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La comedia mitológica de Calderón 
Ignacio Arellano 

U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a 

1. L A COMEDIA MITOLÓGICA E N E L TEATRO D E PALACIO: 
UNA D I M E N S I Ó N NUEVA D E LA PUESTA E N ESCENA 

A fines del xvi la actividad profesional de los actores va a u m e n 
tando de m a n e r a notable, mient ras que el teat ro de corte mues 
tra u n desarrollo más l imi tado 1 , aunque se advierte en esta 
práctica escénica cortesana un p a n o r a m a bas tante complejo y 
una abundanc ia de medios y mecan ismos escénicos del fasto 
que se r e m o n t a n a orígenes medievales, y que encuen t ran u n a 
gran extensión en t iempos de Carlos V y posteriores, vinculados 
t empranamen te a la producción teatral italiana. 

Pero el auge del t ea t ro de cor te se s i túa en el XVII y t e n d r á 
en Calderón su m á x i m o exponen te . 

* Adapto, actualizo bibliografía y reescribo parcialmente en este trabajo 
algunas páginas en las que me ocupo del teatro mitológico de Calderón en 
mi Historia del teatro español del Siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995. 

1 Aunque no tan limitado como a veces se ha afirmado, según demuestra 
un libro excelente de Teresa Ferrer, La práctica escénica cortesana. De la 
época del Emperador a la de Felipe III, London, Tamesis, 1991. Véase mi ar
tículo «El teatro cortesano en el reinado de Felipe III», Cuadernos de teatro 
clásico, 10, 1988, pp. 55-74, y para el reinado de Felipe IV el de F. Pedraza, 
«El teatro cortesano en el reinado de Felipe IV», id., pp. 75-103. 
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A pr inc ip ios del XVII, la cor te hab ía desar ro l lado u n mo
delo de t e a t ro que in tegra a lgunos aspec tos del corra l y la in
fluencia decisiva del m o d e l o i ta l iano. I m p o r t a n t e s lugares de 
r e p r e s e n t a c i ó n fueron en los p r i m e r o s años del siglo los sa
lones del Alcázar, las hab i t ac iones pr ivadas de los reyes, o 
los g r a n d e s sa lones d o n d e se ce l eb raban fiestas de var iadas 
man i fes t ac iones : b a n q u e t e s , t ea t ro , mús ica , mascaradas . . . 

La ins ta lac ión de los escenar ios deb ió de ser al pr inc ip io 
m u y p a r e c i d a a la de los corra les , a u n q u e con g ran impac to 
e spec t acu la r en el despl iegue de r ecur sos escénicos . Según 
a p u n t a N e u m e i s t e r 2 , «el t r a s lado de los dioses paganos de la 
calle al t ea t ro de corte» p u e d e fecharse el 3 de nov iembre de 
1614, en q u e se e s t r enó en las fiestas de L e r m a El premio de 
la hermosura, de Lope, en u n t ea t ro al a i re libre, con varios 
e scenar ios s imu l t áneos que inc lu ían en su deco rado sende
ros , m o n t a ñ a s , cueva y t emp lo movibles , u n palacio , u n cas
tillo encan tado . . . t odo s u n t u o s a m e n t e a d o r n a d o . Parecidos 
m e d i o s d i spuso el d u q u e de L e r m a p a r a la r epresen tac ión en 
1617 de El caballero del sol, de Luis Vélez de Guevara . 

Con la l legada de los p r i m e r o s ingenieros y escenógrafos 
i ta l ianos , se a f i rma c a d a vez m á s este c a m i n o hac ia el g ran 
espec tácu lo . Ju l io César F o n t a n a (llegado en 1622) levanta 
en Aranjuez u n t ea t ro por tá t i l de m a d e r a , con arcos , ba laus
t r adas , es ta tuas . . . cuyo t ab l ado es taba o c u p a d o p o r u n a má
q u i n a que s i m u l a b a u n a m o n t a ñ a con u n sendero que subía 
a la c ima . La m o n t a ñ a sé abr ía de jando ver var iadas sorpre
sas . 

El t e a t ro de Aranjuez es taba p r e p a r a d o p a r a r ep resen ta r 
La Gloria de Niquea, fiesta escr i ta p o r V i l l amed iana 3 y ac
t u a d a p o r las d a m a s de palac io , in sp i rada el Amadís de Gre
cia y Don Florisel de Niquea, de Fel ic iano de Silva. 

2 «La mitología», en Cuadernos de teatro clásico, 10, 1998, pp. 233-243, 
cit. en p. 237. 

3 Véase la edición facsímil de La gloria de Niquea, hecha por F. Pedraza, 
Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 1992. 
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La n u t r i d a pa r t i c ipac ión de ferreteros, ca rp in te ros , cor
deleros, en ta l ladores , a lbañi les , e n s a m b l a d o r e s , sas t res , t in
toreros , v idr ieros , hoja la teros , ba t ihojas , des t i l adores de 
aceites a romá t i cos , mús icos , escul tores , p in to res , d o r a d o r e s , 
ingenieros. . . a p u n t a en su e laborac ión escénica a lo que se rá 
la g ran comed ia mi to lógica ca lde ron iana , géne ro que s u p o n e 
la cu lminac ión del t ea t ro b a r r o c o c o m o fusión de las a r t es 
(p in tura , escul tura , mús ica , poes í a ) . 4 

E n esa c u l m i n a c i ó n t iene u n p r o t a g o n i s m o i m p o r t a n t e el 
escenógrafo Cosme Lott i , ( l legado a M a d r i d en 1626), el cua l 
incorpora ya de m a n e r a s i s temát ica las fó rmulas i ta l ianas . 
El 18 de d ic i embre de 1627 ofrece su p r i m e r monta je : el de 
La selva sin amor, de Lope de Vega, en el sa lón de c o m e d i a s 
de palacio , la p r i m e r a ópe ra española , con fas tuosa esceno
grafía y so rp renden te s efectos mecán i cos . 

Pero a ú n n o existe u n espacio a p r o p i a d o p a r a este t ipo de 
tea t ro . Será el Conde D u q u e de Olivares, qu i en d e s e a b a c r ea r 
u n cen t ro palac iego d igno de la m o n a r q u í a española , el que 
p r o p u g n e la cons t rucc ión del Palacio del B u e n Ret i ro , con su 
Coliseo, t e r m i n a d o t o t a lmen te en 1640. E s el espac io m á s 
i m p o r t a n t e p a r a este t ipo de t ea t ro , a d e m á s de o t ros sa lones 
palaciegos, y ha s t a el e s t anque del B u e n Ret i ro , d o n d e se re
p resen ta en 1635 El mayor encanto, amor de Calderón , en la 
mágica n o c h e de San Juan : los e spec tadores as i s t ie ron du
r an t e seis h o r a s a las aven tu ras de Ulises en la isla de Circe 
(un escenar io artificial m o n t a d o en el lago) d o n d e se suce
den e scuad rones de fieras que d a n z a n u n c o n c e r t a d o bal let 
an imal , á rboles que se a b r e n p a r a dejar salir a e n c a n t a d a s 
ninfas, g igantes y an ima les , apa r i c iones y desapa r i c iones p o r 
el escotil lón, me tamor fos i s , t o r m e n t a s y volcanes que emer 
gen a los conjuros de la maga. . . Ca lderón m i s m o se h a b í a 
que jado de semejan te exceso, m á s a t e n t o «a la invenc ión de 

4 Ver M. A. Amadei Pulice, Calderón y el Barroco, Amsterdam, J. Benja-
mins, 1990. 
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las t r a m o y a s que al gus to de la represen tac ión» . De la habi
l idad de Lott i d a c u e n t a u n a anécdo ta que recoge Vicente 
C a r d u c h o según la cual Lott i «hizo u n a c o m e d i a en palacio 
a d o n d e se veía u n m a r con tal m o v i m i e n t o y p rop i edad que 
los q u e la m i r a b a n sa l ían m a r e a d o s , c o m o se vio en m á s de 
u n a s e ñ o r a q u e se ha l l a ron en aquel la fiesta» (cit. po r Rodrí
guez G. de Cevallos; véase infra). 

El e scena r io del Coliseo c u e n t a con u n p roscen io que 
p r o p o r c i o n a escenar io p in t ado , te lón de boca, t r a m o y a pa ra 
efectos visuales , bas t ido res y te lón de fondo.. . Tiene una 
cons ide rab le p ro fund idad que le pe rmi t e a c o m o d a r has ta 
once bas t i do re s a cada lado , sobre raí les, que se ut i l izan pa ra 
c a m b i o s de e scenas y p a r a fabr icación de perspect ivas . 

A Lot t i lo sus t i tuye en 1651 Baccio del Bianco, que se es
t r ena con u n a esp lénd ida escenif icación de Andrómeda y Per-
seo, d e Calderón , en 1653. E n las ú l t imas décadas del siglo se 
p r o d u c e n mon ta j e s ex t raord ina r ios y de e n o r m e suntuos i 
dad: c o m o a p u n t a Oehr le in 5 , «las fiestas de 1679/1680, con 
Siquis y Cupido, Faetón, La púrpura de la rosa, Hado y divisa 
de Leonido y Marfisa, y o t ras p iezas de Calderón fueron au
tén t icas ba ta l las de mate r i a l con u n a e n o r m e movil ización 
de p e r s o n a l ar t í s t ico , a r t e sanos y ayudan tes» . 

El m i s m o Bacc io del B i a n c o 6 en u n a car ta al d u q u e de 
T o s c a n a en 1655 c o m e n t a los dos t ipos de represen tac iones 
q u e se h a c e n en la cor te e spaño la del xvil: 

5 J. Oehrlein, El actor en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, Cas
talia, 1993, p. 40. 

6 Véase A. Rodríguez G. de Ceballos, «Escenografía y tramoya en el tea
tro español del Siglo xvil», en A. Egido, ed., La escenografía del teatro barro
co, Salamanca, Universidad, 1989, pp. 33-60. Véase el interesante trabajo de 
R. Maestre, «La gran maquinaria en comedias mitológicas de Calderón de la 
Barca», en El mito en el teatro clásico español, coord. por F. Ruiz Ramón y 
C. Oliva, Madrid, Taurus, 1988, pp. 55-81. Incluye grabados y dibujos de es
cenarios y máquinas. Y añádase J. M. Ruano de la Haza, «La escenografía 
del teatro cortesano», en Cuadernos de teatro clásico, 10, 1998, pp.137-167. 
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[...] de las comedias unas son simples, otras con tramoyas. Las 
simples son aquellas que sin otra perspectiva o tablado, con un 
simple parapeto, saliendo los recitantes representan la comedia. 
En éstas es necesario que el oyente tenga más juicio e imagina
ción que en las otras, pues ahora se ha de suponer que hay un 
bosque, ahora un mar, ahora un cielo, ahora un jardín, ahora 
un infierno, etcétera, así como de día, noche, aurora, tarde, y fi
nalmente que con un simple volverse de espaldas don Rodrigo 
se ha convertido en don Alfonso. [...] El otro género de come
dias son con la escena pintada, mutaciones, tramoyas y con lu
ces, al uso de las más nobles y reales. 

Es tas escenas con p in tu ra s , t r amoyas , luces y m u t a c i o 
nes, se a lzan c o m o p ro tagon i s t a s del espec táculo , y la fusión 
coheren te de lo visual, lo s o n o r o mus ica l y lo poé t ico se rá la 
m a r c a del t ea t ro de cor te de Calderón. 

Esencial es en es tas p iezas la función de la perspec t iva y 
de la mús ica , que hay que re lac ionar con el desar ro l lo en 
Italia del t ea t ro espec tacular , desde los es tud ios de pe r spec 
tiva de la p in tu ra , a los e l emen tos musica les , m u y t raba jados 
en la l l amada C a m e r a t a florentina - g r u p o de in te lectuales y 
ar t is tas que in t en taba r econs t ru i r la p u e s t a en e scena del 
tea t ro gr iego- , que en su e m p e ñ o p o r s u b r a y a r el pape l e m o 
tivo de la voz h u m a n a en el t ea t ro , a c a b a r á n i nven t ando la 
ópe ra 7 . 

Todo u n a s o m b r o s o despl iegue, en s u m a , de u n amp l io 
reper to r io de maravi l las que van en p o s de la admiratio, el 
objetivo fundamen ta l del ar t i s ta aur i secular . 

1 Véase, Amadei Pulice, Calderón y el Barroco, cit. 
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2 . C A L D E R Ó N Y LA COMEDIA MITOLÓGICA: 

LAS D I M E N S I O N E S D E U N G É N E R O 

A p a r t i r de 1651, a ñ o de su o rdenac ión sacerdota l , Calderón 
sólo escr ibe p r á c t i c a m e n t e fiestas de pa lac io y au to s sacra
men ta l e s . E n su ca l idad de d r a m a t u r g o de corte , escribe 
n u m e r o s a s p iezas de insp i rac ión mitológica (o cabal leresca) , 
aco rdes con el púb l i co ául ico a que van des t inadas . 

Es te comple jo m u n d o de fábulas mi tológicas despliega 
con fas tuos idad su esp lénd ida condic ión poét ica a l iada a las 
p a r t i t u r a s mus ica les y a las a s o m b r o s a s invenciones de in
genieros escenógrafos . 

Cerca de u n a ve in tena de comed ia s mi tológicas se cuen
t a n en el c o r p u s de Calderón: escribe, pues , m u c h a s m á s 
c o m e d i a s y m á s e l abo radas que sus c o m p a ñ e r o s de oficio 
Lope (con ocho c o m e d i a s mi tológicas) o Tirso (una) . Es este, 
p o r o t r a pa r t e , u n géne ro que sólo hal la cab ida a d e c u a d a en 
el t e a t ro de cor te , en el Coliseo, y es impos ib le de represen ta r 
en los cor ra les , e scenar io hab i tua l de las comed ias de Lope y 
Tirso. El desar ro l lo de este t ipo de comed ia s va asoc iado , po r 
t an to , a la cons t rucc ión del Palacio del Buen Ret i ro , con su 
t ea t ro , y a las fas tuosas pues t a s en escena de los ingenieros 
i ta l ianos . 

Respec to a los objetivos y m e t a s de la fiesta mitológica 
h a y d i s t in tas op in iones . Pa ra Menéndez Pe layo , 8 po r ejem
plo, e r a n m á s b i en d iver t imentos frivolos que de jaban al poe
ta e n u n s e g u n d o p lano , y que privi legiaban al maquin i s ta , 
c o n s t r u y e n d o espec tácu los visuales p a r a el solaz de los reyes 
y d e la cor te , y o lv idando la l ucha de los afectos y los carac
teres y la ve rdad de la expres ión. Pe ro es evidente que si re
c l a m a m o s , en el sen t ido «realista» que le da Menéndez Pela
yo, «verdad» a la expres ión de es tos dioses teat ra les , n o la 
h a l l a r e m o s en n i n g ú n sitio. Po rque p rec i s amen te estos per-

8 Calderón y su teatro, Madrid, 1844, pp. 365 y ss. 
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sonajes se s i túan en u n m u n d o de fábula, que r e s p o n d e a 
otros m o d o s de expresión: la d iosa Palas , po r e jemplo, hab la 
c a n t a n d o en La estatua de Prometeo, y es ta diferencia de len
guaje pe rmi t e d is t ingui r los p l anos h u m a n o y divino: c u a n d o 
la actr iz —que hace dos papeles , el de la e s t a t u a y el de la 
diosa— es la es ta tua , habla , pe ro c u a n d o es la d iosa can ta . 
Calderón no pers igue efectos de veros imi l i tud co t id iana ; lo 
que hace es ap l icar u n a e c o n o m í a ar t í s t ica a sus m e d i o s de 
expresión v inculados al género de la fiesta mi to lógica , cuya 
valoración ha de hacerse obse rvando su comple jo m e c a n i s 
m o c o m o ob ra de ar te . 

Por o t ro lado, es sab ido que las fábulas mi to lóg icas a d m i 
ten u n a lec tura mora l i zada . La mora l i zac ión medieva l de las 
his tor ias ovid ianas se acen túa en las in te rp re tac iones rena
cent is tas de los mi tos , que c o n t i n ú a n en el Ba r roco . J u a n Pé
rez de Moya, en su a rque t íp ica Filosofía secreta, señala , p o r 
ejemplo, c inco m o d o s de in te rp re tac ión mitográf ica : «De 
cinco m o d o s se p u e d e dec la ra r u n a fábula, conviene a saber : 
literal, a legórico, anagógico , t ropológico y físico o na tu ra l» 
(Libro I, capí tu lo II «De los sent idos que se p u e d e d a r a u n a 
fábula»). El Teatro de los dioses de la gentilidad, del P. Bal ta
sar de Vitoria, es o t ra de las ob ra s de referencia clásicas (tie
ne ap robac ión de Lope de Vega). C o m o escr ibe M c k e n d r i c k 9 

[...] las obras mitológicas funcionan en varios planos: como es
pectáculo festivo e intento de síntesis entre poesía, pintura y 
música, como simbolismo filosófico y moral, incluso probable
mente como alegoría política, aunque esté por determinar en 
qué medida y con cuánta exactitud. Como fenómeno teatral, 
eran una paradójica fusión de fantasía sobrenatural y de la alta 
tecnología que era imprescindible para crearla. 

' El teatro en España (1490-1700), Palma de Mallorca, Olañeta, 1994, 
p. 176. Una revisión de las principales vías de la exégesis de semejantes pie
zas la ofrece con pertinencia y sindéresis, otro reciente libro de Luciana 
Gentilli Mito e spettacolo nel teatro cortigiano di Calderón de la Barca, Roma, 
Bulzoni, 1991. 
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Un t ipo de l ec tu ra es p r ec i s amen te el a legórico crist iani
zado , q u e n o deber ía exagerarse en el c a m p o de la comedia , 
ya que se p r o d u c e sobre t odo en los au tos sac ramen ta l e s de 
t e m a mi to lógico , c o m o Los encantos de la culpa o El divino 
Jasón. I n t e rp re t ac iones de t ipo mora l m á s genér ico pueden 
acep ta r se en a lgunas comed ia s . El anál is is de Cubillas Ha-
r o , 1 0 p o r e jemplo , de La estatua de Prometeo, es i lustrativo, 
a u n q u e las exagerac iones en esta l ínea a c a b a n d i fuminando 
los va lores p r o p i a m e n t e d r a m á t i c o s de las piezas , as imi ladas 
a u n a expos ic ión de mot ivos mora le s , p o r o t r a pa r t e bas tan te 
tópicos . S e g u r a m e n t e es excesivo p e n s a r que «Calderón, al 
t r a t a r el m i t o de P r o m e t e o , s iguió la fo rma mora l i zan te y 
c r i s t i an izadora [...] M i r a d a bajo esta luz La estatua de Prome
teo a d q u i e r e u n t in te m u y d is t in to al de u n a obra de t r amoya 
y art if icio p a r a solaz en las fiestas palaciegas»: P a n d o r a sim
bol izar ía la Providencia , Apolo la enca rnac ión de Cristo, et
cé tera . 

P o r su l ado Sebas t i án N e u m e i s t e r 1 1 re ivindica la necesi
d a d de recon tex tua l i za r es tas comedias , inse r tándolas en la 
p r o b l e m á t i c a c o y u n t u r a pol í t ica y co r t e sana a la que per te
necen : h a b r á que t ene r en cuen ta , pues , las d imens iones pa
negí r icas , ce lebra t ivas , de la realeza, y las a lus iones a cir
c u n s t a n c i a s del m o m e n t o , q u e t a m b i é n pun tua l i z an ot ros 
cr í t icos . 

E n s u m a , s egún s in te t iza Gentilli {op. cit., 23-24), la co
m e d i a mi to lóg ica c a l d e r o n i a n a es po r na tu ra leza plurisigni-
ficativa, vehícu lo de u n mensa je que se ba sa en u n conjunto 
de cód igos p rop ios del poe t a y de su t i empo, a r t icu lados de 
fo rma compleja ; c o m p a r t e Gentilli a f i rmaciones t e m p r a n a s 

10 «Aproximación a una comedia mitológica de Calderón», Castilla, 4, 
1982, pp. 57-71. No habría que exagerar en estas interpretaciones, que co
rresponderían más bien a los autos sacramentales de argumento mitológico. 

" Véase «La fiesta mitológica de Calderón en su contexto histórico», en 
H. Flasche, Hacia Calderón, III, Berlin-N. York, W. de Gruyter, 1976, pp. 
156-170; y Mythos und Reprasenttation, München, Wilhelm Fink, 1978. 
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de C h a p m a n 1 2 sobre las claves (alegoría y m o r a l i d a d ) p a r a 
u n a in te rp re tac ión ser ia de es tas obras , que n o son s imples 
d iver t imentos cor tesanos . 

Tal in terpre tac ión seria habr ía de concebirse , en t odo caso, 
den t ro de ter r i tor ios h u m a n o s , n o t eo lóg icos : 1 3 «en las ob ra s 
mi tológicas co r t e sanas la mi to logía sirve a Ca lderón c o m o 
mater ia l convenien te ar t ís t ica y po l í t i camen te sob re el q u e 
b a s a r u n a explorac ión de las bases seculares de la soc iedad 
h u m a n a » (escribe con b u e n sen t ido Greer , in t roducc ión , Es-
tatua de Prometeo, 135). 

3 . ALGUNAS COMEDIAS MITOLÓGICAS D E C A L D E R Ó N 

3 . 1 . La púrpura de la rosa 

Un b u e n e jemplo de este t ipo de ob ra s es La púrpura de la 
rosa, sobre el m i to de Venus y Adonis , ópe ra c a n t a d a en el 
Coliseo del B u e n Ret i ro en 1661 ó 1662, cuya m ú s i c a origi
nal no se conserva , pe ro de la que sí hay u n a p a r t i t u r a de To-
rrejón y V e l a s c o , 1 4 de 1701. 

Es u n a ópera , l l amada p o r Ca lderón « represen tac ión m ú 
sica», es decir , u n d r a m a escenif icado que se desar ro l la to
t a lmen te c a n t a d o con a c o m p a ñ a m i e n t o mus ica l . La loa de la 
pieza a n u n c i a u n a in tenc ión i nnovadora p o r p a r t e del poeta , 
a imi tac ión de las ópe ra s i ta l ianas: 

12 W. G. Chapman, «Las comedias mitológicas de Calderón», Revista de 
Literatura, 9-10, 1954, pp. 35-67. 

1 3 Cfr. M. Rich Greer, introducción a su ed. de La estatua de Prometeo, 
Kassel, Reichenberger, 1986., y «The play of Power: Calderón's Fieras afemina 
amor and La estatua de Prometeo», Hispanic Review, 56, 1988, pp. 319-341. 

1 4 Ver La púrpura de la rosa, ed. A. Cardona, D. Cruickshank y M. Cun-
nigham, Kassel, Reichenberger, 1990, que incluye las partituras en trans
cripción musical moderna y un completo estudio crítico de la obra. Para 
otros detalles de la música en estas piezas ver L. Stein, «Al seducir el oído... 
Delicias y convenciones del teatro musical cortesano», en Cuadernos de tea
tro clásico, 10, 1998, pp.169-189. 
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ha de ser 
toda música, que intenta 
introducir este estilo 
porque otras naciones vean 
competidos sus primores 

E n la p r i m e r a escena apa rece Adonis con Venus en los 
b r azos , a la q u e h a sa lvado de u n acc idente de caza, mien
t ras c a n t a n las ninfas en «estilo recitat ivo»; Adonis , al ente
r a r s e de q u e h a sa lvado a la m a d r e del d ios Amor, la r echaza 
p a r a m o s t r a r el a u t o d o m i n i o de su pas ión (aspecto moral i 
zan te ) : 

¿Tú eres la madre de aquel 
desnudo vendado dios, 
que por más que dore el hierro 
nunca ha dorado el error, 
de aquel escándalo niño 
tan siempre niño, que no 
es mayor que el día que nace 
y crece a no ser mayor, 
de aquel tirano caudillo 
que en la lid de una pasión 
hizo sinrazón, haciendo 
prisionera a la razón, 
de aquel intruso poder 
que con el mismo dolor 
que en la prisión atormenta, 
la entretiene en la prisión? 

In te rv iene en la acc ión Amor, que asae tea el co razón de 
Adonis p r o v o c a n d o su e n a m o r a m i e n t o . Los celos y sospe
chas de Mar t e , que visita la g ru ta a legórica del Desengaño, 
d o n d e e s t án el Temor , la Sospecha , el R e n c o r y o t ras pasio
nes , a c a b a r á n p r o v o c a n d o el p r i m e r desenlace t rágico. Es ta 
d i m e n s i ó n a legór ica es u n a carac ter í s t ica defini toria del gé
n e r o y es tá r e l ac ionada con el valor mora l i zan te de a lgunas 
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de estas piezas , que se c o n f o r m a n en d e t e r m i n a d o s m o m e n 
tos c o m o e m b l e m a s de valor d idác t ico . 

El d iá logo de Venus y Mar te , r ico de e s t r u c t u r a s e n u m e 
rat ivas y evocaciones gongor inas (Mar te glosa u n famoso 
r o m a n c e de d o n Luis, «En u n pas to ra l a lbergue») es u n t rozo 
de luc imien to an tes de la apoteos i s a m o r o s a final: 

V E N U S . — Un Adonis ¡ay de mí! 
¿Cómo, soberanos dioses, 
cielo, sol, luna y estrellas, 
riscos, selvas, prados, bosques, 
aves, brutos, fieras, peces, 
troncos, plantas, rosas, flores, 
fuentes, ríos, lagos, mares, 
ninfas, deidades y hombres, 
sufrís tal estrago? 

M A R T E . — Como 
la paz me dio más blasones 
en un pastoral albergue, 
que la guerra entre unos robles, 
a cuya causa, tirana, 
no hubo en todo este horizonte 
ni risco que no examine 
ni peñasco que no toque... 

Es te regis t ro cul to, ref inado, c o m p u e s t o de lo q u e l lama
ba Bances C a n d a m o peregr inas locuciones , h a y q u e inter
pre tar lo en el m a r c o de su púb l i co de cor te , reyes y a l tos no 
bles. Pues , en efecto, p a r a h a b l a r «con las p e r s o n a s m u y 
p reeminen te s en d ignidad , se b u s c a n exquis i tas y pe reg r inas 
l ocuc iones» . 1 5 

Antes de cae r el telón, a sc ienden al cielo V e n u s y Adonis , 
m ien t r a s el sol se ocul ta y sale u n a estrella: «Suben los dos 

15 Asegura en el Teatro de los teatros, ed. D. Moir, London, Tamesis, 
1975, p. 105. 
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h a s t a d o n d e es tá el A m o r y desapa recen los tres escondién
dose el sol y q u e d a n d o la estrella». 

U n a acc ión cómica s ecunda r i a está a ca rgo de los rúst icos 
vi l lanos Celfa y Chato , pe ro la a tmósfe ra d o m i n a n t e es la de 
las n infas , d ioses y f iguras a legór icas que pueb lan los esce
na r io s de bosques , j a r d i n e s y g ru tas a los sones del c an to y a 
los r i t m o s del est i lo reci tat ivo. E n es ta y o t ras fiestas mitoló
gicas , la d i spos ic ión escénica y la m a q u i n a r i a es m u y com
pleja, y explo ta t odos los med ios d isponib les en el á m b i t o de 
la cor te . 

3 . 2 . La fiera, el rayo y la piedra 

La fiera, el rayo y la piedra16 es u n h i to i m p o r t a n t e en este de
sarrol lo del t e a t ro co r t e sano de Calderón y de los escenar ios 
en perspect iva . Conse rvamos d is t in tas vers iones impresas ya 
en el x v n y o t r a s m a n u s c r i t a s del x v m , co r respond ien tes a 
d i s t in tas r ep resen tac iones , en t re las que t iene par t i cu la r in
te rés la de Valencia de 1690, cuyo m a n u s c r i t o incluye 2 5 di
bujos sob re los escenar ios p r e p a r a d o s po r Jusepe G o m a r y 
Bau t i s t a Bayuca , d isc ípulos de José Caudí , que t rabajó pa ra 
el Coliseo y q u e fue el escenógrafo de Hado y divisa de Leo-
nido y Marfisa. 

La r ep re sen t ac ión madr i l eña , fastuosa, d u r ó , al parecer , 
s iete h o r a s , a lo la rgo de las cuales el e spec tador asiste a tres 
mi tos : Anajar te , Irífile y P igmal ión , somet idos todos al pode r 
de Cup ido , q u e hace p iedras , rayos y fieras de amor . 

E n la p r i m e r a j o r n a d a el e scenar io d o m i n a n t e es la na tu
ra leza salvaje, p e ñ a s c o s y bosques , g ru tas rús t icas y sotos in-

1 6 Escrita para celebrar el cumpleaños de Mariana de Austria, en 1651 ó 
1652, y estrenada en mayo de 1652. Ver La fiera, el rayo y la piedra, ed. A. 
Egido, Madrid, Cátedra, 1989. 
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t r incados . La s e g u n d a se t r a s l ada al pa lac io y j a rd ín , espac io 
donde la na tu ra l eza h a s ido s o m e t i d a al artificio ar t í s t ico . La 
te rcera j o r n a d a t r a n s c u r r e en los á m b i t o s celestes, t r as lada
dos al pa lac io real . 

Calderón mezc la mate r ia les m u y var iados : persona jes de 
inspi rac ión ovidiana, a legor ías del a m o r , con las ver t ientes 
del a m o r espi r i tual o p la tón ico , y el carna l , la figura del sal
vaje... 

Destaca la e s t ruc tu ra t r ipar t i t a en la t r a m a , en la d isposi 
ción escénica y has t a en las p l u r i m e m b r a c i o n e s esti l íst icas y 
en el u s o de deíct icos que o rgan izan la m i r a d a del espec ta
dor en med io del despl iegue gongor ino de imágenes y sono
r idades poét icas : 

En tan confusa guerra, 
arbitro yo del mar y de la tierra, 
tierra y mar señoreo, 
y, bien que a poca luz, desde aquí veo 
allí correr tormenta 
derrotado bajel, allí violenta 
tropa abrigarse al monte, y allí al llano 
número no menor. En vano, en vano, 
si a mí no me buscáis, ¡oh peregrinos!, 
que las huellas seguís de tres destinos 
solicitáis a tanto horror defensa, 
si causa este desorden lo que piensa 
el docto estudio de mi padre y mío (w. 4 1 y ss.) 

Es ta p ieza es sin d u d a u n a de las m á s r icas , en su tejido 
verbal y en su escenif icación: deco rados , efectos especiales , 
ves tuar io s imból ico , tableaux vivants de in t enc ión alegóri
ca... t odo a los sones de la mús ica , bajo e l abo rados efectos 
de i luminac ión artificial. 

Ya en la p r i m e r a escena se obscurece el t ab l ado m i e n t r a s 
se descub re «perspect iva de m a r con t r u e n o s y r e l ámpagos» ; 
a s o m a luego Irífile vest ida de pieles, s ímbo lo de la pas ión 
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desen f renada y el e s t ado salvaje en que se halla; p a s a n baje-
lillos, se p r o d u c e m u t a c i ó n de m a r en bosque , con u n a gruta 
descr i ta en evocac iones gongor inas (Fábula de Polifemo, des
c r ipc ión d e la g r u t a del cíclope): 

Pues desquiciemos la puerta 
deste risco que mordaza 
es de su boca funesta. 

Melancólico bostezo 
ya del centro de la tierra 
es la pavorosa gruta 

C u a n d o la g ru t a se ab re apa recen «las t res Parcas , c o m o 
las p in t an ; la p r i m e r a con u n a rueca , cuyo hilo va a d a r a la 
t e rce ra q u e le devana , de jando en m e d i o a la segunda , con 
u n a s t i jeras en la mano». . . ; s ú m e n s e j a rd ines , pavones vola
dores , c a b a l g a d u r a s de los dioses , que o t r a s veces se susten
t an s o b r e n u b e s , e tcé tera . Nótese la referencia, repe t ida en 
o t r a s ocas iones «como las p in tan» , que r emi t e a mode los vi
suales , g r a b a d o s y p in tu r a . 

3 . 3 . El mayor encanto amor 

Es o t r a i n t e re san te c o m e d i a que intensifica todos los efectos 
escénicos imaginab les , ya que t iene p o r p ro tagon i s t a a una 
m a g a de la ca tegor ía de Circe, capaz de po r t en tos y prodi 
gios a s o m b r o s o s : n a d a de ex t raño t iene, pues , su esp léndido 
desar ro l lo escénico del m i to . 

C u a n d o Ulises y sus h o m b r e s llegan a la isla de Circe ven 
salirles al e n c u e n t r o u n escuadrón de fieras que bai lan u n a 
e legante d a n z a de disfraces al c o m p á s de la orquesta . Los ma
rineros se a d m i r a n de t an tos prodigios y caen en las redes de 
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la maga, que los convierte en animales . Iris, mensajera de Juno , 
trae a Ulises u n r a m o de flores mágicas que con t ra r res t an los 
hechizos de Circe: «Moja el ramil lete y sale fuego del vaso». 
La m i s m a m a g a declara sus poderes en u n repaso s is temát ico 
de las disciplinas mágicas , e in ten ta e n g a ñ a r a Ulises: 

Prima nací de Medea 
en Tesalia, donde fuimos 
sombro de sus estudios 
y de sus ciencias prodigio, 
[...] 
Por las rayas de la mano 
la quiromancia examino, 
[...] 

la geomancia 
en la tierra, cuando escribo 
mis caracteres en ella 
[.-] 
Esta soy y con mirar 
el sol a mi voz rendido, 
la luna a mi acción atenta, 
obediente a mi suspiro, 
toda la caterva hermosa 
de los astros y los signos 
[...] 
hoy a tus plantas me postro. 

Las exhibic iones escénicas se suceden : á rboles que encie
r r a n a bellas ninfas, seres fabulosos y e n c a n t a d o s , m e s a s con 
manja res que su rgen del t ab l ado d i r e c t a m e n t e a la pa l ab ra 
de Circe, pa lac ios que se h u n d e n y volcanes que e n t r a n en 
e rupc ión c u a n d o lo o r d e n a la maga. . . Las t r a m o y a s de la 
comedia las h izo el f amoso Cosme Lotti . P o n d r é a lgunos 
ejemplos de los efectos de esta c o m e d i a : 1 7 

17 Cito por Calderón, Obras completas, ed. Á. Valbuena Briones, Madrid, 
Aguilar, 1966, vol. II, Comedias; vol, I, Dramas. 
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CIRCE— Hola, la mesa. 

De debajo del tablado sale una mesa muy 
compuesta y con luces 

Los aires cubiertos 
de vapor caliginoso 
segunda noche parezca. 

Truenos y granizo. Oscurécese el tablado 

Llamas las aguas arrojen. 

Sale fuego del agua 

Estos palacios 
que mágico el arte finge 
desvanecidos en polvo 
sola una voz los derribe. 

Húndese el palacio de Circe y aparece un 
volcán arrojando llamas. 

El due lo que se es tablece en t re Ulises y Circe enfrenta al 
ingen io con la magia , en u n conflicto d is t in to al que puede 
verse en o t r a s c o m e d i a s de m a y o r p re tens ión doct r ina l en las 
que se enf ren ta la m a g i a a la r e l i g ión 1 8 . E n esta comedia 
p r i n c i p a l m e n t e de d ivers ión con u n a leve morale ja sobre el 
p o d e r del a m o r («el m a y o r encanto») n o falta la vert iente 

1 8 En la versión autosacramental de Los encantos de la culpa, Circe sim
boliza la culpa, que convierte a los hombres en animales por el pecado. Al
gunas escenas son cercanas a las de la comedia: en el auto, por ejemplo, 
Ulises-Hombre toca el vaso de tósigo que le da la Culpa, símbolo de la lasci
via, con las flores del Entendimiento, y sale fuego del vaso. Ulises podrá al 
final abandonar la isla encantada en la nave de la Iglesia, salvado por la Pe
nitencia y el Entendimiento, mientras los palacios de Circe-Culpa se hunden 
en un gran terremoto. 
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cómica y pa ród i ca de la magia : Circe convier te al g rac ioso 
Clarín en m o n a , y en su disfraz de m o n a a c t ú a g ro t e scamen
te, y profesa cómica an imadve r s ión a la hech ice ra a la que 
l lama: 

fiera, 
nigromante encantadora, 
energúmena, hechicera, 
súcuba, incuba y en fin 
es, por acabar el tema, 
con los demonios demonia 
como con los duendes duenda. 

3 . 4 . Fieras afemina amor 

Otro hé roe mitológico, Hércu les , es p ro t agon i s t a de Fieras 
afemina amor, c o m p u e s t a an tes de fines de 1669, y r epresen
t ada en ce lebrac ión de los años de M a r i a n a de Austr ia , en el 
Coliseo del B u e n Ret i ro en 1670 p o r las c o m p a ñ í a s de Ma
nuel Vallejo y Antonio de Escamil la . 

E n la acc ión se incluyen a lgunos de los t raba jos de Hér
cules, pe ro sobre todo se cen t ra en el a f e m i n a m i e n t o provo
cado po r la en t rega del hé roe al a m o r de Iole, deg radac ión 
indigna de la f a m a 1 9 ( uno de los t e m a s cent ra les de la obra ) 
de Hércules , s ímbolo posible , según las in te rp re tac iones mi 
tológicas de Pérez de Moya, del h o m b r e v i r tuoso c a p a z de 
vencer a sus pas iones ( s imból i camente los t raba jos que se le 
e n c o m e n d a r o n ) . 

La escenograf ía es, de nuevo, admi rab le : «Corrióse el foro 
del bosque y descubr ióse la fachada de u n pa lac io r i c a m e n t e 
a d o r n a d o de j aspes y b ronces [...] c o r o n a d a de u n pensi l cu-

" Recuérdese la comedia de Mira de Amescua sobre Hércules, a la que 
tituló precisamente El hombre de mayor fama. 
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yas hojas e r a n d o r a d a s y sus frutas de oro» (p. 79); «apare
c ie ron c a n t a n d o en el a i re , a u n lado Cupido , y a o t ro Venus» 
(p. 96), «Venus y Cup ido vo lando sobre dos b lancos cisnes 
que m o v i e n d o las a las s u s t e n t a b a n en ellas dos pequeños 
t ronos» (p. 108), apa rece al p r inc ip io de la s egunda j o rnada 
u n a g r an fortificación, con c la raboyas , a r m a s , to r reones , fri
sos, a l m e n a s y dinteles , luego la d iosa Cibeles en u n t rono de 
flores, en el aire, en u n ca r ro t i r ado de cua t ro leones y 
a c o m p a ñ a d a de var ios an ima les que n o se especifican; en 
o t ro m o m e n t o estal la u n volcán e c h a n d o tup idas h u m a r e d a s 
«de o lo rosas gomas» , de tal m a n e r a «que lo que pud ie ra ser 
fast idio de la vista se convir t ió en lisonja del olfato» (p. 154). 

4 . L A FANTASÍA CABALLERESCA: UNA MITOLOGÍA MODERNA 

Merece t a m b i é n la p e n a recordar po r su cercanía con las co
med ias mitológicas , las caballerescas, que extraen sus argu
men tos de his tor ias fantást icas c o m o las de los libros de ca
ballerías, las cuales c o m p a r t e n u n a atmósfera de magia y 
espec tacu la r idad con las inspi radas es t r ic tamente en la mito
logía grecolat ina. Menc ionaré sólo Hado y divisa de Leonido y 
Marfisa, comed ia maravil losa inspi rada en episodios del Or
lando furioso de Ariosto. Los efectos mágicos cor ren a cargo 
sobre todo del m a g o Argante, que t iene en una cueva sujeta a 
Marfisa, y que p u e d e convocar con sus conjuros a la furia 
Megera , c r i a tu ra que procede de la mitología, y agente, a su 
vez, de o t ros ex t raord inar ios acontecimientos , al o rdenar las 
a l teraciones de los e lementos desde su cabalgadura encanta
da, la maravi l losa sierpe mecán ica capaz de enroscarse y au
m e n t a r de t a m a ñ o en los aires. Es ta Megera o rdena a la t ierra 
t emb la r y a los aires soplar y a los rayos fulminar: «Habiendo 
c a n t a d o Megera estos versos se oscureció impensadamen te el 
tea t ro , cuya novedad creció a susto con el ru ido de los true-
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nos, imi tado tan al na tura l que parecía se d e s p l o m a b a toda la 
m á q u i n a celeste. Viéronse los desórdenes de todos los e lemen
tos, y tocadas las cóleras de los ter remotos . . . A este t i empo, 
bajando la sierpe con Megera, a r reba tó a Marfisa, y j un t a s en 
un vuelo c ruza ron todo el teatro.. .». 

E n sucesivas escenas , Leon ido y Pol idoro desenca jan u n 
m o n t e y apa rece u n gabine te real sun tuos í s imo : es el pa lac io 
del m a g o Argante d o n d e ha l levado a Marfisa. Más t a rde 
Megera vuelve a salir, es ta vez en o t ro m o n s t r u o m e c á n i c o 
«una t an h o r r o r o s a h id ra que se la j u z g a b a mensa j e r a del 
d a ñ o a que inc i taba al E tna» , volcán que estal la a los conju
ros de la furia, en u n despl iegue de fuegos y ru idos que cons
t i tuyeron «un p e n s a m i e n t o a d m i r a b l e m e n t e e jecutado, por
que el h o r r o r del m i d o , lo c o n t i n u a d o del fuego y las ru inas 
del m o n t e j u n t o en u n ins tan te fue u n t o d o d e marav i l l as que 
sola cada u n a de sus pa r t e s b a s t a b a p a r a la a d m i r a c i ó n » . 

M u c h a s o t ras maravi l las y casos prod ig iosos s u c e d e n en 
la comedia , pe ro la pa l ab ra clave es la ú l t ima que he c i t ado : 
«admirac ión»; ése es, al fin y al cabo , según creo, el objetivo 
p r imord ia l de semejan tes despl iegues de marav i l l as de este 
maravi l loso t ea t ro ca lde ron iano . 

5 . CONCLUSIÓN 

Con la m ú s i c a s o n a n d o c o n s t a n t e m e n t e , la p i n t u r a y la es
cu l tura s a b i a m e n t e cul t ivadas en la compos i c ión escenográ
fica, los juegos de perspect ivas y m a q u i n a r i a a s o m b r o s a , en 
u n fabuloso espec tácu lo de luces y mús i ca s , es te t ea t ro que 
apela a todos los sent idos dif íci lmente p u e d e ir m á s allá de 
lo que va Calderón en es tas compos ic iones . 

Como en el au to sac ramen ta l , en la pieza de g r an espec
táculo de la fiesta mitológica, Ca lderón q u e d a r á en n u e s t r a 
his tor ia tea t ra l c o m o la c ima insuperab le del género . 


