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Funciones del cuento en Calderon

Carmen Hernandez Valcârcel

Universidad de Murcia
Espana

Resumen: En el teatro de los Siglos de Oro es practica habitual el em-
pleo de cuentos como fuente de inspiration o intercalados en el texto, y
adquieren muy diversas funciones. Las funciones del cuento en Calderon

difieren segün su formato: aludido, narrado o escenificado. El
cuento narrado conserva su formato original y necesita en la comedia
de un emisor y uno o varios receptores, reproduciendo el uso del rela-
to oral en la vida real; contrasta asi con el contexto dramâtico y ad-
quiere diversas funciones en relation con el tema, los personajes y la
estructura de la comedia. El cuento escenificado pierde su esencia
(narration transformada en action, sus personajes, tiempos y lugares
se convierten en los de la comedia) pero se ajusta mejor a su contexto
teatral. El cuento extenso dramatizado se estudia en dos comedias y un
auto sacramental (El médico de su honra y La vida es sueno, drama y
auto).

Palabras clave: Calderon, cuento, teatro, siglo XVII.

Functions of the tale in Calderön's corpus

Abstract: In the theatre of the Golden Age it is common practice to use
stories as a source of inspiration or interwoven in the text, and they
acquire very diverse functions. The functions of the tale in Calderon7s
work differ according to its format: alluded, narrated or staged. The
narrated tale retains its original format and requires a sender and one
or more recipients, reproducing the use of oral storytelling in real life.
Thus, it creates a contrast with the dramatic context and acquires
various functions in relation to the theme, the characters and the
structure of the comedy. The staged tale loses its essence (the narrative
is transformed into action and the characters, times and places become
those of comedy) but fits better into its theatrical context. The extended
dramatised tale is studied in two comedies and one auto sacramental (El
médico de su honra and Ea vida es sueno, drama and auto).

Keywords: Calderon, tale, theatre, 17th century.
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El cuento, desde su remoto nacimiento, se caracteriza por su
versatilidad. A lo largo de sus muchos siglos de andadura ha
mostrado su polivalencia, su adaptabilidad a las mas variadas
funciones y a los mas diversos contextos. Al tratarse de un gé-
nero de breve extension, histôricamente ha llegado a nosotros
con la ayuda de otros géneros "mayores" que lo incluyen y lo
conservan; es precisamente su versatilidad la que permite al
cuento deslizarse en los textos mas diversos (literatura didâc-
tica, diâlogos, epistolas, etc.1) pero especialmente en novela y
teatro, adaptândose con gran facilidad al contexto donde se in-
cluye. Por esta razôn el cuento (a veces un mismo relato) varia
sus funciones adoptando utilidades en ocasiones opuestas.

En cuanto al papel ancestral que représenta el cuento, los
criticos han senalado su carâcter "fuertemente funcional"2, y
esta funcionalidad se ajusta a la clâsica dicotomia "docere / de-
lectare", especialmente en la época medieval, donde desempena
la funciôn de exemplum, que sigue présente todavia en los Siglos
de Oro.

En el teatro âureo es un elemento frecuentisimo (quizâ sea el
género barroco donde podemos encontrar mayor numéro de
cuentos insertos, si se exceptüa, claro, las abundantes coleccio-
nes de relatos brevisimos que se editan en los siglos XVI y
XVII).

Hay que senalar que, frente a la novela, el cuento en el teatro
expérimenta un cambio sustancial, unas veces mas drâstico que
otras. El relato breve es una forma narrativa, mientras que el
teatro se define por la acciôn. Este problema inicial, que no se

présenta en la novela por razones obvias, se resuelve de dos
maneras bâsicas: generalmente el cuento, aun inserto dentro de
un diâlogo, sigue siendo narrado por un personaje y de esta
manera su naturaleza esencial no se cambia: los personajes, los
espacios y los tiempos del relato breve no se modifican y son
diferentes a los de la obra donde se inserta; en estos casos el
cuento se vincula a su contexto mediante procedimientos for-
mularios. En otras ocasiones (mas escasas pero también mucho
mas interesantes) el cuento se dramatiza; su protagonista se
transforma en un personaje de la pieza teatral donde se incluye

1 Vease Hernandez Valcarcel, Carmen «Versatilidad genenca del cuento en
los Siglos de Oro», en Baquero Escudero, Ana Luisa/ Carmona Fernandez,
Fernando/ Martinez Arnaldos, Manuel/ Martinez Perez, Antonia (coord La inter-
conexion genenca en la tradicion narrativa Murcia Universidad de Murcia, 2011,

pp 107-132
2 Barthes, Roland «Introduction a l'analyse structurale des récits»,

Communications, VIII (1966), pp 1-27
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y espacio y tiempo coinciden con los de esta obra. Résulta
evidente que estas dos modalidades de inserciôn generan funciones

diferentes.
Por otra parte, hay que distinguir entre el cuentecillo breve y

el cuento mas extenso, con mas riqueza temâtica y estructural.
El primero, de pocas lineas, se desliza con naturalidad en medio

de un parlamento o de un diâlogo, siguiendo muy proba-
blemente la costumbre del lenguaje hablado de la época. El se-
gundo, mas complejo, necesita otras formas de inclusion, y, por
consiguiente, desempena funciones diferentes. Estas dos
modalidades encontramos en el teatro de Calderôn, y ambas son muy
interesantes en cuanto al panel de funciones que ejercen.

En el anâlisis de las funciones del cuento en Calderôn habrâ
que atender también a su extension, no tanto a causa de su lon-
gitud sino por la mayor o menor complejidad estructural que
pueda presentar.

A esto se suma que la funcionalidad del cuento puede afron-
tarse desde dos perspectivas externas y otras dos internas. Su
relaciôn extrinseca con la comedia se concreta en el tema y los
personajes de ambos. Desde una perspectiva intrinseca al cuento,

puede distinguirse segun su forma de presentaciôn entre
cuento aludido, narrado o escenificado.

El teatro de Calderôn, como el de sus contemporâneos, esta
repleto de cuentos breves, que realizan las mas variadas funciones3.

El cuento aludido y de conclusion retrasada o inconcluso

En primer lugar, hay que senalar en relaciôn con su presentaciôn

en la comedia que el cuento inserto muestra habitual-
mente una forma mas o menos plena, es decir, se narra comple-
to. Pero en bastantes ocasiones aparece aludido, apenas mencio-
nado. Su funciôn enfonces, ademâs de la inherente a su propia
naturaleza, es producir un efecto de evocaciôn o recuerdo del
relato completo, tanto en el receptor interno (el personaje de la

3 Hasta 22 comedias de Calderon mcorporan cuentos tradicionales, segun
senala Chevalier en Folklore y literatura El cuento oral en el Siglo de Oro Barcelona

Cntica, 1978, pp 99-100 y apendice II Tengase en cuenta que Chevalier
solo estudia en este libro el cuento oral, si se anade el cuento literario y culto el

numéro crece, claro esta Muy significativo tambien es que buen numéro de
estas obras teatrales son dramas, por el contraste que produce el cuento risible
en la materia mitologica (La estatua de Prometeo), biblica (Judas macabeo), religiosa
(Los dos amantes del cielo) o tragica (El pintor de su deshonra) del contexto
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comedia al que se dirige) como en el receptor externo, el espec-
tador contemporâneo. Esta funciôn se complica en los especta-
dores o lectores actuales, que en ocasiones no son capaces de
identificar la referencia. Ocurre en muchas comedias barrocas;
véase un ejemplo en Amar después de la muerte, donde el galân
busca a una persona que no conoce y su criado exclama:

ALCUZCUZ - Esas las cartas seran

de "En la corte, a mi hijo Juan

que andar vestido de prieto" (III, B A E 12, p 696)4

Otro formato muy caracteristico de Calderôn, senalado por
Chevalier5, es el cuento de conclusion retrasada o inconcluso.
Consiste en ir colocando impedimentos para que el emisor,
siempre el gracioso, empenado en narrar el cuento a toda costa,
no pueda conseguirlo hasta muy avanzada la comedia. Podria
parecer que el relato siempre aplazado tiene la funciôn de gene-
rar suspense en el receptor, que quedaria con la miel en los la-
bios una y otra vez, pero hay que diferenciar entre el receptor
interno y el externo; mientras que ese efecto si puede producir-
se en el receptor externo, es decir, en el espectador, que si desea

que el cuento se relate de una vez por todas, es el receptor
interno, fastidiado por la insistencia del criado, el que retrasa una
y otra vez sus intentos por colocar el cuentecillo. Un ejemplo,
muy conocido, es el del nino y la carne en El pintor de su deshon-
ra. Juanete, en la primera jornada, empieza a contar cuentos
desde que abre la boca por primera vez: el cuento de los solda-
dos y el villano (I, vv. 194-205), el del cortesano y el forastero a

renglôn seguido (I, vv. 214-229) y el muy divertido de la dama
muerta y el coche (I, vv. 246-257). Después de este ultimo
intenta colocar por primera vez el cuentecillo del nino y la carne:

DON LUIS - ^A quien tu lengua perdona

con aquesos cuentecillos?

[11JUANETE - «A cuatro o cmco chiquillos
daba un dia en Barcelona

de corner su padre »

4 Correas Vocabulario de refranes (1627, n° 646) Este cuento tiene una larga
vida Mi abuela me contaba una variante tambien de naturaleza popular una
mujer escribe una carta a su hijo que hace el servicio militar y la dirige "Al hijo
de mis entranas, donde se encuentre"

5 Chevalier (1978), op cit, pp 99-100 y apendice II
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[VOCES] - (Dentro ,Para'

PORCIA - Ya parece que han llegado

JUANETE - [Aparte ] De la boca me han quitado
el cuento (I, vv 258-265)

JUANETE - Y yo entre todos ire,

por ver si entre los cornllos
de la bulla hallo lugar

DON JUAN - ^Para que?

JUANETE - Para acabar

el cuento de los chiquillos (I, vv 333-335)

[2]JUANETE - Aqui viene bien mi cuento

«A cuatro o cmco chiquillos »

DON JUAN - Quita, loco

DON PEDRO - Aparta, necio

JUANETE - Ello, hay cuentos desgraciados (I, vv 665-668)

JUANETE - Pues yo no he de reventar

Alguien lo ha de oir sobre eso

hare que me oigan los sordos (I, vv 678-80)

Si el primer intento es exclusivamente lüdico, es decir, "no
viene a cuento", el segundo es totalmente inadecuado, porque
don Alvaro acaba de enterarse de que su amada Serafina se ha
casado con don Juan, amo de Juanete. En la segunda jornada
Juanete sigue insertando cuentos: el del hombre sordo (II, vv.
89-106) y el de la disputa de una mujer y un cura (II, vv. 139-
154); después de éste, intenta colocar de nuevo el cuento de
marras, pese a las protestas de su amo:

D JUAN - ,Oh, que tema tan cansado'

JUANETE - Aunque te enfades de oillos,

a cuatro o cmco chiquillos
D JUAN - Calla

JUANETE - ,Oh cuento desdichado' (II, vv 155-158)

Por fin, al final de la tercera jornada, después de dos inten-
tos fallidos, consigue Juanete narrar el cuento, que ahora si
"viene a cuento" y le dépara el regalo de una valiosa cadena:

PRINCIPE - ^Que tienes tu que decir?
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JUANETE - Un cuento lo diga antes,

si no es que llega pnmero
alguno que me le ataje

[3] A cuatro o cmco chiquillos
daba de comer su padre
cada dia (III, vv 849-870)

Lo interesante de este uso del cuento con conclusion retrasa-
da es que, en cada intento, Juanete utiliza el mismo relato con
funciones diferentes: primero exclusivamente ludica, después
intenta desafortunadamente explicar una escena dramâtica, y
por ultimo critica, ahora si a propôsito, la avaricia y mezquin-
dad de un personaje secundario, Belardo. Ademâs, a esta fun-
ciôn de définir a un personaje se anade otra estructural; el relato
risible es un elemento de distension antes de la anagnorisis de
D. Alvaro y Serafina y del bano de sangre que se produce en el
desenlace de la comedia6.

El cuento narrado y sus funciones en Calderon7

El cuento narrado inserto en el teatro conserva un rasgo con-
sustancial al género desde su nacimiento: el formato oral, es
decir, tanto en el teatro como en la vida real el cuentecillo esta
en boca de un emisor y requiere de un receptor para completar
la cadena de transmisiôn. Con este recurso, el relato breve
desempena funciones similares a las que adopta en la vida real
(docere / delectare) pero a ellas se anaden otras que afectan a la
esencia dramâtica de la pieza teatral donde se inserta.

El cuento narrado y el tema de la comedia

Desde el punto de vista temâtico, el cuento a veces realiza
funciones importantes en el desarrollo de la acciôn de la comedia.

Williamsen, en su estudio sobre Mira de Amescua, estable-
ce très funciones: subrayar la tesis de la obra, destacar la con-

6 Notese tambien la abundancia de cuentos (6) en una sola comedia, asunto
sobre el que volveremos mas adelante

7 Ver un enfoque mas amplio de estas cuestiones en Carmen Hernandez
Valcarcel «Funciones del cuento breve en la comedia barroca», Monteagudo, 3a

epoca, IV (1999), pp 93-103 Es imprescmdible el estudio de Uta Ahmed Form
und Funktion der Cuentos in den Comedias Calderons (Hamburger Romanistische

Studien) Berlin Walter de Gruyter, 1974
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elusion de ésta y unificar elementos8. A ellas hay que anadir
una cuarta funciôn, aquella en que el cuento explica el enredo
de la comedia. Es utilizada por Calderon en La dama duende,
donde el relato breve analiza y subraya la funciôn de un ele-
mento esencial en la comedia, la alacena en torno a la cual gira
todo el enredo. Angela explica a su prima Beatriz:

ANGELA - ^Ahora sabes

lo del huevo de Juanelo,

que los mgenios mas grandes

trabajaron en hacer

que en un bufete de jaspe
se tuviese en pie y Juanelo,

con solo llegar y darle

un golpecillo, le tuvo?

Las grandes dificultades
hasta saberse lo son,

que, sabido, todo es facil (Acto II, vv 1255-65)9

No obstante, es infrecuente que el breve cuentecillo aclare el
sentido de toda la comedia; generalmente afecta a una escena, a
una situaciôn o a uno o varios personajes.

Otro grupo de funciones esta vinculado al modo de inser-
ciôn del cuento en el contexto dramâtico. A veces el cuento fun-
ciona como respuesta a la demanda de algun personaje (mante-
niendo la antigua tradiciôn hindü de estructurar las colecciones
de cuentos segün el juego de pregunta-respuesta, tan evidente
en El Conde Lucanor). Es lo que ocurre, por ejemplo, en Lafingida
Arcadia; en la ficciôn pastoril organizada por Julia (es un caso de
teatro dentro del teatro), ésta alude a la apariciôn de Bato, cuya
naturaleza alegre impulsa a los demâs pastores a demandarle
un cuento para divertirse, que desempena por tanto una
funciôn exclusivamente ludica:

JULIA - Mas dijera, pero vmo
Su discurso mterrumpiendo

8 Williamsen, Vern G «The dramatic function of 'cuentecillos' m some
plays by Mira de Amescua», Hispania, LIV (1971), pp 62-67

9 Se trata de una tradiciôn muy extendida, atnbuida a Juanelo (el famoso
inventor de mgenios mecanicos) y luego, trasladada a Cristobal Colon, llega hasta
nuestros dias
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Bato, un alegre pastor

que algun cuento les contase,

y el les conto aqueste cuento

CASCABEL - Habia en una ciudad

un loco aqueste tenia

tan gran tema, que decia

ser toda la Trinidad
Un hidalgo que gustaba

del, un vestido le dio,

pero en dos dias quedo
tan roto como se estaba

El hidalgo le riho,
diciendo ^Como has rompido
tan apnesa ese vestido?

Y el loco le respondio

^Como durar puede ser

en mi vestido nmguno,
si el vestido es solo uno

y somos très a romper?
Esta respuesta subtil,

aplicar ahora me toca,

pues una sola es la loca

y la rompemos très mil (Acto III, fol 22-23)10

En este caso la vinculaciôn del cuento al doble contexto de la
obra en que aparece es doble también; en la obra pastoril inter-
calada représenta la funciön antes mencionada de satisfacer una
demanda, pero en la obra marco, en el enredo que desarrolla el
tema de la locura fingida, el asunto del cuento hace coincidir la
locura de los respectivos protagonistas (Julia y el loco del cuento),

alude a la angustiosa situaciôn sentimental y politica de
aquélla.

No obstante, la forma de inserciôn del cuento mas frecuente
responde a la iniciativa de un personaje, tanto protagonista
como gracioso, y su funciôn mas habituai es ilustrar pasajes de
la obra (consejos, situaciones, palabras, etc.), reforzando su efi-
cacia. En Manana serâ otro dia, el gracioso Roque, viendo que su
amo se marcha sin comer, le cuenta el repetidisimo cuento del

10 Esta comedia, publicada bajo el nombre de Agustm Moreto, es fruto de

très manos y el tercer acto corresponde a Calderon http //www cervantesvir
tuai com/obra/comedia-famosa-la-fmgida-arcadia-O/
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perro de Olias y, como consecuencia, le da un consejo harto
prâctico:

ROQUE - Ser lo que el perro de Olias,

que por hallarse en dos bodas,

fue a Cabanas con gran prisa

y en llegando habian comido,

y volviendose a su villa
habian comido tambien

Comamos pues (II, BAE, 7)11

En algunas ocasiones esta funcionalidad del relato breve en
la comedia se vincula con el uso de moralejas, présentes tradi-
cionalmente, tanto en las fabulas como en cuentos, con funciôn
moralizante. En El pintor de su deshonra, tras uno de los cuentos
de Juanete se incluye una moraleja que se utiliza para senalar
un error de su amo:

JUANETE - Aqui viene
D JUAN - ^Quien?

JUANETE - Un cuento

Sordo un hombre amanecio,

y viendo que nada oia
de cuanto hablaban decia

"^Que diablo os obligo
a hablar hoy de aquesos modos?"

Volvian a hablarle bien,

y el decia "|Hay tal' ,que den

hoy en hablar quedo todos'"

sm persuadirse a que fuese

suyo el defecto Tu asi

presumes que no esta en ti
la culpa, v, aunque te pese,

es tuva v no la conoces.

11 http //www cervantesvirtual com/obra/manana-sera-otro-dia/ (1683), Co-
medias del celebre poeta espanol Don Pedro Calderon de La Barca, que saca a luz Don
Juan Fernandez de Apontes, volumen 11 (1751-1779), https//books google es/

books?id=k26b0gXkdc0C&pg=PA7&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepag
e&q&f=false Este cuento, muy popular en los Siglos de Oro, recuerda a otro,
antiquisimo, conservado en una tablilla mesopotamica "El perro acudio a un
banquete, pero cuando hubo echado una mirada a los huesos que por alii habia,
se alejo, diciendo 'Alii donde voy ahora tendre algo mas que comer'"
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pues das, sordo, en la locura

de no entender la hermosura

que el mundo la dice a voces

No obstante, esas supuestas moralejas se apartan muchas
veces de la moralizaciôn y se convierten en un comentario prâc-
tico que puede resolver alguna situaciôn complicada, pero tam-
bién dar un sesgo jocoso. En La estatua de Prometeo el narrador,
como casi siempre el gracioso, utiliza incluso una formula habituai:

MERLIN - Es que a una dama un galan

robo, pusola un panuelo

en la boca, ella muy alto

pregunto 'yPara que efecto?"

"De que no des voces", dijo
Y ella prosiguio muy quedo

'yQue voces tengo de dar,

si estoy ronca?" Aplica el cuento (III, B A E 12, v 714)

El cuento narrado Y LOS personajes de la comedia

Muy interesantes también son las funciones que el cuento
desempena respecto a los personajes de la comedia. A veces el
cuento, brevisimo, salta de boca del gracioso a propôsito de
unas palabras de su amo, y no tiene mas funciôn que hacer un
chiste sin mas. En No siempre lo peor es cierto, el galan le dice a su
criado: "jVâlgate Dios! jqué notable / estas!", y Ginés le
contesta:

GINES - Para entre los dos,

me acuerda el "valgate Dios"

cierto cuento razonable

En un pozo un portugues

cayo, al verlo dijo un hombre

",Valgate Dios'" y el de abajo

le respondio "Ja naom pode" (II, B A E IX)12

12 Es cuento tradicional que aparece en El Cortesano [65] y en Erasmo (192)
En Espana, se encuentra en Marcos de Obregon (2ap D VI) y en La cueva de

Salamanca de Ruiz de Alarcon, ademas de en la comedia citada Probablemente
procéda de Ciceron De oratore
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Pero bâsicamente la funciôn del cuento respecto a los persona]
es es definirlos de manera indirecta. Puede caracterizar a

uno de los personajes de la obra, pero en la mayoria de las
ocasiones el relato breve define simultâneamente al destinatario
del cuento y a su emisor, generalmente el gracioso, caracteri-
zândolo como hombre de humor; incluso puede el emisor del
cuento describir a dos personajes a la vez, con lo cual la funciôn
caracterizadora se multiplica. Es lo que ocurre en No hay cosa
como collar) los protagonistas D. Juan y Marcela discuten en plena

calle, y el gracioso Barzoque los interrumpe con un cuento
que parece no venir "a cuento" aunque su aplicaciôn final lo
ajusta a la situaciôn:

BARZOQUE - Desierta la boca y tuerta

tenia un nco mercader,

y un sastre acerto a tener

tuerta la boca y desierta

Buscando iba bocaci

el sastre, y cuando llego
al mercader, pregunto
'yTiene usarced bocasi?"13

El, presumiendo que aquello
burla era, con gran rigor
dijo "Boca-asi, senor,

tengo, ^que quiere para ello?"

El sastre, muy mdignado

creyo que le remedaba,

y en tuertas voces le daba

quejas de su desenfado

En tuertas voces tambien

el mercader se ofendia,

uno y otro presumia

que el defecto era desden,

hasta que gente, que alii
a despartirlos llego,
los dos igualmente vio

que tenian boca-asi

Si entrambos de una manera

tuerto el corazon teneis.

13 Como tenia la boca torcida, pronunciaba mal, seseaba El bocaci era un
lienzo basto engomado [nota del editor de la B A E]
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si un defecto padeceis,

no hava vara ni tijera,

smo consolaos los dos

uno a otro, haciendo aqui
amistades ante mi,

y entraos en casa los dos (B A E 7)

Asi, la inserciôn del cuento en relaciôn con los personajes
tiene varias y muy interesantes funciones: con él aprenden los
personajes a actuar mientras que el espectador y los lectores
aprenden a conocer a los personajes. Tiene carâcter ludico, si,
pero también funciôn de exemplum: ilustra sicologias y situacio-
nes que, si no son ejemplares, si son utiles para la vida real.
Desarrolla una moral pragmâtica de tipo picaresco que ayuda a
obtener provecho de un medio hostil.

El cuento narrado y las estructuras

Un ultimo aspecto de las funciones del relato breve narrado
se encuentra en aquellas comedias, relativamente abundantes,
donde los cuentecillos se multiplican. En esos casos, la comedia
se convierte en una estructura de estructuras, un ejemplo de
cajas chinas, técnica vinculada al cuento desde sus origenes
(Cailla e Dimna, Sendebar, El conde Lucanor, El Decameron y tantos
otros repertorios). Al abundar el numéro de cuentos, las funciones

que desempenan también se diversifican, convirtiéndose asi
las comedias en un repertorio de cuentos y funciones14. También

hay que destacar que estas funciones estân relacionadas
con la temâtica de la obra, porque los dramaturgos barrocos in-
cluyen cuentos risibles en dramas (El pintor de su deshonra) o en
comedias de asunto religioso, como vamos a ver. Valga de
ejemplo una comedia poco conocida: Los dos amantes del cielo,
donde se puede localizar hasta siete cuentos narrados y cinco
alusiones a otros que no se llegan a narrar. Cada cuento tiene
una funciôn especifica pero a ella se suma una mas, que afecta
al desarrollo global de la obra, el efecto de 'distension dramatical

que va apareciendo a medida que la comedia va adquirien-
do tintes trâgicos. En la primera jornada se incluyen très cuen-

14 Quiza sea Lope de Vega el que mas cuentos mserta en una sola comedia
(16 en El Capellan de la Virgen, 12 en La prueba de los ingeniös, 11 en Santiago el

Verde pero Calderon también multiplica su presencia, ya hemos visto 6

cuentos en El pintor de su deshonra, por ejemplo
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tos donde Escarpin, el gracioso, subraya opiniones de los persona]
es principales15. Los cuatro cuentos de la segunda jornada

empiezan a discrepar del drama que se va imponiendo: el pri-
mero, sobre el amor de Vinorre (II, p. 142), explica el insôlito
enamoramiento del gracioso, siendo un simple criado, de la
protagonista Daria16; con el segundo, sobre un sacamuelas (II,
pp. 146-147), bromea con la insistencia de su amo en callar su
mal de amores; el tercero, sobre el cautivo gangoso (II, p. 155),
explica su silencio y el cuarto bromea con la desesperaciôn
amorosa de Crisanto:

CRISANTO - Si su favor fuera cierto [el de Dana],

gozarle despues de muerto,

no fuera smo cordura

ESCARPIN - Un soldado de hartos brios,

munendose, asi decia

Item, es voluntad mia,

que los camaradas mios

me Heven en mi ataud,

a quien quiero se les de

tremta reaies, para que
los beban a mi salud

Lo mismo despues de muerto,

es querer gozar favor,

que tener salud, senor (II, 155)

Cuando llega la tercera jornada los personajes estân hartos
de sus cuentos, especialmente el celoso Claudio. Escarpin intenta

colocar algunos entre chistes, pero infructuosamente:

ESCARPIN - Un tuerto, y un calvo un dia,

15 Con el cuento del mal pmtor (I, pp 130-131), muy extendido en la epoca,
y otro de un sacerdote de Apolo (I, p 131), corrobora las opmiones de Polemio,
padre de Crisanto, acerca de la soledad y el amor, con el ultimo, una fabula de
la raposa y la perdiz, subraya la eleccion de la muchacha mas bella que hace

Crisanto, su amo
16 Anade ademas un chiste "gramatical" El nombre de Dana le sugiere un

juego de palabras "Yo no se / si es Dana, Diese o Diera, pero se que tomana, /
tomara o tomase de ella / cualquier favor subjuntivo" (II, p 142) De esta mane-
ra se disocia el amor y los celos de Escarpin de los de su amo Crisanto
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CLAUDIO -

ESCARPIN -

senor

Ya querras contarme

algun cuento

Aunque no soy

CLAUDIO -

ESCARPIN -

muy amigo de contarles,

^quien un cabe no tiro,

puesto de a paleta el cabe?

Pues yo no le quiero oir
Si acaso es porque le sabes,

va otro un fraile mas no es bueno,

porque aun no hay en Roma frailes

un loco

CLAUDIO -

ESCARPIN -

Calla

Sera

hablar sm cuento, desaire

entonaba un sacristan

CLAUDIO - Vive el Cielo, que te mate

ESCARPIN - Oyeme, y matame luego
CLAUDIO - Hav mavores disparates,

que querer que escuche burlas,

quien siente veras tan grandes? Vase

ESCARPIN - Pues yo no he de reventar,

Pero aün queda un paso mas en la funciôn de distension del
cuento, aunque solo sea enunciado. Al final de la obra aparece
un leôn para guiar a Daria; en un primer momento ataca a

Escarpin y éste, creyendo que va a ser devorado, intenta contarle
jal leôn! un ultimo cuento:

ESCARPIN - |Ay que me muerde [un leon], y arana'

^el olor no te basto

para no comerme de asco?

17 Los chistes, cuando el final tragico se acerca, se multiplican Escarpin dice

que no es "muy amigo" de contar cuentos, despues de desechar un cuento de
frailes porque en Roma no hay (notese el anacronismo burlesco), intenta contar
otro sobre un sacristan Es tanta su pasion por contar cuentos que afirma
"Oyeme y matame luego"

^quien quiere un cuento escucharme?

y le dire, mas no quiero
decirle ya, que aqui salen

Cnsanto, Dana, mis celos (III, pp 159-160)17
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Mas ay, que donde ahora estoy
nadie bocado comiera,

si causara asco el olor,

a este proposito escucha

lo que a un hombre sucedio

^aun no quieres oir un cuento?

mal gusto tienes, leon (III, 168)

La funciôn que Calderon busca de crear un fuerte contraste,
muy barroco, entre el dramatismo de las situaciones y los chis-
tes del gracioso es evidente.

Otra funciôn puntual y muy curiosa del cuento en manos de
Calderon es la que podriamos llamar 'dialogistica'; configura el
dramaturgo un diâlogo mediante la sucesiva emisiôn de cuen-
tos, donde los personajes argumentan con la relativa distancia
que proporciona este recurso. En Dicha y desdicha del nombre
Tristan y Flora intercambian cuentos que hacen progresar el
diâlogo de manera muy original:

TRISTAN -

FLORA.-

TRISTAN -

FLORA -

TRISTAN -

^Ove uced, rema?

Asi, asi.

Pues vo hablare asi, asi entienda

Un dia un comisano a unos

qumtados pasaba muestra

mi cuento? No en mis dias

Pagaramela en conciencia

Y dijole a su oficial

que ojo a la margen pusiera
a los viejos e impedidos,

por no llevar gente enferma

Paso un tuerto y dijo "-A este

poned ojo " Oyole apenas

un cojo que lo seguia
cuando dijo "-Pues ordenas

que al tuerto le pongan ojo,
haz que a mi me pongan pierna "18

Si al ciego amor de mi amo
le das ojos con que vea,

dale pies con que ande el mio,

pues ves de que pie cojea

is En Santa Cruz (8a p I, III)
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FLORA - Un vizcamo servia
a un cura, y en el aldea

se llamaba el carnicero
David

TRISTAN -

FLORA -

Diome con la misma
Yendo a predicar, le dijo
Que al carnicero pidiera
una asadura fiada

Al volver con la respuesta
le hallo predicando ya,

y hablando de otros profetas,

pregunto "-David ^que dice?"

Y el dijo desde la puerta
"-Que juras a Dios, senor,

que si dmero no llevas,

que aunque eches el bof, no hay bofes"

Entienda uced o no entienda,

si quien no paga no come,

quien no da, ni ande ni vea (II, 7 B A E 12,1856, p 608)

El cuento escenificado y sus funciones

El cuento escenificado sufre una sustancial modificaciôn,
pues cambia radicalmente de género, pasando del formato na-
rrado que lo caracteriza a un formato dramatizado; de esta ma-
nera su inclusion en la obra teatral puede parecer mas natural,
aunque pierde su condiciôn narrativa.

Debe diferenciarse el anâlisis de dos modalidades de cuento:
el cuentecillo breve y el cuento mas extenso. El primero se
transforma en un episodio también breve, una escena con poco
o ningun peso en la trama principal, con una funciôn principal
humoristica o de distension. El segundo tipo suele utilizarse
como tema principal o secundario de la obra dramâtica donde
se inserta. Es fâcil que las piezas breves utilicen cuentos; mu-
chos entremeses se sustentan sobre un relato breve, por ejemplo
El dragôncillo, que desarrolla el mismo tema de La cueva de

Salamanca, de Cervantes19. Ambos entremeses dramatizan un cuen-

19 Cervantes es el miciador del entremes cuentistico, no solo en el citado
arnba smo tambien, por ejemplo, en El retablo de las maravillas (basado, pero con
muchas variantes en el cuento XXXII del Conde Lucanor «De los burladores que
fizieron el pano» y présente tambien en el Sobremesa de Timoneda (n° 49) o «El
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to de cornudo bastante extendido. Pero llama poderosamente la
atenciôn que algün auto sacramental pueda relacionarse con al-
gün cuento. En El veneno y la triaca, la Infanta la Naturaleza
Humana) enferma al comer una manzana; aunque evidente-
mente es la manzana del Paraiso Terrenal, no se puede evitar
pensar en Blancanieves; ademâs, prometen su mano a quien la
cure y se presentan très médicos (la Gentilidad, el Judaismo y el
Peregrino). Todo esto evoca recursos harto conocidos de los
cuentos de hadas.

Sin embargo, mucho mas interesante es el caso en que el
dramaturgo elige un cuento como punto de partida de una co-
media.

Cuento breve escenificado

La forma mas habituai de inserciôn del cuentecillo dialoga-
do en el contexto consiste en que un personaje, generalmente
secundario y gracioso, asume el protagonismo del cuento. En
esos casos, la funciôn del relato escenificado no difiere de su
origen narrado, y mantiene su tono humoristico, sin ningün pa-
pel de importancia en la acciôn dramâtica. Es lo que ocurre en
El mayor monstruo los celos; Calderôn parte de un cuentecillo tra-
dicional (el condenado que no encuentra lugar apropiado para
ser ejecutado)20, pero le confiere un sesgo opuesto; el gracioso,
condenado a la horca y luego indultado, reacciona de modo
sorprendente, indignado:

POLIDORO - ^Pues que es dello?

^Es bien hacerme caer

En falta con todo un pueblo

que estaba ya convidado?

^Es juego de nmos esto?

- Venga usted a ser ahorcado

traje nuevo del emperador» de Andersen, en El viejo celoso sigue bastante de

cerca un cuento muy difundido, que se encuentra por primera vez en Espana en
la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso (S XII, cuento X)

20 Tambien en El valiente justiciero de Moreto, y en El poder en el discreto y El
valiente justiciero de Lope Los très autores dramatizan un cuento similar con
identica funcion ludica dos chistes basados en dos posturas antiteticas ante un
hecho nada risible, una ejecucion El origen se encuentra en textos medievales
(.Libro de los Enxemplos, LIX y LXXX), aqui el condenado puede elegir arbol para
ahorcarlo o clavo para sacarle los ojos)
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- Vaya usted, que ya esta absuelto

^Que ha de decirse de mi
Smo que soy un grosero

y no valgo cuatro cuartos

para ahorcado? Y fuera desto,

^que ahorcado no es como un pmo
de oro, en el comun lamento

de las viejas que le lloran?

^Esta por ventura el tiempo

para no ser pmo de oro,

siquiera por un momento?

La costa que tenia hecha

de mas de cuatro mil gestos

para escoger los que habia

de îr el cammo haciendo

^que he de hacer délia? Y despues

^que diran de mi los ciegos,

que la jacara tendran

escnta ya de mis hechos?

Ello, he de monr ahorcado,

que mi honra es lo pnmero (III, B A E 7, pag 496)

A la funciôn ludica ya senalada se anade en ocasiones pun-
tuales otra, que podriamos llamar 'ambientadora'. Ocurre cuan-
do el dramaturgo21 cambia de escena entre un espacio urbano o
cortesano y una localizaciôn rural; la escena popular suele
abrirse con bailes o canciones que proporcionan la ambienta-
ciôn adecuada, pero a veces lo hace con un cuento, que a las
habituales funciones humoristicas que présenta en boca de rus-
ticos anade una disrupciôn respecto a la ambientaciôn anterior.
Es lo que ocurre con el cuento de los palos que el marido propi-
na a la mujer, que encontramos en Timoneda y que Calderôn
utiliza en très ocasiones, en Duelos de amor y lealïad, El alcaide de

si mismo y El acaso y el error. Véase el final del cuento en ésta
ultima, mas breve:

GILETA - ^En las espaldas me da?

^No era mejor, buena pieza,
acabar con todo ya,

y una vez en la cabeza

21 Tambien es practica habitual en Lope de Vega, por ejemplo

- Boletin Hispanico Helvetico, ISSN 1660-4938,
volumen 39-40 (primavera-otono 2022), pp 295-324



Funciones del cuento en Calderon

darme?

PEROTE - Todo se andara (I, B A E 9, p 5)22

Cuento extenso escenificado

Queda un ultimo aspecto que es muy interesante mencionar
a proposito del cuento dramatizado. Es frecuentisimo en el tea-
tro barroco, tan prolifico, que se acuda a cuentos extensos (pro-
fanos o religiosos) como tema principal (o secundario) de la
comedia23. El proceso de adaptaciôn del cuento al teatro es el
mismo que el del relato breve; éste pierde a su protagonista,
papel asumido por el propio protagonista de la comedia o uno
de sus personajes principales, y pierde también los parâmetros
bâsicos de localizaciôn, tiempo y espacio, que se hacen coincidir
con los de la comedia. Su funciôn pasa evidentemente de ser
complementaria o auxiliar a convertirse en eje fundamental de
la acciôn. Por otra parte, las funcionalidades inherentes del
cuento se alteran o modifican al ser reutilizado.

Asi, en El médico de su honra, los dos cuentos que utiliza
Calderon tienen como funciôn desencadenar el drama y descubrir
el crimen secreto. El primer cuento, «La huella del leôn» o «Los
alcorcoles del rey» del Sendebar24, donde un marido descubre
unos chanclos (alcorcoles), indicios de la presencia sécréta del
rey en su casa, expérimenta en Calderôn varios cambios sustan-
ciales; inserto mediante la fusion de los personajes protagonis-

22 En El alcaide de si mismo hay un juego de estructuras muy interesante
Antona protesta por los palos de Benito, y el le cuenta el cuento del azotado que
recibe un primer golpe atroz Se produce asi una estructura de cajas chmas,

tipica del cuento dentro de la comedia (1° nivel) se dramatiza el cuento de los
azotes (2° nivel) y dentro de este se narra el cuento original (3° nivel) que ade-

mas combina el formato natural del cuento, narrado, y el anadido (dramatizado)

23 Chevalier (Cuento tradicional, cultura, literatura (SS XVI-XIX) Universidad
de Salamanca, 1999) senalo hasta 12 comedias de Lope de Vega con material
folklorico tematico, que clasifico en 3 apartados 1 Cuentos devotos, maravillo-
sos o novelescos 2 Fabulas de animales y 3 Apologos Y podna anadirse hasta
7 obras mas En esta misma linea se mueven los demas dramaturgos barrocos,
mcluido Calderon Sirvan de ejemplo comedias como La devocion de la cruz, El

magico Prodigioso (con el tema de la Histona de Teofilo, tan extendido por toda
Europa) o El medico de su honra

24 Tambien aparece el cuento en la version del Sendebar que mcluye Las mil y
una noches (noches 578-606) El cuento de «La huella del leon» ocupa las noches
578-579 (version de Vernet) Para algunos cnticos el relato denvana de la histona

biblica de David y Betsabe
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tas del cuento y la comedia, modifica el objeto testigo (de chan-
clos a un punal) pero sobre todo, altera la reacciôn del esposo
prudente del Sendebar, convirtiéndolo en un hombre arrastrado
por las exigencias del honor que trama con toda frialdad el la-
vado de la afrenta que cree haber sufrido; su funciôn, por con-
siguiente, radica en determinar la trama principal del drama.
Del segundo cuento, «La historia de Ali Baba», cuya version
mas conocida se encuentra en Las mil y una noches25, Calderôn
utiliza el final: cuando Ali Baba descubre el cuerpo descuartiza-
do de su hermano, lieva a su casa a un cordonero con los ojos
vendados para que cosa el cadaver y éste reconoce la puerta
pese a la venda que le pusieron. En el drama calderoniano, don
Gutierre, decidido a lavar con sangre su honor en secreto, lleva
a su casa a un barbero para que sangre a su esposa y le deje las
vendas flojas a fin de que muera; éste, horrorizado, marca la
puerta con sangre para reconocerla como su antepasado persa,
descubriéndose asi la muerte de Mencia, y dando lugar al
desenlace26. La funciôn del artesano se intensifica: mientras el pri-
mero se enfrenta a una situaciôn irreversible (un cadaver), el
segundo se ve obligado a causar la muerte de una joven mujer. El
motivo temâtico persa tiene una funciôn decisiva en el desenlace

trâgico de la obra de Calderôn.
Pero el ejemplo mas interesante de este hecho se encuentra

en la obra mas conocida y celebrada del dramaturgo: La vida es

sueno. Desde antiguo, los estudiosos del drama senalaron el ori-
gen cuentistico de la trama principal27. La obra se sustenta sobre
dos cuentos, uno humoristico («El durmiente despierto» de Las
mil y una noches) y otro edificante, la leyenda de la infancia y
juventud de Buda28.

25 Noches 851-860 de la traduccion de Mardrus Es relato que no aparece en
el Corpus ZER, cuyos cuentos eran conocidos en Espana a partir del siglo XII
segun Juan Vernet, su traductor al castellano (Introduccion, p XXXIV)

26 Hay que senalar que Las mil y una noches se tradujo por primera vez a un
îdioma europeo, el frances, entre 1704 y 1717 Calderôn solo pudo conocer algu-
na version aislada, probablemente oral, de esta parte del cuento, que ademas no
figura en todas las variantes del texto

27 Menendez Pelayo (que cita el cuento "pueril" de Las mil y una noches para
negar su mfluencia), Farmelli (1915), o Fernando Vida Najera «Fuentes de La

vida es sueno» (Oviedo, 1944) Recientemente, el Instituto Cervantes de Nueva
Delhi organizo unas jornadas en abril de 2019, en las que mtervmo una decena
de especialistas, entre ellos Maria Jesus Lacarra, para analizar las raices hmdues
de La vida es sueno

28 Ya en 1928 senalaba este hecho Felix G Olmedo Las fuentes de La vida es

sueno La idea, el cuento, el drama Tambien relaciono este drama con los predica-
dores contemporaneos, y sus reflexiones sobre la vida como sueno (citado en A
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En la leyenda de Buda, Sakia Muni o Siddhartha, cuando a
su nacimiento ocho brahmanes predicen que séria ermitano, su
padre decide encerrarlo en un palacio rodeado de placeres (ni
vejez, ni enfermedad, ni muerte, y muchas jôvenes hermosas).
Nôtese que, aunque el padre de Segismundo actüa igual ante el
horôscopo de su hijo, el lugar de encierro es opuesto. La leyenda

se adapté al cristianismo muy tempranamente, en el imperio
bizantino, convirtiéndose en la Historia de Barlaam y Josafat, que
traducida al latin se difundiô muy râpidamente por Occidente.
Dejando aparte las distintas versiones que hubo, solo me refe-
riré a una teatral, Barlaam y Josafat de Lope de Vega, de 161129.

Interesa senalar que, mientras que Lope se ajusta a la version
bizantina y situa la acciôn en la India, Calderôn adapta el tema
introduciéndole variantes sustanciales, y la trasmuta atribuyén-
dola a un personaje nuevo, de su invenciôn, Segismundo, y la
localiza en otro lugar, Polonia; no obstante, mantiene el espiritu
didâctico, su funcionalidad doctrinal. Y, sobre todo, la funde
con un cuento nada didâctico, bâsicamente risible y muy con-
trastado, «El durmiente despierto».

De sobra conocido es el otro cuento que utiliza Calderôn, «El
durmiente despierto» que ocupa las noches 622-653 de Las mil y
una noches30, donde el califa Harun al-Rashid narcotiza a Abul-
Hasân y le hace creer que es sultan. Este cuento pasô bastante
pronto a Occidente de forma autônoma (ya he mencionado que
Las mil y una noches no se traducen de forma mas o menos intégra

hasta comienzos del XVIII); en su migraciôn el relato cam-
bia a sus protagonistas, que pueden seguir siendo histôricos o
derivar a ficticios, y unido a ello se produce un cambio de loca-
lizacion, del lejano Oriente a la Europa medieval. En la version
incompleta del côdice Punonrostro de El conde Lucanor se alude
a un rey indeterminado y a un herrero, pero apenas un siglo
después se difunde la leyenda que atribuye el hecho al rey Luis

Valbuena Bnones «La paradoja en La vida es sueno», Thesaurus, XXXI, 3 (1976),

pp 413-429
29 Juan de Arce tradujo la version latma al castellano en 1608, con el titu-

lo Historia de los dos soldados de Cnsto, Barlaam y Josaphat Es mas que probable
que Lope conociera esta novedad editorial, apenas très anos anterior a su obra
No obstante, el cuento ya apuntaba en plena Edad Media, en una version
hebrea del siglo XII segun Farmelli

30 En la traduccion al trances de Joseph-Charles Mardrus (1898-1903) y de
Blasco Ibanez al espanol En la popular traduccion de Juan Vernet ocupa las
noches 151 a 171 Las mil y una noches es una recopilacion de cuentos muy fluida,
con multiples versiones donde los cuentos aparecen o desaparecen segun los

gustos del recopilador
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XI de Francia y su poeta François Villon31. Poco mas tarde, Luis
Vives lo atribuye en una carta al Duque de Béjar a Felipe el
Bueno, "duque belga"32 y un borracho, y no mucho después, en
1603 reaparece el cuento en El viaje entretenido de Agustin de
Rojas. Aunque ambas versiones son del siglo XVI, demuestran
lo extendido que el cuento estuvo en la Edad Media, y cômo
derivô en anécdota histôrica. En cuanto a las funciones que el
relato adopta en Vives y Rojas, se convierten en precursoras de
la que tendra en Calderôn. En ambos ya apunta la adscripciôn
del cuento al "sueno de la vida"33, anadiéndole Vives "la expe-
riencia de cômo nuestra vida es una comedia"34.

En todas estas versiones el cuento mantiene su formato narra

do, aunque cambia la funciôn exclusivamente jocosa de Las
mil y una noches por una funciôn reflexiva y didâctica que indu-
dablemente ya estaba también en la intenciôn de los predicado-
res que lo emplearon. Esto demuestra la polivalencia del cuento
y su adaptabilidad a cualquier funciôn.

Un paso mas que encontramos en Calderôn ya se habia
dado también en otras obras anteriores: el cambio de género, la
migraciôn del género narrativo al dramâtico. Se tiene noticia de

que en ciertos dramas escolares jesuiticos aparecia el tema: la
tragedia Tanisdorus35 y el Auto de el hambre del mundo36. Fuera del

31 Gambetta Chuk, Aida Nadi «La vida es sueno abducciones en torno a lo
maravilloso miliunanochesco», en Arellano Ayuso, Ignacio (coord Calderôn
2000 Homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleanos actas del Congreso Inter-
nacional, IV centenario del nacimiento de Calderôn Kassel Reichenberger, 2002,
vol II, pp 475-482

32 Felipe III de Borgona (1396-1467), fundador de la Orden del Toison de

Oro y captor de Juana de Arco en 1430
33 La identificacion puede encontrarse en El lenguaje de los pajaros (1177) del

poeta persa sufi Fand-Uddm Attar (h 1119-1230) segun Fannelli, pero se trata
naturalmente de una comcidencia de pensamiento muy habituai En «La joven
y el esclavo» (6° valle La Perplejidad, 384-ss) las cnadas de una muchacha ena-
morada de un bello esclavo lo narcotizan y lo llevan junto a ella Al despertar
"El dijo Tarece que no se si sonaba o estaba despierto'" (Madrid Alianza
Editorial, 2015, https//www holaebook combuscadorel-lenguaje-de-los-pajaros
html) Sm embargo, la apariencia del texto es la de una aventura erotica, aunque

îlustre la perplejidad, que es la situacion en que el esclavo se encuentra al

despertar y que da unidad a la seccion donde se mserta
34 Agustm de Rojas El viaje entretenido Libro II, http //www cervantesvir

tuai com/obra/el-viaje-entretenido—0/ Epistolario Juan Luis Vives 161 Vives al

Duque de Bejar, Biblioteca valenciana digital, https //bivaldi gva es/va/corpus/
unidad do?posicion=l&idCorpus=l&idUnidad=l 1899

35 Surgida en el Colegio jesuita de Sevilla a fines del siglo XVI segun Evan-
gelma Rodriguez
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âmbito escolar también puede encontrarse el tema en la ünica
obra dramâtica de Agustm de Rojas: El natural desdichado (1601-
3). Aqui el tema de «El durmiente despierto» queda relegado a
la tercera jornada, y desemperia una funciôn secundaria, de
distension en la acciôn dramâtica, tan frecuente en el cuento narra-
do; no obstante, el poderoso de turno, esta vez Vespasiano, uti-
liza la broma para reflexionar sobre el mundo como suerio,
treinta arios antes que Calderôn37. De cualquier modo es dudo-
so que éste conociera la obra de Rojas. En otra obra calderonia-
na, En esta vida todo es verdad y todo mentira (h. 1659), mas de 20
anos posterior a Ea vida es sueno, se introduce el motivo del
cuento también con funciôn secundaria, aunque déterminante
del carâcter de los dos protagonistas, Eraclio y Leonido, que
desde el yermo donde viven (similar al encierro de Segismun-
do) son trasladados al palacio de Focas para tratar de deter-
minar su ascendencia.

Pero el ejemplo mas conocido de dramatizaciôn de «El
durmiente despierto» se encuentra en Ea fierecilla domada (1590-3)
de Shakespeare. Aqui el dramaturgo mantiene la estructura
marco original y la funcionalidad primitiva, estrictamente
humoristica (divertir a un gran serior es el unico objetivo);
Shakespeare no se planteô la dériva trascendental, didâctica y
moralizadora, que indudablemente conocia en textos y predica-
ciones religiosas. Menéndez Pelayo, tan anticalderoniano, re-
prochaba al dramaturgo el brusco cambio que expérimenta el
carâcter de Segismundo asegurando que "Shakespeare, de se-

guro, hubiera puesto mâs complejidad y mâs luchas en el
persona]e", pasando por alto que Calderôn transformé al calderero
borrachin Cristobal Sly y al lord aburrido de Shakespeare en un
desdichado principe que reflexiona sobre su condicion humana
y el sentido de la vida, y en un rey atormentado por una decision

de dudosa idoneidad que condena a su reino a carecer de
heredero. Calderôn supo aprovechar las modificaciones funcio-
nales que el cuento habia experimentado durante varios siglos
de occidentalizacion creando con el mismo material que

36 Olmedo (1928), op cit
37 El gracioso borrachin Mogrollo, cnado del protagonista, cuando se ve

vestido de emperador en su jerga italiana se pregunta 'ydormio, non dormio?
(fol 10v)", y cuando despierta anade espantado "tanto sucesi no e vero, / per
Dio questo sono mio, / qui tuto quelo qui msono / fue sono, sono profundo"
Vespasiano pone la moraleja y el desenlace al cuento que ha ordenado drama-
tizar "Veis aqui lo que es el mundo / todo, amigo, es un sueno / A palacio le

llevad, / con que viva le dareis / y en esto que visto habeis / todos ejemplo to-
mad" (f 13v)

Boletin Hispanico Helvetico, ISSN 1660-4938,
volumen 39-40 (primavera-otono 2022), pp 295-324



Carmen Hernandez Valcarcel

Shakespeare un drama filosôfico de innegable altura, lejos del
mero divertimento shakesperiano.

Por otra parte, Shakespeare respeta también la técnica proce-
dente de la cuentistica oriental de la estructura marco; la histo-
ria de «El durmiente despierto» desempena la funciôn de marco
respecto al resto de la obra dramâtica donde se inserta. Por el
contrario, Calderôn desplaza el relato de su funciôn auxiliar en
torno a una estructura superior y lo situa en pleno corazôn de la
esencia dramâtica de su obra. Si el cuento puede extraerse con
facilidad sin dejar la menor huella tanto de Las mil y una noches

como de La fierecilla domada, résulta imposible eliminarlo de La
vida es sueno. De esta manera el cuento se trascendentaliza y
asume una funciôn filosôfica de primer orden, la de justificar la
reflexion que constituye el corazôn de la obra: la vida como sueno.

Esta idea no era tampoco nueva y puede rastrearse en muy
diversos textos antiguos y contemporâneos38. Lo verdadera-
mente novedoso en Calderôn es la fusion de distintos elemen-
tos temâticos dispersos (Historia de Barlaam y Josafat, el
durmiente despierto, la vida como sueno, etc.) y aunar las funcio-
nes de todos ellos en una obra de una coherencia filosôfica ex-
cepcional.

^Cuâles son los cambios funcionales y temâticos, en definiti-
va, que imprime Calderôn al cuento original? Ademâs del cam-
bio de género (narraciôn -> drama), del cambio funcional
(humor -> reflexion filosôfica) y del cambio estructural (estructura

marco -> estructura principal), Calderôn también se atiene
a la alteraciôn espacial-localizadora del cuento. Ya en las versio-
nes anteriores veiamos que el relato se aproxima a Occidente:
de la exotica corte de Harun al-Rashid, se desplaza a la de Luis
XI de Francia o Felipe III de Borgona. Pero en lugar de optar
por una localizaciôn real, se inclina a otra casi tan exotica como
la primitiva: el lejano e indeterminado reino de Basilio en Polo-
nia. El distanciamiento que ello supone es otra novedad importante

del drama calderoniano.
Pero Calderôn no se detiene en la profunda trascendentali-

zaciôn de un cuentecillo risible de origen oriental. Avanza un
paso mâs y escribe otra obra, un auto sacramental del mismo

38 Présente en el pensamiento mistico oriental (la India, Persia) y en el mundo

grecorromano, en Platon y su mito de la caverna o en Pmdaro, que decia en
el siglo V a C Seres de un dia', ^Que es alguien?, ^Que no es alguien? Sueno
de una sombra es el hombre" (Piticas VIII, 95- 97) Y muchos siglos despues
Shakespeare, en La tempestad (1611), vemticuatro anos antes que Calderôn, hace

decir a Prospero en el acto IV "Estamos tejidos de identica tela que los suenos,

y nuestra corta vida se cierra con un sueno"
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titulo: La vida es sueno. En ella la funcionalidad del antiguo
cuento sufre otra sustancial modificaciôn, desplazândose de la
funciôn filosôfica a una funciôn teolôgica. Los mismos ingre-
dientes del cuento experimentan una violenta torsion: Segis-
mundo (transformaciôn del narcotizado del cuento en el drama)

pasa a representar a la Naturaleza Humana, su padre Basi-
lio (équivalente al sultan) se transforma en el Poder (alegoria de
Dios Padre) y la torre-prisiôn donde esta encerrado se convierte
en el No-ser donde esta el hombre antes de su nacimiento, y el
palacio en el Paraiso Terrenal; véase el planteamiento del auto:

PODER - [ ] A sacar me determmo

de la pnsion del no ser

a ser este oculto hijo,

que ya de mi mente ideado

y de la tierra nacido,
ha de ser principe vuestro
Y asi, sm que haya sabido

quien es, por dejar abierto

a la expenencia un resquicio,
hoy del damasceno campo,
a un hermoso alcazar nco,

que a oposicion de azul cielo,

sera verde paraiso,
lo trasladare, y en el,

despues que con mis auxilios

le haya su luz îlustrado,
le dare el raro prodigio
de la Gracia por esposa
Si procediere benigno,

atento, prudente y cuerdo,

obedecedlo y servidlo,
durando en su vasallaje,

mas si procediese altivo,
soberbio e mobediente,

no le conozcais dommio

arrojadle de vosotros,

pues, como el Amor ha dicho,

puesta su suerte en sus manos,
el logro o el desperdicio,

o por si le habra ganado,
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o por si le habra perdido

Se convierte de esta manera el antiguo cuento jocoso oriental
en una extraordinaria alegoria de la creaciôn y de la redenciôn
humanas en manos de Calderôn. Es, pues, un caso extremo de
cambio funcional del cuento, que se convierte en instrumento
de educaciôn teolôgica para los espectadores, tanto populäres
como cultos, que tenia el auto sacramental.

Véase un cuadro ilustrativo:

1001 noches Drama Auto sacramental

Tema Cuento risible Drama filosofico Alegoria de la Crea-

cion y la Redenciôn

Funciôn Comica Filosofica Educaciôn teologica
Personajes Harun al-Rashid Basilio Poder (Dios Padre)

Abul Hasan Segismundo Naturaleza Humana
Localization Bagdad Polonia La Creacion

Espacios Casa de Abul
Hasan

Torre-pnsion No-ser del hombre

Palacio Palacio Paraiso Terrenal

En definitiva, el cuento en Calderôn, ademâs de ser un
divertimento, conserva como hemos visto la funciôn de exemplum
que tenia en la literatura medieval, papel relativamente importante

en el desarrollo de la comedia barroca. El cuento narrado
en las comedias, a nivel temâtico, desemperia funciones como
subrayar la tesis o la conclusion de la obra, unificar sus elemen-
tos o aclarar el enredo, aunque generalmente afecta unicamente
a la escena que lo incluye, donde suele tener una funciôn ejem-
plificadora. Cuando el cuento aparece escenificado puede tener
una de las funciones ya serialadas, pero lo mas habituai es que
sirva de puro entretenimiento, sin funciôn importante en la ac-
ciôn, aunque a veces tiene el papel de presentar un ambiente
rural para un cambio de localizaciôn desde espacios cortesanos
y rusticos. En lo que concierne a los personajes, puede aparecer
por la demanda de uno de ellos, como puro entretenimiento,
pero también ilustrar consejos o afirmaciones (del mismo emi-
sor del cuento o del receptor), comentar o criticar acciones y ca-
racterizar a los personajes; de este modo el cuento sirve simul-
tâneamente a los personajes para desarrollar o aprender pautas
de pensamiento y conducta, al dramaturgo para définir a los
personajes y al espectador para ambas cosas.
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Pero ademâs Calderon modifica los cuentos ajenos y, sobre
todo, les confiere una funcionalidad diferente, transmutândolos
en materia filosôfica y teolôgica, lo que les proporciona unas
funciones absolutamente nuevas.
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