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1. I.A IDEA DC 1.9 COMWIA EN I .A AXTIGUEUAD GRI~COLATINA.  - 
Uno de los tenias ~ n á s  característicos de la literatura española de lus 
siglos S V I  y XVII  qiie, coi1 firmes raices en la antigüedad grecolatina, se 
transmite a través del Iiiinianismo erasmirta al pensaniiento español del 
Barroco es, a no dudar, la idea del gran teatro del muiido. Los ant,ecedentes 
más remotos del temn hay que buscarlos en la antigüedad clásica y ,  dcntro 
de  ella, entre los filósofos del estoicismo, específicamente en la ubra de 
Séneca y Epicteto, iliie tan Iiorida huella imprimen en nuestra persistente 
tradición estoica. 

Como señaló certcrüinente Angel Valbiieiiii Piat  ', nuestra máxiiiia auto- 
ridad calrleroiiiana, la fiiente más remot3 <le la idea del gran teatro del 
mundo se encuentra eii las Epistolas mo~ales a Lucilio de Liicio Anneo 
Séneca, el gran filósofo estoico liispanorromario, niuerto el año 66 de niies- 
tra era. 1.1 textn citado por Valbuena no procede, sin embargo, de un sólo 
~iasaje de Séneca, sirlo que pertenece a dos fragmentos aislados de distintas 
cpistolas que, si bien se conipletan entre si, poseen con toda erideiicia una 
diferente intencibn y sentido. En el primer fragmento encontranios por vez 
primera la comparación de la vidn con una coniedia, intimamentc unida a la 
idea de  la brevedad iJe la existencia humana. Ante la implacable fugacidad 
del tienipo y la fatal inminencia de la muertc, el hombre debe sujetar su 
existencia a una recta conducta moral. Ida vida, igual que la representación 
de una comedia, no iuip6rta cuánto ha dursdo, sino lo bien que lia sido 
llevada. Poco interesa en qué punto se acaba; termínala donde quieras mieii- 
tras le des un buen final. La meditación estoica sobre la caducidad de la 
vida ihuinaira y la vaiiidad de nuestra existencia niortnl, utiliza la compa- 
ración de 1s vida corno una comedia para subrayar su valor deleznable y 
transitorio. Aun cuando en el texto de Séiieca no se aliide de nianera expresa 
a que la muerte sea e1 fin de la coniedia humana, es manifieat:~ su iritencióii 
de  recordar que iio es otro el finnl de nuestra vida: 

Quvmodo fabula, sic ~i i ta ;  9~011  q111171C  di^^, sed qiiom bene acta sit, refevt. 
nihil ad rein pertinet, q i~o  loco i?efii??,l~s. Q t~o~: i~mqt~e  coles, de~i?le: 1o.nt~~m 
bonam clnits~rlam inipo?:e2. 

l. en  el pt.6lago .o su edic:iiin: C l t . 1 ~ ~ ~ 6 ~  i>e LA Daucr, Autos Sccrnrnciztulis. Prdlogo. 
edición y iiotns dc Angel Valhilena I'l.at, aCl6sieos Csstellanosn, rol. 81, Madrid, in24, 
~ S B .  S1.V. notr 1. 

2. L. A .  5i:x1:ch, Ad Lziciliii,ii el>istnl«7iiri& itior«Iiiiiii libri XY.. Lib. IX, epírtoln LXXVII. 20. 



En el segundo pasaje, Séneca utiliza cl síniil de 1:s coiiiedia y los coiiie- 
diantes paya probar qiie las riquezas y dignidades clcl iiiiindo no son mis 
que uri disfraz, análogo al de los actores que se despo,ian de siis atavíos fin- 
gidos al terminar la rcprcseiitación de la comedia. La idea del engaiio qiie 
suscita el clisfrnz del comerliante y la vana apariencia del hombre revestido 
de preeminencias y bonores, constituye la intención básica de este pasaje del 
gran filósofo estoico que habrP de encontrar eco en las doctritias de Zuciano 
y Erasrno. S¿iiecn afirnia que ningiino de estos príncipes y reyes que remos 
vestidos de púrp~ira, es más feliz que aqiiellos :r quienes la ficcióii dran~itica 
obliga a llevar cetro y clámide. En presencia del piiebla, sobre cl escenazio 
de la coniedi.3, salen todos enaltecidos sobre w s  cotiiriios dorados, pero en 
cualido tevmina la representación y se clcscalzan, recobran su estatura normal 
y sil osclira condición de viles farsantes. Ningiino de aquellos .qiie la riqueza 
y l w  honorcs ponen en la cima inás alta, posee la menor graiirleza. iCúmo es, 
piies: que parece grande? Porqiie le medimos .iririto con sil pedestal, responde 
Séneca. No es alto el eiiaiio, aiiiiqiie se ponga en la cumbre cle una montak,  
J- I L ~  coloso conserva sil alta estatiira aunqne se meta en el fondo de un pozo. 
De este error de apariencia sufriiiios todos, el cual nos eiigaiia porque no 
juzgamos a nadie por lo q11c es, sin& que le atribuimos los adornos de que se 
ha revestido. Ciiando se quiera jus-ai. el verdadero i'alor de un hombre 7 
saber conio realmente es, ha), que mirarle al desnudo, poner de lado riquezas, 
honores y deináfi engaíios (le In fortuna, prescindir incluso de su figura física 
y conteiiiplar sii alma, cscutlriñar SII <:rlideil y sii grandeza, y ver si es 

lo suyo o lo ajeno. 
A'emo ei' istis, qtios pvrplirn1o.s uides, felir est, ~ t o i i  nmgis r,sai7z e r  illis, 

quibus seeptri~m et  cl~lnri~y<leii~ irt scaeirn /ab<rlrie nssignnnt: canz pwsel~te 
populo lati incesseriint el  <:otziriioti, sinziil esierti?it, escalceantiir et ad 
statwasi siinnz redeiii~t. Neiito ir?orzinz, qzios divitiae honoresq~ie i ~ i  altiore 
fastixio p o ? w ~ t ,  magiitia srt, qiinre eTg0 nzogniis virlel~~r? cunz bnsi illzsn sun 
med i s .  Aro?i est rnnp.n<ins p~iviiilio, licet ipi ?iio?ite constiterit : colosszrs ntagni- 
Lzidhzeai szialii remabit, etinitz si steterit in piiteo. Hoc lrrbornlnus errore, 
s ic  nobis, irnpmzitur, <IILU<! 1zell?i?tein ae~t i~~~ta?nl ls  ea, quod est, sed adi<:inlus 
illi ct ea, qiiibtra adoriinlii est. Atqite elinz woles vernm Iiomiriis acstln~ationem 
inive et rcire, qzialis sil, ?~ziduns iiispice: ponat pat~moniuium pomt hm~ores 
et alia fortz~~tae >nendnciri, corlius ipstim r,ctiat: nni~i~.t&wi. itattiere, qvalir qiian- 
ttt~qcte sit, alieiio ali suo mngqms ". 

Vemos, pues, qiie Séiieca al iitiliznr el simil de In vida-coniedia, quiere 
mostrar ante todo que las pompas digiiidades del niunrlo no proporcionan 
1s felicidid, porque no son mas que un disfraz transitorio, a i i i l o~o  31 de los 
comediantes que, al finalizar la representación se despojan de la cltímide y el 
cetro que les asignaba sil papel de rey, para recobrar su oscura condición 
de pobres farsantes. Iln torno a esta idea central, surge el reciieriio iiiais- 
tente de la vanidad <Ic los adornos fingidos de que se revisten los Iiombres 
para la representaci6ri de la comedia humana. Riquezas, cnrgos y honores 

R. lbrderii, I.ili. IX, c~is toln  LSXVI, 81-82. 
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no soii más que un disfraz que clibre la mísera desnudez de sil carne mortal, 
recatando bajo iina apariencia engañosa su verdadera condición humana. 

Por sil parte, el gran filósofo estoico de  origen griego, Epicteto, que 
vivió en Roma en el siglo I de iiiiestrn eis ,  titiliza el síiiiil de  la vida-comedia 
211 1111 pasaje de su famoso B~rlii:i~idión, glrie infliiyó decisivamente en la 
divulgacióii del tenyo del gran teatro del iiiunilo en la literatui-a del Rena- 
ciniiento. lipicteto considera a los Iionibres como actores de una comedia 
a los cuales el autor 'tia asigiiado un liapel en el nioniento de nacer al mundo. 
1311 la comedia de la vida tios toca representar un papel que no podemos 
escoger y cuya exteiisióii no  depende de nosotros. Lo mismo que es el teatro 
para el comediante, asi es el moiido para el hunibre, porque la vida no.es 
más que aria reprtsentacií>il el1 la qlle sctllanlos como actores cuyo papel 
de principe o mendigo les viene inil>nesto por el autor de la comedia. Véase 
el texto de Epicteto en la traducciún c l i~ica  (le Antonio Briim : 

Acziérdata que convielte que tepresentes la pa.?te qrre te ha querido da7 
el niitor de 1n co+izedi;i. Si es c o ~ t o  tu papel, repre.sL~iia~le cortu; y s i  largo, 
i.epres&itale largo. Si te manda l~acer el papel <le pobre, ,hazle ~~ntu~nlrnente  
lo niejor qur pudietes. Y si te dn el de pri?i<:ipe, el de cojo o el de un oficial 
mecúnico, a ti te toca el repreue~itarlo y a1 ciiitor e1 rle eucopérlele '. 

El fatalisnio determinista ,le este pasaje del gran pensador estoico, que 
presenta al hombre como i i n  juguete inerte entregado a la voluntad de la 
fortuna, encontrará uii eco profundo en el pensgmiento español del siglo xvii, 
cuando alcanza su niáxinio apogeo la controversia teológica entre los parti- 
darios de  la doctrina [le la predestinación frente a los defensores del libre 
albedrío. Es evidente que la ailaptxción de la filosofía del estoicismo a las 
creencias cristianas, trae consigo la identificación del autor de  la comedia 
con Dios mismo, que es quien nos asigna el papel que nos toca representar 
en el gran teatro del niniido. En este sentido es ciirioso subrayar que el 
Iiumanismo erasniista del siglo SVI, tan embebido en las doctrinas de Epic- 
teto, no llega a estü conclizsií>n 16gicn por obra de Erasino sino que es en 
Espalia, y eii la obra de un erasmist9 espaiiol, en donde aparece por vez 
priniera Iri ideiitific;ición de Dios como autor de la comedia humana. 

A pesar de  la enornie trascendencia [le las doctrinas estoicas de  Séneca 
Epicteto: 1,2 adaptación en Espaiia de I U  idea <le la vidn-comedia, que no 

alcanza su definitiva elaborncióii artística Iiasta el G ~ a n  Teatvo del I~IUIL~O 
de Calderón, se debe en gran parte a la sátira escéptica e Iiiriente de Luciano. 
No se Iia notado hasta el preseiite la trnsceiidencin decisiva que ejercen los 
Di<ílogos de Luciano en la dirulgxión del tema del gran teatro del mundo. 
Partiendo de las ideas de 1';picteto y de SGneca, y liaciendo SUYO el pensa- 
miento de este últinw acerca de la vanirlad rle. las riquezas 1, dignidades 
l>iimanas, disfraz caduco de que se re\.isten los hombres niientiras dura la 
representación de la comedia de la vida, Luciano alude repetidas veces al 
tema del teatro del miiiido. A él se debe, tanto como al influjo de los 

-- 
4. Cito por lit riil1iilre~i611 que trnío a maiio: Tmirnrsro, I<PI<:TI:IO, CEHP.~, CIIT<&C~LTPI 

Xorales, Ettq~i~idi<;?c D ,Il<izil,l~~. LLI Il<rbln de Ccbes, EEI>IISG-C:IIPC, Biienos Aircl, isa:, 
SSIV ,  DAS. 80. 



pensadores estoicos, sii aparición en la obra de Erasrrio y su difrisióo inmerisa 
entre los erasmistas espafioles del siglo xvi. 

El tema aparece 1'0:. vez priniera en el famoso diálogo E1 Sueiio o E l  Gallo,  
r aun cuando no se da en él de manera expresa la comparación de la vida con 
una comedia, encontramos ya el eco de las doctrinas estoicas en el simil 
que establece entre la pompa p dignidad de príncipes y reyes y la engañosa 
apariencia de los comediantes. En la traducción anónima, DSrílogos de  Lvciano,  
*LO menos  ingeniosos que prouechosos, tra<lueXlos de G ~ i e g o  e n  lengua Ca!vtc- 
llavia, publicada en Lyón, 1550, y que hlenéndez Pelayo atribuye al gran 
heterodoxo español Francisco de Enzinas, se conserva fielmente la idea del 
original dentro de las inevitables deformaciones de estilo qiie caracterizan toda 
traducciún clíisica 5 .  

En el pasaje a que aliidiinos, el Gallo Iia descrito las inquietudes y 
angustias de los reyes, su continua sujeción a los asuntos de estado, siempre 
agobiados por la administración de la justicia, tratados, expediciones y gue- 
rras. Acosados por la traición, torturados por el recelo y la sospecha, mueren 
envenenados o perecen R manos de sus privados y confidentes. Ante un cuadrii 

. tan sombrío dice hlicilo que estos monarcas le pareccn iguales a los come- 
diantes : 

" ... I'iies qunndo ron caídos m e  pareS$eli serr~cja?~tcs a estor q.i~e vepre- 
reqitaqi. lar tragedias. Por que n ~ r c h o s  dellos ( c o m o  pz~edes v e r  facilmente) 
entre tanto  que son G r i e ~ o s  o ,  S isypbor ,  o ,  i 'helephos t v a y ~  coropias (le Reia 

las c a b e ~ a s ,  espadas con el piciio de platn, cabcllo.~ m u y  mirados, y lar 
capas recamadas de oro: Y si a lgu~ io  (como muchas vezes acontescc) se 
encor~trare con ellos !, los derribare, dura bien que veii  a los que estaii 
mirando,  e n  uer al niirmo perso?~aje con ln corol~n pisado, g ln uerdndevoi 
cabeca del repyerenta<lor h e ~ i d n ,  desc~ibierta la may. 07 parte de las pieriias, 
de  tnl malleva gzre el vil t j  roto vestido que trae debajo la persona /$ngidn 
qirede publi<:o y descubierto, y la feldad de los c o ~ z e p ~ : i s  qrie 710 qiind~a?i 
a la fornia de sus pies quedo manifiesta.  iMira pues generoso Gallo C071%0 ya 
m e  has amoslrudo a Iinblar pov comnparacio~~cs '. 

Aun cuando Luciano se refiere es~iccificamcrrte a la vanidad de las glorias 
y riquezas del mundo, sin aludir en mudo alguno o la idea de que la vida 
es comedia, lo cornparacióri de la aparente felicidad de  príncipes y reyes 
con el disfraz de los comediantes lleva implícita la idea del teatro del mundo 
que desarrolla en uno de sus diálogos más famosus : el Icaro Menipo. En esta 
maravillosa ficción aparece ya una visión del mundo como un teatro poblado 
de muchos y muy diferentes actores qiie cantan el son discorde de la vida 
como los miembros de iin coro : 

... Y como estas cosas tantas y t a n  vnrias se heíicsseii e n  v n  ? i~ i smo  
t i empo ,  considera agorn t i 1  qiml m e  po~l in  pnrerccr aquella t a n  entrincada 

5 .  Vid, Di610008 d e  Lvci,~ao, i io iitolios i7igeiiiasas que l>loi&cclioros. tvndutidos di  Gneoo 
zri lonatia Custcllniiu. Leiiti, en casa de Scha~tiano Gvyplio, 1160. R.' La ntribiicibii dc esta 
vcrsibn anbnima n Francisco di! Encinas es dc Boelimcr (Bibliotlieco Wiffenioria S ~ a l l i s h  ro- 
ivr>no7s, 1:orno l, piigs. 131-1841. MenCndez Pelryo le Iiace suva eii In Hislot ia <le los Actoro- 
d o ~ i o ~  Esnanoles. lib. 11'. can. V. Ed. Nacional, Santander. 1147, tomo 111. ~ilip. 3M. 

o. ni6iaoas bui.i<ian, troil. ~ i t .  a l  G,,~Io,  fol. XCVII 
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<:o?ifusio?i. de cos<is. Por cierto que seria tal como  el qrie quisiese sacw a luz 
ntuchos da*icadorcs, o ,  por 11tejor < l c z i ~  ordenar ntnchor cowos, y despues 
mandase, que deranilo los acordadas voees cada u n o  cantasse su cancioi~. 
Despzcds si a prohirlia cantosae cada v n u ,  y procurasse de acabnr su  propia 
canto,  y de  parar al oeaiiio eri leuat~tar  la V O Z ,  c o ? ~ s i d e ~ a  contigo p o ~  tu fee 
qual s e r ia  el s e n ~ e j a i ~ t e  canto. A m i g .  - Seria estvemadanzente, M ~ i i i ~ > ~ i o ,  
lleno de  coi~fiisiora y r ld  voees. h l en .  - P u e s  hagote sauer nmigo que de  esta 
suerte son todos los que en. la t ierra dancan e n  el corro, y que toda la v y d a  
de  Los inortales conrto de  senwiante discrepantia. Povque n o  solari~ente 
~ e s u e n a ? ~  vozes m u y  de:uco~dadas, pero aun c?i el habito son m u y  di f jevevtes ,  

rnuczren diuersas casal, y t ienen cariar pe~tsasiientos,  harta t a ~ ~ t o  ipie el 
~ .obernador  de  la dali-a los eche a todos del theatro,  dizienda,, que n o  cu.mple 
m a s  andar e n  el corro. Qifa?ado es to  es Becho, todos quedan casi vnos ,  senw- 
jantes ex trer i ,  y callatlos, s in  cantar lnns aquella desacordada ciilicion. Pero 
e n  aquel t o n  vavio y tn.11. d i f j e ra~ i t e  lliealro sobre nlnnera eran cosas paro 
reir y unnirrilr~as lodiis Inr qne se Iinrian '. 

L a  fundamental  iniportancia d e  este mensaje  d e  Luciano estriba el1 las 
dos  ideas hasicas q u e  le  inspiran J. que habrán d e  ejercer un ii i f lujo profundo 
e n  la  evolución posterior del tenia.  Por una parte, sil mani f ies to  propósito 
d e  seüalar la universal disonaiicia d e  la  vida lliuniana, e n  contraste con  la 
igualdad de  todos  los hombres  ante  el silencio irrerocable d e  la m u e r t s  ; 
por otr.a, la visión del m u n d o  como  u n  teatro  poblado d e  n iuy  diversos 
y variados actores, cuya rel~resentscióii  e s d i g n a  d e  desprecio y d e  risa. 

El tercer pasaje importante  d e  Luciano c o m o  precedente cl6sico de  la 
idea del gran te:iti.u del m u n d o ,  se encuentra e n  el diálogo Menipo e n  los 
abismus, eii donde  apUrece una nueva versión del t e m a  q u e ,  coml~a iando  la 
vida humana  a iiria larga procesión cuyos miembros  se revisten d e  di ferentes  
insignias y atavíos, culmina e n  una perfecta exposicióii d e  la coiiiediu d e  la 
vida liumana : 

... Bstando go nzirnndo estos cosar, parescioine la vida huninna mtilj s i -  
~ i t e jan te  a V?LR ~ T O C C S ~ O ,  y pompa l u c ~ i g a n  ( s i c )  e n  la qual gobierna y dispon- 
ga todas lar cosar a su v o l t ~ 7 ~ t a d  la fortuwa, accontoda~ido a cada v n o  de  los 
gtie v a n  e n  elln varios y diziersos habitos. I'orque a vnos  elige y adont.a de 
Reales enseiias, ponieltdo les mitras acorr~panl~ndos de  grlind escrradro~i ,le 
g e ? ~ t e ,  y c o ~ o n n n d o  ,SIL cnbeca de Real corono. il otros por el contrario viste 
de habito de sieriio. A otros I~aze  Iiernioros, n otros forma Jeos y ubatidos. 
Porque si n o  m e  engaño e i  menest-  que sea lodo genero de ges to  fornido L, 

~eprese?i tndo este spectaciilo. Y miqz lo que m a s  de  marazrilla~ es ~mu<:ltas vezes 
e n  el medio  cz~rso de la pompo suele m u d a r  los habitus de  nauchos, y por la 
liioyoi. parte n o  pvoceden ser la mi sma  orden y <:o?L el rtiiymo habito qtie 
salieyox Sino mudados  los knbitos,  compelio a Creso que  se vivtiere los vea- 
t idos de  sirezio y caiitiuo. IJor el coq,.trario, a h feandro que en  el l iempo pd- 
sado yiia entre los sieriios, le haee pasar adelante adontandole con lo t g ~ o ñ i a  
y mando  de Polycrates. i' aun  le dexa gozar v n  poco de  t i empo  de aquel 
habito. Pero qzrando el t icntpo de  lri pmnpa es pnsndo, reit i t i iyendo cada 

v .  Trnci. cit., Menino ~ o b r e  Ina aubes. fol. CXSXlIIl  r. x, v.  



w8o al fausto y n~icwolo qiic ha asriri~odo desi~ilrlo de todos vestidos jnntameste 
con el crie7po buelucse tul qeal era priiiae~o, s i i i  azrer ~ii,i#zina diferencia del 
a SLL oeii?,.o. 4 i  algii:~~os tax i?tse?t,sntos qtie de psm necedid, qnoi~do la for-  

Luna les b.tielt~~ a d e n ~ ( ~ n < l ~ s  10s u c ~ t i < l o ~  le.$ auia en~pre.stado, 110 fv~dkn<Io 
to~erovlo 11 bilfri~lo, se illriigr?n,?. g~.i~ldenlellte, 110 coi~.side.~ai~d~, que ?io er(ii,. 
provios sino aEeiios riri~iel1o.s bienes de qrie agoyn se hn l l a~~  <?e.wrri<los, conce- 
didos rolnn~ente pnva i~rarlos algu~id Greiie tieiivpo *. 

Esta comparaciúii de la vida humana con im pomposo cortejo de persona- 
jes elnciibiertos bajo el disfraz, eii el cual gobierna y dispone de todas las 
cosas la i~oluntad ile 13 Fortriiia, efi txna v!i~i:~nte del tema rlcl teatro del 
niiiiido, que la inniediata alusióii de Liiciano a la coiiieclia de la vida Iiiiniaiia 
relaciona estrec'hamerite con el tenia qiie estanios estiidiando. En el fragmento 
<Iue acahariios de  transcribir, es la Fortiina la qiie otorgo a los hombres sus 
Iiábitos dc  reyes o siervos para reclamarlos después a la hora de la muerte. Si 
se substitoye la figiirx pagana de la Fortuiia por el misiiio Dios, se encontrará 
en este pasaje de Luciano el más coriipleto antecedente clásico <le la idea del 
gran teatro del muii~lo, tal conio aparece en el auto de CnlderGii. Por otra 
pai'te, el gran satírico griego expone eii el niisino pasaje, y sin transición al- 
guna, In compaiacióii de la vida con una comedia : - l ambie i~  aioiido se veprese7rtan lar fabular, creo que Iias .uisto nvuchor 
vezes a eslos Histrim~es tyagicos, que (segiilid la oportilliidad de la fahirlw) 
~ n o s  liezes replare~itnn la perroiia de Creo>,. Otros veeer se hozen conio 
Priolno, o, iipomeiiixo??. Y wia ntisfna pemoiia ( s i  vicrre n pl-oposito) gire 
poco :antes tan prauemente artio iniitado la foriiz« rle Ceoropes, o, de Evicla- 
theo, liiepo dcspirds sale Iiceho s iww,  niirlnndolo ns i  el poeta. Pero citanilo 
es acabada ln fnbulo cada vlan ae deri~iida aqi~sllas ropas de oro, de:rav<lo ln 
pe.rsolin ki,n,gi<la qrre orites reprcseit.lnua, Liajati(lose de nqitell'os altos calcados, 
y re tnri7.a o sir p ~ i n ~ e r  cstndo pobre ?, Iiuniilde, si??. ser 1110s el vei A ~ O I I I E ~ I L T I O I A  
cle la satigve de Atloo nrinscido, o Crcovi, l~ijo de Jfe~teceo, siwo Polo hijo de 
Cl~aricleo Su~iiiicvise, o Sat!(ro hijo de Theogitoi~ Marator~io. Dcsta maneya 
posa In fobiiln de la vida humoita eqltre los *i~ortales, conzo n mi me pnresgia, 
cuaii<lo estoira ii~iroti<lo irw~ellos t~ is tes  e*! e1 i l ~ j i e r ~ ~ o  O. 

Como puede verse, el símil de la vida-coniedia, que arranca originaria- 
~iierite ile las epístolas de Séneca !- que pasa a formar parte del más famoso 
maniial de la filosofía estoica en el Eitrliii~idión de Epicteto, eiiciientra un eco 
profiiii<lo eii el peiisnniiento de Luciano, cuya sátira hiriente y mordas influye 
poderosamente en In literitura española de los siglos SVI y s r r i .  La persis- 
tente tindiciún senequista y estoica de nuestra literatura clásica, y el in- 
flujo rle Lucinno en la producciúii picaresca y satiricz, serían ya siificientei 
para explicar la gkiiesis de la idea del gran teatro del miindo en la Espalia 
del siglo s v i ,  s i l  ai>i+riciíin en el Qtiijofe de Cervantes, y su definitiva ciilmi- 
nación en el teatro barroco de Calderóii. Pero es preciso tener en cuenta que 
al influjo directo de la tra<liciún grecolatina viene a sumarse la corriente 
del Uiiiinanisnio erüsiiiista, embebi<lo en ideas estoicas p fervoroso imitador de 

s. Trad. &t., afeleiiiypo o;, loa obisinoa. foli. CXllIl  v. - CXV v. 
8. TrwI. cit.. Menigpo eri los obisnio8, fols. CXV v. - CXVl i 
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la sátira de 1.uciano. No se lia notado Iiasta el presente qiie el influjo de los 
textos citados, en los qiie se formula por vez priiuera el símil de la vida- 
conie<lia, confli>)ie, !>o por iiiteimerlio de traduccióii algiina, sino ni la leti.:i 
iiiisnia del original, en el lierisainieiito <le I?rasnio. 111 es el priniero en la 
Cnroija del Renacimiento que exhunia la profiinda alegoría de los filósofos 
estoicos la alilica a la vida real, escenario de  la tiniversal comedia humana. 

2 .  1 , : ~  IIII:A nE i.n vinn-co~riiiii~ ew Cn~saio  u EN LOS E~ASMISTIIS ESPA- 

Koi.i:s. - Ko cabe diida algiina en torno al heclio de que la adopción del tema 
seiie<luista !; eitoico de.] teatro del rniiiido por parte de Erasmo, Iia sido la 
c:iiia:i rlecisivs ile 1;i posterior divulgación del temz eii la literatura espaiiola 
del siglo. :VI. Cir efecto, en el famoso opiisciilo satírico Alurine Enr:owiii~m o 
Elofiio (le Irr loiiiro, que en 1508 ileilica el gran Iiun~anista Iiolniidés a sil 
aniigo 'romis Muro, encontr:inios iiir eco directo de las ideas de SCiieca y 
Li~ciaiio qiie. con toda certeza, atrae I i  atenciún (le los erasnlistas espaiioles 
Iincis el tema de la vida-comedia, ya existente en siis aiitores predilectos de 
la aiitigiie<lad grecolatini. l?n el texto de Ilrasmo, inadvertido Iiasta Iio!; 
pese a sii enorme trasceiidencin en Ir I~istoria del tema qiie estudiamos, se 
rlesrrilie la ridn <le los mortales como iina con~edia en la que los actores 
snleii c~ibiertos coi1 la máscara y el disfiaa n repiesentar sus respectii,os pa- 
iielen, Iinstn que el director de In esceiia les ot.denn retirarse del tentro. A me- 
lindo, éste niniida salir al inisino actor con distinto disfraz para que el que 
LIII inonieiito antes vesti:i In púr1iiii.a de rey, represente a iin siervo niisera- 
ble y aiidrajnso. La e ~ ~ ~ o s i c i ú i i  (le1 teiiia, y la postrei.:~ aluiiúri a las niiiilnii- 
z:is de la Fortuna qiie en la rnit,arl de  la representncióri trueca arbitrariamente 
el Iiapel de los actores, procede claisinente de Liiciano en los y.a. citados fiag- 
mclitus de Mei,ipo eqt los nbismor. 1.a iniportaiicia de este pasaje del BEogio 
de In Lociir i i  que, como probaremos desl~ii&s, es la fuente directa del tema 
en la segu~icl;i parte del Qi~ijotc de Ceivantes, acoiise,ia su transcripció~i en 
el ori~iriak liitiiio : 

Qirix I l e ~ e m  1~07,. et O ~ I I I P I I ~ I I ~ ,  et ~ l .o i~~i? i .~r ,~~~.  ~ O ~ ~ I I T ?  Atrjui ~zullis anilni 
Loviis ii~,rli.tir.liis cst, ntqlii +iiliil illi solis ert, jn>ir ?~i<lelicet paul)errii,i.us est. 
T,L~TL ,,7zintttw~ hnbel ~ I U T N I L ~ S  n<l<lictum citiis, jnnl tiirpiler seruiru eat. A<! 
einirlern riioilriiir iri <:nete~is <ji~oq~re philoroph(iri liceret. Sed lroc eacmpli 
.,;ice ~>,isiri,sse .snt.is rit. .i t <lUOl.,s1<??7. haco? f>zq~ifel nliq~~is. Au~dile i)iio rew de- 
rlucoiiiiis. S i  qiiis histrinnihiix ili s<:eiro Jobulnriz nfieirtibi~r ~~ersonas  de- 
~ ~ « l i e ~ . e  coiieliir, n i  sliectntoribus veras ~~.atiuuri~<ie jni:ies ostmodere, iiwine is 
/<iliulrrrir W J L ~ C ~ ~  pe~~ev te r i t ,  difinris<,z~e hnbeatiir, quem orn77.e~ e Lheatro velut 
1 . s . .  cji<:innlY Erorietliv niitenl vepelite nova Teruni species, 
~ r l  rltli liiorlo ritirlier, ~~riqic aiv: lirodo j,ui!enis wo.r seircr: vri pnulo unte 
I l e ,~ ,  sirbito l )<n~ ia :  qiri ~izodo Dcur, repelite honi.uaculus nl)pri~erit. Vcri<n~ 
stinz eli.ove"ib lolleye, es1 Jabulniii. oiiniem pertiirbare. I l l i~d ipsunz fipteqi- 
t l r ~ r ~  et juctt.s e s l ,  <,uod spectatovi~rri ociilos detinct. Porro inortuliinit oita 
oiii?zis rliiirl oliirqil est, qliain fabula cjziaepimn, in qua alii aliis obtecti per?oiiis 
yroeeils~~L, a ~ u ~ i t q t i e  siins <2tLisqiie porter, donec ~ l ~ o r a g u s  educat e p~osce7ti08 
Qui rnepe t a n ~ e i ~  etindrm diverso cultti pro<fire jtibet, ut  qui modo repem 
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purpurutum egeral ,  nzinc se.rui~lu<i~ liannosimt gerat. Adiimbrata quidcnt 
omnia,  sed linec fabrrlri nois aliter ogittir '. 

La in tenció~l  'de Erasino en este pasaje e s  ariáloga a la de  Séneca eii el 
citado f ragmen to  de  las Epistolar n Lucil'io, e n  donde desarrolla la idea del 
engaño q u e  suscita la vana apariencia de  uii rey  opulento y poderoso, cuya 
riqueza p dignidad c s  análoga al transitorio disfraz del comediante.  S610 e n  
la Última parte del pasaje se percibe c lar imente  el i n f lu jo  de  Luciano e n  
torno a la idea d e  los distintos papeles y disfraces q c e  t iene  que adoptar el 
comediante,  análogos a los canibios que provoca e n  1% vida del hombre 
el tránsito d e  la próspera a la adversa fortiina. L a  enorme repet.ciisión d e  
es te  f ragmento del Stult i t iae Laus  d e  Erasmo se mani f ies ta ,  n o  sólo e n  la 
imitación literal de  sus  páginas,, siiio e n  la persistente imitación d e  los tex tos  
correspondientes de  Séneca, l3picteto y Lucianu, por nii ev idente  iiifliijo 
eiasmista.  En Espaiia este iiifliijo se v e  reforzado por u n  largo pasaje d e  l a  
versiún cas t e l lan~  d e  los Coloqsior d e  Erasmo q u e  Américo Castro consideró 
c o m o  fueii te directa del Q i~ i jo t e  d e  Ceruantes. 

E n  e f ec to ,  e n  la tridiiccióii castellana de  lo ;  Coloqwius, debida a A l fonso  
d e  V i rués ,  ex is te  u n  pasaie d e  la versión del C o ~ ~ v i v i ~ c n ~  ~ e l , i g i . o s ~ ~ n ~ ,  añadido 
por el traductor,  que  desariolls, inspirándose con toda eizidencia eii los prea:. 
cedentes cldsicos y e n  el propiu Erasmo, la coinpaiación de  los Iiip6crit.a~ con 
los comediaiites para subrayar después la bajeza y la maldad que se esconde 
O:ijo SLI artcru disfraz : 

EILS.  - Verdad es ,  o T c o f i l o ! ,  por la mayor  parte todo lo que de los 
bueaos reyes has d i c l ~ o ;  pero l n  Escvitiwa a los 7iuilos, pov m u y  pziblicos que 
rcan, llmi~in ?lpoc~.ilris, como ue~dnderavii.eate lo son:  ca esta pnlribra ypocrita, 
que de los griegos h,emos torizndo y<& e n  %so, t an to  vnle i e r ~  castellano conzo si 
d i .~e .~remor e?imarcavado, e nrsi ypocritns se p o d r m ~  llama? todos nquellos que 
n o  s o ~ i  lo que pal.ecen, biew ~ 0 1 1 ~ 0  e n  lar coniedios que se rcprcsentaiz, los que 
pnyescen reyes iio soii reyes,  ni los rrue parecol obispos son obispos, porque las 
personas que debuzo de  aq<iellas insipiaias venles v i io~iti f icales se cribrc~i,  
sou holixb~es uzilpa~eu e ziajosos, toqnados Je lar Iiezes del pireblo. Pues desta 
rnisrna ?ii<rriera lrcaesce nzzichas vezes e n  los reycs e priritiipes que re tieneii 
por ucrdaderos, que l1i1iguna C O S ~  s1>n.mert.os que lo que se piensnn s e r ;  por- 
que ~ 7 1 ,  el non~.bre re pi~bli<:an por reyes y e n  las obras son puros tyranos ... 
P i ~ e s  aq~ie l  que debuxo de  no» ibre  de re$, haee obras de  tgrnno,  verdadera- 
n~crz tc  puede ll«wiorse ypocrita y enmascarado, pues que e n  la fabzila #e 
estrrv cosas "nli~idanns iio es 10 cpe  se nombva. J ~ m t t n ,  o T i m o t e o !  cori estu cl 
ewgaño de las inSigmin* ~e,,,l<<s, y Iialrnrús que ,  n o  v n a . m ú ~ ~ a r a ,  sino muchas 
t i c l i c n  los ~rialos reyes... N o  por el ?ioni.bre y selioles de fuera, siqio por las 
o b m s  e aficiones de  dentro ha de ser co~zocido el rey  por r e y ,  el obispo por 
obispo, el regidor pov repiclor g el christiano por clut.istia~io. Y o los qlic 
estas señales faltareli, s c ~ l e s  ha dicha aqziella a?iLovgn y espalitosu palabra: 
Digoos e n  verdad qtia ?LO os conozco; la qual vale ta?rto como si, acabandonc 
de haser v x a  farrn, cl que nlll porccia rey  quisies.ve despues llegarse a de- 

l. cito por 
Rot. D e c i a ~ ~ ~ a t i o  

masnifiea edición: MRPIAZ: ErlíClMIOS Stuititioe Lius, Des. Emsiiii 
- Remgiioiit ct ndiiotauit 1. R. I<an, Hagne, leBS, cap SSLY, piigs. &S.LO. 



iiiai~dar tributo ; con razo>i le podrias deiir que vio lo cwnoseen. Asri, oiubada 
la falsa dcste mu?ido, riiuchos qzie demn ncn ln ?nascar<~ ,le !SS muestras exte 
violes, avlique no sol<uileate a los otror, nias avll a ni ~nisitws se e>igníiazlali, 
ILO sera* colioscidos de Dios por lo que ellos mi este i i ~ ~ n i d o  se pe?iroro?~: 
se7 *. 

Publicada en 1582, esta versión de los Culoqtrioa de Ilrasiiio es uno de los 
textos niás diviilgados en España de la obra del gran humanista holandés. 
Si a las fuentes cl#sicas de los filósofos del estoicisino, conio Séiieca y Eliic- 
teto, y al influjo de los diálogos de Luciano, se añade la extraordinaria difu- 
sión en España de las obras de Erasrno, no puede sorprendernos el rápido 
arraigo que experimeiita e1iti.c nosotros In idea del gran teatro del mundo, 
especialmciite por obra de los erasrnistns del siglo xvi, A Erasnio se debe la 
actiialidad del tema en 1% literatura del Reiiaciniiento y: couio se oerd des- 
pués, sil influjo alcanza hasta la segunda parte del Qtiijole cerj~antino, donde 
encontranios u11 eco tardío d e  las ideas erasniistas. Antes, sin embargo, es 
preciso enuiiiersr los antecedentes españoles del tema en la literatiira espa- 
ñola del siglo xvr 3: de los primeros años del siglo xvii. 

La primera vcrsióii del tema de la vida-coinedin qiie Itemos logiado eu- 
-coiitrar en la literatura castellaiia del siglo S\,I, aparece en el Crolaldn de 
Cl~risto~ilioro Gnosoplio, aiites atribuido a Cristólial cle Villalbii, cuya re- 
dacción debida a un erasniista iiiiúriimo debe referirse a los años 1,552 ú 15.52. 
según aíiriiia Mnrcel Bataiilon. El pasaje a (liie aludinios, es iin eco di- 
recto de las ideas de 1,uciaiio en  El Sucfio o El Gallo, diálogo del cual el 
autor del C.i.otaldi~ IBace una paráfrasis muy libre con nbun<lantei: :i~licioiies 
origiiiales : 

A'o parecia otra cosa, sino como si jut~tassex I L ~ O T ~  aqui C O ~ I .  ~ o d e ~ o s o  n ~ a 1 ~ -  

ile torlos <iiianlos ?ilrisicor de q ~ n ~ ~ . l o s  i~~stvult tel~to,~ $1 buses hny e>, el ~l lw~>do, 
jti~ita?ne?ite ~ 0 7 7 .  ~ I L U ~ ~ O S  sabe~z de vaylai y dn*icar, e11 un p~i+lto mnndnsses 
qrie juntos todos cow~el~$asren pic exercicio, y cada cpi~l  t~.abajosre por tnlier. 
3 cr~iilor ntpiellu ca~ i~ io i i  que nias en su juieio estiinasse, procumiido ~ : o n  str 
boz, y i l ~ s t v ~ ~ ~ ~ e ? ~ l o  s o b ~ e p ~ ~ j o r  al que tiewe n u s  cer<:a de si. Piensa ag07" por 
ti' vida, ~Wicilo, qué do?~o.sn seria erlo unylia y ~izi~sicn si  ta7~bie77. los dan- 
cante" coriLew~«sue~i IL ua>jlar. 

MICILO. -Po r  piedo e n  todo estren~o swia cwnf~lliu g digi~a de vira. 
GALLO. - P t i e ~  tul C *  L<L uida de lus iiombres, concierto i r y  orden entre 

si. Cada urzo piensa, tvotn, habla 21 se e.xe~citn seplin s i l  co~idi~ion  portictilar 
IJ pawcer rnieq~trri eii el teatro deste ,n~iqarlo dura la vepreseiitacioll destn far- 
so ; después de acabada (que se <ir:ribn con la nwerte) todas lar cosiis buelue*~ 
e,,. tile,trcio y quiett~d; y lodos dc ,~ t~ t cdo~  de SUS disfraceli rliie se cistieroz~ para 
esta vepreselttacioii yi~ednii ipr~ales y sei>ieja~ites elttre sí, porque se acabd 
la colizedia. Qire +iiiev~t~n erttrriie7-on rl i  ,el lenlro todo rlzrai~to vepresentaro?~ 
e7a btwla y r isa  ' 

V .  i:ollopt~ioa de Zruaiiio, ed. cn Orloeiiea de la iVol;el<i, tunio IU. N. B. .A. R., hfitclrid, 
191%. Vid. VI Colloo~io de Erosi?lo í l  nilul llaman de religiosos, p.i~. 11-180. 

8. vid .  O~fgei ica d e  I B  Novela, toriio 11, N. H. A. E., Ma'liicl, 1oOi :  El C~ol~iL4r  de Chds- 
toulioro Ciio~i rv l ,~ ,  D i i o < l r ~ i ~ m  cciiito del Gallo, pip. i n 4  a Y b. 



Conlo puede verse, el aiiónituo autor del Crotul6ri intercala eii su inli- 
tación del Gallo de Liiciaiio un pasaje extraído del fcavo iile,,?.ipo, en ciiyn 
adaptación, distiiita de la versióii citada que se ati.ibiiye ii Francisco d e  Eii- 
zinas, cncoritran~os pur vez primera en iin testo castellaiio la expresión ten- 
tro deste linindo, qiie tanta boca habri de alcanzar en la literatura española 
del siglo x v ~ r .  

En La Diaiin eiio?rroradn de Gaspar Gil Polo, publicada en Valencia en  
1564, encontranios nuevamente este expresión aplicada al escenario de la 
vida liumana : 

De ?ianltera, se6111.a ~ n í a ,  <lile y0 i:oiii.o i)er.sonn tmc ~~cce.sritrrdn rlcllou, y . , e78 este siglo bt,.s~<at~do <rviaparo, mc  s ~ i b i  e n  cl teatro deste +irir?~do, y qiierren- 
do71~e m o j a r  ex 21, m e  detcl.miné elrtregn~mc crL iilins "imwor qiie me defen- 
dicssen de las i?iurins del lienzpo '. 

En I i i  Comedia Iiitituladu. L)olwirt d'cl Si iek i  d'el Mz,ri<lu, de ~ e d r o  Hur-  
tado de. la Vera (Ainberes, 1572). la comiiauaciíin procede claraniente de 
Epicteto. Sii valor trascendeiite eii la liistoria del tema qiic estamos estu- 
diando, estriba en ser el prinier texto castellai~o eii <lon~Ie se cita explicita- 
mente a Dios cuino autor de la coniedia : 

I~STACIA.  - COII~I~E.ILB reprereiilor 11, porte d'esla Cmiredin <:oii los habi-. 
tos que cl ~iinestro lo ordciiave. 

InoX~i. - No lo mlie7zdo. 
Asr. - Yo te lo Jealorrii$; es l r  inli ,t i l i> cn ol Tlieatvu, 71risoli.o~ las fipii-. 

las, Dios el que o~deiin Iu coiricdin; M I  ser li>e!l eit ella, Mo~~rrrckri, o cnpil<iir, 
no es16 lo glorio, sir~o eii vepreseiil~~r bien s.11 figura cado uno, o sea <le loco, 
de cozi~ie?-o, luliindi,r, pnstor, o 7ilo5:o de <:riitiillos. 5.'~ ri~ciiestcr ohedescci. ril 
dado y wo cctrriiiar loi~ce ~ci?~piiiio, porque uiene de alto naa910 '. 

Eii,El tlieatro del liluiirlo de Pedro de Bovistiiaii, ciiy:i ti.rtdiiccibii castr- 
Ilaiia debida al iiiaeslro Bnltasar Pérez clel Castillo, üparei:c en Alciil;; dc 

Henares en 1569, eiicoiitraiiios nuevamente un titulo qiie roincide con el 
del ,:iito de Calderón. Scgiiii afirma Valboei~a. esta obva «es sin~plemente 
un lihro ascático, con iiiiichos ejeniplos cle la niitigüednd clásica. Pero, con- 
tra lo iluc pudiera creersc, iio insiste en la parte de comparaciún con el tea- 
tro, I):L por supuesta la conipsc.acióii del drama con la vida, y apenas eii 

deterniinadus l~ssnies sobri las niiserias del Iirinibrc s i  alude a su tragedia 
en el the,ilm <leste axiitido o a 1;i espera clel f i n  de lu l?-rrgcdin>, '. 

1'13 eco directo <le las ir1e;is erasiiristus, procedente del fiioyio d e  lo , 

Locii.rn, :iiiiii.rce eii el E:rnmeri <le I ~ ~ ~ . e ~ i i o r  dcl ;l>octor I-Iuarte de S:in .T!i : i~i '  

en la idición <le Saeza di: 1394 : 

-. 
4. ~ i ~ i < l o i > ~ .  La Diriiio Kitniizarntln. C i l ~ c u  libros nize i>roai(iiioit los VI1 de Joryo da i&'ontc- 

»rir#o7, 00" Gaspar Gil Polo, 068. 881 b. 
j, ~ ~ i « ~ ~ > ~ s  <le 1~ Souelri, tuiiiu 111. N. B. h. E., Morli-id, 181io. \'irl. Comedia Itttitvloda 

Dalrrin d'el Sueno d ' i l  iIlib7lrlo. o l # o  o70iinicnto *:a Iratado 1 ~ 0 7  vi" de  Pliilosoaliin Morol. 
Ahoie ?ii~e$wiasnla con?nlieata no7 Pedro Hiirtnd« de I<i Vera. Scenn s. del l'rimci- Acto. 
~ 6 ~ s .  wii b. - 928 a. 

6. Vid. CILDER~N, Alitoe Sn~~amentolrs, Prblogo, ediei6n y notas de A. \'albiiena Prat. 
~>iig. L ~ ~ ~ .  Srgiin Valbiienn, la ubin Ilew rior título: El the,btra d r l  rjiriiido, de Pedro dc 
Bouist,intr, Iloiiiodo r.oiii~o(r, mi a2 i i i « 1  ari&gliol>l<:litr lr<iln de lnn miserina del lroni1>7':, tni- 
dlicido d c  I < , < L ~ , , < ~  Imncean en coatoll<iri,i i>or 01 iiiaestro B n l t n s « ~  Peros del CoñtiUo. Eii AI- 
cal$, ,562. 
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Y uui p).oced¡<í [ » e ~ ó c r i t o j  1111111 (1 In l ~ r r n  crinlnwdu los varios "{ieti- 
tos de los hon~bres y los locuras que 1,nce.i~ y dice71 por vozú~ii de estar todos 
enferi?ios. Y c o n ~ l u y e ~ ~ d u  le dijo que cste mtilido no era r i i l r  que tiva cara 
de locos, cli?lo mida e?a una cornedia gl-nciosa ~el)i.esetito<lii Iiirrn l~acer vvir 
ir los I~oiribrcs; 11 qtre Esta crn In criurri de qite se ?ein toiitri '. 

Una prueba de la extraortlinaria popularidad qiie Iiabía adqiiirido el tema 
a fines del siplu n i ,  nos la <la su aparición en iin anecdotario tan exento de 
pedaiiteiia erudita como la filistelií~ien d e  I.itis Zapata, redactada entre 1502 
y 1595: 

I¿eprescntoirtes somios de jwsa, ?J ritie znios sden 7eyes y otros postores 
nl teutro, ?J o Iíru veces, los que sale?,. reyes salen n l ro  din ganaprinen, i:oriw 
Dioaisio de Si<:ili<t, podevoso ?J ten~eroso tirawo, que mirto a parar en Covi~ilo 
a estr~?s<i ~ ~ 7 7 ,  uiia /7nbncc,ra desl~o?irado, 11 Jz is t i~~ia?~o unas mecer elizplierndo.r, 
1~ olras riii i~nriccs i!eslerindo, y los feli<:ísirrror posri~i CWILO rus l.cpre.~e~tta- 
cioiies de un vetol>lu de ;ligadores rle nirr~ios; asoinn la sabia Sibillo por w ~ a '  
pzlerto y sole ltiego pov otra; y lo mis~n.o el r e ~ j  Ijerodes y sris alnbarde~os, 

los %??/ES "1LO.goS O.  

La ¡de:, de la vida como ilna iiinieiisa comedia y la concieiicia (le la 
cadiicidad de las riqilcsiis y dignidades iniiti<laiias, y de la igusldad de todos 
los I>on~lres  ante la muerte, piiclo ser aplicada con grandeza soleiniie en oca- 
r;ión rlc la in~ierte del propio ver de Iüs J?spañas. El fiinioso predicador doiiii- 
nico fray Alonso dc Cnlwera, en el sei.móii funeral A los ho7irni de vttestro 
señor el serewiiiiirri 11 coliílico 1leg Philipo Segti71d0, proiiunciado en Santo 
Domingo el Real de I\l;i<lrirl eii 1398, adiicin una vez n>Hs la grave medita- 
ción de la diictrina estoica en toriio a la fiigacidad de la coniedia Iiiimana en  
el teatro del niundo : 

Es lo 1icii.o ii?r t eo t~o  E ~ L  ((uc se velwe.s~7it(~/ IOX J<W.TBS I Z . U ~ I ~ U ~ J ~ ~ S .  I ' E ~ ~ I L ( I ~ I ~ ; L .  
fi?riie. Erlri y e  ririeda conio Ii i cosri de 10s con~edius. I'osri iiita .~L ' ILCI .UI :~<I~I ,  y 
viene otw, co7no d i f e r e ~ i t e s  coiiil>niiirir de re~i~e~c~r t r i? i les .  iQiié es ser ~ i i ~  pe1:- 
so7,oje de re?) e n  <tiza comedia? jQiid naiii>~pniiudo, i ~ r r d  seraido, ( I I ~ ¿  ridcre- 
iado! !4 círbndíi la Ja~.sa er Irorii.6re bajo de por nhi '. 

1.a innieiisa resonanciii <le estc sermáii, cit;i<lo ya por Valbuena eii so 
prólogo ni GVIIIL Ileatvrj 1 1 ~ 1  MIL~IJu de Calderón, permite silponer qiie a la 
difusión criltn del tenis n trriv6s de los textos de Séiieca, Epicteto, Lnciuno 
y Erasnio, se añade, a fines rlcl siglo m i ,  iiiia divrilg:icióii pol~ular aseqiiilile 
a los profaiios. I'or si esto fitera poco, en la priiiiera parte dcl Girmiidi~ de 
B/fai.ache de Mateo Aleiriiin, ~piiblicada eii Madrid el año 1599, y qiie al- 
csiiaó tres reinipresiones en i~~~z le l  ~liisnlo aiio, aparece nue\'anlente el tenla 
por dos veces consecutivas y cii capiti~los distititos. Cii el prinier pasaje, es 

7.  JUIX H U I I ~ ~ I  ile San Juaii, Ezcirnen di I itoeiiios ?>«m ((8s C>CI,E~IIY. Edieidii eoniparuds 
dc la prhicipc (Docan. 15751 y sub-prineiue (Bsicrn. 1sSB. Prdloso, siiiiiarior iiotus Y urepsi- 
racibii i>oi. Kodi-igo Sani .  Mndiiil, 1930, tomo 1 ,  PASE. 8844. (Cuiitiniiacidii del <iPt.oemiu ;iI 

Lectora de la cdici6n de 1594 (adicidn a la de 1675J. 
a. r.uis zhrarn. Miscclri?ieri. Bdieion dc Pnscual cle Gayan~oa cii Afeiiioriol Histórico Ee- 

pnrrol, t o i n o ~ v ,  karlrid  sin. nc tu miseria fiirnio~rr>, pi's. 408. 
o. Sermonea dal P. Frav Alo%so da Cobrara, eoii uii cliscul.ao circliniinrr di D. Migncl 

Mir, Pbvo. - S .  R. A .  R., r.01. 8, Madiicl, iooe. mis. o03 a.  



IA Fortl~iia la que juega 2 sil arbitrio con los hombres, a los que obliga a 
representar. como actores eii el escenario del gran teatro del rniiiido. 

La Fortuna, trdeiios rodairdo y volle<ixdo, hasta dejarnos una vez en 
scco YIL  lo^ ~ J , Ú T ~ P I I ~ . S  de  la nw~erle, de (Imzde j an~~ í s  V L L C ~ V C  a cob~ai~ios ,  y en 
cii<rnto viui,ir~os, obl&<il~~lonos <:UIIU, O representantes a esizidiar papeles y 
cosas nuevas que salir o. r-ep~csi:ntor eir el tablado del +ma~do lo.  

I'ii el segundo pasaje alude a la igualdad de todos los hombres ante el 
rasero inexorable de 1:i niiicrte : 

Lastintosa cosa es qire qiiie?:a 1171 ídolo de cslos tales particiilar ndovación, 
sin acordar.se qiie es Eio~>ib~c r.el~reseiitni,ie, rjrie sale cow aquel ojicio o cm 
figura dkl, y que se unliieri i)reslo n e n t ~ a r  e r ~  el vistuario del sepulcro d 

ser ceriizn, como hijo de lo tiewa. ilfirn, hcvnoa~io, que se acaba la farsa 
!, eres lo que yo 21 todos somos tiqroa ". 

Finalilieiite, a csta larga serie de posibles fiieiites cervantiiias en su 
iersibn del tema de la vida-coiiieclia, Iiay que añadir nii precedente de siii- 
g~ilnr inipovtancia. Me refiero a la Uoctri?aa del estoico filósofo Epicteto que 
se lluriia comlíri.~i~e7tte E.,rcliiridiuii, traducida del griego por el Maestro Fran- 
cisco Sáiichez de las Brozas y ~>ublicado en hlailrid eii 1612, versión que, 
por tres años aiiterior a la segurid;i pnrt,e del (?iiijote, coiioció seguramente 
Cervaiites. El Brocezi~e, cricaliee;~ cada uiio de los capitulus de su traducción 
de Epicteto con iin titiilo iiiveiitarlo por él, que sintetiza 13 doctrina conte- 
nida eii el texto, y les acompaña de iiii corirctit,nrio o anotacióii en torrio al 
tema qiic alli se plantea. 'Transcribimos a coiitinuación el titulo, traducción 
y comentario del Broceiise al famoso pasaje rle I:picteto, que no ha11 sido 
iitilizados hasta Iioy por los eruditos cal~leroiiixiios ni por los conlciitaristas 
cervantinos : 

L a  vida e.q una coii7edia, r, l)ior el ~ t i e  rla los l?cisonages, y los dichos. 

Capitvlo XIX.  

No se te riluide, que  toda la vida del liornbre es vtta rcpvesentacion, si el 
seGor de lit rclireseetacián qiiierc durtc cl dii:lio breue, o lorgo, ti1 asvi 10 
~epreselrto. S i  ,ri~niida, rlue reprevenLes V ~ L  n~,e<lico, Qaelo coi1 destreza, y assi 
un coro, vki Pvi?z.cipc y un pavticiilar. Porque a t i  solaiizeirle toca Ihazer bien 
iu peyroiiag<!, ?, 'le otro es el escogerlo, ?I repn~tilo. 

ANOTACION 
Sceiia est omnis vita, di.io cgz. PoeLci: ioda rliierlro vida no es otra cosa 

simo i j r i o .  co~izcdia, o rep~.eseirinci<í?r. 1)ios es el que da los dichos, y a v ~ o  
"iiond,, que r ep~esc?~ te  Rey, a otro lahr<rdor, a utro rnatvol~a, y n o t ~ o  eaclnua. 
Si tu I(,,lirriilor quieres ,reprere?itur Rey, o Coiide mal I~ozes, y !irestintes 
cmitra cji~iei,, t e  dio el <licl?o de labriidor. IXuarlese tambien nlilii:<ir este ca- 
pitulo a lo ~iassado: como dezir, que auiique llores e a  la represe~itocion, que 

10.  ATEO AI.II~Is, Ci&zlltúri de Allaraelie. Edi<:idn r notas de Sarnuel Cili cara, Clhnicor 
Cnnt~ l l< i i io~ .  vol .  e3, Madrid, 1Wm. Tomo 11, lib. 11, cag. VI], pSg. 88. 

i l .  Ibidcm, lib. 11, enp. X, p6e. lbl .  
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no sea de ueras, y ausque representes u?& ?ituerto que ?LO te ?niteras, lii te 
aílijnx de ceras, sino ji?igido 12. 

La extraordinaria importancia de esta versión y comentario del Broceiise 
al E?tquiridim~ de Epicteto estriba, no sólo en la identificaciiin de Dios como 
nntor de la comedia, papel que todavía Alemán en el Guzlizrin de Alfarache 
asignaba a la Fortuna, sino también en la evidente reminiscencia erasmista 
que aparece en el último fragmento de la anotación. En efecto, l a  postrer,a 
interpretación que da el Brocense del texto de  Epicteto, se refiere de manera 
especifica a la esencia de  19 representación dramitica, cuyo carácter aparente 
y fiiigido subraya con particular detenirniento. Y esta alusiíin a la ficción 
escénica que no debe confundirse con la realidad, y ,que encontraremos tam- 
bibn en Cervantes, procede como veremos muy pronto, del citado pasaje 
del Eilogio de la Locura de E~asmo.  

3. L.< IDEA DE L d  VIDA-COUEDIA EN EL ~ u I J u . ~ ~ :  OE CEILYAS.I.ES. - En la 
Semiida parte del I~igenioso Cnvallero Doia Q.t~ii'ote de la Mancho, publi- 
cada en Madrid el año 1615, Cervantes se hace eco de  la densa tradición 
existente en la literatiira castellana en torno a la idea de  la vida-comedia, 
y en un pasaje del capitiilo XII desürrolla en forma person,el el tema del 
gran teatro del miirido. 

fllespués de la aventura de la carreta de las cortcs de la Muerte, Don 
Quijote y Sancllo pasan la iioc!lie debajo de tinos altos y sombrosos árboles, 
y mientras consunien su pobre y frugal cena, inician un curioso diálogo en 
torno a la passdaai~eiitura. I,a visión del carro de la farándula sugiere a Don 
Quijote la vieja compar,sción <le la vida hiimana con una inmensa comedia 
eti la que todos los actores se diferencian por el disfraz, liastn qiie llega la 
iniierte y quedan iguales en la sepultu~a. El pasaje a que :iluilimos, que vale 
la pena de transcribir nqiii, es el siguieiite : 

"Todovía", rerpomlio don Quiz:ote, "si ttr, ~Sa~icAo, ~ n e  <Ie.rnr<is ncuriie- 
fe?, coiizo yo que~ia,  te huriiernn. cabido en <lerpojos, por lo libeitos, In corona 
(le oro de la Eniperatrie $1 las pitit~~das alns de Ciipirlo; que fjri se las quilnra 
rtl red~opelo ?j te las pusiera eli las manos."' 

3 ,  A'finca los cetros 11 coro.i~<ts de los e~nperadores forsairtes", rcspowdio 
Snnclio Pa?~crr, "juerow (le o ~ o  ~ L L Y O ,  si710 de oropel o hoja de lata." 

"Assi es wer<ladn, replic<í rloir Qui,~;ote, "1rol.qi~e no fiicr(i acerlndcf que 
los ntauios dc la cmnedia fuernr~ fiiios, .sii~o j i~~gi<los y U ~ I I L V C ~ I ~ C I  COP>~,O Lo e,? 
la naesmn co7iie<lin, con la cual QLLIPVO, Sr~*~cko, q u e  e ~ i e s  bien, tefiiendola 
eii tu ~ r a c i a ,  y po.r el nzisir~o ~ ~ ~ s l g ~ i ~ l l l e  n 10s que 11,s v c ~ ~ ~ e s e ~ ~ t n i ~  11 a los 
qire los co~~tpmzel~., po?.q~~e todos son i7tstwn1entos dc Iiozer u n  praii bien n 
In R~epicblica, po~tie~irlowos ulz espejo o <:<ido paso delnnle, rlmide se veeii al 
uiuo las arciolies de la vida hi(nzulio, y ~ I L . I Z ~ L ~ I L O  compar~~ciot~ 11y que ?,?.a,? al 
viuo 7zob vep~ese??,te lo que .so$nos ?/ lo ~ L L C  U I L ~ ~ O S  de .ser como la co~~zedja 
u los comediaiiter: si no, dime, jlro has visto tu ~eprcse?itar olg~iita conie<lin 
ado~ide se i?ttroduaeiz reyes, eii~perarlores y pontifices, coiralleros, <lariias y 

1?. »otlinn de1 estoico lilúsolo E,~iiictrt<i ntir si Ilnina cooLaaincnte Enel~iridioii lradi~sido 
del Griego. I'or r l  Moaalro mnitcisco S R I I C ~ P Z .  Madrid, J ~ I R I ,  de la Curstn, i ( i i2.  Tuls. 81 v . -mi . .  



otros diaersos l>e~.so~tn,nes? Vn.0 haee el rufiaii, oho el embusteyo, este e¿ 
?>iercader, aquel el soldado, otro el siniple discrelo, olvo el c~imiiorndo sinrplc. 
Y, acabada la coinedia, y des?iudú~idose de los aestidor cle110, qucdaa todos 
los recitantes yguales." 

"Si he visto", respondió Sa?icho. >, Ptces lo nienno", dii.0 don Qai,~ote,  "acontece la comedia 11 trato 
deste mundo, donde  unos I~are?a loe er;~pevodores, otros los pontifices, y, 
finalmev~te, todas ciiantas figuras re puede", iwtrodueir cit uila cotncd;a; pero, 
elr lleganrlo al fin, que es quaudo se ircuba la riidu, n todos les quita la 
muerte lns ?.Opus que los diferenciairo?~, y riuedntt ygtioler en la sepziltura." 

3 ,  Rratia co>iipuracion", dixo SILIIC~O, "ntcnqite ?LO tan nzieua que yo liii 
la aya oydo n~uchns y d<tiersas ueíes, como aqiielln del juego del axed~er,  
que mientras die~a el jxiego, cada l ~ i e ~ f ~  tiene su ~iarlictd<!r oficio, y, e*& nca- 
bnndose el jiiego, todas *e ~~iezclnn, jiintnn y burajan, y dan con ellas ex una 
bolsa, q7re es co~no dar con la vida ea la septrltura" l. 

Dejando aparte el posible influjo del texto de ISliicLeto en In tradiiccióii 
del Rrocense qiie Cerrantes eoideritenieiite coiiocia, las palabras de Sanclio 
al afirmas que la compar,ación de ilon Quijote no es ntan nueva que yo no la 
aya oydo uiucllias y diversas vezes», se refieren cori toda certeza a la pol>ula- 
ridad que había11 otorgado al tema el Sermón de Fray Alonso de  Cabrera y 
los pasajes citados del G i ~ z q i ~ ~ í n  de flUarnclic. La profinida familiaridad de 
Ccrvantes con la novela de Mateo Aleriián y Ir absoluta certeza de su 1ectur;i 
están fuera de duda. Y por otra p ~ r t e  el conociniiento del sermón funeral 
por In niuerte de Felipe 11, de fray Alonso de Cabrera, se evidencia al con-  
probar que Ccrvantes pone en boca de Sancho 11 comparación de la  vida 
Iinmana con el jiicgo dcl ajeclrez, precisamente extraída del niismo ~iasajc 
del sermón citado: La vida hiininna, es un juego de ajedree que, entabl<tdos 
Iris piezas, licr~e cada t ~ i ~ r i  sil lrlgnr y pi.eeiizi?ie?icia: el iey, lo dun¿a, el arfil; 
pero ucabadn el juego y echadas en 111 bolsa, y revueltas Colno caen: el vey, 
que es mris pesado, abajo; el peón, arriliri; ?LO l ~ n g  difereq~cia ?ti respeto '. 

Alioia bien.  son suficientes los textos de Cabrera y de híateo Alenián 
para explicar todas las ¡<leas contenidas en el pasaje del Quijote de Cervaii- 
t,es? ;Existe uiid verdadera identidnd entre los símiles de las tres ohras cita- 
das que permita considerar a las dos primeras coiiio fuente exclusiva del 
pasaje cervantino? Evidentemente, la coincidencia no es übsoliita, no existe 
en la literatura castellana de los siglos.xv~ y SVII, anterior o 1s segunda parte 
del Qur'jote, ni un sólo nnlecedente que pueda eoiisider:irse como fuente 
literal y directa del pasaje (le Cervaiites. Con toda ceitcea el aiitw del Qi~i-  
jote, lector insaciable y voraz, conocía gran parte dc los antecedentes que 
hemos niencionado, de manera especial el texto de Epicteto en la traducción 
del Brocense, los Diálogos de Luciano q~ la versión atribuida a Enzinas y, 
desde luego, la traducción castellana de los Coloqiiios de Erasino. La idea 

- 
1 .  Iluic 0 ~ & ~ 0 t e  ~ 2 9  I<I i l I~~~~Ne.  E<lici(,18 ~ ~ r l > l i < i i ~ l i ~  iwr Rodolfo Icherill u Adolfo Bonilla. 

tomo 111, níadri<i, 193% Se~ii7ido ~ i n r l e ,  can. SII, "A#$. 152~161. 
a. asta fucntc ccrrniitiii;~ rii6 seíialn<ls aor i c z  uriiiicrn cior AIGIL VALIIULS~I PRIT. Hietovia 

de la Literittlira Esnrirmla. Darcdana, lns7, tonio J. Cni,. XlS, ITLES. 615-4x8. El yasajc citado 
I I P ~ ~ C ~ C C C  a los Sermo,ios clci 1'. I'iiry Aloaso de U q b n ~ o ,  ecl. cit.. píg. 649 1, 
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de I n  igualdad de  todos los hombres ante la niuerte, análoga a la dc los co- 
niediantes al finalizar 'la representacióii de  la comedia, se encuentra en Lu- 
ciaiio: en el citado pasaje del Crotnló?~ y eii el Gz<z~TE<~?I dc dlfarnche. La alu- 
sión al carácter fingido y aparente de la comedia se encuentra eii el coiiien- 
tario del Brocense al texto de Epicteto. Y, como ya Iiemou diclio, la com- 
paración de la vida Iiuniana con el juego del ajedrez procede de Fray Alonso 
de Cabrera. Según estos datos, la versión cervantiiia del tema del gran tea- 
tro del niiindo aparece como la síntesis personal de tina idea que flotaba en 
el anibieiite de la época p que le liabiaii transmitido la tradición literaria y 
culta, popularizada por el sernión de fray Alonso de Cabrera y por la 
iiuuela de Mateo Aleniin. Por su parte, Ainérico Castro en su niagistral 
estudio sobre El Pc?z.so~iaie~~lo de Cervi~nteu, aveiitur5 la hipótesis de qiie el 
fragniento citado del Co7iuiaiurn relixiosum de Erasmo, a través de  la ver- 
sióii castellana de los Coloipios, podía consi~lerarse conio fuente directa del 
pasaje cervaiitiiio. Según el egregio erudito, ola idea y Iiasta el movimiento 
cstilistico son aiiálogos ; pero Cervantes, «Iliipócritamente», suprime el sen- 
tido que Erasnio da 3 SLI comparación,, '. Sólo la ti-li:scripciíin niis  coni- 
pleta del pasaje erasmista en su versión castellaiia, que Castro había miiti- 
lado con eriurnies siipresiones, p el mero cotejo de ambos textos demuestra 
de iiianern evideiite la falsedad de su hipóte~~is. El gran hispanista hlarcel 
Bataillon percibió lúcidaiiiente In esencial desemejanza dc forma y de sen- 
tido que cixacteriraha el texto de 13rasmo y el de  Cervantes, y en su nia- 
gistral inoriografia íiwsnze c t  1'Espagm afirmó de manera precisa: *En rea- 
lité, I'idée est autre. Erasrne insiste sur I'idée du dégiiisenient. Cer\~ziit&s 
siir l'idée d'égalité entrc tous les acleurs de la conlidie, une fois les cos- 
tiimes Otésn o. 

Ahora bien, desechada por el mbxiniu conocedor del erlsn~isitio en Espaíia 
la hipótesis de un influjo directo del pasaje de  los Coloqtrior en cl tcrto de 
Cervantes, resulta extrciuiidaiiierite ave~iturado propuiier tina nueva y posible 
fuente erasmista del pasaje cer\~ai~tirio. Ihiste, sin embargo, en el texto de 
Cersantes riiia irles que iio cricontranios en iiiiigiina dc las fuentes mencio- 
liadas, salvo en el comentario del Ur~ceiise al Eii~qiiiri<lio~i de Epicteto; que 
iio guarda relucióii alguiia con la grave mcditaciSii estoica acerca de la vani- 
dad de las riquezas p dignidades l~uinanas !; de la igualdad de todos los hom- 
bres ante la ni~ierte. Esta idea se refiere a la esencia misma de la represen- 
tacióii dramatica, a la necesidad ile apariencia y de ficción que suscitan los 
disfraces de  la comedia. En un iiasaje brevísimo pero lleno de  intención esté- 
tica, Cervaiites defiiie su interpretación personal de la comedia que Iia de 
ser fingida y aparente como son los atavíos de lui actores ciiyos cetros y corri- 
nas no son <le oro puro, siiio de oropel u lioja dc lata. Para decirlo oon el 
titulo de uria inexistente coniedia cervantinii, cuyo título rlió a conocer eti 

3. AIICI~ICO CAWNO. E l  ne?i~«~?iiento de Ccron! i l is .  Aiiclo V I  dc La 1'. 1'. E.. iila111.id. 10?5. 
cio. VI, mis. 282. 

d .  kllllc!:1. B.t1.,!11.r.os, I I ~ U S I I I E  e t  Ilsnaolie. 1Zeclberches $117 I ' I Y s ~ u I ~ E  ~ p i i i t l ( ~ 1 I c  du  X l J I o  
sihclc. Paris, 1037. cap. XIV, míg. 81d. nota l .  
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el prólogo a las Coinedior ?, entreinercs \ la cseiicia de la representación 
draniática estriba en el ciigaiio a los ojos, eiigs" que suscita la apariencia 
fingida de los actores ante la mirada del espectador. Pues bien, esta idea, to- 
talmente distinta a l a  del Brocense, que alude a que el actor iio debe tomar 
como verdad In ficción que él mismo representa, y por lo demás perfecta- 
mente acode  con la teoría de In creencia errlnea que Cervaiites aplica siste- 
máticaniente eii los primeros capitulo del Quijote, proceile con toda certeza 
d e  un pasaje del Elogio de In L.or:iirn de Erasma " Para mejor comprensión 
de nuestra tesis, trnnscribinios la tradiicciln literal del texto de Erasmo ante- 
riorriieiite citado en el original latino : 

Si csl<rado iin cd~taico eli escena rcprese~itando una comedia, ilttel~tasa 
arrancarse la rniscara y n~ostvnr a los e.vpectndores .s11 I.OS~TO ~taturol $1 verda- 
rlero, ijto trostorii<iría toda la co~iaedia, y rwia digi~o de que todos los del 
teatro le tirasen piedras coiizo n ZLIL loco j ~ r i o . ? ~ ?  P~ le s  stirgiria de repe?~te 
una nrieun aparieqzcia (le Iiis corns y <Fesc.ribrii-iawios q ~ i e  quZm1 a9z. t~~ parecid 
rnfljer ohorn era UIL hombre; el que antes parecía jovc?~, rlerpuér era oieje; 
cl que poco aittes era tia rey se co~iverlia de pro71to en un villano ,iaatt:itdoi 
y el que hacia u n  i.ttst<inla eva 2111 dios, xc t~ans/u~~rnaLa 'de ~epe"7,te evi iini 

laoir~b~e<:illo dsrpvecinble. Pero deshacer este eivor es pertl~vbar toda lo co- 
~r~edim, pOl.qtle es aquella ?ii.isma ficcióii 11 e~ignño lo que retieyie los ojos del 
espectador. Ademris, la &da de los mortales, gqul?' olrii cosrr es sino ~ 1 ~ 1 1  co- 
vae<li<L culiro olra cunlgliier<~, c i i  ln qiie i ~ ~ i o s  otros salen cubiertos col1 lad 
indscnras o represei,tor sus respectivos prt~~cles, hasta que el director &e 
escena les maiidn reti~nrse de las talilnn? Este, siii embargo, naoii-do salir 
naiichau veces n trqr ?iris~no aclor COJL d i s t i ~ ~ t o  disfrar;, para qrie aqt~el que u91 

~iizonzerito antes .uesi.ia la pzi,rpura de rey, i.eprerei~le a 1 i 1 ~  siervo niiserable y 

andw~joso. Todo siriilrlrrdo, es cierto, pero esta co~ned:ia ?Lo se repvesenta de 
otro modo. 

La importancia decisiva de este pasaje del Elogio <le ln Looiirn, y sil pro- 
funda originalidad respecto n las fiie~ites grecolatinas y esl~añalas que Uiemos 
mencionado, estriba en  que la coinparación de la vida Iiiimana con una co- 
media no va eiicaiiiinada a recordar la vanid3d de las p~n i~as ' l i umanas ,  ni 
la igualdad d e  todos los Iioinbres ante la eteriiidad. Erasniu iitiliza la vieia 
alegoría estoica para probar una vez m h  la ficción y el engaño que presiden 
la universal locura Iiuniaiia. La vida de los mortales 110 es niás que una come- 
dia en la, que cada uno de los actores sale a representar su papel cubierto can 
la máscara J. el disfraz, 3~ en el engaño que suscita su apariencia fingida .se 
basa la ariiionia y el orden de la comedia huniaiia. No es licito arraiicsise la 
máscara y riiostrai. a los espectadores el rostro nsturnl y verdadero, porqiie 
la felicidad estriba eii tomar como verdad la ficcióti y el eng:~ño. Hay que 
aceptar la vida tal como es y mantener 13 falsa apariencia que provoca la 
ilusión dcl espectador que la contenipla : 

5. Ciluv,iedins 71 81't7<:>,#1.~'.$. liiliciilri ~i i~l i l ica<ln uoi Roilollo Selievill y A<lolfo Doiiilli, 
hrntlrid, i w i ,  lanio 1, Pviilago al Lector. pág. lo. 

(i. V6aie mi crtu<lio Lir<isnio v Ccrio?ilrr, I'iililirnrinncc rlel I n l i l i l l r i  Migiiel di Cerrniilel 
,ic Filologia Ilirp;iniea, Ilni.celona, 30.11. 
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De la iitisn~a siierte que ,lo hily nudo r,%Ú.s liecio que 1i.i sabidic?-ía i?ioPortti?~a, 
~auda Iiny tampoco mu's imprzide?tte que la priidencia mal elitendidn. Porqo~e 
re eq~~iuoca por co?npleto el que preteude que la corncdiu deje de ser comedia 
y 11.0 sabe acomoda~se al tiempo y a las circiinstn?icias, o, por lo menos, t r a c ~  
a la memoria nqtiella regla de loa hawqzreter que dice: "O bebe, o lrirgate." 
Por el contruvio, el uerdadcro priidei~te ser6 cl que, tel~iel~do en cite~ota qiic 
es nzorlul, no qziieru saber r~nda nuís alld de SII ?iiuerte, o, co~isidere que la 
zri~icersul in;zichcdsl~ibre de los kovabres, o se nuie~~eu a hace7 como que no 
ven, u se eligniian co?~ I I L U C ~ L L  ~ o ~ l e s i a .  Pero esto mismo, se dirá, 110 es mis  
que locura. E n  nrnnera al:riina h,e de negarlo, con trnl de !qim se reco~1oec1~ 
yiie esta es la ?i~n?icra de repvesentar la coiilcdiu de lu vida 

Aliora bien, sin que pretendamos ni muclio menos descubrir unu iiriita- 
ii6n dii.e<:ta y literal, que a todas luces no existe, del texto de  Erasnio por 
parte de Ccrvantes, si es perceptible una clara reminiscencia del pensaniiento 
erasmista en la definición cervantina dc la esencia de la comedia basada en 
la ficción y el engaiio. En el citado pasaje del Qtiijote leemos lo siguiente : 

,> 7 hrrnca los cetros y coronas de los e?nperadorer farsaxter", yerpondió 
Sancho Paiqa, +'fueroa (le 070 puro, sivo de oropel o hoja (le lata". 

"Assi es uenlnd", replico doii Quixote, "po~yole ?io f.uva acertado que 
los otauios de la comedio j ~ ~ e r a n  jinos, .sillo Jivtgidofi !I aparentes cowzo lo es 
la nzev?na oo+iie<lirr." 

Entre las IiosiLles fuentes de este pasaje cervaritiiio meiicionadas hasta 
atiora, sólo eii el comentario o anotación del Brocense al texto de Epicteto, 
y en el citado fragmento del Elogio de la Locura encontramos una alusión 
directa al problema de !a representación escénica que aquí se plantea. El co- 
mentario del Brocense posee un sentido y una intención completamente dis- 
tintas de la idea cervnntina, pues se rcfiere a los actores de la representación 
:, no a los actores que la contemplan: Pziedese lmbicn  aplicw este capitulo 
a lo pnssn<lo: coqi~o deeir que atinqtae llores en la represe?itaci~on, que no sea 
de ueva~, y U I I ~ I ( I < L ~  veprese~iles UIL ?iurerto 9iie 110 te wzucras, lii le aflijas de 
.ueras, sir~o jiwgido. 

En el texto de Erasmo encontramos, por el cont~ario, una absolliti idrn- 
tidad de intención p de seiitido con el pasaje cervantino. Cervantes alude a 
los cetros y coronas de los emperadores farsantes, que no son de oro puro, 
sino de oropel u hoja de  lata, y Erasino a las carelas de los coniediantes que 
enciibren sii rostro natural y verdadero, 37 que dan una distinta apariencia 
de las cosas. Ccrvantes asegura por boca de don Quijote que no fuera acer- 
tado que los atavíos <le la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes 
como lo es la misma con~edia. Erasmo ofirnia que, si un cóniico estuviese en 
escena represeiitando iiiia comedia e intentase arrancarse la mascara g mos- 
trar a los cspectadoi.es sii verdadero rostro, percibiríase de pronto una nueva . 
apariencia de las cosas. Pero desl~ncer este error, afirma, es p e ~ t t ~ r b n r  toda 
la comedia, povqi'e es ~quclla ~irisrnri ji<:ció?i y e?iga?io lo que vetielle lo" ojos 
del espectador. En este pasaje ernsmiano que inspiró con toda certeza el 
título cervantino de El e~rgaiio a los ojos, encontramos ya la tesis de qiie :a 

7. Sliiiliiioi l.<cii8, ed. c i l ,  cny. X S I X ,  cd5í. 49-50. 
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coilieclia esli.ib:i en la / i i w ; < i ? r  <,! eilxoGii <i:te ~1t1.a~ lo,< ojos del asiiectodor, 
idéntica en el fondo a la de Cervantes cu~iido :ifirmn qri: los atüvios debe11 
ser /;&dos 1, aparester con10 lo es la 11vi.sma conze<lili. Por otra Darte, Erasiiio 
alude en otro fragmento del mismo pasaje a los atavíos de la comedia y i 
losdistintos disfraces de que sc reviste Lin mismo actor para representar orn 
un rey, ora un siervo niiserable p nn<lrajoso. Todo si*nulado es cierto - c.)- 
menta el  iro opio Erasmo -, pero esta <:o*n.edia ira se represe~ltn de otro modo. 

Vemos, pues, qiie uiin clara reminiscencia del Elogio clc la Loc1~1.a de 
Erasmo, cnyo enorme infliijo sobre la génesis y elaboración del Qzlijote esbo- 
zamos ligeramente en iin trabljo reciente ', aparece en la importante ver- 
sión cervantinn del tenla del gran teatro del innndo. Ello constituye iina 
prueba evidente de la trascendencia decisivli qiie Iin tenido la npariciúii del 
tema en  la obra rle Erasino para su difusión en Españn por obra <le los eras- 
mistas del siglo XTI. 1,s genial alegoría de los fil6wfos estoicos, transmitida 
por Séiiec~, Epicteto y Luci:rii~, debe su actualiclsd y difusión en la España 
del IReiiacimiento al interés qiic despiertl entre los erasniistas espaiioles 
cualquier tema o idea revalorizados par el gran humanistn liolandés. T h g a s e  
en cuenta que, antes de 15.28, eli la liriniera ediciiin ,le la \~ersióii ca~ t~ l l ann  
del Etzquiridioii o Man11111 del Cnbnllero Cristia?ro debida $11 Arcediano de  
Alcor ", encoiitramoi: ya la expresión teatro deste rni~ndo qiie aparecer& mhs 
tarde cii el Cr.otnló"i j- en La Diaxa enon~o~ndn de  Gil Polo y que dará iiuiiil>re 
al auto de Calderón : 

llcsr~lta de lo que nuenhos <licho y rle olc~nros e.xeinplos que,ra han piierto, 
que has de teiter por c ie r to  <!:Le erL toda la pla$n o teatro desle 1»111~dn ~ Z L C  UCCI, 
elt la vieja ley y e x  la nzreoa, eli todos los ~no~zdnmicntos de In Tzle.sin, (Emttvo 
de ti Tilesrno, y cit todo negocio bumriiio, o~di~ia~iriniente lo de ft~era es carne 
y letra I, lo ( le  de~ttro es espíritu '". 

4. LA II>~.:\ U I ~  LA VII~A-COMEDIA EN LA P O L . S ~ . ~  YSPAÑOLA uu LOS SI- 
c i i . 0 ~  XVI r xvii. - 1.a vieja alegoría est,oicn del teatro del muiido no es m;iy 
frecuente en la poesía española del siglo *VI, ),erío20 eri qiic el tenia aparece 
como patrimonio excliisivo de niora1ist.i~ p escritores satíricos. Aparece por 
vez priniera en el Cai~ciniievo de Jorge de hlonteniayor (Amberes, 1554) 
como im eco lejario de las palabras de Epicteto o de S6neca : 

;!Sabes que jud szr cida bicrr pastnda? 
Uita coviicdia adonde sil <lrcwro 
Guardú el discreto aiutor siir fnltar linda l. 

Eii Lu l~eri,tosu~a de A~agélica de Lope de Vega, pnblicada en 1602, eiicoii- 
tramos uns versiún incompleta p esparádica del tema, que que es un ejemplo 

-- 
8. Vid I<r«siiio u i-om<ii~tes, eiiici<iii cita<la. 
O. BI~ISXO, EI Eltguiridio?~ o Moaiinl del Cnhoilero Cvirtiulio. r.iliciúii <le D;imaso ~lonsa, 

cpr610g0 dc Mar~rl  Bataillon. R. F. E., hnejo XVI, Ma<lt.id, 1832. Reproduce el texto <le la 
primevi erlicidn impresa en ~\lculd de Hi.iirrca wr Miguel dc In ligiila, sin ano. 

10. Eilici6n citada, Regla Quinta. pig. 288. 
l .  Gi:on<;z ns Moxrt-liaron. 81 Concionaro. Edicidn de 6nscI GGoi>i;iler Palencis, <iSaeie<liiU 

CIP Dibli6Filos Espafiolein, Segimdr Ewes, vol. IX, Mcrlrid, 1912, 05gs. 1~-123. 
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c~racterístico de las improvisadas reflexioiies iiiorales coii que el Fénix gus- 
taba de adornar sus poenias: . 

&Qu¿ fiesta ha uistó el n~iindo sin Tr~ge<lia? 
iIMnde las vidos estarúri segiirnsP 
~'lpeans UIZB peiza se ~eiitediu, 
Q.un?~do nticen (le alli niil iIi:sventilrar. 
; O  virla hirrizmto,, fdbi i l~~ y Co~izcdio! 
E7a ct~uo f in des?~:u<lus lns Jiyurris, 
Ton rolo queda el nonibre, qlie se llunta 
La nlal o hiex ~rpreseatada F(rmrr '. 

Mayor interés ofrece un soneto snóniino 11 la mziertc rle tciia dania que 
re 1lrinzaz;o D. Maria, publica~lo en la Seeila<la Pavte del Romancero General 
y Flor de Diversa Poesin de Migiiel de Madrigal (Valladolid, 1605). Además 
de ser, probablemetite, la fuente [le un soneto de Marino sohre el tema del 
teatro del mundo, este soneto anónimo es la m i s  perfecta síntesis poética 
del texto de Epickto que encontramos en la poesía castellana anterior a la 
tradiicción de Qiievedo : 

El  rniindo es un teutro t.ev<lndero, 
Donde su autor coniedias wp~esento, 
Papeles repnrlio, do esta la renta 
Qiie Iiazc un Reu, v ~ t  Marques, o?> couallero. 

!In hccho cl otro el Buqcie, el Conseje~o, 
I leprere~~to ntutl bien, u no a?, mas cuento, 
Que acaba el pe~sonnge el que se sieirta 
En In silla Real qziioa el primero. 

Lii  lon ni<^ heeistcr cos biznrrn, hernios(i, 
Discreta, noble, a quien por varios modos 
Probo f<irtu?tn ~niserablemelite. 

T . l~~ose  cl tiempo y h o ~ a  vigurouir, 
Y rrt:<ibo coii su diclio, y al de lodos 
Estatls de Dios goza.zdo eter+~onie?ite >. 

I ln  alio clcspir&s de la pi~lilicacióii de la seguntla pirte del Quijote, a la 
cual son anteriores los textos citados, aparece la Parte terzn Della Lira del 
caballero Gianibattista Marino (Venecia, l6lG), en donde encontramos un 
soneto fíinebre, probablemente iiispirado en el que acabamos de transcribir, 
sin que esto excluya un perfecto conocimiento de los antecedentes clásicos 
(le1 tema por parte de Mariiio. F.s inuy sospechosa, sin embargo, la idht ica  
iitiliaición del tema conio epitafio fúnebre, y la semejanza e r m a l  y estilis- 

~p 

P. I.OI>E VEGA, r.,& lisrrnorurri de  Asgblico,  Colección de las Obras sueltos, Madrid, 
~ i i t o n i o  de Sandia, 1776, tomo I I .  lili. 

3. MICUII, DE MAORIGIL, Srntiii<l« ~iiirlc del Romaliee7o Llenerol Blor di  d i ~ e v s o  Poesto. 
~dic ión  de Joaouin de Entrniiiliasagurs, ~~Bibliateei dc Aiitigiios 1.illi.o~ Hisp;inieosu, Serie E, 
vol. IV. Tomo 11, pbss. 125-220. 



tica de los primeros cuartetos de ambos sonetos, en los que se alude explici- 
tamente al teatro del mundo : 

Ezt.geaio, E di ~ome<i ia ,  et 6 di Gioco 
Theatro il niondo, e tavolier la vita 
LA dove rotto iniagine n~enti ta 
Scherso lo rtnto liumaw, lita d u ~ o  poco. 

Chi di Ilege sttpwbo O C C ~ I ? I ~  il loco, 
Chi di nobil guerrier spoglia ha ueslita, 
Mn tosto che la fnaola 2 conzpita, 
Svnnisce il lidme ir? onrbra, in jtinio i! foco. 

~ i p r e ~ i d e  ciasczi?i ,al; babiti lirinii, 
E dentro l'itnin, ch'opii ponipa servn, 
Va sossour<t cowfzui i gratidi, e gl'inii. 

Sedec chivo vedesti ili pace, e'n guerra, 
Ih,~ce,sco il tuo Signor, tra'piil sublimi, 
IIor soggiace 01 tito pi8 cewre e terra 4. 

lin la Uéc.i~iiasexto parte de  las comedias de I.ope de Vega (Madrid, 1621), 
se publica por vez primera la famosa coinedia de santos Lo ji.agido uerdadem, 
donde aparece la primera interpretación escénica del tema del gran teatro 
del mundo de la literatura española. Citada ya en la segunda lista del Pere- 
grino en su patria con el título de El mejur rcpreseqitante, puede afirmarse 
coi] toda certeza que esta comedia estaba y3 escrita antes de 1618 La idea 
d e  la vida-comedia constituye el núcleo central de la obra y el tema insis- 
tentemente repetido en todas sus partes. Cabe afirmar sin ningún género de 
duda qiie esta obra lopesca constituye uno de los más importantes precederites 
del Gran Teatro del Mundo de Calderón, y que a 61 se debe la idea de esce- 
nificar en una representación simbólica el tema de la vida-comedia. Cuando 
el Emperador Cariiiu inquiere la condición y trato de las m~ljeres de los 
comediantes que salin a escena vestidas de emperatrices y reinas, le dice 
Celio : 

aLi~ego LU pierisus que ~eilias 
Con +n.uyor eslinzaci(in? 
La difereqicia sabida, 
Es pie  Ics diivn I~ova y media 
Sti comedia, y tii comedia 
Te dura todn la vida. 
Tzi represe~ztas lani.liid~~., 
Mas estás de rey vsaljdo 
Hasta la mi~erte, que ha sido 
Sombra del fin 6 .  

." " ~ ~ ~ . .  
8. vid. O b n ~ r  dc Li?!>@ de Vega. Erliei6n de la Real Academia Esyiaiioln, mn rll.udios 

9~eliinionre9 de hZ. I~IaEndleñ Peloxo, tomo IV, Madrid, LU4. 
ti. ~d ic ió i i  citada, AcLo 1, i i k .  48. 
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Eri el acto tercero, el propio Ginks cxplicü su papel en la couiedia de  1s 
vida de la que Dios es autor. La cristianización de l a  vieja alegoría estoica 
que en España se renioiita, como hemos visto, a la Doleria del Szlelio del 
Mundo de Pedro Hurtado de la Veía, publicada eii 1572, y que aparece des- 
pués en el Brocense, encuentra aquí su expresión clefinitisa : 

Pirso Dio.? en nii pripel 
Estos pies; que *LO pud.iera 
Segiiirle si ~ i o  pusiera 
Todos estos pies el& ¿l. 
Con astos le voy sig,iiewdo 
En la cw117edia y comida 
De sr' riiesa, y <le la cidn 
E' glol.ia que en Dios l~releado. 
Y todo represe?ila?z.le, 
Que todo el ~ntindu lo es, 
Si no ttiviere estos pies, 
Gire se pielda no se espanle 7 .  

Cuando el eiiiperador Carino cae herido por el puñal de Lelio, exclama, 
dirigiéndose a los róinplices de sus desórdenes : 

Rep~ese"d6 ?ni lkrirn: 
CQsnr de Roma, Rey era; 
;lcobóse la tragedia, 
La 7,ttierlc ?ne rlesiri~dd: 
Sospeclio ytie no d~wú 
Todn mi vida I~orn y mcrlia. 
l'mzcrl nqricrtos vestidos 
De uli ~eliverei~ta~ite Iley 
(Pues es t n ? ~  (:ont.dn la ley 
A czinnlos luwoi~ rinci<los), 
A donde "ni mcesor 
Lou "it~elua, l i ~ e ~ r ~  n lo?li.nr, 
Z'orqric ha de vep~csentor, 
; Qtiiern el ciclo qrie niejor! '. 

La conciencia de ser un mero represeiitante eri 1s comedia de la >.ida 
aparece claramente expresa eii el pasaje que acabamus de  transcribir, y en 
el siguiente fragmento puesto en boca del propio San Ginés en el moniento 
de su coiiversibn. 

1.a condición de coinediante del protagonista y la alegoría de la comedia 
de la vids en el teatro del muiido juegan de continilo en los versos lopescos : 

Yo represeltté en el mundo 
Sus fúbitlar ntiserabler 

- 
7. Ibidern. Acto 111, P B ~ . .  H. 
s. Ibid., Aelo 111, v6g. 70. 



T o d o  el .lieiril>o de  mi uidri, 
Sus vicios y .SIIS iiialdndes; 
Y o  fui f igt~va g w t i l  
ildor<iiido dioses lnles: 
Cesó la. huniai? comedia, 
@re era toda dispornter ; 
Hicc la qzie veis,  <liuiizr~: 
Voy al cielo a q,ue Irie l ,og~rei~ 

La oLva se cierro con  el liellísinio soneto sobre el teatro del m u n d o  donde 
se represeiita la cometlia d e  13 vida hiininna, puesto e n  boca del propio San 
Ginés  : 

M i  Dios ,  ciiwrdri por 6 i i ~ l a s  f u i  wisli i t~ro 
Y lire llomnsles n t a n  altas ceras, 
Representaba b i ~ ~ l n s  cerrladcras, 
Ei1 el t e a t ~ o  de m i  i l~ t e l i t o  vaiio. 

Mas conio. el aiirliturio soliernno 
Elr las grados de alti.!iinas esicrns, 
1' vos por lnii calesten. u idr i e~ns  
V k t e r  de mi ~:oiiivdia el neto htim.ano, 

I I e  penrodo que Iristima liivistes 
Que estimiese efi ton  iitriln ronzpañla, 
Y qtie para la uue,~ti .a ~ i i c  r/tlisistes. 

Dadme partido vos ,  que yo querija 
Estar cmz v o . ~ ;  pero s i  elr.tero ris disles,  

7:os ncnbe .la cmiedia  mis ' O .  

Finalmente,  d o n  Francisco de Qiituerlo, e n  su versióii de  E i~ ic t e lo  9 l'ho- 
cilidea c.n lispafiol cow co>iro~iuiile.s pulilicsda e n  Madrid,  eri 1685, t u v o  yre- 
seirte el soneto d e  Marino cuyo  lExico y andadura estilistics se transparentan 
rle manera evidente  e n  el prilncr plisajc dc  sii trnducciún e n  verso. El t e x t o  
i f e  Epicteto,  qiic liemos trnnscrito e n  las versiones c n  prosa d e  An ton io  
Bri im y d e  Fraricisco S i n d i e z  el Broceiise, dice a s í :  

La vida es una coma<lin; el ~nu+rdo ,  tentro;  los hombres,  reliresenta.?~teu; 
Dios,  el niitor: <r El toca repartir los l,ersosnjes, a los l~ornbres represen- 
inrlos bien. 

3'0 obiides es coii7,erlin jiuettra uirlra 
$1 teatro de  fawa  el n>undo todo, 
iatie muda  el alinruto por irtrta?ites, 
y que todos e.,. dl rririLns Jarsa~ites: 
ncué~da te  <JILC n ioa ,  d e  estn eo~ncilia 
de a ~ g u i n e n t o  t a n  gvngzda y fa.?$ rlifziso, 
es auto7 que la hizo y la covnpiir<i. 
dl  que di4 papel breve 

~p 

2. Ibid., .Acto 211, ~i:io. ii. 
1L'. Ibid., Acto 111, 1,". 78. 



sólo le tocci hacerlo cono (lebe : ?, al que se le 'ió largo 
riíln el hacede bien dejó a su cnrco; 
s i  te li~airdrí 4 1 ~ ~  hicieses 
la pcrsolia <le 7 L l l  11ob~e, o <le 7171. ~ I C ~ I I U O ,  

<le t i q i  reg, o <le 1177. liillidn, 
Iinz el papel que Dios te ha repartido, 
pues sdlo cstd a t u  cue?Lta 
hacer con 11e~feccZó11 tu l)evsomje, 
eli obras, E I L  ac~io+~es ,  e+, lenguaje: 
(lue el repartir lo.? dicl~os pnpelcr, 
la reprcscnfoción, o niti~lia poca, 
sr;lo o1 ai~tor de lo coniedin toca ". 

TA tr::sceii~lriicia decisii-a de esta izcrsiúii de Qiicvedo, que se sustrae en 
seguida al influjo inicial del soneto de iVlarino, estriba en su perfecta adap- 
tación de 1s alegoría estoica de la vida-comedia, a la concepción cristiana del 
gran teatro del niiiiido, que encontrará su más pel.fecta realización literaria 
en el auto de  Calderón. 

s. LA IDEA DEL GRAN 'TI:.\.TRO UHl. >11!SUO I:S 1.A PROSA 1>11I. DARI~OCO. - 
Pese a 1s iiidiidnble trascencle~icia que pueda tener la traducción en verso del 
E7?,rrui1.idion de  Epicteto, publicada por Quevedo en 1635, no creo que deba 
otorgársele un influjo excliisivn en la génesis del Gran Teatro del Mzrndo 
de Calderón, sobre todo si se tiene en cuenta que diversas traducciones de  
Luciano y 1:picteto polarizan desde 1612, en que aparece la versión del 
Broceiise, liasta 1635 en que se publics la de Qiiesedo: el gusto del Barroco 
espaiíol por el tein'a <le la rida-comedia. 

De igual furrna que Iiasta Iioy Iiabía pasado inadvertida la posible in- 
fluencia de Liicisno, y de la trarliiccióii atribuida a Fraiicisco de Eiiziiias, 
en el desariollo del tenia en el siglo X ~ I ,  tamgoco se ha otorgado la inipor- 
taneia que merece a la trndiiccióii de los DiAlogor fiio~iiles de Luciano, cle- 
bida a Francisco de I-Ierrera Maldonxlo, piiblicada en Marliid en 1621. Las 
amplificaciones e ineisos qiie caracterizan esta traducción libérriina e infiel, 
vertida del latín y no del origin:il griego, tienen una extraordi~iarii inipor- 
tancia por cuanto prueban <le rnntiera evidente la extreniatla popularidad del 
tema de la vida-comedia en la primera niitntl del rigle xvir. Herrera Maldo- 
liado, al parafraseaii el texto ile l .~ i c i an~ ,  adapta la faiiiosu alegoría d e l o s  
filósofos estoicos al espíl.itu e itic!iioo a 1.1 teriiiinologia espniíola de la ;poca. 
A ello se debe que los pasajes de los diálogos nnteriorineiite citados, adqiiie- 
rnn una. importancia ina-or en el ciiailro cle las fuentes calderonianas del 

11. Epicteto v Phacili<lir i i i  Bn>iinol coii coiiroi!iialer. Col, el orilieii d e  los lisloicaa, s au 
( lalr i trn I : O I L ~ ~ »  P ~ U ~ U I C O .  71 la deíeiian de fir>icilro. e a l i t ~ u  lo coiiliin o v i n i d ~ i .  i l i t o v  rlori Fiaii- 
cisco de Quevedo ~ i l l e g o i  cabnilevo <le la bv<le$% di Santirruo, sciia7.de 1s vi l la  de la ?ame 
de Jimrr Abud. Coii vrivilegio. Eii Mndi-id. For hlsria d i  Quiiianea. Aiio MDCXXXV. A Porta 
d e  Pedla Coello. Mercader de Libros. Cito oor La erliri6n de Obres Comoletns. Ediciiin c ~ i t i c a  
do I.uis ~8l . i -nn;  Morin. - Obras err ~ e r a o , M n d i i d .  1048. con. XIX, DA;. ¡m s 



G r a t ~  Teatro  del Afuiido. V&se el fragniento,  aiiterioriiiente citado, d e  F;l 
Gallo d e  1.iiciano : 

 sabes có>iio itizgo y9 a los triles? GALL. dCinro,  $1 coli qzriili, Mycilo? 
h l ~ c .  A los Coniedia~ites nie parecen: & n o  has v is to  m1~clia.5 veces que ( p a n d o  
e e  lor teatros representan a S isy fos  o Te le fos  traen coronas de  oro, espadas 
ricas con guaniiciones de  plata, los cnbellnr rizados 11 olorosos, y lus vestidos 
col1 preciosos recamados 71 costosos bordndz~ras? GAI,~,. Bien Ihe visto lo que 
dices. Mrc. Pues e u ~ ~ s i d e r n  que imio de esos est«?rdo onsi <ido~iiurlr~ le "mal- 
t ~ n l a  riiiiiido u>-IL él ( I I ~ I L I I O  (cosa qlce surede e n  serirejanler regocijos),  y de- 
rribÚ?,.dole c ~ i  tierra le tiiere ,, le deslionra, 6910 cazisard n~, t lcharisn  ó los que 
vieren abatido nl n ~ i s n i o  l)ersoiiopc, pisada la cOTo?La, h e ~ i d a  lo cabezo, des- 
cubierta la mayor  paile de  las pii . t~ias,  roto el precioso vestido, y descu- 
bierto el vil y desechado que troia d e t ~ a r o ,  y fiiriliiiente él conocido de mt t -  

c l ~ o s  y p e r s e ~ ~ i d o  de todos? iqz iQ confiisidn Imbrin conw ésta para el trisle? 
i y u é  dolor mayor  que esta desdicle.a? La1 jliega, p o ~  lo qiie has dicho, ú los 
ricos e n  poder de  sus l~esares ;  ansi los imagil7,o en S U S  riqueaas, pues sóto 
le sirue?r n n ~ n  se? risa de todos ,  va  ta sa~ ido  siis accioiier, $1 .va aasie?ita7ido 
siis penas '. 

E n  E l  lcaro fiIe*iipo aparece la visiún d d  miindo coriio uri teatro  poblado 
d e  mudhos  y muy di ferentes  actores : 

&Sabes colno si jtisgabn yo rliver.~idud luia pannde? comu si se jrintnse~i 
muclios músicos <:o11 I z s t r ~ n t e ? ~ t o s  diversos, ,q<ie cada  no calitase urin 
Eetva, d i f e ~ e n l c r  en el tono,  $1 todos ji~wtnr: mira tfi. eó>no se p o d ~ h  per<:ibiv 
n%?ísica ta?l d i r i e~sa;  ?I n d r  si c11h iliio qi~isiese cantar mór allo que el co9i~- 
pavíero, n o  sc eiateliderinri I ~ T L  dada. Piier ansi jiwgu6 yo lo que v i  desde 
aquella altura, todo confzfso y revuelto,  que aunque pude verlo con la agii- 
deea  de mi cista,  tiu es pouilile c,xplicnvlo con la ~ u d e e a  de la l e ~ i g t ~ n .  &Sabes 
cóino es la vida de l o s  hornbres? u*ia doqien entre m u c l ~ o s ,  que al son de 
ilifiersos sones de  il~strun%e7rlos, cada ulio danza al suyo,  y q~i ierc  danzar el 
del vecir~o,  y por esto se conjivlde e n  111, iiiiriiia ~ l i s o ~ i c i ~ ~ c i a .  A n s i  vCueli los 
hmnbres: de  esta co~ t fusa  desiglialdnd l ~ c ~ z d e  su vida: n o  hnfj quieii se c o w  
t en te  con el roii que le  hace si' for t~ina:  todo c r  criui<linr ayenos isstri~?neiitos 
y Z I ~ T  eso "Liinca son biielios dniiza~z.tes: resrrenttr~ <:un voces desacordadas 71x0- 

vilnientos di.riersos, modos singi~lares,  varios pe?isinnie7,,tor, ltnstra que cr~fa-  
dado el vtaestro de que le  mudati  la danza, los echa n todos d.el teatro de 
ln uicla, $1 e n  el vsrluariu de  ln muerte  quedan iguales, y vicelve el maestro, 
n repartir los puestos y ?:estidos, hasta que se acabe el sul.uo de lodo p t ~ ~ t o .  
Da.i~.zos ron las dig,z.idades y oficios,  las r i p ~ ~ e i a s  y delicias, los gustos y 1u 
abundancia, ytLe mieratras rlurn la f iesta,  se les st'fren mi l  dcjcctos,  l i ~ i l  
den~asias y agraqiios Y ~ L  el leotro del niii?~,rlo: m-us acabada la solenziridad, todos 
q r ~ e d m ~  .unos, los que dmiznrml bietz,, y los que daneamra mal ,  los que vieron 
y n o  uieroli: povque la muerte  a todos los igunlli sin dislirlciór~ de perso7iar. 
Tnmbiéix te  ndmi<úras de ver las farsas ílijerenles p c  se prcseiitnbnix e78 el 
teatro de la vida, todas cosas va77.a~ ~j de ~ i s a  '. 

1. Cito DO' 1h"dilición Didiaous ~irur<ilcr rie I.iicia>,n. i.rnd?rcidor del nvicrin ya7 e2 iiceri 
;¡«do don Frnliciaco Ecrrern hfoiao?~ndo. hlailrid, 17W. DAC. 00. 

2. ~ d i ~ i d , ,  Didlo~o V. ~1 ICOTO .w~nitio de r,iicinrio, P.~..s. L T L - I ~ Z .  
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ALIII ciiaiidu el traductor amplifica a su sabor e introduce expresiones 
c o m o  r teatro  del mi indon,  n o  exis tentes  eii el original, las ideas fundümen-  
tales d e  este pasaje pertenecen al gran satírico griego. Eii el m i s m o  diálogo 
Icaro Afmiipo, y ta l  vez por influencia d e  la  versión castellana d e  lo s  Colo- 
quios d e  lii.asmo, Herrera Maldonado introduce una comparación de  los 
hipócritas con los comcdiarites : " C o m j ~ o r o  yo a estos hipdcritas d los come- 
dianies,  que  mientras rcpyeseii,tan, hacen e l  pwpel de  Principer y Reyes ,  21 

' 

casi l o  parecen e n  los preciosos adornos con que se ~iirrestran: tnasoinl>adn 
!a farsa, quedan vilisintofi honibres riir e s t i ~ r ~ ~ c i ó ~ ~ .  n i  honva'' '. 

Finnlniente,  eii el diálogo El HErciiles Menipo de  Lueiano,  y e n  la  
mi sma  v e ~ s i b n  d c  Herrera Maldonado, aparece tina larga paráfrasis del pasaje 
ya  citado cii que  se compara la vida hiiinana con  tina larga y arloriinrla pro- 
cesión: 

Mirando coros <:«rno Istas,  iuagabo go rí  la vida hztwzonn como una larga 
y irduwiím'n procesiiin, gobcrriada j3OT el nrhitrio y uo l t~n tad  de  u n  Siiperiov 
ritie oconioda d los que v m  eii ella, con dioerros Iiribitos y i n a i p i a s ,  dúvidoles 
lor ri,li<:ios como ijuicre: a L L I I O S  ltnce Reycs  y los adortio C O ~ L  gran.de~<~s Reales,  
grande aco>nlit6awrieiiio, f<tiiioso aplauso, ricas Eoronor y prei:iorou r:eLvo~: 
fa otros hace Iieriizosor, Ú olras feos ,  d quien po<leyouo y rico,! quien abatido 
y pohre, E este necio,  la ~ria:yo?. desdicha, al otro dificveto, la muyov  felicidn<i 
61 ven tura ,  ií qual venturoso 11 al olro desdichado, diuidietirlo snh inrn~n lc  lar 
ciudades y pueslos: porqzie es forzosa la variedad diferejicia para he-%@ 
sear este erpectúci~lo: ansi se etnpiesa la prncesión de la virla, pailecieiidj 
dicersas t>tzttacio?ics los (pie lu Itacen arttes de ncaburln, porque 110 toílor 
iieces el .que hace al vico, lo es sie?n,pre, ~ l i  el pobre d e . ~ a  de ser rico, r i ~ i n  
que 11.uecan los vestidos y u ier~e el R<,y a ser cautiz.o y el s i ~ j e l o  qr~ando m e  
~ i o s  pieirsil, se halla libre : porqrie e*,. I ~ L S  /ie.slas de  la vida ~ i o  hay cosa estnbl:! 
n i  de  rlura. sQu;¿.n v i4  o Creso e?i.trav E I L  esla procesiói~ c o ~  Topas Reales. 
y Ún.le.s de  mzicho tiemnpo t:eslii.se los uesti<los de tin esclavo, $1 li ~Meqia~idru 
qiie iba atrús entre los ~ i e r c o s  : t j  plelieyos, le hace el Goberiiador de lo ficrtn 
pasar odeloibte, y' le pone loa cestirIos <le Polycrates y le rln su  eslndo y 
Re~lwo? Cori esta rlesiguorunldod u ~?itid<i?~ca paso por la puerta de  todos lo. pro- 
cesiiín < l e l a  v ida,  liasta que ocabada <:m,. lo miirerte, ado i~de  viene a reinator- 
s e ,  eoaizido tnn lo  o l~~rvo tu ,  desheclia ia?ita pompa, y < les~~u<los  de los vestidos,  
t111os y otros se v u e l v e r ~ ,  los ciierj3os tierra, s i i ~  Iiitber d i fere t~cia  nlgu~irr, por- 
que ln V T L U C ~ ~ L .  10.7 i.q~iri1a. T a n  de  liircros qrreda e l  l l e y  <:unto el wasallo, el 
Selior coino el sienio, y el vico cottio el poljre; y es lo bucito, hay  ~nzi- 

i:lios necios, que diiizdoler preslodo para lri procesión b i ~ e i ~ o s  cestidos,  q z ~ a r ~ d n  
se l o s~vue lue  a pc~ l i r  el drrelio 11 se Iza <i<:ril>odo la f iesta,  se elzfadnii y estris.. 
teccn grnrtdenzei~te, ri.17, acordarse que aquellos gtilns ?>.o eran suyas, y (11~1. 

aquellos biener de que g o z a r v i  (0% v ida ,  eran prestados p w  un t i empo  linii- 
lado y breue *. 



ti continuación se lee 13 más  auténtica ~ e r s i ó i i  del t e m a  de  la vida-come- 
dia que allarece e n  la  obra d e  Liiciaiio: 

iA1o has vis to  acaso representar nlgit?ia fúb i~ la ,  d qiie ln opor l i~~ i idad  dc 
los s ~ ~ c e s v s  ye w u d a ~ t  fi:iivus y vestidos,  tul uez represe~ilu 111 persoiia de  
Crewa, el ?nisni.o que Iii-o la de .4r1niie1ioit y l'riomo, y el que iiliita la gruv 
deza rlc Cecropes, ó Llricteo, de alli u poco rnle ri% taoero heclco s i c ~ c o ,  po? 
solo que lo dislirrso asi el poeta? nkns quando se acaba la  coinediu, y wtos  
y otros se den~ i rdnn  las ropas de uro, dc.rundo las ralas p~ef i tadas  $1 las figi~rrir 
firigfdau, qviedan todos eii el prinler estado humilde  y pobre, sin que el que 
fiié rlgnrneiioa, sea de Ir< snrigre de A i r e o ,  lii Clevcon, hij11 de  MC~LE<:CO,  .sino 
l Jvbo ,  hijo de Cla?i'<leo Siiiaaie~ise, o SMiro, hijo de Tcogitoti  Marntonio, 
hombres  viles,  y qiie ganan su v ido con utltiellas ~ e p r c s e n t o c i o ~ ~ e s .  A*i umigo: 
pasa la Júbiiln de  la vida s n t ~ e  los ~i ior talcs ,  nsí desaparece~i estos felidida- 
des de la tierra, t a n  e s l i~r~adas  y ,pretendi<fas de  los que reprcseii tu~i sus figu- 
ras lle?ins de dcsuelos al adquirirlar, y dr  dolores al perderlas. Esto  nie pape- 
<;;a 11 certisirtro, qiaaiido ri~iraLn e n  el i7,Jierno aquellos ILILCSOS iguales 1; 

~ t ~ u e l l o s  ciierpor reuueltor, sin qiie re les conociese calidad Ú precviiinenciii 
alglll~<i 

Adenids d c  esta versión d e  Lticiaiio debida al Licenciado Francisco H e -  
rrera Maldonado, aparece e n  1680 una nueva traducciún d e  li?iqtiiridión d e  
Cpic te to ,  realizada por el Maestro Gonzalo Correas e impresa con su pecu- 
liar ortografía : 

Aliz<el.dntc /;e eres re l i~csc~i tml i te  de  lio+irerlia,.de tal liiinl Icirie~c cl aiitor: 
si Jq~eve breue, de breve;  si larga (le lurgn. S i  kirier-e !:e vep~.eieil tcr ~ii i  ni::>:- 
d igo,  para ke lainbien Este le 1.ep~esentcs al biuo: si u n  b o ~ o ,  si u n  i'rincipe, 
si ~ i q i  partic*r!ur. iJo>./ie l s t o  es tu io ,  Ireliveseni(i~ bicii la persolia 1c.e se t e  d a ;  
pero eslio.~:*rlv cs de otro ". 

F.11 iiiia carta escrita a don  Aiitonio d e  Mendozü el iiiio 1632, Queverlo 
iiiscita una traditccibii literal eii prosa del t e x t o  d e  Epicteto,  que  por aquclla 
época Iiabía empezado x traducir e n  verso, incitado por las versiones del Bro- 
cense y d e  Correas p por sil extrasrdiiiaria arlniiración liacia el gran pensador 
estuico : 

Todo  1186 111wttii.a 21 ~ e p l e ~ e I l t a ~ i ó 1 1 .  ' ' H a ~ l a  /a wida pvopia (con1.0 dice 
l ip ic tc to)  es uiLa c0med . i~ .  Cuimier~e n carla tt7?.0 de ~iosotros  hacer bici& "auestro 
papel, sea cl r~iic f r i e ~ a ,  pero a 1)Los t o ~ u  dkrnosle. A'o es de i i i i in lrr i  p o d e ~  e1 
escoger e l  de T B ~ ,  U el de p o b m ,  o el de  ig?zoralite, o el del disc7eto; qua 
eso, 1, dade  l<rr,.o o corto, toca 111 autor de  1.a Jril-so. "Sólo nos  Iio (le ro7isolnr 
v c ~  V:ie el ser vey ,  papa, pobre y h i ~ ~ f i l d c ,  dura sólo inieiitras Ir~iccn~os las 
f k u r n s  eiL el lablado [le f a  vi<l<l; que eli ciitrn?ido e n  el uestuario de la sepzil- 
~ I L T I I ,  todos SU7110S i g i ia ln~e l~ te  v e l ) r e s e ~ ~ t n l ~ t e s ,  $1 se conoce <frie 1ii <liferoii,iri 
e s t t~uo  sólo W L  los vestidvs.  H i zo  iiii a i i~ igo  ya su per.5oaaje: diúle U,ios e6 
pripcl cor to ;  or:ribólc eit pocos e c o s ;  d e ~ ~ , , i ~ d < i s i  la ,ropa del ciicl-pu, dejóln e n  

5. Il>idem. p4gs. 309310. 
0 .  El K?~hiridio>& de Kgiiil~telo, i lo 2Zibln d c  Kcbrs, Filastifos Estoilios. I r ~ d i & z i d o s  de 

Gricoo sn Kastellalio no* el M. Gi'unz<ilo Korrios. Salamanea, Xaziiito l'aberniei., 1030. Kanitii- 
10 ?:3, 1)6&s. 4 1 4 %  
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el uestuario de la tierra, 11 dcscaiisa del ojicio l~ubajoso; qzic así (co?rao dice 
San Pablo) pasa la figiiro destc ~na?r<lo 7 .  

Es  muy probable que el extraordinario interés que el gran liumanista J- 

erudito don Jusepe Gon7.lez de  Salas seiitia por todo cuanto se refiriese al 
arte escénico, le libo fijar la aiencibn e n  la aleaoria de Epicteto acerca de la 
comedia de  la vida Iiumana, con nnteiiori<lad a 1632, fecha en que don Fran- 
cisco de Quevedo sc niiiestra interesado por el tenia. Es  lo cierto que al  pu- 
blicar s11 famosa comentario a la Poética de Aristóteles, qiie lleva por título 
Nueuia Idea de Iu Tragedia A'~rtigua (Madrid, 1033), González de Sslns Ic 
añade conio apbndice iin ciirioso opiisciilo titulado El  Th,catro Scenico n todos 
los hombves. E:rc~.citucid?i Sihulúuticti, que constituye uno de los ni& wrior 
sos repertorios de ideas eobre el tenia de la vida-comedia que aparece en  la 
literatiira espaíiula del siglo xvir. 13s de lamentar, sin emha~go, qac el estilo 
caótico y confuso del eruditísiiriu editor y comentarista de  Queverlo, contri- 
buyan, junto con un extraño prurito rle orig.inalidad, a la oscuridad y pesadez 
de  esta ciiriosa alegoría, pnestn en boca del pvo1)io Tcatro. 

No es posible triinscribir riquí írl:i:gramente el opúsculo de üonsález de 
Salas, pero intentareiiios dar u n  resumen de siis ideas fundnmentnles y cti~iia:. 
los,pasajes mis  iniportantcs para la liistoria del tenia que estudianios. Ante 
todo el Teatro sc pr~scrrta como iiiia iningen verdadera de todas las acciones 
humanas : 

Engniio podeccis, ri illovtales, si yliaiido ini~ais el appiiri~to de mi Sceaa, 
1107 uli?ne?ito de aai~idod i lnsciuifr, los sc1-iil?iilosaine?ite tristes me reprelien- 
deis con oboi~zi~~uciri7~.es; i los ilistr(i2dofi i de1ii:iosou me anbais curt~o para fo. 
~ne+ilo de los vicios. P.ties at i l i tpe  ex verdad, que figurados los hallais en  mu 
Draninticas Accio?ics, po?q,ia ollas s i m  iiitrigen verdu<lera de lodas las pasio- 
rres I~umanas, debuis ndccitir, Ct~ie p~opvios defectos viiertrc; sni., Los qz.5 
alli se ~cpresc i~ tn~ i ,  pnm qlie ,riiujur ~,odOis e n  siigetus estra?íos nercebir si< 
Jealdad, i aborrecerla '. 

Dexpuhs de afirmar qiie es e1 'í'he<rl?v ii,,iiuer.sol que huhiiwn los Brnizb~e~. 
compara la vida liurnaha con uiia tragedia : Yy,~a Trtrcedia es, C animal de 
dolor! la vidfi de el hombre, que e n  cinco ili.tos diirt~ibiiidri, con SILS ciiico, 
edades i i ~ l ~ e  i:orrespu?ide?~cin 5 Estos cin<:o actos correspondei> a la irifaiici:~; 
puericia, adulcsceiicia, juventud y vejez del Iiombre. El en~aUo y la ficcióii 
son rasgos constitiitivos de la condición 1ir;n:ana : ; O  pcrfidus Mortales, C0»7.0 
tudos coli rnris<:ur<ru represrntois en el ?'lce<ilr<i <le la tierrn! l o  Pero la dii- 
ración de la coincdia es muy escasa : Nado e.? lo que uiuiv~.os: o, segzin cr Ir, 
ei~seliunou de n ~ i  Esci~ela, Brece lie?ilpo es cl i pe  eii el Thentro de lo tierrri 

-~ ~ 

7. QLILIIUO, ODVUB Coinl>lil,ir~, R<liciúii critica <Ic Liiia s t r u n a  Maiiti, O l m s  ei i  prosn, 
Madrid, 1841 (2.' cd.), Eliiotolaria, Ci i ' t .~  <:SX\rI!, iiSg. 1814 h. 

8. i V i ~ m o  7ileir de la T ~ ~ ~ e d i a  Alitiuzcn, o Iltistmciúrt U l l i ~ u o  0 1  libro silipuliir d e  Poiticn 
de Aristótelm Stoui7ito. no? D. lr~sepe Antoiiio Glonzalet de Solas, Maclrid, Fiuiieisco Mar- 
ririiz, i ~ s .  Dlaneio la oimriresión: Nucuu l i le<& do lo 'i'murdio Antigua. o l l v s t rac i~n  m t i ~ n o  
al lihrn siva%lnr dr 7'oLticii d i  A~ist6tiles Stnyinta, vol !jan hiscl~e Antoiiio Galiioler ilu 
Soloa. En Madrid: Por D. Antonio da Soiinlio. hiio c1c I:iS. I'ctrtc Stnsndn, i7:ii.. 2%. 

9. Ibidem. oSe. 224. 
la. Ibidem, 1"g. 2%. 
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sonlos Rezircuei~.tniites ". A c t o  seguido, González de  Salas expone sii idea 
(le la tragedia d e  la vida l iumana en el teatro del n i u n d o ;  inspirada eii los 
dihlogos d e  LUL' ,%uno : 

lliert pites, si vuestra vida es ?'rnge<li<r, os podrá coaue~ i i i  csse i ~ n m b r e .  
Ilejireseiataitter sois, +lortnlcs, i erse Tl~eol l -o ,  que toii ancho os pnvece, c m -  
priesto de t.r~ilu+iie.rables proriiricias, i ,regioaer, un pzrttcto e s  comparado al 
Cielo que os rodea, legitilnu I'otrin de le  imnoytalidad, i digna sola n~nbic ióu 
de el aliiriio de el hombre ... Ci~idades  sott fincidas e n  la appnrie~icia e~~ga l iosa  
de nti Sceno, cziin metit ida repre.seiitacióa tnnzbien llego solo n periiin+Lecer 
e n  el espacio breve de la Fabal[i;  i e r ~  szi fin, pveslo, fivesto id ,  6 Mo~zoi.chas 
miva~oecidos, i:ualnzeftte Aabreis de desr~rdar  lo Pu~ptirrr i la Tiara, i, de- 
puesto el Regio  spleador, ?tzceclndos sweiu era la Pa tno  Consri~ici, con la turba 
de las viilgores solizbras. C r c o ~ ~ t e ,  i l g a i i i e i i ~ o r ~ ,  .i Me~ieloo,  desl>i<es de  la 
Tragedia ,  si:,,. Cetro ,  s i i i  S?piza ,  i sin Cothtirrror,  col^ ~iingiin[l  "nagestad se 
<liffe?encial~ de lar f i g u ~ n u  liilir~ildes; i se~nejalrtes arri o1 Gmi ide  Alezalidro, 
ew la stnncia del pvofundo, Il iogcnes i Munippo, le prepni tn t i ,  burla?idose, 
por los nc?~.cvnhles iiadicios, que de  haber sido r l ~  podre, c o r i ~ ~ n u ~ ~ i c ó  a su  
/re?,.te I i ~ p p i t e r  Bnzmosio .  Eutre lo plebe amlnis de los des*~udos  spir(tas. 
Reies, Emnperadovcs, Pri?~eipe.v, l w b a d o s  co?~.fu~zdidos: i si el Mercurio, ql'e 
os ~:oizduce de torlri cl pueblo de las alnias i i idisti~ictos,  c o ~ i  ~uirertror títzdor, 
nplariso? Qz~a?itos,  que con sola ln ritudnnza de el t i empo  se ncrzrl.itovo+~, de- 
10s otras se dislinguieral~ vueslrav crivndr~s ari>iorlril-ns ''. * 

A esta confiisa paráfrasis de  las ideas de  Lucisno, siicede la comparuci~ín 
de  la \,ida del Ilombre con la, comedia:  

Pero a la Comedia llegrie7nos i i ,  6 dlortales,  que si bieia con (Izsengalio 
n o  menor  dcbc odvertirr~r,  podrú taiizbieii rerniltir a la Triigmlir~ s u  niela7~- 
colia. Con  riríi nqilelln, i con doiiaire,s os e n s e a ,  <,z~atido esln coli . S ~ L P I ~ T O S  i 
q t~ebrus tor ,  porque Fobiiln es de la roniedia el t?.ato zuiiliersnl de los honz- 
bres ". 

D e  iiii extraña niezcla dc tragedia g comedia, dc  1ágt.iinns y risa, s i  
compone la representación d e  la virla liuniana : 

A l g o  p ie s  de vriealrn Iireve I¿epi.esc?~tncw?a porli.eir id linbel. adverlido e n  
riii dimirso.  l'vagedPo es i Conladia aiicrtvn : i d a  r>ioriol, ,li,wi~n igirnlii~,aatr 
( le  Lagrtjinas i de Risa. Pero meditad ahora ew eslns e.rtremas liqiens 1~ m a s  
( i e r l o  occasion de viiertrnr calariaidades. Mirnd el rigor de vuestra saerte.  
que  (jiialido tan parecido es el origilrril  coi^ cl trrisludo, se i lesfigs~aiz, ,  e n  Iri  

qi le  podia ser solo Jelie la semejaiim. Rel>resenli,7asa nris Fabrilor, i al repe- 
t i w e  Itrgar tiaite su enrnieqrda. ~ Q t i a ~ i l n s ,  qua pci.cibido.s sus  errores, volvie- 
ron correpidas o la Scena, lizerecieroii despues de el opprobio ndmiracióli i 
~~plaiisoO dcualltas,  que  coi^ solo lo liilidiriría de el tieli?.po sr. n<:i-editaron, de- 
bievoia al qiie las nbolitivió ti' ?>ulior defensa. I'ero la vida o Fab7t.l~ de el 
1io11ibye nial piicde erpevnr .$ti emnieiadn, eii la desyues cowe,wi?íi re l~el~clÓ?i  lb. 

11. Ibi<li~i i ,  i~dn. 927. 
12. Ibiclenr, D B ~ s .  228-229. 
13. Ibidein. p i í g ~ .  254-223. 
l . , .  l/,idcr,?, ,,:;g. 24.1. 
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Vemos, pues, que la creación calderoniano del Grwn Teatro del Mundo, rs- 
presentada en 1649 pero probablemente anterior a esta fecha, aparece como 
13. culminación lógica de una densa tradiciún existente en la  literatura castelln- 
na desde la segunda mitad del siglo XVI y que alcanza hacia 1630 su difusión 
máxima. Las traducciones y textos que acabamos de enumerar revelan que la 
vieja alegoría estoica dc  S tnew y Epicteto, recogida por Luciano y divul- 
gada por Erasmo, es ya un lugar común de  la literatura delRenacimiento 
que deja rastro en el Sermón de Fray Alonso de Cabrera, en el Guznuán de 
Alfarache de hfateo Alemán y en el Qvijote de Grvantes, por sólo citar tres 
ingenios representantes, antes de alcanzar su definitiva concreción literaria 
en el auto de Calderón. 

6. CALIIF.R~N Y EL GRAN TEATRO DEL MUNDO, -?ion anterioridad a la 
redacción del auto sacrauiental El  gran teatw del rnu~~do ,  Calderón alude ya 
al tema de In vida-comedia en un pasaje de su comedia Saber del mal y del 
bieli, en donde intercala una paráfrasis de la vieja alegoría estoica que, según 
Valbuena, pudo proceder del texio de las Epístolas de Séq~eca antes citado : 

No os espante 
sabiendo quie~i soy, el v e m e  
tan pobre y tan miserable, 
que representar tragedius 
asi fa Fortuna sabe 
y en el teatro del mundo 
todos son representnntes. 
Cuál hnce un rey poderoso 
cuál unprincipe o un grande 
o quien obedecen todos, 
y aquel pimto, aquel instante 
que duru el papel, es dueño 
de todas lns voluntades. 
Acabóse la comedia, 
y como el papel se acabe, 
la Muerte, en el oestuurio 
a todos los deja iguales '. 

El  pleno desarrollo escénico del tema, en una genial concepción barroca 
que señala la definitiva madurez del arte calderoniano, aparece en el 4uto 
sacramental alegórico El gran teatro del mundo, representado en 1649, cuyo 
carácter simbólico .define claramente el propio Dios, personificado en  e: 
Autor de la comedia y del mundo, al comenzar la representación: 

Pues soy tzi Autor, y 26 mi hechura eres 
I~oy, de ux concepto mio 

1. Auud. V~LBULXA PIIAT, en su ediei6n dc Auton Saclnnrintoles de Calrlerdn, P~óloyo, 
tomo 1. pigs. nlv-rrsr. nota 1. 
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la ejecvcidn a t u s  aplausos fio. 
U n a  fiesta hecer quiero 
a mi m i s m o  poder, si considero 
que sdlo a ostentación de m i  grandeea 
fiestas harú la gran naturalesa; 
y como s i e m p ~ e  hn sido 
lo que más  ha a l e u n d o  gl divertido 
la representación bien aplaudida, 
y es represe+itaciúl~ la humana vida, 
una comedia sea 
lo  que h o y  el cielo e n  t u  teatro uea. 
S i  soy A u t o r  y si 10 fiesta es mía 
por fuerza la ha de  hacer mi compañia. 
Y pues que yo escogi de  los p ~ i m e r o s  
los hombres y ellos son m i s  compañeros, 
ellos, e n  el teatro 
d o  mundo, que eontlene partes cuatro, 
cofi estilo oportuno 
han  de  representar. Y o  a cada uno  
el papel le dayé que le c m u e n g a ,  
g porque e n  f iesta igual su parte tenga 
e l  hermoso aparato 
de  apariencias, de  trajes el ornato,  
hog prevenido quiero 
que ,  alegre, liberal y l iso~iiero,  
fabriques apariencias 
que de  dudas se pasen n euidencias. 
Seremos, yo el A u t o r ,  e n  un ,instante,  
t ú  el leatro,  y el hwnbre  el recitante a. 

Acto seguido Calderón pone en boca del M t ~ n d o  personificado la expost- 
ción del plan y de  la estructura de la obra que, según la voluntad del A u t o r ,  
se ha de representar en el teatro. P,artiendo de una simbólica alusión al caos 
primitivo del mundo, éste describe las tres edades de la humanidad siguien- 
do la tradición bíblica, 1; enumera después los personajes y disfraces que 
llevarán a cabo la represcntnción de la comedia humana: 

Y pues que ya he  nreuenido 
c u a ~ i t o  al teatro,  presumo 
que cstó todo ahora: cuanta 
al vestuario, n o  dudo  
que alli e n  t u  m e n t e  le  t ienes,  
ptres allá e n  tu m e n t e ,  j~ intos ,  
ontes de  nacer,  los h o m b ~ e s  
t i enen  los nplausos suyos. 

2. El clan teotro del miirdo. *d. cit.. bhgs. 50.71. v% Ud8 
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Y para que desde t i  
a representar al mundo 
salgan 21 vuelva7~, a eiilgarse, 
ya preai?zo mi disciirso 
dos puertas : la una es la cuna 
y la otra es el sepulcro. 
Y para que no  les falten 
las galas y adornos juntos, 
para vestiv los papeles 
tendré prevenido a punto 
al que hubiere de hacer rey,  
p ú r p u ~ a  y laurel a a p s t o :  
al valiente capitún, 
annas,  valores y triunfos; 
al que ha de hacer el ministro, 
libros, escuelas y estudios. 
A l  veligioso, obedielicias ; 
al facineroso, insultos; 
al ?ioble le dar6 honras, 
y libertader a1 vulgo. 
A l  labrador, que a la tierra 
hai de hacev fértil a paro 
afdn,  por culpa de u11 necio, 
le.daré i n s t ~ u n ~ e ~ z t o s  ri~dos. 
A la que hubiere de hacer 
la diirrio, le d a ~ é  suniu 
adorno e n  lar perjeccio~ies, 
dtilce veneno de muchos. 
Sólo n o  sestiré al pobre 
porque es papel de desnudo, 
porque ninguno después 
se queje de que no  tuvo 
para hacer bien su papel 
todo el adorno que pudo, 
pues el que bien no  lo hicere 
serú por defecto suyo, 
no  mío. Y pues que ya t m g o  
todo el aparato jrinlo, 
venid, mortales, venid 
a adornn~os cado nnu 
para q7~e r e p ~ e s e ~ z t é i ~  
en el teatro del mundo  3 .  

Preparado el vestuario y la escenografía, el propio Dios representado 
por el Autor de la cnmedia, procede al reparto d e  los papeles no  sin advertir 

a. Obra cit.. &a. 18-78. vs. 28-270. 

[a11 
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a los actores que aquello que semejs verdadera vida no es más que represen- 
tación : 

Ya sé que si pava ser 
el hombre elección tuviera, 
n i n p n o  el papel quisiera 
de senlir y padecer: 
todos quisieran hacer 
el de mandar y regir, 
sin mirar, sin advertir 
que e?a acto tala ,silzgulw 
aquello es represe7ttar 
nunqiie pienre que es vivir. 
Pero yo, Auto? xobeva~~o, 
sé hicii (11~G pnp<:l h o ~ 4  
>nejo?. cadn uno; así va 
repartiéndolos mi nzatio ". 

La grave meditación estoica de Epicteto halla eco en esos versos, en 
donde se recuerda a los mortales que no les corresponde la elección del papel 
que lian de representar en la comedia, sino interpretarlo lo mejor que pu- 
riieren. El propio Autor, después de repartir los papeles, recuerda a los nc- 
tores que no estriba su mérito en el personaje que representan, sino en la 
bondad de  la representación. La idea seneqiiista de la igualdad de todos los 
actores de  la comedia, encuentra eii este pasaje su expresión más caracte- 
rística : 

En la representación 
igualmente satisfncc 
el que bien al pobw hace 
con afecto, alma y accióli, 
como el que hace al rey, y son 
iguales éste i aquél 
en acabando el papel. 
Hae tú bien e1 tuyo, y piensa 
,que para la reconlpensa 
yo te igualaré con 41. 
No porque pena t c  sobre, 
siendo pobre,eu e r  mi ley 
mejor papel el de rey 
si hace bien e1 suyo el pobre; 
uno y 0-0 de mi cobre 
todo cl salario después 
que h a ~ a  merecido, pues 
en cualquier papel se gana, 
que toda la vida Iiumana 
representaciones es. 

4. Ibidem, par. 81. rs.  818-8al 
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Y la comedia acabada 
ha de cenor a m i  lado 
el que haya representado, 
sin haber ewndo  e s  nada, 
s u  parte mlis acertada; 
alli, iguala~C a los dos '. 

El  sentido alegórico del auto calderoniano, que equipara el papel de los 
actores a la existencia del liombre y su represeiitació~i a la conducta moral 
que sigue en esta vida, constituye la clave del simbolismo cristiano de F~'1 
gran teatro  del mut ido,  que ejempliftca en forma dramstica la  vieja alegoría 
estolca de la vida-comedia. Finalizada la representación, por lo que van a ser 
juzgados por el A u t o r ,  los actores de la comedia se despojar) de sus atavíos 
fingidos para presentarse desnudos e inermes ante su Creador : así  encontra- 
mos en boca del M u n d o  esta amarga meditación acerca de la fugacidad de- 
leznable de la vida humana : 

C o d a  f u é  ln comedia. Pero i cuúndo  
n o  lo fijé la comedia desta widu, 
y más  para el que  está considerando 
que toda er una  entrada, una  .salida? 
Ya todos el teatro van  dejando, 
a su  primer materia reducida 
la fo~ l i la  que tuvieron y &mearo??.. 
Poliio snlgnn de  mi, pues polvo e n t r a ~ o n .  

Cobrar quiero de todos ,  con cuidado, 
lar joyas que les d i  c o ~  que  adornase?^ 
la representación eli el tablado, 
pues sólo fiié mientras representasen. 
P o ~ d r é m e  e n  esta puerta, y ,  avisado, 
har¿ que m i s  t~mb7.ales 720 tvaspasen 
sin q u e  dejen Lnr galas que tomaron. 
Polcv snlgan de  mi, pues polvo entraroii '. 

7. EL TEMA I>EL GRAK TP:ATRO DEL MUNDO U E S I ' C ~ S  DE CAIDI~RÚY.-COII 
posterioridad a la fecha de1649 que se asigna con toda certeza a la represen- 
tación del auto calderoniano, el más importante de los escritores españoles 
del siglo x v ~ i  que se hace eco de la idea de la vida-comedia es Baltasar Gra- 
cián en El Criticón, cuya primera parte aparece en 1650. Aun cuando la 
poderosa originalidad de Gracián le impide incurrir en tina mera repetición 
del tema de In vida-coniedia extraída de manera servil de  alguna de las 
fuentes anteriormente citadas, es lo cierto que la idea del gran teatro del 
mundo sparecc de manera reiterada en su obra famosa, aunque ha sido oh- 
jeto de una elaboración complicada ?r personal. 
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E n  primer lugar ,  y desde los primeros capítulos de  la  obra, aparcee c o n  
insistencia la idea del teatro d e  la naturaleza, t a n  grato al pensamiento es- 
fianol del Barroco. S i n  embargo,  el carácter puramente hiperbólico y descrip- 
t i vo  d e  esta imagen  por la q u e  se alude al escenario d e  la creación, soslaya 
e l  menor  contacto  con el t e m a  del gran teatro  del mundo .  L a  frecuencia c o n  
q u e  aparece e n  las páginas del Critir:óla merece ser consignada por cuanto 
demuestra  q u e  la expresión e n  sus múl t ip les  variantes, era particularmente 
grata al gran escritor aragonés. Así, e n  la Crisi 1, leenios:  

Pareciale a la muer te  teatro a ~ ~ g o s t o  de  sus tragedias la tierra y bz~sc6 
s w d o  cómo triunfar evi los mares ,  1iam que e n  todos los elementos se m u -  
riese '. 

En cuantq  al i n f lu jo  o reminiscencia puramente formal del au to  calllero- 
niaiio, e s  m á s  significativo el lema d e  la  Crisi 11, que lleva por t i t u lo  El para 
teatvo del uliiuerso. A u n  cuando Graciá~i  n o  <lesarrolla ex tensamente  esta 
idea, e s  ev idente ,  según se desprende del Único pasaje de  ese capítulo e n  que 
se alude gi teatro  del i~n ivcrso ,  q u e  su concepto del m i s m o  es  el del pasaje 
anteriormente c i tado:  el m u n d o  como u n  inmenso escenario e n  el gran 
teatro d e  la  creación : F u i  acercrí~idome rli~dorame?~te a ella, violentando m i s  
deseos; pero ya asegurado, llegud a asoniarme del todo a aquel rasgado bnl- 
<:ón del v e r  y del vivir. Tend í  la vista aquella vez  printera por este gvan 
teatro de  tierra 21 cielo. Toda el alma, con extra60 ímpe tu ,  CWL cu~ios idad 
y alegréa, acudió a los ojos, dejando como desti tuidos loa dem'r miembvosz .  

Dejando aparte estas alusiones esporádicas al teatro  d e  la  naturaleza, la 
primera e x p s i c i ó n  alegórica de  la vida-comedia que aparece e n  El Crit icón 
d e  Gracián, la encontramos en la Criui V I I ,  titulada L a  fuente de los e+i- 
gnrios, e n  donde el genial pensador aragonés insiste con  desolada amargura 
e n  la inanidad d e  la vida humana ,  cuyo sirnobolo miis perfecto e s  la engaííosa 
apariencia del teatro  : 

N o  bien amaneció, Tue alli aul~ el día "iunca es claro, citando se vid ocupa- 
da toda la plaza de  u n  gran ConCUTSO d e  pelLte, con qzre n o  faltó quien dijo' 
estaba de bote cs bote vacia. L n  fi#,vtn eTB ?¿?&a farsa con 17lllchas trurnoy. l~~ 
y apariencias: cdleb,re espectúculo e7a ~nerl io  de  dquel gran teatro de  todo  el 
mundo .  N o  faltó Andrenio  de los pvimeros para su gusto ? ~ i  Critilo para su  
l i~oue<:ho. En v e z  de música, ewsaladilla del gusto,  se oyevmt pucheros y ,  e n  
luga;a7 de  los acordes instrm?ientos y voces regladas, ac o y e p a  lloros y ,  al 
cabo de ellos, si se acaban, salió .wi. hombrecillo, d igo que comenzaba a ser 
hombre. Conociose hiego ser cxtra+ijero e s  la desarrupado. 

Apenas  se e>l j l~gú las Iág~ imas ,  cuando se adelanlú a recibirle un grande 
co?tesano, hacié~zdosz m u y  ainigo, dándole la bienvenida. Ofrecióle larga- 
me?t.te cuanto pudiera el otro deseal e n  tierra ajena y d1 n o  c u n q d i ~  e n  le 
propia, con tal sobra de  palabras, que el e.rtranjero .9e prometió las obras. 
Convidóle lo prime70 a su  casa, que se veia alli a un lado, t a n  llema de  h a -  
moyas ,  ciia~i vacia de realidadeu. Cmnenoó a f~anquear le  riquezas e n  galas, 

1. B A G ~ A S A R  CRICIIH, El Criticd~t, edicibn cril.i<,r y eonieiitnila ~poi. M. Roniera-Navarro. 
ui~iversity 01 ~eiiiiíiy1rani;i I'icir, 1138, Tuniu l .  Primera parte. Crisi 1, P&c¡- 

P R 3  105-108. 
2. Ibidoii, Ciis i  1 1 ,  ~>:ig. 110. 
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w i e  era de  lo que él mús  necesitaba, por venir  desnudo;  pero con  tal artificio, 
que con una m a n o  le daba, con la otra se lo quitaba, con increible presteza. 
Cnlríbase i ~ n  sobrero, coronado de dinmantes,  y prolitamelrte a~rojabal i  u n  
anzuelo, si?¿ saber cómo  ? ~ i  dólide y pescríbnnselo con s o b ~ a d a  cortesía. 
L o  in is fno hin'ermi de la capa, dejúndole gent i lhombre.  Poniale delante una  
riqwhimn joya; mar  luego con gralr destreea se la barajaba, ruponié7adole 
otra falsa, que era tirarle piedras. E . ~ t ~ e n ú b a l e  una  gala m u y  costosa y ,  e n  wn 
<:errar y abrir de  ojos, se convertía e??. una  triste mortaia,  dejúndole e n  blanco. 

Y todo es to  con grande risa y entre tenimiento  de los presentes: que todos e 

&stan de  ve7 el ajeno engaño, Jnltlí~idoler el enr~ocimicnto  para el propio. 
N i  advertían q u e ,  m i e n t ~ a s  estaba"& embelesados,  mivalido lo que al o tro  le 
pasaba, les saqiieaban a ellos las J u l t ~ i q ~ c e ~ a s  y tal vee las mismas capas. D e  
suerte que al cabo, el mirado y los que miraban,  todos quedaban iguayes,. 
pues quedaban todos desnudos e n  la calle y aún  e n  la mi sma  tierra. 

Después  d e  relatar prolijamente la  acción q u e  se representa " e n  aquel 
.necdnico teatro",  finalizada aquélla, Aiidrenio que aplaudía entusiasmado, 
se d a  cuen ta  d e  q u e  Criti lo está sollozando. A l  reprocharle su absurda con- 
ducta  an te  l a  divertida farsa, que sólo inspira risa p regocijo, responde 
Criti lo : 

Y d i m e ,  le replicó Criti lo,  i y  si fueses tú ese de  quien t e  riese 4Qub 
dirias? & Y o ?  & D e  qué  suerte? s C ó m o  puedo ser e l ,  si estoy nqici v i v o  y sano y 
n o  t a n  necio? 

Ese es el mayor  engaño, ponderó Critilo. Sabe, pues, q u e a q u e l  derdia 
chado estranjero e s  el h o ~ i ~ b r e  de  todos g lodos somos kl. Entra  e n  es ta  
teatro  de  tragedias llorando. Cwni lnzonle  a cantar encantar COIL falseda- 
des.  Desniido lEega y desnudo sale, que nada saca, d e s l ~ i ~ é s  de  haber servido 
a t a n  ruines anzos. 

Reclbele aquel primer embustero,  que es el mul ido.  Ofrécele nzucho !I 
nada cumple .  Dhle lo que a otros 'Vpita, para volvérselo a tomar ,  con ta l  
p r e s t e z ~ ,  que la que con una m a n o  le  presenta, con la 01711 se lo ausenta U 
t odo  para e n  n a d a . A q u e 1  otro ,  que le cowvida a holgarse, es el gusto,  t a n  
falso e n  sus deleites, cuan cierto eli sus pesares. S'u comida es sin sustancio 
y su  bebida venenos.  A lo me jor  jalla el {undamen to  de  la verdad y $a con 
todo  e n  tierra. Lluga la ~ a l t i d ,  que ,  cuando m i s  se asegura, m i s  le m ien tc .  
Aquellos,  que le d a n  priesa, son los males. Las  penas le  dan  vaya y gr i tan 
los dolores: vil canalla toda de la fortuna. Finalmente ,  aquel viejo,  peor que 
todos,  de malicia envejecida, er el t i empo ,  que le da el traspié y le arrojo e n  
la sepultii,va, donde le deja mrierto, solo, desniido y olvidado. 

D e  suerte que,  si bieli se nota ,  t odo  cuanto hay ,  se b u ~ l a  del miserable 
Icmr~bre: el mul ido le engaña, la uida le m i e n t e ,  la fortuna le burla, la salud 
le {olla,  la edad se pasa, el mal  le da p ~ i e s o ,  el bien se le ausenta,  los años 
h n y e n ,  los ~ 0 n t e n t o s  n o l l e g g n ,  el t i empo  vuela,  In vida se acaba, la muer te  
le coge, la reptiltura le trapo, la tierra le cubre,  la pudrición le deshace, el  
olvido le aniquila y el que ayer jzié hombre hoy  es polvo y mañana nada 3.  
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diinto a es te  pasaje, que  conio puede verse n o  desarrolla con estricta suje- 
c ión al t e m a ,  la idea d e  15 vida-comedia, insistiendo con  particular deteni- 
m ien to  e n  lo s  engaños y felsedades que asedian al hombre e n  la tierra, encon- 
t ramos otro pasaje e n  la tercera parte d e  E l  Criticd9i q u e  alude a la  apariencia 
engañosa d e  los actores i q n ~  representan 1% comedia humana  : 

P~olnk toor  que está lleno el m u n d o  (le Al terutrunes ,  m u y  otros de los que 
se muestravi. Que todo pasa e n  representacidn, para unos  comedia, ctrando 
para otros tragedia. E l  que parece sabio, el que valiente,  el entendido,  el ce. 
loso, el bento, el c a t ~ t o  m i s  que casto, todos paso~z e n  cifra de Al terutruni .  
Obsereadle b ien,  que si n o ,  a cada paso ~ T O T I ~ Z ~ ~ ¿ ~ S  e n  ella. Estudiad la contra. 
c i j m  de  s i t e l e ,  que n o  a todo vestido de  sayal tengáis por mon je  n i  e l  otro,  
porqtie roce seda, d e j a ~ á  de ser mico. Toparéis brutos c n  dmadas salas 
bestias que volvieron de  R o m a  borregos felpudos de oro. A l  oficial veréis z~ 
r i j ~ a  de caballero; al caballero, <le t i l i ~ l u ;  al tiltilo: de  graizde; al grande, 
e n  la de  príncipe '. 

Del  primer pasaje d e  Gracián, arriba citado, c n  q u e  e l  teatro aparece 
c o m o  la  imagen  d e  la  propia vida, procede la postrer derivación del t e m a  del 
gran teatro de l  m u n d o  d e  la l i teratura española del siglo s v r i .  Me refiero al 
siguiente pasaje del T e a t ~ o  del hombre,  el h m i b r e ,  d e  Juan d e  Zabaleta, 
publicado e n  Madrid e n  1667 : 

G ~ a n d e  rudeza es la del hombre,  pue8 una cosa que siempnpre estú haeien- 
do ,  ntinca la sabe haser,  sienspre esth q u e r i e n d o , . ~  ntinca sabe querer. S iem-  
pve estú deseando, 1/ nunca sabe desear. Ordinariame?~te  quiere lo 4ue no le 
está b ien,  ordinariamente desea lo que está mal .  Esta  ig?io~ancia le pone e n  
itinunievables p e l i g ~ o s ;  pevo él uiwe t a n  de  todo punto  engañado, qtie lo quc 

le sucede pie?~sn que n o  le puede s~cceder;  sl?o a la muerte  t iene 1107 cierta, 
pero n o  por ueeina. Pues yérralo, que e n  la vida de  los otros se está repre- 
sentando su vida. Tea t ro  es u n  hombre de  otro. L o  qu:e u u n o  sucede, e s  
imagen  de lo  que a otro puede suceder. Grande bien es de la humanidad 
poder coger la e+i~nienda propria e n  el casti,go.ageno, y m u y  felix patrimonio 
el de los desengalios e n  las fortunas comunes ,  para n o  afear de impevfecciu- 
nes ,  y sujetar a desdichas tempovales,  y espirituales una  obra t a n  cabal, 
conzo es el hombre. M u y  buen caudal de  irnportan.tes conocimientos podrú 
haeer el que asistiese con atewción a este teatvo... '. 

- 
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Quinta Impreseian corresida y ciimcndada de niueho? errores. Bnrceluitn: en la Im~rcnta dc 
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