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el tema en versos tradicionales con m á s frecuencia y con menos serie
dad que sus precursores. E n r i q u e c i ó como m u y pocos l o h i c i e r o n la 
t rad ic ión mi to lóg ica europea y, al explorar tan asiduamente sus posi
bil idades expresivas ad absurdum, con t r ibuyó t a m b i é n al decaimiento 
de este repertor io de ideales clás icos en el siglo x v n . 

J O H N H . T U R N E R 

B o w d o i n Col lege . 

F U E N T E S Y R E L A C I O N E S E N LA SERRANA DE LA VERA 

A d e m á s de su fuente p r i n c i p a l , las comedias antiguas e s p a ñ o l a s na
cen de u n m a n o j o ind iv i s ib le de influencias l i terarias ; constantemente, 
este conjunto , de una manera o de otra, se encuentra en cada comedia 
y en cada poeta de la época . L o pastori l , los l ibros de caba l l e r í a , el 
romancero, el refranero, la his tor ia , la B i b l i a y vidas de santos, l a novela 
i ta l iana , l a mi to log ía , mi sce láneas diversas (polianteas) , la l i t e r a t u r a 
toda y hasta su ref le jo en l a v ida , el teatro anterior y el coetáneo , son 
las fuentes de los argumentos del " A r t e nuevo" . 

L a a f i rmac ión anter ior es aplicable a la obra de Luis Vélez de Gue
vara, La serrana de la Vera. Apar te del fuerte i n f l u j o pastori l que l leva 
d i l u i d o 1 , la fo rman u n buen n ú m e r o de refranes - u n o s v e i n t e 2 - , el 
romancero (los romances populares de serrana como leitmotiv del asun¬
to", juramentos épicos del romancero carol ingio , v. 2140-50), alusiones 
his tór icas de varios tipos (por u n a parte las Amenidades... de la 
Vera. . de G. Azedo 4 ; por otra, menciones de personajes célebres como 
S e m í r a m i s , Evadnes, W a m b a , César ) alusiones m i t o l ó g i c a s (Palas, 
F é n i x , etc.) y l i terarias (Aldonza, Beatriz. Aquiles , Fray G u a r í n , O l i m 
pia, B i r e n o ) » . E s tá , a d e m á s , la l í r ica de t i p o t rad ic ional (canciones 
populares de serrana de t i p o zejelesco. clave de la estructura musical 

1 Para l o p a s t o r i l e n L o p e v é a s e F. L Ó P F Z E S T R A D A , "Fuente Ovejuna" en el 
teatro de Lope y de Monrox, Sev i l l a , 1 9 6 5 y " E l d r a m a de F u e n t e O v e j u n a e n las obras 
de L o p e y de M o n r o y " , AUH. 2 5 ( 1 9 6 4 ) ' , 1 - 9 1 . 

2 E n e l i n v e n t a r i o y t a s a c i ó n de los bienes de L u i s V é l e z , h e c h o en M a d r i d e l 
7 de n o v i e m p r e de 1 6 2 6 ( P é r e z Pas tor , Bibliografia Madrileña, t . 3 , M a d r i d , 1 9 0 7 , 
p . 5 1 0 ) , se d ice " u n l i b r o de Re f ranes de M a l o r a v o t ro s 2 4 l i b r o s . . . " ; v e r t a m b i é n 
E . C O T A M X O , Luis Vélez de Guevara y sus obras, BRAE, t . 4 , p . 1 5 0 . 

8 La serrana de la Vera, ed . R. ' M e n é n d e z P i d a l , M a d r i d , 1 9 1 6 , p p . 1 3 4 1 3 5 ; 
N . A L O N S O C O R T É S , Romances populares de Castilla, V a l l a d o l i d , 1 9 0 6 , p . 7 0 ; " R o m a n 
ces t r a d i c i o n a l e s " , RHi, 5 0 ( 1 9 2 0 ) , y Romancero popular de la montaña, S a n t a n d e r , 
1 9 3 5 , 2 ts. D e este r o m a n c e v i e j o de serrana b a n d o l e r a conocemos m á s de v e i n t e 
vers iones . 

4 C o m e n t a d a s p o r V . B A R R A N T E S , Narraciones extremeñas, M a d r i d , 1 8 7 2 ; y 
M E N É N D E Z y P E L A V O , Esludios sobre el teatro de Lope de Vega, t . 6 , ed . A . B o n i l l a , 
M a d r i d , 1 9 2 7 . 

5 P a r a o t ra s citas h i s t ó r i c a s e n L u i s V é l e z v é a s e Virtudes vencen señales, e d . G r a 
z ia P r o f e t i , Pisa, 1 9 6 5 ; n o t a a l verso 1 8 9 . 

e» Estos ú l t i m o s personajes son d e l Orlando furioso, cap. X ; y se e n c u e n t r a n en 
e l Quijote, en e l r o m a n c e de A l t i s i d o r a . 
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de la o b r a ) , y otros elementos fo lk lór icos 7 ; el teatro de la é p o c a (la 
obra de Lope de Vega del mismo t í tu lo , o una base c o m ú n a ambas 8 ) , 
y, sobre todo, la v ida misma, la in tenc ión d r a m á t i c a del poeta y su 
m o t i v a c i ó n . 

A n t e este panorama, d e s p u é s de d i s t i n g u i r las fuentes directas de 
los elementos secundarios, debemos pensar en la pol igénes i s de la base 
p r i m o r d i a l y m o t i v o del asunto, porque los romances populares, las 
canciones y la historia , o a lguna obra anter ior , se dan en Vélez com
pletamente fusionados y puestos al servicio de la v i s ión trágica y mora
l izante del poeta; esto ú l t i m o es lo verdaderamente impor tan te y o r i 
g ina l de esta nueva tragedia r u r a l . 

A l parecer, Vélez escr ib ió su obra en m u y poco t iempo, de u n t i rón, 
a p a r t i r de una intu ic ión fuerte y plena de los contenidos d r a m á t i c o s , 
directamente, con confianza y d o m i n i o de los medios art íst icos . E l 
manuscr i to au tógra fo muestra las tachaduras hechas al correr de la p l u 
ma; el poeta ha i d o concentrando y contro lando toda la p rec ip i t ac ión 
de la tens ión creadora. Ya dec ía Barrantes en 1872 que " e l drama 
parece escrito de p r imera i n t e n c i ó n " . 

Nuestro poeta f u n d i ó todo en su crisol, romances y canciones, his
tor i a y v ida , leyenda y rea l idad . L a obra, v ibrante , v iva y fresca, a 
través de l proceso creador y t ransformador de Vélez, ha invad ido u n 
nuevo campo, el del arte d r a m á t i c o , como t r a s m u t a c i ó n de algo ante
r i o r , como c o m u n i c a c i ó n personal y actual de l o folklór ico, como ve
h í c u l o para devolver al pueblo lo suyo. 

Creemos, pues, que L u i s Vélez n o t u v o en esta pieza, una fuente 
ú n i c a y directa; y t a m b i é n que era del conocimiento c o m ú n la h i s tor ia 
de l a serrana de la Vera. L o m á s dif íci l , sin embargo, sí l o rea l izó 
Vélez : l i m p i a r la fuente y l l enar la de contenido social y fuerza d r a m á 
tica nuevos, cosa que Lope de Vega hizo t a m b i é n pero no con tanta 

7 La serrana, ed . c i t . , p p . 151-160. N o t a m o s , c o n A d o l f o B o n i l l a ( r e s e ñ a a esta 
e d i c i ó n , Revista Crítica Hispano-Americana, 3, 1917, p . 178) , q u e e l t e m a de la 
m u j e r q u e se complace e n d a r m u e r t e a los h o m b r e s d e s p u é s de a t r ae r lo s amorosa
m e n t e ofrece a n a l o g í a con e l t e m a d e C i r c e , a n t e r i o r a l de l a r e i n a L a b a ( h i s t o r i a 
d e l p r í n c i p e B e d e r de Las mil y una noches y l i b r o s d e c a b a l l e r í a s c o m o e l Palmerin 
de Oliva o l a g i g a n t e A n d a n d o n a d e l Amadís, I I I , 3 ) . F r e u d h a t r a t a d o d e o t r a 
m a n e r a e l t e m a de las m u j e r e s q u e a t r a e n a los h o m b r e s y los d e s t r u y e n d e s p u é s . 

s M e n é n d e z P i d a l , y J . G ó m e z O c e r i n (RFE, 4, 1917, p . 4 1 2 ) , creen e n u n a 
p o s i b l e f u e n t e c o m ú n p a r a las obras de L o p e y V é l e z ; M O R L E Y - B R U E R T O N , e n The 
chronology of Lope de Vega's comedies, N e w Y o r k , 1940 ( t r a d . e s p a ñ o l a , Credos , 
M a d r i d , 1968) , d i c e n q u e l a o b r a de V é l e z es a n t e r i o r a la d e L o p e . Noso t ro s h e m o s 
d e m o s t r a d o , (BC, 1974) , a l a c l a r a r l a fecha de l a o b r a de V é l e z , q u e l a de L o p e 
es a n t e r i o r . A . B o n i l l a (op, cit., p . 181 , cf. n o t a 7) n o desecha la o b j e c i ó n de M e 
n é n d e z P i d a l y G ó m e z O c e r i n , y d a u n t e x t o de l a c o m e d i a p r i m e r i z a d e L o p e 
de V e g a , El galán escarmentado, e n d o n d e se h a b l a d e u n a p r o b a b l e c o m e d i a t i t u 
l a d a La serrana de Plasencia (?) . A d e m á s d e b e m o s n o t a r , c o m o o t r a f u e n t e par
t i c u l a r de La serrana d e V é l e z , e l t e m a d e " so ldadesca " d e l acto I I , c o n m o v i m i e n t o 
d e soldados , a l o j a m i e n t o , juegos , etc. , q u e ya h a b í a t r a t a d o T o r r e s N a h a r r o ( J . E . 
G I L L E T y O . I I . G R E E N —Torres Naharro and the drama of the Renaissance, P h i l a ¬
d e l p h i a , 1961, p p . 508-515— n o t a n q u e V é l e z p u d o conocer la Tinelaria d e ' T o r r e s 
N a h a r r o p o r e l t i p o de i n s u l t o s y e x c l a m a c i o n e s q u e se r e p i t e n en e l t r a n c o V , de 
El diablo cojuelo). 
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gracia e intenc ión . A q u í tenemos la po l igénes i s de nuestra obra, mezcla 
del tema p r i m i t i v o y medieval (serranas y serranillas), del tema de la 
m u j e r salvaje que atrae y mata a los hombres (romance t rad ic iona l ) 
y del tema local de leyendas y romances que hablan de mujeres bur
ladas que se hacen bandoleras y se vengan de los hombres » . 

Pensemos que las obras de m á s cal idad de Lope surgen, como dice 
A m a d o A l o n s o " porque "las llamadas fuentes, los temas ajenos apro
vechados, no son nunca el p u n t o de par t ida para la obra, sino el blo
que de m á r m o l n o m á s donde el o jo del escultor ve encerrada su esta
t u a . . . E l p u n t o de arranque es tá siempre en la facul tad de v i s ión 
d r a m á t i c a , en el poder genial de sorprender los resortes internos de 
los actos de v ida , de hacerlos funcionar y de representar los sucesos 
ocurr iendo, la v i d a personal en concreto realizarse". Y m u c h o de esto 
tenía que hacer e hizo L u i s Vélez ; nuestro poeta n o m i r ó demasiado 
a la rea l idad-f icc ión de los medios disponibles, sino a la v i d a y a la l i te
ra tura , así como a l conf l ic to social en t o r n o suyo. 

Es b ien conocida la ausencia del sentido del plagio en los poetas 
de la comedia ant igua e s p a ñ o l a , y no i m p o r t a que u n mismo argu
mento haya resistido seis o siete comedias de dist intos ingenios para 
que a l g ú n autor presente o t ra vers ión con pretensiones e intenciones 
nuevas. De esta manera, en la obra estudiada no son las fuentes l o m á s 
i m p o r t a n t e , sino e r concepto d r a m á t i c o , l a creación, l o que queda des
p u é s del uso de materiales, porque el poeta ha empleado "las fuentes 
para crear su propia forma". 

A d e m á s , si consideramos el vas t í s imo océano l i t e r a r i o del siglo x v u 
e spaño l , hemos de pensar en una a r m o n í a estética p l u r i f o r m e en donde 
la po l igénes i s es el a u x i l i o m á s frecuente de cualquier t i p o de hacer 
art ís t ico. D á m a s o Alonso dice que la p o l i g é n e s i s 1 1 es u n f e n ó m e n o l i te
r a r i o m á s frecuente de l o que parece y que hay que va lorar lo como 
posi t ivo en el arte, sin obligarnos a pensar en purezas inexistentes. 
Esto es m á s v á l i d o en este caso, en que no poseemos la trayectoria 
segura del t i p o de la serrana en la c u l t u r a e s p a ñ o l a , n i su re lac ión con 
otras formas estéticas extranjeras. 

A d e m á s , en nuestra l i t e r a tura , encontramos una radica l diferencia 
a l comparar las serranas del Arcipreste y de los poetas del siglo x v , 
con las serranas del siglo x v u . C o n lo cual se nos plantea u n problema: 
tenemos, por u n lado, el t i p o m á s ant iguo de serrana, agreste y guerrera 
(presentada siempre descriptivamente, unas veces m u j e r recia, fea y 

grotesca; otras, de " b e l l o d o n a i r e " ) ; y tenemos por o t r o lado el de la 
serrana del siglo x v u , casi inadver t ida f í s icamente , personaje presen

tí A . B O N I L L A (op. cit., p . 178) h a b l a d e tres temas : a) e l terna m e d i e v a l de la 
serrana , d e g r a n fuerza f í s i c a y sensual c o n d i c i ó n , q u e per s i gue a los h o m b r e s p a r a 
d i s f r u t a r de su a m o r ( se r ran i l l a s ) ; b ) e l de la m u j e r q u e m a t a d e s p u é s de a t r a e r 
a los h o m b r e s ( r o m a n c e t r a d i c i o n a l ) ; c) e l l o c a l de la m u j e r e n g a ñ a d a q u e se hace 
b a n d o l e r a , h u y e d e l h o g a r y se venga de los h o m b r e s ( r o m a n c e y r e l a t o de Azedo) . 

1 0 " L o p e d e V e g a y sus f u e n t e s " e n El teatro de Lope, B u e n o s A i r e s , 1962, 
p p . 200 y 213. 

1 1 " T r a d i t i o n o r polygenesis?" , Modem Humanities Research Association Animal 
Bulletin, 1960. 
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tado con intenciones m á s moderadas y sociales y en forma narrat iva , 
aunque proceda de la serrana a n t e r i o r 1 2 . 

M e n é n d e z P ida l ha estudiado la ra íz del problema y ha d icho que 
nuestras guerreras serranas y serranilas t ienen apenas u n p u n t o de 
contacto con las pastorales francesas "delicadas y b ien definidas" , y que 
por éstas no "puede explicarse como mera parodia la serranil la rea
lista de l Arcipreste" , base, a su vez, de la teatral serrana del siglo x v n " ; 
pero l a crít ica se ha opuesto a este enfoque. Ú l t i m a m e n t e Pierre L e 
G e n t i l llega a decir que e l Arcipreste , en el episodio de las serranas, 
manif iesta una "connaissance précise de l a pastourelle franco-proven
ç a l e " 1 4 , pos ic ión que Rafael Lapesa pone en duda así : " N o sabemos 
si la fus ión de la serranil la peninsular con la pastorela exót ica se d i o 
por p r i m e r a vez en las cantigas de J u a n Ruiz , o si el Arcipreste contó 
con precursores e spañoles que hubiesen combinado ya los dos elemen
tos. T a m p o c o sabemos si antes de él h u b o en la P e n í n s u l a q u i e n diera 
carác ter p a r ó d i c o a las composiciones, para l o que ex i s t ían precedentes 
franceses y provenzales" 1 5 . E n cuanto a l e lemento p a r ó d i c o dice L e 
G e n t i l (art. c i t . de l Homena je a F. Schalk, p . 137, y La poésie lyri
que..., t . I , p. 543) que todo el l i b r o del Arcipreste se debe expl icar 
precisamente por la parodia , m á s que por el didactisme-". 

Pero el problema se compl ica algo m á s : R a m ó n M e n é n d e z P ida l 
(op. cit., p. 225, nota 4) propone, como otra muestra de ese " t rad ic io
n a l i s m o " de la p r i m i t i v a l í r ica e s p a ñ o l a , que " l a serranilla castellana 
que dejamos descrita tiene toda apariencia de proveni r de una inspi
r a c i ó n directa en la v ida r e a l " ; po s i c ión que tampoco ha seguido la 
cr í t ica extranjera, esforzada ú n i c a m e n t e en relacionar este t i p o cas
te l lano con otros tipos l i terar ios y legendarios de la l i t e ra tura u n i 
versal (desde las amazonas", las salvajes y las guerreras, hasta los 

1 2 E x i s t e c i e r t a e v o l u c i ó n e n t o d o esto. Si e n e l t i p o m e d i e v a l - aca so p r o c e d e n t e 
de las amazonas y m u j e r e s savajes m í t i c a s - e n c o n t r a m o s u n a s i t u a c i ó n p o é t i c a va
r i a d a - q u e l lega hasta e l R e n a c i m i e n t o - c o n u n a i d e a l i z a c i ó n l í r i c a y p a s t o r i l v a r i a d a 
t a m b i é n , e n e l t e a t r o d e l s ig lo x v n nos e n c o n t r a m o s c o n q u e L o p e , y m á s V é l e z , l o 
q u e i n t e n t a n es escenif icar las d i s t i n t a s s i tuac iones pa s tor i l e s q u e o b t i e n e n de l a 
mezcla l í r i c a evocada y r e a l i z a d a p o r l a t r a d i c i ó n f o l k l ó r i c a a n t e r i o r . 

1 3 " L a p r i m i t i v a p o e s í a l í r i c a e s p a ñ o l a " , Estudios literarios, M a d r i d , 1957, p . 224; 
d ice ( p . 228) q u e l a i n f l u e n c i a p r o v e n z a l o francesa es m á s v i s i b l e e n las serra
n i l l a s d e l s ig lo x v q u e e n las d e l x i v , " i n d i c i o d e q u e e n lo s o r í g e n e s d e l g é n e r o l o 
i n d í g e n a p r e d o m i n a sobre l o i m p o r t a d o " ; v é a s e a d e m á s De primitiva lírica española, 
M a d r i d , 1951 , p . 127. 

i * La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin du moyen âge, 2. ts., R e n 
nes, 1949-53; " A p r o p o s des C á n t i c a s d e s e r r a n a " , Wort und Text, H o m e n a j e a F . 
Scha lk , F r a n k f u r t , 1963, p . 133; y " L e t r a d i c i o n a l i s m e d e D . R a m ó n M . P i d a l 
( d ' a p r è s u n o u v r a g e r é c e n t ) " , e n BHi, 61 (1959) , 183-214. 

1 5 La obra literaria del Marqués de ¡.antillana, M a d r i d , 1957, p . 48. 
1 6 Respecto de este d i d a c t i s m o v é a s e d e M A R Í A R O S A L I D A , SUS i m p o r t a n t e s 

" N u e v a s notas p a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l Libro de buen amor, e n NRFH, 1959 
( t a m b i é n e n Estudios de literatura española y comparada, B u e n o s A i r e s , 1966) ; y 
The Book of good love and the Celestina, I l l i n o i s , 1961 . 

1 7 E n Los libros del conquistador, M é x i c o , 1953, I . A . L É O N A R D ded ica dos ca
p í t u l o s a las amazonas , p e r o s i n r e l a c i ó n a l g u n a c o n las serranas, M E N É N D E Z P E L A Y O 
(Estudios sobre el teatro de Lope, t . 2, E d . A . B o n i l l a ) h a b l a de las amazonas en 
la o b r a Las mujeres sin hombres. L u i s V é l e z , e n La luna de la sierra d i c e : " p a r e c e 
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monstruos y gigantes) . Para Leo Spitzer " l a serrana es u n vestiglo, u n 
fantasma, u n ser apoca l íp t i co a q u i e n sólo el d i ab lo puede a m a r . . . ; 
se trata de u n personaje legendario e i r rea l , de mujer selvática. . ., 
mujeres sobrenaturales, que buscan el amor de los h o m b r e s . . . " " . Esta 
pos ic ión ha tenido bastante f o r t u n a entre los hispanistas que se han 
ocupado del asunto. T . R. H a r t , al t ratar de la obra del Arcipreste , dice 
as í : " l a cuarta serrana es, pues, u n monstruo , a la vez bestial y d iabó
l ico . L a serrana de J u a n Ruiz debe mucho, sin duda, a las tradiciones 
populares de la m u j e r sa lva je" " . Avalle-Arce cree que " l a t rad ic ión 
del salvaje en E s p a ñ a . . . se remonta , cuando menos, a las serranas 
feas de l Arcipreste, puesto que estas agreste feminae o selvaticae son 
equivalente femenino del s a l v a j e " 2 » . Y en la misma corriente citamos 
a J u l i o Caro Baroja , q u i e n dice que "podemos usar el mater i a l folkló
r ico e spaño l para demostrar que La serrana de la Vera es el ú l t i m o 
avatar de u n a v ie ja d i v i n i d a d de las m o n t a ñ a s " 2 1 , con l o cual saca 
de toda posible re lac ión con l a rea l idad l o que él denomina el " m i t o de 
la serrana". 

S in embargo, ante tal d iv i s ión de la crít ica, debemos considerar 
que el problema de la serrana del siglo x v n es, hasta cierto p u n t o , o t ro , 
aunque no haya faltado la o p i n i ó n de que La serrana de Vélez es u n 
" f e n ó m e n o absurdo", "de fer ia " , u n engendro humano , que no puede 
significar nada para el a r t e 2 2 ; o p i n i ó n que soslaya el hecho de que la 
proyecc ión estét ica de la serrana de Vélez, y el mi smo realismo que 
explica M e n é n d e z P ida l , t o m a n m u c h o m á s sentido, todav ía , en nues
tra obra d r a m á t i c a que en la serrana medieval . S i t u é m o n o s , pues, en 
las serranas del siglo x v n , y a alguna distancia del delicado y comple jo 
m u n d o medieval . 

Si pensamos en otras l i teraturas antiguas, encontramos mujeres gue
rreras en V i r g i l i o (La Eneida, l i b r o X I ) ; Camila , por e jemplo, es h i j a 

q u e te e n s a y a s . . . / p a r a serrana a m a z o n a " ; y L o p e de Vega e n La serano de la 
Vera m e n c i o n a a " H i p ó l i t a a m a z o n a " . E l v . 884 de La serrana d e V é l e z d i ce " t a n 
d i b i n a a m a z o n a " , a p l i c a d o a l a r e i n a I s a b e l l a C a t ó l i c a . 

1 8 Lingüística e historia literaria, M a d r i d , 1955, p . 145. 

l » La alegoría en el "Libro de buen amor", M a d r i d , 1959, p . 89. T . R . H a r t 
p o n e de m a n i f i e s t o los e s tudios d e R . B e r n h e i m e r sobre v a r i o s aspectos de las 
selvaticae y su r e l a c i ó n c o n e l d e m o n i o , s e g ú n n a r r a c i o n e s g e r m á n i c a s d e l s ig lo x m . 
E n t r e o tras ideas de i n t e r é s s u b r a y a esta: " E l m á s per s i s tente de los rasgos c o m u n e s 
a las var ias especies d e m u j e r e s salvajes se e n c u e n t r a e n su a c t i t u d e r ó t i c a , ya q u e 
todas e s t á n obsesionadas c o n u n a n h e l o p o r e l a m o r de los h o m b r e s " . Esta idea 
r e l a c i o n a , de m a n e r a e v i d e n t e , e l t i p o de m u j e r e s q u e va de l a a m a z o n a m í t i c a a la 
sa lva je , y d e l a serrana a l a m u j e r f o r z u d a , e n d o n d e s i e m p r e e l e l e m e n t o base de 
m u c h a s m o t i v a c i o n e s es esa a c t i t u d e r ó t i c a . 

20 La novela pastoril española, M a d r i d , 1959, p . 72. 

21 " ¿ E s de o r i g e n n r í t i c o l a l e y e n d a de l a serrana de la Vera? " , RDTP, 2 (1946) , 
p . 5 7 2 . 

22 V é a s e l a r e s e ñ a d e E . M e r i m é e a La serrana de V é l e z , e d . P i d a l , e n BHi, 1916. 
V i c e n t e B a r r a n t e s y M e n é n d e z Pe l ayo d e f i e n d e n t a m b i é n e l r e a l i s m o de nuestras 
serranas . Se p u e d e n e s t u d i a r o t r o s aspectos d e l salvaje e n l a c o m e d i a e s p a ñ o l a en 
O l e h M a z u r , " V a r i o u s f o l k l o r i c impaces u p o n t h e « s a l v a j e » i n t h e S p a n i s h « c o m e 
d i a » " , HR, 36 (1968) , 207-235, y A . D . D E Y E R M O N D , " E l h o m b r e sa lva je e n l a n o v e l a 
s e n t i m e n t a l " , CH(2), 265-272. 



N R F H , X X I I I N O T A S 105 

de Metabo , y desde n i ñ a t iró la barra, se consagró a las armas y a la 
pureza v i r g i n a l . Si nos f i jamos en los seguidores modernos de los tipos 
l i terar ios de V i r g i l i o , en la l i t e r a t u r a i ta l iana tenemos a Boyardo y 
Ar io s to con elementos parecidos a algunas de nuestras serranas. E n el 
Orlando Furioso (cap. X V I I I ) Marf i sa conserva puestas, d ia y noche, 
las armas 2 3 , aparte de buscar combates con caballeros, y g lor ia y fama 
para su nombre , etc.; y Bradamanta es otra m u j e r guerrera. T a m b i é n 
T o r c u a t o Tasso (Jerusalén libertada, cap. I I ) nos habla de ot ra m u j e r 
guerrera, C lor inda , guardadora de su casco y armadura , que desde n i ñ a 
desprec ió los juegos y las inclinaciones de su sexo, a p r e n d i ó a domar 
u n a lazán , manejar la lanza y la espada, y que era ág i l en la carrera. 

Pero nuestras serranas peninsulares, con inclinaciones similares y 
juegos parecidos, no se realizan en el mismo sentido legendario y ép ico 
de estos personajes renacentistas, de virtudes puras y lineales, fuera del 
valor y la crít ica social. L o ú n i c o que recogen nuestras serranas es el 
recuerdo l i t e r a r i o obl iga tor io , la pol igénes i s de una l i t e r a t u r a reciente 
y de fácil acceso, pero nada m á s . L a f i sonomía de unas mujeres y otras 
no se parece; la t ierra , la real idad, la crónica y una sociedad d i v i d i d a 
existen en nuestras serranas, y no fuera de ellas. Por eso el teatro espa
ñol del siglo x v i y x v n hizo posible todo; nuestros ingenios l l evaron a 
la escena estas mujeres de mayor t a m a ñ o que el n a t u r a l para ex ig i r 
del p ú b l i c o l a conf rontac ión real de unos personajes que solamente 
h a b í a n conseguido d i m e n s i ó n en unos poemas y en unas coplas m á s 
o menos populares. L a serrana v i t a l del siglo x v n era d i s t in ta y bus
caba, en el fondo, cierta jus t ic ia poét i ca para gustar inmediatamente 
a u n espectador e s p a ñ o l . 

Nuestra serrana, a d e m á s , entraba en esas historias verdaderas de 
hombres forzudos, mujeres montaraces y hasta santos bandoleros 2 4 , que 
nuestros poetas dramatizaban no para hacer f icción solamente, sino 
para seguir la t r ad ic ión h i s tór ica a d m i t i d a por todos^; y as í l o afir
m a n casos reales como el de la M o n j a Alférez, o los forzudos G a r c í a 
de Paredes y Alonso de C é s p e d e s 2 8 . 

Ya hemos s e ñ a l a d o que los temas pastoriles fueron m u y abundan- -
tes, a d e m á s de en la novela, en el teatro e spañol del siglo x v i , y c ó m o , 

2 3 Pensamos e n los versos 2 1 3 9 - 5 0 d e La serrana ( j u r a m e n t o s d e l r o m a n c e r o 
c a r o l i n g i o ) : " y h a g o a l z ie lo j u r a m e n t o . . . / de n o d o r m i r d e s a r m a d a . . . " 

2 4 C o m p á r e s e l o q u e d ice A . A . P A R K E R e n "Santos y b a n d o l e r o s e n e l t e a t r o 
d e l s ig lo x v n " , Arb, 4 9 ( 1 9 6 0 ) , p . 3 9 9 . V é a s e (sobre El condenado por desconfiado) 
C h . A U B R U N , BHi, 5 9 ( 1 9 5 7 ) 7 7 - 9 8 ; o t r o c o m e n t a r i o en M . M C K E N D R I C K , " T h e 

bandolera o f G o l d e n - A g e d r a m a : a s y m b o l o f f e m i n i s t r e v o l t " , BHS, 4 6 ( 1 9 6 9 ) , 1 - 2 0 . 

2 5 P a r a e l s e n t i d o d e historia verdadera, q u e los poetas nos i n d i c a n a l f i n a l de 
sus d r a m a s , v é a s e L u i s V É L E Z D E G U E V A R A , La niña de Gómez Arias, e d . R . R o z z e l l , 
G r a n a d a , 1 9 5 9 , n o t a a l v . 2 6 1 5 . V . B a r r a n t e s ( c i t a d o e n l a n o t a 5 , p . 1 4 ) d ice de 
l a r e a l i d a d h i s t ó r i c a de l a se r rana d e l a V e r a q u e "sucesos tales n o p a r e c í a n e n su 
t i e m p o e x t r a ñ o s , n i des tacaban e n m u c h o e n e l c u a d r o soc ia l , n i c o n negras t i n t a s : 
p o r eso. . . los c o n t ó . . . e l r o m a n c e , espejo f i e l de los s e n t i m i e n t o s p ú b l i c o s " . 

2 8 G . D Í A Z P L A J A , Cuestión de limites, M a d r i d , 1 9 6 1 , p . 1 1 5 , n o t a a l g u n a re l a 
c i ó n de g igantes y f o r z u d o s . P a r a l a v i s i ó n h i s t ó r i c a d e u n o d e estos personajes 
se p u e d e c o n s u l t a r R O D R I G O M É N D E Z S I L V A , Compendio de las más señaladas hazañas 
que obró el capitán Alonso de Céspedes, Alcides Castellano, M a d r i d , 1 9 4 7 ; y L u í s 
Z A P A T A , Miscelánea, a n t e r i o r a 1 5 9 2 . 
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en el x v n , se mezclan y c o n t i n ú a n en la comedia lopesca. U n buen 
e jemplo es el que da el cr í t ico F. L ó p e z Estrada al apl icar l o pastori l 
al tema fundamenta l de Fuente Ovejuna y obtener resultados casi sor
prendentes que logran explicar parte de la conf l i c t iva l i t e ra r i a de 
campesinos 2 7 . 

Fuera de su sentido f i losófico y otras cuestiones, la l i b e r t a d pastori l 
de G i l a , la serrana de la Vera, hero ína campesina, se manifiesta en los 
vs. 1586-8: 

N o q u i e r o v e r q u e n a d i e m e su jete , 
n o q u i e r o q u e n i n g u n o se i m a g i n e 
d u e ñ o de m í ; la l i b e r t a d p r e t e n d o . 

Unidos a este tema, tenemos otros que completan l a v i s ión pastori l 
en La serrana, desde la renuncia a la m o r a l de la c iudad (hecho que 
trae consigo la desva lor izac ión m o r a l de l a vida) y l a cons iderac ión 
renacentista de la naturaleza, hasta el tema del campo y la m o n t a ñ a 
como lugares de refugio y de h u i d a a la soledad 2 8 . T a m b i é n Gi la , como 
los personajes de la novela pastori l , l leva el sello de la tristeza y de la 
m e l a n c o l í a 2 9 . 

Ent re las otras serranas de nuestro teatro tiene especial interés la 
de Lope, aunque aseguremos, desde el p r i n c i p i o , que l o intentado por 
el F é n i x en su comedia nada tiene que ver con la tragedia de Lu i s 
Vélez de Guevara. L a comedia nueva, t an l lena de argumentos repe
tidos casi hasta el abuso, contaba con que cada ingenio p o d í a dar-
formas y dimensiones distintas a los asuntos disponibles. Todas las 
obras de serrana, por e jemplo, parten de unos medios comunes y de 
la po l i s énes i s ya dicha, pero todas consiguen alguna so luc ión osten
siblemente diversa. 

R. M e n é n d e z P ida l y M . G o y r i de M e n é n d e z P ida l estudiaron, en 
su ed ic ión de la obra de Vélez, l o que ésta tenía de diverso y c o m ú n 
con respecto a la de Lope ; sin embargo lo que a nosotros nos interesa 

2 7 C£ . supra, n o t a 1 . 
•M Sobre la • ' ¿ « ¡ v a l o r i z a c i ó n m o r a l de l a v i d a " , v e r J O S É F. M O N T E S I N O S , " G r a 

d a n o l a picaresca p u r a " e n CyR, M a d r i d , 1 9 3 3 ( r e p r o d u c i d o e n Ensayos y estudios 
de literatura española, M é x i c o , 1 9 5 9 ) . Para la c o n s i d e r a c i ó n r e n a c e n t i s t a de l a na
t u r a l e z a y l a l i b e r t a d , v é a s e A M É R I C O C A S T R O , El pensamiento de Cervantes, M a d r i d , 
1 9 2 5 . C o n l a v e n i d a d e l n e o p l a t o n i s m o c a m b i a e l s e n t i d o d e l a m o r e n l a l i t e r a t u r a ; 
e n Cárcel de amor u n h o m b r e m o n t a r a z h a b l a a s í ( con u n a d a m a ) : " . . . u s a r é con
t i g o de l a g e n t i l e z a q u e a p r e n d í y n o de l a braveza de m i n a t u r a l [ n a t u r a l s a lva j e ] " . 
E n e l Amadis, B e l t e n e b r o s se m u e s t r a o t r o h o m b r e m o n t a r a z ; e n La Diana de M o n -
t e m a y o r aparece e l h o m b r e salvaje; y e l C a m i l o t e de Don Duardos de G i l V i c e n t e 
t a m b i é n l o es. Estos t i p o s se m o d e r a n m á s y se c i v i l i z a n c o n e l t e m a n u e v o de 
" m e n o s p r e c i o d e c o r t e y a l abanza de a l d e a " , q u e l l ega has ta l a v i s i ó n p r o t u n d a 
d e C a l d e r ó n e n La vida es sueño. Sobre esto e l . l a c o n f e r e n c i a de A . D . D E Y E R M O N D , 
" W i l d m e n a n d w i l d e r w o m e n " , e n The New 'Vida Hispánica', L o n d r e s , 1 9 6 6 , y 
" E l h o m b r e sa lva je e n l a n o v e l a s e n t i m e n t a l " , Til, 1 0 ( 1 9 6 4 ) , 9 7 - 1 1 1 . 

2 9 E n " ¿ M e l a n c o l í a r e n a c e n t i s t a o j u d í a ? " (Varia lección de Clásicos Españoles, 
M a d r i d , 1 9 6 4 ) , M . B A T A I L L O N c o m e n t a sugestivas ideas q u e A m é r i c o Cas t ro d a sobre 
l o p a s t o r i l e n España en su historia, B u e n o s A i r e s , 1 9 4 9 ; v é a s e a d e m á s " E s t u d i o y 
t e x t o d e Ausencia y soledad de amor", d e l Inventario de Villegas, e d . L ó p e z E s t r ada , 
BRAE, 2 4 ( 1 9 4 9 ) . 
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ahora es analizar las motivaciones externas que o r i g i n a n las decisiones 
de sus héroes y determinar q u é t ienen en c o m ú n y q u é fuentes las 
o r i g inan . 

Si pensamos en La serrana de Vélez, podemos caracterizar su perso
naje por : inc l inac ión hombruna-fuerza y juegos de hombre-seducción-
abandono-furor-huída-venganza- tragedia a l o profano alejada de una 
just ic ia poét i ca que se acomodaba al gusto del expectador c o m ú n . 

E n la obra de Lope tenemos: cierta inc l inac ión hombruna-juegos 
de h o m b r e - e n g a ñ o f ing ido-desesperac ión-huida-venganza-arrepent imien
to-orden y just ic ia poé t i ca preestablecida. 

F á c i l m e n t e vemos el d i s t in to r i t m o d r a m á t i c o de cada obra y los 
efectos contrarios que o r i g i n a n sus variantes. E n la de Vélez de Gue
vara, el contenido t rág ico trae consigo una tens ión social y crít ica 
pro funda ; el tema del amor, a través del juego y l a caricatura, t o m a r á 
sentido trágico con el e n g a ñ o y la seducción. E n la obra de Lope no 
existe nada de esto; n o hay tragedia y e l amor es l a so luc ión social de la 
comedia. Por otra parte los personajes de la obra de Lope son m á s 
difusos, menos intencionados que los de Vélez, y consiguen una des
cr ipc ión poét i ca de tipos m á s que de caracteres; todo esto nos indica 
que la obra de Lope es acaso m á s p r i m i t i v a , de of ic io m á s l igero y casi 
improvisado, pero con elementos m á s sutiles y convencionales que la 
obra de Vélez ; ésta, por e l contrar io , m á s sobria y m á s pura , tiene 
menos var iedad y belleza, pero m á s sentido d r a m á t i c o . 

O t r a obra de Lope, posterior a la tragedia de Vélez, Las dos ban
doleras^, se re lacionan directamente con la que venimos estudiando, en 
varios aspectos. Si atendemos al r i t m o d r a m á t i c o de sus motivaciones 
exteriores, tenemos: mujeres dec ididas-seducción-abandono-furor-huída-
venganza-persecución of ic ia l-arrepentimiento-orden. Comparado todo 
con La serrana de Vélez notamos dos cambios importantes , y son que 
no se trata de mujeres hombrunas y que al f i n a l hay orden de comedia 
y just ic ia poé t i ca fácil . 

E n o t r o sentido h a b r í a que estudiar la especial d i spos ic ión del auto 
sacramental La serrana de Plasencia de V a l d i v i e l s o 3 1 , que tiene por base 
La serrana de Lope, aunque t a m b i é n se encuentren elementos de la 
obra de Vélez . 

E n cuanto a l t i p o de forzudas y hombrunas de nuestra comedia 
ant igua hay que decir que, m á s que la in tenc ión de venganza en las 

3 0 Y a n o t ó M e n é n d e z P i d a l (La serrana, ed . c i t . , p . 145) q u e " h a y e v i d e n t e 
r e l a c i ó n d e f i l i a c i ó n " e n t r e estas dos obras ; y t a m b i é n M e n é n d e z y Pe l ayo a l h a b l a r 
de Las dos bandoleras, RAE, t . 9. L a o b r a d e l m i s m o t í t u l o d e M a t o s Fragoso y 
V i l l a v i c i o s a (A lo que obliga un agravio y las hermanas bandoleras, sue l ta , V a l e n c i a , 
I m p r e n t a O r g a , 1781) es casi i g u a l a la de L o p e ; e l r e y p e r d o n a a los b u r l a d o r e s 
de Teresa y M a r g a r i t a , y , f i n a l m e n t e concede las bodas . A estas obras se asemeja 
t a m b i é n El alcalde Zalamea (de L o p e u n a , de C a l d e r ó n o t r a ) , p e r o a q u í las b u r 
ladas e s t á n f u e r a de t o d a t e n s i ó n h o m b r u n a y l a venganza l a r e a l i z a e l p a d r e . 
T a m b i é n se r e p i t e n a l g u n o s d e estos rasgos e n La niña de Gómez Arias (de V é l e z 
u n a , de C a l d e r ó n o t r a ) , p e r o e n e l m i s m o s e n t i d o q u e e n El alcalde de Zalamea. 

3 1 W . W A R D R O P P E R (Historia de la poesía lírica a lo divino, M a d r i d , 1958, p . 189¬
192) h a b l a d e l contrafactum en e l r o m a n c e de La serrana. Sobre la p o l i g é n e s i s de estas 
obra s c o n l a de V é l e z v e r n u e s t r a e d i c i ó n de La serrana de la Vera, M a d r i d , 1967. 
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serranas, l o que hay es el deseo de conseguir fama por su fuerza. Pen
semos que la exh ib i c ión de fuerza y otros e spec tácu los parecidos tenían 
gran atract ivo popular en la época , y que este ambiente for jó una t ipo
log í a h u m a n a que l legó con fac i l idad a tener u n lugar en esa l i t e ra tura 
d r a m á t i c a . L a frecuencia con que se l l evaron a l teatro las hazañas de 
G a r c í a de Paredes o Alonso de Céspedes , nos i n d i c a n ta l s i tuac ión 
v el gusto del p ú b l i c o . 

E n la comedia de Lope El valiente Céspedes, el personaje de d o ñ a 
M a r í a , hermana del héroe , t i r a l a barra , sabe luchar y, como nuestra 
serrana, hace alardes de fuerza 3 2 . L u i s Vélez tiene o t ra comedia del 
mismo asunto, con personajes parecidos, t i t u l a d a El Hércules de Ocaña, 
en donde d o ñ a M a r í a es " u n a m u j e r t an v a r o n i l y tan fuerte . . . que 
tiró la barra y . . . " 3 3 . 

Las hazañas y va lent ía de Antona García™ t a m b i é n se r e p i t i e r o n 
m u c h o en el teatro; se trata de o t r a m u j e r que t i r a la barra, tiene dotes 
de m a n d o y hace buen uso de las armas. 

Pero el tema m á s interesante y l i t e r a r i o en estas obras de forzudos 
y hombrunas es la h i s tor ia de amor que el poeta suele i n t r o d u c i r en la 
comedia. Lope de Vega dice en nota p r e l i m i n a r a El valiente Céspedes 
que ios "amores de d o n Diego v d o ñ a M a r í a son fabulosos y sólo para 
adornar la " , pero la verdad es que hoy nos producen u n efecto, aparte 
de convencional , m á g i c o , por el desarrollo de l a tens ión amorosa que 
se da en esos l lamativos personajes; el amor llega a trastornar su ac
t i t u d ép i ca hasta ta l p u n t o que dice d o ñ a M a r í a (acto I de la obra 
de L o p e ) : 

,-Es esto i n c l i n a c i ó n , o estoy m u d a d a 
d e a q u e l l a i n c l i n a c i ó n á s p e r a y d u r a 
desde m i t i e r n a e d a d e jerc i tada? 
D u d o s a estoy, s e ñ a l d e a m o r segura . 

Sin embargo, Vélez se muestra m á s prudente en el t ra tamiento de 
este t i p o de amores de forzudos, y plantea el tema en segundo p l a n o 3 3 . 

E l caso de A n t o n a G a r c í a es todav ía m á s excepcional; esta mujer , 
va l iente y guerrera, decide casarse y tener hi jos . E n el acto I I I de la 
obra, ya embarazada, y en el transcurso de u n a batalla, se dispone a 
p a r i r en una venta; de spués del par to de una n i ñ a dice: " d e b i ó de que
darme otra / acá . N o haré son p a r i r l a / y al instante doy l a vue l t a " ; 

3 2 Sancho (Quijote, 1-25, ed . R o d r í g u e z M a r í n , Clás. cast.) d ice de A l d o n z a 
L o r e n z o " q u e t i r a t a n b i e n l a b a r r a c o m o e l m á s f o r z u d o zagal de t o d o e l p u e b l o " . 

3 3 A . S C H A E F F E R , Ocho comedias... L e i p z i g , 1887, t . 2. 
3 4 H a y e d i c i ó n m o d e r n a de M . W i l s o n , M a n c h e s t e r , 1957. Esta o b r a de T i r s o 

de M o l i n a es m e j o r q u e l a a t r i b u i d a a L o p e (ed . C o t a r e l o , t . 8 d e las Obras de L o p e , 
RAE) c o n a r g u m e n t o c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o , a u n q u e t a m b i é n se glose e l r o m a n c e : 
" M á s v a l é i s vos, A n t o n a , / q u e la c o r t e t o d a " . E x i s t e o t r a v e r s i ó n p o s t e r i o r , de 
C a ñ i z a r e s ( suel ta , I m p r e n t a O r g a , V a l e n c i a , 1781; h a y 2? e d . , M a d r i d , 1833, Comedias 
escojidas, I m p r e n t a O r t e g a , t . 2, t i t u l a d a La heroica Antona García, y r e p i t e e l r o 
m a n c e a s í : " M á s v a l é i s vos, A n t o n a , / m á s q u e l a c o r t e t o d a " . 

3 5 P a r a e l p u n t o de v i s t a c l í n i c o , v e r aspectos d e l a s e x u a l i d a d h o m b r u n a en 
La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales, G. M A R A Ñ Ó N , M a d r i d , 
1930. P a r a e l aspecto l i t e r a r i o , cf . supra, n o t a 19. 
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mientras recuerda el re f rán : " l o peor que p u d o ser, / mala noche y 
p a r i r h i j a " . A cont inuac ión prepara y da de comer a sus hijas " u n a 
ensaladilla de sopas de v i n o " . Pero no acaba a q u í la acc ión ; su mar ido 
ha m u e r t o luchando y u n nuevo enamorado, Penamacor, le propone 
u n nuevo casamiento; ella lo piensa v acepta con una condic ión : 
"que vos pa rá i s / los hi jos v yo las h i j a s ; . . . / porque esto de par i r 
l a s t i m a ' ™ . 

Otras mujeres valientes v decididas, aunque con leve inc l inac ión 
h o m b r u n a , no ent ran en nuestro estudio; pensemos en la Barbuda de 
Los hijos de la Barbuda, del mismo Vélez , o en el interesante perso
naje de Estrella en Los novios de Hornachuelos, hoy ya me jor a t r ibu ida 
a L u i s Vélez de Guevara. Tampoco entran en este c a p í t u l o las nume
ros í s imas mujeres vestidas de hombre en nuestro tea t ro 3 7 . Sí comenta
remos, a cont inuac ión , el t i p o de m u j e r bandolera 3 8 . 

La Ninfa del cielo, hasta ahora dudosamente a t r i b u i d a a T i r so de 
M o l i n a , es interesante y o r ig ina l en sí misma, aunque nos presente u n 
e x t r a ñ o cambio a l o d i v i n o del argumento c e n t r a l ' q u e es base de La 
serrana de Vélez 3 » . Parece obra algo posterior, en poco t iempo a ésta 
de Vélez , y siete pár ra fo s y sus situaciones correspondientes son comu
nes a las dos o b r a s « . Sin embargo La Ninfa es d i s t inta , p r i m e r o porque 
no presenta una serrana nata y profana, sino o t ra cuya inc l inac ión 
h o m b r u n a indica una tensión espir i tual or ientada en sentido diverso 
del puramente condicionado por unas costumbres conflictivas y trági
cas. T a m b i é n los efectos del amor y de la seducc ión son totalmente 
opuestos; la evo luc ión sentimental de N i n f a y Carlos (rodeados de 
una fuerte m e l a n c o l í a pastoril) toma nuevas proporciones y se pro-

3 6 D o ñ a B L A N C A DE LOS R Í O S (Comedias de T i r s o de M o l i n a , A g u i l a r , t . 1) 
t a m b i é n d e c í a q u e é s t e debe tenerse c o m o caso " r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i c o " . 

3 7 T a m p o c o e s t u d i a r e m o s la c o m e d i a La mujer varonil de J o s é M o r de Fuentes , 
r e p r e s e n t a d a e n 1 8 0 1 y e d i t a d a p o r C a n o , M a d r i d , 1 8 0 0 , con' u n in tere sante p r ó 
logo ; p a r a otras n o t i c i a s ver su r e s e ñ a e n Memorial literario, M a d r i d , 1 8 0 1 , o c t u b r e , 
p . 2 5 "y 7 1 . C A R M E N B R A V O V I L L A S A N T E , La mujer vestida de hombre en el teatro 
español del siglo xvii, M a d r i d , 1 9 5 5 , e n u m e r a m u c h a s obras de este t i p o . 

3 8 M . C H E V A L I E R (L'Arioste en Espagne (1510-1650), B o u r d e a u x , 1 9 6 6 , p . 4 2 8 ) 
h a b l a de la i n f l u e n c i a d e l Orlando, cu La inj dice Marcela, de V i r ú c s , la p r i m e r a 
obra de m u j e r b a n d o l e r a ; cf. supra, n o t a 3 . 

3 9 V é a s e ' ",-F.s La Ninfa del cielo, a t r i b u i d a a T i r s o , u n a ' c o m e d i a desat inada '?" 
E. Yv. H E S S E , FR, 3 ( 1 9 5 6 ) , 1 4 1 - 1 6 1 . I n d i c a m o s q u e h a y m a n u s c r i t o e n i a B i b l i o t e c a 

P a l a t i n a de P a r m a a t r i b u i d o a V é l e z . M A N C I N I (Studi Tirsiani, M i l a n o , 1 9 5 8 , p . 3 6 ) 
d i ce " u n a v i c e n d a d e l t u t t o s i m i l e a q u e l l a d i E n e a e D i d o n c , q u a n volge a l o 
d i v i n o i l m i t o " . 

40 V é a s e e l e s t u d i o de C . B R U E R T O N , " L a n i n f a d e l c i e l o . . . " en Estudios His
pánicos, H o m e n a j e a H u n t i n g t o n , W e l l e s l e y , 1 9 5 2 . H a b l a n de esta o b r a W . M E T T ¬
M A N N , Studien zum religiösen Theater T. de Molina, M a d r i d , 1 9 6 5 , p . 6 7 ; La poesía 
de la soledad en España, B u e n o s A i r e s , 1 9 4 6 , p p . 3 5 2 - 3 6 1 ; y A . V A L B U E N A P R A T , "So
b r e . . . T i r s o d e M o l i n a " , Seg, 1 9 6 5 , n ú m . 1 ; t a m b i é n A L A N S O O N S en Ficción y 
comedia en el Siglo de Oro. M a d r i d , 1 9 6 6 , p p . 7 8 - 8 1 . C o n s i d e r e m o s q u e La Ninfa 
del cielo se r e a l i z ó e n t r e esos m i s m o s a ñ o s e n q u e l a o b r a d e V é l e z se representaba 
p o r Jusepa Vaca y M o r a l e s ( 1 6 1 3 - 1 6 1 4 ) ; a d e m á s e l t a n t o p o r c i e n t o de r e d o n d i l l a s 
v r o m a n c e s e m p l e a d o s e n su v e r s i f i c a c i ó n es p r o p i o de los a ñ o s i n d i c a d o s . E n o t r o 
s e n t i d o i n d i c a m o s q u e t a m b i é n a l g ú n p á r r a f o de esta o b r a g u a r d a estrecha r e l a c i ó n 
con La romera de Santiago, de L u i s V é l e z ( o t r a o b r a m a l a t r i b u i d a a T i r s o ) . 



no N O T A S N R F H , X X I I I 

longa hasta llegar al amor d i v i n o , por i m p o s i b i l i d a d del humano . T o 
dos estos convencionalismos cont ienen cierta tens ión d r a m á t i c a de bue
na marca, que indica u n nuevo v diverso trabajo de i m a g i n a c i ó n sobre 
el ob je t ivo de Vélez. 

N i n f a , pues, burlada, bandolera y espiritualizada, no es nuestra 
G i l a : n i su bur lador , casado y m u y sentimental , es d o n Lucas, aunque 
esté posiblemente sacado de a q u í . T a m p o c o la f igura del gracioso es 
nuestro M i n g o ; hace otro t ipo de servicios, tiene u n ingenio d i s t in to 
y, sobre todo, no se enamora de N i n f a . E n f i n , u n estudio de los per
sonajes de esta obra r e p r o d u c i r í a unos caracteres y unos temas tota l
mente opuestos a los de Vélez, sin contar, claro está, con la f igura del 
padre, fundamenta l en La serrana. A h o r a b ien , las motivaciones exter
nas en una v otra obra son casi las mismas 4 1 : en La Ninfa inc l inac ión 
hombruna-juegos de hombre- seducc ión-abandono-huída-bando ler i smo y 
melanco l í a -ar repent imiento-orden y muer te de N i n f a a lo d i v i n o . Como 
vemos, la segunda parte es tota lmente d i s t in ta porque los motivos y 
las consecuencias del amor han logrado unos efectos contrarios a los 
planteados como tragedia profana y social en L u i s Vélez . 

Otras mujeres que l legan a bandoleras, pero no tan cercanas a nues
tra obra, son Julia de La devoción de la Cruz de C a l d e r ó n , y Lisarda, 
en /:.' esclavo del demonio, de M i r a de Amescua" . E l temperamento de 
Jul ia es fu lminante y t rág ico ; n o es una m u j e r h o m b r u n a , n i se ejer
cita en juegos de hombres, pero es una m u j e r fuerte, presa de la seduc
c ión y del abandono, que decide hacerse bandolera. Esta seducción se 
realiza, en presencia de la cruz y, sin saberlo, por su p r o p i o hermano 
Eusebio, que tiene que abandonarla por h o r r o r , no por b u r l a ; la deses
p e r a c i ó n terr ible no nos lleva al sentido profano y real que vemos en 
La serrana, sino eme el problema de incesto se resuelve por una jus t i 
f i cac ión d iv ina . L a obra acaba en tragedia ba jo la lev d iv ina . As í 
quedan las motivaciones exteriores: Julia-no hombruna- seducc ión ante 
la cruz-abandono por h o r r o r al mces to-huída-bandoler i smo-desesoera-
c ión-arrepent ímiento- t raged ia a l o d i v i n o por la cruz. 

E n cuanto a El esclavo del demonio, diremos que reparte sus m o t i 
vaciones de forma parecida a las obras ya mencionadas. Lisarda tam-
noco es una m u j e r h o m b r u n a , pero su fuerte temperamento no permite 
las soluciones de su enamorado d o n Diego: éste, por azar, ha dejado 
a L i sarda en manos de d o n G i l , m o n j e que quiere "pecados". Lisarda 
es seducida por el monje , pero promete vengarse de su enamorado, no 
de su seductor real, don G i l , h a c i é n d o s e bandolera. D o n G i l se arre
piente y t a m b i é n se hace bandolero. E l f i n a l es u n arrepent imiento 
general, or ientado a lo d i v i n o . Las motivaciones exteriores quedan as í : 
Lisarda-no hombruna-seducida y n o abandonada por d o n Gil-abando-

41 C . B r u e r t o n ( a r t . c i t . ) r e l a c i o n a c u a t r o aspectos s i m i l a r e s e n las dos obras : 
a) d e s c r i p c i ó n de la h e r o í n a ; b ) e n t r a d a e n escena; cazadora ; c) s e d u c c i ó n ; d ) b a n 
d o l e r i s m o . 

4 2 V e r estudios a sus ed ic iones p o r A . V a l b u e n a P r a t , Clds. cast., M a d r i d , 1955; 
y " U n per sona j e p r e f r e u d i a n o de L o p e de V e g a " , RBAM, M a d r i d , 1931, c o n r e l a c i ó n 
a v a r i o s de estos e l ementos de La devoción de la Cruz y El esclavo del demonio 
con La fianza satisfecha de L o p e d e V e g a . 
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nada y no seducida por d o n Diego-desesperac ión-huída y bandolerismo-
arrepentimiento-orden. L a re l ac ión que hace C. B r u e r t o n (cita, nota 
40) de esta obra con La Ninfa es como sigue: a) la seducc ión; b) ban
doler ismo y arrepent imiento ; c) sa lvac ión y orden. 

Así , las comparaciones ser ían in f in i t a s si r e l a c i o n á r a m o s las m o t i 
vaciones de todas las obras que nos muestran elementos afines. 

E N R I Q U E RODRÍGUEZ-CEPEDA 
U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , Los Ange le s . 

N O T A S SOBRE L A L O A A FIERAS AFEMINA AMOR 

Tres animales s imból icos : Á g u i l a , F é n i x y P a v ó n . Pero el Á g u i l a es 
u n in termediar io , o mejor d icho, pertenece a o t ro á m b i t o : el Á g u i l a 
es i gua l al emblema imper i a l , es la representante i m p e r i a l . E l P a v ó n se 
contrapone al Fénix , pero esta r i v a l i d a d es complementar ia , ya que 
el m u n d o se d iv ide o en meses ( representac ión terrenal del simbolis
mo) v en signos, representac ión celestial del s imbolismo. Tenemos 
entonces: ' 

C a m p o m e t a f ó r i c o C a m p o c r o n o l ó g i c o 
P a v ó n vs. F é n i x A g u i l a ( à r b i t r o ) 

E n el p r i m e r parlamento se establece inmediatamente la i m p o r t a n 
cia de los cuatro elementos tradicionales: fuego, agua, aire, t ierra . L a 
s o b e r a n í a del Á g u i l a no se pone en entredicho (es " l a que m i r a / al sol 
desde m á s cerca") , y su convocac ión a la l i d será a través de la razón. 
F é n i x : resurge de sus cenizas; los meses. P a v ó n : sus plumas son ojos y 
por ojos son estrellas; los signos del zodíaco . 

A cada mes corresponde una repre sentac ión corporal , física, en ín
t i m a u n i ó n con el transcurso de las estaciones (es decir, del sol) ; para 
que los meses aparezcan es necesario descorrer las cortinas (las nubes) 
y de esta manera se i n i c i a la l i d a través de la razón. Pero esa repre
sentac ión corporal de los meses tiene una repre sentac ión iconográf ica 
( u n resumen en imagen) que se vierte hacia el s imbolismo de los 

meses. Quiere decir: meses y signos es tán en í n t i m a u n i ó n , dependen 
unos de otros por el c írculo meta fór i co , y, en consecuencia, nadie puede 
vencer en la lucha (vertical) ; la o p o s i c i ó n F é n i x vs. P a v ó n no es legí
t i m a , ¿ p o r qué? , porque todo se mueve en el p lano del s ímbolo , q u i e n 
viene a t r i u n f a r es u n mes j u n t o con u n signo (Dic iembre y Capricor-
n i a es una pareja, Dic iembre pertenece al F é n i x , Capr icorn io al P a v ó n ) . 

R I V A L I D A D V E R T I C A L 

P a v ó n (c ie lo) 
vs. 

F é n i x ( t i e r r a ) 

A g u i l a : L u e g o m i r a n d o a u n f i n m e s m o 
las s o l i c i t u d e s vuestras 
s i n q u e los m e d i o s se e s t o r b e n , 

. r e su l t ado o f i n a l 
q u e c o n d u c e esta 
r i v a l i d a d 

. s o l = A g u i l a 
I m p e r i o ( M a r í a 
A n a ) 


