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en el a rroyo , y  habrá 
seis d ías.

P A S C U A L A :  Y  y o  sospecho
que te han de e nga ñ a r , L a ure n c ia .

L A U R E N C I A :  ¿ A  m í ?

P A S C U A L A :  Q u e  n o , s ino al c ura .
L A U R E N C I A :  S o y , a u nqu e po l la , m u y dura 21$

y o  p ara su reveren c ia .
P ard ie z , m ás p re c io pon er ,

Pascu a la , de m adruga d a , 
u n p eda zo de lu n ada
a l h u ego para co m e r , 2 2 0

con tan to z a la c a tón 
de una rosc a qu e y o  a m aso , 
y  h u r t ar a m i m adre u n vaso 
del p ega do c a ngi ló n ;

� y  m ás p re c io al m ed iod ía 2 2 5

314engañar . . . alema-. Pascuala reitc- 
ra su convicción de que el Comendador 
ha de deshonrar a Laurenc ia , forz án �
dola y luego negándose a casarse con 
ella — por eso «engañará al cura»— . Es 
posible que eti no, ¿ino al cura se trate 
de un modismo , usado para contestar 
una pregunta obvia , al igua l que no, 
sino el alba (registrado por Autoridades).

a p o l l a ', «la muchacha o moza de 
poc a edad y buen parecer». (Autori �
dades).

216 su reverencia', alusión irónica a 
Fernán G óm e z , que tom o caballero 
de una orden m ili tar , era re ligioso que 
había hecho voto de cast idad (él es 
uno de los «freiles» mencionados en el 
v . 464) . T am bién es término aplicado 
por los rústicos a los cortesanos ( E l vi �
llano en su rincón, v . 836) .

317pa rd ie z : ‘ por D ios ’ , jura m en to 
eufemístico; se sobreentiende ju ro . H ay 
otros casos de pa rdie z o pa r D ios en los 
versos 838 , 956 y 963.

217-248 L a fórm u la más precio . . .  que 
fue m uy del agrado de Lope , y f igura 
en buen número de sus comedias es �

critas entre 1598 y 16 25 . En muchos 
de estos casos, como aquí , se echa mano 
de ella para abrazar el tema de l ‘ m e �
nosprecio de corte y alabanza de aldea’ , 
y a veces para alabar a un amante rús �
tico frente a otro cortesano. A qu í L au �
rencia expresa su apego al campo m e �
diante una descripc ión de las tres 
comidas (y colac ión) de l día , y term i �
na oponiendo sus sencillas devociones 
y su tranquilo acostarse a las preocu �
paciones causadas por los fa lsos amo �
res que proponen los cabal leros a las 
aldeanas. A l igua l que C asi lda en Perí- 
bdñez (vv . I Ó I O -16T3), Laurenc ia con �
cluye (vv . 2 4 0 -2 4 1)  su más precio ... 
que con una referenc ia piadosa , en iró �
nica alusión al estado re ligioso de su 
acosador .

2Í(> lunada: ‘ja m ón , pa ta de c erdo ’ .
220 huego: ‘ fu ego ’ (véase la n . 174) .
221 tanto: ‘ ta n t ico ’ , «poca cantidad» 

(Autoridades); zalacatén\ ‘ zalacatrón , 
trozo de pa n ’ .

pegado cangilón: ‘jarra con baño 
de pe z ’ . Puede ser un modo prim i �
t ivo de conservar el agua fresca.



v e r la va c a e n tre las coles , 
h a c iendo m i l c aracoles 
con espum osa arm on ía ;

y  con c er tar , si e l c a m ino 
m e ha l lega do a c ausar p en a , 
casar una bere n je n a 
con o t ro ta n to to c in o ;

y  después un pasa tarde , 
m ie n tras la cena se a l iña , 
de una cuerd a de m i viñ a 
(que D io s de p edrisco gu a rd e) ;

y  c en ar un sa lp icón 
con su ac e i te y  su p im ie n ta , 
y  i rm e  a la c a m a c on te n ta , 
y  a l «inducas ten ta c ión» 

re z a l le m is d evoc ion es; 
que cuan tas raposer ías, 
con su a m or y  sus por f ías , 
t ie n e n estos b e l la co n es;

porque todo su cuidado, 
después de darnos disgusto, 
es anochecer  con gusto

230

235

2 4 0

245

226 Se alude así a un coc ido de car �
ne de res con repollo .

"-1-1 pasatarde', ‘ colación tomada por la 
tarde', ‘ merienda’ , como aclara el con �
texto .

235cuerda: ‘ rac imo de uvas ’ . «Los 
que llaman cuerdas de uvas /  en la cor �
te , y en la aldea /  colgajos» ( E l hijo 
de ¡os leones, 27I17).

136 Im agen de funesto agüero , ya 
que la viña se ha tomado como símbolo 
del sexo de la m u jer desde an tiguo .

237 salpicón: «fiambre de carne pica �
da, compuesta y  aderezada con pimien �
ta , sal, v in agre y cebolla , todo m ez �
clado» (Autoridades).

y  irme: Lope siempre emplea y 
ante i-, aun cuando Covarrubias pro �
pone usar e. H a y  otros ejemplos en los 
versos 55T , 8 7 0 ,  T454, T 867 y  2 1 6 1 .

240 inducas tentación: d e fo rm a c ió n

rústic a de las últ im as pa labras del Pa �
drenuestro en la tín: «Et lie nos inducas 
in tenta tionem» (M a teo , 6 , 13) . Pare �
ce que los aldeanos usan estas palabras 
fina les, en lugar de las primeras («Pa- 
ter noster»), para referirse al rezo .

241 rezalle: ‘rezarle’ , por asimilación de 
la r- del in f in it ivo a la -1 del en c lí t ico .

242 raposería: «astuc ia, ar t if ic io cari �
ñoso, con ánimo de engañar o burlar , 
a imitac ión de los ardides de la zorra» 
(Autoridades).

24:< amor y sus porfías: como indica el 
con texto , la porfía se asociaba con 
el amor .

247 Se d ist ingue aquí el frecuente 
mat iz erót ico de gusto. H ay otros ejem �
plos en los versos 413 y 10 0 4 . «Pues 
tiene la noche gustos, / jpara qué te 
quejas, c iego?» ( E l caballero de O lm e �
do, vv . 10 5 8-10 5 9 ) .

y  am an e c er con e n fa do .
P A S C U A L A :  T ie n e s , L a u re n c ia , ra zón ;

qu e en d ejando de qu erer , 
m ás ingra tos sue le n ser 
qu e al v i l la n o e l go rr ió n .

� E n  e l in v ie rn o , que el fr ío
t iene los c a m pos h e lados , 
dec ienden de los te j ados , 
d ic ié n dole «t ío , t ío» , 

hasta l legar a com er 
las m iga jas de la m esa; 
mas lu ego qu e el fr ío  cesa , 
y  el c a m po ve n f lo re c er , 

no ba jan d ic ie n do «t ío» , 
del be n e f ic io o lv id a dos , 
m as sa l tando en los te jados 
d ic e n : « ju d ío , ju d ío» .

Pues ta les los hom bres son : 
cuando nos han m en ester , 
som os su v id a , su ser , 
su a lm a , su c ora zó n ;

p ero pasadas las ascuas, 
las tías som os ju d ía s , 
y  en ve z  de l la m arnos t ías, 
anda el nom bre de las Pascu as.

L A U R H N C I A :  N  o f iar se de n in gu n o .

250

255

2 6 0

2 6 5

2 7 0

252 Desde Pl in io , el gorr ión suele 
simbolizar la lujuria , característica pro �
pia, pnr lo dem ás, de esta ave. 

que: 'c u a n do '.
2;7-2J s £ a i l usión al comer, con sus 

connotaciones erót icas (n . 2 15) , encaja 
muy bien aquí para recalcar la lascivia 
de los nobles galanteadoras. T <¡ mismo 
puede dec irse de los saltos del verso 263.

fio», «judío, judio»: estos voca �
blos hac en juego con el «pío, pío» carac �
terístico dé los gorrion es. Para implorar 
ayuda, éstos invocan el pseudo-parentes- 
co del «tío», pero cuan do ya tienen abun �
dancia de comida , insultan a los v i l la �
nos — que se prec ian de cristianos viejos

(vv . 9 9 1-9 9 3 )—  al llam arlos «judíos».
26v Es m uy común la imagen del 

iuego para a ludir a los pruritos del 
amor sensual.

272 el nombre de las Pascuas: «'palabras 
in juriosas o sensibles» (Autoridades). 
Ñ útese el ju ego implíc ito con el nom �
bre de Pascuala. La idea de que el amor 
— o inc luso m ejor , la lasc iv ia—  de los 
hombres se vu e lve m enosprec io des �
pués de la posesión de la m u jer desea �
da es uno de los grandes tópicos no 
sólo de la C om e d ia , sino de todos los 
tiempos.

“7‘  E l  in f in it ivo com o im pera t ivo es 
com ún a las lenguas románicas.
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PASCUALA:  L o  m ism o d igo , L a ure n c ia .

S a le n  MEN GO y  BARRILDO y  F R O N D O S O
F R O N D O S O  E n  aquesta d iferen c ia 2 7 5

andas, B a r r i ld o , im p o r t u n o .
BARRILDO:  A  lo menos aquí está

qu ie n nos d irá lo m ás c ie r to .
M E N G O :  Pues h aga m os un con c ier to

antes que l legu é is a l lá , 2 8 0
y  es que si j u z g a n  p or m í , 

m e dé cada cu a l la p re nd a , 
p re c io de aquesta con t ie n d a .

BARRILDO:  D esd e  aqu í d igo que sí.
M as si p ierd es , ¿qu é darás? 285

M EN G O :  D a ré  m i rabe l de b o j ,
que va le m ás qu e u n a t ro j , 
porq u e yo le est im o en m ás.

BARRILDO:  Soy con te n to .
F R O N D O S O :  Pues l legu e m os .

— D io s  os gu a rd e , h erm osas d a m as . 2 9 0
LAUREN CIA:  ¿ D a m a s , F ro n d oso , nos l la m as?
F R O N D O S O :  A n d a r al uso qu ere m os: 

al b a c h i l ler , l ic e n c ia do ;

si ju z g a n  por mí: ‘ si fa llan a mi 
favor ’ .

286 rabel: «instrum ento músico de 
cuerdas y  arqu i l lo ; es pequeño y todo 
de una pieza , de tres cuerdas y  de vo �
ces m uy subidas. U san dél los pasto �
res» (Covarrubias).

287 troj: «lo mesmo que el granero , 
do se recoge el tr igo o cebada» (C ova �
rrubias).

290 D ios os guarde: saludo típico de 
campesinos.

292 andar a l uso: ‘ estar a la moda ’ .
292-347 E n  e l s igu ien te d iá logo , 

F rondoso y  Laurenc ia desarrol lan el 
tópico de la ‘ inversión de va lores’ , 
recurso re tórico que arranca de la A n �
tigüedad clásica y que perdura sin in �
terrupción hasta la época de Lope . En

la m ayoría de sus expresiones, el m o �
t ivo clásico censuraba la costumbre de 
llamar vir tudes a ios v ic ios , y  v ic ever �
sa; en España, este tem a fue recogido 
por fray A n ton io de Guevara en su M e �
nosprecio de corte y  alabanz a de aldea, el 
modelo direc to de la m ayor parte del 
presente pasaje. Pero también exist ía 
entre los clásicos otra tradic ión , la del 
amante que describe como exce lencias 
todos los defectos físicos y morales 
de su amada; en la arenga de F rondo �
so se d istinguen asim ismo rastros de 
este otro tópico . A q u í el m ot ivo de 
la ‘ inversión de valores’ sirve para acen �
tuar el contraste en tre la depravac ión 
de los cortesanos — Fernán Góm ez 
y los suyos— y  la v ir tud de los aldea-

I N V E R S I O N  D E  V A L O R E S 23

al c iego , tu er to ; al b iso jo , 
b i z c o ; resen t ido al c o jo , 
y  bu e n h om bre  al d esc u id ado .

A l  ign or a n t e , sesudo ; 
al m a l ga lá n , soldadesc a; 
a la boc a gra n d e , fresc a , 
y  al o jo p equ e ñ o , agu do .

A l  p le i t is ta , d i l ige n t e ; 
gr a c ioso al e n tre m e t ido , 
al h a b la dor , e n te n d ido , 
y  al in su fr ib le , va l ie n te .

A l  cob ard e , para poc o ; 
al a t r ev id o , b i z a r ro ; 
c om p a ñ ero al que es u n j a r r o ,  
y  d esen fad ado al lo c o .

G rav e d a d al d escon te n to ; 
a la c a lva , a u torid a d ; 
don a i re a la n ec edad , 
y  a l p ie gra n d e , bu e n c im ie n to .

A l  b u boso , resfr ia do ; 
c om e d ido al a rroga n t e ; 
a l i nge n ioso , cons ta n te ; 
a l c orc ov a d o , c arga do .

E s to  l la m aros im i to , 
d a m as , sin pasar de aqu í ; 
porq u e  fu era h ablar así 
p roc e d er en in f in i to .

2 9 5

3 0 0

305

310

315

3 2 0

295 A l parecer , el hisojo era el que 
sufría de doble visión , mientras que el 
bizco sólo su fría una tara estét ica; 
resentido: ‘ adolorido ’ .

298 Esto es, se atribuyen virtudes de 
mili tar al que carece de las grac ias y 
refinamientos sociales.

302 gracioso a l entremetido: en las Pa r �
tes, «al grac ioso , en trem et ido».

304-305 p eq U eñ a  d i f e r e n c i a  h a y  d e co�
barde a para poco, m i e n t r a s  q u e  valiente 
n o  es b u e n  a n t ó n i m o  d e  insufrible.

306 bizarro: «generoso [‘ noble ’ ], alen �
tado , ga l lardo , lleno de noble espí �

r i tu , lozanía y va lor» (Autoridades).
307 un jarro: «necio . . . grosero y  bas �

to» (Covarrubias).
313 Los sif il ít icos af irmaban tener un 

tipo de resfriado que causaba granos 
en la cara , como los de su en fer �
medad.

315 ingenioso: ‘ m aniá t ico , desequili �
brado ’ .

317 Es dec ir, ‘ im ito esto [esta mane �
ra exagerada de describir los defec tos 
como virtudes] al l la m a ros . . . ’ .

320proceder en infinito: ‘ seguir inde �
fin idam en te ’ .
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L A U R E N C I A :  A l l á  en la c iud ad , F ron doso , 
l lám ase por cortes ía 
de esa su er te ; y  a f e  m ía , 
qu e h ay o t ro m ás r igu ro so 

y  p eor vo c ab u lar io 32 5
en las le ngu as descorteses.

F R O N D O S O :  Q u e r r ía  que l o  dijeses.
L A U R E N C I A :  Es to do a eso tro c o n t ra r ío :

al hom bre gr av e , e n fa doso ; 
ve n tu roso al d escom p u es to ; 3 3 °
m e la n cól ico a l com pu es to , 
y  al que repreh e nd e , od ioso .

Im p or t u n o al que a conse ja ; 
al l ib e ra l , m osc a te l;
al j u s t ic i e ro , cru e l , 335
y  al que es p ia doso , m ad e ja .

A l  qu e es c ons ta n te , v i l la n o ; 
al que es c or té s , l iso n j e ro ; 
h ipóc r i ta a l l im osn e ro ,
y  pre te n d ien te al c r is t ia n o . 3 4 °

A l  j u s t o  m é r i to , d ic h a ; 
a la ve rd a d , im prud en c ia ; 
cobard ía a la pac ienc ia , 
y  cu lpa a lo que es desd ich a .

N e c ia  a la m u je r hon esta ; 345
m a l hecha a la h erm osa y  casta ,

32,3 a f e  mía: t íp ico jura m en to rústi �
co (al igua l que a f e  en el verso 620. a 
b  f e  en el verso 884 y a f e  que en los 
w .  893 y 2046).

330 descompuesto: «él que han priva �
do de algún lugar honrado , por demé �
ritos» (Covarrubias).

334 a í liberal, moscatel: en las Partes. 
«liberal al moscate l» . A qu í moscatel 
vale ‘ despilfarrador ’ , uno de sus m u �
cho*. sentidos.

335 Q uizás Laurencia — y Lope— es �
tén pensando en Pedro I  de C ast i lla 
(1334-13^ 9) , que llevaba ambos epíte �
tos, «el Just ic iero» y  «el C rue l» .

3-,f) madeja: «hombre f lo jo y sin fuer �
zas» (Autoridades).

'uo kAl que cumple con sus deberes 
com ft cristiano , lo acusan de buscar 
benefic ios materia les.1

3*5-347 N ótese cómo las listas de in �
versiones terminan con un re iterado én �
fasis sobre «la mu jer honesta . . .  la her �
mosa y casta . . . la honrada», claras 
referencias a la misma Laurencia, que no 
se da cuenta de la amenaza a su vir tud 
contenida en sus propias pa labras. En 
efecto , toda esta ú lt im a serie de inver �
siones prefigura las actividades que Fer �
nán Gómez desplegará hacia los aldeanos.

M E N G O :

B A R R I L D O :

M E N G O :

L A U R E N C I A :

F R O N D O S O :

L A U R E N C I A :

F R O N D O S O :
L A U R E N C I A :

F R O N D O S O :  

L A U R E N C I A :  

F R O N D O S O :  
L A U R E N C I A  : 

B A R R I L D O :

M E N G O :

L A U R E N C I A :

B A R R I L D O :

L A U R E N C I A :

B A R R I L D O :

y  a la hon rad a . . .  P e ro basta , 
qu e esto basta por respu esta .

D ig o  qu e eres el d im u ñ o .
¡Son c as que lo d ic e m a l! 35°
A pos ta ré  que la sal
la echó el cura con el p u ñ o .

¿ Q u é  con t ie nd a os ha t ra ído , 
si 110 es que m a l lo e n te n d í?
O y e , p o r tu  v id a .

D i- 355
Prés ta m e , L a ure n c ia , o ído .

C o m o  p resta do , y  aun d ado , 
desde agora  os d oy el m ío .
E n tu  d iscre c ión c o n f ío .
¿ Q u é  es lo qu e habé is apos ta do? 3 6 0

Y o  y  B a rr i ldo con tra  M e n go .
¿ Q u é  d ic e M e n go?

U n a  cosa
q u e , siendo c ier ta y  forzosa , 
la n iega .

A  n egar la v e n go , 
porq u e y o  sé que es ve rd a d . 36 5

¿ Q u é  d ic e?
Q u e  no h ay a m or .

G e n e ra lm e n te , es r igo r .
Es r igo r y  es necedad .

Sin a m or , no se pud iera 
n i aun el m u n do conse rva r . 3 7 0

j4Sl dimuño: ‘ demonio’ (forma del sa- 
yagués).

3Í°  ji'í ifi jj: ‘ a fe , en verdad, por c ier �
to ’ (para com unic ar énfasis).

Ju ego de palabras sobre sa! 
entendida como ^agudeza, grac ia o v i �
veza en lo que se dice» (Autoridades) 
y la sustancia usada en el bautizo .

^  por tu vida: se usaba para «persua �
dir 11 obligar h la concesión de lo que 
se pretende» (Autoridades). H ay otros 
ejemplos en los versos 942 , 1486 y 
2 2 ¡ H .

5Í7 Ju ego de palabras sobre prestar 
oído ‘ escuchar ’ y la noc ión de prestar , 
o dar , l i tera lm ente , la oreja .

�1f l / generalmente, es rigor: ‘ hablando 
en gen era l, es exc es ivo ’ (decir que el 
amor no existe) . Compárese el uso de 

en el verso 404. 
í7°  Es dec ir, la conservac ión del 

mundo depende del amor , como prin �
c ip io cosm ológico . Los vil lanos han 
empezado discurriendo sobre un solo 
caso de afecto (seguramente el de F ron �
doso por Lauren c ia) , pero esto los lie-
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L E O N .  : 

B A R R I L . :

L E O N . :

Saber he p roc urado lo im port a n te . 9 0 0
D espu és que ve m os ta n to l ib ro im preso , 

no h ay nadie que de sabio no presu m a .
A n t es que ign or a n  m ás s ien to por eso ,
p or no se re d u c i r a b re v e  sum a;
porq u e  la c o n fu s ió n , con el e x c e so , 9 0 5
los in te n tos resu e lve en van a espu m a ;
y  aque l qu e de le er tien e m ás uso ,
de ve r le t reros sólo está c on fuso .

N o  n iego yo qu e de im p r im ir el arte 
m i l inge n ios sacó de e n tre la j e rg a ,  9 10
y  que parec e qu e e n sagrad a par te 
sus obras guard a y  con tra el t iem po a lberga ; 
éste las d es t r ib uye  y  las rep ar te .
D ébese esta in v e n c ión  a C u t e m b e rga , 
un f a m oso tu d esco de M agu n c ia , 9*5
en qu ien la f a m a su v a lo r renu n c ia .

M as m u c hos que op in ión  t u v ie ro n  gr a v e  
p o r im p r im ir sus obras la p erd ieron ; 
tras esto , con el nom bre d e l qu e sabe , 
m u c hos sus ignora n c ias im pr im ie ro n . 9 2 0
O t ro s , en qu ie n la ba ja e nvid ia c abe , 
sus locos desa t inos escr ib ieron , 
y  con n o m bre  de aque l que aborre c ía n

'A n tes creo (siento) que por eso 
mismo (por la invenc ión del libro im �
preso, v . 90 1) la gente es aún más ig �
norante ahora, porque la sabiduría hu �
mana es m uy extensa (no se reduce a 
breve sum a).1 Resu lta irónico que Leo- 
ne lo , que ha estudiado en la mejor uni �
versidad de España, no sepa (o no quie �
ra) expresarse de una manera clara.

906 ‘ Con el exceso de los libros im �
presos ahora, la consiguiente con fusión 
resuelve en vana espuma los intentos de 
adquir ir conoc im ien tos.’

508 'Los que están más acostumbra �
dos a leer ahora están con fundidos de 
ver por ahí los tí tu los de tantos libros 
im presos .’

910je rg a : «tela gruesa y  rústica» 
(Autoridades). O  sea, la imprenta ha he �
cho posible la publicac ión de los libros 
de mucha gente rúst ica o pobre , pero 
in te ligente .

9,1 sagrada parte: las bibliotecas. En 
gr iego , biblia va le ‘ l ib ros ’ (Autoridades 
y  Coraminas) , y así biblioteca viene a ser 
la ‘ sagrada parte' donde se guardan las 
biblias o libros.

�J'4 Gutenberg inventó — o mejor di �
cho , per fecc ionó— la t ipograf ía en 
1440 .

316 ‘ A  quien la Fama abandona (re �
nuncia) su fru to (va lor} .'

915 t í nombre del que sabe: 'e l nombre 
de sabio’ .

52 A C T O  II

im presos p o r el m u n do los envía n . 
B A R R I L ,  r N o  soy desa op in ión .
L E O N . :  E l ign or a n t e

es j u s t o  qu e se v e ngu e  d e l le t ra do . 
B A R R I L . :  L e o n e lo , la im pres ión  es im por t a n te . 
L E O N . :  S in  e lla m u c hos s ig los se h an p asado , 

y  no ve m os que en éste se leva n te

u n Je ró n im o sa n to , u n A gu s t i n o . 
b a r r i l . :  D e j a ld o y  asen taos, que está is m o h ín o .

S a le J U A N  R O J O ,  y  otro labrador

J U A N : N o  h ay en cua tro haciendas para u n dote ,
si es que las v istas h an de ser al uso ; 
que el hom bre que es c urioso es bien qu e note 
qu e en esto e l b arr io y  v u lgo  anda con fuso . 

L A B R A D . ;  ¿ Q u é  h ay del C om e n d a dor? N o os a lborote . 
J U A N :  ¡C u á l  a L a ure n c ia en ese c a m po p uso !
L A B R A D . :  ¿ Q u ié n  fu e cua l é l tan b árb aro y  lasc ivo? 

C o lg a d o le ve a  y o  de aque l o l ivo .

Sa len e l C O M E N D A D O R ,  O R T U Ñ O  y  F L O R E S

C O M E N D . :  D io s gu a rd e  la bu e n a ge n t e . 
r e g i d o r : ¡ O h , señor!
C O M E N D . :  Po r v id a m ía ,

925

930

935

9 4 0

1)14 C o m o tantas otras veces, Lope 
se queja de que se publiquen bajo su 
nombre , con fines puram en te com er �
cia les, obras que no son de él , sino 
de sus competidores. N ótese que, al 
con trario de lo que se esperar ía, Lope 
coloca la expresión de sus propios sen �
t im ientos en boca de un personaje c la �
ramen te antipá tico.

931 Leone lo cita a dos Padres de la 
Iglesia , ambos escri tores ilustrísimos, 
para a legar que se escribía m ejor antes 
de la invenc ión de la imprenta.

^ v is t a s : «los vest idos y tocador 
que los novios envían a sus futuras es �
posas . . . también el ju ego de ropa que

éstas envían a los novios» (Autoridades). 
N o se especif ica aquí de qué boda se 
trata , pero es de suponer que la gen te 
ya presum e que se casarán pronto Lau �
renc ia y  Frondoso (vv . 735-750) .

93(1 Es dec ir , los curiosos se pregun �
tan cómo , en vista del mai año para 
las cosechas (vv . 863-865) , Esteban y 
Frondoso tendrán respectivamente para 
la dote y las vistas, si se casa éste con 
Laurenc ia .

'J4° Colgado le vea ya de aquel oli �
vo: parece m a ld ic ión típicamente rús �
t ica.

941 A qu í logra Lope un f ino golpe 
de efec to , pues lo más probable es que
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B A R R I L D O :

F R O N D O S O :
L A U R E N C I A :

M E N G O :
B A R R I L D O :

L A U R E N C I A :

F R O N D O S O :

B A R R I L D O :

M E N G O :

F R O N D O S O :

L A U R E N C I A :

F R O N D O S O :

B A R R I L D O :

M E N G O :

F R O N D O S O :

B A R R I L D O :

M E N G O :

F R O N D O S O :

M E N G O :

F R O N D O S O :

L A U R E N C I A :

D e  c om er y  beber v a .
B ie n  io c ue la . B u e n o está .
D a le  o t ra  v e z  a com er .

¡ A y- * y '- , (
Es ta va por m í .

Sole n e m e n te lo e m bebe . 2 2 7 0
E l que b ie n n iega b ien bebe .
¿ Q u ieres o t ra?

¡ A y ,  ay! Sí ,  sí.
B e b e , que b ien lo m ere c es.

A  ve z  por vu e l ta las c u e la .
A rró p a le , que se h ie la . 2 2 7 5
¿ Q u ieres m ás?

Sí , o tras tres ve c es .
¡ A y ,  ay!

Si h ay v in o p regu n ta .
S í h ay : bebe a tu p la c er , 
que qu ie n n iega ha de b eb er .
¿ Q u é  t ien e?

U n a  c ierta p u n ta . 2 2 8 0
V a m os , que m e a rro m a d izo .

Q u e  ve a  que éste es m e jor .
¿ Q u ié n  m a tó al C o m e n d a dor?
F u e n te O v e ju n ic a  lo h i z o .

V anse

Ju s t o  es que honores le den . 2 2 8 5
Pero d ec idm e , m i a m or ,
¿qu ié n m a tó al C o m e n d a dor?
F u e n te O v e ju n a , m i b ie n .

2161 colar: «vale beber v ino , y  en 
abundancia. Es locución vulgar» (Auto �
ridades) .

2270 Com o sinónimo de beber, embe �
ber es desconocido a los diccionarios. 
O tra vez , vemos que los campesinos 
dan un sent ido propio a los vocablos, 
sin que de ello se derive un efecto 
cómico .

2271 el que bien 1 liega bien bebe: al pa �
recer, un ju ego con ‘ Q uien bien nie �

ga , nunca se le prueba ’ y  ‘ Q uien bien 
bebe y bien com e , buen cagajón pon e ’ 
(Correas).

2274 Esto es, ‘ bebe una vez por cada 
vue l ta que le dieron en el po tro ’ . V e z  
es « k  cantidad que se bebe de un go l �
pe» (Autoridades).

227' N ótese el ju ego sobre ¡ay, ay! y 
; hay [vino], hay [vino]?

221,0punta: «el sabor que va t irando 
a agrio» (Autoridades).

F R O N D O S O :
LAURENCIA

F R O N D O S O :
LAURENCIA

ISABEL:

REY:

ISABEL:

REY:
ISABEL:
REY:

M AN RI QU E :

ISABEL:
M AN RI QU E :

¿ Q u ié n  le m a tó?
: D a sm e  esp a n to .

Pues F u e n t e  O v e ju n a  fu e . 2 2 9 0
Y  y o , ¿con qué te m a té?

: ¿ C o n  qu é? C o n  qu erer te ta n to .

V anse, y  salen e l REY y  ¡a REINA 
y  MA NR IQ UE

N o  e n te n d í , señor , h a l laros 
a qu í , y  es bu e n a m i suerte .
E n  nu eva g lo r ia  c o n v ie r te  2 2 9 5
m i v is t a  el b ie n de m ira ros .

Ib a a Po r tu g a l  de paso 
y  l lega r a qu í fu e fu er z a .
V u e s t r a  M a jesta d le tu er z a ,
siendo conve n ie n te el c aso . 2 3 0 0

¿ C ó m o dejá is a C a s t i l la ?
E n  p a z  qu ed a , qu ie ta y  l lan a .
Sie n do vos la que la a l lana , 
no lo te ngo a m aravi l la .

S a le  don M AN RI QU E
Para ve r vu es t ra presen c ia 2 3 0 5

el M a es t re de C a la t r av a , 
que aqu í de l lega r acaba , 
p id e que le deis l ic en c ia .

V e r le  ten ía deseado .
M i f e , señora , os e m p e ñ o , 2 3 1 0
que , aunqu e es en edad p equ eño , 
es va leroso sold ado .

S a le  e l MAESTRE

2292 + Se observará que M anrique 
en tra después, a part ir de l verso 2305 .

L a escena vue lve al pa lac io rea l, po �
sib lemente a la cámara de la reina.

2295 gloria: «go z o vehemente y  ex �
cesivo» (Autoridades).

2299 le: el paso (v . 2 2 9 7 ) .
2302 Es in exac to af irmar que para 

abril de 14 7 6  los R eyes C a tól icos ya

habían pacificado a los nobles rebe ldes 
de C ast i l la , pues esto había de ocurrir 
poco más de un año más tarde . E n el 
verano de 14 7 7  los R ey es sal ieron de 
C ast i l la la V ie ja , camino de E x tre m a �
dura y A nda luc ía .

2312 Por lo visto don M anrique se 
retira al en trar T á l le z  de G irón , pues 
vue lve a sal ir en 2 3 4 8 + .


