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LA RECEPCIÓN DEL HUmANISmO EN BOHEmIA  
A TRAVÉS DE LOS PRÓLOGOS 

Y LAS DEDICATORIAS1 

EduARdO fERNáNdEz COuCEIRO

Instituto de Biblioteconomía y Documentación (UISK)  
Universidad Carolina de Praga 

EN dEfINItIVA, EN LA corona de Bohemia la cultura medieval, 
reencarnada por un lado en el movimiento husita y por otro en 
la reacción católica contra este, se encontraba en aquel momento 

demasiado firmemente asentada como para que pudiera ser tan fácil y 
rápidamente derrotada como en Italia, donde desde hacía mucho tiempo 
se había extendido la tibieza religiosa –si no la indiferencia–, que en todo 
tiempo y lugar ofrece a las nuevas ciencias el terreno más fértil»2. De este 
modo, hace ya más de un siglo, describía Josef  Truhlář lo que para él era 
el principal condicionante de la recepción del humanismo en Bohemia, a 
saber, el factor religioso. La cita procede de su monumental obra Huma-
nismo y humanistas en la corona de Bohemia durante el reinado de Vladislao II, que, 
junto con un breve estudio anterior titulado Los comienzos del humanismo en 

 1. Esta comunicación forma parte del proyecto El potencial informativo de los prólogos 
y las dedicatorias de los impresos checos de la época de los Jagellones (Informační potenciál před-
mluv a dedikací v českých tiscích doby jagellonské) financiado con una beca interna de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de Praga (Vystup projektu 
Vnitřních grantů 2012 Filozofické fakulty UK).
 2. Truhlář (1894: 3).

«
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la corona de Bohemia3, constituye un hito fundamental en la historiografía del 
movimiento humanístico en este reino centroeuropeo. Como en tantos 
otros juicios, Truhlář no estuvo en absoluto desacertado: el exacerba-
miento de la temática religiosa en la vida intelectual de Bohemia y moravia 
complicó efectivamente la recepción del humanismo, que se realizó de 
manera tardía, intermitente y en gran medida superficial. La revolución 
husita originada tras la muerte de Jan Hus en la hoguera de Constanza, 
las cuatro cruzadas que la Europa católica envió contra los herejes bohe-
mios, el surgimiento de la iglesia utraquista y la fundación de las primeras 
comunidades de Hermanos Bohemios (un grupo religioso radical, que a 
diferencia del utraquismo, estuvo siempre al margen de la ley) colocaron 
la cuestión religiosa en el centro de la producción literaria bohemia. El 
desafío de las tesis de Lutero en 1517 y, sobre todo, su elogio de Jan Hus 
en la disputa de Leipzig en 1519 estrecharon aún más el escaso margen de 
maniobra con el que contaban los primeros abanderados del humanismo 
checo: si antes había sido difícil atraer la atención del público lector fuera 
de la cuestión religiosa, ahora resultaba prácticamente imposible. 

Para corroborar el absoluto predominio de la temática religiosa y la 
escasa presencia de literatura humanística y renacentista en los territorios 
de la corona de Bohemia desde el comienzo de la reforma husita hasta 
la llegada al trono de los Habsburgo con Fernando I (1410-1526), basta 
echar un vistazo a uno de los repertorios bibliográficos clásicos: la Historia 
de la literatura checa de Josef  Jungmann4. De las 947 entradas bibliográfi-
cas recogidas en este periodo, 482 son de temática religiosa (446 bajo el 
epígrafe de Teología, 14 bajo el de Canciones religiosas y 22 bajo el de Historia 
de la iglesia y de la religión). Por el contrario, los géneros característicos de 
la nueva corriente humanística y renacentista aparecen muy escasamente 
representados: 6 registros en Traducciones de literatura griega y latina, 13 entra-
das en el apartado de Novelas y literatura de diversión y solamente 3 obras 
bajo el epígrafe de Poesía amorosa. Si tenemos en cuenta que el repertorio 

 3. Truhlář (1892). 
 4. Jungmann (1849: 45-115). Esta obra representa la primera bibliografía retro-
spectiva checa de importancia y hasta la publicación de la Bibliografía de impresos checos y 
eslovacos desde los comienzos hasta el final del siglo xviii (Knihopis 1939-1967) constituía la 
principal fuente de información bibliográfica sobre la producción literaria en lengua 
checa. Apoyamos nuestras observaciones en Jungmann, porque –a diferencia del Kniho-
pis– ofrece una clasificación temática de las entradas bibliográficas.



LA RECEPCIÓN DEL HUMANISMO EN BOHEMIA 481

de Jungmann incluye cartas personales y numerosos textos de carácter 
administrativo, podemos concluir que el predominio de la literatura reli-
giosa es sencillamente aplastante.

La imagen del humanismo y el renacimiento en la literatura checa que 
ha calado en el imaginario cultural nacional no procede de los pioneros y 
eruditos estudios de Truhlář, sino de los trabajos de varios historiadores 
de la literatura que desarrollaron su labor en los años 60 y 70 del siglo xx 
(Milan Kopecký, Emil Pražák y Eduard Petrů, entre otros). Estos trabajos 
establecieron una tajante separación entre dos grupos de autores: de un 
lado, los llamados «humanistas latinos» (latinští humanisté), que eran en su 
mayoría miembros de la nobleza católica y que utilizaban el latín en su 
producción literaria y en sus intercambios epistolares; de otro lado, los 
llamados «humanistas nacionales» (národní humanisté), generalmente de 
origen burgués y de confesión utraquista, que escribían en checo. Además, 
en la valoración de estos dos grupos dieron prioridad a los autores que 
escribían en checo y ello con criterios absolutamente extraliterarios (reli-
giosos, sociales, lingüísticos). Por último, para colmo de la mistificación, 
estos historiadores de la literatura señalaron que el «humanismo nacional» 
tenía su origen en la tradición literaria husita. Como resumen de esta 
interpretación puede servirnos una cita de su principal paladín, el profesor 
Milan Kopecký: «En el periodo evolutivo que va desde las postrimerías 
del siglo xV hasta el final del tercer decenio del siglo xVI el humanismo 
latino coexiste con el humanismo nacional, que a la sazón comenzaba a 
cristalizar. Este último tuvo mayor significación que el humanismo latino 
no solo por su accesibilidad lingüística, sino sobre todo por su estrecha 
vinculación a la problemática social del momento. Gracias a su fructífero 
desarrollo de la especificidad de la cultura checa poco a poco se convierte 
en el contrapeso a las tendencias cosmopolitas del humanismo latino»5.

 5. Kopecký (1988: 49). El estudio del que está extraída la cita constituye hasta 
el momento la última monografía de carácter general sobre el humanismo en el reino 
de Bohemia. Transida de filosofia marxista (como toda la producción de Kopecký) se 
publicó poco antes de la caída del comunismo en Checoslovaquía, pero entronca con 
los trabajos anteriores de su autor, especialmente con sus estudios sobre Mikuláš Konáč 
z Hodiškova realizados en la década de 1960 y con su obra Tendencias progresistas en la 
literatura checa desde el final del movimiento husita hasta la batalla de la Montaña Blanca (Kopecký 
1979), en la que interpretaba en clave marxista el desarrollo de la literatura checa desde 
comienzos del siglo xV hasta 1620. En cuanto a la cita, no estará de más recordar al lector 
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En otro lugar nos entretuvimos en desmontar esta endeble construc-
ción y en intentar una valoración de la literatura humanística y renacentista 
checa desde una posición menos apasionada e interesada6. Resumimos 
aquí brevemente nuestro razonamiento de entonces. En primer lugar, la 
mencionada dicotomía es claramente reduccionista, pues existen muchos 
casos que no responden al esquema propuesto: de un lado, encontra-
mos escritores católicos de la alta nobleza que escribían en checo (Jan 
Hasištejnský z Lobkovic) y, de otro, hubo autores de credo utraquista que 
desarrollaron toda su actividad literaria en latín (Šimon ze Slaného); además 
existen autores tradicionalmente encuadrados en el «humanismo nacional 
checo» cuya orientación religiosa resulta cuando menos oscilante y cuyo 
origen burgués no fue obstáculo para que intentaran el ascenso social, 
tan difícil en la rígida sociedad estamental de la época (Mikuláš Konáč z 
Hodišková). Por lo que se refiere a la valoración de los logros literarios de 
los «humanistas nacionales», una mera enumeración de su producción basta 
para echar por tierra los elogios de Kopecký y Pražák: durante el periodo 
que nos ocupa (el reinado de los Jagellones en Bohemia, es decir, desde 
1471 hasta 1526) prácticamente no existen obras literarias originales a las 
que podamos caracterizar de humanísticas o renacentistas. En este sentido, 
la historiografía literaria checa de posguerra llegó al dislate de entronizar 
en el pedestal del «humanismo nacional» (pedestal del que de momento 
nadie se ha preocupado de bajar) a Viktorin Kornel ze Všehrd, quien no 
escribió una sola obra en checo que (ni con los criterios actuales, ni con 
los de la época) pueda calificarse de literaria. Por último, la afirmación de 
que el «humanismo nacional checo» es continuador de la tradición literaria 
husita se desmonta por sí sola: en el reino de Bohemia, como en cualquier 
otro confín de Europa, los impulsos humanísticos (aunque fueran después 
consumados en lengua vernácula) procedían del exterior. No puede negarse 
que muchos literatos de Bohemia intentaron compaginar la nueva corriente 
humanística con la tradición literaria nacional anterior, pero por definición 
su producción resulta tanto más humanística cuanto más se aleja de los 
patrones genéricos y temáticos que habían animado la literatura husita.

poco acostumbrado a la crítica literaria del otro lado del extinto telón de acero que en 
este contexto ideológico el adjetivo «cosmopolita» tenía una significación marcadamente 
peyorativa.
 6. Fernández Couceiro (2011: 9-22)
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Así pues, dado que la foto fija de los comienzos del humanismo en 
Bohemia y moravia de la que disponemos en este momento no parece 
reflejar fielmente la realidad, se hace necesario un regreso a las fuentes 
originales para intentar una reescritura de la historia literaria de los terri-
torios de la corona de Bohemia durante el reinado de los Jagellones7. En 
este sentido, los prólogos y dedicatorias de la producción impresa de este 
periodo (y los de alguna producción manuscrita) nos ofrecen un testimo-
nio fundamental del proceso de recepción de la literatura humanística y 
renacentista. Muchos de estos prólogos y dedicatorias no han sido sufi-
cientemente estudiados y otros han sido tendenciosamente interpretados 
para hacerlos entrar en el esquema que hemos descrito. 

Estamos convencidos de que, antes de aventurarnos en el estudio del 
material que aún está prácticamente sin explorar, resulta absolutamente 
necesaria una reinterpretación de ciertas afirmaciones repetidas con 
insistencia desde hace más de cincuenta años. Por ello, para esta breve 
comunicación hemos escogido el prólogo más célebre del periodo que 
nos ocupa (y uno de los más célebres de toda la literatura checa), aunque 
su celebridad, por supuesto, la haya adquirido en tiempos modernos. Se 
trata del prólogo-dedicatoria de Viktorin Kornel ze Všehrd a su traducción 
de la obra De reparatione lapsi de San Juan Crisóstomo, que ha llegado a 
ser conocido como el «manifiesto del humanismo nacional checo»8. Este 

 7. No se nos escapa que en la actualidad existen otros intentos de reinterpretar 
el humanismo checo fuera del rígido esquema marxista y nacionalista. Entre ellos cabe 
citar el interesante y minucioso trabajo de Lucie Storchová (2011) sobre los círculos 
humanísticos en el reino de Bohemia aparecido recientemente. En cualquier caso, la 
profesora Storchová se ocupa de la producción humanística en latín en la segunda mitad 
del siglo xVI, es decir, de la fase de popularización (si no de vulgarización) del movi-
miento humanista en Bohemia. Nuestros esfuerzos, por el contrario, se centran en el 
periodo inicial de recepción de la corriente humanística, el más tergiversado -a nuestro 
parecer- por la historiografía literaria checa del siglo pasado.
 8. Esta traducción fue publicada en 1501 por el impresor Mikuláš Bakalář en un 
volumen que además contenía la traducción de otra obra de San Juan Crisóstomo y 
de dos obras de San Cipriano. En esta compilación también participó como traductor 
Řehoř Hrubý z Jelení. Por lo demás, volviendo a la invalidez de la mencionada atri-
bución religiosa del «humanismo nacional», no está de más señalar que la confesión 
utraquista de Viktorin Kornel y de Řehoř Hrubý no fue obstáculo para que entregaran 
sus traducciones a la imprenta del católico Mikuláš Bakalář, radicada en Pilsen, ciudad 
que constituía el principal bastión del catolicismo en Bohemia. Además, una de las 
traducciones incluidas en este libro está dedicada a Johanka z Krajku, protectora de la 
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anacrónico dislate tiene igualmente su origen en los estudios literarios 
de la segunda mitad del siglo xx9: en los trabajos de Josef  Truhlář, escri-
tos antes de las incendiarias proclamas de Tzara y marinetti, la palabra 
«manifiesto» lógicamente no aparece por ninguna parte. Antes de pasar 
a examinar algunos fragmentos del texto, no estará de más recordar que 
este supuesto manifiesto del humanismo checo es, de hecho, la dedicatoria 
de un impreso de contenido no estrictamente humanístico (un compen-
dio de traducciones de patrística) publicado fuera del centro político y 
cultural del reino (en la ciudad de Pilsen) en la tirada reducida habitual en 
los raquíticos talleres impresores de Bohemia a comienzos del siglo xVI10.

El pasaje más citado de esta dedicatoria de Viktorin Kornel al sacer-
dote utraquista Jíra11, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Charco 
de la Ciudad Vieja de Praga, dice así:12

Hermanos Checos y uno de los primeros representantes del estamento nobiliario que 
ingresó en esta comunidad religiosa. En definitiva, en un único impreso se entrelazan 
las tres principales confesiones del reino de Bohemia en esa época, incluyendo aquella 
que se encontraba al margen de la ley.
 9. Principalmente en la Historia de la literatura checa, Hrabák (1959), conocida popu-
larmente como «académica», ya que fue realizada por los investigadores del Instituto de 
Literatura Checa de la Academia Checoslovaca de Ciencias, así como en los posteriores 
trabajos de Emil Pražák. La historia «académica» fue la principal responsable del ensal-
zamiento de Viktorin Kornel ze Všehrd a los altares del «humanismo nacional», Hrabák 
(1959: 313-322).
 10. Para una imagen desapasionada de la situación real de la imprenta en Bohemia 
en la primera mitad del siglo xVI, alejada de la idílica imagen ofrecida por la bibliología 
checa tradicional (heredera de la interpretación de su fundador, Zdeněk Václav Tobolka), 
son esenciales los recientes trabajos de Petr Voit (2009a, 2009b, 2011).
 11. Precisamente había sido Jíra quien había pedido a Viktorin Kornel que tradu-
jera esta obra de San Juan Crisóstomo, como queda reflejado en la primera frase de la 
dedicatoria: «Me encargaste, padre Jíra, que tradujera a nuestra lengua checa los libros 
sobre la reparación del caído de Juan Crisóstomo, gran maestro de la fe cristiana». 
Como puede verse, el impulso inicial para la traducción no parte de su autor sino de 
un religioso utraquista, lo que casa muy mal con la imagen de agitador y organizador 
intelectual que la tradición crítica checa nos ofrece de Viktorin Kornel. Por lo demás, 
el clero utraquista de la época no se significaba por su nivel cultural y aún menos por 
su interés por la cultura humanística. Sobre la actividad intelectual desarrollada por el 
padre Jíra poco podemos decir, porque lo único que sabemos de él (su nombre y el de su 
parroquia) procede precisamente de esta dedicatoria; en cualquier caso, resulta evidente 
que no pertenecía a la élite intelectual bohemia de la época.
 12. Traducimos de acuerdo a la edición de Hermenegild Jireček. El texto de la 
dedicatoria aparece en el apéndice de su edición de otra obra de Viktorin Kornel ze 
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Que sean otros los que compongan nuevos libros en latín y, añadiendo 
agua al mar, difundan la lengua romana (aunque aun de estos hay pocos 
entre nosotros); yo, traduciendo a la lengua checa los libros y los escritos 
de las gentes antiguas y de verdad buenas, prefiero enriquecer al pobre 
que, lisonjeando al rico con regalos malos y además de él no apreciados, 
ser menospreciado y humillado13. 

A diferencia de lo que pueda parecer a primera vista (y de lo que Kopecký, 
Pražák y otros historiadores de la literatura nos han hecho creer), el final 
de este fragmento no es (o al menos no es solamente) una mera figura 
retórica: Viktorin hablaba por experiencia, porque había sido menos-
preciado y humillado por la dudosa calidad de sus veros latinos. Y es 
que no hay que olvidar que el adalid del «humanismo nacional»14 había 
pertenecido al primer círculo importante de humanistas en Bohemia, el 
de Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, y que, como todos sus miembros, 
había tentado a las musas en latín. La ruptura con este círculo y con el 
cultivo de las letras latinas se debe precisamente a la humillación que le 
infligió el propio Bohuslav Hasištejnský al poner en evidencia las faltas 
de su poema antipapista Papae mastix15. La tradición crítica checa nunca 
ocultó la disputa entre Bohuslav Hasištejnský y Viktorin Kornel (que, 
por lo demás, era un acontecimiento inocultable, pues había sido descrito 
minuciosamente por Josef  Truhlář), pero se esforzó en difuminar la rela-
ción entre esta disputa y la decisión de Všehrd de dejar de escribir en latín. 
Así, por ejemplo, Milan Kopecký, después de mencionar el desencuentro 
entre ambos literatos, ofrece una afirmación que contiene una auténtica 
profesión de fe: «No obstante, independientemente de esto [=la disputa 

Všehrd, Jireček (1874: 536-540). Aunque pueda parecer extraño, esta es la última edición 
completa de este prólogo-dedicatoria que ocupó un lugar primordial en la interpretación 
del humanismo en Bohemia en la segunda mitad del siglo xx.
 13. Jireček (1874: 538-539).
 14. Por economía (y por hacer resaltar nuestra discrepancia con la interpretación 
tradicional) seguimos utilizando este oxímoron, aunque tomando siempre la precaución 
de entrecomillarlo.
 15. Hasištejsnký, de confesión católica, se había sentido ofendido por el contenido 
antipapista del poema y por considerarlo una parodia de una composición suya. Descargó 
su irá allí donde más le podía doler al que hasta entonces había sido su amigo y discípulo: 
en su incompetencia como versificador latino. Por lo demás, no está claro si Viktorin 
Kornel fue el autor del poema o meramente su copista.
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con Hasištejnský], Všehrd planeaba una literatura nacional de inspiración 
italo-humanística»16. Evidentemente resulta difícil reconstruir las inten-
ciones de Viktorin Kornel, pero ni en la dedicatoria que nos ocupa ni en 
su actividad literaria posterior encontramos rastro de los grandes planes 
que le atribuyó el profesor Kopecký.

 En cualquier caso, pese a la manifestación de la intención de 
escribir en checo, la dedicatoria está transida de humanismo latino17 y 
hace muy escasa referencia a la literatura anterior en checo18. El modelo 
lingüístico de belleza y perfección siguen siendo el latín y el griego:

Porque [la lengua checa] no es tan limitada ni tan grosera como a algunos 
parece. Su abundancia y riqueza puede verse en que cualquier cosa que 
puede ser dicha en griego o en latín (del alemán ahora no digo nada) 
también puede serlo en checo. Y no hay libros griegos ni latinos (a no 
ser que yo, ofuscado por el amor a mi propia lengua, esté errado) que no 
puedan ser trasladados al checo. Por lo que se refiere a su suavidad, no 
veo nada que no pueda ser dicho en lengua checa con tanta elocuencia, 
con tanto adorno y con tanta hermosura como en griego o en latín19.

Milan Kopecký, Emil Pražák y el resto de historiadores de la literatura que 
acuñaron la interpretación canónica de esta dedicatoria parecen olvidar 
que en ella Viktorin Kornel jamás reniega de la literatura en latín20. Todo 
lo contrario: en más de un lugar deja constancia de la importancia del latín 
como vehículo de cultura. Ya en el primer fragmento citado, en medio de 
la más expresa defensa de la utilización del checo como lengua literaria, 

 16. Kopecký (1988: 49).
 17. Excepto en los pasajes de contenido exclusivamente religioso que explican el 
sentido y la utilidad del texto de San Juan Crisóstomo. Estos pasajes fueron convenien-
temente silenciados siempre que se citaba esta dedicatoria, porque no casaban bien con 
la propugnada imagen de «manifiesto del humanismo nacional checo».
 18. Solo hay una breve elogio de las crónicas y de los Consejos de los animales salvajes 
y los pájaros al hombre (Rada zhovadilých zvěřát a ptactva k člověku).
 19. Jireček (1874: 537-538).
 20. De hecho la dedicatoria acompaña a una traducción del latín (de un texto escrito 
originalmente en griego). Por lo demás, frente a las escasas referencias a la literatura 
checa mencionadas más arriba, Viktorin cita en esta dedicatoria a numerosos autores 
griegos y latinos: Homero, Sócrates, Platón, Esquilo, Demóstenes, Isócrates, Catón, 
Cicerón, Séneca, Ennio, Lucrecio, Virgilio, Ovidio, Tíbulo, Cátulo, Propercio, Luciano, 
Juvenal, marcial, Silio Itálico, Claudiano.
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Viktorin, fiel a su pasado de humanista latino, no puede evitar un lamento 
por la escasez del cultivo de las letras latinas en Bohemia: «aunque aun de 
estos [=escritores en latín] hay muy pocos entre nosotros»21. Y al final de 
la dedicatoria quiere dejar claro que su deseo de escribir en checo a partir 
de ese momento no procede de su impericia en el latín: «Aunque también 
podría escribir en latín como hacen otros de mis iguales, sabiendo que soy 
checo, quiero estudiar latín, pero hablar y escribir en checo» [subrayado 
nuestro]22.

En definitiva, lo que se ha querido hacer pasar por una proclama 
«contra la falta de conciencia nacional de los humanistas que escribían 
en latín y contra el menosprecio de las viejas tradiciones de la literatura 
checa» no es sino la expresión de un cambio de actitud personal: Viktorin 
Kornel expresa su intención de dejar de escribir en latín para hacerlo en 
checo23. En cualquier caso, no hay ninguna manifestación de renuncia a 
la latinidad, sino que, al contrario, el autor sigue proponiendo la literatura 
grecolatina como paradigma cultural y literario. Además, la dedicatoria no 
tiene el más mínimo carácter programático, a pesar de lo que una gran 
parte de la historiografía literaria checa viene afirmando desde hace más 
de medio siglo. El supuesto programa del «humanismo nacional checo» 
de realizar la traducción de los clásicos de la literatura griega y latina no 
aparece mencionado en la dedicatoria por ninguna parte. Por lo demás, 
este supuesto programa no llegó jamás a realizarse: Viktorin Kornel no 
desarrolló más su actividad traductora y, descontando la importante labor 
de Řehoř Hrubý z Jelení24, el número de traducciones de clásicos greco-
latinos en Bohemia en la primera mitad del siglo xVI es tremendamente 
reducido25. Así, a finales de esta centuria el impresor y humanista checo 
Daniel Adam z Veleslavín en la dedicatoria del diccionario checo-latino-
germano-griego titulado Silva quadrilinguis (1598) se quejaba abiertamente 
de la ausencia de traducciones al checo de literatura griega y latina, y añadía 

 21. Jireček (1874: 538).
 22. Jireček (1874: 539-540).
 23. Hrabák (1959: 298).
 24. Desgraciadamente las traducciones de Hrubý (con la excepción de la publicada 
precisamente en el impreso que incluye la dedicatoria que ahora nos ocupa) no llegaron 
nunca a la imprenta.
 25. Ya hemos visto más arriba el escasísimo número de traducciones de clásicos 
recogidas en el repertorio bibliográfico de Jungmann.
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con amarga ironía: «Si ello es debido al destino o a nuestra negligencia 
no sería difícil de adivinar»26.

Para enlazar con el célebre texto de Viktorin Kornel traemos ahora a 
colación un prólogo escrito por uno de los presuntos realizadores de su 
supuesto programa: Mikuláš Konáč z Hodiškova. Este impresor, traduc-
tor y escritor praguense, cuya actividad está documentada entre 1507 y 
1528, desempeñó efectivamente un papel fundamental en la recepción 
del humanismo en Bohemia, pues tradujo y publicó obras de Luciano, 
Filippo Beroaldo, Petrarca y Eneas Silvio Piccolomini. En el prólogo a 
su traducción del diálogo de Caronte y Palinuro (atribuido a Luciano)27 

Konáč parece efectivamente entroncar con la dedicatoria de Viktorin 
Kornel ze Všehrd:

Aunque no dudo que a algunos les voy a escribir sobre el agua, especial-
mente a aquellos que muestran un odio tan grande y ensañado hacia su 
propia lengua que a veces, al tomar en sus manos por error un escrito 
checo, al instante lo sueltan como si de un trozo de carbón ardiendo se 
tratara. A estos los cuento entre los más ridículos. Los alemanes (y por 
brevedad dejo al margen a otros) de ninguna manera tienen ese odio por 
su tosca lengua. Pero tengo la esperanza de que a este Luciano escrito 
en nuestra lengua no solo no lo apartarás de ti, sino que le harás sitio 
entre tus más apreciados libros checos, que posees en mayor abundancia 
que cualesquiera otros28.

Entendemos que Konáč realiza aquí una apología de la literatura escrita 
en checo, que no es lo mismo que una apología de la literatura checa. 
No hay que olvidar que estamos ante el prólogo de una traducción de 
un clásico griego (a través del latín) y que toda la producción literaria 
de Konáč se limita a traducciones y adaptaciones (del latín y, en menor 
medida, del alemán) fundamentalmente de escritos de la antigüedad 
grecolatina o de la modernidad humanística. En definitiva, la producción 
literaria de Konáč no hunde sus raíces en la tradición literaria autóctona, 
sino que está imbricada en la corriente humanística europea, en la que 

 26. Citado en Kopecký (1988: 174).
 27. Se trata del segundo impreso conocido de Konáč, de cuya prensa salió en 1507. 
Además del apócrifo, el impreso contiene la traducción de un diálogo auténtico de 
Luciano.
 28. Citado en Kopecký (1962: 44-45).
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busca constantemente material e inspiración. La verdadera aportación de 
Konáč a la literatura checa no se encuentra en sus valores «nacionales», tal 
como Kopecký intentó repetidamente demostrar, sino en sus esfuerzos 
de impresor y literato por introducir entre el público lector de Bohemia 
la nueva corriente cultural y literaria que recorría Europa.

En el caso de Konáč, sin dudar de la sinceridad de su apología del 
checo como lengua literaria, esta debe ser entendida en el contexto de 
su actividad impresora: la práctica totalidad de los impresos salidos de 
su taller estaba en checo. Esta preferencia por el checo de Konáč y de 
todos los impresores de Bohemia durante el primer tercio del siglo xVI 
fue interpretada por la crítica literaria checa de orientación marxista como 
una expresión de la tendencia literaria popularizadora y democratizadora 
heredera de la reforma husita. No obstante, los últimos trabajos de Petr 
Voit sobre la imprenta en Bohemia en la era postincunable han intro-
ducido un nuevo punto de vista sobre esta cuestión: «La imprenta local, 
débil desde el punto de vista técnico y empresarial, con una red editorial 
y librera absolutamente subdesarrollada, fue desplazada a un segundo 
plano por la fuerte competencia extranjera. No quedaba otra solución 
que hacer frente a la importación con una táctica propia. Desde la década 
de 1580 los impresores nacidos y activos en Bohemia comenzaron a 
publicar solamente textos en checo, que no sufrían la competencia de la 
importación, mientras que las impresiones en latín y alemán no aparecen 
más que esporádicamente a partir de 1516»29.

En este contexto, las palabras de Konáč en el prólogo a su traducción 
del diálogo pseudolucianesco pueden entenderse como una invitación a 
comprar libros en checo, esto es, a comprar un producto que solo él y un 
puñado de colegas impresores podían ofrecer30. La habilidad comercial 
de Konáč y la utilización que hizo de su imprenta como palanca para la 
ascensión económica y social parecen avalar esta lectura, que, por supuesto, 
dista de ser la única posible.

Así pues, examinados con detenimiento los dos prólogos presentados 
aquí como muestra, vemos que no encajan en la imagen tradicional del 

 29. Voit (2009a: 34-35).
 30. En el momento en que Konáč escribe este prólogo (1507) solo hay en todo el 
reino de Bohemia otros tres impresores en activo: Pavel Olivetský en Litomyšl, Mikuláš 
Bakalář en Pilsen y el llamado Impresor de la Biblia Praguense en Praga.
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humanismo en Bohemia e invitan a seguir estudiando otros testimonios 
análogos. Este estudio debería realizarse, a nuestro entender, en dos 
direcciones: de un lado, se hace imprescindible una relectura de aquellos 
prólogos y dedicatorias sobre los que la historiografía checa de la segunda 
mitad del siglo xx levantó la entelequia del «humanismo nacional checo» 
y, de otro lado, debe prestarse atención a los prólogos y dedicatorias que 
aún no han sido estudiados con la esperanza de que arrojen nueva luz 
sobre el proceso de recepción del humanismo en los territorios de la 
corona de Bohemia.
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