
-ENSAYO SOBRE LA VIDA y OBRAS DF. 
. ~ DO N PE DRO CALDERO N DE LA 

· BA RCA · 

Pa~ i o prin cip;d del Buen Retiro. Copia de un grabado an tiguo. 

CAPITULO VI 

·c;nlncles fiestas valaciegas en el Buen R etiro.-El mayor enca-nto, amor.
Los tres mayores prodigios.-R ecibe CALDERÓN el hábito de Santiago; 
las Pruebas.- Otras comedias de este período.-Se imprime el primer 
tomo ~ Pa·rte de ellas.-Entra CALDERÓ N en casa d el Duque del In
fantaclo.-Retrato de este personaje.- Publ icación el e la Segunda pa-rte 
de las. comedias de CALDERÓN.-Socorro el e Fuenterrabía.-¿ Estuvo en 
é l CALDERÓJ\ co n su hermano ? (I6JS-I6J8) . 

Desde el tiempo ele Felipe II tenían los reyes, unida al antiguo 
· conve!]to ele San Jterónimo, cómoda y ex tensa habitación, con 
jardín y 01t ros servióos, a que llamaban El Cuarto . A él se reti 
raban en casos ele duelo por muerte de personas ,Jigaclas a la su-

_ya por víncul os ele la sangre o del mwtrimonio; allí se detenían 
Jos monarcas, al heredar, antes ele hacer su entrada pública en 
la villa; y en él descansaban las reinas recién casadas cuando ve
nían a unirse con sus maridos. 

E l resto del terreno, que limitaban: por el N orbe, el camino 
de Alcalá de Henares; por el Oeste, el paseo del P rado ; por el 
Sur, la hondonada en que hoy esrtún :Ja estación y vía férrea del 
~f.edi odía, y por el Eslte, lo que rodea la actual tapia del Retiro. 
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reconstruída mucho después, estaba plantado de olivares y viñas 
y pertenecía a gran número de persona.s. 

Por los años de 1629 concibió el Conde-Duque de Olivares 
~a idea de convertir este vasto espacio en un Real Si:tio , no obs-

El Conde-Duque de Olivares. Cuad r o de Velázquez. 

rt:ante la proximidad ele la Casa de\l Campo y del Pardo. Compr&. 
todas rlas fincas; hizo desmontar unos terrenos y henchir otro ~ . 
qÍ.te restaban mits bajos; tra jo agua en abundancia; plantó ár · 
boles, arbustos y flores ele toda •especie; cavó albercas y estan
ques, delineó paseos y ja·rdines ; elevó estatuas ele mármol y abas
tecidas fuentes; con ~rtruyó glori e>tas y ermitas; demarcó plazas 
y palenques y empezó a levantar aquella serie de edificios que 
negaron a componer más de veinte cuerpos y de los cuales que
dan <!lÚn dos muestras en el Casón y el Museo ele Artillería . 

Con taJ! ahinco se llevaron las obras, trabajando en ellas má~ 
ele cuatrocientos hombres, que antes de Jos tres años pudo Oli
vares entregar al Rey. en handeja de plata, las llaves del nuevo--
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Real Siltio, Pecibienclo 'él!, a su vez, el título ele Alcaide perpebuo 
del mismo. 

C omo una ele las pr.imeras construcciones fuese cierta vas-ta 
jaula para Ja multitud de aves exquisitas por su ca!1't:o y raro 
plumaje que ele América y Oriente se enviaban al Rey, comenzó 
el valgo a denominar el nuevo sitio con el título de El Galline
ro; pero 1uego se mandó de R'eal orden que se nombrase El 
Buen R etiro, como queriendo conservar el primitivo carácter. 
del antiguo pailacio de E l Cuarto. 

Otro de los edificios dignos de recuerdo era el que llamaron 
La Leonera (hoy Casa de fi ems), -con varios departamento~ que 
mantenían aisladas 1las aEmañas, pero dispuestos ele modo que 
podían comunica,rse cuando Jos reyes o el príncipe Baltasar Car
los querían presenciar la Jucha ele unas con otras. Contenía 
ieones, tigres, panteras, osos, lobos y otras f,ieras. 

Los edificios reaJ1es fueron decorados con pinturas, tapices 
ele Flandes y muebles preciosos que a porfía vinieron a ofrecer 
al privado los Consejos del reino, los virreyes, embajadores, 
grancle·s y otras muchas personas acaucla!laclas, y llovieron col
gaduras ele seda y terc-iopelo, camas ele grana y felpa, guarne
cidas con franjones ele oro; ricos escritorios ele Alemania, bu · 
feltes y mesas ele pi·edras ele estima, sillería de Moscov1a, tapice,
y alfombra·s de Turquía, espejos ele Venecia, relojes Hamencos, 
cuadros ele célebres artistas y otras mii preciosidades; de suerte 
que .sin desailhajar ninguno ele los demás reales palacios pudo 
Felipe IV gozar bien provisto y decorado el nuevo (I). 

(r) Plano topográfico de 11fad1·id, por Pedro Texeira, grabado el ' 
Amberes en r6s6. Contiene edificios y jardines construídos después de 
esta primera época del Retiro; pero en lo general es exacto. Descr·iP
cióu y panegh·ico del Palacio 1·eal del B~ten R eti1•o, por don José el ..: 
Pellicer (1635). Se imprimió esta larga poesía, con otros elogios de igual 
género, en la obra colectiva de don Diego de Covarrubias, alcaid e, por 
el Conde-Duque, del Retiro, titulada: E logios al Palacio Real del B11elf 
Retiro, Ese1·itos por algu nos ingen·ios de Espaíia, .Recog·idos j;or Don 
Diego de Covarrub·ias y Leiva ... Madrid, Impr. Real, 1635, 4-0

; 31 ho jas. 
De índole semejante es la titulada Obras varias al real P alacio del 

Buen Ret·iro ... A utor Ma11uel de Gallegos. En Madrid, por María de 
Quiiiones, mio IÓJ7, 8."; 8 hoj as prels. y 32 foliadas. Lleva una " Apro
uacio11 de don Pedro Calderon. de la Barca, Cauall ero del ábitq de San
tiago", en que dice que el libro "es docto por el ingenio que le ha es
crito, seguro por el Ministro que le ha apadrinado y digno por el su· 
jeto a quien se dedica ... En Madrid, a 7 de agosto de 163í .-Do!'r PE
DRO CALDERÓN DE LA B.\RCA ". Lleva, además, versos de varios poetas. 
como Bocánge l, Lui s V élez, López de Zárate y otros. E l texto lo for-

12 
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El auto sacramental de DON PEDRO CALDERÓN, titulado El 
n11c·vo Palacio del Retiro ( r ),· estrenado en la primavera de r634, 
menciona en diferentes rrugares como ya existentes allí: "el caba
'llo de bronce", o s•ea la es;tatua ecuestre de Felipe IV, que hoy 
está en 1a Plaza de Orie111te; la estatua de Carlos V; el jardín 
de los Reinos; la Fuente grande de las tazas, con la estatua de 
Narciso y dos negritos ; el plantel de parras : la "Casa ele la Mag
dalena"; dos estanques, con aves acuáticas y peces, y " la Ría'· ; 
cua~tro góndolas dorada:s; ocho calles en la "Ochavada", y pon
.dera la elevación ele los muros y ele las torres . Cita también las 
,ermitas ele San Pablo, San Bruno, San Juan, San Isidro, San 
Antonio y San Bias. 

Puesto que el lugar ofrecía espac-io y recursos ele que care
·cía el Real Palacio se pensó tambié n en celebrar allí fiestas de 
.todo género: juegos de cañas, corricla:s ele toros, parejas y cara
.coles, máscaras, alcancías y otros entretenimientos caballe res
,cos. Para ello se cercó una gran plaza con ga'lería corrida y dos 
·Órdenes ele balcones suficientes para que toda la corte, sin cles
,comodidad, pudies•e presenciarlos. 

lnauguróse el nuevo Palacio a fines ele r6.).) y principios ele 
1634, con graneles fiestas en cellebriclacl del primer alumbra
miento ele la infanta doña María, hermana de F elipe IV, ya ca
sada con el rey ele Hungría, después emperador de Alemania, 
F·ernanclo III. Hubo entonces corridas ele toros, juegos ele ca
ñas y sorti ja, e~tafermo, parejas y otras diversiones que poéti 
camente describió Lope ele V·ega en su compos ición A la prime
r a fiesta del Palacio nuevo (2). 

N o podía, entre las diversiones que iban a celebrarse en el 
nuevo Real Si1tio, olvidarse eU ya indispensable espectáculo del 
teatro; y, aparte ele una sala especial para las representacione;; 
-privaclaJS dentro del mismo cuarto cleQ Rey, se construyó un co-

man varias composioiones -de Ga.ll egos, descriptivas dd Real Palacio, en 
que pondera el mérito de las fuentes y estatuas, de los retratos de los 
Reyes y sus padres y los cuadros de Veronés, Bassano, Tiziano, Ma
rino, Palma, Rubens, Ribera, "el gran Diego Velázquez ", los parrales, 
el laberinto, el estanque, las fieras, etc. Cartas de los J esuí tas, en el 
Mcmor. Hstór. E "P., XIII, 4. IVIESONERO,' Antig., 1\!Ia.dr., pág. 210. Ríos : 

.Gnía. de Madr., pág. 338, etc. 
(r) Manuscrito núm. 1528 de la Bib l. Nac.- Col. de autos sa.cr. de 

[ alderón, por Pando y Mier, II, 386. 
(::::) La v,"r¡a. del Pa·rnaso, en la Col. de Ob. sueltas de Lope (Ma

.-d rid, 1777), IX, 236 y sigts. 
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1.iseo, reformado y agrandado varias veoes, en que se dieron sun
tuosas funciones de comedias y más tarde de zarzuelas. 

Pero al mismo tiempo comenzaron una clase ele representa-· 
-ceiones teatrales hasta ·e111tonces no vistas e111tre nosotros (I). Pa
ra ellas daba margen eil amplio estanque que, desde los comien
zos ele la obra del Retiro, cuidó el Conde-Duque de Olinres 
que no fa1tase para aumentar la frescvra y belleza del lugar. 
E ra al principio ele forma ochavacla y luego cuadrangular, y 1J 
.alimentaban diez y seis gruesos caños de agua que ele continuo 
se v<~Jcilaban en él. Tenía en medio una isleta, que CALDERÓN apro .. 
'Vechó hábilmente para hacerla escenario de esta clase de come
.dias al aire !libl'e. 

Fué o' había ele ser :la primera ele estas representaciones so" 
·bre el estanque del Retiro la noche de San Juan de I 635, aunque 
,esto último no aparece comprobado, por cuanto un escritor co
.etáneo dice que " la noche ·de San Juan no fueron Sus Majesta · 
des al Retiro como acostumbraban, ni hubo fiestas por la gue
rra empezada entre católicos" (2). 

Esto no obstante, don Casiano Pellicer, en los apéndices ele 
su Origen de la comedia, copió una exbensa descripción, que 
·manuscrilta •existía en la Biblioteca N aciana!, de "La Cir
ce, fiesta que se represel111:ó en el estanque grande del Reti
ro, invención de Cosme Loti, a petición de la excelentísima se
ñora Condesa ele Olivares, Duquesa de San L'Ucar la Mayor, 
•la noche ele San Juan" (3). No dice en qué año; pero el mismo 
-curioso que negó que en la noche ele San Juan (23 de junio) de 
1635 hubiese habido fiesta real, escribió, con fecha 5 de julio del 
mismo año: "Hanse hecho Los encantos de Circe en el Buen 
Retiro, con grandes tramoyas, cuatro días: primero, al Rey; se
gundo, a los Consejos; tercero, al Reino, y cuarto, a todo el pue
blo por su dinero. Al entrar los Consejos, los alabarderos, por 

(1) Si se exceptú~ la fiesta celebrada en 1622 (a 15 de mayo) en 
1os jardines ele Aran juez, en que se representó la comedia alegó~ica ti 
tulada La gloria de Niquea, escrita por el Conde de Villamediana, nin · 
gUJla otra semejante (y aun ésta sólo en parte lo es) se hizo antes d<; 
las obras calcleronianas de que se trata en eJ tex to. 

(2) Memm·. Hist. Esp., X III, 200. 

(3) Tratado histórico sob1·e el origen y prog?'esos de la comedia y 
del histriouismo en Espaíia. Madrid, r8o4, II, 146. Esta descripción 
tomó Pell icer ele un manuscrito de la Biblioteca Nacional (M. 41), CJU C 

hoy no se halla en ella y, por ·tanto, no pocll·mos veriricar si llevaba fe
,cha u otra señal probatoria. 
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evitar la multitud y dar lugar, repartieron buena cantidad ele
pailas y alcanzaron al Fiscal de Amgón en la cabeza y le hicie
ron una buena herida y al Regente vi que salió con otra" (r). 

Pudiera, pues, resolverse la duda en que, suspendida la re
presentación el 23 ele junio por la declaración de guerra de Franc 
cia, se hizo a fines del mes o en los cuatro primeros días de j u
lio. Esto par·ece más seguro si añadimos que el mismo corres· 
ponsal en carta ele 31 ele julio, agrega: 

"·Antes de ayer se hicieron las tramoyas en el Buen Retiro, . 
que se habían suspendido por los varios sucesos que corrían los 
días pas ados ele desgracias, que no fueron verdaderos (2); y ya 
que estaba hecha Ua costa, les ha parecido lograrla. Hicieron en 
medio del estanque un tablado grande y en él un bosque muy 
espeso, con graneles montañas y árboles, fuentes, Yolcanes ele 
fuego. La comedia fué Los encantos de Circe y peregrinación 
de U lises y sus compañeros . a tomar üerra en el bosque, donde 
clió principio la comedia, en1a cual hubo gran vari·eclacl ele ave11-. 
tura:s con excelentes tramoyas y muy exquisitas. Luego. vino en 
un carro triunfal Circe por el agua, •tirado ele dos delfines, a eles
hacer los encantos, cosa de peregrina invención. Rematóse ia 
fiesta con danzas en tierra y en el agua. La riqueza ele Ios ves
tidos fué increíble, y la variedad ele las cosas, prodigiosa. Duró 
seis horas y se acabó a la una de la noche. La costa se deja al 
juicio que, por ser bueno el del piacloqo lector, verá cuánta pu t
cla ser (3)." 

Ahora bien: en rla Segunda parte de las <comedias de DO"\T PE
DRO .CALDERÓN, impresa en Madrid, en r637, apanece como pri
mera la .titulada "El ·mayor encanto Amor. Fiesta que se repre
sentó a Su Maj-estad la noche de San Juan del año ele seiscientos 
y 1treinta y cinco en el estanque del Real Pal<t!cio del Buen Re
tiro" (4) que versa justament.e sobr·e los encantos ele Circe y 

(1) Memor. Hist. Esp., XIII, 200. 

(2) Alude a una supuesta derrota del infante don Fernando, herma
·n o del Rey y Gobernador de los Estados de F landes, propalada por lo :; 
franceses, precisamente cuando fueron deshechos y obligados a reti
rarse, después ele su furiosa y cruelísima entrada en Tirlemont. 

(3) M emor. Hist. Esp., XIII, 224. 

(4) Así se dice en la primera edición de dicha Segunda parte, pues, 
como ha demostrado el señor Toro y Gisbert (Véase BoLETÍN DE LA R EAL 
i\cADH!IA EsPAÑOLA, octl~bre de 1918, pág. 418), hay dos ediciones de 
ef.ta parte, impresas ambos en 1637, pero muy diferentes. En la seg-unda 
faltan las palabras siguientes a "Majestad", indic-io evid~nte ele que la 
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-peregr.inacwn de Ulises y sus compañeros y se hizo de noch e, 
.como dicen los versos del final: 

Pues fué el agua tan dichosa 
en esta noche felice 
que mereció ser teatro 
de so les, a quien humilde 
el poeta, entre otras honra s, 
perdón ele las fa ltas pide. 

Coincide tamb~én el aparato escénico que se describe en la 
·comedia con el del curioso gacetista . P,ero antes de ciar por av'~
riguado el punto el e que ambas comedias sean una misma y una 
también con la que la relación ele Pellicer supone representada 
en la noche ele San Juan. es preciso resolver algunas duelas que 
se ofrecen. 

Estanque g rande del Buen Ret iro. Copia ele un antiguo grabado. 

E n primer ·lugar, la comedia citada por Pellicer. aunque la 
misma en el fondo, varía en gran núm ero ele pormenores y de 
escenas, haciendo presumir que se trata de dos textos muy di
ferentes. Daremos un breve extracto de su argumen1·o y Jo com
pr. raremos con el genuin o ca1lderoniano. 

Comienza la obra con salva ele m.osquetes y artil!Pría, impro
piedad que volun:tari a y conscientemente cometían nuestros poe
tas. Se oye decir ¡Tierra, tierra !, y en una gran nave llegan a la 
isb, que había en el estanque, U lis·es y sus compañeros. Echa·1 
suertes y diez y ocho ele ell o:s entran la chalupa y desembarcan en 
h ori lla , hallando diferel1ites animaJles : leones, tigres, osos, que r> 1 

representación hubo, efectivamente, ele suspenderse, y por eso no se da 
la fecha, que era fal sa, y se enmien da así el error el e la primera impre
sión o tirada. En la reimpresión ele esta parte hecha en r64I ll eva la 
comedia el encabezado completo, porque se habrá utilizado un rj emplar 
clt: la primera esta mpa. cuan do ya se había olvidado el hech o. 
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principio !tes espantan y luego se acercan humildes y cat·mosos, 
y ·entre los árbolles, muchos también con forma humana, oyéndo
~ e una canción triste con música adecuada. N o repuestos los grie
gos ele la sorpresa, un espantoso ter.remoto y el rayo ele una fr:t·· 
gorosa t-empestad derriba la corteza del monte a cuya falda se 
hallaban rtoclos y ele entre los escombros <>urge ef1 rico palacio ele 
la maga Circe, rodeado de bellos jardines, con fuentes vivas, ce
naclor:es y con animales clomésrt:icos que ·cruzan 1a escena. Sentada.. 
en el pórtico del palacio apareoe también la maga con libro en que 
Jee y varita en la mano, rodeada de sus damas y criados. Con
ducidos los griegos a su pres·encia se entera de quiénes son y 

quién es ~u cabeza, y fingiendo concederles la protección que le 
piden, les :invita a beber -en dorada copa una bebida que los con
vierte -en cochinos, menos .a uno, que huye a dar cuenta a Uli
ses de -lo ocurrido. Los criados de la encantadora conducen a 
sus pocilgas a los marranos, entre flos que !Sobresale uno que hace 
de gracioso y no gruñe sino qu-e hab:la como persona. Este " hará· 
entretenidas burlas y graciosos juguetes con las damas, recos
tándosele~ en sus regazos y ofr.eciéndoaas servir ele perrillo de· 
falda; y aficionado de una de ellas, se enamorará, a la cual des
pués hará Circe qne se transforme en figura ele mona, celosa y 
enfadada de que al puerco ~e pareciese más agradable y hermo
sa Ua presencia de ella que la suya; de lo cual resultará una ale 
goría gustosa y entretenida, pues la dama, vi:éndose transforma
da en mona y tet1Íiendo, por esta causa, gran discordia con el co
chino, le reprehenderá debajo de esta metáfora ]m; vicios y tor
pezas de los hombres; y el cochino, con otra alegoría semejan
te ... reprehenderá los de ~as mujeres". 

En tanto, Ulises, advertido de su compañero, acude a salvat· 
a los otros y desembarca en la isla, oyéndose " llamar, sin saber 
de quién, y buscando la causa de esta voz, r-eparará en que la 
pronuncia uno ele aquellos caballeros qu,e, vestidos de rúst ica 
corteza, están en árbdles transformados, el cual le exhortará a 
qtte no pase aclelanbe" y huya ele los encantos ele Circe; le dice 
ser uno de los compañeros del rey Pico, así como los demás que 
se hallan a su lado y otros que andan por e:l bosque, disfrazados 
de animafles div-ersos. Resuelto, con todo, U lises a libertarlos, 
llega por los aires Mercurio que, como embajador ele Júpiter, le 
entrega •una flor que Le preservará ele.! poder ele la maga. Enca
mínase al palacio, que sufre nueva aunque parc-ial transforma
ción, desapareciendo e[ trono ele Circe y sustituyéndole amplia y 
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transp<uoente portada, que suspende al héroe griego, y entonce·:; 
' ·se le ha de poner cldant•e el compañero transformado en cochi
no gracioso, el cual, conociéndole, ha ele llegar a abrazarle y cou 
su sucio hocico le ha de procurar oscular, llamando a sus com
pañeros, los cuales, gruñendo con gracioso modo, le cercarán,. 
hac.i.enclo una fiesta ridícula; y él, compadecido ele su miseria, 
los acarjciará, pidiendo al hablante puerco que Ue introduzca con 
la maga Circe" . Convídale és<ta a beber como a lOis demás; pero• 
viendo ser inútil su magia y que el griego, enfurecido, intenta 
matatila, se le r.inde af.ectuosa y ofrece resütuír a su primitiva 
forma a los encantados humanos, excepto al gracioso, que se con-
vierte en jumento . El cucrl, "fatigado y rabioso, dirá graciosos 
entPet•eniclos dichos y pedirá a Grce le vuelva a su forma hu
mana y a Ulises que se lo ruegue ... y ella ofrecerá hacerlo cuan
do haya hecho penitencia en aquella figura de haberle parecido 
más bien la hermosura ele la clama transformada en mona que la 
suya". 

Aparecerán entonces por el estanque seis barcos gobernados 
por seis cupiclillos, "en los emules hará CiTce que entren los com
pañeros de Ulises, señalando a ca:cla uno una clama con quien 
se entretengan, y al cochino gracioso la transformada en mona, 
y ella entrará con Ulises en el suyo ; y cantando, al són de di
versos instrumentos anclarán por el estanque pescando peces 
f•rescos, que siempl'e que arrojen el sedal picarán en el cebo, y 
pt,esos del anzuelo los sacarán sal·tanclo y bullendo ... y con este 
entretl:enimiento han de f.ormar los barquillos una media luna, 
en cuyo centro se ha ele hallar el ele U1ises y Circe, que, estan
do en esta forma, ha de mandar a.[ mar, por dar gusto a su nue · 
vo amante, que haga salir y aparecer .sobre sus ondas la diver
siclad de peces y monstruos marinos que tiene en sus entrañas. 
A cuyo precepto y orden se verá hinchir el estanque ele diver
sidad ele peces, grandes y pequeños, los cuales, jugando entre 
sí, han de arrojar por booa y narices gran cantidad de rocíos 
ele aguas odoríf.eras que, esparcidas por los circunstantes, le'> 
ca'ltse fraganóa y suav-idad al olfato" . 

De repente, en medio del estanque aparecerá también la 
Vdrtucl, en figura cl·e maga, se111tacla sobre una grall1 tortuga ma
rina, y avanzará hacia Circe, que la cree otra maga amiga suya. 
Desembarcarán todos en un florido prado, delante del palacio. 
y allí presenciarán un baile, en el estanque, de sirenas y trito
nes, que en obsequio de su huésped ordenará Circe. Preguntará 
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luego a su falsa amiga la causa de su venida, y ·ésta, como quien 
no dice nada, le dirá que los amores de Olises, a quien desd:; 
que nació tiene destinado para sí propia. Con el natural sobre
salto de la maga y admiración de U lises y sus compañeros que, 
1:0 conociendo a la Virtud, la creen una loca, C irce le ordena 
que se vaya de la isla, y 1a Virtud dice que lo hará, pero lleván 
dose a: Ulis·es. Irrit3!cla la encantadora trazará graneles conjuros, 
que obrarán en el aire portentosas visiones, pero no vencerán 
a la Vri rtud que, a su vez, hará que Circe se parta enojada. En
tonces se descubrirá a Ulises y le reprenderá su actual vida 
a feminada, r·ecorclánclo1e sus anteriores hazañas, hasta que, ven
ciclo Ulises, ofrece seguirla luego que, mir.ándos·e en un espejo. 
se ve tan cl,istinto de como antes era. 

Entra en escena una nueva figura, que es un gigante disfor-
me, vestido como vie jo ermitaño, con bastón en la mano, y se 
dirig1e hacia Ulises, que le contempla sorprendido, e interroga "
la Virtud, la cual le dice que c:s quien le ha de guiar para salir 
ele una vez ele sus vicios. E l gigante se le ofr,ece a Ulises, cli 
ciéndo'le es el Buen Retiro y que a él debe seguir, retirándose 
ele todo lo que pudiera apartarle ele la Virtud. U lises, conveJJ
c1clo , se abraza con ella, a punto que llega Circe desesperada y 

quejosa, mesánclos•e los cabellos y dirigiendo amargas censu
ras a su amante; pero la Virtud le dice que no •sofiamente se 
llevarú al héroe griego sino a todos los que aún se hallaban eu
cantados en su isla. Recobran su forma natural y acaba la obra. 

Tal es eil asunto .de La Circe, según el manuscrito ele la co
pia ele Pellicer. La comedia El mayor encanto A1'1wr, ele CALDE
RÓN, empieza casi Uo mismo; pero ·desde la p rimera escena ya 
e~tú Uhses en ella. Entran sus compañ•eros por la isla y que
dan sollos él y Clarín, gracioso, ofreaiéndoseles luego a la vista 
las filera.s humildes, y ante este prodigio llaman a voces a lo:' 
amigos internados . Pero no hay la escena ,del compañero del 
rey Pico ni otras de las indicadas en la anterjor relaoión. qlll: 
luego le refiere el griego que huyó ele la maga. L.-a transforma·· 
ción no fué en cerdos todos ellos, sino en f ieras diversas, en 
serpientes y otras alimañas. 

C uando Ulises está dudoso aparece en un arco b ninfa Iris, 
que baja cantando y en1Pega al rey ele Itaca un ramo contra los 
engaños ele la maga. Entonces ya se encaminan al palacio y son 
r.eoibiclos rul són de cánticos y músicas. Dos damas ele la reim 
se acercan a U lises con la copa para que beba; pero éste in:tro · 
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ótce en ella el ramo y sale fuego del vaso, lo que demuestra a 
la hechicera que el héroe tiene un poder mayor que el suyo, y. 
rendida, se allana a devolver su antigua fignra a los griegos en
cantados. 

H echas ya las paoes y admirado Ul ises el e la belleza ele Cir 
ce, se acomoda a permanecer en la -isla; cuenta la historia ele su 
contrastada odisea a la maga, y recibe ele ésta ua relación ele su 
vida. :En una escena sin antecedent<e exp'licat<ivo logra también 
U li ses que C irce devuelva su primitivo ser a dos aparentes ár
boles , que son luego dos importantes personajes el e la comedia : 
Flérida y -Lí siclas, a quienes Ja hechicera había castigado por 
haberse amado s<in anuencia suya. 

Otro personaj e que no hay -en la obra anterior es A rsiclas. 
pr íncipe de la <iSila Trinacria (la el e Circe), amante clescleñaclo ck 
la maga y competidor desde luego ele U li ,;es . El acto segundo 
t ien e corte el e comedia palaciega. Circe, enamorada ele U lises, 
a qLÜen no quiere declararse, haoe que F léricla le finja amor ele 
día, para. bajo sn nombre, gozar Ja conversación nocturna cleli 
astuto g riego, que también está enamorado el e la reina. Se ce .. 
leb ra un sarao, en que compiten en ingenio 1los dos galanes, a 
quienes Circe impone e~ deber ele fingir se : enamorado ele ella, ;,_1 

g ri ego, y al isleño, d ele 3J)arentar cl escl eñarla, todo con el fin 
que puede suponerse. Se logra éste en el acto tercero , con har
to pesa,r ele los compañe ros de U li ses, que desean regresar a lr, 
pa<t ria y ven a:l ca11clillo entregado a sus funestos amores. 

Con todo, imaginan a traerle haciendo sonar en sus oídos 
Jos ecos guerreros ; y en una linda escena en que, viendo al de 
haca dormido <e n el r egazo el e Circe y arrullado por una sua 
ve mú sica. gr.i<tan ellos :"¡ Glferra, gnerra!" , despertándole al de
ber. casi lo consiguen. P ero 'la maga vLtelv:e a adormecerle con 
'l os acell!tos el e " ¡,•hnor, a111 or !" , que ellltona su dulce n1.úsica. F i 
despechado A rsiclas llega con grande ej ·érc~to contra Circe; pero 
ésta sale con 'solo sus clama s y sus arni<ftcios contra él, cl ejancl e> 
dormido a U lises. En tanto, surge la sombra de Aquiles, que de ·;· 
p ier-ta a1l itacense, -le reprende su molicie y trata de quitarle sus 
armas, que U lises llevaba y había ganado -en Troya. Vuelto a la 
ra,zón, huye con sus compañeros cuando Circe regresa v·ictoriosa 
ele su enemigo. D esesperada, conjura el mar contra el fugiti 
vo; pero en su carro tt·,iunfal , tirado por dos trirt:ones, apaPece 
f': obre las aguas Ga:latea, que serena la tempestad y calma el h:
r or el e las olas para ha;cer f<el-iz la n<1vegación ele Ulises. E nton-
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ces 1Girce provoca un furioso terremoto y se hnnde ella con sLt 
palacio, de cuyas ruinas sale un volcán, que es en Ert:n3J. 

Hay en esta obra dos graoiosos, y a uno d-e ellos, para casti
gar su maleclicenóa, convierte Circe en mona, y en este disf raz 
pern'k'1nece has.ta la conclusüón ele la obra, en que, mirándose a 
un espejo, recobra su natural figura. 

Tantas y tan esencialles diferencias hacen presumir la exis
tencia ele otro texto anterior y distinto cid calcleroniano hoy co
nocido. Ese no puede ser la comedia titulada P ol-ifem o y Circe. 
obra ele Mira de Amescua, Montalbán y CALDERÓN, que, como 
hemos indicado, compusi,eron en r63o; porque, si . bien tiene 
gran semejanza con E l mayo?' encanto Amor, cuyo primer bos
quejo paDece '(r), también se diferencia tanto o más que ésta 
de la Circe mentada por Pellicer. 

(r) Bastará decir que PolH emo, personaj e ele la ohra ele su nom -
bre, no figura en la ele CALDERÓN solo, como tampoco aparece en la 
Ci1-ce descrita por Pellicer. Sin etnbargo, las semejanzas son patentes. Ef 
comienzo del Pol·ifemo es igual al ele las otras obras. Ulises y sus com
pañeros, después ele una tempe~tad , ar ri-ban a la isla ele Circe, donde lo5. 
primeros que desemba-rcan son transformados en brutos. Le_ ninfa Iri:> 
entrega un ramo a Ulises que le preserva de los encantos ele la maga. 
S iguen la s escenas de amo r de Circe y Ulises y Galatea y Acis. Lo~ 
griegos quier en embat-carse y Uli ses les ent retiene para continuar sus 
amores. En el acto segundo Polifemo se lamenta de la crtte lclad d'e G<t· 
Jatea y da muerte a su amante Acis. U lises a.pa rece cansado de Circe y 

galantea a sus clamas ; la maga se queja de su ingratitud y promueve Utc 
terremoto para apartarle ele sus nuevos amores. En el ac to tercero, Ulí .. 
ses, pam vengar la muerte de su compañero Acis, ll ega a las tierras d~ 
Polif,emo y en diálogo con él urd e el conocido engaño para cegarle. Apa. 
rece Circe, a quien el sutil griego cuenta su hazaña, en los términos en· 
que Homero la refiere, y síguese una breve reconciliación entre los 
amantes; pero surge la sombra de Acis, que reprende a Ulises su afe
minación, y és te resue lve fugar se, como lo hace, terminando la come
dia con las quejas y suicidio de la maga, que se arroja al mar. En las 
dos últimas escenas hay muchos versos que reproduj o luego CALDERÓN. 
en E l 11W'Jl01' enca-nto A 111or; pero el desenlace es diferente, apareciendo 
en ésta la duke f igura ele Ga.latea, que seren a. el mar embravecido a fin 
ele ayudar al fugitivo U li ses. 

Que esta comedia f ué obra. de tres autores y que, al parecer, dos de 
ell os, Mira y Montalbán, no es taban presentes, se ve por los últimos ver
sos, que dicen : 

" De P olifemo y de C·irce 
la comedia acabe, y t·res 
fJoeta-s perdón os piden ; 
porque lo que dos merecen, 
el uno consiga l1tnnilde." . 



PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 175 

No queda, pues, otro arbitrio que suponer que CALDERÓ N, 
bien para ila segunda serie de representaciones o bien para darla 
a la estampa, rehizo su obra, suprimiendo los disfraces en ma
rranos ·de los compañeros de UJises, quizá por menos decorosos ,. 
redujo a uno solo el del gracioso Clarín en mona, introdujo el 
episodio del príncipe desdeñado Arsidas y aligeró las escenas 
finales, sustituyendo e!l personaje de la Virtud y su poco airosa 
disputa con :Circe con !:a dulce y serena ·figura de Galatea. 

Otra hipótesis, la de que la Circe, como obra aparte, sea an
' "rior o po~lberios a El 'mayor encanto A11wr, no es admisible, por 
cuanto en aquélla, la poco oportuna apari.ción del Retiro, como 
personaje, sólo se explica por Ia noveclaccl de este Rea:l Sitio a 
la sazón, y, por tanto, no puede ser a111terior ni posterior a 1635 
y tampoco puede serlo la comedia calderoniana, impresa en 1637. 
Y como no es creíb~le que en un mismo año se representasen dos. 
obras disti111tas, pero ele igual asunto, es fuerza admit ir que se
trata de una sola pero muy variada por sn único autor. 

La prueba de que CALDERÓN escrib.i.ó, o se propuso escribir ,_ 
la comedia según el texto de la Circe, nos la suministra umL 
cat,ta suya, con fecha 30 de abril ele esi!:e año r635, que a desho
ra ha parecido en Francia {r), di rigida a persona no conocida, 
pero que Íl'Li'ervenía en esta dase de. fiestas, y dice así: 

"Y o e v;isto una memoria que Cosme Loti hizo del teatro y 
apa6encias que ofr-ece hacer a su Mag.d en la fiesta de ·la noche 
ele San Juan; y aunque está trazada con mucho ing:enio, la tra
za ele ella no ·es repr·e:senta.ble, por mirar más a la invención ele 
las tramoyas que al gusto de la represe111tación. Y aviendo yo, 
señor, de •escnibir esta comedia, no es posible guardar el orden 
que .en ella se me da; pero haciendo decoión ele alguna de sus 
apariencias, las que yo habré menester de aquéllas pa1·a lo qu··~ 

tengo pensado, son las s igtüentes : 
"•El teatro ha de ser en el Estanque. La primera vista el bos

que oscuro con todo el adorno que él le pinta de formas huma
nas, en vez de árboles, con trofeos de armas y caza. 

"El carro pla.teaelo que ha ele venir sobr~ el agua y la senda 
para que anden junto a él 1os que le han ele venir acompañando 
con música. 

(r) La carta babia pertenecido a un monsieur de Charray, qu e se la 
comunicó a monsieur Alfredo Morel-Fatio y éste a mons.ieur Léon Roua
net, quien la imprimió en la Revu.e Hispanir¡ue (2.0 t!'imestre de 1899 ~ 
núm. r8, pág. 196). 
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"La nave de manera que ele él se pueda saltar al tablado. 
"La nube en que ha de venir Mercurio o un arco del cielo, 

e n que v~enga como embajador de J úp:iter. 
"El trocarse todo el n1onte en palacio con jardines y edifi cio 

:suntuoso, fuentes y corredores. 
"El confundirse todo ~esto a su ti·empo y quedar todo des

truído; correr fuego las fuentes y abrasarse todo, volvi,enclo a 
servir la nave. 

"La diversidad ele animales vivos o imitados de que se ha 
de llenar a su ocasión el tablado. 

" La mesa que se ha ele aparecer cubi·er.ta ele viandas, sa!]Í en
clo muy suntuosa d·e debajo ele la 'tierra. 

"El juguete del cochino 'en que se ha ele transformar el gra
cioso y la mona para el otro gracioso. El gigante. Advirtiendo 
vmcl. que yo no doy orden para obrar ésto , n:i la di sposición de 
Uas luces, ni pinturas de la fábrica , ni perspetibas, porque todo 
esto queda a su ingenio (de Lotti) , que lo sabrá disponer y ej e
cutar mejor r1ue yo lo sabré decir. Lo que suplico a vmd . es que 
si esto ha ele tener efeto se me dé, desde luego, :]a orden, por
que yo me desocupe ele otras cosas y acuda a la ele más obliga
ción, que es servir a vmd., a qtÜell nro. señor guarde como ele
seo . Abril, 30 el e r63 5 años.- DON' P.0 'C \LDERO N D E LA BARCA." 

Como ni Mercurio, ni eJl cochino, ni el gigante intervienen 
en la obra impresa y sí en la Circe, es evidente que CALDERÓ N'. 

antes ele representarse la comedia, pues la relación copiada por 
Pellicer bj·en puede ser algo anterior a la representación de ella . 
o quizá más tarde, in>troclujo graneles enmi,enclas en su obra. 

Quizá nos daría la cfl ave de eSitas enmiendas el texto manu s · 
u~to antiguo ele El mayo r encanto A mor que poseyó e1 bibliófilo 
don J osé Sancho Ray6n y que, según Barrera, contenía í111tegra 
una escena que no hay ·en el im¡)l;eso {1). Hoy ignoramos el 
paradero de ese códice. 

A ULises, como personaj e dramát ico, volvió a llevar CAL 

DERÓN a la escena en r657, en su lindísima zaane!la E l golfo de 
las S irenas, en aa que hay repetidas alusiones a ·esta otra pieza 
ele r635. 

La parte de tramoyas y decoraciones. tan importantes en 

(1) ¿ Sería la escena cuya fa,lta se nota en el texto impreso pc r 
H artzenbusch ? Esta escena, que falta también en la segunda edición ele 
1637, consta en la primera y justifica la alu sión advertida por Hartzen
busch. Véase el citado estudio del señot· Tot·o y Gi sbel't. 
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estas obras, dispuso el ingenioso florentino Co.sme Lotti, traído 
ele Italia en 1626 por Felipe I V con este obj eto y para que dirí
g iese todo lo relaúvo a fuentes y jardinería ele sus reales pala
cios. Lotti vivió l~1ego siempre en E spaña, donde .se casó y dejó 
descendencia, al morir en 1643, en el mismo Buen R etiro, cam
po de sus triunfos. ele gran ar tífice (r). 

Este año fué de gran fecuncl:idacl en CALDERÓN, aun después 
ele l ~s anreriores comedias (2). 

E n 26 de agosto se representó en Pa!lacio por la compañía 
ele Juan MaPtínez ele los R íos E l médico de su honra; es decir, 
la noche misma en que expiraba el primitivo autor ele esta cé
lebre obra refunchda por CALDERÓN: el gran Lope ele V ega (3) 
Esta comedia :se imprimió en 1637. 

Antes del 12 ele noviembre, y en el mismo regio coliseo, se 
hiw la il inela comedi•a¡ Co·n qu1 en vengo vengo (4). Se imprimió 
en 1638 la primera vez . 

(1) P ara más notlcws de Cosme Lotti, véase nuestro estud io Sebas
t ián de P rado y su mujer B er11arda Ramíres, actores ele comedia, Ma
drid, 191 6, 4.0

; págs. 111 y sigts. 
(2) Con fecha 16 de julio y con generosos elogios aprobó la últ ima 

parte ele las comedia·s de T ir so, por orden del Consejo de Castilla, en 
esta forma: 

"M. P. S. (lV[uy P oderoso Señor): P or mandado ele V. A. he visto 
el libro in titulado Qu·in ta parle de las Comedias del Ma.estro T i1•so de 
111 oliua, r ecogidas por don Fr31ncisco Lucas de A vi la, en las cuales no 
hallo cosa que disuene a nuestra sante Fe y buenas costumbres ; ante& 
ay en ellas mucha em dicion y •exemplar dotrina por la moralidad que 
tienen encerrada en su hones to y apacible entretenimiento: efectos to
dos ele! ingenio de · su autor ; que con tantas muestras de ciencia, vir
tud y religion ha dado qu e aprehender a los que más deseamos imitar
le . Y as í podrá V. A. darle la licencia que pid e. Este es mi parecer. En 
lVIadrid a 16 de julio de 1 635.~DoN PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA." (En 
la Qwinta. pm-te, etc. Madrid, 1636, en los preliminares del tomo.) 

(3) Averiguador, I , 74· Lope de v .ega murió el 27 de agosto de 1635· 
(4) H artz·enbusch (IV, 673) pone, por un des.cuido, extraño en su or

dinaria exactitud, esta comedia en 1639. Pero como se funda en que en 
la escena V del acto pr imero se habla del Duque de Lerma, céleb re ge
lleral en F landes y nieto del ministro de Felipe III, como si aún vivie 
ra, y siendo cierto que el Duque murió en 12 de noviembre de 1635, e$ 
claro que la co media no puede ser posterior a esta fecha sin o el t iempo 

·que ta rdase en llegar a Madrid la noticia ·de su muer te, que debió d.e ve
n.ir pronto, pues f ué muy llorada por las g randes esperanzas que S\15 

heroicos hechos había11 hecho concebir a los españoles. Pero tampoco · 
sería muy anterior, pues la ida a F landes y sus rápidas y fe lices cam
pañas fueron a continuación de la gloriosa batalla de Nortlinguen. 
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La seí"Iom y la criada. se ejecntó en Palacio, por 1a <:ompa
ñía ele Cristóbal ele Avenclaño, el 20 ele novi~mbre, y en el mis
mo lugar y por !.a ele Martínez de los Ríos, el r6 ele diciembre, 
la ele Bien vengas ma.l, si vienes solo (r). 

A este año ele 1635 corresponde también rla titulada A secre
to agra.vio secreta venganza., según el manuscrito de esta obra 
que hay en la Biblioteca Nacional, aunque no se representó en 
el Real Pa,lacio hasta el r8 ele julio del siguiente por la compañía 
ele P·eclro ele la Rosa (2) . Y no pueden ser posteriores a él, pero 
sí al contrario, La gran e enob·ia, L ances de G11'WY y f01'tuna y 
Peor está que estaba, las tres impresas en el s.iguiente de r63(j. 

( r) Ave·riguador, I, 106.-Bibl. N ac., M IS, rs633· Letra del siglo XVI I. 

"Bien vengas mal 1 de CALDERÓN 1 ele Antonio ele Escamilla. (A la 
·vuelta :) La gran comedia de B-ien vengas mal. Personas que hablan en 

.e ll a : 
Don Luis, Felipe Domínguez. 
Guzmán, Salvador (Jaime). 
Dnn Juan de Lflrrt, Jacinto (Varela). 
Don Diego de Silva, Castro. 
Es¡•inrl, Cosme (Perez) . 
Don Bernardo, v iejo, Autor (Roque ele Figueroa). 
Doiia Aua, Seíío ra J nés de Ita. 
Doiia Ma·ría, Señora Isabel ele Góngora. 
Inés, c·r·iada, Señora Jusepa (Lobaco). 
Inaua, Señora Mariana (ele Olivares)." 

Esta copia es posterior, como se ve por el nombre de Escamilla ; pe 
-ro el reparto es el primitivo. Es buena copia. ¡Lástima que falte el 
acto tercero! Tiene otras do s letras, aún .más antiguas que la primera 

Al fin de la primera jornada, y ele letra, la más antigua, dice : "fin 
el es ta primera j ornacla de don p.0 calderón" y sigue un "alabado". 

Acaba : 
"Donde me pierdo yo piérdas,e todo 

(dos ·versos tachados) 

que he de entrar a apurar, en eludas tales, 
mis penas, mi s desdichas y mis males 
publicando mi voz en tanto d'olo 
qu e con bien vengas, mal, si bienes sólo." 

(z) .,.1-veriguador, !07.-Bibl. N ac., lVIs. 14927. "'La .g ran Comedia ele 
· la secreta benganza eLe don Lope de almeycla . De don peclro calcleron ele la 
ba.rca, año ele r635. '' (Repite este título en la hoja siguiente, y luego) 

· " Personas" 
E l rey d:on Sebastián, etc. 
Empieza : "DoN LOPE: Otra vez, gran Señor, os he pedido." 
Al final del primer acto, la conocida firma de "D. j .0 martinez de mo

ra .- fin is.-original; r635." Antes dice: "se da fin al primer acto ele b 
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La vida es sueño era ya popular en 5 de marzo de este año, se
g ún -el documento que inserta P. Pastor entre los calderonianos 
{pág. 99), pues una compañía de la legua se obliga a represen
tar dicha comedia en la villa de Fuente el Saz en la festividad 
·del Corpus. Es fijamente ele r635 . 

·En el ele 1636 continuó DON P EDRO CALDERÓl\" produciendo 
'llbras en gran número. Ya en I7 de enero se estrenó en Pa~acio, 
por la compañía de Juan Mantínez de los Ríos, La Falerina, o 
sea El Jardín de Falerina, comedia casi ele magia, escrita por 
·don Francisco de Rojas Zorrilla, don Antonio Coello y DOS 
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA. Es obra comp1ed:amente dis
tinta d'e otra del mismo título que en dos actos compuso en 
1648 CALDERÓN solo. En la primera, Falerina es una doncella 
que, al final, se casa con el príncipe Lisidan:be, y en la seguncln 
es una maga que se interpone en los amores de Rugero con Bra
clamantre, aunque inútilmel1!te, graoias al socorro del paladín Or
lando (r). 

A 29 del propio mes y tamb.ién en PalaJCio se hizo por la 
compa.ñía citada la comedia El alcaide de sí 1nis111W (2) aunque 
no se imprimió hasta mucho después (3). 

íamo:;a comedia de a secreto agraJbio secr·eta benganza de don Jope de 
almcycla." 

Al final {]el segundo acto repit-e lo mi smo, sin fecha. 
La tercera jornada dice al principio: "jornada tercera de a secreto 

.agraJhio secreta · benganza de don lo pe de almeyda. 
Acaba: 

"DoN ] .0 Esta es berdadera ystoria 
del gran don Jope de almeyda 
dando con su admiracion 
fin a la tra.gicomedia." 

"Vanse todos con que se da fin a la tercera jornada de la gran Co
media de a secreto agrabio secr•eta benganza de don lo pe ele almeyda. » 

Y la firma sin la fecha. 
(r) Noticias biogt·. y bibliogr. de don Fmuc·isco de Rojos Zonilla, 

por don E. Cotarelo y Mori. Madrid, I9II, pág. 171. 

(z) Averiguado?·, I, 107. ' 

(3) Se estampó la primera vez en una colección publicada en r6sr, 
w Alcalá de Henares, por María Fernánclez, a costa de Tomás Alfay, 
mercader ele libros, con el título de El mej01· de los mejo1·es libros qve 
ha sahdo de comedias nvevas. La obra ele CALDERÓN lleva el título de 
La guarda de sí mismo. Reimprimióse exactamente este volumen en 
Madrid, en r653, por María ele Quiñones y en Lisboa el mi smo año de 
1653. Pero en éste, si bien la comed'ia lleva en el índice el título qne an· 
tecede, en el texto y en los titulillos de las páginas se nombra El gvar-
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EH 2 ele febrero estrenó el dicho Juan Mantínez, ante los Re
yes en su Rea•l Casa la comedia inütulada El11'tejor am(igo ( r), que 
suponemos será la de Belmonte, Rojas y C\I,DI;;RÓN El ·mejor 
a1II'Ígo el muerto, que sufrió varias refundiciones y arr-eglos ele 
los mismos autores, sobre tocio e1 aoto •tercero, obra ele C-\LDE

RÓ N (2). 

De la misma época es la comedia iv! afia-na será otro día, en 
que se llora como recien:te la muerte del esclarecido Duque clt> 
Lerma (r2 ele noviembre de 1635), a quien hemos aludido an 
tes (.3). La comedia será no muy poster ior a e:;;te desgraciado 
suceso. 

Entrada ya la primavera se fueron los Reyes al Retiro, don 
ele se celebraron fiestas ele toros con rejones y j·uegos ele ca
ñas (4) . La víspera de San .] uan anduvieron embarcados por el 
estanque grande, al que se echó agua nueva. Hubo muchas lu
minaria-s en tierra y estuvi-eron las compañías de representan
tes y c-oros de músicos colocados a la entrada ele cada una ele 

darse a si ·mis111o. Pero ya sabemos, por la nota de su es treno, que CAL· 
DERÓN le dió el que, al fin, ha prevalecido. 

(r) A-veriguador, I, 107. 
(2) Noticias ... de don Francisco de Rojas Zorrilla, pág. 181. 
(3) Hartzenbusch (IV, 673) copió los ver sos aludido s, que dicen (ac 

to primero, escena I) : 

"Tu hermano, muerta tu madre, 
fué con mi gusto a las guerras 
del Monferrato, en servicio 
del señor Duque de L erma, 
a cuya sombra sirvió 
a Su IVIaj estad en ellas, 
hasta que pasando a Flandes, 
que es de la milicia escuela, 
murió el Duque. ¡Oh quién aquí 
tocar de paso pudiera 
tal lástima sin que el llan to 
embarazase la lengua ! " 

Esto no obstante, Hartzenbusch colocó esta obra en 1639, por error . 
que rectificó luego en el tomo I de las Comedias de Lo pe de V cga, ·par::t 
la Bibl. de Rivad. (pág. 589), en que corigió el catálogo cronológico de 
las obras de CALDERÓN. 

(4) "Viernes a 23 [de mayo) se ha publicado que S. M. se vue l v~ 
el jueves, 29 ele éste [mayo] al Retiro, donde es tará hasta después <k 
Sa n Juan, por tenerle prevenidas en el mismo Palacio fiestas de toro~ , 
rejones, cañas, con comedias de tns autores de compa11-ías y otras co
sas de muy buen g usto y entretenimiento." (Cartas de los .T esuítas en 
Jli[emor. Hist. Esp. Carta de iVIadriel a 14 ele junio de IÓJÓ.) 
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las esclusas {r). Al día siguiente, 24 ele junio, se representó no 
en el estanque, sino en el gran patio del Palacio del mismo Rea'l 
sitio, :la comedia ele ·CALDERÓN ttitulada Los tres mayores ¡;ro
digios, cuya 'a:cción pasaba en Asia, Europa y Africa {2). Dis
puso 'esta fiesta, como las anteriores, la Condesa de Olivares, se·
gún se dice a1! final de la loa que le sirvió ele prólogo : 

PALES. Este feste jo os. presenta 
quien más serviros pretende. 

FLOH,\. No habré menester decir 
quién es, pues que ya se entiende 

que es la Nise laureada (3! 
de virtud es excelentes .. 

Nise es anagrama ele Inés, nombre propio ele la Condesa, tt: 

quien su marido dejaba la honra de divertir a los Reyes, según 
'lo venía haciendo desde 1630 ó antes. 

Como lw acción ele esta comedia son tr·es distintos episodios 

(1) '' Su Majestad se ha ido cuatro días a celebrar la fiesta ele San 
Juan al Buen Retiro. Tienen comedias con graneles tramoyas, música:; 
y toros. " (Iclem, Carta del 24 el e junio de dicho año.) 

"lVIartes, día de San Juan, después ele haber tenido la víspera antes 
Sus Majestades gran fiesta en el Retiro, habiendo echado agua al estan" 
lJUe nuevo, con muchas barcas ele música y gran cantidad elle luminarias, 
el propio día de San Juan fué la gran comedia de las tres comjJa·ií.ías, 
e.n diferentes tablados, que duró cinco horas; y entre cada jornada hu 
bo tres bailes y tres entremeses, y en particular uno eLe monos, y un bai
le die treinta y ocho personas, dando principio a la fiesta una famosísi-

. ma loa, que fué cosa superior." (Bihl. Nac., lVLs. 23-39. Avisos o ·noticirts
dc Madrid. Pliego que principia por el 28 ele junio ele 1636. Hartzen
busch, I V, 67r.) 

"La fie sta de San Juan celebró Su Majestad en el Retiro. La víspc· 
ra, en la noche, hubo muchas músicas y embarcaciones en las esclusa: . 
y en cada esclus.a, r epresentantes; y el día ele San Juan en la noche umt 
comedia ele una fáb ula que se 1·ep1·esentó en tres teatros." (RelacÍÓi! 
de la.s cosas su.ced,idas ... desde febrero de 1636 hasta /in de abril de 1639. 
Seis -hoj as en folio., sin lugar ni imprenta. Hartzenbusch, IV, 671.) 

(2) E l encabezado ele es.ta comedia, impresa en 1637 en la Parte se" 
g-unda, ya citada, de las ele CALDERÓN, dice: "Los tres mayores Pro di .. 
g ios; fies ta que se rep resentó a Su Majes tad, noche ele San Juan del 
año ele seiscientos y t reinta y seis, en el patio del Palacio del buen R e
t iro." Y lo mi smo se repite en la reimpresión ele IÓ4I. En la copia m a· 
nuscrita por Matos Fragoso que hay en la Bibl. Na.c. cada acto lleva su 
título r.•, El ve llocino de oro conquistado; 2 .0 , El Laberinto de Creta, y 
3°, Neso centauro. Esta copia es de r669. 

(3) Recuerda la segunda ele las dos Nises die Jerónimo Bermúdez ~ 
Nise lastimosa. y Nise laureada, traged.ia;s que ti enen por asunto la his

toria ele doña Inés de Castro . Se imprimieron en 1577. 
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.de la nütología griega, d ingenioso Cosme Lotti preparó trer, 
teatros separados entre sí, p ero unidos en un solo frente, pala 
que los espectadores no tuviesen que cambiar de sitio. En el de 
la derecha, :la compañía de Tomás Fernández Cabredo repre
sentó el episodio de Jasón y Medea, cuando huyen después de 
.arrebatar el vellocino de oro de la ciudad de Calcos. En el de 
la izquierda, 1a ele Pedro de la Rosa ejecutó la representaci.ón de 
la ·empresa de Teseo dando muerte al M inotauro, con el favor 
de Ariaclna, a quien, sin embargo, deja abandonada al furor pa
terno por libertar a Feclra, a quien ama. Y en d teatro ·de en 
medio, Antonio ele Pnuclo y los suyos dieron en espectáculo la 
muerte el e Hércules devorado por el fuego ele la túnica de'! cen
tauro Neso (r). 

Co111tinuaron ~os Reyes en el Retiro, donde celebraron ];:; 
v·erbena de San Pedro, -oyendo música en el estanque, no sin 
peligro por bal~erse roto un dique ele las aguas del mismo (2). 
Y un mes después oyeron también en este R eal sitio otra come
die de DON PEDRO CALDERÓN {3). que no ha llegado a nosotros 

(1) En la pr imitiva edición se dice: "Los tre s ma)lores prodigios, 
fiesta que se rep resentó a su Magestad noch e de S. luan del año sei '
·cientos y t re in ta y seis en el Palaci o d.el Buen Retiro." 

Pero V era Tassis, al reproducir esta comed.ia, repitió la errata de 
Prado de la Rosa y añadió por su cuenta el nombre de Sebastián al "Pra
do " de la tercera compañía, qu e era el hijo de Antonio y niño entonce' 
<ie siete años. Hartzenbusch, que se sirvió de la edición de V era, man
í uvo el error. También por su cuenta dijo V era que había sid'o reprc
se:o·tada en la Casa de[ Campo, donde nunca hubo funciones de esta clase. 
De este modo ron·egía Vera Tassis las obras de su "íntimo amigo" 
DON P EDRO CALDERÓN. 

(2) " Acá todo es fi esta en el Buen Retiro. La víspera de San P e
<lro tuvieron un azar; que se reventó un estanque, viniendo en barcos 
a oír una mu s1ca, por un río qu e se ha hecho artificial. Al pronto se 
·entendió, según era el ímpetu del agua, sucediera a lguna grande des
_gracia. Desaguó por un as ventanas que caen al Prado, y con esto cesó 
el sobresalto, aunque hubo algunos y algunas que se moj aron bien." 
·(Ca1·tas de los .Tesu.ítas. Carta del 2 ele julio de 1636.) 
' "Y la noche ele San Pedro hubo semejante fiesta; y se rompió un es -

ta nque con tal violencia que causó no poco alboroto y pudo ser peligro." 
-(R elación ya citada antes.) 

(3) " Ayer [28 de julio ] hubo fiesta ele toros por Santa Ana, patro 
1:a de la villa. Por la noche (d,el día siguiente) se representó en el Re
tiro la comedia el e la fá cula de Dafne, con notables tramoyas de grande 
costa Y artificio, que o 1· d e1~ ó Cosme Lot, p~ regrino in genio para estas 
j nvenciones." (Cm-fas de los .Tes uítas. Carta de 29 de ju lio de r6,16.) 

"Este día en la 11 oche (domingo 29 de jul io de 1636) tuvieron Sus 
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-más que refundida o convertida en zarzuela y con fecha muy 
jJllSterior, con el título de El laurel de Apolo (r). 

El celo mostra·do por CALDERÓN en complacer a los Reyes 
movió a Felipe IV a otorgarle como recompensa el hábito de la 
·Orden de Sa111tiago (2) con fecha 3 de julio de este citado año 
de 1636 (3). D espués de algunas formalidades, se nombraron 
.en 2 de septiembre los caballeros informantes, que lo fueron don 
Juan ele Orellana P:izarro y el licenciado Flores Osorio, religio 
.<;o profew de la Orden. 

Con su genealogía hasta los abuelos presentó CALDERÓN las 
·informaciones anteriores hechas por su abuelo materno y esta 
.exposición al Consejo: 

"Muy Poderoso Señor. Don Pedro Ca:1derón de la Barca 

Majestades en el Retiro una gran comedia heroica, también hecha de don 
Fedro Calderón, poeta in signe que hizo la comedia de la noche de San 
] uan, con la descripción de las tres partes del mundo Europa, Asia y 
Africa. Y por el gusto que se dieron por servidas Sus Majestades, se 
le hizo merced a dicho don Pedro Calderón ele un hábito ele Santiago, 
cooa qne ha parecido muy bi en a toda la corte. " (Bibl. Nac., Ms. 2339, 
Hartz., IV, 67 r.) 

(1) E l laurel de Apolo, zarzuela, fué indi scutiblemente estrenado en 
r6s8, en las fie stas al naci mi ento del príncipe Felipe Próspero (n ació el 
2 0 de noviembre anterior) y era obra ele DON PEDRO CALDERÓN, como Jo 
prueba la descripción que don Luis de U lloa y Pereira hizo de las fies
tas celebradias en Ma drid con aquel motivo. La zarwela se imprimió en 
la Parte tercera. el e las comecFas de su autor (r664), y está llena ele alu
siones ele actualiclael : no puede, por tanto, ser la Dafne estrenada el' 
1636, obra perdida, quizá por haber sido refundida en la zarzuela. 

(2) Casi no hay neces idad. el e decir que CALDERÓN residía en Madri él 
-por estos días. Según el documento que se menciona en la pág. 146 ele! 
tomo de los ca lderonianos recogidos por P. Pastor, DON PEDRO rec ibió 
en 9 de julio el e este año 1636, r.ooo ducados ele principal ele un censo a 

.cargo de Diego Pérez de Vargas, sncesor en el oficio de escribano de 
-<:amara de Diego Calderón de la Barca, ¡;adr e del poeta, y se obligó a pa: 
gar a su hermana doña Dorotea Jos 40 ducados anuales que le corres
pondían por su parte en esta porción el e legítima paterna. 

(3) Arch. Hist. :t\ac., Orden militar de San ti ago. Pntebas, núme
ro 1394. F orman un cuaderno de 182 págs. sin num erar. La Real cédu 
la de 3 de julio está en hoja suelta. En ella se manda hacer la informa·· 

.ción en Jos treinta días siguientes. El 15 de jul:o se tomó la razón eu 
e l Consejo de las Ordenes, y dos días después expidió este decreto: "En 
l'.;·.d a 17 ele jul;o ele r636. D eposite duci entos ducados y dé la fi anza." 
(R1: brica .) Para estos gastos recitiría DON PEDRO Jos 1.000 ducados de la 
nota anterior. La fianza la' prestaron en 25 de agosto don Pedro Gon
zález de A rmunia, suegro de don Andrés de Henao, y don Pedro Ro

.mero, ambos regidores de es ta vi lla. 
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que pretende ·el ávito de lla Orden de Sat1tiago, di.ce que Diego' 
gpnza:lez de henao, su abuelo materno, que fue vecino y naturar 
de la villa de Madrid, en el año pasado de quinientos y ochenta 
y tres, hizo su informacion ad perpetuam reí memorimn sobre 
su hidalguía ante los S res. Alca!ldes de los lPijosdalgo de la_ 
Chancillería de Valladolid y Xptobal de Aulestia scribano mayor 
de los hijosdalgo, con citacion del fiscal de su Magestad y de los 
concejos de la v.illa de Madrid, Aravaca y otros llugares dondf 
tenía hacienda y vecindad para que dicha informacion constara 
a V. A. ·en reconocimientos que se hicieron en dichos lugares y 
la comun opinion y estimacion de su nobleza que de tiempo in
memorial siempre tuvieran en dlos y lo que dijeron y depusie· 
ron en su favor los testigos que en la dicha informacion se exa
minaron, de todo lo que en caso necesario, hace presentacion 
para lo que fuere en su favor y no en más y suplica a V. A. se 
sirva, en vista ele la dicha informacion, mandar tomar resolucion: 
en su despacho, haciendo merced con ·esta que pide, etc.-DoN 
P.° CALDERÓN DE LA BARCA." (r) 

Se empezó la información en Madrid el 5 de septiembre, por 
varios testigos de las Secretarías del Gobierno, siendo los más 
señalados el .Jioenciado Gregario López Madera, señor de la casa 
y solar de Madera en el principado de Asturias y señor de Vi
lla Amena, célebr.e secretario de !Estado y del Consejo, anciano · 
de más de setenta años; don Luis Ramírez de Arellano, secre
tario que había sido del Duque de Lerma y poeta, famoso ade
más por su gran memoria, de edad de más ele cuarenta años ; 
don Jerónimo de Villanueva, agente del tConsejo, ele sesenta y 
siete años de edad; Gabr.id de Alarcón, secretario de Su Majes
tad y de más de cincuenta y dos años (2). 1Entra,n también sus
parientes Francisco y José Mazo de b Vega, caba!le.ros de San
tiago, nietos de una hermana de h madre ele! pretendi•ente: doña 
Juliana de Henao y Juan González de Almunia, padr.e de ht 
mujer de don Andrés Jerónimo de Henao, tío de nuestro poeta. 

Todos abonan la calidad del nov·el caballero y refieren su ori
gen a ~a Montaña. Uno de los .testigos dioe qne DON PEDRO CAL-

(r) Publicaron ·este documento, que original se halla en las Prueba~ 

del hábito de DON PEDRO, Picatoste, pág. 45 de · su biografía ; el Boletín. 
histórico de r88r, pág. 30, y P. Pastor, Doc. cald., pág. roo. 

(2) Declararon también los secretarios de S. iVI. Pedro Zapata dei 
Mármol, don Lorenzo de los Ríos, don Luis Hurtado y el conde de Bo ·· 
rajas, don Diego Zapata. 
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TIERÓ N "sabe andar a caballo y le tiene"; otro afirma que cono
oió a1 abuelo, Diego de 1-Ienao,_ que "vivía en la ·Corredera de 
San Pablo, que a las espaldas de dichas ca~Sas llam2.n hoy (1636) 
·el callejón y ca•sas de Henao" (r). 

De Madr·id salheron los informantes para Boadilla del ·Ca
!IÜno, adonde Hegaron el 7 ele ootubre. Entre las declaraciones 
-que recibieron fueron las principales las del Cura párroco, del 
"-\lcalcle ordinario y d•e una anoiana que les dió curiosas nociciab 
-del abuelo de DON PEDRO. Ca.si todos los demás recordaban la 
v is•ita que oincuenta años anres les había hecho el viejo Secreta
PÍO, así como los favores que el pueblo le debía. Quedó también 
verf,eotamente estabqecida con documentos auténticos la filia
·ción del dicho a buelo ele nuestro poeta según la hemos expuesto 
a l principio de este estudio. 

De Boadilla saqieron para el lugar de Sotillo, jur.isdicción de 
Reinosa, adonde llegaron el r r de dicho mes, y en dos días que 

-allí estuvieron sólo vagas declaraciones hallaron, pt\•es de los 
Calderones nadie recordaba cosa cierta, por más que existían 
en pie, aunque muy deterioradas, sus antiguas casas. En Reino
s::>. vieron los padrones ele Sotillo, el día· 13 ele octubre, re<;ogien
do pocas, pero seguras noticias de la famiiJ.ia y tal cual cleclara-
~ión interesante (2). 

Sin remontarse más a las fuerutes, pues no siguieron a las As
turias de Santillana, donde muy pocos días antes se habían pmc
ticaclo otras prueba'S el e Santi·ago a favor de un pariente ele DON 

PEDRO {3) , dieron los informantes la vuelta a Castilla y llegaron 

(r ) Este ca:l lejón, que llevaba hace años e1 nombre "del Nao", fué 
-cambiado por el actual "de la N a o ", porqu e, según se dij o por algún 
munícipe, era cosa averiguada que en otro tiempo se enseñaba en él una 
nao con toda su arboladura y demás apatusco. 

(2) T odo queda recogido y ordenado en el primer capítulo de esta 
·o bra. 

(3) Se trata del capitán don Diego Velard e y Calderón ele la Bar
·Ca, que por rara coincidencia obtnvo también el hábito .de Santiago al 
mediar el año r636. Pertenecía este don Diego a la línea primogénita 

.. de la fam ilia, que habiendo recaído en hembra, hacia 1570, había toma · 
do va ronía de la casa de Velarde, tambié-n en la prox imidad de Santi
·u ana y una de las cuatro familia s principales de la comarca. Casáronse, 
1)Ues, por entonces dbña Catalina Calderón (antes Puerta y Garbijos) 
-con Pedro Velarcle I , que poseyó ambas casas principales, y tuvieron lJOr 
hijo primogénito ele don Juan Velarc\e Calderón, que vivía en IÓI3, pa
dre, a su vez, de don Pedro II V elarde y Calderón, mayorazgo que mu-
1·ió joven, antes ele r633; un don Juan Velarc\e, capitán., y al don Diego 
<le quien hablamos. Nació en Vivecla en r6oz y salió el e su casa a lo3 

.. 
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a Toledo el 28 ele octubre. Recibieron muchas cledaraciones ;: 
pero ning¡una hace referencia al oficio del bisabuelo ele nuestr(-, 
poeta, aunque establecen la verdadera filiación ele su abue1a pa
terna. Todos se van por el lado del enlaoe con los Sa1azares y 
ninguno olvida al hermano -de Isabel Ruiz, A'lonso Ruiz el Chan
tre. La cleclaraóón más curiosa es la ele frav Tomás d~ Salazar, 
ele edad ele cuarenta y siete años, que res·iclía en d convento ele 
San Pedro Már6r .ele Toledo. Dijo que su hermano fray Feli
pe ele Salazar, "que fué hijo ele dicho convento y calificador ele! 
Santo Oficio", y el ·declarante tuvieron por padres a Juan de S a
lazar y a Jerónima Ruiz, la cua1 fué hija ele Martín Ruiz, her
mano ele padre y madr.e ele Isabel Ruiz (la abuela del poeta).~ 

Añade que el testigo se crió en casa de D~.ego Calderón, "padre 
de'! pretendiente, que vivía cerca de la parroquia ele San Mar
tín y era es•cribano eLe! Consejo". 

Entregadas las pruebas al de las Ordenes, no fueron apra
baclas inmediatamente a causa de la irregularidad producida por 
el oficio de escribano del padre y abuelo de .CALDERÓN y 1mb(} 
que esperar la dispensa pontifioia, cuyo breve fué expedido por 
el papa Urbano VIII en Roma, d 17 ele febrero de 1637. La del 
C onsejo lleva fecha de 2 de diciembre anterior y, aprobadas 
al fin las informaciones y pruebas, se despachó el títu1o el 28 de 
abril de 1637, desde cuyo día pudo •CALDERÓN ostentar la roja 
señal de 1a ansiada Orden caballeresca (r). 

En es,te mismo año ele 1636 compuso CALDERÓN otras n
rías comedias, aunque no podemos precisar la fecha ele su estre
no. Tales son El escondido y la tapada, en la que se a1ude a 12: 
fracasada tentativa de los franceses en Halia sobre Valencia del 
Po, cuyo sitio tuvieron qute levantar en octubre ele 1635. Y como· 

veinte años para servir en la Marina Real a las órdenes de don Faclri
que ele Toledo; levantó después una compañía de Infantería española 
con la que sirvió en Flandes. Casóse con doña Francisca ele Bustaman
te, señora ele la casa de Collantes y se pasó a vivir a Las Fraguas, don
ele murió después de 1676. Las pruebas de su hábito fueron aprobadas 
el 6 de septiembre ele 1636, porque los informantes no recibieron decla
raciones más que en Laredo y Santoña para la filiación ele la abuela 
del aspirante :ir en Santillana para la suya y sus ascendientes maternos,. 
que eran de la casa del Corro, oriunda ele Ribadesella. El parentesco· 
con CALDERÓN era muy lejano, pues desde principio del siglo xvr ve 
nían ya separadas las dos lí·neas; pero probablemente se habrán en con 
trado ambos en la guerra de Cataluña, sirviendo en el tercio de las Or
denes militares. Eran primos en quinto grado. 

(i) Pruebas citadas. 
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suceso de no mayor imp01~tanoia sólo podía recordarse estando 
poco lejano . 

La1s comedias tirt:U'laclas Argenis y Poliarco, La Virgen del 
Sagran:o y El 1nayor monstruo del mu.ndo (que este es su ver
dadero tí tulo) fueron impresas ·en el siguiente año de r637, y 
por tanto, aunque pueden ser anteriores, quizá no lo serán mu
cho. 

La titulada El privilegio de las ·Jnujeres, a nombre de CALDE · 
RÓN, Montalbátf y Coello, se publicó en 1111a Parte tre1:nta de Co
medias de varios autores, impresa •en Zaragoza en 1636. Fué es·. 
crita •en este mismo año, pu·es en ella (I, v) se alude a la prag
mática publicada el 12 de octubre prohibiendo el uso del guar· 
dainfan:te y otros adornos (r). E snéll comedia sirvió luego para 
que CALDERÓ:l\~ solo escnihiese, en 1652, la titu'lada Las armas 
de la hermosura, que t,iene el mi smo asunto; esto es, la rebe'l
dí<t de Coriolano contra su patria. 

Habíase enrt:re tanto terminado de imprimir el primer tomo de 
comedias de !:>oN PEDRO CALDERÓN, tarea en que parece haber
se ocupado especialment·e su hermano don José que, de vuelta 
ele Flandes, se hallaba en qa corte sin destino y en espera de que 
el Gobierno le emplease .en cosél!s ele su profesión militar. El las 
habrá reunido, recogiéndolas ele los cómicos a quienes DON PE-

(1) "Dicen que van a publicar pragmática contra las guedejas de 
los· hombres y guardainfantes ele las mujeres. Bien se necesita porque 
estos días va n los muchachos corriendo a las mujeres que los llevan, 
si lbánclolas como a vacas y haciéndolas befas y burlas muy pesadas. A 
tal extremo ha ll egado la in s.o lencia que fué forzoso mandar a los a l
guaciles anduviesen a caballo requiriendo las calles para ocurrir a vio
lencias, habiendo el jueves pasado quedado muertos dos muchachos por 
escud eros y .hombres qtlC volvían por las mujeres." (Noticias de .i\1/a
drid ele 1636, Bibl. N a c., Ms. 2339, fol. 23.) 

"Ay.er (12 de octubre de 1636) salió premática que nadie pudiese en
trar en palacio con guedejas ... y a las mujeres que no traigan guarda
infantes, pena de ser tenidas por malas mujer.es. Su Majestad salió sin 
guedej as y los ele Palacio dos días antes el e salir la premática para ciar 
buen ejemplo ele su obse rvancia." (Cm·tas de los Jesuítas, en el Memo
rial Hist. Esp ., XIII, 514.) 

Hartzenbusch (Com. de Cald., IV, 667) sostiene y escribe largamen· 
te para probar que esta comedia s.e estrenó en r623:. porque ignoraba 
que uno ele los autores ele ella, don Antonio Coello, no nació hasta el 28 
de octubre ele 16rr ; con que tendría por los días en que se hubiese 
compuesto la comedia once o cloce años, pues la otra pragmática a que 
a lude se promulgó en enero ele dicho año r623. (V. Don Antonio Coe
lto }' Ochoa, por E. Cotarelo. Madrid , H)19, pág .. ).) 
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DRO las habría vendido una tras otra, según iban saliendo de su 
pluma. 

Obtuvo 'lo primero, obrando siempre en nombre de su her · 
mano, Uicencia del Vicario {10 ele noviembre de 1635), previa la 
aprobación de su pariente Juan Baut~sta ele Sosa, que dice: 

"Por comissñon ele v. m. he visto las doce comedias que don 
Pedro Calcleron quiere imprimir: júzgolas dignas de ello, por 
lo mucho que merece su Autor, y no tener cosa contra nuestra 
Sa111ta Fe y buenas costumbres; antes, por el contrario, muestra ~ 

de mucha urbanidad y virtud; por que puede v. m. darle la li . 
cencia que pide. Y a.sí lo siento, en Madrid a 6 ele noviembre de 
1635--luan Bautista de Sosa." (1) 

La. aprobacion, por or-c!Jen ele~ Consejo ele ·Castilla, extendió 
el ma~estro José ele Valclivielso, en 23 del dicho noviembre, en 
terminos encomiásticos, pues dice: "En esas comedias que nk 
mandó ver V. J\. y que <escribió don Pedro Calderón ele la Bar
ca, cuyo :i ngenio es de los de primera clase •en ila nov·eclad ele las 
t.razas, en lo ingenioso de los conceprt:os, en lo culto ele las voces 
y en lo sazonado de ilos chi s1Jes, sin que haya n-inguna que no en
oiene mucha doctrina moral para ·la reformación, muchos avi 
sos para los riesgos, muchüs escarmi-entos para la juventud, mu
chos desengaños pa;ra. los incautos y muchas sales para los se
ñores, y basta su nombre para su aprobación, pues en ~os teatros 
se la han mer•ecido ele justicia." Por ·lo cual, en IO de diciem 
bre obtuvo el usual! privilegio por diez años, a fin de que nadie, 
s in su consentimiento, pudiera .reimprimirlas. 

CecLió DON PEDRO su privilegio, mediante condiciones que no 
.conocemos, a Pedro Co-ello, mercader ele qibros , entonces en so
oieclacl con Manuel López, y a costa de ambos se hizo la impre
sión del -tomo, terminada a principio de julio ele 1636, según re
sulrt:a ele la fe de erratas ·(8 de. julio) y t aJSa deil Consejo (IS de 
julio), que autorizaba a cobrar por el volumen unos nueve reales, 
que ya saJlió a luz (•2) . . 

( r) iEsta y las notici as que siguen constan en los preliminares d.: 
la edici-ón príncipe (repetidas en las sucesivas) eLe la primera parte de 
las comedias de CALDERÓN y fueron reproducidas en las demás, excep-
to la ele Vera Tassis, en que se suprimieron el priviLegio, sustituido por 
otro a su favor, y la dedicatoria, por otra suya, al hijo del condestable 
don Bernardino. 

(z) Lleva el sig¡uiente título : 
Prime?'a 1 pm·te 1 de 1 comedias 1· de 1 Don Pedro Calderon J de la 

Barca; 1 Recogidas por Don I oseph Caldcron !).;de lm Ba·rca su h.ermano . ~Al 
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H.izo el mismo don José Ca1clerón la dedicatoria a don Ber
nardino Fernánclez ele Velasco, séptimo condestable ele Castilb 
y se~to duque ele F.rías, joven entonces de veintis·iete años, el 
cua:l, después ele haber desempeñado aJ,tJos puestos, como el de 
_gobernador del E stado de Milán, había ele morir pr•ematuramente 
en 1612. Esta importante dedicatoria nos informa, ·en cuanto :t 

laiS comedias del tomo, ele qtt'e se habían impreso, aunque ma! , 
"algunas ele ellas" y " muchas que no son suyas (ele DON PEDRO) 

en su nomhre y otras que lo son en el ajeno". 
Nótese ahora las poquísimas que hemos podido hallar como 

impresas antes ele 1636, ni autént1cas ni apócrifas, y se com
prenderá una vez máiS la.s enormes pérd·idas que sufrió nuestro 
ca u el al dramático del siglo x vn { I ). 

Exceleutiss im o se'Íior Don 1 Bernard·ino Fernández de Velasco Y. To~ 
bar, Co11 des tab le de Castilla, D1tqne 1 de la ciudad de Frías, conde de 
Haro, .~farqu.es de Ve1· langa, seí'io1· de la .ca. 1 sa. d'e los Siete Infantes de 
Lora, Ca111 arcro, Copero :l' 1lfoutero 1 ·mayo1' y Gentilhombre de la Cánw 7 

ra. de l Rey nuestro seí'io·r . 1 75 ! Aíi.o 1636. 1 Con privilegio. il En Mad1·id. 
Por María de Quií'iones. 1 A costa de Pedro Coello y de Ma.mte l Lopez;1 
JI ercaderes de Libros. 

E n 4.0 ; 3 hojas prels. y 298 foliadas, a dos columnas el t exto, como 
t odos los libros de su especie. L as comedias que contiene son: La vid([ 
.es s ueí'io, Casa con dos puertas, El Pnrgato·rio de San Patricio, La 
.oran Ce nobia, L a devoción de la crnz, La pueute de Jl!lantible, Sabe1~ 
del mal ~~ del bieu, La11ces de aw o·r :l' forhwa, La dmna duende, Peor 
es tú que estaba, E ! sitio de Bredá, E l Pr-íncipe co·IJstante. De esta pri
mera edición sólo se conocen actualmente dos ejemplares, uno en la Bi
blio teca N acional de París (Res. Yg-66), que don Miguel de Toro y 

·Gisbert describió en el BoLETÍN DE LA R. AcAD. E sP. (octubre de 1918. 
·págs , 407 y sigts.) y otro en la Bibl. de j\II'un ich, que sirvió al señor Bu
·chanan para su excelente edición de La. vida es s11,ei'ío (T oronto, 1909). 

Se ha r eimpreso en 1640 con el siguiente rótulo: 
Primera 1 Parte 1 de 1 Cqmedias . .. (como en la anterior) ... Señor de 

.la 1 Casa. d e los S iete Infantes ... de la Camara del Rey 1 nuestro Se

.í'ío1·. 1 7.5. 1 A ·íio (cuatro floroncitos) IÓ LJO. 1 Con privilegio. 1 En Madrid, 

.Por la. viuda. de ]ua.n San chez . 1 A costa d e Gabril'/ de L ean mercader 

.de Libros. 
4.0 ; 4 hojas prels. y 298 fo li adas .. A la vuelta de la portada: "Las 

-comedias que en esta primera parte se contienen son la s siguientes:" 
(Las mismas qu e en la anterior y por el mismo orden.) Aprobación de 
Sosa . Licencia del Onlinario, M. P. S . (A probación de Valdivieso) . Suma 
del privi legio. Fe de erratas. Suma .de la Tasa. Dedicatoria (como . en 
]a portada). D e es ta edición hay ejemplar en la Bibl. Nac . .cJe París; en 
la de Munich y en la el e Madrid uno que fué de Gayangos Y antes de 
J. De Bure, l'aiu.é. 

( r) Son, como hemos indicado, El ast rólogo fingido (El amante as .. 
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Demuemra también esta cledi·catoria que DON PEDRO CALDE-

RÓN continuaba en el serVJicio del Condestable, pues dice : "Y 
ya, señor, que con bueno o mal pretexto están impresas [las co 
medias] van a los pi'es de V . E. para que, amparadas de su som
bra, tengan alguna disculpa ele salir a luz. Ni ·es don ni es ser
vicio, sino pr-eciso reconocimiento, pues siendo n-ti herman:> 
como es el más minimo criado de V. E., fuera violentar sus 
acciones saca:rlas de los umbrales de su ·Casa: retraídas van a. 
ella, huyendo la justioia ele la censura; V. E. laJs ampare como. 
dll'eño y 'las mande ocupar d más olvidado cajón ele su librería . 
donde ·estén a obecli•encia de las demás facultades, porque en 
casa ele V. E. has ta su ingenio •esté como criado, honor de que 
todos participamos, tanto q·vte, en f e de serlo él, me atrevo a 
firmar yo. El más humilde criado ·de V. E., que sus pies hesa, . 
Don I oseph Calderon de la Barca." 

Pero a mediados del sigu,jente año ya se hallaba collocado en 
casa del Duque del Infantado. Así lo acredita ol!:ra dedicatoria 
que el mismo don J osré ·Calderón enderezó a dicho Duque con 
la segunda parte de las comedias de DO N PEDRO, como veremos. 
htrego, y en .la cual se dice: "N o buscan a: V. Excelencia [estas 
comediws] por la part·icu.lar obligación de que sea dueí1.o de sus 
acciones quien lo es de su persona, sino aventurar en el arbitrio . 
de ' mi elet::ción los méritos ele su fortuna por la genera•! de ser 
V. Excelencia el más cortes.cono valedor ele todos los ingenios , 
y s•i es que merece lugar en el número de ellos cl que ociosamen
te persevera en tan inútiles estudios ocupado ." 

Era -el duque don Rodrigo ele Sancloval y Hurtado .ele Men
doza nieto del famoso Duque de Lerma, favorito ele Felipe III. . 
e hijo de don Diego Gómez de Sancloval, conde ele Saldaña, qur. 
para dar varonía a la casa de Mendoza, r·ecaída en hembra, se 
casó en 1603 con doña Lnisa Hurtado de Mendoza, primogéni-

tró logo), en la Parte 25 de D·iferentes mttores (Zaragoza, 1633) ; Amo'!',_, 
honor y poder (La indnstrio contm el pode1·, a nombre de Lope); De 
un castigo tres v e11ga 11 zas y La devoción de la cruz (La cntz en la se 
pultura, a nomb re oCle Lope); las tres en la Parte 28 de Va·rios aHtores 
(Huesca, r634) . 

En el mismo año de 1636 se imprimieron La danw. duende, Casa con · 
dos Pttertas (a nombre de iVIontalbán), y a no m re de Calderón, Casarse · 
po·r vengarse, que es de Rojas Zorri lla. (Parte 29 de Diferentes autores, . 
V alencia, 1636); La. dama d~te11de, La vida es sueño y El privilegio de 
las m-nje-res (ésta a nombre de Monta.lbán); las tres en la Parte 30 de 
Va1·ios aut a1·es (Zaragoza, 1636). 
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ta y heredera de .dioña Ana, VI duquesa propietaria del Infan -
tado, la cual cedió en r624 este ütulo a su nieto don Rodrigo. Te
nía éste en r637 solos veintitrés años y ya se había señalado pm· 
sus travesuras -entre los jóvenes cortesanos ele su •tiempo. A prin
cipi:Ois ele este año (3 ele febrero) un alguaci[ ele corte prendió en su 
casa, hallándose él fuera, a un capeador qne allí se había refugia
do. Al saberlo don Rodrigo fué con sus criados contra el alguacil 
y le quitó y clió lib-ertad a;! preso. Prencl1eron al Duque y le en
cerraron en el castillo de Buenache, de donde salió a poco, aun
que con pi·ohibición ele entrar -en .la Corte. Al fin obtuvo perdón, 
mediante la entrega de 6.ooo ducados. 

Pero en la noche ele San Juan del! mismo año ele 37 el Du
que, ·en ut~ión deil Marqués ele P.ovar y don Baltasar ele Zúñiga, 
saltaron las tapias del Reti:ro, después de cerrado, pa1'a galantear 
ciertas ·damas de Palacio. Se supo y fueron desterrados ele la Cor
te. Y mayor desti•erro volvió a sufrir en r639 por haber pene 
trado en lo reservado ·del Buen Retiro y haberle visto la Rei
na (r). 

A mediados de julio ele 1638 J.e sucedió también un pesadc¡c 
lance, que el corresponsal! madril·eño ele los jesuítas ele Sevilla 
cuenta así: "De los señores que aquí hwn quedado y no van 
a la guerra, hay algunos tan bravos que han que11iclo probar a:quí 
la mano. H ubo comedia en palacio y en ella estuvo muy favore 
cida la señora doña Inés María de Arellano del Duque del! In
fantado. Don JaiÍme de Cárdenas, resuelto a no casarse con ella, 
no quiere que nadie -la galantee, y desto salió picado, y en el pa 
tio preguntó al del Infantado: - ¿·Cuándo vai s a esta jornada ? 
(la ele Fuenterrabía). - C uando vayan otros ele mi caliclacl, dijo 
don Jaime. - Yo soy tan bueno como vos y van a ella otros tan 
buenos como yo. A es.to -respondió e1l Duque con algún sacudi
miento, a que elijo don Jaime: - Bsto no .es para aquí Sailie
ron fuera y el Duque echó mano a su espada y don Jaime a la 
suya, a espacio que pudieron partirlDs don Gaspar ele Teves y 
clun García del Castillo (2)." 

DoN PEDRO CALDERÓN só1o permaneció en su servicio ha ~ 

(r) A lgo se enmendó luego, pues en 1642 servía en la guerra el e-
. Portugal. En abril ele 1646 pas.ó, como general ele la caballería, a la gue

rra ele Cataluña, donde se condujo con honor y gloria, en especial en 
el socorro ele Lérida y en la toma de Cerver'a. Murió el 14 ele enero 1657 
a la edad de cuarenta y tres años. 

(2) M emor. Hist. Esp ., XIV, 449. 
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--:ta 1640, en que el poeta salió para Ua guerra de Cataluña, habien
do antes saldado sus onenta:s con el magnate { I ). Este era el Du · 

·:que su amo que menciona/ CALDERÓN en el romance biográfico 
que hemos citado varias veces, pues a eska época de su vida se 
Tefieren Uas señas que da de su propia persona, las cuales en pro
sa llana pueden reducirs•e a que era de estatura regular, ni grue
-so ni delgado, frente con armtga-s y en la sien izquierda la cica 
t riz ele una cuchillada recibida en duelo con un celoso. Cejijun 
to; ojos pequeños, hundidos y algo bizcos ; bigotes largos y su
bidos hasta los ojos; collor páNclo y tirante a amari lle111to; nariz 
r·egular y recta; boca grande, pero con buena dentadura; manos 

_graneles y vellosas y pies algo deformes (2). 
No parece que tomase CALDERÓN par,te muy principal en las 

'fiesta.s dramáticas coPtesanas que •en 1637 se celebrar.on con oca .. 
sión ele la venida a España ele ,¡a Pt;incesa ele Ca~rignan, muj er 
-del príncipe Tomás de Saboya, primo del Rey, que gobernaba a 
la sazón nues.tros ejércitos en Flandes, y la elección ele rey de 
romanos al de Hungría, cuñado ele Felipe IV, por casado con b 
infanta doña María, su hermana. En estas fiestas, en que hubo 

(r) Así consta del documento que dice: "Madrid, 23 de agosto el e 
1640. Poder de don Pedro Calderón de la Barca, caballero de Santiago, 

--res idente en esta corte, a Juan J'VIartínez elle Boitegui, para cobrar ele 
Mateo de Madrid, mayordomo ele las Rentas del Real y condado de 
Manzanares, 1.500 ¡·eales que ha de haber por una libranza del Duque 
del In fantado de 27 d:e julio de este año." (Escrituras de Juan de Pi -
11eda, r640, fol. 3II, en P. Pastor: Do c. ca/d., pág. 125.) 

(2) Y o soy un hombre el e tan 
· desconversable -estatura 

que entre los grandes es poca 
y entre los chicos es mucha. 
Preñada tengo la f rente, 
:sin llegar al parto nunca, 
-teniendo dolores todos 
1os crecientes de la luna. 
En la sién izquierda tengo 
-cierta descalabradura 
que, al encaje de unos celos, 
,:ino pegada esta punta. 
Las cejas van luego, a quien 
.desaliñadas arrugas 
.de un capote mal doblado 
s uelen tener ceji juntas. 
No me hallan los ojos todos 

:Si <~~ten tos no me los bruscan , 
.q ue allá en dos cuencas, si ll oran, 

uno es Huéscar y otro Júcar. 
A ell os su.ben los bigotes 
por el tronco hasta la altura, 
cuervos que los he criado 
y sacármelos procuraa1. 
Pálido tengo el color, 
la tez macilenta y mustia 
desde que me aconteció 
el espanto d'e unas bubas. 
E n su lugar la nariz, 
ni bi.en es necia ni aguda, 
mas tan callada, que ya 
no con tabaco estornuda. 
La boca es de espuerta rota 
que vierte por las roturas 
cuanto sabe: sólo guarda 
la herramienta de la gula. 
··· · ··········· · ·····\''''''''" ' j·''" ' '' ' ' 
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muchas representaciones de comedias, seni,as y de burlas, certá-
menes literarios y jus•tas poéticas, en que tanto brillaron Luis. 
V élez de Guevara, Ro}as Zorrilla, don At11tonio Coello y su her -
mano, C áncer, L1uis Quiñones de Benav-en:te, Solís, Alfonso de 
Batres y otros de menos fama, sólo figura CALDERÓN como au
tor de la comedia de Don Quijote de la. lVIancha, repres-entada el 
martes de Ca;rnaval a Ua noche en ·el Buen Retiro, con la cuaL 
se oerraron aquellos memorables festejos que duraron diez días
y en Jos cuales se gastaron mús de quinientos mil ducados (r) .-

La comedia ele Don Quijote, escnita por encargo de la villa 
de Mlé1Jclric1, -es hoy desconocida. La notióa más completa ele ella 
nos la da un cronista ele ·estos fest1ejos, clidenclo: "La (comedia 

(r) Véase No ticias . .. de D . F1·ancisco de Ro:ias Z o·rrilla (Madricf,. 
19rr), págs . 43 y si-gts. , en que se describen extensamente estas f iestas. 

En estas fi es tas sería cuando ante el rey F elipe IV se hizo una co
media de burlas qu e tenía por a rgumen to la Creación del mm1.do, según 
lo refi ere el portugués P edro José Suppico de l'vioraes en sus Apotegm as 
(Lisboa, 1732, III, 95). Distribuyéronse los papeles entre los poetas pre
sentes, dando, por su edad provecta, el ele P adre E terno a Luis V élez 
de Guevara; el de Adán, a CALDERÓN; el de Eva, no se dice, y el de
Abe!, a l jovencito Moreto, que aún no ll egaba a los veinte años. Después· 
de fuertes reprimendas que Lui s V élez, revestido de su papel, dirigía 
a CALDERÓN, interrumpíale éste, ex clamando: 

AD ÁN. P adre etern o de la luz, 
¿por qué en mi mal perseveras? 

PADRE ETERNO. P orque os comistes las peras; 
y juro a Dios y a esta cruz 
que os h e de eahar a galeras. 

Peroraba la rgamente CALDERÓN en su defensa, cuando, impacientado> 
Vélez, le atajó, diciendo: 

Por el ci elo superior 
y ele mi mano formado, 
que me pesa haber criado 
un Adán tan hablador. 

Tocóle el turno a un a escena de amor entre Adán y Eva, en que eC 
primero le decía a su compañera : 

Eva, mi dulce placer, 
carne de la carn e mía. 

E vA. Adán, mi bien y alegría .. . 

P ero JVIoreto, que esperaba el momento de salir a escena, asomandrj 
la jeta por las cortinas de uno de los -lados, interrumpió el coloquio di
ciendo a los oyentes, en medio ele la risa .general y completando la re-
dondilla: 

"Estos me qui eren hacer." 
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f:ué) deil gran don Pedro Carderón, en quien asienta bien 
cu~lqui1er alabanza; y la repr.e:>entó (Pedro de la) Rosa con sn 
compañía, no de nienores y luc~clos personajes, y el asunto fu~ 
la novela ele Don Quijote, con que se clió fin a las fiestas" (r). 
A este año corresponden también por lo menos otras dos. N o 
)wy bullas con el amor aparece citada como no estrenada tod:t· 
vía, pero que lo sería pronto, en una loa con que entró en Ma--
drid A111tonio ele Prado a representar con su compañía. Y como 
en dicha loa da también como nuevo e'l Sansón ele Pérez ele 
Montalbán, que murió en 25 ele junio de r638, después ele haber 
estado loco año y medio, es seguro que no puede la comedia ele 
C..\LDERÓN ser posterior a 1637 (2). 

El oél,ebre drama El mágico prodigioso fué escrito, según el 
manu:;crito origina:l que de él existe, en la primavera ele este año 
1xua representarse ·en la villa ele Yepes, provincia ele Toledc, 
e'1 la f.e s,tivida-d del Corpus Christi (3). 

Y a1l mediar el mismo año salió al público la Segunda partP 
de las com-edias de don Pedro Calderón de la Barca, también 
reuni.clas por DU hermano don José y clirigiclas, como hemos di
cho, al Duque del Infantado. Fueron aprobadores del tomo, como 

-en el anterior, Juan Bau't,ista de Sosa { 2 0 ele febrero ele 1637) 
y el maes.t:ro Valdiv•ielso, .cuya aprobación dice: 

(r) AN DRÉS SiiNCJ-TEZ DE EsPEJO, Relación ajwtada . .. de la entrada 
en estos reinos de Madama María de Ba-rbón, P-rincesa de Ca-riíián .. . )' 
de las fi estas que se celeb1·aron en el Real Palacio del Bnen Retiro a 
la elección del re:)' de Ro11Ianos ... Por el Lic. Andrés Sánchez de Espr .. 
jo, Protonotario. Madrid, por 1\llm·ía. de Quii'í ones, s. a. (r637) , 4.0

; fol. 25. 
(2) Colecció n de ent-re·meses, loas, bailes, jácaras y mojiga11gas, des

. de fines del siglo xvi a mediados del XVIII. JVIadrid, Bailly-Baillier•·, 
I9II, II, 517. "Loa que representó Antonio de Prado." Dice éste : 

Tres comedias tengo nuevas 
ele don Pedro Calderón. 

AuTORA. Y es la pr imera que hacemos, 
N o ha:l' burlas con el amo1· ... 

PRAD O. También el doctor Juan Pérez 
me ha dado otra de Sansón. 

Esta última comedia se imprimió en 1638, en la segunda parte de las 
· de su auto r Juan Pérez ele :M.ontall:án. 

(3) Existe autóg rafa en la Bibl. J\'ac. y en la portada dice: "Jhs. 
Maria J oseph. E l maxico prodij ioso. Compuesto por d:o n Pedro Calde
rón de la Barca. Para la vi lla ele Yepes en las fiest.1 s ele Santissimo Sa
cr<..mento, año ele 1637. " Ms. signado Va 21-4. Fué impreso en r877, 
por mon sieur A. Morel -Falio y de~pu És otras veces. 
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"Por mandado y comisión del señor don Antonio Valdés, 
.U el Cons·ejo Rea'l de su Maj e~<ta cl , he visto este libro de doce 
·comedias escritas por don Pedro Calderón y representadas en 
los mayo11es teatros de España, con aplausos repetidos en nume
rosos concursos, y no hallo en ellas cosa disonante a la verdad 
católica de nnestra sagrada religión ni peligrosa a ·las costum
bres. El ingenio del autor es tan conocido qL~e sería desacuerdo 
a.ntentar sus aLabanzas, por ~er superior a las mayor·es y todas 
se clicen en diciendo que es ele Don Pedro Calderón. M·erece Ia 
licencia que suplica a V . A. Este es mi parecer, sa'lvo, etc. En 
Madrid en 22 eLe abri l de r637.-El Afaestro Joseph de V al
-divieZso." 

Se le concedió el priv·i·l·egio por diez años a DON PEDRO en 
Aran juez, el 3 de mayo; hizo también cesión de él al librero 
Pedro Coello, qu:en cuidó de la •Ímpr·esión, con la misma negli
·gencia que en d anterior, y pudo presentado al Consejo para 
la tasad 2 8 ele julio (r). Los títulos ele las doce comedias que 

(r) E l título completo del tomo es: Segvnda 1 parte de 1 las come
·dias de 1 Don Pedro Calderon 1 de la Barca, Cauallero d;el Ab ito ele ! 
Santiago. 1 Recogidas 1 Po r don I oseph Calderon :le la Barca su her
mano. ¡ Dirigidas 1 Al Excelentísimo señor don Rodr igo de Mendo~a. 
Rojas y Sandnual de la V ega y Luna, señor el e las 1 Casas ele iVI endoc;a 
y V e.ga, Duque del In fan tado, M arques ele Cene- 1 te. Marq ues ele San
tillana, lVI arques ele A rgueso, y Campoo, Con de de 1 Sal daña, Conde del 
Real ele Man<;anares, y del Cid, señor ele la P ro 1 uincia ele Liebana, 
señor de las Hermandades ele A laba, señor el e las 1 vill as el e Ita y Bui
t rago, y su ti erra, se ííor ele las vi llas ele Tordehu 1 mos, Sanmartin, el 
Prado, ~/et ricla (sic), Ar en as, y su tierra, scñsr (sic) de las 1 v illas del 
Sesmo, de Dnron, y de Iacl raq ue, y su ti erra, seño r de la 1 vi ll a de Ayo· 
ra, y de las Baron ías ele Alber ique, en el reino de 1 Valenc ia. Comen
~ador de Zalamea Orden 1 de Alcantara, &e 1 72. y medi o 1 Con pr i
vi legio : En Madri d, Por María ele Quiñ ones 1 Año M.DC.XXXVII. j 
A costa ele Pedro Coello M ercacler dé L ibros. 

En 4.•; 4- hojas prels. y 282 foliada s. 
A continuación van los Títvlos de las comedias 1 contenidas en esta 

.segunda parte, y son : " E l 111 a·yor Encanto amor, fies ta que se repre-
-sei~ tó a su Magestacl noche el e S. l uan· el el año . de seiscien tos y treinta 
y cinco, en el es tanque del Real Palacio del buen Retiro; Argenis J' 
l'oliarco; El Galan Fantasma; htdas Macabeo; El Médico de su Honm; 
Origen, Perdida. :v Restaurac·ion de la Virgen del Sagmrio; el M o:vor 
Monstn>o del .Mundo; El Hombre pob1·e todo es t1·aws; A SecretJ 
Agrauio Secreta Vengan(a ,.· E l AstTologo fingido; Amor, [-[ o11or 3' 
Poder; Los· tres Prodigios, fiesta que se repre sentó a su Magestacl no
-che ele S I uan de l año seisci entos y treinta y seis en el patio del Palacio 
·del buen R etiro. " · 

"Suma del Pn'vilegio . Tiene Priuil egio D. Pedro Cald'eron de la 
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contiene van 'en la nota al p~e: de ;Ja fecha de la composición de: 
cada una hemos hab.lado antes; pero el examen critico de todas. 

Barca, para poder imprimir y vender este libro intitulado Segunda 
pm-te de sus e omedias, por tiempo de diez años, con las prohibiciones 
y penas ordinarias a los que en el dicho tiempo las imprimieren y Yen
dieren si!lJ su licencia, firmado de su MagestacJ., y refrendado por Die
go Gonzalez de Villarroel, E scriuano ele Camara del Rey N. S. En 
Aranjuez a tres días del mes ele mayo de 1637." 

"Suma de la Ta.ssa (a 4 mrs. y medio cada pliego y le dan 72 y 
media). En Macl'r id, a 28 de julio de 1637. " 

"Fe e de erratas. (Registra g.) Este libro intitulado doze Comedias. 
de don Pedro Calcleron cl•e la Barca, con estas erra tas corresponde con 
su orig in al. · Dada en Madrid a 22 días cl1el mes ele Iulio ele 1637 años. 
-El Licenciado Murc·ia de la Llana." 

Sigue la orden del Vicario mandan do cens urar el li bro a Juan Bau
tista de Sosa. Madrid, 12 ele febrero ele 1637. " A,hrobacion de Ina11 
Bmttista de S ossa. Por orden y comision del señor Licenciado Don 
Lorenc;o de Iturriza rra, Vicar io general de la Vill a de M aclrid y su 
Partido he v isto un libro intitulado: Seg'ltnda. parte de las Comedia.;· 
de Don Ped·ro Calde1·on de la Barca, y fuera ele no tener cosa alguna. 
que contradiga a lo que enseña nuestra Católica Fe y pide la honesti
dad ele las cri stianas. costumbres, tiene muchas que pueden servir para 
la honesta recreacion y otras muy exemplares. Por lo qua! juzgo debe 
darsele la licencia que el Autor pide. Este es mi parecer, salvo, · &e_ 
:\1adrid y Febrero 20 de I637.-fuan Bau.tista de Sossa." 

"Licencia del 0?-dina?"io ." (Madrid, 2 de marzo de IÓ37-;) 
"Aprobación del maest1·o J oseph de Valdiuielso, Capellan de H onm· 

d·J S16 alteza." Va copiada arriba. 
Dedicatoria "Al Excelentissimo ... etc. (como en la portada). En 1~ 

primera parte, Excelcntissimo seíior, de las Comed:ias que imprimí de 
don Pedro Calderon de la Bat·ca, mi hermano, propus·e la razon que 
para imprimirlas me obligaba, y fue que no pudiendo estorbat: que 
otros las imprimiesen erradas y defetuosas quise que, sa li endo de mi 
poder fuesen, ya que defetuosas, no por lo menos erradas. Restaurar
lar. solamente pretendí d'e los errores a jen os y, ofreci<:ndolas hoy a 
los pies de V. Excelencia me persuado a que han de queclatlo ele lo '>
propios, pues en el sagrado de tan generosa proteccion calificaran los. 
defetos de su insuficiencia. No buscan a V. Excelencia por la particu · 
lar obligación de que sea dueño de ~u s acciones quien lo es de su per
sc.na, sin aventurar en el arbitrio de mi elecóón los méritos de su for
tuna, sino por la general de ser V. Excelencia el más cortesano vale
dor de todos los ingeni os; y si es que merece luga ¡' en el número de 
ellos el que ociosamente persevera en tan inútiles ·estudios ocupado, 
V. Excelencia le admita. ampare y favorezca para que a la sombra <k 
·su favo r pase seguro los riesgos de sus merecidas censuras. Guarde· 
Dios a V. Excelrn1 cia los felicísimos años del deseo deste humilde· 
criado de V. Excelencia que sus pies besa.-Dou l osepil Caldero¡¡ de· 
la Barca." Siguen las comedias. 

D e esta edición ha.y ejemplar en Parí s (Bibl. Nac.) y Munich, 
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ellas no es eLe este lugar, que entorpecería la narración de los
hechos. 

(Breym. 40) y Salvá (Cat., I, 370). El de Ticknor (Cat., 49) , como no dice 
el número de hojas de que consta, no se sabe si es de esta tirada o di! 
la siguiente. 

Segvnda 1 paTte de 1 comedias, 1 de don Pedro Calderon de la ! 
B arca, Cauallero del A bito de Santiago. ! R ecogidas [ por don Iosepli 
Calderon de la 1 Barca, su hermano. 1 D irigidas, 1 A l Excelentissim<J 
señor don Rockigo 1 de Mendoza Roxas y Sandoual de la Vega y Luna 
Senor de las ! Casas de lVIendoza y Vega, Duque del Infantado, y ; 
~·Iarques de Cenete, &c. 1 (Nueve adMnitos tipog¡·áficos.) Con privi
legio. 1 En M adri d: Po.r María de Quiñ'Ones. Año .de M .D C.XXXVII. 

(Esj:e títu lo dentro de una orla formada por un fi lete y adornito s: 
de imprenta.) 

4. 0
; 4 hojas prels., 275 fo liadas y una perdida. Vuelta en blanco. 

Dedic<l!toria. Sum.a del! privilegio. Tasa, con ,Ja fec•ha 1673 por errata. 
Errata.s. Ür•den de:! V ica•ri o. Ap•rob ación de Sossa, tambié n con la fe
cha errada. Licencia •de l Ordinario. A pr.obación de Va!ldiviel so, todo 
como en 'la anterior. 

En el verso de la hoja 4.a: "Titvlos 1 de las comedias de ! este 
Libro: 

r. El Jvf ayor Encanto A mor. F iesta que se representó a su Ma-
jestad, pág. r. 

2 . A1·genis y Poha1'CO, pág. 25. 
3· E l Galán Fantasma, pág. so. 
4. l udas M~ acabe o, pág. 75. 
s. El Méd-ico de su Honra, pág. 94. 
6. Origen, Pérdida y Restauración de la. Virgeu del Sagrario, pá-

gina II 7. 
7. E l Mayor Monstruo del 1\!Jundo, pág. 138. 
8. El H 01nbre pobye todo es trazas, pág. r6o. 
9. A Secreto Agravio S CCTeta VengaHt;a, pág. r8o. 

ro. E l Astrólogo Fingido, pág. 200. 

rr. Amor, Honor y Poder, pág. 242 (sic: es 221) . 

12. Los fyes Nlayores Prodigios. Fiesta que se representó a su Ma 
ges tad, pág. 247." 

· Sigue el texto, que tiene varias hojas trastrocadas y muchas más 
erratas y malas lecciones que la anterior . Tiene además var ias muti -· 
ladones, como ha demostrado el señor Toro y Gisbert, quien ha hecho
notar la existencia de es tas dos· tiradas dcr stintas en el mismo año y 
a l parecer en la misma imprenta. 

D e esta edici-ón hay ejemplar en la Bibl. N ac. de París y uno in
completo (le faltan las tres primeras hojas y otra al final) en la de 
Madrid. Y o tengo otro en muy buen estado ele conservación. Hartzen 
busch y Barrera sólo conoci eron la incompleta de Madrid, 1641. 

El señor Toro y Gisbert cree que pudo haber una edición anterior 
a estas dos, fundándo.s·e en que en am.bas se di ce que el tomo tiene 72' 
p li egos y medio que, según el cálculo del Consejo, darían 290 hoj as7 

' 4 
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Hasta aquí hemos podido razonar casi todos los actos de 
nuestro poeta; pero en aclelan"te van a ser fr-ecuentes ciertas in-

siendo así que una tiene sólo 280 y otra 286, inclusos los preliminares. 
Pero como esta edición tendría que ser también de 1637, serían ya tres 
las tiradas en un mismo año. Creemos más bien qu e haya habido error 
.ele una unidad en la cuenta, en cuanto a la edición de 286 hojas y que 
la otra haya copiado sin alterar los dichos preliminares. Esta clase 
.de errores eran fr ecuentes. La Pa.rte XIV ele las Comedias de Lo pe 
(Madrid, 162·1) que lleva 313 hojas fo liadas, más una ele colofón, más 
.cuatro el e prels., o sea 318 hojas, dice la Tassa. que sólo tiene 74 
pliegos, cuando son 79 y medio. La Parte IV ele las de 'Tirso de M o
lino., impresa en Madrid en r635, también por María ele Quiñones y 

también a .costa ele Pedro Coello, lleva 308 hojas foliadas y 4 prels.: 
.en todo 212, y la Ta.ssa le da 75 pliegos siendo, en realidad, 78. La 
Parte V de este mismo autor (Madrid, 1636) lleva 268 hojas foliada,s 
y 4 más de principios: total, 272 : la Tassa. !e da 67 pliegos y le co
rresponden 68. 

En la de 275 hojas foliadas el error es m enos disculpable; por eso 
;Creemos que será Peimpres·ión cJ:e la otra o bien edición fraudulenta: 
.de lo que no es mal i!tclicio el omitir el nombre ele Pedro Coello y 
1a declaración ele ser él quien vende el libro. 

Lo es también el ser la reimpresión ele r64r hecha 110 sob re es ta 
última smo sobre la de 286 hojas, en todo, o s.ea la que ll eva el nom
·bre del editor Pedro Coello. De ella hay un ejempla r, sin portada, en 
la Bibl. Nac. die esta corte y otro en la de Munich; pero como Brey
mann no copia la portada, sólo a medias podremos reconstituírla: 

Segunda parte 1 ele 1 Comedias 1 de 1 Don Pedro Calde·ron 1 de la 
Barca.. 1 (Lo subrayado es lo único que, pegado sobre una hoja ele 
·papel blanco, se conserva ele la portada en el ejemplar ele la Bibli o-· 
ttca Naciona l.) 

La vuelta, en blanco. En la 2." hoja: Titv los de las COi!ledias 1 coll
.le1!ida.s en esta. seguuda parte. 1 (Como en la r." edición.) Suma del 
privi-legio. Suma ele la Tassa (sin la errata ele la fecha) . Fe eLe erratas 

·(sin ellas, 22 julio r637). Remisión del Vicario. Aprobación ele Sosa 
(sin la errata ele 1673). Licencia del Ordinario . Aprobación ele Valcli
v ielso, todo como en la primera tirada ele esta parte. 

"Dedicatoria ! a Felipe Lo pez 1 de Oñate. 1 Proueeclor ele la Casa 
Real ele la Reyna nuestra Señora, y ele los Príncipes. 1 Las fatigas 
ingeniosas y desvelos ap laudidos que en admiración de las Musas y 
asombro clesta Corte escribió con felicidad don Pecl!·o Cald eron de
dico a V. m." Siguen otros párrafos ele personal gratitud del dedican
te, a qui en Oñate había sacado seis hijos el e pila, y firma Antonio ele 
Ri bero, librero que tenía su tienda frente a las covachuelas ele San 
Felipe el Real. 

El colofón, en el verso ti el folio 286, dice: "Con privilegio. 1 E •1 
:Madrid, ¡ Por Carlos Sanchez. 1 Año M.DC.XLI." 

Como hemos dicho, esta edición sigue en todo a la r.a ele 1637. De 
·:as posteriores trataremos luego. 
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.,congruencias o versaJtihcJ;ad de conducta, cuya explicación nos en

. .cubre la ·esca.sez de noticiélls biográficas. 

Es hecho extraño el de que CALDERÓN otorgue su testamen
to en 2 de octubre de r637 estando "bueno y sano", como dice. 
La brevedad del! documento, pues, en realidad, es sólo un poder 
para "Vestar en su nombre concedido a sus dos hermanos, don 
Diego y don José, indica alguna precipitación o neces•idad de 
ausentarse por término indefinido más que el deseo de ordénar 
sus cosas terrenas. Sin emba rgo, no falta la condición esencial 
ele todo teSJtamento, que es la institución de heredero, la cual hace 

.a favor ele dichos sus hermanos, a quienes ordena le entierren en 
iJa capilla que la familia tenía en la iglesia del Salvador, en que 
se hallaban sepultados su padre y su madre . El mismo día 2 de 

.octubre otorga otro poder a favor de su hermano don Diego 
para fenecer las particiones de la herencia paterna; "para co
.!Jrar lo que le deban, para pleitear y para vender censos y otros 
.cualesquier bienes suyos". Y en igual día, por otro documento, 
bace cleclaraoión de las cantidades que él sollo tenía Pecibidas ele 
la herencia ·común a fin ele que se le descuenrten las dos terce
ras partes que no son suyas en el haber que haya de correspon

.derle. 
Estos tres documentos revelan, a mi juicio, la voluntad d~ 

a usen,ta11se ele Madrid, bien a tierras lejanas o bien a lugares en 
que hubiese peligro ele no regresar, por ejemplo, [a guerra ele 
Flandes o la ele Ita:lia, que seguían cada vez más encendidas. 

Sería también indicio ele querer ordenarse ele sacerdote o ele 
. entrar en relig ión monástica si no supiésemos, por otros motivos, 
.que esos pensamientos estaban aún lejos ele su ánimo. Es muy 
.creíble que a ruegos ·de su hermano se resolviese en acompañarle 
.a1l ej<érci:to, ya que, como caballero ele Santiago, le sería fácil ob
tener una j'Íneta ele capitán o servir de ayudante o secr.etario de 

;a lgún general ilustre. 
Pero si tall pensamtento tuvieron, pronto debieron de aban

, clonarle, en cuanto a salir de España, toda vez que la guerra 
' •e vino a nuestra propia ca·sa. 

El] tenaz propósito del Cardenal de Richelieu, primer minis
tro de Luis X III , ele comba:tir sin descanso el predominio de 
la casa de A·ustria y sus aliadas le indujo a disponer, en los co
mienzos de 1638, una invasión por la parte de Guipúzcoa, que 
encomendó a la pericia del P ríncipe el e Conclé, auxiliéuclo desde 

.,-el mar por la escuadra que mandaba monseñor de Sourlís, arz~-
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bispo de Burdeos, pr.elado gnerrero a estilo de la Edad Media,. 
y hombre osado y cruel, que nos causó mucho daño con sus co~ 
n·erías marítimas. Reunieron tres cuerpos ele ·ejército, que fue-· 
ron acerecíndose a la frontera y agrupándose últimamente en
San Juan de Luz, con lo que ya claro pudo verse por dónde iba ~ 

a venir eJl ataque. Daban los que vivían en las cercanías avisos fre· 
cuentes a la Corte, donde no se creía que los franceses intentaser,, 
s-emejante locura, y reíase el Conde-Duque cada vez que algún ca
ballero le mostraba o entregaba cartas y noticias de la frontera. 

De repente, en el mes de junio Condé atraviesa el Biclasoa con· 
20.000 hombres, r .ooo caballos y abundante arti11ería; rechaza
fácilmente los 2.000 españoles que defendían el paso del río; se 
corre por toda la tierra y apodera ele Oyárzun, Rentería y Pasa
jes, y evitando así un ataque imprevisto, concentra casi toda 
su fuerza sobre Fuenterrabía, plaza fuerte, pero que entontes 
estaba desguarnecida y sin víveres. Con todo, la energía de sus 
habitantes y buena dirección del excelente artillero don Miguel 
Pérez ele Egea (muerto en uno de los primeros asaltos ele la 
plaza) y de Domingo de Eguía después, sostuvieron con heroica 
firmeza el duro asedio. Al saberse en Madrid la noticia del paso 
del río internacional todo fué sorpresa, confusión y espanto. Or
denóse al Marqués de los V élez, vi·rrey ele N a varra, que volas~ 
en socorro -de la plaza y sólo pudo reunir unos 3.000 hombres. 

Con la celeridad que el caso r-equería se llamaron soldados de · 
todas partes. Los vascongados reunieron sus fuerzas ; de Aragón 
salieron algunas y hasta de la flota de Italia se sacaron unos 
centenares -de hombres de mar, que fueron encaminándose a Gui
púzcoa. En Castilla se ordenó a todos los que podían sostener 
una pica o manejar la espada que acucli,esen a:! común peligro. 
Organizáronse varias luoiclas compañías, y ele todo este compues
to heterogéneo se formó un 'ejército que se puso a las órden-es clef 
almirante ele Casrt:ílla don Juan Alonso Enríquez ele Cabrera, 
general prácti100 en aquel país, donde ya habia servido, y hombre 
de taJento y ele prudencia. En la coroneJ!ía del Conde-Duque for
mó como soldado diSitinguiclo y probablemente con el grado de· 
alférez, don José Calderón de la Barca, y suponemos, aunque sin. 
pruebas, que le acompañaría, como simple soldado, su herma
no DON PEDRO. 

Todas las fuerzas, que peunidas no pasaban el-e 14.000 in- · 
fantes y 900 caballos, se fueron congregando cerca ele Hernaní ... 
'Eran lugartenientes, además clell Marqués ele los Vélez, el ele: 
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Mortara, que llevaba la vanguardia, formada por 6.ooo hombres: 
,el Marqués de Torrecuso y su hijo el Duque ele San Jorge, na
politanos al servicio ele E spaña, que ya se habían señalado en el 
bélico •ejercicio. Como los franceses permanecían agrupados en 
torno ele Fuenterrabía no fué clifíci'l a los nuestros ocupar la 
t ierra, por aquéllos casi abandonada, como R entería y Pasajes. 
De este puerto salían diariamente barquillas con víveres y mu
niciones para -la plaza sitiada; pero este recurso hubo ele faltar 
le en cuanto el Arzobispo de Burdeos pudo colocar sus barcos 

.en torno de la villa. Entonces se trató de que da armada del 
-Cantábrico, a Jas órdenes ele don Lope de Hoces, mantuviese 
libre por mar la comunicación con la plaza; pero, b~en porque 
no tuvi·ese va!lor Hoces de rechazar una orden tan irrealizable 
o porque creyese poder cumplirla, quiso oponerse con sólo 12 

n:wíos a rla formidable escuadra del Arzobispo. Fué obligado a 
-retroceder y a refugiarse en la rada ele Guetaria, que iba a ser 
1a tumba de su honor y ele tantos heroicos españoles. Fortificc, 
la bat:ra con cadenas y otras defensas y ya se creyó ·seguro. 
Bero el Arzobispo, aprovechando el momento en que soplaba un 
fuert e vie111to de fuera, acercóse a Oa entrada del puerto, caño
neó casi a mansalva las naves españo1as, rompió las defensa ~ 

y en medio del humo y priesa del combate lanzó, favorecidos por 
el Vliento del mar, contra el núcleo de barcos espa.ñoiles, brulotes 
llenos ele alqui·trán ardiendo y otra.s materias incendiarias, que 
Ja.ta~lmente vinieron a chocar con los acorralados navíos de Ho

.ces y les prendieron fuego. De los r2, se quemaron II con sus 
tnipulaciones, que, o no tuvieron tiempo de saltar a tierra, o no 
lo creyeron necesario en el primer momento, y miserablemente 
perecieron allí cerca de cuatro mil españoles y sus jefes. Con 
un solo buque salvóse el General, quien, con una muerte gloriosa, 
supo Uavar, poco después, la mancha que su imprevisión o falta 
.de energía le granj earon en el puerto de Guetaria. 

En tanto, apretaban los franceses el cerco de Fuenterrabía . 
Daban parciaJles asaltos, que con tesón recibían y rechazaban 
los sitiados; hacían reventar minas que derribaban los muros, 
recompuestos a la noche con tabllones y fajina por las mujeres 
de la villa, mientras los pocos hombres que aún quedaban descan
saban algunas horas para volver a la muralla a la mañana si
guiente. En fin, acordó el General francés que el asalto general 
s e diese por la parte del mar y por la escuadra del Arzobispo, 
.que 1Jibremente ya pudo dedicarse al auxilio del ejército de ti e-
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rra, el cual ayudaría por su par<te llamando la atención de lo s 
defensores ha:eia esta parte del muro. N o era necesario tanto 
para que fuese tomada una plaza en ruinas, con solos 6oo de
fensores hambrientos y enfermos en gran parte y, sin embargc, 
no sucedió así . 

En los primeros días de septiembre descargaron fuertes tem
pestades con vientos recios y continuas y torrencia:1es lluvias y 
espesas nieblas, que fué lo que, sin embargo, ayudó más al éxito 
de los nuestros, si bien al principio se creyó que causarían la 
pérdida del ejército de socorro, pues se desbandaron hasta s.ooo 
de los saldados menos curtidos en estas empresas. Pero, aun
que mojados y casi sin armas .de fuego los soldados, como tam
poco lo pasarían mucho mejor los contrarios, el Marqués de
Montara, que desde una eminencia que había tomado a viva fuer 
za veía el campamento y trincheras del enemigo, por un rasgo · 
de su genio militm· creyó llegado d momento de atacar con a1guna 
ventaja. Avisó al Almirante, que le autorizó a dar la batalla y 

envió a Torrecuso que le sostuviese y apoyase . Bajaron los nues
tros, y .con írnpetu irresistible arrollar·on toda resistencia y re 
basa·ron :]as trincheras enemigas, que estaban casi cegadas por 
el Iodo y el agua. Los franceses, que sin duda no esperaban este 
tetnerario ataque, se revo-lvieron con gran confusión para recha
zarle; pero como el previsor Almirante estaba el ojo alerta, f ué· 
enviando gente nueva que por otros lugares repetía las durws: 
embestidas de los primeros. Cundió el pánico en el campo fran
cés y emprendieron precipitadamente la retirada an mar para 
tomar las barquillas, y ·entonces comenzó una mwtanza cruel de 
franceses que se elevó cerca de dos mil quinientos. Con la prisa 
de embarcar se ahogaron cerca de otros mil y quinienrt:os hom· 
bres, se hicieron prisioneros un millar y como e1J humo se disipo 
y se deshizo aquel poderoso ejército invasor. Tomaron los espa· 
ñoles más de ;;etenta banderas, toda la artillería, bagajes, canda· 
Ies y ha-sta la recámara del Príncipe de Condé y sus generales y 
oficiales, que huyeron rcon sólo sus cuerpos, y aJa noche de aquel 
día memorable, 7 de sepi'bembne de 1638, pudo el Almirante es
cribir a su mujer : "AmigaJ: Como no sabes de guerras, sólo te 
diré que el campo enemigo se dividió en cua;tro partes : -una huy<\ 
otra matamos, otra prendimos y otra se ahogó. Quédate a Dios, 
que yo me voy a cenar a Fuenterrabía." 

De los nuestros sólo murieron unos doscientos hombres y po · 
cos más cayeron heridos . En la •Corte pasaron los -días que pre-· 
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cedieron a esta gloriosa jornada en la mayor angustia, pues se 
creia inevitable la pérdida de la plaza, sobre todo después ele la 
desgracia ele la escuadra ele! Cantábrico. Y como de un momen
to a otro se esperaba la noticia, apenas se vió el día ro de sep · 
tiembre llegar un correo por la Red ele San Luis le fueron si
guiendo más ele trescientas personas, sofocándole con pregun-
tas, hasta que, al llegar a casa del Correo mayor, donde había el e
entregar sus pli,egos, pudo griit:ar: "Bl Almirante está en Fuen
terrabía y ha rompiclo el• ejército franoés." 

Entonces la alegría del ¡meblo llegó a su colmo. Tomaron 
en hombros al emisario y con grande algazara le condujeron 
hasta el cuarto del Rey. Inunclóse de g,ente la plazuela de Pala
cio, donde se juntaron más de dos mil muj eres que con sus gri
tos y cantares daban escanda/losa muestra del general regocijo. 
Los hombres, en gran tropel, se encaminaron a la cueva ele la 
Real CaJsa; hicieron que se les abriese "y bebieron cuanto vino
hallaron en ell-a sin dejar una bota", Otra mulbtud se encaminó
a las tiendas d,e los fr-ances'es, especiallmen:te ele los que tenían 

Patio principal de l antiguo Alcázar ele Mad ri d. Grabado antiguo. 

cajones en la P laza Mayor y en la ele Santo Domingo y se los 
saquearon y quemaron. Los comerdantes de la P uerta ele Gua
dal-ajara y calle Mayor ,se redimieron entregándoles perniles, pe· 
llejos de vino y otros regalos. Al boticario ele la Reina, que era, 
francés, le rompieron -los botes a pedradas, y por salvar e-1 resto 

tuvo que darles clt~lce s y repartir dinero. Apedrearon a la noche_ 
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los balcones de la casa del Nuncio, gritándole : "¡ V.iva el Rey de 
España!", y eso que había puesto iluminarias, como casi todos 
los v•ecinos. "A un mercader rico de aa Puerta de Guadalajara. 
que se llama Pichón (r), que dicen es franoés y tuvo una hija tan 
-celebrada de hermosa que picó muy alto, le hicieron abrir las 
pnertas, por que se las quisieron romper y les dió cantidad ele 
regalos porque le dejasen en paz." Pero "el m~smo sábado por 
-la noche los cor-doneros fueron con aJtabal<es y trompetas a la 
casa del dicho Pichón y se subieron a sus balcones y allí estu
vieron más de media hora tañ·endo los aJtaba!les, tocando la~ 

trompetas y victoreando al Rey". 
La nobleza hizo una repentina y lucida málscara. La compa

ñía de comediantes, única que por ser verano había a la sazón 
en Madri.d, dió una funci6n de balde al pueblo. Luego se hici-e
ron 01tras ii.es,rtas menos tumu'ltuosas, entne ellas una solemne sa
lida del Rey a laJ iglesia de Atocha, con acompañamiento de tocb 
la gente principal que había quedado en la Corte (2). · 

De cómo don J os•é Cailclerón se hubo en esrta jornada dará 
idea d hecho de que el mismo día 7 ele •septiembre y sobre el 
campo de batalla le fué conferido por el Almirante, en nombre 
del Rey, <el empleo de capitán, y al siguiente año, en premio de 
estos servicios y de la herida que recibió en aa batalla, se le aña

:dió una pensión de 25 •escudos al mes. Por entonces (26 ele 
marzo ele r639) pasó con dicho empleo al regimiento de la Guar
.iia española {3). 

La hipótesis de que DON PEDRO CALDERÓN hubies-e así,stic!o 
al socorro ele Fuenterrabía cóbra alguna fuerza Ueyenclo su co
media titulada ·N o hay cosa como callar. 

Esta obra fué escrita •en di otoño o ·invierno de 1638 a I639-
Estaba reciente la liberación ele Fuenterrabía, suceso que pal

. pita en toda la pi•eza. Don Juan de Mendoza, caballero de San
tiago y solclaclo , s·e propone asri st<ir en el primer acto al socorro 

(1 ) Este Pichón, prestamista y algo judío, figura mucho en la vida 
de Luis V élez de Guevara. 

(2) Véanse: Sitio y socor·ro de Fuenterrabía, por DON JuAN DE PA
L\FOX (Madrid, r638, 4.o). BERNAL DE O'REILLY, B·izarría gHipuzcoana 
y Sitio y socorro de Fu.enterrabía (San Sebastián, r872, 8.•). Memorias 
o Historia. de Felipe IV, por MATÍAs DE NovoA (Madrid, r88r; liT, 452 
y sigui entes) . Carta de los Jeswítas (Mem. Hist . Esp., XIV, 6 y sigts.) 
y las historias generales. 

(3) Picatoste, H omenaje, pág. 42. 
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<de dicha plaza, pues aJSÍ lo anuncia en la primera escena ele la 
.obra. 

En la VJ clícele su padre : 

Lo que te quiero es que sepas 
que ya el señor Almirante 
partió a Vizcaya, y es fuerza 
que salgas hoy -ele Madrid 
y aun por la posta quisiera, 
porque en el sitio te halle, 
cuando ll egues, su E xcelencia. 

Sale efectivamente. Es verano por tlo que se dice y repite 
~n la escena XIV. Pero a don Juan se le olvidan los papeles el e 
sus serV1CJOS, 

que sin ellos 110 podrá 
cobrar su ventaja. y sueld o. 

En ila jornada segunda ya se ha hecho el socorro y se celebr:lll 
·e n Madrid las fiestas de tan gran suceso (ese. II): 

¿Q uieres aquesta noche 
salir a ver la máscar a, . en 1111 coche, 
que hace Madrid, en generosas pruebas 
de cuanto estima las felices nuevas 
ele la mayor victoria 
que ha -de durar eterna a la memoria 
del tiempo, en duras láminas grabada ' 

Así dice don Diego ele Silva a su hermana Leonor, protago -
11Ísta ele la comedia. 

En la ·escena XI dice un compañero de don Juan : 

¿Quién, después de h;tber cumplido, 
don Juan, con su obligación, 

hall ándose en la ocasión 
mayor que España ha tenido (1) , 
y habiendo alcanzado ya 
licencia para volver, 
y, al fin , llegándo se a ver 
que media jornada está 
de Madrid, no deseó 
verse entre deu-dos y amigos, 
haciendo a todos testigos 
de tantas venturas? -Yo, 

·.exclama don ]'uan, a quien sus fechorías pasadas ningún cle
.seo despel'taban ele volver a los paternos lares, cosa que él 

(1) · Esta hipérbole parece justificar la opinión que sustentamos arriba. 
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disculpa con sofismas, diciendo, por ejemplo, que ni por clamas. 
ni caballeros le urg·e volver. 

Si por caballeros, ¿ dónde· 
mayor nobleza se esconde 

. que la que en lrún clej é? 
Si por clamas, cosa es llana 
que a mí lo mismo me inclina 
angosta una vizcaína 
que ancha una castellana. 

Habla del Príncipe de •Conclé en la escena XVIII ele este acto 
dos veces y en d tercero, escena XIII. En Ga V de este último se 
expresa como quien hubiese estado pres•ente a la batalla : 

DoN DIEGO. Vos, ¿cómo de la jornada 
venís? 

DoN Lurs. Como quien se ha hallado 
en la mejor, la más alta 
más heroica y más lucida 
facción que ha tenido España. 

Q uien, como CALDERÓN, prof.esaha los ejercicios de cahalle-· 
ro y lo era santiaguista, no diría ·esto con tanta vanidad y pú
blicamente si no hubiese pr-esenciado tan glorioso suceso. 

A mayor abundamiento, hay su poesia al Almirante, héroe 
·ele eélta jornada, don Juan AJ!fonso Enríquez de Cabrera, es

crita en unos setenta tercetos, destinados a declarar que al Al
miral1Jte corr·espondían juntaJs las diversas coronas cívicas que 
los romanos destinaban a los vencedores en lid campal, debe1a
clores de fortalezas enemigas, libertadores de ciudades sitiadas, 
asalrtantes de campamentos contrarios, y recuerda que el abuelo 
del Almirante había recobrado la mi sma plaza de Fuenterrabía 
deJI poder de los hanceses . Insistir tanto en este hecho parece 
responder a algo 111ás que al sentimiento general ele un buen pa
triota {r) . 

Habremos también ele referir a este año ele r638 un ' ' iaje 

(r) Esta poesía ha sido impresa suelta a raí z de l suceso, pero sin 
año ni lugar ele impresión, con este encabezado: Paueg·i·r·ico del Exce
lrntissimo S1·. D . hw.n A lfonso Em·iqnez de Cabrera :v Cotona, A lmi
mnte de Castilla, Duque de Nfe dina de Rioseco. Conde de Melga·r y d,? 
lYiódica, ComendadM de Pied1-abuena., Orden de Alcácnfa.ra, Gentilhom
bre de Cámara de S. M . v su Capitáll gen.eral de los ejércitos de Cas · 
t·illa la Vieja, compuesto por D. Pedro Caldc1·ón de la Barca, Caballero 
del H óbito de Sa11tiago. 4."; 7 hojas en todo. Lleva una dedicatoria al 
Duque de .Alburc¡uerque, sobrino del Almirante. que ta mbi én asistió a 
la jorn~da y va firmada por el autcr. 
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a Valencia de nuesüo DON PEDRO CALDERÓN y la composJctOn 
de la comedia Gustos y clisgHstos no son más que imaginació11,. 
fundándonos ten lo siguiente: En r64o se pubüicó en aquella ciu
dad un libro de Marco Antonio Ontí, titu,lado Siglo IV de la con
quista de Va-lencia, en que s-e describen las fiesltas centenaria,;. 
que se hioi·eron el 9 de ootubre de 1638 y entre otros textos hay 
una loa repPesentable deil mismo Ortí, con un di scurso en prosa, 
en que se halla el siguiente curioso párrafo: 

"Habíase tratado antes desto de que alguno eLe los valencia
nos ingenios se dispusiera a es-cribir una comedia ele la historia 
ele la conquista ele V a:1encia, por ser a propósito para la fiesta y 
haber en Valenóa muchos sujetos que la pudieran disponer muy 
ing1eniosa y entretenida. Pero no f·ué posible que esto tuviera 
efecto por haberse acordado ttarde; y aunque la brevedad del 
tiempo no hubi,era sido parte para que no se hiciera, pero lo 
fué para que los r'epresentanrt:es no fla pudieran e., tudiar , con 
que se hubo de elegir la comedia que se •in titula E l ,r¡usto y dis
gusto no son 1nás que imaginación, porq•ue ésta trata parte de
la historia del rey don Pedro, que fué padre de'! rey don Jaime, 
y es una ele las que han ayudado a extender por España la noti · 
cia {Del {uüco ingenio de DON PEDRO CALDERÓN, que pocos me
ses antes había estado en Valencia y dejado en ella muchos afi ·· 
cionados a la nobleza de su proceder y muchos envidiosos de 
su milagroso caudal. Para parecer (como pareció) prodigiosa esta 
comedia no necesitaba de oltra circunstancia más que haberla ec
cr•ito DON PEDRO CALDERÓN, porque sólo ésta le bastaba para 
asegurarle de io maldiciente de las l·enguas mordaces, que jam~'s 
pudieron hallar donde cebarse en sus obras, y con todo se le aña
dió a esta circunstanoia la que basta para hacer que parezca bien 
cualquier comedia, que es dar en manos ele buenos representan 
tes. Bien que con ser verdad que la compañía de Bartolomé Ro
mero estaba el1itonces tan lucida qae pudi,era desmentir con ~a 

representación los mayores defectos de cnalqttÍier comedia, lo 
cierto es que la que representó en estas fiestas realzó el crédito 
de la compañía, porque Ua misma comedia dió mayor ocasión a 
Osuna para ostentar la valentía de su re1Jrese111tación ; a Antonia , 
su bizarría, donaire y gala; a Robledo, su gravedad; Jo ridículo 
a Meneos, y lo agradable a los demás compañeros ( r ). " 

(r) MARCO ANTONIO ÜRTÍ, S1:g/o qv arto de la CO'I!quista de Va le11cirr.. 
Por .. . Valencia, Iuau Bautista. Mar(al, r640. 4.0

; 24 hojas prels. y I3 I 

fo liadas, con láms. V. al principio de la Loa. Los actores mencionados. 
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En Valencia compuso y allí se habrá representado algo an-
1Jes su comedia Primero soy yo, pues en dicha ciudad y sus al
rededores se verifica :la acción y valencianos son todos los per 
sonaj:es. La época ele dicha comedia resuLta del pasaje de la es
i:ena XVIII del acto tercero, en que habiendo sus amos encerra 
do en una gruta a su criada Juana, ésta prorrumpe en esta ex
damación: 

¡ Ay, desdichada de mí! 

Y luego añade : 

¡Quién pensara que yo hiciera 
pasos de La vida. es sncíio! 

Recordar aquí las célebres quejas ele Segismunclo, en situa
~ión semejante a la del personaj:e ele Primero soy yo, indica que 
no estarían olvidadas del público, acaso porque durante Ia es
tancia de CALDERÓN" en la ciudad levantina se hubiese repre
sentado también La. v·ida. es sueí'i.o diferentes veces. 

(e ontinuará.) 
EMILIO COTARELO . 

son Alonso de Osuna, primer galán de la compañía; la dama, Antonia 
Manuela Catalán, mujer del directo r Bartolomé Romero; Robledo, ac
tor de carácter anciano o bm·ba, y Diego de Meneos, gracioso. 


