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Juan Ruiz de Alar cón pro por cio nó va rios mo de los tea tra les
al gé ne ro lla ma do «co me dias de ma gia». Su afi ción al gé- 
ne ro fue pro ba ble men te de bi da a la mez cla es pe cial men te
he te ro gé nea de creen cias y prác ti cas re li gio sas y al mun do
de ma gia in dia que ha bía en la Nue va Es pa ña de en ton ces.
La cue va de Sa la man ca y La prue ba de las pro me sas son re- 
pre sen ta ti vas de dos mo de los di fe ren tes de co me dias de
ma gia: co mo re cur so es cé ni co en la pri me ra y co mo nu do
de la ac ción en la se gun da. La pri me ra re mi te al en tre més
cer van tino del mis mo tí tu lo úni ca men te en cuan to a que
ha ce re fe ren cia a la le yen da lo cal de la cue va sal manti na
co mo lu gar don de se im par tían cien cias ocul tas. Por lo de- 
más, Alar cón ha ce una uti li za ción muy dis tin ta de los ele- 
men tos de la le yen da. En la se gun da re crea Alar cón el
ejem plo XI de El con de Lu ca nor. En ella lo fan tás ti co re si de
en el va lor má gi co de la pa la bra: Don Illán, co mo ex per to
en los se cre tos de la ma gia na tu ral, co no ce el po der crea- 
dor del len gua je.
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A Car men, a Ma ría Jo sé, a Be lén.
Vein te años (no son na da) des pués.

In tro duc ción

EL TEA TRO CO MO ES PEC TÁ CU LO: OÍR/VER LA CO ME DIA

En el año 1597 or de nó Fe li pe II sus pen der la re pre sen- 
ta ción de las co me dias por el fa lle ci mien to de su hi ja do ña
Ca ta li na, du que sa de Sa bo ya, y si bien es ta prohi bi ción so- 
lo com pren día a los tea tros de Ma drid, la apro ve cha ron los
teó lo gos pa ra ex po ner al Rey la con ve nien cia de su pri mir
las co me dias de for ma de fi ni ti va. Una Real dis po si ción del 2
de ma yo de 1598 man dó «que se qui ta sen las co me dias y
no las hu bie se de allí ade lan te». Tres me ses más tar de mue- 
re Fe li pe II y cuan do, pa sa do el due lo, de bían de rea nu dar- 
se las re pre sen ta cio nes sur gie ron opi nio nes en contra das.
La fun ción ca ri ta ti va de los be ne fi cios que las re pre sen ta- 
cio nes su po nían pa ra el man te ni mien to de los hos pi ta les
fue la ra zón de pe so que se im pu so a fa vor de las co me dias
en es ta con tro ver sia, pe ro me in te re sa traer aquí uno de los
dic tá me nes en contra:

los es pec tá cu los de las co me dias, tra ge dias, bai les y otras
di ver sio nes tea tra les, que se ofre cen y pre sen tan a los ojos
que tes ti fi can fiel men te, cau san en el al ma más con mo ción
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y de lei tan más, que aque llos ob je tos, que sién do lo só lo del
oí do, se in tro du cen en el áni mo por es te ór gano[1].

Se fun dó el eru di to obis po don Ber nar dino Gó mez Mie- 
des pa ra es te dic ta men, ca si al pie de la le tra, en la au to ri- 
dad de Ho ra cio que en su Po é ti ca di ce que «me nos vi va- 
men te afec tan al áni mo las co sas que en tran por el oí do,
que aque llas que se ofre cen a los ojos que dan fiel tes ti mo- 
nio de lo que se les pre sen ta», o de otro mo do, «lo trans mi- 
ti do por la ore ja ex ci ta me nos los áni mos que lo que es ex- 
pues to an te los ojos, que no le en ga ñan y que el es pec ta- 
dor mis mo se apro pia pa ra sí[2]».

La eti mo lo gía mis ma de la pa la bra tea tro, del la tín thea- 
trum, que a su vez pro vie ne del grie go θεατρον for ma da
del ver bo grie go θεαοµαι, «mi rar», su bra ya el he cho de que
no exis te so lo pa ra ser es cu cha do, sino, en pri mer lu gar,
pa ra ser vis to, lo cual im pli ca la par ti cu lar re cep ción de es ta
li te ra tu ra en for ma de es pec tá cu lo.

La pa la bra en el tea tro tie ne una fun ción cons ti tu ti va pe- 
ro es se cun da ria a la «re pre sen ta ción o es pec tá cu lo». El
tea tro es an tes que na da ar te vi sual, y es ta es la ma ne ra en
que lo en tien den los dra ma tur gos del Si glo de Oro. «El
Tea tro —con clu ye Or te ga y Ga sset en Idea del tea tro— an- 
tes que un gé ne ro li te ra rio es un gé ne ro vi sio na rio o es pec- 
ta cu lar[3]». Sin em bar go al gu nos es tu dio sos —We iger, Ama- 
dei-Pul ce, Mar git Frenk, Ca se— han in sis ti do en el as pec to
au di ti vo del tea tro áu reo[4]. Con si de rar lo úni ca men te así es
re du cir un ám bi to que es mu cho más am plio. La pa la bra y
la re pre sen ta ción son com ple men ta rias. Un tex to de Juan
de Za ba le ta en el que des cri be lo que les pue de ocu rrir a
dos mu je res que asis ten en la ca zue la a una re pre sen ta ción,
po ne de re lie ve la im por tan cia com ple men ta ria de lo vi sual
y au di ti vo en el tea tro:
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La que es tá jun to a la puer ta de la ca zue la oye a los re- 
pre sen tan tes y no los ve. La que es tá en el ban co úl ti mo los
ve y no los oye. Con que nin gu na ve la co me dia; por que
las co me dias ni se oyen sin ojos ni se ven sin oí dos; las ac- 
cio nes ha blan gran par te, y si no se oyen las pa la bras, son
las ac cio nes mu das[5].

Más cla ri fi ca do ra aún a es te res pec to es la car ta que
Cal de rón es cri bió a Fran cis co de Ave lla ne da pi dién do le
que le en via ra el tex to de su co me dia El tem plo de Pa las
por que no ha bía po di do asis tir a la re pre sen ta ción.

[La quie re leer] pa ra res tau rar en par te la pér di da del to- 
do; que aun que es ver dad, que el pa pel no pue de dar de sí
lo vi vo de la re pre sen ta ción, lo ador na dos de los tra jes, lo
so no ro de la mú si ca, ni lo apa ra to so del tea tro; con to do
es to, a los que te ne mos al gu na ex pe rien cia de cuan to de- 
me re ce fue ra de su lu gar es te (na da di cho so) gé ne ro de es- 
tu dios, nos es más fá cil que a otros su plir con la ima gi na- 
ción la fal ta de la vis ta, y del oí do[6].

Con la lec tu ra del tex to de la co me dia Cal de rón pre ten- 
de re cu pe rar una par te del to do que fue la re pre sen ta ción.

El gus to del pú bli co de los co rra les de co me dias por lo
es pec ta cu lar, por los efec tos vi sua les fue tem prano y con- 
ve nien te men te apro ve cha do tan to por la co me dia je suí ti ca
con in ten ción pro se li tis ta co mo por los di rec to res de com- 
pa ñías tea tra les que, con la afluen cia de es pec ta do res,
veían au men tar sus in gre sos[7].

Ya en 1609 Ni co lás de los Ríos pro tes ta ba por es tar gas- 
tan do de ma sia do di ne ro «en los ador nos y apa rien cias de
los ta bla dos, los cua les im por tan pa ra que la gen te acu da
más días a oír las co me dias». Y Suá rez de Fi gue roa se re fie- 
re en El pa sa je ro a las tra mo yas o apa rien cias co mo «sin gu- 
la res aña ga zas pa ra que rein ci da el po bla cho tres y cua tro
ve ces, con cre ci do pro ve cho del au tor[8]».
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El uso de tra mo yas era con di ción in dis pen sa ble en los
mi la gros y apa ri cio nes de las co me dias de san tos. De su
uso y abu so dan cuen ta las crí ti cas de al gu nos con tem po rá- 
neos, co mo la de Sa las Bar ba di llo, en Co rrec ción de vi cios,
es cri ta en 1612 (Ma drid, 1615):

[…] to das sus co me dias le ha cen al au tor gas to de chi ri- 
mías, por que hay al ma que su be al cie lo, y un Án gel em ba- 
ja dor, que va y vie ne con de man das y res pues tas; hay nu be
de cas ta de ce bo lla, con tres te las, que se abre otras tan tas
ve ces, y de ba jo de lla vie ne al gu na fi gu ra que lle va los ojos
del po bla cho; hay río que se pa sa a pie en ju to, y muer to
bien man da do y cor tés, que a la pri me ra vez que le lla man
se le van ta y res pon de[9].

La re la ción del pú bli co con esos as pec tos fan tás ti cos del
es ce na rio era de ad mi ra ción, reac ción ló gi ca an te lo ma ra- 
vi llo so. La ne ce si dad de crear «ad mi ra ción» en el lec tor-es- 
pec ta dor fue de fen di da por crea do res y pre cep tis tas. El ca- 
nó ni go del Qui jo te exi gía que las obras de fic ción «ad mi- 
ren, sus pen dan, al bo ro cen y en tre ten gan» (Qui jo te, I, 47).
Car ba llo pi de al poe ta que se es fuer ce en in ven tar las co sas
«más ra ras y ad mi ra bles[10]». Cas ca les afir ma:

La ad mi ra ción es una co sa im por tan tí si ma en cual quier
es pe cie de poesía […] si el poe ta no es ma ra vi llo so, po ca
de lec ta ción pue de en gen drar en los co ra zo nes // […] Pa ra
en gen drar, pues, ma ra vi lla, sue len los bue nos poe tas ha cer
fic tio nes de co sas pro ba bles y ve risí mi les[11]….

Y el Pin ciano:

Los poe mas que no traen ad mi ra ción, no mue ven co sa
al gu na, y son co mo sue ños fríos al gu nas ve ces. […] La po é- 
ti ca mu sa, en tre otros or na men tos y arreos que tie ne, el
prin ci pal es el mi la gro y ma ra vi lla; por lo cual pa re ce que el
poe ma que no es pro di gio so es de nin gún ser[12].
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Es evi den te que con tra mo yas y efec tos es cé ni cos se
pre ten de im pre sio nar a los es pec ta do res y cau sar ad mi ra- 
ción. El in te rés por la no ve dad se tra du ce en ver da de ro en- 
tu sias mo por la in ven ción. To do ar ti fi cio, to da in ge nio sa in- 
ven ción, que apa rez ca co mo no ve dad, sor pren de, es cau sa
de ad mi ra ción. Afir ma Ma ra va ll que una de las co sas que
más in flu yen en el de sa rro llo del ar te dra má ti co, apar te de
otras mo ti va cio nes, es el he cho de que el tea tro per mi ta
con su mon ta je es cé ni co acu dir al em pleo de sor pren den- 
tes ar ti fi cios[13]. Pa ra cau sar ad mi ra ción con pues tas en es- 
ce na es pec ta cu la res, la mi to lo gía y la ma gia son una fuen te
de abun dan te ma te rial pa ra el lu ci mien to de dra ma tur gos y
es ce no grá fos.

LA CO ME DIA DE MA GIA

So bre la co me dia de ma gia con ta mos con im por tan tes
tra ba jos de Ca ro Ba ro ja, Er manno Cal de ra, Ja vier Blas co,
Ál va rez Ba rrien tos y Do mé ne ch Ri co, en tre otros[14]. To dos
ellos cen tran su es tu dio en au to res y obras del si glo XVI II,
con al gu nas re fe ren cias a re pre sen ta cio nes cor te sa nas, so- 
bre to do de la épo ca de los úl ti mos aus trias, con el fin de
ten der un en la ce con la tra di ción tea tral an te rior aten dien- 
do es pe cial men te a la es pec ta cu la ri dad[15]. Y si bien es cier- 
to, co mo ya se ña ló Co ta re lo y Mo ri[16], que el Si glo de Oro
de la co me dia de ma gia es el Se te cien tos, el gé ne ro pro ce- 
de y es con ti nua ción de la ex pe ri men ta ción que ini cian en
los úl ti mos años del si glo XVIy pri me ras dé ca das del si- 
glo XVII Lo pe de Ve ga y Ruiz de Alar cón.

Con an te rio ri dad se en cuen tran re cur sos má gi cos o la
pre sen cia de al gún per so na je con po de res de ni gro man te
en obras de Gil Vi cen te, en la co me dia Ar me li da de Lo pe
de Rue da, en la Pro pa lla dia de To rres Naha rro, en va rias
far sas de Ti mo ne da[17], en la Ce les ti na; Cer van tes uti li za la
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apa ri ción de la ma gia en El tra to de Ar gel y en El cer co de

Nu man cia[18], por men cio nar obras dra má ti cas an te rio res al
si glo XVII. En la ma yo ría de es tas obras se tra ta de fal sos ni- 
gro man tes, co mo el que co no ce el es cu de ro Mar cos de

Obre gón a ori llas del Te sino[19], per so na jes que el San to
Ofi cio per se guía más por fal sa rios y em bau ca do res que por
rea li za do res de gran des pro di gios. Re cor de mos al bus cón
Pa blos que se fin ge ni gro man te y he chi ce ro pa ra em bau car
a la hi ja de los due ños de la po sa da[20]. En el tea tro se rá
fre cuen te la pre sen cia de es te ti po de ni gro man tes[21].

Tam bién apa re cen ma gos in cor po ra dos en las dra ma tis
per so nae de al gu nas co me dias de san tos con el fin de que
el triun fo de es tos so bre los he chi ce ros per mi ta al pú bli co
com pro bar de qué la do es tá la pri ma cía de la doc tri na de la
Igle sia[22].

En to dos es tos ca sos hay pre sen cia de ele men tos má gi- 
cos in te re san tes pa ra ana li zar la cons ti tu ción del gé ne ro[23],
pe ro en nin guno de ellos se tra ta de la ma gia co mo so por- 
te bá si co de una obra dra má ti ca que, co mo tal, se re mon ta
a la Me dea de Eu rí pi des. En el tea tro es pa ñol, se gún Agus- 
tín de Ro jas en Via je en tre te ni do (1603), fue una per di da
co me dia de Rey de Ar tie da ti tu la da Los en can tos de Mer lín
—de ha cia 1591, se gún La Ba rre ra— la que in tro du jo los
en can tos y su re pre sen ta ción por me dio de tra mo yas[24].
Pe ro mien tras no se dis pon ga de la obra de Ar tie da u otra
an te rior hay que si tuar co mo uno de los pri me ros ejem plos
de la co me dia de ma gia El gan so de oro, obra de los años
ju ve ni les de Lo pe de Ve ga (Mor ley-Bruer ton la fe chan en tre
1588 y 1595), en la que el dra ma tur go pro du ce un es pec tá- 
cu lo que quie re sa tis fa cer a la vez el oí do y la vis ta[25]. En
las pri me ras co me dias de ma gia es tá au sen te la fun ción de
es pec ta cu la ri dad que que da li mi ta da al sis te ma de sig nos
vi sua les, co mo el atuen do ex terno del ma go y su pre sen ta- 
ción (bu fe te, li bros, es fe ra, com pás…); ex cep cio nal men te,
al gu nos re cur sos (los cohe tes) anun cian la pre sen cia de lo
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ma ra vi llo so. En El gan so de oro ya apa re cen even tos por- 
ten to sos (un águi la vue la cru zan do el es ce na rio con un pa- 
pel en el pi co has ta la puer ta del pa la cio real), ma gos do ta- 
dos de po de res de mo nía cos, en can ta mien tos, cam bios de
país, to do en un am bien te bu có li co y ama ble que ha ce de
la co me dia «un di ver ti men to es cé ni co, un es pec tá cu lo emi- 
nen te men te po pu lar co mo se rán pre ci sa men te las lla ma das
“co me dias de ma gia”. […] El gan so de oro an ti ci pa la ri- 
que za de la pues ta en es ce na que se rá una ca rac te rís ti ca
del gé ne ro[26]».

Otras co me dias de Lo pe, que pue den ser con si de ra das
co me dias de ma gia, co mo La sor ti ja del ol vi do[27]

(1610-1615), son pos te rio res a es ta, pe ro de los pri me ros
quin ce años del si glo XVII, en los que tam bién se en cua dran
las tem pra nas co me dias mi to ló gi cas del Fé nix co mo Ado nis
y Ve nus (1597-1600), El Per seo (1611), o El la be rin to de
Cre ta (1610-1615), muy re la cio na das con las co me dias de
ma gia en cuan to a la es ce no gra fía que en am bos gé ne ros
va uni da a los ade lan tos me cá ni cos y téc ni cos.

LAS CO ME DIAS DE MA GIA DE JUAN RUIZ DE

ALAR CÓN[28]

A con ti nua ción de las ini cia les co me dias de Lo pe, Juan
Ruiz de Alar cón pro por cio nó va rios mo de los tea tra les a los
dra ma tur gos que le si guie ron en es te gé ne ro. En seis de las
co me dias alar co nia nas —una cuar ta par te de su pro duc ción
dra má ti ca— jue ga pa pel im por tan te la ma gia en sus dis tin- 
tas mo da li da des[29]: La cue va de Sa la man ca, La prue ba de
las pro me sas, La man ga ni lla de Me li lla, El due ño de las es- 
tre llas, Quien mal an da en mal aca ba y par tes del dra ma bí- 
bli co El Anti cris to. Ya Me nén dez Pe la yo, por los años 
1879-1880, se re fi rió a la im por tan cia que el te ma de la ma- 
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gia re pre sen ta ba en el con jun to de la obra dra má ti ca alar- 
co nia na:

[…] Alar cón tu vo amor es pe cial a la ma gia co mo re cur so
es cé ni co y aun co mo nu do de la ac ción. La cue va de Sa la- 
man ca […] has ta con tie ne una dis cu sión en for ma es co lás ti- 
ca so bre las ar tes ilí ci tas. Quien mal an da no es otra co sa
que el pro ce so del mo ris co Ro mán Ra mírez. La prue ba de
las pro me sas es el cuen to de D. Illán y el deán de San tia go
con ver ti do en dra ma. El anti cris to obra sus ma ra vi llas con el
po der de la ni gro man cia. En El due ño de las es tre llas, la su- 
pers ti ción si de ral in ter vie ne mu cho en el des tino de Licur- 
go. Y aun pu die ran ci tar se otros ejem plos, to dos los cua les
reu ni dos, qui zá ex ce dan en nú me ro a los que pue den sa- 
car se de Lo pe, Tir so y Mo re to[30].

Ex pli ca King ese in te rés de Alar cón por la ma gia, en el
am bien te vi vi do en Ta x co, pri me ro du ran te su in fan cia y
des pués, en su ado les cen cia y ju ven tud, en las fre cuen tes
vi si tas que la fa mi lia, ya re si den te en la ciu dad de Mé xi co,
no de ja ría de rea li zar a la tie rra de sus ma yo res.

Su no ta ble in te rés por la ma gia, el me sia nis mo, el fe nó- 
meno de la con ver sión re li gio sa y el ocul ta mien to de la
iden ti dad re li gio sa pa re ce de ber se a la mez cla es pe cial- 
men te he te ro gé nea de creen cias y prác ti cas re li gio sas y al
mun do de ma gia in dia que ha bía en la Nue va Es pa ña de
en ton ces[31].

Se re fie re tam bién King a las ac ti vi da des re li gio sas que
lle va ba a ca bo el sacer do te Her nan do, her ma no del dra ma- 
tur go, en tre los in dios de la re gión cer ca na a Ta x co. Ha bía
re co gi do a lo lar go de los años un sin nú me ro de ora cio nes
y con ju ros que los in dios di ri gían a de mo nios fa mi lia res do- 
ta dos de po der so bre el fue go, las en fer me da des, los pe- 
ces, la co mi da, las co se chas, el sue ño, el sol y la na tu ra le za
to da. Ha cia 1629 pre pa ró pa ra la im pren ta un Tra ta do de
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las su pers ti cio nes y cos tum bres gen tí li cas que hoy vi ven en- 
tre los in dios na tu ra les de es ta Nue va Es pa ña que re ve la lo
que fue ese mun do vas to y com ple jo, ex tra ño e im pe ne tra- 
ble, que bien pu do de jar hue lla en nues tro es cri tor.

El jo ven Ruiz de Alar cón aca bó por de jar a sus es pal das,
pa ra siem pre, los dos mun dos má gi cos re pre sen ta dos en
Ta x co —el del mi ne ro es pa ñol y el del he chi ce ro in dí gena
—, pe ro sus re cuer dos de uno y otro pue den ayu dar a ex- 
pli car su du ra de ra fas ci na ción por la ma gia y los he chi ce ros
sa bios, vi si ble en co me dias co mo La cue va de Sa la man ca,
La prue ba de las pro me sas, La man ga ni lla de Me li lla y El

Anti cris to[32].

Pa ra es ta edi ción he ele gi do La cue va de Sa la man ca y
La prue ba de las pro me sas, re pre sen ta ti vas de dos mo de- 
los di fe ren tes de co me dias de ma gia: co mo re cur so es cé ni- 
co en la pri me ra y co mo nu do de la ac ción en la se gun da.

«LA CUE VA DE SALA MAN CA»

El tí tu lo de La cue va de Sa la man ca re mi te al en tre més
cer van tino úni ca men te en cuan to que ha ce re fe ren cia a la
le yen da lo cal de la cue va sal manti na co mo lu gar don de se
im par tían cien cias ocul tas. Por lo de más, Alar cón ha ce una
uti li za ción muy dis tin ta de los ele men tos de la le yen da a la
que in cor po ra la fi gu ra de don En ri que, mar qués de Vi lle na,
no ana cró ni ca men te co mo afir ma Me nén dez Pe la yo[33],
pues no se tra ta del sa bio del si glo XV sino de un des cen- 
dien te su yo[34]. La co me dia fue pu bli ca da en Par te pri me ra
de las co me dias de Ruiz de Alar cón que salió a la luz en
1628, pe ro tie ne li cen cias y apro ba cio nes de 1622. (Véa se
más ade lan te el Es tu dio tex tual).

So bre la fe cha de la co me dia hay va rias opi nio nes crí ti- 
cas. Hen rí quez Ure ña, Cas tro Leal y Gar cía Blan co, te nien- 
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do en cuen ta que la obra re fle ja las cos tum bres de la vi da
es tu dian til en lo que pa re ce una ex pe rien cia di rec ta, pro po- 
nen una fe cha coin ci den te con la per ma nen cia de Alar cón
en la uni ver si dad sal manti na[35], don de tu vo oca sión de ver
re pre sen ta das nu me ro sas co me dias. El dia rio de Gi ro la mo
de So m maia, ci ta do por King[36], re gis tra el pa so por Sa la- 
man ca en tre 1603 y 1607 de nue ve com pa ñías di fe ren tes, y
men cio na la re pre sen ta ción de 188 co me dias, en tre ellas
quin ce de Lo pe de Ve ga y una co me dia hoy per di da de
Gon za lo de Mon roy ti tu la da La cue va de San Ce brián, en la
que al gu nos quie ren ver un an te ce den te de la co me dia
alar co nia na. Bruer ton re tra sa la com po si ción de La cue va
de Sa la man ca a 1617-1620, y, fi nal men te, hay acuer do en
ad mi tir (Mi lla res Car lo, King, Pe ña) que la co me dia fue es- 
cri ta en esos pri me ros años del se te cien tos y re vi sa da años
más tar de pa ra el pú bli co ma dri le ño[37]. No es po si ble, por
con si guien te, es ta ble cer con se gu ri dad la prio ri dad del en- 
tre més cer van tino o de la co me dia y en to do ca so no pa re- 
ce da to muy sig ni fi ca ti vo to da vez que tí tu lo y te ma per te- 
ne cen a un acer vo fol cló ri co cen te na rio[38].

El pun to de arran que de la co me dia es un re cur so muy
uti li za do por los dra ma tur gos que con sis te en co men zar la
re pre sen ta ción con una o va rias es ce nas de due los, pe leas
o ri ñas con el fin de cap tar la aten ción del es pec ta dor[39]. El
pro ta go nis ta don Die go de Guz mán y sus com pa ñe ros don
Gar cía Gi rón y don Juan de Men do za[40], miem bros to dos
de la no ble za, son es tu dian tes con ga nas de di ver sión. Se
les ha ocu rri do si mu lar una pe lea pa ra que acu da la jus ti cia
y, por me dio de un cor del que han ten di do de par te a par te
de la ca lle, ha cer que cor che tes y al gua ci les se den de bru- 
ces contra el sue lo. Sa le mal la bro ma por que es el gra cio- 
so Za mu dio, es tu dian te po bre cria do de don Die go, quien
tro pie za con el cor del al huir de la có le ra de unos ve ci nos a
los que ha ro ba do un tos ta dor. Se ar ma una ba ta lla cam pal
en tre los re pre sen tan tes de la jus ti cia y los es tu dian tes; re- 
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sul ta muer to el al gua cil ma yor, hay va rios he ri dos y la jus ti- 
cia per si gue a los juer guis tas. Don Gar cía es apre sa do y los
otros dos jun to con Za mu dio hu yen[41].

Los per se gui dos, en su hui da, en tran en la vi vien da del
ma go En ri co[42], que pre via men te ha si do pre sen ta do por
el dra ma tur go con los ele men tos es cé ni cos ca rac te rís ti cos
de los ma gos del tea tro: vie jo gra ve, con so ta na y ro pa de
le van tar y bo ne te, sen ta do an te un bu fe te si tua do en me- 
dio del tea tro con un can dil en ci ma, y tin ta, plu ma y pa pel.
Dis pues to a es cri bir la lec ción que de be dic tar al día si- 
guien te. Pi den al ma go que los es con da, y dan co mien zo
en es ce na los re sul ta dos de la cien cia de En ri co: una nu be
ocul ta a don Die go, y un es co ti llón si tua do de ba jo del bu- 
fe te ha ce des apa re cer a Za mu dio[43]. No se tra ta de tra mo- 
yas muy de sa rro lla das. Son sen ci llas: una nu be, un es co ti- 
llón, pe ro ya des de es te co mien zo y co mo en el res to de la
obra Alar cón ex pli ca con de ta lle, des de el pun to de vis ta
es ce no grá fi co, en qué con sis ten los tru cos que al es pec ta- 
dor le pa re cen má gi cos[44].

Cae de lo al to una nu be co mo man ga, a raíz del ves tua- 
rio, co ge den tro a Don Die go y él se me te en el ves tua rio, y
tor na a su bir la nu be.

Za mu dio mé te se de ba jo del bu fe te; la so bre me sa [el
pa ño que cu bre la me sa] be sa el sue lo; qui tan un es co ti llón
del tea tro y hún de se Za mu dio, y tor nan a po ner el es co ti- 
llón.

Don Die go y Za mu dio pien san que se han en contra do
con un va rón san to que ha ce mi la gros, pe ro En ri co los des- 
en ga ña y se pre sen ta co mo un hom bre que ha de di ca do su
vi da al es tu dio y ha ve ni do a en se ñar a Sa la man ca atraí do
por la fa ma de su Uni ver si dad; en Ita lia tu vo co mo ma es tro
al ma go Mer lín de quien apren dió to das las ar tes má gi cas,
y muy es pe cial men te la ni gro man cia[45].
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Con es ta sé de to das las cria tu ras
mu dar en otra for ma la apa rien cia;
con es ta aquí ocul té vues tras fi gu ras;
no obró la santi dad, obró la cien cia (vv. 403-406).

Ruiz de Alar cón sin te ti za en es te úl ti mo ver so un pro ble- 
ma que preo cu pó a mo ra lis tas e ilus tra dos del si glo XVI II. Al
es cri bir «no obró la santi dad, obró la cien cia», es tá di fe ren- 
cian do las ór bi tas de ac ción y los cam pos de re fe ren cia a
los que de be rá re mi tir se el pú bli co se gún se tra te de ma- 
gos o de san tos[46].

Un nue vo per so na je, don En ri que de Vi lle na[47], lle ga a
ca sa de En ri co. Se gún el dra ma tur go, Vi lle na fue en su ju- 
ven tud es tu dian te en Sa la man ca; al no gus tar le el ofi cio
ecle siás ti co a que su si tua ción de se gun dón le des ti na ba,
se fue a las gue rras de Ita lia don de tam bién fue dis cí pu lo
de Mer lín. A la muer te de su her ma no ma yor tu vo que ha- 
cer se car go del ma yo raz go y re gre só a Ma drid. Lle ga a Sa- 
la man ca atraí do por la fa ma de la cue va en can ta da que es
la co mi di lla de la cor te. Se di ce que en cie rra pro di gios y
que una ca be za de bron ce en se ña la cien cia má gi ca con
voz hu ma na. Las se ñas que le die ron pa ra en con trar la cue- 
va coin ci den con la ca sa de En ri co. Don Die go le ex pli ca en
una «re la ción ver da de ra» que la le yen da que co rre por Ma- 
drid es pu ra re tó ri ca: la que lla man cue va[48] no es más que
una os cu ra ca sa re car ga da contra la cues ta de la Igle sia ma- 
yor de ma ne ra que so lo re ci be la luz por una úni ca puer ta
que da a la ca lle y la ca be za de me tal que da res pues ta a
to das las du das es la del sa bio En ri co:

y por que ex ce de a la na tu ra le za
frá gil del hom bre su sa ber in men so,
se di ce que es de bron ce su ca be za (vv. 795-797).

De for ma aná lo ga ex pli ca rá el mar qués en los úl ti mos
ver sos de la co me dia (2735-2761) la ver dad de los he chos
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que se ocul tan tras la le yen da de su ante pa sa do, el otro En- 
ri que de Vi lle na, del que se de cía que en ga ñó al de mo nio
que le creía te ner atra pa do en una re do ma, pe ro él so lo se
ha bía de ja do atra par su som bra, y mu rió tan san ta men te
que su al ma se sal vó de las ga rras de Sata nás; en cuan to a
la re do ma, se tra ta de una ima gen me ta fó ri ca por el pe que- 
ño se pul cro que guar da su cuer po. Co mo ha se ña la do
King, «lo que cam pea en es ta co me dia, a pe sar de su com- 
pla cen cia en la ilu sión de los tru cos má gi cos, es lo po si ti vo
y pro ba ble, no lo so bre na tu ral y fan tás ti co[49]».

El en cuen tro de los dos gran des ma gos, En ri co y En ri- 
que de Vi lle na, da pie al dra ma tur go pa ra que en las jor na- 
das se gun da y ter ce ra in tro duz ca su ce si vos tran ces má gi- 
cos. Los pri me ros he chi zos tie nen co mo ob je ti vo cas ti gar al
cria do Za mu dio por su des crei mien to en los po de res má gi- 
cos; más ade lan te, otros en can tos co rres pon de rán a la es- 
truc tu ra dra má ti ca de la obra. La re pre sen ta ción de unos y
otros re quie re el uso de tra mo yas más ela bo ra das que las
de la pri me ra jor na da y de otros ar ti lu gios cu yo fun cio na- 
mien to Alar cón ex pli ca en mi nu cio sas aco ta cio nes es cé ni- 
cas.

Za mu dio se bur la de En ri co y del Mar qués:

Se ño res,
contra es tu dian te go rrón,
sal man tino so ca rrón,
no n pra es tant in can ta to res (vv. 1273-1276).

Pron to sen ti rá la jo co sa ven gan za de los ma gos. Sa le
con la cria da Lu cía que lle va un ca nas ti llo con man ja res y
una bo ta con vino y se sien tan a me ren dar a la ori lla del
Tor mes. Cuan do Za mu dio em pi na la bo ta pa ra brin dar a la
salud de los «en can ta do res En ri cos», la bo ta des apa re ce; el
per nil co ci do, el pan de flor y la fru ta que el pú bli co pu do
ver en la ca nas ta, se han con ver ti do en car bón.


