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Gol do ni es cri bió El ser vi dor de dos pa tro nes, tí tu lo ori gi nal
de la obra, en 1745 y lo hi zo, co mo tan tas otras ve ces ha‐ 
bía he cho y ha ría, pen san do en el ac tor que in ter pre ta ría
el pa pel prin ci pal: el gran An to nio Sac chi, muy po pu lar en
la épo ca. La edi ción de El ser vi dor de dos pa tro nes guar dó
ras tros sig ni � ca ti vos del gran apor te del ac tor a la pie za,
aun que pa ra la re vi sión edi to rial de Gol do ni de 1753 des‐ 
apa re cie ra mu cho de su im pron ta. El mis mo Gol do ni re co‐ 
no ció que Sac chi ha bía si do, en efec to, co au tor de la pri‐ 
me ra re dac ción.

Es ta ex tra or di na ria co me dia, un clá si co im pres cin di ble del
tea tro, ba sa su pe ri pe cia en la am bi güe dad, con duc ta tan
apre cia da por el pú bli co de to dos los tiem pos. Car lo Gol‐ 
do ni po ne en es ce na a los tra di cio na les per so na jes de la
Co me dia del Ar te: Ar le quín (Tru fal dino), Pan ta león, Bri‐ 
ghe lla y el Doc tor, que has ta la con cep ción de es ta obra
ha bían si do de ca rác ter ele men tal, y lo ha ce con un re � na‐ 
mien to que no des virtúa su ma triz po pu lar. Ba sán do se en
el pro ver bial ape ti to in sa tis fe cho de Ar le quín/Tru fal dino, y
en su pi car día po pu lar, Gol do ni con ci be un des me su ra do
equí vo co que lle va a los pro ta go nis tas a si tua cio nes de hi‐ 
la ran te de sa zón, y al pú bli co a la com pli ci dad. Es la ma no
del ma es tro, la pe ri cia del gran ma ni pu la dor de au dien‐ 
cias que fue es te au tor.
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Ín di ce de con te ni do

Cu bier ta

Ar le quín, ser vi dor de dos pa tro nes

In tro duc ción

Re fe ren cias bi blio grá � cas

So bre la tra duc ción

Ar le quín, ser vi dor de dos pa tro nes

Per so na jes

Pri mer ac to

Se gun do ac to

Ter cer ac to

So bre el au tor

No tas
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INTRO DUC CIÓN

UN PO CO DE HIS TO RIA

A � na les de la Edad Me dia, las for mas es pec ta cu la res
eran su ma men te ele men ta les: en una pla za de mer ca do
al guien su bía a una pe que ña ta ri ma o aca so a un pe que ño
ban co —de allí el nom bre de sal tim ban qui, el que sal ta so‐ 
bre un ban co— y rea li za ba ma la ba res, acro ba cias o dan zas
pa ra reu nir así unas mo ne das que le per mi tie ran co mer al‐ 
go ese día.

No ha bía es pa cios des ti na dos a al ber gar a los sal tim‐ 
ban quis y a su pú bli co; eso lle ga ría más ade lan te. Los que
ofre cían es pec tá cu los al ai re li bre bus ca ban una for ma de
so bre vi vir, in mer sos co mo es ta ban en la du ra y di fí cil rea li‐ 
dad de � nes de la Edad Me dia, en una so cie dad do mi na‐ 
da por el mie do, la ig no ran cia y la Igle sia.

Lo más im por tan te pa ra es tos có mi cos in ci pien tes era
atraer y re te ner la aten ción del pú bli co que es ta ba de pa‐ 
so por allí, cu yo ob je ti vo, po si ble men te, de bía ser ir al
mer ca do pa ra com prar o ven der una va ca y no pa ra asis tir
a una fun ción de tea tro.

Po co a po co, es ta ne ce si dad de su per vi ven cia hi zo que
las for mas de ha cer tea tro se vol vie ran más so �s ti ca das.
Fue así co mo el sal tim ban qui se em pe zó a unir a otros de
su cla se. Es tas com pa ñías de có mi cos, una ver da de ra no‐ 
ve dad en su mo men to, re pre sen ta ban ar gu men tos bre ves
y sáti ras en las que apa re cían en es ce na los per so na jes
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más po pu la res y co no ci dos por to dos: el co mer cian te —es
de cir, el fu tu ro bur gués, una cla se so cial en cre ci mien to—,
el mi li tar de ca den te, el pí ca ro, el cria do, el in mi gran te,
etcé te ra.

De es te mo do se creó un ti po de ac tor al ta men te es pe‐ 
cia li za do que se de di ca ría ex clu si va men te a per fec cio nar y
pu lir un mis mo per so na je, que apa re ce ría una y otra vez
en di fe ren tes re pre sen ta cio nes.

Es te es el ori gen de la Co me dia del Ar te, de la cual los
ac to res ita lia nos del Re na ci mien to fue ron sus prin ci pa les
ex po nen tes, lo gran do que su ar te se ex ten die ra por to da
Eu ro pa.

LA COME DIA DEL AR TE

La Co m me dia De ll’Ar te? ¡Pe ro si nun ca exis‐ 
tió! O más bien de be ría de cir: ¡nun ca exis tió tal
co mo nos la han con ta do siem pre!

Da rio Fo

La de no mi na ción Co me dia del Ar te per mi te in ter pre tar
que ar te de be ser en ten di do co mo o� cio, o co mo sos tie‐ 
ne el his to ria dor del tea tro Allard y ce Ni co ll: «ha bi li dad,
co me dia de ha bi li dad».

La Co me dia del Ar te, que apa re ció apro xi ma da men te
en Ita lia en el año 1550 y se ex ten dió con ra pi dez por ca si
to da Eu ro pa, lle gó has ta lu ga res tan le ja nos co mo Mos cú.
En Pa rís, in clu so, se ra di có y es ta ble ció la Co mé die Ita lien‐ 
ne de ma ne ra per ma nen te.

Su evo lu ción fue rá pi da y va ria da. Al gu nas de las mu‐ 
chas ideas que se pu sie ron en prác ti ca pa ra me jo rar los
es pec tá cu los y atraer más pú bli co —y que lue go ter mi na‐ 
rían trans for man do el ar te del tea tro— fue ron la in clu sión
de ob je tos lla ma ti vos, can cio nes (an te ce den te de la ópe‐ 
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ra), ani ma les (an te ce den te del cir co), pan to mi mas, en tre
otras. La in cor po ra ción de mu je res en es ce na fue otra de
sus in no va cio nes. Es tas pri me ras mu je res del es pec tá cu lo
es ta ban aso cia das a la pros ti tu ción —se las lla ma ba «pros‐ 
ti tu tas ho nes tas»—, que ade más de prac ti car su o� cio, eran
há bi les pa ra bai lar, can tar y to car al gún ins tru men to.

El ac tor de la Co me dia del Ar te, siem pre aten to a las
ne ce si da des del pú bli co, se en contra ba en una lu cha per‐ 
ma nen te pa ra bur lar la rí gi da cen su ra de la épo ca y ha cía
de la im pro vi sación una de sus me jo res ar mas.

No hay que ol vi dar que en ton ces el ar te de la me mo ri‐ 
za ción es ta ba mu cho más de sa rro lla do que hoy en día, y
que tam bién los poe tas eran ca pa ces de com po ner cen te‐ 
na res de ver sos re te nién do los en la me mo ria. El ac tor, si
era un buen pro fe sio nal, «es cri bía» sus pro pios tex tos en
la me mo ria —al gu nos, los que sa bían leer y es cri bir, lo ha‐ 
cían en un ca no vac cio[1]—, y los se guía tra ba jan do y per‐ 
fec cio nan do con nue vos diá lo gos, ano ta cio nes di ver sas,
co rrec cio nes, agre ga dos, etcé te ra. De es ta ma ne ra, ca da
re gis tro era muy di fe ren te del de otro ac tor que in ter pre‐ 
ta ra al mis mo per so na je.

Ca da ac tor co no cía una canti dad enor me de mo nó lo‐ 
gos y diá lo gos de dis tin to tono —ro mánti cos, trá gi cos, có‐ 
mi cos, tris tes—, que uti li za ba de acuer do a ca da si tua ción
plan tea da y que en com bi na ción con el tra ba jo de los de‐ 
más in te gran tes de la com pa ñía iban dan do for ma al re‐ 
sul ta do des de que se pre sen ta ba an te el es pec ta dor.

La enor me pe ri cia de es tos ac to res in �u yó en au to res
de la ta lla de Mo lie re, Lo pe de Ve ga y Shakes pea re. Tal fue
su as cen dien te que los per so na jes ar que tí pi cos de la Co‐ 
me dia del Ar te se en cuen tran pre sen tes en to das las obras
tea tra les a lo lar go de ca si tres si glos has ta que Hen rik Ib‐ 
sen es cri bió Ca sa de Mu ñe cas e ini ció la re vo lu ción tea tral
de � nes del si glo XIX. Por que, ¿qué per so na jes son el pa‐ 
dre de Ju lie ta, Sh y lo ck, Har pa gón, Po lo nio, sino Pan ta‐ 
león? ¿Y qué per so na jes son Sca pin o Bu tton, sino ver sio‐ 
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nes de Ar le quín? Y Ro meo y Ju lie ta o Ha m let y Ofe lia, ¿no
son la clá si ca pa re ja de ena mo ra dos?

El ac tor de la Co me dia del Ar te y de otras for mas tea‐ 
tra les de ri va das de ella se es pe cia li za ba en un per so na je y
lo re pre sen ta ba du ran te to da su vi da; no ha bía cam bios ni
ha bía ex pe ri men ta ción. Así, el au tor lle ga ba con una obra
nue va que se po día re pre sen tar con unos po cos en sa yos,
pues ca da ac tor ya co no cía su per so na je pa ra la oca sión
que era pues to na da más que en una si tua ción di fe ren te:
el mis mo ena mo ra do po día ser dul ce en una pie za y un
bo rra cho en la si guien te.

A ve ces, un gran ac tor, co mo Mo lie re, evo lu cio na ba de
un Ar le quín en su ju ven tud a un Pan ta león cuan do adul to.
Tam bién se pue de ver una evo lu ción si mi lar en Shakes‐ 
pea re cuan do es cri be pa ra un mis mo ac tor que en las pri‐ 
me ras pie zas in ter pre ta al gra cio so y lue go lo con vier te en
el fool —el bu fón en las tra duc cio nes al cas te llano—, un
per so na je más hi rien te, más des en can ta do y más sa bio.

ARLE QUÍN CO MO PER SO NA JE

De to dos los per so na jes de la Co me dia del Ar te dos
son los más re pre sen ta ti vos, los que de una u otra ma ne ra
to do el pú bli co re co no ce fá cil men te: Pan ta león y su na tu‐ 
ral ene mi go, Ar le quín. Y de es tos dos es sin du da al gu na
Ar le quín —Har le quin, Ar lec chino—, el que más ha tras cen‐ 
di do, con vir tién do se en uno de los per so na jes tea tra les
más co no ci dos de la dra ma tur gia oc ci den tal jun to, cla ro
es tá, a Ha m let.

PERO ¿QUIÉN ES ARLE QUÍN?
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Co mo to dos los per so na jes de la Co me dia del Ar te, es
un ar que ti po y re pre sen ta a to dos los de su cla se. Ori gi na‐ 
rio de Bér ga mo, Ar le quín es un cria do o sier vo, un «zan ni»,
en la jer ga de la Co me dia del Ar te.

Zan ni es el nom bre con el que ge né ri ca men te se de no‐ 
mi nó a los cria dos y sir vien tes que apa re cían en las obras.
El nom bre es un apo do de ri va do de Gio van ni: Gio can ni-
Gian ni-Zuann.

Tal vez val dría ha cer aquí un pa rén te sis re fe ren te a la
enor me canti dad de cria dos y sus nom bres que apa re cen
en la Co me dia del Ar te: Ar le chino, Tru fal dino, Pa se rino,
Ba go lino, Ta bac chino, Tri ve llino, Pol pe ttino, Nes po lino, Fa‐ 
go ttino… Es to su ce dió así por que ca da ac tor que re pre‐ 
sen ta ba un zan ni, le da ba un nom bre pro pio y de ter mi na‐ 
das ca rac te rís ti cas per so na les que lo iden ti � ca ba y di fe‐ 
ren cia ba de los otros.

En sus orí genes, el zan ni se pre sen ta ba co mo un úni co
per so na je, pe ro po co a po co las ne ce si da des dra matúr gi‐ 
cas del jue go tea tral exi gie ron un des do bla mien to, dan do
lu gar a dos per so na jes di fe ren tes: uno era el sagaz, y el
otro, el ton to que de bía apo yar las de ci sio nes del pri me ro.
Así, a � na les del si glo XVI na cían el Pri mer y Se gun do zan‐ 
ni. El pri me ro, in te li gen te, as tu to, au tor de in tri gas, y el se‐ 
gun do, un po co ton to, la dron zue lo, men ti ro so, ham brien‐ 
to.

El pa pel del Pri mer zan ni re ca yó prin ci pal men te en Bri‐ 
ghe lla (tam bién na tu ral de Bér ga mo) y el del Se gun do, en
Ar le quín, con for man do un dúo clá si co que el pú bli co ado‐ 
ra ba ver. Pe ro Ar le quín, ade más de apo yar las in tri gas de
Bri ghe lla, mu chas ve ces de bía en tre te ner al pú bli co
salién do se de la ac ción prin ci pal con chis tes, jue gos mí mi‐ 
cos y acro ba cias.

Va ria das son las ver sio nes de los orí genes de Ar le quín.
Se gún Da rio Fo, es una com bi na ción del zan ni de Bér ga‐ 
mo con el per so na je del dia blo, pro pio de la cul tu ra me‐ 
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die val fran ce sa, que en la tra di ción po pu lar de los si glos
XI II y XIV era: «gro se ro y es can da lo so, co mo to do dia blo
que se res pe te, y so bre to do so ca rrón, gran in ven tor de
bur las y es ta fas».

El sexo, la co mi da y la bús que da de la fe li ci dad —que
ge ne ral men te es tá con te ni da en las dos pri me ras— son las
prio ri da des de Ar le quín. Hol ga zán, de tes ta tra ba jar y, aun‐ 
que no pa ra de mo ver se y ha cer co sas, su vi da se ri ge por
la ley del me nor es fuer zo. Siem pre es tá ham brien to y hay
quien sos tie ne que si no lo es tu vie ra, no se ría Ar le quín.

Sea co mo fue re, el mun do in te rior de Ar le quín no res‐ 
pon de al con cep to de mo ra li dad acep ta da so cial men te,
aun que, a pe sar de ello, no dé mues tras de de pra va ción.
Sus ac cio nes ca re cen de mal dad y no son en ab so lu to rui‐ 
nes, co mo sí lo son las de al gu nos de sus com pa ñe ros. Es
por com ple to in ca paz de pen sar en más de una co sa a la
vez y se nie ga de pla no si quie ra a con si de rar las po si bles
con se cuen cias de su ac ción in me dia ta. Si se le ocu rre una
idea que le pa re ce bue na, la po ne en prác ti ca en el ac to y
sea cual fue re el en re do al que eso con duz ca ja más es car‐ 
mien ta; un ins tan te des pués es ta rá si guien do ale gre men te
otro pen sa mien to que, no ca be du da, lo lle va rá a un nue‐ 
vo en re do. Así y to do tie ne una gran ha bi li dad pa ra es ca‐ 
par de los pro ble mas que él mis mo ha crea do y siem pre
con si gue caer de pie. Aun que pa rez ca ton to, es po see dor
de una enor me ra pi dez men tal. Es una mez cla afor tu na da
de ig no ran cia, sim ple za, in ge nio, tos que dad y gra cia:
«¿Qué pien sa de es te?», di ce Pan ta león en El ser vi dor de
dos pa tro nes, «¿es un pi llo o un lo co?» «No sa bría de cir lo.
Pa re ce ría te ner un po co del uno y un po co del otro», con‐ 
tes ta el Doc tor.

La enor me fuer za y ca pa ci dad de ca da uno de los per‐ 
so na jes de la Co me dia del Ar te y es pe cial men te de sus
cua tro más ca ras prin ci pa les —Pan ta león, el Doc tor, Ar le‐ 
quín y Bri ghe lla— per mi ten que apa rez can una y otra vez
en di fe ren tes si tua cio nes sin al te rar su na tu ra le za pa ra na‐ 
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da; así, Ar le quín pu do ser un in dio sal va je del Nue vo Mun‐ 
do, un bo to nes ale mán, un clo wn en la cor te de Po lo nia,
un men sa je ro de la Es pa ña Real, un es cla vo ne gro en Ba g‐ 
dad, un sor do mu do per te ne cien te al prín ci pe de Gui nea,
un ma ri do sus ti tu to, etcé te ra.

El pri mer Ar le quín del que se tie ne no ti cia apa re ció en
Pa rís, a � na les del si glo XVI, y fue in ter pre ta do por el ac tor
Tris tano Mar ti ne lli, in te gran te de una com pa ñía ita lia na de
có mi cos del ar te, los Rac colti.

Por otra par te, el nom bre de Ar le quín pa re ce de ri var
de un per so na je me die val: He lle quin o He lleken, que lue‐ 
go se con vir tió en Har lek-Ar lekin, a ve ces pre sen ta do co‐ 
mo un mono vio len to o un oso en fu re ci do.

En sus co mien zos era un per so na je pro vo ca dor, que
so lía salir a es ce na en ca rán do se di rec ta men te con el pú‐ 
bli co, de fe can do u ori nan do en el pros ce nio y lan zan do el
pro duc to de sus ac cio nes al pú bli co, ca yén do se so bre las
pri me ras � las o dis pa ran do cohe tes so bre los es pec ta do‐ 
res.

LA VES TI MEN TA

El atuen do de Ar le quín con sis tía en un tra je blan co hil‐ 
va na do con par ches cor ta dos en for ma de ho jas ver des,
ama ri llas y ma rro nes, que in si nua ba un es ta do pri mi ti vo y
sal va je.

Po co a po co, el tra je evo lu cio nó has ta lle gar a los par‐ 
ches de co lo res que se co no ce en la ac tua li dad. Un go rro
de for ma ra ra y es te tra je, ajus ta do al cuer po y re men da do
por mu chos la dos, po nían en evi den cia su con di ción so‐ 
cial y tam bién su fal ta de re cur sos eco nó mi cos. Con el pa‐ 
so del tiem po, es ta ves ti men ta se fue es ti li zan do: los par‐ 
ches se con vir tie ron en rom bos de co lo res y Ar le quín se
hi zo un po co más pul cro. Una va ra de ma de ra, que a mo‐ 
do de es pa da so lía lle var en el cin tu rón, com ple ta ba el
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mo de lo ori gi nal. Es de ob ser var que es ta va ra � nal men te
no te nía ca si nin gu na uti li dad sal vo el uso que de ella ha‐ 
cían sus su ce si vos «amos» pa ra cas ti gar fí si ca men te a Ar le‐ 
quín por al gu na tra pa ce ría.

LA MÁS CA RA

Sin em bar go, hay un ras go dis tin ti vo de es te per so na je
más im por tan te que el tra je a rom bos, el go rro y la va ra:
su más ca ra. Co mo va rios de los per so na jes de la Co me dia
del Ar te, Ar le quín lle va una me dia más ca ra, que de ja li‐ 
bres el la bio in fe rior y la man dí bu la, per mi tién do le ha blar
li bre men te.

Es una más ca ra que evo ca re mo ta men te la ca ra de un
ga to o un mono —ani ma les li ga dos a la ac ti tud fí si ca de Ar‐ 
le quín—, y el ac tor que la lle ve en es ce na da rá gran des o
pe que ños sal tos, de acuer do a las cir cuns tan cias, y ca mi‐ 
na rá ar ti cu lan do las pier nas co mo si lle va ra re sor tes en las
ro di llas.

To das las más ca ras de la Co me dia del Ar te son
zoomór � cas y así es co mo la de Pan ta león tie ne al go de
ave de ra pi ña —a ve ces sim ple men te pa vo real o ga llo—; la
de Bri ghe lla es mi tad pe rro, mi tad ga to; y la de cer do es
pa ra el Doc tor.

La más ca ra de Ar le quín lle va en la fren te, en ge ne ral a
la de re cha, una cu rio sa pro tu be ran cia. Va ria das son las ex‐ 
pli ca cio nes acer ca de es te de ta lle: hay quie nes a�r man
que ya an ti gua men te era una más ca ra de al gún ti po de
dia blo, con cuer nos, que po dría ha ber per di do uno de � ni‐ 
ti va men te y que la pro tu be ran cia no es otra co sa que la
raíz del otro; hay quien di ce que, en épo ca de pes te pu do
ha ber se con ta gia do de al go que le de ja ra esa mar ca. Ja‐ 
ques Le coq[2] pre �e re dar otra ex pli ca ción: Ar le quín siem‐ 
pre se gol pea en el mis mo lu gar.



Arlequín, servidor de dos patrones Carlo Goldoni

11

ARLE QUÍN Y EL ORI GEN DEL CLO WN CON TEM PO RÁ‐ 

NEO

En es te per so na je se pue den ob ser var al gu nas ca rac te‐ 
rís ti cas pro pias de los ac tua les clo wns de tea tro y tam bién
de al gu nos clo wns de cir co. Gior gio Streh ler[3] ob ser va
que era «una reen car na ción de Ar le quín aquel hom bre ci‐ 
llo con bas tón y an da res de pa to po pu la ri za do por Char‐ 
les Cha plin».

La fal ta ab so lu ta de mal dad de Ar le quín o, me jor di‐ 
cho, su im po si bi li dad de con ce bir la mal dad de mo do tal
que lo gre � nal men te ha cer el mal, o ha cer ver da de ro da‐ 
ño, es una de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas. Sus apa ren tes
mal da des no pa san de ser for mas in fan ti les de en ga ños
pa ra ga nar se la vi da y, por lo ge ne ral, es tán aso cia das a
ha cer un bien a al guien en par ti cu lar. A me nu do, y es to es
clá si co en los pa ya sos, sus ac cio nes se le vuel ven en
contra.

A pro pó si to del en ga ño y sus rei te ra dos fra ca sos, Ni co‐ 
ll ha ce re fe ren cia a una es ce na de lo más ilus tra ti va en la
que Ar le quín pi de li mos na en la ca lle:

—¡Una ayu di ta pa ra es te po bre mu do!
Un tran se ún te se de tie ne y le di ce:
—¿Así que eres mu do?
—Sí, se ñor, ¡soy mu do de na ci mien to! ¡Una

ayu da, por fa vor!
—¿Pe ro có mo que eres mu do si me es tás ha‐ 

blan do?
—Se ñor, es que soy muy edu ca do y sé có mo

di ri gir me a los se ño res… Se ría muy mal edu ca‐ 
do de mi par te no res pon der a su pre gun ta…
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Al de cir es to, Ar le quín se per ca ta de su error
(¡re cién aho ra!) y se en mien da rá pi da men te:

—Per dón, se ñor, me he equi vo ca do, qui se
de cir que soy sor do.

—¿Sor do? ¡Im po si ble!
—¡Oh, no, se ñor! Soy sor do co mo una ta pia,

no pue do oír ni el dis pa ro de un ca ñón.
—Pe ro, en cual quier ca so, res pon des si al‐ 

guien te lla ma, es pe cial men te pa ra dar te di ne‐ 
ro.

—Con to da se gu ri dad, se ñor…
Ar le quín vuel ve a per ca tar se de su error y

de cla ra.
—Oh, se ñor, en rea li dad de bí de cir que soy

cie go…

Es una tí pi ca si tua ción clo w nes ca cu yas va rian tes se han
vis to una y otra vez en in � ni dad de cir cos y es ce na rios.

Siem pre al guien es tá per si guien do, ex plo tan do o aco‐ 
san do a los pa ya sos. La co no ci da fra se: «¿Qué es tás ha‐ 
cien do aquí?» re pe ti da men te di cha a Ar le quín por los que
os ten tan cier ta au to ri dad, se ha con ver ti do en un clá si co
de es te gé ne ro. Otro ras go co mún es la ale g ría des me di‐ 
da que de mues tra an te el he cho de ser so li ci ta do y ele gi‐ 
do por su amo, de jan do en tre ver de es ta ma ne ra la per‐ 
cep ción que tie ne de su po ca im por tan cia en el mun do
«nor mal». Si el amo le di ce: «Ar le quín, ven aquí que ten go
un en car go pa ra ti», él su pe ra rá su na tu ral pe re za y, lleno
de ilu sión co rre rá a su la do con una son ri sa de ale g ría y
or gu llo ori gi na da en la idea de ha ber si do ele gi do.

Si bien es cier to que to dos los ac to res tra ba jan pa ra el
pú bli co, los clo wns trans for man en di rec ta es ta re la ción y
sue len di ri gir se fran ca men te a la pla tea: mi ran con des ca‐ 
ro, gui ñan un ojo al pú bli co cuan do quie ren su bra yar al‐ 
gún pa sa je de la obra, ba jan del es ce na rio y con ver san
con los es pec ta do res, rom pien do la ba rre ra que el tea tro
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es ta ble ce, etcé te ra. La ma yo ría de los pa ya sos han des‐ 
trui do la lla ma da cuar ta pa red. Lo mis mo su ce día en la
Co me dia del Ar te, só lo que en ton ces, la cuar ta pa red no
exis tía co mo tal y por lo tan to no ha bía na da que des truir.

Tam bién se ha en contra do al gún pa ra le lis mo —más
que dis cu ti ble— en tre la re la ción del Pri mer y Se gun do
zan ni, Bri ghe lla-Ar le quín, con la du pla de la tra di ción cir‐ 
cen se de Au gus to y el Clo wn Blan co, en el sen ti do de re‐ 
co no cer cier ta ten sión en tre un per so na je as tu to: Bri ghe‐ 
lla/Clo wn Blan co, con otro bo bo: Ar le quín/Au gus to. De
ser así, mu chas si tua cio nes có mi cas de ri va rían del contras‐ 
te en tre un in tri gan te y un sim plón, co mo su ce de en los
nú me ros de los pa ya sos clá si cos.

Aun que, coin ci dien do con Ni co ll, se ría me jor no acep‐ 
tar una es truc tu ra tan sim ple e ima gi nar me jor a dos per‐ 
so na jes co mo Lau rel y Hardy —Stan Lau rel y Oli ver Hardy,
El Gor do y El Fla co, dos ex ce len tes clo wns del ci ne—; si
bien es cla ro que el lí der es Hardy, re sul ta muy di fí cil ave ri‐ 
guar cuál de los dos re sul ta me nos ton to. Hay una co no ci‐ 
da es ce na en la que am bos quie ren in vi tar a dos chi cas a
to mar al go, pe ro no tie nen di ne ro su � cien te. En ton ces Oli‐ 
ver pro po ne un plan: in vi tar las, pe ro pe dir dos re fres cos
pa ra las chi cas y só lo uno pa ra ellos dos, pues no po drían
pa gar el cuar to. El plan es ex pues to con su ma se rie dad
por Oli ver/Bri ghe lla y acep ta do con ino cen cia y ad mi ra‐ 
ción por su in te li gen te ami go Stan ley/Ar le quín. Es tán,
pues, de acuer do: Oli ver pre gun ta rá a Stan ley qué quie re
be ber y él con tes ta rá que na da. Se acer can a la ba rra don‐ 
de es tán las chi cas, Oli ver pi de dos re fres cos pa ra ellas,
otro pa ra él y, or gu llo so de có mo mar cha su plan pre gun‐ 
ta a su com pa ñe ro «¿Y tú qué quie res be ber Stan ley?»
«¡Un re fres co!» res pon de su ami go. Oli ver se en fa da y lle‐ 
va apar te a Stan ley y lo re pren de por no po der ha cer se
car go de la si tua ción. Stan ley re cla ma «¿Y por qué me pre‐ 
gun tas qué quie ro be ber?» Oli ver res pon de: «¡Pa ra apa‐ 
ren tar de lan te de las chi cas!» A Stan ley se le pro du ce el in‐ 
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si ght y vuel ve a ad mi rar la in te li gen cia de su ami go. Re gre‐ 
san a la ba rra, se re pi te la ru ti na pe ro es ta vez Stan ley ha
com pren di do que no hay di ne ro más que pa ra tres re fres‐ 
cos y al ser in ter pe la do res pon de, or gu llo so, que no quie‐ 
re na da. Pe ro una de las chi cas le rue ga que no sea agua‐ 
�es tas y en ton ces Stan ley… ¡pi de un ba na na split!

A es ta al tu ra ya se pue de com pren der qué quie re de cir
Ni co ll con eso de que re sul ta muy di fí cil ver cuál de los
dos es me nos ton to, pues Oli ver, di si mu lan do su fu ria, da
un pi so tón a su ami go que res pon de con otro pi so tón
dan do pa so a una pe que ña ru ti na de gol pes que cul mi na
con Oli ver pi dien do tres re fres cos y tran qui li zan do por lo
ba jo la in quie tud de Stan ley por no po der pe dir na da:
com par ti rán el su yo. Pe ro a Stan ley no le gus ta el re fres co
de fru ti lla que su ami go pi de. Cuan do � nal men te les sir‐ 
ven, Oli ver, �el a su plan, da a su com pa ñe ro el va so di‐ 
cién do le «Bé be te la mi tad». Stan ley se be be to do el va so.
Oli ver pre gun ta:

«¿Por qué lo has he cho?» «¡No he po di do evi tar lo!»,
con tes ta Stan ley, «¡mi mi tad es ta ba en el fon do!»[4]

CAR LO GOL DO NI Y LA COME DIA DEL AR TE

Ha cia me dia dos del si glo XVI II, la Co me dia del Ar te ha‐ 
bía va ria do tan to y se ha bía ex ten di do por tan tos lu ga res
que po co o na da iba ya que dan do de aque lla vi tal irrup‐ 
ción es cé ni ca de dos si glos an tes. Res ta ban po co más de
cien años pa ra su oca so de � ni ti vo co mo cen tro de la ex‐ 
pre sión tea tral eu ro pea.

Si bien es cier to que se guía ha bien do ta len to sos ac to‐ 
res y ac tri ces que na da te nían que en vi diar a los gran des
ma es tros del pa sa do, ha bían pro li fe ra do un sin nú me ro de
com pa ñías me dio cres o de ci di da men te ma las que pro pi‐ 
cia ban que los ene mi gos de la Co me dia del Ar te se afe‐ 


