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La Dorotea de Lope de Vega

A D. Arnaldo Steiger

En el brillante conjunto de la prosa literaria espanola del siglo
XVII La Dorotea es una obra singular y eminente.

La escribe Lope ya en la vejez. Se publica en 1632, tres anos
antes de la muerte del jioeta1. Tiene, como es sabido, un contenido
autobiogräfico. Los amores del joven Lope con Elena Osorio,

hija de «representantes» y cuyo marido, tambien cömico, estä

en Indias. Estos amores, la primera gran pasiön de Lope de Vega,
comienzan hacia 1583 y duraron cinco anos. Tan larga relaciön se

interrumpiö por ser Lope «prodigo de lengua» - mejor dicho

prodigo de pluma - y convertir asi a los dos amantes en «fäbula de

la Corte», o por la presencia de un nuevo y afortunado galän - el

don Bela cle La Dorotea - que se ha identificado con un Don Francisco

Perrenot Granvela, sobrino del cardenal Granvela. Lope,
jcömo no!, hizo cle este suceso materia poetica y dedicö a la rup-
tura sonetos y romances. Pero ademäs escribiö unos terribles
libelos difamatorios contra la ninfa y su familia que dieron con

ti en la cärcel. Y tras el jiroceso correspondiente, fue desterrado
de la Corte2.

La Dorotea recoge la ultima parte de estos amores, desde la

ajiariciön del otro galän hasta ti rompimiento definitivo.

1 En el sigfo XVII se imprimiö otras dos veces. En nuestro siglo
ha sido editada por Americo Castro (Renacimiento, Madrid 1913),
Eduardo Julia (Biblioteca Universal, Madrid 1935), Beal Academia
Espanola (reedieiön faesimil, Madrid 1951), y Jose Manuel Blecua
(Revista de Occidente, Madrid 1955), esta ultima anotada y con una
extensa y valiosa introducciön.

2 Vid. la Vz'da de Lope de Vega por H. Bennert y A. Castro y
cl Proceso de Lope de Vega por libelos contra unos cömicos por A.
Tomillo y C. Perez Pastor.
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El tema de Elena Osorio - Filis - estä presente en la obra

lopesca a lo largo de medio siglo. La vida se le convierte siempre
a Lope en literatura, en poesia, en este caso como en todos los

otros avatares de su vida1.

Morby ha estudiado la presencia y evoluciön de este tema a

traves de toda la inmensa producciön del poeta2.
Y La Dorotea es como una ultima y definitiva cristalizaciön

Iiteraria de su pasiön juvenil («Pöstuma de mis musas Dorotea/y
por dicha de mi la mäs querida»)3. Tras de una riquisima y abun-

1 Son abundantisimos los estudios en que se senala la estrecha
relaciön de vida y jioesia en la obra cle Lope. Hay que destacar el

libro fundamental de Karl Vossler, Lope de Vega y su tiempo,
Madrid 1933, el de Entrambasaguas, Vivir y crear de Lope de Vega
(.Madrid 1946), los Estudios sobre Lope de J. F. Montesinos
(Mejico 1951) y Vida y creaciön en Ia Urica de Lope por Amado
Alonso (Cruz y Baya 1936). Se relaciona tambien con ei tema de
Elena Osorio, desde este punto de vista, el recientisimo trabajo de
F. L\zaro, Lope, pastor robado (Formen der Selbstdarstellung,
Festgabe für Fritz Neubert).

2 Morby, O. - Persislence and change in the formation of La Dorotea

(HR XVIII, 1950).
3 En el prölogo cjue precede a la obra dice el jioeta que escribiö

La Dorotea en sus primeros anos y que despues «Ia corregi de la
lozania con que se auia criado en la tierna mia [edad]». Aun admi-
liendo la existencia de esta primera redaction, poco debiö quedar
cle ella en la forma en que ha llegado hasta nosotros. Alda Croce en
el prölogo a su traducciön italiana de LaZ)oroZea(Baril940,p. 72ss.)
reüne las noticias y alusiones cjue figuran en ella posteriores a la
juventud de Lope y razona este mismo aserto para eontiuir que la
«correzione» cle la lozania «non puö venire ridotta a un favoro pura-
mente letterario, cli lima; ma investe la concreta struttura dell'opera
(p. 76)». Aparte los evidentes anacronismos y las referencias a
hechos posteriores, aparte el neoplatonismo y et tema del desengano,
cjue senala tambien Alda Croce, estä el complejo artificio de la obra,
la erudieiön abundante, y sobre todo el «clima» general en que se

desarrolla, los modos de considerar los hechos y las personas, inima-
ginable si hubiera sido escrita poco despues del suceso personal que
le sirve de base. Basta con compararla con la comedia, esta si de
juventud, Belardo el furioso que, como ya advirtiö Menendez
Pelayo (ediciön de la B. A. E., vol. V, p. LXII) coneuerda con la
aeeiön de La Dorotea sobre todo en la primera jornada. Compärese
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dante experiencia vital y artistica vuelve a enfrentarse con su
«locura» juvenil y construye una de las obras mäs lozanas y
exquisitas de nuestra literatura cläsica. Y enigmätica y descon-

certante. Hemos de ver cömo y por que.
Es dialogada y la escribe en prosa («aeeiön en jirosa» la llama).

No es propiamente novela ni obra teatral. Por estos caracteres

y por el personaje de Gerarda - la «tercera» entre Dorotea y don
Bela - ha sido incluida entre las producciones de abolengo
celestinesco.

Estä dividida en cinco actos muy extensos - es, por supuesto,
irrepresentable - y en ellos se desenvuelve una aeeiön escasa, si

la comparamos con el gusto de la epoca y con la extension de la

obra, y diluida en el infatigable conversar y sutilizar de los per-
sonajes sobre toda clase de temas.

ASUNTO

Describiremos brevemente lo que sucede en la obra para mostrar
el constraste entre la escasez de aeeiön y la abundancia de escenas
«discursivas». Por otra parte nunca, que sepamos, ha sido expuesto
el argumento de modo totalmente fidedigno.

Acte I.
Gerarda indica a Teodora, madre de Dorotea, los inconvenientes

que se siguen - en la honra y en el provecho - de las relaciones de

la escena en que Pinardo (tlo de Jacinta-Elena) propone a esta que
abandone a Belardo-Lope por el rico mayoral Nemoroso-Granvela,
con la de la terceria de Gerarda cerca de Teodora. Y la de la ruptura
de Jacinta y Belardo con la de Dorotea y Fernando y la de la
primera entrevista entre Jacinta y Nemoroso con la correspondientc
entre Dorotea y don Bela y el monölogo de Jacinta cuando decide

romjier con Belardo con el mismo de Dorotea. Y la pedigüeneria de
Jacinta a Nemoroso, impensable en Dorotea y que aqui jiractica
Gerarda. Todo testimonia una Situation espiritual absolutamente
diferente a pesar de la eoineidencia de aeeiön y situaciones e incluso
de expresiön. En el articulo citado de Morby (pp. 213 y ss.) figuran
las distintas opiniones sustentadas por la critica ante este problema
y las distintas pre-Doroteas posibles a que pudo referirse el poeta
en cl texto adueido al princijiio de esta nota.
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esta con don Fernando, im cabailero y poeta joven pero pobre. Y
aboga porque Dorotea acepte a un cabailero indiano rico y ya
maduro. Teodora rine y maltrata a su hija por las relaciones con
Fernando. Dorotea, ante las dificultades de todo orden que se oponen
a su amor, decide terminar con Fernando. Fernando se levanta «con

poca gracia» por un sueno desagradable cjue ha tenido. Comunica a

Julio, su ayo, el temor de que el sueno se cumpla (que Dorotea lo
abandone por el oro). (Canta «A mis soledades voy».) Vienen Dorotea

y Celia, su criada. Dorotea dice a Fernando que ya no es suya
porque la quieren entregar a un indiano. Todo el apasionamiento
de Fernando se trueca en frialdad y Dorotea se marcha dolida e in-
dignada. Fernando, desesperado, decide marcharse a Sevilla para
no ver a Dorotea y obtener de Marfisa, antiguo amor suyo, con en-
ganos, el dinero necesario para el viaje. (Lee «Zagala, asi Dios te
guarde» y Julio recita «Unas doradas chinelas».) Fernando dice a

Marfisa que ha matado a un hombre y la justicia lo persigue y ella
le da sus joyas para que huya. Nueva conversaciön de Teodora con
Gerarda en la que esta insiste en su terceria. Dorotea descubre que
se marchan Fernando y Julio e intenta suicidarse tragändose una
sortija. Termina el acto con el «Coro de Amor».

Acte II.
Don Bela concierta con Gerarda el encuentro en casa de Dorotea.

Laurencio, criado, murmura de la dadivosidad de su senor. Dorotea.
convaleciente, con Celia, criada, recuerda a Fernando. Entra Marfisa

con Clara, criada. Pretende enterarse, con enganos, cle lo que
Dorotea sepa de Fernando. Dorotea va sospechando hasta poseerla
unos furiosos celos ante la que ella cree una rival dichosa. La entre-
vista termina friamente y Dorotea anuncia su jirojiösito de rendirse
al indiano para castigar la infidelidad del ausente. (Canta «AI son
cle los arroyuelos».) Entra Gerarda y habia con Dorotea y Celia
hasta la llegada de don Bela. (Dorotea lee «Assi Fabiö cantava»,
versos de don Bela.) Dorotea consiente en que entre y comienza una
larga y galante conversaciön en la que acepta regalos del indiano.
(Dorotea canta «Cautivo el Abindarraez» y «Corria un manso
arroyuelo».) Don Bela se marcha, viene Teodora y Dorotea invita a
Gerarda para que se quede a cenar. Cenan, Gerarda se embriaga
y Celia la lleva a la cama. Cierra el acto el «Coro del interes».

Acto III.
Fernando, vueito ya de Sevilla porque no podia soportar el

apartamiento de Dorotea, habia largamente con Julio de sus amores.

(Julio recita «Ay soledades tristes» y «Para que no te vayas/
pobre barquilla a pique» y el soneto «Canta päjaro amante en la
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enramada».) En casa de don Bela, Laurencio reprocha a este su
liberalidad. Entra Gerarda y charla con ellos largamente (trae una
cuenta del sastre). Fernando habia con su amigo Ludovico. Se

cuentan reciprocamente las novedades y este termina recomendan-
do a Fernando que escriba un jioema para divertir sus atormentados
pensamienlos. Fernando, a solas ya con Julio, expresa la decisiön
cle ir por la noche a visitar las puertas de Dorotea. (Julio recita el

soneto «No es fineza cle amor entristecerse» y Fernando «Ay rigu-
roso estado».) Don Bela y Laurencio pasean la calle de Dorotea.
Felipa, hija cle Gerarda, habia con ellos desde la ventana de Dorotea.

Laurencio sigue rejirochando a don Bela sus liberalidades. Sc

marchan para volver mäs tarde. Dorotea lee a Felipa una carta cjue
ha escrito a Fernando, de quien continua enamorada, acusändolo
cle haberla abandonado y justificando su jiropia infidelidad.
Despues se altera al saber por Celia que Fernando estä de nuevo a
sus puertas. Fernando y Julio en la calle de Dorotea hablan
largamente del amor del primero, sin mäs interrupciones que los arreba-
tos de este ante las rejas y las puertas de Dorotea. (Fernando canta
«Pobre barquilla mia» y «i, Que me quereis alegrias?».) Cuando se

disponen a marcharsc los llama Felijia desde la ventana y entabla
con Fernando una conversaciön llena de equivocos e ingeniosidades
en medio cle la cual este canta «Gigante cristalino». Sälen don Bela

y Laurencio y al ir el jirimero a reconocer a Fernando, tras de bre-
visima discusiön, sacan las espadas y luchan. Dorotea manifiesta su
deseo de cjue Fernando salga triunfante. Termina el acto con el

«Coro de Zelos».

Acte IV.
Marfisa y Clara, y, a poco, Dorotea y Felipa. Tras de breve

conversaciön se marchan Marfisa y Clara. Aparecen Fernando y Julio.
Dorotea se cubre y Felipa los llama y a instancias suyas Fernando
cuenta la historia cle sus amores. Termina desmayändose, Dorotea
se descubre y los amantes se reconcilian. (Fernando ha recitado «Si

vas conmigo, Amarilis», «Cuidados, i que me quereis?» y el soneto
«Aqui donde jamäs tu rostro hermoso».) Ludovico y Cesar - otro
amigo de Fernando - en espera de este empiezan a comentar el

soneto culterano «Pululando cle culto Claudio amigo». Viene Julio
y continua el larguisimo comentario. Ai finaf entra Fernando y les
comunica su reconciliaciön con Dorotea. (Julio ha recitado «Espiri-
tu lascivo».) Teodora y Gerarda se inquietan ante la posibilidad de

que Dorotea vuelva a Fernando. Beciben a Dorotea con reproches,
esta se va y continüan hablando cle lo mismo. Marfisa, que espera
con Clara a Fernando en la calle (lee «<,Adönde vas pensamiento?»),
al llegar este le echa en cara sus ingratitudes y sus enganos y se va
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llorando. Fernando dice a Julio que ya estä desapasionado de Dorotea

y anuncia su proposito de amar en adelante a Marfisa y ven-
garse de las infidelidades de Dorotea. Termina el acto con el «Coro
de la venganza».

Acte V.

Don Bela dice a Laurencio su tristeza, su profesiön de amor pla-
tönico y su desengano del mundo. (Lee «Mire senora la ideal
belleza».) Entra Gerarda y hablan cle la jiosible infidelidad cle Dorotea
que niega Gerarda. Sola ya con Laurencio terminan discutiendo
violentamente en una conversaciön casirufianesca. Fernando cuenta
a Cesar los motivos y manera de su nueva ruptura con Dorotea y el
amor actual por Marfisa. Cesar promete consultar a las estrellas
sobre el futuro de Fernando. (Fernando ha cantado «Si tuvieras, al-
deana».) Gerarda intenta consolar a Dorotea del abandono cle

Fernando. Dorotea increjia al retrato de Fernando y lo rompe. Quema
con Celia, leyendo algunos, papeles cle Fernando. Entra Gerarda y
Dorotea rechaza Ia proposiciön de hacerlo volver mediante hechi-
zos. Laurencio entrega a Dorotea un papel cle don Bela y le comu-
nica la tristeza de este por el incidente con el jirestamo de un caballo.

Cesar dice a Fernando su triste horöscopo y el cle Marfisa.
Terminan afirmando la vigencia del libre albedrio. Dorotea expone ante
Celia sus proyectos asceticos y su position de desengano. (Canta
«Si todo lo acaba el tiempo».) Dorotea vuelve a exponer ante Gerarda
los fundamentos del desengano de este mundo y Gerarda tiene un
momento de arrepentimiento de todas sus culpas. Entra Laurencio
llorando y cuenta, en levantado estilo, la muerte violenta de don
Bela. Dorotea se desmaya, Gerarda va a la cueva a buscar agua
para reanimarla, cae por ella y se mata. Sale Teodora y Laurencio
apostilla sobre la brevedad cle esta vida. El acto, y la obra, se cie-
rran con el «Coro del Exemplo».

La critica y La Dorotea

Lo primero que llamö la atenciön de la critica, ya en la epoca
moderna1, fue el caräeter autobiogräfico. Asi lo senalo Fauriel en

1 De los juicios anteriores, es sorprendente la afirmaciön de
Caramuel de que La Dorotea fue escrita para albergar los versos que
contiene y no estos jiara adorno de la obra:

«Proparoxytoni (versus) specialem habent gratiam si bene
formentur

Ponam aliquos (versus) a Lupo de Vega compositos, et in
sua Dorothea, pag. 73 editos qui laudem et aplausum merentur:

•
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un articulo aparecido en 18391. Esto fue negado por Damas
Hinard2 y entonces Fauriel examinö ya especialmente La Dorotea

para probar su aserto3. Como advierte Alda Croce el valor de esta

apreciaciön radica, en favor de Fauriel, en que no obtuvo el con-
vencimiento de su valor autobiogräfico por notar coincidencias de

la aeeiön de La Dorotea con sucesos reales de la vida de Lope,
sino por una impresiön de naturaleza literaria, jior un atisbo
critico que le llevö a la conclusion de que todo cuanto alli sucedia

era trasunto de realidades preteritas. En cualquier caso, se trata
de la primera llamada de ateneiön sobre el valor y la signification
de esta obra. Algo mäs tarde, en 1857, Ernest Lafond, insistiö en

la opiniön de Fauriel y apoyö su afirmaciön en largos extractos de

La Dorotea. Y datos allegados para la nueva biografia no han
hecho mäs que confirmar esta apreciaciön4.

Amor tus fuerzas rigidas
cobardes son y debiles
para sugetos inclytos
de conquistas dificiles

Versus quos Lupus in hoc libro intermiscet, sunt selectissimi; non
illos ut perficeret hunc librum composuit, sed librum hunc forma-
vit ut illos ederet.» (Rhytmica, L. ff, c. ff, art. IV, p. 87/88). En
cambiö, en el interesantisimo AI tealro de D. Francisco Lopez de
Aguilar (en realidad el mismo Lope), se dice que el poeta ha puesto
algunos versos en la obra «jiorque descanse quien leyere en ellos de
la continuaciön de la prosa, y porque no le falte a La Dorotea la
variedad, con el deseo de que salga hermosa». Sobre las poesias
insertas en La Dorotea vid. el jirölogo de Montesinos a la ediciön de

jioesias liricas de Lojie en Cläsicos Castellanos (recogido despues en
sus citados Estudios sobre Lope) el de Alda Croce a su trad. citada y
el de Blecua a su ediciön. Son nn argumento mäs en favor de la
redaction tardia de la obra. No nos ocuparemos de ellas en este tra-
bajo.

1 C. Fauriel, Lope de Vega (Revue des deux mondes, 1839, p. 593-
623).

2 Chefs-d'ceuvre du Theätre espagnol, Paris 1842, I, XLIX.
3 Les amours de Lope de Vega. La Dorothie (Revue des deux mondes,

1843, 880-924).
4 Puede decirse que hasta Vossler no ha obtenido la obra una

valoraeiön comprensiva. Para Ticknor carece de valor de conjunto
y ünicamente merece aprecio por algunos detalles:
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El juicio de Menendez Pelayo es favorable pero pasa bastante

deprisa sobre la obra. Para el se trata de la mejor de las obras de

abolengo celestinesco fundändose sobre todo en los valores de su

prosa. Pero no le merece una atenciön especial y ello basta para
que nuestras historias de la literatura, y ni siquiera nuestros

estudiosos, no se preocupen de rehabilitarla. Esto es cierto por lo

menos hasta Montesinos.

Constituye una excepciön la Vz'da de Rennert y Castro. Pero

no del todo porque, aun cuando se llama la atenciön sobre la obra

y se alaba decididamente, es solo para poner de relieve el gran
numero de bellezas literarias que contiene, de noticias interesantes

y de datos curiosos. La considera como una eima del arte de Lope
lograda en piena madurez, pero sigue desconociendo el profundo
sentido que encierra como obra singular, y, mäs aün, dentro del

arte de Lope1. No es una comprensiön de conjunto, sino la per-
cepciön de un museo de preciosidades.

«El plan es pobre y mal seguido, y ademäs hay muy poca traba-
zön entre las numerosas escenas que forman los cinco larguisimos
actos cle esta novela; lo cual es causa de que en el dia solo se lee por
su rica y fluida jirosa, por su hermoso diälogo, por las noticias
personales del autor y de su vida, y por alguna que otra cle las poesias
que contiene, las cuales se escribieron sin duda alguna en situa-
ciones anälogas a las que pinta el libro.»

La incomprensiön de Montoliu es tan grande por lo menos como
la de Ticknor:

«Lope de Vega escribiö en su juventud una novela dramätica en

prosa Dorotea (publ. en 1032). Su forma dialogada, su caräeter
realista y la licencia de costumbres que reina en el ambiente social
de la obra han movido a algunos a incluirla entre las imitaciones de
La Celestina. Sin negar cierto parentesco lejano entre ambas obras
es indiscutible la originalidad de La Dorotea de Lope, cnadro de
costumbres intermedio entre la comedia y la novela.»

A continuaciön cuenta Montoliu el argumento de la obra y des-
liza alli el error de cjue Fernando es un principe extranjero. Son
juicios sobre una obra que no ha mereeido especial atenciön para
los que los hacen.

1 «La Dorotea, una de las mäs deliciosas producciones de nuestro
autor. Tal vez en ninguna otra corran tan parejas su vida y su arte,
ni se eneuentran tantas notas tipicas de su genio: enorme riqueza
de motivos literarios, atisbos de los innumerables dominios a que
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Naturalmente, esto no hay que decirlo, la obra ha interesado

siempre mucho, en cambiö, a los biögrafos. Y precisamente contra
esta consideration de la obra como mero documento es contra lo

que ha reaccionado la critica actual.
Para Schevill1 La Dorotea es uno de los mäs claros ejemplos de

la relaciön que vida y literatura tienen en el arte de Lope.
Precisamente por estar en prosa es mäs flagrante la irrealidad de la

expresiön, particularmente la de los amantes. El juicio no es

benevolo y solo se salva la figura de Gerarda, especialmente en

la escena de la borrachera.
El caso de Pfandl es interesante por haber dedicado a La Dorotea

todo un capitulo de su difundido libro, y por ser su juicio
totalmente negativo a pesar de haberse publicado ya entonces el

clarividente anälisis de Vossler. Niega en primer lugar la posibi-
lidad de considerarla como obra autobiogräfica porque es dema-
siado grande su contenido de ficciön y demasiado pequena la

autodescripciön histörica y biogräfica. A demostrar que tampoco
tiene belleza y profundidad poeticas dedica todo el apartado. Para
demostrar la pobreza de la aeeiön expone el argumento de la obra.

Bastaria, para tener en poco la valoraeiön negativa de Pfandl,
darse cuenta del gran numero de errores que contiene esta exposi-
ciön2.

se extendia su sensibilidad, intuieiön de los mäs variados sucesos y
episodios, tesoros de minuciosa experiencia, todo ello ordenado
sabia y artisticamente, como en el museo de un delicioso gustador
de todas las cosas. No es obra abarcable de una sola vez: reiteradas
lecturas van deseubriendo nuevos solaces y amenidades, rasgos
picarescos henchidos de un humorismo que en vano buscariamos
en las novelas de aquel tema; disquisiciones de academia literaria,
criticas oportunas, dichos felices, y tal cual muestra de aficiön
Visual a los objetos preciosos y a los muebles, que nos hacen recor-
dar los primores del parnasianismo.»

Y mäs adelante:
«Pulida y acabada en la edad proveeta, cuando el gran artista

dominaba plenamente la tecnica, esta obra encierra todas las per-
fecciones a que pudo llegar el arte de Lope tras una fruetifera
experiencia» (ib., p. 337).

1 B. Schevill, The dramatic art of Lope de Vega, p. 11.
2 Expone, como si formase parte de la aeeiön de la obra, todo el
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Es una prueba de que Pfandl no leyö con atenciön La Dorotea
de que no entendiö la motivaciön de la aeeiön ni la obra en

conjunto. Y asi no es extrano, con esta vision, que su lectura consti-

tuyera jiara el «una prueba sin igual de paciencia intelectual».
Las tres acusaciones fundamentales que le hace son: pobreza de

aeeiön, mezcla de rasgos celestinescos y barrocos e inconsecuen-
cias en el caräeter de Fernando1.

Vossler, ha tratado, e.sjietificamente, de La Dorotea, en dos

ocasiones. La jirimera en su «Carta espanola» a Hugo von Hof-

proceso de los amores con Marfisa y despues con Dorotea, cuando lo
cierto es que la obra comienza al tener lugar la ruptura con Dorotea
y cjue todo lo anterior lo conoce el lector ünicamente jior Ia narraciön

que Fernando hace de su vida a Dorotea, cubierta, y a Felipa.
No es cierto cjue Fernando se tropiece en el Prado con un grujio de

damas tapadas que son Dorotea y sus amigas. Encuentra ünicamente

a Dorotea, tapada, y a Felipa, su criada, descubierla. De

mayor gravedad es ef afirmar (cito por fa traducciön esjianola)
que, despues de la reconciliaeiön cle ambos amantes en el Prado,
«todo podria arreglarse en cierto modo si Marfisa, viuda como ya
hemos dicho, no hiciese valer sus antiguos derechos de amor sobre
Fernando» (p. 501). Equivale a desconocer la motivaciön esjiiriliia]
del desenlace de la obra. Fernando de ningün modo abandona a

Dorotea porque Marfisa haga valer derechos preteritos, sino, como
el mismo explica a Julio y despues a su amigo Cesar, por el agravio
que Dorotea le infiriö al entregarse a don Bela y por la vergüenza
que le produjo el ser un amante clandestino frente a la paeiflea
posesiön del indiano. El amor a Marfisa es un remedio para olvidar
a Dorotea (en la preeeptiva amorosa de Lope es consejo importante
curar un amor con otro) y al mismo tiemjio im medio de agradecer
a esta su sacrificio y su constancia.

1 No nos extendemos en el examen de estas afirmaciones,
primero porque ya lo hace Alda Croce en el apendice a su estudio, y
despues jiorque quedan refutadas con la sola explanaciön de la
critica positiva cjue se ha hecho sobre la obra. Ajiuntaremos
nada mäs, como ya ha sido dicho, que estos criterios responden a

un afän clasificatorio y eneuadrador de las obras literarias, que
desdena todo lo que no puede entrar en esquemas. iQue importa
que La Dorotea sea una Celestina barroca y que Gerarda hable a

veces el estilo culto coneeptista? <,Que imjiorta para condenar una
obra de arte, que en ella se eneuentran dos estilos? Las päginas de
Pfandl afeetan solo a lo externo, y desjiues de leidas la esencia cle la
obra sigue sin haber sido rozada.
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mansthal1 y la segunda en su magniflco libro sobre Lope de Vega.
Nos referiremos siempre a este ultimo porque es posterior en el

tiempo y hay algunas diferencias de apreciaciön entre ambos

trabajos. Para el es «la mäs insigne de las creaciones de Lope» y
tiene su raiz en el desengano. Aun aceptando la afirmaciön de

Pfandl, tambien la Divina Comedia y el Fauste ponen a prueba
la paciencia del lector. Por tanto, el criterio de la pesadez o

amenidad no sirve. Todo lo que pueda llamarse «literatura» en la
obra (artificios retöricos, ingeniosidad, erudiciön, disquisiciones
literarias, los interminables diälogos sobre toda clase de temas), es

para Vossler, algo que Lope exagera y parodia. No estä de acuerdo

con ello y si figura en la obra es para que, despues, el castigo que
los personajes que lo usan sufran al final, nos evidencie hasta que
punto es falsa e imprudente la vida de quienes se atienen a tales
mödulos. «Si nos escandaliza es que desconocemos el hondo

designio del poeta.» La caducidad de toda nuestra vida, de

nuestros impulsos y pasiones, es lo que la obra pone de relieve.
Por todas partes se siente la idea de la fugacidad2.

No cree que este concebida ni compuesta estrictamente dramä-
tica y epica, sino, mäs bien, como creation lirica teatral. La aeeiön
de los personajes no estä determinada por una voluntad sustan-

tiva, sino que obedece a sus caprichos, a sus häbitos y a sus

vicios. Lo superficial es lo determinante en ellos. Se intensifica

pues todo lo teatral, pero «bajo el häbito deja transparentarse el

esqueleto y mezcla a los perfumes artificiales el hedor de la podre-
dumbre. Las caretas se ladean, se resquebrajan y caen en presen-

1 Eranos, Munich 1924, con el titulo Spanischer Brief.
2 «Este vital arrebato antes de la caida que nos vuelca y nos hace

pasar del aturdimiento a la melancolia, de lo necio a lo grave, de la
embriaguez de los sentidos a la desolaciön, este despertar y preeipi-
tarse de lo aparente en lo real yo no se de obra que nos lo haga
ver de manera mäs penetrante» (op. CiL, p. 205). Atkinson, con
respecto a la «moral» de La Dorotea, cree (BSS XII, 1935) que
fracasa porque es arbitraria y casuistica: To say, with the Dorotea
that all delight is sorrow, all pleasure torment, that the truest love
turns to hatred, is a very faulty induetion from the particular to
the general, and does not carry conviction even in the particular
(p. 209).
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cia de la eternidad.» EI mundo representado aqui es ante todo
frivolidad y ligereza y exaltaciön literaria llevada al extremo y
de la que el poeta sonrie. La saturaciön de lo literario es carac-
teristica esencial de La Dorotea. En la Espana de entonces se lite-
rarizaba la vida y se vivia la literatura.

La literatura y la cultura son pues, aqui, enfermedad de los

personajes. AI comparar la obra con La Celestina y La Eufrosina
ve la diferencia en que en estas el juego de artificio no alcanza a

corromper el impulso decisivo de la voluntad ni la firmeza de

corazön mientras que en La Dorotea la literatura llega a falsear
la vida intima de los personajes. Por esto son «virtuosos» de la

literatura, pero «diletantes y abülicos en la vida real». La falta
de naturalidad en la intensificaciön de los sentimientos, el afeite
teatral que embadurna a todos los personajes, lo ve Vossler moti-
vado, primero porque aqui no se nos representa a la humanidad

integra y verdadera sino, principalmente, a los ingeniös madrilenos
de aquel tiempo, y despues, lo mismo que en la comedia, por el

enorme papel que lo literario y lo convencional tienen en la obra.
Vossler llega a colocarla por encima de La Celestina1.

La valoraciön de Vossler es de una importancia trascendental y
una autentica prueba de genialidad. Es el primero que, frente a

todas las apreciaciones anteriores, sienta las bases para la com-
prensiön de una obra que despues de el aparece como fundamental
en nuestra literatura.

El trabajo de Spitzer2 es un intento de ejemplificar el espfritu
barroco con La Dorotea. La literarizaciön de la vida es aqui
entendida como el engano y la falsedad del afeite literario carac-
teristico del barroco. Pero al mismo tiempo, al tener conciencia
de este engano y dejarse enganar conscientemente por el, hay un

enganar consciente del engano que es el que define esta relaciön.
1 «En virtud del hondo atisbo de que el artista de la palabra y

de las bellas emotiones es un chapucero en su conducta vital, en
virtud de este reconocimiento, que se condensa en experiencia y
convicciön nos aparece enriquecido y crecido el viejo Lope respecto
del joven. Por esta saturaciön de lo literario se eleva La Dorotea

por encima de sus modelos, especialmente de La Celestina y La
Eufrosina» (op. cit., p. 211).

2 Die Literarisierung des Lebens in Lopes Dorotea, Bonn 1932.
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En cada momento el artista barroco sabe que propiamente no

puede expresarse del modo que lo hace, pero sigue haciendolo.
De la oposiciön entre lo dicho y lo que propiamente deberia
decirse, ve nacer Spitzer el estado de tension caracteristico de esta

epoca. El hermoseamiento consciente de la realidad se da en todos
los escritores. Cuando el literarizar predomina tanto como en el

barroco con su tension entre ser y apariencia y con la relegaciön de

la vida (ser) ante la apariencia artistica, se rompe la habitual
Separation entre realidad y adorno literario, y el predominio de

lo formal en el producto literario da lugar a un relativismo y a

una desorientaciön del lector no avezado.
La falta de naturalidad sentimental se resuelve tambien lin-

güisticamente en falta de naturalidad. Spitzer se dedica a estudiar
este caräeter en la expresiön de los distintos personajes. El sentido

general del trabajo es un intento de comprensiön del barroco,
del que La Dorotea es un ejemplo caracteristico.

Dos veces ha tratado Montesinos de La Dorotea. La primera en
el prölogo a su ediciön de la Urica de Lope en Cläsicos Castellanos.

La segunda en el numero que Cruz y Raya dedicö a conmemorar
el centenario de Lope. Su apreciaciön general queda ya fijada en

el defmitivo jiärrafo que le dedicö en la primera ocasiön:

«La Dorotea - nos referimos a la parte en prosa - no es solo una
serie de animados diälogos en que Lope revive locuras juveniles;
encierra implicitamente una critica de toda su obra anterior - el

teatro sobre todo - y es en cierto modo un testamento poetico.
Cuando se la estudie habrä que recurrir siempre a la comedia

como contraste. El mismo mundo bulle con vivaeidad increible
en estas päginas excelsas, solo que esta vez - j quien lo diria! -
Lope va a dar la razön a las figuras del donaire. El libro no es un

arrepentimiento; Lope no tiene de que arrepentirse; la pasiön no

peca y La Dorotea no es una palinodia sino una superaeiön. Lope
escribe - o corrige y da la ultima lima a su libro en un momento de

equilibrio, de ecuanimidad, de maravillosa lucidez. Momento de

comprobar y sonreir. ^Es este el mismo Lope que escribiö libelos

contra Filis?1»

1 p. 71-74.
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Es pues para el un valiosisimo mirador jiara examinar toda la

obra de Lope, y la singulariza resueltamente. En la comedia ve el

elemento de contraste que nos aclara la signification de La Dorotea.

AI renunciar al verso, Lope invierte la perspectiva a que nos tiene
acostumbrados. Sus personajes pretenden ser en La Dorotea, por
medio de la literatura, lo que no tienen derecho a ser en la vida
real. Don Fernando no jiuede ser galän de comedia porque se nos

presenta con todas sus debilidades e inconsecuencias y porque
estä contemplado con mirada implacable, lo mismo que los galanes
al uso, con indumentaria y aposentos en los que no cabe la aven-
tura de la comedia. La vida se resiste a ser lo que los protagonistas
querrian que fuera, «la vida no es sueno». Todos los personajes,
afectados por esta enfermedad literaria, se dedican a falsear sus

autenticos contenidos vitales, jiero, - dice Montesinos - adivina-
mos que tienen salvaciön con ese tener despiertos los sentidos,
con ese maravilloso abrir los ojos para lo concreto. Poco a poco,
a medida que las contrariedades van imponiendo la realidad,
abandonan ese mundo ficticio. En la cercania cle la muerte todos se

convierten a una moral que siempre han desoido y que es la ver-
dadera. Su formula seria, para Montesinos: «Vitam impendere
aeterno1.»

1 «Moral enemiga de todo romanticismo que incida perturbado-
ramente en el limpio curso de la vida. Esa moral de La Dorotea,
sentido de todo el libro, la sitüa en la ünica jierspectiva en que jiuede
discernirse el conjunto de los propösitos y cle los resultados. La
Dorotea es, en cierto modo, La Educaciön Sentimental del siglo
XVII, con las desemejanzas, claro estä, a cjue obligan las diferen-
cias de los tiempos. Tampoco se rechaza en ella un romanticismo
para postular otro, ni el mandamiento moral es restrictivo. No
impone Lope a los demäs limitaciones que no acatö el mismo. Pero
la vida no es sueno - ni la muerte -. Y no hay moral en Arcadia.
Lope nos indica, sonriendo, la necesidad de vivir seriamente, cle ob-
servar seriamente nuestra ley vital, lo que da sentido a nuestros
actos. Conculcarla es ser don Fernando, Dorotea, Gerarda, - serlo
tal vez sin la simpatia cjue les ha prestado la jirövida generosidad
poetica de Lope -. Vivir con autentieidad nuestra vida con los
ojos en la muerte. Porque el sentido de la conduefa trasciende sobre
ella desde la Eternidad» (Lope figura del donaire, Cruz g Raga, 1935,
nüms. 23 y 24, p. 83/84).
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La ultima contribution importante para el conocimiento de la
obra es la de Alda Croce que antepone a su traducciön parcial de

La Dorotea un estudio de 160 päginas, el mäs extenso que se le ha

dedicado1. Puede decirse que el trabajo se construye en oposiciön
al de Vossler. Vossler explica la conversaciön, la literatura (lo que
no es aeeiön en una palabra), transfiriendola de caräeter expresivo
del autor a caräeter expresivo de los personajes: es el lenguaje de

unos enfermos de literatura. Alda Croce cree en cambiö que el

error estä en la definition misma; no se trata de literatura, al

menos no solo de literatura. Muchos personajes, poca literatura
saben, e incluso sienten desprecio por ella (Teodora, Gerarda). Se

trata en realidad de un modo de expresarse, no inmediato, sino

reflejo; de sustituir el sentimiento como efusiön por el senti-
miento mismo juzgado, definido, expresado en forma ingeniosa.
Esto es signo de la presencia dentro de los personajes del autor
que los domina y los juzga, y que quiere dar, en vez de un simple
drama de amor, una definition, un tratado de amor. Y asi la

«literatura» propiamente dicha es una parte de este proceso
igualmente dependiente de la concepciön de La Dorotea. La
explication es ünica y las digresiones eruditas y la expresiön artificiosa
son dos aspectos de un mismo hecho. Para Alda Croce La Dorotea

es mäs y menos que un drama de amor; es un libro de reflexiones,
de entretenimiento, en el cual Lope habia en nombre propio; sus

personajes viven una vida fantästica, pero el los domina siempre,
ve siempre en sus actos los eternos actos de los amantes, identifica
la de el con la de ellos y con la vivencia general del amor. Por tal
clarividencia se coloca fuera de los personajes, personajes de una
comedia por encima de los cuales estä el autor; habia por boca de

ellos, los interrumpe, los juzga y sonrie; no vive las pasiones de

los personajes pero los ve y los juzga, no bien ni mal, sino superän-
dolos y hace sentir su inanidad. Se cura en salud de la posible
objeeiön de que esta forma refleja sea bien diversa del lenguaje
inmediato del arte. AI contrario, para ella, estä condicionada por
el arte y la misma sonrisa del poeta ante los personajes no podria

1 Alda Croce. La Dorotea di Lope de Vega. Studio critico e

traduzione, Bari 1940.
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tener lugar si estos no tuvieran vida. Asi pues, el juicio de Lope es

paralelo a la aeeiön, no la sustituye. No mata la espontaneidad

pero la domina.
En suma, el drama es uno de los elementos de La Dorotea; el

otro elemento es el discursivo, la expresiön direeta de la personali-
dad del poeta que no estä inmerso en su sueno, sino consciente y
juzgada; mientras el poeta crea, el hombre reacciona con su

experiencia y su concepciön de la vida, y juzga, y se distrae y
distrae al lector.

Vista bajo esta luz La Dorotea se nos revela como una obra de

notable complejidad. Unitaria en cuanto todo lo que en ella hay
es positivo en el espiritu del autor, la creation poetica como la

«literatura», la erudieiön, la admonieiön moral y el proverbio; no

se debe separar el nücleo artistico de la parte discursiva: estän
demasiado estrechamente unidos. La historia de amor desen-

volviendose a la luz de una experiencia senil es la razön por la

que no podemos considerar a la divagaeiön como elemento super-
fluo si atendemos al caräeter de la inspiraeiön de La Dorotea.
Cuando los personajes disertan lo hacen en nombre del autor, no
en el propio, y en el amor de los personajes por la literatura
partieipa siempre el propio Lope. Y esta complacencia e insisten-
cia en insertar citas y discusiones y lugares comunes de la

conversaciön, es mäs bien propia que del mozo deseoso de mostrar
su erudieiön, del viejo Lope que quiere mostrarse erudito y
adopta un aire solemne. La aeumulaeiön de tanta «literatura» y
erudieiön en una obra, la cree Alda Croce debida no a debilidad
en la concepciön poetica, sino simplemente al deseo de Lope de

ofrecer al lector toda su personalidad en su ultima comedia: el

poeta, el erudito, el hombre de experiencia, el literato, el pedante,

por el deseo de resumirse, de hacer su «testamento poetico». Hay
una curiosa superposition en la obra, la del poeta y la del hombre:
del poeta que crea y del hombre que estä a su lado y que, conver-
sando, le interrumpe.

Los personajes

El aludido caräeter de «ingeniös» que tienen muchos de los

personajes y su aficiön por la literatura determina un discretear
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y divagar sobre toda clase de temas que acaba oponiendo La
Dorotea a la comedia en un caräeter fundamental: la rapidez de

la aeeiön. Mientras en el teatro en verso hay una rapidisima aeeiön,
muchas veces sin transiciones, que mantiene tensa la atenciön del

espeetador y satisface las exigencias de la «cölera» espanola, la
aeeiön de La Dorotea se diluye en interminables divagaciones.
Cada afirmaciön, cada coneepto, asocia en la mente del personaje
una serie de correspondencias con otras esferas de la realidad o

trae a la memoria textos o acciones de la venerada clasieidad.
Mäs adelante examinaremos la esencia y caracteres de esta «literatura».

Sin adelantar coneeptos seiialaremos, sin embargo, una
divergencia de criterio con el estudio de Alda Croce.

Para Vossler, e implicitamente para Spitzer y Montesinos, los

personajes practican una constante literarizaeiön de sus palabras

y de sus contenidos vitales en un afän por vivir fuera de la realidad.

Alda Croce, en cambiö, ve en esta literatura un caräeter
expresivo del autor y no de los personajes1. Para ella, en el

conjunto de La Dorotea, hay una clara Separation entre un Lope crea-
dor, un poeta que crea unos personajes y les hace vivir y un Lope
juez de estos mismos personajes, y por tanto de una etapa de su

vida preterita, que los contempla con suave ironia. Hay un poeta

que crea y un hombre que, conversando, le interrumpe para juzgar
e ironizar sobre sus propias criaturas. Resueltamente pues, niega

que toda esa literatura, todo este modo de expresiön, sea caräeter

expresivo de los personajes. Podemos preguntarnos: (,es que este

modo de expresiön no emana direetamente de la individualidad
de cada personaje? 0 de otro modo: ^,Nada tiene que ver la expresiön

de los personajes de La Dorotea con el modo peculiar de ser
de cada uno? En este caso nos encontrariamos con unos peleles
de los que no hay que tener en cuenta mäs que sus actos, ya que
sus palabras son solo un comentario cle Lope y no pronunciadas

por ellos mismos, al menos en una gran proporeiön.
Es cierto que las exageraciones, hiperboles, arrebatos desmesu-

rados, desaforadas comparaciones, son un medio de que se vale

Lope para mostrar irönicamente la inconveniencia de la postura

1 Op. cit., p. 22.
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de los personajes que usan esta expresiön. Pero no lo es menos que
este modo de expresarse es el que corresponde al modo de ser de

personajes tan inmersos en un clima completamente literario. Asi

pues, efectivamente, hay una postura irönica de Lope, pero el modo
de expresiön de los personajes no es otra cosa que la manifestaciön
de un modo de ser que es el que provoca la ironia del poeta. Ni
aun en el caso de las apostillas irönicas que personajes como Julio
o Celia tienen para sus sefiores, puede aceptarse la afirmaciön
de Alda Croce. Lo mismo que antes, estas apostillas irönicas, aun
estando de acuerdo con el parecer del autor, nacen de la psicologia

y modo de ver las cosas de los jiersonajes en cuya boca estän

puestas.
Da tambien la misma estudiosa como caracteristico de La Dorotea

el hecho de que se trata de una comedia de estados de änimo
mäs que de personajes1 ya que constantemente se teoriza sobre
las pasiones en general, en grandisima parte sobre el amor, que-
dando el problema de cada personaje como esfumado y reducido
al caräeter de ejemplo de los efectos de una pasiön. Pero ^es que
acaso no sucede esto mismo con la comedia?2. Dada una estatuida

concepciön de la pasiön de amor, esta concepciön, inconmovible,
se aplicaba a tipos con escasa posibilidad de diferenciaeiön impor-
tante. Ella misma advierte mäs adelante cömo La Dorotea puede

1 Op. cit., p. 56.
2 Observemos que en la comedia los sentimientos se dan como

jiresujiiiestos (o mejor el coneepto que se tiene sobre ti sentimiento
que se va a desarrollar), y nunca se analizan en un momento particular

que le de una faceta desconoeida para cl püblico de entonces o

para el lector de hoy. Dado im sentimiento, el del amor por ejemplo,
he aqui un galän y una dama que se adelantan hacia nosotros
para mostrarnos los efectos que en ellos causa y sus reacciones. Pero
estas reacciones, y esto es fundamental, dependerän de la intriga en
que estän colocados. Y segün como sean los aeonteeimientos exter-
nos, asi se canalizarä por los celos, la desesperaeiön, el galanteo, etc.
Pero siempre serän reacciones y resultados esperados: lo adecuado,
lo previsto por una ideologia subyacente para cada caso concreto.
Poco importa que luego a lo largo de la obra se teorice y se diserte.
Es todo sutilizar y variaciones sobre el mismo tema. En este
aspecto el teatro de Lope, justamente por tratarse de arquetipos,
estä hecho con personajes de caracteres permanentes.
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ser considerada como una comedia de lugares comunes, pero no
de lugares comunes en general, sino de lugares comunes del
sentimiento lopesco. Esto es, el amor, tantas veces y tan diversamente

expresado en la comedia, tiene aqui una formulaciön totalmente
identica. Existe una diferencia, pero es de grado: La Dorotea por
su mayor extension y por estar en prosa contiene un tratamiento,
si no mäs completo, por lo menos mäs amplio, y, desde luego,
mäs arquitecturado de los principales temas de la comedia y
especialmente del sentimiento amoroso.

Precisamente por tener La Dorotea un comienzo de modernidad
en sentido contrario al de la comedia, es decir, por tratarse de unos

personajes que teniendo una determinada individualidad se

esfuerzan por vivir como arquetipos, es por lo que esta apreciaciön

puede surgir. En tal o cual comedia, a nadie se le ocurriria
hacer esta Observation. En La Dorotea si porque hay lugar a ello.

Ante la forzada y falsa adecuaciön de unos personajes verdaderos
a los tipos irreales de la comedia, ante la ironia que el propio autor
evidencia ante esta pretensiön, es fäcil darse cuenta de que la

pasiön amorosa se manifiesta sin las peculiaridades y la flexibi-
lidad humana que serian esperables si el peso de la literatura no
lo impidiera.

En lo que si se distingue de la comedia, y es caräeter advertido

por Alda Croce, es en relegar la aeeiön frente al anälisis de los

sentimientos. El interes, pues, se concentra en los sentimientos

y en las reacciones de los jiersonajes, y la aeeiön fluye lentamente,
o bien, como sucede en muchas ocasiones, se realiza en momentos
aislados por las abundantes digresiones y el sutilizar.

El mismo reparo de negar que se trata de algo caracteristico
de La Dorotea podria oponerse al caräeter, dado tambien por Alda
Croce, de la forma refleja que asume el sentimiento. Todo es

definido en el acto mismo de expresarse y es defmido ademäs en

la forma ingen'iosa habitual en la obra. En la comedia todo, lo

lirico, lo teatral y lo referente a los sentimientos es pereibido de

modo reflejo por los personajes. Y es natural. Si se trata de algo

ya sabido, de lo que cada caso es solo una cristalizaciön mäs,

no ha de extranarnos que el personaje tenga conciencia de que
estä dentro de un proceso y sepa en que punto y cireunstancias de
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el estä colocado. Claro que, en la comedia, de menos extension y
gran rapidez de aeeiön hay menos campo para detenerse en

ella con la morosidad y delectaciön que lo hacen los personajes
de La Dorotea. Es, pues, una diferencia de grado y no de

cualidad.
Pero hay algo en La Dorotea, que favorece ademäs esta tenden-

cia. Cinendonos a los personajes idealistas, ha sido ya advertido

por Montesinos que hay un afän por alcanzar la categoria de

galanes y damas de comedia, que se ve obstaculizado y deshecho

por las cireunstancias de la vida real. Si hay pues una falta de

correspondencia entre lo que son y lo que creen ser, si hay un
esfuerzo por su parte para acomodar sus pensamientos y sus

actos a un tipo ideal, nada mäs lögico que un constante estado de

alerta y una atenta vigilancia sobre si mismos. Cada una de las

expresiones, cada uno de los actos (cuando no estän poseidos por
la pasiön), se da con la mäxima reflexividad. Todos los personajes
tienen conciencia de lo que les sucede en cada ocasiön y el modo
de encuadrarlo en el sistema.

De este desacuerdo entre lo que son y lo que creen ser nace una
constante contradieeiön interna. Por un lado su individualidad
autentica, de otro la que aspiran a crearse. Y, para complicar
mäs las cosas, la individualidad propia posee buena parte cle los

rasgos de la que aspiran a tener. La infeeeiön de literatura es lo
suficientemente intensa para que parcialmente llegue a hacerse

sustancia propia del personaje. Particularmente en el caso de

Fernando, el personaje mäs literarizado - y mäs alejado de
la realidad por tanto -, es esto bien visible. AI tratar de cada

uno de ellos veremos manifestarse todo lo que vamos
diciendo.

Hay en ellos un cruce de lo tipolögico con lo individual. Donde
mäs claramente puede verse es en el caso de Dorotea. Elevada

por el joven poeta a la categoria de dama de comedia, se esfuerza

por representar este papel y lo consigue en buena parte. Pero hay
por debajo de esta cubierta una personalidad que se manifiesta
cada vez que tiene que enfrentarse con situaciones nada litera-
rias. Es una Dorotea totalmente distinta la que habia con don
Bela y la que habia con Gerarda, la que escribe cartas a Fer-
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nando y monologa y la que discute con su madre y hace «pu-
cheros1».

Otra manifestaciön de la mentira de su cubierta literaria es la
desconcertante proximidad de cxplosiones afectivas y parlamen-
tos frios y arquitecturadamente razonados2.

Hay un frecuente paso, sin transiciön, de lo pasional a lo rational

y de lo rational a lo pasional. Cuando Fernando y Julio estän
frente a la casa de Dorotea, se suceden las explosiones sentimentales

y los transportes de Fernando entre la copiosa conversaciön
sobre temas de la clasicidad y noticias sacadas de los libros. Estas
contradicciones expresivas, tan alejadas de toda realidad posible,
son manifestaciön de la falsedad de la cubierta de literatura,
lirismo y erudieiön de que se rodean los personajes.

Puede aflrmarse que los personajes de La Dorotea tienen un con-
torno individual mäs fuerte que, en general, los personajes de la

comedia. Y de la tension entre lo que cada uno es y lo que pretende
ser o cree ser nace el conditio. Los examinamos a continuaciön
jirocurando senalar que es en ellos lo tipolögico y que lo individual,
dando ademäs algunas ligeras notas sobre su expresiön que mäs

adelante serän ampliadas y precisadas al tratar este extremo.

1 En la misma escena en que Dorotea y don Bela, rivalizan en
förmulas de la mäs delicada cortesia, con abundante uso de la
erudieiön cläsica y del lenguaje poetico, tiene lugar el examen de
los regalos que el galän ha traido a la dama, y aunque, en cuanto les
es posible, procuran ambos desasirse de la materialidad de los
objetos y dedicarse a una continua sutilizaeiön y discreteo, hay
momentos en que, sobre todo Dorotea, se ven precisados a descender
a lo concreto y aun a lo «econömico»: «Estas moradillas pudierades
escusar» dice Dorotea refiriendose a uno de los pares de medias que
le ha traido don Bela. Como ya hemos advertido, estas interrup-
ciones de lo exquisito literario, aparte de mostrar que los personajes
no estän del todo inficionados y que se trata de un eclipse pasajero,
sirven para que nos demos cuenta de que en ellos lo literario es un
barniz y una postura, y de que les sigue interesando, tanto como
a Teodora o Gerarda, lo ütil y lo materialmente interesante. Fuera
de Fernando (y aun en este solo a veces) los personajes no pierden
la cabeza y, a pesar de la forma externa, estän tan apegados a la
tierra como las figuras del donaire.

2 Vid. especialmente I, 5.
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Fernando

En la galeria de tipos de La Dorotea, Fernando es sin duda el

que mäs se acerca al galän de la comedia. Podemos considerarlo
incluso asi. Pero, volviendo a la luminosa interpretaciön de

Montesinos, es el galän de una obra en la que se da la razön a la

figura del donaire. Aun no faltando las excepciones, el galän
suele ser quien conduce la aeeiön y el representante del esfuerzo

heroico y depösito de virtudes nobles. Fernando en cambiö es

el galän que termina por fracasar y que recurre al fm a las solu-
ciones prudentes que le senala un desengano al que ha llegado
casi a la fuerza. Nunca se coloca frente a los aeonteeimientos. Sus

ilusiones, sus palabras son siempre las del cabailero. Pero no
estä suficientemente hecho ni su espiritu tiene la fortaleza ni la
contextura necesarias para actuar de tal modo. En el fondo

parece ser un nino mimado. Un nino que cada vez que intenta
alzarse para adoptar una postura viril le hacen caer estrepitosa-
mente las cireunstancias de la realidad. Siempre ha sido querido

por mujeres que han hipersensibilizado su espiritu prematura-
mente. Dorotea nos dirä que su bozo naciö «con el enamorado
anhelito de mis suspiros1» y Fernando, aün imberbe, deseaba que
su barba fuese del rubio de oro de los cabellos de Dorotea2.

En cambiö sabe lamentarse muy bien. Y llorar. Y hacer versos.
Felipa, la hija de Gerarda, en la entrevista del Prado termina
por decirle: «Gran llorador deveis de ser3», y Fernando le da la

explicaeiön al contestarle:

«Tengo los ojos ninos y portuguesa el afma; jiero creed que quien
no nace tierno de coracon, bien puede ser poeta, pero no serä dulce4».

1 V, 4. 2 f, 5. 3 fV, 1.
4 No es que de los galanes de comedia ninguno Höre. Vid. v. g.:

Lucrecia. - ^Lägrimas dices? jTü lloras!
Saber, mis ojos, deseo
si es verdad que Uoran hombres.

D. Juan. - Bien puedes, mi bien creerlo.
La razön es que el amor
es nino, y como asistiendo
estä en sus ojos, si el Hora,
es fuerza que Hören ellos.

(La mal casada, ff, 9)
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Y, en efecto, dentro de la tipologia de la comedia del XVII,
Fernando mäs parece corresponder al tipo de galän portugues
que al castellano. Tiene una tendencia constante a la efusiön y en

sus palabras hay siempre un recrearse en la propia desdicha. Nos

explicamos que la ya experimentada Dorotea sienta jior el un

amor mezclado con un cierto sentimiento maternal.
El mismo nos cuenta cömo, cuando las relaciones con Marfisa

se ven interrumpidas por la boda de esta, en vez de actuar, de

hacer algo, de rebelarse:

«El dia que el referido jurisconsulto la llevö a su casa, hize la
salva a su boca, porque no la matase el veneno cjue llevaba en ella
con el disgusto cle la violencia, y lloramos los dos deträs de una
puerta, mezclando las palabras con las lägrimas; tanto, que apenas
supiera quien nos mirara quales eran las lägrimas o las
palabras1. »

Tiene los ojos demasiado puestos en la literatura y estä dema-
siado empapado de sentimentalismo bucölico para no preferir ti
recreo en el dolor y la efusiön lirica a la aeeiön. En cada caso,

y mucho mäs que cualquier personaje de comedia, eneuentra a su
estado de änimo una justification ya antes enunciada poetica-
mente. V. gr.:

«Apenas \o Julio!, he llegado, cuando quisiera no aver venido.
Bien dixo aquel poeta:

«jO gustos de amor traidores,
suenos ligeros y vanos,
gozados, siempre pequenos,
y grandes imaginados2!»

Se podrian multiplicar los casos. Despues de esto no obra. Se

queda en la efusiön y en el recuerdo. Sus impulsos primarios se

ven todos detenidos, reprimidos por la literatura que lleva
hasta en la medula de los huesos. Sus intentos de aeeiön, por lo

general, se resuelven en una cita o en una caneiön. Todo lo mäs

aetüa simbölicamente. En muchos casos parece un pastor de su

Arcadia. Contando su historia a Felipa y a Dorotea, eneubierta,
en el Prado, les dice cömo, no pudiendo soportar mäs el recuerdo

1 fV, 1. 2 fff. 1.
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de Dorotea, determinö quitarse la ocasiön de tantas penas «y
sacando la daga ...» - «j Jesus! ^Matastes a Dorotea?» pregunta
alarmada Felipa. No habia motivo de alarma. Sacö la daga para
cavar «la poca tierra que en el esjiacio de dos penas estava
ociosa» y enterrar alli el retrato de Dorotea, no sin antes haber
hecho un soneto a propösilo de esta «tan grande, aunque amorosa
locura ».

No lo aparta solo del tipo de galän de comedia este aspecto
de su personalidad. Aparte cle lo que ti galän haria y Fernando no
hace, estä lo que Fernando hace y el galän no haria nunca.

En primer lugar es fanfarrön y se jacta de su valor y de sus

meritos. Montesinos indica que, en la comedia, las hiperboles
del propio valor corren a cargo del criado. El senor es siempre
mesurado y nunca se alaba. Fernando si:

«y sacando las espadas, se la puse al uno de los dos con gentil
ayre.»

«No se ha visto en el mundo valor como el mio1.»

Y estas alabanzas son delante de una mujer (Marfisa).
Aunque en achaques de amor todo estä jiermitido en el teatro

de Lope, no nos imaginamos al joven cabailero enganando a la

mujer que de veras lo ama para sacarle un dinero que utiliza para
alejarse de otra; ni sufriendo que otro sea el galän preferido
mientras el se oculta como un perseguido para poder hablar con
su amada; ni, sobre todo, percibiendo parte del dinero que ti otro
galän da a su dama.

No, Fernando, no es un galän de comedia corriente. Es un tipo
literario de una complejidad extraordinaria. Es sorprendente que
Lope, creador de una tipologia mil veces repetida, presente aqui
una figura de tan firme individualidad. Fernando es un adolescente

precoz con mucha lectura en la cabeza a quien, casi como a don

Quijote, «se le secö el cerebro» de tanto leer. Lo que en sus amigos
(Cesar, Ludovico, Julio) es mera cobertura de su individualidad,
en el, mäs impulsivo o mäs ingenuo, determina en mayor medida
la conducta real. Pero no es solo eso. Tiene todo el cruel egoismo
de la pubertad y es ademäs antojadizo y voluble. Para mi, una

1,6.
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de las mäs deliciosas figuras de nuestra literatura y una de tantas
maravillas del arte de Lope.

Tenemos pues un galän de comedia que, quizä por tratarse del
mismo autor, estä contemplado un poco en broma. Toda la actua-
ciön de Fernando es un querer y no poder llegar a ser un autentico
galän de comedia. Pero, claro estä, precisamente por eso, y pres-
cindiendo de los rasgos individualizadores, cae de Ueno dentro
del tipo.

Principalmente podemos comprobar esta afirmaciön exami-
nando la exjiresiön y efectos del sentimiento amoroso.

Aunque el amor en Fernando tiene semejante expresiön que en

la comedia, para el viejo Lope, que estä recordando sus moceda-

des, esta locura, este frenesi, es una ilusiön que hay que abandonar.
Tarde o temprano la dura verdad nos impondrä la adecuaciön a

mäs juiciosos mödulos. No tendrä la condenaciön que el autor de

la Celestina le reserva, pero se despedirä con melancolia, anorän-
dolo, de la posibilidad de entregarse a el.

Por eso en esos cuatro actos primeros, podemos observar el

comportamiento de Fernando conforme a los mödulos de la

comedia. Su lenguaje, como el de Dorotea en las cartas y en las

entrevistas de amor, es puramente poetico. Es el lenguaje del

petrarquismo, solemne, lirico, inverosimil en una conversaciön
corriente. La amada es la belleza perfecta, centro ordenador en

cuyo torno se organiza la armonia del mundo. Todo vuelve a su

centro cuando Dorotea vuelve de su desmayo:

«Ya volviö a concertarse quanto avias dexado descompuesto; ya
el amor mata, ya el soi alumbra, ya la primavera se esmalta, y yo
estoy vivo1.»

Las comparaciones mäs desaforadas con el arte y la naturaleza
sublimizan a la dama hasta despojarla de toda realidad:

«I O Venus de alabastro! j O aurora de jazmines, que aun no tienes
toda la color del dia! j O marmol de Lucrecia, escultura de Michael
Angel2!»

jO Andrömeda del famoso Ticiano! Mira, Julio. jque lägrimas!
Parece azucena con las perlas del alba3.»

1 f, 5. 2 f, 5. 3 f, 5.
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Esta atmösfera tan desrealizada, este delirio del amante se

complace Lope a veces en romperlo con un dejo de travesura.

Dorotea. - «Que quieres saber de mi, Fernando mio, mäs de que
ya no soy tuya?

Fernando. - [Cömo! (,Ha venido alguna carta de Lima1?»

La mäs vertical caida. No es cierto lo anterior porque esta

dama, esta apariciön de la Naturaleza y de arte estä casada y
tiene su marido en Lima. Esto es lo que le ocurre a Fernando. Su

vision literaria del mundo es una torre de marfil tan quebradiza

que constantemente cae hecha pedazos2.
Pero el no se corrige nunca. Hasta para lo que podria ser llana

narraciön utiliza las mäs solemnes comparaciones. Su afän
constante es el de la evasiön de la realidad objetiva. Todo cuanto

tenga relaciön con el debe quedar ennoblecido por un majestuoso

ropa je literario:

«püseme en pie ligero, no de otra suerte que el toro3 que cerca de

1 f, 5.
2 Pero es que, como hemos visto, esta brusca irrupciön de lo

real en la mäs literatizada atmösfera, tiene su contrapartida en el

habia literaria de los personajes realistas. Hemos citado un ejemplo.
Elegimos otro entre los muchos que podrian indicarse. Gerarda, en
casa de Teodora, inicia su correduria para que esta consienta las
relaciones del indiano y Dorotea:

Teodora. - <,Puedese negar a la naturaleza el amor de la sangre,
ni el de la crianza a sus gracias, desde la lengua balbuciente hasta
el discurso de la razön?

Gerarda. - Puede, quando el castigo importa.
Teodora. - En la parte de la naturaleza, seria quebrar un hombre

un espejo porque le retrata, pues el inocente cristal, lo que le dan
eso buelve, y en la de la crianza, lo cjue sucede a animales y aves,
que se crian todo el ano para matarlos un dia (I, 1).

Sube aqui de punto la complicaciön intencional de este lenguaje.
Dos astutas viejas que van a hablar de un tema absolutamente
inmoral, ensalzan la virtud y para tratar de ella escogen ambas sus
frases y cuidan de que su expresiön se aleje de lo vulgär.

3 El motivo de la comparaciön con el toro, es frecuentemente
utilizado por Lope.

En la Arcadia:
«Dejame, decia el desatinado pastor, Frondoso amigo, buscar la

muerte, pues ella puede ser solo y ünico remedio de tantos males.
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la vaca estava echado, quando por la senda cjue divide el prado
siente latir los perros del cazador, que en confianza del plomo no le
teme: &Que quieren? dixe A.

Si im toro, como tu sabes, vencido de su competidor, huye la vista
de la amada vaca, y si segunda y tercera vez es vencido, metiendose
entre asperissimos bosques, y dejändose morir de hambre, misera-
blemente perece, <,cömo podre yo triste, vencido de mi competidor,
vivir entre los hombres? (Arcadia, libro IV, Sancha, p. 318)

En Las bizarrias de Beiisa (I, 10)
Cual suele por verde selva
celoso novillo. huyendo
de su contrario, en los troncos
romjier la furia soberbio,
temjilar las ramas, sonando

por varias partes los ecos,
cubrir de polvo las nubes,
abrasando el seco suelo;
assi yo la calle asombro,
para mi selva de fuego,
romjiiendo las duras rejas
con mis susjiiros los hierros.

En este ejemjilo hemos cle notar ademäs cömo tratändose tambien

de una obra cle la madurez del poeta, la respuesta de Beiisa,
como la de Marfisa en la Dorotea, es irönica e implica una reaction
critica ante el inadecuado empleo de elementos literarios en una
situaciön cjue no tenia por que tenerlos:

; Qui linda comparaciön!
[Que bien aplicado ejemplo!
jQue bien pintado novillo!
i Que amanecer! iQue concepto!
<,Sois poeta?

En Por la puente, Juana (fff, 20):
«Asi toros del Jarama
alzan las frentes celosos,
vierten jior la boca esjiuma,
fuego por los ojos brotan;
asi en el arena escarban,
brio enamorado cobran,
y les llama a desafio
la palestra polvorosa,
como sacan las espadas
D. Juan y don Sancho, y doblan
las capas que al brazo envuelven.»

1 1,6.
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«Esso no dixera el toro» contesta Marfisa con delicada burla

jiorque sabe «quan mal se juntan una comparaciön y un sobre-
salto1». Pero eso es lo que le ha quedado a Fernando «del curso de

los versos2» tambien en fräse de la misma Marfisa. Y es que ella
sabe que en Fernando es realidad lo de «Amar y hazer versos todo
es uno3» que pudiera formularse tambien como «vivir y hacer

versos todo es uno». AI menos en la expresiön, todo el contenido
de su existencia, toda su experiencia interior y exterior, se hace

literatura, toma forma literaria al expresarse.
^Sucede lo mismo con la expresiön de los galanes de comedia?

Con lo que llevamos dicho seguramente estä contestada ya la pre-
gunta. Evidentemente tienen de comün con Fernando (en su

mayoria), la cualidad de jövenes aflcionados a la hiperbole y al
artificio literario y a la efusiön lirica4. Tambien ellos pertenecen a

1 f, 6.
2 I, 6. La conciencia de que el propio lenguaje estä contaminado

por el constante ejercicio de la literatura es frecuente en la obra de
Lope. Y en la propia Dorotea, despues de haber descrito Ludovico
con palabras absolutamente poeticas la belleza de Dorotea, le
contesta Fernando:

«Parece que escrivis versos, cuya costumbrc os presta el mismo
estilo para la prossa, o quereis bolverme loco» (III, 4).

3 IV, 1.
4 Resulta innecesario dar ejemplos puesto que la expresiön estä

eonstantemente determinada por este caräeter. Me limitare por
esto a transcribir lo cjue un galän dice a una dama al preguntarle
por el sitio donde el mismo se eneuentra:

- Os suplica le digais
si estä dentro de Aragon
(que le obliga la ocasiön
a que su temor sepais),
y si en esta soledad
jiodrä hallar algün consuelo,
puesto que pasar del cielo
os parezca necedad.
Pero si a buscar posada
fuera el alma sin despojos,
ya yo he visto en unos ojos
donde la hallara extremada.
Mas no tuviste sosiego;
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esa juventud cortesana que cultiva el ingenio y la poesia. La
filiation literaria es la misma, y el artificio utilizado de la misma
clase. Pero, en primer lugar, en Fernando la enfermedad de la

literatura parece ser mäs constante y mäs intensa. Por la misma
intensidad, Fernando es, ademäs, mäs consciente de su caräeter
de ingenio. Vive mäs en ello y, bien el mismo o bien los que le

rodean, a todas horas se le estä recordando que no vive ni piensa

como los demäs. Mientras en el galän el eje de su caräeter es la
cualidad de cabailero, en Fernando es la de poeta, y la misma
Dorotea cree que estos amores la eternizarän. Hay, por ultimo,
una cireunstancia que hace resaltar mäs esta literarizaciön: la de

estar expresada en prosa. La mitad de la obra es tan irreal como
una novela bueölica. Precisamente la tension de la obra se consi-

gue por la oposiciön de literatura y realidad, esta representada

por los personajes menos nobles.

Otro medio de caracterizaeiön de Fernando es su postura ante
la clasieidad y ante la sabiduria. Aqui no haremos mäs que apun-
tarlo. Toda aeeiön queda justificada y explicada si estä respaldada

por un ejemplo cläsico. Y asi los sucesos de la clasieidad se convier-
ten en paradigmas. Frente a la realidad fisica cree en toda clase

de maravillas y de seres fantästicos. Son todos rasgos que coneuer-
dan. Alguna vez Lope se burla de esta indigestiön de informaciön
libresca, de este ingenuo pedantear constante. Cuando Fernando,
desesperado, despues de la primera ruptura con Dorotea, estä

discurriendo sobre el modo mäs apropiado de quitarse la vida,
a una objeeiön de Julio contesta asi:

pues ique loco ans! se atreve
a vivir, no siendo nieve,
en dos esferas de fuego?
Perdonad si me atrevi
a querer posar en cielos,
adonde los mismos celos
tuvieran celos de mi.

(Guardar y guardarse, I, 2)

El mismo tipo de expresiön lirico-coneeptuosa mäs o menos inten-
sificada, que usan todos los galanes de comedia. La misma hiper-
bölica ponderaeiön de la dama, los mismos juegos de palabras (el
celos-cielos se repite hasta la saciedad), la misma atmösfera Urica.
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«Bestia, esso es por si, pero no por accidente1.»

El efecto es mäs bien cömico y nos descubre toda la «pose»

literaria que habia en esos intentos de suicidio. No podia dejar

pasar una oportunidad de argüir y mostrar su cultura filosöfica.
Como ya hemos dicho, sabemos por lo demäs, que esto en

Fernando no es autentico, que es una fiebre de la adolescencia,

una «postura» que no le impide descender a los actos menos
esteticos.

Detalles menos importantes para la comprensiön del personaje

y su proximidad a los de la comedia son las coincidencias de

situaciones2, o la expresiön de identicos conceptos sobre distintos
temas3.

Don Bela

El otro galän que aparece en la Dorotea es don Bela. Es el

personaje que mäs se aparta de los tipos tradicionales. Como es

sabido don Francisco Perrenot Granvela fue tambien aspirante
afortunado a los favores de Elena Osorio. No hay aqui rencor por
ello. Pocas figuras tienen la simpatia y la nobleza que adornan a

don Bela.
Por la descripciön de Gerarda4 adivinamos a un hombre ya

1 f, 5.
2 No es necesario ejemplificar con desafios callejeros o con

canciones ante la casa de la amada. Situaciones menos peculiares de La
Dorotea se repiten tambien en la comedia. P. e. esgrimir para diver-
tir una impaciencia en El maestro de danzar, ff, 5.

3 Asi, las frecuentes alusiones e ingeniosidades con la pareja
mujer-cuerdas de instrumento en La Dorotea, tienen su paralelo
abundantemente representado en la comedia. Vid. p. e. El maestro
de danzar, II, 1 y Santiago el Verde, III, 1.

El descuido de pajieles denostado en la Dorotea, lo es igualmente
en Guardar y guardarse, II, 20.

4 «Es hombre de hasta treinta y siete anos, poco mäs o menos,
que unas pocas canas que tiene son de los trabajos de la mar, que
luego se le quitarän con los aires de la corte; y yo vi el otro dia un
retulo en una calle que dezia: «Aqui se vende el agua para las
canas.» Tiene linda presencia, alegre de ojos, dientes blancos, que
luzen con el bigote negro, como sarta de perlas en terciopelo liso;
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maduro, pero de buena presencia. La insistencia de Gerarda en

las canas nos hace pensar que tiene y representa mäs de treinta y
siete anos. Esta es la ünica vez que se le describe fisicamente y
nunca en la obra hay nada que induzca a dudar de esta descripciön.

Don Bela ha venido de las Indias cargado de riquezas y en

Madrid estä negociando sus pretensiones. Tiene ansia de gozar de

una vida que antes no ha disfrutado en su ansia de atesorar
riquezas. La vista de Dorotea lo trastorna y decide enamorarla.
No es joven pero se ha enamorado, y compensa su madurez con
la «artilleria de los regalos».

Toda su actuaciön en la obra cae bajo el signo de la generosidad.
El sabe del poder del dinero y estä decidido a gastar lo que sea

necesario para alcanzar el amor cle la bellisima Dorotea. Su primer
parlamento ya define su proposito:

«No digo yo lo prometido, pero todo el oro que el soi engendra en
las dos Indias me parece poco, y auncjue se anadieran los diamantes
de la China, las perlas del mar del Sur y los rubies de Zeilän1.»

Vossler habia de el como de «un generoso necio». No nos expli-
camos esta apreciaciön. Nunca es don Bela un necio. Comete, si,

un pecado, el de apartarse de su ley vital, al enamorarse en su

madurez como un colegial. Ni por su caräeter ni por sus ideas le

correspondia esta aventura. Y menos con Dorotea, la discreta y
apasionada belleza cortesana. Pero lo paga bien caro. Y en todo
lo demäs solo puede merecer nuestro respeto. Frente al mezquino
arancel que lleva Gerarda2, el ostenta un senorial desprecio del oro.

muy entendido despejado y gracioso; y, finalmente, hombre de dis-
culpa, y no mocitos cansados (f, 1).

1 II, 1. A lo largo de toda la obra se repiten frases como esta en

que don Bela muestra su dadivosidad:
«No, Gerarda, esso no; guarda tus eseudos y llevale estos doblones

para que ella los compre» (ff, 1).
«No comjires las medias, Gerarda; que yo se las enviare con pas-

samanos y tabl para un manteo (II, 1).
«Yo he leido este jiapel, y se sacarä todo como Dorotea lo manda,

que todo es poco para servilla» (fff, 3).
Es siempre Gerarda con su pedigüeneria y sus indireetas quien

le obliga sucesivamente a expresarse cle este modo.
2 Es un cödigo de condueta compuesto cle quince articulos y
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Su amor es mäs reposado, menos apasionado que el de

Fernando. Frente a la fogosidad y el atolondramiento de este su

conducta es siempre mäs prudente.
La primera entrevista entre el indiano y la dama, la ünica vez que

en la obra aparecen juntos tiene bien poco de apasionada. Desde la

salutaciön hasta su marcha don Bela procura nada mäs lucir su

ingenio y su cultura, justificando su presencia con la gran cantidad
de regalos que trae y que Dorotea acepta. Ha oido decir que estä

«desvanecida de discreta» y es «muerta por hemistichios» e

intenta agradarla por este camino. Enmarcada por las complicadas
förmulas de la cortesania barroca la conversaciön discurre entre
ingeniosidades y digresiones mientras Gerarda la interrumpe de

vez en cuando para evitar que se aparte demasiado tiempo del

tema que le interesa y Dorotea va tomando «lo que no pensaba»

segün nos dice ella misma al final de la entrevista1.
Como Julio con Fernando, tiene a su lado un criado, Laurencio,

que es su constante critico. No tiene escrüpulo en censurarlo a

espaldas suyas, con Celia, y cuando estän juntos contradice
constantemente a su amo.

El tema es siempre el mismo. La dadivosidad de don Bela y la
recomendaciön por parte de Laurencio de una menor entrega a

todos ellos recomiendan gran cuidado en lo que se gasta, en lo que
se habia y en lo que se escucha, en sus pretensiones, etc. En fin, un
arancel que podria haber hecho im indiano escarmentado de la
corte. Principalmente uno de ellos es el reverso de la actuaciön de
don Bela:

«Con las damas sea liberal de palabras, sin ponerse a peligro de
gastos impertinentes. No se enamore; que en la corte lo que se
alcanza nunca fue de uno solo, y engänase el cjue lo jiiensa» (ff, 4).

1 La erudieiön de cjue hace gala don Bela en esta escena es
efectivamente un poco infantil y, para nosotros, la ünica justification

al calificativo de «necio» ajilicado por Vossler. Laurencio nos
explica la indole de esta erudieiön. D. Bela ha estudiado

«lo que basta para ser bachiller, cjue es el peorlinage cle cortesanos
para tratado; porque si habia con hombres que saben, conocen lo
que no sabe y se cansan de cjue piense cjue sabe; si habia con los que
ignoran, huyen del porque les tiene en poco y presume mucho. Y
esto del magisterio es para las escuelas, no para las conversaciones»
(II, 5).



92 Felix Monge

este amor. Hay en ellos una constante tension polemica paralela
a la de Fernando y Julio. En ninguno de los dos casos obtienen
exito las voces prudentes. D. Bela, a pesar de su deficiente cultura,
se mueve y habia como un ingenio cortesano. La misma casuistica
sentimental heredada del petrarquismo, el mismo lirismo. Las

hiperboles son tan desaforadas como lo eran en el caso de
Fernando:

«Los zapatos no truxe, que no los navia tan pequenos, ni se ha
de calzar en tienda pie que lo habia de estar del soi1.»

Ademäs pretende estar con la moda culterana:

«Yo le dire tales hiperboles y energias, que no me igualen quantos
aora escriven en Espana2.»

Lope se encarga de dar la socarrona respuesta por boca de

Gerarda:

«Parecen frutas de las fndias, como plätanos y aguacates3.»

El escaso margen concedido a la realidad en la conversaciön y
el afän metaforizante, es tan grande en el como pueda serlo en

cualquier otro personaje:

«Toma y dale a Dorotea, que si jione en el los rubies de la boca,
le bolverä diamante, digno de la ambrosia de los dioses; y si quieres
alegorizarle estas figuras, di que el Cupido es ella y yo el dios marino,
pues vine por la mar a que me tirasse las flechas de sus ojos4.»

Es la misma clase de trasmutaciön literaria que se utiliza en

la lirica y en la novela pastoril. Lopez Estrada5 dice que la condition

psicolögica del relato pastoril procede en gran parte de ser la

prosificaciön y la dramatizaciön de exämenes de estados de alma

segün los sonetos de Petrarca. Aqui tambien, despreciando la

apariencia objetiva de las cosas, los personajes se lanzan a sutiles

polemicas sobre el alma y sus mociones respirando platonismo

por todas partes. D. Bela tambien es platönico, pero mucho mäs

al final que al principio. En su primera entrevista con Dorotea
dice que «el amor platönico siempre lo tuve por quimera en

agravio de la naturaleza, porque se huviera acabado el mundo6».

1 II, 5. 2 II, 1. 3 II, 1. 4 II, 1.
5 Estudio critico de la Galatea, La Laguna, 1948, p. 137.
6 II, 5.
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Estas son las palabras de D. Bela, cuando, ilusionado, pretende
el amor de Dorotea. AI final de la obra, despues de un proceso
de desilusiön, su opiniön es, precisamente, la contraria1. Es ya
jilatönico: quiere querer a Dorotea con el alma y no gozarla «con
los brazos». Tiene ademäs unos celos inconcretos pero que pre-
siente justificados. «Perdido estoi de triste; no se que tengo estos

dias que no puedo alegrarme.» Estä cansado de esta tension

pasional, cansado porque ya no es un joven y tiene los ojos fijos
en el «santo desengano». Se acuerda de que es mortal y de que
los deleites «traen consigo por sombra la conciencia». Se com-
prende el agudo juicio de Montesinos, que ve en don Bela un
trasunto del Lope enamorado de Amarilis. Un oscuro presenti-
miento flota en la escena. Es la ultima vez que veremos a don

Bela. Por una nimiedad serä muerto poco despues. Se va lo

mismo que vino: dando2.

Lope le otorga las mäximas exequias literarias. El tono majes-
tuoso de Laurencio para narrar la desgracia, el desmayo de

Dorotea, la muerte de Gerarda, el tumulto final, todo precipita

1 El mäs ortodoxo platonismo. Ha escrito un epigrama que
Laurencio confiesa no entender y el le explica:

D. Bela. - Assi como la divina belleza (aqui un largo pä-
rrafo) .; assi el amor ensena de grado en grado
(quanto es capaz nuestro entendimiento. aspirando
a tan alta contemplaciön) a formar una idea particular,

que ama sin divertir el jiensamiento fuera cle

los limites de la razön.
Laurencio. - iQue tienes por idea?
D. Bela. - La noticia exemplar de las cosas.

Laurencio. - De manera que tu me das a entender cjue amas a
Dorotea tan platönicamente, que de la belleza
ideal suprema has sacado la contemplaciön de su
hermosura.

D. Bela. - Querria a lo menos quererla con este proposito; que
no se si he leido en el filösofo, que amor puede ser de
entrambas maneras; y quererla con sola el alma es

el mäs verdadero, y para ella lo mäs seguro (V, 1).
2 Gerarda le vende su silencio:

- Pues dame otros seis reales.
D. Bela. - Däselos y adiös; que me voy a misa (V, 2).
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el derrumbamiento de un armatoste ya insostenible. Teodora

resume el juicio y el respeto que esta noble figura ha merecido:

«jTu senor muerto, Laurencio! <,Aquel Alexandro indiano, aquel
cavallero dadivoso, aquel galän luzido, aquel entendidissimo cor-
tesano1?»

Dorotea

Como personaje se opone de un lado a Fernando y de otro a

Marfisa. Mäs o menos exactamente se podria decir que Fernando
es al tipo del galän lo que Dorotea es a la dama de la comedia.

Pero, en su esencia, ambos mantendrän una sölida individualidad,

quizä mayor en el caso de Dorotea que, por tener frecuente-
mente que enfrentarse con situaciones en que no cabe ninguna
literatura, habrä de desjiojarse a menudo del pretencioso ropaje
del petrarquismo.

Advertimos en ella, por lo pronto, mayor espontaneidad que en

Fernando. En verdad, en una mujer hubiera sido menos tolerable
tal extremo de teatralidad. En su primera intervenciön, poco hay
cle literario, excepto el habitual afeite retörico de toda la obra2.

1 V, 12.
2 Asi en esta escena, la segunda del primer acto, a la acumu-

laciön de interrogativas retöricas de Teodora jiara resaltar las
virtudes de Gerarda:

«iQue dia se fue a comer Gerarda sin haver visitado todas las
devociones de la Corte? <,En que jubileo no la hallarän devota?
iQue säbado no fue descalza a Atocha? iQiie donzella no ha casado?

iQue casada no ha puesto en paz con su marido? iQue viuda no
ha consolado? <,Que nino no ha curado de ojo? iQue criatura no se

ha logrado, si ella le bendize las primeras mantillas? iQue oraciones
no sabe? <,Que remedios como los suyos para nuestros achaques?
6 Que yerva no conoce? iQue opilaciön no cjuita? <,A cjue partos
secretos no la llaman?»

se opone otra secuencia de interrogativas dicha por Dorotea:
«iQue muertes de hombres has visto a nuestra puerta por vani-

dades mias? iQue casada se ha quexado de la mala vida que le ha
dado su marido por mi causa? £A que fiesta voy? <,De que ventana
me quitas? <,Que galas me murmuran adonde voy a misa?»

Hasta en las escenas menos «literarias» hay estos paralelismos y
contraposiciones bien visibles. Hemos de anadir que este era pro-
cedimiento grato a Lojie. Mäs adelante veremos cömo Lope se vale
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Dorotea discute con su madre sobre la proposition que Gerarda
acaba de hacer: los temas son pues de piena realidad. Aqui co-
mienza la aeeiön: pero el proceso sentimental viene de muy aträs.
Varias veces se nos cuenta en la obra el tiempo que duran estas

relaciones, las dificultades que han tenido que vencer los dos

amantes, y los sacrificios que ha hecho Dorotea en aras de este

amor. Y la aeeiön comienza cuando, Teodora, cansada de unas
relaciones ilicitas que no dan ningün provecho, da oidos a las

tercerias de Gerarda y llega con su hija hasta la violencia para
forzarla a interrumpir los amores con Fernando. Este es el con-
flicto de que nace la obra. Lope que no desarrolla, graduändolo,
el proceso psicolögico, juega aqui con el tiempo como tantas otras
veces y en un monölogo de cineuenta lineas hace pasar a Dorotea
desde el amor a Fernando y el proposito cle no interrumjiirlo a la

decisiön cle suspender estas relaciones1.

en general cle este medio expresivo para indiear im diälogo rapido y
vivaz. Por ejemjilo, en La discreta enamorada tenemos una Situation

paralela:
Fenisa. - iQue mancebo me pasea

destos cjue van dando el tafle?
iQue guijos desde la calle
me arröja porque le vea?

6 Que sena me has visto hacer
en la iglesia? ^Quien me sigue,
que a estar celosa te obligue?
iQue vieja me vino a ver?
iQue billetes me han hallado
con palabras deshonestas?
6 Que pluma para respuestas,
que tintero me han quebrado?
6 Que cinta que no sea tuya,
o comprada por tu mano?
,-Qiie chapin, que toca?

1 Como dice Spitzer que le indicö Montesinos (aunque el no
parece estar de acuerdo con ello), se nos da aqui un proceso com-
pleto en un monölogo con una clara estruetura de soneto petrar-
cjuista cjue mäs o menos podria enunciarse asi:

f. - j Ay infeliz de mi y que desgraciada soy!
II. - iCömo va a ser posible continuar estas relaciones?

III. - tQue pensamiento tan nuevo y tan extrano este de la rup-
tura que ha llegado a mi mente?
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Dorotea va con este proposito a casa de don Fernando pero
llena de dolor se desmaya al llegar, provocando las hiperboles de

este1. AI volver en si y pronunciar las dos exclamaciones «jAy
Dios! jAy muerte!» se le pregunta por que sus primeras palabras
han sido estas. Su respuesta, cuando lo que esperäbamos era una
expresiön entrecortada, producto del desmayo y de la desespera-
ciön que la posee, nos deja asombrados:

«Porque Dios me libre de mi misma y la muerte ponga fin a tantas
desventuras como cercan mi afligido corazön y flaco espiritu; que
la mujer mäs fuerte al fm es obra imperfeta de la naturaleza, sujeto
del temor y depösito de las lägrimas2.»

^Es concebible tan reflejo modo de expresiön en semej ante
circunstancia? Todavia no es bastante. La conversaciön se retoriza

IV. - Pero £CÖmo es posible que piense yo esto y que cosa mejor
que quererte y gozarte? (ensupuestodiälogo con Fernando).

V. - Pero (enumeraciön de inconvenientes: religiön, familia,
ambiente social, pobreza, probable preferencia futura de
Fernando jior otras mujeres al verlas con galas y yo sin
ellas).

VI. - Este amor ha de tener pues forzosamente fin desdichado.
Mäs vale terminar ahora.

Hay pues, y esto lo veremos repetirse constantemente a lo largo
de La Dorotea, una racionalizaciön del sentimiento. Se obliga a las
voliciones a encajarse en moldes rationales y de este modo lo cjue

para un novelista o dramaturgo moderno requiere tiempo y grada-
ciön, se resuelve aqui en un esquematismo conceptual que, al
hacerse evidente a la razön, impone el cambiö repentino de la de-
cisiön.

1 En la actitud de ambos ante los desmayos del otro hay un para-
lelismo ya senalado por Spitzer:

Fernando. - .jDesmayöse! iQue es esto, Celia? j Muerto soy,
acaböse mi vida!
(I, 5).

Dorotea. - j Ay, mi primero amor! Nunca yo huviera nacido
para ser causa de tantas desdichas .; yo me qui-
tare la vida, yo me bolvere loca (IV, 1).

Y en su intento de suicidio, al darse cuenta de que Fernando se

va, «jMuerta soy! jO que mal hize! Mi Fernando se va, no quiero
vida» (I, 8).

Tambien, pues, el mismo tipo de expresiön.
2 1,5.
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mäs aün desde la lista de mujeres ilustres de la antigüedad dada

por Julio y la enumeraciön por Fernando de las virtudes de

Dorotea. Y ella, tambien discreta, ensarta entonces una retahila
de abstractos, tan sorprendente como la compleja fräse anterior:

«jAy Fernando que no hay en la desdicha letras, en la fortuna
govierno, aunque fuese pröspera, lealtad en los imposibles, brasas
en la influencia, valor en las estrellas, amor en la violencia, secreto
en las tiranias, constancia en la embidia, y armas en las traiciones1!»

En su lugar nos preguntaremos el por que de este modo de

expresiön en los personajes, ya que no es este un rasgo exclusivo
de Dorotea. Aqui hemos de notar cömo, a diferencia de Fernando,
no es este el ünico lenguaje que sabe utilizar Dorotea. Aquel rara
vez deja de poetizar, de jugar con el vocablo o con la idea y de

mostrar su cultura cläsica. Para ella en cambiö este es el lenguaje

que tiene reservado para sus relaciones con el joven ingenio o con
don Bela, para sus monölogos y para sus cartas de amor. Esta es

la herencia de Fernando. Celia se lo dice:

«Ves ai lo que te ha dexado don Fernando: Versos, acotaciones
y vocablos nuevos, destos que se precian de no hablar como los
otros2.»

Pero ella arguye:

«iQue mayor riqueza para una muger que verse eternizada?
Porque la hermosura se acaba y nadie que la mira sin ella cree que
la tuvo; y los versos de su alabanza son eternos testigos que viven
en su nombre.»

Estas son las ideas renacentistas sobre la belleza, el amor y la

fama. Se las ha imbuido don Fernando y ella estä orgullosa de

ser la amada de Lope de Vega. Pero, concurrentemente, estas

ideas no pueden ser para el Lope viejo normas de una vida
prudente. Y Teodora, el personaje mäs realista y quizä menos

simpätico de la obra, se encarga de advertirselo:

«Pierda la ignorante la fior de su juventud en esas boberias; que
quando mäs medrada salga, quedarä celebrada en un libro de pas-
tores o la cantarän en algün romance, si de christianos Amarilis;
si de moros Xarifa; y el galän Zulema3.»

I, 5. 2 II, 2. 3 I, 2.
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No es solo falsedad y teatro este lenguaje. Por el y por la ideo-

logia que conlleva vemos elevarse a Dorotea espiritualmente por
encima de los personajes realistas. Y es de notar cömo, despues
de su entrega al indiano, se cumple en ella un cambiö que le

impide volver a pensar y a hablar lo mismo que al principio de

la obra:

«No quiero Indias ni cautivar mis anos; &que oro, que diamantes,
como mi gusto? jO muger felicissima! Yo no me hallö en las moce-
dades de mi madre; viuda es y no le pesa de parecer bien. La muger
del ciego, (.para quien se afeita1?»

Ya es su gusto, ya no su alma, su amor, o cualquiera de las

esencias platönicas que antes hubiera utilizado para expresarlo.
Y, nötese otra traducciön linguistica de este descenso a la realidad,

Dorotea utiliza algo que antes nunca habia utilizado:
un refrän. Este medio expresivo, propio de Gerarda, de Celia o de

Laurencio, aparece aqui por primera vez en boca de Dorotea.

Hay pues en ella como en Fernando, y por influencia de este,

una conducta y una ideologia de principio, una position ante el

mundo que, por no responder suficientemente a una autenticidad
interna, se deshace al contacto con la realidad. Lo mismo que
Fernando2 pasa de los mäs elevados sentimientos a un progresivo
abandono de la idealidad. Despues de haber pertenecido al indiano

por möviles interesados es imposible que se mantenga en el mismo

piano. Es una dama de comedia que se ha frustrado; debajo de la

corteza aparencial habia una mujer a la que no correspondia ese

1 IV, 6.
2 Como ya he indicado antes, hay una tension de paralelismo y

oposiciön constante entre Fernando y Dorotea. Aparte de su
conducta (ambos se aman y ambos tienen otra persona con la que se

son infieles reciprocamente) y las frases coincidentes como las
senaladas antes en los respectivos desmayos, hay otras situaciones
semejantes. Dorotea intenta suicidarse tragando una sortija de
diamantes. Fernando no lo intenta, pero discurre sobre los medios de
hacerlo. Despues de la ruptura Fernando se recrea leyendo las
cartas y papeles que Dorotea le habia escrito. Esta, tras la ultima
traiciön de Fernando decide qnemar los papeles pero recreändose
dolorosamente con ellos. «Mäs parece que te quemas tu que los
papeles» acaba por decirle Celia.
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ropaje. Es la consecuencia de haber pretendido dar vigencia real
a lo que no pertenece a este mundo sino al de la fantasia1.

1 La pretensiön de dar vigencia real a lo literario, de justificar
racionalmente su exactitud tiene manifestaciones concretas en la
obra de Lope. Asi, en la misma Dorotea:

Fernando. - Mil veces he pensado que cle lo que le sobrö de la
materia de que la compuso (a Dorotea) hizo despues
las rosas y los jazmines.

Julio. - A essa cuenta, (.primero fue Dorotea cjue las rosas?
Fernando. - No, Julio; sino que aquello cändido y jiurpüreo de

jazmines y rosas estaba ya gastado con el tiempo,
y renovöse con las sobras de los colores de Dorotea.
(III, 1)

Y en El maestro de danzar (I, 1):
Aldemaro. - A desnudarme comienza;

que segün me abraso y ardo,
no pongas duda, Belardo,
que a mil salamandras venza.
Quitame esta ropa luego;
que no ha menester vestido
quien desde el alma al sentido
es todo rayos de fuego,
por cuyos caminos van
dos mil locos pensamientos,
que abrasados y contentos
materia a las llamas dan.
Quita presto. <,Que me miras?

Belardo. - Miro el humo y no le veo.
Aldemaro. - Que juzgas, villano, creo

mis verdades por mentiras.
Belardo. - Pues tanto fuego, senor,

comenzando agora a arder
£sin humo se puede hacer?

Aldemaro. - Es fuego invisible amor,
es la esfera elementar
a nuestra vista imposible,
donde llegar no es posible,
menos que bebiendo amor.

Claro estä que en estos como en los demäs casos semejantes se
utiliza este intento de justification racional como recurso cömico.
Pero no resta valor a su misma presencia como indicio de hasta qu6
extremos hizo llegar Lope lo literario en sus personajes.
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Esta bellisima Dorotea1 es aficionada a los versos, a la müsica

y a la pintura «y tan amiga de todo genero de habilidades que me
permitia apartar de su lado para tornar lecciön de danzar, de

esgrimir y de las matemäticas, y otras curiosas ciencias2», como
nos dice don Fernando. Salpica su conversaciön de citas cläsicas

y recuerdos eruditos y es en suma, en este aspecto, un ingenio
femenino. Pero junto a esto ofrece otra faceta que la individualiza
jioderosamente como personaje. Dorotea no es solo una platoni-
zante dama de comedia. Un firme perfil real la dibuja cada vez

que habia con su madre, con Gerarda y con los personajes
realistas. jCon que osadia la hace materializarse Lope, despues
de la tan literaria entrevista con don Bela hasta ponerla en con-
tacto con los manjares de la mesa!:

«Todo lo tengo de dexar. | Polio, pollo! Ya me tienen mäs cansada
que las castanas en quaresma3.»

Otras veces es un delicioso rasgo de coqueteria4, o una luminosa

jiercepciön de los colores de las medias que don Bela ha traido
o una conversaciön con Gerarda o una discusiön con su madre.
En todos estos casos fluye de sus labios el mäs fresco y espontäneo
lenguaje que nos revela que la literatura no ha calado en ella tan
profundamente como en Fernando y conserva sölidamente el

sentido de Ia realidad. Si el lenguaje de Fernando es el que
corresponde al tipo que pretende ser, el de Dorotea es la negaciön
de este automatismo. Por influencia de el se expresa muchas veces

segün los cänones tipolögicos, pero hay una zona amplia en la que
se mueve con absoluta personalidad. Mientras Fernando habia

siempre en el mismo tono, conforme al tipo que representa, el

lenguaje de Dorotea ostenta la mäxima variedad, siempre ade-
cuändose a las circunstancias. Con Fernando usa el lenguaje

1 Las referencias a la belleza de Dorotea son frecuentes en la obra.
Vid. entre otros lugares I, 6; II, 2; III, 4; IV, 1; V, 2.

2 IV, 1.
3 II, 6.
4 En lo que dice cuando Gerarda recomienda a don Bela que

jionga en los dedos de Dorotea sus sortijas:
«Necia estäs, Gerarda, j Jesus! i Qu6 necia! Tened, senor las

manos» (fl, 5).
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petrarquista y del platonismo con todas las hiperboles y la

retörica de rigor o, en las discusiones, una cortada dialectica de

miembros brevisimos. Con Marfisa y don Bela se adorna para
hablar de toda la aparatosa cortesania barroca, tambien dentro
de los moldes de la dama cortesana1. Con Celia, la criada aguda,
tambien hace gala de su ingenio. En cambiö jque diferencia
cuando habia con su madre o con Gerarda! Aqui ya no hay dama.
Solo hay una mujer joven intentando enganar a su madre en sus

amores o polemizando con ella, y, en el caso de Gerarda, al final,
llega a establecerse entre ambas autentica simpatia y compren-
siön. Hasta tal punto hablan el mismo lenguaje. Gerarda sabe

hablarle de modo que no pueda sostener el disfraz de dama y de

ingenio y Dorotea se coloca en el mismo piano2. El resultado es

una mujer de carne y hueso que se asienta sölidamente en la

escena entre este mundo de fantasmas dialecticos y de arquetipos
literarios.

Hemos hablado de un cierto paralelismo en la actuaciön de los

dos amantes. La identidad del final de sus trayectorias viene
determinada por el fracaso general de todos los personajes. Todo
el V acto es una continuada nota grave de tristeza y admoniciön.
Dorotea, como Fernando, ha visto desvanecerse en el aire sus

ilusiones. Se ve abandonada y termina por no amar a Fernando:

«Mi amor parö en zelos, mis zelos en furia, mi furia en locura, mi
locura en rabia, mi rabia en deseos de venganza, mi venganza en
lägrimas, y mis lägrimas en arrojar por los ojos el veneno del
corazön3. »

Como todos los personajes se refugia en el desengano y en el

arrepentimiento de lo pasado y hasta piensa (ya sabe que su

1 Marfisa. - <,Avrä, senoras mias, un jarro de agua para una
muger que viene del campo, y fatigada de poca sa-
lud?

Dorotea. - Desela Dios a tan gentil disposiciön, bizarro talle,
gallardo aseo, y hermosa cara. Entre, y sientese
para beberla; descansarä tambien, y si es servida,
embiar6 por una silia para que buelva a su casa
(II, 3).

2 Vid. v. g. IV, 6, y V, 10.
3 V, 9.
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marido ha muerto), en tornar häbito. A ello corresponde, con

expresiön cervantina, la mäs concisa y perfecta definition del

desengano:

«La hermosura no buelve, la edad siempre passa; posada es nuestra

vida, correo el tiempo, fior la juventud, el nacer deuda, el dueno
pide, la enfermedad executa, la muerte cobra1.»

El lector se despide con pena de esta bellisima Dorotea cuya
fragilidad y cuyas culpas la han traido a este desencanto final.
Asi veia Lope, en el declinar de su existencia, el paso de Elena
Osorio por su vida. Mucho la debiö amar cuando, ya en su vejez,
la dotö de tan seguro encanto. AI final el lector se siente inclinado
a adherirse al parecer de Alda Croce de que Dorotea-Elena Osorio

es la figura mäs sentida poeticamente. Ese amor, tan prolifico
literariamente, tiene aqui su ultimo eco. Y es, quizä, su eco mäs
emocionado.

Marfisa

Marfisa completa el cuadrilätero amoroso de La Dorotea. A la

pareja fundamental Dorotea-Fernando, se opone de un lado don
Bela, que pretende y consigue los favores de Dorotea, y Marfisa

que lucha por recobrar el amor de Fernando, sin lograrlo nunca
del todo.

El lector se siente inmediatamente ganado por esta figura
femenina. Su intervenciön en la obra es corta, mucho mäs que
la de Dorotea, pero basta para retratarnos firmemente un tipo de

mujer enamorada. Tiene dos parlamentos con Dorotea, dos con
Fernando y dos con Clara, la criada. Nada mäs. Pero en ellos

j que cuidado y que exquisitez puso Lope! Lo demäs de su historia
lo conocemos por narraciön de Fernando.

La mirada realista de Felipa nos la describe tal como debiö

ser o como Lope se la figuraba:

«Bizarra es esta dama, Dorotea, aunque pica un poco en gruessa,
que no la haze tan gentil como lo fuera con menos bulto2.»

Sin embargo «las manos son bellissimas» como advierte Dorotea,

y Fernando alude «a la hermosura y entendimiento de Mar-

1 V, 9. 2 IV, 1.
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fisa, que, aunque no era como las gracias de Dorotea, tenia mäs
de senora y de recatada1».

Su primera entrevista con Dorotea, cuando, sin conocerla, va
atrevidamente a su casa, tiene una factura modelica. Las primeras
frases de aparatosa cortesia, la progresiva insinuaciön de Marfisa
Uevando la conversaciön al piano que le interesa, su excesiva
insistencia y la sospecha celosa de Dorotea y sus sequedades
finales y despedida de Marfisa, constituyen un conjunto tan
magistralmente graduado que la convierte en una de las mejores
escenas de la obra. Desde entonces ya no puede haber paz
entre ellas: «Parece que los sacais (los azeros) las dos en desafio»

advierte Felipa cuando ambas se eneuentran de nuevo en el

Prado.
Alda Croce, tantas veces citada, cree ver su espiritu, su «forma

mental» proxima a las figuras del donaire. Lo fundamenta en ser
ella la menos hiperbölica de los personajes senoriales y tener

mayor sentido de la realidad y mayor capaeidad de enfoque
irönico2. Pero hay que hacer una distineiön fundamental. Esto
serä cierto si consideramos como ünicas cualidades distintivas de

las figuras senoriales la expresiön hiperbölica, la falta de sentido
de la realidad y la falta de espiritu critico, y consideramos en
cambiö que lo ünico distintivo de los criados es la posesiön de las
cualidades de Marfisa. Pero sabemos que no es asi. Y hay en la
condueta y en la expresiön de esta tan serena nobleza y tal espiritu

de sacrificio, una tal entrega al amor, que tenemos que
apartarla deeididamente del grupo de las figuras del donaire.

Marfisa es, dentro de este cuadrilätero amoroso, justamente la
ünica figura que, teniendo las cualidades que adornan a los personajes

nobles, estä libre de la enfermedad de la literatura. Por eso

su mirada es objetiva. En cuanto a la serena y bondadosa ironia
que de vez en cuando apunta, estä produeida por un desengano
previo. Mientras Dorotea, Fernando, Don Bela, entran en la obra
llenos de ilusiones y de literatura, y el desengano final se produce

1 V, 3.
2 «E la mano iperbolica, e il suo senso della realtä e la sua ironia

la avvicinano, nella forma di mente, alle «figuras del donaire»
(p. 43).
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despues de un largo proceso de adversidades, Marfisa, que ya las

ha tenido, obra y se expresa desde el principio como quizä lo
harian los otros personajes si continuaran ante nuestros ojos
despues del V acto. Ella ha visto contrariado su amor juvenil y
ha sido casada a la fuerza con un anciano que pronto muere. Y
cuando esperaba encontrar refugio, como antes, en el amor de

Fernando, lo encuentra fascinado por otra mujer. Joven todavia,
se ve viuda y desdenada. No puede asi mantener una position
ilusionada que todo lo espera de la vida. El desengano surge y
Marfisa nos ofrece un espiritu mucho mäs consciente y equilibrado
que el de los otros tres amantes. Pero no es, como lo seria si fuera
cierta la afirmaciön de Alda Croce, un espiritu refugiado en su

egoismo, preocupado nada mäs por lo material y su conveniencia,

y destilando su implacable critica sobre todo lo bello y elevado.
No. Marfisa es una figura nobilisima. Ella sigue enamorada jy de

que modo! de su don Fernando.
Una emociön, la mäs verdaderamente humana de toda la

obra, aureola constantemente su figura. No se engana sobre los

sentimientos de Fernando hacia ella («^Cuando fue mio? Pues

con habernos criado juntos, aun no he merecido mäs amor que
la llaneza de tratarnos sin cumplimientos1»). Pero esto no basta

para hacerle renunciar a su ilusiön. Cuando el, con villana burla,
le pide dinero para el viaje a Sevilla:

Marfisa. - jTriste de mi! Que si no es unas joyuelas, no tengo
otra cosa que darte; pero pierdanse, pues te pierdo, que eres mi
mejor joya; estas arracadas tienen diez diamantes

Fernando. - No te las quites Marfisa.
Marfisa. - Quien no ha de oir tus palabras, £,para que quiere galas

en los oidos? Voy por mis cadenas y lo demäs que tenga algün
valor2.

No cabe mäs renuncia y mäs abnegaciön. (Nötese que tambien
Dorotea le envia sus joyas a Fernando como garantia de su

desprendimiento.) Si Dorotea y Fernando son egoistas (hay que
observar que este acto de Dorotea tiene lugar cuando ambos estän

en el mäximo grado de apasionamiento) y mutuamente se traicio-

1 I, 6. 2 I, 6.
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nan, y terminan separändose, Marfisa aun sabiendose desdenada,

sigue amando con igual intensidad y dändolo todo.
Pensemos en otra escena profundamente significativa. Marfisa

estä enterada del regreso a Madrid de don Fernando y profundamente

dolida por saberse enganada con la entrega de las joyas y
huida subsiguiente, y no haber merecido de el ni siquiera una
visita despues de su vuelta. Cuando se lo reprocha violentamente

y el y Julio niegan con toda frescura, estalla su ira reprimida con
los mäs emocionantes acentos de dolor:

«fnfame, essos versos para Dorotea, su lindissima dama, se es-

criuieron; la del äbito cändido y el escapulario Celeste, la del indiano
rico, por quien le ha dexado como merece. j Essa si es digna destos
encarecimientos, por firme, por leal, por desinteressada! Para sus
zelos di yo mi oro, como verdadera y necia, como muger de bien,
que se criö contigo, martirio de mi inocencia. \ O mugeres honradas!
jQue poco mereceis el amor de tales hombres! A estos no les obliga
Ia virtud ni el recogimiento, sino los tiros, los agravios, los zelos, las
competencias, las temas y los desprecios: esto los enamora y assi
tienen los fines, los sucessos, las desgracias y el matar los hombres,
como aquel por quien te fuiste a Sevilla. Dios le perdone. | Quo esto-
cada le diste! Valiente eres de palabra. Mal ayan mis pensamientos,
mis firmezas y quanto he padecido por ti con mis tios y con mis A»

El Ilanto no la deja acabar, Clara Hora y Julio «yo estoi con-
sultando los pucheros». No. Marfisa no es de ningün modo una
figura del donaire. Cualquier caracterizaciön tipolögica nos los

muestra alejados de la capacidad de amor. Y lo mismo se puede
decir del desinteres.

Su amor, al expresarse, adopta tonos de autenticidad absoluta-
mente aparte de toda literatura. He aqui con que sencilla naturalidad

(aunque con el artificio retörico inevitable en La Dorotea) le

comunica en una carta el envio de una camisa:

«Si no temes que te pida cuenta la senora Dorotea de la novedad
de una camisa que te estoy acabando, dame licencia Fernando, que
te la embie; que bien merezco que me des este gusto por la sangre
que me han sacado las agujas, divertida en que te la has de poner;
pero, si ha de ser para descomponer buestra paz, dexarela comen-

1 IV, 8. Para una Situation coincidente vid. La Arcadia, ed.
Sancha, vol. VI, p. 80.
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zada; que no quiero ser causa de que rina contigo, embidiosa de las
diligencias que has de hazer para desenojarla1.»

Compärese esta carta con los parlamentos amorosos de Dorotea

y con sus cartas (incluso con la que Montesinos2 llama «mansa

voz de queja» y pone como ejemplo de ponderaciön frente al

delirio literario general) y se verä toda la sencillez relativa de la

expresiön de Marfisa. El resto de sus intervenciones tienen igual
caräeter de naturalidad. Y frente a Dorotea, tan aficionada a los

versos, ella emplea una cita poetica una sola vez en toda la obra.

Quizä esta falta de literarizaciön, de empleo del lenguaje poetico
petrarquista y neoplatönico, haya sido lo que ha dado pie a la

apreciaciön de Alda Croce. Pero ya hemos visto su motivaciön lo
mismo que la del mayor sentido de la realidad. En cuanto a la
actitud irönica, una sola vez la vemos de manifiesto3 y, por cierto,
en ocasiön muy justificada.

AI terminar la obra sabemos que Fernando le agradece con el

mayor amor de que es capaz el haberlo librado de los lazos de

Dorotea. De su futuro, si queremos creer el vaticinio astrolögico
de Cesar4, nos enteramos de que se casarä por segunda vez y que
mäs tarde ha de morir a manos de su tercer marido, un soldado,
«de zelos de un amigo suyo». Ella, lo mismo que don Bela, - los

dos personajes son desprendidos y generosos - tendrä un fin
desdichado y violento, mientras Fernando y Dorotea, por caminos

divergentes, seguirän sufriendo y gozando de lo que la vida les

quiera ofrecer.

Julio

Fernando nos dice en la narraciön de su vida a Dorotea eneu-
bierta: «embiaronme a Alcalä de diez anos, con el que estä
presente, que tendria entonces veinte, para que me sirviesse de ayo

y de amigo, como lo ha hecho con singular amor y lealtad5». No

1 V, 3. 2 Vid. Lope figura del donaire.
3 1, 6. Se trata de un momento ya antes aludido. La fräse de

Marfisa «Eso no dixera el toro», cuando Fernando en el mäs desa-
forado estilo literario se compara a si mismo con un toro perseguido
por los cazadores.

4 V, 8. 5 IV, 1.
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es pues un criado corriente; ha sido ayo de su senor. Y este, al
referirse a las cualidades de Julio, no lo trata precisamente como
criado de comedia: «Para con tu dotrina, Julio, tengo por
ignorante al Chiron de Aquiles; pues por lo que toca a la verdadera

amistad, jassi fuera yo Alexandra como tu Ephestion1!» Los

amigos de Fernando tienen igualmente una alta idea de el, parti-
cularmente en lo que se refiere a la cultura2: «Estremado ingenio
tiene Julio; el y su amo son perpetuos estudiantes3.»

No podia dejar de ser asi si nos atenemos a sus parlamentos.
Continuamente hace gala de su sabiduria. Vive entre ingeniös

y el mismo lo es. Esta cualidad se manifiesta en dos sentidos:
alardes y pedanterias de toda clase y un sentido polemico siempre
vivo y dispuesto al ataque. En cuanto a lo primero basta abrir
la obra por cualquier pagina:

«Dize muy bien don Fernando; y assi vemos Artemisias para la
memoria, Carmentas para las letras, Penelopes para la constancia,
Leenas para los secretos, Porcias para las brasas, Delboras para el

gobierno, Neeras para la lealtad, Laudomias para el amor, Cloelias
para el valor, y Semiramis para las armas, que con el peine en los
cabellos, saliö a ganar vitorias, mejor que Alexandra con la fuerte
celada4.»

Abundan las argumentaciones escolästicas: «no me agrada el

argumento; porque si amor es lo mismo que la sangre, ningün
semejante puede expugnar su semejante, que es impossible,
como el calor al calor y el frio al frio5». No le importa la inoportu-

1 IV, 1.
2 A una fräse de Julio alabando lo que hallö «leyendo el libro

tercero de Xenofonte», contesta Ludovico: «Pues que tu la encare-
ces serä notable» (III, 4). Ludovico a una fräse de Julio: «Tu lo has
dicho con tu ingenio» (fV, 3). Y en la misma pagina le dice Cesar:
«Julio, no vienes mal templado para lo que tratavamos, aunque a
ti nunca te olvidö la corte de aquellos buenos estudios.»

3 IV, 3. 4 I, 5.
5 I, 5. Otro ejemplo de escolasticismo en boca de Julio (III, 7).
Fernando. - Pero, ^cömo saldräs a oirme, aunque tengas allä mi

alma que te lo advierta, si tienes tambien la de don
Bela, que no te dexe?

Julio. - Impossible es que un sujeto tenga mäs de una
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nidad de sus disertaciones. Tal fräse estä dicha inmediatamente
despues de los intentos de suicidio de Fernando. Este constante
e inoportuno pedantear es quizä lo que ha dado lugar al severo

juicio de Alda Croce: «... Julio, il servo de Fernando che oscilla

tra i due caratteri di "bestia escolästica" (como lo chiama il
padrone in un momento de fastidio per il suo sermoneggiare
inoportuno) e di "simple" ...» Y no es justo. Julio, efectiva-

mente, exagera la nota (aün veremos en el otras manifestaciones
de esto mismo), pero, ^,es que Fernando no cae en identico
pecado1? Lo mismo en lo cläsico que en lo Hrico literario, que en

lo escolästico podemos acusarlo en no menor medida. En todo
momento es alabado Julio en la obra y ünicamente dos mujeres

censuran, no su cultura ni su discreciön, sino su influjo sobre la

conducta de don Fernando. Clara, la criada de Marfisa lo llama
«su ayo o su perdiciön2» y Marfisa, la sombra de sus maldades,
el aforro de sus insolencias, el mercurio de sus embajadas y la

capa de sus traiciones3. Le ayuda pues, en sus correrias y en sus

aventuras. Eso es todo. De ningün modo es un «simple». Digno
interlocutor de tan sutilizantes ingeniös, si alguna diferencia hay
es la de tener una cultura mäs sölida. Nötese, cömo, en la critica
del soneto culterano que ocupa las escenas segunda y tercera del

acto IV, es el quien frente a Cesar y Ludovico dirige la conversaciön.

Los recuerdos cläsicos, las frases de «literatura» fluyen de su

boca con una naturalidad muy distinta de la de un «simple4».

forma: si el amor de Dorotea ocupa el alma de don
Bela, idönde ha de estar la tuya?

Fernando. - Alli junto a Dorotea.
Julio. - Tambien es impossible estar la forma sin la materia.
A estos ejemplos podrian anadirse otros muchos dentro de la

misma obra.
1 Vid. el tratamiento de este mismo aspecto al ocuparnos de

Fernando. Asi hablando de los posibles modos de suicidio, en su

desesperaciön, contesta a una argumentaciön de Julio (I, 5):
«Bestia, esso es por si, pero no por accidente. | Que gentil filösofo!,
sabiendo que por el mio ya son contrarius.»

2 I, 6. 3 IV, 8.
4 Vid. por ejemplo, para el empleo de la clasieidad la salutaeiön

de Julio a Cesar y Ludovico (IV, 3): «Esten en buen ora Niso y
Eurialo, Pilades y Orestes, Damön y Pithias, Escipiön y Lelio.»
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En una postura muy distinta a la del criado de comedia, teoriza
sobre el honor como un cabailero: «Essa merece amor (se refiere

a Marfisa) por firme y por sola; que no puede nadie amar con
verdad ni tratar con honra sustituyendo ausencia; que de galän
a galän es el sufrimiento miedo y el respeto infamia1.» Cuando,
Fernando desmayado, Dorotea se pregunta angustiada por los

remedios curativos, Julio, irönicamente, le contesta con aquella
humoristica aplicaciön del lenguaje medico a la conducta de los

amantes2, una prueba mäs de su flexibilidad linguistica y de su

ingenio.

Para el lenguaje artificioso literario tenemos un ejemplo de
materializaciön de lo psiquico y metaforizaciön en la fräse de Julio
cuando don Fernando vuelve de su desmayo (IV, 1): «Pues mira
si comienzan los efetos deste eclipse, que ya diö el alma la Have a don
Fernando para abrir los ojos.»

1 IV, 8.
2 «Recipe la yerva Dorotea, y cjuitadas todas las hojas de las

Indias, lavada muy bien en tres aguas, de amor, de buena amistad
y de confianpa segura, cocida con arrepentimiento de lo passado, a

fuego lento de perdonar injurias, y puesta en el pecho de don
Fernando todas las mananas deste mes, sin que lo sepa su madre,
bolverä en si, segün dotrina de confirmar voluntades, en el libro
primero de amistades sobre zelos (IV, 1).

La aplicaciön del lenguaje medico a lances de amor es muy
frecuente en Lope en boca de criados. Concretamente de «Recipe»
tenemos dos ejemplos. Uno en El perro del hortelano (II, Riv. I,
349):

Recipe un desden extrano,
sirupi del borrajormes,
con que la sangre templormes,
para asegurar el dano.
Recipe signus Celeste,

que Capricornius dicetur:
ese enfermo morietur,
si no es que paciencia preste.
Recipe que de una tienda
joya o vestido sacabis:
con tableta confortabis

Y otro es De corsario a corsario (III, Riv. III, p. 499)
Recipe para esa tos
aguas de guardar doblonis
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Su papel, junto a don Fernando, es sobre todo el de amigo.
Pero un amigo mayor con cierto grado de dependencia, que con-
templa con benevolo humorismo e indudable afecto las locuras
de este. Asi, en la reconciliaciön de los dos amantes, estos se

ponen excesivamente melosos y se permite la irönica advertencia:
«jEa, reyes mios!: que en el Prado y por abril, solo tienen licencia
los rozines1.» Su afecto por Fernando es indudable y le da, como
personaje, una gran simpatia. Cuando Fernando cuenta a Cesar

su poco honorable actuaciön como amante secreto de Dorotea y
le cuenta que ha recibido dinero del indiano a traves de Dorotea,
alli estä Julio para advertir: «Medio tornö que ha vencido maridos,

quanto mäs galanes»; y cuando Fernando a una reprensiön
de Cesar, dice humildemente «nunca yo me he puesto en el

numero de los que saben», alli estä Julio para defender su cultura:
«Esso es decir que sabes; porque, si no supieras, creyeras que
sabias2.»

Nos hemos referido antes a otra cualidad de Julio: el sentido
polemico. Lo tiene en efecto muy aguzado. Su relaciön con
Fernando se manifiesta siempre por este medio. La oposiciön
espiritual que hay entre ambos tiene en la polemica su traducciön
linguistica. Julio le Heva discreciön, tiene mayor experiencia y
mayor sentido de la realidad, y no puede aceptar por tanto tales
delirios sentimentales. El vehiculo de la polemica es ordinariamente
un diälogo al que cada interlocutor concurre con intervenciones
brevisimas:

Fernando. - &Y que harä donde la virtud es grande?
Julio. - Lo que se ve en esta precipitada locura.

F. - Yo hago lo que manda mi honra.
J. - i Que amor tan honrado para ser libre!
F. - No toda la honra estä sujeta a leyes.
J. - La que no estä sujeta a ellas no es honra.

sirupi conversationis
de otra muger, nescias dos;
que en esto y frugatornes
de piernis, esa inquietud
cesarä, y tendräs salud
in saecula saeculorum.

1 fV, 1. 2 V, 3.
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F. - Los hombres hazen honra de lo que quieren.
J. - Un hombre ha de querer lo que es justo para ser honra.
F. - Justo es huir de perderla.
J. - No la perdieras si huyeras dentro de Madrid de Do¬

rotea1.

Por lo demäs esto es lo mismo que vemos en las otras parejas
de senor y criado (D. Bela-Laurencio, Dorotea-Celia, Marfisa-
Clara), aunque aqui quizä mäs agudizado. Y esta constante tension

entre senor y criado es otra de las muchas cosas que La
Dorotea tiene por influjo de la comedia.

No tiene pues un perfil uniforme por estar su personalidad
claramente escindida en dos partes. Hemos examinado hasta

ahora su aspecto culto, literario, de ingenio, su afecto hacia

Fernando y la elevation de sus ideas. Pero ya en lo que antecede,
en las manifestaciones polemicas con su senor, encontramos una
cualidad que tiene de comün con los demäs criados de la obra y,
en general, con los de la comedia. Su segunda faceta es la de criado

y tiene manifestaciones abundantes. Si al saludar a Ludovico
utiliza la mäs aparatosa cortesia2 en el Prado es simplemente un
criado socarrön:

i Qual es la hermana companera! Pero, senora, essa que lo es suya
<,es muger o piedra? Porque la pondremos en la fuente. Sientome
junto a ella como quien se arrima a un poste. j Pesia tal, y que buen
olor que tiene! No es de mala casta lo rollizo del brazo. Aün no me
ha dicho: iQuien estä ai3?

Su misma entrevista con Clara pidiendole algo para el viaje es

todavia mäs significativa. Frente a Fernando se burla de su
exaltaciön amorosa y sus hiperboles4 y representa frente a el el

1 f, 5.
2 Julio no desmerece junto a los jövenes ingeniös:
Fernando. - \ 0, Ludovico, quän agradables son a mi deseo

vuestros brazos!
Ludovico. - Permitid que dellos me traslade a los de Julio.
Julio. - Tanto estimo los vuestros como los que dexais para

honrar los mios (III, 4).
3 IV, 1.
4 Cuando Fernando compara a Dorotea con esculturas celebres:

«Aora yo jurarß que es casta» (I, 5). Y en la misma escena cuando,
Dorotea desmayada, Fernando la compara con el soi y dice: «a



112 Felix Monge

sentido de la realidad1. Es fanfarrön como buen criado de

comedia2 y hasta en alguna ocasiön3 manifiesta la misma pre-

escuras queda el mundo.» Julio: «Celia, encender quiero un acha.:
Hasta que punto es frecuente en el teatro de Lope este genero de

sordina irönica lo prueba la contestaeiön de Celia: «Calla, picaro
que no estäs en la comedia.»

Y su eseepticismo frente a las crisis de los amantes:
Dorotea. - [Ay Dios! jAy muerte!
Julio. - Bolviö al estrivo.
Se burla tambien de Fernando por un motivo pareeido en III, 1.

En cuanto al paralelismo, frecuente en el teatro, de los amores de

senor y criado, hay un debil reflejo tambien en La Dorotea. Julio.
muy debilmente, apunta su cualidad de galanteador de Celia:

Julio. - ; A Celia, Celia!
Celia. - iQue quieres Julio?
Julio. - Häblame tu a mi, y no me niegues el postrero

abrac.o, si no es que te ha venido alguna carta de las
Indias con los criados del indiano. (I, 5.)

Igualmente criaderil, y planteando una Situation muy semejante
a otra de La Celestina, es el juego de apartes, palabras dichas entre
dientes v cambiadas al decirlas en voz alta por exigencia del senor
(I, 1)-

Julio.- (Ajiarte) j Pobre mancebo!: perderä el seso; pero
£,cömo puede perder lo que no tiene?

Fernando. - iQue dixiste?
Julio. - Que no tiene que perder quien ha perdido a Dorotea.
1 A una descripciön de Dorotea, formada de las mäs puras

esencias (IV, 1), contesta:
«Devia de ser entonces boticaria la Naturaleza; no te faltö sino

mezclar ai essos simples con el tärtaro.»
2 A cada afirmaciön (tambien fanfarroneria) de Fernando afir-

mando su valor, Julio interviene para indicar cjue tambien ti fue
valiente:

«Y yo <,no era nada entonces?»

«Y yo iinondava nisperos?»

«Y yo iquedeme en casa?»
Hasta que Fernando dice: «Bien lo hizo Julio.»
Para identicas manifestaciones de fanfarroneria en la comedia

por parte del criado vid. el citado estudio de Montesinos.
3 Fernando. - jVälame Dios! jY lo que ha pasado por mi desde

las nueve hasta las doze!
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ferencia por los menesteres gastronömicos. Es esceptico tambien
frente a las mujeres1.

Pero esta faceta es, por contraste, la mäs respetable. No hay
duda de que Lope procura rodearlo de la mäxima simpatia y
consideraciön. Cuando sonreimos ante el, como ante Fernando, es

cuando toma su lenguaje los mismos derroteros metaforizados y
literarios. Lo vemos atacado de la misma enfermedad. Y no podia
ser de otro modo. ^Que hubiera sido de Fernando teniendo al lado
la seca y hurana figura de Laurencio? Necesitaba un companero
comprensivo y afectuoso y este es Julio. Lejos el seco esquema-
tismo de Laurencio, un entre amigo y criado y maestro2, mäs

prudente y realista que el, pero con las mismas aficiones y muchas
de sus debilidades.

Otra particularidad suya es la de quedar libre de la atmösfera
de tristeza y desengano que envuelve a los personajes principales
a todo lo largo del V acto. El de nada se tiene que arrepentir y ya
hace tiempo que perdiö las ilusiones. Ya al principio de la obra
cuando Fernando le recomienda que no crea en ensuenos: «No se

lo que te responda, pues siempre sueno que soy pobre y despierto

soy lo mismo3.» Es un «estudiante de pesadumbres» como lo
califica su amo y el, siempre pronta la respuesta aguda, contesta:

Julio. - La comida me holgara yo que huviera pasado.
Fernando. - En Xetafe comeremos.
Julio. - No saldrö yo de Madrid en confianeja de Xetafe

(I, 6).
Para manifestaciones de identica preferencia vid. El loco por la

fuerza, Ac. IV, II, 266b, El cabailero del milagro, Ac. IV, IV, 153a,
y La competencia en los nobles, Ac. IV, 262b.

1 Como es sabido abundan en el teatro las manifestaciones de
escepticismo frente a la mujer por parte del criado, contra el senor
que siempre la idealiza. Julio es tambien esceptico (I. 4):

«Tienen oro y muger correspondencia y simpatia; ni hay requie-
bro que las agrade como dezir que son como un pino de oro, y esto,
no porque son altas y dispuestas, sino porque es el ärbol mäs grande
para que sea mäs el oro.»

2 Dorotea define asi su funciön frente a Fernando (fl, 2):
«j Qui docta te dexö el buen Julio, maestro y ayo de aquel cava-

llero ausente!»
3 f, 4.
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«Dellas y de filosofia estoy graduado1.» Su estado de änimo y
su caräeter no varian a lo largo de toda la obra. Su sonrisa irönica

acompana las locuras de los amantes mientras, por otra parte, el

mismo estä dentro de los mismos vicios que determinan la con-
dueta de los personajes apasionados.

La expresiön literaria

Spitzer se pregunta cömo la censura de la literarizaeiön se

puede dar juntamente con la literarizaeiön misma. El problema,
partiendo de La Dorotea, lo extiende a la expresiön del barroco.
Ya vimos al exponer su postura que, para el, la esencia de todos
los estilos barrocos es esa indecisiön que aparece en la
literarizaeiön: ^es adecuada o no tal expresiön? ^,Se puede o no decir
esto en determinada situaeiön? La conclusion de Spitzer es que el

artista barroco no se expresa en este modo adornado y altisonante

por separarse de lo comün ni porque no pueda expresarse de otro
modo, sino que, conscientemente, se expresa de un modo que sabe

que no puede corresponder a lo expresado. Sabe que lo que dice

no podria decirlo en buena logica. El hermosea la forma estilistica,
la hace coneeptuosa, precisa, sin olvidar lo inadecuado de esta

forma. El artista sabe del engano de toda hermosura sobre la

tierra y del contraste entre vida y podredumbre. Engana con la

hermosura y se deja enganar por ella. Para el La Dorotea es un
osario de la fragilidad humana sobre el que ha derramado sus

galas el sentido barroco de la hermosura. Y a esto se une ti hipö-
crita oro del lenguaje eulterano-coneeptista, cuya mentira es

conoeida por el poeta. Asi explica Spitzer la posibilidad de

escribir en lenguaje barroco y censurarlo al mismo tiempo, con
lo cual queda a salvo el proposito satirico de La Dorotea sin entrar
en conflicto con el lenguaje utilizado en la obra.

Spitzer ha elucubrado sobre el espiritu barroco, pero, al acer-
carse a La Dorotea, ha prescindido de los problemas que alrededor
de la obra hay planteados. Entre otros, del importantisimo del

sentido general de la obra, de la moral que de ella se desprende y

I, 4.
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del sentido que tiene la expresiön de los personajes singulares.
Su anälisis no se vincula al sentido de la obra. Es decir, estudia el

problema general de la literarizaeiön y La Dorotea casi no le sirve
mäs que para ejemplificar.

Vossler afirma resueltamente que la literarizaeiön es caräeter

expresivo de los personajes. Pero si este modo de expresiön ador-
nado y falso es consecuencia de un modo de ser de los personajes

(si bien no definitivo ni permanente, sino transitorio, y provocado

por la «borrachera» de literatura impuesta por el clima espiritual
de la epoca), es natural que al desenganarse y acogerse a las

soluciones mäs prudentes desaparezca tambien con las causas que
lo originaron. Y sin embargo, todos los personajes cle la obra

siguen utilizändolo en el V acto. ^Cömo pues compaginar una
cosa con la otra? Ya vimos cömo resolvia Spitzer el problema,
saliendo del marco de La Dorotea.

Para Alda Croce la «literatura» se manifiesta en la obra bajo
tres aspectos. En primer lugar el modo de expresarse de los personajes:

su sentimiento adopta una forma aguda, coneeptuosa; en

el acto mismo de formularlo lo definen. Este caräeter tiene su

origen en la concepciön misma de La Dorotea, en el control con-
tinuo que Lope ejerce sobre sus criaturas y en el valor ejemjilar
que aqui asumen las pasiones. No es pues un defecto sino un
caräeter originario. La posieiön «reflexiva» es, en estas criaturas,
espontänea, como una segunda naturaleza.

Otro caräeter que se opone a la simplieidad y naturalidad como
ideal poetico es la abundancia de imägenes. Sobre esto considera

inütil insistir, ya que todos los escritores espanoles, en prosa y en

verso, se expresaban asi con mayor o menor frecuencia.
El tercer aspecto es la abundancia de aneedotas y digresiones

eruditas. Se trata de la consciente intervenciön de Lope que se

separa de la aeeiön que crea y la contempla. Es una forma de

ironia, una manifestaciön de que no toma en serio la locura
amorosa. El secreto sigue siendo que Lope no se identifica con
los personajes. Consiste pues, lo que llamamos «literatura» en

La Dorotea, en elementos varios de diverso valor y origen, que
no se pueden unificar para formar un conjunto opuesto a la

poesia. Le parece que cuando los personajes disertan lo hacen en
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nombre del autor y no en el propio, y que el amor que algunos
personajes - Fernando, Dorotea - sienten hacia la literatura es

un amor en el que siempre participa el mismo Lope. Este
conjunto de caracteres le parece mäs propio del Lope viejo que quiere
adoptar un aire solemne, que del mozo deseoso de mostrar su

erudieiön. Toda la erudieiön pedantesca, no era sentida como
enfermedad o vicio, sino altamente venerada por el viejo Lope.
No se le puede llamar «literatura», sino «divagaciones»: un modo
de la creation lirica no por debilidad en la concepciön poetica, sino

simplemente por el deseo de Lope de ofrecer al lector otra parte
de si mismo y el intento de darse todo el en la ultima comedia:
el poeta, el erudito, el hombre de experiencia, el literato. Por el

anhelo de «resumirse» y hacer un testamento espiritual.
Ya mosträbamos nuestro desacuerdo con la escritora italiana,

cuando, al tratar de la psicologia de los personajes, nos referiamos
a la Separation, demasiado tajante, que establece entre los
personajes y su expresiön respectiva. Nos parecia una posieiön en

exceso simplista y esto mismo podemos decir de sus considera-
ciones sobre la falta de naturalidad, la abundancia del adorno de

todo tipo en el lenguaje de la obra.
Debemos insistir sobre la presencia de estos mismos caracteres,

aunque en distinto grado, en la comedia. No nos proponemos
estudiar la estetica de Lope pero podemos senalar en el hecho de

la literarizaeiön, como fenomeno artistico a lo largo de toda Ia

vida y toda la obra del poeta, el mejor camino para explicarla.
Dice Americo Castro que el secreto de la popularidad del arte

dramätico de Lope consistiö en haber acertado con los «trampo-
lines» ideales que precisaba el hombre espanol del XVII para
lanzarse al mundo de la ilusiön. En efecto, ampliando el sentido
de esta afirmaciön, puede decirse que el arte de Lope acierta con

todo lo que estaba presente en el espiritu de su epoca. Con una
sensibilidad inigualada sabe escoger los motivos de todo orden

que podian percutir en el ambiente contemporäneo. Su obra es,

utilizando una imagen, como un cumulo infmito de variaciones
sobre una melodia dada. Su comedia, su Hrica, toda su obra, una
labor de poetizaeiön continuada a lo largo de toda la vida sin un
momento de descanso. Es el caso de mayor entrega a un cometido.
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«Nuevo Midas - dice Vossler - todo cuanto toca lo convierte en

materia poetica.» Pero precisamente en lo que toca estä la
definition de su arte, o mejor dicho, en el modo de tocarlo. Si Lope
trata un suceso amoroso, no cabe esperar de el una consideration
de tipo esencial de este sentimiento. Una intriga, que incluso puede
tener una correspondencia en la realidad circundante, serä ele-

vada a materia poetica. Se conservarän las incidencias materiales,
tendrä la verosimilitud moral que sirve de base a toda la comedia,

pero serä irremediablemente falseada y literarizada. Consecuencia,

por otra parte necesaria, del hecho mismo de la poetizaciön. Pero

esta poetizaciön serä siempre lo que podriamos llamar una
poetizaciön «contemporanea».

El sentimiento amoroso serä tratado dentro de los moldes que
impone la consideration contemporanea del amor, y no se le

someterä a un anälisis profundo y libre de prejuicios, humano,
sino que el poeta sutilizarä y disertarä por boca de los amantes o

de los personajes que los rodean sobre una concepciön ya esta-
tuida y mil veces repetida. Lope se encuentra como el pez en el

agua dentro de los esquemas ideales que regian la vida de los

espanoles del siglo XVII y dentro de las ideas literarias de su

tiempo.
Con estos presupuestos, resulta dificil admitir que Lope diri-

giera sus dardos criticos contra cualquiera de las modalidades
literarias e ideolögicas a que da cabida en su teatro. Y menos aün
a lo libresco, que Lope veneraba con absoluto respeto.

Pero toda la cultura literaria que Lope amaba, en la que se

habia formado y de la que participaba, hacia tiempo, cuando

publica La Dorotea, que habia entrado en un periodo de descom-

posiciön. Del sereno equilibrio renacentista se caminaba poco a

poco hacia el delirio barroco. Lope combate una atmösfera en la

que se han concentrado con excesiva densidad los mismos ingre-
dientes que constituyen el ambiente literario anterior. Su actitud
anticulterana no es en el fondo otra cosa. Pero nunca serä licito
pensar en una actitud irönica de Lope que no sea contra la aplicaciön

contemporanea de los supuestos y la tecnica que el mismo
practicaba. Nunca contra ella misma.

Y despues de este largo excurso nos encontramos con la pre-
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gunta que al principio nos inquietaba: ^Cuäl es el sentido del

adorno literario en La Dorotea?

Dice Ludovico describiendo la belleza de Dorotea en su con-
valecencia:

«Suelen traer las labradoras en las texidas encellas los naterones
cändidos, y caerse algunas hojas de rosa encima de los ramilletes,
que tambien llevan; assi aveis de imaginär en su rostro sobre la
nieve legitima la color bastarda.»

Y contesta Fernando:

«Parece que escribis versos, cuya costumbre os presta el mismo
estilo para la prossa, o quereis bolverme loco1.»

Exacto. Los personajes, al menos los senores, no utilizan en

La Dorotea el habia corriente y comün. No. Hablan en prosa.
Y esto es fundamental para comprender la obra y todo el artificio
literario que sostiene.

Pensemos, en la misma escena, en otro fragmento de conversaciön.

Fernando y Julio, recien llegados de Sevilla, se eneuentran
con Ludovico y los tres amigos se saludan:

Ludovico. - Ya pense que os quedävades en Sevilla.
Fernando. — j O, Ludovico, quän agradables son a mi deseo vuestros

brazos!
Ludovico. - Permitid que dellos, me traslade a los de Julio.
Julio. - Tanto estimo los vuestros, como los que dexais para

honrar los mios.
Ludovico. - Nunca pense que os huvierades detenido tanto.
Fernando. - Dios sabe lo que me cuesta de ansias, deseos y de-

sesperaciones2.

Por mucho que nos figuremos de la ceremoniosidad de los

caballeros del tiempo de los Austrias, tan literarizado trozo no

puede ser reflejo del habia corriente. Y por si nos parece poco, ahi
tenemos el parlamento de Laurencio al notificar la muerte de don

Bela y los multiples ejemplos que podrian sacarse de la obra..
En cada caso la expresiön que corresponderia en Ia realidad se

sustituye por otra. A tal Situation, a tal tension dramätica
corresponde en la obra una expresiön que es la que «literaria-
mente» conviene, pero diferente de la que se usaria en realidad.

1 III, 4. 2 III, 4.
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La indica, la representa, pero es totalmente distinta. Una secular

tradiciön literaria apoyada en la clasieidad ponia a disposition
de los escritores una expresiön altisonante y solemne distinta para
cada situaeiön a que hubiera de aplicarse. La Retörica, de rigor
en las Universidades y Colegios, tenia codificados todos los arti-
ficios que el escritor necesitaba y tenia divididos los estilos alto,
medio y bajo y conforme a cada uno de ellos contaba con normas

que se habian de aplicar escrupulosamente en cada caso.

Y Lope, ya lo hemos dicho, respetaba toda esta preeeptiva. La

aplica al menos a lo largo de toda su obra: comedia, urica, novela,
nada niegan ni en nada se oponen a ella. Van por otro camino las

innovaciones que debemos a su genio.
Esta expresiön de caräeter convencional de ningün modo es

espeeifica de La Dorotea, sino, precisamente, lo corriente en la
literatura contemporanea. Existian modelos para la expresiön de

las distintas tensiones de änimo y para cada situaeiön. ^,Hay algo
mäs convencional que la prosa pastoril o la caballeresca o Ia

descripciön de una dama en un soneto?
Contaba todavia demasiado lo ornamental para que pudiera

jirescindirse de ello aun en la literatura de caräeter realista. La
Dorotea pretende serlo, pero, al mismo tiempo, no quiere Lope
dejar de engalanarla con artificios literarios que la ennoblezcan.
Tambien hay poesia en prosa, se nos dice en el prölogo de Ia obra,

y, efectivamente, Ia expresiön aqui discurre a veces por cauces
francamente poeticos. La prosa, como inferior a la poesia, habia

que adornarla literariamente para quealcanzase superior dignidad.
Lo que hay en La Dorotea es una conciencia constante del

lenguaje que se utiliza. AI describir Gerarda a Dorotea tocando
el arpa:

«Si la vieras agora de sirena con el arpa, trayendo aquellos dedos
de cuerda en cuerda, que parece que se reian, como que les hazia
cosquillas; los cabellos sueltos, que a vezes sobre el arpa, embidiosos
de las cuerdas, querian serlo, porque los tocasse tambien a ellos; y
aun pienso que las cuerdas dezian, en lo que sonavan, que les
dexassen hacer su oficio, pues ellas no los iban a estorvar cuando se

toeava Dorotea.
Don Bela. - Madre, mui poeTica vienes esta manana.
Gerarda. - Pues en verdad que no me he desayunado, sino es de
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mis devociones, porque fui a consolar una moza que ha parido y
no sabe a quien darlo: pediame consejo, y de quatro le dixe que al
mäs bobo1.»

(Este lenguaje de abundante poetizaciön no es efectivamente
el mäs propio de Gerarda y don Bela se da cuenta. Gerarda

parece casi como si se avergonzara de haberlo utilizado y su con-
testaciön no puede reflejar mayor oposiciön.)

El fenomeno de la literarizaeiön tiene aqui una doble faz. El
poeta viejo sabe el tono adecuado para cada momento en una
obra literaria y lo aplica brillantemente en muchas ocasiones.

Asi nos debemos explicar el parlamento de Laurencio, para
narrar la muerte de don Bela. El personaje quizä mäs respetado

por el poeta debe tener las mäs adecuadas exequias literarias y,
aparte de los elogios que despues le prodiga Teodora, la expresiön
debe hacerse solemne y altisonante cuando se cuente su muerte en

escena2.

Lope ha querido aqui, efectivamente, conseguir una obra

perfecta en cuanto al lenguaje y al estilo y de ninguna manera
debe suponerse una satirizaeiön del lenguaje lirico, del adorno
retörico y de la erudieiön. Nos lo dice el mismo Lopez de Aguilar
en el prölogo a la obra:

«AI que le pareciere que me engano, tome la pluma; y lo que
havia de gastar en reprehender, ocupe en ensenar que sabe hacer
otra imitaciön mäs perfeta, otra verdad afeitada de mäs donaires
y colores retöricos, la erudieiön mäs ajustada a su lugar, lo festivo
mäs plausible y lo sentencioso mäs grave; con tantas partes de
filosofia natural y moral, que admira como aya podido tratarlos
con tanta claridad en tal sujeto.»

El poeta, que respeta esta literarizaeiön, aplica sin embargo
su ironia y su critica muy a menudo sobre la expresiön de

los personajes cuando utilizan este mismo tipo de expresiön
adornada.

Precisamente por tratarse de una obra con pretensiones realis-

1 V, 2.
2 Y aun asi, la implacable Gerarda no puede dejar de ejercitar

su critica linguistica sobre esta expresiön:
«jAy, Laurencio! Bien pudieras escusar tan encareeido estilo de

contar una desgracia.»
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tas, no puede tolerar semejante orgia expresiva. El mismo la pone
en boca de los personajes cuando estos disertan o moralizan, y lo
hace sin proposito alguno de sätira. Pero la rechaza cuando se

sirven de ella en los momentos de apasionamiento, en los momen-
tos en que solo deberia actuar lo elemental humano.

Lope concibe el adorno literario (lo mismo la erudieiön, que lo

poetico y retörico), en una obra de claro caräeter realista como
es esta, como una adjuneiön. Si de la obra se desprende alguna
ensenanza es propio que Ia ensenanza moral tenga nobles moldes
de expresiön. Y si el galän admira la belleza de la dama es tambien
natural que se sirva de poeticas comparaciones que la idealicen

y la enaltezcan. Pero todo esto no es mäs que el adorno «ortodoxo»
de las obras literarias en prosa. Satiriza en cambiö este mismo

tipo de lenguaje cuando la situaeiön, en vez de ser un remanso de

poetica contemplaciön o un parlamento de advertencia moral
(momentos en que logicamente el personaje busca los mäs nobles

moldes), es un estado de tension dramätica.
El adorno literario y la irrealidad expresiva tienen su lugar en

las obras en prosa de la epoca. Lope respeta esta norma y la

aplica el mismo acertada y profusamente en su Dorotea. Pero

censura tambien en la misma obra la aplicaciön de tal lenguaje en

los momentos de la vida corriente que para nada exigen este

realzado modo de expresiön1.
El empleo del adorno literario en situaciones de gran tension

sentimental tiene ademäs otra consecuencia estetica. La emotion,
al no sentirla nacer en el personaje de modo espontäneo, al notar
cömo este, en el momento mismo de producirse, la analiza y la

expresa en forma adornada e ingeniosa, no llega a comunicarse
al lector. El sentimiento queda objetivado, fuera de nosotros. Los

1 Vease por ejemplo este parlamento de Julio:
«Pues ique es lo que aora te da pena? <,Esta era la prisa? <,Esto

decir que se habia parado el tiempo? <,Esto hacerme levantar antes
que supiesen los päjaros que amanecia? <,Para esso prometias tanto
dinero a los mozos del camino, porque te pussiessen en la corte el
dia que senalavas?» (III, 1).

Pararse el tiempo, saber los päjaros que amanecia el buen
Julio se sirve de artificios literarios en una conversaciön puramente
«domestica».
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protagonistas, con este modo reflejo de expresiön, levantan una
barrera que impide una comunicaciön cordial y espontänea con
el lector y asi, La Dorotea, como dice Vossler, es una obra que no
conmueve1.

Hemos de distinguir ademäs en la expresiön literaria de La
Dorotea, aunque esto serä objeto de tratamiento mäs extenso
cuando nos ocupemos del diälogo, la conversacionalizaciön a que
ha sido sometida por el poeta. En efecto: se podria decir que gran
parte de la obra estä construida sobre asociaciones. Un personaje
afirma algo e inmediatamente lo dicho se convierte en tema de

disertaciön. Se abandona durante determinado tiempo el tema de

la aeeiön y el diälogo se refiere a otros relacionados con el que ha
dado lugar a la divagaeiön o, simplemente, temas que un personaje
ha asociado con el primitivo y que los demäs interlocutores se

dedican a desarrollar. Solo despues de largos excursos, de apli-
caciones morales, de comparaciones, se vuelve otra vez al tema
central y, muchas veces, solo para recomenzar el juego.

Es importante que nos demos cuenta de esto. De otro modo no

jiodriamos explicar sin recurrir a la inteneiön de parodia la

enorme cantidad de temas tocados en la obra y el gran numero de

disquisiciones y citas eruditas que se eneuentra. La confusion
medieval de arte y doctrina, tan patente en La Celestina, tiene
tambien su representation en La Dorotea, solo que aqui se trata
cle algo que, tras de una profunda asimilaciön, ha llegado casi a

mecanizarse. Me refiero, claro estä, a la utilizaeiön de la clasieidad

como fuente de conoeimiento y paradigma y a los anälisis y
exposiciones de la doctrina urica y platönica de los sentimientos.
El mismo Lope se burla en las escenas segunda y tercera del

cuarto acto de esta constante utilizaeiön de citas, lo mismo que lo

habia hecho Cervantes en el prölogo del Quijote. La divulgaeiön
de los autores eruditos, tratados de mitologia, florilegios de sen-
tencias, habia puesto a disposition del menos formado un saber

muerto que era saqueado descaradamente por escritores de toda
clase y categoria. Lope procura dar a esta modalidad erudita de

1 En la comedia puede verse tambien el tratamiento de los
hechos vividos simplemente como «tema» literario. Nada tan poco
sentimental como esta literatura, en apariencia tan subjetiva.
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la literatura su tratamiento mäs artistico, su menos anquilosada
manifestaciön1.

Ha sido senalado el caräeter que de resumen y recapitulaeiön
tiene La Dorotea. No contiene solo el mäs cuidadoso tratamiento
del artificio, sino que reüne apretada y artisticamente, ejemplos
de cuanto mäs de apreciable y estimado tenia la cultura literaria,
histörica y filosöfica de Lope. Y asi como la expresiön adornada,
tan utilizada por Lope seriamente, es satirizada cuando se aplica
en situaciones inconvenientes o de modo desmesurado, de la

misma manera, la erudieiön que tanto veneraba y contra la que
nunca se le ocurriö dirigir una mirada critica, es ironizada cuando
se emplea de modo indiscreto o en situaciones en que el sentido
comün lo veda.

La Dorotea es en realidad una postulaeiön de lo mismo que
ironiza. El ama esta cultura en la que se eneuentra totalmente
inmerso y por eso mismo impugna la aplicaciön impropia de ella.
En Ia erudieiön y la cultura, como en la actuaeiön y en el lenguaje,
es una invitaeiön a la mesura.

Dos aspectos, pues de la expresiön «literaria» en La Dorotea.
EI uno la parte que el poeta aprueba y con la que estä de acuerdo.
Podria servir de ejemplo el pärrafo en que Dorotea formula la
necesidad y razones del desengano. Se trata de una prosa magni-
fica, de estirpe cervantina y llena de artificio. Pero aqui estä

empleada con toda seriedad porque la situaeiön demanda asi el

estilo.
El otro aspecto, el que el poeta ironiza y que constituye caräeter

expresivo de los personajes aquejados de Ia «Literatura» como de

1 Para las fuentes de la erudieiön de Lope vid. A. K. Jameson,
Lope de Vega's knowledge of classical literalure (Bull. Hisp.,
XXXVIII, 1936) y The sources of Lope de Vega's erudition (HR
1937). Lo cläsico con valor de paradigma se da en todo el genero
celestinesco y particularmente en La Eufrosina, interesantisima
para comprobar actitudes mentales y modos de expresiön seme-
jantes a los de La Dorotea. No hay que perder de vista la «tradi-
cionalidad» del procedimiento (vid. Blecua, ed. cit. p. 52 y 65-67).

Ya advirtiö Vossler, y antes A. Castro con otra formulaeiön,
que la cultura entera es para Lope un «ingrediente», que puede
utilizar o prescindir de el, como mejor le convenga.



124 Felix Monge

una enfermedad: la expresiön poetica y retörica en situaciones

que repudian este lenguaje. Los personajes hablan entonces en

prosa y no en «habia» y la ironia del poeta se centra en ellos

utilizando medios diversos.
Por esta complejidad, por este cruce de propösitos es por lo

que La Dorotea ha presentado siempre escollos para la Interpretation

critica. El juicio de Pfandl es un buen ejemplo de ello. Pero
descubriö por lo menos que no se trataba de una obra unitaria
(aunque tenga una unidad esencial que el no supo ver). La mezcla
de un ennoblecimiento expresivo, querido y admirado por el

poeta, y de la utilizaeiön de esto mismo inoportunamente y con
fines satiricos no es extrano que desoriente al mäs atento. Hace
falta una detenida meditaeiön y un prudente aprovechamiento
de los problemas entrevistos por la critica para superar la externa
contradieeiön que caracteriza a toda la obra.

El diälogo

Como una interminable conversaciön extendida a lo largo de

cinco larguisimos actos, interpreta Pfandl La Dorotea. Se han
dado varias explicaciones del sentido de esta abundancia conver-
sacional. En lo que venimos diciendo va implicita una apreciaciön

que no difiere esencialmente de la que diö Vossler.

Evidentemente el paso de la comedia a La Dorotea es el trän-
sito de lo dramätico a lo conversacional. De la mayor rapidez de

aeeiön a la ausencia practica de ella. Cada tema de los que se

aluden es analizado, sutilizado, puesto en relaciön con todos los

que resulta posible y cada uno de estos se convierte en ocasiones

en fuente de otras consideraciones y sutilezas. Anecdotas cläsicas,
razonamientos escolästicos, noticias sacadas de los libros e inge-
niosidades, se unen y entrelazan para contribuir a la extension de

una charla sin fin.
La digresiön parece ser lo determinante de estos diälogos. Un

tema da lugar a otros sobre los que se habia durante mäs o menos

tiempo, y cuando ya se consideran agotados, o se agota la paciencia

de los interlocutores, se vuelve al tema central que se habia
abandonado. He aqui un ejemplo del modo zigzagueante de estos



La Dorotea de Lope de Vega 125

diälogos. Fernando estä narrando a su amigo Cesar el proceso de

la definitiva ruptura con Dorotea:

Fernando. - Replicava yo a estos zelos y a esta novedad de trage
por modestia; que, aunque me visto bien, no querria que fuesse con
nota puesto que todo tiene disculpa en los pocos anos; mas no para
la embidia, que tambien muerde un vestido como un entendimiento;
a cuya desdicha estän infelizmente sujetos los hombres que tienen
alguna gracia, si los acompana buena persona; porque no puede
sufrir este enemigo de si mismo que los que tienen ingenio tengan
buen talle, ni los que tienen buen talle tengan ingenio.

Cesar. - Esso es certissimo, y que los querrian desproporcionados
y mal hechos, como si la naturaleza de las almas obrasse con per-
feciön por instrumentos imperfetos.

Julio. - Harän argumento de que la armonia (como dize el filöso-
fo) se compone de contrarius.

Fernando. - El mismo afirma que conocer la naturaleza del alma,
la sustancia y los accidentes, es muy dificil; y assi, no sabremos con
certidumbre la condition de sus operaciones.

Cesar. - Si donde llama perfeciön del alma a la filosofia, nos
dixera cömo avia de ser el cuerpo, supieramos en quales obrava
con mäs virtud, porque la unida es mäs fuerte.

Fernando. - No se habia de la cantidad sino de la proporciön.
Cesar. - Proseguid vuestro sucesso1.

La narraciön se ve asi constantemente interrumpida. De la

posibilidad de estrenar una camisa (la que Marfisa le regala), se

pasa a hablar de las condiciones de la envidia y de la adecuaciön
de ingenio y talle que esta no puede tolerar. De aqui a la armonia
aludiendo a una opiniön de Aristoteles y se pasa a las relaciones
entre alma y cuerpo. Y solo despues de hablar de tan distintos
temas, ruega Cesar a Fernando que continue su narraciön. Esto
se da constantemente en la obra pero especialmente, como es

lögico, en el larguisimo comentario del soneto culterano (burla de

las academias literarias de su tiempo). AI llegar por ejemplo a la

palabra «chamelote», se habia del tropo «citara de pluma» (el

ruisenor), de las licencias permitidas, de a lo que obliga el

consonante y del papel de lo borrado en el poeta (se cuenta con este

motivo una anecdota de Nerön). Se trata despues de los traducto-
res del toscano (los que se hacen pasar por traductores del griego

1 V, 3.
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y latin), de Cicerön, de las exigencias estilisticas de Aristoteles y
de la prosa rimada. Solo despues de tan variada conversaciön
vuelve a centrarse la atenciön sobre «chamelote».

Los temas nacen por asociaciön y proliferan, y resulta una
fronda en la que el hilo central aparece de vez en cuando. La
aeeiön queda todavia mäs oculta, y la obra nos parece asi, a

primera vista, una serie de diälogos deslavazados. Los personajes se

detienen morosamente en los temas y se recrean en ellos y parece
como si les pesara abandonarlos. La repugnancia a actuar y el

afän sutilizador les Heva a no enfrentarse breve y resueltamente
con ellos.

Todo esto contribuye a retardar el ritmo y, aunque siempre se

vuelve al tema central, las constantes divagaciones convierten a

la conversaciön en algo oscilante y carente de fijeza. El abrumador
mariposeo de temas desorienta al lector de hoy y le hace sentirse
en una atmösfera fantästica e irrealmente düctil. Spitzer hizo
notar en su trabajo citado lo que el llama la correspondencia de

los motivos, es decir, los temas que irremediablemente suscitan
el recuerdo de otros y se combinan con ellos en la conversaciön1.
Las digresiones se suceden - digresiones que no estän puestas solo

por adorno - y lo filosöfico y Io libresco proporcionan a la charla
una gama de ricos elementos espirituales que sirven ademäs para
que esta pueda extenderse indefinidamente.

A este caräeter de la obra lo llama Spitzer «Plauderei» cuya
traducciön mäs adecuada es quizä charlataneria, conversaciön

1 Las parejas oro-mujer y cuerda (de instrumento)-mujer son
buen ejemplo de ello. Favorecen ademäs el afän ingenioso, y asi
la aparieiön de la palabra «cuerda» (que se cita siempre que en la
obra se dispone alguien a templar un instrumento), asocia inmedia-
tamente la cordura que seria deseable en las mujeres y se hacen
curiosas aplicaciones (el examen de la fidelidad de la mujer como
prueba de la buena calidad de la dama, por ejemplo) y abundantes
juegos de palabras. A proposito del sueno de Fernando se habia
largamente del oro y la atraeeiön que sobre la mujer ejerce (esto es

tema constante en la obra: todo el conflicto se centra precisamente
en la infidelidad de Dorotea por causa del oro y es natural que se

träte de ello continuamente), y los dos temas constantemente com-
binados - oro y mujer - son la base de una conversaciön llena de
relaciones entre los multiples temas tratados.
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por la conversaciön, mariposeo constante de temas, con un
proposito ademäs ingenioso y sutilizador. Lope mismo, por boca

de Marfisa, nos da una curiosa definition de cömo entienden los

personajes de la obra esta charla sin fin:

«Passe acaso, y las conversaciones nuevas traen mil despropö-
sitos, y hacen caer en semejantes yerros; mas no deveis de mara-
villaros, que, como es ordinario en los hombres, en sacando una
espada para ver los fiios, sacarlas todos los que estän presentes,
assi en nosotras, en sacando una sus pensamientos, las demäs de-
sembainan los que tienen por mejores1.»

Afän de Iucimiento, y placer en la conversaciön por ella misma.
Claro que a veces este discretear tiene su objeto2.
Para Gerarda todas estas cosas son «sofisterias» y repetida-

mente aparta a otros personajes de tan culta charla para orientar
la atenciön hacia sus propios fines. Pero ella misma es maestra en

este genero de conversaciön sin polarizar que toca cuanto en-
cuentra en su camino. En tono diferente. La charlataneria de

Gerarda es la trasposiciön al piano expresivo populär y tambien
ingenioso de la culta y espiritual conversaciön de los personajes
idealistas3.

1 II, 3.
2 Asi, don Bela, en su entrevista con Dorotea, abusa de su

ingenio y de su cultura porque sabe de Dorotea que estä «desvane-
cida de discreta». Y hablan del simbolismo de los colores, del tem-
prano florecer del almendro y de la prudencia o desdicha del nogal
en florecer tarde, del amor platönico (Celia ya se escandaliza:
«i A Piatön encaja este majadero!») y don Bela cuenta una anecdota
de la Grecia cläsica.

3 Gerarda a Dorotea:
«Pues, ique quieres que te diga, si no he oido jamäs tales palabras

de tu boca? Que siempre me has recibido con otra cara que la que
Dios te ha dado; y jque cara! El te bendiga: toma, toma que qui-
siera ser higuera para darte dos mil en cada rama. j Qui nina de los
ojos de amor! j Que rapaza para quitarle el arco, y con la cuerda de
la flecha darle dos mil agotes! Que como le pintan desnudo, no fuera
menester quitalle los gregüescos. <,De que te ries? Nino es, no le
imagines hombre como unos bellaconazos que se van al rio, y
delante de todo el mundo estän en cueros, que parecen ristra de
afotados. Quando yo tenia marido, nunca me dejaba ir a essas
fiestas; desde alli qued6 tan bien ensenada: a los hospitales me voy,
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Estä siempre atenta a sus fines, y asi, todo el multifacetico
parlamento de la nota anterior no tiene otro objeto que predispo-
ner favorablemente el änimo de Dorotea para la terceria que viene
a continuaciön. Es ademäs maestra en la utilizaeiön de los refranes

y estä conveneida de su habilidad1.
Pero, con mäs sentido de la realidad, sabe que en el fondo esto

no vale nada, y lo utiliza solo para favorecer sus fines. No lo
estima pues, pero sabe que lo usa magistralmente. Asi se lo dice

a don Bela cuando este se dedica a disertar sobre las «aversiones

y contrariedades naturales».

«Yo no se para que os vais conmigo a las retöricas y habladurias;
que es vender miei al colmenero2.»

Gerarda es en la obra uno de los medios utilizados por Lope para
mostrar su ironia ante este tipo de diälogo. Pero una vez mäs

hemos de hacer la distineiön que enunciäbamos al tratar de la

expresiön literaria. Hay una evidente satirizaeiön de esta charla
sin objeto. Aparte de las intervenciones de Gerarda, los personajes
de vez en cuando dan muestras de fatiga y hastio de esta clase de

conversaciön. La acumulaciön de aneedotas, citas eruditas y
digresiones llega a saturar hasta a los mismos que tan aficionados

son a este tipo de diälogo:

y les llevo mi jarrillo de vino y mis bizcochos. Verdad es que se lo

pruevo en el portal porque no les haga mal si es nuevo. Siempre que
oigo cantar aquel romance que comienza: «Dexöme amor de su

mano ...», me acuerdo del rio de Madrid, y de sus aventuras el mes
de Julio, en cuyos banos se pudiera echar un arbitrio; que no le

pagaran de mala gana los poco honestos ojos (ff, 4).
Ponderaciön de la belleza de Dorotea, asociaeiön con el amor al

alabar sus ojos, deliciosa vision de la azotaina del nino Amor por
Dorotea, el tema de los banos püblicos, la visita a los hospitales, y
vuelta a los banos püblicos. Y todavia, tras una breve intervenciön
de Dorotea, habia otra vez de su hermosura y cuenta una aneedota
de Venus y Cupido.

1 En una ocasiön afirma su magisterio. Cuando, despues de una
animada conversaciön sostenida casi solo con refranes, Laurencio
la termina con otro refrän, le dice ella:

Esso me deves, que te he ensenado a hablar (III, 3).
2 III, 3.
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Julio. - Tambien es impossible estar la forma sin la materia.
Fernando. - £ Quien te lo dixo?
Julio. - Aberrois cuando menos.
Fernando. - Pues tu y Aberrois os id noramala, que me teneis

quebrada la cabeca1.

Pero ademäs de esta satirizaciön hay un autentico respeto de

Lope hacia lo mismo que, exagerado y empleado fuera de lugar,
recibe aqui los dardos de su sätira. Lo mismo que sucedia con la

expresiön literaria, no se satiriza aqui el empleo de la erudieiön,
las abundantes digresiones y la expresiön ingeniosa. No. La
comedia misma nos lo demuestra. Si bien muchisimo menos

recargado, el diälogo se apoya en lo ingenioso, lo erudito y la
disertaeiön sobre realidades psiquicas. (Aunque siempre, claro
estä, teniendo buen cuidado de que la dinamieidad no resulte

afeetada.) En la misma Dorotea, en muchas ocasiones, este tipo
de diälogo estä empleado con toda seriedad y como uno de los
medios de adorno y, mäs aün, de ennoblecimiento.

La Dorotea tiene una moral, ya lo hemos dicho, y el caräeter que
esta cualidad imprime a la obra, se manifiesta muchas veces en el

diälogo. Con mucha frecuencia ocurre en los parlamentos que se

estä hablando de algo concreto y, para terminar, se hace una
aplicaciön «moral» de lo que se estä diciendo. Asi Ludovico:

«No ose preguntar nada, porque decir a una mujer hermosa y
mofa que de que tiene las galas y el adorno de su casa, es negarle
la hermosura y ofenderla descortesmente en la honra2.»

Y Dorotea, al preguntarle Fernando la causa de haber excla-
mado «jAy Dios! jAy muerte!»:

«Porque Dios me libre de mi misma, y la muerte ponga fin a tantas

desventuras como cercan mi afligido corazön y flaco espiritu;
que la muger mäs fuerte al fin es obra imperfeta de la naturaleza,
sujeto del temor y depösito de las lägrimas3.»

Es decir, la experiencia personal, el acontecer concreto, se hace

constantemente ejemplo para inducir una ensenanza. El autor no
pierde ocasiön de senalarnos la ley o el principio general que se

oculta tras de cada suceso. El comienzo mismo de la obra es ya

1 III, 7. 2 III, 4. 3 I, 5.
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una «moralidad1». Y es muy frecuente encontrar arquitecturados
parlamentos que contienen, comprimido y en esencia, todo un
razonamiento:

«Gerarda: «Oy es dia de echad aqui, tia.» Yo, amiga, no soy de

aquellas que lo son de merienda, del presente, del juego y del coche
al rio, ni me ha conocido nadie por sumillera del ageno gusto.
<,Que ropas ni basquinas tengo por esso? iQue moc.a he conducido?
<,En que sala he estado mirando los retratos o hablando con los
pages? A lo que venia me movieron dos cosas: el servicio de Dios y
vuestra honra.2»

Comienza con refrän introductor de lo que se va a decir. Sigue

una afirmaciön que se refuerza con una serie de interrogaciones
retöricas. Se dice por ultimo la causa de su venida de acuerdo con
la afirmaciön anterior.

Son frecuentes estos parlamentos de una secuencia logica irre-
prochable y que, a pesar de su ritmo veloz, producen una Sensation

de irrealidad por lo perfectamente que se acomodan a los

pasos del pensamiento. Mäs que «habia» son tambien «prosa»,

aunque, en general, mäs movida y expresiva que la de los

personajes cultos.
Precisamente porque La Dorotea propugna toda una moral y un

modo de comportarse, ha de haber en ella un anälisis detenido de

las pasiones humanas, al menos de las que interesen al objeto de

la obra. Como ya advertiamos, este anälisis, en la ideologia de

Lope, se resuelve en una disertaciön o exposiciön de una teoria
psicolögica dada. Es decir, no es un anälisis «humano» de la

pasiön en unos determinados personajes singulares, sino la ajilica-
ciön de una «preceptiva» sentimental, dentro de la cual, Fernando.
Dorotea y cualquier galän o dama, son solo una ejemplificaciön.
De aqui las interminables disertaciones, la sutilizaciön, la alusiön
a los paradigmas. Hay que desarrollar toda una teoria.

Ademäs, la enunciaciön de todo esto tiene lugar en La Dorotea,
cuando ya el poeta lo habia repetido incontables veces. Aqui

1 «El amor y la obligaciön, no solo me mandan, pero porfiada-
mente me fuercan, amiga Teodora, a que os diga mi
sentimiento.»

2 1,1.



La Dorotea de Lope de Vega 131

aspira Lope a dar cristalizaciön definitiva de lo que habia sido

leit-motiv de su comedia. Solo que, y esta es la complejidad de la

obra, lo mismo que se propugna seriamente se satiriza en el

empleo inadecuado que le dan un grupo de «imprudentes» en lo

vital intimo.
La formulaciön, por querer ser definitiva, se amplia y profun-

diza, y lo abstracto psiquico ahoga a una aeeiön escasa que de vez
en cuando aflora. La aeeiön es, por otra parte, la que confiere a

la obra un proposito ejemplar. En pleno entusiasmo filosöfico y
poetico, el fracaso de todos los que se han entregado a este

entusiasmo viene a indicarnos que no es posible regir la vida real
exclusivamente por estas ilusiones. Lo religioso, la vineulaeiön
ultraterrena del hombre, triunfa, y todos al final se disponen a

vivir con la mirada puesta en Dios.
Pero no por eso repudia Lope, ni desdena, lo que tan mal ha

resultado para los personajes de La Dorotea. El sigue amändolo.
Lo que ocurre es que ha experimentado ya muchas veces cuän
inconveniente es su aplicaciön a la vida real. Queda asi con un
caräeter de «fermosa cobertura» un mundo de ilusiön al que es

grato entregarse, pero cuidando siempre de que no Hegue a in-
formar nuestra actuaeiön en la vida real1.

Hay otro hecho que explica parte del artificio y de la conver-
sacionalizaciön. El poeta pretende, como ya se ha dicho antes de

ahora, ofrecernos un testamento literario. Quiere därsenos en

todos sus aspectos, mostrarnos su cultura, su experiencia, su

perfeeeiön literaria y su ideologia. Esto es causa de que le sobre

materia. Mucha parte de lo dicho en serio, que en rigor deberia
ser ironizado en una obra con pretensiones realistas, se debe a

esta preocupaeiön. La obra queda asi sobrecargada de artificio,
lo mismo que de temas y motivos. (Ya advertia Montesinos que

1 Podria parecer, por lo que venimos diciendo, que confundimos
en un mismo problema, el empleo de la erudieiön y el de lo pura-
mente literario. Hay que distinguirlos. Lo puramente erudito, lo
cientifico podriamos decir, cuenta con un mayor respeto por jiarte
de Lope. Tiene ademäs menos posibilidad de determinar la vida de
los individuos. Pero ambos aspectos son en la obra manifestaciones
de una misma actitud espiritual.
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La Dorotea debe ser considerada algo asi como una «Educaciön
sentimental» del siglo XVII espanol.)

Y, literariamente, el resultado de este tipo de diälogo es una des-

dramatizaciön de La Dorotea. Una composiciön, de aspecto
novelesco, sustituye a los valores dramäticos. Es, tambien aqui,
el polo opuesto de la comedia.

Si lo conversacional caracteriza el diälogo de La Dorotea, otra
de sus determinaciones es la constante oposiciön dialectica. Ya
Io veiamos en parte al tratar de los personajes. La oposiciön se

manifiesta, como sucede en la comedia, fundamentalmente entre
senor y criado. Pero no falta en toda la conversaciön un afän por
rebatir las afirmaciones del interlocutor o por dejar sentado al

menos un conocimiento sobre la cuestiön de que se träte. Parece

como si todos tuvieran interes en destacar su vigencia personal.
La oposiciön se manifiesta en diälogos cortados, de miembros bre-

ves. El diälogo tiene asi una andadura rapidisima:

Julio. - El oro es como las mugeres, que todos dizen mal dellas y
todos las desean; y al fin es hijo del soi, retrato de su resplandor y
vivifica naturaleza.

Fernando. - No es por esso amarillo.
Julio. - Pues ipor que?
Fernando. - Por el miedo que tiene de que Ie busquen tantos.
Julio. - j Que cosa tan trivial y vieja! Perdöneme Diogenes.
Fernando. - Mäs viejo es el oro.
Julio. - Es verdad, y sus canas son de plata.
Fernando. - Ni Ia cama dorada alivia al enfermo, ni la buena

fortuna haze al necio sabio.
Julio. - Tambien te puede perdonar Söcrates.
Fernando.-Dame aquel instrumento,estudiantede pcsadumbres.
Julio. - Dellas y de filosofia estoy graduado.
Fernando. - Salto la prima.
Julio. - Seria de la puente, aunque no hay rio.
Fernando. - Yo Ia oi esta noche.
Julio. - Desvelado estabas.
Fernando. - En Dorotea.
Julio. - Yo pense que en ir a la mar a buscarla1.

Y no es que este tipo de diälogo termine aqui. En päginas y
päginas los personajes no se cansan de utilizarlo. Es el mismo

1 1,4.
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lenguaje que utiliza Laurencio con don Bela y Dorotea con
Fernando y con Celia y Felipa con Fernando. Cada uno de los

personajes espera solo a que su interlocutor haga una afirmaciön

para rebatirla o anadir al menos algo a ella.

La consecuencia literaria de este tipo cle diälogo es que,
frente a la escasez de aeeiön y a la conversacionalizaciön a que
toda la obra estä sometida, da una animaeiön y movilidad que

compensa el estatismo que supone no salir de la jiura conversaciön.
Lo polemico crea una especie de tension dramätica que compensa
los caracteres opuestos1.

La Celestina y La Dorotea

Examinemos antes de nada la figura de Gerarda.
Sabemos que su antecedente literario es Celestina. Despues de

la tragicomedia aparecen varias continuaciones en las que la
«tercera» no ofrece variaciones importantes. Lope crea en La
Dorotea un personaje de resuelta originalidad.

Las diferencias con Celestina son profundas. Carece por lo

pronto de toda solemnidad. Aquella maldad absoluta de Celestina,

suprema indiferencia hacia los demäs y hacia todo lo que no sea

1 Estos diälogos se corresponden con los de la comedia. A cual-
quier lector de ellos le serä familiär al oido el ritmo veloz del
pärrafo transcrito. Observese, entre los muchos ejemplos que
podrian ponerse, este de «Amar sin saber a quien»:

D. Luis. - Amar es un deseo.
Dionis. - No lo niego.
D. Luis. - Solo pretende el fin.
Dionis. - Honestamente.
D. Luis. - El deleite £es amor?
Dionis. - Natural fuego.
D. Luis. - Pues (,110 lo siente el alma?
Dionis. - No lo siente.
D. Luis. - Luego <,ama solo el cuerpo?
Dionis. - Su sosiego.
D. Luis. - 6Que causa esta inquietud?
Dionis. - El bien ausente.
D. Luis. - Mientras que vivo en el, mi cuerpo es vida.
Dionis. - El alma es cielo, la pasiön veneida.
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su propio provecho, se transforma aqui en una «consciente perso-
nificaciön de la frivolidad», como dice Vossler. La situaeiön

tampoco era la misma. Gerarda no tenia a quien corromper. Ni
Dorotea ni Marfisa, las dos jövenes que aparecen en la obra,
tienen nada que ver con Melibea. No entra tampoco Gerarda en

una casa noble y de honor inmaculado. Teodora es el contrapolo
de Alisa y la terceria se ejercita con ella y no con Dorotea.

Ni Fernando ni don Bela son tampoco Calixto.
Si examinamos la aeeiön de La Dorotea podremos preguntarnos

que es lo que no hubiera sucedido sin la intervenciön de Gerarda.
Celestina en cambiö es una figura de poder casi fatal que provoca
y determina hasta su muerte todo el desarrollo de la aeeiön. Por
esto, sin darnos cuenta, Gerarda, la Celestina de aqui, se convierte
en una figura decorativa.

Hemos llegado al tipo de la comadre, despues de un largo proceso

de castellanizaciön de la figura de la tercera. El fenomeno
literario de la progresiva castellanizaciön de la tercera, advertido

por Petriconi1, y que aqui tiene su termino, es la base mäs impor-
tante para comprender el caräeter y la actuaeiön de Gerarda.

Ha de tenerse en cuenta ademäs que Gerarda, lo mismo que
los otros personajes es un «ingenio», aunque un ingenio de filiation
populär2.

Y como su raiz es populär, vemos entremezclarse en su lenguaje
formas poeticas eultas con la mäs jugosa expresividad:

«Don Bela estä zeloso; no se que le han dicho y el lo ha visto en
tu tristeza; si el te dexa y Fernandillo se estä con su Marfisa, ifue
has de hazer «mano sobre mano como muger de escrivano»?
Quando yo era moza lei en Garcilaso aquello de «En tanto que de

rosa y agucena ...» ^Piensas que el tiempo duerme quando nosotros?

Pues enganaste, nina; que tres cosas no durmieron eterna-
mente3.»

1 Trotaconventos, Celestina, Gerarda. (Neuere Sprachen, XXXII,
1924).

2 No carece por lo demäs de cultura y Dorotea lo advierte asi
despues que Gerarda ha dicho unas frases en latin macarrönico:

«No se le puede negar que tiene gratia, y yo conozco muchos
presumidos de ciencias que saben menos latin» (II, 6).

3 V, 6.
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Hay a menudo una verdadera promiscuidad de formas lin-
güisticas:

«Este en buen hora la honra de las viudas, el exemplo de las
madres, la maestra primorosa de las cortesias, la caritativa hues-
peda de los desamparados, maguer aunque con poca dicha, que
merecia ser princesa de Transilvania1.»

A veces la mezcla de uno y otro estilo llega a ser un recurso
cömico, querido o no por el poeta:

«Pero bolviendo a las ninfas que miravas, jque mugeres para
competir con el reposo de Dorotea! j Con aquella gravedad patricia,
que parece un clarisimo veneciano; aquella honra del estrado,
aquella honestidad por la calle, aquella devociön en la iglesia,
aquella libertad en el campo y a su tiempo nabos en adviento2!»

Frente por ejemplo a un Fernando, que no utiliza mäs que un
lenguaje, el solemne, poetico e idealista del petrarquismo, Ueno

de agudeza y artificios retöricos, Gerarda es la negation de la
uniformidad. Ya advertiamos por otra parte, al tratar de la
expresiön literaria y de la conversacionalizaciön de la obra, que
Gerarda es tambien ingeniosa y que su lenguaje es la trasposiciön
de la «literatura» al piano linguistico populär. Tiene ademäs una
flexibilidad en su lenguaje mucho mayor que cualquiera de los

otros personajes. Tan pronto utiliza un severo tono admonitorio
con pärrafos de trabada arquitectura como un lenguaje Ueno de

palabras y giros poeticos, o se mueve deliciosamente dentro de la

mayor expresividad populär.
Un caräeter importante de su habia es el empleo de los refranes3.

1 I, 7. Teodora misma se lo advierte:
«Notable vienes, Gerarda, hablando a lo moderno y a lo antiguo.

<,Cömo has casado el maguer y la primorosa, esta moca y aquel
viejo?»

Y en otra ocasiön Celia:
«Estrana es esta vieja; mira a los despropösitos que salta»

(II, 4).
2 V, 2.
3 No hablaremos de la signification del empleo del refrän. Es

conoeida la postura de Americo Castro, que los considera un signo
renacentista. Spitzer, sin embargo, en su trabajo sobre La Dorotea,
advierte que esto no puede afirmarse en absoluto, ya que en la
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Spitzer establece una diferencia entre el empleo de los refranes

por Sancho y por Gerarda. Mientras aquel practica el «cargar y
ensartar» refranes, la utilizaeiön por parte de Gerarda es artistica

y, en definitiva, una literarizaeiön de un recurso expresivo
populär. El empleo acumulativo que Gerarda practica es dificil
suponerlo reflejo de la realidad. Hay ocasiones en que la conversaciön

se sostiene exclusivamente con refranes, al menos por parte
de Gerarda1.

Otra nota fundamental del lenguaje de Gerarda es el abundante
uso de los diminutivos. En esto coincide con Celestina, su ante-
cedente literario. Pero los diminutivos en boca de Celestina son
mäs friamente teleolögicos, carecen del sincero matiz afectivo
con que Gerarda los envuelve. No es que no los emplee estrate-
gicamente. Ella sabe de su valor para crear una atmösfera propi-

Edad Media, las compilaciones paremiolögicas evidencian igual-
mente un destacado interes hacia este tipo de popularismo. En la
obra los usan Gerarda, Teodora, Laurencio y Celia. AI tratar de
Dorotea deciamos que solo cuando abandona el piano de la ideali-
dad y su condueta es ya insostenible dentro de los limites poeticos
en que aspira a colocarse, desciende al uso del refrän.

1 Una intensificaeiön de esto la tenemos en la escena de la bo-
rrachera:

Gerarda. - Pues dame tu de beber, donzella de la Vera, y perdona
que ya se que te traigo hecha pedazos.

Celia. - No quiere senora.
Gerarda. - «Este tu hijo don Lope, ni es miei, ni es hiel, ni

vinagre ni arrope.»
Celia. En los ojos tienes esso ultimo postrero, como has llorado.
Gerarda. - «Cuando dan por los aladares, canas son, que no

binares.» Dame sin que lo vean.
Celia. - Nueve veces has bebido.
Gerarda. - «Escuderos de Hernän Daza, nueve debaxo de una

manta.»
Celia. - No la avräs menester esta noche.
Gerarda. - «No tiene mäs frio nadie que la ropa que trae.»
Gerarda siente una gran estimation por ellos:
Don Bela. - Madre, ^dönde aprendiste tantos refranes?
Gerarda. - Hijo, estos son todos los libros del mundo en quinta

esencia, compüsolos el uso y confirmölos la experiencia.» (V, 2).
En otra ocasiön dice haber ensenado a hablar a Laurencio por

haberlo instruido en el empleo de los refranes.
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cia a sus fines. Pero, sobre todo en el ultimo acto, hay ocasiones

en que el matiz afectivo predomina sobre el empleo orientado a

un fin. Se usan tambien abundantemente para indicar menospre-
cio o para quitar importancia a lo que se pretende. Hay numerosos

ejemplos de ambos usos.

«;Por cierto que son mui lindas! No diera yo por ellas, si fuera
persona de calcjas atacadas, una cinta de seda: afeitadillas, bachille-
rillas, bailadorcillas1.»

«Para que serä bueno que ande de recoleta por un lindo, que todo
su caudal son sus calcillas de obra y sus cueras de ambar, esto cle

dia, y de noche broqueletes y espadas, y todo virgen, capita untada
con oro, plumillas, vanditas, guitarra, versos lascivos y papeles
desatinados2.»

«Buena sea tu vida, angelito, ramillete cle flores. .3»

«jQue melindroseta eres rapacilla4!»

Aparte de estos casos, como hemos dicho, los emplea muchas

veces para crear una atmösfera cordial que facilite su terceria.
Los diminutivos juntamente con los refranes, las cortas frases

exclamativas y la constante utilizaeiön de giros de la sintaxis
populär proporcionan al habia de Gerarda una vivaeidad superior
a la de cualquiera de sus antecedentes literarios.

Hay un elemento que la separa deeididamente de cualquiera de

las Celestinas anteriores. Gerarda en varias ocasiones produce
risa, es una figura cömica. Nada tan alejado de la trägica seriedad
de Celestina que, aunque a veces se humille y utilice una gratia
cordial, domina constantemente la situaeiön. Es comün a ambas
la aficiön por el vino. Pero no nos imaginamos a Celestina embo-
rrachändose ingenuamente y contando sus mäs intimos secretos.
Cuando el vino suelta su lengua en la escena de la comida con
Elicia, Areusa, Sempronio y Parmeno, es solo para recordar,
aiiorändolos, mejores tiempos. Gerarda en cambiö cuenta sus

1 V, 2.
2 I, 1. Tambien Fernando utiliza el diminutivo en -illo con valor

despreciativo: «las lagrimillas, ya no perlas» (V, 3) cuando no siente
amor por Dorotea. Vid. tambien Läzaro, art. cit. pp. 220-221 para
«pastorcillo» en vez de «mayoral» enlaprimera redaction del soneto
«Suelta mi manso mayoral extrano», que se refiere tambien, como
es sabido, a la ruptura con Filis.

3 II, 4. 4 V, 10.
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deslices de mocedad, las relaciones con la justicia de su difunto
marido y todas las circunstantes se rien a su costa. Por ultimo,
dändose golpes contra las puertas es conducida por Celia a una
cama. Mäs tarde ella lo recordarä alegremente en una conversaciön

con don Bela. Y no solo en esta ocasiön produce risa. Recuer-
dese su arbitrio para impedir el desembarco de los holandeses en

nuestras posesiones de America1, y, en general, la actitud de los

demäs personajes ante ella.
Claro que junto a esto Gerarda es una experimentada y astuta

mujer que sabe utilizar las situaciones en provecho propio. Pero,
es curioso, nunca abandona al lector, sobre todo a partir de la

escena de la borrachera, la sensaciön de que, en el fondo, su

actuaciön carece, tanto como en el caso de los demäs personajes,
de prudencia y equilibrio. Gerarda no se polariza con la atenciön

puesta en su fin sino que termina diluyendo sus objetivos en la

propia charlataneria y en una especie de gozosa y aguda contemplaciön

de lo que le rodea.

Como dice Montesinos, lo celestinesco ha perdido sus prestigios
infernales. Mäs aün, ha perdido aqui toda su severidad. La impre-
sionante, aunque oratoria, invocaciön al diablo de Celestina no

podria hacerla Gerarda. Sencillamente «no le va». Las alusiones

a la hechiceria se pueden considerar como tributo a la tradiciön
del tipo2.

1 Celia. - Tia, ^nunca tu has dado algün arbitrio?
Gerarda. - Uno famoso para que un soldado solo pudiesse defen-

der la entrada en la Florida, o en otro puerto indiano,
desde su fortaleza, a los olandeses.

Celia. - iSölo un soldado? <,Cömo?
Gerarda. - Mira, Celia; este avia de tener una tinaja de azeite y

una geringa, y en viendo desembarcar los olandeses,

y que venian marchando por la playa, no avia de
hazer mäs de tornar aceite y disparar a los primeros;
pues claro estä que por no verse manchar avian de

retirarse y advertir a los otros de que tiravan azeite;
con que bolviendose a embarcar se irian a su tierra»
(II, 4).

2 Se alude a la hechiceria de Gerarda en II, 4; II, 6; III, 4; V, 2;
V, 6; V, 10.
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Una cualidad comün a las dos terceras es la avaricia. Pero

mientras en Celestina se manifiesta como rigida exigencia del

pago de un servicio y conservation del estipendio a toda costa

(el incidente que provoca su muerte) en Gerarda es solo una ver-
gonzante pedigüeneria. Astutamente la vemos usar de toda clase

de halagos y maniobras para aumentar en unas monedas la

cantidad que recibe, no como pago debido sino como recompensa
que le otorga la generosidad de don Bela:

Don Bela. - Perdona, que no lo digo porque te enternezcas. Dale
otros quatro reales.

Gerarda. - Ya son doze: jque Hndo numero! Soy yo devotisima
de los doze apöstoles.

Laurencio. - Pense que de los doze pares.
Gerarda. - Llegamelos a los veinte y quatro, assi lo seas de Sevilla;

que tengo empenada una saya en diez y seis reales.

Don Bela. - Advierte que no le digas nada a Dorotea.
Gerarda. - Pues dame otros seis reales1.

Hasta el momento de su muerte Celestina nunca deja de ser

ärbitro de una situaeiön dondequiera que se eneuentre. Gerarda
en cambiö nunca. Y progresivamente, a medida que sus servicios

son menos necesarios, va perdiendo importancia y tiene que
recurrir hasta a los llantos hipöeritas para que la traten mejor.
Su principal arma es una vivaz parleria, expresivo y alegre
comentario de cuanto sucede o le viene al pensamiento. Laurencio
lo sabe cuando dice: «jO vieja futura! jQue de parola mete2!»
Ya advertia Montesinos que para enganar tenia que valerse de

una sugeridora alegria, tenia que «enganar por los ojos» y por los
oidos reeubriendose de un manto de jubilosa frivolidad. Y no

podia ser de otro modo si queria adecuarse a los personajes que
tenia enfrente. Sin embargo, cuando Julio la define lo hace de un
modo del todo severo:

«Es Gerarda, si no lo sabeis, la quintaesencia de la astucia, el
termino de la inveneiön, y la mayor maestra del concierto que ha
tenido el impossible gusto de la vejez despues de la laseiva moce-
dad3.»

1 V, 2. 2 II, 1. 3 V, 3.
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Se debe tambien esta definition a la presiön del tipo tradicional-
mente constituido. Mäs adecuado es el irönico y carinoso responso
que la ingeniosa Celia le dedica cuando muere.

Tiene, por ultimo, una elemental religiosidad que se manifiesta
en cömicos llantos. Este fondo religioso es el que, momentos antes
de su muerte, la conducirä al desengano y al arrepentimiento.
De este modo Lope la salva poeticamente de la eterna condena-
ciön y termina por perdonar a esta figura llena de simpatia y de

flaquezas.
El anälisis de la figura de Gerarda, el mäs firme eslabön entre

La Celestina y La Dorotea, viene a demostrarnos que, aun en el

tipo de la tercera, Lope se ha liberado de las amarras que imponia
el modelo anterior y se ha dedicado a la creation de uno de los

mäs perfectos personajes literarios que produjo su genio. Y en

todos los demäs personajes y en la aeeiön misma las diferencias ya
no pueden senalarse porque estän en mayor numero que las

semejanzas.
En todas las continuaciones de La Celestina hay una sumisiön

total al esquema de Rojas1.

1 Siempre lo mismo. El cabailero que muere de amor por haber
visto a la doncella que desde entonces es reina de sus pensamientos.
La pareja de criados, el uno prudente admonitor de los peligros
materiales y morales del desbordamiento de la pasiön, y el otro
interesado alentador, por möviles de lucro, del amor de su amo.
Este es el que siempre sabe de una vieja, maestra en tercerias y en
el arte hechiceril, a la que busca y con la que vuelve. Siempre el
mismo tipo de entrevista entre la tercera y el enamorado cabailero.
- El segundo momento es el proceso de sedueeiön de la inocente
doncella. La primera airada repulsa de esta y el progresivo enarde-
eimiento que destila hasta sus huesos la perversa sabiduria psico-
lögica de la tercera. Este proceso de sedueeiön es tambien esencial-
mente el mismo. Y los medios de que la tercera se vale («collige
virgo rosas», consejos morales - correctos en si pero aplicados a

sufrir compasiön por el dolor del amador - exaltaeiön de su figura
y sus gracias, abundante empleo del halago para predisponer a la
benevolencia), muy semejantes. Hasta ahora todo incertidumbre,
angustias, lucha, sobre todo por parte del amante. Desde aqui
triunfo magnifico e insensato de la pasiön mäs delirante. Es la
orgia que preeipita el fin de este tercer tiempo. El cuarto nos trae la
catästrofe en una u otra forma.
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^Que ocurre en cambiö en La Dorotea? Si pensäbamos encontrar

una repeticiön de la intriga y del «clima» el resultado es

negativo. La Melibea de la obra en vez de ser la timida doncella
de siempre, es una «discreta» cortesana, casada ya, y con el marido
ausente. Calixto se ha convertido en un poeta mozo e irreflexivo

que desde hace cinco anos tiene con la amada las mäs intimas
relaciones. ^Y Celestina? Ya no tendria nada que hacer si no

irrumpiera la codicia en la intriga. El que la despierta es un
personaje generoso, desconocido en el marco celestinesco. Un hombre

ya maduro que se enamora de la discreciön y de la belleza de

Dorotea y que ademäs es rico: es indiano. La tercera surge entonces

pero, en principio, no dirigida a la hija, sino a su madre.
Estamos muy lejos de la nobleza de los padres de Melibea. Alisa
se ha convertido en Teodora y Teodora es el mejor abogado de

las pretensiones del galän rico. ^Dönde queda, pues, la siniestra
funciön de Celestina? No hay doncella a quien pervertir, ni honra
familiär en peligro. Gerarda conservarä mucho de los caracteres

lingüisticos de Celestina, mucho de ella tambien en sus costumbres,

pero ya no merece nuestro respeto intimidado. Como dice
Vossler, es la madrina de la frivolidad general. Se ha convertido
casi en una figura decorativa.

Y esto en la intriga. Que en la atmösfera espiritual en que se

desarrolla la diferencia es aün mäs acusada. No hay angustia ni
sensaciön agobiante ni pasiön autentica y absoluta como la de

Calixto. Solo un aturdimiento general, bullicioso, alegre, que, a

jiartir del final del cuarto acto, y en todo el quinto, contra lo que
esperäbamos, se resuelve en una Solution pesimista. El fastuoso

Frente a la esfera del apasionamiento autentico y generoso en
todas las Celestinas se perfila el otro mundo, el cle los prostibulos y
los rufianes. La mäs tajante polaridad. Celestina (o sus sucesoras)
se atrae al criado, conciencia moral, con el cebo de la hembra por ti
apetecida. Despues viene la inevitable disputa rufianesca por el
reparto del botin. Tampoco falta la intervenciön del «miles glorio-
sus» aunque en alguna ocasiön su puesto este al lado del cabailero
amante y no en contra.

Este es, como es sabido, el escjuema general. Todas las continua-
ciones hacen variar algün elemento, algün caräeter, pero en todas es
esencialmente el mismo.
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discreteo acaba en un cansancio general y en un volver los ojos
hacia fmalidades mäs consistentes.

Tenemos ademäs los criados (tan distintos de los de Calixto) y
tenemos a Marfisa, la segunda dama. Dos galanes, dos damas, criados

graciosos y discretos, lucha en la calle ante la reja de la dama.
Tenia razön Pfandl. Asistimos a la barroquizaciön de La Celestina.

La Dorotea se nos habria convertido en una comedia lopesca si

las singularisimas determinaciones que la caracterizan y que ya
hemos senalado, no la convirtieran en algo que es precisamente
opuesto.

Estudiar todo cuanto de celestinesco pueda haber en La Dorotea

equivaldria casi a estudiar lo celestinesco en el teatro de Lope.
Y con ello estä ligada la debatida cuestiön del medievalismo de

La Celestina y la del medievalismo del teatro de Lope en general.
La afirmaciön de Menendez Pelayo sigue siendo välida en

mucha jiarte: «El teatro de Lope es una genial continuaciön del

arte de los tiempos medios1.»

1 Ac. fff, XXXff. - Claro que esta afirmaciön se puede predicar
de mucha parte de nuestro barroco como reaction contra la postura
renacentista. Lo que el hecho de Trento supone para nuestra
cultura es algo cuyo definitivo estudio aclararia buena parte de los
problemas literarios que plantea el siglo XVf f espanol.

Montesinos en su estudio sobre La Dorotea, afirma precisamente
lo contrario - el teatro de Lope no es para el continuaciön del arte
medieval - fundändose en la existencia de La Celestina:

«A que lo fuera se oponia el valladar infranqueable de La Celestina.

Desde su aparieiön no habia medievalismo posible, habia
quedado al deseubierto la complejidad del mundo y del espiritu.
Rojas redujo este deseubrimiento a im esquematismo que sigue
siendo el escjueleto de la comedia lopesca.» (art. cit. p. 66.)

Lo que de medieval y renacentista haya en La Celestina ha sido
tambien desde Menendez Pelayo, objeto de constante discusiön. A
la afirmaciön de Vossler de cjue en ella no se respira tanto el
ambiente renacentista, como el espiritu de renunciaeiön y la conciencia
aeuciante del mäs alla (Realismus in der spanischen Dichtung der

Blütezeit, Miinich 1926, hoy tradueido al espanol con el titulo
Algunos caracteres de la cultura espanola, Col. Austrat, 1941) se

opuso Americo Castro (La Naciön 14-17-11-1929) y a este
contesto Spitzer (Zur Celestina, ZRPh. 1930) Todavia Croce (Critica,
1939) tomö tambien postura ante la impar tragicomedia del siglo
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Ni el Renacimiento habia pasado en vano por Espana, ni la

fuerte tradiciön medieval, apoyada por la reaction contrarrefor-
mista podia dejar de manifestarse. Prescindiendo de la proporciön
de elementos medievales y renacentistas lo cierto es que sin La
Celestina el teatro de Lope no hubiera sido lo que fue: la temprana
apariciön de una obra de tan sorprendente madurez hizo posible
la creaciön de un nuevo drama que podia ya seguir una pauta en

el anälisis de los sentimientos y de las conmociones del änimo.
Por esto no puede plantearse la deuda de La Dorotea, para con la

tragicomedia, considerando el problema aisladamente. El estudio
debe considerar a La Celestina de un lado y la comedia, en su

conjunto, de otro1.

(,Cuäl es pues la relaciön que liga La Dorotea con La Celestina?

Para nosotros se trata de la trasposiciön cle la tragicomedia a otro
clima espiritual. Si Lope hubiera hecho de La Celestina una
comedia en verso, no podria haberse apartado del patron
tradicional como hizo aqui. No hubiera descendido de su pedestal la

pareja de amantes y el final trägico impuesto desde el principio
por un fatum ineluctable hubiera sido obligado. Pero, como veia-
mos al compararla con la comedia, todo cambia de signo en La
Dorotea. Todo el trägico apasionamiento que alli presidia la

manifestaciön del amor, se nos evapora aqui entre las manos por
un expediente sencillisimo que utiliza Lope: la conversacionaliza-
ciön. 0, con Spitzer, la literarizaeiön.

Todo el artificio literario que figura en La Celestina estä utili-

XV. Vid. tambien ios recientes e interesantisimos libros Carmelo
Samona Aspetti del retoricismo nella Celestina, Roma 1953,
Stephen Gilman, The art of the Celestina, Madison 1956.

1 Es algo que tampoco estä todavia hecho. Se han senalado
comedias que en su conjunto o en situaciones particulares ofrecen
eoineidencias direetas con La Celestina. Pero esto no anade nada al
panorama conocido. Era forzoso que una obra de tal modo capital
obrase en el recuerdo del poeta y diera lugar a reminiscencias,
queridas o no. El tipo mismo de la tercera fue llevado a la escena
por Lope buen numero de veces. Y casi siempre — recuerdese la
Fabia de El cabailero de Olmedo o la Saluncia de La victoria por la
honra - ateniendose mäs fielmente al tipo tradicional cjue cuando
se aplicö a crear el tipo magistral de Gerarda.
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zado en La Dorotea: proverbios, erudieiön, hablar sentencioso,
lenguaje expresivo populär, artificios retöricos de toda clase.

E incluso la alusiön a gran numero de temas a lo largo del diälogo,
las divagaciones alrededor del objeto central. Los monölogos
tienen una estruetura muy semejante.

Pero todo ello estaba puesto en La Celestina con un proposito
de autentieidad. Aunque a veces la expresiön resultara excesiva-
mente artificiosa, no se debia a proposito satirico del poeta, sino

a la indigestiön (permitaseme la palabra) de cultura huma-
nistica, inevitable en los albores del renaeimiento espanol. Los

personajes se expresan asi porque el autor creia que Ia versiön

linguistica de la pasiön de Calixto y Melibea, debia utilizar los mäs

ilustres moldes.
En La Dorotea ya lo hemos visto. Hay un empleo serio y con

pretensiones de solemnidad de todo el artificio, particularmente
cuando el parlamento de que se trata anade algo al sentido moral
cle la obra. Pero hay tambien un consciente empleo irönico de

todas estas «retöricas y habladurias» en especial cuando el apasio-
namiento del amante se desborda1. Nos damos cuenta de que lo

que para Rojas era profundamente serio, el amor como fuerza

trägica arrastrando a los «enfermos de apetito», se disuelve y
volatiliza aqui con un intimo caräeter de frivolidad y falta de

trascendencia. Rojas se apoyaba en la venerada clasieidad y en

los moralistas medievales, y el sentimiento del amor triunfaba
irresistiblemente y acarreaba mäs tarde la catästrofe, mientras
en escena no dejaban de sonar voces de prudencia en boca de los

mismos personajes o subyacentes bajo el acaecer y la parleria.
Todo el artificio literario y toda la complejidad de lenguaje y
situaciones servia solo para hacer mäs ejemplar el castigo, mäs

solemne. Los jövenes amantes prisioneros de la pasiön, no son

nunca duenos de sus actos, su mismo delirio los arrastra y ni la

moral ni nada existe para ellos (recordemos tan solo las blasfemias

1 Tambien en La Celestina, como advierte Menendez Pelayo,
hay critica del modo retörico de expresarse (Origenes de la Novela,
III-, 401). Sempronio a Calisto: «Dexa senor esos rodeos, dexa esas

poesfas que no es habia conveniente la que ä todos no es comün, la

que todos no partieipan, la que pocos entienden» (Auto VII).
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de Calixto diciendo que el no es cristiano sino «melibeo» y que
prefiere la contemplaciön de la amada a los goces celestiales). Se

puede afirmar casi que son unas victimas inocentes de la fuerza

fatal del amor. El mismo Pleberio en el «Pianto» que hace a la
muerte de su hija increpa al amor como si fuera el ünico culpable
de lo sucedido sin ocurrirsele acusar ni por un momento a Melibea.

No se dan cuenta siquiera de que pecan. En La Dorotea en

cambiö, lo primero que nos llama la atenciön es la forma en que
cada una de las situaciones del änimo es analizada, explicada y
justificada por la clasieidad o la poesia. Todos los personajes se

dan cuenta de lo que les ocurre en todo momento. AI adquirir
esta conciencia no pueden dejar de objetivarse los sentimientos y,
desde el momento en que esto sucede, toda autentieidad se ha

volatilizado. Es solo por el afän de estetizar y ennoblecer su

propia vida por lo que intentan que su expresiön linguistica cuente
con la misma fastuosidad de adorno que tiene la de los arquetipos
eternos de la pasiön autentica.

En estas condiciones, La Dorotea no podia desembocar en un
holocausto defmitivo como La Celestina. Amor aqui y «Cupidillo»
como Gerarda lo llama. Del amor como fuerza trägica al amor como
juego de ingenio y tema literario. Pero esta literarizaeiön es un
falseamiento que no estä de acuerdo con la condueta prudente
que el hombre debe tener ante su destino ultimo. Y la benevola
ironia de Lope, que considera como deslices juveniles estos

alejamientos de la ünica verdad, se resuelve en una triste atmösfera

de desengano de las cosas de este mundo.

Zürich/Madrid Fe'Zz'.r Alonge
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