
LA FLOR DE LA JACARANDINA 

Con el recuerdo presente 
de las Jacarandas de San Ángel 

L a e x p r e s i ó n " f l o r de la j a c a r a n d i n a " — y / o su var ian te " f l o r de 
la j a c a r a n d a i n a " — aparece documentada en dos c o n o c i d í s i m a s 
obras de mediados del siglo x v n , El alcalde de Zalamea y la Vida 
y hechos de Estebanillo González, escritas al parecer a m u y pocos a ñ o s 
de distancia. Si nos atenemos exclusivamente a las fechas de p u 
b l i c a c i ó n , no cabe d u d a de que la p r i o r i d a d le corresponde al Es
tebanillo. É s t e se pub l i ca , s e g ú n es sabido, en 1646, mient ras que 
la princeps del Alcalde es de 1651. A h o r a b i en , s e g ú n t a m b i é n es 
ha r to conocido y s e g ú n ocurre a cada paso en el ter reno de la pro
d u c c i ó n teatral , é s t a no es m á s que una fecha adquem, y prevalece 
la o p i n i ó n de que la r e d a c c i ó n de la obra t uvo que ser m u c h o m á s 
t emprana 1 . L o que da i n t e r é s a la a v e r i g u a c i ó n de si el d rama cal
de ron iano se l l egó a representar antes de 1646 es la a p a r i c i ó n , en 
el c a p í t u l o I I I de l a n a r r a c i ó n de Estebani l lo , de o t ra coinc iden
cia tex tua l con el i n t e r l u d i o musical intercalado en la p r i m e r a j o r 
nada de El alcalde ( w . 101-112), i n t e r l ud io en el que cantan alter
na t ivamente la Ch i spa y Rebol ledo , cada cual con tres i n t e rven 
ciones paralelas de dos versos 2 . C o n u n a var iante que afecta 

! V é a s e , a este p ropós i t o , la i n t roducc ión de J o s é M a r í a Diez Borque a 
su ed ic ión , Clásicos Castalia, M a d r i d , 1987, pp. 55-57. 

2 L o que de momento me interesa resaltar es la s imetr ía de sus interven
ciones, aunque, según veremos, t a m b i é n es altamente significativo el cambio 
m é t r i c o que hace pasar de los dos pareados del principio al romance en cuar
tetas que sigue. Puede observarse que el sintagma " f lo r de la jacarandaina" , 
que Estebanillo se aplica a sí mismo en los primeros renglones de su p ró logo , 
figura en el pareado con el que la Chispa da comienzo al conjunto de las inter
venciones líricas de El alcalde, mientras que los versos de romance que, m á s 
adelante, tienen la part icularidad de coincidir nuevamente con otro fragmen-
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exclusivamente al sexo de la persona interpelada, se cantan en efec 
to en este d ú o y se c i tan en el ya referido c a p í t u l o I I I del Estebani 
lio los siguientes versos: " H u é s p e d a [ H u é s p e d e ] , m á t e m e una ga 
l l ina /que el carnero me hace m a l " . Frente a la existencia de esta: 
dos coincidencias textuales, son varias las h i p ó t e s i s que se pue 
den fo rmu la r . Cabe, en p r i m e r lugar , la pos ib i l idad de que nc 
sean significativas y de que sólo se deban a u n curioso azar. Dt 
no considerarse esto plausible, puede pensarse que el autor a n ó 
n i m o del Estebanillo t u v o presente el d ú o de la Ch i spa con Rebo 
lledo. Nada , sin embargo, autoriza a descartar la idea de que fuen 
C a l d e r ó n qu i en , al r e v é s , tomase como p u n t o de pa r t i da para 1; 
e l a b o r a c i ó n de su propio in ter ludio musical una autobioeratia cuy< 
p r i m e r a e d i c i ó n e s p a ñ o l a l l eva r í a , en 1652, u n a a u t o r i z a r o n fu
m a d a de su m a n o 3 . Cabe pensar, por ú l t i m o , que ambos auto 
res pa r t an de una fuente c o m ú n , hoy desconocida. L a consult; 
del valioso í n d i c e puesto ahora a la d i s p o s i c i ó n de todos por A n 
tonio Carre i ra y J e s ú s A n t o n i o C i d permite observar que son abun 
d a n t í s i m o s los casos en que los dos autores en c u e s t i ó n e s t á n acu 
d iendo al m i s m o fondo c o m ú n de dichos festivos y reminiscencia; 
r o m á n c e n l e s o proverbiales . Pero, gracias a la met iculosa anota 
c ión de los mismos editores, t a m b i é n se observa con facil idad que 
si se e x c e p t ú a n las dos coincidencias que a q u í me interesan" l a 
d e m á s no au to r i zan a hablar de in t e r t ex tua l idad , puesto que este 
e q u i v a l d r í a a aplicar este concepto al uso de bienes mostrencos 
aprovechados igualmente por dos o tres generaciones de escri 
tores*. 

N o se ha tomado hasta ahora a q u í en cuenta o t ro texto, m u 
cho menos conocido que los anteriores, en el que t a m b i é n f i g u n 
el s in tagma n o m i n a l que ha servido de p u n t o de p a r t i d a para la: 
presentes reflexiones. C o m o para que no quedara n inguna variant. 
posible fuera del co r t í s imo ca tá logo que de dicho sintagma se pued< 

to del mismo inter ludio ( " h u é s p e d e , m á t e m e una ga l l ina /que el carnero m< 
hace m a l " , La vida y los hechos de Estebanillo González, eds. Anton io Carre in 
y J e s ú s Anton io C i d , C á t e d r a , M a d r i d , 1990, p. 146) corresponden, por e 
contrario, al cierre del d ú o calderoniano. 

3 V é a s e la ed. c i t . , pp. x x i i y 5. 
4 Remi to en particular a los ejemplos aducidos en I , 138, n . 81 ; I I , 9 

n . 10; I I , 44, n . 152; I I , 188, n . 134. Carreira y C i d seña l an , por otra parte 
que entre C a l d e r ó n y el autor de la Vida de Estebanillo existen, al margen d< 
otras coincidencias, un n ú m e r o importante de convergencias en el terreno d< 
la " i d e o l o g í a " (son ellos quienes hacen uso de las comillas). V é a s e su intro 
ducc ión , p . x x i i , n . 3. 
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ofrecer, lo que se documenta es en este caso lo siguiente: " N a n a , 
n i n a , d ina , dana/f lor de la j a ca r andana . /D ina , d a ñ a , d a ñ a , d i -
na , / f l o r de la j a c a r a n d i n a " . L a c a n c i ó n que se acaba de ci tar fi
gura en u n baile que p e r m a n e c i ó i n é d i t o hasta una fecha re la t i 
vamente reciente, aunque Cotare lo da no t i c i a de su existencia y 
ofrece u n resumen de su con ten ido 5 . E l dato se recoge, como era 
de esperar, en el m o n u m e n t a l Corpus de M a r g i t Frenk , donde se 
reproduce el texto completo de la c a n c i ó n 6 . A h o r a b ien , este baile 
ha sido edi tado en 1986 por M a r í a L u i s a L o b a t o , qu ien lo pre
senta con m u y sól idos argumentos como la segunda parte de Las 

jácaras, e n t r e m é s a t r i bu ido a C a l d e r ó n , y defiende la idea de que 
ambas piezas se representaron por p r i m e r a vez hacia 1640 7 . Es 
c ier to que la novedad de estos datos no pe rmi t e de n i n g ú n m o d o 
aver iguar hasta q u é pun to estaba, o no , lexical izado el s in tagma 
flor de la jacarandina, con sus ya mencionadas variantes, n i si la ta l 
l e x i c a h z a c i ó n - e n el caso de que aceptemos dar la por c i e r t a -
es f e n ó m e n o propio de los a ñ o s 1640 8 . C o m o a c o n t i n u a c i ó n pro
c u r a r é most rar , estos datos son en cambio de mucho i n t e r é s para 
q u i e n se propone aver iguar q u é es lo que exactamente significa 
su empleo cuando se le asigna el decorat ivo papel que d e s e m p e ñ a 
al comienzo del d r ama calderoniano. 

5 E M I L I O C O T A R E L O Y M O R Í , Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mo-
gigangas desde fines del siglo xvi a mediados del xviii, NBAE, M a d r i d , 1 9 1 1 , t . 1 7 , 
p. cccii . 

6 M A R G I T F R E N K , Corpus de la lírica antigua popular hispánica (siglos xv a xvii), 
Castalia, M a d r i d , 1 9 8 7 , n ú m . 1 5 6 0 . 

7 "Segunda parte inédi ta del e n t r e m é s Las jácaras atribuido a C a l d e r ó n " , 
RILCE, 1 ( 1 9 8 6 ) , 1 1 9 - 1 4 0 . V é a n s e ahora el texto y los argumentos a favor 
de la doble a t r ibuc ión en: C A L D E R Ó N , Teatro cómico breve, Reichenberger, Kas¬
sel, 1 9 8 9 , pp. 3 6 9 - 3 7 4 y 3 9 2 - 4 0 9 . Para la fecha probable de la primera repre
sen tac ión , véase la p . 3 7 0 . 

8 Adv ié r t a se que en uno de los romances de la famosa recopi lación de 
Juan Hidalgo figura ya una a lus ión a las "flores que hay en la jacarandina" 
( " ¡ A y coima, la m á s g o d e ñ a / d e toda la g e r m a n í a , / p o r quien m i brazo dere
cho/ha mostrado su valía [. . . ]/usando por t i m á s flores/que hay en la jaca
randina!" , en J O H N M . H I L L , Poesías germanescas. . ., Indiana Universi ty Press, 
Bloomington , 1 9 4 5 , p . 7 6 , n ú m . X X X ) . Aunque el caracter ís t ico uso germa-
nesco áe flores, en plura l , sólo es tá m u y remotamente en re lación con el de la 
misma palabra, en singular, para designar h i p e r b ó l i c a m e n t e la crema de la 
g e r m a n í a , esta asociación temprana de las dos palabras claves que figuran en 
el sintagma flor de la jacarandina puede interpretarse como indicio de una lexi-
ca l izac ión precoz del mismo, al que se remi t i r í a festivamente en el romance 
que acabo de citar; pero t a m b i é n puede pensarse que este d ivu lgad í s imo ro
mance c o n t r i b u y ó , por el contrario, a que se inventara la expres ión h iperból i 
ca que a q u í me interesa. 
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L o p r i m e r o que qu ie ro resaltar es que, si se admi te la a t r i b u 
c i ó n propuesta por M a r í a L u i s a Loba to , son dos los casos en que 
u n a c a n c i ó n , en la que unas m u y l lamativas variaciones onoma-
t o p é y i c a s a l ternan jugue tonamente con referencias asonantadas 
a la flor de la jacarandana!jacarandaina!jacarandina, se usa en Calde
rón a modo de i n t r o d u c c i ó n casi a r q u e t í p i c a al m u n d o de \* jáca
ra. V e m o s en efecto que acuden e s p o n t á n e a m e n t e a ella, cuando 
se ven incitadas a dar u n a mues t ra de su m a e s t r í a en este terre
no , t an to la h i j a caprichosa que, en la Segunda parte de Las jáca
ras, se niega a satisfacer a su padre vo lv iendo a jacarear a cada 
paso, s e g ú n se indica que hasta entonces solía hacer, como la Chis
pa que, en El alcalde, goza de la m i s m a fama. Nos encontramos, 
pues, ante una perfecta i l u s t r a c i ó n de la s i t uac ión descrita por J o s é 
L u i s Alonso cuando, al d i scut i r el papel t rad ic iona lmente asigna
do a Quevedo en la e v o l u c i ó n de la jácara, a f i rma que, lejos de 
ser el que " l a hace nace r " , es qu ien la « ¿ i e r r a , e x p i a n d o las 
posibil idades del g é n e r o de u n a manera exacerbada, conforme a 
su cos tumbre , y con t r ibuyendo as í de manera decisiva a que és t e 
quede, en lo sucesivo, "vac i ado del lenguaje de los que le d a n 
n o m b r e " , " d e s d r a m a t i z a d o " e " i n v a d i d o por el b a i l e " con " u n 
aumento del aspecto musical en de t r imento de los d e m á s " 9 . Pro
siguiendo su a n á l i s i s , observa J o s é L u i s Alonso que, mient ras va 
desapareciendo l a jácara-germana, que se d i s t i n g u í a en pa r t i cu la r 
p o r lo c r í p t i c o de su lenguaje, la tonadi l l a y el ba i le , a los que 
su metamorfosis deja el camino abier to , se v a n como a m o d o de 
c o m p e n s a c i ó n l lenando de " t é r m i n o s con regusto americano o exó
t ico en general destinados sobre todo a puntear el r i t m o " 1 0 . 

L a s o l u c i ó n por la cual op ta C a l d e r ó n , tanto en la Segunda 
par te de Las jácaras —en el caso en que sea realmente suya—, co
m o en el i n t e r l u d i o cantado a dos voces por Rebol ledo y la Chis 
pa no es la del exot i smo, sino la de unos juegos foné t i cos de i n 
confundib le sabor t r ad ic iona l , cuyo vocal ismo es l l ama t ivamen te 
af ín al del guilindín, guilindín, guilindaña seleccionado p o r M a r g i t 

9 JOSÉ L U I S A L O N S O H E R N Á N D E Z , " L O S lenguajes de la j á c a r a en su me

tamorfosis", en El teatro español afines del siglo xvii. Historia, cultura y teatro en 
la España de Carlos II. (Diálogos Hispánicos de Amsterdam, 8 / I I ) , Rodop i , Amster¬
dam, 1989, p. 620. Sobre la progresiva reducción de la materia hampesca ( im
propiamente llamada "picaresca") y la invas ión de la jácara por la m ú s i c a y 
el baile, véase t a m b i é n lo dicho, en el mismo volumen, por E V A SÁNCHEZ 
F E R N Á N D E Z - B E R N A L , "Algunas notas sobre la j á c a r a d r a m á t i c a " , p . 594. 

1 0 Las muestras aducidas en nota para ilustrar estas palabras son las que 
siguen: jíquiri-juaico, champa, chamaría, pitibú, turumbí, chiqui, rufa y fa, lanturlú, 
lantaralú, paracumbé. 
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Frenk para encabezar el apartado de su Corpus en el que estos jue 
gos se recogen en su gran m a y o r í a 1 1 . Pese a lo cual , creo que los 
t é r m i n o s del aná l i s i s de J o s é L u i s Alonso siguen siendo v á l i d o s 
para m e d i r , en el caso de los versos 101-104 de El alcalde ( " Y o 
soy, t i r i , t i r i , t a ina , / f lo r de la j acaranda ina . /Yo soy, t i r i , t i r i , t i -
na , / f lo r de la j a c a r a n d i n a " ^ l o tenue de su r e l a c i ó n con la t ra
d i c i ó n germana. O, para decirlo con palabras ta l vez m á s adecua
das, pa ra va lora r el alto grado de e s t i l i zac ión con el que esta tra
d i c i ó n e s t á allí e l í p t i c a m e n t e aprovechada. Si se examina el 
conjunto de los versos cantados por la Ch i spa y por su c o m p a ñ e 
ro , resulta en efecto fácil adver t i r que el aparatoso empleo de los 
sintagmas flor de la jacarandaina!flor de la jacarandina, que a l ternan 
en los pareados del p r i n c i p i o , es lo ú n i c o que au tor iza a hablar 
a su p r o p ó s i t o de clave hampesca. E l resto de la c a n c i ó n no se 
s i t ú a y a n i l i n g ü í s t i c a n i t e m á t i c a m e n t e en esta clave. Q u i e n ten
ga dudas, vuerva a leer las dos cuartetas en las que, con significa
t iva r e i t e r a c i ó n de algunas palabras aplicadas, s e g ú n el caso, a 
la v i d a m i l i t a r o a la comida se celebra el rechazo de toda empre
sa b é l i c a , incluso " san t i agu i s t a " y se exalta, por contraste, la ad
h e s i ó n a u n ideal de v i d a m u y parecido al de l p rove rb ia l rey Pa
lomo: " V a y a a la guerra el a l fé rez , /y e m b a r q ú e s e el c a p r t á n . / M a t e 
moros q u i e n quisiere, /que a m í no me h a n hecho m a l . / V a y a y 
venga la tabla al h o r n o , / y a m í no me falte p a n . / H u é s p e d a , m á 
teme u n a ga l l ina , /que el carnero me hace m a l " . 

T a l vez la aguda conciencia de que esta c a n c i ó n no es de n i n 
guna manera u n a jácara sea lo que expl ique que, cuando la Chis 
pa se ve instada a cantar para a l iv ia r la fat iga de la t ropa ( v v . 90¬
94), se le p ide de u n m o d o signif icat ivo que in terpre te "unajáca
ra o canción". C reo que au tor izan a in te rpre ta r as í el detalle no 
sólo la c o n s i d e r a c i ó n de los incontables casos en los que sabemos 
que C a l d e r ó n e s t á de u n modo parecido l l amando la a t e n c i ó n so
bre a lguna par t icu la r idad de su quehacer p o é t i c o sino, mucho m á s 
concretamente , y t r a t á n d o s e de jácaras, la del e n t r e m é s y del baile 
que con este t í t u l o figuran ahora en la r e c o p i l a c i ó n de su teatro 
c ó m i c o breve . A u n q u e u n estudio comple to del t ema r e q u e r i r í a 

1 1 V é a n s e los n ú m s . 1503 ss. 
1 2 Sigo a q u í la vers ión de la princeps, reproducida por Diez Borque en su 

edición. L a que se recoge en el Corpus de la antigua lírica popular {títiri, títiri, ti-
na/títiri, taina) corresponde a la presentada por Vera Tassis. L a opc ión es cla
ramente entre la pr ior idad dada a una m é t r i c a regular (solución de la princeps, 
seguida por Diez Borque), o la acep tac ión de una irregularidad al parecer m á s 
acorde con el r i tmo propio de la lírica de t ipo popular. 
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que el juego calderoniano con la p o é t i c a de la jácara-germana se exa
m i n a r a sucesivamente en estas dos piezas, puesto que se p r e s e n t í 
en la una y en la otra con interesantes variantes, me l i m i t a r é ¿ 
recordar a q u í cuáles son las bases sobre las que este juego se asiente 
en el e n t r e m é s . E l personaje centra l de d icho e n t r e m é s , M a r i z a r -
pa, tiene desesperado a su padre por su enloquecida afición a cantal 
jácaras, que ha llegado a in te rpre ta r , con a c o m p a ñ a m i e n t o de cas-
'táñelas, "noche y d í a " , sin i n t e r r u p c i ó n . E l remedio , ideado po i 
el gracioso, cons i s t i r á en hacer que los jaques o las izas cuyos nom
bres se sacan a re luc i r , conforme a las normas del g é n e r o , en los 
p r imeros versos de las j á c a r a s que M a r i z a r p a se pone a cantar, 
se le aparezcan protestando y exigiendo, con amenazas, que les 
deje en adelante descansar en paz. L o que en este caso se propo
ne es, pues, o t ro t r a t amien to estil izado de la t r a d i c i ó n germana 
de r e p r e s e n t a c i ó n festiva de la v i d a hampesca, aunque consegui
do con recursos polarmente opuestos a los que encontramos en 
la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n cantada de la Chispa , en El alcalde. Lejos 
de rechazarse por comple to la n a r r a t i v i d a d é p i c a de signo rebaja
d o r y denigrante , que encontramos en los poemas que celebran 
las h a z a ñ a s , pendencias, amores o muertes de marcas y rufianes, 
se crean condiciones para que sobre estos temas vayan acumu
l á n d o s e las proposiciones narra t ivas , pero con la pa r t i cu la r cir
cunstancia de que n i n g u n a de ellas l lega a alcanzar su pleno de
sarrol lo . E l resultado al que se llega es, al fin y al cabo, t an demo
ledor para la p r e s e n t a c i ó n de vidas o de fragmentos de vidas 
hampescas como resulta serlo la so luc ión inversa de completa o m i 
s i ó n del t r a tamien to a n t i é p i c o supuestamente de r igo r . 

L a a l u s i ó n que acabo de hacer a las jácaras del e n t r e m é s , de 
las cuales n i n g u n a se l lega a cantar hasta el final, posiblemente 
haya despertado ecos famil iares en quienes recuerdan que la jáca
ra de t i po germanesco, de la que no hay ejemplo en la p r i m e r a 
j o r n a d a de El alcalde de Zalamea, se inserta en cambio m u y logra-
damente en la segunda j o r n a d a . C o n su i n t e r p r e t a c i ó n , que t a m 
poco llega a pasar de los quince Drimeros versos, c u l m i n a en efec
to la serie de contrastes que se in t roducen en dicha jornada , a par t i r 
del m o m e n t o en que la paz del j a r d í n de Crespo, en la que sólo 
sonaba la m ú s i c a del agua en la fuente, se encuentra tu rbada por 
la agresiva i m p o s i c i ó n de o t ro t i po de m ú s i c a . Es obv io que la 
v io lenc ia de la s i t u a c i ó n , s e ñ a l a d a desde el m o m e n t o in i c i a l de 
la serenata por los apartes de cuat ro de los cinco personajes que 
ocupan entonces el escenario, alcanza u n c l imax in tolerable con 
la canallesca i n t r u s i ó n de la jácara cantada por la Chispa . E n la 
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medida en que he l l amado antes la a t e n c i ó n sobre el curioso uso 
de dos palabras que se observa en la p r i m e r a j o r n a d a , cuando se 
le pide a l a Chispa que interprete "unajácara o canción", comple
to ahora la i n f o r m a c i ó n , adv i r t i endo que el uso de los dos verbos 
correspondientes, cantar y jacarear, vuelve a figurar en las proposi
ciones hechas por Rebol ledo, en el momen to en que és t e prepara 
con el C a p i t á n el p r o g r a m a de la m ú s i c a noc tu rna que se propo
nen interpretar debajo de los balcones de I sabe l 1 3 . E n este segun
do caso, sin embargo , la a p l i c a c i ó n respectiva de los dos vocablos 
responde p r o g r a m á t i c a m e n t e a una d i s t i n c i ó n s e m á n t i c a m u y cla
ra: a la p o é t i c a c a n c i ó n que encierra una calculada referencia d i 
recta al n o m b r e de la j o v e n a qu ien va d i r i g i d a la serenata, y for
m a al m i s m o t i empo a u t é n t i c a m e n t e parte del acervo de la l í r i ca 
t r ad ic iona l ( " L a s flores del r o m e r o , / n i ñ a Isabel , /hoy son flores 
azules,/y m a ñ a n a s e r á n m i e l " 1 4 ) , sucede en efecto la p r e s e n t a c i ó n 
de u n t r í o rufianesco que suena casi a pastiche de la jácara-germana 
de comienzos de siglo ( " É r a s e cierto Sampayo, / la f lor de los an
d a l u c e s , ^ jaque de m a y o r por te /y el rufo de mayor l u s t r e ' ' , etc.) 
Q u e d a c l a r í s i m o que la crudeza de la j á c a r a anula por completo 
los efectos del halo p o é t i c o que la c a n c i ó n t r ad i c iona l conserva, 
pese a las tensiones en medio de las cuales se canta, dando as í 
claramente a entender que la perspectiva de u n dulce m a ñ a n a he
cho de m i e l , que promete la c a n c i ó n , no t e n d r á cabida en el dra
m a en el que esta c a n c i ó n se inserta. 

Puede pensarse que el hecho de que no se canten jácaras n i an
tes n i d e s p u é s de este m o m e n t o crucia l de la obra , pese a haberse 
dado desde el p r i n c i p i o a entender que en este te r reno es donde 
suele b r i l l a r la Chispa , se debe en cierta medida a razones de equi
l i b r i o . Para que la mues t ra del g é n e r o que se nos presenta en me
dio del d r a m a conservara su v i ru l enc ia y su aspecto provocador , 
es obv io que era preciso que conservara t a m b i é n u n c a r á c t e r 
e x c e p c i o n a l . Creo , sin embargo, que existen otras razones, po-

1 3 " E n la c o m p a ñ í a hay soldado/que canta por excelencia;/y la Chispa, 
que es m i alcaida/del boliche, es la primera/mujer en jacarear'' ( I I , vv. 134-138). 

1 4 V é a s e M . F R E N K , Corpus. . ., n ú m . 2281. 
1 5 Aunque, como he observado, la Chispa no vuelve a dar ninguna mues

tra concreta de su talento de mujer ún ica en el arte de jacarear, el tema se 
vuelve a tocar con mucha sutileza en un momento p r ó x i m o ya al desenlace, 
cuando le promete a Rebolledo elevarle a la dignidad de personaje central de 
una jácara si sabe resistir el tormento sin cantar: "Rebolledo, determina/ne
garlo punto por p u n t o ; / s e r á s , si niegas, asunto/para una jacarandina que can
t a r é " ( I I I , w . 607-611). 
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siblemente convergentes, para que el romance cantado a dos vo
ces por Rebol ledo y por la Chispa en la p r i m e r a jornada no se 
s i t ú e en la l í n e a de L jacarandina menc ionada en los pareados que 
encabezan la c a n c i ó n . Y esto es lo que me inc i t a a volver ahora, 
en cierto sentido, a m i pun to de pa r t ida . 

L o h a r é a p o y á n d o m e , en p r i m e r lugar , sobre lo que se nos 
alcanza de la h is tor ia o de la prehis tor ia respectiva de las varias 
piezas que en t ran en el mosaico formado por el d ú o de Rebolledo 
y de la Chispa . Este d ú o ofrece, eh efecto, la pa r t i cu la r idad de 
estar en su to ta l idad recosido en el ya ci tado Corpus de la antigua 
linca popular. - P a r t i c u l a r i d a d " que compar te , poí supuesto, con 
u n n ú m e r o re la t ivamente elevado de canciones que figuran en 
obras d r a m á t i c a s del Siglo de O r o , pero que es, en cambio , o t ro 
rasgo d i s t in t ivo que lo separa de las usuales celebraciones festivas 
de la v i d a hampesca. A h o r a b i en , si nos fijamos en la documen
t a c i ó n que la e r u d i t í s i m a presentadora del Corpus ha podido reu¬
n i r sobre las diferentes partes o secuencias distinguidas por ella 
en este d ú o , observamos con fac i l idad que, mient ras la tal docu
m e n t a c i ó n es poco abundante e mcluso escasea para los dos pa
reados del comienzo y para la p r i m e r a cuarteta del r o m a n c e 1 6 , 
es notablemente m á s copiosa para la segunda cuarteta, a saber, 
pa ra la ya c i tada c e l e b r a c i ó n entre o n í r i c a y festiva del pan abun^ 
dante y de la super ior idad de la carne fina de la gal l ina sobre la 
del carnero, m á s d u r a de digerir. Sabemos en efecto, gracias a 
M a r g i t F renk , que los versos 109-110 de la c a n c i ó n calderoniana 
( " V a y a y venga la tabla al h o r n o , / y a m í no me falte p a n " ) go
zaban ya previamente a 1639 de la suficiente popu la r idad para 
que se vo lv i e r an a lo d i v i n o , y que la t o t a l idad de la copla aparece 
por o t ra parte parodiada en u n e n t r e m é s de Q u i ñ o n e s de Bena¬
vente , recogido en u n a r e c o p i l a c i ó n que se pub l i ca en 1645. Pero 
el dato indudablemente m á s valioso del que disponemos a p r o p ó 
sito de esta seeunda cuarteta dato que ob l iga nuevamente a dis
t i n g u i r entre los versos 1 0 9 - 1 0 y los siguientes, es que dos ver
siones m á s o menos parecidas a la ca lderoniana se encuentran ya 
repertoriadas en C o r r e a s " 

1 6 Para los dos pareados, no pueden citarse m á s correspondencias que las 
dos que han sido examinadas previamente en el presente trabajo. En cuanto 
a la cuarteta en que se prodiga el vocabulario mi l i t a r ( " V a y a a la guerra el 
alférez/y e m b á r q u e s e el c a p i t á n . . . " ) , es preciso dis t inguir entre los dos p r i 
meros versos, que sólo se encuentran documentados en El alcalde, y los siguien
tes, que aparecen citados en una suelta sin fecha de Matos Fragoso. 

1 7 Las dos variantes que figuran en el Vocabulario de refranes son " V a y a y 
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N o es és te el ú n i c o caso en el que se advierte que existe u n a 
r e l a c i ó n entre el personaje de la Chispa y el mater ia l recopilado 
en el Vocabulario de refranes. M e parece en par t icu lar m u y cargado 
de sentido que encontremos entre las pr imeras palabras que p ro 
n u n c i a la Chispa, j u n t o a unos vulgar ismos que en seguida per
m i t e n identificarla como una figura del m u n d o marg ina l , una a lu
s ión a u n dicho famoso, recogido y glosado por el maestro sal
m a n t i n o . Esto es en efecto lo que sucede cuando, d e s p u é s de 
haberse d i r i g i d o a Rebol ledo en u n a m u y estilizada clave h a m 
pesca ("Seor Rebol ledo, por m í / v u e c é no se afl i ja, n o " , v v . 65¬
66) , a f i rma la Chispa que, s e g ú n b ien sabe su in te r locu tor , ella 
t iene desde que n a c i ó " b a r b a d a el a l m a ' ' . Esta pintoresca mane
ra de contrastar cuerpo y a lma es famosa, s e r ó n he indicado, aun¬
que no por que se encuentre reper tonada y glosada de u n a mane
j a s ingularmente edificante por C o r r e a s " sino por haber sido 
aprovechada por Cervantes en la Segunda parte del Quijote™. 

venga la pala al horno, que nunca le falte p a n " y " V a y a y venga la pala al 
horno, que no hay bocado" (514b). Sabido es que C O M B E T da por terminada 
la r edacc ión del borrador del Vocabulario de refranes en 1627. V é a s e su ed ic ión , 
p . v i . 

1 8 E l dicho figura en CORREAS con las siguientes variantes: " E n el alma 
tengamos barbas, y basta" (ed. c i t . , p. 122a); " L a (el) alma tenga barbas"; 
" Y en el alma tengamos barbas" (ibid., p. 181a). El comentario figura entre 
los m á s extensos del Vocabulario de refranes y entra en violento contraste con la 
ap l icac ión del dicho al caso específico de la Chispa. Luego de haber indicado 
que lo que se señala con estas palabras es que " n o se ha de mira r tanto por 
el ornato exterior como por el inter ior de entendimiento y v i r t u d " , Correas 
las atribuye en efecto a un "gent i lhombre mozo estudiante, natural de Ávi la , 
l lamado Or t i z , que teniendo llamamientos para rel igión, le hac ía estorbo ha
ber de cortar buena barba y bigotes que t e n í a " . Gran parte de la a n é c d o t a 
es tá dedicada a presentar m u y en detalle la mort i f icación que supone el sacri
ficio de semejantes ornatos personales y el final da a entender que éste no fue 
sino el primer paso dado para la rea l izac ión de un destino gloriosamente ejem
plar: " A l cabo en t ró en la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y siendo enviado al J a p ó n con 
otros, fue martirizado en el mar por Holandeses, preso en el navio en que iban 
antes de desembarcar, y c a p i t á n de los otros en el m a r t i r i o " . 

1 9 " [ . . . ] barbada y con bigotes tenga yo m i alma cuando desta vida va
ya, que es lo que i m p o r t a " . Estas palabras forman parte de una respuesta de 
Sancho a la Condesa T r i f a l d i (D¿ I I , 38; ed. de Luis A . M u r i l l o , Clás icos 
Castalia, M a d r i d , t . 2, p . 331). S e g ú n apuntan varios anotadores del Quijote, 
el dicho se encuentra ya en SÁNCHEZ DE L A B A L L E S T A , quien lo glosa de la ma
nera siguiente: "fue manera de decir de un cuerdo eunuco, significando que 
no se ha de procurar tanto el ornamento del cuerpo como el del a l m a " , Dictio-
nario de vocablos castellanos aplicados a la propiedad latina, Salamanca, 1587, p. 370. 
E n cuanto a Gaspar Lucas Hidalgo , citado por F. R o d r í g u e z M a r í n , vemos 
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V o l v i e n d o a la escena in ic ia l de El alcalde20, creo que se ha 
de resaltar la perfecta d i s t r i b u c i ó n de los momentos en que se 
hace uso de estas referencias proverbiales: mient ras que la p r i 
mera d e c l a r a c i ó n de la Chispa encierra en su comienzo , s e g ú n 
acabamos de ver , una a l u s i ó n a u n dicho p rove rb i a l , su pa r t i c i 
p a c i ó n personal en el d ú o que in terpre ta con Rebol ledo se c ierra , 
ñ o r o t ro lado, con la p r e s e n t a c i ó n del f ragmento de m á s induda
ble r a í z popu la r de todo el i n t e r l ud io . T a m b i é n es notable el re
lieve con el que se encarda, mucho m á s adelante, de poner pun to 
final a la escena en la que los soldados se disponen a salir t empra
namente de Zalamea, s e g ú n se les ha ordenado tras la agitada no
che de la serenata, r emi t i endo expresamente a o t ro cantar pro-
verb ia l izado, que ella presenta en estas circunstancias como pro
pio de su reper tor io personal: " Y yo veo agora/por q u é en el 
m u n d o he c a n t a d o / « q u e el amor del soldado/no d u r a una ho
r a » " 2 1 . Para que quede completo estre breve repaso del uso cal
deron iano de u n ma te r i a l p roverb ia l para caracterizar a este sin
gular personaje femenino a g r e g a r é que s e r ó n recuerdan sin d u 
da muchos lectores, a la Chispa le corresponde por fin aportar 
el con t rapun to h u m o r í s t i c o de u n r e f r á n en med io de la escena 
en que, con los preparat ivos del rapto e s t á ya m u y p r ó x i m o a 
quedar t r á g i c a m e n t e sellado el destino de I s a b e l " . 

Si se e x c e p t ú a este ú l t i m o chiste, que e s t á en la l í n e a de lo que 
p o d r í a decir cualquier gracioso, los d e m á s usos del r e f r á n que en
t r a n en la e l a b o r a c i ó n del personaje de la Chispa son profunda
mente or iginales . N o me d e t e n d r é a q u í , po r creer que merece u n 
estudio aparte, en el caso especí f ico del d icho t rad ic iona lmente 

que lo atribuye a un "mancebo encogido y mortificado en su c o n d i c i ó n " , que, 
como el estudiante de Correas, habla " m u y a lo devoto" , pero que, a diferen
cia de él, es a los veintiocho años p rác t i camen te imberbe y se convierte por 
lo mismo en blanco de m u y mortificantes vayas (Diálogos de apacible entretenimiento, 
I I I , 3; BAE, t. 36, p. 308b). 

2 0 T o m o la libertad de hablar de escenas, pese a los reparos justificados que 
ha suscitado el empleo de esta t e rmino log ía . Advier to que, según se echa de 
ver en seguida, el vocablo no tiene para m í n i n g ú n valor técnico . 

2 1 La vers ión recogida en CORREAS es en este caso m á s extensa: " E l amor 
del soldado no es m á s de una ora, ke en tokando la kaxa: ¡i a Dios, s e ñ o r a ! " 
(Vocabulario de refranes, ed. de Louis Combet, Bordeaux, 1967, p. 86a). Con
servo excepcionalmente la grafía original , por tener dudas acerca de la inter
pretación que se le ha de dar al final ( " y ¡ad iós !" o " i d a D i o s " = i d con Dios). 

2 2 " L A C H I S P A [comentando palabras de Rebolledo, quien acaba de pedir
le que guarde las capas de los que se preparan a r eñ i r con Crespo y con su 
gente] Que es del reñ i r , imagino, / la gala el guardar la ropa,/aunque del nadar 
se d i j o " , vv . 823-825. 



NRFH, X L LA FLOR DE LA JACARANDINA 471 

asignado a u n eunuco, a u n h o m b r e imberbe o a qu ien se corta 
barbas y bigotes por mot ivos religiosos, y que la Chispa se aplica 
a sí m i s m a para dar idea de su " h o m b r í a " . I n s i s t i r é , en cambio , 
sobre el c a r á c t e r excepcional de sus intervenciones l í r i c o - p r o v e r 
biales, que hacen de ella u n personaje aparte 2 3 . N o basta, sin em
bargo, observar esta singularidad de la Chispa, como cantadora m á s 
que como decidora de refranes. H a llegado el m o m e n t o de enlazar 
por fin estas l a b e r í n t i c a s consideraciones sobre el r e f r án con lo que 
al p r i n c i p i o se di jo cuando, en la l í n e a de las observaciones de 
J o s é L u i s A lonso , se r e s a l t ó que la jácara cantada al comienzo de 
El alcalde de Zalamea no encaja de n i n g u n a manera en la t r a d i c i ó n 
de Xajácara-germana. S i , como entonces t a m b i é n se o b s e r v ó , el va
cío que deja la ausencia de la ma te r i a hampesca t iende a llenarse 
en los dos pareados con las pintorescas sonoridades de unas ono-
matopeyas de sabor t r ad ic iona l , la s o l u c i ó n ideada para l lenar el 
m i s m o v a c í o en el romance es o t ra . L o que se canta a pa r t i r del 
verso 105 ( " V a y a a la guerra el alférez [ . . . 1") es una j á c a r a donde 
lo hampesco ha sido sust i tuido por lo p rove rb i a l . Es cierto que 
en n i n g ú n refranero se h a l l a r á n coincidencias concretas con los 
versos de la p r i m e r a cuarteta, en la que se p rod igan , s e g ú n he
mos vis to , las marcas l éx icas propias de la v i d a m i l i t a r . Pero la 
t e m á t i c a que és tos desarrol lan se encuentra plenamente en la lí
nea de los contrastes que, desde que comienzan a reclutarse ma
sivamente v i l lanos que asientan a soldada, oponen bajo la fo rma de 
dichos p r o v e r b i a d o s la ac t i tud de los mandos a los de la t ropa 
( " E l c a p i t á n , galgo; y los soldados, l i eb re s " ; " E l c a p i t á n , l e ó n ; 

2 3 Estoy de acuerdo con Jean Canavaggio en pensar que el trabajo pio
nero de M A R G I T F R E N K sobre los "Refranes cantados y cantares proverbiali
zados", recogido en sus Estudios sobre linca antigua, Castalia, M a d r i d , 1978, 
pp. 154-171 está pidiendo prolongaciones, y que una de las posibles prolonga
ciones sería u n estudio del tratamiento que en C a l d e r ó n y en otros autores re
ciben los refranes de clara filiación con la l ír ica tradicional y los que en cambio 
son, o parecen ser, m á s propiamente "d i chos" . V é a s e la conclus ión de C A 
N A V A G G I O a su finísimo trabajo titulado ' C a l d e r ó n entre refranero y comedia: 
de ref rán a enredo", en Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro 
español del Siglo de Oro, C .S . I .C . , M a d r i d , 1983, t . 1, pp. 393-402. Estas consi
deraciones no se recogen en la vers ión reelaborada que con idént ico tí tulo se 
pub l i có paralelamente en Aureum Saeculum Hispanum, Festschnftfür Hans Flashe, 
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1983. M A R C V I T S E habla por su parte en 
t é r m i n o s m á s generales del problema de las relaciones entre C a l d e r ó n y el 
refranero y del capí tu lo que, sobre este tema, "queda a ú n por escribir" . 
V é a n s e sus út i les apostillas y sus comentarios a la edición cr í t ica de Cada uno 
para sí, realizada por Tosé M a r í a Ruano la Haza en Criticón, 1984, n ú m . 27, 
pp. 109-128. 
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y los soldados, c i e rvos" , ambos en Correas , p . 100a). Y la r e í a 
c i ó n mxsma que C a l d e r ó n establece festivamente entre el desee 
de que otros maten a los enemigos en el campo de batal la , o sea 
entre el deseo personal de ser gallina, y el de ver sacrificadas er 
beneficio p rop io a las gallinas del cor ra l , puede verse como u n í 
i l u s t r a c i ó n directa de No matará cosa que no sea de comer, d icho cor 
el cual , s e g ú n aclara Correas , era corr iente tacharle a uno de sol 
dado cobarde (p . 261a). 

Se me p o d r á objetar que estos temas que as í encuent ran ex 
p r e s i ó n en fo rma p rove rb i a l son t ó p i c o s m u y gastados, que figu
r a n en las denuncias o en las s á t i r a s que suele suscitar la v i d a mi 
l i t a r . Pero no todos los t ó p i c o s se l legan a proverb ia l izar . Por cu 
r ioso que pueda parecer, no dejan por ejemplo huel la en e 
refranero n i la b ien conocida imagen del soldado que j u r a y pro¬
fiere blasfemias, n i la no menos fami l i a r del soldado j u g a d o r " . 
L o que se observa en la extensa p r e s e n t a c i ó n de la soldadesca cor 
la que se in i c i a El alcalde de Zalamea es que C a l d e r ó n reserva a l l 
a estas dos c a t e g o r í a s de i m á g e n e s ampl iamente divulgadas , la: 
proverbializadas y las no p roveAia l i zadks , una suerte dis t in ta . És
tas se d ramat i zan y se in teg ran , por decir lo as í , en las vivencia* 
personales de Rebolledo, s e g ú n podemos ver por el magn í f i co ejem-
p í o de la blasfemia q u é suelta en el m o m e n t o m i s m o en que « 
i n i c i a la o b r a 2 5 . T a m b i é n puede servir para i lus t ra r m i tesis e 
destacado lugar que el d i v u l g a d í s i m o tema de los ataques c o n t o 
la c o r r u p c i ó n in t e rna de la a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r l lega a tenei 
en sus manifestaciones de descontento (vv. 17-36). É s t e es en efeetc 
o t ro caso de tema que se convier te en luear c o m ú n , al menos £ 
p a r t i r de las guerras de I t a l i a , pero sin que este uso rei terado de
semboque en su p r o v e r b i a l i z a c i ó n . E l d r ama tu rgo se apoya en 
cambio directa o ind i rec tamente en el refranero para el n ive l i n 
comparablemente m á s cargado de f a n t a s í a en el que Rebolledo 
no l leva ya, l i t e ra lmente hablando , la voz cantante, puesto que a 
q u i e n le corresponde t o m a r la i n i c i a t i va para cuanto all í se can t 2 

2 4 Para Francia, sé al menos de un refrán documentado en el siglo x v i 
en el que asoma el segundo de estos dos temas ("Cartes et dés , table de capi
t a ine" , citado por L E R O U X D E L I N C Y , Le livre des proverbes français, Paris, 1842 
t. 2, p. 58). Quien desee tener una visión de conjunto de los refranes que, er 
el Vocabulario de refranes, se dedican a la vida mi l i ta r y a los soldados p o d r á con
sultar el índice que figura al final del l ibro de Louis C O M B E T , Recherches su; 
le "refranero" castillan, Les Belles Lettres, Paris, 1971, pp. 361-362. 

2 5 " ¡ C u e r p o de Cristo con quien/desta suerte hace marchar/de u n lugai 
a otro lugar/sin dar refresco!" (vv . 1-4). 
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es a la Chispa . L o que se consigue mediante este juego y este cam
bio de n ive l son efectos hasta cierto pun to convergentes. Exacta
mente como se va aligerando el c l ima de t e n s i ó n del pr incipio cuan
do la Chispa saca sus castañetas y se echa a cantar, la dureza de 
t razo que p o d r í a quedar def in i t ivamente asociada con esa muje r 
de costumbres poco edificantes se suaviza de u n m o d o notable al 
hacer que, en luga r de cantar una jácara fiel a los c á n o n e s de la 
jácara-germana, salga cuando canta por vez p r i m e r a por el camino 
de lo que ella l l a m a festivamente la jacarandina16, y nos presente 
en rea l idad variaciones sobre refranes cantados o cantares pro-
verbial izados. 

L a c o n c l u s i ó n que voy a dar al presente t rabajo t e n d r á , s e g ú n 
en seguida a d v e r t i r á el lector, u n tono m u y personal . Esto se de
be a las r a í ce s m u y í n t i m a s de las preocupaciones de las que ha 
surgido este conjunto de observaciones. Si hay u n a l í n e a homo
g é n e a en los trabajos que vengo pub l i cando , creo que é s t a radica 
en m i deseo de rescatar lo que la r u t i n a inc i t a a desechar y , para
lelamente, aunando mis esfuerzos con los de otros invest igado
res, en el de dar d i g n i d a d a lo usualmente calif icado de secundario, 
chico o menor. Es cier to que, en la ac t i tud frente a lo popular y a 
lo marginado, ha hab ido grandes cambios, desde que estos temas, 
y los conceptos correspondientes, se pus ieron de m o d a a finales 
de los a ñ o s sesenta. Pero lo que se observa es que la tendencia 
a segregar en la p r á c t i c a lo alto de lo bajo sigue d o m i n a n d o en la 
g ran m a y o r í a de la p r o d u c c i ó n a c a d é m i c a , pese a u n a recupera¬
c ión de B a j t í n que en muchos casos me parece de u n a p r o f u n d i 
dad cuestionable. Esto se refleja de una manera m u y concreta en 
la suerte que le ha tocado a la pobre Chispilla la Bolichera y , m á s 
a l lá de su persona, al h i lo conductor que en El alcalde de Zalamea 
representa la jácara — o , si se prefiere, y para seguirle mejor el 
h u m o r a C a l d e r ó n - , al h i lo conduc to ; de \z jacarandina. E n a ñ o s 
en que sabemos que el p ú b l i c o de los corrales e s t á t an encapri
chado con las jácaras que las e s t á rec lamando a voces 2 7 , l l a m a la 
a t e n c i ó n la br i l l an tez y la finura con que C a l d e r ó n —que por o t ra 
parte e s t á j u g a n d o con la p o é t i c a del g é n e r o en u n e n t r e m é s suyo 

2 6 M á s que en la flor de la jacarandina, estoy pensando, al decir esto, en un 
comentario esclarecedor de la Chispa sobre su propia canc ión : " H o y saber 
intento/por q u é dijo, ¡voto a tal!,/aquella jacarandina:l«Huéspeda, máteme una 
gallina,/que el cordero me hace mal»" (vv. 155-160). 

2 7 V é a n s e los testimonios aducidos por J E A N SENTAURENS en "Bailes y en
tremeses en los escenarios sevillanos de los siglos x v i y x v n [ . . . ] " , en El tea
tro menor en España a partir del siglo xvi, C . S . I . C . , M a d r i d , 1 9 8 3 , p . 8 3 . 
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y en el baile que lo p ro longa— convier te otras variaciones suyas 
sobre el m i s m o tema en uno de los ejes construct ivos de su gran 
d r a m a " r u r a l " . Eje del que conviene a d e m á s tener presente que 
es en este caso musical . V o l v e m o s , a este p r o p ó s i t o , a t ropezar 
con el p rob lema de la s e g r e g a c i ó n entre lo alto y lo bajo que ha 
quedado mencionado en las l í n e a s que preceden. A n ive l t e ó r i c o , 
es u n hecho b ien conocido que la m ú s i c a ocupa u n lugar de p r i 
m e r plano en la d r ama tu rg i a calderoniana. E l l i b r o de E d w a r d 
M . W i l s o n y Jack Sage es t á abundantemente ci tado, y en p a r t i 
cu lar en las ediciones que ponen las obras m á s famosas del au tor 
al alcance del púb l i co no especializado 2 8 . Cuando se celebra el ter
cer centenario de la muer te del escritor, u n a prestigiosa ins t i t u 
c i ó n barcelonesa saca u n a t i r ada aparte de M i q u e l Q u e r o l sobre 
La música en el teatro de Calderón y la d i s t r ibuye m u y generosamente 
entre los hispanistas 2 9 . E l tema se estudia, por fin, en re lac ión con 
las obras escritas expresamente para ser cantadas, a modo de l i 
bretos. Pero, al tratarse de u n g é n e r o menor , el significado de la 
i n i n t e r r u m p i d a presencia de la l í n e a m e l ó d i c a de \ jácara en El 
alcalde™ n i s iquiera se menc iona en los intentos hechos para dar 
u n a v i s i ó n cabal de su e s t ruc tu ra 3 1 . Y esto, pese a ser este n ive l 
concreto donde mejor se puede apreciar la capacidad de inven
c i ó n de u n artista. 

M á s personales a ú n son las circunstancias que voy ahora a 
menc ionar . M i p r i m e r contacto con El alcalde de Zalamea, no de 
lectora , sino de espectadora, t u v o lugar en 1961, a ñ o en el que 
v i l a obra en u n a escen i f i cac ión de Jean V i l a r . T o d o , al parecer, 

2 8 E D W A R D M . W I L S O N y J A C K SAGE, Poesías líricas en las obras dramáticas 
de Calderón, Tamesis, London, 1964. 

2 9 D ipu t ado de Barcelona, Ins t i tu í del Teatre, 1981. 
3 0 Presencia ilustrada, en la tercera jornada, por la ya mencionada pro

mesa hecha a Rebolledo de convertir su entereza en "asunto para una jaca
r and ina" (véase la n . 15) y por la breve pero or iginal va r i ac ión sobre las posi
bilidades pol isémicas del verbo cantar (vv. 627-634). El hecho de que las voces 
de Rebolledo y de la Chispa sean las ú l t imas en resonar antes que Crespo se 
d i r i ja c lás icamente al públ ico para pedirle que perdone los defectos de la obra 
encaja, por supuesto, en la t rad ic ión de las intervenciones finales del gracioso. 
L o que le da in terés es la forma en que enlaza con los resurgimientos del tema 
musical a lo largo de las tres jornadas. 

3 1 Como p o d r á comprobar quien vuelva a leer el clásico ensayo de ALE¬
X A N D E R A . P A R K E R , " L a estructura d r a m á t i c a de El alcalde de Zalamea", en 
Homenaje a Casalduero, Credos, M a d r i d , 1972, pp. 411-417, o a consultar la 
no menos clásica guía de PREMRAJ R. K . H A L K O R E E , Grant & Cutler, L o n 
don, 1972. En la exposición del tema que presenta en su in t roducc ión , Diez 
Borque hace h incap ié en su deuda con estos dos autores. 
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se r e u n í a para i m p e d i r m e apreciar la presencia de los problemas 
a los que a q u í me he referido. A d e m á s de representarse la obra 
en f r a n c é s , las lagunas de m i f o r m a c i ó n de hispanista eran p o r 
esas fechas a u t é n t i c a m e n t e abismales. A l g o s a b í a , o comenzaba 
a saber, de refranes; estaba fresca en m í la fuerte i m p r e s i ó n , nunca 
bor rada , desde luego, que me h a b í a n p roduc ido las muestras de 
p o e s í a popula r recogidas por D á m a s o Alonso y J o s é M a n u e l Ble-
cua en su a n t o l o g í a ; de las i á c a r a s , en cambio , nunca h a b í a o í d o 
hablar . Y , sin embargo , tuve en seguida la s e n s a c i ó n de que el 
comienzo del d r ama , con el d ú o de la Chispa y Rebol ledo , ence
r r aba algo que estaba p id iendo e x p l i c a c i ó n , u n en igma sobre el 
que a l g ú n d í a t e n d r í a que medi ta r . E l f ruto de esta m e d i t a c i ó n 
que q u e d ó tanto t i empo aplazada, se lo ofrezco ahora a q u i e n , 
a finales de los mismos a ñ o s sesenta, a c e p t ó con g ran generosi
dad una p r i m e r a c o l a b o r a c i ó n m í a para la prestigiosa revista de 
la que era entonces d i rec tor . 
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