 57-72. 

 

 

Bibliografía complementaria 

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-12/1-chartier.pdf


 

 

Avenoza, Gemma, “Codicología: estudio material del libro medieval”, en Gemma Avenoza, Laura 

Fernández Fernández y M. Lourdes Soriano Robles, eds., La producción del libro en la Edad 

Media. Una visión interdisciplinar, Madrid, Sílex, 2019, pp. 57-118. 

Ayerbe-Chaux, Reinaldo, “Critical Editions and Literary History. The Case of Don Juan Manuel”, en Nicholas 

Spadaccini & Jenaro Talens, eds., The Politics of Editing, Minneapolis, University of Minnesota Press, 

1992, pp. 22-38. 

Bartlett, Robert, Panorama medieval. Barcelona, Blume, 2002. 

Bizzarri, Hugo O., “Veinte años de reflexión sobre crítica textual (1983-2003)”, Revue Critique de 

Philologie Romane, 4-5 (2003-2004), 296-321. 

Blecua, Alberto, «Defensa e ilustración de la crítica textual», Edad de Oro, XXVIII (2009), pp. 19-28. 

Blecua, Alberto, 1980. La transmisión textual de “El Conde Lucanor”. Bellaterra, Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Burgoyne, Jonathan, 2003. “Reading to Pieces: Divisio Textus and the Structure of El Conde Lucanor”, La 

Corónica, 32: 231-55. 

Chaytor, H. J., From Script to Print: An Introduction to Medieval Literature. Cambridge, University Press, 

1945. 

Dagenais, John, 1994. The Ethics of Reading in Manuscript Culture. Glossing the “Libro de buen amor”. 

Princeton, NJ, Princeton University Press. 

de Looze, Laurence, 2006. Manuscript Diversity, Meaning, and Variance in Juan Manuel’s “El Conde 

Lucanor”. Toronto, University of Toronto Press. 

Deyermond, Alan, 1977-78. “Editores, Critics, and El Conde Lucanor”, Romance Philology, 31: 618-30. 

Heers, Jacques, La invención de la Edad Media. Barcelona, Crítica, 1995. 

Lucía Megías, José Manuel, “Manuales de crítica textual: las líneas maestras de la ecdótica española”, 

Revista de Poética Medieval, 2 (1998), 115-54. 

Orduna, Germán, Ecdótica. Problemática de la edición de textos. Kassel, Reichenberger, 2000. 

Sergi, Giuseppe, La idea de Edad Media. Barcelona, Crítica, 2001. 

Zumthor, Paul, La letra y la voz. De la “literatura” medieval. Madrid, Cátedra, 1989. 

 

Unidad 2. Los comienzos del relato de ficción caballeresca: el Libro del caballero Zifar. 

 

Fuentes 

 

González, Cristina, ed., Libro del caballero Zifar.  Madrid, Cátedra, 1983. 

González Muela, Joaquín, ed., Libro del caballero Zifar.  Madrid, Castalia, 1982. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

10. Diz, Marta Ana, “La construcción del Cifar”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 28:1 (1979), 105-

117. 

11. Gómez Redondo, Fernando, “Los públicos del Zifar”, en Leonardo Funes y José Luis Moure, eds., 

Studia in honorem Germán Orduna, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2001, pp. 279-297. 

12. Gómez Redondo, Fernando, “Los modelos caballerescos del Zifar”, Thesaurus, 54, 1 (1999), pp. 106-

154. 

13. Lozano-Renieblas, Isabel, “El prólogo del Libro del cavallero Zifar y el jubileo de 1300”, en Actas del 

IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, A Coruña, 

Universidade da Coruña, 2005, vol. III, pp. 81-91. 

14. Cacho Blecua, Juan Manuel, “Los Castigos y la educación de Garfín y Roboán en el Libro del 

cavallero Zifar”, en A. Menéndez Collera y V. Roncero López, eds., Nunca fue pena mayor 

(Estudios de Literatura Española en homenaje a Brian Dutton). Cuenca, Universidad de Castilla - 

La Mancha, 1996, pp. 117-135.  

15. Cacho Blecua, Juan Manuel, “El prólogo del Libro del Caballero Zifar: el exemplum de Ferrán 



 

Martínez”, en Literatura Medieval. Actas do IV Congresso da Assoçiação Hispânica de Literatura 

Medieval (ed. Aires A. Nascimento y  Cristina Almeida Ribero), Lisboa, Cosmos, vol. III, pp. 227-

231. 

16. Rico, Francisco, “Entre el códice y el libro (Notas sobre los paradigmas misceláneos y la literatura del 

siglo XIV)”, Romance Philology, LI. 2 (1997), 151-69. 

17. Rucquoi, Adeline y Hugo O. Bizzarri, “Los Espejos de Príncipes en Castilla: entre Oriente y 

Occidente”, Cuadernos de Historia de España, 79, 1 (2005), pp. 7-30. 

 

Bibliografía complementaria 

 

Abeledo, Manuel, 2009. “El Libro del caballero Zifar entre la literatura ejemplar y el romance 

caballeresco”, Letras. Studia hispanica medievalia, VIII.I, 116-131. 

Arbesú, David, «La muerte de los caballos en el Zifar y el debate sobre la nobleza», La Corónica, 35, 1 

(2006), pp. 3-22. 

Campos García Rojas, Axayácatl, «La educación del héroe en el Libro del cavallero Zifar», Tirant. Butlletí 

Informatiu i Bibliogràfic de Literatura de Cavalleries, 3 (2000), 

Campos García Rojas, Axayácatl, «Las señales y marcas del destino heroico en El libro del cavallero Zifar: 

Garfín y Roboán», Bulletin of Hispanic Studies, 78, 1 (2001), pp. 17-25. 

Corfis, Ivy A., 1999. “The fantastic in Cavallero Zifar”, La corónica, 27.3, 67-86. 

Fournes, Ghislaine, «Les miniatures du manuscrit de Paris du Libro del cavallero Zifar (XVe siècle), 

miroir ou mirage de la noblesse?», Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispaniques 

Médiévales, 25 (2002), pp. 255-264. 

Gerli, E. Michael, «Zifar Redivivus: Patronage, Politics, and the Paris Manuscript of the Libro del 

caballero Zifar», La Corónica, 27, 3 (1999), pp. 87-103. 

Gómez Redondo, Fernando, “El prólogo del Cifar: realidad, ficción y poética”, Revista de Filología 

Española, 61 (1981), pp. 85-112.  

González, Cristina, El Caballero Zifar y el reino lejano. Madrid Gredos, 1984. 

Lucía Megías, José Manuel, “Hacia la partición original del Libro del Cavallero Zifar”en Juan Paredes 

Núñez, ed., Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociacion Hispánica de Literatura 

Medieval, 1995, vol. 3, pp. 111-130. 

Luna Mariscal, Karla Xiomara et al., eds., Zifar y sus libros: 500 años. México, El Colegio de México, 

2015. 

Orduna, Germán, “Las redacciones del Libro del cauallero Zifar”, en Studia in Honorem prof. M. De 

Riquer. Barcelona, Quaderns Crema, IV, 1991, pp. 283-299. 

Rodríguez Velasco, Jesús, Ciudadanía, soberanía monárquica y caballería. Poética del orden de 

caballería, Madrid, Akal, 2009. 

Stéfano, Luciana de, “El Caballero Zifar: Novela didáctico-moral”,Thesaurus, 27: 2 (1972), 173-260. 

Walker, Roger M., Tradition and Technique in “El libro delCavallero Zifar”. Londres, Tamesis, 1974. 

Webber, Ruth House, “La narrativa medieval: consideraciones estructurales”, en Actas del VIII Congreso 

de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, Istmo, 1986, pp. 715-22. 

 

Unidad 3. La narrativa didáctico-ejemplar: El Conde Lucanor. 

 

Fuentes 

 

Blecua, José Manuel, ed., El Conde Lucanor. Madrid, Castalia, 1980.  

Serès, Guillermo, ed., Juan Manuel, El Conde Lucanor. Barcelona, Crítica, 1994. 

Funes, Leonardo, ed., Juan Manuel, El Conde Lucanor. Buenos Aires, Colihue, 2020. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

18. Funes, Leonardo, "Univocidad y polisemia del exemplum en El conde Lucanor", en Literatura y 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=600126
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2663
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2663


 

Cristiandad. Estudios sobre hagiografía, mariología, épica y retórica. Homenaje al Prof. Jesús 

Montoya Martínez con motivo de su jubilación, Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 605-

611. 

19. Funes, Leonardo, “Excentricidad y descentramiento en la figura autoral de don Juan Manuel”, revista 

virtual eHumanista, 9 (2007). 

20. De Looze, Laurence, “Escritura y tradición/traición en el Conde Lucanor de Juan Manuel”, en Actes del 

VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 1997), 

Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, II, 291-302. 

21. Olivetto, Georgina, “Don Juan Manuel: autor y autoeditor”, Voz y Letra, 25, 1-2 (2014), pp. 111-132. 

22. Deyermond, Alan, “Cuentística y política en Juan Manuel: El Conde Lucanor”, en L. Funes y J. L. 

Moure, eds., Studia in honorem Germán Orduna, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2001, 

pp. 225-39. 

23. Macpherson, Ian, “’Dios y el mundo’: The Didacticism of El conde Lucanor”, Romance Philology, 24 

(1970-71), 26-38. 

 

Bibliografía complementaria 

 

AA.VV., Don Juan Manuel. VII centenario. Murcia, Universidad, 1982. 

Ayerbe-Chaux, Reinaldo, “El conde Lucanor”: materia tradicional y originalidad creadora. Madrid, 

Porrúa Turanzas, 1975. 

Biaggini, Olivier, 2014. Le gouvernement des signes. “El conde Lucanor” de Don Juan Manuel. Paris, Presses 

Universitaires de France. 

Biglieri, Aníbal, 1989. Hacia una poética del relato didáctico: ocho estudios sobre “El Conde Lucanor”. 

Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press. 

Blecua, Alberto, La transmisión textual de “El Conde Lucanor”, Bellaterra, Universidad Autónoma de 

Barcelona, 1980. 

Burgoyne, Jonathan, 2007. Reading the “Exemplum” Right: Fixing the Meaning of “El Conde Lucanor”. 

Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press. 

Caldera, Ermanno, 1966-67. “Retorica, narrativa e didattica nel Conde Lucanor”, Miscellanea di Studi 

Ispanici, 14: 5-120. 

de Looze, Laurence, 2006. Manuscript Diversity, Meaning, and Variance in Juan Manuel’s “El Conde 

Lucanor”. Toronto, University of Toronto Press. 

Devoto, Daniel, Introducción al estudio de Don Juan Manuel y en particular de “El conde Lucanor”: una 

bibliografía. Madrid, Castalia, 1972. 

Diz, Marta Ana, Patronio y Lucanor : la lectura inteligente “en el tiempo que es turbio”. Washington, 

Scripta Humanística, 1984. 

Funes, Leonardo, "Paradojas de la voluntad de autoría en la obra de don Juan Manuel", en Actas del XIII 

Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Madrid, 6-11 julio 1998), Madrid, 

Castalia, 2000, vol. I, pp. 126-133. 

Lida de Malkiel, María R., “Tres notas sobre don Juan Manuel”, Romance Philology, IV (1950-51), 155-

194 (reimpr. En Estudios de literatura española y comparada, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, pp. 

92-133). 

Macpherson, Ian, ed., Juan Manuel Studies. London, Tamesis Books, 1977. 
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al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el 
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