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L a d e n o m i n a c i ó n " g r a c i o s o " se encuentra en muchos dramas 

y comedias de C a l d e r ó n . Nos damos cuenta exacta de lo imprec i 
so de esta d e s i g n a c i ó n . Para ci tar u n ejemplo re la t ivo a los dra
mas que presentan la persona del gracioso, l l amamos la a t e n c i ó n 
sobre El príncipe constante; pa ra ci tar u n ejemplo referente a las co
medias, La Uama duende. E n La Sibila de Oriente entra en escena u n 
" n e g r o grac ioso" . U n " i n d i o gracioso" y una " i n d i a graciosa" 
a c t ú a n en La aurora en Copacabana. C a l d e r ó n encuadra dos gracio
sos en su pieza En esta vida todo es verdad y todo mentira. E l Diccionario 
de Autoridades explica el t é r m i n o "g rac ioso" mediante las palabras 
" c h i s t o s o " , " a g u d o " , " l l e n o de donaire y g r a c i a " . E l c a t á l o g o 
de personajes de varias obras del maestro del Siglo de O r o mues
t r a t o d a v í a o t ro ma t i z del " g r a c i o s o " . A c t ú a en La devoción de la 
cruz y en Mujer, llora y vencerás u n "gracioso v i l l a n o " . S e g ú n el 
Diccionario de Autoridades " v i l l a n o " corresponde a " r ú s t i c o " , "des
c o r t é s ' ' . L a comedia De una causa dos efectos presenta al espectador 
u n a persona caracterizada como " t r u h á n " . E l " t r u h á n " con t r i 
buye a la d i v e r s i ó n provocando risa en el aud i to r io . S i r v i é n d o s e 
de las palabras " t r u h á n " y " p l a c e n t e r o " , el i n t é r p r e t e del dra
m a del siglo X V I I puede clasificar a la persona l l amada " b u f ó n " . 
E l " b u f ó n " i n t e rv i ene en las creaciones calderonianas solamente 
raras veces. 

Es por lo tan to absolutamente necesario acentuar que la figu
ra del gracioso no es reducible a u n esquema del todo s imple. 
E l gracioso ofrece aspectos m u y diversos en cada autor y hasta 
en cada pieza de u n m i s m o autor . E n el texto calderoniano esco
gido para este t rabajo , el gracioso ocupa una p o s i c i ó n m u y i m 
por tante . Por ello e leg í La aurora en Copacabana1. Y a en el 

1 Cito de la siguiente edición, Obras completas, t. 1: Dramas, ed., pról . y no-
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conjunto de ideas ahora mismo analizado hay que fo rmula r la pre
gun ta re la t iva al porcentaje de la p a r t i c i p a c i ó n del gracioso en la 
a c c i ó n d r a m á t i c a . 

Q u e r i e n d o destacar en u n cuadro s i n ó p t i c o re la t ivo a la pro
d u c c i ó n l i te rar ia calderoniana algunos pr inc ip ios esenciales — e v i 
dentemente expresados de manera diversa s e g ú n la pieza en 
c u e s t i ó n — , es por cierto aconsejable enumera r los siguientes. A 
consecuencia del contraste efectuado p o r é l , el gracioso puede i n 
tensificar la acc ión . Mencionemos como ejemplo La Sibila de Oriente: 
el negro gracioso M a n d i n g a a c t ú a , po r decir lo a s í , en contraposi
c i ó n al R e y de J e r u s a l é n , S a l o m ó n . Se sabe m u y b ien que en los 
dramas calderonianos el gracioso es muchas veces cr iado de u n 
caballero, reflejando as í u n a r e l a c i ó n social m u y frecuente en la 
E s p a ñ a del siglo x v n . D e ello resulta que sea posible in terpre tar 
la i n t e r v e n c i ó n del gracioso como consecuencia del comportamien
to de la persona p r i n c i p a l (o de las personas pr incipales) del dra
m a . Por esta r a z ó n la tarea del gracioso consiste de vez en cuando 
en el t raslado de u n a m a n i f e s t a c i ó n hecha por u n personaje de 
la pieza a o t ro n i v e l , b i en sea m á s bajo o m á s al to . E n varias obras 
del maestro del Siglo de O r o la tarea mencionada tiene como con
secuencia la c o n s t r u c c i ó n de u n a a n t í t e s i s entre momentos t r á g i 
cos y momentos c ó m i c o s . ( U n a de las funciones de este estudio 
es el examen del compor t amien to del i n d i o gracioso Tucape l bajo 
el p u n t o de vista ahora m i s m o menc ionado 2 . ) Semejante cons
t r u c c i ó n puede servir para caracterizar a u n personaje que v ive 
en u n a esfera superior ( c o m p á r e n s e en las disquisiciones siguien
tes las palabras del gracioso relativas al e s p a ñ o l C a n d í a ) . Es t a m 
b i é n y na tu ra lmen te necesario hacer constar si el contraste entre 
el gracioso y u n a persona perteneciente a u n a clase social m u y 
alta se mues t ra en u n campo de te rminado de manera m á s t í p i ca 
que en o t ro campo diferente. E n el texto escogido {La aurora en 
Copacabana) en el cua l — c o m o acabamos de menc ionar— se pre
sentan dos graciosos (una graciosa y u n gracioso) e s t á por decidir 
si existe u n parale l ismo respecto a dos personas de c a t e g o r í a so
c ia l super ior Por fin es indispensable no tar í s i n nue teneamos 
la c o n v i c c i ó n de haber enumerado todas las propiedades del gra
cioso en general o en el d r a m a en c u e s t i ó n ) que el gracioso tiene 

tas de A . Valbuena Briones, Agui lar . M a d r i d , 1966, p. 1313-1361. Las siguien
tes referencias proceden de esta edic ión , por lo que*sólo indico el n ú m e r o de 
p á g i n a entre pa rén te s i s . 

2 V é a s e la lista de personas, p . 1315. 



N R F H , X X X I V L O C U R A Y G R A C I O S O S E N C A L D E R Ó N 633 

u n i n t e r é s especial por la rea l idad , y en ello aparece m u c h í s i m a s 
veces la locura aparente del personaje. 

T a n t o el i nd io gracioso Tucape l como la ind ia graciosa G l a u 
ca se i nc luyen (prescindiendo del c a t á l o g o de personas) ya en la 
no ta e s c é n i c a referente a la p r i m e r a j o r n a d a (p . 1315a). S in d u 
da a lguna, C a l d e r ó n quiso optar por dos nombres asimilados a 
la lengua v e r n á c u l a . Nos preguntamos t a m b i é n si, escogiendo el 
n o m b r e " G l a u c a " se le o c u r r i ó la palabra griega "vkuvxós". Es 
m u y posible que — a l elegir " T u c a p e l " — haya pensado en u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n del n o m b r e incaico " T u p a c ( Y u p a n g u i ) " . ( T u -
cap Y u p a n g u i f u n d ó una c iudad destinada para los peregrinos que 
desearan visi tar el t emplo dedicado al Sol en Copacabana.) 

Casi al p r i n c i p i o de la j o r n a d a p r i m e r a (no subd iv id ida en es
cenas) el autor de la obra d r a m á t i c a describe u n a fiesta consagra
da al Sol, en la cual los dos graciosos par t ic ipan con mucha a l eg r í a 
(1316a). Declaran su confo rmidad con venerar a la de idad del Sol 
(1316a) 3 y al sacrificio en c u e s t i ó n . L a graciosa Glauca concuer
da con las manifestaciones del sacerdote del Sol exclamando: " B i e n 
d i c e " (1316a) y exhor tando al i n d i o gracioso Tucape l mediante 
las palabras: " E l bai le , T u c a p e l , v u e l v a " (1316a). T u c a p e l pre
gunta : " ¿ E s por most rar , Glauca , c u á n t o / de hacer mudanzas te 
precias?" (1316a). Se infiere del empleo del t é r m i n o " m u d a n z a " 
que en este caso se t ra ta de la p r i m e r a e x p r e s i ó n s ignif icat iva de 
u n a graciosa. Esta a f i r m a c i ó n se apoya en el hecho de que la pa
labra " m u d a n z a " designa en la lengua e s p a ñ o l a del siglo X V I I 
t an to " c i e r t o n ú m e r o de mov imien to s que se hace en los bailes 
y danzas . . . " , como " c a m b i o de o p i n i ó n " 4 . E n el texto caldero
n iano se presenta la segunda s ign i f i cac ión porque Y u p a n g u i , el 
ind io g a l á n , caracteriza el d i á logo de los graciosos diciendo: " ¡ Q u e 
siempre h a b é i s de r e ñ i r ! " (1316a) y porque , en toda la pieza, T u 
capel y Glauca se ofrecen a la vista del espectador como u n ma¬
t r i m o n i o que no discute con í jenio dóc i l c r é d u l o y amable por 
lo menos en general A d e m á s hay que a ñ a d i r que la p regunta del 
gracioso (o sea su a l u s i ó n a la mudanza) resulta t an sólo compren
sible en v i r t u d de las palabras de su c o m p a ñ e r a que documen tan 
u n a r e l a c i ó n n o r m a l entre ambos. Pero la e x p l i c a c i ó n hasta aho
ra dada no t ra ta por extenso el significado de este Dasaie respecto 
a la i n t e r p r e t a c i ó n de la o r i g i n a l i d a d de las dos personas escoci
das por nosotros L a e x p r e s i ó n de Y u p a n g u i a r r iba ci tada que 
marca u n a divergencia de la a l e g r í a de la fiesta antes menciona-

3 Cf. respecto a la expres ión "deidad del So l " , 1315«. 
4 Cf. Dice. Aut. 
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da, provoca la p regun ta de Glauca y de Tucape l : " ¿ P u e s q u i é n 
sin r e ñ i r se hue lga?" (1316a). Pertenece por lo tanto al deber de 
estos i nd iv iduos , que causan una d i s t e n s i ó n del ambiente (y se 
t ra ta en cuanto a los graciosos de personas de este g é n e r o ) al i n 
t roduc i r unos elementos de d i s t r a c c i ó n . 

E l arte de C a l d e r ó n consiste, prescindiendo ahora de muchas 
otras cualidades, en observar con exact i tud la o p o s i c i ó n entre los 
habitantes del P e r ú y los e s p a ñ o l e s que conquis tan el p a í s suda
mer icano . C o m i e n z a esta o b s e r v a c i ó n casi inmedia tamente des
p u é s de haber descrito la ceremonia incaica. 

A l o í r u n a e x c l a m a c i ó n triste de la sacerdotisa i n d i a Guacol -
da, que u n poco m á s tarde i n f o r m a a sus compatr io tas acerca de 
la l legada de los descubridores, u n inca pregunta : " ¿ Q u é nuevo 
eco se l amenta / ya en nuestro i d i o m a ? " (13166). L a i m p o r t a n c i a 
del i n d i o gracioso T u c a p e l en el d r a m a calderoniano se reconoce 
f á c i l m e n t e porque tiene la f u n c i ó n de contestar d ic iendo: " E l de 
una / muje r , y s e g ú n las s e ñ a s / sacerdotisa" (13166). A u n q u e 
en este caso no se t ra ta de una tarea no rma lmen te a t r i bu ida en 
el arte d r a m á t i c o e s p a ñ o l al gracioso, C a l d e r ó n desea sin duda al
guna ind i ca r que este t ipo tiene que c u m p l i r con u n a m i s i ó n es
pecial . Las palabras de T u c a p e l dejan t omar no ta por lo menos 
de dos cualidades c a r a c t e r í s t i c a s esenciales. T u c a p e l es siempre 
u n observador m u y atento (el t é r m i n o ya ahora i nc lu ido "se
ñ a s " 5 — m u c h í s i m a s veces repet ido en la pieza— comprueba es
ta facultad i m p o r t a n t e ) . A d e m á s hay que acentuar la r e l a c i ó n del 
gracioso con el m u n d o de la r e l i g i ó n que tiene u n a p o s i c i ó n cen
t r a l en La aurora en Copacabana. T o d a v í a no se no ta esta r e l a c i ó n 
en toda su trascendencia. N o es posible a f i rmar que el maestro 
del siglo X V I I qu ie ra s e ñ a l a r , inser tando la a s e v e r a c i ó n de Tuca 
pel , que se t ra ta de u n gracioso m u y indiscreto (sabemos que le 
gusta al d r a m a t u r g o e s p a ñ o l presentar graciosos impert inentes en 
muchas obras suyas). 

D e s p u é s de la c a r a c t e r i z a c i ó n real izada por el gracioso, Gua-
colda anunc ia " e l p r o d i g i o / que a nuestros montes se acerca" 
(13166); es decir , los descubridores e s p a ñ o l e s . Todas las personas 
presentes declaran sin t i tubeo que desean atacar la potencia com
ba t iva del " e j é r c i t o " e s p a ñ o l . E n este m o m e n t o T u c a p e l revela 
su c o b a r d í a d ic iendo a su muje r que quiere excluirse de la lucha 
y cederle a Glauca la tarea de su competencia: " Q u e t ú te pongas 
delante, / con que a todos nos r emed ias" (1318a). E n el teatro 
del Siglo de O r o la c o b a r d í a es muchas veces u n a prop iedad , u n 

5 1316¿>, 1319a y b. 
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a t r i b u t o casi imprescindible del gracioso. Tucape l pone las miras 
en u n a i n t e n c i ó n claramente de te rminada . Cree que su mujer , 
m u y gorda , le ofrece con sus carnes al enemigo tanta comida que 
el m o n s t r u o que se acerca —en rea l idad el barco e s p a ñ o l ya 
v i s ib l e— p o d r á satisfacer su apetito perdonando la v ida de todos 
los otros: " . . . si te coge la p r i m e r a / a t i , de t i q u e d a r á / tan ahito, 
que no tenga / hambre para los d e m á s " (1318a). L a f u n c i ó n de 
i n c l u i r situaciones h u m o r í s t i c a s t a m b i é n en textos que en el fon
do cont ienen problemas bastante serios es muchas veces confiada 
p o r C a l d e r ó n y otros autores d r a m á t i c o s al gracioso. Respecto a 
los versos citados, podemos decir que lo mismo sucede en La aurora 
en Copacabana. L a a f i rmac ión ahora expresada se basa por una parte 
en el hecho de que Tucape l no quiere en serio sacrificar a su m u 
j e r , y p o r o t ra en el de que reconoce n í t i d a m e n t e su gran hermo
sura. E l Inca H u á s c a r amenazado por u n pel igro ieual al eme 
cor ren los graciosos, desea, hablando de la lealtad de los indios 
que le rodean, referirse sin duda en p r i m e r lugar a la alianza de
fensiva de sus c o m p a ñ e r o s (1318a) Agregando el agradecimien
to del I n c a (agradece el amparo rec ib ido por sus indios) a la 
d i s c u s i ó n de los graciosos completamente incapaces para toda clase 
de defensa, C a l d e r ó n , art ista eminente , confiere a las palabras 
' ' lealtad vuestra ' ' una insistencia especial y en el caso de que quiera 
referirse a los graciosos t a m b i é n , una a c e n t u a c i ó n u n poco iróni¬
ca. E n esta s i t u a c i ó n d r a m á t i c a creada por el autor de la pieza 
puede verificarse una i d e n t i f i c a c i ó n fascinante porejue tanto el 
I n c a persona de c a t e g o r í a social elevada como'e l gracioso i n d i 
v i d u o de baja c a t e g o r í a , consideran la nave como u n an ima l ho
r r i b l e . Y a en esta parte de la j o r n a d a p r i m e r a la i n t e r v e n c i ó n de 
T u c a p e l const i tuye, como en muchos otros momentos del d rama 
una. consecuenc ia de la a c c i ó n o del discurso de u n actor de auto¬
r i d a d m u y superior. S in l l a m a r la a t e n c i ó n sobre este recurso <XY~ 
t í s t i co las palabras' " ¡ Q u é b ravo meta l de voz / tiene la s e ñ o r a 
b e s t i a ' " n r o n u n H a d a s ñ o r T u c a n e l no s e r í a n comnrensibles 
(1318a) Es necesario observar a q u í que el empleo chistoso de tér 
minos relat ivos a la p o s i c i ó n social fo rma parte del lenguaje de 
los graciosos calderonianos. L a e x c l a m a c i ó n ahora mi smo citada 
( ñ o r 1n H e m á s i n c l u i d a en m u c h a s n t ras noticias: desfavorables") l leva 
de i n m e d i a t o a la i n v i t a c i ó n de " E n t r e SU s b r e ñ a s / nos 

n a r a r p m n s " (\31 P>n\ Fs ta i n v i t a r i n n He T n r a n e l c n r r e s n n n d e a 

srTya mencionada c o b a r d í a v sobre todo a su realismo. 
N i respecto a Tucape l n i respecto a otros indios el realismo 

en c u e s t i ó n i m p l i c a que la nave ahora m i s m o llegada sea iden t i f i 
cada como t a l . Y u p a n g u i t a m b i é n se encuentra en u n a incer t i -
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d u m b r e completa en cuanto a la naturaleza del ser (aparentemente 
l leno de v ida) que se a p r o x i m a . Se puede a d m i t i r con m u c h a ra
z ó n que C a l d e r ó n quiere demost rar la extrema d i f i cu l t ad de re
conocer una cosa existente fuera de la capacidad i m a g i n a t i v a 
n o r m a l del i n d i o . Por lo t an to , no es sorprendente que Y u p a n g u i 
y T u c a p e l den p r i n c i p i o a u n a c o n v e r s a c i ó n detallada. Y u p a n g u i 
aprovecha la o p o r t u n i d a d para pedi r a Tucape l informes sobre 
" l a senda / por donde e c h ó [se. G u a c o l d a ] " (1320a). Guaco lda , 
hacia la cual el i n d i o g a l á n siente m u c h o afecto, l l a m ó la a t e n c i ó n 
sobre el " m o n s t r u o " en u n m o n ó l o g o bastante largo. E l gracioso 
contesta, s iguiendo el e jemplo de sus camaradas en otras piezas 
calderonianas, chistosa e i r ó n i c a m e n t e : " N o es m u y fácil / el sa
ber por d ó n d e echa / u n a n i ñ a que encerrada / e s t á , el d í a que 
se suelta. / Por a q u í v i n o ; mas no / sé por d ó n d e e s c a p ó " (1320a). 
L a e x p l i c a c i ó n ahora dada se puede sostener con mucha p robab i 
l i d a d porque la sacerdotisa Guaco lda es caracterizada como " n i 
ñ a " . Por cier to, no es posible exc lu i r la h i p ó t e s i s de que el au tor 
qu ie ra poner en la boca del gracioso una d e c l a r a c i ó n correspon
diente a la verdad . 

Y u p a n g u i comun ica a su servidor que desea quedarse solo en 
la p laya para proteger a Guaco lda . C o n f o r m e a su c a r á c t e r co
barde Tucape l in t en ta escaparse d ic iendo: " S i has de ser t ú solo, 
deja / que yo me v a y a " (1320a). D e s p u é s del rechazo p o r parte 
de su d u e ñ o , el gracioso pregunta : "Pues ¿ c ó m o , d i , se concuer
da / solo y c o n m i g o ? " (1320a). Acontece muchas veces en los dra
mas calderonianos que el gracioso haga la ten ta t iva de reprochar 
u n a inconsecuencia a su in te r locu to r . Es na tu ra l que Y u p a n g u i 
no acepte la o b j e c i ó n , expl icando a su cr iado, l leno de presenti
mien tos , que en el m o m e n t o de la l legada del mons t ruo t iene que 
c u m p l i r con u n a m i s i ó n t o d a v í a no expresada. T u c a p e l exclama 
s i r v i é n d o s e de u n a mane ra de decir i r ó n i c a (y m u y t í p i c a en el 
lenguaje calderoniano) caracterizada por el t é r m i n o ' ' l i n d o " : " L i n 
da cosa es esa" (1320a). T a n solamente d e s p u é s de esta discu
s i ó n , el espectador (o el lec tor) l lega a saber la tarea v i s l u m b r a d a 
p o r el gracioso, es decir el dar l i be r t ad a las fieras. In t e rp re t ando 
la frase t a n breve de T u c a p e l ( " L i n d a cosa es esa") es admis ib le 
a f i r m a r que se t ra ta de u n a m a n i f e s t a c i ó n sincera de su o p i n i ó n . 
M u c h a s veces los graciosos calderonianos emi ten su j u i c i o sin m á s 
n i m á s . Sin tener en cuenta este hecho hay que acentuar t a m b i é n 
que el servidor i n d i o f o r m u l a el d i c t amen (en rea l idad e r r ó n e o ) 
de u n a e x p o s i c i ó n de Y u p a n g u i t a n sólo comenzada, pero toda
v í a no t e r m i n a d a y aclarada. A d e m á s es posible — e l i n t é r p r e t e 
minuc ioso tiene que enumera r todas las h i p ó t e s i s — que las pala-
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bras de Tucape l ( l leno de presentimientos) contengan en forma 
posi t iva —cont ra r ia a la verdad— una a p r e c i a c i ó n negativa e i ró
n ica . E n el caso de que Y u p a n g u i no haya quer ido e n g a ñ a r —he
cho m u y probab le—, C a l d e r ó n presenta a sus lectores y especta
dores u n a prueba de la r e a c c i ó n generalmente r á p i d a de u n gra
cioso y al m i smo t i empo de la v ivac idad de la c o n v e r s a c i ó n 6 . 
D e n t r o de la esfera conversacional que g i ra alrededor del proble
m a en c u e s t i ó n , la a b r e v i a c i ó n " L a s f i . . . " (en vez de " L a s fie
r a s " ) comprueba una i n t e r r u p c i ó n como resultado de la c o b a r d í a 
del gracioso. C o n ta l m o t i v o es aconsejable a ñ a d i r que le gusta 
a nuestro autor d r a m á t i c o i n c l u i r en su texto materiales l ingü í s t i 
cos m u y breves, para realizar insinuaciones en v i r t u d de indicios 
de poca e x t e n s i ó n . Caracterizando inmediatamente d e s p u é s el ata
que de las fieras, respecto a su persona como " d i l i g e n c i a " , el gra
cioso se sirve o t ra vez de u n a e x p r e s i ó n encubr idora de su i r o n í a . 
D e b i d o a la g r a d a c i ó n tantas veces i nc lu ida p o r C a l d e r ó n en sus 
piezas, el i n d i o g a l á n Y u p a n g u i habla de u n t e r ro r t o d a v í a ma¬
y o r de manera que las fieras le parecen a, 1 ucapel una amenaza 
secundaria. Se decide a acercarse a ellas. Respecto a la indica
c ión subsiguiente de Y u n a n e n i relativa a u n hombre es lícito acen
tua r de nuevo la habilidad de g r a d a c i ó n calderoniana. Tucapel , 
d á n d o s e cuenta de la a l u s i ó n a u n h o m b r e y recordando t o d a v í a 
la m e n c i ó n de las fieras, designa el cambio con el t é r m i n o "gene
r a c i ó n " . E n La aurora en Copacabana, el gracioso tiene u n c a r á c t e r 
mucho m á s intelectual eme otros nersonaies similares en obras dra
m á t i c a s calderonianas. Es por esta r a z ó n (a la cual vamos a dedi
car nuestra a t e n c i ó n en el desarrollo de estas n á e i n a s ) m í e Tucanel 
emplea " g e n e r a c i ó n " en vez de o t ra palabra q u i z á s m á s sencilla. 

L a g e n e r a c i ó n mencionada se ofrece en tres partes: " ¿ Q u é ge
n e r a c i ó n es esta, / que una bestia grande pare / o t ra p e q u e ñ i t a 
bestia / y esta bestia p e q u e ñ i t a / u n h o m b r e ? " (13206). Y u p a n 
g u i a t r ibuye a este h o m b r e " raras s e ñ a s " (13226). D e s p u é s de 
la desc r ipc ión dada por Y u p a n g u i (13226) el gracioso es tá dispuesto 
(no en ú l t i m o luga r para protegerse a sí m i s m o ) a inc i t a r a las 
fieras con t ra aquel ser h u m a n o de apariencia completamente de
sacostumbrada y dudosa. Pero el i n d i o g a l á n Y u p a n g u i no le per
mi t e hacerlo, porque desea p r i m e r o ident i f icar la esencia 
maravi l losa de aquel h o m b r e e x t r a ñ o . T u c a p e l t o m a la dec i s ión 
de esconderse: la h u i d a es siempre u n rasgo t í p i co del gracioso. 

En t re t an to , Y u p a n g u i ent ra en contacto con el e s p a ñ o l Pedro 

6 Naturalmente nos damos cuenta de la gran importancia de la escenifi
cación para la c o m p r e n s i ó n de la voluntad creadora de C a l d e r ó n . 
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de C a n d í a . Pero no l legan a comunicarse por el lenguaje. Este 
fracaso hace que Tucape l se s irva de u n a frase c a r a c t e r í s t i c a de 
u n gracioso porque expresa u n a verdad general indiscut ible: " Q u e 
se hablen / dos, sin que uno n i o t ro sepan / lo que se d icen , no 
es n u e v o " (1321a). D e s p u é s de la l l amada " c o n v e r s a c i ó n " entre 
Y u p a n g u i y Pedro de C a n d í a , el e s p a ñ o l encuentra desafortuna
damente a Tucape l . E l gracioso dice a la manera temerosa y co
barde c a r a c t e r í s t i c a de bufones t ruhanes y graciosos (y a d e m á s 
" a p a r t e " ) : " ¡ O h q u i é n decirle supiera / que soy ton to , y que de 
u n tonto / es m á s tonto el que hace c u e n t a " (13216). E n p r i m e r 
lugar queremos destacar que el acto de hablar en " apa r t e " es m u y 
c a r a c t e r í s t i c o de los graciosos. E n segundo lugar es l íci to parafra
sear las palabras pronunciadas para salvarse por el cobarde T u 
capel en dos sentidos. Se t r a t a p o r u n a parte de u n a 
" a u t o c a r a c t e r i z a c i ó n " fingida ( " s o y t o n t o " ) aunque por lo ge
nera l la t o n t e r í a se a t r ibuye a casi cada gracioso, pero es t a m b i é n 
c a r a c t e r i z a c i ó n de la persona in te r locu to ra ( " e l que hace cuenta 
de u n tonto es m á s t o n t o " ) . H a y que recalcar t a m b i é n que C a l 
d e r ó n pone en evidencia la ac t i tud angustiada de su c r i a tu ra me
diante el tar tamudeo. A pesar de que el e s p a ñ o l le invi te a desistir 
del proyecto de hu ida , T u c a p e l , d á n d o s e cuenta de la l ibe r tad de 
las fieras, dice de nuevo y aparte: " ¿ M a s que al p r i m e r o que en
cuent ran / soy y o ? " (1322a). Es n a t u r a l que su asombro sea ex
t r a o r d i n a r i o c u a n d o ve que las f ieras , r e p e n t i n a m e n t e 
t ransformadas en animales mansos, son acariciadas por el h o m 
bre r e c i é n l legado. Este m i l a g r o , i n c l u i d o sin duda alguna en el 
d r a m a para subrayar su c a r á c t e r c r i s t iano, es comentado por T u 
capel con las palabras que siguen: " ¡ O i g a c ó m o los regala / y có 
m o ellos le festejan! / Q u i é n t igre de falda v i o , / y l e ó n de brazos, 
que j u e g a n / con su d u e ñ o / y él con ellos, / h a c i é n d o s e muchas 
fiestas?" (1322a). A pesar de este mi lagro el gracioso, que desmiente 
m u y raras veces su c o b a r d í a , teme que las " f i e r a s " le ataquen: 
" P e r o en su defensa / se vue lven con t ra m í " (1322a). S e g ú n pa
rece lo hacen ( " ¡ A y , que se acercan!" , 13226) porque no l leva 
consigo u n a cruz como Pedro de C a n d í a que sube a lo alto del 
m o n t e . D e s p u é s de bajar, exige és t e e n é r g i c a m e n t e que T u c a p e l 
le a c o m p a ñ e . ( U n ruego del e s p a ñ o l ya ha efectuado la desapari
c i ó n de los animales.) D i r i g i é n d o s e a Glauca —no presente— el 
gracioso exclama ahora: " G l a u c a , pues ves que me l levan / a ser 
de u n a bestia pasto, / no seas pasto de otras bestias / t ú en m i 
ausencia" (13226). C a l d e r ó n , maestro en el arte de la g r a d a c i ó n , 
l l egó a i n c l u i r en su texto u n a m a n i f e s t a c i ó n t r ip l e de la preocu
p a c i ó n de su c r ia tu ra bufonesca. Esta m a n i f e s t a c i ó n se realiza por 
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ú l t i m a vez en dos sentidos: por u n lado Tucape l habla de la nave 
in terpre tada como a n i m a l , por o t ro de las fieras realmente pre
sentes, aunque, en v i r t u d del m i l a g r o , amansadas. T o d a v í a no 
cr is t iano, el gracioso no se destaca por la capacidad de reconocer 
la mansedumbre inesperada como efecto de u n p rod ig io . Obser
va t an sólo con mucho asombro la t r a n s f o r m a c i ó n sorprendente 
de los animales. 

D e s p u é s de los sucesos relativos a la a p a r i c i ó n de las " f i e r a s " 
el art ista del Siglo de O r o permi te ent rar en escena a la ú n i c a fi
gura a l e g ó r i c a , l l amada " L a I d o l a t r í a " . Procediendo a s í , prosi
gue (como en muchas otras piezas redactadas por él) una costumbre 
m u y arraigada en la l i t e ra tu ra y en la escultura europea: desde 
la Edad M e d i a v i r tudes y vicios son presentadas como esencias 
abstractas sin r e l a c i ó n a personas reales 7 (pensemos en las por
tadas de las iglesias medievales). L a I d o l a t r í a , s i rvienta del sol, 
t oma la r e s o l u c i ó n de reclamar sus prerrogat ivas en el p a í s descu
b ie r to por los e s p a ñ o l e s . V o l v i e n d o de la r ibera , Y u p a n g u i co
m u n i c a al H u á s c a r Inca que Pedro de C a n d í a acaba de er ig i r u n 
cruci f i jo ( " t r o n c o " ) y de llevarse consigo a Tucape l . D e s p u é s de 
haber o í d o la e x p o s i c i ó n de Y u p a n g u i relat iva al rapto de Tuca 
pel , la i n d i a graciosa Glauca exclama- " ¿ C ó m o dices no ser cosa 
d i v i n a / l a que d a ñ o no ha hecho / a nadie, y me ha hecho a m i 
tan to p rovecho?" (1323b). Se puede infe r i r de la c a r a c t e r i z a c i ó n 
siguiente p ronunc iada por el sacerdote ind io que amonesta a la 
m u j e r " n e c i a " i m p o n i é n d o l e el silencio el g é n e r o de una reac
c i ó n especial e interesante. L a graciosa confunde sin duda alguna 
varias cosas m u y diversas c o n s i d e r á n d o s e a sí m i s m a como cen
t ro de los acontecimientos. Se sirve de la e x p r e s i ó n "cosa d i v i 
n a " oara designar el amansamiento de las fieras la e r e c c i ó n del 
C r u c i f i j o y el secuestro de T u c a p e l es decir su e m a n c i p a c i ó n Se 
t ra ta en este caso incontestablemente de una d e c l a r a c i ó n que de¬
mues t ra por u n a parte el c a r á c t e r maravilloso de lo sucedido di 

saber la domest ic idad de las fieras, que encontramos en D a n i e l 
5 22 v por otra la l i b e r a c i ó n del vueo m a t r i m o n i a l í es m u v pro¬
bable que Glauca actuando como graciosa se bur le m á s o menos 
de su p rop ia v i d a conyuga l ) . 

D e s p u é s de la pa r t i da de los e s p a ñ o l e s , el sacerdote i n d i o t ie

ne la pos ib i l idad de con t inua r el sacrificio al Sol y de esperar la 

d e c i s i ó n del destino en cuanto a la v í c t i m a predestinada. Todas 

las sacerdotisas qu ie ren gustosamente entregarse de cuerpo y al¬

-i Cf. en La cena del Rey Baltasar la re lación bastante estrecha entre el mo

narca por una parte y la idola t r ía (y la vanidad) por otra. 
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m a al Sol. Respecto a una p r o n t i t u d t an portentosa, Glauca no 
puede abstenerse del j u i c i o siguiente: " Y de esto nos excusamos 
/ las que patanas n a c i m o s " (12346). Las divergencias de op in io 
nes entre sacerdotisa y "pa t anas" es m u y intensa porque la i nd i a 
graciosa no habla t an sólo en beneficio de su p r o p i a persona, sino, 
l lena de a l e g r í a , a favor de todas sus colegas. Cabe fo rmu la r la 
pregunta de si es posible a t r i b u i r a la graciosidad femenina en las 
obras de C a l d e r ó n cualidades t íp icas y sorprendentes. Parece acon
sejable i n c l u i r ahora en este estudio la a s e v e r a c i ó n (de mucho pe
so) de que en La aurora en Copacabana el n ú m e r o de las exposiciones 
hechas por los graciosos es en c o m p a r a c i ó n con otros dramas cal
deronianos m u y elevado. 

A la c o n v i c c i ó n ahora m i s m o citada, Glauca a ñ a d e unas pala
bras en que habla t an sólo para sí (es, como se sabe, u n rasgo 
c a r a c t e r í s t i c o de los graciosos recitar muchos " a p a r t e s " ) . I n m e 
dia tamente antes de la e l ecc ión decisiva de la persona que debe 
ser sacrificada al Sol , la i nd i a graciosa cuchichea: " ¡ L u e g o que es 
malo d i r á n / el no ser ninfas las gentes!" (1325a). L l a m a la aten
c ión que la campesina no se sirve de u n t é r m i n o religioso para 
designar a las hermosas v í r g e n e s sacerdotales; emplea el califica
t i v o " las gentes". Es posible que esta manera de hablar sea i n d i 
cio de poco respeto; es posible t a m b i é n que se trate t an sólo de 
una e x p r e s i ó n t í p i c a en el d o m i n i o del lenguaje de los graciosos 8. 
Pero hay que menc ionar que Glauca reconoce la p o s i c i ó n de las 
v í r g e n e s destinadas al Dios i n d i o dent ro de u n a esfera m u n d a n a , 
r e f i r i é n d o s e a su belleza en v i r t u d de la pa labra " n i n f a s " . L a i n 
t e r v e n c i ó n de la graciosa expone t a m b i é n m u y claramente el rea
l ismo de la gente h u m i l d e , confesando francamente que la muerte 
causa miedo a todos los hombres . 

D e s p u é s de haber sido elegida, Guaco lda exclama: " ¡ D o l o r 
fuer te !" (13256). (Su padre, amigo de A t a h u a l p a , la l levó al t em
plo , porque Y u p a n g u i , su amante, h a b í a c o n t r a í d o amis tad con 
G u á s c a r . ) N o se ha decidido vo lun ta r iamente por el estado sacer
dotal; por el contrario, siente ca r iño ardiente por Y u p a n g u i . Cuan
do las otras sacerdotisas la fel ici tan efusivamente, la graciosa se 
mete en la d i s c u s i ó n d ic iendo: " ¡ B u e n p a r a b i é n ! , pero de él / no 
gusta ¿ M á s c ó m o estoy / t an fiera, que a hacer no voy / que l loro 
por T u c a p e l ? " (13256). Es evidente que Guaco lda no se muestra 
contenta con la fe l i c i t ac ión de Glauca. P r e g u n t á n d o s e a sí m i sma 
por q u é no e s t á t r is te d e s p u é s de la d e s a p a r i c i ó n de Tucape l (es 

8 Cf. el uso de la expres ión "die Leu te" ( = las gentes) en la lengua ale
mana. Este plural tiene (por lo menos muchas veces) un matiz peyorativo. 
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decir por q u é no puede ser comparada con la sacerdotisa af l ig i 
da ) , manif iesta la " a u t o - i r o n í a " t an c a r a c t e r í s t i c a de los gracio
sos. Ana l i zando el pasaje en c u e s t i ó n , todo i n t é r p r e t e concienzudo 
t iene que plantearse u n p rob lema: ¿ c ó m o es posible que Glauca 
l legue a u n a c o m p a r a c i ó n entre el aba t imien to de Guacolda y él 
suyo propio? T a n t o el lector como el espectador de las p á g i n a s 
hasta ahora explicadas no pueden a f i rmar con certeza absoluta 
que las relaciones amorosas entre Guaco lda y Y u p a n g u i sean ya 
t a n notor ias que hasta los graciosos e s t é n enterados de ellas. Pres
cindiendo de esto, es necesario mencionar que en el pasaje en cues
t i ó n el au to r d r a m á t i c o quiere (probablemente) confrontar a la 
pareja de enamorados ( t o d a v í a no casados) con los c ó n y u g e s gra
ciosos. E n esta escena del d r ama que t ra ta del sacrificio de una 
sacertodisa consagrada al Sol, C a l d e r ó n art ista de p r i m e r a fila 
inser ta u n a a l u s i ó n al cr is t ianismo (y al m i s m o t i empo al sentido 
m á s a u t é n t i c o de su obra) . Guacolda pregunta : " ¿ E s ley, d i , [se 
d i r ige a Y u n a n s u i l aue u n dios no m u e r a uor m í v eme vo mue
r a por é l ? " (1326« D e s p u é s de esta referencia La aurora en Coba-
cabana deja ver en las peripecias d r a m á t i c a s ulteriores muchas 
indicaciones relativas la r e l i g i ó n cr is t iana. A s í es cjue la Idola
t r í a aparece como antagonista visible de la C r u z . A d e m á s las 
labras de la I d o l a t r í a y del H u á s c a r Inca incluidas en la ú l t i m a 
narre de la n r imera i o r n a d a contienen n u m e r o s í s i m a s alusiones 
a la r e l i g i ó n de los n e n í a n o s v a la de los cristianos H a v m í e nen-
sar m u y par t icu la rmente en el discurso del h i jo del Sol ( l lamado 
" E l J o v e n " ) . Comienza este discurso con las palabras "Genero-

sns n e n í a n o s / c n v a fe " v c o n t i e n e la f ó r m u l a c r i s t i a n a " l u z 

de l u z " (1329«)" . 
A l p r i n c i p i o de la j o r n a d a segunda cuya a c c i ó n (es decir la l u 

cha entre e s p a ñ o l e s e indios) se desarrolla en Cuzco, el gracioso 
T u c a p e l aparece de nuevo. Es sin d u d a alguna l íc i to a f i rmar que 
el papel de la persona chistosa en esta parte del d r ama es extraor
d ina r i amen te impor tan te . D e s p u é s de h u i r de la batal la , Tucape l 
se designa para el cargo de cronista tapando as í su c o b a r d í a . Cla 
sifica el papel del cronista como su tarea especial, cotejando esta 
m i s i ó n con la de los combatientes. Desea " v e r en q u é para / el 
t r a n c e . . . " (13316). En el m o d o de hablar de los graciosos m a n i 
fiesta el anhelo de que el Sol conceda a sus compatr iotas la v ic to
r i a , o t o r g á n d o l e a él la vuel ta a su casa. T u c a p e l es adorador del 
Sol. L o comprueba la d e s i g n a c i ó n " e l s e ñ o r S o l " (1331a) 1 0 . Los 

9 Las palabras " l u z de l u z " corresponden exactamente a las palabras la
tinas " l u m e n de l u m i n e " en el Credo Niceno-Constantinopolitano. 

1 0 Se trata de una expres ión m u y t íp ica del gracioso. 
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peruanos son "paisanos del S o l " (1331a). Siendo u n gracioso ver
dadero , es decir b u r l ó n y s a r c à s t i c o , no considera el regreso a su 
casa como una pos ib i l idad de descanso, sino m á s b ien como oca
s i ó n p rop ic ia para molestar a su Glauca . L l a m a inmedia tamente 
la a t e n c i ó n la y u x t a p o s i c i ó n poco c o m ú n en el lenguaje de u n gra
cioso genuino, pero t í p i c a m e n t e calderoniana "hacerme el gus
t o " — "hacer le d i sgus to" . (Rogamos al lector de este t rabajo el 
favor de observar las maneras de decir "ca lde ron ianas" de los 
graciosos, y las advertencias relativas a la p r á c t i c a ca lderoniana 
en las siguientes p á g i n a s . ) 

Tucape l cuenta de u n a mane ra fascinadora su d e t e n c i ó n por 
los enemigos. E n este contexto var ios hechos son pa r t i cu la rmente 
interesantes. Tucape l ha quedado prisionero tan r á p i d a m e n t e que 
t o d a v í a no puede comprender el desagradable acontecimiento . 
A d e m á s quiere insist ir en las dificultades que u n prisionero de gue
r r a debe vencer. E l gracioso se refiere a los problemas l i n g ü í s t i 
cos. A f i r m a que su lenguaje y el de los e s p a ñ o l e s " h i c i e r o n ta l 
mesco lanza" (1331a) que el resultado no l legó a ser n i u n i d i o m a 
peruano n i t ampoco e s p a ñ o l . S in embargo , la "mesco l anza" fa
c i l i t a considerablemente u n a c o m p r e n s i ó n suficiente. ( Y a se sabe 
que C a l d e r ó n l l egó a idear u n a "mesco lanza" ex t r ao rd ina r i a en 
" L a Sibila de Oriente", es decir en el lenguaje del gracioso 
M a n d i n g a . ) 

Menc ionando la "mescolanza" , el ind io gracioso echa una ojea
da retrospectiva que se extiende t o d a v í a en u n discurso bastante 
largo. U n a expos i c ión ( formada s i s t emá t i ca y l ó g i c a m e n t e por Ca l 
d e r ó n ) ind ica dos causas que " n u n c a . . . han dado lugar [a T u c a 
pel] / de e scapa r l e ] . . . " (1331a). E n p r i m e r lugar dice que t u v o 
que servir de g u í a a los e s p a ñ o l e s . Para salvar su v ida , el gracioso 
a c t ú a i nvo lun t a r i amen te en beneficio de los enemigos y en per
j u i c i o de sus compat r io tas . E n segundo lugar hace m e n c i ó n de 
o t ro manda to de los e s p a ñ o l e s ( " . . . q u e a decir no vaya / c u á n 
faltos de munic iones / y de v í v e r e s se h a l l a n " , 1331a). Resume 
los mot ivos de su c o m p o r t a m i e n t o empleando la p a r t í c u l a l ó g i c a 
" y a s í " , el t é r m i n o filosófico " p r e t e x t o " y finalmente l a con jun
c i ó n " c o n q u e " para t e r m i n a r con u n a c o n c l u s i ó n de f in i t i va . E l 
espectador (y el lec tor) del d r a m a se d a n inmedia tamente cuenta 
de l a manera de proceder ca lderoniana . C a l d e r ó n pone en la bo
ca del gracioso u n m o n ó l o g o de 42 versos que recuerda los m o n ó 
logos de los autos sacramentales. Se puede aver iguar u n a 
i n t e r r u p c i ó n del l a rgo m o n ó l o g o por la e x c l a m a c i ó n de los p a r t i 
dos luchadores " ¡ A r m a , a rma! ¡ G u e r r a , gue r r a ! " (1331a). T u 
capel c o n t i n ú a e x p r e s á n d o s e impersona lmente : " L o que desde 
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a q u í se alcanza / es . . ." (1331a). ( E n este caso t a m b i é n el gracioso 
se sirve de una manera de decir " c a l d e r o n i a n a " , por cierto no 
t í p i c a de u n hombre chistoso de todos los d í a s . ) H a y que a ñ a d i r 
que la persona hablante no emplea el p ronombre "noso t ros" . Co
m o cronista que i n f o r m a sobre los combatientes, indica las nacio
nes, a saber los indios y los e s p a ñ o l e s . L a potencia m i l i t a r de los 
e s p a ñ o l e s es caracterizada (entre otras cosas) por la e x p r e s i ó n " d i 
l u v i o de flechas" (13316), es decir por u n t é r m i n o ( " d i l u v i o " ) to
mado del lenguaje b í b l i c o 1 1 y puesto en la boca del peruano 
( t o d a v í a no cr is t iano) por el autor del d r ama . E l largo discurso 
de Tucape l prueba de m o d o contundente que se le a t r ibuye una 
f u n c i ó n m u c h í s i m o m á s impor t an te que a los graciosos de otras 
piezas d r a m á t i c a s . Su tarea de actuar de chistoso se infiere (por 
ejemplo) de la r e a c c i ó n re la t iva al e m p e q u e ñ e c i m i e n t o de la her i 
da de P izar ra d e s p u é s de su c a í d a de u n a escala: "Pues no ente
r r é i s al mozo , L u i s Q u i j a d a " (13316). 

Ent re tan to la lucha entre e s p a ñ o l e s e indios c o n t i n ú a . Tuca 
pe l designa los combates con el nombre , posiblemente inventado 
p o r él , de " a n d a n c i a s " (1332a). A ñ a d e que los cronistas no e s t á n 
a sus anchas duran te estas contiendas. Se considera o t ra vez co
m o cronista, enmascarando su cond ic ión verdadera. Enumera para 
explicar su conducta una abundancia de razones, s i r v i éndose nue
vamente de una manera de decir clasificadora (cada i n t é r p r e t e des
cubre el modo de proceder calderoniano). D e s p u é s no quiere dejar 
de menc ionar que, buscando con Y u p a n g u i a Guacolda , le t ocó 
todo el d a ñ o 1 2 (se refiere al secuestro por los e s p a ñ o l e s ) . Compa
ra su s i t u a c i ó n desfavorable con la de la sacerdotisa, que se en
cuentra t o d a v í a en una s i t u a c i ó n esperanzadora. Es por esta r a z ó n 
que desea salir de su estado lamentable fo rmulando u n a excla¬
m a c i ó n decisiva para el desarrollo de todas las peripecias siguien
tes: " ¡ o h si hallase, / de cuantos demonios hab lan / en nuestros 
ído los uno / aue a costa de v i d a v a lma / me diea lo que he de 
h a c e r ! " (1332a). Inmedia tamente d e s p u é s aparece la I d o l a t r í a 
(s in ser vis ta oor TucaneD Se di r ige a él d ic iendo que quiere l le
var le a su d o m i c i l i o . A ñ a d e la I d o l a t r í a " a p a r t e " que es necesa¬
r i o " q u e vue lva a sus aras / la hu r t ada v í c t i m a al Sol / [es decir 
G u a c o l d a ] " ( 1 3 3 2 é ) T u c a p e l pregunta : 1 ' ¿ Q u i é n eres t ú que me 
agarras sin que te vea? ' ' (13326) L a I d o l a t r í a no se da a cono¬
cer. Dice tan sólo cjue desea l levar a l gracioso desde el Cuzco al 
valle de Copacabana sin cjue le vean (13326). E n Copacabana T u -

n Cf. Gen. 6, 17 y los otros 19 pasajes de la Bibl ia . 
12 " a m í me toca / todo el d a ñ o " (1332a). 
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capel debe ejecutar una orden reconocible por él -tan sólo m á s tar
de. E n esta parte de su obra el maestro del Siglo de O r o deja actuar, 
como tantas veces antes y d e s p u é s en La aurora en Copacabana, a u n 
gracioso in te lectual . Tucape i pregunta : " S i tienes tanto poder, / 
¿ c ó m o no la [a saber la d i l igencia] haces t ú , y tratas / de que u n 
h o m b r e la haga?" (13326). Signif ica la p regunta que concibe sos
pechas y que a d e m á s descubre la men ta l idad e x t r a ñ a del ente que 
habla . L a I d o l a t r í a le da una e x p l i c a c i ó n c a r a c t e r i z á n d o s e como 
" d e m o n i o " . A u n q u e Tucape i oye el t é r m i n o " d e m o n i o " cont i 
n ú a la c o n v e r s a c i ó n preguntando: " ¿ Y c ó m o ha de ser el i r m e ? " 
(13326). L l a m a la a t e n c i ó n que el gracioso, t a n realista en la j o r 
nada p r i m e r a , no conciba sospechas en este m o m e n t o . D e s p u é s 
de la respuesta de la I d o l a t r í a ' ' P r e s t á n d o t e yo mis alas ' ' (13326), 
T u c a p e i p regunta t a n sólo: " ¿ D e q u é suerte?" (13326). L a Ido 
l a t r í a descubre su esperanza en T u c a p e i , y el gracioso, ya entera
mente entregado al d o m i n i o de los demonios , con f i rma la o p i n i ó n 
de su in te r locu to ra aunque t an sólo en v i r t u d de una pregunta: 
" ¿ P u e s soy t u esperanza y o ? " (13326). D e s p u é s de la desapari
c i ó n mister iosa del gracioso, la I d o l a t r í a hace saber su proyecto 
de u n a manera m á s precisa. S i r v i é n d o s e de la voz de su servidor 
quiere que se oiga su lenguaje d e m o n í a c o : " T u y a s han de ser las 
voces, / pero m í a s las pa labras" (13326). L a r e a l i z a c i ó n del pro
yecto t razado por la I d o l a t r í a se mues t ra u n poco m á s tarde en 
la j o r n a d a segunda, que no se representa en T ú m b e z (como la 
j o r n a d a p r i m e r a ) sino en Cuzco y Copacabana . 

Observando la h u i d a de los indios perseguidos por los espa
ñ o l e s el H u á s c a r Inca exclama: " ¿ P u e s q u é causa / puede ob l i 
garles a tan to / desorden?" (13346). Sale T u c a p e i y dice: " O y e 
y s a b r á s í a " (13346). E l Inca y T u c a p e i , que ya ofrecieron una 
c o n v e r s a c i ó n en la j o r n a d a p r i m e r a , empiezan a cambiar ideas. 
E l p r i m e r o pregunta : " ¿ Q u i é n eres?" (13346). Sigue ahora una 
r e l a c i ó n m u y extensa de Tucape i . A s í como las dilatadas exposi
ciones anteriores, t a m b i é n é s t a es refer ida a base del estilo calde
roniano. E l gracioso comunica en p r i m e r lugar que acaba de volver 
a su pa t r i a , que los e s p a ñ o l e s buscan riquezas y que los indios , 
por t emor a los intrusos y para poner en salvo sus ído los , ya e s t á n 
en Copacabana. E l i n d i o gracioso, t o d a v í a i d ó l a t r a , desea na tura l 
mente ayudar a sus compatriotas. Presenta al H u á s c a r Inca la pro
puesta de sacrificar los e s p a ñ o l e s al fuego. T e r m i n a su discurso 
d ic iendo que es " q u i z á al to e s p í r i t u " q u i e n le mueve la voz 
f~i 3 ^ A \ A , , n n , , ^ r p n l t P m á c r> m o n n c i > v « ' l - i m ( > n f f l a s I I :> 1:) h r ; i * rlp 
^ J. J ^ / ^ . J- iUUVj UV Jt \~- i S 1. L J.ÍJU íj 1_/ J-ÜVJA-IWU tM. J. Ai '"'i' £S » ' *• ' MU 

la I d o l a t r í a : " . . . s o n m í a s las voces, / no son m í a s las pa labras" 



N R F H , X X X I V L O C U R A Y G R A C I O S O S E N C A L D E R Ó N 645 

(13356) 1 3 , es posible que C a l d e r ó n p o n i é n d o l e en la boca (el ad
ve rb io ) " q u i z á " mantenga u n a duda relat iva al c a r á c t e r bueno 
o ma lo del e sp í r i t u aconsejador. 

Los e s p a ñ o l e s que se encuentran en el palacio incendiado por 
los ind ios , l legan a ser salvados gracias a la M a d r e de Dios , que 
deja caer nieve sobre los tejados. 

D e s p u é s de este acontecimiento, C a l d e r ó n incluye en su obra 
u n a c o n v e r s a c i ó n entre Guacolda y Glauca. Tucape l sale para ha
b l a r con las dos mujeres. L a graciosa i nd ia , d i r i g i é n d o s e a la sa
cerdotisa, dice, s e g ú n su c a r á c t e r bufonesco, i r ó n i c a m e n t e : 
" N o t a b l e m e l a n c o l í a / es la t u y a " (1339a). Guacolda contesta i n 
qu ie ta y preocupada. Su in te r locu tora , m u y realista, la consuela 
s e ñ a l a n d o el disfraz de v i l l ana de la sacerdotisa (es u n disfraz m u 
chas veces u t i l izado por los graciosos y las graciosas). A d e m á s 
Glauca , l a mujer realista, caracteriza el miedo de Guacolda de 
u n a manera m u y cr í t i ca , diciendo que se trata de una falta de con
fianza respecto a ella. Guacolda protesta contra esta a f i r m a c i ó n . 
Entonces la graciosa, m u y l is ta , se sirve de una c o m p a r a c i ó n rep l i 
cando: " D e dos extremos no sé / c u á l venga a ser el mayor , / t u 
t e m o r o m i t e m o r " (13396). Guacolda , bastante asombrada, 'pre
gun ta por el sentido de las palabras que acaba de o í r . L a graciosa 
expl ica los dos temores contrastantes de manera extraordinaria¬
mente aguda 

y chistosa. N i u n a n i o t ra saben nada acerca de la 
estancia de su m a r i d o : " Y en to rmen to tan esquivo, / que el m í o 
es m a v o r es cierto / n ú e s t ú temes que es té muer to / v vo temo 
que es t é v i v o " (13396) Contestando a la pregunta l lena de estu
p e f a c c i ó n de Guacolda , Glauca dice: " S i supieras / t ú lo que u n 
m a r i d o ha sido / a todas horas m a r i d o / eso v mucho m á s di ie-
ras / ¡ Q u é es verle entrar m u y h inchado / diciendo ' " (13396) 
Es par t icu larmente d igna de a t e n c i ó n la referencia a la carga ago
biante 

y permanente de la v i d a conyugal ( " h a s ido ' ' " a todas 
horas m a r i d o " ) v d e s p u é s t a m b i é n la a s e v e r a c i ó n de que la inter
locu tora casada se s e r v i r í a de t é r m i n o s m á s excepcionales I n 
media tamente d e s p u é s de la m e n c i ó n de una entrada repent ina 
v desagradable de su marir lo T n i - m i . l },•"••• a- t " Ac nreseneia Ot ra 
vez C a l d e r ó n se "revela "c"omo i i r v e n t e í de a l m b m a c i L s ingeniosas. 

Correspondiendo a la c a r a c t e r i z a c i ó n , el i n d i o gracioso hace 
sin demora patente su men ta l idad , ya bosquejada por el t é r m i n o 
" h i n c h a d o " , decretando: " G l a u c a , la mesa, / y trae la comida 
apr iesa" (13396). Glauca , que le ve llegar con mucho asombro 
— " ¡ Q u é m i r o ! " (1340a)—, no comprende naturalmente nada res-

1 3 Cf. 13326. 
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pecto a la tarea de Tucape l designada por la ca l i f icac ión " d i a b l o 
de a l q u i l e r " (13396). Se queja nuevamente del compor tamien to 
grosero y v i tuperable de su mar ido : " A l cabo de tantos d í a s , / 
¿es ése modo de ent rar / en t u casa?" (1340a). E l gracioso admi te 
esta c r í t i ca , p i d i é n d o l e a su s e ñ o r a el favor de u n abrazo que ca
racteriza, conforme a su conducta a menudo inte lectual , de " su 
p e r n u m e r a r i o " (1340a). Rechaza u n "ab razo p r o p i e t a r i o " 
(1340a). Glauca que pocos minu tos antes consideraba la vuel ta 
del m a r i d o v ivo como cont ra r ia a su deseo se mues t ra h i p ó c r i t a . 
Rehusando (o no comprendiendo) la t e r m i n o l o g í a de Tucape l , d i 
ce: " D e cualquier suerte que sea, / agradece m i deseo / el verte 
v i v o " (1340a). 

D e s p u é s de la controvers ia del m a t r i m o n i o , Tucape l descu
bre a Guacolda . Cree equivocadamente que esta muje r , a la que 
l l a m a "he rmosa sacerdotisa" (1340a) y " d e i d a d " (1340a), es la 
persona que le puso en l i be r t ad y le l levó por v í a a é r e a de Cuzco 
a Copacabana. Se sirve en su discurso de la a n t í t e s i s t an frecuen
te en este texto calderoniano " v o c e s " — " p a l a b r a s " y agradece 
al mismo t iempo el mi lagro , realizado s e g ú n su i n t e r p r e t a c i ó n e r ró 
nea por Guacolda en v i r t u d del favor del Sol . E n este caso t am
b i é n los espectadores y los lectores se dan cuenta de la t e r m i n o l o g í a 
prefer ida por C a l d e r ó n incluso en los pasajes relat ivos a los gra
ciosos (ver idea, p iedad , p r o d i g i o ) . L a r e a c c i ó n de Glauca res
pecto a la d e c l a r a c i ó n de Tucape l consiste en la d r á s t i c a 
ve r i f i c ac ión : " E l fue simple y vuelve l o c o " (1340a). Por lo tanto , 
dase a conocer como graciosa debido al contenido y a las palabras 
de su respuesta. Guaco lda pone en evidencia su sorpresa m u y v i 
va tocante a la p r o f e s i ó n de Tucape l . S in embargo el gracioso hace 
nuevamente uso de la pa labra cor roborando su o p i n i ó n con ex
presiones que no cuadran con su baja pos i c ión social. Glauca, que 
pone en duda el en tend imien to de su m a r i d o , se d i r ige cont ra su 
m o d o de proceder, designando al m i s m o t i e m p o a Guacolda co
m o su he rmana aldeana. Se desarrolla u n a especie de disputa aca
lorada entre T u c a p e l y Glauca . E l gracioso quiere d i f u n d i r el 
m i l ag ro hecho ( s e g ú n su c o n v i c c i ó n ) por Guaco lda , mientras que 
las dos mujeres oponen una resistencia e n é r g i c a a esta i n t e n c i ó n . 
Pero su protesta no tiene efecto. Tucape l hace saber que ha pod i 
do real izar su viaje a é r e o gracias a la " d e i d a d " Guaco lda y en 
v i r t u d de la " p i e d a d " que con él ha usado (1341a). Es por esta 
r a z ó n que la caracteriza como " p r o d i g i o s a " ( 1 3 4 l a ) (el gracioso 
se sirve frecuentemente de los t é r m i n o s calderonianos " p r o d i g i o " 
y " p r o d i g i o s o " ) . 

Es la presencia de la I d o l a t r í a en el e s p í r i t u de Tucape l la que 
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le es t imula a fami l i a r i za r a todas las personas con Guacolda , por
que, como se sabe, la I d o l a t r í a desea sacrificar a Guacolda al Sol. 
Glauca , graciosa m u y lista descubre que el secreto a n d a r á en boca 
de todos: " D i m o s / con todo el secreto al traste, / si la conocen" 
(1341a). Efect ivamente los indios plat ican sobre la sacerdotisa del 
Sol , ya reconocida por ellos como la persona que se e s c a p ó del 
sacrificio por la hu ida . E n esta escena de la j o r n a d a segunda T u -
capel se presenta excepcionalmente como gracioso torpe y tonto 
exclamando: " S a b r é i s sucesos notables" (1341a). A l mismo t iempo 
pide el favor de " rega la r a la h u é s p e d a " (1341a). Glauca quiere 
con t inua r protegiendo a Guacolda (su presunta he rmana) . Insis
te en su a p r e c i a c i ó n re la t iva a Tucape l hablando de sus "d ispara
tes" y repi t iendo la c a r a c t e r i z a c i ó n ya emi t i da antes: " . . . fuiste 
s imple y . . . vienes / l o c o " (13416). E l gracioso no queda conven
cido y exige que Guacolda sea agasajada. De ja reconocer nueva
mente el c a r á c t e r del gracioso que siempre afronta la real idad y 
nunca pierde los estribos a f i rmando que el m a t r i m o n i o vive " e n 
t a n goloso paraje / que no f a l t a r á n tor t i l las / de m a í z y chocola
t e " (13416). Guacolda , que no sabe nada de la estancia de Y u -
pangu i , no cree n i poder quedarse en la casa de Glauca n i poder 
salir de su d o m i c i l i o actual . L a graciosa hace a l u s i ó n a u n a solu
c i ó n pero no la f o r m u l a porque Y u p a n e u i en t ra repent inamen
te. Guacolda le refiere el er ror de Tucape l d i c i é n d o l e que no le 
ha puesto en salvo — v caracterizando al gracioso- " E m p e o r a d o 
de talento / mejorado de lenguaje" (1342a) Glauca no llega a 
comprender la c o n v e r s a c i ó n t rabada entre Guacolda y Yupaneu i 
Ref i r i éndose a su ju i c io anterior relativo a Tucapel , dice: "Cuantos 
v ienen no parece / que t raen los ju i c ios cabales" (1342a). Gua
colda se despide de Glauca oue dice- " L o s cielos / con b ien te 
l l e v e n " (13426). 

E n la j o r n a d a tercera, C a l d e r ó n deja ver a los espectadores 
(y a los lectores) los acontecimientos en Copacabana. Guacolda , 
ahora cr is t iana, vestida a la e s p a ñ o l a v l l amada M a r í a , desea que 
I n é s (Glauca antes de su c o n v e r s i ó n ) cierre l a puer ta del cuarto 
en el cual se encuentra la imagen de la V i r g e n hecha p o r Y u p a n -
g u i . I n é s (Glauca) contesta que la l lave no da la vuel ta y que, te
miendo que haya de quebrar la , quiere dejar la l lave puesta en la 
cerradura (1350a). Repent inamente Tucape l sale d ic iendo: " C e , 
Glauca , G l a u c a " (13506). Glauca ( I n é s ) p regunta : " ¿ Q u i é n es 
/ qu ien de ese n o m b r e se acuerda?" (13506). Bajo el pretexto del 
asombro esta p regunta contiene la c o n v i c c i ó n de ser baut izada y 
al m i smo t i empo u n a c r í t i ca re la t iva a Tucape l , que se ap rox ima 
ahora como m a r i d o h u m i l d e cr r .p i - j" ' 1 ' ) po r el h a m b r e . F o r m u -



648 HANS F L A S C H E N R F H , X X X I V 

l ando u n a respuesta bastante larga y respecto al c a r á c t e r n o r m a l 
de la graciosa cu l ta , I n é s le reprocha duramente su o b s t i n a c i ó n : 
no se ha tomado ejemplo de Y u p a n g u i (que se l l ama ahora F ran 
cisco) y de Guaco lda ( M a r í a ) , rechazando la c o n v e r s i ó n al cris
t i an i smo y perdiendo la conciencia de su p r o p i a i n d i v i d u a l i d a d . 
A d e m á s , I n é s (Glauca) le dice a su m a r i d o t a m b i é n que tiene que 
temer el castigo que amenaza de parte de Y u p a n g u i si no quiere 
" a d m i t i r la verdadera l e y " (13506). T u c a p e l se apoya en su si
t u a c i ó n difícil que, hablando como gracioso m u y t í p i c o , j u z g a m á s 
apremiante que el d a ñ o de ver a su mu je r (13506). C u a n d o é s t a 
le r e c r imina por su r e c u s a c i ó n del cr is t ianismo, contesta "que hay 
o t ro yo [ I d o l a t r í a ] que en m i re ina , / a qu ien ofrec í a lma y v i d a 
/ cuando p r e s u m í que fuera / la sacerdotisa qu i en / me h a b í a t r a í 
do a t u presencia" (13506). I n é s (Glauca) repl ica s i r v i é n d o s e de 
la manera de exteriorizarse con ar rogancia usada por las graciosas 
calderonianas: "Pues dile a ese s e ñ o r d iab lo / que tus acciones 
gobierna , / que d igo yo que es u n t o n t o " (13506). Desaparece la 
bufona que acaba de l l amar a la persona designada por " o t r o y o " 
"ese s e ñ o r d i a b l o " ( la e x p r e s i ó n , en este caso i r ó n i c a , recuerda 
al espectador la c a r a c t e r i z a c i ó n p rofe r ida por Tucape l en la j o r 
nada p r i m e r a : " l a s e ñ o r a bes t i a" , 1318a). D e s p u é s de la desapa
r i c i ó n de I n é s (Glauca) , su m a r i d o no ve o t ro recurso que la 
p e n e t r a c i ó n en el cuarto no cerrado para robar una cosa ú t i l . Asus
tado por la I d o l a t r í a , huye dest ruyendo por esta r e a c c i ó n la ima 
gen de la V i r g e n p roduc ida por Y u p a n g u i . Poco t i empo d e s p u é s 
Y u p a n g u i y el gobernador de Copacabana entran en el cuarto para 
inspeccionar la imagen . E l gracioso los sigue para excluir toda i m 
p u t a c i ó n re la t iva a sí m i s m o : " . . . n o / hay me jo r quita-sospechas 
/ que no h u i r el agresor" (1353a). Es posible que, respecto a la 
r iqueza de refranes en l a lengua e s p a ñ o l a , T u c a p e l se sirva de u n 
p r o v e r b i o tan to m á s que los graciosos t i enen u n a p r e d i l e c c i ó n m u y 
especial por las frases breves y c o m ú n m e n t e recibidas. 

E n l a casa de Y u p a n g u i el gobernador de Copacabana (que 
sa l ió al comienzo de la j o r n a d a tercera y que representa la capa 
social a r i s t o c r á t i c a frente a las otras personas en la escena) l l ama 
la a t e n c i ó n sobre la posibil idad de poder reconocer el arte que br i l la 
en u n a imagen no dorada de la V i r g e n . " C o r r e la cor t ina y vese 
el ta l le r de r r ibado , la estatua deshecha y los ins t rumentos espar
c i d o s " (no ta e s c é n i c a , 13536). Es n a t u r a l que todas las personas 
presentes e s t é n sumamente asustadas. E l sacerdote i n d i o , ya con
v e r t i d o al c r i s t ianismo y l l amado Andreas , dice que t a n sólo es 
tarea de expertos excelentes la en ta l l adura de estatuas. E l gober
nador p regun ta p o r la persona que sostiene la tesis de que es po-
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sible trabajar corno artista sin conocimientos sólidos. Tucapel 
exclama al instante: " ¡ Q u é del ir io!" (13536). Esta exclamación 
comprueba de nuevo que un gracioso se adhiere a la opinión de 
otro individuo para apartar de sí una sospecha desagradable. Re
firiéndose a la pregunta de Yupangui: " ¿ Q u i é n aquí cuando salí 
/ e n t r ó ? " (1354a), Glauca pregunta insidiosamente: " ¿ Q u é atre
vimiento / es é s t e?" (1354a), pues sabe que su marido es el delin
cuente (de modo que estas palabras pueden considerarse corno 
típicas de una graciosa inteligente v mañosa) Comienza por últi
ma vez en esta pieza dramát ica una discusión muy enconada en 
la cual Tucapel debe intervenir frecuentemente para defenderse. 
La graciosa india que ha criticado a su marido muchas veces seria 
o i rónicamente se caracteriza ahora por su inteligencia femenina 
y su " c a r i ñ o " conyugal. No le atribuye directamente a Tucapel 
la culpa aunque debe admitir que entró en la casa. Dice- "Que 
no solo / aquí Tucapel se entra / pero que no hav como echarle 
de casa" (1354a) 1 4. Antes de la intervención de Yupangui (que tie
ne el derecho de pedir explicaciones al gracioso) Tucapel habla 
en voz baja: ' ' M i muerte es cierta" (1354a). Su astucia típica de 
gracioso le proporciona una disculpa- " L a novedad de entrar to¬
dos / me permit ió la Ucencia'' (1354a). El gracioso refinado se re~ 
fiere por una parte a la manera de obrar de todos por otra parte 
al modo de proceder desacostumbrado ("novedad") de suscom-
nañeros F n c u e n t r a t a m b i é n u n n r e t e x t n r e l a t i v o a sn n n e d a r s e 
en la casa prohibida mintiendo como gracioso verdadero: "Como 
a i i n r m e m á s l o n m n i r n / n u n c a e n c u e n t r o m n la n i i e r f a " (í 354/A ^ P n u n c a c i i L u c u u u c u n m p u c u a yu.j-ru). 
Para castigar a Tucapel Yupangui le da orden de entrar en la 
" r u a r l r a " f 1 354/A na ra l l e v a r r n n s i t m tn r las las rnsas n i i e h a l l e 

R e c o r ^ d o S 
^ ^ ^ o l ^ ^ ^ ^ ^ ^ e l V ™ dice hTcien 

llegaron ' r 1 * m i e s í « nakbras mmienza una dis 
c u S n entre Y ^ ^ ^ u c T r ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ e T l 
claramente st, I ! n ^ Fl nLlZ Í cteZclr 

I n T E t ^ 
T M ^ ^ ^ Z ^ ^ Y Z ^ S i T e m h a r ^ r ^ 
n r e n T L n e h e ^ d ^ 
Fmaginabk que Calderón haya m a m a d o S m u L i n d o es ta! paht 

1 4 En cuanto a este pasaje, hay que comparar t a m b i é n la Cuarta Parte de 
Comedias de Calderón, M a d r i d , 1672. 
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bras, i nc lu i r en este pasaje u n p r o n ó s t i c o re la t ivo a la c o n v e r s i ó n 
poster ior de Tucape l . 

Y u p a n g u i (Francisco) y Guaco ida ( M a r í a ) t oman la resolu
c i ó n de mandar hacer una imagen de la V i r g e n s e g ú n sus in ten
ciones. D e s p u é s de ponerse en camino para realizar su proyecto , 
la I d o l a t r í a aparece repent inamente en la escena. E n u n m o n ó l o 
go bastante largo deplora su incapacidad de desanimar a Y u p a n 
g u i en cuanto al designio en c u e s t i ó n . L a m e n t a igualmente que 
no pueda cont ra r ia r el p r o p ó s i t o del i n d i o g a l á n de servirse de u n 
colaborador , a saber de T u c a p e l en el cual la I d o l a t r í a e s t á toda
v í a presente. Signif ica esta c o l a b o r a c i ó n que hasta la I d o l a t r í a se 
ve forzada a ayudar eficazmente a la f a b r i c a c i ó n de la imagen de 
la V i r g e n . Dice la falsa de idad: "Pues me obl iga , pues me fuerza 
/ en aquel ind io a qu ien yo / asisto, a que le obedezca" (1355a) 1 5 

A ñ a d e ( s i r v i é n d o s e de palabras t í p i c a m e n t e calderonianas) que 
" e l p rod ig io / de su f e " ( la de Y u p a n g u i , 1355a) deja v i s l u m b r a r 
la v i c to r i a de Y u p a n g u i . É s t e m a n d a embellecer la imagen de la 
V i r g e n por u n dorador , de manera que todos los indios y todos 
los e s p a ñ o l e s t r i b u t e n homenaje de s u m i s i ó n a la M a d r e de Dios . 
L a I d o l a t r í a se aleja s o m e t i é n d o s e def in i t ivamente . T u c a p e l , re
c o n o c i é n d o s e completamente l ib re , exclama: " D í g a l o yo , pues co
brado, en m i na tura l acuerdo, / a voces pido el bau t i smo" (1361a). 
Esta e x c l a m a c i ó n manif ies ta que u n a persona t i ran izada por la 
I d o l a t r í a no puede disponer de su fuerza del en tendimiento ( " n a 
t u r a l a cue rdo" ) . 

Por lo tanto se puede hacer constar que el gracioso ha estado 
loco. A l fin del d r a m a dice: " Y o , pues de m i esclavitud / l i b re 
p o r ella [es decir M a r í a , la V i r g e n ] me veo / por m í y p o r todos, 
es b i en / p ida p e r d ó n de los y e r r o s " (13616). O y e n d o (y leyendo) 
estas palabras, el espectador (y el lector) se dan cuenta de u n a 
p r á c t i c a ca lderoniana ejercitada en m u c h í s i m a s obras: u n o de los 
actores pide a los espectadores el favor de perdonar los yerros de 
la r e p r e s e n t a c i ó n . Respecto a l t ema de La aurora en Copacabana es 
m u y probable que el gracioso se refiera en p r i m e r lugar a sus erro
res y a los de sus compatr iotas cometidos antes del baut ismo. C o n 
cuerda con esta i n t e r p r e t a c i ó n la o b j e c i ó n de Y u p a n g u i , aprobada 
por todos: " N o es, pues de todos la ufana / voz d i r á al re ino espa
ñ o l / que en su imagen soberana. . . / [ M ú s i c a y T o d o s ] : " H o y 
nace con mejor sol / la au ro ra en C o p a c a b a n a " (13616). 

E n todos los dramas e s p a ñ o l e s y sobre todo en las obras cal-

1 5 Yupangui es la persona que obliga. L a Ido la t r í a tiene que obedecer a 
Yupangu i . 
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deronianas se i m p o n e u n a a n a l o g í a sorprendente tocante a la fi
gura de los graciosos. Pero tomando en c o n s i d e r a c i ó n la di f icul tad 
de establecer u n esquema que comprenda todos los detalles i m 
por tantes , parece aconsejable p roporc iona r al lector de este estu
d i o ahora (es decir d e s p u é s de haber real izado u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
i n t e n s í s i m a ) u n a vista de con jun to de los conocimientos a d q u i r i 
dos en el aná l i s i s de La aurora en Copacabana. 

E n p r i m e r lugar es necesario menc iona r que esta pieza t a m 
b i é n e s t á d i v i d i d a en tres jo rnadas . H a y que acentuar s in embar
go que la i m p o r t a n c i a y la s ign i f i cac ión de los dos graciosos —se 
t r a t a de u n i n d i o gracioso y u n a i n d i a graciosa— no son iguales 
en las jo rnadas que f o r m a n el d r a m a . Las designaciones escogi
das para los graciosos ( ind io gracioso, i n d i a graciosa) s e ñ a l a n i n 
mediatamente que el texto de la obra calderoniana abarca el mundo 
de la potencia co lonia l e s p a ñ o l a . L a a n t í t e s i s E l P e r ú - E s p a ñ a t ie
ne u n a trascendencia enorme respecto a los acontecimientos con
tados. Se muest ra d icha trascendencia m u y a las claras en el 
contraste fundamenta l realizado por C a l d e r ó n entre la r e l i g ión de 
los peruanos, es decir su cul to del Sol p o r u n a par te , y el crist ia
n i smo de los e s p a ñ o l e s (a l cual los graciosos se convier ten) por 
o t r a par te . 

Es p o r cierto m u y l íc i to a f i rmar que la i n t e r v e n c i ó n , t an fre
cuente, de los graciosos en la a c c i ó n del d r a m a La aurora en Copa-
cabana constituye u n a de las particularidades fascinadoras de la obra 
calderoniana. Respecto al t í t u lo del ensayo a q u í presentado se i m 
pone en p r i m e r luga r la necesidad de preguntarse por las pers
pectivas de la locura . Cada i n t é r p r e t e que se sirve de este t é r m i n o 
t o m a conciencia de la abundancia de significaciones latentes en 
él . Carac te r izando al gracioso T u c a p e l con la pa labra tonto, m e n 
cionando sus "d ispara tes" , el autor de la pieza quiere revelar por
menores relevantes de la locura . L a rus t i c idad , la i n d i s c r e c i ó n y 
el en t r eme t imien to f o r m a n igua lmente parte de la m a n e r a de ser 
de u n a persona loca. Ref lex ionando sobre la m u l t i t u d de " v i l l a 
nos graciosos" en las obras calderonianas y pensando en la equi 
valencia ( m á s o menos exacta) de " v i l l a n o " y " d e s c o r t é s " en 
muchos casos, es admis ib le considerar la impertinencia de Tucape l 
como elemento de su locura . F ina lmen te se ofrece sin duda algu
na la pos ib i l i dad de i n c l u i r la cobardía, documen tada con extraor
dinar ia frecuencia, en el domin io denominado " l o c u r a ' ' . E n suma, 
todos los matices enumerados s i rven a la a n i m a c i ó n y al aviva-
m i c n t o de la a t m ó s f e r a . 

Pero no es posible hacer j u s t i c i a comple ta a la s ingu la r idad 
de la ob ra ca lderoniana en c u e s t i ó n sin l l a m a r la a t e n c i ó n sobre 
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u n a serie de otras propiedades admirables de los personajes Glauca 
( I n é s ) y T u c a p e l 1 6 . Estas propiedades deben ser caracterizadas 
m á s bien como opuestas a la locura . Es necesario enumerar aho
ra el cu l t ivo de u n realismo sobrio y varias veces exagerado, la 
facul tad asombrosa de r e a c c i ó n insospechada, el talento eminen
te de valerse de subterfugios, la p r o p e n s i ó n marcada por exage
raciones grotescas, la i n s e r c i ó n de verdades indiscut ibles , cierta 
p e n e t r a c i ó n hasta la m i s m a esencia y finalmente una astucia al
deana, adaptada perfectamente a la s i t u a c i ó n respectiva. Esta as
t u c i a se manifiesta de vez en cuando y de modo i n e q u í v o c o como 
s e ñ a l de esp í r i tu gregario. E n resumen es lícito af i rmar que Glauca 
y T u c a p e l son, por lo menos en cier ta med ida , graciosos intelectua
les. Para no o m i t i r n i n g u n a c a r a c t e r í s t i c a notable hay que m e n 
c ionar t a m b i é n que su arte de o b s e r v a c i ó n es sorprendente. 

E n r e l a c i ó n con los gracioso de otros dramas calderonianos y " 
los dramas del Siglo de O r o en general, es necesario acentuar t am
b i é n la f u n c i ó n social de las figuras analizadas en este estudio. E l 
gracioso T u c a p e l y la graciosa Glauca ( I n é s ) sirven para dar re
l ieve a personalidades socialmente altas y de gran d i g n i d a d . T u 
capel se ha l la enfrente de Y u p a n g u i , G lauca e n c u é n t r a s e cara a 
cara con Guacolda . 

A pesar de la perspectiva escogida en p r i m e r lugar , todos los 
textos calderonianos requieren la m á x i m a a t e n c i ó n respecto a su 
f o r m a l i n g ü í s t i c a . L a manera s i s t e m á t i c a de presentar personas, 
animales , cosas y asuntos se da a entender en expresiones (largas 
o cortas) de los graciosos. A s í es que pa r t i cu la rmente en las exp l i 
caciones detallistas (y a veces circunstanciadas) de Tucapel y Glau 
ca hay siempre que a d m i t i r u n a o r d e n a c i ó n m e t ó d i c a . L a a t e n c i ó n 
del lec tor cuidadoso se fija t a m b i é n en la a n t í t e s i s entre la fo rma 
de hab la r respecto a u n a persona y la mane ra de hablar sin deter
m i n a c i ó n de persona. T u c a p e l se sirve (por e jemplo) varias veces 
de una frase que no se refiere a u n " y o " . A esto se a ñ a d e que 
el maestro de la lengua e s p a ñ o l a Pedro C a l d e r ó n de la Barca sabe 
despertar el i n t e r é s del espectador (del lector) en v i r t u d de la a m 
b i g ü e d a d de los t é r m i n o s usados. M u c h a s obras calderonianas de
j a n reconocer c laramente que los graciosos sacan par t ido de 
palabras i r ó n i c a s . H a y que i n c l u i r que esta p r á c t i c a t a m b i é n to
das las expresiones que cont ienen u n a " a u t o - i r o n í a " de vez en 
cuando apenas percept ible . D u r a n t e la r e p r e s e n t a c i ó n de La auro-

1 6 E l espectador que considere todos los detalles percibe que Tucapel es la 
única persona que, después de su convers ión al cristianismo, no recibe un nom
bre de pila. 
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ra en Copacabana acontece igualmente que el gracioso (o la gracio
sa) contesta de una manera m u y lista, dando intencionalmente 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n equivocada a las palabras del preopinante . Es 
posible que, a consecuencia del vo lun t a r io torcer del sentido, apa
rezca repentinamente u n mat iz realmente t r ág ico . Se sobreentiende 
que, como en muchas otras obras calderonianas, los apartes per
tenecen al c a r á c t e r d i s t in t ivo del gracioso. 

F ina lmente es necesario t ra tar de la I d o l a t r í a . Por cier to, las 
figuras a legór icas d e s e m p e ñ a n su papel principalmente en los autos 
sacramentales. E n La aurora en Copacabana la I d o l a t r í a es el ú n i c o 
personaje a l e g ó r i c o . Su alta i m p o r t a n c i a se deduce de la resonan
cia que tiene en el gracioso Tucape l . Es ella la causante de su lo
cura . I n t r o d u c i é n d o s e en el gracioso destruye el "na tu ra l acuerdo" 
de este impor tan te personaje del d r ama . Pronunciando la pala
b r a " n a t u r a l acue rdo" , Tucape l se refiere al momen to en el cual 
desaparece la I d o l a t r í a ( l l amada con urgencia para dedicarse a la 
p a r t i c i p a c i ó n en el combate contra los e s p a ñ o l e s ) . Perdiendo el 
" n a t u r a l acue rdo" , l legó a ser completamente incapaz de con
vert i rse al cr is t ianismo. U n a de las operaciones m á s salientes del 
arte de C a l d e r ó n en La aurora en Copacabana consiste en la conser
v a c i ó n cuidadosa de la ac t i t ud realista de Tucape l durante toda 
l a a c c i ó n d r a m á t i c a . N o descuida el gracioso su realismo bajo el 
d o m i n i o de la potencia a l e g ó r i c a . 

Conc luyendo las disquisiciones a r r i ba presentadas, conforme 
a las perspectivas indicadas en el t í t u l o del a r t í c u l o proyectado, 
el aná l i s i s de La aurora en Copacabana se l i m i t a en p r i m e r lugar a 
l a idea m u y compleja de la locura . N o se t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n 
de te rminada otros puntos de vista interesantes (por ejemplo el arte 
calderoniano de g r a d a c i ó n , el arte de ojeadas retrospectivas). De
j a m o s para ot ro d í a el p rob l ema de la c o m p a r a c i ó n de La aurora 
en Copacabana con otras obras del gran maestro del Siglo de O r o . 
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