
D O N FRANCISCO DE L A CUEVA Y SILVA Y L O S 

ORÍGENES D E L T E A T R O NACIONAL 

L a figura de C u e v a y S i l v a h a s ido m u y deficientemente a p r e c i a d a 

p o r l a crítica m o d e r n a . D e S e r r a n o y S a n z a r r a n c a u n j u i c i o despectivo 

sobre l a personal idad de nuestro a u t o r : " D o n F r a n c i s c o de l a C u e v a y 

S i l v a , personaje estrafalario, poeta, af ic ionado a l a astrología, p o r l a c u a l 

se vió procesado, y autor de innumerables alegatos jurídicos consagrados 

a defender desde l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n hasta el pleito más insos

tenible . . . " 1 E s t a apreciación negat iva de C u e v a y S i l v a como j u r i s 

consulto n o puede estar, c o m o luego veremos, más lejos de l a e x a c t i t u d ; y 

lo i n f u n d a m e n t a d o de el la salta a l a vista y a q u e ta l j u i c i o se basa d e u n 

l a d o en u n incomprens ib le menosprecio de l a defensa de l a I n m a c u l a d a 

C o n c e p c i ó n hecha p o r C u e v a y S i l v a , y de otro en u n a afirmación, ente

ramente gratu i ta , de que defendía hasta el más insostenible pleito. P e r o 

este injusto e injust i f icado desprecio fué recogido p o r Rodr íguez M a r í n , 

q u e , s in otro apoyo dice de C u e v a v S i l v a que l a erave A s t r e a " l e tenía 

sorbido el seso en c ien enredosos y enredadores alegatos forenses" 2 . P o r 

otro l a d o , L a B a r r e r a difundió erróneamente c o m o fecha de l a m u e r t e de 

C u e v a y S i l v a l a de finales de 1621 A esta fecha falsa (correg ida p o r 

C r a w f o r d 3 ) añade L a B a r r e r a : "atribuyóse a veneno su muerte y se creyó 

h a l l a r conexión entre este suceso — a l a v e r d a d b ien poco extraño, d a d o 

aue C u e v a v a l l e e a b a a los 7o años v l a enemistad que parece se h a b í a 

granjeado del C o n d e - D u q u e de O l i v a r e s " * N a d a sé de esta sospecha 

que M a r a ñ ó n j u z g a imputación calumniosa 6 ' . ' 

L a personal idad l i t e r a r i a de C u e v a y S i l v a n o h a sido más a f o r t u n a d a 

en los juic ios que sobre el la se h a n h e c h o : salvo L a B a r r e r a 6 , que reunió 

los elogios t r ibutados a nuestro autor p o r sus contemporáneos y dió n o t i 

c i a de l a existencia de u n manuscr i to de su tragedia N a r c i s o , n a d i e se h a 

1 A p u n t e s p a r a u n a bibliografía d e e s c r i t o r a s españolas, I, Madrid , 1903, 

pág. 301. 
2 F R A N C I S C O R O D R Í G U E Z M A R Í N , P e d r o d e E s p i n o s a . E s t u d i o biográfico, M a 

drid, 1907, pág. 174. 
3 J . P. W I C K E R S H A M C R A W F O R D , en su ed. de la T r a j e d i a d e N a r c i s o d e 

d o n F r a n c i s c o d e l a C u e v a y S i l v a , Philadelphia, 1909. 

* Catálogo d e l t e a t r o a n t i g u o español, pág. 120. 

5 E l C o n d e - D u q u e d e O l i v a r e s , Madrid , 1936, pág. 147. 

« Catálogo, págs. 119-121. 
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o c u p a d o de C u e v a y S i l v a sino W i c k e r s h a m C r a w f o r d 7 , que editó esta t ra

g e d i a ; conjuntamente publ icó varias obras líricas de nuestro poeta, pero 

el j u i c i o que, en vista de l a t ragedia , p u d o f o r m a r C r a w f o r d sobre l a i m 

p o r t a n c i a de C u e v a y S i l v a c o m o autor dramát ico , n o fué m u y h a l a 

güeño. 

D o n F r a n c i s c o de l a C u e v a y S i l v a , h i jo de Jerónimo L ó p e z de M e 

d i n a y de l a C u e v a , y de d o ñ a L e o n o r de S i l v a , de i lustre f a m i l i a consan

guínea de los duques de A l b u r q u e r q u e , nació en M e d i n a del C a m p o , 

probablemente en el p r i m e r decenio de l a segunda m i t a d del siglo x v i . 

D e b i ó estudiar en S a l a m a n c a , en d o n d e tenemos noticias suyas en 1578 8 

y 158o 9 . Cervantes , a l a labar le en el C a n t o d e C a l i o p e ( C a l a t e a , p u b l . 

1 5 8 5 ) , le sitúa entre los poetas de las ori l las del T o r m e s 1 0 . P r o b a b l e m e n 

te, u n a vez l i cenc iado, antes de 1 5 8 6 1 1 , se trasladó a V a l l a d o l i d , donde en 

1587 era le trado de l a C n a n c i l l e r í a 1 2 . P o r los años de 1596 y 99 inter

viene en ciertos pleitos de A r a g ó n , entre ellos el de l a célebre causa de l a 

baronía de Q u i n t o 1 3 , a u n q u e sabemos que en 1598 se h a l l a b a en M a 

d r i d 1 4 . N i n g u n a n o t i c i a tenemos de nuestro a u t o r durante los años en 

que l a corte estuvo en V a l l a d o l i d , pero en 1606, año en que ésta vuelve 

a M a d r i d , ha l lamos a C u e v a y S i l v a en l a R e a l V i l l a , envuelto en u n 

proceso sensacional. 

L a guerra de escrituras entre R o m a y V e n e c i a , desencadenada p o r l a 

excomunión y el entredicho lanzados p o r P a u l o V sobre el Senado y 

l a R e p ú b l i c a V e n e c i a n a , inundó a t o d a E u r o p a de tratados, opúsculos 

y l ibelos en favor de u n o u otro de los contendientes. E s t a guerra de es

cr i turas a lcanzó, n a t u r a l m e n t e , a España, donde los venecianos p u b l i 

c a r o n y d e r r a m a r o n p o r diversas partes papeles en favor de su preten

sión, y el e m b a j a d o r de l a Repúbl ica consiguió que d o n F r a n c i s c o de l a 

C u e v a escribiese en su defensa. L a Inquisición publ icó entonces u n 

edicto p r o h i b i e n d o l a l e c t u r a y tenencia de los papeles d i fundidos p o r 

los venecianos, y a nuestro autor " l e p r e n d i e r o n p o r el Santo O f i c i o y 

secuestraron los papeles y bienes, y p o r el Consejo de E s t a d o , p o r justos 

7 E n su citada edición de la tragedia N a r c i s o . 
8 Con motivo de las fiestas que hizo en Salamanca "el muy ilustre Sr. Nieto 

Megía por la nueva elección del Presidente del Consejo Real" , Cueva y Silva es
cribe unas poesías que se publican en ese año de 1578. 

9 L a traducción de las Metamorfosis de Antonio Pérez Sigler que se publica en 
Salamanca, 1580, lleva al frente dos sonetos laudatorios de Cueva y Silva. 

1 0 C a l a t e a , lib. V I , fol. 334 v", ed. facsimilar de la Real Academia, 1917. 
1 1 U n soneto de don Francisco de la Cueva va al frente del L u z e r o de l a T i e r r a 

S a n c t a de PEDRO DE E S C O B A R , publicado en Valladolid, 1587, con privilegio y dedi
catoria de 1586. 

1 2 E n el manuscrito de la Farsa d e l obispo d o n G o n z a l o , de 1587, Cueva y Silva 
lleva el título de "letrado" en la Chancillería de Valladolid. 

« J U A N M . S Á N C H E Z , Bibliografía a r a g o n e s a d e l s i g l o x v i . 

" Proceso por palabras injuriosas (PÉREZ PASTOR, Bibliografía madrileña, M a 
drid, 1906, vol. I I I , pág. 3 6 6 ) . 
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respetos, le m a n d a r o n estar en su posada el día siguiente; pero h a b r á sido 

escarmiento p a r a él y los demás, y n o dejará de darle a l g u n a p e n a " 1 5 . 

E l encargo del e m b a j a d o r de V e n e c i a y las consideraciones que p a r a 

c o n él t u v o l a Inquisición demuestran que C u e v a y S i l v a era ya , e n este 

año de 1606, u n notable jurisconsulto y persona de respeto en l a corte 

de F e l i p e I V ; y, efectivamente, h a c i a estas fechas c o m i e n z a a ser e l o g i a d o 

p o r escritores contemporáneos. L o p e de V e g a , en l a e n u m e r a c i ó n de 

"famosos hombres de nuestros sigtes" que constituye l a l o a del H i j o pró

d i g o 1 0 , anterior a 1604, i n c l u y e a d o n F r a n c i s c o de l a C u e v a c o m o per

sonaje en q u i e n " h a l l a r o n su esfera y l u z las leyes y las m u s a s " ; es el 

único jurisconsulto que L o p e c i ta . A l g u n o s años después, su d o b l e per

s o n a l i d a d de jur is ta y de poeta es ensalzada p o r Cristóbal de M e s a ( L a 

Restauración d e España, l i b . X , 1 6 0 7 ) ; y más tarde Cervantes ( V i a j e 

d e l P a r n a s o , 1 6 1 4 ) 1 7 , además de elogiarle como poeta, le c ons i de r a " e n 

l a j u r i s p r u d e n c i a único y r a r o " . Don°Francisco y su h e r m a n o d o n A n t o 

n i o se c i tan en l a P l a z a u n i v e r s a l d e t o d a s l a s c i e n c i a s ( 1 6 1 5 ) 1 8 , de S u á -

rez de F i g u e r o a , entre los "valientes causídicos" de que goza E s p a ñ a ; 

y H e r r e r a M a l d o n a d o le l l a m a " F é n i x de ambos derechos" ( S a n n a z a r o 

español, 1 6 2 o ) 1 9 . L o p e , a p a r t i r de esta fecha, m u l t i p l i c a sus a labanzas a 

C u e v a en las dedicatorias de las comedias l a A r c a d i a ( 1 6 2 0 ) 2 0 y l a M a l 

c a s a d a ( 1 6 2 1 ) 2 1 , en l a epístola p r i m e r a de l a F i l o m e n a ( 1 6 2 1 ) 2 2 , e n l a 

P o b r e z a e s t i m a d a ( 1 6 2 3 ) 2 3 , y, muerto y a nuestro autor , en el L a u r e l d e 

A p o l o ( 1 6 2 9 ) 2 4 y l a V e g a d e l P a r n a s o ( 1 6 3 7 ) 2 5 . F i n a l m e n t e , V i c e n t e 

E s p i n e l , en el prólogo del M a r c o s d e Obregón, d i c e : " ¿ q u é autores a n t i 

guos excedieron a los aue h a engendrado EsDaña en los DOCOS años eme 

h a estado l ibre de p e r r a s ? ; Q u é oradores fueron mayores que d o n Fer¬

n a n d o C a r r i l l o , d o n F r a n c i s c o de l a C u e v a , el l i cenc iado Berrío y otros, 

ejue, c o n excelente estilo y levantados conceptos, persuaden a l a v e r d a d 

de sus partes? D e no leer autores muertos, n i a d v e r t i r en los vivos los se¬

cretos oue l l e v a n encerrados en lo aue profesan nace no darles el aplauso 

que m e r e c e n " 2 6 . 

A p a r t e de estos elogios, con poster ior idad a l a prisión p o r el S a n t o 

O f i c i o en 1606, que no fué t e n i d a en c u e n t a p o r los críticos, tenemos u n a 

n o t i c i a a l a que, en c a m b i o , d i e r o n excesiva i m p o r t a n c i a Serrano y S a n z 

13 C A B R E R A DE CÓRDOBA, R e l a c i o n e s d e 1 5 9 9 a 1614, pág. 291. 

i» O b r a s d e L o p e d e V e g a , ed. Acad., 1892, vol. I I , pág. 57a. 

" Madrid , 1614, fol. 14, ed. facsímil de la Academia, 1917. 
« Madrid, 1615, fol. 57. 
1 9 P É R E Z PASTOR, o p . c i t . , vol. II , pág. 549. 

20 O b r a s , ed. A c a d , vol. V , pág. 708. 
2 1 O b r a s , ed. Acad. N , 1930, vol. X I I , pág. 515. 
2 2 O b r a s s u e l t a s , vol. I, pág. 410. 

™ Décima o c t a v a p a r t e d e l a s c o m e d i a s d e L o p e d e V e g a , 1623, pág. 18. 
M O b r a s s u e l t a s , vol. I, pág. 63, silva m. 
^ Parte I I ; cf. O b r a s s u e l t a s , vol. X , pág. 39. 
2« M a r c o s d e Obregón, B i b l . A u t . E s p . , vol. X V I I I , pág. 378. 
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y R o d r í g u e z M a r í n , f o r m u l a n d o de resultas su a v e n t u r a d o j u i c i o acerca 

de nuestro a u t o r : se t r a t a de u n proceso en q u e se vió envuelto en 1609 

C u e v a y S i l v a , acusado de hechicer ías 2 7 . 

C o m o abogado que era de las Cofradías de Representantes y A u t o r e s 

de C o m e d i a s , defendió C u e v a y S i l v a , en 1611, el derecho nato de dichas 

cofradías a elegir el M a y o r d o m o , C o n t a d o r y C o m i s a r i o de C o m e d i a s , y 

elevó a l Consejo S u p r e m o u n pedimento que, a l dec ir de P e l l i c e r 2 8 , era 

" c l a r o , conciso y convincente , b ien diverso de los q u e suelen f o r m a r a l g u 

nos causídicos, sucesores suyos, difusos, desaliñados, y no menos provistos 

de verbos idad que de c ierta e loquenc ia l u c r o s a " ; en este pedimento se 

so l ic i taba fuese revocada l a elección que había hecho el Protector de los 

Hospi ta les y a p r o b a d o el Consejo de C a s t i l l a . 

E l año 1617 C u e v a y S i l v a interviene en u n plei to , alegando a favor 

de l a D u q u e s a de S e s a 2 9 , y, cuatro años más tarde, en defensa del D u 

que de O s u n a , c o n ocasión del famoso proceso que se le siguió p o r su 

actuación en I t a l i a 3 0 . E n t r e los años 1621 y 23, ejerce de censor, apro

b a n d o u n l i b r o de P a n t o j a de A y a l a y otro de A l f o n s o R a m í r e z de P r a 

d o 3 1 . L a víspera de l a fiesta que los abogados hac ían en l a iglesia de S a n 

F e l i p e de M a d r i d , el 14 de agosto del año 1624, C u e v a y S i l v a disertó 

desde el p u l p i t o en defensa de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 3 2 , y a l año 

siguiente publicó su Información d e d e r e c h o d i v i n o y h u m a n o p o r l a p u 

rísima Concepción ( M a d r i d , 1 6 2 5 ) . E n 1626 d o n F r a n c i s c o es n o m 

b r a d o a lbacea p o r su h e r m a n o d o n A n t o n i o , también i lustre jurisconsulto, 

fiscal de Indias y del Consejo del rey F e l i p e I V , c o n m o t i v o de l a inst i 

tución del m a y o r a z g o en favor del hi jo de éste, d o n Bal tasar G e r ó n i m o 3 3 . 

L a n o t i c i a de l a muerte de d o n F r a n c i s c o de l a C u e v a y S i l v a , o c u r r i d a 

a comienzos de 1628, es c o m u n i c a d a p o r L o p e de V e g a , en carta del 14 

de febrero, a l desterrado D u q u e de Sesa, entre otras novedades de la 

corte : " F a l t ó d o n F r a n c i s c o de l a C u e v a así a las letras y a los Consejos, 

insigne varón por cierto y d i g n o de t o d a m e m o r i a . . . " 3 4 

C a p í t u l o aparte en l a biografía de C u e v a y S i l v a merece su amistad 

c o n L o p e . P a r a esclarecer l a personal idad de nuestro autor hemos recu

r r i d o repetidas veces, y a u n lo volveremos a hacer varias más, a noticias 

que de él nos d a L o p e en sus escritos: es que L o p e c i ta a C u e v a y S i l v a , 

elogiosamente, n a d a menos que en nueve ocasiones, repartidas en otras 

" P É R E Z PASTOR, o b . e x t . , vol. I I , pág. 405. 
2 « G . P E L L I C E R , T r a t a d o histórico ...déla c o m e d i a y el h i s t r i o n i s m o e n E s p a 

ña, 1804, pág. 93. 
2 9 E n un pleito con los herederos del Condestable de Castilla, Madrid, 1617; 

cf. P É R E Z PASTOR, o b . e x t . , vol. I I , pág. 404. 
3 0 I D , vol. I I I , pág. 10. 

« I B I D , vol. I I I , págs. 293 y 166. 
3 2 I B I D , vol. I I , pág. 405. 
3 3 I B I D , vol. I I , pág. 308. 
3 4 A M E Z Ú A , E p i s t o l a r i o de L o p e de V e g a , Madrid , 1943, vol. I V , pág. 109. 
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tantas o b r a s 8 5 . T a l insistencia en el elogio i n d i c a p o r sí sola que L o p e 

debía tener u n verdadero aprecio p o r l a persona de d o n F r a n c i s c o ; y así 

f u é : L o p e le dir ige en 1621 l a epístola p r i m e r a de l a F i l o m e n a , y , tras 

h o n r a r l e c o n los títulos y comparac iones más hiperbólicos, se reconoce su 

discípulo y hace constar el a m o r que le d e b e 3 6 . E n el m i s m o a ñ o le d e d i 

c a l a M a l c a s a d a , y en el prólogo, después de encarecer las dotes d e l 

insigne jur isconsulto , d e c l a r a " e l a m o r i n m e n s o q u e le tengo, respeto c o n 

q u e le trato y veneración c o n que le m i r o " 3 T . T a l debió ser, e f e c t i v a m e n 

te, el sent imiento que les u n i ó : m á s q u e el de l a a m i s t a d , el de v e n e r a 

ción p o r parte de L o p e h a c i a el y a a n c i a n o jur isconsulto , t a n l l e n o de 

prestigio. 

A l g u n o s años después, c u a n d o d o n F r a n c i s c o p u b l i c a su defensa de la 

I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ( 1 6 2 5 ) , L o p e le d i r i g e u n s o n e t o 3 8 , l u e g o i n 

c l u i d o en l a V e g a d e l P a r n a s o ( 1 6 3 7 ) 3 9 , en el q u e d i c e : 

Q u a n d o informastes, l a sentencia distes: 
y a n o def iendan, sino sólo a laben, 
los que a l a V i r g e n siempre l ibre a d o r a n ; 

p o r q u e después que vos l a defendistes 
n o les q u e d ó defensa a los q u e saben 
n i ocasión de d u d a r a los q u e i g n o r a n . 

E n 1628, en l a c a r t a donde i n f o r m a a l D u q u e de Sesa de l a m u e r t e 

de C u e v a y S i l v a , a ñ a d e L o p e : " L e a V . Ex» este soneto, que m e le h a n 

agradecido, a u n q u e a tanto varón se devían mayores elogios; p e r o yo 

ofrecí esta m e m o r i a a l t e m p l o de nuestra amistad , p a g a n d o c o n e l l a a l 

g u n a pequeña parte del a m o r q u e le d e v í a : ¡ O ylustre d o n F r a n c i s c o , 

s iempre c l a r a l u z de las l e t r a s ! " 4 0 Estas palabras , n o dictadas y a por 

n i n g u n a adulación, s ino p o r sentimiento de añoranza h a c i a el a m i g o des

parec ido , muestran l a s incer idad de los elogios q u e antes le tributó. C o n 

unos versos llenos de sentido afecto le recuerda a ú n en el L a u r e l d e A p o l o , 

u n año d e s p u é s 4 1 : 

L l o r a d , pues, juntas, de su muerte ciertas, 

musas y leyes, s i n o sois las muertas ; 

y yo también p o r los que o b l i g a n tanto 

de l a eterna a m i s t a d vínculo santo, 

d i c i e n d o a su d i v i n o entendimiento 

c o n triste m u s a en lamentable acento . . . 

^ Epístola primera de la F i l o m e n a , loa del H i j o pródigo, dedicatoria de la 
M a l c a s a d a , P o b r e z a e s t i m a d a , C o m e d i a A r c a d i a , D o r o t e a , V e g a d e l P a r n a s o , L a u 

r e l de A p o l o y carta al Duque de Sesa. 
^ O b r a s s u e l t a s , vol. I, pág. 410. 
37 O b r a s , Acad. N , vol. X I I , 1930, pág. 515. 
™ O b r a s s u e l t a s , vol. X , pág. 39. 
3 9 Parte I I ; O b r a s s u e l t a s , vol. X , pág. 39. 

*° A M E Z Ú A , i b i d . 

•>i O b r a s s u e l t a s , vol. I, pág. 6 3 , silva ni. 
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C o m o poeta lírico fué C u e v a y S i l v a repet idamente a labado p o r sus 

contemporáneos: elogiosamente le c i tan C e r v a n t e s 4 2 , Cristóbal de M e 

s a 4 3 , L o p e 4 4 : 

O h vos, c laro F r a n c i s c o , a q u i e n pretenden 
las musas p o r su A p o l o y su d i v i n o 
O r f e o , en c u y a música se encienden. 

V o s que quitastes de l a frente a D i ñ o 
el p r i m e r o l a u r e l : nestóreos años 
v i v a ese ingenio , a c u y a l u z m e i n c l i n o 4 5 . 

Y , después de su muerte , Q u e v e d o 4 6 y G r a c i á n 4 7 . L a s poesías que de él 

conservamos n o son m u c h a s : en dos manuscri tos de l a B i b l i o t e c a N a c i o 

n a l de M a d r i d 4 8 se h a l l a el soneto " P o r c i a después q u e del famoso B r u t o / 

supo y creyó l a miserable suerte", basado en u n e p i g r a m a de M a r c i a l 

( l i b . I , n ú m . 4 ) . F u é m u y c i tado y a labado en el siglo x v n : se incluyó en 

l a P r i m e r a p a r t e d e l a s F l o r e s d e p o e t a s i l u s t r e s de E s p i n o s a ( 1 6 0 5 ) 4 9 y 

e n l a F l o r e s t a d e v a r i a poesía50; lo recuerda L o p e en el L a u r e l d e A p o l o 

y dice q u e el soneto de C u e v a es o b r a de j u v e n t u d : 

¡ Q u é triste de su p l u m a nos advierte, 
si b i e n en verde edad p r i m e r o f r u t o : 
P o r c i a después q u e d e l f a m o s o B r u t o 
s u p o y creyó l a m i s e r a b l e s u e r t e ! 5 1 

G r a c i á n l o c o p i a íntegro en A g u d e z a y a r t e d e i n g e n i o c o m o modelo de 

expresión c o n c e p t u o s a 5 2 . 

A d e m á s de este soneto, se conservan u n a serie de composiciones m u y 

var iadas en tres manuscri tos de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . L a s contenidas 

en dos de e l l o s 5 3 las p u b l i c a C r a w f o r d 5 4 ; las de u n tercero están inéditas, 

pero son de escasa i m p o r t a n c i a , y a que se t r a t a solamente de u n a c u a r t i -

« C a n t o a Calíope ( G a l a t e a , 1585, lib. V I , fol. 334 v " ; ed. facs. Acad.) y 
V i a j e d e l P a r n a s o (1614, fol. 14; ed. facs. A c a d , 1917). 

« Restauración d e España, 1607, lib. X . 
« D o r o t e a , acto I V , esc. 11; Epístola primera de la F i l o m e n a , 1621 ( O b r a s 

s u e l t a s , vol. I, pág. 4 1 0 ) , y E l l a u r e l d e A p o l o , silva m ( i b i d . , vol. X , pág. 3 9 ) . 

« Epístola primera de la F i l o m e n a . 
46 Parnaso español, 1668, Melpómene xvi ; Madrid, 1668, pág. 108. 
« A g u d e z a y a r t e d e i n g e n i o ; cf. O b r a s , vol. I I , Madrid , 1664, pág. 15. 
4 8 Ms. 4127, L i b r o d e R o m a n c e s n u e b o s c o n s u t a b l a e c h o e n e l a n n o 1 5 9 2 , pág. 

171; y en el ms. 2244, fol. 79 v", que contiene noticias diversas de los años 1640, 
1673, 1686, 1687 y 1693. 

*9 Puede leerse en B i b l . A u t . E s p . , vol. X L I I , pág. 503 a. 
so Edición de 1896, pág. 125. 
« O b r a s s u e l t a s , vol. I, pág. 63, silva m. 
5 2 Madrid , 1664, pág. 15. 
" Ms. 3700, fols. 7 v' , 8-82> y n i , y ms. 4127, págs. 168-187. 
5 4 Cf. su ed. de la T r a j e d i a N a r c i s o , apéndice. 
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l i a 5 3 y u n e p i t a f i o 5 0 . Q u e d a n a ú n otros sonetos de m e n o r interés: dos de 

ellos, escritos c o n m o t i v o de las fiestas que h i z o en S a l a m a n c a el m u y 

i lustre señor N i e t o M e g í a p o r l a n u e v a elección de Presidente d e l C o n 

sejo R e a l ( impresos en 1 5 7 8 ) , j u n t a m e n t e c o n u n a c a n c i ó n 5 7 . O t r o s tres, 

en elogio de dos l i b r o s : l a traducción de las M e t a m o r f o s i s p o r Pérez S i -

gler ( S a l a m a n c a , 1580) y el L u z e r o d e l a T i e r r a S a n c t a de P e d r o de 

E s c o b a r C a b e z a de V a c a ( V a l l a d o l i d , 1 5 8 7 ) 5 8 . P o r últ imo, a l f rente 

de su Información e n d e r e c h o d i v i n o y h u m a n o v a u n soneto d i r i g i d o a 

l a r e i n a Isabel de Borbón. 

L e y e n d o las pocas poesías de a l g u n a i m p o r t a n c i a que de él se c o n 

servan, creo poder a f i r m a r que no fueron inmerecidos los elogios q u e le 

t r i b u t a r o n sus contemporáneos. 

E n l a polémica entre culteranos y l lanos, C u e v a y S i l v a censuró a los 

pr imeros , según L o p e nos d a n o t i c i a en el prólogo de l a P o b r e z a e s t i m a d a 

( 1 6 2 2 ) , d i r i g i d o a d o n F r a n c i s c o de B o r j a , v i r r e y del P e r ú : " A l g u n a 

defensa se h a hecho a esa fiera introducción de v o c e s . . . E l doct ís imo 

fray Á n g e l M e d i n a , el señor doctor G r e g o r i o L ó p e z M a d e r a , de l consejo 

de S u M a g e s t a d , y d o n F r a n c i s c o de l a C u e v a , jurisconsulto insigne, nos 

h a n d a d o su p a t r o c i n i o , y a p o r escrito, y a c o n v i v a voz y a u t o r i d a d i r r e 

f r a g a b l e " 5 9 . 

Agust ín de R o j a s , en su V i a j e e n t r e t e n i d o , c i ta a C u e v a y S i l v a entre 

los que c u l t i v a r o n el teatro después de L o p e de R u e d a , y le señala c o m o 

autor de E l b e l l o A d o n i s 6 0 . N o tenemos n i n g u n a o t r a n o t i c i a de esta o b r a , 

pero conocemos en c a m b i o su t ragedia N a r c i s o , conservada en u n m a 

nuscrito autógrafo de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d 6 1 y p u b l i c a d a p o r 

C r a w f o r d . E l que desconozcamos el B e l l o A d o n i s c i tado p o r R o j a s no 

sería de chocar, pero b ien p u d i e r a ser que ta l o b r a no hubiese sido escri ta 

n u n c a , y que se debiese a u n a confusión de R o j a s entre el bel lo A d o n i s y 

el n o menos bel lo N a r c i s o . D e todos modos, el c a u d a l dramático de 

C u e v a y S i l v a debió ser algo a b u n d a n t e , y a que L o p e , en l a D o r o t e a , 

cuenta q u e " d o n F r a n c i s c o de l a C u e v a y Berrío . . . escribieron c o m e 

dias que se representaron c o n general a p l a u s o " G 2 . 

Rojas sitúa a C u e v a y S i l v a en l a m i s m a etapa de l a historia d e l 

teatro en que escribían Berrío, J u a n de l a C u e v a y el Cervantes de los 

T r a t o s d e A r g e l . A esta época pertenece, efectivamente, l a tragedia N a r 

c i s o , así p o r su asunto clásico como p o r sus cuatro actos y l a e levada p r o -

5 5 Ms. 3985, fol. 119 v*. 
se I b i a l . , fol. 153. 

" B A R T O L O M É J O S É G A L L A R D O , E n s a y o d e u n a b i b l i o t e c a española d e l i b r o s 

r a r o s y c u r i o s o s , vol. I I , riúm. 1661. 

I b i d . , vol. I I I , núm. 3465, y vol. I I , núm. 2118. 

59 Décima o c t a v a p a r t e d e l a s C o m e d i a s d e L o p e d e V e g a , 1623, pág. 18. 

«o Viaje e n t r e t e n i d o , ed. Manuel Cañete, 1901, lib. I. 
61 Ms. 14701; en el catálogo de Paz y Mel ia , núm. 2880. 
62 Acto I V , esc. 11. 
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porción de metros largos, u n 3 6 % . Pero l a o t r a o b r a que de C u e v a y 

S i l v a conozco, l a inédita F a r s a d e l o b i s p o d o n Gonzalo™, es m u y dis

t i n t a . N o corresponde y a a l a época en que Rojas inc luye a nuestro a u 

to r , n i s iquiera a l a siguiente, en que y a "se hacían tres jornadas y repre

sentaban h e m b r a s " , s ino a l a que el m i s m o Rojas describe así: 

L legó t i e m p o en que se usaron 
las comedias de apariencias, 
de santos y de tramoyas, 
y, entre éstas, farsas de guerras . . . 
C a n t á b a s e a tres y a cuatro , 
eran las mujeres bellas, 
vestíanse en hábito de h o m b r e 
y, b izarras y compuestas, 
a representar salían 
c o n cadenas de oro y perlas. 
Sacábanse y a caballos 
a los teatros, grandeza 
n u n c a vista hasta este t i e m p o 
que n o fué l a m e n o r de e l las 6 4 . 

T o d a s aquellas notas que inc luye R o j a s como características de l a 

época , y q u e p u e d e n apreciarse en l a s imple lec tura de u n a o b r a d r a m á 

t i c a , se d a n en l a de C u e v a y S i l v a : es u n a farsa, a l a vez de guerras y 

de santos, donde l a acción se reparte en tres jornadas (frente a las c u a 

t r o de l a t ragedia N a r c i s o ) , se recurre a m e n u d o a efectos de t r a m o y a y, 

c a d a dos p o r tres, se hace a las mujeres disfrazarse de hombres. L a F a r s a 

( c u y o manuscr i to es de 1587) pertenece p o r tanto a l a época que precede 

i n m e d i a t a m e n t e a l a de L o p e y , c o m o veremos, se encuentra a l a v a n 

g u a r d i a en l a evolución del teatro. 

T o d a l a t r a m a de l a F a r s a se basa en l a leyenda de l caut iver io y m a r 

t i r i o , en G r a n a d a , de l obispo de Jaén d o n G o n z a l o , que c i r c u l a b a c o n 

m u c h a insistencia h a c i a 1570 entre los moriscos y cristianos viejos de 

G r a n a d a y J a é n 8 5 . E s t a leyenda p o p u l a r , j u n t o c o n dos romances t r a d i 

cionales, e l que c o m i e n z a " Y a se salen de Jaén / cuatrocientos hi josdal

g o " e e , d o n d e se refiere l a prisión del obispo, y el que dice " R e d u á n , b ien 

6 3 Desde que en 1908 Menéndez Pidal encontró en la Biblioteca Nacional de 
Madr id el manuscrito de la Farsa d e l obispo d o n G o n z a l o de Francisco de la 
Cueva y Silva, repetidas veces ha anunciado la pronta publicación de la obra, sin 
que haya aún tenido lugar. Recientemente me encargó de tal labor y espero sea 
publicada muy en breve, junto con otras comedias del romancero, bajo la direc
ción de María Goyri de Menéndez Pidal. 

<>* R O J A S V I L L A N D R A N D O , V i a j e e n t r e t e n i d o , lib. I ; ed. de Manuel Cañete, 
1901, págs. 145 y sig. 

6 5 M E N É N D E Z PIDAL, Poesía p o p u l a r y r o m a n c e r o , en R F E , I I , 1915, págs. 105 

y sigs. 
6 6 R o m a n c e r o de D U R A N , núms. 1047-49 (vol. I I , págs. 84 b - 85 b) . Cf. 

M E N É N D E Z PIDAL, i b i d . 
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se te a c u e r d a / que m e diste l a p a l a b r a " 6 7 , que parece referirse a l m i s m o 

suceso visto desde el c a m p o m o r o , fueron las fuentes pr incipales d e l a 

o b r a . O t r o r o m a n c e , el de " C a b a l l e r o s de M o d í n , / peones de C o l o m e 

r a " 6 S , e x p l i c a t o d a u n a escena; y en o t r a se aprovecha u n c u e n t e c i l l o 

p o p u l a r que venía incluyéndose en florestas y colecciones de cuentos , el 

m i s m o que años más tarde volvería a ser u t i l i z a d o , u n a vez m á s en 

el teatro, p o r T i r s o de M o l i n a 8 9 . 

T o d a s las fuentes de inspiración, c o m o acabamos de ver, son e n t e r a 

mente nacionales y de raíz p o p u l a r . C u e v a y S i l v a se nos m u e s t r a a q u í , 

p o r tanto, c o m o precursor de L o p e a l volver los ojos h a c i a l a t r a d i c i ó n 

p o p u l a r , que luego será fuente de inspiración inagotable p a r a el F é n i x 

de los Ingenios. 

L a F a r s a d e l o b i s p o d o n G o n z a l o , c o m o hemos d i c h o , se desarrol la en 

tres actos. H a y absoluto p r e d o m i n i o de los metros cortos ( u n 9 2 % ) , es

pecia lmente las redondi l las , y son m u y escasas las octavas, q u e en las 

obras del lustro anterior a b u n d a b a n tanto. Esto se debe a l a a g i l i d a d de 

l a n u e v a c o m e d i a . U n a proporción semejante 7 0 será l a que L o p e m a n 

tendrá después; antes, durante sus años mozos, el m i s m o L o p e h a b í a 

empleado m u y abundantemente las octavas y otros metros largos en L o s 

h e c h o s d e G a r c i l a s o ( u n 4 3 % ) . 

L o p e e m p i e z a a usar el r o m a n c e c o m o m e t r o dramático p o r los m i s 

mos años en que se escribe l a F a r s a , pero no es posible d e t e r m i n a r c o n 

seguridad si a l g u n a de estas obras de L o p e es anterior o n o a 1587, f e c h a 

del manuscr i to de l a F a r s a : según l a cronología establecida p o r M o r l e y y 

B r u e r t o n 7 1 , no aparece este metro en n i n g u n a de las obras de L o p e ante

riores a 1588. E n t a l caso sería d o n F r a n c i s c o de l a C u e v a y S i l v a el 

p r i m e r o que empleó el r o m a n c e c o m o m e t r o dramático. 

D e todos modos, a u n c u a n d o a l g u n a de las comedias de L o p e d o n d e 

se usa el r o m a n c e fuese anter ior a 1587, l a figura de C u e v a y S i l v a se

guiría teniendo u n a i m p o r t a n c i a excepcional c o m o i n n o v a d o r de l a ver

sificación teatral , pues, a más de ser el p r i m e r o o uno de los pr imeros en 

aceptar el metro r o m a n c e en el t e a t r o 7 2 , sería, sí, a todas luces, el p r i m e r o 

que incorporó a l a t r a m a de u n a o b r a dramát ica romances tradic ionales 

<" D U R Á N , núm. 1046 (vol. I I , pág. 8 4 ) . 

<=8 I b i d . , núm. 1075 (vol. I I , pág. 95 b) . 
«¡> E n la Farsa, vv. 1594-1600, don Diego se extraña del gran parecido que un 

pajecillo tiene con su hermano, y pregunta a éste: "¿Sabes si estuvo tu madre / en 
Córdova?—Aqueso no, / lo que sabré dezir yo / es que fué allá my padre". 

™ L a Farsa abusa enormemente de las redondillas, que alcanzan casi el 8 8 % . 
E n las obras posteriores de Lope, las quintillas, que en la Farsa no se emplean, 
reemplazan en gran parte a las redondillas; pero, en conjunto, la proporción de 
metros cortos y largos sigue siendo la misma. 

« T h e c h r o n o l o g y of L o p e d e V e g a ' s c o m e d i a s . 
7 2 Además hay que tener en cuenta que la Farsa puede muy bien ser anterior 

a la fecha del manuscrito en que se conserva. 
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completos, s in d i l u i r l o s en redondi l las c o m o hasta entonces venían h a 

c iendo J u a n de l a C u e v a , el anónimo autor de l a S e g u n d a p a r t e d e l o s 

H e c h o s d e l C i d y el m i s m o L o p e en L o s h e c h o s d e Garcilaso™. D o n F r a n 

cisco de l a C u e v a inc luye en su F a r s a versos n a d a menos que de c inco 

romances, tomados evidentemente de l a tradición o r a l : " R e d u á n , obispo 

d o n G o n z a l o " , " C a b a l l e r o s de M o d í n " (éste en dos escenas d i s t i n t a s ) , 

" A b e n á m a r " 7 4 y " M o r i r vos queredes p a d r e " 7 5 . Y s i en tres ocasiones 

los envuelve en redondi l las , como habían hecho sus predecesores, en otras 

tres los tras lada íntegramente. 

D e b e m o s observar que el metro r o m a n c e es usado p o r C u e v a y S i l v a 

sólo en tres t iradas de versos ( 9 1 3 - 9 5 0 ; 1163-1212; 1401-1452) , y en los 

tres casos se a p o y a en algún r o m a n c e t r a d i c i o n a l ( " R e d u á n " , " O b i s p o 

d o n G o n z a l o " , " C a b a l l e r o s de M o d í n " ) , vo lv iendo a las redondi l las en 

c u a n t o cesa l a inspiración de ellos. Este hecho nos i n d i c a que el metro 

r o m a n c e fué i n t r o d u c i d o en el teatro a causa de l a incorporación a obras 

dramáticas de los romances t radic ionales ; antes se venían cantando fuera 

del texto de la comedia, o a lo más, se incluía alguno de los versos en las 
r e d o n d i l l a s ; y, n a t u r a l m e n t e , a estos romances tradicionales se s u m a r o n 

versos m o n o r r i m o s n o tradic ionales , p a r a lograr su mejor adaptación a l 

asunto de l a o b r a . P o r tanto, m e i n c l i n o a pesar que l a F a r s a d e l o b i s p o 

d o n G o n z a l o es anterior , p o r ejemplo, a l V e r d a d e r o a m a n t e de L o p e , en 

q u e se usa. el metro r o m a n c e sin apoyo t r a d i c i o n a l , y que l a o b r a de 

C u e v a v S i l v a es entre las q u e hoy conocemos l a p r i m e r a que emplea el 

m e t r o romance . 

N o t a b l e n o v e d a d , y más d a d o el argumento heroico y el desenlace 

trágico de l a o b r a , es la existencia de l elemento cómico en l a F a r s a . P e r o 

además, y esto es lo más i m p o r t a n t e , los rasgos cómicos que varios perso

najes de l a o b r a presentan son propios del g r a c i o s o 1 6 y no del b o b o de las 

obras de E n c i n a , T o r r e s N a h a r r o y L o p e de R u e d a : notas características 

d e l g r a c i o s o , c o m o antihéroe que a c o m p a ñ a a los personajes nobles, con

trastando c o n ellos en su m o d o de pensar y actuar , se d a n en Z a i d e , a c o m 

pañante del rey de G r a n a d a , en Z o r a i d e y G u á c h a r a , compañeros de 

R e d u á n , y en G i l , soldado que aparece al lado de los hidalgos de Jaén. 

Así , Z a i d e d a consejos a l rey en desprecio de l h o n o r , ev idenciando su 

bajeza m o r a l ; c o m e n t a socarronamente l a f a c i l i d a d de las mujeres, y re

m o l o n e a en d a r u n a m a l a n o t i c i a estando c o n grandes ganas de desem-

" E n los H e c h o s de M u d a r r a , a pesar de que la obra se inspira en el roman
cero, no aparece ningún verso de metro romance. 

™ D U R Á N , núm. 1038 (vol. I I , pág. 8 0 ) . 

« D U R Á N , núm. 763 (vol. I , pág. 4 9 8 ) . Para un estudio del romance cf. M E -
N É N D E Z PIDAL , en R F E , I I , 1915, págs. 1 y sigs. 

7 8 Para los caracteres propios del g r a c i o s o , cf. JOSÉ F. M O N T E S I N O S , A l g u n a s 

o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a figura d e l d o n a i r e e n e l t e a t r o d e L o fie d e V e g a , en H M P , I , 

págs. 469 y sigs. 
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b u c h a r todo lo q u e sabe. Z o r a i d e y G u á c h a r a h a c e n el a m o r grosera

mente a u n a c r i a d a mientras R e d u á n está c o n su d a m a , y sa lvan a éste 

de u n a a p u r a d a situación gracias a su inte l igencia práctica, s in r e c u r r i r 

p o r cierto a acciones valerosas. A d e m á s , Z o r a i d e , en l a b a t a l l a c o n l o s 

cristianos, d a muestras de cobardía , se queja de u n golpe que h a r e c i b i d o 

y, p o r últ imo, recurre a u n a r d i d t ra ic ionero p a r a prender a l o b i s p o 

d o n G o n z a l o . G i l p a r o d i a con u n a fregona l a escena de despedida entre 

los h idalgos de Jaén, que parten a l a b a t a l l a , y sus damas. 

E s evidente, p o r tanto, que n o existe propiamente a ú n en esta F a r s a 

u n a figura del donaire , per f i lada y única, a c o m p a ñ a n d o a l p r o t a g o n i s t a : 

son varios, c o m o hemos visto, los personajes que se reparten ta l p a p e l y , 

además, en otros momentos , estos mismos personajes actúan de u n m o d o 

más noble . P e r o es i n d u d a b l e que en l a F a r s a se busca, quizás p o r v e z 

p r i m e r a , e l efecto realista que resulta de l contraste entre l a concepc ión 

que de l a v i d a tiene el héroe, entre su visión del a m o r y de l honor , y l a 

opuesta, p r o p i a del g r a c i o s o , caracter izada p o r l a bajeza m o r a l y el espí

r i t u práctico. Y esta contraposición es la que luego establecerá d e f i n i 

t ivamente L o p e . 

E n s u m a , d o n Franc isco de l a C u e v a y S i l v a , jurisconsulto ins igne, 

está injustamente exc lu ido de las historias de l a l i teratura española: m u 

chos otros autores tratados prol i jamente en ellas carecen de u n a p r o d u c 

ción c o m o l a de C u e v a y S i l v a , que mereció los mayores encomios de los 

pr incipales ingenios del siglo x v n . A d e m á s , juzgándole p o r las obras q u e 

hoy se conservan, vemos que, como poeta lírico, se muestra l igero y fác i l 

en los metros cortos (cuartetas, romances) y maestro en los sonetos ( fué , 

c o m o sonetista, m o d e l o r e c o n o c i d o ) ; c o m o d r a m a t u r g o , si dejamos a u n 

l a d o las de los grandes autores, pocas obras tendrán l a i m p o r t a n c i a de l a 

F a r s a d e l o b i s p o d o n G o n z a l o , que t a n b ien esclarece aque l m o m e n t o 

c r u c i a l p a r a nuestro teatro en que se están f r a gu a ndo los pilares sobre los 

cuales L o p e de V e g a , c o n ímpetu genia l , construirá m u y pronto todo e l 

edificio d e l teatro clásico español. 
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