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El caso de Pier della Vigna en el Canto XIII del lnfierno es 
un ejemplo en que la historia dentro de la historia nos con
duce a la ambiglicdad de intrepretaci6n. Mediante un estudio 
cuidadoso del lenguaje contorsionado de Piero y la compa
raci6n de sus palabras con un ceo intcrtextual, es posible de
mostrar que cl pocta le permitc a! lector transformar la historia 
del pecador en una narraci6n, poniendo de manifiesto de esta 
manera que se trata de una realidad vacfa, de una ficci6n. 

Los crfticos han mostrado siempre interes en cl caracter de 
excesiva elaboraci6n del lenguaje de este personaje.I Tambien 
el lenguaje el poeta, aun cuando no transcribe las palabras de 
Piero, presenta una textura que produce un juego de relaciones 
entre lo real y lo irreal, entre lo verdadcro y lo falso: 

~on fronda verde, rna di color fosco; 
non rami schietti, rna nodosi e 'nvolti; 

non pomi v'eran, rna stecchi con tosco.2 
(lnf XIII, 4-6) 

1
Vease L. Spitzer, "Speech and Language in Inferno XIII," Italica XIX, no. 
3 (sept. 1912), pp. 82-l 04. Para un comentario de varias interpretaciones 
del Canto XTII del lnfierno y del lenguaje de Piero, asi como un trasfondo 
hist6rico, vease como Emilio Bigi, "Pietro della Vigna," en Enciclopedia 
dantesca (Rome: 1973), vol. IV, pp. 511-16. 

2Todas las citas de Ia Commedia estan tomadas del texto de Petrocchi como 
aparece en Dante Alighieri, La Divina Commedia, ed. y comentario. C. H. 
Crandgent, rev. C.S. Singleton (Cambridge, Mass: Harvard Cnivcrsity 
Press, 1972). Las rcfcrencias a los cantos y a los versos apareccn en paren
tcsis despucs de cada cita. El uso de Ia letra bastardilla es mio. 
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Los primcros versos de cstc episodio subrayan cl elcmcnto de 
contraste, Ia oposici6n entre una vision del mundo de lo real y 
una vision inquietante de otro mundo. 

A medida gue el pcre_[,rrino y Virgilio sc accrcan al bosque 
oscuro, estc ultimo advicrte a su protegido: 

Pen) riguarda ben; si vcdcrai 
cose che torrien fcdc a! mio serrnone. 

Unf XIII, 20-21) 

El aviso de Virgilio sugicrc Ia impotencia de las palabras para 
lograr el cntcndirnicnto. Es necesaria una observaci6n rnuy 
cuidadosa para contrarrestar una posible interpretacion err6-
nea del lenguaje. Por lo tanto, podemos sugerir (1ue el co
mienzo del canto ha rcflexionado sobre lo real y lo irreal, 
sobre Ia verdad y cl engaiio y, sobre Ia ambiguedad de las 
palabras mismas, lo cual sirve de introducci6n al lenguaje de 
Piero. 

Entre las primeras palabras de Ia descripci6n de sf mismo 
gue haec Picro se encuentra el verso siguiente: 

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi, 

(Jnf XIII, 37) 

Esta mezcla del pasado y el prescnte implica la ausencia del 
futuro. Propone dos verdades: la "verdad" de entonces y Ia 
"verdad" de ahora. Pero si uno examina las huellas de las 
palabras de Piero en el lenguaje de Capaneus en Infiemo XIV, 
51 ('Quai io fui vivo, tal son mcnto"), notamos la consistencia 
en el sentido de las palabras. Los condenados en el Infierno 
son exactamcnte lo que ellos hicieron de sf mismos en vida; el 
cambio no es ni sera jamas posible. Las palabras de Piero indi
can un posible cambio interior, pero nos damos cuenta de que 
cs solamente en cl nivel de Ia letra (apariencia flsica) donde 
estas palabras pueden considcrarse en alguna forma verda
deLls, ya gue, como en cl caso de Capaneus, su misma pre
sencia en el Infierno niega Ia posibilidad de cualguier intento 
gue sugiera un cambio en el hombre interior. Las dedara
ciones de Piero pueden tambicn cornpararse con las de 
Buonconte di Montcfeltro (uno de los penitentes de Ia ultima 
bora) cuando dice: 
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Io fui di Montcfeltro, io son Buonconte 

(Purg. V, 88) 

palabras que destruycn cl orgullo en su apellido, limitandose a 
!a humildad de ser simplemcnte Buoncontc. Para Buonconte 
sf habia habido una transformaci6n; su vida a! final sufrio un 
cambio gue le pcrmiti6 entrar en cl Purgatorio. 

El cnfogue en el lenguaje gue se observa en este canto se 
hace mas patente en Ia respuesta de Piero a Virgilio cuando 
cstc le picie gue cucnte su historia: 

Si col dolce dir m·adeschi. 

(Jnf XIII, 55) 

Si observamos dctenidamente las palabras de Virgilio gue 
provocan Ia respuesta de Piero, podemos leer el "dolce dir" gue 
seduce y tienta, no como una referencia a! "dulce decir" (gue 
es Ia manera dclicada en !a cual Virgilio cxpresa su petici6n), 
sino como una alusion a palabras gue son "dukes" porgue le 
ofreccn a Picro Ia posibilidad de rcctificar su propio nombre. 
Por lo tanto, Piero cs seducido y atrapado por Ia posibilidad de 
establecer una verdadera difercncia entre su "entonces" 
(uornini fummo) y su "ahora" (or siam falli sterpi), de reescri
bir Ia historia a traves del viaje del peregrino. 

Despucs de que el peregrino arranca una rama de Piero 
convcrtido en arbol, Virgilio exclama: 

"S'elli ave sse potu to creder prima," 
rispousc 'I savio rnio, "anima lesa, 
cio c'ha vcduto pur con Ia mia rima, 
non avcrebbe in te Ia man distesa." 

(Jnj. XIII, 46-49) 

Sus palabras invitan a! lector a ref1cxionar sobre ei estado de 
Polidoro cnLa Eneida. De nuevo cl interes radica en la bus
gueda de Ia verdad y esta vez se sugiere el uso de otro texto 
como fuentc de confirmaci6n. Mas arriba en el canto, recor
damos, Virgilio dijo al peresrrino que si querfa entcndcr, debfa 
discernir cuidadosamcntc. Ahora vemos un rnovimiento en 
Ia bt1squeda de Ia vcrdad c1uc nos !leva mas alia de lo rnera
mente visual hasta Ia palabra cscrita, Ia literatura. La palabra sc 
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proponc cumo \liJ signo que lkvar{t a un cntcndimicnto de 
una rcalidad distorsionada c inca! de los suicidios, y Virgilio 
Ltcilita cstc cntcndimicnto no s{)Jo a tr;n{'s de su tcxto, !~a 
rneida sino tambicn por mcdio de una red intcrtcxtual. 

I lay mucho en cl lcnguaje de Picn> que pucdc rcintcrprc
t;,rsc cuan do a parcccn c~;tru clUJ :t> simi !arc~ en otros cantos de 
Lt Comedia u en otros tcxtos. Ln cjcmplo e;, cl_juramcnto de 
\nacidad que lc haec Picro a Virgilio y al pcrcgrino: 

Per lc nove radici d 'c:;!o lei_( no 
vi giurn chc gii !T';!i non mppi fcdc· 
al mio ;;c~nor, chc fu <f<>nor si dc,l_(no. 

\fnj: Xll!, 7'3--75) 

\'irl_\'ili(J misrno scY-Jala L importancia de la palabra (intcncx
tualidad) para Ia \'cnLdcra i!iliTprctaci(>n. La rr:laci(>n de 
Polidoro con Picro a tr :lVcs del t{~xLo de Virgilio sc ha usado 
par:t 1 C\clar !a inoccncia de Picro en Stl disputa con Federico 
II. \'a qnc Polidoro Cll cstc cpisodio de ra E·uida pucdc conside
r ar~c como una vfctima 1TJoccntc.'l Sin embargo. hav otro tcxto 

' ' 
adcm{is de IJI F1u:irla, en cl nul se dcscrihcn las circuns-
Lmcias que rodcan Ia nmcrtc de Polidoro. En L(JI- A1elarnorji!si.l 
de Ovidio hay un pasajc que trata ~obrc la venganza que 
I It:cuba, madre de Polidoro. tom a contra Polimn{'stor, cl asc
sino de su hijo. El pocta conuce bien cstc cpisodio de ra~ 
J\JetammjiJ~is, ya que sc dcticnc en Ia c(>lcra que I Iccuba sientc 
cuando sc cnfi-cnta con °olimn{~stor, en cllnjierno XXX, 16-21, 
dondc cncontramo~, significativamcntc, a los suplantadorcs 
de personas. Otro posiblc ncxo cs que cste cpisodio aparccc en 
cl Li hro XIII de !JI A1etarnorfosis: 

Pareci6 enloqucccr Hecuba. Una cstatua de Ia dcsolacicm 
scmejaba. !'or auxilio celeste pudo rcaccionar. Disirnulando su 
rabia l!cg6 basta Polirnncstor como si ignorara el fin de su hijo. 
:\n tc cl fcroz trat io confcs6 guardar un tcsoro para Polidoro. El 
avaro Polimm;stor, conmovido por la posibilidad de apodcrarsc 
de cl, llcv6 a Hecuba a un lugar apanado. "l'ucdcs confianne''-

.'lp~tr<J un cornentario ,;obrT :a inoccncia de Piero, v{·a,;c la cxplicaci6n de 
Cr.mdgcnt en Dante Alighini, ],a lhvlrw Commedza, rev. C:.S. Singlnon, 
p. ll .S. \'{·ase tarnbi(·n F .. Bigi, "Pietro della \'igna," en la i nczclnj!l:dza 
duntesw (Rorna, l973),vol. 1. 

~~L 

lc insinu6 mal disimulando-- "el tcsoro que escondes para tu hijo. 
Todo lo que me entregues ahara y to que has entregado antes !e sera 
ficlmen te guardado. jTe lo juro por los <iioses inmortales!" Ella 
lo rnir6 de manera siniestra mientras cl juraba en vano. Llena de 
ira Hecuba sc arroj6 sobre cl y con sus dedos engarfiados le sac6 los 

Jalaces ojos.1 

La rclaci6n entre Ia propia historia de Picro y Ia "historia" 
narrada en cl canto cs notable. Las palabras del juramcnto y 
los elementos de verdad y de cngaii.o reflejan los del canto. 5 
El cegar a Polimncstor como vcnganza por no haber cumplido 
su promesa de protegcr a Polidoro, una coincidencia que cl 
pocta parece habcr visto, cs intcrcsantc, ya que Picro tambien 

4ovidio, l~as Metamorphoses, trad. de Salz de Robles, 7a ed. ( 1963; reimp. 
Madrid: Espasa Calpe 1987) pp. 233-231. A esta traduccion le he hecho 
algunos modificacioncs para scr mas fie! al latin. El texto en latin cs el 
siguien te: 

Sic llccube, postquam cum luctu miscuit iram, 
non oblita animorum, annorum oblit.a suorum, 
vadit ad artificem dirac, Polyrnestora, caedis 
colloquiumque petit; narn se mostrare relictum 
vclle latens illi, quod nato redderet, aurum. 
credidt Odrysius praedaeque adsuetus amore 
in secreta venit: tum blando callidus ore 
"tollc moras, Hecube," dixit "da munera nato! 
omne fore illius, quod das, quod et ante dedisti, 
per superos jura." spectat truculent.a loquentem 
Jalsaque iurantem turnidaque exaestuat ira 
atque ita correpto captivarurn agmina rnatrurn 
invocat et digitos in perfida lumina condit 
expellitque genis oculos. 

(El uso de la lctra bastardilla tanto en Ia traducci6n a! espaiiol como en 
la versi6n latina es mio). 

5 N6tese que el juramenta de Piero posee una irnport.ancia estructural en el 
canto puesto que es precisamente en el verso 73 donde su lenguaje sc haec 
mas claro y abandona las forrnas lingi.iisticas est.ilizadas que usa en la 
primera parte del canto (vease Bigi, "Pietro della Vigna," p. 515 y Dante 
Alighieri, The Divine Comedy, trad y cornentario de C.S. Singleton, 
Bollingen Series LXXX [Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press. 1970], 
Inferno II, p. 214). Como el canto tiene !51 versos (50 tercetos) cl 
juramcnto comprendc exactarnent.e cl centro del canto. Por lo tanto, el 
juramento const.ituyc cl centro de un canto que continuamcnte juega 
entre la vcrdad y cl engaiio, entre lo real y lo irrcal. 
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fue cegado por Federico II como castigo por su traicion.6 Si a Ia 
comparacion de Piero con Polimnestor en Las metamorfosis, 
agregamos Ia conexion de Piero con el estado de Polidoro en 
La Eneida, podemos establecer un nexo con Piero como asesino 
y asesinado, como traidor y traicionado. Es un estado que se 
relaciona con Ia tension y Ia ambigiiedad del canto, y que 
define a un participante en el acto del suicidio. Este enlace es 
otro elemento que pone en duda Ia veracidad de las palabras de 
Piero y el juicio aparentemente benevolo del poeta en lo que se 
refiere a su papel en las intrigas de Ia corte de Federico II. Aun 
mas, el falso juramenta de Polimnestor al enfrentarse a 
Hecuba tiene una estructura similar al juramenta de Piero al 
peregrina. Tanto el de Polimnestor ("Todo lo que me entre
gues ahara y lo que has entregado antes le sera fielmente 
guardado. jTe lo jura por los dioses inmortales!") como el de 
Piero ("Per le nove radici d'esto l~gno/vi giuro che gia mai 
non ruppi fede/al mio segnor, che fu d'onor si degno.") (Inf 
XII, 73-75) aparecen dentro de up contexto de pasado y de 
presente. En el caso de Polimnestor (como en las decla
raciones de Capaneus mencionadas anteriormente) se so
breentiende que no existe distincion entre los dos estados 
temporales. Hay continuidad entre el pasado y el presente. Sin 
embargo, Piero jua por lo que es ahara ("per le nove radici 
d'esto legno") en prueba de su honor como hombre en el 
pasado. No obstante, ya hemos seii.alado que el mismo pre
sente de sus nuevas rafces fue contrapuesto a su humanidad 
("uomini fummo e or siam fatti sterpi"). Piero jura por las 
raices de un arbol que es simbolo del mal que lo ha condenado 
al Infierno. Pero dentro de Ia ficcion del poema no es unica
mente un simbolo o una ilusion, es decir, noes un mero signa 
para el lector de Ia realidad interna de Piero, sino Ia manifes
tacion divina de esa realidad interna. 

Debemos ver el lenguaje de Piero como lo que es, una 
historia falsa. Son palabras que ponen en peligro el viaje del 
peregrina (arriesgando tambien, posiblemente, el viaje del 

6vease Dante Alighieri, The Divine Comedy, comentario de C.S. Singleton, 
Inferno II, p. 209, Dante Alighieri, La Divine Commedia, ed. Grandgent, p. 
113, y Paget Toynbee, A Dictionary of Proper Names and Notable Matters in the 
Works of Dante, rev. C.S. Singleton (Oxford, 1968), p. 504. 
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poema y sus lectores) inspinindole piedad por un alma con
denada, que por su misma condena al lnfierno se opone, por 
definicion, a los fines del peregrina. 

Finalmente, nos enfrentamos a las palabras de Piero sabre 
su suicidio: 

L'animo mio, per disdegnoso gusto, 
credendo col morir fuggir disdegno, 
ingiusto fece me contra me giusto. 

(Inf XIII, 70-72) 

El unico pasaje de Ia Comedia que refleja una imagen exacta 
del lenguaje de Piero ("ingiusto fece me contra me giusto'') se 
puede encontrar en el Canto IV del Paraiso. Alii Beatriz acon
seja al peregrina acerca de aquellas almas de Ia primera esfera 
que han rota su promesas: 

L'altra dubitazion che ti commove 
ha men velen, pen) che su malizia 
non ti poria menar da me altrove. 
Parece ingiusta Ia nostra giustizia 
ne li occhi d'i mortali, e argomento 
di fede e non d' eretica nequizia. 

(Par. IV, 63-69) 

Es precisamente aqui donde se pone de manifiesto Ia cuestion 
de Ia lectura y de Ia interpretacion de Ia justicia divina ante los 
ojos humanos. Esta nocion nos lleva a un planteamiento que 
debemos resolver y que trata sabre Ia lectura que hace el pere
grina de las palabras de Piero y del concepto de Ia verdad. 
Dicha lectura debe tener en cuenta una perspectiva teologica y 
rechazar al mismo tiempo una estrecha vision humana. Aun
que ambiguo en apariencia, cuando el lenguaje se analiza 
desde Ia perspectiva adecuada toda ambigiiedad desaparece: 

De una misma boca proceden bendici6n y maldici6n. Hermanos 
mios, esto no debe ser asi. ~Acaso alguna fuente echa por una 
misma abertura agua dulce y amarga? ~Hermanos mios, ~puede 
acaso Ia higuera producir aceitunas, o Ia vid higos? (Santiago 3, 
10-12) 7 

7 La traducci6n a! espafiol es del latin vulgar. A continuaci6n 
transcribimos el texto Iatino: Ex ipso ore procedit benedictio et 
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No solamente se menciona Ia vid, pero, al leer cuidadosa
mente el texto en latin, es tambien significativo el uso en este 
pasaje las Escrituras de un sujeto plural ("benedictio et 
maledictio") con un verbo en singular ("procedit") [vease nota 
7]. Esto puede tener importancia en relacion con el lenguaje 
de Piero, ya que este mismo uso ha sido adoptado por el poeta 
en la descripcion del lenguaje del hombre-arbol: "si de Ia 
scheggia rotta usciva insieme/ parolee sangue" (Inf XIII, 43-44). 

Asi como el peregrino, el lector debe ser capaz de interpre
tar para poder ver el "espiritu" de la verdad, es decir, la reali
dad interior a traves de una ilusion de realidad externa. Piero 
produce un discurso que mezcla y confunde la linea entre lo 
real y lo irreal, entre la verdad y la falsedad. Cuando Piero 
jura por "las nuevas rafces de este arbol", jura por lo que es 
ahora. Su lengu~e trata de mostrar una diferencia, pero, como 
ya hemos visto, desde Ia perspectiva divina no puede haber 
distincion. 

maledictio. Non oportet fratres mei haec ita fieri. Numquid fons de 
eodem foramine emanat dulcem et amaram aquam? Numquid potest 
fratres mei ficus olivas facere aut vitis ficus? 
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