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Cuando emprendí, algunos años há, en medio de otras ocupaciones y como 
para descanso y esparcimiento, la formación de un Catálogo de nuestro antiguo 
Teatro, no me propuse dar á este trabajo, que exclusivamente destinaba á mi uso 
propio, la amplitud á que ha llegado el presente. Una simple lista por autores, 
hecha con presencia de los datos mas originales y fidedignos que alcanzar pu
diese, tal fué la taroa que entonces comencé, y que por sí sola, ejecutada según 
mi designio de acudir á las fuentes legítimas, exigía largo tiempo y constante 
laboriosidad.

Mi afición á las indagaciones biográficas, y por otra parte la necesidad misma 
de aclarar con su auxilio las infinitas dudas que acerca de los verdaderos auto
res de un gran número de piezas dramáticas ofrecen, ya sus propias ediciones, 
ya los índices conocidos, me llevaron como por la mano á la más árdua empresa 
de escribir al frente de cada repertorio una puntual noticia de la vida y obras 
del autor respectivo. Y al mismo tiempo, convencido de cuánto ganaría mi ta
rea en ilustración y autoridad, si en ella se expresaban los orígenes á que debía 
su fundamento, me decidí á redactarla bajo un plan completamente bibliográfico. 
’ Las investigaciones acerca de los autores y el exámen detenido, en lo posi
ble, de libros y ediciones originales, han sido, pues, los cimientos de la pre
sente obra; y tal es la razon de que se aventaje en mucho á todas las que de su 
especie van publicadas.

Muy léjos estoy yo de presentar como exento de errores y defectos este Dic
cionario bio-bibliográfico de dramáticos antiguos españoles. He cometido, sin 
duda, muchos por el mismo empeño de aclarar y descubrir la verdad ; he avan
zado y sostenido conjeturas tal vez equivocadas, suscitando cuestiones sobre 
puntos de biografía y bibliografía, llevado de cierta genial pasión á la novedad: 
que en tales materias suele ser inclinación provechosa. A estos problemáticos 
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errores, que serán exclusivamente mios, habrán de agregarse otros muchos 
ajenos. El extraño descuido de ios autores y la arbitrariedad ignorante ó mali
ciosa délos antiguos editores de composiciones dramáticas, que alteraban á su 
capricho los títulos y el texto, atribuyéndolas á quienes les parecía, comun
mente á los mas señalados ingenios, han producido tal confusion en este artículo 
de nuestra historia literaria, que hace de todo punto imposible la completa exac
titud de cualquier trabajo relativo á él, por esmerado que sea.

Formado con arreglo al plan referido, y creciendo lenta, pero continuada
mente, llegó á ser mi Catálogo en extremo prolijo y copioso. Alentóme en aquella 
sazón un ilustre amigo, á quien la literatura pátria es deudora de gloriosas ta
reas y de solícitos cuidados, á que presentase este trabajo al concurso público 
de premios de la Biblioteca Nacional, palenque abierto por el Gobierno á los es
tudiosos con sabio y patriótico acuerdo ; y como presentado alcanzase la honra 
de que yo jamás le hubiera creído merecedor, logró al paso con aquella publi
cidad nuevos medios de perfección y acrecentamiento. El Gobierno de S. M., á 
quien rindo aquí el primero y debido tributo de agradecimiento por la generosa 
protección con que en beneficio de las letras ha favorecido esta mi obra, me 
recomendó desde luego, á solicitud mia, para que en la biblioteca del excelen
tísimo señor duque de Osuna se me facilitasen los preciosos manuscritos dramáti
cos allí atesorados; caudal de que hubiera querido, en verdad, poder disfrutar 
con más holgura y detenimiento. El Excmo. Sr. D. Agustin Durán, mi cariñoso 
amigo, puso á mi disposición, no solamente su rica librería, sino además el 
Catálogo de antiguos dramas españoles que tiene formado, exquisito fruto de su 
erudición y crítica y del precioso tesoro de documentos y materiales que posee: 
Catálogo que ha servido de principal complemento y rectificación al presente. 
El Sr. D. Pascual de Gayangos me franqueó su biblioteca, depósito el mas abun
dante de nuestras antiguallas literarias, reunidas, y, por decirlo así, rescatadas 
por él, con sabio y generoso afan; y ha continuado facilitándome toda clase de 
noticias y preciosos datos hasta la impresión de las últimas páginas de la obra. 
Los Sres. D. Juan Eugenio Hartzenbusch y D. Cayetano Rosell, ya ilustrándome 
con sus amistosos y acertados consejos, ya proporcionándome noticias estima
bles, han contribuido en gran manera á su corrección y aumento; y muy seña
ladamente asimismo el Sr. D. José Sancho Rayon, jóven militar, incansable y 
estudioso bibliófilo, dueño de una colección peregrina, cuanto selecta, de anti
guos libros españoles, que galantemente me ha permitido disfrutar.

Pero antes de que tan generosos auxilios viniesen á favorecer mi empresa, 
los había yo debido inestimables á mi afectuoso amigo el señor don Aureliano 
Fernandez-Guerra y Orbe, que teniendo muy anticipado conocimiento de ella.
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me habia desde luego cedido los atildados trabajos, que años há tenia casi termi
nados para la bibliografía de los entremeses y piezas de género análogo, en la 
parte relativa á los libros y colecciones que las contienen. Decidido yo á com
pletar esa interesante sección, me remitió el índice general que de tales piezas 
tenia formado , al tiempo mismo que honraba mi obra escribiendo en ella el ar
tículo bibliográfico-dramático relativo á D. Francisco de Quevedo Villegas, des
pues de haberla dado, con la amistosa excitación á que antes he aludido, el 
impulso que ahora la hace patrimonio del público.

Este concurso de medios y el trabajo mas asiduo y afanoso no han bastado, 
sin embargo, á darla el grado de perfección con que yo desearía presentarla á 
los eruditos. Pero á este grado no pudiera llegar sino despues de algunos años 
mas de incesante labor, y en fuerza y á poder de diligencias que no se hallan á 
mi alcance.

Expuestos ya brevemente el plan fundamental de la obra y el progreso de su 
ejecución, réstame dar idea del método y órden que guarda en sus diversas 
secciones.

Compréndense en ella los títulos de todas las producciones de nuestro riquí
simo y envidiado Teatro que han llegado á mi conocimiento, pertenecientes á su 
antigua época, desde sus mas remotos orígenes hasta la mitad del siglo pasado. 
—En la primera parte van, por órden alfabético de autores, los repertorios dra
máticos precedidos, en su mayor parte, de la respectiva noticia biográfica. Ocu
pan el correspondiente lugar en este índice de Autores, los nombres ó biografías 
de aquellos cuyas obras cómicas son , como suyas por lo menos, completamente 
desconocidas. Lleva al fin un Suplemento, por extremo interesante, de noticias 
que, adquiridas despues de comenzada la impresión, no han podido agregarse 
á los artículos respectivos.—Forma la segunda parte el índice de títulos, dividido 
en tres secciones : en la primera se nombran las comedias , tragedias, tragicome
dias, novelas dramáticas, farsas, pasos cómicos, églogas, diálogos, coloquios, dra
mas musicales y zarzuelas ; en la segunda, los autos y loas sacramentales ; y en la 
tercera, los entremeses y piezas de igual género. Inclúyense en cada una de es
tas tres subdivisiones, por su riguroso órden alfabético, todos los títulos de las 
piezas anónimas de clases correspondientes á la respectiva sección: la postrera 
tiene á su fin dos apéndices indispensables para su complemento.—Constituye 
la tercera parte del libro una extensa Noticia bibliográfica de las antiguas Colec
ciones dramáticas españolas que comprenden obras de varios autores; y cierra el 
volúmen otro apreciable Suplemento.

Las biografías han sido en este mi trabajo el mas difícil y de mayor empeño 
para mí, si bien limitadas á la investigación y relación de hechos. Juzgados ya
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nuéstros principales autores por eminentes críticos, yo he debido, por punto ge
neral, encerrarme en aquellos límites, dado que, ni hubiera podido hacer otra 
cosa que reproducir con diversas frases los juicios ya emitidos, ni era dable 
transcribirlos sin acrecer extremadamente la obra. Valiéndome de los datos que 
debo á mi curiosidad escudriñadora y de los trabajos de antiguos y modernos 
escritores, he procurado con preferencia dar noticia de los autores menos cono
cidos, aclarando puntos y cuestiones de curioso interes para nuestra historia 
literaria. Respecto de aquellos que han alcanzado merecido renombre, bien como 
dramáticos, bien como escritores de otra clase, es mas compendiosa mi tarea. 
Porque de muchos de ellos tenemos ya referidas las vidas, empleo de elegantes 
plumas, con la extension y copia de noticias y documentos que su importancia 
requiere : sirvan de ejemplo Cervantes, Quevedo, Ruiz de Alarcon, Moreto y Cal
deron de la Rarca; y las biografías de algunos otros, singularmente la del gran 
Lope, exigen plumas de igual temple, reclamando por sí solas un libro, fruto 
de asiduos y laboriosos estudios.—He querido dar noticia, y en muchos casos 
hacer minucioso catálogo, de las obras no dramáticas escritas por los autores in
cluidos , porque tales datos suelen frecuentemente prestar gran luz á las inda
gaciones biográficas , y les sirven siempre de interesante complemento.

Ordenadas las listas de piezas dramáticas por el método ya indicado, ofrecen, 
cuando el repertorio es numeroso, en primer lugar noticia de los antiguos ma
nuscritos, de cuya existencia tengo conocimiento, sean inéditos ó publicados: 
en segundo, nota de las piezas dadas á luz por el autor mismo, ya formando co
lección exclusiva y especial, ya intercaladas en algún libro fruto de su ingenio, 
ocupando el propio sitio las colecciones y libros postumos : nombran seguida
mente las comedias de la misma pluma, ó atribuidas áella, que se insertaron en 
las colecciones dramáticas de varios autores: á continuación las que se cuentan 
por publicadas únicamente en impresión suelta : y por último, los autos y loas 
sacramentales y las piezas entremesiles debidas al propio ingenio. Sistema y ór- 
den idénticos se guardan proporcion.almente en todos los artículos.

Rústranse los repertorios de autores conocidos con todas las noticias biblio
gráficas que han podido adquirirse relativas á los dramas que comprenden. Las 
que se refieren á piezas anónimas, solo han podido tener cabida en el índice de 
tilulos, en el cual, por extensas que sean, se estampan á continuación del título 
de la obra respectiva. Excusado parece indicar que he tenido presentes nues
tros Diccionarios bibliográficos, y el portugués de Barbosa Machado, y que me he 
servido de los principales Catálogos impresos y manuscritos, cotejándolos entre 
sí, con rectificación de muchos de sus errores, y no omitiendo sin causa título 
alguno de los que constan en ellos.
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Tales son , en suma, el contenido y distribución de este libro, que ofrece en 
sus columnas los nombres de unos mil y cuarenta autores dramáticos y los títu
los, próximamente, de cuatro mil y trescientas comedias, de quinientos autos 
sacramentales y de cuatro mil y doscientas piezas entremesiles.

Hubiera ciertamente deseado dar remate á mi tarea con un buen índice cro
nológico de autores ; pero he considerado que semejante índice, por lo cuestio
nable y analítico de una buena parte de los fundamentos sobre que debe estri
bar y formarse, corresponde mas bien al ramo critico de la historia literaria; y 
juzgo además que antes de emprenderle convendría dejar mas esclarecida y 
exenta de conjeturas y dudas la parte biográfica.

Persuadido de que esta mi obra contribuirá en algún modo á la ilustración y 
realce de nuestras glorias literarias, deseo que mas aventajados talentos, si
guiendo el abierto camino, con el tiempo la perfeccionen y completen debida
mente.
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NOTICIA
DE

VARIOS INDICES DE COMEDIAS, AUTOS, ENTREMESES

Y OTRAS PRODUCCIONES DEL TEATRO ESPAÑOL, IMPRESOS Y MANUSCRITOS.

Catálogo de Comedias de los mejores Ingenios de p- 
paña.—En Madrid, n.'ocíTíxy.i, en 4.°; de 40 pági
nas. ,
De este Catálogo, impreso evidentemente en país 

extranjero, existen dos ejemplares en la Biblioteca 
Nacional. Contiene solamente nota de las comedias 
(con expresión de sus autores conocidos) insertas en 
las cuarenta y siete Parles de la Colección de escogi
das, que iban publicadas á la fecha ; con algunas equi
vocaciones, por el orden mismo de los tomos y sin 
ilustración bibliográfica de ninguna especie.
Indice general de Fajardo , manuscrito original en la 

misma Biblioteca , códice M-S3 , con este encabeza
miento: Titulos de todas las Comedias que en verso 
Español y Portugués se han impreso hasta el año de 
ilIQ. Están recogidos por una curiosidad diligente 
que ha procurado reconocer todos los libros y Biblio
tecas donde se ha podido hallar la noticia, y si fal
taren algunas Comedias será por no haberla hallado 
en ellas.—En Madrid, año de 1717.—Don Juan Isi
dro Faxardo.—Fól.
Formó este Indice el laborioso bibliófilo, histo

riador y poeta, don Juan Isidro Yañez Fajardo y Mon
roy. El manuscrito no es autógrafo : demuéstranlo 
ciertas erratas que no podia cometer una persona 
ilustrada. Hecho con poco estudio crílico-bibliogra- 
fico, nada copioso, y redactado por un órden aitabe- 
tico mal seguido, es, no obstante, muy apreciable por 
gran número de datos que sin él difícilmente pudie
ran ya saberse ó adquirirse, y que hemos aprovecha
do escrupulosamente. Contiene al fin una muy incom
pleta noticia de los libros de Comedias y otra preten
dida de las fechas (cuya mayor parte deja en blanco) 
del nacimiento y muerte de los autores, y de sus pa
trias, que asimismo desconoce ó equivoca.
Indice general alfabélico de loáoslos titulos-de Come

dias que se han escrito por varios Autores antiguos 
y modernos ¡ y de los Autos Sacramentales alegoii 
eos, asi de D. Pedro Calderon de la Barca como 
de otros autores clásicos. Este Indice y todas ¡as Co
medias y Autos que se comprehenden en él, se ha
llarán en casa de los herederos de Francisco Medel 
del Castillo, frente de las gradas de San Felipe el 
Real.—En Madrid :En la Imprenta de Alfonso de

Mora. Año 1733 ; 4.°—Al fin lleva esta nota : «Se ad
vierte que las Comedias y Autos que van sin auto
res, espor no tener noticia de quien fueron lasque 
las escribieron.y>
Este Catálogo, ya muy raro, es mas copioso que el 

de Fajardo, y aunque lleno de errores y equivocacio
nes , como redactado sin objeto ni estudio literario, 
sirve de indispensable libro de consulta para cual
quier trabajo relativo á este asunto bibliográfico. Es 
precioso al mismo tiempo como catálogo de librería, 
demostrando la existencia en aquella fecha de algu
nas exquisitas piezas dramáticas, sin duda manuscri
tas , que despues han desaparecido, y evidenciando 
el abundante caudal de este género de libros que aun 
poseíamos en España.
Theatro Hespañol, por Don Vicente García de la Huer

ta. Catálogo alphabélico de las Comedias, Trage
dias, Autos, Zarzuelas, Entremeses y otras obras 
correspondientes al Theatro Hespañol. — Con licen
cia, en Madrid. En la Imprenta Real, mdcclxxxv ',8.
Forma parte de la colección de antiguas piezas 

dramáticas, publicada por nuestro célebre Huerta. 
Aunque en el prólogo de este Indice asegura su com
pilador que, formándole sobre el de Medel y sin ha
ber podido consultar el de Fajardo, le habia aumen
tado con noticias tomadas de otros que expresa, cor
rigiendo al paso los errores del primero en la parte 
que era practicable , no se advierten otros aumentos 
en este trabajo que algunos respectivos al Teatro con
temporáneo. Las correcciones son nulas, y se come
ten otros yerros < omitiéndose varios de los articulos 
de Medel. Va dividido en tres partes: comedias, tra
gedias y zarzuelas ; — autos sacramentales ; — entre
meses , sainetes y bailes ; terminando con una lista de 
autores, en extremo incompleta , y llena de equivo
caciones.—Ha sido libro muy buscado y escasea bas
tante.

A continuación incluyo nota de los Catálogos de que 
Huerta afirmó haberse servido auxiliarmente.

Indice de Comediasy Entremeses, formado por D. Juan 
López, de profesión cosmógrafo.—Manuscrito.

Listas de los caudales de piezas de Teatro de las Com
pañías Cómicas de Madrid , desde 1724; y las que 
en 1731, siendo Autores de Compañía José de Par-
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ra y Manuel de San Miguel, salieron mas aumenta
das y corregidas.
Refiérese además en términos generales á diferen

tes Indices que habia podido adquirir.

Colección de titulos de Comedias, Aiitos Sacramenta
les, Tragedias, Zarzuelas, Loas, Enlremeses y 
Saynetes de varios famosos Autores, con una breve 
noticia de la patria y escritos de algunos; formada 
por Î). Francisco Nieto Molina. — Madrid, año de 
1774.—Manuscrito inédito que posee en Sevilla el 
señor don Juan José Bueno.
Existia copia en la librería del señor Gallardo. Hace 

mención de este Catálogo el señor don Adolfo de Cas
tro al dar noticia de los escritos de Nieto Molina, en 
su colección de Poetas líricos, tomo ii ( Biblioteca de 
Autores españoles, de M. Rivadeneyra). No ha cono
cido el señor Castro, pues que no le cita , un curioso 
y agudísimo papel del mismo autor, en forma de en
tremés, titulado: Los Críticos de Madrid, en defensa 
de las Comedias antiguas, y en contra de las moder
nas. Por don Francisco Nieto Molina, natural de la 
ciudad de Cádiz.— {Madrid : Pantaleon Aznar, 1768.) 
—En 8.° de 22 páginas. Nieto, dando muestras de su 
huen gusto y excelentes estudios, precedió mucho 
con este juguete á Moratin, en la sátira cómica de la 
estragada escuela dramática que produjo poco des
pues los Zabalas y Cornelias.

Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España 
durante el siglo xvn, y autores que las escribieron. 
Por D. Leandro Fernandez de Moratin.—Manus
crito autógrafo, existente en la Biblioteca Nacional. 
Formó el insigne Moratin este Indice sobre el de 

Huerta, pero le ordenó por autores , añadiendo al re
pertorio de cada uno los entremeses, loas y autos 
que en aquel se les atribuyen. Son en corto número 
las adiciones , y por punto general repite los errores 
del modelo. Fue, sin duda, el objeto de Moratin com
pletar con este trabajo los dos anteriormente forma
dos por él, que, no obstante ser tan conocidos, se 
mencionan â continuación :

Catálogo histórico y critico de piezas dramáticas an
teriores á Lope de Vega.
Constituye principal parte de los Orígenes del Tea

tro Español, obra que Moratin dejó [inédita y se pu
blicó por primera vez en la colección de las suyas, 
hecha por la Real Academia Española, año de 1830.

Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España 
desde el principio del siglo xviii hasta la época pre
sente (182.o).
Le publicó don Leandro como apéndice al prólogo 

ó discurso preliminar á sus Comedias, en la edición 
que de sus obras se hizo en París, año de 1823.

Indice general de piezas dramáticas del Teatro anti
guo Español desde sus orígenes hasta mediados del 
siglo xviii. Por don Agustin Durán.—Manuscrito. 
Catálogo inédito que su distinguido autor ha for

mado con erudición y exquisita crítica, aprovechando 
los materiales que reune en su copiosa biblioteca , y 
del cual, según llevo indicado, me he servido para 
principal complemento y rectificación del mió.

Catálogo de obras dramáticas de Autores Valencia
nos inserto en el opúsculo de D. Luis Lamarca, ti
tulado: El Teatro de Valencia desde su origen has
ta nuestros dias, impreso en aquella ciudad , año 
de 1840.
Esta nota es apreciable por lo manual. Hállase ex

tractada de las obras bibliográficas de Rodriguez, Ji- 
meno y Pastor Fuster sobre los escritores valencia
nos. Yo he acudido directamente á estas fuentes.

Indice general de Entremeses, Sainetes, Bailes, Loas 
y Jácaras correspondientes al Teatro antiguo Espa
ñol. Con extensa noticia bibliográfica de los libros 
y colecciones que contienen piezas de esta clase.— 
Por D. Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe. — Ma
nuscrito.
Este completo Catálogo formaba parte de la escogi

da colección que de estas festivas composiciones, tan 
importantes para el estudio de nuestro Teatro, idio
ma y costumbres , como en gran número estimables 
por su mérito literario, reunía y preparaba el eminen
te ilustrador de Quevedo.

Va, por galante dádiva de su autor, incluido en mi 
obra, agregado á las partes segunda y tercera de 
ella, y aprovechadas sus noticias para la primera.

Indice de las Comedias y Autos Sacramentales que en 
su Librería reunió el bibliófilo matritense D. José 
de Gamez.—Manuscrito.
Poseo este Indice, no muy copioso ni bien ordena

do, pero que ofrece algunos datos curiosos, ya opor
tunamente utilizados por mí.— La biblioteca de Ga
mez, rica en otras preciosidades literarias, no lo era 
mucho en producciones cómicas. Las mas abundosas 
colecciones particulares, que de este ramo existen ó 
se han conocido en esta capital desde fines del pasa
do siglo, son, según mis noticias, la que reunió el 
médico don Manuel del Casal (don Lúeas Aleman y 
Aguado ) escritor y versista de pésimo gusto, la del 
señor don Agustin Durán, la de los duques del Infan
tado, la de don Joaquin de Arteaga, que en gran par
te ha pasado á la Biblioteca Nacional, y las que po
seen los señores don Aureliano Fernandez-Guerra y 
don Pascual de Gayangos.

In^ce ó Catálogo general de piezas dramáticas anti
guas y modernas, originales y traducidas, desde 
el principio de nuestro Teatro hasta estos'años úl
timos (1851). Por don Joaquin de Arteaga. —Ma
nuscrito en fólio, muy voluminoso. Existe en la Bi
blioteca Nacional.
Formó el señor Arteaga para su uso esta copiosa 

lista, por órden alfabético de títulos perfectamente 
seguido.

Catálogo cronológico de Autores dramáticos y alfabé
tico de las Comedias de cada uno. Parte primera. 
Desde Lope de Vega á Calderon (1588-1635). Parte 
segunda. Desde Calderon á Cañizares {i6'5S-iliQ}. 
—Indice alfabético de las Comedias, Tragedias, 
Autos y Zarzuelas del Teatro antiguo Español desde 
Lope de Vega hasta Cañizares (1580 á 1740).—Por 
don Ramon de Mesonero Romanos.
Hállanse incluidos esto.s Catálogos en la Coleccionde 

Dramáticos españoles contemporáneos y posteriores á
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Lope de Vega, ordenada y escogida, con un discurso, 
apuntes biográficos y críticos de los autores... por el 
dicho señor D. Ramon de Mesonero para la Biblioteca 
de Autores españoles, deM. Rivadeneyra (tomos xliii, 
XLV , xLvii y XLix : impresos en 1837,58 y 59).— Los 
primeros ensayos de este trabajo fueron publicados 
por el autor en el Semanario pintoresco español, años 
de 1851 al 53.

Entre los Catálogos que van referidos pudieran 
comprenderse los que para la venta se han impreso 
por diferentes comerciantes de libros, como los San
chas, Bailo, Cuesta, viuda de Quiroga y otros. El pre
cioso Catálogo general de don Vicente Salva (Lon
dres, 1826-29) incluye nota de muchas comedias y 
noticia estimable de algunas manuscritas.

Como apéndice deben de mencionarse aquí, en ra
zon de la interesantísima parte que contienen de bi
bliografía dramática española, competentemente 
ilustrada, la

Historia del Arfe y de la Literatura dramática en Es
paña {Geschichcte der Dramatischen, etc), reimpre
sa con apéndices por su autor el baron Adolfo 
Federico de Schack, en Francfort, sobre el Mein, 
1854; la

Historia de la Literatura española, de M. Jorge Tick- 
nor, traducida con notas y adiciones por los seño
res don Pascual de Gayangos y don Enrique de Ve
dia; traducción impresa en Madrid, 1851 al 57; rica 
de notieias y observaciones acerca del asunto 
que nos ocupa; y, finalmente, la curiosa y puntual 
monografía escrita por el baron F. Eligió de Münch 
Bellinghausen:

Vber die alteren Sammlungen Spanischer Bramen. 
(Sobre las antiguas colecciones de dramas españo
les.—Impresa en Viena, en la Imprenta Imperial, 
1852.)

En el texto de los Indices de Autores y de títulos se han empleado algunas abreviaturas.
Ya se declaran oportunamente las que van en el segundo de ellos : ahora se explican las 
del primero.
E.: Entremés.—B.: Baile.—L.: Loa.—E. f.: Entremés famoso.—E. c.: Entremes cantado.—B. c.: Baile cantado.—L. f.: Loa 

famosa.— J.: Jácara.—J. n.: Jácara nueva.—P. 1.’, 2.', etc.;, Partes 1.’, 2.’, etc., de la colección de Comedias escogidas de 
los mejores Ingenios de España, im^resA en Madrid.-(Bsu.Jf'Escudo de armas grabado en una portada.—(Ens.): Enseñad 
sello del impresor. Id., Id.—(Esc. del M.}: Escudo de armas del Mecenas, á quien va el libro dedicado.
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ABREU (padre antonio de). Natural de 
Lisboa ; en 1577 entró en la Compañía de 
Jesus ; enseñó con grande aceptación Escri
tura sagrada, Retórica y Filosofía. Murió en 
1629.
Tragædia Sancti Joannis Baptistæ.

ABREU (blas luis de). Portugués, natu
ral de Ouzem, obispado de Leiria : nació en 
1692. Fué médico y despues eclesiástico. Vi
vía en 1739. Escribió algunas obras históri
cas, ascéticas y de poesía, entre estas un 
poema que denominó Lusiada Sacra, y quedó 
inédito. Algunos desús escritos vieron la luz 
pública.
Aguilas, hijas del sol, que vuelan sobrelaluna.—Coim

bra, il 17.
El asunto de esta comedia es la victoria de Pelerva- 

radim, ganada por los alemanes contra los turcos, en 
el año de 1716.

ABRIL (maestro pedro simón). Doctísimo 
y celebrado humanista : nació en Alcaráz, 
ciudad del campo de Montiel, por los años 
de 1530, según conjetura don Juan Antonio 
Pellicer, su biógrafo. Fué su apellido pater
no Simón, y el de su madre Abril : así se 
infiere de la dedicatoria del Arte poética que 
escribió y dirigió á Francisco Abril, ciuda
dano de Játiva, tio materno suyo; y de la 
misma consta que se crió en la casa del pa
terno Alonso Simon, médico doctísimo, el 
cual le enseñó el idioma latino, contribuyen
do á inspirarle el ardiente amor que profesó 
á las letras.

Estudió Simon Abril, despues délas Huma
nidades griegas y latinas, Filosofía, en que 
se graduó de maestro, y finalmente Matemá-

ABR

ticas. Desde muy jóven se dedicó á la ense
ñanza pública en diversos pueblos de Es
paña. Fué acaso catedrático de Elocuencia 
en Villanueva de los Infantes, pues que sién
dolo de la misma Jimenez Paton, le llama en 
el Trimegistus{iQ^i} su antepasado. Por los 
años de 1572 era maestro mayor del Estudio 
de Tudela, en Navarra. Enseñó por espacio 
de 24 años, los mejores y mas floridos de 
su vida, en el reino de Aragon, y principal
mente en Zaragoza. Ejerció allí primero su 
magisterio por cuenta de la ciudad. Despues, 
habiendo renovado y casi fundado de nuevo 
su Universidad el docto y piadoso don Pedro 
Gerbuna, Prior del Pilar, nombró por cate
drático de Latinidad y Retórica en ella al mis - 
mo Simon Abril, que dió principio ásu ejer
cicio el diade san Lúeas, del año de 1583, en 
que se abrió la nueva Universidad.

En 1584 publicaba su traducción caste
llana de Los ocho libros de República, de Aris
tóteles, en Zaragoza, dedicándola al reino de 
Aragon, y en su nombre á sus diputados. No 
consta cuándo falleció: parece que aun vivia 
por el año 1589.

El extenso catálogo de sus obras no es para 
transcrito en este lugar. Nos remitimos, acer
ca de tan apreciable noticia bibliográfica, á 
don Nicolás Antonio y á la Biblioteca de tra
ductores , de Pellicer.

La celebrada version que hizo de las Co
medias deTerencio, es el principal título que 
le da lugar en nuestra obra. Sus traduccio
nes de la Medea, de Eurípides, y del Pluto, de 
Aristófanes (aunque impresa la primera), no 
son actualmente conocidas.
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Las seis comedias de Terencio, traducidas.—Valen

cia, en la oficina de Benito Monfort. Año mdcclxii.
—Dos tomos, 8.°
Cuidó de esta edición don Gregorio Mayans, que 

dice en su Prólogo haber seguido el texto de Teren
cio, publicado en La Haya, 17‘26, por Westerhovio, 
pero conservando el de Faerno siempre que lo pide 
la correspondencia de la traducción.
La Medea, de Eurípides. Tragedia græco-hispana.— 

Barcelona, 1399.
(Velazquez, Marqués de Valdeflores. Orígenes de 

la Poesía castellana.}
El Plato, de Aristófanes. Comedia græco-hispana.

Citó esta traducción el mismo Abril, en su Gramá
tica griega. Tamayo de Vargas dijo poseerla entre 
sus libros, pero no si estaba impresa ó manuscrita. 
Probablemente quedó inédita.

ACEVEDO (doña Ángela de). Natural de 
Lisboa: hija de Juan de Acevedo Pereyra, hi
dalgo de la Casa Real, y de doña Isabel de 
Oliveira, su segunda mujer. Mereció doña 
Angela, por su natural discreción y rara her
mosura , especial aprecio de nuestra reina 
doña Isabel de Borbon, esposa de Felipe IV. 
Fué criada suya, y casó en Madrid con un 
caballero de ilustre nacimiento. Ya viuda, se 
retiró con una hija que tuvo de su enlace, á 
un convento de religiosas Benitas, donde al 
fin profesó y murió. Escribió las eomedias : 
El Muerto disimulado.
La Margarita del Tajo, que dió nombre á Santarem. 
Dicha y desdicha del juego, y devoción de la Virgen.

Las 1res se imprimieron.

ACEVEDO (padre).
Comcedice, dialogi et orationes quas P. Acevedus, sa

cerdos societatis Jesu componebat.
Manuscrito existente en la biblioteca de la Real 

Academia de la Historia; comprende varias piezas 
místico-dramáticas : en latin unas, otrasen castellano, 
y algunas en las dos lenguas, que se compusieron 
por el referido P. Acevedo, y se representaron en 
fiestas religiosas de Sevilla y Córdoba, desde el año 
de 4336 al de 1572. Sus títulos son :
Actio in honorem Virginis Mariæ, distincta in tres 

actus.
Comædia Lucifer furens. 
Trofeo de el divino amor. 
Comædia prodigi filii.
Comædia habita Hispali in festo Corporis Christi 1362.

(Lat.-hispan.}
Comædia bellum virtutis et vitiorum.
Exercitatio litterarum habita Granatœ.

ACEVEDO DE VASCONCELOS (lorenzo 
de). Portugués : nació en la villa de Mezaô- 

1 frio, provincia de Entre-Douro-e-Minho :

A la pluma del distinguido literato y apa
sionado hispanista don Salvador Costanzo, 
hemos debido recientemente una bella y ajus
tada version de La Andrian a {El Andria},de 
Terencio, que ha publicado junta con otra 
suya, no menos estimable, de El Anfitrión, 
de Planto.
Las seis comedias ele Terencio, escritas en Latin, i tra

ducidas en vulgar Castellano por Pedro Simon Abril 
profesor de Letras humanas i Filosofía, natural de 
Alcaráz. Dedicadas al muy alto i muy poderoso señor 
don Hernando de Austria, Príncipe de las Españas. 
Impresso en Zaragoza.
Al fin :

Cœsaraugustæ apud Joannem Soler & viduam Joannis 
à Villanova, idibus Quintilis, mdlxxvii, 8.°
En la dedicatoria dice el traductor al Príncipe que 

le ofrecía esta version para que aprendiera la lengua 
latina. Va escrita en ambos idiomas.

Preceden al texto la Vida de Terencio, tomada de 
Elio Donato: un argumento á cada comedia del mis
mo : un breve Tratado sobre la tragedia y comedia, al 
parecer de Cornuto ù de Aspero; y los Periocha ó 
Argumentos, de Cayo Sulpicio Apolinar.
Las seis comedias de Terencio, conforme á la edición 

de Faerno, impresas en Latin, y traducidas en Cas
tellano por Pedro Simon Abril. Dedicadas al muy 
alto y muy poderoso señor don Hernando de Austria 
Príncipe de las Españas.—Alcalá, por Juan Gra
ciai!, año de tb83 ; 8.°
Movióse el traductor á reimprimir esta version por 

haber llegado á sus manos el acrisolado texto de Te
rencio, publicado por Gabriel Faerno, capellán de San 
Carlos Borromeo, impreso en Florencia, e\ año de 
1363, que no tuvo antes presente. Con él mejoró su 
traducción, aclarando muchos lugares oscuros, y si
guiendo mas el pensamiento que la letra. En el Pró
logo confiesa que le ayudó mucho el doctísimo Bró
cense.

Suprime aquí la ITí/a de Terencio, y el Tratado so
bre la tragedia y comedia, de Cornuto.
Las seis comedias de Terencio, conforme á la edición 

de Faerno, Impresas en Latin, y traducidas en Cas
tellano por Pedro Simon Abril, natural de Alca
ráz. Dedicadas al muy alto muy poderoso señor 
DÔ Hernando de Austria , Príncipe de las Españás. 
(Enseña del impresor.)—En Barcelona, en la Em
prenta de layme Cendrat, año mdxcix. A costa de 
Balthazar Simon , mercader de libros, 8.“

«Al pió y benigno lector.» Prólogo de Abril. 
Dedicatoria del mismo: en latin y castellano.
El órden de las piezas es el mismo en las tres edi

ciones :
El Andria.
El Eunuco.
El Heautontimorumenos.
Los Adelphos.
La Hecyra.
El Formion.
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fué hijo de Lorenzo de Vasconcelos, hidalgo 
déla Casa Real, y de doña Isabel Pereira, 
hija de Andrés Pinto de Carvalho. Cursó Le
tras humanas en Oporto, y despues pasó á 
seguir estudios mayores en la Universidad de 
Coimbra, donde con su aventajado talento 
hizo progresos no vulgares.

No da noticia Barbosa, á quien copiamos, 
de la carrera ó profesión que siguió Vascon
celos enla insigne Escuela de Coimbra. Dice 
si, que fué declarado mozo fidalgo , por al- 
balá del rey don Juan ÍV, dado en 22 de fe
brero de 1642, y que obtuvo el cargo de capi
tán mayor de su pueblo deMezaofrio. Estuvo 
casado con doña Isabel de Mello de Alva
renga, hija y heredera de Domingo de Alva
renga Monteiro, señor deBrunhaes y de la 
casa de San Martin de Mouros, de cuya se
ñora tuvo dilatada sucesión.

Fué, añade Barbosa, cuyo testimonio cri
tico no podemos á esta fecha apoyar ni con
trariar, insigne poeta cómico; escribió 24 
comedias, de las cuales se imprimieron en 
Madrid las siguientes......

Sobre las siete comedias de Vasconcelos, 
mencionadas por el bibliógrafo lusitano, ob- 
servarémos que solo dos. Hacer bien nunca 
se pierde y LaHraicion castigada, se hallan 
citadas en el Catálogo de Huerta; la primera 
doblemente, como de Castillo y de Felices; 
la segunda, como de Jimenez.
El hacer bien nunca se pierde.
Mucho alcanza quien porfía.
El Mayorazgo déla Providencia ; San Cayetano.
La industria y la confusion.
No hay fuerzas contra la dicha.
La mas dichosa embajada.
Aprecios del natural, y la traición castigada.

AGOSTA Y FARIA (luis Calixto de). Na
ció en Guarda (Portugal) el dia 14 de octu
bre de 1679. Fueron sus padres Andrés de 
Acosta y Antonia Correa de Faria. Se ordenó 
de sacerdote á los 46 años de edad ; obtuvo y 
desempeñó varios curatos y abadías; y vi via 
al escribir Barbosa su Biblioteca, por los años 
de 1738. Compuso muchas obras poéticas, 
todas en lengua castellana, y entre ellas va
rias piezas dramáticas, de las cuales tres se 
imprimieron.
Fábula de Alfeo y Aretusa, (¡esta Real de música.— 

Lisboa, Miguel Manescal, 1712; en 4.°

ACU
Son triunfo de amor los celos. —LishoA, Miguel Ma

nescal, 1712; en 4.°
El poder de la armonía, zarzuela á los dias del rey 

donjuán V.—Lisboa. 1713; en 4.°
Las Quinas de Portugal. (Representada.)
El sitio de Campo-Mayor.
Rugero y Bradamante.

Estas dos últimas existían manuscritas.

ACOSTA Y SILVA (manuel de). Natural 
de Lisboa : compuso y publicó, á principios 
del segundo tercio del siglo xvii, las siguien
tes piezas dramáticas :
El Capitan lusitano Viriato, comedia. —Lisboa , por 

Joao da Costa, 1677; 4.°
Hércules divino, auto sacramental.—Lisboa , por An

tonio Craesbeck de Mello, 1678; 4.°
El divino Mercurio, Auto sacramental.—Lisboa, Craes 

beck de Mello, 1678; 4.°
El mismo Barbosa, que atribuye estas piezas al 

expresado Acosta Silva, da antes á José Correa de 
Brito, lisbonense, la comedia y el segundo auto, 
¿Fueron acaso obra de ambos?

La comedia sé cita en los catálogos como de dos 
Ingenios portugueses.

ACUÑA BROCHADO (josé de). Ilustre 
caballero portugués, repúblico y literato 
insigne : nació en Cascaos, á 2 de abril de. 
1661. Fué del hábito de Cristo, hidalgo de 
la Gasa Real, consejero de Hacienda, can
ciller de las Ordenes militares, embajador 
y plenipotenciario en Paris, Lóndres y Ma
drid, director de la Academia Real de la 
Historia Portuguesa, y socio de muchas cor
poraciones literarias. Murió de 82 años, en 
Lisboa, el 27 de setiembre de 1733. Sus 
obras están impresas en la Colección de 
Documentos de dicha Real Academia. Dejó 
manuscritos varios tomos de memorias y 
cartas políticas; y es suyo, aunque publica
do con nombre supuesto de Félix José de la 
Soledad, el
Auto da vida de Adao.—Lisboa, 1727 ; 8.°

ACUÑA DE MENDOZA (miguel de). Na
tural de Lisboa : hijo de Simon de Fontes y 
de doña Catalina Micaela de Silveira. Flore
ció á principios del siglo xvii; fué docto en 
Letras humanas y discreto versificador. Pu
blicó una
Glosa Encomiástica á Magestade de D. Pedro II. Lis

boa : 1704; y otro papel poético, titulado :
Idea del Príncipe de los Poetas Luiz de Camogs, ap- 

plicada. ao Monarca dos Lusitanos el Rey D. Joao V.— 
Lisboa: 1707.—Dejó manuscritos dos tomos de sus 
poesías, cou título de :
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Culío de Apolo, que contienen una Comedia y varias 

Loas.
Con celos no hay amistad.—ComediA manuscrita. 
La Adoración de los Reyes Magos, auto cómico.—Lis

boa , 1708 ; 4."

ADRIAN (vigente). Valenciano: floreció á 
principios del siglo xvii. Fué, según Schack, 
autor de varios excelentes autos sacramen
tales. No le cita Jimeno, y Pastor Fuster dice 
de él solamente que escribió :
Tratado segundo de las mercedes y favores que hace 

la Magostad de Dios Nuestro Señor á los devotos de 
las benditas almas del Ptirgatorio.—Valencia , Pe
dro Patricio Mey, 1610;.8.®
Y que en la licencia del Ordinario para la 

impresión de, este libro, se le concede para 
estampar otras obras místicas y dos autos 
sacramentales.

ADSANETA (fray félix de). Nació en 
Adsaneta (Valencia), año 1691. A los diez y 
nueve años, el 24 de mayo de 1710, tomó el 
hábito de capuchino. Murió en Castellon el 
27 de enero de 1767. Su biografía y retrato 
se hallan en la obra titulada: Flores Sera- 
phici, sive Icones, vitæ et gesta virorum illus
trium Ordinis fratrum Minorum. Auctore 
P. Carolo de Aremberg.

Asimismo se refiere su vida en la obra del 
padre Salucio : Crónicas de los Capuchinos. 
La Condesa perseguida, y Capuchino escocés.

Forma el argumento de esta pieza la trágica his
toria defray Arcángel de Escocia, capuchino, hijo del 
conde de Forbes. Hay otra comedia del Capuchino 
escocés, muy diferente, de Avellaneda.

AGRAMONT Y TOLEDO (don juan de). 
Escribía en el primer tercio del siglo xvni. 
Santa Columba de Reati, ó la Paloma de la Iglesia, y 

prodigio de Italia.
La Cautela en la amistad y robo de las Sabinas. — 

Zarzuela.—Madrid, 1733; 8.®
Hay otra Santa Colomba, ó la Paloma dominica, de 

Tellez de Acevedo.

AGUADO (simón). Granadino : escribió 
con motivo de las soberbias bodas de Feli
pe ÍIÍ en Valencia, año de 1599, el lindo En- 
tremés{inédito} del Platillo, en el cual intro
duce el famoso baile llamado la Chacona, 
descubriendo por la letra la procedencia ame
ricana de esta danza.

Compuso otros dos; El Ermitaño y Los 
Negros, que también se hallan inéditos. (No
ticias y apuntes del Sr, Fernandez Guerra.)

Entremés del Platillo, en prosa.
Manuscrito autógrafo y firmado : en Granada á 16 

de julio de 1602.—Biblioteca de Osuna.
Entremés de Los Negros, en prosa.

Manuscrito autógrafo y firmado : en Granada á iO 
de agosto de 1602. Biblioteca de Osuna.
Entremés del Ermitaño.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

AGUAYO (don DIEGO de).
Querer sabiendo querer, y gran Reina de Tinacria. 
El Gran Capitan de España.

AGÜERA (licenciado MIGUEL de).
Montalban le incluye en su catálogo de In

genios de Madrid.
El licenciado Miguel de Agüera, dice, heróico poe

ta, aunque encubierto, y de estremada censura para 
las comedias. {Para todos : 1632.)

Olvidado por Baena.

AGUILAR (don francisco de). Hallamos 
vagamente citado como autor de comedias 
á un cierto don Francisco de Aguilar, de 
quien puede ser alguna de las que se mencio
nan bajo este solo apellido. Muy bien pudo 
escribirlas don Francisco López de Aguilar 
Cautiño, que nació en Madrid á fines del si
glo XVI : hijo del doctor Asensio López, gran 
jurisconsulto, y de doña Francisca de Tobar 
y Montalvan. Fué eclesiástico, caballero de 
la Orden de San Juan: perteneció desde 1634 
á la Congregación de Sacerdotes naturales 
de Madrid, y murió en esta corte el 6 de julio 
de 4665. Sugeto de exquisita erudición, doc
tísimo en lenguas, poseedor de un rico mu
seo de libros, antigüedades y pinturas. Intimo 
amigo de Quevedo y de Lope de Vega, pero 
muy especialmente de este último, á quien 
defendió acérrimo del brusco ataque del doc
tor Pedro de Torres Ramila, escribiendo con
tra su Spongia la Expostulatio Spongiœ (Tro- 
yes: 1618) y antes (1617) dos papeles en forma 
dé conclusiones. Escribió el prólogo de la 
Dorotea, de Lope, y otras composiciones en 
libros del mismo ingenio; le dedicó el exce
lente retrato que va al frente del Laurel de 
Apolo; reunió y publicó allí sus elogios, y en 
la impugnación expresada varios poemas que 
en su alabanza habían escrito célebres auto
res. Compuso otras diferentes obras que no 
se han impreso, y cuyo catálogo insertan don 
N. Antonio y Alvarez Baena. Entre ellas se 
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citan: una Traducción de Pausanias; Los 
amores de Ismene; El juicio de Párisynoa 
Vida de Augusto César.

AGUILAR (gaspar de). La ciudad de Va
lencia, cuna y maestra de tantos varones 
insignes en todos los ramos del saber ; la se
gundé de nuestro suelo donde se aclimató la 
imprenta ; y en fin, uno de los principales 
centros literarios de España desde fines del 
segundo tercio del siglo xv, acogió en su 
seno los restos de la antigua escuela poética 
de los trovadores catalanes y aragoneses; les 
imprimió la gracia festiva, la animación y li
gereza propias del carácter de los hijos del 
Turia, y los vistió alternativamente, y con 
igual facilidad y gusto, las galas de dos idio
mas , el nativo suyo y el castellano. Las mu
sas dramáticas hallaron en Valencia su ver
dadera patria, llevadas á sus floridas playas 
por el Molière español, el insigne sevillano 
Lope de Rueda. En Valencia se conservaron 
y dieron á luz, por medio de la estampa, las 
obras de aquel grande ingenio, y se formó 
la distinguida escuela donde mas tarde per
feccionó su gusto el gran Lope de Vega Car- 
pie, y donde á la par brillaron tres principa- 
lesingenios : don Guillen deCastro, don Fran
cisco de Tárrega y Gaspar de Aguilar (1).

Desconocidas absolutamente hasta el dia 
las partidas sacramentales de estos tres insig
nes poetas, y poco minuciosos y puntuales 
sus primeros biógrafos, si bien por el tes
timonio de estos y por un conjunto de datos 
muy evidentes nos consta que fueron natu
rales de la ciudad de Valencia, solo conoce
mos aproximadamente la fecha del nacimien
to del primero de ellos, y de toJos ignoramos 
los nombres y circunstancias de los autores 
de sus dias.

Calcúlase que Gaspar de Aguilar hubo de 
nacer por los años de 1568, y se afirma que

(1) La historia de los escritores valencianos forma tiempo 
há el mas completo articulo de la,literaria de España. A los 
diligentes trabajos de Onofre Esquerdo y don Diego Vich en 
el siglo xvii; del P. José Rodriguez, autor de la Biblioteca Va
lentina (1751); de su continuador el P. Savalls (1747); de don 
Vicente Jimeno, que en sus Escritores del reino de Valencia 
(1747) refundió y aumentó las noticias reunidas por sus an
tecesores; de Lorga, los Mayans, Cerdà y algunos otros en el 
pasado siglo, y en el presente del curiosísimo Pastor Fuster 
[Biblioteca Valentinli, 1827), de don Vicente Salvá y don Vicente 
Boix, deben Valencia y España esta gloria, y esta ilustración 
la literatura. 

procedía de una familia distinguida; asilo 
acredita su apellido. Jóven aun, sirvió en 
clase de secretario al conde de • Sinarcas y 
vizconde de Chelva, don Jaime Ceferino La
drón dePallás, de quien fué muy estimado. 
Despues entró de mayordomo en la casa de 
los duques de Gandía, que, si bien por mucho 
tiempo le prodigaron su favor y confianza, 
vinieron por último á ser con él funestamente 
injustos.

El doctor don Antonio Navarro, canónigo 
magistral de la colegial de Villafranca, y famo
so predicador, en el Discurso d favor de las 
Comedias, que compuso al terminar el siglo 
XVI, ó enJos primeros años del siguiente, hace 
mención muy apreciable y curiosa de los 
poetas dramáticos españoles de aquella era, y 
entre ellos de «Gaspar Aguilar », titulándo
le « Secretario del duque de Gandía ».

Con especial gusto escogían para tales car
gos y destinos de su servicio doméstico los 
grandes señores de aquel tiempo á distingui
dos ingenios, que muy frecuentemente les 
servían de colaboradores en tareas literarias, 
y siempre de amenizar con sus producciones 
los saraos y academias. Aguilar, que desde 
muy jóven debió de darse á conocer por sus 
talentos y disposición para la poesía lírica y 
dramática, sin duda por este principal con
cepto mereció la confianza de aquellos mag
nates.

Contaba solo unos veinte y tres años de 
edad, cuando formada enValencia por los prin
cipales ingenios, eruditos y aficionados á las 
letras que en ella florecían, la famosa Acade
mia de los Nocturnos (2), ingresó en ella como 
uno de los fundadores, ocupando el primer lu-

(2) Instalóse el día 4 de octubre de 1S91, y duró hasta el 13 
de abril de 1593. Se reunía todos los miércoles en casa de 
su presidente don Bernardo Cathalan deValeriola,á quien por 
su ausencia sucedió el distinguido poeta don Gaspar Mer
cader, conde de Buñol. Los académicos adoptaban un nom
bre convencional abstracto con el cual eran designados y fir
maban sus trabajos. Leíase en cada sesión un discurso en 
prosa, y se recitaban poesías sobre asuntos señalados en la 
anterior. Escribíanse estas composiciones formando colec
ción, que, compuesta de tres tomos en fólio, encuadernados 
en uno, y con el título de Noches valencianas (à cuyo principio 
van las Instituciones de la Academia y la lista de sus so
cios), existia en 1747, despues de haber estado perdida largo 
tiempo, en poder del padre doctor Felipe Seguer, de la Con
gregación de san Felipe Neri ; perteneció despues á la Biblio
teca Mayansiana, y fué adquirida finalmente por don Vicente 
Salvá, en cuya preciosa librería particular la conserva su hijo 
en Valencia.
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gar despues de los directores y oficiales. Adop
tó el nombre .cadémico de Sombra, y con él 
firmó los cuatro discursos y las composicio
nes poéticas, que recitó con grande aplauso, 
y que se conservan entre las Memorias de la 
Academia. Era acaso pariente de nuestro au
tor otro de los individuos de ella, don Jaime 
de Aguilar, que se distinguía con el nombre 
de Niebla.

En 1599 escribió y publicó nuestro poeta 
una Relación de las

Fiestas nupciales de la ciudad y reino de Valencia al 
felicísimo casamiento del señor Rey Felipe III con 
la señora Reina Margarita. —Vaïeticia. Pedro Pa
tricio Mey, 1S99; 8.°

Por aquella época debió conocer y tratar 
allí á Lope de Vega, si ya no se conocieron 
años antes, de 1585 á 1587, cuando Lope re
sidió por primera vez en aquel país. Aguilar 
disfrutaba de gran celebridad como poeta 
dramático enlos postreros añosdel sigloxvi, 
compartiendo en su patria con Tárrega y don 
Guillen de Castro la tarea de ayudar al gran 
Lope en la creación del verdadero teatro 
nacional. Acaso se imprimieron por enton
ces sueltas algunas de sus comedias, pero en 
colección no vieron la luz pública hasta los 
años 1608 y 1616, en que salieron siete de 
ellas, tres en la primera parte, y cuatro en 
la segunda, de la exquisita antología dramá
tica de Laureados poetas valencianos. En la 
titulada Flor de las comedias de España(^la.- 
drid-Alcalá, 1615), y en algún otro libro 
que citarémos, se insertaron dramas de nues
tro Aguilar. No le olvidaba Agustin de Rojas 
Villandrando en su célebre Loa de la come
dia {Viage entretenido, 1603), designándole 
por su apellido y patria: « Aguilar el de Va
lencia (1) ; » y Cervantes, en la primera parte 
del Quijote, mencionaba como ejemplo, en
tre otros, de comedias ajustadas al arte, la 
de Aguilar, titulada El Mercader amante; enu
meraba en el prólogo de sus propias come
dias (1615) al mismo feliz ingenio entre los 
que habían ayudado al gran Lope á llevar la 
gran máquina del teatro, y hacia de él men-

(1) Para distinguirle de otros del mismo apellido, poetas 
contemporáneos: el licenciado Juan de Aguilar, antequera- 
no, y don Francisco López de Aguilar, de Madrid, grande 
amigo de Lope,

cion distinguida en el Viaje del Parnaso, 
escrito por el año de 1613 (2).

Aguiíar, según afirman sus biógrafos, vi
sitó la corte, y en ella fué muy estimado y 
aplaudido de los ingenios.

Escribió gran número de composiciones 
poéticas, á cual mas elegantes é ingeniosas, 
para los certámenes y fiestas que tan frecuen
temente celebrábala ciudad de Valencia.En 
las que se hicieron á la traslación de las re
liquias de san Vicente Ferrer, historiadas por 
Tárrega {Valencia, 1600), las tiene exce
lentísimas. Al juzgarlas Tárrega, di el indis
pensable Vejámen, se expresaba así;

De Aguilar los versos bellos 
Son los mejores que vi.
¿ Qué envidia podrá mordellos , 
Sino es que se siente aquí 
El mismo y diga mal de ellos?

Tiene asimismo bellas poesías en las Mes
ías de la Concepcion, que publicó Nicolás 
Crehuades, y al frente de varios libros de su 
época.

De los mas lucidos y renombrados entre 
estos festejos de Valencia, fueron los que se 
hicieron á la beatificación de san Luis Ber
trán por agosto de 1608. Para ellos compuso 
Aguilar su comedia de este Santo ; y habien
do desempeñado el cargo de secretario del 
certámen poético, escribió su relación y de 
las fiestas, en verso, y con el certámen y la 
comedia referidos la publicó en aquella ciu
dad. Poco despues (1609) publicó el maestro 
fray Vicente Gomez otra en prosa, que com
prende los sermones que se predicaron. Al 
frente de esta van cuatro décimas escritas 
por Gaspar Aguilar.

Obra de este ingenio es asimismo la Rela
ción de las
Fiestas de Valencia á la Beatificación de santo Tomás 

de Villanueva.

De esta justa poética fué igualmente secre
tario; y así la introducción, vejámen y sen
tencia son de su pluma.

La expulsion de los moriscos de España, 
llevada á efecto en el año de 1610, le dió 
asunto para un pequeño poema histórico, en 
octavas;

(2) . Pedro de Aguilar le llama en el Viaje ; tal vez es yerro 
de imprenta.
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Expulsion de los moriscos de España, por el Rey don 

Felipe III.—Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610; 
8.°
La última producción que salió de la pluma 

de Aguilar fué su malhadada composición á 
las bodas de los duques de Gandía, sus se
ñores (1). Mal comprendida ó interpretada 
por ellos , le granjeó la pérdida del favor y 
del puesto que disfrutaba.

Viéndose abandonado de sus protectores, 
escaso de medios, y en edad ya provecta (re
fiérese este suceso al año 1623), contrajo una 
profunda pación de ánimo que en breve le 
quitó la vida.

A la menguada fortuna que logró este in
signe poeta, en su posición siempre subordi
nada y precaria, aludió Lope de Vega en La 
Filomena (1621), epístola S.*"

Retrata uú blanco mármol de Liguria
A Gaspar Aguilar, á quien ha hecho,
Avaro el siglo, en no premiarle injuria.

Vicente Mariner de Alagon en su famosa 
Elegia in priscos et cœlebres Valentinos (Ope
ra omnia poetica, Tornay, 1633), dice coix 
alusión, al parecer, al suceso de la desgracia 
de Aguilar:

Fortuna illi impar sine limite sed tamen aura- 
lili aflat mentis grandia melifluœ.

En el Laurel de Apolo teje Lope su corona 
fúnebre (escribió el Laurel de 1628 á 1630) 
enlazada con la de Tárrega :

Al siempre claro Turia 
Hiciera Apolo injuria, 
Si no ciñera de oro justamente 
Del canónigo Tárrega la frente; 
Que ya con su memoria alarga el paso 
Para subir al palio y al Parnaso 
Con Gaspar Aguilar, que competía 
Con él en la dramática poesía.

El Retrato de Gaspar de Aguilar, así como 
losdeTárrega, don Guillen de Castro y otros 
insignes valencianos, hasta el número de 
treinta y uno, obra todos del célebre Ribal- 
ta (2), se conservan en la Academia de Piri-

(I) Epitalamio á las bodas de los señores duques de Gandía: 
en metáfora de la fábula de Endimion y la Luna. — En quin
tillas.

El P. Rodriguez, que refiere el triste suceso de esta com
posición, poseía copia de ella.

(2) Legó estos cuadros al monasterio déla Murta, de la villa 
de Alcira, el erudito comendador don Diego Vich, autor de unas 
curiosas Efemérides y de dos Discursos sobre las comedias, 
inédito el uno, el otro impreso. {Breve discurso en favor de 
las comedias y de su representación. — Valencia, 1630, fól.) 
«Hacíale notable diversion la pintura, y despues de haber 

tura de Valencia, titulada de San Cárlos ; sin 
que hasta la fecha hayan sido, que sepamos, 
reproducidos por el grabado. Prueba bien 
evidente de nuestra incuria y abandono.

Los Discursos de Aguilar en la Academia de los Noc
turnos versaron sobre los asuntos siguientes:
De la excelencia de los convites.
De la excelencia del perro.
En alabanza de la poesía, aplicado al Nacimiento de 

Cristo.
De las grandezas de la oración.

Sus obras dramáticas son :
Los Amantes de Cartago.
La Gitana melancólica.
La nueva humildad, 6 la nuera humilde.

(Doce comedias famosas de cuatro poetas naturales 
de la insigne y coronada ciudad de Valencia. Dedica
das etc.—En Valencia, por Aurelio Mey, 1608. Vén
dense en casa Jusepe Ferrer.)

El Mercader amante.
La fuerza del interés.
La suerte sin esperanza.
El gran Patriarca de las Indias, don Juan de Ribera, 

Arzobispo de Valencia.
(Norte de la poesía española, ilustrado del sol de 

doce comedias, que forman segunda parte, de lau
reados poetas valencianos..... Valencia, 1616. A costa 
de Jusepe Ferrer.)

Vida y muerte de san Luis Bertrán.
(Fiestas que la insigne ciudad de Valencia ha hecho 

por la Beatificación del Santo Fray Luís Bertrán, y 
una comedia del Santo; y el cerlámen poético que se 
tuvo en el convento de predicadores.—Valencia, por 
Pedro Patricio Mey, 1608; 8.°)

La venganza honrosa.
(Flor de las comedias de España, de diferentes au

tores. Recopiladas por Francisco de Avila, vecino de 
Madrid. Quinta parte.—Madrid.—Alcalá, 1615; 4.°)
San Luis Beltran (Vida y muerte de). (P. 26.)

Va con el nombre de Moreto.
La venganza honrosa.

(P. 37.)
Con el título de La desgracia venturosa, y atribuida 

á don Fernando de Zarate.
Comedias sueltas.

Las amenidades del soñar.
El Caballero del Sacramento (3).
El crisol de la verdad.
No son los recelos celos.

conseguido copias de muchas imágenes santas, solicitó y hu
bo los originales de los mas ilustres varones en todas cien
cias y facultades de nuestra ciudad y reino, que hoy en efigies 
de medio cuerpo se conservan en el monasterio de la Murta, 
de san Gerónimo, del cual era patrono y á quien legó sus 
bienes.»

Vich falleció retirado en este monasterio, del cual fueron 
extraídos los cuadros durante la dominación francesa, y por 
fortuna se han salvado.

(3) De este título mismo tiene Lope una comedia, inserta 
en su Parte quince, que es ya de las impresas con su bene
plácito y bajo su dirección ; y otra don Agustin Moreto.
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Las comedias de Aguilar que se han reimpreso en 

la Biblioteca de Autores españoles, son :
El Mercader amante (1). 
La Gitana melancólica. 
La venganza honrosa.

AGUILAR Y SALINAS (don diego de).
El agravio en la disculpa.
El ardor de España sobre Sierra Nevada.

AGUILAR.
El bravo Conde de Greña.

AGUILAR.
El Conde Grimaldos.

AGUIRRE Y SEBASTIAN (donmatías de). 
Nació en Calatayud á fines del siglo xvi. Fue
ron sus padres don Francisco, que por los 
años de 1594 vivia en dicha ciudad, y doña 
María Angel Sebastian; sus abuelos pater
nos don Juan de Aguirre y Catalina de Auz- 
mendi. En Zaragoza, donde residió algún 
tiempo y gozó de ciudadanía, probó don 
Matías su nobleza, cuya información llevaba, 
según Latassa, fecha de marzo de 1635. An
tes había casado en Calatayud con doña Pe
tronila del Pozo; de este enlace nació en dicha 
ciudad, á 19 de noviembre de 1633, don 
Matías de Aguirre del Pozo yFelices, que fué 
doctoren Teología,arcediano de Huesca, mi
sionero, y autor de una obrita denominada 
Consuelo de pobres y remedio de ricos (1664- 
1704), y á quien don Nicolás Antonio con
funde con su padre, atribuyéndole las obras 
de ingenio que este compuso y publicó.

Inclinado, pues, don Matías de Aguirre y 
Sebastian al estudio y cultivo de las bellas 
letras, escribió algunas poesías líricas y co
medias , insertando cuatro de estas en su cu
rioso libro Natividades de Zaragoza, que 
imprimió allí, año de 1634. Tuvo relaciones 
con los principales ingenios de Zaragoza, y 
concurrió á los certámenes y academias que 
allí se celebraron. En un curioso y agudo 
^Vexámen que dió Jorge la Borda en la aca. 
demia que se celebraba en casa del señor 
conde de Lemus », que, manuscrito y con 
indicios de original, forma parle de cierto 
códice compuesto de papeles que fueron del

(1) La del Mercader amante ya estaba reimpresa en el Te
soro del Teatro Español.

ALA

poeta don Francisco de la Torre y Sevil, có
dice propio del señor don Antonio Cabanilles, 
se dice de nuestro Aguirre lo siguiente :

Don Matías de Aguirre, poeta bien conocido por 
sus cabos, y tan aficionado á las letras, que en su 
niñez dicen se tragó una que jamás ha podido es
cupirla, era muy malo para juez porque nunca pro
nuncia bien. De algunas comedias que escribió, es
trenó la mejor con aplausos de su buena estrella, pues 
la tuvo tan grande con las mujeres, que cuandó todas 
huyen de las tramoyas de los hombres, andaban per
didas por las suyas; pero lo que mas me admira es 
que en el corral donde están los ejecutores de la jus
ticia cómica, aun estos

Anduviesen avisados ;
Ni un silbo hubo que temer, 
Que estaban al parecer 
Los mosqueteros pagados. 
Pero desto no me espanto, 
Porque la comedia era 
Por brava una leonera, 
Y por la traza un encanto.

Si viviera este mozo, según escribía, corría riesgo 
de ser pobre , si hacia muchas comedias como esta, y 
quedara poeta, pero deshecho. Tiene en su sepulcro 
esta redondilla :

Por escrito hice ruido;
• Mas fué de notar mi mengua,

Que por culpa de mi lengua 
Nunca fui bien entendido.»

Entre los poetas comprendidos en este Fe- 
jámen, son de notar La Torre Sevil, Diez de 
Foncalda, eldeLémos, José Navarro, el du
que de Híjar, el marqués de San Felices y el 
de Torres.

Falleció don Matías de Aguirre y Sebas
tian por los años de 1647.
Nalividades de Zaragoza, repartidas en cuatro no

ches, dedicadas, la primera á don Jaime Juan Biota 
y Sielves; la segunda á don Antonio de Urríes, se
ñor de Nisano ; la tercera á don Francisco Anto
nio de Sayas Pedroso y Zapata, caballerizo de S. M. 
y comisario general del reino de Aragon ; y la cuar
ta á don Antonio Perez de Pomar, tiñan, Fernandez 
de Heredia, baron de Sigues y mayorazgo del conde 
de Contamina. En Zaragoza, por Juan de Ibar, 1631; 
4.“; 389 páginas.
Contiene :

El engaño en el vestido.
La industria contra el peligro.
Cómo se engaña el demonio.
El Príncipe de su estrella.

ALARCON Y ROJAS (andrés de). Natu
ral de Madrid, de la ilustre familia de Alar
con , una de las mas antiguas de esta corte, 
cuyas casas estaban en la calle de Segovia 
junto al pilar de los Caños viejos. Por la par-
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tida de casamiento de su hijo Andrés de Alar
con y Rojas se sabe que estuvo casado con 
doña Isabel Florez de Ordaz.

Compuso y publicó en Madrid, año de 1581, 
la rarísima comedia que denominó la Hechi
cera, y ha sido equivocadamente atribuida 
á su hijo ; algunas veces también , y con mas 
notable error, al insigne don Juan Ruiz de 
Alarcon y Mendoza.

La identidad de los nombres, y la circuns
tancia de haberse dado á conocer hijo y pa
dre como aficionados á la poesía, han dado 
margen á que se Ies confunda y equivoque. 
A veces se han trocado también sus apelli
dos, denominándolos á entrambos Andrés de 
Rojas Alarcon.

Casó el hijo en esta corte, parroquia de 
Santa María, en 22 de enero de 1624, con 
doña Felipa Josefa de Lodosa, natural de 
Lerin. Debió ser el hijo, porque consta de 
la partida-que lo era de Andrés de Alarcon 
y Rojas, y porque de ser el padre, es preci
so admitir que lo verificaba ya por lo menos 
de sesenta años de edad, y de primeras nup
cias, cosa poco probable.

Según partida de defunción que se halla 
en la parroquia de San Andrés, citada por 
Baena, falleció Andrés de Alarcon y Rojas en 
sus propias casas, á 12 de setiembre de 1636. 
Acababa de publicarse en la Fama póstuma 
de Lope un epitafio latino escrito ab Andrea 
de Alarcon de Rojas. El 25 de junio de 1638 
murió Perez de Montalban; y en la colec
ción de sus elogios fúnebres, impresa con 
título de Lágrimas panegíricas {Madrid, 1639) 
se leen unas Décimas de Andrés de Alarcon 
y Rojas, escribano que fué de Cámara de su 
Majestad, del crimen de esta corte, natural 
de Madrid. Para suponer autor de estas dé
cimas al Andrés de Alarcon y Rojas, que lo 
fué de la Hechicera, es preciso conceder 
que la frase usada en el epígrafe de ellas re
lativamente al ejercicio de la escribanía de 
Cámara, no indica otra' cOsa que jubilación 
ó cese por motivos independientes del fa
llecimiento. Puesto que si, teniendo presen
te la partida de defunción citada, interpre
tásemos el fué por muerte del autor de las 
décimas, habríamos de creer que las com
puso en profecía. Esto mismo seria forzoso 
creer respecto del Andrés, hijo, en los dos 

casos idénticos. Dedúcese, pues, en cual
quier extremo, que la fecha de esa tal parti
da ha sido impresa con equivocación, de
biendo ser en realidad de setiembre de 1638; 
y que el autor de las décimas, ya fuese el pa
dre (que debia pasar en aquella época de los 
setenta años), ya fuese el jóven Alarcon y 
Rojas, murió poco despues de haberlas es
crito., y antes que el libro de las Lágrimas 
se imprimiese. Atribúyese al autor de la He
chicera otra obra, al parecer inédita y nove
lesca, intitulada Los graciosos sucesos de 
Tirsis y Tirseo.
Comedia de la Hechicera. — Madrid , por Francisco 

Sanchez, año de 1581 ; 8.°
Pieza muy rara que no conoció don Leandro Fer

nandez de Moratin.

ALBOLAFIO (maestro). Escribió con don 
Antonio García de Portillo el
Entremés de los ciegos.

{Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España. — Zaragoza, 1672.)

ALCÁNTARA PAVIAL (don francisco de).
Amor castiga perjuros; y también la Deidad es juez. 
Inédita: MS. de 1750. {Sr. Ditran.)

ALCEDO Y HERRERA (don francisco de). 
El mayor triunfo de Julio César y batalla de Farsalia.

Impresa en 1689.

ALEGRE (fray juan). Religioso franciscano 
en el convento de la ciudad de Jaén, muy 
docto y erudito en divinas y humanas letras. 
Escribió una Loa para las fiestas con que se 
celebró la dedicación del suntuoso templo 
de Jaén por octubre de 1660. Representóla, 
juntamente con dos Autos de Calderón, la 
compañía de José Prado y Mariana Vaca.

Concurrió también el padre Alegre al cer- 
támen con un romance, que fué premiado 
en primer lugar.
Loa representada en las fiestas de la dedicación de la 

catedral de Jaén, año de 1660.
Personas: Julio, Silvano, la Fe, la Religion, el Celo. 

(Descripción panegírica de las insignes fiestas.  
Dispúsola Juan Nuñez Sotomayor —Málaga, 1661.)

ALFARO (maestro alonso de). Presbí
tero, natural de Madrid. En 4632 le alababa 
Perez de Montalban {Catálogo de ingenios, 
inserto en su Para todos} de «bizarro poeta 
lírico y cómico.» Escribió una sentida y ele
gantísima elegía A la muerte de frey Lope F. 
de Vega Carpio (1635), y un soneto : Epitafio 
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al túmulo del doctor Juan Perez de Montal- 
ban, SU antedicho elogiador. {Famapóstuma 
de Lope, 1636; Lágrimas panegíricas dMon- 

'talban, 4639.)
El 29 de j unio de 1643, despues de la fiesta 

que la venerable Congregación de Sacerdo
tes naturales de Madrid celebró á su patron 
San Pedro Apóstol en la parroquia de esta 
advocación , fué admitido el maestro Alfaro 
por individuo; pero habiéndose retirado á 
su casa, falleció repentinamente pocas horas 
despues. El dia siguiente 30 se celebró su 
entierro con asistencia de la Congregación.

Habíase publicado, año de 1638, su come
dia Aristómenes Mesenio en la Parte 31 de 
diferentes autores, impresa en Barcelona. 
Reimprimióse en la Parte 20 de Madrid, y 
en la 16 se halla otra suya.
La Virgen de la Soledad.

(MS. Biblioteca de Osuna.)
El valeroso Aristómenes Mesenio.

(Parte treinta y una de las mejores comedias que 
hasta hoy han salido..... — Barcelona, 1638.)
El Hombre de Portugal.

(P. 16.)
Aristómenes Mesenio.

(P- 20.)
La Virgen de la Soledad.
La Virgen de la Salceda.

ALMEIDA (antonio de). Natural de Opor
to, maestro de capilla de la catedral de aque
lla ciudad: floreció á mediados del siglo xvii. 
Escribió la comedia La humana zarza abra
sada, impresa en 1636, y probablemente las 
dos que Barbosa atribuye con duda á un fray 
Antonio de Almeida, y salieron á luz en 1643. 
Van juntas las tres en este Catálogo.
La humana zarza abrasada, el gran mártir San Lau

rencio.—Goimhrtt , Thomé Carvalho, 1636.
La desgracia mas felice. — Lisboa, Pablo Craesbeek, 

1643.
El Hermano fingido.—Lisboa, Manoel de Sylva, 1643.

ALMEIDA PINTO (manuel de). Natural de 
Villanova, junto á Oporto : vivió en el se
gundo tercio del siglo xvn.
Restauración de Portugal.—Lisboa, 1649.

ALTAMIRA (pedro , el mozo).
Auto de la aparición que nuestro Señor Jesucristo hizo 

á los dos discipulos que iban á Emaus, en metro de 
arte mayor, compuesto por Pedro Altamira, el mo
zo, natural de Hontiveros ; impreso con licencia en 
Bürgos,año de 1325.

ALVAREZ DE AYLLON (pedro). Del co
mendador Per Alvarez de Ayllon, así deno
minado en la obra dramática á cuya par
cial composición debe su lugar en este Ca
tálogo, no se halla en los historiadores de las 
Ordenes militares la menor noticia. En 4332 
el ingenioso toledano Luis Hurtado de To
ledo publicó en esta ciudad una «Comedia de 
Preteo y Tibaldo......compuesta por el co
mendador Peralvarez de Ayllon y... de nue
vo acabada » por el referido su publicador. 
El prólogo que este la puso contiene algún 
dato sobre Ayllon relativamente á sus talen
tos y á la época en que floreció. Dice Hur
tado, que habiendo llegado á sus manos di
cha «sapientísima y pastoril comedia, envia
da de un amigo tan sábio como en virtudes 
ejercitado,» viendo «el heróico estilo que lle
vaba, con facilidad en vocablos y vivacidad 
de sentencias, se movió con cristiano celo á 
comunicarla á los deseosos del ejemplario y 
remedio del amor, aunque su anciano y 
sábio autor, por la muerte que todo lo ata
ja, no acabó lo comenzado, ni corrigió lo 
hecho.»

Infiérese, pues, que Alvarez de Ayllon, al' 
mediar el siglo xvi, llegaba por lo menos á 
los sesenta años, y así es muy creíble que 
fuese, como conjeturan los traductores del 
Ticltnor, el mismo Per Alvarez Ayllon, de 
quien se hallan composiciones en el Can
cionero general.

Comenzó la
Comedia de Preteo y Tibaldo, llamada Disputa y re

medio de amor ; 

concluida y publicada por Luis Hurtado de 
Toledo, en 4332.

(Véase Hurtado de Toledo, Luis.)

ALVAREZ DE MENESES (luis). Don Die
go, duque de Estrada, á quien mas adelante 
damos lugar en esta obra, hace mención en 
los Comentarios de vida (Manuscrito, Biblio
teca Nacional) dtí un poeta llamado Luis 
Alvarez, que escribió composiciones para las 
fiestas con que fué celebrada en esta corte 
la jura del príncipe, despues rey, don Feli
pe IV, en el año de 4608.
La calumnia en los milagros 
Peor está que estaba.
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ALVAREZ PELLICER Y TOLEDO (don ig
nacio). Fueron sus padres don Francisco 
Alvarez de Toledo, de la Orden de Cala
trava, del Consejo y Contaduría mayor de 
Hacienda, y doña Luisa Pellicer, hija del 
célebre escritor don José Pellicer de Ossau 
Salas y Tovar, quien hace mención de él en 
la Biblioteca que escribió de sus propias 
obras. Obtuvo el hábito de Santiago, ha
ciendo las pruebas para recibirle en el año 
de 1676.
Ocios de Ignacio Alvarez Pellicer de Toledo.

(S. 1. ; ¿167a?; 4.“)
Contiene ;
La venganza de Diana , comedia cantada y represen

tada.

AMADOR (fray agüstin).
El valle de lágrimas y Fiestas á la Concepcion.—Auto.

AMARAL PINEL (Victorino Victoriano 
JAVIER del). Nació en Setúbal por marzo 
de 1697 ; fueron sus padres Andrés Diniz 
Pereira y doña Catalina de Amaral. Estudió 
Humanidades en Evora y Cánones en Coim
bra. Se ejercitó en la poesía ; escribió come
dias y composiciones líricas ; de estas se leen 
algunas al frente de varios libros de su tiem
po. Fué de la Academia Problemática de Se
túbal : murió en 6 de mayo de 1739.
Pensar galan al hermano, y frescas tardes de julio.
Solo merece el que calla.
Sueño de amor verdadero.
La fundación de Setúbal.
El Amante muerto. — Baile.

ANAYA Y ESPINOSA (don alonso de).
Escribía en la primera y segunda veintena del 

siglo XVIII.
Vencer y ser vencido: Anteros y Cupido.—Zarzuela.
Con celos no hay Majestad; y crueldad con su amante.

MS. [Catálogo del Sr. Durán.)
¿ De qu¿ sirven los astros, si no hay quien los go

bierne ?
Inédita. (Id. id.)

El mayor encanto celos.
Santa Engracia.
Vénus y Adonis; ó la desgraciada hermosura.
Lo que son juicios del cielo; 6 la vida es sueño.—Zar

zuela.
Pieza satírica de circunstancias, escrita durante la 

guerra de sucesión.
El Letrado fingido.

Inédita. [Catálogo del Sr. Darán.)
Marco Antonio moribundo.

Inédita. (Id. id.)

ANERO PUENTE (don manuel de). Era 
en 1717 alférez del regimiento de caballería 
de Don Juan de Zayas. Escribió, no sin dar 
muestras de buen talento, una segunda 
parle de la comedia de Calderon: Luis Pe
rez el Gallego.
Luis Perez el Gallego. (Segunda parte.)
Con licencia : en Sevilla, por Francisco de Leefdael, 

en la casa del Correo viejo , año de 1717.

ANGEL (mosen juan). Valenciano, según 
se colige de un escrito suyo; floreció en la 
ciudad de Valencia en el primer tercio del 
siglo XVI. Fué bachiller en artes, y acaso se 
dedicó á la enseñanza. El erudito doctor 
Alonso de Virués, médico, padre del famoso 
poeta Cristóbal, en una obra manuscrita que 
poseía don Gregorio Mayans, hablaba de 
mosen Juan Angel con grande elogio, ase
gurando que ninguno le había igualado en la 
lección de Virgilio, y declarando haber sido 
su discípulo desde el año de 1327 al de 1352. 
Publicó la siguiente obra, que hallamos ci
tada como dramática.
El tragitriumfo del ilustrisimo señor el señor don Ro

drigo López de Mendoza y de Vivar, marqués pri
mero del Zeiiete, conde del Cid, señor de las villas 
de Coca y Alaejos, con las baronías de Ayora, Al- 
berique, Alcocer , etc. — Valencia, 1324.
No está (dice Jimeno) notada la impresión, pero 

dedicó dicha obra á doña Mencía de Mendoza, mar
quesa del Zenete, hija del mismo don Rodrigo, en 
el dia 24 de febrero de 1324.

ANGUIX RAMIREZ (Gervasio antonio). 
Amor es la primera obligación.

MS. antiguo que posee el Sr. Durán.—Los Cata- 
loguistas, desde Medel, citan esta pieza bajo el nom
bre de Don Gervasio de Angulo.

ANGULO (el malo). Natural de Toledo, 
autor ó director de una compañía cómica 
por los años de 1380. Rojas Villandrando le 
cita en su Viaje entretenido (1603) entre los 
de su arte que despues de Lope de Rueda 
perfeccionaron las comedias. Expresamente 
dice que era autor de compañía.

Cervantes le mencionó dos veces; la pri
mera en el Coloquio de los perros : «Para
mos (dice el perro Berganza) en la casa de 
un autor de comedias, que á lo que me acuer
do, se llamaba Angulo el Malo, por distin
guirlo de otro Angulo, no autor, sino re
presentante , el mas gracioso que entonces 
tuvieron y ahora tienen las comedias.? Des-
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pues en el Quijote (parte segunda) fingió ser 
la compañía de Angulo el Malo la que, ca
minando á representar el Auto de las Córtes 
de la muerte (refundición acaso del antiguo 
de Miguel de Carvajal y Luis Hurtado de To
ledo) tan mal rato dió al andante caballero 
en las cercanías del Toboso.

ANSO Y FLORES (don josé de).
Los Dolores de la Virgen.
El veneno en la hermosura.
Sania Juliana, mártir de Nicomedia.

ANSON Y MAYAS.
El Mesías verdadero: — Auto.

AÑORBE Y CORREGEL (don tomas de). 
Autor del segundo tercio del siglo xviii. Fué 
capellán doctoral de la real iglesia de la En
carnacion, de esta corte, ingenio erudito, 
pero de estragado gusto y pedantesca vena. 
Moratin le jabona del modo siguiente :

Con menos facilidad todavía (que don Diego de 
Torres) ejercitó su pluma don Tomás de Añorbe y 
Corregel.....en unas diez y ocho ó veinte comedias 
que dió à luz, en las que nada se encuentra que 
merezca elogio ni perdón. Si hay alguna de sus piezag 
que pueda citarse como la peor, es sin duda El Pau
lino, que el autor se atrevió á llamar tragedia, y de la 
cual hablaron buzan y Montiano con el desprecio que 
merece, etc.

Oigamos á Montiano, Discurso primero so
bre las tragedias españolas, 17S0.

Aunque pudieran desecharse del número de las tra
gedias la de El Paulino de don Tomás de Añorbe y 
Corregel, impresa el año de 1740, porque es dema
siada la ignorancia y debilidad con que está escrita 
no obstante hago esta memoria porque no se eche 
menos como reciente, y porque no crean los igno
rantes, si leen su prólogo y su portada, que son asj 
las tragedias francesas que dice que imita, etc.

Publicó Añorbe sueltas sus comedias en 
Madrid.
El Caballero del cielo y primer Rey de la Hungría.

Manuscrito autógrafo y firmado por el autor, en el 
códice M-180 de la Biblioteca Nacional. Lleva la fe
cha de 1734.
Los Amantes de Salerno.
El Caballero del cielo, y primer Rey de Hungría.
Cómo luce la lealtad á vista de la traición, ó la Hija del 

Senescal.
El Daniel de la ley de gracia y Nabuco de la Armenia.
El duende de Zaragoza.
La encantada Melisendra y Piscator de Toledo. 
Júpiter y Danae. — Zarzuela.
Nulidades del amor.
La oveja contra el pastor, y tirano Boleslao.

El Paulino.—-Tratgedia., impresa en 1740.
El poder de la razon.
Princesa, ramera y mártir : Santa Afra.
La Tutor a de la Iglesia y Doctora de la ley.—Primera, 

segunda y tercera parte.
La virtud vence al destino.

ARAGON (don enrique de). Señor de Inies- 
ta, conde de Cangas de Tineo, llamado co
munmente el marqués de Villena.

Del enlace de don Pedro de Aragon (hijo 
de don Alonso, primer condestable de Cas
tilla, y primero y único entonces marqués 
de Villena, tercer nieto del rey don Jaime II 
de Aragon) con doña Juana, hija natural del 
rey don Enrique II de Castilla, nació en 1384 
don Enrique de Aragon, que se tituló mar
qués de Villena, sin obtener este señorío, 
del cual había sido desposeído su abuelo 
por el rey don Enrique III. Muerto su padre 
en la funesta de Aljubarrota, año de 138o, 
quedó bajo la tutela de don Alonso, quien 
intentó dedicarle á las armas; pero don En
rique , manifestando desde la niñez su deci
dida inclinación á las letras, rehusó aquella 
noble profesión , y se entregó apasionada
mente á los estudios literarios y cientificos. 
Sus conocimientos en las Ciencias naturales, 
Matemáticas, Astronomía y Alquimia le gran
jearon la vulgar reputación de nigrománti
co, tan unida á su nombre y memoria. Casó 
joven con doña María de Albornoz, señora 
de Alcocer y otras villas, y recibió con esta 
Ocasión merced del condado de Cangas de Ti
neo en recompensa de la pérdida del seño
río de Villena. Pero como poco despues va
case el maestrazgo de Calatrava, ambicio
nando este puesto don Enrique, consintió 
vergonzosamente en la demanda de nulidad 
de su matrimonio que por motivos supues
tos de impotencia le puso su mujer, cuyas 
relaciones amorosas con el rey nos declara 
y afirma la historia. El poderoso influjo y de
seo del monarca decidieron la elección en 
favor de don Enrique, no sin que gran nú
mero de caballeros la protestasen, nom
brando maestre á don Luis de Guzman. Solo 
tres años disfrutó la dignidad el de Villena; 
dado que á la muerte de Enrique III, en el 
de 1407, declaró nula su elección el Capítulo 
de la Orden; sentencia que confirmó seis 
años despues el general reunido en Borgo-
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ña, poniendo término á las disensiones que 
habia producido esta cuestión entre los ca
balleros.

Aun duraba tan escandalosa contienda, y 
abrigaba nuestro don Enrique esperanzas 
de conservar su ilegítima posesión, cuando 
en 1412 acompañó á su tio el infante de 
Antequera, don Fernando, electo rey de 
Aragon, á Zaragoza y Barcelona, contribu
yendo con su ingenio y eminentes talentos 
á los festejos públicos que con esta ocasión 
se celebraron. Restauró en Barcelona la aca- 
demia de la Gaya ciencia, cuyos certámenes 
presidió entonces, y describe en su Arle de 
trovar, dirigido al marqués de Santillana. La 
definitiva sentencia que le privó del maes
trazgo acibaró el resto de sus dias; hubo de 
reunirse de nuevo á su esposa, y solicitar 
del rey don Juan II algunas rentas para man
tenerse, en pago del condado de Cangas que 
habia renunciado en favor de la corona. 
Diósele el señorío de Iniesta, á cuya villa se 
retiró, y donde vivió unos veinte años aque
jado de males, y entregado á sus estudios y 
trabajos literarios. Visitaba en ocasiones la 
corte, y hallándose aquí, falleció de una do
lencia aguda el IS de diciembre de 1434.

Sabida es la desgracia que padecieron sus 
libros, quemados por órden del monarca, á 
excepción de algunos que se reservaron el 
ejecutor de la órden y otros cortesanos. 
Consérvanse su traducción de \a,'Eneida, ma
nuscrito lastimosamente fraccionado entre 
las bibliotecas de Madrid (los seis primeros 
libros) y de Paris (los nueve últimos) ; el li
bro de Los trabajos de Hércules, impreso en 
Zamora, 1483, despues en Búrgos, 1499, y 
reimpreso aun el de 1302; el Arte cisoria, 
Madrid, 1766, y algunos fragmentos del 
Arte de trovar, insertos por Mayans en sus 
Orígenes de la lengua española. Se le atribu
yen varias obras, como La cadira del ho
nor, de que existen manuscritos ; El triunfo 
de las donas, y otras citadas por Sempere y 
Guarinos con referencia á un códice de la 
biblioteca del duque de Frias, marqués de 
Villena. Tradujo la Divina comedia del Dante 
y la Retórica de Cicerón ; se han perdido 
estos interesantes manuscritos. Su laborio
sidad y ciencia debieron de producir otros 
muchos frutos, si bien hubieron de oeu-

ARB

parle demasiado los delirios de la judiciaria 
y de la alquimia.

Tuvo don Enrique dos hijas fuera de ma
trimonio: doña Beatriz de Aragon, que es
tuvo desposada, pero no llegó á casarse, con 
el maestre que fué de Calatrava, don Pedro 
Giron, y doña Leonor, que nació en 1430, 
tomó en 1443 el hábito franciscano, en 
Valencia, con el nombre de sor Isabel de 
Villena, y escribió en lemosin un libro 
titulado Vita Christi, que se imprimió dos 
veces.
Representación alegórica ejecutada en Zaragoza, año 

de 1414, para festejar la coronación del reg don Fer
nando de Aragon, llamado el Honesto. Escrita en le- 

. mosin,—Personas ó figuras: la Justicia, la Verdad, 
la Paz, la Misericordia.

Da noticia de esta composición dramática Gonzalo 
(Alvar) García de Santa María en su Crónica del expre
sado rey don Fernando , añadiendo que él «la temó 
en palabras castellanas ».

(Velazquez, Orígenes de la poesía castellana.)

ARAUJO DE CASTRO (manuel de). Na
ció en Monzaon , arzobispado de Braga; fué 
eclesiástico, rector de la iglesia de San Pe
dro de Mazufe. Vivía á principios del segun
do tercio del siglo xvii.
La mayor hazaña de Portugal. — Lisboa : Antonio Al- 

varez, 164o ; 4.“
En esta pieza se celebra y describe la emancipa

ción de Portugal en 1640.

ARBOREDA (doctor alejandro). Nació 
en Valencia á mediados del siglo xvii: estu
dió Jurisprudencia y Cánones en aquella 
Universidad; era licenciado al celebrarse allí 
á principios de enero dé 1663 los solemnes 
festejos por el Breve pontificio que institu-^ 
yó la octava de la Concepcion. Concurrió al 
certámen con un epigrama latino, pero no 
fué mencionado en el Vejámen. Recibióse 
despues de doctor en ambos derechos, y 
fué maestro en Artes, examinador y catedrá
tico de código en la misma Universidad, y 
abogado de los Tribunales de Valencia. En 
Madrid, donde residió algún tiempo, fué 
también abogado de los Reales Consejos. 
Escribió comedias con singular facilidad ; su 
repertorio comprende veinte dramas, de los 
cuales compuso diez en Madrid para diver
sas fiestas reales. La mayor parte de estas 
piezas son raras, y algunas no debieron de
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imprimirse ; pero fueron todas representadas 
con aceptación.

Escribió asimismo composiciones líricas, 
y de estas publicó :
Fábula de Céfalo y Pócris,—Valencia, Vicente Cabre

ra , 1680; 4.°
Disponía para la imprenta la colección de 

sus obras cómicas y poesías sueltas, cuando 
falleció en Valencia, año de 1700.

Comedias manuscritas en la biblioteca de Osuna.
La aurora de San Ginés, y el mas divino remedio. 
Engaños hay que son justos, y segundo Rey de Roma ; <5 
la coronación de Numa Pompilio.

Catálogo general de las comedias de Arboreda.
Engaños hay que son justos.
Amor vencido de celos.
Mármoles hace la envidia.
La armonía es mas encanto.—Zarzuela.
A un empeño otro mayor.
No hay cautelas contra el cielo.
No hay resistencia á los hados.
El triunfo de la belleza.
Incendios hay en las aguas.
Fieras y astros hace amor.
Si amor mata, amor da vida.
A un engaño un desengaño.
Pasar de un extremo á otro.
Cumplir con amor y honor.
El arco de paz del cielo: Santa Bárbara.
El católico Perseo, san Jorge, ó mártir valiente de 

Roma.
El primer templo de Cristo.
El águila de los cielos ; San Juan Evangelista.
El Esclavo de la dama, y paso honroso de Asturias. 
El Príncipe de Condé.

De estas veinte comedias solamente ocho se hallan 
mencionadas en el Indice de Huerta. Una (la 16.®) 
con el nombre del autor ; seis (la 1.®, 3.®, 7 ®, 13 ®, 
17.® y 18.®) anónimas; j otra (la 6.®) atribuida á Fa
jardo y Acevedo.

ARCE (licenciado don ambrosio de los 
reyes). Natural de Madrid , presbítero, in
genioso poeta lírico y dramático. En 1649, 
siendo aun jó ven, escribió y dedicó al secre
tario de Estado don Fernando Ruiz de Con
treras, un panegírico descriptivo á las bodas 
del rey don Felipe ÍV con doña Mariana de 
Austria, papel en octavas, que tituló :
De la fama, de España, de Alemania , voces, afectos, 

triunfos en las reales bodas de los católicos monarcas 
de las Españas, etc.

y que probablemente no llegó á imprimir
se. Poseía el erudito Baena su manuscrito 
origina!, con la aprobación firmada en 16 de 
octubre de dicho año, y la licencia del Con
sejo.

En 1652 hizo versos para la octava del 
Corpus que celebró la Congregación de es
clavos del Santísimo Sacramento en su ora
torio de la Magdalena, y en 1656 para el 
Certámen (impreso) de la dedicación del 
templo de Santo Tomás, de esta corte, y 
para igual solemnidad relativa á la nueva 
capilla del Santo Cristo de San Ginés, des
crita asimismo en libro que se imprimió con 
título de Triunfos divinos. Las Partes 12,13 
y 14 de Madrid (1659, 60 y 61) contienen 
comedias suyas, y así bien la 38, publicada 
mucho despues de su muerte.

En 28 de mayo de 1659 fué admitido por 
individuo de la venerable Congregación de 
Sacerdotes naturales de Madrid, establecida 
en la iglesia parroquial y bajo el patrocinio 
de san Pedro Apóstol. Año de 1660 concur
rió aquí al famoso Certámen de nuestra Se
ñora de la Soledad, presentando un soneto 
que ganó el primer premio de justicia. Dió 
el Vejámen su amigo y colaborador D. Fran
cisco de Avellaneda, que le veja en estos 
graciosos términos :

¿Qué elefante con loba y manteo será aquel que los 
sigue con tan formidable trompa, sin serclarin de su 
fama ? Cuerpo todo narices, y narices sin cuerpo, al
quitara de Apolo , veleta con romadizo. Urban, que 
á menos señas, por lo mucho que se sonaba conoció 
á don Ambrosio de Arce , le arrojó, de dos carátu
las pendiente, esta redondilla :

Sin papales no des paso
De las que á sonar te atreves;
Pues á tus narices debes
Ser poeta del Par-naso.

Guando este Certámen se imprimió, año 
1664, ya no existia nuestro buen Arce. Fa
lleció en 1661, según consta de los libros de 
la expresada congregación.
Cegar para ver mejor ; Santa Lucía.

Manuscrito con una aprobación íirmada en 1633; 
biblioteca del señor duque de Osuna.
Comedias en la colección de Madrid : 
El Hércules de Hungría.

(P. 12.)
Cegar para ver mejor: Santa Lucía.

(P. 13.)
La mayor victoria de Constantino Magno.

(P. w.)
El hechizo de Sevilla.

(P. 38.)
Jornada ó escenas de la
Vida y muerte de San Cayetano.

(Con Moreto, Matos, Diamante, Villavióiosa y Ave
llaneda.)

(P. 38.)
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ARCE ( DON PEDRO de). Ell 1681 era caba

llero del hábito de Santiago y aposentador de 
casa y corte de S. M. Léese un soneto suyo 
laudatorio al principio de la Cítara de Apolo 
de Salazar y Torres, primera parte (1681 
y 1694).
El sitio de Viena y conquista de Estrigonia, primera y 

segunda parle.
El Principe incógnito y defensor de su padre.

ARCO (don gaspar del). Natural de Ma
drid.

Jurista y poeta (dice Montalban), en lo primero sin
gular, y en lo segundo superior; ha escrito en los 
ralos quehaquerido desahogarse de los estudios que 
profesa, una comedia acertadísima , así en la inven
ción y propiedad, como en los aféelos y las coplas. 
{Para todos, 1632.)

(Omitido por Baena.)

ARELLANO (don gárlos de). (¿Es don 
Francisco de Leyva Ramirez de Arellano?)
El socorro de los mantos.

(P.3t.)

ARELLANO Y CRUZ (don ramón de). 
Autor de mediados del siglo xvin. Muy pos
terior á él fué don Vicente Rodriguez de 
Arellano.
Antorcha del querer bien y venturas de Himeneo.
Lo que ciega una pasión á una mujer despechada.

AREZ DE LA MOTA Y LEYTE (Gregorio 
de). Natural de Gollegana (patriarcado de 
Lisboa), hijo de Manuel de Arez de Vascon
celos, fidalgo de la casa real, y de Juana de 
Gouvea Leyte. Murió en Torres Novas el 20 
de setiembre de 1720, á los sesenta y dos 
años de edad ; habia nacido en 1658. Dejó 
manuscritas varias obras históricas y genea
lógicas, treinta novelas y dos piezas dramá
ticas.
Duelos y celos hacen los hombres necios. —Comedia 

inédita.
Entremés de las doncellas.—iaédiío.

ARGOTE Y GÓNGORA (don juan de). Con
cluyó la comedia
Las firmezas de Isabela.
que dejó incompleta su hermano el insigne 
don Luis de Góngora y Argote. (Véase su 
artículo.)

{Obras de Góngora.)

ARMENDARIZ (jülian de), Poeta drama-*

ARM

tico y lírico, citado por Agustin de Rojas 
Villandrando,

Mescua, don Guillen de Castro, 
Lifian, don Félix de Herrera, 
Valdivieso y Armendariz, etc.

y por Cervantes en el capítulo sétimo de su 
Viaje del Parnaso :

Julian de Almendarez no rehúsa , 
Puesto que llegó tarde , en dar socorro 
Al rubio Delio con su ilustre musa.

Los tres tercetos que siguen á este van 
dirigidos contra las Comedias endiabladas.

Armendariz hubo de ser émulo y crítico 
de Lope de Vega, según aparece de una 
carta de este, que con otras suyas manus
critas , posee el señor don Agustin Duran. 
Va dirigida á un amigo cuyo nombre no ex
presa, y fechada en Toledo á 4 de agosto 
de 1604. En ella, hablando Lope con pun
zante crítica de los vicios de la corte , con
cluye el párrafo así ;

.........no mas, por no imitar á Garcilasso en 
aquella figura correctionis cuando dijo :

A sátira me voy mi paso á paso.

cosa para mí mas odiosa que mis librillos á Almen- 
dares y mis comedias á Cervantes (1).

ARMESTO (don MANUEL FRANCISCO DE). 
Era en 1735 secretario del secreto del Tri
bunal de la Inquisición de Toledo. En la apro
bación que dió á sus dos comedias de Sor 
María de Jesus de Agreda don Antonio Te
llez de Acevedo, con fecha 23 de diciembre 
de 1735, son de notarlos siguientes pár
rafos :

Y aunque este autor se halla hoy (como algunos 
otros) en las precisiones de un político silencio, no 
se puede dudar que también le alcanzaron estos ras
gos en el tiempo (que aunque ya declinante) todavía 
se apreciaban las cómicas tareas ; y saliendo, de mu
chos competido, sin el menor peligro de desaire, 
parece que este solo lauro le acredita sus ventajas. 
Pero porque no se me objecione el pensamiento con 
la memoria de algún curioso persuadido á que tal vez 
intentó mi pluma deslucir de alguna de sus obras el 
aplauso, debo advertir que la que entonces, en de
fensa de mi punto , pudo manifestarse como bien ó 
mal comprendida queja (de que sin duda fué muy 
extranjera la causa) nunca fué mi ánimo oponerme á 
la excelencia de su escrito, sino solo subsanar por

(1) Publicó esta carta con varios fragmentos de otras de la 
colección del señor Duran, el diligente Schack, y yo la he in
sertado en mis Notas á la Vida de Cervantes.

2
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mi parle el imaginado riesgo á que se hallaba ex
puesta una obra, que por haberse manifestado en lo 
público del banco, podia padecer en su retiro algún 
desdoro.»
Comedias nuevas, primera y segunda parte. La coro- 

nisla mas grande de ¡a mas sagrada historia, por 
Marfa de Jesús de Agreda. Su autor don Manuel 
Francisco de Armesto. secretario del secreto de la 
santa Inquisición. Se hallarán en la librería de Jo
seph de Güeñas, en la plazuela de Herradores. En 
Madrid, en la imprenta de Alfonso de Mora, año 
de MDCCxxxYi; 4.“

Aprobación de don Antonio Tellez de Acebedo (23 de 
diciembre 1753). — Licencia del Ordinario (11 ene
ro 1736) —Aprobación de fray Jerónimo Vela,mí
nimo, calificador de la Suprema. — Licencia del 
Consejo (20 diciembre 1733). — Erratas. —Tasa.

El Apóstol de León.

ARRIAGA FEIJOO YRíVADENEYRA(don 
MANUEL de). Concurrió al certamen poético 
de la canonización de san Juan de Dios, ce
lebrado en Madrid, el 10 de junio de^1691; 
escribiendo unas endechas endecasílabas 
que no obtuvieron premio.
El divino Cazador, auto; con una loa El juicio de 

Páris.
Manuscrito en la biblioteca del señor duque de Osuna, 
Las dos ciudades opuestas. — Auto.
El sueño de Endimion.—Auto.
Triunfar antes de vencer.—Auto.

ARROYO (JOSÉ de). Concurrió al certamen 
de la canonización de san Juan de Dios, ce
lebrado en Madrid, el 10 de junio de 1691, 
con 1res composiciones, romance heróico, 
soneto y glosa. El romance fué premiado en 
tercer lugar.
El Pobre mas poderoso: San Juan de Dios.

Manuscrito, sin el nombre del autor en el códice M. 
717 de la Biblioteca Nacional.
San Juan de Dios, ó el Pobre mas poderoso.
Santa Genoveva, <5 la inocencia en el desierto.
La libertad de Israel tj plagas de Faraón.

ARROYO Y VELASCO (DON JUAN de).
El galanpara con todas, g dama para ninguno.

Inédita. [Sr. Durán.}
Celos, honor y cordura.

Inédita, (id. id.) Befundicion de la de Coello. 
Pertenecen á la segunda veintena del siglo xviii.

ARTEAGA Y MONTALVAN(DON BERNAR

DO de).
Triunfos de Felipe V y efectos del rey Jacobo.

ATAIDE SOTOMAYOR (francisco de). 
Natural de Faro, en los Algarbos, caballero 
de la Orden de Santiago.—Barbosa, que es-

AVE
tampa estos datos, no indica el tiempo en 
que floreció.
Desvíos no son desprecios.

ATARÉS (conde de).
Apolo y Driope.—Drama músico.

AVELLANEDA DE LA CUEVA Y GUER
RA (don francisco de). De familia ilustre, 
originaria de Alava. En 1669 era canónigo 
de la iglesia catedral de Osraa, y desempe
ñaba en esta corte el cargo de censor de co
medias. Escribió algunas, ya por sí solo, ya 
en colaboración. Con Matos y don Sebastian 
de Villaviciosa compuso dos; una de ellas la 
que con el título de La corte en el valle se 
representó cá S. M. en Valladolid, á su vuelta 
del viaje á la frontera y famosa entrevista 
con el rey de Francia, año de 1660. En este 
mismo año se celebró aquí con solemnes 
festejos la traslación de la imágen de nues
tra Señora de la Soledad á su nueva y sun
tuosa capilla. El certamen poético fué de los 
mas lucidos, y Avellaneda ejerció en él con 
singular aplauso el cargo de fiscal. Uno de 
los secretarios, don Tomás de Oña, publicó 
cuatro años despues el libro de estas fiestas 
y justa poética, insertando á su fin la come
dia El divino calabres, San Francisco de Pau
la, obra de Matos Fragoso y de don Fran
cisco de Avellaneda.

Dedicó á este, en el año de 1669, la Parte 
treinta y una de comedias de varios autores, 
impresa en Madrid, su colector Bernardo 
Sierra. El tomo, á cuyo frente campa el es
cudo de armas de nuestro autor, va censu
rado por él, pero no contiene drama alguno 
suyo.

Vivía don Francisco ds Avellaneda, y con
tinuaba siendo censor dramático, á princi- 

i pios de 167o. Tengo el original de la corae- 
! dia de Lanini Será lo que Dios quisiere, con 

su censura firmada en Madrid, á 2 de enero 
de dicho año.

Fué uno de los mas fecundos y donosos 
autores de entremeses que florecieron en 
su época. Las piezas que escribió de esta 
clase vieron la luz pública en diversas colec
ciones; algunas se han impreso sueltas, y 
todas son ya bastante raras.

Para la colección de Dramáticos posterio
res á Lope de Vega {Biblioteca de Autores
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españoles, tomos 47 y 49) ha escogido el 
señor Mesonero Romanos la comedía de 
Avellaneda y Villaviciosa Cuantas veo tantas 
quiero.
El Capuchino escocés, y segundo san Alejo.

Manuscrito contemporáneo del autor. Códice M 
—181 de la Biblioteca nacional. Existe asimismo ma
nuscrita en la biblioteca de Osuna.

Probablemente inédita.
El Templo dePálas.—Ñapóles, 1673; 4.®
Volverse el rayo en laurel.
Jornada de El divino calabrés, san Francisco de Paula.

(Con Matos.)
{Fénix de los ingenios que renace de las plausibles 

cenizas del certámen que se dedicó á la..... imdgen de 
nuestra Señora de la Soledad..... — Madrid, 1664.)
Jornada de Cuantas veo tantas quiero.

Con Villaviciosa (don Sebastian).
(P.23.)

Jornada de La corte en el valle.
Fiesta que se represenló á S. M. viniendo de Irun.
(P. 22.)

Jornada de Solo el piadoso es mi hijo.
(P. 2t.)
Escribió ambas con Matos ydon S. de Villaviciosa.

Jornada ó escenas de la Vida y muerte de san Cayetano.
(P. 38.)
Con Moreto, Matos Fragoso, Diamante, don S. de 

Villaviciosa y don A. de Arce.
Mojiganga de El Titeretier.

Manuscrito autógrafo. Biblioteca de Osuna.
Jácara ¿ Quién me compra escarpines ?

Manuscrito. En la misma biblioteca.
Enlremesc.s y bailes.

E. : Lo que es Madrid.
B. e. ; Los Negros.
B. e. : La Rubilla.
Jác. e. ; Las flores y el Zurdillo.

(Tardes apacibles de gustoso entreterâmiento, re
partidas en varios entremeses...... — Madrid, 1663.)— 
B. : El Médico de amor.
B. : La batalla.
B. : La ronda de amor.
B. : El /abaco.

( Ociosidad entretenida, en vario.s entremeses, bai
les , loas y jácaras.....— Madrid, 1668.)
E. : El sargento Ganchillos.

(Libro de entremeses de varios autores, incompleto, 
y .sin portada ni preliminares, impreso al parecer de 
1670 á 1673. — Bibliotecas de los señores Duran.y 
Fernandez Guerra.)
E. : El Niño de la Piollona.
E. : Los rábanos y la fiesta de toros.
E. : Juan Rana.

( Floresta de entremeses y rasgos del ocio. — Ma
drid, 1691.)
E. : El Niño de la Rollona.

(Entremeses varios ahora nuevamente recogidos.....
—Zaragoza, Dormer. — S. a. ; lin del s. 17.)

La burla del ropero. — Entremés.
Entremés de La flema.
Entremes de Las noches de invierno, y perdone el en

fermo.

AVENDAÑO (Francisco de).
Comedia Florisea nueuamente compuesta por Fran

cisco de Auendaño, muy sentida y graciosa , en la 
cual se introducen las personas'siguientes : la For
tuna, un caballero quejoso de ella, llamado Muer
to; otro caballero herido de amor llamado Floriseo; 
una doncella llamada Blancaflor, dos pastores, el 
uno llamado Salaver y el otro Pedrucio; un paje 
llamado Listino. Dirigida al muy noble y valenlíssi- 
mo señor don Juan Pacheco, capitán general de la 
gente del ilustrissimo señor marqués de Villena. 
Año de 1531. Sin lugar de impresión.
Debajo del titulo se ven grabadas en madera la.s fi

guras de Muerto, Floriseo , Blancaflor, Salaver, Pe- 
druelo.

En 4.°, de ocho hojas, sin foliar, signadas de dos en 
dos. Al fin un villancico, y luego : Deo gratias.

Está escrita en coplas de pié quebrado y dividida 
en tres solas jornadas. En el Introito que la precede se 
dice ser aquella la primera obra dramática repartida 
en ese número de actos ; innovación que despues se 
atribuyeron otros autores.

Moratin describe esta pieza en edición de 1333; pero 
omitiendo el titulo de Florisea, que la da el señor 
Wolf al hablar de su edición de 4531, existente en la 
Biblioteca Beal de Munich.
Comedia nuevamente compuesta por Francisco de 

Avendaño, muy sentida y graciosa, en la cual se in
troducen las personas siguientes : l.j Fortuna, un ca
ballero, quejoso de ella, llamado Muerto; otro ca
ballero herido de amor, llamado Floriseo'; una don
cella llamada Blancaflor ; dos pastores, el uno lla
mado Salaver y el otro Pedrucio: un paje llamado 
Listino. Dirigida al muy noble y valentísimo señor 
don Juan Pacheco, capitán general de la gente del 
ilustrísimo señor marqués de Villena. Año de 1533. 
Sin lugar de impresión.
Citada por Moratin. Es, como se ve, segunda edi

ción de la Florisea.

AVENDAÑO. Comediante célebre, flore
ció á fines del siglo xvi y principios del si
guiente. Fué, según afirma Agustin de Ro
jas Villandrando en su famosa Loa de la Co
media {Viaje entretenido, año de 1603), uno 
de los farsantes que compusieron

Farsas, loas, bailes, letras.

En la Segunda parte de las comedias de 
fray Gabriel Tellez (1616), libro que solo 
contiene cuatro dramas de este grande in
genio, consta que Avendaño representó las 
allí insertas, denominadas: La Reina de los 
reyes. Los Amantes de Teruel, y La Mujer 
por fuerza.
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Murió antes del año de 1615, en que el 
doctor Cristóbal Suarez de Figueroa publicó 
su Plaza universal de ciencias y arles, don
de le menciona entre los mas insignes co
mediantes españoles, y como ya en aquella 
fecha difunto. No debe, pues, de ser con
fundido.con Cristóbal deAvendaño, autor 
de compañía, que murió en 1635.

AVILA Y SOTOMAYOR (don Fernando 
de). Hállase una excelente epístola suya en 
tercetos, dirigida á suamigo elinsigne Bar
tolomé Leonardo deArgensola, entre las 
Rimas de este grande ingenio (pág. 459). 
Comienza con los siguientes tercetos :

Cuando á las cosas públicas atiendes, 
¥ el peso que en tus hombros se repara 
Tal vez con plectro herólco lo suspendes : 

Si el tiempo á estas acciones les robara 
Con prolijo sermon, maestro mió, 
Contra la utilidad común pecara.

Brevemente usará mi afecto pió 
De aquella libertad que los romanos 
Daban al siervo en el deciembre frió.

Y en este que « los montes sevillonos 
De su follaje los desarma , quiero 
Ociosa ocupación dar á tus manos.

ínstale y procura persuadirle á que dé al 
público sus poesías, á lo cual se resistió 
siempre , y solo cediendo á las instancias del 
infante cardenal don Fernando, lo hubiera 
verificado despues de 1627, si primero sus 
dolencias, y poco despues la muerte, no se 
lo impidieran. Su contestación á don Fer
nando de Avila se encuentra seguidamente 
en el libro; es una de las mas bellas epísto
las de Bartolomé; la que principia:

¿ El título me das de tu maestro, 
Fernando? ¿Quién dirá que adula tanto 
La esperanza mayor del siglo nuestro ?

Se le confiesa rendido, alaba sus versos 
y su prosa oratoria que á Demústenes hu
milla, y con modestia y filosóficas razones 
se excusa de la publicación deseada. Refiere 
que Lupercio, mas modesto aun.

Abrasó sus poéticos escritos ;

y habla de los trabajos históricos en que él 
se ocupaba á la sazón. Infiérese, pues, que 
estas cartas son posteriores á 1645; en 
cuyo año, á mediados, obtuvo el doctor 
Argensola su primer nombramiento de cro
nista de Aragon. Su hermano Lupercio ba
hía muerto en 4643, y él falleció á princi
pios de 4630.

Todo cabe en lo posible.
(P. 26.)

AVILA (francisco de). Natural y vecino 
de Madrid, según él mismo lo declara; flo
reció á principios del siglo xvii. Es muy po
sible que sea el mismo don Francisco Lúeas 
de Avila, sobrino de fray Gabriel Tellez, que 
sacó á luz, desde 1634 ál636, cuatro tomos 
ó partes de comedias de aquel insigne dra
mático, á quien se proponía, dice, ayudar 
en la composición de las Novelas y de los 
Cigarrales, segunda parte.

Compuso dos entremeses, que se impri
mieron en la octava parte de las comedias 
de Lope (Madrid , 1647), uno de ellos el de 
los Hechos de Don Quijote, cuyo asunto es 
la vela de las armas, la batalla con el arriero 
y la ceremonia consabida. Esta piccecita ha 
bastado para darle nombradla, así como 
para acreditarle de fino y diligente apasio
nado á la poesía dramática el tomo de co
medias que colectó y publicó en 4645 con 
este título :
Flor de las comedias de España de diferentes auto

res, recopiladas por Francisco de Avila, vecino de 
Madrid. Quinta parle.—Madrid.—Alcalá, t61S.

No es tan conocido como colector de la 
Sexta parte de las comedias de Lope, que 
en efecto recopiló, «gastando en adquirillas 
y juntallas mucho tiempo y trabajo », según 
expresa el privilegio real que para impri
mirlas se le concedió en 24 de diciembre 
de 4644. Imprimióse esta Parte sexta en Ma
drid, 4645 y 4646, á costa del librero Mi
guel de Siles, á quien Avila cedió sin du
da el privilegio. Acaso fué la intención de 
nuestro autor y curioso colector, al pre
sentar á la censura, con solo el intervalo 
de unos, dos meses, la Flor de comedias y la 
referida Parte de las de Lope, que am
bos tomos, correlativos en sus números, la 
formasen de una misma colección. Lo cierto 
es que Lope le agradeció bien poco su dili
gencia, y que Avila es sin duda uno de los 
comprendidos en la filípica lanzada por el 
Fénix de los ingenios, en la Novenaparte de 
sus comedias, contra los primeros editores 
de ellas. Compuso y dió á la estampa un li
bro de
Villancicos y coplas curiosas, — Alcalá de Henares, 

1606.
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De esta coleccioncita ha publicado el se
ñor Sancha un villancico en su Cancionero y 
Romancero sagrados, tomo xxxv de h Bi
blioteca de Autores españoles. Es asimismo 
producción suya la discreta é ingeniosa Loa 
en alabanza de las mujeres feas, que prece
de en la referida Flor de comedias, quinta 
parte, por él recopilada, al célebre drama 
de Tárrega: La Enemiga favorable. Que esta 
loa es de nuestro Avila, consta de su mismo 
texto. Comienza así :

Yendo á ver las luminarias
La otra noche, de la reina
De Francia, que Dios nos guarde
Para bien de España y della,
Dando una vuelta á Madrid, 
Contemplando la braveza,
La gala, la compostura
De su máquina soberbia,
Quise sacar á mi dama
Porque gozase la fiesta ;
Y caminando á su casa,
La hallé muy triste y revuelta.
Viéndola pues de este modo.
Con tan notable tristeza,
Le dije que me dijese
(Si era servida) su pena:
Ella, con grandes sospiros
Y con lamentables quejas,
Al cabo de un cuarto de hora
Me dijo desta manera :
« i Ay, señor Francisco de Avila,
Estoy sin seso, estoy muerta,
De ver que una amiga mia.
Con tan grande desvergüenza, 
Me dijese á raí, en mi cara,
Que era negra y que era fea!....»

Sospecharíamos, en vísta de esta pieza, si 
Avila pudo ser tal vez como Agustin de Ro
jas, actor cómico encargado de componer 
y recitarlas loas. Pero no tenemos otra no
ticia que lo indique. La fecha de su compo
sición se deduce claramente de ella. Fué es
crita cuando se festejaban en esta corte las 
bodas de nuestra infanta doña Ana de Aus
tria con el rey Luis XIIÍ de Francia, año 
de 1618.
Entremés famoso de los invencibles hechos de Don Qui

jote de la Mancha.
Entremés famoso del mortero ÿ chistes del Sacristan.

{El Fénix de España, Lope de Vega Carpio..Oc
tava parte de sus comedias, con loas, entremeses y 
bailes..... — Madrid. — Barcelona, 1617 ; 4.")
•M. : Los invencibles hechos de Don Quijote de la 

Mancha.
{Verdores del Parnaso, en diferentes entremeses, 

bailes y mojiganga, escritos por don Gil de Armesto 
y Castro. — En.Pamplona, 1697.)
Loa en alabanza de las mujeres feas.

{Flor de las comedias de España de diferentes auto
res..... Quinta parte. — Madrid. — Alcalá , 1615. — 
Barcelona, 1616.)

AVILA (GASPAR de). Natural de la insigne 
ciudad de Murcia. Debemos esta noticia á 
su ingenioso compatricio Polo de Medina, 
que en sus Academias del jardin (3.^) (1), ha
ciendo mención de varios murcianos ilus
tres , dice :

¿No era bastante honor para nuestra ciudad el tener 
â Gaspar de Avila por hijo? Pues si esto es así, mas 
honor conseguirá teniendo también â su ingenioso 
hermano Nicolás de Avila, de quien sé parte de unas 
canciones á la muerte de un joven que murió tempra
no.... etc.

Fué Gaspar de Avila ó Dávila (que de am
bos modos se le nombra) secretario de la 
marquesa del Valle, doñaMencía de la Cer
da. En 4642 escribió una canción á doña Se
bastiana de Sandi, monja profesa en Santa 
Clara de Madrid, y otra en loor del poema 
La Cruz, compuesto en quintillas por Alba
nie Ramirez de la Trapera. Imprimiéronse 
las dos al frente de dicho poema, en Madrid, 
año de 4642.

Gaspar de Avila debía de ser aun jóven 
cuando salieron á luz las comedias de Cer
vantes, el año de 1648. En el prólogo tuvo 
la honra de ser mencionado por éste como 
uno de los dignos contemporáneos y partíci
pes de las glorias dramáticas del gran Lope, 
con estas frases :

Estímense............................el rumbo, el tropel, el
boato y la grandeza de las comedias de Luis Velez de 
Guevara, y las que ahora están enjerga del agudo 
ingenio de don Antonio de Galarza, y las que prome
ten Las fullerías de amor, de Gaspar de Avila, que 
todos estos, y algunos otros, han ayudado állevar 
estagran máquina al gran Lope, etc.

No era esta la primera mención que Cer
vantes hacia en sus escritos de Gaspar de 
Avila ; pues le había dado lugar muy preemi
nente en su Viaje del Parnaso {iQii), donde 
al empezar á describir (capítulo vii) la reñi
da batalla contra los malos poetas, dice :

Y porque raas se turbe y mas se asombre
El enemigo desigual y fiero.
Llegó el gran Biedma, de inmortal renombre.

Y con él Gaspar de Avila, primero 
Secuaz de Apolo, á cuyo verso y pluma 
Iciar puede envidiar, temer Sincero.

Así de este elogio, como del que Lope le
(1) Obras en prosa y verso de Salvador Jacinto Polo de Me

dina , 1664.
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dedicó en el Laurel de Apolo, consta que 
nuestro poeta era extraordinariamente hábil 
en el arte caligráfica.

Dice Lope :
Pudiera Gaspar de Avila si fuera 
Embajador de este laurel al monte.
Mejor que el que bajó de Flegetonte

, Por Euridice bella á la ribera, 
Orar en verso y persuadir que diera
Este laurel 5 la dichosa tuya :
Y si (le letra suija 
Escribieras á Apolo,
Eso bai-tara solo,
Porque son sus caracléres tan bellos, 
Que él solo pudo estar por alma en ellos;
Pues que puede decir que entre infinitos,
Ningunos se han de ver tan bien escritos.

Vivia Gaspar de Avila, en 164B, al tiempo 
del fallecimiento de la reina, esposa de Fe
lipe ÍV, doña Isabel de Borbon. Lloróle en 
un soneto (¡uc se imprimió en la Pompa fu
neral..... (Delación de las exequias de dicha 
señora) Madrid, 1643. A la muerte de Lope 
escribió seis décimas y un soneto {Famapós- 
turna de Lope, 1636) ; y á la de Montalban, 
una décima [Lágrimas panegíricas, 1639). 
Hay también unas décimas suyas en alaban
za de don Luis Pacheco de Narvaez, y de su 
Historia de las dos constantes mujeres espa
ñolas: Madrid, 1632.

En 1616 concurrió con un soneto al fa
moso certamen del Sagrario de Toledo.

Montalban hace debida mención de este 
apreciable poeta dramático en su Memoria 
de los que escriben comedias en Castilla so
lamente [Para todos, 1632), en estos tér
minos :

Ga.spar de Avita ha puesto, y pone, en el teatro 
machas comedias, y todas de grande crédito para él 
y mucho provecho para tos autores.

Antonio Enriquez Gomez, en el prólogo 
de su poema Sanson Nazareno (Rúan, 1636), 
nombra con aprecio á Gaspar de Avila, al 
hablar de los poetas dramáticos que en Ma
drid fueron sus contemporáneos por los años 
de 1629 á 1636.

No olvido (dice) á don Francisco de Rojas, ni á don 
Pedro Rósete, Gaspar de Avila, don Antonio Solís, 
don Antonio Cuello, y otros muchos que con acierto 
grande escribieron comedias.

El señor don Ramon de Mesonero Roma
nos, en su Colección de dramáticos contem
poráneos á Lope de Vega, tomo i (xliii de !a 
Biblioteca de Autores españoles}, acaba de 

reimprimir dos comedias de Gaspar de Avi
la: El valeroso Español y primero de su casa, 
y El iris de las pendencias.

El protagonista de la primera (dice el expresado 
señor), es el insigne Hernan Cortés, cuyo carácter y 
amores con la que despues fué su esposa se hallan 
hábilmente desenvueltos en el drama. La segunda es 
una graciosa comedia de intriga, en que ya se vis
lumbra el giro de la de Calderon.

Hállanse poesías de Gaspar de Avila en el 
curioso libro de
Elogios al Palacio real del Buen Retiro, escritos por 

algunos ingenios de España, recogidos por don Die
go de Covarrubias y Leyva, guarda mayor del Sitio 
Real del Buen Retiro, dedicados al ilustrisimo y ex
celentísimo señor don Gaspar de Guzman. etc.— 
Madrid, en la imprenta del Reino, 163a, 4."

Este libro contiene además versos de los 
siguientes autores dramáticos : Maestro Val- 
divielso, Luis Velez de Guevara, Perez de 
Montalban, Solís y Rivadeneyra, maestro 
Gabriel de Roa, Fuente Vozmediano, Ró
sete Niño, don José Pellicer de Tovar.

En el Panegírico por lapoesia, de don Fer
nando de Vera y Mendoza (Montilla, 1627), 
se lee el siguiente elogio de nuestro autor, 
entre los que contiene y forman extenso y 
precioso catálogo de poetas españoles :

Antonio López de Vega es de los perfectos en este 
arte, y Gaspar üávila mucho en lo cómico (hidalguía 
de los ingenios).

Catálogo de sus comedias:
Las fullerías de amor.

Tercera jornada, manuscrita.
Posee tan curioso é interesante fragmento el señor 

don Agustin Duran.
El venerable Bernardino de Obregon.

El manuscrito autógrafo de esta comedia existia, 
pocos años há. en poder de don José Cuesta, del co
mercio de libros de esta corte.
El Familiar sin demonio.

(Flor de las mejores doce comedias de los mayores 
ingenios de España,— Madrid , 16o2.)
La sentencia sin firma , (á San Juan Capistrano.)

(P. 2.“)
La dicha por malos medios.

(P. 3.“)
El respeto en el ausencia.

(P- 4.«)
Servir sin lisonja.

(P. 16.)
El Gobernador prudente.

(P. 21.)
El Iris de las pendencias.

(P. 29.)
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>El valeroto etpañol y primero de iu casa, Hernan 

Cortés.
(P. 30.)

La sentencia sin firma, ó san Juan Capistrano.
{Parte segunda de comedias de diferentes autores, 

citada por Fajardo. Parte segunda de varios antigua ) 
Venga lo que viniere.

¿Será la de Villayzan?

AYALA (Alonso de).
El para todo. — Entremés.
Mojiganga. — Quinto elemento es amor.
Manuscritos, año 1677 ; biblioteca de Osuna.

AYALA (don JUAN de).
Mateo Vizconde.

(P. 33.)
Cinco venganzas en una.

(P. 44.)

AYALA (don MATÍAS de).
Guerras de celos y amor.

. AYALA Y GUZMAN (don márcelo anto
nio de). Concurrió, en 1691, al certamen de 
la canonización de san Juan de Dios, ya ci
tado, con ocho octavas, que no obtuvieron 
premio.
El Negro de cuerpo blanco.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

23 — BAL
No hay contra el hado defensa, y destruicion de Tebas. 
Las travesuras de don Luis Coello.—\)o3 partes.
El Hijo del desengaño, 6 el engaño en la 2:2iijer.—ïïié-‘ 

dita : copia; señor Duran.

AYALA ICURTE (don diego de). Presbí
tero : escribió á mediados del siglo xviii la 
comedia
Dejar una cruz por otra, ó el hermano Bernardino de 

Obregon.
Manuscrito de 1744, en el códice M—179 de la Bi

blioteca Nacional de Madrid.

AYALA Y MANUEL (don Fernando de).
La duda en la obligación.

AZNAR VELEZ (don garcía). A continua
ción de su nombre va puesta, en las impre
siones de sus comedias, la inicial S, que tal 
vez significará en este caso Sacerdote ó Se^ 
villano.
El sol obediente al hombre.
También hay piedad con celos.
Qué es la ciencia del reinar.

(P. 48.) Van las 1res en dicha parte.
El sol obediente al hombre.

( Comedias nuevas de los mas célebres autores y real~ 
zados ingenios de España. — Amsterdam, 1726.)

4"

B.

BACA DE MONTALVO (Don García).
Entremés famoso de La visita graciosa.

{Entremeses nuevos de diferentes autores. — Zara
goza , 1640.)

Su apellido primero se halla en dicho li
bro impreso con B.

' BAEZA (don ANDRÉS de). Aprobó por co
misión del Consejo, con fecha 8 de junio 
de 16S8, la Oncena parte de comedias de la 
colección de Madrid. Fírmase « Don Andrés 
de BaezaI. En esta Parte se insertaron dos 
comedias suyas; y es muy de notar el que 
en la aprobación solo se refiere á una, ex
presándose en estas modestas frases :

En este libro he hallado, solicitada de ajena dili
gencia, una comedia mia, y por no faltar al precepto 
de obedecer á V. A., la he visto como juez , no como 
padre, y hallo que sino en cuanto al acierto, en cuanto 
al decoro se puede imprimir como las otras.

Hasta la satisfacción.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

No se pierden las finezas.
Manuscrito no original, en el códice M —177 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid. Con las aprobaciones 
del censor don Bernardo José de Reinóse y Quiñones, 
y del fiscal don José de Cañizares, firmadas ambas 
en 3 de mayo de 1711.
El valor contra fortuna.
No se pierden las finezas.

(P. 11.)
Mas la amistad que la sangre.

(P. 12.)

BALLESTEROS Y SAAVEDRA (don Fer
nando de). Natural de Villanueva de los In
fantes, regidor de la misma y capitán de las 
milicias de infantería del campo de Montiel, 
por los años de 1615. Caballero ilustre y 
dado á las letras, sobrino de otro escritor 

1 de su mismo nombre , abad de San Justo y 
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Pastor de Alcalá, con quien se le ha con
fundido. En 1621 le dedicó Jimenez Paton 
su Elocuencia española, segunda parte de 
su Trimegistus. Tradujo al castellano la co
media Eufrosina, de Jorge Ferreira de Vas
concelos, siguiendo la edición cercenada 
por Rodriguez Lobo, y la publicó en 1631, 
con un prólogo de Quevedo, y dedicada al 
infante don Carlos. Lope le alabó en el Lau
rel de Apolo. Al principio de los Proverbios 
morales de Barros, concordados por Pa
ton (Baeza, 1613), escribieron dos elogios 
en prosa de este último, los dos Ballesteros, 
tio y sobrino.
ComediaEufrosina, traducida de lenguaportuguesa en 

castellana.—Madrid, imprenta del Reino, 1631 ; 8,°; 
Madrid, imprenta de Antonio Marin, 173.o; 8.“ (Véa
se el artículo de Jorge Ferreira de Vasconcelos.

BARBADO. Se le cita como autor de pie
zas dramáticas. No he hallado noticia de su 
persona ni de los títulos de sus obras.

BÁRCENA Y ORANGO (don Fernando de).
La Babilonia de Europa, y primer Rey de romanos.

(Indice del señor don José Fernandez Guerra.)

BARCIA (don PEDRO de).
Amor es^todo cautelas.
San Epifanio, ó el mejor escudo es Dios, y pasmo de 

Alejandría, primera y segunda parte.
Ganar por ciento doscientos, primera y segunda parte.

BARCO (don diego del).
El mas dichoso Ofensor.

BARREIRA (fray Isidoro de). Natural de 
Lisboa, y según otros, del pueblo de su ape
llido, cerca de Thomar. Profesó en la Orden 
da Cristo, año de 1606, y murió el de 1634, 
en el convento de Thomar, de suÓrden. Es
cribió y publicó varias obras místicas. 
Comedia de santa María Egipciaca.

BARRERA (don pedro de la). Montalban 
le enumera entre los hijos de esta coronada 
villa.

De ingenio agudo y curioso (dice) hace extrema
dos versos , y tiene genio particular para disponer y 
trazar una comedia. {Para todos, 1632. )

No se halla citado por Alvarez Baena.
Quevedo, en la Perinola contra el referido 

Para todos, dice que su autor no nombra en 
él á don Pedro de la Barrera, secretario que 
fuédel obispo de Oviedo, gran teólogo , pre

dicador y humanista, que escribió-singula
res tratados llenos de erudición y enseñanza. 
Baena tampoco hace mención de este ecle
siástico.

Don Pedro de la Barrera ó Barreda, y otro 
jóven poeta, don Juan, del mismo ape
llido, pertenecían á la Academia Poética, 
establecida en esta corte por los años, se
gún aproximado cálculo, de 1623á 1626, y 
denominada de Madrid (1). El ingenioso y 
malogrado Anastasio Pantaleon de Ribera, 
en el segundo Vejamen que dió, siendo se
cretario de dicha reunion literaria, habla de 
don Pedro en estos términos :

¿ Y quién, últimamente, se dejará tomar en la boca 
de don Pedro de la Barreda y de don Jacinto de Her
rera, sabandijas uno y otro tan breves, que duerme 
cada uno sobre enes y cues como tilde?

BARRIENTOS (francisco de).
El Cautivo venturoso.

{Doce comedias de Lope de Vega Carpió) y otros 
autores. (Parte 29. — Huesca, -1634.)

BARRIONUEVO (Gabriel de). Suele ser 
confundido este poeta, autor de algunos en
tremeses , con Gaspar de Barrionuevo, con
tador que fué de la armada en tiempo del 
marqués de Santa Cruz, hijo y sucesor del 
famoso almirante. Fué Gabriel uno de los 
floridos ingenios que llevó á Nápoles, en el 
año de 1610, el conde de Lémos, escogidos 
por su secretario el insigne Lupercio de Ar- 
gensola para oficiales subalternos suyos en 
aquella secretaría de Estado y Guerra del

(1) La primera academia literaria que hubo de reunirse en 
esta corte, fué la que en su casa congregó el célebre Hernan 
Cortés, marqués del Valle, á la cual concurrieron insignes 
varones españoles y extranjeros. Siguióla, hacia el año de 1580, 
la Academia Imitatoria, que no llegó á cumplir un año, pre- ^.: 
sidida por un caballero muy jóven, rico y principal, ingenioso 
poeta. De esta fué socio el insigne Lupercio de Argensola , y 
acaso lo fué también Cervantes , que la cita en una de sus no
velas. En 1602 publicaba Lope su .irte nuevo de hacer come
dias, dirigido á la Academia de Madrid y escrito por su man
dado. Año de 1612 se abrió en esta corte la Acade7]iia Selvaje, 
así llamada por hallarse establecida en la casa y bajo la pre
sidencia de don Francisco de Silva , ilustre caballero à quien 
Cervantes alaba. Pertenecieron á ella «los mayores ingenios de 
España, que à la sazón se hallaban en Madrid,» y entre ellos 
Lope de Vega. Debemos á este último ingenio la noticia de 
otra, sin duda posterior, Acadetiiia Madridetise, presidida por 
un gran señor, y á la que concurrían Lope, Mendoza , Barrio- 
nuevo, Luis Velez, Elisio, Bosque y otros. (La Filomena, 
epístola 9.") Debió de seguir á esta la protegida por don Fé
lix Arias Giron, y en la cual fué laureado Espinel. (Lope, de
dicatoria de El latirel de Apolo.} Colocamos á continuación la 
que motiva esta nota, y despues la que se reunía por los años 
de 1649, y en que dió Cáncer su Vejámen.
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vireinato, y al mismo tiempo para que for
masen parte, según el expreso encargo del 
Conde, de la Academia poética, ó tertulia li
teraria, que este pensaba reunir, y con efecto 
reunió en su palacio. Don Juan Antonio Pe- 
llicer, teniendo á la vista el manuscrito ori
ginal de los Comentarios de la vida de don 
Diego Duque de Estrada, que perteneció á 
dicha reunion académica, y da noticias de 
de ella, escribe en el párrafo quince de su 
biografía de Bartolomé Leonardo de Argén- 
sola (1) estos curiosos datos :

Ya dijimos, en la vida de Lupercio Leonardo, que 
el conde de Lémos era uno de los señores españoles 
mas doctos en la poesía y mas aficionados á sus profe
sores. En fuerza de cuya inclinación, cuando pasó á 
Ñapóles, llevó consigo no pocos poetas, unos con tí
tulo de oficiales de su secretaría, otros con el de su 
amistad. Tales eran, además de los tres Argensolas, 
Lupercio, Bartolomé y Gabriel, don Francisco de Or
tigosa , singular y desgraciado ingenio, don Antonio 
Mira de Amescua , arcediano de la catedral de Guadix, 
su patria, insigne poeta cómico y lírico, Gabriel de 
Barrionuevo, celebrado por sus sazonados entreme
ses, Antonio de Laredo y Coronel, de facilísima vena, 
y otros de igual nombre.

Repite el ilustre Navarrete, en la Vida de 
Cervantes, estas noticias y el nombre de Ga
briel de Barrionuevo, celebrado por sus sa
zonados entremeses (2).

El contador Gaspar de Barrionuevo, poeta 
de feliz y agudo ingenio, fué natural de To
ledo, íntimo amigo del gran Lope de Vega, 
á quien acompañó en Valencia , probable
mente por el año de 4599. Despues en 1C04, 
Lope, residiendo en Sevilla, escribió al mis
mo «contador Gaspar de Barrionuevo» una 
epístola de las mejores que se conservan de 
su pluma (Rimas, segunda parte), que co
mienza con estos tercetos :

Gaspar, no imaginéis que con dos cartas 
Habéis cumplido con dos mil deseos 
Destas vuestras solicitas y martas.
•'A todos nos habéis dejado feos.

Burlando los regalos y las camas, 
Feos los dueños y ellas camafeos.

Cansaos de tanto mar, que aquestas damas 
Dicen , viéndoos quedar allá el invierno , 
Que para pez os faltan las escamas.

Pan de Sevilla regalado y tierno,

(1) Noticias literarias que preceden á su Ensayo de una 
biblioteca de traductores españoles.

(2) Navarrete enumera además á fray Diego de Arce, fran
ciscano, obispo electo de Tuy, confesor del Conde, escritor 
docto y muy aplicado á recoger los libros mas raros y exqui
sitos de nuestra literatura.

Masado con la blanca y limpia mano 
De alguna que os quisiera para yerno;

Agua del Alameda en blanca talla, 
Dejais por el bizcocho de galera, 
Y la zupia que embarca la canalla?

Y mas adelante dice :
Yo pensé que el Marqués merced me hiciera, 

Ya que os dejó en España, que á Sevilla
Viniérades, Gaspar, un raes siquiera.

Continúa Lope refiriendo cómo encontró, 
camino de Madrid á Sevilla, en Malagon, al 
expresado marqués de Santa Cruz, jefe de 
nuestro Gaspar, y que hablaron de él y de 
sus talentos :

Y respondió de suerte, que segura
Tuve con su favor vuestra venida ;
Mas ni teneis amor, ni yo ventura.

Habla despues con extension, y discurre 
con festiva crítica sobre letras, ingenios y 
versistas adocenados , de sus propias obras, 
del Peregrino, que á la sazón imprimía, de 
sus comedias, adulteradas por los impreso
res , y concluye :

Gaspar, pues que teneis desocupadas
Tantas horas allá, ¿con qué conciencia
Dos cartas escribís, y esas cifradas?

Cuando vos me dejastes en Valencia,
Y con el Conde á Vinaroz os fuistes,
Mejor trataba yo de vuestra ausencia.

Si alguna cosa fúnebre escribistes
Al tránsito fatal de tres Ulloas,
Tan dignos de dolor y versos tristes ,

Luego me la enviad, pues hay canoas,

Mariana y Angelina mil mañanas
Se acuerdan de Hametillo, que á la tienda
Las llevaba por chochos y avellanas;

Y Lucinda os suplica no se venda
Sin que primero la aviséis del precio.
Quedaos con Dios, Gaspar, y no os ofenda
Este discurso tan prolijo y necio.

Alabó Cervantes, en el Viaje del Parnaso, al 
contador Gaspar de Barrionuevo ; lo que nos 
demuestra que éste seguía desempeñando 
el mismo cargo por el año de 1643. Cuando 
Lope escribió su Laurel de Apolo (de 4628 
á 4630), había ya muerto : á lo que parece, 
se hallaba sepultado en la isla de Sicilia. 
Dice así el elogio del Laurel ;

Alzó las alas bellas
El pájaro inmortal de eterno pico
A la reina del mar Mediterráneo,
Que está como la luna en las estrellas,
Y fertiliza aquel terreno rico , 
Copiosa Céres de abundante grano;
Mas discurrió desde Sicilia en vano
El Peloro, Pachino y Lilibeo
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Donde gimen Encelado y Tlfeo,
Y un mármol solo halló que asi decía ; 
«Aquí yace Gaspar de Barrionuevo :
• Respeta, oh huésped, la ceniza fria.
• Murió la luz de Febo,
• Murió con la humildad, la cortesía,
• El donaire, la gracia, la dulzura;
•Asi la sombra de las almas dura.»

Lóense, al frente de la Arcadia, de Lope, 
unas quintillas de Gaspar de Barrionuevo. 
En la epístola nona de la Filomena, de Lo
pe (1621), dirigida á don Juan de Arguijo, 
se hace mención de un Barrionuevo, poeta, 
sin expresar su nombre bautismal. Habla 
Lope allí de cierta academia poética, á la sa
zón existente en esta corte.

Sabed que un gran señor nos autoriza
En una floridísima academia
Que el agua de Aganipe fertiliza.

Señalan presidente, eligen dia , 
Dan sugelos á todos y despierta
La emulación que los ingenios cria.

Esta academia hubo de ser posterior á la 
titulada Selvaje, que presidia en su casa, año 
de 1612, don Francisco de Silva, déla casa 
de Pastrana. Describe, pues, muy poética
mente la de que tratamos, y nombra de sus 
individuos á don Juan de España, don An
tonio de Mendoza, Silveira, Vargas Machu
ca, Luis Velez de Guevara, Arias (¿don Fé
lix?) , Barrionuevo, Bosque y Elisio de Me- 
dinilla. A Barrionuevo en estos galantes 
versos :

Y vi que estaba una corona haciendo 
Barrionuevo ingenioso, de mil flores,
Y al darla á Apolo al mismo Dios diciendo :

Çiflan tus nobles sienes sus colores.
Pues en cuantos de amor tomaron pluma.
Ninguno como tú trató de amores.

Entremés famoso del triunfo de los coches; compues
to por Barrionuevo.
[El Fénix de España Lope de Vega Carpió. Octa

va parte de sus comedias, con loas, entremeses y bai
les.— Madrid. — Barcelona, 1617.)

BARRIONUEVO Y MOYA (jüan de). Natu
ral del pueblo de Villanueva, jurisdicción de 
Andújar, clérigo y maestro de Gramática. 
Escribió y publicó, en el segundo tercio del 
siglo xvn, una Historia novelesca ejemplar de 
Ambrosio Calisandro, que denominó La So
ledad entretenida. Salió esta obra á luz divi
dida en dos partes; la primera es sumamen
te rara ; suelen hallarse ejemplares de la se
gunda, impresa en Valencia, año de 1644.

Contiene la segunda parte cuatro comedías; 
va dedicada por el autor á don Alonso de 
Barrionuevo, jurado de Murcia, su primo 
hermano, á quien él mismo se confiesa agra
decido por la gran merced que hizo á su pa
dre Estéban de Barrionuevo.
Segunda parte de la soledad entretenida, compuesta 

por loan de Barrionuevo y Moya, clérigo, natural de 
Villanueua, jurisdicion de la muy noble ciudad de 
Andújar. Dirigida á don Alonso de Barrionuevo, tu
rado de la muy noble ciudad de Murcia, y capitán 
de una de las parochias de ella. (Esc. del M.) Con 
previlegio. — En Valencia, en casa de lo.? herede
ros de Chrisóstomo Garriz, por Bernardo Nogués, 
junto al molino de Rovella, año de 1644 ; 4.“
Aprobaciones dadas en Ecija, 3 de enero 1638.— 

Licencia del ordinario, Sevilla Sde febrero 1638.— 
Aprobación dada en Madrid , julio 1658. — Suma del 
privilegio al autor expedido en Madrid 13 julio id. — 
Tasa , Madrid , 4 agosto id.— Erratas, Madrid 26 ju
lio 1644. — Dedicatoria sin fecha. — Indice de cosas 
notables.

Contiene ;
El oráculo de Bulo.
El santo Monge captivo. 
Loe dos Mijos mas esclarecidos de la noble ciudad de 

Ecija, San Pedro, abad, y san Wistremundo.
El Angel cordobés, g grande abad de Cabra.

BARRIOS (don MIGUEL de). Despues Da
niel Leví de Barrios : nació en Montilla hácia 
la tercera década del siglo xvn ; fué su pa
dre Simon de Barros ó Barrios, natural de 
Villaflor, en Portugal, judío converso. Pro
fesó en su juventud la religion cristiana, si
guió las armas, militó en Flándes y obtuvo 
el grado de capitán. A fines de 1664 hallá
base en Flándes, y hacia imprimir en Brusé- 
lassu Flor de Apolo, colección de sus poesías 
líricas y dramáticas, dedicada á don Anto
nio Fernandez de Córdoba, teniente general 
de la caballería de Flándes, y que com
prende varias composiciones dirigidas en par
ticular al marqués de Caracena, á don Anto
nio Mesía de Tovar, conde de Molina y á don 
Juan de Toledo y Portugal, que le di.spen- 
saban protección y amistad. En 1672 dió á 
la estampa, en la misma ciudad, otra colec
ción de sus obras líricas, muy apreciable, di
vidida en nueve secciones, con título de 
Coro de Ids Musas. Brusélas, Baltasar Vivien , 1672; 

12.° Se reimprimió en Ambéres, 1694 ;4.“ 
dedicándola al célebre don Francisco Manuel 
de Meló, cuyo retrato la embellece.

Movido acaso por el ejemplo de su padre,
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que figuró entre los rabinos de Amsterdam, 
abrazó don Miguel, ya de edad madura, las 
creencias judaicas, trasladándose á la misma 
ciudad, donde se distinguió entre los docto
res de su secta como expositor é historiador 
de ella. Según Barbosa, en Amsterdam vivia 
casado y con numerosa descendencia por los 
años de 1699.

Al señor don José Amador de los Bios de
bemos un extenso juicio crítico de este es
critor. {Estudios sobre los judíos de España.} 
En esta obra puede verse el catálogo de las 
histórico-judaicas de Barrios ; aquí nos 1¡- 
mitarémos á las que hizo en verso, además 
de las ya referidas.
Aplauso métrico por las dos célebres victorias que 

tuvo ál ÿ il de junio de 1673 la armada de los esta
dos de Fldndes mandada por el principe de Orange. 
'-AiMSlerdam, sin año.

Epitalamio métrico á la feliz union de don Pedro 11 de 
Portugal con la ínclita ¡María Sofía. — Ainslerüam; 
en 4'.“

Arbol florido de noche. — Amslerdam , David Tartas; 
1680.
En el Catálogo grande de Salva se cita de Barrios : 

Alegrías ó pinturas lucientes de himeneo. — Amster
dam, 1680; 8.«
Se le atribuye un poema inédito : Armonía del mun

do, en ca-Mo aclos.
Flor de Apolo, dirigida al ilustrlsimo señor don Anto

nio Fernandezde Córdoba, etc., por el capitán don 
Miguel de Barrios. (Emblema grabado en cobre.) En 
Bruselas, de la imprenta de Baltazar Vivien, im
presor y mercader de libros. 166o; 4.“ mayor.
Con grandes viñetas dibujadas por Diepenbeke y 

grabadas parClouwet. Dedicatoria del autor en ver
so, y lo mismo el prólogo. Composiciones de varios 
en elogio de la obra. Texto.

Contiene las piezas dramáticas :
Diálogo amoroso. (Entre Lucindo, Cupido, Himeneo, 

una ninfa.)
El canto junto al encanto.
El Español de Oran.
Pedir favor al contrario.

Esta última va con paginación separada, despues 
del colofon (¡nal y de la suma del privilegio real â Vi
vien por nueve años, dado en Bruselas, á 13 de octu
bre de 1674.
Flor de Apolo. — Ambéres, Jerónimo y Juan Verdus- 

sen, 1674; 4.°
La /«ísm«.—Ambéres, Henrico y Cornelio Verdussen, 

1708; 4.°
Sonia misma primera edición,‘con nueva portada, 

que dice ;
Las poesías famosas y comedias de don Miguel de Bar

rios, segunda impresión cnriquescida, con lindíssi-

BAS
mas estampas. (Ens. délos Verdussen.)—En Ambé
res , en casa de Enrico y Cornelio Verdussen, mer
caderes de libros, año 1708.
(Copio la portada de la supuesta impresión de 1708; 

en la de 1674, que no he visto sino citada , se estam
parán los nombres de Jerónimo y Juan Verdussen.)

La comedia Pedir favor al contrario, va en esta 
de 1708, colocada en primer lugar.

Comedias sueltas.
Nubes no ofenden al sol.
Contra la verdad no hay fuerza.

La titulada El Español de Oran se ha impreso suel
ta , sin expresión de su autor, diciendo solo : « De un 
ingenio militar.»

B ARBOS (CAYETANO MANUEL MARTINEZ DE).

Autos varios. (Véase Martinez de Barros.)

BASTO (don francisco de tapia y le y va, 
CONDE del). Nació á fines del siglo xvi; fué 
li jo de don Carlos de Tapia, marqués de 
Belmonte, y de doña Mariana de Leyva, hija 
de D. Juan de Leyva que lo era de don Luis, 
primogénito del famoso capitán Antonio de 
Leyva, primer príncipe de Asculi, marqués 
de Atela y conde de Monza.

Casó don Francisco de Tapia y Leyva con 
doña Francisca de Vargas Manrique, hija 
mayor de don Fadriquc (ilustre caballero 
madrideño, que despues fué marqués de 
San Vicente del Vado), y de su primera es
posa doña María de Avila y Bracamente; y 
nacida en Madrid , año de 159o. Esta señora 
dió sucesión á nuestro don Francisco, que 
ya en 16^2 disfrutaba el título de conde del 
Basto, y la dió al mismo tiempo á su casa 
paterna, habiendo muerto sin mas hijos el 
marqués de San Vicente, cuyo palacio, fren
te á San Pedro el Real, es una de las nota
bles antiguallas de esta corte.

El conde del Basto (que fué también ca
ballero de la Orden de Sanliago), hubo de 
recibir una educación esmerada, y tuvo mu
cho gusto y disposición para la poesía. Con
currió, en 1616, al certamen de las famosas 
fiestas del Sagrario de Toledo con un roman
ce; y en 1620 y 22, á los dos, aun mas cé
lebres , de San Isidro, obteniendo en estos, 
con sus octavas y liras respectivamente, los 
primeros premios. Escribió una escena de 
la primera jornada de la comedia Hazañas 
del marques de Cañete, que con él concur
rieron á escribir otros ocho ingenios, entre 
ellos Alarcon, don Guillen de Castro, Luis
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Velez de Guevara, Amescua y Belmonte. Pu
blicó este último el drama en Madrid, año 
de 1622.

Sospecho que Tapia y Leyva no llegó á edad 
muy avanzada. Lope le omitió en su Laurel 
de Apolo.

Escribió una escena de la primera jornada de la co
media
Alffunas hazañas de las muchas de don Garda Hurtado 

de Mendoza, marqués de Cañete. — Madrid, por 
Diego Flamenco, 1622.
(Con Ámescua, Belmonte, Alarcon, Luis Velez de 

Guevara , Ludena , don Jacinto de Herrera, don Die
go de Villegas y don Guillen de Castro.)

BÁTRES (ALONSO de). Natural de Madrid ; 
poeta ingenioso y galante, aunque no ador
nado de conocimientos eruditos. Fué criado 
del duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de 
León, virey de Ñápeles, y hallándose á su 
servicio, murió en aquella capital.

Escribió una comedia titulada Venganzas 
hay si hay injurias, cuyo manuscrito autó
grafo, con la licencia parala representación, 
fechada en 4632, posee el señor don Agus
tin Duran. Mencionó expresamente esta pie
za Montalban en su Para todos, impreso aquel 
mismo año; y además las siguientes obras 
poéticas de Batres :
Panegírico al señor don Manuel Pimentel. — En oc

tavas.
Fábula de Adónis y Vénus. — Silva,
Rimas varias, de versos heróicos y burlescos.

A la muerte de Lope de Vega escribió cua
tro décimas {Fama póstuma, 1636), y una sil
va á la de Montalban {Lágrimas panegíricas, 
1639.) Pertenecía, en 1649, á la Academia 
poética de Madrid, y se halla citado en el fa
moso Vejámen que dió Cáncer , siendo por 
esa fecha secretario de ella. {Obras varias de 
Cáncer, 1651.) Fingese en este Vejámen 
que, asediado el Parnaso de poetas latinos, 
acudían los castellanos á su defensa, y di- 
cese de nuestro Alonso :

«.........Y al mesmo punto vi à Alfonso de Batres 
echando muchos votos y muchos porvidas, y decía de 
cuando en cuando ; ¿Cercado el Parnaso de poetas la
tinos? ¡Juro á tal que es la mayor desvergüenza que 
se ha hecho en el mundo!....» Y yole dije : « ¡Qué sin
tiese tanto estas cosas!» Y casi sin mirarme (tal era su 
coraje), pasó diciendo esta redondilla :

Romper quieren los divinos 
Fueros con armas y estruendo ; 
i Qué es su intención? Yo no entiendo 
Estos poetas latinos.

Venganzas hay si hay injurias.
Manuscrito autógrafo, con la licencia de 1632, apro

bado por Vargas Machuca, en la librería de don Agus
tin Duran.

BAUTISTA. Comediante, autor dramático 
y autor de compañía, mencionado por Agus
tin de Rojas entre los contemporáneos y 
compañeros de profesión cómica del insigne 
Lope de Rueda.

.........Pues dejando (dice) aparte los antiguos 
(autores ó directores y compositores) que fueron Lope 
de Rueda, Bautista, Juan Correa , Herrera y Navarro, 
que aunque estos dieron principio á las comedias, no 
con tanta perfección como los que agora sabemos y 
hemos conocido.

Hubo otro Bautista, actor de fama, á quien 
se cita en la primera parte de comedias de 
Tirso (1626), que representó la de este inge
nio : Tanto es lo de mas como lo de menos.

BAUTISTA (licenciado juan). Citado co
mo autor dramático. Acaso es Juan Bautista 
de Villegas.

BAZO (don antonio). Autor del segundo 
tercio del siglo xviii.
El Caballero y la Dama.
El Celoso avaro.
La Criada mas leal.
Mérope y Poli fonte.
Paz de Artajerjes con Grecia.
La piedad de un hijo vence la impiedad de un padre, 

y real jura de Artajerjes.
El Pródigo.
Sacrificar el afecto en las aras del honor es el mas he- 

róico amor; Cleonice y Demetrio.
La verdad en el engaño.
Los tres mayores prodigios en tres distintas edades, y 

origen carmelitano.
Esta última, que Moratin atribuye á Bazo, consta en 

otros catálogos como de don Melchor Fernandez de 
León.
Los empeños de una banda, y el hijo de sus obras.

BELMONTE BERMUDEZ (luis de). Nació 
este donairoso escritor dramático en Sevi
lla por los años de 1587. Hállase la noticia, 
generalmente ignorada, de su patria, en el 
Discurso genealógico de los Ortices de Sevilla, 
escrito por don Diego Ortiz de Zúñiga (Cá
diz, 1670), en el siguiente párrafo :

Algunos conquistadores (de Sevilla) celebra Luis 
de Belmonte, poeta sevillano, en \»Hispalia, poema 
que dedicó á don Juan de Arguijo ;

Esquíveles’, Ortices y Roelas, 
Los de Casaos, Moscosos y Medinas, 
Vivas en los ijares las espuelas 
Investigan empresas peregrinas.
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Pasó Belmonte muy joven al Nuevo Mun
do, y se hallaba en Lima por el año de 160S, 
según expresamente lo dice en el prólogo de 
la comedia Algunas hazañas de las muchas de 
don García Hurtado de Mendoza, marqués de 
Cañete, que, compuesta por él y otros ocho 
ingenios, publicó en Madrid, año de 1622, 
dedicándola al Marqués, hijo del esforzado 
vencedor de Araúco (1).

Ignoramos la fecha del peregrino poema 
La Hispalia, sin duda inédito. El Mecenas 
Arguijo consta que vivia por julio de 1622, 
y que murió antes de 1630.

Publicó Belmonte en Sevilla, el año de 
1616, otro poema, hoy sumamente raro : La 
aurorado Cristo, (Sevilla, Francisco de Li
ra, 1616,8.")

Esta impresión sevillana, comprobando la 
noticia dada por Zúñiga, nos indica la resi
dencia alternativa de Belmonte en su país y 
en la capital de España.

Concurrió á los dos certámenes poéticos 
de San Isidro, celebrados en Madrid, años 
de 1620 y 1622, así como al de la canoniza
ción de san Ignacio de Loyola y san Fran
cisco Javier, en el Colegio imperial de Je
suítas de esta corte, el dicho año de 1622.

Alabó Lope sus galas poéticas en el ro
mance panegírico de los concurrentes al 
certámen referido de 1620, para el cual es
cribió Belmonte un soneto y unas octavas. 
Para el de San Isidro, de 1622, escribió can
ción y octavas (2), pero no obtuvo premio, 
ni mención alguna de Lope en el romance 
donde este refirió los premios de la fiesta. 
No obstante, acababa este grande ingenio de 
alabarle muy lisonjeramente, dándole seña
lado lugar entre los hombres célebres, cu
yas efigies supuso colocadas en su Jardin 
alegórico: (Epístola octava de la Filomena, 
1621).

Resplandece en su fábrica Belmonte, 

dice allí Lope, en el mismo terceto donde 
cita á Vander-Hammen y á Miguel Sanchez. 
Pero le olvidó al escribir el Laurel de Apolo.

Vivia Luis de Belmonte, y residía en Ma
li) Año de 1610, día de la Natividad, se estrenó en Madrid 

la comedia titulada El mejor amigo el muerto, que Belmonte 
escribió con Rojas Zorrilla y ¿Calderón? Es, pues, evidente 
que à esta fecha se hallaba ya en la corte.

(2 ) También hay una décima suya laudatoria de Lope, au
tor de la relación de estas fiestas, al principio de ella.

drid, al mediar el.siglo xvii. Hallárnosle com
prendido en el Vejámen que dió Cáncer, 
siendo secretario de la Academia Castellana 
Matritense.

Y apenas (dice) me dejaron aquellos, cuando se 
acercaron á mí, envueltos en sudor y polvo, don An
tonio Martinez y Luís de Belmonte. Hízome novedad 
el vellos juntos, y don Antonio Martínez me sacó desta 
duda con esta redondilla :

Con esa duda me enfadas ;
¿Quién el vemos extrañó 
Porque siempre hago yo 
Con Belmonte las jornadas.

Traía Luis de Belmonte unos calzones muy largos, que 
casi le llegaban à los tobillos..... etc.

Ha calculado con mucho acierto el señor 
don Luís Fernandez-Guerra y Orbe, en la vida 
de Moreto, que este Vejámen célebre, fué es
crito por Cáncer afines de 1649. Respecto 
de la alusión y del equivoquíllo de don Je
rónimo, es positivo que Belmonte escribió 
comedias con Martínez de Meneses : dos com
pusieron entre ambos, y en otra les ayudó 
Moreto. Escribió asimismo nuestro autor 
con Calderon, Rojas Zorrilla y otros inge
nios.

Luis de Belmonte (dice Monlalban en su Memoria 
de los que escriben comedias en Castilla solamente 
{Para todos, 1632), lia continuado por muchos años el 
escribirlas y el acertarlas, que en él todo es uno, sien
do en las veras heróico y en las burlas sazonadí
simo.

El principal mérito de las producciones 
dramáticas mas conocidas de Belmonte Ber
mudez, consiste efectivamente en el sazona
do chiste y en la intención epigramática. No 
dejan de avalorarlas algunas otras dotes de 
invención y de poesía, sobresaliendo siem
pre entre estas obras las que no pertenecen 
al género llamado heróico, en el cual estuvo 
poco feliz la festiva musa de Belmonte. Su
cede con este lo que con otros muchos de 
nuestros buenos dramáticos : su repertorio 
es en gran parte casi desconocido, y de esta 
manera mal puede ser juzgado.

El drama que por-su atrevida originalidad 
y cómico donaire ha granjeado ciertamente 
á su presunto autor Luis,de Belmonte ma
yor y mas invariable popularidad, ha sido 
el que se titula : El mayor contrario amigo y 
Diablo predicador. Sobre la pertenencia le
gítima de esta comedia célebre, prohibida 
unas veces, tolerada otras y aplaudida siem- 
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pre, poco podremos decir de nuevo. Tres 
copias manuscritas de ella, con fecha de 
1635, existentes en la biblioteca del señor 
duque de Osuna, la atribuyen á don Fran
cisco de Villegas, discreto autor dramático 
de aquel tiempo. Hállase suelta atribuida á 
fray Damian Cornejo, á don Francisco Ma
laspina (que la refundió), á N. Bermudez, y 
en fin, anónima, como de un ingenio de esta 
corte. Bajo el nombre de Luis de Belmonte 
se publicó en la
Parte sexta de comedias de los mejores ingenios de 

España, impresa en Zaragoza por los herederos de 
Pedro Lanaja. (1653 y 1634.)
El señor don Ramon Mesonero Romanos 

ha reproducido últimamente en la Biblioteca 
de Autores españoles, la comedia El Diablo 
predicador, como obra de Belmonte; y ade
más La Renegada de Valladolid, del mismo, 
precedidas de varias noticias crítico-biblio
gráficas.

Comedias de este autor que existen manuscritas en 
la biblioteca del señor duque de Osuna y en otras. 
El Sastre del Campillo. Autógrafa; firmada: «Luis 

de Belmonte Bermudez»; 1.“ de agosto 1624(1).
El Satisfecho. Autógrafa; firmada y fechada en Se

villa (2), de julio 1634.
A tin tiempo Rey y vasallo. Autógrafa ; firmada y con 

la licencia de 1642.
El Conde de Fuentes.
El Hortelano de lord estilas.
Las tres Estrellas de Francia, San Bruno (3),^ 
El mayor contrario amigo, y Diablo predicador.

Jíes copias de est.a última, sin duda hechas para el 
teatro, pues en ellas se lee :

«Es de Alejandro Bautista, galan de la compañía; 
estando en la ciudad de Zaragoza en 26 de.....del año 
de 1635.» Se la da solo él titulo de El mayor contrario 
amigo,y por autora don Francisco Villegas, como 
llevamos dicho. Tiene una de estas copias la censura 
de fray Lúeas de Torres, en Toledo, á 28 de setiembre 
de 1635, en que dice: «He leido esta comedia, y me 
parece que no contiene cosa alguna contra nuestra 
santa fe y buenas costumbres. Así lo siento, salvo me
liori »
Dalles con la entretenida. (Diego García de Paredes.) 
El Principe perseguido.

(Con Moreto y Martinez.)
Manuscrito autógrafo de los 1res coautores.

El acierto en el engaño y robado,' de su honra.
Manuscrito original con la fecha de diciembre 1641, 

y las licencias, propio del señor don Agustin Durant

(1) Ha J otra de Cándanio de igual titulo.
(2) No se entiende la cifra : parece 24. Lleva licencias y 

aprobaciones de Lisboa, 1639,
t3) £it& impresa.

Casarse sin hablarse.
Manuscrito con la licencia de 1641, anónimo, citado 

por el señor B. de Schack.
Auto sacramental, Las fiestas de los Mártires, de Luis

de Belmonte.
Manuscrito original, en 4.®, citado con el núm. 325 

en el Catálogo de la librería de don Vicente Salva, 
impreso en Paris, año de 1834. {Catálogo de los libros 
antiguos ó escasos, castellanos, portugueses, lemo- 
sines y vizcaínos, y de algunos otros en griego, latin, 
ingles, francés é italiano que se hallan de venta en la 
librería Hispano-americana de los señores don Vi
cente Salvi é hijo, establecida en Paris, en la calle 
de Richelieu, núm. 60. Paris, 1834.) (

Comedias en las colecciones impresas.

El Sastre del Campillo.
{Comedias de Lope de Vega Carpio. Parte 27.—Bar

celona, 1633. —Una de las llamadas extravagantes.) 
Va con el nombre de Lope.
Darles con la entretenida: {Diego Garda de Paredes.)

{Parte 31 de las mejores comedia.s que hasta hoy 
han salido, recogidas porjl doctor Francisco Toribio 
Jimenez.—Barcelona, 1638.)
El Desposado por fuerza, y olvidar amando. -- 
Los trabajos de Ulises.

( Parte 41 de comedias de diferentes autores.—Va- 
lencia..... ¿1648? )

La primera de estas dos se halla reimpresa en la 
parte 38 de Madrid , como de Quirós.
El Diablo predicador, y mayor contrario amigo.

{Parte 6.® de comedias escogidas de los mejores in
genios de España. — Zaragoza, por los herederos de 
Pedro Lanaja, 1653 y 1651.)
La Renegada de Valladolid.

(P. 1.“)
Amor y honor {6 respeto, honor y valor.) -

(P. 2.®)
‘•Los tres Señores del mundo {y Triunvirato de Roma.)

(P. 3.®)
El Principe villano.-

(P. 14.)
•±as siete Estrellas de Francia {ó san Bruno. )

(P. 21.)
El mejor tutor es Dios. {Buen pagad^^^Jbios.)

(P- 28,)
-Afanador el de Utrera.

(P. 32.)
Los trabajos de Ulises.

(P. 45.)
Comedias sueltas. —

El acierto en el engaño, y robador de su honra.
El Conde de Fuentes en Lisboa.
Casarse sin hablarse.
En riesgos luce el amor.
El gran Jorge Casirioto, y Principe Escanderberg
El Hortelano de Tor desillas.
.Sancha la Bermeja.
El Satisfecho.

\
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La fuerza de la razon.

..Las fiestas de los Mártires. Aulo.
El Legado mártir, San Pedro. Aulo.

La Ululada El Desposado por fuerza se encuentra en 
impresión suelta antigua bajo el nombre también de 
Belmonte.

La de El gran Jorge Castrioto ¿será la misma que 
va en la Parte 45 de Madrid con igual título, atribui
da á Luis Velez de Guevara (1) en la 28 de Huesca al 
mismo, titulada El Principe Escanderberg, y en la 28 
extravagante con igual titulo á Lope?
El Hamete de Toledo.

(P. 1.“)
Fia >’ de Dios.

(P. 26.)
(Ambas con Martinez de Meneses.)

El mejor amigo el muerto. (Primera jornada).
(P. 9.)
(Con Rojas, Zorrilla y ¿Calderón?)
Fué estrenada el dia de la Natividad, del año 1610.

Calderón tenia en aquella fecha diez años y once me
ses. Fajardo, despues de citar esta dicha comedia, 
menciona El mejor testigo el muerto, de Belmonte, 
Rojas y Calderon , en libro antiguo. Huerta pone El 
mejor amigo..... como de 1res ingenios, y el Mejor 
testigo, como de Belmente. Sin duda son una misma.
El Príncipe perseguido. Primera jornada. — Escribió 

esta pieza con Moreto y Martinez.
[El mejor de los mejores libros que han salido de 

comedias nuevas. — Madrid, por María de Quiño
nes, 16o3, á costa de Manuel López..., 4.“)

Escribió con otros ocho ingenios y publicó la co
media titulada :

'^Algunas hazañas de las muchas de don García Hurta- 
do de Mendoza, marqués de Cañete. — Madrid, por 
Diego Flamenco, 1622; 4.°
Hizo Belmonte la mitad segunda de la primera jor

nada y la escena final del drama. Escribió ei prólogo 
al lector y la dedicatoria al marqués don Juan Andrés 
Hurlado de Mendoza , hijo y sucesor del don García, 
cuyas famosas proezas en Araúco describe la comedia- 

Los colaboradores de Belmonle en ella fueron por 
este órden :

De la primera jornada. Mira de Amescuay el conde 
del Basto. — De la segunda, Ruiz de Alarcon, Luis 
Velez de Guevara y don Fernando de Ludeña. — De 
la tercera, don Jacinto de Herrera, don Diego de Vi
llegas y don Guillem de Castro.

Ha sido reimpresa en la preciosa colección de co
medias de don J, R, de Alarcon, ilustrada por el se
ñor Hartzenhusch, que forma el lomoxx de Isi Biblio
teca de Autores españoles.
Entremés famoso de El rollo.

{Entremeses nuevos de diferentes autores. — Zara
goza, 1640.)

Diremos, por último, que, según afirma Castillo So- 
lórzano en su novela El Bachiller Trapaza, compuso

(t) A Velez de Guevara en el texto, y i Belmoi.te en la 
Tabla.

Belmonte una comedia titulada La Monja alférez, 
que tal vez será la atribuida á Montalban.

BENAVENTE (licenciado luis quiñones 
de). Benavente, el mas ingenioso, fecundo 
y discreto de nuestros festivos enlremesistas, 
nació en Toledo cá fines del sigloxvi (i). Nada 
se sabe de su familia ; en el Nobiliario de 
López de Haro hallamos extensa noticia de 
los Quiñones de Benavente , pero no indica
ción positiva acerca de este feliz ingenio (2). 
Siguió, á lo que parece, la carrera jurídica, 
graduándose de licenciado, y desde muy jó- 
ven se dedicó á la poesía dramática, prefi
riendo, para asunto y ejercicio de su pluma 
la composición de pequeñas piezas: loas, bai
les y entremeses. Ya en 1609 citaba su entre
més de Las civilidades don Juan Antonio de 
Vera y Zúñiga (despues conde de la Roca), 
en carta dirigida á don Juan de Fonseca y 
Figueroa, fecha de Sevilla, á 17 de agosto, 
expresando que le había compuesto un ami
go suyo, pero que aun no había sido repre
sentado (3).

El licenciado Luis de Benavente (decía Montalban 
en el Para todos, 1632), no ha escrito comedias, pero 
ha hecho tantos bailes y entremeses para ellas, que 
podemos decir segurisimamenle que á él se le debe 
la protección y el logro de muchas, y el aliño y ador
no de todas; que en esta parle ha sido solo por la 
gracia natural, ingenio florido, donaire brioso y agu
deza continua con que le doló el cielo.

Gompletarémos este juicio con el siguien
te , mas gráfico y elegante, de un escritor 
moderno (4) ;

El licenciado Luis Quiñones de Benavente fué, por su 
gracejo y donaire, por su agudeza y florido ingenio, 
el mas hermoso adorno y gala de nuestro antiguo tea
tro con sus incomparables loas, bailes y entremeses. 
En todos hay, por lo común, un gran pensamiento fl-

(1) Consta su patria en la portada de su colección príncipe 
de entremeses.

(2) Traen su origen, lus de este apellido, de Hernando Díaz 
de Quiñones, caballero de la Orden de Santiago , hijo tercero 
de Diego Hernandez de Quiñones, merino mayor de Asturias, 
y de doña María de Toledo-, señores de la casa y esiado de 
Luna. Fugitivo el Hernando de la ciudad de Benavente, resi
dencia de su familia, por resultado de una pendencia, vino á 
fijarse en Valdclaguna, junto á Chinchón, y casó despues en 
Morata. Sus descendientes fueron apellidados Quiñones de 
Benavente. De ellos procedían por línea directa el doctor Juan 
de Quiñones, natural de Chinchón, alcalde de tasa y corte 
erudito escritor, y el doctor don Francisco de Quiñones de 
Benavente, que andaba, dice Haro, en oficios de S. M. Corría 
á la sazón el año de 1621.

(5) Existe esta carta en el códice Q-8" de la Biblioteca Na
cional.

(4) Señor don Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe. 
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losóíjco; lo artificioso del contexto es admirable, los 
caractères delineados con prodigiosa verdad, y las 
sales y rasgos mas felices de Cervantes y Quevedo, 
de Lope y Góngora, y de los clásicos antiguos abri
llantan el diálogo.

Lope cantó sus alabanzas en el Laurel de 
Apolo, por los años de 1628 á 1630 :

Miró Vénus festiva
Al niño Amor, y dijo : 
«Dolor alegre de los cielos, hijo ;
¿A dónde están las grácias que ninguna 
De todas tres parece?»
Y el niño respondió , como ya crece, 
«Madre, no busque ya de tantas una ; 
Porque sepa que están, y justamente.
Todas juntas en Luis de Benavente. »

Poruña singularidad notable, Benavente, 
cuyas obras, las mas populares y aplaudidas 
en su género, se representaban una y otra vez 
con su nombre, y con él se imprimían en di
versas colecciones, por lo menos desde 1633, 
rehusó constantemente el reunirlas y darlas 
por sí mismo á la estampa. Permitió no obs
tante , que lo ejecutase su íntimo amigo el 
doctor don Manuel Antonio de Vargas, docto 
eclesiástico, autor de algunas composicio
nes líricas y dramáticas, el cual las hizo im
primir en Madrid, año de 1645, dedicándo
las , con fecha de 22 de octubre, á don Mario 
Mastrillo Beltran, residente de la archidu
quesa Claudia de Médicis en esta corte, ca
ballero á quien, según se dice en la dedicato
ria , debió nuestro Benavente algunos favo
res y atenciones. Salió esta colección con el 
título de
locoséria. Burlas veras, ó reprehensión moral y fes- 

Uva de los desórdenes publicos;

título que conservó en las reimpresiones de 
Valladolid, 1653, y Barcelona, 1654. Del 
prólogo que á su frente escribió el doctor 
Vargas son muy interesantes los siguientes 
párrafos :

Lector amigo: le presento. (estas obras de Be
navente) que he podido recoger de la fecunda multi
tud de sus escritos. Preguntarásme qué causa me ha 
movido á esta diligencia, estando vivo su autor.....  
respondo que no ha sido una, sino muchas. La prime
ra , que es tal el encogimiento y tan rara su modes
tia , que persuadido..... y importunado.......responde, 
con su acostumbrada discreción, que para imprimir 
sus obras, ó ellas hablan de ser mas, ó él habla de 
ser menos..... Es la segunda....... el reconocer en los 
mismos efectos, cuán falto ha llegado á estar deste 
modo de agudezas el mundo ; que despues que este 
ingenio, ó atento á sus enfermedades, ó distraído de 

sus cuidados, ha retirado del teatro la pluma, no hay 
ninguno que se atreva... La tercera, es preciarme de 
muy amigo del licenciado Luis de Benavente....... etc.

Ignórase cuando falleció este floridísimo 
ingenio. Don Vicente Suarez de Deza, en su 
entremés de Los títeres {Donaires de Tersl- 
core, 4663), le nombra como ya finado.
Baile de EZ mundo.
B. de El Remediador.
Jácara : Mientras se viste tina moza.

Manuscritos originales; biblioteca de Osuuú.
E. f. : E/ Mayordomo.
E. f. . El Comilón.
E. f. : La Ronda.
E. : Los pareceres.
E. : Pistraco.
E..: Los honrados.

Manuscritos no originales; en la biblioteca de Osuna. 
locoséria. Burlas veras, ó reprehension moral y festiva 

de los desórdenes públicos, en doce entremeses re
presentados y veinte y cuatro cantados. Van insertas 
seis loas y seis jácaras, que los autores de comedias 
han representado y cantado en los teatros desla 
corte. Compuesto por Luis Quiñones de Benavente, 
natural de la imperial Toledo. Recopilados por don 
Manuel Antonio de Vargas. Dirigidos á don Mario 
Mastrillo Beltran , residente de la serenísim.a archi
duquesa Claudia. Con privilegio.—En Madrid , por 
Francisco Garcia, año 1643. Á costa de Manuel Ló
pez , mercader de libros, 8.®
Suma del privilegio á favor de Benavente por diez 

años (octubre 1644). Aprobaciones (-1) de fray Juan de 
Aguilera, trinitario, Luis Velez de Guevara, y fray 
Francisco de Santa Ana, güito. Composiciones lau
datorias de don Juan de Herrera Sotomayor, Manuel 
López de Quirós, de un amigo, de Olivares Vadillo, 
don Cristóbal de Herrera, López de Armesto, don 
José de Lolea, Luis Velez de Guevara. Prólogo del 
editor Vargas. Dedicatoria del mismo, fechada en 22 
de octubre de 1645.

Contiene :
Loa, con que empezó Lorenzo Hurtado en Madrid la 

segunda vez.
E. c. : La paga del mundo.
E. f. : Las civilidades.
E. c. : La muerte,
E. c. : El tiempo.
E. í. •. El talego niño.
E.í. : La visita de la cárcel.
Jácara, que se cantó en la compañía de Olmedo. 
Loa , que representó Antonio de Prado.
E. c. : EZ talego, primera parle.
E. f. : Los cuatro Galanes.
E. c. : El talego, segunda parte.
E, c. : El Guarda infante, primera parte.
E. f. : El Murmurador.
E. c. : El Guarda infante, segunda parle.
Jácara, que cantó en la compañía de Bartolomé Ro

mero, Francisca Paula.
(1) Fechadas en agosto de lo44.
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Loa, con que empezó en la corle Roque de Figueroa.
E. c. : La puente segoviana, primera parle.
E. f. : Turrada.
E, c. : La puente segoviana, segunda parle.
E. c. : El Licenciado g el Bachiller.
E. f. : La Maya.
E. c. : La Dueña.
Jácara, que se caniô en la compañía de Barlolomé 

Romero.
Loa, segunda con que volvió Roque de Figueroa à 

empezar en Madrid.
E. c. : El doctor Juan B.ana.
E. f. : La Capeadora , primera parle.
E. c. ; El Martinillo , primera parle.
E. f. : La Capeadora, segunda parle.
E. c. ; El Martinillo, segunda parle.
E. c. : El casamiento de la calle Mayor con el Prado 

viejo.
Jácara, que se cantó en la compañía de Bartolomé Ro

mero.
Loa, con que empezó Tomás Fernandez en la corte.
E. c. ; Los planetas.
E. f. : El Borracho.
E. c. : Las Dueñas.
E. c. ; Las manos y cuajares.
E. f. : El retablo de las maravillas.
E.c.; La verdad.
Jácara de doña Isabel la ladrona, que azotaron y cor

taron las orejas en Madrid.
Loa, con que empezaron Rueda y Ascanio.
E. c. : El Mago.
E. i. : El Abadejillo.
E. c. : El Soldado.
E. c. : El Doctor.
E. f. : Los muertos vivos.
E. c. ■. El Bemediador.
Jácara, que se cantó en la compañía de Ortegon. 
locoséria. Burlasveras, ó reprehensión moral y festiva 

de los desórdenes públicos. En doce entremeses re
presentados y veinte y cuatro cantados. Van inser- 
sertas seis loas y seis jácaras , que los autores de 
comedias han representado y cantado en los teatros 
desta corte. Compuesto por Luis Quiñones de Be- 
navente, natural de la imperial Toledo. Recopila
dos por don Manuel Antonio de Vargas. Dirigidos á 
don Juan de Ribera Palacio, regidor perpétue de la 
*^^'í.*?^*^ *J^ Valladolid, y capitán de una de sus com
pañías de milicia por el Rey nuestro señor. Con 
privilegio.—En Valladolid, por luán Antolin de La
go. 1633. A costa de Blas López Calderon, merca
der de libros y maestro de ceremonias de la Uni
versidad de Valladolid, 8.“
índice.—Privilegio á Benavente, 31 octubre, 1644 

—Fe de erratas, 8 julio 16b3.-Tasa, 13 octubre, 1643’ 
Aprobaciones, 16 y 26 de agosto de 1644 (1).

Contiene las mismas piezas que la primera edición. 
locoséria. Burlasveras, ó reprehension moral y festiva 

de los desórdenes públicos, en doce entremeses re
presentados y veinte y cuatro cantados. Van insertas 
seis loas y seis jácaras que los autores de comedias

(1) El padre Santa Ana, uno de los aprobantes, era predi
cador de S. M, y guardian del convento de San Gil, de Madrid, 

han representado y cantado en los teatros de esta 
corle. Compuestos por Luis Quiñone.s de Bena
vente, natural de la imperial Toledo, recopilados 
por don Manuel Antonio de Vargas. Con licencia.— 
En Barcelona, en la emprenta administrada por 
Francisco \ays, en la calle de los Algodoneros, 
año 1634; 8.®
índice.—Aprobación, Barcelona6 octubre 1633.— 

Aprobación del padre Santa Ana, Madrid 29 agoslo 
1644. — Poesías laudatorias ya citadas. — Prólogo.

Contiene las mismas piezas que las anteriores.

Piezas en varias colecciones.
E. : Los coches.

Interlocutores : doña Quileria, doña Aldonza, don 
Vinoso, Juana, Antonia, músicos.

{Segunda parte de las comedias del maestro Tirso 
de Molina, recogidas por su sobrino don Francisco 
Lúeas de Ávila. — En Madrid, en la imprenta del Rei
no, año 1633.)
E. f ; Los cuatro Galanes.
E. f. : El juego del hombre.

- E. f. : Los coches.
{Entremeses nuevos de diferentes autores. — Zara

goza , 1640.)
Entremeses famosos de

El Toreador.
El Barbero.
Las Habladoras.
El Alcalde de Sacas.
La Barbera de amor.
Las nueces.
Los Gigantones.
El Aceitunero.
El B.emediador.
El exámen de maridos.
El mundo al reves.
El Boticario.
Don Gaiferos.
El Amolador.

{Entremeses nuevos de diversos autores para ho
nesta recreación. — Alcalá , 1643.)
E. c. : Los órganos.
E. c. : El Remediador.

(Fiestas del Santísimo Sacramento..[Autos, loas 
y entremeses atribuidos allí á Lope.] — Zaragoza, 
1644.)
E. : La Antojadiza.

{Tardes apacibles de gustoso entretenimiento repar
tidas en varios entremeses. — Madrid, 1663.)
E. : Los Mariones.
E. : Los sacristanes Cosquillas y Talegote.
E. : El Convidado.
E. : El Doctor y el Enfermo.
E. : El Negrito hablador , y sin color anda la niña.
E. : El Sacristan, y viejo ahorcado.
E. : Don Gaiferos y las busconas de Madrid.
Los Sacristanes burlados. (E.)
Las burlas de Isabel. (E.)
El Marido flemático. (E.)
Los Ladrones, y moro hueco y la parida. (E.)
E. : El Enamoradizo.
E.', El amor al uso,

3
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E. : El juego del hombre.
E. : El celoso Turrada.
E. : El ángulo.

{Navidad y Corpus Christi festejados por los mejo
res ingenios de España, en diez y seis autos, diez y 
seis loas y diez y seis entremeses, representados en 
esta corte, y nunca hasta ahora impresos, recogidos 
por Isidro de Robles... año I6G4.—En Madrid , por Jo
seph Fernandez de Buendia, 4.°)
E. f. : Las calles de Madrid.
E. f. : El Enfermo.
B, : Los gallos.
B. ; La casa al reves y los vocablos.
E. f. : La Melindrosa.
Jác. n. de la Plemática.
L. f. Entre la Iglesia y el celo.
L. f. Con que entró en la corte Bernardo de Prado.

{Ociosidad entretenida en varios entremeses, bai
les , loas y jácaras. — Madrid, 1668.)
E. ; El Miserable y el Doctor.
E. : El alfiler.
E. : El abantal.
E. : Los toros.

{Autos sacramentales y al Nacimiento de Cristo, con 
sus loas y entremeses. — Madrid, 1675.)
B. c. : AI cabo de los bailes mil.

{Vergel de entremeses y conceptos del donaire. — 
Zaragoza, 1673.)

B. : El Alcalde del corral.
B. : Los Zaparrastrones.
B. : Las patas de vaca.

{Libro de entremeses de varios autores, incompleto 
y sin portada ni preliminares, impresión , al parecer, 
de 1670 á 1673*. Bibliotecas de los señores Duran y 
Fernandez-Guerra.)

E. : El Gori-gori.
E. ; Los muertos vivos.
E. : Los órganos y Sacristanes.
B. : El sueño.
E. ; La manta.

{Flor de entremeses, bailes y loas, — Zaragoza, 
1676.)
La mejor flor de entremeses que hasta hoy ha salido, 

recopilados de varios autores. (Son todos de Bena- 
vente.) — Zaragoza, 1679. Por los herederos de 
Diego Dormer, 8.®
En el prólogo Al curioso y amigo lector, se le dice 

mentidamente haber escogido el editor aquellos sai- 
netillos, nunca impresos, de varios autores. La fal
sedad no puede ser mayor: todos, sin excepción, son 
de Benavente, impresos en las tres ediciones ante
riores de sus obras y algunos en colecciones de varios 
autores. Tuvo buen cuidado el editor de no incluir El 
Remediador, entremés cantado, que tenia una boga 
singular en aquellos tiempos, y era conocidísimo como 
obra de Benavente.

Contiene :
Jácara. {Pide en el patio, etc.}
E. c. : La paga del mundo.
E. f, : Las civilidades.
E. c. : La muerte.
E. c. : El tiempo.

E. f. : El talego niño.
E. f. : Los cuatro Galanes.
E. f. : El Murmurador.
E. f. . De Tiirrada.
E. c. : El talego, segunda parte.
Jácara, que se cantó en la compañía de Olmedo. 
Loa, que representó Antonio de Prado.
E. c. : El Licenciado y el Bachiller.
E. c. : La Dueña.
E. f. : La Maya.
E. c. : El doctor Juan Rana.
E. f. : La Capeadora, primera y segunda parte.
E. c. : Los planetas.
E. f. : El Borracho.
E. c. : Las Dueñas.
E. c. : Las manos y cuajares.
E. f. : El retablo de las maravillas.
E. c. : La verdad.
E. c. ; El Doctor.
E. f. : Los muertos vivos. (Con el cual termina el libro.)
E. : Los muertos vivos.
E. : Los órganos y Sacristanes.

{Verdores del Parnaso, en diferentes entremeses, etc. 
— Pamplona, 1697.)

E. : La Melindrosa.
{Entremeses varios, ahora nuevamente recogidos.— 

Zaragoza, Dormer. — S. a. : fin. del S. 17.)

BENAVIDES (donjuán de).
Tiene, para escribir comedias, notable abundancia, 

ingenio y gusto, dice Montalban {Memoria de los que 
escriben comedias en Castilla solamente.—{Para todos, 
1652.)

Existe en la biblioteca del señor duque de 
Osuna, y he tenido á la vista, el manus
crito autógrafo de la comedia de este poeta, 
Lo que piensas te hago, con su firma repeti
da al fin de cada jornada. El señor B. de 
Schack, engañado por una firma puesta por 
entretenimiento en la hoja blanca final, atri
buye esta pieza á Luis Velez de Guevara.
Lo que piensas te hago.

Manuscrito autógrafo, con tres firmas del autor, pero 
sin fecha, en la biblioteca de Os'una.

Consta esta comedia con el nombre de Benavides 
en el Catálogo de Huerta.

BENAVIDES (licenciado don juan antonio 
de). Autor, á mi juicio, diverso del citado por 
Montalban, y muy posterior á él.
Loca, cuerda, enamorada, y acertar donde hay error.

BENAVIDES (don juan de). (¿Don Juan, ó 
el licenciado don Juan Antonio? )
Apolo y Dafne. ( Zarzuela.)
El Marte español Guzman.

Manuscrito autógrafo, señor Durán. El héroe de 
esta pieza no es el Guzman defensor de Tarifa.
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Nuestra señora del Mar, y conquista de Almería. 
San Cristóbal, su vida y muerte.
Con bellezas no hay venganzas.

Citada MS. en el Catálogo del señor Duran; y anó
nima en el índice del señor don J. F. Guerra,

BENEGASI Y LUJAN (don’ francisco).
-^ Señor de Terreros y Val de los Hielos y del 

mayorazgo de Lujan. Nació en la villa de 
Arénas, diócesis de Avila, por los años 
de 1656. Fue tercer nieto del caballero Vi- 
valdo Benegasi, embajador de Génova al 
rey Felipe II, que casó en esta corte con 
doña Mariana de Lujan, y fundó mayorazgo 
en el año de 1607.

Fue don Francisco Benegasi y Lujan, ca
ballero del hábito de Calatrava, gobernador 
y superintendente general de los prioratos 
de San Juan, en los partidos de Alcázar, Vi
llanueva de los Infantes, Llerena, Molina de 
Aragon y otros, consejero de Hacienda y regi
dor perpétuo de la ciudad de Loja. Por sus 
méritos y los de su casa obtuvo merced de tí
tulo de Castilla, que no usó. Estuvo casado 
con doña Ana de Peralta Irigoyti, natural de 
esta corte, y de su enlace fue fruto, en,el año 
de 1707, don José Joaquin Benegasi y Lujan, 
de quien hablarémos en su lugar propio.

Escribió don Francisco muchos versos, la 
mayor parte festivos, con suma facilidad y 
gracia. Sus entremeses y bailes, representa
dos á fines del siglo xvii con general aplau
so, abundan en chistes y ridiculizan los vi
cios sin ofensa de la moral. Tuvo relaciones 
con varios ingenios de la época, y, por su 
elevada clase, principalmente con los gran
des señores que gustaban de la poesía. Fue 
excelente arpista , y muy diestro en la equi
tación y en la caza. Su hijo, el buen don José 
Joaquin, nos le retrata «discreto sin afecta
ción, chistoso sin bufonada, galan sin pre
sunción, cortesano sin artificio, liberal, y 
tanto, que degeneró en pródigo; tan pru
dente y tan inalterable en los varios contra
tiempos que le causaron muchos de los que 
han hecho sus casas, deshaciendo las aje
nas », que gozó de la salud mas perfecta 
hasta la edad de ochenta y seis años en que 
falleció. Murió fuera de España, quizá en Mi
lan, donde consta por sus obras que residió 
cierto tiempo.

Publicó don José Joaquin, en 1744, bajo

el título de Obras métricas que dejó escritas 
el señor don Francisco Benegasi...... etc.^ 
tomo I, seis bailes debidos á la pluma de su 
padre, y tres á continuación, obra de la suya 
propia. Firmó el prólogo con las iniciales 
D.7. B. y L., y habló en él, sin declararse, 
de las prendas y talentos de su padre, indi
cando que pudieran, con aquel tomo, salir 
otros del mismo autor, á no haber muerto 
fuera de España, y ser difícil enviasen los ori
ginales.

En 1746 dióse al público un tomo de
Obras líricas joco-sérias que dejó escritas el señor don 

Francisco Benegasi..Van añadidas algunas poe
sías de su liijo don Joseph... posteriores á su pri
mer lomo lírico.

En su prólogo manifiesta el editor anóni
mo que solo había podido recoger, de lo mu
cho que don Francisco escribió, ó mas bien 
dijo, lo que daba en aquel volúmen, aña
dido con las últimas poesías de don José. 
Comprende dos nuevos entremeses del pri
mero y uno del segundo. Al fin va colocado 
el tomo, impreso en 1744, desglosadas la 
portada y hojas de preliminares ; pero su pró
logo se reimprime sin la firma al principio 
del nuevo libro. Las composiciones que con
tiene de don José, son en mayor número 
(mas de un doble) que las de su padre.
Obras métricas que dexó escritas el señor don Fran

cisco Benegassi y Luxaii, caballero que fue del Órden 
de Calatrava, gobernador y superintendente gene
ral de Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infan
tes y Molina de Aragon, etc., del consejo de-Ha
cienda, regidor perpétuo de la muy noble ciudad 
de Loxa, patrono de la capilla que en el Real Monas
terio de San Gerónimo, de esta corte, fundó la se
ñora doña María Ana de Luxan, etc. ; tomo prime
ro. — En Madrid, en la imprenta del convento de la 
Merced, año de 1744. Se hallará en la tienda de don 
Francisco Romero, calle Mayor, frente de la casa 
del Excmo. señor conde de Oñate, y en la librería 
de Joseph Sierra, calle de Atocha, frente de la pla
zuela de la Aduana; 4.°
Suma de las aprobaciones dadas por don Francisco 

Javier Cabezo, presbítero , y por fray Juan de la Cpn- 
cepcion. — Suma de la licencia á favor de don Fran
cisco Romero por una vez.—Tasa. —Fe de erratas 
(sin fechas). — Prólogo de don José Benegasi. — ín
dice.— Texto.

Contiene :
De don Francisco Benegasi.

B. : La fuente del desengaño.
B. : La familia de amor.
B. : El retrato vivo.
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B. ; El letrado de amor.
B. : El Amor relojero.
B. : El Amor espadero.

De don José J. Benegasi.
(Véase su artículo.)

Obras líricas joco-sérias que dejó escritas el señor 
don Francisco Benegasi y Luxan, caballero que fue 
del Orden de Calatrava, gobernador y superinten
dente general de Alcázar de San Juan, Villanueva 
de los Infantes y Molina de Aragon, del Consejo 
de S. M., en el de Hacienda, regidor perpétue de 
la muy noble ciudad de toja, patrono de la capilla 
que en el Real Monasterio de San Gerónimo de esta 
corle fundó la señora doña María Ana de Luxan, etc. 
Van añadidas algunas poesías de su hijo don José 
Benegasi y Luxan, posteriores á su primer Tomo 
Lyrico, las que se notan con esta señal *. Año (en
seña del librero) 1746. Con licencia.—En Madrid, en 
la oficina de Juan de San Martin, y á su costa. Se 
hallará en su librería, calle de la Montera, donde se 
vende el Mercurio; 4.“
Censura de fray Juan de Estrada, agustino, 10 de 

junio 1746. — Licencia del Ordinario, 11 id.—Apro
bación de don Ignacio de Loyola , marqués de la Ol
meda , con un soneto suyo en loor de don Francisco, 
20 de agosto 1743. — Licencia del Consejo á favor de 
San Martin, por una vez, 22 setiembre 1743. — Erra
tas, 12 de junio 1746. — Tasa. — Romance laudato
rio. — Prólogos del editor y de don José Benegasi ; de 
este el que se imprimió al frente de las Obras métri
cas , lomo I, cuyo texto va colocado al fin de este vo
lumen.

Contiene :
De don Francisco Benagasi.

Entremés de El relax.
Entremés de El zahori.

Y además los seis bailes del lomo impreso en 1744. 
De don José Benagasi.
(Véase su artículo.)

BENEGASI Y LUJAN (don josé joaquin). 
Nació en Madrid, á 12 de abril de 1707 ; fue 
bautizado en la parroquia de San Sebastian 
el dia 24 del propio raes. Recibió de don 
Francisco, su padre, una educación esmera
da y piadosa, á la cual se prestó bien su na
tural capacidad, y correspondió su índole 
dulce, humilde y apacible. Heredó el mayo
razgo y los señoríos de su casa, pero sin duda 
ya bastante menguados y empeñados con las 
prodigalidades y contratiempos de su padre. 
Casó dos veces, y á la edad de treinta y siete 
años hallábase viudo de su segunda esposa, 
y con un niño de menor edad. Reducidas 
sus rentas y no contando con empleo ni 
auxilio alguno, viósc en la imposibilidad de 
llevar á cabo la determinación que había to
mado , al perder su segunda mujer, de abra

zar el sacerdocio. Para que no se dudase de 
su vocación, había desde luego vestido há
bitos clericales; mas llegado el caso de cos
tear la dispensa de bigamia, no pudo dispo
ner de los cien doblones á que ascendían los 
derechos y gastos de esta gracia. No sabe
mos cuanto tiempo continuó en tan indefini
ble estado, como él le llama. No habiendo 
por entonces adoptado el medio de entrar en 
Religion, á pesar de que con la inmediata 
muerte de su hijo le quedó mas expedito este 
camino, es de creer que dejase la ropa ta
lar ; y acaso mejorando temporalmente de 
situación, renunció por algunos años á su 
pensamiento. Compruébalo el hecho de titu
larse aun regidor perpétue de la ciudad de 
Loja en un libro que publicó á principios 
de 1754.

En 1743dióá la escampa, en Madrid, su 
primer tomo de Poesías líricas y joco-sérias, 
y ya hemos hablado délas dos, comprensivos 
de diversas obras poéticas suyas y de su pa
dre, que sacó á luz en los años de 1744 y 46. 
Coplero discreto, sazonadamente festivo, lla
no y sencillo en el estilo como pocos de sus 
contemporáneos, nuestro don José Joaquin 
se dedicó toda su vida, casi por oficio, á la 
composición métrica, fatigando incesante
mente las prensas con libros y papeles poé
ticos, muchos de estos populares, otros pa
negíricos , descriptivos de festejos y sucesos 
públicos, y así á esta manera. Supo manejar 
fácilmente los versos cortos, mas adecuados 
á los asuntos que le inspiraba su festivo nú- 
men. Fue poco feliz en las composiciones de 
asunto grave y elevado, como lo demuestra 
la Fama postuma del reverendísimo padre 
fray Juan de la Concepción, que escribió en 
octavas con el tono mas impropio, y en es
tilo digno de la musa de Rabadan. El mismo 
se declara poco aficionado al verso de arte 
mayor. ¿Es de extrañar, pues, que escribie
se en seguidillas la Vida de san Benito de Pa
lermo ? Pero si los versos de nuestro autor 
no son ciertamente sublimes, ofrecen en 
cambio pensamientos sentenciosos, oportuna 
moralidad, intención satírica de los vicios y 
costumbres sociales. El corto número de 
pequeñas piezas cómicas debidas á la pluma 
de don José Benegasi, basta para indicarnos 
el feliz talento que poseía para estas compo- 

Biblioteca Nacional de España



BEN — ST EEN

siciones ligeras y esencialmente populares. 
Acerca de ellas véase lo que, dando á co
nocer su buen gusto, decia él mismo en el 
prólogo que puso al tomo de O bras métricas, 
en 1744.

Mi inclinación á los bailes conceptuosos me obliga 
à dar estos al público, y el conocer que si no se ven 
impresos, no se ven, pues lia llegado la poesía dis
creta á tan infeliz estado, que aun las comedias del 
sin segundo don Pedro Calderon de la Barca, las del 
chistosísimo don Agustin Moreto, las sentenciosas de 
don Francisco Cándamo, y las discretísimas de mi 
siempre venerado..... Don Antonio de Solís, solo du
ran dos ó tres dias, para dar lugar las mas veces á 
que se finalicen los teatros para las representaciones 
modernas.

Quéjase también, al principio del prólogo 
expresado, de la preferencia que daba el pú
blico á las representaciones musicales y de 
tramoya, y en este y varios de sus escritos, 
del escaso aprecio con que eran por aquel 
tiempo mirados los ingenios. La decadencia 
de su casa, el continuo ejercicio de escritor 
popular en verso y prosa, que constituia su 
ocupación (acaso mas frecuentemente por 
recurso que por pasatiempo y recreo), y en 
fin, su carácter franco y opuesto á la servil 
y rastrera lisonja, concurrieron á tenerle 
siempre alejado de toda clase de empleos y 
dignidades. A los cincuenta y seis años de su 
edad, en junio de 1763, llevando á efecto su 
antiguo propósito, y prévias las informacio
nes correspondientes, tomó el hábito reli
gioso en la Real casa Hospital de San Antonio 
Abad, de esta corte, donde, sin renunciar del 
todo á sus tareas literarias, vivió ejemplar
mente cerca de siete años. Falleció el 18 de 
abril de 1770, y fue sepultado en la misma 
iglesia. El mas íntimo amigo de nuestro au
tor fue, entre los ingenios de la época, el 
distinguido cuanto desafortunado fray Juan 
de la Concepcion. Tuvo relaciones con el 
marqués de la Olmeda, autor de la Cuaresma 
poética, con el insigne don Diego de Torres 
y Villarroel, con los Scottis y otros varios 
mas ó menos conocidos.

El copioso catálogo de sus escritos que 
forma Baena, ampliando el publicado por 
el mismo Benegasi al fin de su libro Fama 
póstuma del padre Concepcion, no es para 
trasladado aquí. Dejamos ya mencionados 
los dos volúmenes de poesías líricas que im

primió en 1743 y 46, y el de cómicas, año 
1744. Otro tiene de Obras métricas á distin
tos asuntos, así serios como festivos, impreso 
en Madrid : s. a. Comprende entre otras un 
poema de San Dámaso, en redondillas, y la 
Descripción de la ciudad de Coja, donde re
sidió algún tiempo. La Vida de San Benito de 
Palermo, en seguidillas, forma otro volúmen, 
en 4.“
Baile : El Ingenio apurado.
B. : El tiro á la discreción.
B. . E/ papillote.

(Obras métricas que dejó escritas el señor don Fran
cisco Benegasi y Luxan..... Tomo i. — En Madrid... . 
1741.)
Entremés (ó baile) : La campana de descasar.

[Obras líricas, joco-sérias, que dejó escritas el se
ñor don Francisco Benegasi..... Van añadidas algunas 
poesías de su hijo don Joseph Benegasi..... Año 1746. 
— Madrid.)
Baile : El Amor casamentero.
Loa en celebridad del arribo de la princesa de As- 

tífrias.
Comedia [que no lo es) burlesca intitulada ; Llámenla 

como qtiisieren. Su autor ella lo dirá. Se hallará 
donde la encuentren, y será en la imprenta y libre
ría de Juan de San Martin, calle del Cármen, donde 
se hallarán otros papeles curiosos , escritos por el 
mismo autor. — En Madrid, con todas las licencias 
necesarias. S. a. (1755?) 4.°

BENEYTO (MIGUEL). Valenciano ; pertene
ció á la Academia de los Nocturnos desde su 
instalación, en octubre de loDL; desempeñó 
en ella el cargo de portero, y adoptó el nom
bre de Sosiego. Hállanse poesías suyas en el 
Prado de Valencia, de don Gaspar Mercader, 
conde deBuñol (Valencia, 4601).

El cronista Gaspar Escolano le nombra en
tre los poetas insignes que florecieron en 
aquella época, y dice que en la Academia 
de los Nocturnos fue uno de los que con mas 
lucimiento desempeñaron su obligación. El 
señor Mesonero ha encontrado muy escasa 
de mérito su comedia El Hijo obediente, in
serta en la primera parte de las de autores 
valencianos , y así ha dejado de incluirla en 
el correspondiente volúmen de la Biblioteca 
de Autores espacióles.

Los discursos que Beneyto leyó en la Aca
demia de los Nocturnos, y se conservan en 
la Colección de Memorias de aquella reunion 
literaria, fueron :
1 .° Contra el secreto.
2 .° Alabando la mudanza.
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3 .® En alabanza da los monies.
El hijo obedienle.

(Doce cotnedias de cuatro poetas naturales de la 
insigne y coronada ciudad de Valencia.—Valencia, por 
Aurelio Mey, 1608.)

BERMUDEZ (fray Jerónimo.) Antonio de 
Silva. Natural de Galicia. Ignórase el año de 
su nacimiento, que fundadamente se conje
tura pudo ser por los de 1530. Procedió de 
distinguida familia ; adquirió grande erudi
ción en lenguas, letras humanas y teología; 
viajó por toda España, gran parte de Fran
cia y Africa, y residió algún tiempo en Por
tugal. Tomó (probablemente despues de su 
regreso á la península) el hábito religioso en 
la Orden de Santo Domingo, y fue luego ca
tedrático de teología en la Universidad de 
Salamanca. Cultivó la poesía latina y caste
llana con singular gusto, y le tuvo muy ex
tremado para la imitación y uso de los metros 
latinos en nuestro idioma. Tradujo libre
mente á él, conservando todo el carácter de 
la obra original, y en bellísimos versos, la 
excelente tragedia portuguesa de Antonio 
Ferreira titulada : Doña Inés de Castro, es
crita antes de 1558. Púsola el título de Nise 
lastimosa; y componiendo originalmente otra 
muy inferior en mérito dramático, para se
gunda parte de aquella, y con el nombre de 
Nise laureada, las dedicó á don Fernando 
Ruiz de Castro y Andrade, hijo primogénito 
y sucesor despues del conde de Lémos, con 
fecha del 8 de mayo de 157.5, publicándolas 
el de 1577, en Madrid, bajo el seudónimo de 
Antonio de Sylva. Descúbrese este disfraz en 
un soneto que al frente de dicha impresión 
escribe Diego González Durán, diciendo :

Jerónimo Bermudez lia compuesto 
Las tragedias de Nise lastimosa
En su pasión y en muerte laureada.

Las llamó primeras tragedias españolas; no 
debió conocer las de Juan de Mal-Lara, ni 
las inéditas en aquella fecha de Fernán Pe
rez de Oliva.

Compuso Bermudez un poema castellano, 
en octavas, dividido en cinco cantos, des
criptivo de El viaje del gran duque de Alba, 
don Fernando Alvarez de Toledo, desde Ita
lia á Flandes.

Quedó esta obra inédita, y no hay mas no
ticia de ella que la dada por el autor en otra 
suya. Sin duda sirvió ó debió favores al de

Alba (que murió en 12 de enero de 1582), 
puesto que, además de la expresada, escri
bió en su elogio póstumo otro poema en dís
ticos latinos, que denominó Hesperoida ; el 
cual despues tradujo en verso suelto cas
tellano con el propio título de La Hespero- 
dia, panegírico al gran duque de Alba.....  
ilustrándole con prolijas glosas, en que re
fiere algunas noticias de su propia vida. De 
este poema trasladó el pasaje que hace rela
ción al insigne fray Luis de Granada, en la 
que de este venerable escribió el licenciado 
Luis Muñoz con grande elogio de nuestro 
Bermudez, cuyo manuscrito original de La 
Hesperodia castellana asegura que paraba 
por aquel tiempo en la librería de un caba
llero vecino de Santiago. Este códice, com
prensivo de algunas poesías sueltas del mis
mo autor, vino modernamente á poder de 
don Benito Martinez Gomez Gayoso, archi
vero de la secretaría de Estado, quien le fa
cilitó, en 1772, al editor del Parnaso español, 
para que de él se sirviese en aquella estima
ble Colección. Con efecto, López Sedaño 
aprovechó parte de las noticias expresadas 
en la biografía que del padre Bermudez pu
blicó al frente de sus tragedias en el tomo vi 
del Parnaso, y en el vii dió á luz la Hespero
dia, sin el comento, y con algunas observa
ciones críticas y datos bibliográficos acerca 
del códice.

Este manuscrito, volumen en 4.®, autó
grafo, estaba firmado por el padre Bermudez 
en el monasterio de la Peña de Francia, á 6 
de diciembre de 1589. Al fin llevaba, de su 
mano, la siguiente nota :

Para Fernando Frejomil, y que doña Ana, su mu
jer le lea; que en pago de mi trabajo de habelle tras
ladado, no quiero otra cosa, porque es materia que no 
se pierde el sueño en leerla.

Tal es la última noticia que tenemos de 
nuestro autor, quien acaso concluyó sus dias 
en aquel santuario famoso de su Orden, si
tuado á doce leguas de Salamanca.

Indudablemente algunas producciones de 
su pluma hubieron de imprimirse sin con
sentimiento suyo, muy adulteradas é in
correctas; acaso hallándose ausente, y ha
biendo dejado en poder del conde de Lémos 
los papeles y otros efectos de su pertenen
cia. Así parece inferirse de un párrafo del 
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comento que puso á la Ilesperodia, y que, 
trasladado porMontiano, dice : (habla del 
poema que hizo sobre el viaje de su héroe 
Alba ; remítese á esta relación, y añade :)

............si estuvieren de mi letra, porque si es
tán de otra , quizá ya no tendré mas parte en ellos, 
que en otros que por alii andan impresos con tantas 
mentiras, perdone Dios y guarde acierto caballero 
titulado, que tan mal cobro dió de mis despojos y 
papeles.

Don Nicolás Antonio solamente conoció 
como autor de la Hesperoida á fray Jeróni
mo Bermudez, á quien elogia encarecida
mente. Juzgó verdadero nombre al supuesto 
con que salieron sus tragedias.

Montiano, Lampillas y Nasarre hablaron 
con grande alabanza de ellas, asi como el 
Parnasista, ignorando, al parecer, que la 
mejor pertenecía originalmente al insigne 
Ferreira. Signorelli en su Historia de los tea
tros, lo expuso, no sé si por la vez primera; 
y Moratin lo consigna con mayor alabanza 
que censura de la tragedia. No así respecto 
de la original de Bermudez, en la cual (dice): 
....no hay fábula, ni interes, ni enredo, ni desenlace, 
ni afectos, ni caracteres, ni situaciones; todo es lan
guidez, desaliño, impertinencia, atrocidad feroz, ol
vido continuo de los preceptos que dicta el buen sen
tido en esta clase de composiciones.

Al principio de cada pieza enumera Ber
mudez sus diversos metros, que son : en la 
primera, faleucio, endecasílabo, sáfico y 
adónico, media rima y sextina; en la segun
da, faleucio, endecasílabo, media rima, so
netos, canciones, octavas, adónicos, enca
denados, tercetos, odas, sáficos, adónicos.

El poema castellano La Hesperodia, en un 
solo canto, es un modelo de soltura y valen
tía, aunque le afean algunas vulgaridades y 
frases humildes.

En el Tesoro del teatro español, toraoi, (Pa
ris , 1838), ha reimpreso las dos Nises el señor 
don E. de Ochoa.
Primeras tragedias españolas, Nise lastimosa y Nise 

laureada, doña Inés de Castro ij Valladares, prin
cesa de Portugal. Compuestas por Antonio de Syl
va. — Madrid, por Francisco Sanchez, 1377.
Dedicatoria del autor. — Soneto de Diego Gonzalez 

Duran.

BERMUDEZ (miguel). Dice el final de su 
comedia Olvidar para vivir, impresa en una 
segunda parte de Comedias nuevas, (Barce
lona, 1630) ;

......................... y la comedia
De Olvidar para vivir
Da fin aquí ; si no es buena, 
No ha sido nuestra la culpa , 
Sino ser nuevo el poeta.

Olvidar para vivir.
[Doce comedias huevas de Lope de Vega y otros 

autores. Segunda parte. — Barcelona, 1630.)
Fo he hecho lo que he podido; Fortuna lo que ha que

rido.
Suelta. — En Sevilla, imprenta de Leefdael : s. a. 

No se halla citada en el Catálogo de Medel, ni en el de 
Huerta.

BERMUDEZ DE CASTRO (don Miguel). 
Primero al Reg que al honor.

BERRÍO (licenciado Gonzalo mateo de). 
Nació en Granada por los años de 1354. «In
signe letrado, y tan conocido de los consejos 
del Rey» dice, al enumerarle entre los mas 
aventajados poetas dramáticos de fines del 
siglo XVI y principios del siguiente, el doc
tor Navarro, en su Discurso apologético de las 
comedias. Rojas Villandrando le nombra en 
la famosa Loa de la comedia- {Viaje entrete
nido , 1602) como á inventor de las

De moros y de cristianos 
Con ropas y tunicelas.

Lope de Vega, que escribió en sus prime
ros años LjU Dorotea, si bien no la dió al pú
blico hasta el de 1632, hizo en ella especial 
mención del licenciado Berrio. « Grandes 
poetas son los de esta edad» (dice en el ac
to 4.°, escena 2.^), y enumera seguidamente 
veinte y ocho, entre ellos «el licenciado 
Berrio». «¿Qué han escrito hasta ahora?» 
(pregunta mas adelante Ludovico). « Aus- 
triadas (contesta César), Araucanas, Gala- 
teas, Fílidas y varias rimas. Don Francisco 
de la Cueva, y Berrio, jurisconsultos gravísi
mos ( de quien pudiéramos decir lo que de 
Dino y Alciato, intérpretes consultísimos de 
las leyes y poetas dulcísimos), escribieron 
comedias que se representaron con general 
aplauso.»

Estas comedias no se imprimieron, y no 
tenemos noticia de que se conserve manus
crita ninguna de las del licenciado Berrio.

Cervantes le honró en el Canto de Calio- 
pe {Galatea, 1584), con este elogio :

Tú, Daui’o, de oro conocido rio,
Cuál bien ahora puedes señalarte ,
Y con nueva corriente y nuevo brio
Al apartado Idaspe aventajarte;
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Pues Gonzalo Mateo de Berrio 
Tanto procura con su ingenio honrarte,
Que ya tu nombre la parlera fama
Por él por todo el mundo le derrama.

Cristóbal de Mesa le celebró también á la 
par de otros eminentes ingenios españoles 
en el libro x de su poema La restauración de 
España, Madrid, 1607. Dice (octava 111) :

Berrio, el licenciado, nuevo Alciato,
A quien el Barro da laurel de yedra.

Encontramos una concisa y elegante apro
bación suya, firmada: El licenciado Berrio, 
con fecha de Madrid, 10 de octubre de 1699, 
en la primera parte del Templo militante, de 
Bartolomé Cairasco de Figueroa.

Del elogio que Lope le dedicó en el Laurel 
de Apolo, compuesto desde 1628 á 1630, pa
rece inferirse que habia ya muerto. Dice así:

Mas ya quejoso el celo y el decoro
Del cristalino Dauro,
Quiere que tenga oposición el lauro;
Que bastara el doctísimo Berrio, 
Jurisconsulto insigne ;
Que á no temer que á tanta envidia indigne, 
Siendo tan léjos del intento mió.
Le antepusiera á cuantos
Ilustran becas y ennoblecen mantos ;
Y mas cuando decia ,
Por tus dolores, celestial Maria ,
La lira que fue luz de nuestro polo
En lágrimas bañada,
Al árbol de Vitoria está colgada
El arpa de David, que no de Apolo.

Hace debida mención de nuestro celebrado 
Berrio el licenciado Francisco Bermudez de 
Pedraza en su Antigüedad y excelencias de 
Granada (Madrid, 1607) entre los poetas, hi- 
os de aquella ciudad.

El licenciado Gonzalo de Berrio (dice), juriscon
sulto granadino, cuya pluma no es menos delgada 
para escribir versos, que derechos.

Pedro de Espinosa publicó en su exquisita 
colección antológica Flores de poetas ilus
tres.....  (Valladolid, 1606), un soneto del li
cenciado Berrio. Y en la misma, y bajo el 
nombre de don Cristóbal de Villarroel, estam
pó otro soneto, cuyos dos primeros versos 
son los que atribuye Lope á Berrio con tanta 
alabanza :

Al árbol de Vitoria está fijada 
El arpa de David , que no de Apolo.

Sedaño le reimprime como de Villarroel 
en el tomo v del Parnaso.

BLANCO ALVAREZ (don Gabriel).
El Tirano de si propio.

Indice del señor don José Fernandez-Guerra.

BOCANGEL Y UNZUETA (don Gabriel 
de). Natural de Madrid, hijo del doctor Ni
colás de Bocangel, médico de Cámara, y de 
doña Teresa de Unzueta y Ribera. Siguió la 
jurisprudencia hasta graduarse; pero luego 
se dedicó exclusivamente á las bellas letras. 
Cultivó con ingenio la poesía ; fue excelente 
latino y muy perito en otros idiomas, sobre 
todo en el italiano. Desempeñó los destinos 
de bibliotecario y ayuda de cámara del in
fante cardenal don Fernando, fue contador de 
resultas de la Contaduría mayor de S. M., y 
coronista de estos reinos. Escribió y publicó 
diferentes obras, la mayor parte poéticas. 
Del prólogo de la primera, impresa en 1627, 
y de la aprobación de Valdivielso, que le lla
ma de escasa edad, se infiere que nació en 
los primeros años del siglo xvii. Murió en 
Madrid , el dia 8 de diciembre de 1668. Tuvo 
por esposa á doña Luisa de Urbina y Pimen
tel, y de su matrimonio tres hijos ; don Ma
nuel , que nació en la parroquia de Santiago, 
año 1646, doña Josefa y don Cristóbal, en 1648 
y 1660.

Fue Bocangel partidario acérrimo de la es
cuela gongorina, desluciendo con su exage
rada pasión á tales extravíos literarios las 
producciones de su feliz ingenio. Tuvo gran
de amistad con Jáuregui (1), Barbadillo y 
Valdivielso. Fue celebrado por Lope y Mon- 
talban (2).

Los anotadores del Ticknor citan de Bo
cangel un romance titulado ;
El cortesano discreto.—Lima , José Cossio, 1732; -12.® 

que tal vez será la misma obra que enumera 
Baena con título de El Cortesano español. El 
catálogo de todas las suyas (no contando el

(-)) Fue Bocangel testamentario de Jáuregui.
(2) En un curioso Vejamen, dado al parecer por don Fran

cisco de la Torre y Sevil en cierta academia poética que el 
contador Agustin de Galarza tuvo aquí para festejar sus días, 
año de 1640, y que, autógrafo de dicho La Torre Sevil, he 
tenido presente, se dice de Bocangel, que era un hombre «que 
antes daría á torcer su brazo que su cabeza »; y se añade que, 
yendo á convidarle para la academia, «le encontraron atado á 
un poste con muchas sogas, porque, si no se quedara asi 
todas las noches, no pudiera andar tan tieso todos los dias.» 
(Códice de papeles vario.s del siglo xvn, impresos y manus
critos, que fueron de La Torre Sevil, perteneciente al señor 
don Antonio Cabanilles. 
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gran número de composiciones que hizo para 
certámenes, etc.), es el siguiente :
Rimas y prosas iunto con la fábula do Leandro y Hero.

Por don Gabriel Bocangel y ünzuela. A don Diego 
de Guzman y los Cobos, marqués de Camarasa y 
conde de Riela.....sumiller y mayordomo mayor del 
serenísimo señor Infante Cardenal. Con privilegio.— 
En Madrid , por luán Gonzalez, año de 1627, á costa 
de Alonso Perez, mercader de libros , 8.“
Fueron los aprobantes de este libro don Fernando 

Montero y el maestro Valdivielso. Lleva al frente va
rias poesías laudatorias de diversos ingenios.

Uno de los sonetos de Bocangel contenidos en esta 
rara edición-príncipe, va escrito á su retrato pintado 
por fray Agustin Leonardo, religioso de la Merced. 
Las tres prosas primeras son discursos morales ; la 
cuarta es novela intermediada de versos. Fueron su
primidas en la segunda edición.

Retrato panegírico del serenísimo señor Infante don 
Cárlos de Austria, principe de la Mar. — Madrid, 
1633; 8.0

Lira de las musas humanas. Lira de las voces sacras.— 
Madrid, 1633; 4.® 1637.
Este último comprende las poesías que publicó 

en 1627.
Todas las anteriores obras, excepto las prosas, se 

reimprimieron en Madrid, por Cárlos Sánchez, en 4.®, 
sin año (1652), y suprimidos los elogios al autor, los 
prólogos y dedicatorias.

Fiestas á la Reina nuestra señora.
Templo militante cristiano, consagrado á la inmortal 

memoria de la augustísima y serenísima señora do
ña Isabel de Borbon , reina de las Españas. — Ma
drid , 1645 ; 4.® y 8.®
Poema en octavas.

Declamaciones castellanas. La primera. La perfecta 
juventud. La segunda, Contraía fortuna, ofrecien
do ambas las mas vivas ideas de la elocuencia. — 
Madrid, 1639; 8.® — Madrid, por Pedro Vivanco, 
1748; 8.®

Relación panegírica del Novenario con que el Orden 
ilustrísimo de Alcántara solemnizó en San Bernardo 
de Madrid, el cuarto voto de profesar y defender el 
misterio de la Concepcion Purísima de Nuestra Se
ñora. — Madrid, 1653 ; 4.®
Don Nicolás Antonio no cita las Declamaciones ni las 

comedias de este autor, ñi tampoco las siguientes 
obras del mismo que enumera Alvarez Baena.

Corona mural á la memoria de don Martin Suarez de 
Alarcon, hijo del conde de Torresvedras, que mu
rió, año de 1632, en la recuperación del fuerte de 
San Juan de Barcelona. (Va unida con la Corona se
pulcral que se imprimió en su elogio.—Madrid ; 4.® 

El Cortesano español. — Valencia, 1666.
Fue impreso de órden del virey de Valencia, mar

qués de Astorga, de quien era muy favorito La Torre 
Sevil. (Es acaso el romance que va citado, impreso 
en Lima.)

El harpa de David española. (Manuscrito.)
Traducción de los salmos en lodos los metros usa

dos en nuestra lengua.
El Pretendiente. (Manuscrito.)

Tratado político, en prosa.
La primera de las referidas Declamaciones 

castellanas de Bocangel, es un elogio pos
tumo de su Mecenas, el malogrado conde de 
Riela.

En el códice V-171 de la Biblioteca Nacio
nal , uno de los que contienen la interesante 
correspondencia literaria que siguieron los 
mas insignes sabios de España con el doctor 
Francisco Andrés de Ustarroz, se hallan 1res 
cartas de Bocangel dirigidas al mismo desde 
esta corte, año de 1649. En la que lleva fe
cha del 6 de febrero, dice remitirle adjunta 
la Fiesta de palacio, á los años de la Reina, 
que S. M. le mandó escribir, y representa
ron S. A. la infanta doña María Teresa, las 
damas y meninas. (Es la titulada El nuevo 
Olimpo.} Fue, según esta carta, muy aplau
dida; el Rey dijo que había sido de las ma
yores de palacio, y señaló al autor una renta 
extraordinaria de doscientos ducados.
El nuevo Olimpo. Fiesta á los años de la reina doña 

Mariana de Austria, que representaron en Palacio 
la Infanta, las damas y meninas, año de 1649. — 
Imprimióse suelta, en 4.®

El Emperador fingido.
(P. 43.)

BOLADA Y PLAZA (doctor galcerán). 
Valenciano, doctor en jurisprudencia. Con
currió á la justa poética celebrada en Valen
cia, el 6 de enero de 1663, en las fiestas con 
que se solemnizó la institución de la Octava, 
con precepto de rezo, de la Concepcion In
maculada, concedida por el pontífice Ale
jandro VII ; fiestas que describió el poeta La 
Torre y Sevil {Luces de la aurora..... Valen
cia, 166o). Escribió el doctor Bolada un so
neto muy mediano, que ocupa el segundo 
lugar despues de los premiados, y recibió del 
fiscal del certámen, don Rodrigo Artés y Mu
ñoz, su Vejamen correspondiente, que no 
ofrece dato alguno biográfico. Omiten este 
autor los bibliógrafos valencianos; solo por 
conjetura le suponemos nacido en aquel 
país.
Empeños de amor y honor.

BOLEA (don JOSÉ de). Originario, y acaso 
natural de Aragon, pariente del poeta don
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Agustin de Salazar y Torres, cuyo padre fue 
don Juan de Salazar y Bolea. Declara esta co
nexión un editor de las poesías de Salazar.

En 1643 escribió, para la corona fúnebre 
de la reina doña Isabel de Borbon, dos com
posiciones (soneto y otra en octavas) que se 
hallan impresas en la Relación de aquellas 
régias exequias. {Pompa funeral, Madrid, 
dicho año.)

Por los de 166o era secretario de S. M. y 
del virey, capitán general de Valencia, don 
Antonio Pedro Alvarez Osorio, marqués de 
Astorga y San Roman, conde de Trastama- 
ra, etc. Para las fiestas con que en dicho año 
celebró aquella capital el breve de S. S. Ale
jandro VII, que instituía la Octava de la In
maculada Concepcion, escribió don José, 
con su amigo el ingenioso don Francisco de la 
Torre y Sevil (que privaba mucho con el vi- 
rey, siendo su sustituto en la Asamblea de 
la Orden de Calatrava), una comedia místico- 
alegórica, la cual se representó en el patio 
de la Olivera, reducido á coliseo, por la com
pañía de Galcerán, con grande aparato y ma
quinaria que construyó Jusepe Candí. La loa 
fue exclusivamente obra de Bolea. Atribú- 
yensele otras comedias, equivocándole algu - 
ñas veces con otro poeta, algo posterior, de 
su mismo apellido, que citamos á continua
ción.
Celos premian desdenes.

Primera jornada y principio de la tercera de 
La Azucena de Etiopia.

(Con La Torre y Sevil.)
{Luces de la aurora. Dias del sol. En fiestas. etc. 

[Relación de ellas, escrita por La Torre.]—Impreso 
en Valencia, año 1665 ; 4.°)

Esta pieza existe manuscrita, anónima, en la biblio
teca de Osuna.
Loa para la comedia de La azucena de Étiopía.

Entre las Jornadas segunda y tercera va una : Moji
ganga de fiestas y fiesta de mojigangas, anónima.
Thétis y Peleo.

(P. 29.)
¿ Es la que se publicó, atribuida à Salazar y Torres, 

en la segunda parte de sus obras?

BOLEA ALVARADO (don jüAn de). En 
1698 era gentil hombre del marqués de Bel
monte y de Menasalvas, y escribia unos ver
sos panegíricos de sor Juana Inés de la Cruz, 
para la Famapóstuma de esta poetisa. En 1691 
habia concurrido con un soneto al certamen

BON
de la canonización de san Juan de Dios, ce
lebrado en Madrid.
Ciencias impiden traiciones.

Catálogo manuscrito de Gamez.
La Patrona de las Musas ; y discipula de San Pablo. 

Inédita. Manuscrito original con fecha de 1704. (Se
ñor Duran.)

BONANAD (bernardo). Valenciano, citado 
por Pastor Fuster. Fue maestro de gramáti
ca; escribió dos comedias, cuyos títulos no 
constan, que se representaron en la Uni
versidad de Valencia : una en 23 de agosto 
de 1603, y otra en 4 de noviembre de 1606. 
Ambas le fueron pagadas por la ciudad.

BONDIA (maestro ambrosio). Aragonés, 
según consta de su obra titulada Cítara de 
Apolo. Estudió filosofía y teología ; en Zara
goza se doctoró, y adornado de otros varios 
estudios de erudición se ordenó de sacerdo
te; sirvió en Roma de capellán al conde de 
Monte-Rey, don Manuel de Acevedo Zúñiga 
y Fonseca, nuestro embajador cerca del pon
tífice Urbano VIH. Vuelto á España, escri
bió y publicó :
Triunfo de la verdad sobre la censura de la elocuen

cia, á quien acreditan oradores, santos, filósofos 
y profanos ; deleita enseñando y enseña defendiendo 
á los predicadores. Contiene método universal del 
pulpito. Dan Apolo y las musas vejamen al autor de. 
la censura.—En Madrid, por el licenciado Juan Mar
tin de Barrio, 1649 ; 8.®
Este libro, que debe ser curioso para la 

historia de la elocuencia sagrada en España, 
salió dedicado al conde de Monte-Rey. La 
censura que en él se refuta, se habia publi
cado á nombre de don Gonzalo Perez de Le
desma, canónigo de León. Imprimió Bondía 
su Cítara de Apolo, que contiene poesías lí
ricas y dos comedias, en Zaragoza, año de 
4630. No da Latassa mas noticias de este es
critor.
Cytara de Apolo y Parnaso en Aragon. Á quien for

man las doze Sybilas y las nueve Musas Apolíneas.
Concurren las Ciudades y las Villas principales 
del Reino. Autor el Maestro Ambrosio Bondía. De
dícalo al ilustre señor don Miguel Leonardo de Ar- 
gensola, Barrio y Albion, correo maior del Reino 
de Aragon. Con licencia y privilegio.—En Zaragoça, 
por Diego Dormer, año m.dg.l.; 4.®
Epístola dedicatoria del autor. Aprobaciones délos 

licenciados José Ibarz y Juan de San Juan, en Zara
goza, febrero de 1650. — Real privilegio para el reino 
de Aragon , à Diego Dormer, noviembre de 1649. — 
Erratas. — Prólogo. — Texto.
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Contiene :
Comedia trágica del 4?«or en la nobleza y en la miter- 

le la fineza.
Comedia de La discreta Aragonesa.

Al fin el colofon:
Con licencia y privilegio.—En Zaragoza, por Diego 

Dormer, año m.dc.l.
Tal es el ejemplar que poseo, y tengo á la 

vista. Latassa da la nota bibliográfica, estam
pada á continuación.
Cythara de Apolo y Parnaso en Aragon, k quien forman 

las doce Sibilas y las nueve Musas Apolíneas. Con
curren las ciudades y las villas principales del Reino. 
Dedicada á don Nicolás de Balmaseda, caballero del 
Orden de Montesa. — Zaragoza, Diego Dormer, 
16o0; 4.*»
Aprobación de don Juan de San Juan.
Contiene :

Comedia trágica del Amor en la nobleza y en lamner- 
te la fineza.

La discreta Aragonesa.

BORGES DE BARROS (josé). Brasileño; 
nació en Bahía, año de 1657. Fue eclesiás
tico , obtuvo varias dignidades en su patria 
y Lisboa ; y últimamente la de canónigo de 
Évora. Murió en Estremoz, año 1719. Fue 
gran teólogo y predicador y eminente calí
grafo. Escribió obras canónicas, etc., un 
Arte de Memoria, y la comedia
A constancia com íriumfo.

t BOSCAN ALMOGAVER (mosen juan). Na
tural de Barcelona,.de familia ilustre, nació 
por los años de 1493. En su juventud siguió 
las armas, y debió de hacer estudios, que 
perfeccionó en sus viajes. Distinguido y apre
ciado por sus talentos é ingenio, anduvo con 
la corte del emperador Garlos V, y fue ayo 
del gran duque de Alba. Cultivó desde muy 
temprana edad la poesía, inclinándose pre
ferentemente á escribir en lengua castella
na ; usó en la primera época de sus tareas 
los metros nacionales; pero habiendo hecho 
amistad en Granada, año de 1526, con el 
erudito Andrea Navagiero, noble venecia
no, embajador de su República en nuestra 
corte, persuadido.de él, adoptó, no sin tra
bajo y dificultad, la versificación y combina
ciones métricas usadas en Italia. Secundado 
en esta reforma literaria por su mayor ami
go el insigne Garcilaso de la Vega, por don 
Diego Hurtado de Mendoza y Fernando de 
Acuña, pudo gloriarse de ser, sino el prime
ro , dado que ya mucho antes la ensayó par

cialmente el marqués de Santillana, el mas 
constante y empeñado en generalizarla y 
aclimatarla en nuestra España, contra la te
naz y entendida oposición de Castillejo y sus 
secuaces.

Casó Boscan con una señora principal, lla
mada doña Ana Giron de Rebolledo, valen
ciana, hermana del distinguido poeta don 
Alonso, y tuvo de ella sucesión. No alcanzó 
larga edad; murió en Perpiñan, el 5 de febrero 
de 4540, yendo en compañía del duque de 
Alba. Por decreto del Emperador, dado á 6 
de octubre de 4542', se dejó á favor de su 
esposa el oficio de conservador de las mar
cas de Cataluña, que Boscan habia desem
peñado.

Cuando falleció este poeta, dejó prepara
da para la imprenta la edición de sus obras 
poéticas, que debían salir juntas con las de 
su grande amigo el inmortal Garcilaso de la 
Vega, muerto heróicamente cuatro años an
tes, y cuyos manuscritos originales se habían 
entregado á Boscan. La viuda y herederos de 
éste solicitaron licencia y privilegio para la 
impresión, que les fue otorgado en febrero 
de 4543. Estampáronse en Medina del Cam
po, por Pedro de Castro, año de 4544, 00 4.° 
Repitióse muchas veces esta edición colec
tiva, y también se reprodujeron separada
mente las poesías deBoscan , el cual, un año 
antes de su muerte, habia dado á la estampa 
(Toledo, 4539) Los cuatro libros del Cortesa
no , por él traducidos del interesante y ame
no libro original del conde Baltasar Casti- 
glioni, ilustrados con una preciosa carta de
dicatoria, escrita por Garcilaso. El señor don 
Eustaquio Fernandez Navarrete juzga con 
mucho acierto, que el grande ingenio tole
dano debió lambiendo corregir y limar esta 
version, de la cual solo se citan otras dos 
antiguas ediciones. Atribúyese á Boscan una 
obra en lemosin, histórica, manuscrito exis
tente en la biblioteca del marqués de Mon- 
déjar.

Dejó traducida una de las tragedias de Eu
rípides, traducción que se cita, sin expresar 
el título de la pieza, en el privilegio otor
gado á su viuda por el emperador Cárlos V, 
con fecha de febrero de 4543, para impri
mir las obras de este ilustre ingenio. La tra
gedia quedó al fin inédita.
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BOTELLO DE CARVALLO (miguel). Na

ció en Viseo (Beira), año de 1593 ; fueron sus 
padres Manuel Botelho y Felipa Machada. 
En su juventud pasó á Santiago, y de allí se 
trasladó á Madrid, donde pronto se dió á co
nocer como ingenioso poeta, publicando su 
Fábula de Píramo y Tisbe,en 93 octavas. — Madrid, 

por la viuda de Fernando Correa de Montenegro, 
1621 ; 4.” 

despues de haber concurrido á la justa poé
tica de San Isidro, en el año anterior, con dos 
composiciones. Seguidamente dió á la es
tampa su novela pastoril en prosa y verso, 
titulada :
El Pastor de Clenarda.—Msiiirid, por la misma viuda 

de Correa Montenegro, 1622, en 4.°

Prendado aquí de las gracias y hermosura 
de una dama principal, á quien celebra en 
sus versos, dándola el nombre de Nise, co
mo fuese desgraciado en estos amores, dejó 
la corte y pasó á la India portuguesa con el 
virey don Francisco de Gama, cuarto conde 
de Vidigueira, de quien fue secretario, ob
teniendo al mismo tiempo una capitanía, que 
tuvo ocasión de desempeñar con valor y lu
cimiento, distinguiéndose en el combate na
val sostenido contra los ingleses en el estre
cho de Singapur. No consta la fecha de su 
regreso á la península, pero sin duda se ha
llaba aquí ya cuando publicó su poema, en 
octavas, dividido en ocho cantos :
La Filis. — Madrid , Luis Sanchez, 1641 ; 8.° (Aproba

do por Faria y Sousa y por el licenciado Franciso de 
Torres. )

Este titulado poema no es otra cosa que 
una novela en que el autor, bajo el nombre 
de Fabio, cuenta los sucesos de su vida.

Vuelto á Portugal, se agregó al partido de 
la independencia de aquel reino, proclama
da á fines de 1640, y acaso entonces obtuvo 
el hábito de la Orden de Cristo, de la que 
fue, según Barbosa, caballero profeso.

El mismo biógrafo dice que en 1647 acom
pañó Botello de Carvallo al embajador ex
traordinario de Portugal en la corte de Fran
cia, marqués de Niza; pero es indudable que 
se hallaba^en Paris por lo menos desde 1645; 
data que lleva otra obrita suya poética: Soh- 
loquio de Cristo nuestro Señor en la cruz, 
impresa en aquella capital por Miguel Bla- 
geart, 8.® Ademas lo comprueba la impre

sión de sus Rimas varias y tragicomedia del 
Mártir de Etiopía; en Rúan, por Lorenzo 
Maurry, 1646; 8.° Esta última obra lleva al 
frente unas décimas del famoso Enriquez Go
mez, que en la misma imprenta hizo estam
par por aquellos años varias de sus obras.

Todavía menciona Barbosa otra de nues
tro Botello, sin expresar si vió la luz pú
blica : Rimas divinas y humanas, parte se
gunda. No añade, ni sabemos de él, noticia 
posterior al año de 1647.
Rimas varias y tragicomedia del Mártir d'Etiopia, por 

el capitán Miguel Botelho de Carvalho.—En Rohan, 
por Lorenzo Maurry, 4646; 8.°

BOTELLO FROESDEFIGUEREDO (luis). 
Nació en Santarem; fue bautizado á 11 de 
diciembre de 1675; hijo de Ignacio de Ma
tos de Figueredo y de doña Elena de Anaya 
y Souza. Fue de agudo y feliz ingenio. Estu
dió humanidades, filosofía y jurisprudencia 
canónica en su patria. Casó en Madrid, año 
1715, con una hija del ingeniero don Diego 
Fernandez de Montojo; concluyó su carrera 
de leyes en Alcalá ; fue abogado de los rea
les Consejos , y estando nombrado corregi- 
gidor de Alicante, falleció en esta corte, dia 
15 de diciembre de 1720. Yace en San An
drés. Publicó en Portugal diferentes obras, 
la mayor parte ascéticas ; y en España, se
gún Barbosa, las siguientes :
Mesa de ingenio.
El Convidado de piedra, 
.iilegoria del Sacramento.

Las tres en Madrid, sin año.
Sonetos (tres) á la muerte de la duquesa de Arcos. — 

Madrid, s. a. ( 1716); folio.

Varias alegaciones en derecho y una co
media titulada :
Con amor no siempre la verdad es lo mejor.

Impresa en Sevilla, sin año.
Otros atribuyen esta comedia á don Antonio Manuel 

Botello.

BOTELLO DE OLIVEIRA (manuel). Na
ció en la ciudad de Bahía de Todos los San
tos (Brasil), año de 1636; hijo del capitán 
Antonio Alvarez Botello. Estudió jurispru
dencia en Coimbra, y la ejerció con grande 
aceptación. Fue muy erudito, conocedor de 
varios idiomas, y versificó en todos ellos con 
elegancia. Murió en 5 de enero de 1711.
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Mùssica do Parnasso, dividida em cuatro coros.—Lis

boa , por Miguel Manescal, 170S ; 4.®
Los cuatro coros son de rimas portuguesas, caste

llanas, italianas y latinas.
Contiene, además de varios romances castellanos : 

Hay atniyopara amigo.
Amor, engaños y celos.

BOYL VIVES DE CANESMÂS (I) (dongar
los) . Nació en Valencia por los años de 1S60; 
hijo de don Valeriano Boyl, señor de Masa- 
magrell. Heredó y disfrutó este señorío; fue 
casado, y tuvo un hijo de su mismo nombre, 
que siguió la milicia, y era ya capitán al mo
rir su abuelo. Cultivó con gusto é ingenio la 
poesía; y mereció formar parte de la célebre 
Academia de los Nocturnos, establecida en 
Valencia, el año de 1591, adoptando en ella 
el nombre de Recelo. Conoció y trató á Lope 
de Vega durante la permanencia de este 
grande ingenio en la insigne ciudad del Cid, 
y escribió en su alabanza un buen soneto 
acróstico, que se lee al fin del bello poema 
descriptivo de las Fiestas de Dénia (Valen
cia, 1599), compuesto por Lope en aquella 
ciudad. Al propio tiempo que historiaba éste 
los festejos reales á Felipe III y su hermana 
Isabel Clara Eugenia, celebrados en Dénia, 
se disponían en Valencia los que habían de 
solemnizar el desembarco de la futura esposa 
del monarca, doña Margarita de Austria, y 
la venida del regio consorte á su recibimien
to. Escribió don Cárlos Boyl un Epitalamio 
á estas augustas bodas, en octavas, que, di
vidido en tres partes, refiere la descenden
cia de los altos contrayentes, el desembarco 
de la reina en Valencia, la entrada del rey, 
las fiestas, etc. Imprimióse también este raro 
libro en Valencia, junto al molino de la Ro- 
vella, año de 4599, en 8.”

Dos años despues dió allí ála estampa, don 
Gaspar Mercader, conde de Buñol, el pre
ciosísimo suyo titulado : El prado de Valen
cia , en el cual hallamos poesías de Boyl y 
un elogio de sus apreciables talentos. Con
currió en Valencia, año de 4608, á la justa 
poética de San Luis Bertrán , con una can
ción que fue premiada, y se halla en la rela
ción de las fiestas, publicada por Gaspar de 
Aguilar.

(1) Olim de Arenos, señor de la villa de Masaraagrell y de 
’os Francos de Farnalls.

BRA

Solo dos comedias se conocen escritas por 
este poeta : la que se titula: El Marido ase
gurado , que salió á luz en la Segunda parte 
de las de autores valencianos, año de 1546; 
y otra denominada : El Pastor de Menandra, 
pieza muy rara que cita Jimeno, y omite Gar
cía de la Huerta.

A la expresada Segunda parte de los Va
lencianos precede un romance del mismo 
Boyl, dirigido á un licenciado gue deseaba 
hacer comedias : artículo curioso para la his
toria literaria.

Murió Boyl en Valencia, el 24 de febrero 
de 4621. Es uno de los muchos olvidados ú 
omitidos por Lope en el Laurel de Apolo.

El señor Mesonero Romanos acaba de pu
blicar en su colección de Dramáticos contem
poráneos á Lope de Vega, tomo i, {Biblioteca 
de Autores españoles, de M. Rivadeneyra), la 
comedia El Marido asegurado, y la reco
mienda merecidamente en estos términos :

No puedo menos de llamar.  la atención del pú
blico hacia el discreto drama de Boyl, escrito en los 
primeros años del siglo xvii, y que puede , á mi juicio, 
sufrir la comparación con los mejores de nuestros pri
meros dramáticos.

Ha reimpreso asimismo la loa que le an
tecede, donde se nombran todas las damas 
de Valencia ; galante y curioso poema en 
treinta y cuatro octavas, que sin duda es 
obra también de Boyl ; acredítanlo estos 
versos :

Del sol divino miro la luz bella
En los hermosos ojos celestiales
De Menandra, que ha sido aquella estrella
Que tanto bien me ha dado en tantos males... etc.

Menandra es la dama primera en las dos comedias 
de Boyl. De este apellido nombra la Loa cinco belda
des valencianas.
El Marido asegurado.

{Norte de la poesía española, ilustrado del sol de 
doce comedias, que forman segunda parte de Laurea
dos poetas valencianos..... —Valencia, 1616.)
El Pastor de Menandra.

BRAVO (licenciado). Regidor perpétue de 
la villa de Lora del Rio (Córdoba) á media
dos del siglo xvn.
En el engaño el remedio.
El ingenio es lo mejor.

BRAVO DE SOTOMAYOR (don pablo).
A mas desden mas amor.

Manuscrito, biblioteca de Osuna ; sin fecha ni fir
ma; parece de mediados del siglo xvn.

Consta anónima en el Catálogo de Huerta.
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BRICENO (don francisco). Citado como 
autor de comedias. No hallamos noticia de 
los títulos de sus obras.

BRIOSO Y OSSORIO (don pablo Anselmo).
Am» despues de muerto vence. (Zarzuela.)
Membrete final: Opus coronatur à /¿«e, — Impresso 

en Saragoza, por la viuda de Manuel Ortiz, año 
de 1756.—Detestable pieza en que se celébrala re
conquista de Oran, en tiempo de Felipe V.

BUENO (don francisco). Escribió y fue 
premiado en el certamen poético á la cano
nización de san Juan de Dios, celebrado en 
Madrid, año de 1691. Fue censor de come
dias ; tengo á la vista una aprobación suya, 
autógrafa, dada en Madrid, á 7 de octubre 
de 1697.
Santa Engracia.

BURGOS MANTILLA Y BARCENA (don 
ISIDORO de). Dedicóle el librero de Madrid 
Alonso Montenegro la segunda edición, que

CAB

á su costa imprimió, de las Poesías (Cítara 
de Apolo}, de don Agustin de Salazar y Tor
res. — En Madrid, año de 1694. — En esta 
dedicatoria se leen los siguientes párrafos:
... Pues sin explayarnos en referir la antigüedad 

de su casa . .... basta, para cifra de nuestro silencio, 
el aprecio que lia hecho siempre de ella la coronada 
villa de Madrid , ocupando, así á vuestra merced como 
á sus antecesores , en los oficios honoríficos, con que 
califica sus ilustres familias.....Que se le deba de jus
ticia la dedicación de estas obras, tiene la misma evi
dencia , pues es vuestra merced , en el docto Parnaso 
de esta corte, el Apolo de sus musas, como lo han pu
blicado sus discretas obras, queen diferentes ocasio
nes han sido admiración, sino envidia , de sus inge
nios, tantas como han fatigado las prensas, y las que 
han celebrado lo.s teatros, mereciendo igualmente el 
laurel en lo cómico y lírico. Mas ¿qué mucho si goza 
tanto parentesco con don Agustin de Salazar, don José 
de Bolea, y otros muchos que celebra la fama..... ? 
etc., etc.
Plumas veneran las ondas.
Jornada de Labrador, Reg y Monje ó El mejor Rey 

de los Godos.
( Con Lanini Sagredo. )

c

CABELLO DE BALBOA (miguel). Presbí
tero, natural de Archidona; residía en Lima 
por los años de 1596 á 1604, y allí compuso 
varias excelentes obras, en verso y prosa, 
entre ellas, á lo que parece, dos comedias. 
Nos referimos al Discurso (Epístola en terce
tos) en loor de la Poesía, dirigido por una se
ñora principal de dicho reino del Perú á Diego 
Mejía, traductor de las Epístolas de Ovidio, 
que residió también allí, é hizo estampar su 
traducción en Sevilla, año 1608, con título 
de Primera parte del Parnaso antártico de 
obras amatorias. Al frente de este libro se 
halla, pues, la epístola anónima á que hace
mos relación, pieza de notable mérito, y 
muy interesante por las noticias que con
tiene de poetas, que á la sazón florecían en 
aquellos dominios. De Miguel Cabello y de 
sus escritos habla la poetisa en estos tér
minos :

La Volcanea, horrífica, terrible,
Y el militar Elogio, y la famosa
Miscelánea, que al Inga es apacible ;
La entrada de los Mojos milagrosa,

La Comedia del Cvzco y Vasquirana,
' Tanto verso elegante y tanta prosa,

Nombre te dan, y gloria soberana,
Miguel Cabello , y ésta redundando
Por Hesperia, Archidona queda ufana.

De estas obras, solo una, la Miscelánea 
antartica, y origen de los indios y de los In
cas del Perú, se halla citada por don N. An
tonio, con referencia á León Pinelo, que en 
su Epítome de la Biblioteca oriental y occi
dental, náutica y geográfica, la señaló exis
tente, manuscrita, en la librería del conde- 
duque de Olivares. Añade don Nicolás que él 
la había visto entre los libros de don Andrés 
de Brizuela, abogado matritense.
Comedia de El Cuzco.
Comedia Vasquirana.

CABEZA (maestro juan). Eclesiástico. Fue 
rector (ó párroco) del pueblo de Vistabela, 
en Aragon, y acaso natural de aquel país. 
En Zaragoza, año de 4662, dió á la estampa 
una Primera parte de sus comedias, que son 
't3 e muy escaso mérito. De este libro no he
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logrado ver sino un ejemplar, falto de preli
minares y de fin.

No se halla noticia alguna de este autor 
en la biblioteca de Latasa, ni en la de don 
N. Antonio.
Comedias del maestro Juan Cabeza, parte primera.—

Zaragoza, 1662; i.”
Contiene :

El Pretensor de su madre. 
Matar por celos su dama. 
Engañar para casarse. 
Morir á un tiempo y vivir. 
La Reina mas desdichada, y parlo de las montañas.
El Galan bobo.
Galan y Esclavo uno mismo. 
Querer por hacer querer. 
No hay castigo contra amor. 
Los empeños que hace amor. 
También hay sin amor celos. 
Los Príncipes de Tesalia, y Villano mas dichoso.

CALDERON DE LA BARCA (don pedro). 
Escrita la biografía de este grande ingenio 
por aventajadas plumas de su tiempo y de 
nuestra época: publicadas tan estimables ta
reas , y últimamente reunidas y enriquecidas 
con nuevas ilustraciones y noticias por el 
señor don J. E. Hartzenbusch en la comple
ta colección de comedias del mismo ilustre 
dramático y lírico eminente, que ha forma
do para la Biblioteca de Autores españoles de 
M. Rivadeneyra (tomos vil, ix, xn y xiv), 
nos limitarémos aquí á dar una muy breve 
noticia de la vida de nuestro autor, seguida 
de ligeras adiciones.

Nació don Pedro Calderon de la Barca en 
Madrid, á 17 de enero de 1600; recibió el sa
grado bautismo en la parroquial de San Mar
tin, el 14 de febrero siguiente. Sus padres, 
de distinguida nobleza montañesa, vecinos 
y naturales de esta corte, fueron don Diego 
Calderon de la Barca Barreda, señor de la 
casa de Calderon, y secretario de cámara 
del Consejo de Hacienda, y doña Ana Gon
zalez de Henao y Riaño. Infiérese que per
dió á su padre siendo áun muy niño ; y des
tinado desde luego por su señora madre á la 
carrera eclesiástica, estudió la gramática en 
el Colegio Imperial ; recibió las primeras ór
denes, y pasó á continuar sus estudios en 
Salamanca, donde cursó la filosofía y mate
máticas, y emprendió la jurisprudencia, lle
gando á graduarse de bachiller. Obtenía ya 
este grado en el año de 1620, cuando

La codicia de un bolsico
En la literaria justa
De Isidro le hizo poeta ;
¿Quién no lia pecado en pecunia?
Con lo cual Bartulo y Baldo
Se le quedaron á escuras ,
Pues en vez de decir leyes ,
Hizo coplas en ayunas (1).

Mereció, con efecto, uno de los premios 
en la justa de la beatificación de san Isidro 
y los galantes elogios de Lope. Mas ya siete 
años antes, á los trece de su edad, habia 
compuesto la comedia El carro del cielo. Si
guiendo su decidida inclinación, dejó los 
estudios jurídicos:

Desde letrado á poeta
Pasó, y viendo cuanto acusan
A la poesía unos viejos
De impertinencia macliucha ,
Trató de mudar de estado ,
Y por mas estrecha y justa
Religion, la de escudero
Le recibió en su clausura (2).

Hallábase en esta corte desde el año de 
1619 : entró al servicio de un ilustre señor, á 
lo que se infiere, del duque de Alba, que le 
nombró su caballerizo. En 1623, abrazó la 
profesión militar; sirvió con valor, pero es
caso premio, en Italia y Flándes, hasta que, 
llamado por S. M., recibió comisión de es
cribir las composiciones dramáticas que ha
bían de representarse en las reales fiestas, 
y por recompensa de su ingenio y méritos, 
en 1636, el hábito de Santiago. Llamadas á 
campaña, cuatro años despues, las Ordenes 
militares, con motivo de la insurrección ca
talana, y aunque el Rey le excusó mandán
dole escribir la comedia Certámen de amor y 
celos, Calderon acertó á cumplir con las dos 
obligaciones, escribiendo en breves dias la 
comedia, y alistándose despues en la com
pañía del Conde-Duque. Asistió en esta cam
paña hasta la paz con grado de capitán de 
corazas, siendo enviado, en 1641, por el 
marqués de la Hinojosa á S. M. con una in
teresante comisión del servicio. Por el año 
de 1649, retirado en Alba con el Duque, fue 
llamado por el Rey para escribir la Relación 
de los festejos de la nueva reina doña Ma
riana de Austria ; libro que salió á nombre

(1) Romance del mismo Calderón, á una dama, publicado 
por el señor Hartzenbusch. ( Códice á Poesías varías, perle- 
ncciente al señor don Jorge Diez, en Sevilla.)

(2) El mismo romance.
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del consejero don Lorenzo Ramirez de Pra
do. Grande era su celebridad, y el aprecio 
que le dispensaban los ingenios mas eminen
tes; pero desengañado délas vanidades mun
danas , y deseando cumplir la piadosa volun
tad de sus padres, se ordenó de sacerdote, 
con real licencia, en el año de 16o1, á título 
de un patronato de familia, fundado en la 
parroquia del Salvador. Nombrado sucesi
vamente capellán de los Reyes Nuevos de 
Toledo, y de honor de S. M, y agraciado con 
otras mercedes que le proporcionaban deco
rosa renta, vivió algún tiempo en Toledo, y 
regresó á Madrid en 1663; ingresó en la Con
gregación de San Pedro, de presbíteros ma
tritenses, que le nombró su capellán mayor, 
y sin abandonar del todo las musas dramá
ticas, principalmente la composición de los 
Autos sacramentales, que por encargo de 
Madrid, Toledo, Sevilla y Granada escribió 
durante treinta y siete años para las festivi
dades del Corpus, se dedicó á toda clase de 
ejercicios de piedad y de caridad evangélica. 
Honrado por el señor rey don Carlos lí, como 
por su antecesor, de clara memoria para las 
letras, y favorecido con el trato y estimación 
de los sabios de su tiempo, alcanzó Calde
ron una larga edad, premio terrenal de sus 
virtudes y gloriosas tareas. Falleció en Ma
drid el 25 de mayo de 1681 ; fue enterrado 
en el Salvador, y ha sido trasladado, en 1840, 
al cementerio de la Sacramental de San Ni
colás. Honróse con digno sepulcro su me
moria; se le hicieron exequias y panegíricos 
religiosos, y varias Academias le dedicaron 
fúnebres y poéticos elogios (1).

No tengo noticia de que ningún moderno 
biógrafo de Calderon haya hecho mérito de 
una curiosa carta, escrita por el célebre don 
Antonio Solís y Rivadeneyra á su amigo el 
docto don Alonso Carnero, desde Madrid, 
con fecha del 11 de junio de 1681, donde le 
da la infausta nueva del fallecimiento del

(1) Dejó Calderon por heredera universal de sus bienes 4 
la Congregación de presbíteros naturales de Madrid; fundan
do una renta vitalicia á favor de doña Dorotea Calderon, su 
hermana , monja en Santa Clara de Toledo. Tuvo otros dos 
hermanos, que fallecieron antes; don Diego, primogénito, y 
don José , que siendo teniente de maestre de campo general, 
murió gloriosamente en Camarasa, año de 1645. El postrer 
vastago de esta familia vivía en estos últimos años avecinda
do , según hemos sabido, en la villa de Mora , provincia de 
Toledo. 

ilustre dramático, ocurrida diez y siete dias 
antes ; carta que, con otras muchas de Solís, 
trasladadas de sus originales, publicó don 
Gregorio Mayans en su Colección epistolar, 
impresa por primera vez en Madrid, 1734. 
El párrafo de esta carta, al que nos referimos, 
dice así :

Murió nuestro buen amigo don Pedro Calderon , y 
cantando, como dicen del cisne; porque hizo cuanto 
pudo, en el mismo peligro de la enfermedad, por aca
bar el segundo auto del Corpus, y despues le acabó, 
ó acabó con él, don Melchor de León. Dícenme que el 
que acabó es de los mejores que hizo en su vida ; y yo 
he sentido esta pérdida con igual demostración á 
nuestra antigua amistad, y ahora me tiene mollino» 
que no haya quien celebre sus honras entre la noble
za de España , llegando el caso de que las hagan y au
toricen los comediantes, convidando á ellas y á un 
sermon de Guerra, el trinitario, como únicos favore
cedores de los ingenios. Bastante desengaño de la 
hediondez en que se convierten los aplausos de esta 
vida.

Calderón fue enterrado el día 26 de mayo, 
en la parroquia de San Salvador por la Con
gregación de sacerdotes, naturales de Ma
drid, con asistencia de la música de la Real 
Capilla. El 2 de junio la Congregación le hizo 
exéquias en la misma iglesia, á las que con
currieron, dicen los biógrafos, mucha noble
za, los parientes y testamentarios del difunto. 
Pero de las celebradas en su honor y sufra
gio por los actores cómicos, nadie nos ha con
servado la noticia mas que el ilustre autor de 
la referida carta. El predicador en estas, ex
cusado es advertir, que no fue otro sino el 
famoso padre maestro fray Manuel de Guerra 
y Ribera, trinitario, natural de Madrid, gran 
teólogo, provincial de Castilla, redentor ge
neral por la misma, predicador del rey Cár- 
los H, y célebre en nuestra historia literaria 
por su aprobación de la Verdadera quinta 
parte de comedias, del mismo Calderon, dada 
en 14 de abril de 1682, y defendida despues 
en su Apelación al tribunal de los doctos, 
póstuma, impresa en Madrid, 1754.

Don Gaspar Agustin de Lara, en el prólo
go de su Obelisco fúnebre á la memoria de 
Calderon, manifiesta su duda y extrañeza 
de cómo habiendo dejado aquel por here
dera del remanente de sus bienes á la Con
gregación de sacerdotes matritenses, y sien
do herencia toda la utilidad que resultase de 
los escritos del mismo, no estaba en cabeza 
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de dicha Corporación el privilegio de la Fcr- 
dadera quinta parte, ni los de la Sexta y sép
tima de comedias, publicadas despues de la 
muerte del poeta ; las cuales, dice, habían 
valido al impresor en menos de un año mas 
de tres mil ducados, sacada la costa de la im
presión. Añade que solo pudiera responderse 
á esta duda, suponiendo que la herencia 
fuese trasmisible, y que la hubiese trasferido 
la Congregación, lo cual no se había verifi
cado. Y por tanto, juzgaba que á la misma 
correspondían el privilegio y sus utilidades, 
y que el negárselos era defraudar á los po
bres del caudal de las fatigas de don Pedro, 
contrariando su voluntad. Los privilegios á 
que Lara se refiere, se dieron á favor del 
colector é ilustrador de las comedias, don 
Juan de Vera Tassisy Villarroel, quien hubo 
de cederlos á los impresores. Notable cuestión 
legal y de propiedad literaria, en cuya deci
sion, álo que parece, no manifestó interes 
la Corporación heredera. Traslúcese en el 
referido y otros pasajes del prólogo de Lara, 
cierto espíritu de crítica y de animosidad 
contra el buen Vera Tassis, quien pudo tal 
vez no estar en su derecho, pero prestó à las 
letras un distinguido servicio con su publi
cación de las obras del gran Poeta que com
parte con el Fénix de los ingenios el princi
pado de la escena española.

El señor don R. Mesonero Romanos ha 
llamado últimamente la atención en un pa
triótico y sentido artículo, que han insertado 
varios periódicos, sobre el estado de próxi
ma demolición en que á esta fecha se en
cuentra la casa donde habitó muchos años, 
y en la cual falleció nuestro don Pedro Cal
deron de la Barca, situada en las Platerías 
( hoy calle Mayor), y señalada con el núme
ro 93 nuevo, y 4 antiguo, de la manzana 173. 
Perteneció, y pertenece aun, esta casita al 
Patronato real de legos que en la capilla de 
San José, de la demolida iglesia del Salvador, 
fundó doña Inés Riaño, mujer de Andrés de 
Hen^o, cuyo patronato y capellanía poseyó 
Calderon, como descendiente de los funda
dores. Su área es solamente de 830 piés; tie
ne 17 Ví de fachada, y un solo balcon en cada 
piso; Calderon ocupó el principal. Recor
dando el erudito historiador de Madrid que 
otro artículo suyo motivó la real disposición.

refrendada por el ministro conde de Ofalia, 
en 4 de mayo de 1833, ordenando la coloca
ción del monumento á la memoria de Cer
vantes , que decora la casa construida en el 
sitio donde existió la que fue último alber
gue y tugurio de este inmortal ingenio, ex
cita el celo del Gobierno, de la corporación 
municipal y del público ilustrado, en favor 
de una medida análoga , respecto de la pos
trera vivienda del gran poeta dramático-

En diferentes tomos de la Biblioteca de 
Autores españoles, de los posteriores á la co
lección de comedias de Calderon, y muy se
ñaladamente en el xxiv ( 1 .^ de las de Lope), 
ha publi^'ado el señor Hartzenbusch intere
santes adiciones á la bibliografía del mismo 
poeta (I).

RETRATOS DE CALDEROS.

Cuadro pintado al óleo por donjuán de Alfaro, pin
tor de Cámara de Cárlos II. Existia en San Salvador 
de esta corte, sobre la sepultura del poeta, y ahora 
ocupa igual puesto en el Campo santo de la Sacramen
tal de San Nicolás. A don Juan de Alfaro atribuye este 
cuadro Baena ; sin embargo, está firmado por Fran
cisco Zorrilla.

Cuadro existente en la Biblioteca Nacional de esta 
corte. Procede de palacio desde la fundación de la Bi
blioteca , y representa al poeta mas anciano que el an
tedicho.

Estampa grabada por Pedro deVillafranca, en 1676. 
Se halla colocada en el tomo de Autos sacramentales 
de nuestro poeta; parte primera que publicó él mis
mo, impresa en Madrid, año de 1677. Le representa 
anciano.

Estampa grabada por don Francisco Antonio de Et- 
tenhard, al frente del Obelisco fúnebre , à la memoria 
del poeta, á quien representa de 81 años de edad.

Estampa grabada por G. Fosman í^Matriti, 1682. 
[Ætat. 81.) En todos los tomos de la Colección de Vera 
Tassis.

Estampa dibujada por Bernardo García, y grabada 
por G. Valk con delicado buril. En la segunda edición 
de los Autos sacramentales.

Estampa dibujada por don B. Jimeno, y grabada por 
don M. Brandi. Colección de Retratos de varones ilus
tres de la nación española. Calcografía de la imprenta 
Real. Bellísimo grabado, que parece copia del cuadro 
de San Salvador.

Estampa en la colección de comedias del poeta, pu
blicada por Keil, en Leipsique.

Estampa litografiada, y con el facsímile de la firma 
de Calderon, en su biografía, escrita por don D. A. de 
Iza Zamacola, impresa en Madrid, 1840.

(1) En el artículo biográflco de don Juan de Vera Tassis da
mos algunas noticias, que deben agregarse al presente.

4
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OBRAS DRAMÁTICAS DE CALDERON. !

Manuscritos notables de sus comedias, autos y en- \ 
tremeses.
El acaso y el error.

Librería del señor don A. Duran. Archivo del teatro 
del Príncipe. (Copias.) j
Polifemo y Circe.

Dos manuscritos, en la librería del señor don Agus
tin Duran.
Hado y divisa de Leónido y de Marflsa.

Biblioteca Nacional. Manuscrito, con la descripción 
de la fiesta y del teatro, loa, entremés, baile y sai
nete. i
El Pastor Pido. j
En esta vida todo es verdad y todo mentira. j

Manuscritos del teatro del Príncipe. (Copias.)
El Mágico prodigioso.

Manuscrito existente en la biblioteca del señor du
que de Osuna, con esta nota ; « Compuesta para la vi
lla de Yépes, en las fiestas del Santissimo Sacramen
to, año de 1637.»
Hado y divisa de Leónido y de Marfisa.

Manuscrito del siglo xvii (año 1680), con la descrip
ción del aparato escénico del drama. Biblioteca del 
Arsenal, en Paris.
El segundo Scipion.

Manuscrito del siglo xvii; con loa y descripción del 
aparato. Biblioteca del Arsenal, en Paris.
La Serpiente de metal. (Auto.)
Los alimentos del hombre. (Auto.)

Manuscrito del siglo xvii. Comprende los dos autos, 
con loas, y la descripción de la fiesta que fue repre
sentada á SS. MM., en 1676. Biblioteca del Arsenal ci
tada. Este manuscrito y el de Hado y divisa están lu
josamente encuadernados.
(?) La orden de la redención, y Virgen de los Re

medios.
Esta comedia, cuyo manuscrito(copia) con el nombre 

de Lope de Vega posee lord Holland en su biblioteca, 
puede serla desconocida de Calderon, titulada: Nues
tra Señora de los Remedios. Pudiera ser también La 
esclavitud mas dichosa y Virgen de los Remedios , de 
don Francisco de Villegas y Jusepe Rojo, inserta en 
la Parte veinte y cinco de escogidas.
Autos sacramentales, sétima y oclav.a parle, recogidos 

por don Juan Isidro Fajardo.
Dos tomos en 4.°, inéditos, que poseía don B. J. Ga

llardo. (Apuntes del señor Fernandez-Guerra.)
Entremés : La plazuela de Santa Cruz.
Mojiganga, para la compañía de Escamilla.

Manuscritos, en la biblioteca de Osuna.
Entremés de La rabia, primera parle.

Manuscrito, en la misma biblioteca.
Colecciones de sus comedias.

Primera parte de comedias de don Pedro Calderon de
la Barca.—Madrid, 1640; 4.° Recogidas y sacadas de 
sus verdaderos originales, por don José Calderon de 
la Barca, hermano del autor.
Aprobación de Valdivielso, dada en 6 de noviembre 

de 1635. — Licencia, 10 de id. id.

Contiene :
La vida es sueño.
Casa con dos puertas.
El purgatorio de San Patricio.
La gran Cenobia.
La devoción de la cruz.
La puente de Mantible.
Saber del mal y del bien.
Lances de amor y fortuna.
La Dama duende.
Peor está que estaba.
El sitio de Bredá.
El Principe constante.
Primera parte de comedias del célebre poeta español 

don Pedro Calderon de la Barca.Qve nuevamente 
corregidas publica don Ivan de Vera Tassis y Vi- 
llarroel. — Madrid, 1682; 4.®
Primera edición del tomo i de la Colección de Vera.

Primera parle de comedias del célebre poeta español 
don Pedro Calderon de la Barca, cavallero del Or
den de Santiago, capellán de honor de su .Magestad, 
y de los señores Reyes Nueuos en la santa iglesia 
de Toledo, qve nvevamente corregidas pvblica don 
Ivan de Vera Tassis y Villarroel, su mayor amigo, y 
las ofrece al excelentíssimo señor don Iñigo Melchor 
Fernandez de Velasco y Touar, condestable de Cas
tilla y de León. etc. Con privilegio.—En Madrid, 
por Francisco Sanz, impresor del Reino, y portero 
de cámara de su Magestad. Año de 1683; 4.®
Dedicatoria de Vera Tassis. — Retrato de Calderon 

(el grabado por G.® Fosman). —«Fama, vida y escri
tos de Calderón.» —Licencias etc. — «Al que leyere.» 
(Prólogo de Vera.)

Contiene las mismas comedias que la edición prín
cipe.

Biblioteca Nacional de Madrid.
Primera parte de comedias verdaderas del célebre 

poeta español don Pedro Calderon de la Barca.  
Que, nuevamente corregidas, publicó don Juan de 
Vera Tassis y Villarroel. — Madrid, por la viuda
de Blas de Villanueva, año de 1723; 4.®
Alvarez Baena, en la biografía de Calderón, dice :
« Don Joseph García de la Plaza hizo otra edición 

(de las comedias de nuestro poeta), en 1726, en el 
mismo tamaño y lugar, copiando la antecedente de 
Tassis, y aun fingiendo las portadas para darla reco
mendación , y con el mismo retrato, aunque algo re
tocado. »

Entiendo que se refiere á esta reimpresión de Blas 
de Villanueva , que comprende los nueve tomos, y de 
la cual solo he visto una portada de la Tercera parte, 
portada que por ningún concepto puede llamarse fin
gida. Tampoco lo es la correspondiente á la Primera, 
que citamos aquí, según nota del señor Harlzenbusch. 
Segunda parte de las comedias de don Pedro Calderón 

de la Barca, recogidas por don Joseh Calderón de la 
Barca, su hermano. Año 1641.—Madrid.
Coiofon final.—En Madrid, por Cárlos Sanchez, año 

1641 ; 4.®
Existe en la Biblioteca Nacional otra edición de esta 

parte, antigua también, sin portada.
Suma del privilegio, 3 de mayo 1637. —• Suma de
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Ia tasa, 28 junio id. — Remisión á la censura, 12 fe
brero id.— Aprobación de Juan Bautista de Sosa (so
brino del autor), 20 febrero id. — Licencia, 2 marzo.
— Aprobación de Valdivielso ,22 abril id. — Dedicato
ria de Antonio Ribero á Felipe López de Oñale, pro
veedor de la casa real.

Contiene.
El mayor encanto amor.
Argénis y Poliarco.
El Galan fantasma.
Judas Macabeo.
El Médico de su honra.
La Virgen del Sagrario. {Origen, pérdida y restaura

ción de la Virgen del Sagrario.)
El mayor monstruo del mundo. ( El mayor monslruo 

los celos y Teírarca de Jerusalen.)
El hombre pobre todo es trazas.
A secreto agravio, secreta venganza.
El Astrólogo fingido.
Amor, honor y poder.
Los tres mayores prodigios.
Parte segunda de comedias..... Que, nuevamente cor

regidas, publica don ívan de Vera Tassis y Villar- 
roel. — Madrid, 1682; 4.®
Primera edición del tomo n de la Colección de Vera.

Parte segunda de comedias.... Que nuevamente cor- 
* regidas, publica don Ivan de Vera Tassis, etc.....

(como en la primera.) Con privilegio. — En Madrid, 
por Francisco Sauz..,., año de 1686; 4.“
Dedicatoria de Vera. — El retrato grabado por Fos- 

man.—Licencíasete. — Advertencias al que leyere. 
(Prólogo de Vera Tassis.)

Contiene las mismas que la edición príncipe, en di
verso órden colocadas.

La de El mayor monstruo del mundo va titulada El 
mayor mónstruo los celos.

Al fin la lista de las comedias y autos de Calderon. 
Lleva colofon final.

(Biblioteca Nacional de Madrid.)
Tercera parte de comedias de don Pedro Calderón de 

la Barca.—Madrid, 1664; 4.®
Publicó esta parte el poeta don Sebastian Ventura 

de Vergara Salcedo, amigo del autor; pero á pesar de 
esta circunstancia , y de lo que afirma en el prólogo, 
salió muy incorrecta la edición. Cu.yo aprobante fué, 
con fecha 15 de junio de 1664, el ilustrisiino obispo 
del Cuzco, don Manuel Mollinedo y Angulo, cura que 
había sido de Santa María.

Contiene:
En esta vida todo es verdad y todo mentira.
El Maestro de danzar.
Mañanas de abril y mayo.
Los hijos de la fortuna.
Afectos de odio y amor.
La Hija del aire, primera y segunda parte.
Ni amor se libra de amor.
El laurel de Apolo.
La púrpura de la rosa.
La fiera, el rayo y la piedra.
También hay duelo en las damas.
Tercera parte de comedias..... Que, nuevamente cor

regidas. publica don Juan de Vera Tassis y Villar- 
roel..... — Madrid, 1682; 4.®
Primera edición del tomo iii de la Colección de 

Vera.

Tercera parte de comedias..... Qve, nvevamente cor
regidas publica don Ivan de Vera Tassis, etc... (como 
en la primera). Con privilegio. — En Madrid, por 
Francisco Sanz..año de 1687 ; 4.®
El retrato por Fosman. —Dedicatoria de Vera.—Li

cencias , etc. — Prólogo del mismo.
Contiene las mismas piezas que la edición príncipe, 

en distinto órden colocadas.
La de Los hijos de la fortuna, con el segundo título 

de Teagenes y Cariclea.
Al fin la lista de las comedias y autos de Calderon. 

Colofon final.
Biblioteca Nacional de Madrid.

Tercera parle de comedias verdaderas del célebre 
poeta español don Pedro Calderon de la Barca..  
que, nuevamente corregidas, publicó don Juan de 
Vera Tassis y Villarroel, su mayor amigo. Y las ofre
ce al excelentísimo señor don Iñigo Melchor Fernan
dez de Velasco y Tovar, condestable de Castilla y 
de León, camarero mayor del Rey nuestro Señor, 
su copero mayor, su cazador mayor y su mayordo
mo mayor, de lo.s Consejos de Estado y Guerra, co
mendador de Usagre en la Orden y caballería de 
Santiago, y Treze della, duque de la ciudad de 
Frias, etc. Con privilegio.—En Madrid, por la viu
da de Blas de Villanueva, año de 1726 ; 4.®
Esta portada se halla (con su correspondiente en

mienda de mano, mal disimulada) puesta en un ejem
plar de la Parte quinta verdadera de Calderon.

Biblioteca Nacional.

Quarta parte de comedias de don Pedro Calderón de 
la Barca, caballero del Orden de Santiago. Lleva un 
prólogo del autor, en que distingue las comedias 
que son verdaderamente suyas ó no. Enmendadas 
y corregidas en esta segunda impresión. Año 1674. 
—Madrid, por Bernardo de Hervada, á costa de Juan 
de Calatayud Montenegro, criado y librero del Rey 
nuestro Señor; 4.®
Existe en la Biblioteca Nacional otra edición anti

gua de esta parte, sin portada, que debe ser la prime
ra, hecha probablemente en 1672 ó 73.

Aprobación de don Francisco de Avellaneda, 18 de 
junio de 1672.— Otra aprobación, licencia y privilegio 
de mayo y junio de id.—«Prólogo-dedic .loria de Cal
deron áún amigo ausente.» (Documento curiosísimo, 
cuyo objeto es el que indica la portada. Consta de él 
que otro amigo del autor hizo esta publicación coji su 
anuencia.)

Contiene :
El postrer duelo de España.
Eco y Narciso.
El monstruo de los jardines.
El encanto sin encanto.
La Niña de Gomez Arias.
El gran Principe de Fez.
El Faetonte.
La aurora en Copacabana.
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El Conde Lucanor.
Apolo y Climene.
El golfo de las Sirenas.
Fineza conlra fineza.

Quaríaparle de comedias..... Qve, nuevamente cor
regidas, publica don luán de Vera Tassis y Villar- 
roel..— Madrid , 1682; ■i.°
Primera edición del iv lomo de la Colección de Vera.

Quarta parle de comedias.....  Que, nuevamente cor
regidas, publica don Ivan de Vera Tassis y Villar- 
roel. — Madrid, 1684; 4.°

Quarta parte de comedias.....Qve, nvevamenle cor
regidas, publica don luán de Vera Tassis, etc.. 
(como en la primera). Con privilegio. — En Madrid, 
por Francisco Sauz. Año de 1688 ; 4.®
Retrato grabado por Fosman.—Dedicatoria de Ve 

ra. — Aprobación del P. Martin del Rio, 1672. — Li
cencia 1672.—Suma del privilegio á Vera , 1684 ; pre
cedida de la otra aprobación de Avellaneda.—Erratas 
y tasa, 1688.— «AI que leyere.» (Prólogo de Vera.)

Contiene las mismas piezas que la edición primera, 
en diferente órden. La cuarta, es El gran Principe de 
Fez, don Baltasar de Loyola.—La sétima, El hijo de^ 
sol, Faetón. — La undécima, El golfo de las sirenas, 
égloga piscatoria.
Quinta parte de comedias de don Pedro Calderon de 

la Barca.— Barcelona, por Antonio La Caballería, 
año de 1677. (Es impresión de Madrid); 4.®
Publicación furtiva, que rechazó Calderon. De lag 

diez comedias que comprende, dos no son suyas. 
Carece de licencias.

Contiene :
Fieras afemina amor.
La estatua de Prometeo.
El Tuzaní del Alpujarra. {Amar despues de la muerte.}
La crítica del amor. {No hay hurlas con el amor.)
El Piey don Pedro en Madrid, y Infanzón de lllescas.

(Es de Tellez.)
Amado y aborrecido.
Cómo se comunican dos estrellas contrarias. ( De? )
El jardin de Falerina.
Darlo todo y no dar nada.
Un castigo en tres venganzas.

Verdadera quinta parte de comedias de don Pedro 
Calderon de la Barca , cavallero que fue del Orden 
de Santiago..— Madrid, 1682 ; 4.®
Tomo v de la Colección de Vera Tassis.
Dedicatoria de Vera.—Retrato grabado por Fosman.

— Fama, vida y escritos de Calderon. — Epitafio al 
mismo. (Por Vera ambas composiciones.)—La famo
sa aprobación del padre fray Manuel de Guerra y Ri
bera, 14 abril 1682.—Licencia del Ordinario, 17 id. id.
— Aprobación del cronista Baños de Velasco, 6 de 
mayo id. — Privilegio real á Vera, 23 de mayo id..— 
Erratas. — Tabla de las comedias. — (Así en el privi
legio como en la aprobación de Baños, se hace men
ción de entremeses y sainetes de nuestro poeta, re
cogidos por Vera.)

Contiene :
Hado y divisa de Leónido y de Marfisa.
Los dos Amantes del cielo, Crisanto y Daría.

Mujer, llora y vencerás.
Agradecer y no amar.
De una causa dos efectos.
¿Cuál es mayor perfección? {¿Hermosura ó discre^ 

don ? )
El jardín de Falerina.
La Sibila del Oriente. {La Reina Sabá.}
No hay burlas con el amor.
Gustos y disgustos son no mas que imaginación.
Amigo, amante y leal.
Basta callar.

Biblioteca Nacional de Madrid.
Sexta parte de comedias del célebre poeta español 

don Pedro Calderon de la Barca..sacada.s de sus 
originales, que publica la amistad de don Juan de 
Vera Tassis y Villarroel. Con privilegio.—En Ma
drid, por Francisco Sanz. año de 1682; 4.®
Primera edición del tomo vi de la Colección de Vera.

Sexta parte de comedias del célebre poeta español 
don Pedro Calderon de la Barca.  sacadas de sus 
originales, que publica la amistad de don Juan de 
Vera Tassis y Villarroel. Con privilegio.—En Ma
drid, por Francisco Sanz, impresor del Reino.  
año 1683; 4.®

Sexta parte de comedias del célebre poeta español 
don Pedro Calderon de la Barca, cavallero, etc.  
sacadas de svs originales, y aora nuevamente cor
regidas en esta última impression , qve sale á luz 
debaxo de la protección del serenissimo señor don 
Lvis Primero (que Dios guarde), príncipe de Aslú- 
rias. Con privilegio.—En Madrid, por Juan Sanz, 
impressor de libros y portero de Cámara de su Ma
gostad , año 1713; 4 .®
Dedicatoria al Príncipe, firmada por doña María 

Fernandez de Villa-Real. «Dióse(dice) á la luz pú
blica la mayor parte de sus obras despues de muerto 
el autor, y hoy que se repite la impresión del tomo 
sexto de ellas , llega á los piés de V. A.....etc.» La 
aprobación del padre Guerra.—Las licencias de 1682. 
—Suma del privilegio á doña María Fernandez de 
Villa-Real, por diez años para imprimir esta Sexta 
parte, dado en Madrid, á 17 de febrero 1713. —Erra
tas y tasa de 1713. —El prólogo de Vera Tassis. —Re
trato de Calderon.

Contiene :
Fortunas de Andrómeda y Perseo.
El Josef de las mujeres.
Los empeños de un acaso.
Primero soy yo.
La estatua de Prometeo.
El secreto á voces.
Dar tiempo al tiempo.
El Mágico prodigioso. {San Cipriano.}
Mejor está que estaba.
Fieras afemina amor.
Dicha y desdicha del nombre.
Para vencer á amor, querer vencerle.

Biblioteca Nacional de Madrid.

Séptima parte de comedias..... — Madrid, 1682? 4.®
Primera edición del vii tomo de la Colección de 

Vera.
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Séptima parte de comedias... Con privilegio.—En Ma

drid, por Juan Sanz, impresor de libros y portero 
de cámara de su Majestad, año 1713 ; 4.“
Dedicatoria al serenissimo señor don Phelipe, in

fante de Castilla, firmada por doña María Fernandez 
de Villa-Real. «En repetidas fatigas de la prensa han 
renacido Fénix sus aplausos, y oy que en el séptimo 
tomo de su.s cómicas ideas comienzan á cobrar se
gunda vida, » etc.....— Licencia de 1682.—Suma del 
privilegio á doña María Fernandez de Villa-Real, por 
diez años, para imprimir esta Séptima parte, dado en 
17 de febrero de 1713.—Erratas, 1.“ de febrero, 1713. 
—Tasa, 16 id. id.—El prólogo de Vera Tassis.—Re
trato de Calderon.

Contiene :
Auristela y Lisidante.
Friego de Dios en el querer bien.
El segundo Scipion.
La Exaltación de la Cruz.
No hay cosa como callar.
Celos, aun del aire, matan.
Mañana será otro dia.
Darlo todo, y no dar nada. {Apeles y Campaspe ) 
La desdicha de la voz.
El Pintor de su deshonra.
El Alcalde de Zalamea, y el garrote mas bien dado.
El Escondido y la Tapada.

Biblioteca Nacional de Madrid.

Octava parte de comedias del célebre poeta español 
don Pedro Calderón de la Barca..que, corregidas 
por svs originales, pvblica don Ivan de Vera Tas- 
sis.. y las ofrece al muy ilvstre señor don Ivan 
Francisco Perez de Saavedra Ponce de Leon y Guz
man, marqués del Villar, señor de las Guadamele- 
nas ; Veinticuatro de la ciudad de Górdoua, patrono 
del colegio de los escriuanos del número della, y 
patrono del conuento de Santa Insta y Rufina de la 
ciudad de Seuilla, etc.—En Madrid, por Francisco 
Sanz, impressor del Reino y portero de cámara de 
su Majestad , año de 1684;4.®
El retrato grabado por Fosman. — Dedicatoria de 

Vera. — Suma de la aprobación de este tomo y de lo
dos los demás, dada por el padre Guerra. — Licencia 
del Ordinario, 17 abril 1682. — Sumas de la aproba
ción de Baños y del privilegio real. — Erratas , 13, y 
Tasa, 16 de octubre de 1684. — « Al que leyere. » ( De 
Vera.)

Tabla de las piezas, que son :
La cisma de Diglaterra.
Las manos blancas no ofenden.
Los cabellos de Absalon.
No siempre lo peor es cierto.
Las cadenas del Demonio.
Los tres afectos de amor: piedad, desmayo y valor.
La banda y la flor.
Con quien vengo, vengo.
Guárdate del agua mansa.
El Alcaide de s( mismo. {El^ Alcaide en propia 

guarda.}
Luis Perez el Gallego. (Es primera parte.) 
Antes que todo es mi dama.

Repítese al fin la lista de comedias verdaderas de 
Calderon, y de las que falsamente se le atribuían.

Biblioteca Nacional de Madrid.
Nouena parte de comedias..... Que, nuevamente cor

regidas , publica don Juan de Vera Tassis y Villar- 
roel. — Madrid, 1691 ; 4.®
Alvarez Baena.

Nouena Parte de comedias del célebre etc...... Que, 
nuevamente corregidas, publica don Juan de Vera
Tassis y Villarroel, fiscal de las comedias destos 
reinos por su Magestad. Y las ofrece al excelentis- 
simo señor don Iñigo Melchor Fernandez de Velasco 
y Tovar, condestable de Castilla y de León etc.....  
Con privilegio.—En Madrid, por Juan García Infan
zón , año de 1698 ; 4.®
Retrato (el de Fosman, retocado, y borrada la firma 

de este grabador).—Dedicatoria de Vera.—Sumas de 
las aprobaciones, licencia y privilegio de 1682.— 
Erratas, 9 de agosto de 1698. — Tasa, 10 de febrero 
1691. — «Al lector. » (De Vera.)

Tabla de las comedias. Son :
Las armas de la hermosura.
Amado y aborrecido.
La Señora y la Criada.
Nadie fie su secreto.
Las tres justicias en una.
Amar despues de la muerte. {El Tuzani del Alpujarra.} 
Un castigo en tres venganzas.
Duelos de amor y lealtad.
Céfalo y Pécris.
El castillo de Lindabridis.
Bien vengas mal {si vienes solo.}
Cada uno para sí.

Biblioteca Nacional de Madrid.
Colecciones modernas.

Comedias del célebre poeta español don Pedro Calde
ron de la Barca.. que saca á luz don Juan Fer
nandez de Apontes, y las dedica al mismo don Pe
dro Calderon de la Barca.—Madrid, en la oficina de 
la viuda de don Manuel Fernandez, é imprenta del 
Supremo Consejo de la Inquisición, año 1760 (y el 
último lomo de los diez, en 1763); 4.®
El editor Apontes, impresor y vecino de esta corte, 

reprodujo la Colección de VeraTarssis, invirliendo 
completamente el órden de las piezas.
Las comedias de don Pedro Calderon de la Barca, co

tejadas con las mejores ediciones hasta ahora pu
blicadas, corregidas y dadas á luz por Juan Jorge 
Keil. — Leipsique, publicado en casa de Ernesto 
Fleischer.—Cuatro tomos, fólio menor, 1827, 28, 
29, 30. (Con el retrato grabado por un dibujo origi
nal), Excelente edición.

Las Comedias de don Pedro Calderon de la Barca; 
edición cubana, corregida y aumentada. — Habana, 
imprenta de R. Oliva, editor, 1839.
No se publicaron mas que dos tomos, que compren

den treinta y dos comedias.
Comedias de don Pedro Calderon de la Barca , colec

ción mas completa que todas las anteriores, hecha 
é ilustrada por don Juan Eugenio Hartzenbusch. — 
Madrid , imprenta de la Publicidad , á cargo de don

Biblioteca Nacional de España



CAL — 54 — CAL
Manuel Rivadeneyra, calle de Jesus del Valle, nú
mero 6; 1848, 49, bO.
Cuatro tomos, folio, que forman parle déla Biblio

teca de Autores españoles. Esta edición, complelisima 
y ampliamente ilustrada, comprende ciento veinte y 
dos comedias y catorce piezas entremesiles.

Las colecciones de Huerta, Suelto y Ochoa, y algu
nas otras impresas fuera de España, contienen esco
gidos ramilletes de comedias de Calderon.

Comedias en las colecciones de diferentes autores 
y en otros lomos de Varios.
La cruz en la sepultura. {La devoción de la critz.}
De ttn castigo tres venganzas.

{Comedias de Lope de Vega Carpio (y otros auto
res.) Parle 28. — Zaragoza, 1659. Es una de las lla
madas extravagantes.)

Van atribuidas á Lope,
El Amante astrólogo. {El Aslrólogo fingido.}

( Parte veinte g cinco de comedias recopiladas de 
diferentes autores..... — Zaragoza, 1632, 1653.)
La industria contra el poder. {Amor, honor y poder.}

(Va como de Lope.)
De un castigo tres venganzas. ( Un castigo en tres ven

ganzas.}
La cruz en la sepultura. {La devoción de ¡a cruz )

{Parte veinte y ocho de comedias de varios autores 
— Huesca, 1634.)
La Dama duende.
Casa con dos puertas mala es de guardar.

(Va atribuida á Montalban.)
( Parte veinte y nueve de comedias de diferentes 

autores. — Valencia, 1636.)
La Dama duende.
La vida es sueño.
El privilegio de las mujeres. (De Calderón, Montal

ban y don Antonio Coello.)
(Parte treinta de comedias famosas de varios auto

res... — Zaragoza, 1636.)
(Las dos primeras van anónimas.)

Con quien vengo, vengo.
{Parte treinta y una de las mejores comedias que 

basta hoy han salido.—Barcelona, 1638.)
A’í» hay burlas con el amor.
El secreto á voces.
El Pintor de su deshonra.
La Hija del aire. (Primera ó segunda parle?)

{Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 
autores.— Zaragoza, 1630.)

La desdicha de la voz.
( Parte cuarenta y tres de comedias de diferentes 

autores. — Zaragoza , 1630; y 1660, según Fajardo.)
El garrote mas bien dado.
Mañana será otro dia.
Los empeños que se ofrecen. {Los empeños de un 

acaso.}
La Guarda de si mismo, {El Alcaide de si mismo.}

{El mejor de los mejores libros. ... de comedias.— 
Alcalá, 1631. — Madrid , 1633.)

En la primera edición van , como todas, anónimas.
Vengarse en fuego y en agua. (A secreto agravio, se

creta venganza.)

{Parle sexta de comedias escogidas de los mejores 
ingenios de España. — Zaragoza, 1633,1634.)

El Principe constante.
Lances de amor y fortuna.

{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 
de España. — Lisboa, 1632.)

La vida es sueño.
( Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España. — Colonia, 1697.)

Los cabellos de Absalon.
Judas Mttcabeo.

{Comedias de los mas célebres autores y realzados 
ingenios de España. — Amsterdam , 1726.)

Comedias en la Colección de escogidas de Madrid.
No siempre lo peor es cierto.
La Exaltación de la Cruz.
Mejor está que estaba.
Con quien vengo, vengo.
Luis Perez, el Gallego, primera parte.

(9. 1.’)
No guardas tú tu secreto. {Nadie fie su secreto.)

(P. 2.®)
Amigo, amante y leal.
Enfermar con el remedio \

(P- 4.’)
Agradecer y no amar.

(P. 3.®)
El Principe constante, y Mártir de Portugal.
La banda y la flor.

(P. 6.®)
Para vencer á amor, querer vencerle.

(P. 7.®)
Darlo todo y no dar nada.
Gustos y disgustos son no mas que imaginación.
El Pastor Fido
Amado y aborrecido.
Agua mansa. {Guárdate del agua mansa.)

(P. 8.®)
Las manos blancas no ofenden.
El mejor amigo el muerto '.
El Escondido y la Tapada.

(P. 9.®)
Fuego de Dios en el querer bien.
Los tres afectos de amor; piedad, desmayó y valor.
El José de las mujeres.

(P. 13)
El Conde Lucanor.
Cada uno para si.
Las tres justicias en una.

(P. «.)
Dar tiempo al tiempo.
Antes que todo es mi dama.
No hoy cosa como callar.
Mujer, llora y vencerás.

(P.«.)
Dicha y desdicha del nombre.
Amigo, amante y leal.

(P. 18.)
Celos, aun del aire, matan.

(P. 19 y 41.) ;,
El Mágico prodigioso.
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Auristela y Lisidaníe.

(P. 20.)
¿ Cttál es mayor perfección ?
Fortunas de Andrómeda y Perseo.
La Margarita preciosa ‘.

(P. 21.)
El monstruo de la fortuna. (La Lavandera de Ñápa

les, etc.}
(P. 24.)

La fingida Arcadia '.
(P.2S.)

El sitio de Bredá.
(P. 28.)

La banda y la flor. (Hacer del amor agravio.} (1)
(P. 30.)

El amor hace discretos. (De una causa dos efectos.}
(P. 37.)

Las armas de la hermosura.
La Señora y la Criada.

(P. 46.)
Las que van marcadas con asterisco son escritas 

por Calderon y otros ingenios, que se expresan en su 
lugar oportuno.

Comedias sueltas mencionadas por él en la Memo
ria de las suyas, que diez meses antes de su falleci
miento envió al duque de Veragua. Van de otra letra 
las desconocidas absolutamente hasta la fecha, y que 
se tienen por inéditas, no constando en los catálogos 
de Fajardo, Medel ni Huerta.
El acaso y el error.
El carro del Cielo. (San Elias.)
La Celestina.
Certamen de amor y celos.
Don Quijote de la Mancha.
San Francisco de Borja.
El triunfo de la Cruz.
La Virgen de la Almudena, primera y segunda parte.
La Virgen de los Remedios, ó Nuestra Señora de los

Remedios,
No mencionadas por Calderon. Atribùyeselas Vera 

Tassis. Van de otra letra las desconocidas y tenidas 
por inéditas.
El Condenado de amor.
Los desagravios de Maria.
El sacrificio de Efigenia.
La Virgen de Madrid.

De estas comedias sueltas prometió Vera Tassis 
parala Décima parte, que no llegó á publicar :
El acaso y el error.
El carro del cielo.
La Celestina.
Certámen de amor y celos.
El Condenado de amor.
Los desagravios de María.
Don Quijote de la Mancha.
San Francisco de Borja.
El triunfo de la Cruz,
La Virgen de la Almudena, primera y segunda parte. 
La Virgen de los Remedios.
La Virgen de Madrid.

(1) Va con el segundo titulo, y à nombre de un ingenio de 
esta corte.

La comedia El acaso y el error parece haber ser
vido de original para La Señora y la Criada, que 
Calderon omitió en su lista, sin embargo, de que es
taba publicada en la Parte 46, y que, según Vera 
Tassis, aquel habia corregido las pruebas de esa di
cha impresión. A mi juicio, nuestro autor hubo de 
padecer alguno que otro olvido al formar su lista; y 
tal vez por razones diversas no la completó, cual boy 
desearíamos. Desde luego cercenó allí las siete que, 
escritas por él en union con otros autores, se hallan 
citadas por Vera con expresión de ellos, é impresas 
en su tiempo, y la titulada : La fingida Arcadia, que 
Vera nombró, aunque sin declarar sus coautores. Es 
posible que varias de las omitidas fuesen asimismo 
escritas en colobaracion.

Respecto del San Francisco de Borja cree el señor 
Hartzenbusch, que las piezas de ese mismo título y 
asunto, escritas por los padres Fomperosa y Calleja» 
fueron calcadas sobre la de Calderon, como parece 
deducirse de ellas mismas, y por esta razón las in
cluye.

Incluye también el Sacrificio de Efigenia, drama re
fundido por Trigueros en forma de tragedia, y hallado 
en el archivo del teatro del Príncipe; juzgando con gran 
probabilidad que el original fue escrito por nuestro 
autor, acaso con otros ingenios.

El acaso y el error, cuya edición primitiva no se 
halla, ha sido publicado por el señor Hartzenbusch 
con arreglo á copia manuscrita.

Como despues se dirá, hay motivos para creer que 
no pertenece exclusivamente á Calderon la comedia 
Certámen de amor y celos.

Las de La Virgen de la Almudena, La Virgen de los 
Remedios y El sacrificio de Efigenia constan como im
presas en los catálogos de Fajardo y Medel. Las dos 
primeras se citan asimismo en el de Huerta, donde 
solo aparece El sacrificio de Efigenia, de don José de 
Cañizares. Sin embargo, no son conocidas, que sepa
raos; solamente ha podido descubrirse la expresada 
refundición hecha por Trigueros.

La titulada : Los desagravios de Maria, aparece pro
hibida en el Indice expurgatorio de 1707.

En el índice de la colección del conde de Saceda se 
citaba, atribuida à Calderon de la Barca, una titulada:
El sacrificio del amor.

Sueltas, de edición antigua con data.
El segundo Scipion.

Ñapóles, por Salvador Castaldo, 1681. (Primera 
edición de este drama.)
Para vencer á amor, querer vencerle.

Valencia, en la imprenta de Lorenzo M?ísnier, año 
1689. A costa de Luis Lamarca, mercader de libros.
Las manos blancas no ofenden.

Larcelona, por José Llopis , 1699.
Comedias que escribió con otros autores.

Tercera jornada de Polifemo y Circe.
i (Con Mira de Amescua y Montalban.)
i (Parle segunda de comedias de diferentes autores, 

citada por Fajardo. « Parle segunda de Varios, an
tigua.»)

I ' Primera jornada de El privileyio de las mujeres.
' (Con Montalban y don A. Coello.)
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(Parte treinta de comedias famosas de varios auto

res.—Zaragoza , 1636.)
Primera jornada de Enfermar con el remedio, 

(Con Velez de Guevara (Luis) y Cáncer.)
(P. *.")

Tercera jornada de El Pastor Pido.
(Con Solis Rivadeneyra y don A. Coello.)
(P. 8.=')

Tercera jornada de El mejor Amigo el muerto, tj fortu
nas de don Juan de Castro.
(Con Belmonte y Rojas Zorrilla.)
(P. 9.")
Esta comedia se estrenó el 23 de diciembre de 1610, 

á cuya fecha Calderon solo contaba diez años y once 
meses. Hállase citada en el índice de Fajardo, y à su 
continuación El mejor testigo el muerto, «de Belmon
te, Rojas y Calderon, en libro antiguo.» Sin duda son 
una misma. Respecto del Libro antiguo debe tenerse 
presente que en la licencia dada, con fecha 17 de ene
ro de 1637, para imprimir la Parte nona, se expresa 
que aquel libro de comedias habla sido ya antes es
tampado. Huerta menciona ambos títulos: El mejor 
amigo... como de tres ingenios, y El mejor testigo... 
como de Belmonte.
Tercera jornada de La Margarita preciosa .

(Con Zabaleta y Cáncer.)
(P. 21.)

Primera jornada de El monstruo de la fortuna, la La
vandera de Nápoles, Felipa Catanea.
(Con Montalban y Rojas Zorrilla.)
(P-24.)(l)

Tercera jornada de La fingida Arcadia.
(Con..................... y Moreto.)
(P. 23.)
Va atribuida solo á Moreto.

Tercera jornada de La mejor luna africana, g Rey 
Chico de Granada.
(Con otros dos ingenios, cuyos nombres no constan.) 
Catálogo del señor Durán.

Jornada (tercera?) de una comedia compuesta en co
laboración con Solís Rivadeneyra y Rojas Zorrilla; 
fiesta real, que destinada para la noche de San Juan, 
se representó en el estanque del Buen Retiro, el 2 
de julio de 1610 , dia de Santa Isabel, cumpleaños 
de la Reina.
Léese esta noticia en los Avisos de Pellicer de Os- 

sau. Por otra parle dice Vera Tassis en la biografía 
de Calderon, que..... «>1 año de40, al salir las Orde
nes militares (á campaña), le excusó su Majestad man
dándole escribir aquella célebre fiesta de Certámen 
de amor y celos que se representó en los estanques 
del Buen Retiro.»

Calderon excluyó de la lista de sus comedias las 
que habió escrito con otros autores, y menciona en 
ella la de Certámen de amor y celos. Sin embargo, esta 
regla pudo tener alguna particular excepción.

Autos y loas ;
Auto sacramental del Sacro Parnaso.

(O Anónima. La que ya del mismo título, y como de tres in
genios en la Parle séplima, es La Reina Juana de Nápoles, de 
Lope.

El Maestrazgo del Tusón, auto sacramental.
(Descripción panegírica de las insignes fiestas que 

la Santa Iglesia catedral de laen celebró en la transla
ción del Sanlíssimo Sacramento á su nuevo y sump
tuoso templo, por el mes de octubre del año de 1660... 
Dispúsola Jvan Nuñez Sotomayor.. .—Málaga, 1661; 4.®) 
Auto sacramental : El divino Jason.
Auto sacramental : La cena del Rey Baltasar.

(Navidad y Corpus Christi, festejados por los mejo
res ingenios de España. — Madrid, 1664.)
Avtos sacramentales alegóricos y historiales. Dedicados 

á Christo Señor Nvestro Sacramentado. Compves- 
los por don Pedro Calderon de la Barca, cauallero 
de la Orden de Santiago, capellán de honor de su 
Magostad y de los Señores Reyes Nueuos de la Santa 
iglesia de Toledo. Primera parte. Con privilegio.— 
En Madrid, en la Imprenta Imperial, porloseph Fer
nandez de Buendía. Año de 1677. Y á su costa. Vén
dese en su casa en la calle del Duque de Alba; 4.®
Con el retrato del autor, grabado por Pedro de Vi- 

llafranca, en 1676. — «A Christo Sacramentado.» (Del 
autor.) — Aprobación del doctor don Juan Mateo Lo
zano, cura de San Miguel, capellán de honor y predi
cador de su Majestad. Madrid 10 de agosto de 1676. — 
Licencia del Ordinario, 12 id. id. — Aprobación del 
padre Juan Ignacio Castroverde, jesuila, predicador 
de su Majestad , 10 de setiembre id. — Privilegio real 
á Calderon por diez años, Madrid, 18 de setiem
bre id. — Suma de la cesión de este privilegio á favor 
de Buendía, hecha en 20 de julio de 1677. — Erratas, 
1.® junio id. —Tasa. — «AI lector. Anticipadas discul- 
culpas á las objeciones que pueden ofrecerse à la im
presión destos autos.» (Prólogo de Calderón.) — Ta
bla. — Texto.

Contiene :
Loa en metáfora de la piadosa Hermandad del Refugio 

para el auto alegórico.
Las Ordenes militares.
Loa para el auto historial alegórico.
El Santo Rey don Fernando, primera parle.
Loa para el auto historial alegórico,
El Santo Rey don Fernando, segunda parle.
Loa para el auto sacramental alegórico.
La vida es sueño.
Loa para el auto sacramental alegórico , 
El divino Or feo.
Loa para elauto sacramental alegórico, 
Primero y segundo Isaac.
Loa para el auto sacramental alegórico.
La nave del Mercader.
Loa para el auto sacramental alegórico.
La viña del Señor.
Loa para el auto .sacramental alegórico, 
La vacante general.
Loa para el auto historial alegórico, 
¿Quién hallará mujer fuerte?
Loa para el auto historial alegórico. 
No hay instante sin milagro.
Loa para el auto sacramental alegórico, 
El nuevo hospicio de pobres.
Autos sacramentales alegóricos y historiGles del insig

ne poeta español don Pedro Calderón de la Barca, 
cavallero del Orden de Santiago, capellán de honor
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de sn Magestad, y de los Señores Reyes Nuevos de 
Ja Santa Iglesia de Toledo. Obras posthumas que saca 
á luz don Pedro de Pando y Mier. Y las dedica à los 
excelentíssimos señores condes de Lémus, etc. 
Parte primera. Con privilegio.—En Madrid. En la 
imprenta de Manvel Rviz de Mvrga, á la calle de la 
Rabada. Año de 1717 ; 4.“
Dedicatoria del editor Pando y Mier á los condes 

de Lémos, don Ginés Fernando Ruiz de Castro, etc., 
y doña Catalina de Silva Mendoza y Sandoval. Real 
privilegio al mismo por diez años, dado en 28 de agos
to de 1716. Comienza así :

«Por cuanto, por parte de vos, don Pedro de Pan
do y Mier, vecino de esta corte, se representó en el 
mi Consejo que Madrid en su Ayuntamiento celebrado 
en 31 de marzo de este año , os había renunciado , y 
cedido el derecho que tenia como legatario del di
funto don Pedro Calderon de la Barca, todos los autos 
sacramentales que éste escribió, dándoos licencia 
para poderlos imprimir á vuestro arbitrio como cosa 
vuestra propia.....etc.»

Censura del padre maestro fray Juan Luis Buitra- 
go , lector y provincial que fue de los Mínimos victo- 
torios , 2 de agosto 1716. — Licencia del Ordinario, 
9 de octubre id.—Aprobación del padre maestro Fran
cisco García de Palacios, de los clérigos reglares 
menores, 1.” de diciembre 1716. — Aprobación que 
dió el doctor don Juan Mateo Lozano para la primera 
impresión del tomo i de Autos, publicado por el au
tor. — Fe de erratas, 30 junio 1717. — Tasa, 13 di
ciembre id. — Prólogo de Calderon en su expresado 
primer tomo.—Prólogo al lector, editorial de esta co
lección. En él se declara que no todas las loas que 
llevan los autos son de Calderon. —Indice general de 
los Autos sacramentales de don Pedro Calderón de la 
Barca que se contienen en estos seis tomos,—Texto.

Comprende esta Primera parte los siguientes, pre
cedido cada uno de su loa.
A Dios por razon de Estado.
El Viático cordero.
.4 María el corazón.
Las Ordenes militares.
El gran teatro del mundo.
Amar g ser amado , y divina Pilotea.
La cena de Baltasar.
La nave del Mercader.
Psiquis y Cupido.
Llamados y escogidos. 
La inmunidad del sagrado. 
El Pintor de su deshonra.

Solamente el iv y el vni son de los publicados por 
Calderon.

Avíos sacramentales........Parte segunda. Con privile
gio.—En Madrid, en la.imprenta de Manuel Rvizde
Mvfga..... año de 1717; 4.”
Suma del privilegio. —Fe erratas.—Tasa. —Indice 

del tomo.
Contiene (con su loa cada auto) ; 

La Serpiente de metal.
Psiquis y Cupido, escrito para Toledo. 
El indulto general.
El nuevo hospicio dé pobres.

La primer flor del Carmelo.
El año santo en Roma.
El año santo en Madrid.
El árbol del mejor fruto.
Los misterios de la Misa.
Primero y segundo Isaac.
Los alimentos del hombre.
El nuevo palacio del Retiro.

El IV y el X son de los publicados por Calderon en 
su Primera parte.

Avtos sacramentales..... Parte tercera. Con privilegio.
— En Madrid, en la imprenta de Manvel Rviz de
Mvrga..... año de 1717; 4.®
Suma del privilegio.— Fe de erratas. — Tasa. — In

dice del tomo.
Autos con sus loas :

Lo que va del hombre á Dios.
El verdadero dios Pan.
La piel de Gedeon.
El lirio y la azucena.
La devoción de la misa.
El santo Rey don Fernando, primera parte.
El santo Rey don Fernando, segunda parte.
Sueños hay que verdades son.
La semilla y la cizaña.
El Pastor Pido.
La torre de Babilonia.
El maestrazgo del Toysan.

El VI y el VII son de los publicados por el autor en 
su Primera parte.
Avtossacramentales..... Parteqvarta. Con privilegio.—

En Madrid, en la imprenta de Manvel Rviz de Mvr
ga..... año de 1717 ; 4.“
Suma del privilegio.-Fe de erratas.—Tasa. — In

dice.
Contiene los siguientes con loas :

El segundo blason del Austria.
El valle de la Zarzuela.
La lepra de Constantino.
La Hidalga del valle.
No hay mas fortuna que Dios.
La viña del Señor.
El veneno y la triaca.
Andrómeda y Perseo.
La vacante general.
Eícubo de la Almudena.
El gran mercado del mundo.
El tesoro escondido.

El VI y el IX son de los comprendidos en la Parte 
primera publicada por el autor.

Avtos sacramentales..... Parte qvinta. Con privilegio.
— En Madrid, en la imprenta de Manvel Rviz de 
Mvrga..... año de 1717 ; 4.° *
Suma del privilegio. — Fe de erratas. — Tasa. — In

dice.
Autos con sus loas :

El sacro Parnaso.
El arca de Dios cautiva.
La humildad coronada de las plantas.
Los encantos de la culpa.
¿Quién hallará mujer fuerte?
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El jardin de Falerina.
El cordero de Isalas.
Mística ÿ real Babilonia.
No hay instante sin tnílayro.
El Orden de Melchisedech.
El socorro general.
La redención de cautivos.

El V y IX de estos autos son de los publicados por 
Calderon en su Primera parte.
Avíos sacramentales Parte sexta. Con privilegio.—

En Madrid, en la imprenta de Manvel Rviz de Mvr- 
ga..... año de 1717; 4.®
Suma del privilegio — Fe de erratas. — Tasa. — In

dice.
Contiene los siguientes autos con sus loas :

La vida es sueño.
El pleito matrimonial.
El dia mayor de los dias.
El primer refugio del hombre, y probática piscina.
El Diablo mudo.
La cura y la enfermedad.
El divino Orfeo.
La siembra del Señor.
La segunda Esposa y triunfar muriendo.
A tu prójimo co7no á ti.
Las espigas de Ruth.
El laberinto del tnundo.

El I y el vil son de los publicados por el autor en su 
Primera parte.
Autos sacramentales alegóricos y historiales del Phé

nix de los poetas el español don Pedro Calderón de 
la Barca, cavallero, etc.  Obras posthumas que 
saca â luz don Juan Fernandez de Apontes, quien las 
dedica á María Santísima, con el portentoso título 
de la Asumpcion, que, como tutelar y patrona, se 
venera en la parroquia de Santa María de la muy 
noble y muy leal villa de Castro de Urdíales, del se
ñorío de Vizcaya.—Tomo primero. Con privilegio.— 
En la oPicina de la viuda de don Manuel Fernandez,' 
¿imprenta del Supremo Consejo de la Inquisición.
Año de 1759. Se hallarán en Madrid, en la tienda de 
provincia, donde se vende el papel sellado; 4 “
Dedicatoria íá la Madre del mejor Hijo, y á la Hija 

del mejor Padre, á la Reina de los Angeles en su glo
riosa Asumpcion..... » Termina así: «Soberana Seño
ra, á vuestros sagrados piés humildemente postrados 
los menores de vuestros devotos.»—La aprobación del 
padre García de Palacios, en 1716. — La del doctor 
Lozano, en 1716.—La licencia del Ordinario, dada en 
1716. —La aprobación del padre Builrago, en 1716,— 
Privilegio Real, nueva prórroga de los anteriores, por 
otros diez años, á favor de los hijos y herederos de 
don Pedro de Pando y Mier. Va expedido en 11 de octu
bre de 175^, y refrendado por don Agustin de Mon- 
tiauo y Luyando. Consta de él que los referidos ha
bían obtenido repetidas veces esta merced, y ja últi
ma en 1736. — Nota. « Este Real privilegio está cedi
do.....por los dueños de él á don Juan Fernandez de 
Apontes, impresor de.....la Santa Inquisición.......»— 
Fe de erratas y Tasa, 18 y 20 de setiembre de 1759.— 
El prólogo de Calderon á su Primera parle,— El edi
torial de 1717.—Indice de este lomo i.

Contiene este primer tomo los autos y loas com
prendidos en la Parte segunda de la edición de 1717.

Avíos sacratnentales. Edición de don Juan Fernandez 
de Apontes. Tomos i al vi inclusive. Portadas idénti
cas á la del i. El n y vi llevan la fecha de 1760.

Preceden al texto en todos, la fé de erratas, la tasa 
y la suma del privilegio, el índice respectivo ; y ade
más , al VI, el Indice general de los seis tomos.

Contiene el ii, las piezas que el i de 1717. El iii, las 
del IV, id.—El IV las del vi.—El v las del iii.—El vi las 
del V, y además al fin las dos piezas siguientes:
Loa : La fábrica del navio.
Auto : La protestación de la fe.
Loa sacramental de Los siete Sabios de Grecia.

(Entremeses varios, ahora nuevamente recogidos...
— Zaragoza, s. a. (Fines del siglo xvii.)
Loa sacramental de Los siete dias de la semana.

(Arcadia de entremeses..... —Pamplona, 1700.)
Loas varias y piezas entremesiles.

Loa sacramental : El relox.
(Arcadia de entremeses.....— Madrid, 1723.)

Entremés f. : La casa holgona.
E. f. : Don Pegote.
E. f. : Las jácaras.

(Entremeses nuevos de diversos autores para ho
nesta recreación. —Alcalá de Henares, por Francisco 
Ropero, 1643.)
E. : El Toreador.
E.: El desafio de Juan Rana.
E. : La Pedidora.
E. : El relox y genios en la venta.
Guardadme las espaldas, (Impreso, como de Moreto, 

en otra Colección, con titulo de Los cinco Galanes.) 
M. : Los sitios de recreación del Rey,
E.. Los instrumentos.
Lo3 áe Nuestra Señora.

(Tardes apacibles de gustoso entrelenimiento, re
partidas en varios entremeses.—Madrid , 1663.)
Jácara nueva del Mellado.
Loa famosa del Juego de la pelota.

(Ociosidad entretenida en varios entremeses, bai
les, loas y jácaras__  Dedicado á don Pedro Calde- 
deron de la Barca__ — Madrid , 1668.)

Dedicó este libro á Calderon el librero editor Me- 
rinero.
E. : La Franchóla.

(Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España. — Zaragoza, 1672.)
E. : Doña Mata.
M. ; El pésame de la Viuda.

(Libro de entremeses de diversos autores; impreso, 
al parecer, de 1670 á 1675, del cual poseen fragmen
tos, fallos de la portada, los señores don Agustin Du- 
rán y don Aureliano Fernandez-Guerra.)
(?) E. : Los cinco Galanes.

(Va-atribuido á Moreto ; es el que con título de Guar
dadme las espaldas, se inserta como de Calderón en 
las Tardes apacibles.)

(Flor de entremeses, bailes y loas.—Zaragoza, 1676 ) 
E. : El pésame de la Vúida.

(Floresta de entremeses y rasgos del ocio, á dife
rentes asumptos..... — Madrid, 1680.)
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Va en esta Colección un entremés para el auto ( de 

Calderón) de la Inmunidad del sagrado.
Loa sacramental : El relox.
M. : La muerte.
E. : El dragoncillo.

{Flores del Parnaso, cogidas para recreo del enten
dimiento, por los mejores ingenios de España, en loa, 
entremeses y mojigangas.—Zaragoza, s.a. (1708.)
E. : El Asturiano en el Retiro.
Jác. enlr. : La Chillona.
E. : Las Carnestolendas.
Jác. entr. : Carrasco, manuscrita.
E. : La casa de los Linajes.
E. : El desafio de Juan Rana.

Manuscrito del señor don A. Fernandez Guerra; di
fiere del impreso.
M. . Los flatos.

Manuscrito del mismo.
E. : La plazuela de Santa Cruz.
E. : La premática.
E.: La Rabia.

Manuscrito del siglo xvii.
E. : La Tarasca de Alcorcen.

CALVO (licenciado juan).
Los desengaños de amor.

CALVO DEBARRÍONUEVO (don josé).
Alejandro en Scátaro.
Razon, justicia y honor, triunfan del ?nayor valor.

Catálogo del señor Mesonero.

CALLE (francisco de la.)
Los tres Hermanos del cielo, y mártires de Carlete.

Manuscrito de 1660 ; en la biblioteca de Osuna. Con 
sus dos títulos separados consta anónima en Huerta. 
Poder y amor compitiendo.

Manuscrito autógrafo, con fecha de 1673 ; en la bi
blioteca de Osuna.
Los Reyes de la Campaña, Marco Xarra y Crucieto.

Manuscrito antiguo, señor Durán.
Poder y amor compitiendo.

(P.57.)
Va con el nombre de don Juan de la Calle.

E. f. ; Los valientes encamisados.
Ociosidad entretenida an varios entremeses, bailes 

loasy jácaras. — Madrid, iQQ8,—{Ramillete de saine
tes.—Zaragoza ; 1672).
Baile : Los esdrújulos.

Vergel de entremeses y conceptos del donaire.-— 
Zaragoza, 1673.)

CALLE (don JUAN DIAZ DE la).
(Véase Díaz de la Calle, don Juan.)

CALLEJA (maestro diego). Muy anterior 
al padre jesuíta Diego Calleja, de quien ha- 
blaréinos seguidamente. De él posee compo
siciones dramáticas inéditas que forman un 
códice, en 8.“, el señor don A. Durán. ,

El peregrino en su patria. San Alejo.
El regalado del cielo, San Estanislao de Koska.
San Juan Calibita.

Con prólogo y coros ; la primera escena en latin.
Santa Catalina virgen, la Rosa de Alejandria, y la dis

puta que tuvo con los Doctores.
Tragedia en cinco actos: con prólogo y coros.

El triunfo de la fortaleza: San Ignacio de Loyola.
Inéditas. Códice del señor Durán.

Diálogo al Santísimo Sacramento, entre los colores.
Inédito, códice del señor Durán. En cinco actos, 

con prólogo; fue representado ante el rey Felipe III, 
en el Escorial.
Diálogo al Santísimo Sacramento, sobre la parábola 

de San Lúeas : Homo quidam fecit cæna magna.
Inédito, códice del señor Durán. Con dos prólogos, 

un romance para empezar, y dos conclusiones ; la una 
con un baile.

CALLEJA (padre diego). Jesuíta. Del acer
bo papel crítico intitulado: El Zurriago, que 
don Luis de Salazar y Castro escribió contra 
las obras de este padre, resulta que nació 
en Castilla, y que hizo sus primeros estudios 
en la Universidad de Alcalá de Henares. Con
currió á la justa poética celebrada por aque
lla insigne escuela, en 1658, para festejar el 
nacimiento del príncipe don Felipe Prós
pero. Titúlase ya en aquella fecha el licen
ciado don Diego Calleja.

Escribió dos comedias con el maestro don 
Manuel de León Marchante, y tres por sí so
lo. De estas últimas, la titulada; El Fénix de 
España San Francisco de Borja, represen
tada en el Colegio imperial para celebrar la 
canonización del Santo, en la tarde del 11 de 
agosto de 1671, tiene sin duda mucho déla 
que con título de San Francisco de Borja es
cribió el insigne Calderon, según él mismo 
lo declara, y se ha perdido.

Fue el padre Calleja grande amigo y ad
mirador de la famosa poetisa mejicana sor 
Juana Inés de la Cruz, cuya biografía escri
bió al aprobar su Fama y obras póstumas, 
(Madrid, 1698). En fúnebre elogio de la mis
ma, y al llegar á España la noticia de su muer
te, ocurrida en abril de 1696, hizo una com
posición elegiaca, censurada agriamente por 
Salazar y Castro, é inserta sin el nombre de 
su autor en la expresada Fama pósluma. Co
mienza así :

Rama seca de sauce envejecido, 
Donde colgué mi lira, ya cansada, 
Rotas las cuerdas y el abeto hendido;

Asi vivas de hogaí pobre olvidada.
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Y destral forcejudo te perdone, 
Que rae la vuelvas, aunque mal parada.

Pruebo á templarla y mal se me dispone.
Que está vieja, y yo mas, con que concierta
El juicio cuanto el pulso descompone.

Aun vivía Calleja al principiar el siglo xviii, 
como lo acredita su obra en prosa: Talentos 
logrados en el buen uso de los cinco sentidos. 
(Madrid, 1700; 4.®) Compuso también los 
Llantos imperiales, en coplas de arte mayor, 
que cita y critica Salazar.
Hacer fineza el desaire.

(Partes 23 y 41.)
San Francisco Javier ; el sol en Oriente.

(De un ingenio de esta corte).
El Fénix de España, San Francisco de Borja.

Fiesta á su canonización, representada en el Cole
gio Imperial : de un ingenio de esta corte.

(P. 43.)
Escrita sobre la de Calderon.

Jornada de Las dos Estrellas de Francia.
(P. 18.)
(Con León Marchante.)

Jornada de La Virgen déla Salceda.
(P. 24.)
(Con León Marchante.)

Jornada de Los dos mejores hermanos, San Justo g 
Pastor.
( Con León Marchante. )
( Estas tres últimas comedias se hallan entre las 

Obras poéticas póstumas que escribió el maestro don 
Manuel de León Marchante.—Madrid, 1722).

’t CAMACHO (don vigente).
Por amor y lealtad, ó Demetrio en Siria. Fiesta Real, 

Madrid 1736; 8.“

CAMACHO Y MARTINEZ (don antonio).
Autor de mediados del siglo xviii. Dejó ma
nuscrita una
Descripción cronológica de Madrid y sus contornos', 4.”

Con referencia á unos apuntes manuscritos, la cita 
el señor Muñoz y Romero en su Diccionario bibliográ- 
fico-histórico.
Mas que el influjo del astro, estimula el mal ejemplo: 

Koulikan, rayo del Asia. Tragicomedia. —Madrid, 
1749. 4.°

CÁMARA Y TOLEDO (don fadrique de la) 
Hijo de don Manuel de la Cámara, segundo 
conde de Villafranca, y de su esposa doña 
Leonor de Villena, que lo era de don Fadri
que Enriquez, mayordomo mayor de Feli
pe IL Nació en Portugal, en el primer tercio 
del siglo XVII. Fue militar, y se ejercitó en la 
poesía con grande aplauso. Perteneció á la 
Academia de los Generosos, de Lisboa. Tra

dujo en octavas portuguesas los seis prime
ros libros de la Eneida, que dejó manuscri
tos. Se imprimieron en diversos libros va
rias de sus composiciones líricas. Compuso 
algunas comedias, de las cuales solo men
ciona Barbosa, expresando que fue impresa 
en Madrid, una con título de
La Babilonia de. amor.

CAMOENS (luis de). No debe el gran poe
ta lusitano sus laureles á la composición dra
mática; pero en sus ensayos de este género 
demostró que hubiera podido cultivarla con 
éxito.

Nació Camoens en Lisboa, año de 1525; 
según consta de los registros oficiales de la 
casa de la India. De ilustre ascendencia, 
fueron sus padres Simon Vaz de Camoens, 
y doña Ana de Sá de Macedo, natural de 

.Santarem. Estudió humanidades y filosofía 
en la recien fundada universidad de Coim
bra: ejercitóse desde luego con aplauso en 
la poesía. A la edad de veinte años próxima
mente, volvió á Lisboa, donde su conocida 
nobleza, raro ingenio y gentil presencia, le 
captaron el aprecio de los hombres de letras 
y los favores de las damas. Prendóse enton
ces de una de muy elevada estirpe, que ser
via en Palacio, llamada doña Catalina de 
Ataide; amor poco afortunado, al cual debió 
su destierro de la corte. Despues de algún 
tiempo consiguió regresar á Lisboa, y de
cidido con el ejemplo de su padre, á seguir 
la profesión militar; se alistó en 4550 para la 
India. Pero no partió en aquella fecha, sino 
que pasó á Ceuta, donde sirvió, peleando 
contra los moros en diversos combates, con 
singular esfuerzo, y señaladamente en uno 
ocurrido en el estrecho de Gibraltar, donde 
perdió el ojo derecho batiéndose al lado de 
su padre, que comandaba una de las naves. 
Embarcóse por fin para la India en la arma
da del capitán Fernando Alvarez Cabral, año 
de 4553. Aquel país fue principal teatro de 
sus hechos militares; y en él, tomando ya la 
espada, ya la pluma, como el ilustre Ercilla, 
escribió gran parte de las Lusiadas y muchas 
de sus diversas Rimas. Sufrió allí muchas 
vicisitudes, y peligros de toda especie : náu
frago, salvóse á nado llevando en una mano 
su inmortal poema; desempeñó un destino 
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de Hacienda; estuvo desterrado y preso: 
unas veces favorecido y otras injustamente 
tratado por los vireyes. Residió en Coa, Ma
cao (donde aun se muestra la gruta de Ca- 
moeñs), Tidore, Ternate ySofala; se halló 
en las expediciones de Chembé y del estre
cho de Meca. Resuelto á volver á Lisboa con 
el fin de ofrecer al joven rey don Sebastian 
su terminado poema, le detuvo en esta de
terminación Pedro Barreto, que, pasando de 
capitán á Sofala, por entretenerse con su in
genio y trato, le llevó en su compañía pres
tándole doscientos cruzados. A los pocos me
ses llegó á dicho puerto la nao Santa Fe, de 
paso para Lisboa, conduciendo varios caba
lleros portugueses, y entre ellos el célebre 
historiador Diego de Couto, los cuales ofre
cieron al poeta gratuito pasaje ; y como Pe
dro Barreto, para impedirle la marcha recla
mase la deuda, se la pagaron entre todos. 
Llegó, pues, felizmente Camoensá Lisboa, 
en 4569, cuando aquella ciudad estaba afli
gida por la peste; con este motivo, y el 
de hallar propicia ocasión para su dedica
toria, retardó unos tres años la publicación 
de las Lusiadas. Imprimiéronse en Lis
boa , 1572 ; obteniendo desde luego la mas 
brillante acogida, y otra edición en el mis
mo año.

La única merced que por sus servicios y 
relevante mérito recibió el gran poeta, fue 
una pension de quince mil reis anuales, con 
obligación de residir en la corte. Así vivió 
luego siete años, reducido á mendigar el ne
cesario sustento por medio de su fiel esclavo 
Antonio, natural de Java, cuyo nombre han 
inmortalizado los poetas. La desgracia del 
rey don Sebastian en Africa vino á encru
decer sus padecimientos físicos y morales: 
víctima de ellos, falleció de edad de cin
cuenta y cinco años, en 1579. Fue enterra
do en el convento de monjas Franciscanas 
de Santa Ana de Lisboa.

Publicóse póstuma, año 1595 la primera 
parte de sus Rimas, y en 1616, una segunda, 
donde van muchas mal atribuidas á su pluma. 
Son en gran número las reimpresiones y tra
ducciones que de ellas se han hecho; y res
pecto de las Lusifldas excusamos ponderarlo. 
En una colección de Autos e Comedias Por
tuguesas, Lisboa, 1587, se imprimieron las 

dos de Camoens, con nombre de Autos, Os 
Enfatrioes y Filodemo ; y salieron de nuevo 
con la Segunda parte de las Rimas, en 1616. 
En otra edición de las propias Rimas de Ca
moens, hecha, según parece, por Manuel de 
Faria y Sousa, y cuya fecha no conozco, se 
imprimió la pieza dramática titulada: Seleuco. 
El erudito Morgado Matteus, en la vida de 
nuestro autor, que escribió para la rica edi
ción de las Lusiadas, que hizo á su costa en 
Paris, año de 1816, dice de los dramas del 
mismo :

Seleuco es propiamente una farsa ; la composición 
es muy trivial, pero el diálogo tiene naturalidad y al
guna sal, y las redondillas no carecen de elegancia. 
Los Amphitriones, imitación de Plauto, según el gus
to del tiempo en que se hizo, es pieza mas digna de 
estima. Filodemo es una novela en forma de drama; 
y un agregado de esce; as cómicas y sérias, en prosa 
y verso, que suelen ofrecer naturalidad en su diálogo 
y algunas situaciones cómicas.
Os Amphitrijoés.
Filodemo.

(Primeira parle dos auto.s e comedias porluguesas. 
—Lisboa, por Andrés Lobato, -1587; en 4.”, colección 
hecha por Alfonso López.)

La primera de estas comedias de Camoens es tra
ducción libre de Plauto. Sosia y Mercurio hablan en 
castellano, y lo mismo dos personas de la segunda.

Comedia dos Enfatrioes. (Amphilrtjoés.} Composta por
Luis de Camoens...—Em Lisboa. Impressa com toda^ 
as licenças necessarias. Por Vicente Alvarez, 1613. 
(Va al fin de las Rimas de Luis de Camoens, segunda 

parte.—Lisboa, Pedro Crasbeek , 1616 ; 4.")

Comedia de Filodemo. Composta por Luis de Camoens.
Em Lisboa. Impressa com todas as licençasnecessa
rias. Por Vicente Alvarez, 1615.
(Va la segunda al fin de las Rimas de Luis de Ca

moes, segunda parte. —Lisboa, Crasbeek, 1616.)

Seleuco.
Os Ampliylrioés.
Filodemo.

(Edición de las Rimas completas de Luis de Camoens 
hecha por Manuel de Faria y Sousa. Y probablemen
te en la Segunda ediçao das obras de Camogs etc..— 
Lisboa, 1685y 1689.)

CAMPILLO DE BAYLE (licenciado cines). 
Autor de la novela
Gustos y disgustos del Lentiscar de Cartagena. — Va

lencia, 1689; 4.°
Divídese en doce dias de fiestas celebradas en el 

sitio que designa el título. Escribió asimismo la co
media :
El mejor Pastor descalzo, San Pascual Bailón. 

Impresa en 1691.
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CAMPO (antonio MANUEL DEL).

El vencimiento de turno. {Turno vencido.')
Los Desdichados dichosos. (El Conde de Barcelona ó 

la estrella de Monserrate, segunda parte.
(P. 12. (t).

El Renegado de Francia.
El Cristo de Santa Tecla.

CAMPO.
El Mágico mejicano.

CÁNCER Y VELASCO (don Gerónimo de).
Nació á fines del siglo xvi, en la ciudad de 
Barbastro ; fue de noble familia ; cercano pa
riente del célebre jurisconsulto don Jaime 
Cáncer (2). Sirvió al conde de Luna, en cla
se, á lo que se infiere, de contador; y sin em
bargo, hubo de vivir pobre y estrechamen
te. En la dedicatoria de sus poesías al conde 
de Niebla, duque de Medina-Sidonia, le pide 
la gran merced de un vestido ; y en otro ro
mance, una ayuda de costa al Rey, en mé
ritos de haber representado con los criados 
de S. M. una comedia en palacio, delante 
del mismo rey don Felipe IV. — Fue ca
sado, y tuvo una hija, á quien nota y alaba 
de chistosa, que debió de heredar el genio 
de su padre.

Sobresalió Cáncer en los versos de donai
re, si bien prodigó en ellos demasiado los 
equívocos, y los afeó con retruécanos de 
mal gusto. Tiene muy graciosos romances, 
quintillas de ciego y jácaras; de estas algu
nas felizmente imitadas de Quevedo. Es no
table de sus Belaciones en quintillas la del 
nacimiento y bautismo de la infanta doña 
Ana María Antonia de Austria, año de 1635.

Escribió varias comedias en union con 
otros famosos ingenios, Calderon, Moreto, 
Luis Velez, Matos, Zabaleta, etc. : por sí 
solo únicamente dos burlescas y algún en
tremés.

En el año de 1651 publicó sus poesías co
tí) Van con el nombre de Calderon.
(2) Don Jaime Cáncer, descendiente de la noble familia de 

este apellido, señora que fue del lugar de Cáncer y del castillo 
de Ador, cuya infanzonía renovaron, en loi7, don Guillermo 
de Castro, vizconde de Ebol, y don Matías de Moncayo; fue 
natural de Barbastro, y estudió en Huesca y Salamanca la ju
risprudencia, que ejerció en Barcelona con gran crédito y ce
lebridad. Escribió varias obras de su facultad, y algunas poe
sías. Estuvo con sus tres hermanos en las Córtes de Monzon, 
año 1583.—Las armas del linaje de Cáncer son : en campo de 
gules un can (a) atado con cadena á un palo. (Vstarros.}—(La
tas sa.)

(a) Lebrel.

leccionadas, con la comedia burlesca La 
muerte de Baldovinos, y el entremés de La 
Garapiña, bajo esta portada :
Obras varias de don Jerónimo de Cáncer y Velasco, 

dedicadas al duque de Medina-Sidonia. —En Ma
drid, 1631 ; por Diego Diaz de la Carrera ; 4.“
Llevan al frente un prólogo de don Juan 

de Zabaleta. Reimprimiéronse despues, en 
el mismo año, sin el entremés y con varian
tes en la comedia; y últimamente en Lis
boa, por Antonio Rodriguez d’Abreu...... 
año 1675; en 12.“; con la comedia, supri
mido también el entremés.

Murió Cáncer cuatro años despues, el de 
1655 (1), sin duda víctima de una apoplegía, 
cuyo amago refiere en un romance. Fue de 
estatura muy baja; esta y otras señas de su 
persona nos dejó en una de sus composicio
nes.

Entre sus obras se halla, y es muy apre
ciable por los datos que contiene, el Vejá^ 
men que dió siendo secretario de la Acade
mia Poética de Madrid.

No mereció á Lope ni á Monlalban la mas 
ligera mención, y tal vez por esta causa no 
escribió composición alguna panegírica en 
la muerte de estos dos ingenios.

Concurrió en Madrid, el año de 1640, á cier
ta academia que se celebró, dia de san Agus
tin, en casa del contador Agustin de Galar
za. El Vejámen que se dió en ella, al pare
cer por don Francisco de la Torre y Sevil, 
de cuya letra se conserva escrito en un có
dice compuesto de papeles suyos, propio 
actualmente de don Antonio Cabanilles, dice 
de nuestro don Jerónimo lo siguiente :

Fuimos luego junto á San Pedro á buscar tres poe
tas lunáticos: don Juan Velez, don Jerónimo Cincer 
y don Bernardino de Montenegro, que hacen un árbol 
de locura, porque cada uno tiene su ramo ; son todos 
valientes, porque Velez..... . y Cáncer, se come las 
gentes.....Convidóles don Fernando la Rúa para la 
academia con mucho temor de que se excusasen, 
porque sabia que don Juan Velez.....y don Jerónimo 
Cáncer, á cualquier que le pide una copla se la jura, 
porque dice que se la ha de pagar..... Despedimonos, 
considerando la diferencia que hay entre los tres; 
don Juan Velez es tan grande..... don Jerónimo Cán
cer es tan pequeño, que parece que le han hurlado el 
cuerpo..... En fin, sus estaturas hacen un pié com
puesto..... y pues han venido á propósito, he de refe
rir tres coplas que ellos mismos se hicieron..... La 
de Cáncer :

(1) Por el mes de setiembre.
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Como la naturaleza 
Fue conmigo tan ingrata, 
Echo á perder mi nobleza, 
Pues cualquiera que me trata 
Me coge en una flaqueza.

Hállanse poesías de Cáncer en el Certá- 
men de nuestra Señora de la Cogullada de 
Zaragoza, en la Colección de Altai, y en la 
titulada : Delicias de Apolo.
Obras varias de don Gerónimo de Cáncer y Velasco. 

Dedicadas al excelentísimo señor don Alonso Perez 
de Guzman el Bueno, duque de la ciudad de Me- 
dina-Sidonia, marqués y conde, etc., gentil hombre 
de la cámaradesu Magostad.— Con privilegio.—En 
Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, año de mdci.i.
Véndese en casa de Pedro Coello; 4.°
Dedicatoria del autor. — Aprobaciones del padre 

Agustin de Castroy de don Pedro Calderon de la Barca, 
noviembre de 16S0.—'Suma del privilegio al autor, 
enero de 1651.—Erratas.—Tasa, id., id.—«Don Juan 
de Zabaleta á quien leyere», (Prólogo).—Texto.

Contiene :
La muerte de Baldovinos. (Comedia burlesca.) 
Entremés de La Garapiña.

Suprimióse este entremés en la segunda edición 
de 1651.

Las Obras de Cáncer se reimprimieron en Lisboa, 
1675; 12.0
Las mocedades del Cid. Burlesca.

(P. 39.)
Fiesta representada á SS. MM.

La mitad primera de Los siete Infantes de Lara. Bur
lesca.
(Con don Juan Velez de Guevara.)
(El mejor de los mejores libros que han salido de 

comedias nuevas.—Alcalá, 1651.—Madrid, 1653.)

Jornada de Hacer remedio el dolor.
(P.n.)

Jornada de La fuerza del natural.
(P. 15.)

Jornada de La Virgen de la Aurora.
(P. 34.)
(Escribió estas tres comedias con Moreto.)

Jornada de La Adúltera penitente.
(P. 9.®)

Jornada de Caer para levantar.
(P-17.)

Jornada de El Bruto de Babilonia.
(Parte treinta y en el lomo de Comedias varias, 

impreso en Amsterdam ; 1726.)
Jornada de No hay reino como el de Dios.

(Escribió estas piezas con Moreto y Matos.)
Jornada de Dejar un reino por otro, y Mártires de Ma^ 

drid.
(Con Moreto y don Sebastian de Villaviciosa.)
(P. 44.)

Tercera jornada de Enfermar con el remedio.
(Con Calderon y Luis Velez de Guevara.)
(P.-*.’)

Segunda jornada de La Margarita preciosa.

(Con Calderon y Zabaleta.)
(P. 21.)

Tercera jornada de La razon hace dichosos (y traición 
desdichados).

i (Con Zabaleta y Martinez de Meneses.)
! (P. 21.)
i Primera jornada de El bandolero Sol-posto.
i (Con Rojas Zorrilla, y D. P. Rósete Niño.)
! (P.32.)
i Jornada de El arca de Noé.
i (P. 22.)
i Jornada de El mejor representante San Gin¿s.
\ (P.29.)
i (Escribió ambas comedias con don Antonio Marti-
i nez y don Pedro Rósete Niño.)
i Jornada de Chico Baturi y siempre es culpa la des- 
i gracia.

(P.l.')
Tercera jornada de Julian y Basilisa.

(P.13.)
(Escribió estas dos comedias con don Antonio de 

Huerta y don Pedro Rósete Niño.)
¡ Jornada de La verdad en el engaño.
i (Con don Antonio Martinez y don Juan Velez de 
! Guevara.)
i (P. 17.)
i Jornada de San Isidro labrador.

(Con Rósete y otro û otros ingenios.)
(Véase Rósete.)

Jornada ó escenas de JE/ Rey don Enrique el En
fermo.

i (Con Zavaleta, Martinez, Rósete, Villaviciosa ( don 
i Sebastian)y Moreto. — Manuscrito, en la biblioteca 

de Osuna.—Está impresa en la Parte novena.)
Entremés ; Este lo paga.

(Laurel de entremeses varios.^-Zaragoza, 1660.)
Entremés ; El cortesano.

(Tardes apacibles de gustoso entretenimiento, re
partidas en varios entremeses..... —Madrid, 1663.)

i Entremés famoso : Los Putos.
! (Ociosidad entretenida, en varios entremeses, bai» 
i les...... escogido.s de los mejores ingenios de Espa- 
i ña.....—Madrid, 1668.)
¡ E. : Testimonios.

E. : El estuche.
(Ramillete de sainetes escogidos de los mejores 

ingenios de España.—Zaragoza, 1672.)
Loa sacramental.
Otra id.
E. : La burla mas sazonada.

I B. de Orfeo.
i B. de Gitanos.
I B. de ¿ Qué quieres, boca ?
' Mojiganga del Portugués.
1 (Autos sacramentales y al Nacimiento de Cristo, con 
¡ sus loas y entremeses.—Madrid, 1675.)
) E. : El Negro hablador.

E. : Visita de la cárcel.
(Verjel de entremeses y conceptos del donaire.— 

Zaragoza, 1675.)
E.: El Gigante.
B, : El Capiscol (íEs iePriáol)
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E. : Juan Ranilla.
E. : El Frances.

{Flor de entremeses, bailes j loas. — Zaragoza, 
1676.)
E. : Pelicano y raton.
E, : Las lenguas.
E. : Yo lo vi.
E. : La boda de Juan Rana.

{Floresta de entremeses y rasgos del ocio — Ma
drid, 1691.)
E. : La Pedidora.
E. : Pelicano y raton.
E. : Las lenguas.
E. : El Frances.

{Entremeses varios, ahora nuevamente recogidos. 
—Zaragoza; Dormer. S. a. : Ones del siglo xvii.)

^CANDAMO ( DON FRANCISCO ANTONIO DE 
ranges). «Dióle felicísima cuna Aslúrias, cen
tro de la nobleza de España, donde vio la 
primera luz, en el lugar de Sabugo, concejo 
de Grado, jurisdicción de Avilés, á 26 de 
abril de 1662. Renaciendo en las sagradas 
aguas del bautismo, el dia 4 de mayo.n Fue
ron sus padres Domingo de Ranees Grados 
Martinez, y María López Candamo, ambos de 
reconocida hidalguía. Rácese especial me
moria , entre sus antepasados, del ricohome 
Juan Gonzalez Candamo, en el año 923, y de 
don García Gonzalez de Candamo, elegido 
Maestre de Santiago, en el cerco de Alca
raz ; año de 4213 (4).

Siendo de corla edad, le enviaron sus pa
dres á Sevilla, para que allí siguiese estu
dios bajo la dirección de su tio carnal ma
terno, don Antonio López Candamo, canó
nigo de aquella catedral. Distinguióse entre 
sus condiscípulos, por su precoz ingenio, 
feliz memoria y constante aplicación. El 
arzobispo don Ambrosio Ignacio Spinola y 
Guzman, intentó dirigirle por el estado ecle
siástico; y en efecto, se ordenó de menores, 
á 46 de diciembre de 4672. Habiendo termi
nado la filosofía, empezó á cursar leyes y 
cánones; pero al mejor tiempo faltáronle 
sus protectores, y se vió precisado á dejar 
los estudios. Contaría entonces unos diez y 
nueve años de edad, y ya se había dado á 
conocer en la república de las letras por di
ferentes producciones de su talento poético, 
y entre ellas, sin duda, por algunas de las 
dramáticas que debemos á su pluma.

(1) Los Ranees eran ya conocidos al tiempo de la restaura
ción de León.

La poesía (dice el primer historiador de su vida) 
fue el áncora á que se pudo asir en aquella tormenta; 
y dejando á su hermana doña Catalina , monja en el 
convento de las Vírgenes de Sevilla, no sin instancias 
de favores supremos y promesas apacibles; vino à la 
corte, en que fue recibido con aplauso de los mayo
res ingenios.

Hiciéronse mas y mas públicos sus talentos 
en las reuniones y academias literarias; los 
teatros repetían sus dramas; acogidos siem
pre con extraordinaria aceptación. Acababa 
entonces de morir el ilustre autor de La vida 
es sueño, y Solís rayaba en la decrepitud; ha
llábase vacante, por decirlo así, el puesto 
de Poeta oficial de palacio ; y Candamo, fa
vorecido desde luego con el aprecio del rey 
don Cárlos II, mereció ser comisionado para 
escribir algunas piezas destinadas al recreo 
privado de SS. MM. ó á solemnizar los rea
les festejos.

Por aquella época, habiendo sido nuestro 
jóven poeta gravemente herido en el pecho 
á consecuencia, no sabemos si de algún 
duelo ocasionado quizá por aventuras ju
veniles, ó de cierto alevoso ataque, al cual 
harémos despues referencia, recibió del 
bondadoso monarca las mas afectuosas prue
bas de cariño. Asistiéronle cuidadosamente 
los facultativos de cámara, y en especial, el 
insigne cirujano Julian de Heredia ; infor
mábase el Rey diariamente de su estado, y 
dispuso que se impidiese el tránsito de car
ruajes por la calle de Alcalá, donde moraba 
el enfermo, para favorecer su deseada cu
ración. El mismo interes le demostraron los 
principales de la nobleza , visitándole per
sonalmente.

Restablecido, « prosiguió escribiendo las 
fiestas reales de palacio y del coliseo» ; y al 
fin, por Real decreto de 9 de noviembre 
de 4683, se le asignaron mil ducados de 
renta, pagados por gastos secretos, que de - 
bian serle satisfechos con toda puntualidad, 
según los términos de la Real órden.

Envanecido Candamo con los favores ré
gies y la pública estimación, jóven inexperto 
y apasionado, cometió la imprudencia de 
dirigir, en su excelente comedia El Esclavo 
en grillos de oro, ciertas alusiones satírico- 
políticas á persona de influjo y elevada po
sición , atrayéndose el resentimiento y la 
venganza del aludido, y de sus amigos y 
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parciales. Montiano, cn sus Notas para el uso 
de la sátira (1758) (1), hablando de las fatales 
resiiltas que suele traer á sus autores, dice:

Con exceso funestas pudieron ser. para Canda- 
ino las del Esclavo en grillos de oro..... si su espada 
no hubiese resistido con gallardo tesón á las que pro
curaban con superior impulso su muerte, hasta que 
el ruido llamó gente que atajase el empeño.

Ignoramos si fue en esta ocasión cuando 
recibió el joven poeta la herida que refieren 
sus biógrafos, y de que hemos hablado an
teriormente.

Esta lección hubo de hacerle mas cauto 
para lo sucesivo; sus enemigos renunciaron 
á los medios violentos, pero procuraron des
acreditarle, culpando y afeando su conducta 
privada, y dando á sus escritos siniestra in
terpretación, sin dejar de hallar delito y su
ponerle hasta en su mismo silencio y re
traimiento. Cansado al fin de sostener esta 
lucha por mas de diez años, solicitó dejar la 
corte, y obtuvo el cargo de administrador 
de Rentas reales de la villa de Cabra. Des
empeñóle algún tiempo con tal celo y recti
tud, que demostrada su idoneidad para ta
les destinos, fue nombrado, en octubre 
de 1694, visitador general de Alcabalas Ter
cias, etc., de Córdoba, Sevilla, Málaga, 
Jerez, Sanlúcar, Gibraltar y Ronda, con fa
cultades las mas amplias. En aquel cargo, 
que tuvo por tres años, prestó distinguidos 
servicios, señalándose especialmente en la 
comisión que se le dió para abastecer á la 
plaza de Ceuta, sitiada por el rey de Mequi- 
nez, en 1695. No solamente dejó socorrida la 
guarnición y ordenado aquel servicio de 
provisiones, sino que fundó y organizó allí 
(como antes lo habia hecho en Gibraltar), 
hospitales del instituto de San Juan de Dios. 
«Fenecido su empleo volvió á la corte, y 
no obstanté haber manejado tantos caudales 
y gozar grandes sueldos, llegó mas alcanzado 
que salió de ella, pues el mismo dia se le 
prestó para comer. »

En 1.° de abril de 1697 fue nombrado por 
el Consejo Real de Hacienda, administrador 
de Rentas de Ocaña y su partido, y subde
legado del contrabando; mostró aquí el mis
mo celo y un singular desinterés, pues ha-

(1) Impresas en el tomo ii de Memorias lilerarias de la Acade
mia Sevillana de hwenasletras.—SeNiïia, 1843.

hiendo puesto cobro en mas de 3,000 doblo
nes atrasados, no percibió el 6 por 100 que 
le correspondía por no venir expresado en 
las órdenes. Diéronsele despues las superin
tendencias de Rentas de Cuenca y su partido, 
que no llegó á servir, y la de Ubeda y Raeza. 
Desempeñó esta última desde 1699 á 1702, 
en cuyo tiempo hubiera sin duda obtenido 
una plaza de corregidor, según expreso Real 
decreto, si la muerte del rey Cárlos 11, en 1.“ 
de noviembre de 1700, no le hubiese privado 
del mejor patrono y favorecedor.

Escribió Candamo la Relación de las hon
ras funerales que la ciudad de Raeza, tan 
distinguida siempre, hizo por el difunto mo
narca; y de las fiestas con que aclamó al 
nuevo y disputado Felipe V. Esta Relación, á 
lo que parece, no llegó á imprimirse.

En noviembre de 1702 fue trasladado á 
la superintendencia de Rentas de San Cle
mente, donde pasado algún tiempo, «se le 
remitieron negocios muy arduos, por el se
ñor duque de Montellano y el Consejo real, 
y cumplió vigilantísimamente, sin el mas 
leve interes, haciendo por sí y ante sí algu
nas sumarias». Habiéndole cometido el Real 
Consejo cierta pesquisa importante, pasó, en 
los primeros dias de setiembre de 1704, á la 
villa de Lezuza ; y apénas llegó, fue atacado 
de una enfermedad tan violenta, que dió 
motivo á sospechas de envenenamiento, fa
lleciendo á los tres dias, el 8 de setiembre 
de 1704, á la edad de cuarenta y dos años, 
cuatro meses y trece dias. Recibió los Santos 
Sacramentos, y testó en el mismo dia 8, 
declarando que sus deudas importaban mas 
que lospocos bienes que poseía; dejó, sin em
bargo,. veinte misas; por heredero á su hijo 
natural don Félix Leandro José, que habia 
nacido en Madrid, á 27 de febrero de 1691, 
y legó sus manuscritos autógrafos al duque 
de Alba, don Antonio Martin de Toledo. Fue 
enterrado en la capilla del Santo Cristo de 
la iglesia parroquial de Lezuza.

Su primer biógrafo nos le pinta galan, de 
buen arte, grueso, cariredondo, barbinegro; 
muy apacible en el trato, desprendido, do
nairoso, fuerte de corazón y de ánimo, y ge
neroso con sus émulos y murmuradores.

Tuvo especial amistad con el almirante de 
Castilla, con el duque de Alba, el condede
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C.lavijo, los duques dexilburquerque, los poe
tas dramáticos, don Antonio de Zamora, 
don Juan de la Hoz Mota, y otras muchas 
personas notables por sus talentos y posi
ción social.

Los manuscritos originales de Candamo, 
recogidos por don Luis de Mergelina , y re
mitidos por el presidente de Castilla, duque 
de Montellano, al legatario duque de Alba, 
quedaron oscurecidos con la impensada 
muerte de este magnate. Don Julian del Rio 
Marin , grande amigo del poeta, recogió va
rias de sus obras en Andalucía, y viniendo 
á la corte halló alguna en poder de don Ma
nuel Pellicer de Tovar, y muchas en la se
lecta librería de don Antonio Gonzalez de 
Barcia. Ofrecióselas este erudito para su im
presión, y desde luego le cedió con este ob
jeto la pequeña colección de Poesías líricas 
que Marín dió á la estampa en Madrid, á fines 
de 1720, precedidas de la biografía del au
tor , reuniendo en aquel tomito las compo
siciones que él ya poseía. Dió noticia de los 
escritos del poeta que había llegado á ver, 
pero no publicó otro alguno. En 1722 el li
brero de esta capital, José Antonio Pimen
tel , coleccionó y publicó en dos tomos las 
comedias de Dances Candamo, que antes 
habían sido impresas sueltas y con grande 
incorrección. Salieron cotejadas con los ori
ginales del autor, y corregidas por personas 
de inteligencia. Son diez y seis las compren
didas en esta Colección ; algunas con loas y 
entremeses ; y además van tres autos y dos 
zarzuelas. Contribuyó á esta edición nuestro 
don Juan Isidro Yañez Fajardo y Monroy, fa
cilitando varias piezas, ya muy raras, que 
guardaba en su exquisita librería. El siguiente 
catálogo de las obras de Candamo coiñpren- 
de , señaladas con*, las que vió y men
ciona su biógrafo Rio Marín.
Obras Lyricas de don Francisco Antonio de Dances 

Candamo, superintendente de Rentas reales de 
Ocaña, San Clemente, UbedayBaeça, etc. Que saca á 
luz don .tullan del Rio Marin, y las dedica á la exce
lentísima señora duquesa del Arco, condesa de Mon- 
tenuevo, la Puebla, etc. Con privilegio.—En Madrid, 
á costa de Nicolás Rodriguez Francos, impressorde 
libros. Hallaráseen su casa, en la calle del Poco. 
(S. a.; 1720); 16.'’
Dedicatoria de Rio Marin, diciembre 28 de 1720. 

—Vida del autor.—Epitafio latino al mismo.—Aproba
ción del padre fray Francisco Montiel de Fuenlenovi- 

11a, carmelita, 29 octubre de 1720. — Licencia, 3Q 
id., id. — Censura del padre fray Pablo Yañez de Avi
lés, monje bernardo, 22 id., id. — Suma del privi
legio á favor del impresor Francos, por diez años.— 
Tasa.—Erratas, octubre 25. — Composiciones lau
datorias , entre ellas , dos de don .Tuan Isidro Fajardo. 
—«Al lector. ') (Prólogo de Marin.)—Texto.—Principia 
con cuatro inscripciones latinas al sepulcro de doña 
Mariana de Austria. Se reimprimió esta Colección en 
Madrid : s. a. 1729; IB.”
* El César africano. Gnerra púnica española. Poema 

épico de la conquista de Túnez, por el emperador 
rey de España don Carlos.
Van de este poema en el tomito de poesías, el 

canto I.")- algunos fragmentos del 2.“, 5.”, etc. Dice 
Marin que en el año de 1700 tenia su autor escritog 
de él nueve canto.s, y que se entregaron al duque de 
Alba los siete primeros. Modernamente se han encon
trado lodos ó la mayor parte de estos. (Véase la nota 
al fin de este catálogo.)
‘Comedias, veinte y cuatro. Autos sacramentales, 

cuatro; y otras obras dramáticas, sacras y pro
fanas.

* Theatro de los theatres, de los pasados y presentes si
glos. Eisloriá escénica, griega, romana y castella
na. En que se justifica el indecente horror de los 
espectáculos y fiestas romanas y griegas, y la de
cente diversión de las comedias españolas ; fólio.
El original inédito de esta obra ha venido aforlu- 

tunadamenleá poder de nuestro erudito don Pascual 
Gayangos, que de ella traslada un interesante frag
mento en las Adiciones y notas á la Historia de Tick- 
nor, tomo ni, y algún otro dato apreciable. Muéstrase 
Candamo defensor acérrimo del teatro, y rebate con 
gran copia de datos los argumento!; de los que escri
bieron contra las comedias. Dice, en su prólogo, que 
se creía llamado por vocación y oficio á defender el 
teatro, puesto que S. M. se había últimamente digna
do nombrarle por Real decreto, único escritor desús 
reales festejos. Ameniza su defensa con curiosas anéc
dotas y noticias del estado de los teatros en su tiempo, 
y discurre con erudición, y comparativamente, sobre 
los de Grecia y Roma.
‘Funerales honras gue la insigne ciudad de Baeza 

hizo á la magestad del señor Cárlos 11 {que está en 
gloria) ; y fiestas á la aclamación del Rey nuestro se - 
ñor Phelipe V {que Dios guarde); 4."

■ Culto del verdadero Dios, continuado desde Adam 
hasta la venida de nuestro señor Jesu-Cristo, fuera 
del pueblo de los Hebreos.—2 tomos , fólio.

* Chrónica del Rey don Cárlos II de España.— (Obra 
no concluida.)

‘Avisos de la Monarchia española.—(Id., id.)
‘ Reglas y método de formar una libreria selecta. — 

Al excelentísimo señor duque de Alba.
* Discurso sobre el origen y consistencia de las ren

tas reales; causa de su deterioración y motivos de su 
restablecimiento ; fólio.
Este papel fue hallado y adquirido en París por eJ 

marqués de Villadarias.
‘ Consultas al Consejo de Hacienda.

Don Vicente García de la Huerta compró por 2rea- 
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les gran número de poesías de Candanio, entre ellas 
seis cantos de El César africano. Este mismo manus
crito debe de ser el hallado recientemente.

Ocupa el malogrado Ranees Candamo un 
distinguido lugar entre los autores de se
gundo orden de nuestro antiguo teatro. Sus 
comedias conocidas, como escritas en ge
neral para suntuosas funciones palacianas, 
corresponden todas al género histórico : ya 
de sucesos y personajes religiosos, ya de 
los profanos; y en esta última clase, las tiene 
de historia verdadera, fabulosa, caballeresca 
y mitológica. Candamo, aunque satirizó al
guna vez á los poetas cultos, se dejó arras
trar de aquel estragado gusto en sus dra
mas y en la mayor parte de sus obras líri
cas. Tiene, sin embargo, escenas y pasajes 
escritos cóu el mas limpio y correcto estilo.

De las poesías no dramáticas de nuestro 
autor pueden escogerse algunas excelentes; 
y es de sentir que no se hayan publicado mas 
número de ellas, especialmente la parte 
que se conserva inédita del poema: El César 
africano.
El Esclavo en grillos de oro.
El Austria en Jerusalen.
Fieras de celos y amor. ;
El duelo contra su dama. , 
San Bernardo Abad. j

Comedias manuscritas, en la biblioteca de Osuna. \ 
(Copias.)
Entremés de Las visiones. i
Mojiganga para el auto titulado : El primer duelo del j 

mundo, :
Manuscritos. Biblioteca de Osuna.

El Esclavo en grillos de oro.
(Comedias escogidas de diferentes libros de los mas 

célebres é insignes poetas.—Bruselas, 1704.)
Poesías cómicas, obras posthumas de don Francisco 

Banzes Candamo. Tomo primero. Dedicado al ilus- 
trisimo señor don Manuel Antonio de Azevedo Iba
nez, cavallero del orden de Calatrava, conde de 
Torrehermosa, señor de la villa de Bayona y su ju
risdicción , del Consejo de su Majestad, etc. —Año 
de (enseña ó sello del librero Pimentel) 1722. Con 
privilegio.—En Madrid, por Blas de Villa-Nueva, im- 
pressor de libros en la calle de Hortaleza. A costa 
de Joseph Antonio Pimentel, mercader de libros en 
la Puerta del Sol; véndese en su casa ; 4.“
Dedicatoria del librero, 10 de noviembre 1722. El 

Mecenas era Juez de imprentas. —Censura del padre 
maestro fray Isidoro Carrillo, benedictino. Madrid 3 
agosto, 1722.—Licencia del ordinario, 8 agosto.— 
Cita de la aprobación del licenciado don Lúeas Cons
tantino Ortiz de Zugasti. — Suma del privilegio á Pi
mentel, por diez años, 28 julio de id.—Fe de erratas, 
extensa y esmerada, 14de octubre. —Tasa, 30 oc

tubre id. —Prólogo interesante del librero editor.— 
Tabla.—Advertencia remitiendo al segundo tomo la 
aprobación dada por Zugasti.—Texto.

Contiene :
Loa para el
Auto sacramental de El primer duelo del mundo. 
Entremés El Astrólogo tunante , para el mismo auto. 
Mojiganga para id.
Loa para la
Comedia : Quién es quien premia al amor.
Loa parala
Comedia : La restauración de Buda.
Loa para la
Zarzuela : Cómo se curan los celos, y Orlando furioso. 
Loa para la
Comedia : Duelos de ingenio y fortuna.
Comedia: La Virgen de Guadalupe.
Comedia : La piedra filosofal.
Comedia : Cuál es afecto mayor : lealtad, 6 sangre, ó 

amor.
Comedia : Por s/i Rey y por su Dama.
Comedia : El Vengador de los cielos, y rapto de Ellas.

En un códice de principios del siglo xvin he visto 
manuscrita la Loa para la comedia : Quién es quien 
premia al amor.

Poesías cómicas, obras pósthumas de don Francisco 
Banzes Candamo. Tomo segundo. Dedicado al muy 
ilustre señor don Joseph Yañez Faxardo, dignidad 
de vicario de coro, y canónigo de la santa Iglesia de 
Toledo, primada de las Españas, inquisidor apos
tólico en el Tribunal del Santo Oficio de aquella ciu
dad, etc. Año de (enseña ó sello del librero) i7^2.
—Con privilegio.—En Madrid, por Lorenzo Fran
cisco Mojados, impressor de libros en la calle del 
Olivo Alta. A costa de Joseph Antonio Pimentel, 
mercader de libro.s en la Puerta del Sol ; véndese 
en su casa; 4.“
Dedicatoria del librero, 10 de noviembre de 4722. 

( El Mecenas era hermano de don Juan Isidro Fajardo.) 
—Aprobación dada á los dos tomos por el licenciado 
don Lúeas Constantino Orliz de Zugasti, 47 julio de 
4722. —Fe de erratas, esmerada, 44 de octubre.- 
Tabla.—Texto.

Contiene :
Loa para el
Auto sacramental : El gran Chlmico del miindo.
Entremés: Las visiones, para el mismo auto.
Comedia : La Jarretiera de Inglaterra, ó El mayor 

aprecio del descuido de una dama.
Comedia : El Austria en Jerusalen.
Zarzuela : Fieras de celos y amor,.6 cuál es la fiera 

mayor entre los monstruos de amor.
Comedia : El Esclavo, en grillos de oro.
Comedia : El Sastre del Campillo, ó duelos de honor y 

de celos.
Comedia: Mas vale el hombre que el nombre.
Comedia : El duelo contra su dama.
Comedia : San Bernardo Abad. (La 3.® jornada de 

don Juan de la Hoz Mola.)
Camedia : El Español mas amante, y desgraciado 

Macias.
(Con otros dos ingenios, cuyos nombres no constan.)
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Auto sacramental : Las mesas de lafor/una.

Advierte e?. su prólogo el editor, que la Loa para el 
auto : El gran Chimico del mundo, es ciertamente de 
Candamo, aunque se la aplicaron al de Calderon, ti
tulado : El gran teatro del mundo.

Comedlas en la Colección de escogidas de Madrid. 
El Austria en Jerusalen.
El duelo contra su dama.
Cuál es afecto mayor : lealtad, sangre ó amor.
Por su Rey y por su Dama.
El Español mas amante, y desgraciado Macfas. ( Con 

otros dos ingenios.)
(P. 48.)
Comedlas sueltas.

La inclinación española, y musulmana nobleza.
El imposible mayor en amor, le vence amor. (Atri

buida también à Cañizares.)
El invicto Luis de Baden, y primer triunfo del Austria.
La Reina Cristina.
Sangre, valor y fortuna.
Primera y segunda jornadas de San Bernardo Abad.

Según el aprobante de sus poesías, fray Pablo Ya
ñez de Avilés, solo escribió la primera jornada, y
Hoz las otras dos.

Jornada de La Virgen de Guadalupe.
(Con Hoz y Mota.)

Entremés : Las visiones.
{Flores del Parnaso.—Zaragoza, s. a.;[1708].)
Comedias de Candamo, insertas en la Colección de 

dramáticos, de la Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Rivadeneyra.
El Esclavo en grillos de oro.
El duelo contra su dama.
El Sastre del Campilllo.
Por su Rey y por su Dama.

CANTON DE SALAZAR (don juan). Era 
canónigo de la santa iglesia catedral de Bur
gos á principios del siglo xviii.

Escribió y publicó, en el año de 1734, una
Vida de Santa Casilda, la cual contiene cu
riosas noticias de Búrgos. La menciona el 
señor Muñoz y Romero eri su nuevo y lau
reado Diccionario bibliográficio histórico, 
despues de la siguiente, inédita.
Memorias para la historia de la ciudad de Búrgos, por 

don Juan Canton Salazar, canónigo de su santa 
Iglesia. Manuscrito.
Compuso las comedias:

Los estragos de Cupido, y dulces flechas de amor.
La Protomártir de Iconio, y Sol de la fe en Seleucia, 

Santa Tecla.
Impresa en Madrid, 1736. — La tiene en el códice 

de este autor, el señor Durán.
El retrato que es mejor. Santa Librada.

Inédita. En el mismo códice.
La honra que está mas bien.

Inédita. Códice de 1700, señor Ourán.
El Judas de Fuentes.

Inédita. Señor Ourán.

El laberinto de amor, y Panadera de Madrid.
Inédita. En el mismo códice.

CAÑIZARES (don francisco de).
El dichoso bandolero, Fray Pedro de Mazara , capu

chino.
(P. 56.)

CAÑIZARES (don josé de). Nació en Ma
drid, á 4 de julio de 1676, y fue bautizado el 14 
en la iglesia de San Martin. Fueron sus pa
dres , don José de Cañizares y doña Jerónima 
Suarez de Toledo y La Caballería. Desde muy 
niño empezó á dar muestras de su grande 
ingenio; y de trece á catorce años compuso 
ya, según oyó asegurar Alvarez Baena, la 
apreciable comedia : Las cuentas del Gran 
Capitan, refundición de la antigua de Lope. 
Siguió en su juventud la carrera militar; 
el año de 1711 era teniente de capitán de 
caballos corazas; y sin duda se hallaba re
tirado del servicio, por lo menos desde 1702, 
en cuya fecha era ya fiscal ó censor de co
medias en esta corte, destino que desem
peñó hasta 1747. Luego que obtuvo el reti
ro, su protector, el duque de Osuna, le 
colocó en la contaduría de su casa. Estos em. 
píeos y el producto de sus comedias debie
ron de sostenerle muy decentemente. Fe
cundo poeta dramático, procuró, á veces con 
éxito, imitará Calderon.

No tuvo (dice Moraliii) tálenlo de inventiva, pero 
si habilidad para saber introducir en sus fábulas lo 
mejor que habia leido en las ajenas. A esto añadió de 
su parte un diálogo animado y rápido, un buen len
guaje, y un estilo, en los asuntos heróicos, crespo, 
metafórico y altisonante, y en los comunes y domés
ticos, festivo, epigramático, chispóse, si así puede 
decirse.

Logró especial acierto en las comedias de 
figurón. Imitó poco felizmente algunas délas 
piezas del teatro italiano y francés de su 
época, pretendiendo acomodarlas al nuestro 
antiguo ; tales fueron la Iflgenia, de Racine, 
y El Temistocles, de Metastasio.

Ofrécense dudas acerca de la legítima per
tenencia á don José do Cañizares de dos de 
las mejores piezas que corren con su nom
bre. Don Vicente Suarez de Deza y Avila, en 
el año de 1663 (don José de Cañizares nació 
el de 1676), citó una comedia titulada : El 
Picarito en España; entre los títulos de ellas, 
que intercaló en la suya burlesca ; Amor, 
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ingenio y mujer, inserta por él en su Primera 
parte de Los donaires de Terslcore.—Madrid, 
1663. La atribuida á Cañizares (don José) se 
titula: El Picarillo en España.—El señor don 
Pascual Gayangos posee un estimable ma
nuscrito de las Obras dramáticas de don 
Melchor Fernandez de León, trasladadas en 
el año de 1689; y entre ellas aparece la co
media denominada; Vida del Gran Tacaño, 
que se halla impresa como de don José de 
Cañizares. Contaba este trece años en 1689.

Asegura un escritor moderno (don Ramon 
de Mesonero Romanos), que del repertorio 
de don José de Cañizares se publicaron , co
leccionadas en dos tomos, veinte y cuatro 
comedias. No hemos logrado otra noticia de 
esta Colección.

Estuvo nuestro autor casado con doña Lo
renza Alvarez de Losada Osorio y Redin, 
natural de Madrid, á cuyo favor otorgó po
der para testar, eñ 23 de noviembre de 1747, 
ante el escribano real Joaquin de Becer- 
reiro, nombrándola por testamentaria, en 
union con su hijastro don Pedro Gonzalez 
Valdés y Salgado, don Nicolás López Fonse
ca , de la Contaduría mayor de S. M. y don 
Joaquin de Zúñiga, abogado de los reales 
Consejos. Aun vivió despues tres años, fa
lleció el 4 de setiembre de 1730, en la calle 
de las Veneras, frente á la plazuela de Santo 
Domingo, y fue sepultado en el convento del 
Rosario, de padres dominicos. Dejó de su 
enlace dos hijos : don José, que nació en 16 
de noviembre de 1733, parroquia de San 
Martin, y doña Jerónima de Cañizares.

Escribió nuestro célebre dramático en el 
año de 1711, por órden del duque de Frias, 
la Relación de las exequias celebradas en esta 
corte, el 26 de setiembre del mismo año, en 
honor del principe Luis deBorbon, delfín de 
Francia, padre de Felipe V. Titúlase el libro:
España llorosa sobre la funesta Pyra, el augusto Mau

soleo y Regio Túmulo, que á las sacras, ilustres, 
generosas cenizas de su serenísimo padre Luis de 
Borbon, delphin de Francia, hijo del invictísimo Mar
te francés Luis Décimocuarto, el Grande, mandó 
construir, erigir y edíGcar nuestro generoso, inven
cible y amado monarcha dedos mundos, empera
dor de la América, y dignissimo hijo suyo, don Phe- 
lipe Qvinto de este nombre, que Dios prospere: 
por medio del excelentísimo señor. duque de 
Frias.etc., en el religioso y real convento déla 
Encarnación de esta Corte, en 26 de septiembre

de 17H. Escrito de órden de su excelencia por el 
capitán tbeoiente de cavallos corazas, don Joseph 
de Cañizares.—En Madrid , año de I7t 1 ; <1." 
Sin licencias ni aprobaciones.

El estilo de esta obra corresponde , y aun 
supera en lo ampuloso y cultamente culto, 
á la muestra que ofrece su portada. Tal fue 
el defecto que afeó las producciones del in
genio de Cañizares. Por fortuna . el género 
en que mas se distinguió, es el que se presta 
menos á esas afectaciones, que en aquella 
época eran una moda deliciosa.

Al fin del libro, entre unas cuantas poesías 
escritas en loor del difunto, hay un soneto del 
autor, de quien se hallan versos laudatorios 
en varias obras de aquel tiempo.
El sol del Occidente , San Benito.

Manuscrito, al parecer autógrafo; en el códice M-— 
176 de la Biblioteca Nacional, con las aprobaciones 
originales de don Agustin Gallo Guerrero, setiem
bre 29de 1697; de don Francisco Bueno, 7 de octu
bre id.; y de Lanini .Sagredo, 1.° de octubre id. La 
licencia es de fecha 12 de octubré.

Anónima en el Catálogo de Huerta.
(?) Hombre, demonio y mujer.

En el códice M—176, de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, existia un manuscrito de esta comedia con 
el nombre de don José de Cañizares, según consta 
de su Indice.

Hállase citada en los catálogos como obra de don 
Juan B. Diamante.
El guapo Julian Romero. {Ponerse hábito sin pruebas.}

Manuscrito; copia; en el códice M —179 de la Bi
blioteca Nacional.
El Dómine Lúeas.
El guapo Julian Romero.

Manuscritos. Biblioteca de Osuna.
Dios los cria y ellos se juntan.

Inédita. Señor Durán.
La fuerza de la armonía.

Inédita.
Catálogo general de sus comedias.

Abogar por su ofensor, y Baron del Pinel.
Accis y Galatea. (Zarzuela.)
Amando bien, no se ofenderá un desden. ( Eurotas y

Diana.}
Las amazonas de España.
Amores todo invención : Júpiter y Anfitrión.
El Angel del Apocaíipsi.
Angélica y Medoro. (Zarzuela.)
El anillo de Giges, y mágico Rey de Lidia, primera 

y segunda parte.
( La 3.^ y 4.", son de otros autores.)

Apolo y Climene. (Zarzuela).
.1 cual mejor, confesada y confesor. {Santa Teresa de

Jesus y san Juan de la Cruz. )
El asombro de la Francia, Marta la Romarantina, 

primera y segunda parte.
(La 3.® y 4.® son de otros autores.)
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A un tiemfio Rey y Vasallo.
La banda de Castilla , y duelo contra si mismo; (ó el 

Privado perseguido).
La Boba discreta.
El Cantero de Constaniinopla, ó dar para que Dios 

nos dé.
Cárlos V sobre Túnez.
Castigar favoreciendo.
Clicie y el sol. (Zarzuela),
Las cuentas del Gran Capitan,

Es casi una refundición de la de Lope.
Cumplir á un tiempo quien ama con su Dios y con su 

dama.
De comedia no se trate, allá va ese disparate.
De leve chispa gran fuego ; Mazando.
De los hechizos {ó encantos ) de amor, la música es el 

mayor, ó el Asturiano en la corte. ( El Músico por 
amor, ó el Montañés en la corte, Don Lain de Cas
cajares.)

El Dómine Lúeas.
Don Juan de Espina en su patria, primera parle. (De 

magia).
Don Juan de Espina en Milan, segunda parte. (De 

mágla).
El estrago en la fineza.
Fieras afemina amgr.
Fortuna te dé Dios, hijo.
Hasta lo insensible adora. (Zarzuela en dos actos).
La hazaña mayor de Alcides. (Drama músico).
La heroica Antonia García.
El honor da entendimiento, y el mas bobo sabe mas.
El imposible mayor en amor, lo vence amor. (Atribuida 

también á Candamo.)
La invencible Castellana.
Lo que vale ser devoto de San Antonio de Padua.
La mas amada de Cristo, Santa Gertrudis la Magna, 

primera y segunda parte. (Comedias con música).
La mas ilustre Fregona.
Milagro es hallar verdad. (Zarzuela , 1732).
Él monstruo Napolitano, ó el error y el escarmiento.
Montes allana el desden. (Zarzuela).
La muerta viva, Santa Cristina.
No hay con la patria venganza , y Temistocles en 

Persia.
Las nuevas armas de amor.
? El picafillo en España, {y señor déla Gran Canaria).
El pleitó de Hernan Cortés con Pánfllo de Narvaez.
Ponerse hábito sin pruebas, y guapo Julian Romero.
Por acrisolar su honor, competidor Hijo y Padre. (A lo 

que obliga el honor, y duelo contra su Padre.)
El Príncipe don Cárlos.
Cuál enemigo es mayor, el destino ó el amor.
Santa Brígida.
Santa Francisca Romana. (Á un tiempo casada y monja, 

ó la vhida romana.)
Santa Juana de la Cruz, 6 el prodigio de la Sagra.
San Vicente Ferrer, primera y segunda parte.
La señora Mari-Perez.
Sin caridad no hay fortuna.
Si una vez llega á querer, la mas firme es la mujer. 
El sol del Occidente, San Benito.
También por la voz hay dicha.
Telémaco y Calipso. (Zarzuela.)

Templo y monte de Pilis y Demofonie.
Tres comedias en una.
Él valor cómo ha de ser. , 
? La vida del Gran Tacaño.
La viva imagen de Cristo : El Santo Niño de la villa 

de la Guardia.
Un precipicio con otro.
Yo me entiendo y Dios me entiende.
Vendado es amor, no es ciego.
Cuerdo delirio es amor.
El Rey don Enrique el III, llamado el Enfermo.
El sacrificio de Ifigenia, primera parte.

La segunda parte de El sacrificio de Ifigenia, que 
corre atribuida á Cañizares , no es suya; es refundi
ción hecha por don Cándido María Trigueros, de la 
pieza de ese título que escribió Calderón, probable
mente con otros ingenios. Débese esta indagación al 
señor don J. E. Hartzenbusch.
Ópera escénica á la entrada de la señora doña Luisa 

Isabel de Orleans , duquesa de Montpensier, prin
cesa de Asturias. Con un

Entremés del Hidalgo de la montaña (que con sus dos 
criados, uno gallego y otro vizcaíno, viene á la corle 
á felicitar á los augustos novios.)
Folleto, s. 1. ni a. : anónimo. Representóse este dra

ma músico á la italiana, en el teatro del Buen Retiro, 
año de 1723, á las bodas del Príncipe, despues Rey, 
don Luis primero, con la duquesa de Montpensier. 
En el^» de fiesta, obra también de Cañizares, hizo el 
papel de montañés el célebre actor Damian de Castro.

( Don Casiano Pellicer. )
Jornada de La Doncella de Orleans.

(Con Zamora, según el Catálogo de Huerta.)
{Comedias de Zamora, lomo i.)

? Pedro de Urdemalas.
Con este título escribió una comedia Cervantes; 

otra se atribuye á Lope, y esta misma tal vez, á Mon- 
lalban. Laque se prohija á Cañizares no es otra cosa 
que una refundición de las anteriores, hecha hácia el 
año 1682, como lo prueba un romance satírico de 
aquella época, publicado por don Casiano Pellicer, 
en su Tratado sobre el origen de la comedia, etc., ro
mance dirigido contra varios autores y actores de la 
misma. Lóense allí estos versos :

¡Pues la de Pedro Urdemalas.' 
Vergüenza rae da el nombrarlo, 
Al ver poetas mauleros 
Quede otros zurcen retazos.

Cañizares ( don José), tenia seis años en 1682.
Se apunta , sin embargo, aquí esta pieza por si la 

expresada sátira fuese posterior.
Enlremés de La cuba.

Comedias de este poeta, insertas en la Colección 
de dramáticos de la Biblioteca de Autores españoles, 
de M. Rivadeneyra.
El Dómine Lúeas.
ElPicarillo en España.
Abogar por su Ofensor.
El honor da entendimiento...
La mas ilustre Fregona.
Por acrisolar su honor...
Yo me entiendo y Dios me entiende.

Biblioteca Nacional de España



CAR — Î1 — CAR

CARBONELL (don francisco).
No cabe mas en amor, ni hay amor firme sin celos.

Escribióse esta pieza á fines del siglo xvit ó en la 
primera cuarta parle del siguiente.

CÁRCAMO (don FERNANDO DS ANGULO y).
No siempre ofenden los celos.

Impresa anónima. Según manuscrito (¡ue posee el 
señor Duran, es del citado autor.

CARDONA, ALAGON, BORJA etc. (don 
ANTONIO FOLCH de). Marqués de Castelnou, 
marqués de Pons, baron de Masalavés, Pa- 
rancliet y Prades. Nació en Valencia, de ilus
tre familia, en 42 de abril de 1623. Fue gen
til hombre de cámara de don Juan de Aus
tria, y despues mayordomo de Cárlos 11, y 
de su Consejo de Aragon. Sirvió á S. M. con 
discreción y celo en varias comisiones, es
pecialmente eii las Córtes de Zaragoza, año 
de 4677. Habiendo enviudado, colocó y dió 
estado correspondiente á sus hijos, renunció 
la mayordomía, y conservando la plaza del 
Consejo, se ordenó de sacerdote. En su nue
vo y sagrado ministerio observó la mas edi
ficante y ejemplar conducta, pero vivió poco 
despues de esta mudanza de estado. Falleció 
en Madrid, de 71 años, el 12 de marzo 
de 4694.

Compuso varias comedias, de las cuales 
solo tres se imprimieron. Fueron bien reci
bidas, principalmente la titulada: El mas he
roico silencio, que se reimprimió diferentes 
veces. Para las fiestas del casamiento de 
Cárlos II con doña María Luisa de Borbon, 
hizo la que lleva el título de Lo mejor es lo 
mejor, conloa y tres sainetes.
El mas heroico silencio.

(P. 21.)
Del mal lómenos.

(P. 38.)
Va anónima. De un ingenio de esta corte.

Lo mejor es lo mejor, ó antes que amor es la patria, y 
primer cerco de Boma.
Impresa en Madrid, por Bernardo de Villadiego, 

1683; 4.® con loa, y 1res sainetes, titulados:
La entrada en Madrid de la Reina nuestra señora do

ña María Liiisa de Borbon,
La pragmática de amor.
La Ronda de Palacio.

Comedias manuscritas.
Dido y Eneas.
Mas es servir que reinar.
No siempre mienten señales.

Obrar contra su intention, y tempto de Diana en
Chipre.

Vencer al fuego es vencer, San Eustaquio.

CARMONA (doctor andres martin).
Marina laporquera.

{Doce comedias nuevas de Lope de Vega y otros au
tores. Parle segunda.—Barcelona, 1630.)

CARNERERO (don pedro).
La fuente de las virtudes.

CARNERO DE LOBAM (estacio). Natural 
de la Torre de Moncorvo, en Portugal, pro
vincia de Tras-os-Montes, hidalgo de la ca
sa real. Barbosa no expresa la época en que 
vivió; dice solo que compuso
Miscelánea florida del Parnaso. 

y dos comedias tituladas :
Gozos de Allozo.
El cazador del cielo, San Eustaquio.

CARO MALLEN DE SOTO (doña ana).
Insigne poeta, que ha hecho muchas comedias, re

presentadas en Sevilla, Madrid y otras partes con gran
dísimo aplauso, y otras obras de poesía, entrando en 
varias academias, en las cuales casi siempre se la ha 
dado el primer premio.

Esto escribía el célebre Rodrigo Caro de 
Torres en sus Varones ilustres de Sevilla. 
Fue, en efecto, doña Ana Caro natural de 
aquella ciudad, y acaso parienta del insigne 
anticuario. Mereció distinguido lugar entre 
los poetas de su época, y al ingenioso Luis 
Velez de Guevara, una muy señalada men
ción en su popular novela : El Diablo cojuelo 
(4644), donde al dar curiosa noticia de la 
Academia que en Sevilla patrocinaba el con
de de la Torre, presidida por Antonio Ortiz 
Melgarejo, y cuyo secretario era á la sazón 
don Alvaro Cubillo, dice que en aquel dia 
leyó en ella una Silva al Fénix doña Ana Ca
ro, décima musa sevillana. Con el mismo 
dictado la distinguió el editor de la Parle 
cuarta de Comedias escogidas, colección de 
Madrid, al publicarla comedia: El conde Par- 
tinuplés, una de las dos producciones dra
máticas de esta poetisa que restan, ó se ci
tan, de las muchas que escribió.

Obtuvo este drama caballeresco muy es
pecial acogida, y así le nombra Matos Fra
goso en aquel interesante pasaje de su co
media: La Cosaria Catalana.
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LEON.- 

¿Qué comedias traes ? 
AUTOR. 

Famosas; 
De las plumas milagrosas
De España.....  
La bizarra Arsinda, que es 
Del ingenioso Cervantes; 
Los dos confusos Amantes, 
El Conde Partinuplés.

Tuvo doña Ana Caro muy estrechas rela
ciones de amistad con nuestra madrideña do
ña María de Zayas y Sotomayor, y parece 
que vivió algún tiempo con ella en esta ca
pital, según refieren ciertas notas á la expre
sada obra de Rodrigo Caro.

No tenemos de esta poetisa noticias mas 
circunstanciadas.

En el segundo tomo de Dramáticos poste
riores á Lope, se ha reimpreso últimamente 
su drama : El Conde Partinuplés.

Escribió un Soneto en elogio de Tomás de 
Palomares, sevillano, escribano público, y 
de su obra : Estilo nuevo de escrituras públi
cas.—Sevilla, por Simon Fajardo de Arias 
Montano, 1645; fólio; impreso al frente de 
ella.
El Conde Partinuplés.

(P. 4.«)
Valor, agravio y mujer.

CARVAJAL (don Baltasar de).
El Hijo honrado.

CARVAJAL (micael de). Natural de Pla- 
sencia; comenzó á escribir el notable auto 
áe Las Cortes de la Muerte, que Luis Hur
tado de Toledo prosiguió, acabó y dió á la 
estampa en Toledo, año de 1557. Dedicó 
esta pieza Hurtado, junta con otras obras 
exclusivamente suyas, al rey don Felipe 11, 
expresándose en la dedicatoria de esta ma
nera:

Despues de haber dedicado. las Cortes de casto 
amor á vuestra Alteza, hallé por mi cuenta que el vul
go... me había de juzgar por hombre vano..... ypara 
evitar este daño.....determiné... ponelles juntamente 
otras Cortes que hizo la Muerte con todos los esta
dos, con notable llamamiento, en este presente año... 
Las cuales fueron comenzadas por Micael de Caravajal 
natural de Placencia, y agradando tal estilo, yo las 
proseguí y acabé.

Los eruditos no dan otra noticia de Miguel 
de Carvajal. Yo presumo que este es el Mi
guel de Placencia, nombrado entre otros cé
lebres dramáticos españoles de la primera 

época dç nuestro teatro, por Fabio Franchi 
en su composición titulada : Ragguaglio di 
Parnasso, preliminar á la Colección que pu
blicó de las escritas en Italia á la muerte de 
Lope de Vega.

Con menos fundamento conjeturo si pu
diera ser el Carvajal, comediante y poeta 
dramático, mencionado en la famosa Loa de 
Agustin de Rojas Villandraudo ( Viaje entre
tenido.}

A un Carvajal, poeta, .celebra el doctor 
Gregorio Hernandez de Velasco en el Parer
gon que añadió á su traducción castellana 
del poema De partu Virginis, de Sanazaro. 
Dice:

Dou Diego de Mendoza, cuya lira
Basta á ablandar la inexorable gente : 
Caravajal, en cuyo pecho inspira 
El dios Cilenio cuanto entiende y siente.

Del placentino Miguel de Carvajal se con
serva en la Biblioteca Imperial de Viena un 
ejemplar de la tragedia ; Josephina, impresa 
en Toledo, 1546, que solo era conocida por 
su cita en el Indice inquisitorial de 1559; 
pieza muy estimable, de la cual ha publicado 
el señor don Fernando Wolf el prólogo del 
primer acto.
Tragedia llamada Josephina, ñueuameute sacada de 

la profundidad de la Sagrada Escriptura y trobada 
por Michael de Caruajal, de la ciudad de Plazencia, 
Dirigida al muy yllustre señor don Aluar Perez de 
Osorio, conde de Traslamara, marqués de Astor
ga, etc.—Al fin dice :
Fue impressa la presente obra en la imperial ciudad 
de Toledo, en casa de Juan de Ayala. Acabóse á 
dos dias del mes de julio , año... de loí6.
En 4.", letra gótica, 32 hojas. Encima del título se 

ve un grabado en madera, con las personas de la pie
za y sus nombres : Jacob et filii ejus generatio. Abra- 
he, Putifar, Joseph, Zenobia, Faraón. Y dos imágenes 
de la Domus Jacob.

Escrita en coplas de ocho versos de arte mayor, con 
canciones y villancicos al fin de los cuatro actos de 
que consta, y prólogos^6 argumentos en prosa, al 
principio de ellos. De estas canciones ó villancicos 
finales, son muy notables los cuatro Coros de Las tres 
Doncellas.

El señor don Fernando Wolf, al dar las noticias que 
hemos transcrito, en su reimpresión de la Danza de 
la Muerte, de Juan de Pedraza, ilustrada con otras no 
menos interesantes de farsas españolas, que copia
mos en sus respectivos lugares, añade: «Esta come
dia (Josephina} divina, completa y regular... es digna 
por muchos respetos de una reimpresión.» Y como 
prueba, inserta el prólogo del acto primero.—La pu
blicación del señor Wolf, á que nos referimos, se im
primió en Viena, año de 1832. Y, traducidas del ale-
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man sus ilustraciones por don Julian Sanz del Rio, se 
reimprimió en el tomo xxii deja Colección de docu‘ 
mentos inéditos para la historia de España, en Ma
drid, 18S5.

En el Indice expurgatorio, se da á la tragedia ; Jo- 
sephina,‘ sin duda por yerro, la fecha de impresión de 
1543.

Comenzó Carvajal el auto de Las Córtesde la Muer
te, que continuó y acabó Luis Hurtado de Toledo.

(Véase Luis Hurtado de Toledo.)

CARVAJAL..Comediante citado como 
poeta dramático por Agustin de Rojas Villan- 
drando {Loa de la Comedia}, con expresa 
mención de una comedia ó farsa suya. Dice 
Rojas:

De los farsantes que han hecho 
Farsas, Loas, Bayles, Letras, 
Son Alonso de Morales, 
Grajales, Zorita, Mesa, 
Sánchez, Ríos, Avendaño, 
Juan de Vergara, Villegas, 
Pedro de Morales, Castro 
Y el del Hijo de la Tierra, 
Caravajal; Claranionte, 
Y otros, que no se me acuerdan, 
Que componen y han compuesto 
Comedias muchas y buenas.

No se refiere exclusivamente este pasaje 
á escritores cómicos de la época de Rojas. 
Villandrando, y así no peca de anacrónica la 
conjetura sobre si este Carvajal, de quien no 
hallamos otra noticia, pudo ser el Miguel que 
principió el auto de Córtes de la Muerte.
El Hijo de la tierra.

Pieza de que no hay otra noticia que la cita de Ro
jas Villandrando.

CARVAJAL Y SAAVEDRA (doña mariana 
de). Granadina, de ilustre familia. Publicó 
en Madrid, á principios de 1665, una estima
ble coleccioncita de ocho novelas, escritas 
con ingeniosa inventiva, fácil y agradable es
tilo. Van intermediadas de versos, en los cua
les se mostró menos feliz; entre estos se lee 
una burlesca, y por cierto nada decente Fá
bula de Apolo y Daphne. Rotúlase el libro en 
su edición (segunda) de Madrid, 1728, cos
teada é impresa por el célebre editor Padi
lla, y la-mas conocida : Novelas entretenidas; 
pero el verdadero título es:
Navidades de Madrid, y noches entretenidas, en ocho 

novelas. Compuesto por doña Mariana de Caravajal 
y Saavedra, natural de Granada. Dedicado al Ex
celentísimo señor don Francisco Eusebio de Fe
ting, conde del Sacro Romano Imperio... Año (Esc.) 
1663. Con privilegio. En Madrid, por Domingo Gar-

CAR
cía Morras. A costa de Gregorio Rodriguez, impre
sor de libros... 4.°

Las aprobaciones y licencia son de fines 
de 1662. Dedica el libro su editor; y la au
tora, al fin de la octava novela, promete se
gunda parte, que no llegó á publicar. El edi
tor Padilla añadió luego dos novelas anó
nimas á la Colección de nuestra autora.

En el prólogo «Al lector», hace mención 
ésta de sus Comedias, hoy desconocidas.

... te suplico (dice) admitas mi voluntad,perdonan
do los defectos de una tan mal cortada pluma, en la 
cual hallarás mayores deseos de servirle con un libro 
de doce comedias, en que conozcas lo afectuoso de 
mi deseo.

CARVALLO DE FIGUEREDO (diego). De 
Santarem; nació en 1685. Estudió derecho 
civil en Coimbra, y cultivó las letras con 
erudición y talento en la corta edad que 
alcanzó. Murió de 21 años,, el de 1706. Dejó 
inéditas varias poesías, loas, autos y la co
media:
Obras son amores, y no buenas razones.

CARVALLO Y MOURA (enrique josé de). 
Hijo del capitán José de Acosta Correa; na
ció en Oporto, año de 1714; fue grande hu
manista y docto en lenguas. Vivía en 1738. 
Entre otras obras poéticas é históricas, es
cribió las dramáticas:
La mas constante mudanza. (Comedia).
Don Fernando en Portugal. (Opera manuscrita). 
Dido. (Opera; traducción de la de Metastasio).

CARVALLO RIBERO DE CASTELLO- 
BRANCO (padre manuel de). Hijo natural 
de Jorge Fernando Ribeiro ; nació en Lis
boa, año de 1687. Señalado por sus preco
ces talentos y pasión al estudio, entró muy 
jóven, año de 1700, en la Congregación del 
Oratorio. Pasó á Pernambuco, donde se 
distinguió en el pulpito y en la enseñanza, y 
vuelto á Lisboa, renunció el obispado de 
aquella region brasilense, que le ofrecía el 
rey don Juan V. Falleció en 1757. Fue doc
tísimo en filosofía natural y matemáticas, y 
eminente latino. Dejó sin concluir una ex
tensa obra ep que se proponía explanar sus 
conocimientos teológicos y filosóficos, y 
asimismo otras varias, entre ellas diversas 
poesías y Tragicomedias.

Biblioteca Nacional de España



CAS — 74 — CAS
GASAUS Y NAVIA (don josé de). En su 

libro titulado:
Viaje del Parnaso. (Valencia, 1749, en S.®), insertó 

una composición dramática denominada;
El gran poema del mundo.

CASTAÑEDA (don josé de).
La paz general.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

CASTAÑERA TURACEN (don félix de). 
Seudónimo bajo el cual publicó el padre 
fray Lúeas de Santa Catalina un libro de 
novelas y poesías líricas y dramáticas. 
(Véase Fray Lucas de Santa Catalina.)

CASTELLANOS (agustin de). Escribió en 
alabanza de Lope de Vega unas quintillas 
al fin de la Segunda parte de las Rimas de 
este ilustre ingenio, que salieron impresas 
con la Hermosura de Angélica y la Dragon
tea.~^íiár\á, año 1602. Principian así:

Bien sé que es atrevimiento 
Sin letras tomar la pluma...

También escribió un soneto laudato
rio de El Peregrino, de Lope; año de 1603.
Mientras yo podo las viñas.

Manuscrito, con la fecha de 1610. Biblioteca de 
Osuna.

Consta anónima en el Catálogo de Huerta.

CASTELLANOS (don francisco tomas de). 
El renegado Francisco, y Mártir mas valeroso.

Inédita, señor Durán. Escrita en la segunda cuarta 
del siglo xvni.

CASTELL-DOS-RIUS (marqués de). Don 
Manuel de Oms y de Santa Pan, olim de 
Sentmanat y de Lanuza, grande de España 
de primera clase. Era en 1709, virey del 
Perú, Tierra-Firme y Chile. Celebraba en 
su palacio de Lima academias poéticas, se
gún consta de un manuscrito que posee el 
señor don Pascual Gayangos y se titula:
Flor de academias, que contiene las celebradas en 

el real palacio de esta corte de Lima, en el gabi
nete del Exemo. señor don Manuel... etc., el lunes 
23 de setiembre de 1709 ; 4.®

Gracias del año sesto del Principe don Juan de Por
tugal.

(Fajardo.)

CASTILLA (antonio de). Natural de Ubeda. 
Los .\ngeles encontrados. Auto al Nacimiento del Hijo 

de Dios.
En una jornada. Con loa.

CASTILLEJO (CRISTÓBAL de). Nació en 
Ciudad Rodrigo por los años de 1494. An
tes de cumplir los quince, entró á servir de 
paje al infante don Fernando, hermano 
menor de Cárlos V y despues emperador de 
Alemania. Se halló en los viajes que hizo el 
Rey Católico á Córdoba, año de 1508, y á 
Extremadura, en 1516. Nombróle despues 
su secretario el referido infante don Fer
nando, electo Rey de romanos en 1531, y 
con este cargo residió Castillejo muchos 
años en Viena, donde sufrió una ’prisión, 
cuyo motivo se ignora, por los de 1541. Sá
bese que estuvo algún tiempo en Venecia, 
pero no la época de este viaje. Ya de edad 
senil, se retiró á un monasterio cerca de 
Viena, y en él murió de 62 años, el de 1556. 
Su inscripción sepulcral ha sido encontra
da modernamente: á la diligencia del eru
dito señor don Fernando Wolf, tan bene
mérito de nuestra literatura, se debe la 
demostración que ha desvanecido el error 
con que se suponía haber muerto este poe
ta en 1596, en el monasterio de benedicti
nos de San Martin de Valdeiglesias, confun
diéndole con un fraile de su mismo nombre 
y apellido.

Castillejo, enemigo acérrimo de la es
cuela métrica italiana, que naturalizaron 
en España definitivamente Roscan y Garci- 
laso, escribió con suma facilidad y lozanía 
y con picante agudeza, si bien pecando fre
cuentemente de mordaz y licencioso, en los 
antiguos metros nacionales, sin perder oca
sión de combatir y satirizar á sus.adversarios 
los petrarquistas. En 1542 se publicó su Ser
món de amores, del maestro Buen-talanle, 
llamado Fray Nidel, de la Orden del Cristel 
(en 4.®, letra gótica), obra en extremo pro
caz, de la cual se cita otra edición, sin año 
ni lugar, con título de Sermon de amores, 
nuevamente trovado, por d menor de Aunes, 
á los galanes y damas de la corte. Está es
crito en coplas de pié quebrado y versos 
pareados. Su Diálogo de las condiciones de 
las mujeres, sátira de gran mérito, aunque 
muy libre, se imprimió en Venecia, 1544; 
y Toledo, 1546 (4.°, letra tórtis); otra edi
ción cita el señor Durán, de este últiiúo 
año, sin lugar de impresión, con un prólo
go de Blasco de Garay. En 1573 publicó
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Juan Lopez de Velasco una èoleccion de las 
Obras de Castillejo, expurgadas por la In
quisición; es uno de los primeros libros que 
en Madrid se imprimieron. Repitiéronse 
ediciones en Anvers, 1S92, y Madrid, 1600, 
y se mencionan algunas otras. El colector 
Estala (don Ramon Fernandez), las inser
tó en los tomos xii y xiii de su antología, 
año 1792.

Compuso Castillejo en su juventud varias 
comedias que se han perdido, inclusa la 
Constanza^ cuyo manuscrito habia llegado 
á nuestros dias.
Farsa de la Costanz-a.

Precedida de urt Introito y Argumento, escrito en 
latin y en coplas de pié quebrado.

El original de esta picante farsa, que existia en la 
biblioteca del Escorial, formando parte de un tomo 
de Papeles varios manuscritos, fue por los años de 
1820 al 22 franqueado y entregado á don B. 4. Ga
llardo; quien le perdió en la salida del Gobierno cons
titucional de Sevilla para Cádiz, año 1823.

CASTILLO (antonio del).
Loa y Auto al Nacimiento de Nuestro Señor. 
(Autos sacramentales y al Nacimiento de Christo, con 

sus loas y entremeses.—Madrid, 1675).

CASTILLO (licenciado felipe bernardo 
del). Natural de Madrid ; sacerdote; entró 
en la venerable Congregación de San Pe
dro de esta corte, el 9 de octubre de 1620. 
Sirvióla con fervoroso celo hasta su falleci
miento, ocurrido en Madrid, á 13 de julio de 
1632, y la dejó por heredera de toda su ha
cienda. Tuvo feliz disposición para la poe
sía ; concurrió á los dos certámenes de san 
Isidro y escribió además en las fiestas de la 
canonización un soneto al suntuoso altar, 
que dispusieron los padres de la Merced. 
Insertó Lope también esta composición en 
su libro, alabando una y otra vez lisonje
ramente á su autor.

Montalban le incluyó en el Catálogo de 
Ingenios Matritenses. {Para todos, 1632.)

El licenciado Felipe B. del Castillo (dice), excelen
te poeta beróico y lírico, como lo ha dado à enten
der en las academias y certámenes de esta corte, y 
fuera de ella, ha escrito un Auto sacramental, dos 
comedias, y tiene empezado un poema de San Felipe.

Este poema no debió de concluirle, pues
to que murió en el mismo año de 1632.

Dió á la estampa, bajo el nombre de Pe
dro Alba, la

Centuria de la limpia Concepcion de Nuestra Señdra, 
fundada en cinco lugares comunes de la Sagrada 
Escritura.—Madrid, 1619; 8.°

Lope le honró en su Laurel con el si
guiente elogio:

Y queden laureadas 
Felipe del Castillo justamente 
Las dignas sienes de tan docta frente, 
Porque se rendirán Virgilio y Enio 
A tanta erudición, á tanto ingenio.

CASTILLO (don juan del).
Las Amazonas de España, y prodigio de Castilla y 

mas hidalga hermosura.
Se ha atribuido á Castillo Solórzano y á Cubillo.

Los Esclavos de su Esclava, y el hacer bien nunca se 
pierde.
Se ha impreso, y se halla manuscrita en la biblio

teca de Osuna.

CASTILLOSOLÓRZANO (donalonsode). * 
Escasísimas son las noticias que tenemos 
de este fácil y agudo poeta, ingenioso y fe
cundo novelista, y curioso historiador. Si 
hubiéramos de juzgar decisivamente por el 
lugar que le dió Lope de Vega en su Laurel 
de Apolo, le creeríamos natural de Madrid. 
Pero aunque en la Silva 8.“ de aquel poema, 
donde se halla elogiado, prosiguió Lope ce
lebrando, como en la 6.®^ y 7.®, á los poetas 
nacidos en las riberas del Manzanares, no 
dejó, ya por equivocación, ya advertidamen
te, de incluir en las tres á varios ingenios, 
que no habían tenido su cuna en esta coro
nada villa. Alvarez Baena, diligente biógrafo 
de los hijos ilustres de Madrid, no hace 
mención de don Alonso.

El eruditísimo don Juan Antonio Mayans 
y Sisear, hermano del célebre don Gregorio, 
en el prólogo que escribió al frente dé su 
edición de El Pastor de Fllida, compuesto 
por Luis Galvez de Montalvo.... (Valen
cia, 1792), prólogo que encierra preciosas 
noticias para nuestra historia literaria, enu
merando algunos autores españoles, de li
bros novelescos, dice (pág. 66):

Don Alonso del Castillo Solórzano, caballero anda
luz, maestre sala del marqués de los Velez, virey de 
Valencia, dió al público el libro intitulado: Huerta de 
Valencia...

A no mediar este dato, que no debió de 
ser estampado por don Jiiah Antonio Ma
yans sin algún fundamento, nos inclinaría
mos á conjeturar que don Alonso, habia na- 
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cido en Castilla (1), de linaje paterno ilus
tre, en vista de ciertas frases relativas á su 
persona, contenidas en un Vejamen acadé
mico, escrito por Anastasio Pantaleon de Ri
vera, del cual trasladaremos despues todo 
el artículo que hace referencia á nuestro 
poeta. Del mismo Vejámen, que Pantaleon 
hubo de componer por los años de 1623 
á 1626, se infiere que Castillo Solorzano 
debía contar ya entonces, sobre cuarenta de 
edad, y por consecuencia que había naci
do pocos antes del de 1390.

Diéronle, dice Lope,
Las Gracias, en la cuna 
De sn dichosa infancia,

Más gracia que fortuna.

Esta alusión nos indica que don Alonso vió 
desaparecer en su edadj adulta la pros
peridad que su nacimiento le prometía. 
No es de extrañar, bajo este supuesto, que 
se viese obligado á servir uno de aque
llos cargos domésticos, honrosos, con que 
los grandes señores de su tiempo solian fa
vorecer frecuentemente á distinguidos y po
co afortunados ingenios. Sirvió don Alonso, 
en clase de maestresala al marqués de los 
Velez y Martorell, don Luis Fajardo Reque- 
sens y Zúñiga, adelantado mayor del reino 
de Murcia, virey y capitán general que fue 
de Valencia; y con este motivo residió en la 
ilustre ciudad del Cid, siguiendo luego al 
marqués en Aragon y Cataluña.

Por los años de 1625 á 1627, hubo de re
sidir en Madrid ; y entonces perteneció <á la 
Academia que llevaba el nombre de esta ca
pital, y se reunía en casa de don Francisco 
de Mendoza, secretario del conde de Monte- 
rey (2). Por este tiempo dió ála estampa sus 
ingeniosos libros titulados:
Donaires del Parnaso, y enigmas curiosas. Primera 

parte.—íiiadrid, por Diego Flamenco; 1624.
Segunda parte. Ibid.; por el mismo ; 162S; 8 " 
Lindísima colección de poesías.

Tardes entretenidas. (1623; 8.®)
(1) El seflor don Ramón de Mesonero Romanos, al ilustrar 

en el segundo tomo de su Colección de dramáticos contem
poráneos á Lope de Vega tBiblioteca de Autores españoles, 
de M. Rivadeneyra ), las dos comedias que allí reimprime de 
Castillo Solorzano , indica su sospecha , de que la patria de 
este autor «pudo ser un pueblo de la provincia de Cuenca ». 
El fundamento de esta conjetura no se halla expresado por 
dicho señor.

(2) En 1624, era gentil hombre del marqués del Villar. 
Consta de su libro : Donaires del Parnaso.

Jornadas alegres. (1626); 8.®
Tiempo de regocijo, y Carnestolendas de Madrid.— 

Madrid, por Luis Sanchez; 1627; 8.®
(Imitación de las Carnestolendas de Castilla, de 

Gaspar L. Hidalgo).

Pasando despues á Valencia con el mar
qués de los Velez, publicó allí:
Huerta de Valencia. Prosas y versos en las academias 

della:—-Valencia, 1629 ; 8.®
Teresa, ó la Niña de los embtistes.—Valencia, 1632.— 

Barcelona, id.
Aventuras del Bachiller Trapaza.—VaÁGucia, 1634.
La Garduña de Sevilla, y anzuelo de las bolsas, hija 

del Bachiller Trapaza.—Valencia, 1634. Se reim
primió en Logroño, en el mismo año.

Fiestas del jarditr, que contienen tres comedias y cua
tro novelas.—Valencia, por Silvestre Esparza, 1634; 
8.®

Sagrario de Valencia. (Vidas de los santos ilustres 
hijos de aquella ciudad y reino).—Valencia, por 
Silvestre Esparza, 1633.

Recogió las obras poéticas de su amigo el 
doctor don Sebastian Francisco de Medrano, 
excelente ingenio matritense, de quien, co
mo autor drameático, hablarémos en su lu
gar propio. Estas obras, con el título de 
Favores de las musas, hechos á don Sebas
tian... etc., se imprimieron en Milan ; el pri
mer tomo, año de 1651 ; la edición del se
gundo fue un poco posterior, y pereció con 
el buque donde venía para España. Su im
presión en Italia nos indica la residencia 
temporal de Solórzano en aquel país; y así 
constará sin duda, en los preliminares de 
la obra que no hemos logrado ver.

Las prensas de Rarcelona, estamparon 
tres obras suyas novelescas, durante el pe
ríodo últimamente citado, cuyos títulos:
Noches de placer. En que contiene doce novelas.— 

Barcelona, 1631.
Las Harpías de Madrid, y coche de las estafas.—Bar

celona, 1631.
Los dos Amantes andaluces.—Barcelona. 1633; en 8.®

Posteriormente sacó á luz en Zaragoza:
Epitome de la vida yhechos del Rey don Pedro de Ara

gon, III de este nombre. — 7.ar»goi», en casa de 
Pedro Dormer, 1639.

Historia de Marco Antonio y Cleopatra, última Reina 
de Egipto.—Ii\rago7.íi, 1639; 8.®

Sus últimas producciones fueron, á lo 
que creemos, las tituladas:
Alivios de Casandra.—Rsirce\ona, 1640.
Sala de recreación.—Zaragoza, ÁQid ; 8.®

Estas dos contienen también piezas cómicas.
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La quinta de Laura; que conliene seis novelas entre

tenidas.—Zaragoza, 1649; S-”
Á este Catálogo debemos añadir otras dos 

obras de nuestro autor, que hallamos cita
das en los del librero Padilla, faltas de fe
chas, á saber:
Lisardo enamorada.
Patron de Alcira, el glorioso San Bernardo, de la 

Orden del Cisler. (Poema.)
Es probable que la vida de Castillo Solor

zano, si nuestro cálculo es exacto, no se pro
longase muchos años despues del de 1649.

En el Vejamen dado por Anastasio Panta- 
leon de Rivera, en la insigne academia de 
Madrid, á que nos referimos arriba, se 
escribe de nuestro poeta lo siguiente :

Llevóme de allí don Lucido á otra mansion donde 
se divisaba un hombre de buen talle y rostro. Re
lampagueaba sobre todo él una calvaza, ó, por mejor 
decir, una calabaza, con tantos visos y tornasoles, 
que quitaba la vista de los ojos. En estos relámpagos 
y ventiscas de aquel cerebro , conocí que debia tener 
la calva trueno. Pregunté quién era, y díjome mi 
guiador: —Este es un hombre lunático, ó lunar, 
quiero decir, que vive en el orbe de la luna , y llá
mase don Ansolo. — Entonces volví á decir; lunático 
bien puede ser, mas no lunar, pues no tiene cabello. 
Pero ¿qué don Ansolo es éste? ¿Es por ventura el 
Casto? — No, sino por desgracia el Castillo (me res
pondió), que como otros suelen traer cabelleras pos
tizas , trae él postiza la calva ; porque tales páramos 
de cabello, no se pudieron hacer sino á sabiendas. 
•Con todo eso dicen algunos, que haciendo concierto 
con un amigo suyo, de la misma cabeza que él, ju
rando de no volverse atras, echaron pelitos á la mar, 
y se quedaron mondos de pié y de pierna. Su ejerci
cio es ser poeta jocoso , de aquella data verbi gracia, 
pero no tiene verbi gracia, aunque se precia de mas 
salado que un arenque. Vamos á otra cosa. Digo que 
su tema es escribir cada dia librillos, y, si Dios no lo 
remedia, escribirá cada hora artesas y barreños. Ha 
pedido esta semana pasada en el Consejo Real de la 
luna, que pues dá licencia á don Zafiro para que se 
vista como quiere, y actualmente anda de azul, le 
permitan á él andar cabellado, y encarnado á don 
Pradelio, que se le ven al pobre los huesos. Pregunté 
otra vez; — Este loco, dado que tiene asomos por una 
de bien nacido, no me parece por otra parte hombre 
de buen pelo. ¿Es noble, ó no?... Apénas oyó la duda, 
cuando viniéndose para nosotros, y asiéndome de un 
brazo, soltó de esta manera la maldita :

Yo traigo en la comisura,
Sangre antigua y verdadera.
Porque es Ñuño mi mollera
De extraodinaria Rasura.
Quien averiguar procura
Sepa que sangre me dió 
Ilustre mi padre, y que 
Jamás en Castilla fue 
Lain Calvo como yo.

CAS
{Obras de Anastasio Pantaleon de Rivera.—Ma

drid, 1631).

Síguese en estas mismas obras otro Vejá- 
men del propio autor, falto de un gran re
tazo, sumamente curioso, pero completo en 
cierto códice de la Biblioteca Nacional. En 
este fragmento, inédito hasta hace pocos 
años, se dice de don Alonso que tenia nido 
de avestruces en los hombros, y un huevo 
por cabeza, etc.

El elogio con que le honró Lope es el 
siguiente ; {Laurel de Apolo, Silba 8.'’)

Las gracias en la cuna
De su dichosa infancia.
Tan risueñas vinieron.
Que á don Alonso del Castillo dieron
Mas gracia que fortuna,
Y' que premió elegancia.
Que tiene repugnancia
Tal vez con la virtud ; pero si miras
Sus libros, sus papeles, superiores
•Y cuantos hoy de aquel estilo admiras,
Llenos de tantas elegantes flores
Como la copia de su fértil genio
Con prodigioso ingenio
Por el mundo derrama.
No le quieras mas premio que su fama.
Ni laureles mayores
Ni mas ricos favores
Que de su pluma la dorada copia;
Pues la virtud es premio de si propia.

Montalban, en su poema Orfeo (1624), ala
ba menos pomposamente á don Alonso;

¡Oh tú qe tienes el Parnaso en peso.
Atlante de sus círculos dorados!
En don Alonso del Castillo admira 
Gracia, donaire, ingenio y dulce lira.

No concurrió don Alonso á la justa poética 
de la beatificación de san Isidro, celebrada 
el año de 1620, en Madrid; pero sí á la que 
dos años despues ilustró las fiestas de la ca
nonización del mismo santo. Escribió en esla 
cuatro composiciones, unas décimas y un 
soneto, bajo su propio nombre ; otras déci
mas y un romance bajo el seudónimo del 
Licenciado, y el Bachiller Lesmes Diaz de 
Calahorra. Fue premiado su romance en 
tercer lugar; y dice la lista de los premiados: 
«En el romance. El tercero á Lesmes Diaz, 
treinta ducados aparte.» En la Relación pa
negírica de los poetas justadores que escri
bió Lope, dice de don Alonso:

Pero diréis que os halláis 
Turbadas, viendo que quiero 
Hablar luego en Lesmes Diaz, 
Si bien fue nombre supuesto.
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Don Alonso del Castillo 
Fue de aquellos versos dueño, 
En cuyo ingenio sabroso 
Vive un panal de los cielos.
Las tres gracias le distilan, 
Y como sale compuesto
De la variedad de flores
De su entendimiento hibleo; 
Recógele el alba misma, 
Qe en vasos de cristal terso 
Presenta á Apolo por néctar 
Con que inmortaliza ingenios.

(Relación de las fiestas... etc.— Madrid, 1622.)

Escribió. Castillo varias composiciones lau
datorias al frente de diversos libros de su 
tiempo. Entre ellas citarémos unas décimas 
que preceden al Tropezón de la risa, de 
Jacinto AlonsoMaluenda, (Valencia.—Silves
tre Esparza; 1629.)
El Mayorazgo figura. (Comedia ).—Manuscrito autó

grafo : con fecha de 31 de agosto de 1637 ; en la 
biblioteca del señor duque de Osuna. 'Con aproba
ción dada en 12 de noviembre de 1641.

Tiempo de regocijo, y Carnestolendas de Madrid.— 
Madrid, Luis Sanchez, 1627 ; 8.“
Contiene;

Entremés de El Casamentero.
Hverta de Valencia, prosAs, y versos en las Academias 

della. Al excelentísimo señor don Pedro Faxardo, 
mi señor, marqués de Molina, primogénito del ex- 
celentíssimo señor don Luys Faxardo Requesens y 
Zúñiga, mi señor, marqués de los Velez y Marto- 
rel, adelantado mayor del reino de Murcia; virrey y 
capitán general del reino de Valencia. Por don 
Alonso de Castillo Solóvzano, Maestresala de su 
casa. (Escudos de Valencia.) Con Ucencia. — En 
Valencia, por Miguel Sorolla, menor, y quinto deste 
nombre , año 1629, y á su costa ; 8,“
Aprobación del maestro fray Vicente Gomez, domi

nico, en Valencia, á 20 de enero 1629. — Licencia del 
vicario : Valencia, 28 enero 1629. — Licencia de don 
Guillen Ramon de Mora, abogado fiscal por S. M., ene
ro 30 de 1629.— Escudo de los Fajardos—Dedicato
ria del autor, sin fecha.—«À los críticos.» (Del autor). 
—Versos panegíricos, entre ellos una décima de Sa
las Barbadillo, y otra de Tamayo y Porres.

Consta este libro de cinco Divertimientos, 
de los cuales los cuatro primeros son otras 
tantas novelas, con sus introducciones, ter
minada ó seguida cada una por cinco com
posiciones poéticas. El quinto es una co
media precedida de seis composiciones ; la 
última de don Luis Castilla de Villanova, 
caballero valenciano. Titúlase la comedia: 
El agravio satisfecho (1).

(1) En ella copió el autor, hasta cierto punto, el argumen
to de la novela de Cervantes: La fuerza de la sangre. La mo
dificación que hace Castillo en él, es ingeniosa y de buen 
efecto.

Las harpías de Madrid, y coche de las esta fas.•~~RaT- 
celoiia, 1631 ; 8.°
Contiene;

Entremés. El Comisario de Pigueras.
La Niña de los embostes, Teresa de Mançansres, na- 

tvral de Madrid. Por don Alonso de Castillo Solór- 
zano. Á loan Alonso Martinez de Vera, caualle- 
ro de la Orden (t&Santiago, tesorero y teniente de 
Rayle de la ciudad de Alicante. Año ( un grabado en 
madera que representa una dama) 1632.—En Bar
celona. Por Geronymo Margarit. Á costa de luán 
Sapera, librero; 8.°
Aprobaciones dadas en Barcelona, á 19 de abril 

y 21 agosto 1632. — Dedicatoria del autor. — Prólogo 
del mismo al lector.

Contiene;
El Barbador. (Entremés).
La prueba de los Doctores. (Entremés).
Fiestas del jardin, que contienen tres comedias y 

quati’o novelas. —Valencia, por Silvestre Espar
za, 1634; 8.°
Contiene las comedias;

La Fantasma de Valencia.
Los encantos de Bretaña.
Aventuras del Bachiller Trapaza.—Valencia , 1634.

Contiene:
Entremés de La Castañera.
Alivios de Casandra.—Barcelona, 1640; 8,®

Contiene ;
El Mayorazgo figura. (Comedia).
Sala de recreación.—Zaragoza, 1649; 8.®

Contiene la comedia: 
La Torre de Florisbella.

Comedias en la Colección de escogidas, de Madrid ;. 
La victoria de Ñor Ungen, (y el Infante en Alemania).

(P. 28.)
El Marqués del Cigarral.

(P. 46.)
Esta última se imprimió antes, atribuida á Moreto, 

en su verdadera Tercera parte.. Valencia , 1676.
El señor don Pascual Gayangosha visto en Londres 

un libro de entremeses., con la siguiente portada, que 
ofrece evidentes señales de ser apócrifa ó burlesca; 
(?) Varios y honestos entretenimientos. En varios en

tremeses y pasos apasibles que dió á luz don Alonso 
de Castillo Solórzano. Al duque don Vaseo de Al- 
mendrade, cauallero de la Orden de Santiago, 
tesorero y teniente de Baile, de la ciudad de Ali
cante.—En Mexico, 1623. Por orden del autor, Juan 
Gasses.
Tiene el libro 162 páginas y dos hojas de prelimi

nares.

De este autor se han reimpreso eu la Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Riva- 
deneyra, las comedias : El Mayorazgo figura, 
y El Marqués del Cigarral.

CASTRO (don PEDRO ANTONIO de). Caba
llero ilustre de cierta ciudad de España que
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no declara su biógrafo Pellicer (don Ca
siano). Residia en ella con un distinguido 
empleo, cuando llegada por acaso á repre
sentar allí una compañía, cuya primera da
ma era la Antonia Granados, llamada la di
vina Antandra, hija del famoso actor Juan 
Granados, que tloreció á fines del siglo xvi y 
principios del siguiente, se prendó de aque
lla célebre y bella comedianla, y abando
nando su casa, empleo y distinguidos bla
sones, la siguió y se casó con ella. Dióse á 
la profesión cómica; y como ejecutase con 
destreza el papel de un héroe de entremés 
llamado Alcaparrilla, fue señalado con el 
apodo de don Pedro Alcaparrilla. Tuvo tres 
hijos: Matías,. Juan y Luciana de Castro; de 
este último parto falleció su celebrada An
tandra. Continuó él despues ejerciendo por 
algunos años la misma profesión, y murió 
sin dejar á sus hijos mas bienes que la eje
cutoria .de nobleza. La conservaba, á prin
cipios del siglo xviii, su nieto el insigne 
cómico Damian de Castro, para quien es
cribió don J. de Cañizares algunas de sus 
mejores piezas de figurón. Ramas del mismo 
tronco fueron la Francisca y la María Anto
nia de Castro.

Sospecha el señor baron de Münch-Be- 
llinghausen, que este don Pedro Antonio 
fue el Antonio de Castro, autor del drama : 
Los mártires de Córdoba, y á quien se han 
atribuido los dos de El Rey Angel de Sicilia, 
y Demonio en la mujer, de Mojica.
Los Mártires de Córdoba. (San Acisclo y Santa Vic

toria).
{Parte cuarenta y tres de comedias de diferentes 

autores.— Zaragoza, 1630.)
(P. 43.—Valencia , 1660. Fajardo.)

CASTRO (francisco de). Natural de Ma
drid (1); no se halla citado por Alvarez Bae- 
na; floreció á principios del siglo xvni, y 
habia ya muerto en 1742. Fue actor cómico, 
y uno de los versistas mas populares de aque
lla época, fecunda en composiciones poéti- 
co-vulgares destinadas á satirizar ó celebrar 
los sucesos políticos de que España era^a- 
tro. Algunos de los mas chistosos de e^os 
papeles reconocen por autor á Francisco ue 
Castro; mas original sin duda en ellos que

(1) Hijo de Matías de Castro, comediante.

en los entremeses que compuso, aprovechán
dose libremente de muchas de las mas feli
ces piezas de este género, escritas por emi
nentes ingenios de la anterior época litera
ria. No le faltaba ingenio para refundirlas, 
y le demuestra en sus producciones origi
nales; pero su estilo en general es chava- 
caño, y parece que solo se propuso mere
cer y obtener, con tales producciones dra
máticas, el aplauso de lamas ínfima plebe.

Publicó tres tomos de estos entremeses 
en Zaragoza , 1700 y 1702. José de Rivas, 
que le sucedió en la parte de vejete de una 
de las compañías cómicas de Madrid , sacó 
á luz, muerto Castro, dos tomos de sus en
tremeses con el título de Cómico festejo (Ma
drid, 1742); dedicando esta publicación á 
doñaMarííi Bárbara, esposa del príncipe de 
Astúrias, despues rey don Fernando VI.
Mojiganga á El antojo de ¡a Gallega.

Autógrafa ; con fecha de 1703 ; en la biblioteca de 
Osuna.
Entremés: El reto ó desafio.
E.: ¿Quién masca ahi?
E.: La visita y pleito de la liebre.
E.: El Vejete enamorado. (Con fecha de 1701).
E.: La Hidalga. (Con fecha de Toledo, 1700).

Manuscritos. Biblioteca de Osuna.
Primera parte de Alegría cómica , explicada en dife

rentes assumptos jocosos, compuesto por Francisco 
de Castro, representante de una de las compañías 
de la corle. Y la dedica al señor don Ñuño Ibañez 
de Mendoza Córdova y Cárdenas, cavallero de la 
Orden de Calatrava, sumiller de cortina de su Ma
jestad , y de su Consejo, en el Real de las Órdenes.
Con licencia.—En Zaragoza, año dç 1702; 8.°
Tabla de las piezas.—Dedicatoria de Castro.—Pró

logo.—Composiciones laudatorias: la primera de Be
nito Polope.—Erratas.

Contiene :
El Novio miserable.
Francisco, ¿qué tienes?
Los cuatro Toreadores.
La visita y pleito de la liebre.
La burla del talego.
La boda y los violines.
El amor buhonero.
El pésame de Medrano.
El Enfermo y junta de Médicos.
Mojiganga : Ir á ver partir la Vieja.
El Estudiante marqués.
La Noche buena.
El Inglés hablador.
El reto.
La casa de posadas.
Segunda parle de Alegría cómica, explicada en dife

rentes assumptos jocosos, compuesta por Francisco, 
de Castro, representante de una de las compañías
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de la corte. Y la dedica al excelentissimo señor don 
Joseph Francisco Sarmiento y Velasco, conde de Sal
vatierra , y Pieconcha , marqués de Sobroso, yLo- 
riana, etc. Coii las licencias necesarias.—En Zara
goza, año de 1702; 8.°
Tabla de las piezas.—Dedicatoria de Castro.—Pró

logo.—Composicione-s laudatorias: una de ellas de 
Benito Polope.

Contiene:
¿Quién masca ahí?
El Vejete enamorado.
El órgano y el Mágico, primera y segunda parte.
La burla del sombrero.
La almoneda.
Los Gigantones.
Los Niños de la Inclusa.
Las figuras.
Introdiiccion para una comedia.
Otra.
Otra para los Matachines.
Baile : El amor sastre.
La fantasma.
Baile: El dengue.

Tercera parte de Alegría cómica, explicada en dife
rentes assumptos jocosos; compvesta por Francisco 
de Castro, representante de una de las compañías 
de la corte. Y la dedica al excelentissimo señor don
Luis Joachin Mose Rubí de Bracamente Dávila En
riquez de Velasco y Guzman , marqués de Fuente 
el Sol, conde de Torresvedras, y Villaflor, capitán 
de una de las compañías de las Guardas viejas de 
Castilla , alguacil mayor de la ciudad de Zamora, 
etc. Con las licencias necesarias.—En Zaragoza, 
año de 1702; 8.®
Dedicatoria y prólogo del autor.—Sonetos de sus 

amigos Alonso de Molina y Bartolomé de Robles.— 
índice.—Texto.

Contiene:
E.: El Figurón.
M. : El Ropero alquilón.
E.: Los Diablillos.
M.: La burla de papel.
M : El Barrendero.
Fin de fiesta: Doña Parva Materia.
Introducción y entremés de Los Negros.
Fin de fiesta: La Novia burlada.
E.: La casa puntual.
E.: Los Burlados de Carnestolendas.
M.: Los Titanes.
F. de F.: El paseo del rio.
E.: La burla de ¡os títires fingidos.
IJbro nuevo de entremeses, intitulado: Cómico 

festejo.—Madrid, 1742, 2 tomos; 8."
Póstumo; colectado y publicado por José de Rivas, 

actor de carácter anciano de una de las compañías 
cómicas de esta corte, y dedicado á la princesa doña 
María Bárbara, esposa del Príncipe de Asturias, des
pues rey don Fernando VI.

Contiene venlicuatro entremeses.
Tomo primero:

La burla del Figonero.
El Garañón.

El destierro del ocio. 
El cesto y el Sacristan. 
Pagar que le descalabren. 
Los chirlos mirlos. 
El mundi-novo.
El chasco de la sortija.
Lo que son mujeres.
La pastelería, y burla de los cazuelas.
La btirla del Labrador.
El hechizo de los cueros.

No he logrado ver el tomo segundo.

CASTRO Y BELL VIS (don güilleiví de). 
Nació este eminentísimo escritor dramático 
en Valencia, de ilustre y relacionada fami
lia , en el año de 1S69. No se conserva noti
cia de sus estudios; desde muy jóven dio 
muestras de su natural y brillante ingenio, y 
á los veinte y dos años de su edad, el de I o91, 
como se instalase en aquella ciudad la céle
bre Academia de los Nocturnos, entró á for
mar parte de ella adoptando el nombre de 
Secreto (1). Al paso que se distinguía por sus 
tareas académicas, y como poeta lírico en 
los certámenes y festejos públicos, obtenía 
en el teatro el mas lisonjero premio, vien
do repetidamente acogidas con unánime 
aplauso sus producciones dramáticas. Va
lencia puede decirse que habia sido en Es
paña la cuna de las representaciones teatra
les. Allí se escucharon lasprimitivas compo
siciones del granLope de Rueda, de Alonso 
de Vega, Liñan, Timoneda, Morales; allí 
nacieron y florecieron Artieda, Tárrega, 
don Gaspar de Aguilar y tantos otros, poco 
antes ó al tiempo mismo que nuestro insig
ne Castro; aquella fue la escuela donde el 
inmortal Lope de Vega, refugiado en la ciu
dad del Cid por una travesura juvenil, des
de 1S85 á 1587, y visitándola de nuevo no 
mucho despues, perfeccionó mas y mas su 
gusto, elevándose en alas de su ingenio so
bre todos sus contemporáneos, y alzándose 
con el imperio de la escena española.

Colígese de las desaliñadas y bien poco 
prolijas noticias que escribieron acerca de 
don Guillem los biógrafos valencianos, que 
su carácter, mezcla de esa ligereza traviesa 
tan común en los hijos de aquel país, y de 
cierta especie de pundonoroso, altivo y mar
cial caballerismo, influyó desfavorablemen-

(1) Eran al propio tiempo individuos de esta Academia, 
otro don Guillem Bellvis, denominado Lluvia; y don Francis
co de Castro ,• Con.<iejo.
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te en les sucesos de su agitada vida. Nom
brado en Valencia capitán de una compañía 
de caballos destinada al servicio y vigilancia 
de aquella costa, despues de haber obteni
do algún tiempo este mando, le dejó y pasó 
á Ñapóles , donde, captándose el favor del 
conde de Benavente y de sus hijos , logró y 
desempeñó el gobierno de Seyano. Trasla
dóse luego á Madrid por los años de 1620; y 
aquí fué cariñosamente obsequiado de los 
principales ingenios y magnates, y muy en 
especial del duque de Osuna, que le señaló 
cerca de mil escudos de renta, y del Conde- 
duque de Olivares, que le favoreció con su 
trato, y con otra pension considerable, apo
yando su solicitud del hábito de Santiago.

Continuaba en la corte por los años de 
1621, 22 y 23 ; el de 1623 pasó á Valencia, 
donde dirigió la impresión de la Parte se
gunda de sus comedias, que dedicó á doña 
María Ana de Figuerola y Castro , su sobri
na, disculpándose con el público de los yer
ros de ia Parte primera, impresa allí en 1621 
(y según algunos bibliógrafos, por primera 
vez, en 1618), mientras él se encontraba au
sente. Vuelto á Madrid, y habiendo ya «por 
sus travesuras» (tal dicen sus primeros bió
grafos), perdido las rentas y el favor que dis
frutaba, se vió reducido á tal extremo de 
pobreza, que hubo de recurrir á su inge
niosa pluma para sostenerse. No obstante, 
pues, su investidura de caballero de Santia
go, cuyo hábito se le concedió en el año de 
1623(1), se mantenía, por el de 1626, de es
cribir para el teatro, viviendo en Madrid con 
su segunda esposa. Así lo afirma don Diego 
Vich, en sus Efemérides, manuscritas.lime
ño, que copia este dato, omite el siguiente, 
consignado en las mismas Efemérides, y 
cuya publicación debemos á ladiligencia del 
bibliógrafo Pastor Fuster:

Murió don Guillen de Castro en Madrid, lunes 28 
de julio de 1631, de edad de 62 años;... murió tan 
pobre, que de limosna lo enterraron en el Hospital 
de la Corona de Aragon.

Conservábase el Retrato de don Guillem, 
con otros de varones ilustres, en el monas
terio delaMurta(Alcira); existen actualmen
te en la Academia de San Cárlosde Valencia.

El doctor Antonio Navarro, en el Catálo-
(1) A 22 de agosto.

go de autores dramáticos de aquel tiempo, 
que incluyó en su defensa de las comedias, 
cita á «don Guillen de Castro, capitán del 
í Grao de Valencia».

Rojas Villandrando f Viaje entretenido, 
4603), le nombra entre los contemporáneos 
y competidores del gran Lope.

Cervantes le mencionó dignamente en su 
Viaje del Parnaso (1614), y despues en el 
prólogo de las Comedias con estas palabras : 
«Estímense... la suavidad y dulzura de don 
Guillen de Castro».

Probablemente se hallaba en Madrid por 
mayo de 1620; en cuyo dia 19 se celebró 
la justa poética á la beatificación de san Isi
dro, publicada por Lope en el propio año. 
Concurrió á ella con una Canción y unas 
Décimas. Recibió de Lope el siguiente elo
gio:

Entró don Guillen de Castro, 
Caballero de Valencia, 
Que ha igualado hcróicamente 
El ingenio y la nobleza ; 
Vistoso de ricas plumas, 
Llenos versos y sentencias, 
A quien nuestra lengua debe 
Milagros que escribe en ella.

A la justa que se celebró por la canoni
zación del mismo santo, el dia 26 de marzo 
de 1622, concurrió don Guillem con unas 
Octavas que fueron premiadas en primer 
lugar. Lope, secretario también de este cer- 
támen y su publicador, alabó encarecida
mente á Castro, en su romance panegírico 
leído en lugar de vejámen.

La epístola octava de la Filomena, del 
mismo Lope (1621), contiene entre sus elo
gios de ingenios y personajes, uno muy li
sonjero de nuestro insigne valenciano; el 
cual escribió en 1623, continuando en esta 
capital una ingeniosa décima laudatoria de 
las Novelas amorosas, de José Camerino, 
que va al frente del libro con otras curiosas 
composiciones de la misma especie, he
chas por diferentes ingenios.

El elogio que Lope dedicó á don Guillem 
de Castro en el Laurel de Apolo, compues
to desde 1628 á 1630, es el siguiente :

Pero sea desmayo 
De los opositores. 
En armas y en amores 
El vivo ingenio, el rayo, 
El espirita ardiente 
De don Guillen de Castro,

6
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A quien de su ascendente 
Fue tan feliz el astro, 
Que despreciando jaspe y alabastro, 
Piden sus versos oro y bronce eterno.
Ya se enoje marcial, ó endulce tierno.

Perez de Montalban hizo también digna 
mención de él entre los poetas que celebró 
en su Or feo (Canto iv). Dice.

Del valenciano Eurípides la lira, 
(Tan digna del romano Anfiteatro) 
Me diera en la tragedia y en la historia, 
Por don Guillen de Castro, honor y gloria (1).

Los Discursos de don Guillem de Castro 
que se leen en las Memorias manuscritas 
de la Academia de los Nocturnos, versan 
sobre los puntos siguientes:
Discurso l.° Contra la confianza.
2.” Del mismo asunto.
Discurso 3." Alabando el secreto de amor.
Discurso 4.° Cómo han de granjearse las damas.

Hállanse unas redondillas de nuestro au
tor en la Relación de las Fiestas de San Rai
mundo de Peñafort. Obtuvieron en la jus
ta el primer premio. También se leen poe
sías suyas en el Prado de Valencia, de don 
Gaspar Mercader, conde deBuñol.

El prólogo que puso don Guillem de Cas
tro á la Segunda parte de sus comedias, (Va
lencia, 1625), contiene algunos datos cu
riosos que nos mueven á trasladarle aquí 
juntamente con la dedicatoria.

Al lector.—íio quiero llamarte discreto ni sabio, 
porque tal vez podrá ser que no lo seas, ni lisonjearte 
quiero tampoco con la común civilidad de llamarte 
piadoso ; pues si sabes, no tengo mis cosas por tan le
vantadas de punto, que te causen envidia y dejes por 
eso de alaballas; y si ignoras, tus alabanzas me ser
virán de vituperios : solo quiero advertirte que demás 
de imprimir estas doce comedias por hacer gusto á 
mi sobrina, lo hice también porque en mi ausencia se 
imprimieron otras doce, y tanto porque en ellas ha
bla un sin fin de yerros como porque la que menos 
años tiene tendrá de quince arriba, que fue cuando la 
poesía cómica, aunque menos murmurada, no estaba 
tan en su punto, me animé á hacer esta segunda im
presión. Si me engañé en imprimir estas por discul
par aquellas, causa he tenido bastante, pues en toda 
España las siguieron y celebraron con grande exceso. 
Algunas equivocaciones tienen , pero por no parecer 
afectado, no advierto las erratas..... etc.

La dedicatoria dice así : A doña Ana Figuerola de 
Castro.—El principal motivo, sobrina y señora mia, que

(1) Lope dedicó á don Guillem algunas de sus comedias 
{Las almenas de Toro, 1621; efe.); y aquel le correspondió di
rigiendo una á doña Marcela del Carpió y Lujan, hija natural 
del gran dramático.

he tomado para imprimir esta Segunda parte de mis 
comedias, ha sido por saber lo que vuestra merced 
gusta de entretenerse leyéndolas, los ratos que la cansa 
la almohadilla, excusándola con esto el leer en ellas 
malas letras, peores puntuaciones y yerros desatina
dos. De los que tienen por culpa mia no la pido per- 
don, porque á vuestra merced no se lo parecerán, no 
por no entenderlos, sino porque siendo mios, los 
mirará apasionadamente. Guárdemela nuestro señor 
muchos años como lo desea—Don Guillem de Castro.

Comedias manuscritas suyas que existen en la bi
blioteca del señor duque de Osuna.
La tragedia por láscelos.

Copia; à su fin dice : «Acabóla don Guillen de Cas
tro á 24 de diciembre de 1622, para Antonio de Pra
do. Sacóse del verdadero original, fielmente.....en 
el año de 1627 (1).
Ingratitud por amor. (Autógrafa y firmada.)
Quien no se aventura.
Allá van leges donde quieren reges.
La manzana de la discordia, g robo de Elena.

(De don Guillem y Mira de Amescua.)
El desengaño dichoso.
La fuerza de la costumbre.
Allá van leges donde quieren reges.

Estos tres últimos manuscritos están sin el nombre 
del autor.
Quien malas mañas ha, tarde ó nunca las perderá.

Manuscrito. Señor Durán.
(?) Primera parte de las comedias de don Guillem de

Castro.—Valencia, por Felipe Mey, 1618; 4.®)
Parte primera de las comedias de don Guillem de

Castro. — Valencia, por Felipe Mey, 1621 ;4.“
Contiene :

Don Quijote de la Mancha.
El Curioso impertinente.
El perfecto Caballero.
El Conde Atareos.
Las mocedades del Cid, primera parte.
Las hazañas del Cid, segunda parte.
La humildad soberbia.
El desengaño dichoso.
El Conde de Irlos.
Los mal casados de Valencia.
El nacimiento de Montesinos. {El Conde Grimaldos.} 
Progne g Filomena.

Parte segunda de tas comedias de don Guillem de
Castro, dirigidas á doña María Ana de Figuerola y
Castro.—Año 1623.—Valencia, por Miguel Soro
lla; 4.®
Contiene :

Engañarse engañando.
El mejor esposo Sa7i José. {El tránsito de San José.}
Los enemigos hertnanos.
Cuánto se estima el honor.
El Narciso en su opinion.
La verdad averiguada, g engañoso casamiento.
La justicia en la piedad.
Pretender con pobreza.

(1) Schack califica equivocadamente de autógrafo este ma
nuscrito.
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La fuerza de la costumbre.
El vicio en los extremos.
La fuerza de la sangre.
Dido y Eneas. {Los amores de Dido y Eneas.)

Comedias en las Colecciones de varios.
El amor constante.
El Caballero bobo.

{Doce comedias de cnulro poetas naturales de la in
signe y coronada ciudad de Valencia. Dedicadas... etc.
—Valencia, A. Mey, 1608.—Barcelona, 1609.
El cerco de Tremecen.

{Doce comedias de varios autores..—Empresso en 
Tortosa, en la emprenta de Francisco Martorell, año 
de 1638.)

Nótese que Lope de Vega escribió una Conquista de 
Tremecen, comedia que cita en su catálogo de El Pe
regrino.
Las maravillas de Babilonia.

{Flor de las mejores doce comedias de los mayores 
ingenios de España.—Madrid, 1632.)
El Conde Atareos.
El perfecto Caballero.

{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 
de España.—Lisboa, 1632.)

Comedias en la Colección de escogidas, de Madrid. 
El Nieto de su padre.

(P. 10.)
Las canas en el papel, y dudoso en la venganza (1).

(P. 1*.)
Allá van leyes do quieren reyes.

(P. 16.)
La piedad en la justicia. {La justicia en la piedad.)

(P. 26.)
Comedlas sueltas ;

La condición trocada.
La degollación de San Juan Bautista.
Donde no está su dueño está sit duelo.
?El Enamorado mudo, ó Caballero mudo.
La ingratitud por amor.
La manzana de la discordia, y robo de Elena.

(Con Mira de Amescua.)
La Margarita preciosa.
Pagar en propia moneda.
Primero al Bey que al honor.
?Elprodigio de los montes, y Mártir del cielo; Santa 

Bárbara.
?Turno vencido.
Quien malas mañas ha.

La denominada: El Prodigio de los montes, y Már
tir del cielo, Santa Bárbara, ¿será La Bárbara del 
cielo, de Lope, citada en el catálogo del Peregrino?

La titulada : Turno vencido, es muy diversa de El 
vencimiento de Turno, de Antonio Manuel del Campo.

El Enamorado mudo ó Caballero mudo, es muy pro
bable que sea la de Lope : El Caballero mudo, que se 
cita en el catálogo primero del Peregrino.

Escribió algunas escenas de la tercera Jornada del 
drama : Hazañas de don Garda Hurtado de Mendoza, 
marqués de Cañete.—Madrid, Diego Flamenco, 1622;

(1) Va atribuida à Calderon.

Colaboraron en esta comedla nueve ingenios, ya 
citados en el artículo de Belmonte.
Entremés famoso de Cornelio.

Va al fin una letrilla.
Hállase en un libro comprensivo de trece entreme

ses de varios autores, al parecer impresos separada
mente, y de los cuales tienen la mayor parte (no este) 
el pié de imprenta que sigue en las portadas :

Impreso en Cádiz, por Francisco Juan de Velasco, 
en la Plaça, entre los escribanos. — Año de 1646.— 
Año de 1647. — Posee este libro el señor don Aure
liano Fernandez-Guerra.

Notas y observaciones.
Las canas en el papel, y dudoso en ¡a venganza.

Atribuida falsamente á Calderon. Se halla en la bi
blioteca de Osuna, con el nombre de don Guillem. 
Como de éste la mencionó don Diego Vich, en sus 
Efemérides, con el segundo título, anotando la fecha 
de su representación, y de la siguiente :
La justicia en la verdad.

¿Es acaso La justicia en la piedad?
Comedias reimpresas en la Biblioteca de Autores 

españoles, de M. Bivadeneyra.
Las mocedades del Cid, primera y segunda parte.
El amor constante.
La piedad en la justicia.
El Narciso en su opinion (1).
La fuerza de la costumbre.
Los mal casados de Valencia (2).

CASTRO (jUAN de). Cómico ; pariente aca
so de Matías, Francisco y Manuel, de la mis
ma profesión y época; representó en Madrid 
por los años de 1712 y 1718.
Entremés de El monstriio nuevo (3).

Manuscrito, biblioteca de Osuna, aprobado en 30 
de mayo, 1712.
E. de Los putos.

Manuscrito, 1684, biblioteca de Osuna.

CASTRO (marcos de). Era en 1737 re
ceptor de los Reales Consejos ; y según ase
gura don Leandro Fernandez de Moratin (4), 
actor cómico por los años de 1756.
Folla burlesca y entretenida. Disparates concertados 

dicen bien en todo tiempo.
Su autor Marcos de Castro, receptor de los Reales 

Consejos.—Madrid, 1737 ; 4.®
Se publicó por primera vez en 1733.

CASTRO (MATIASDE.) Comediante; flore
ció á fines del reinado de Felipe IV y prin-

(1) Modelo evidente de El Lindo don Diego, de Moreto.
(2) Publicada ya por el señor Ochoa en su Tesoro del Teatro 

español. Supóneseque en esta pieza trazó don Guillem alguna 
parte de su carácter y aventuras propias.

(3) Lleva esta nota. «Borrador de dicho entremés del Saeris- 
tan monsímo, y lo tiene Juan de Castro, sacado en limpio de 
su libro.»

(4) Discurso preliminar á sus Comedias.
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cipios del siguiente; fue padre del actor 
y entremesista Francisco de Castro, y com
puso algunas pequeñas piezas cómicas.

Tal vez es el Matías hijo de don Pedro 
Antonio de Castro, antes citado.
Entremés famoso al nacimiento de Cárlos II.
El Pardillo. (Jácara. Año 1677.)

Manuscritos en la biblioteca de Osuna.

CASTRO. Comediante á quien Rojas Vi- 
llandiando nombra entre los que compu
sieron: <Farsas, Loas,Bayles, Letras.»

CASTRO.
El colmenar divino.

CASTRO Y VEGA. Natural de Zaragoza. 
Concluyó su comedia : La florida senectud, 
y honestidad defendida, en 23 de mayo de 
4670.
Comedia famosa: La florida senectud y honestidad de

fendida. Compuesta por un ingenio aragonés, na
tural de la fidelissima é imperial ciudad de Zarago
za. Dedícala al licenciado don Andrés Alvarez del 
Puerto, Comisario del Santo Oficio... y cura rector 
de la Parroquial de Navaredonda y Baraxas su anejo.
Manuscrito autógrafo, en la biblioteca de Osuna. 
Lleva el epígrafe que va transcrito, y una pedantes
ca y gongorina dedicatoria en prosa , que el autor 
no firma. Pero al linde la comedia estampa:
Finitum fuit octavo ¡calendas Maias, 1670. Castro y 

Vega.
Con sus dos títulos consta anónima en el Catálogo 

de Huerta.

CAXESI (licenciado JUAN).

Auto del Hospital de san Roque.
Manuscrito autógrafo, con la fecha de 14 de julio 

de 1609, en la librería del señor don Agustín üurán.
Consta anónima en Huerta.

Auto famoso de los desposorios de la Virgen. Compues
to por el licenciado Juan Caxesi.
Manuscrito en 4.“, firmado por el autor, y con las li

cencias para la representación, fechadas en Madrid á 
13 de agosto de 1609.

(Citado con el número 327 en el Catálogo áe la li
brería Hispano-Americana de Salva.—París, 1834.)
La obra del Pecador. (Auto.)
El tránsito glorioso de San José. (Auto.)

CEBALLOS (doctor....).
Despedimiento de Cristo y de su bendita Madre, (Auto.)

(Véase Ausías Izquierdo Zebrero.)

CEO (sor MARÍA do).
(Véase Cielo.)

CEO (sor violante do).
(Véase Cielo.)

CEPEDA (JOAQUIN ROMERO de). Poeta de 
fines del siglo xvi; fue vecino de la ciudad 
de Badajoz. Publicó sus obras en Sevilla, 
Toledo y Medina del Campo. En la primera 
de estas publicaciones:
Obras de Joaquin Romero de Zepeda, vecino de Bada

joz.—Sevilla, por Andre.s Pescioni, 1382; 4.°

insertó sus dos comedias: Selvage y Metamor- 
fósea. Despues publicó;
La antigua, memorable y sangrienta desiruicion de 

Troya. Recopilada de diversos autores, por Joaquin 
Romero de la Cepeda, vecino de Badajoz. Dirigida 
etc. A imitación de Dares, troyano, y Dictis, cretense 
griego, etc. Ansimismo son autores Eusebio, Stra- 
bon, Diodoro Siculo. Repartida en diez narraciones 
y veinte cantos.—Toledo, Pero López de Haro, 1583. 
Al fin dice: Acabóse este libro á 17 de marzo año 
de 1584; 8.° (1).

Y por fin, en 1388, sacó á luz otra colec
ción de poesías, líricas solamente, con tí
tulo de
Conserva espiritual, compuesta por Joaquin Romero, 

de Cepeda, vecino de la ciudad de Badajoz.—En Me
dina del Campo por Francisco del Canto, MOLXxxviij.

Los dos primeros actos de su comedia: 
Selvage, son imitación de la Celestina ; el res
to es invención del autor, semicaballeresca 
y extravagante. La Metamorfósea es drama 
pastoril, con excelente versificación ; Mora- 
tin la creyó inédita, refiriéndose á un ma
nuscrito de 4378, que de ella vió en el con- 
ventode Santa Catalina, de Barcelona.
Comedia : Selvage. (Anacreo y Lucrecia.)
Comedia : Metamorfósea.

{Obras de Joaquin Romero de Zepeda, vecino de 
Badffjoí.—Sevilla, Andrés Pescioni, 1582; 4.®)

Reimpresas en el Tesoro del Teatro español, colec
ción del señor don Eugenio de Ochoa, tomo i.

CEPEDA (licenciado. ) Hállase citado 
en el Discurso apologético de las comedias, 
escrito por el doctor Antonio Navarro, entre 
los buenos poetas dramáticos del tiempo de 
Lope. Rojas Villandrando le menciona asi
mismo en su Loa {Viaje, 4603):

El licenciado Ramon, 
Justiniano, Ochoa, Cepeda.

(1) Consta este libro, rarísimo como todos los de Cepeda, 
de diez narraciones históricas de la guerra de Troya, en pro
sa, de veinte romances de la clase artística media, obra del 
mismo, y de un resúmen histórico de lo acaecido despues de 
la ruina de Troya, á los personajes que intervinieron en ella. 
(Durán).
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Cervantes hace muy honrosa mención de 
un poeta Cepeda [Viaje, 1614) :

Hacer milagros en el trance piensa 
Cepeda, y acompáñale Mejía, 
Poetas dignos de alabanza inmensa.

De Cepeda hallamos una composición en 
la Primera parte de las Flores de poetas ilus
tres (1605). Ahora bien, este Cepeda ¿es el 
Joaquin Romero de Cepeda, autor de la co
media : Selvage (1582), y de la Conserva es
piritual (1588)? ¿Es el autor déla comedia; 
El Amigo el enemigo, que existe manuscrita 
en la biblioteca del señor duque de Osuna, 
con licencia para su representación, fechada 
en 1626? Entre las comedias que por muy 
afamadas nombra Matos en el citado pasaje 
de la suya, titulada: La Cosaria Catalana, 
hállase ;

La Española, de Cepeda, 
Un ingenio sevillano.

Este debe de ser el que elogiaron Cervan
tes, Rojas y Navarro, algo posterior á Ro
mero de Cepeda.

En 1622, concurrió á la justa poética de 
san Isidro, celebrada en esta corte, don Juan 
Osorio y Cepeda, natural de ella (pariente 
de Santa Teresa); y en 1645 dio á luz su ex
celente libro poético: Tesoro de Christo ; y 
rescate del mundo. Tenemos, pues, otro poe
ta Cepeda , que pudo muy bien ser el autor 
del drama aprobado en 1626.

CEPEDA. Ingenio sevillano.
La Española.

Comedia no conocida, que menciona Matos en La 
Cosaria Catalana.

CEPEDA.
El amigo el enemigo, y á las veces lleva el hombre á 

su casa con qué llore: de Zepeda.
Manuscrito con la licencia para su representación de 

1626. En la biblioteca del duque de Osuna.

CERDA (don francisco de la). Natural de 
Madrid.

Menino de la Reyna nuestra señora, de ingenio cla
ro, agudo y brioso ; hace versos heroicos y comedias 
con mucha facilidad, por tener un natural fértilísimo 
para todo. (Montalban : Para todos, 1632).

Olvidado por Baena.

CERDA Y DENTI (don francisco de la). 
La Universidad de amor, y grado doctoral de Cristo. 

(Auto Sacramental.)

CERDAN (don juan manuel).
El sol en mejor ocaso, San Alberto de Sicilia.

CERRO (don francisco del). Escritor dra
mático, residente en Zaragoza á mediados 
del siglo XVII, y acaso natural de Aragon. 
Perteneció á la Academia poética de aque
lla ciudad, que se reunió algún tiempo en 
casa del virey, príncipe de Esquiladle, du
que de Ciudad Real, Cítale el licenciado 
Vicente Sanchez en un Vejámen que dió 
siendo fiscal de la expresada Academia. [Lira 
Poética, de éste. — Zaragoza, 1688.)

CERVANTES SAAVEDRA (miguel de). A 
la Vida de Cervantes, escrita por don Martin 
Fernandez de Navarrete , y publicada por la 
Real Academia Española, en 1819, tengo 
hechas, y dadas en parte á la estampa en 
la Revista de ciencias, literatura y artes de 
Sevilla (1), interesantes notas, á las cuales 
precede (2) un extenso artículo Sobre el ori
gen de la patraña de el Buscapié, que des
membré de otro escrito mió. Siguiendo el 
sistema adoptado en esta obra, reseñaré aquí 
brevemente los principales sucesos de la 
vida del príncipe de nuestros ingenios.

Cervantes, hijo legítimo de Rodrigo de 
Cervantes y de doña Leonor de Cortinas, de 
ascendencia ilustre por su origen y servicios 
á la patria, nació en Alcalá de Henares, en 
cuya parroquial de Santa María la Mayor fue 
bautizado el dia 9 de octubre de 1547 (5).

Desde su mas tierna edad manifestó una 
vehemente inclinación á la poesía y á las 
obras de inventiva; por aquella época tuvo 
ya ocasión de asistir á las representaciones 
teatrales del famoso Lope de Rueda, y esta 
naciente escuela del ingenio y de las cos
tumbres, contribuyó sin duda muy princi
palmente á desarrollar su.s instintivas aficio
nes.

(1) Tomo III : números 8.°, 9.°y II.", año de 1837.—Tomoiv; 
números 1.*, 4.° y 9.°, 1858.

(2) Tomo II : números 12.’, 1856.—Tomo lu: números 1.’, 
2.’, 4.’ y 5.’, 1837.

(3) Increíble parece que este hecho, comprobado con evi
dencia tan clara como la luz del dia, baya sido puesto de 
nuevo recientemente en duda, con el apoyo de un documento 
no menos conocido que falto de signiflcacion y de valor crí
tico. En la referida Revista de Sevilla (tomo iv, pág. 548 y si
guientes) tuve la satisfacción de rebatir plenamente esa pre
tension absurda , cuanto iliteraria , que demuestra una vez 
mas el desden y descuido con que entre nosotros se miran 
cierta clase de estudios.
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Cervantes debió de salir muy joven, y aun 
quizá niño, de Alcalá de Henares. No estudió 
en aquella Universidad, ni cursó en la de 
Salamanca ; solo consta que fue discipulo del 
erudito humanista Juan López de Hoyos, 
eclesiástico madridense, maestro que fue del 
estudio público de esta villa, desde fin de 
enero de 1568. El 24 de octubre del mismo 
año, se celebraron aquí las exequias de la 
reina doña Isabel de Valois ; publicó López de 
Hoyos una Relación de la muerte y honras 
fúnebres de esta princesa, y en el libro in
sertó varias composiciones poéticas de Cer
vantes , complaciéndose en llamarle su caro 
y amado discípulo. ¿Es probable que á los 
veinte y un años estudiase gramática y huma
nidades? ¿Dónde, pues, recibió la enseñan
za? ¿Qué sucesos fueron los de su primera 
juventud ?

A principios de enero de 1569, hallábase 
Cervantes en Roma sirviendo de camarero á 
Julio Aquaviva, que lo era del pontífice 
Pió Y, y volvía de Madrid, donde habia resi
dido con una comisión de su corte.—Alis
tóse el inmortal escritor, de 1569 á 1570, 
en el ejército español de Italia; sirvió en las 
campañas navales de 1570 y 71 ; peleó bi
zarramente y fue herido en la gloriosa jor
nada de Lepanto, y continuó sus servicios 
hasta el año de 1575, en que obtuvo su li
cencia.

Cautivado con su hermano Rodrigo al re
gresar á España en la galera del Sol^ que 
apresó,despues deunaheróicaresistencia, el 
capitán argelino Arnaute Mamí, el dia 26 de 
setiembre de 1575, sufrió en Argel cincoaños 
de penosa esclavitud, acreditando su arrojo, 
elevada inteligencia y eminentes virtudes, 
en las repetidas tentativas que hizo para rom
per sus cadenas y las de sus compañeros de 
infortunio, intentando al mismo tiempo aun 
mas atrevida y gloriosa empresa. Rescatado 
en 19 de setiembre de 1580, por los padres 
RedentoreSj con los fondos de la Orden y los 
auxilios de su familia, regresó á España ; sé 
incorporó al ejército de Portugal ; hallóse en 
las expediciones y conquista de las Terceras; 
asistió al combate naval contra la escuadra 
francesa, una de las mas señaladas victorias 
del marqués de Santa Cruz, y por fin, des
empeñó comisiones del servicio en Mostagán

y Oran. Durante su permanencia en Portu
gal hubo de tratar amores con alguna dama 
de aquel reino; fruto de ellos fue sin duda 
su hija natural, doña Isabel de Saavedra.

A fines de 1583, retirado del servicio mi
litar, volvió á la corte ; publicó su Galatea, 
que estaba aprobada desde 1582; y se des
posó en Esquivias, á 12 dediciembrede 1584, 
con la pastora celebrada en aquella ingeniosa 
y elegante ficción, doña Catalina de Salazar 
Palacios y Vozmediano. Estableció su resi
dencia en Madrid ; relacionóse con los prin
cipales ingenios, y dedicándose por aquel 
tiempo mas preferentemente á escribir para 
el teatro, compuso veinte ó treinta comedias, 
que se representaron con aceptación; algu
nas, como La Confusa, con singular aplauso. 
Pero á la sazón, se alzaba el gran Lope de 
Vega con la monarqiiía cómica, eclipsando á 
todos su predecesores y contemporáneos. 
La situación de Cervantes era estrecha; 
abandonó la pluma y las comedias y pasó á 
Sevilla, año de 1588, sirviendo allí y en di
versos puntos de Andalucía, ya los destinos 
de comisario proveedor de las flotas, ya, en 
fin, por Real provision, el de cobrador de 
cantidades que á la Hacienda se adeudaban 
en el reino de Granada. Tal fue el único pre
mio que obtuvo el veterano ilustre y emi
nente ingenio, á quien pudo quizá contra
riar en sus pretensiones algún siniestro y 
poderoso influjo suscitado por su compañero 
de cautiverio, y declarado enemigo, fray Juan 
Blanco de Paz.

El mezquino galardón que obtuvo Cer
vantes , le proporcionó disgustos y vejacio
nes sin cuento; entre ellas una prisión in
justa, en Sevilla, por octubre y noviembre 
de 1597, fundada tan solo en su descubierto 
de la cantidad de 2,641 Rs. Libre, bajo fianza 
de rendir cuentas y satisfacer su alcance, 
permaneció en aquella ciudad, por lo menos 
hasta fines de 1598. Desde esta época hasta 
la de principios de febrero de 1603, se igno
ran los sucesos y residencia de Cervantes; 
tradiciones y noticias muy dignas de fe per
suaden á creer que durante este período dés- 
empeñó comisiones de cobranza y ejecución 
en la Mancha ; que se vió atropellado en di
ferentes pueblos, y preso en el de Argamasi- 
lia, y que hubo de recurrir al favor y auxilio
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despique de las graciosas alusiones que en la 
primera le había dirigido Cervantes con tino 
y destreza inimitables, sin que el embozado 
lograse otra cosa que acrecentar el aplauso y 
la fama del inmortal escritor.

Aproximábase el fin de este grande inge
nio, admirado del mundo, y en su patria re
ducido á la estrechez ; principalmente soste
nido por la caridad del arzobispo de Toledo, 
don Bernardo de Sandoval y Rojas y del 
conde de Lémos. En medio de sus dolencias 
daba la postrera mano al Persiles, su predi
lecta obra, que se dió á luz póstuma ; com
ponía las Semanas del jardin. El Bernardo, 
la comedia : El engaño á los ojos y la segunda 
parte de Galatea, que se han perdido, si no 
existen desconocidas. El 2 de abril de 1616, 
recibió en su casa la profesión de la venera
ble Orden tercera de San Francisco, á la 
cual pertenecía desdejuliode 1613; agravada 
la hidropesía que le aquejaba, se le adminis
tró la Extremaunción el 18; al dia siguiente 
aun escribió con feliz pluma la dedicatoria 
del Persiles al conde de Lémos, y habiendo 
otorgado su testamento, falleció á los sesenta 
y nueve años de su edad, el sábado 23 de 
abril de 1616. Fue sepultado en las Trinita
rias, calle del Humilladero; trasladada esta 
comunidad, en 1633, álade Cantarranas, á 
esta nueva iglesia se condujeron los restos 
de las personas enterradas en el convento 
primitivo. Enélhabiaprofesado,añodel614, 
la hija natural de Cervantes, y en 1618 ra
tificó su profesión despues de un litigio sobre 
ilegalidad é invalidación de la primera. El 
hallazgo de este expediente judicial seria de 
grande importancia para la historia del ilustre 
escritor ; y no menos el de su testamento, de 
cuya existencia en estos últimos años adquirí 
yo noticias vagas, pero de origen muy seguro, 
que por degracia no han dado el resultado 
apetecido. Aun pueden hacerse nuevas dili
gencias, y embellecer é ilustrar mas y mas 
el monumento elevado á la memoria de Cer
vantes en su vida escrita por el insigne don 
Martin Fernandez de Navarrete.

Noticia y catálogo desús obras dramáticas. 
Comedia del Cerco de Numancia.

Manuscrito de La Numancia; copla hecha á fines 
del siglo XVI ó principios del siguiente. No lleva el 
nombre del autor. Aunque de ruda Minerva, ofrece

de algún pariente, vecino de aquellacomarca, 
para aliviar su triste situación. Enlázase todo 
esto con la fábula y alusiones de su obra in
mortal , ideada y comenzada á escribir en 
una cárcel, como él mismo declara.—De su 
larga estancia en Sevilla, emanó la creencia 
de haber sido hijo de aquella ciudad, donde 
fue estimado de sus mayores ingenios , y es
cribió algunas obras de las que mas acredi
tan el suyo.

A Valladolid, residencia entonces de la 
corte, se trasladó Cervantes con su familia, á 
principios de 1603. Terminó la primera parte 
del Quijote, y obtenido para su impresión el 
Real privilegio, con fecha 26 de setiembre 
de 1604, la publicó en Madrid á principios 
del año siguiente. Los cortos límites á que 
debo reducirme aquí, no me permiten ha
blar extensamente de su extraordinaria 
aceptación, ni reproducir mis opiniones so
bre el objeto que en ella se propuso Cer
vantes bajo la apariencia, y el pretexto de 
censurar los libros caballerescos y la aticion 
á su lectura ; ni menos extenderme sobre las 
demostradas alusiones que encierra, y á 
cuyo descubrimiento han contribuido mis 
publicadas investigaciones.

Escribió poco despues Cervantes, por en
cargo del conde de Miranda, la Relación de 
los suntuosos festejos hechos en Valladolid 
por el nacimiento de Felipe IV y las paces 
con Inglaterra; libro que salió sin nombre 
del autor. Un suceso desgraciado, debido al 
parecer á galanteos que pudieron dirigirse á 
su hija natural, ó á una sobrina que formaba 
parte de su familia, le ocasionaron nueva 
prisión, de la cual salió prontamente libre ; á 
los autos de esta causa debemos interesan
tes noticias de su persona y casa.

Regresó con la corte á Madrid, en el año 
de 1606, y volviendo á su antigua ociosidad, 
se dedicó exclusivamente á las tareas litera
rias. Publicólas Novelas, en 1613, dedicán
dolas al conde de Lémos, á cuya generosi
dad y afición debió continuados socorros y 
auxilios ; un año despues, el Viaje del Par
naso; en 1613, las comedias y entremesesy la 
segunda parte de Don Quijote. A esta, que 
desde 1613 tenia prometida y comenzada, 
había precedido la compuesta por el falso 
Avellaneda (fray Luis de Aliaga), escrita en
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apreciables variantes respecto de la impresa por San
cha.

Enmi librería, manuscrito núm. 19; le hallé, en 1852, 
con otros siete de piezas dramáticas que van citados 
en esta obra.

Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca re
presentados. Compuestas por Migvel de Cervantes 
Saavedra, Dirigidas á don Pedro Fernandez de Cas
tro, condede Lémos, de Andrade y de Villalba, mar
qués de Sarria, gentilhombre de la cámara de su 
Majestad, comendador de la Encomienda de Peña- 
fiel y la Zarza, de la orden de Alcántara, virey, go
bernador y capitán general del reino de Nápoles, y 
presidente del Supremo Consejo de Italia, Los titv- 
los deslas ocho Comedias, y sus Entremeses, van en 
laquarla hoja. Año de 1615, Con privilegio,—En Ma
drid , por la viuda de Alonso Martin, A costa de luán 
de Villarroel, mercader de libros. Véndense en su 
casa, á la plazuela del Angel ; 4,®
Suma del privilegio concedido á Cervantes, por diez 

años; Valladolid,25 de julio de 1615,—Tasa, 22 se
tiembre id,— Fe de erratas, 13 id., id,— Aprobación 
de Valdivielso por comisión del vicario Cetina; Ma
drid, 3 de julio de 1615, — Prólogo y dedicatoria del 
autor,—Texto, (Antes, la lista de las piezas que con
tiene el libro.)

Las comedias llevan todas la calificación de famo
sas, pero no los entremeses.
Comedia famosa del Gallardo Español.
La casa de los celos, y selvas de Ardenla.
Los baños de Argel.
El Rufián dichoso.
La gran Sultana, doña Catalina de Oviedo, 
El laberinto de amor.
La Entretenida.
Pedro de Urdemalas.
Entremés del Juez de los divorcios.
El Rufián viudo, llamado Trampagos.
La elección de los Alcaldes de Daganzo.
La Guarda cuidadosa.
El Vizcaino fingido.
El retablo de las maravillas.
La cueva de Salamanca.
El Viejo celoso.

«Algunos añoshá (dice el autor en el prólogo) que 
volvi yoá mi antigua ociosidad; y pensando que aun 
duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví 
á componer algunas comedias...»

Estas son las publicadas en la Colección de que ha
blamos. Debe advertirse, que al escribir la Adjunta 
al Parnaso, tenia solamente dispuestas para la es
tampa seis, con seis entremeses.
Comedias y entremeses de Miguel de Cervantes Saave

dra , el autor del Don Quijote. Divididas en dos lo
mos. Con una disserlacion ó prólogo sobre las co
medias de España... Año de 1749. Con licencia.—En 
Madrid , en la imprenta de Antonio Marin. Se halla
rán en la librería de Manuel Ignacio de Pinto, calle 
de Atocha, junto à la Aduana. 2 tomos ; 4.° 
Publicó esta edición el bibliotecario y académico 

don Blas Antonio Nasarre, ocultando su nombre; y 
la ilustró con un erudito discurso, bien conocido y 

célebre por su incisiva critica y por la extraña opinion 
que en él emite sobre las comedias de Cervantes.— 
La licencia para la impresión va dada á favor de don 
Gregorio Fernandez Perlines. —Aprobante fue el pa
dre fray Juan de la Concepcion.—Al fin del prólogo va 
inserta la partida de defunción de Cervantes; y luego 
siguen los preliminares de la primera edición.
Los baños de Argel.

Edición del año 1613.
Citada en la advertencia que puso Sancha alprinci- 

cipio de la suya del Viaje del Parnaso, asegurando 
que al fin de la misma hizo mención el autor de sus 
comedias: LaNumancia y El trato de Argel.
Ocho entremeses áe Miguel de Cervantes Saavedra. 

Tercera impresión. Con licencia.—En Cadiz, por don 
X- A Sanchez, en su imprenta de Hércules, calle 
del Rosario, esquina á la del Baluarte. Año de 
1816; 8.«
El editor (don José de Cavaleri Pazos) con intento 

de mejorar estas ingeniosísimas piezas, y fundado en 
las razones que extensamente alega en su singular dis
curso analítico, las altera y reforma á su capricho.

Comedia de La Soberana Virgen de Guadalupe.
Impresa en Sevilla, por Bartolomé Gomez; año 

de 1615.
Tuvo presente esta rarísima pieza el ilustre biblió

grafo sevillano don Justino Matute y Gaviria , según 
consta de un apunte suyo que cita don Juan Colon y 
Colon. ( Noticias del Teatro español, anterior á Lope 
de Vega, segunda época. —Semanario pintoresco es
pañol, 1840.)
Viaje al Parnaso............................................................

Publícanse ahora de nuevo una tragedia y una co
media inéditas del mismo Cervantes ; aquella, 
intitulada : La Numancia, esta : El trato de Argel. 
En Madrid, por don Antonio de Sancha. Año de 
M.DCC.Lxxxiv. Se hallará en su librería, en la Aduana 
Vieja...;8.‘’marquilla.
Con una advertencia del editor.
Bosquejando Cervantes el origen é historia del 

Teatro e.'-pañol, en el prólogo de sus comedias dice:
« Sucedió á Lope de Rueda, Naharro, natural de To

ledo.... Este levantó algún tanto mas el adorno de 
las comedias....inventó tramoyas , nubes, truenos y 
relámpagos, desafios y batallas, pero esto no llegó al 
sublime punto en que está agora (y esto es verdad, 
que no se me puede contradecir ; y aquí entra el salir 
yo de los límites de mi llaneza); que se vieron en los 
teatros de Madrid representar Los tratos de Argel, que 
yo compuse ; La destruicion de Numancia y La batalla 
naval, donde me atreví á reducir las comedias á tres 
jornadas, de cinco que tenían....; compuse en este 
tiempo basta veinte comedias, ó treinta, que todas 
ellas se recitaron, sin que se les ofreciese prenda de 
pepinos ni otra cosa arrojadiza ; corrieron su carrera 
sin silvos, gritas ni baraúndas; tuve otras cosas en 
que ocuparme; dejé la pluma y las comedias... etc.»

Solamente se conocen de estas veinte ó treinta, dos: 
La Numancia y El trato de Argel.

En la Adjunta al Parnaso (Viaje, i6iA) da noticia 
de algunas de sus veinte ó treinta comedias, compues
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tas desde los primeros años de su juventud hasta el 
de 1590, según cálculo probable.

«¿Y vuestra merced, señor Cervantes,... ha sido 
aficionado á la carátula; ha compuesto alguna come
dia?—Sí, dije yo, muchas, y á no ser mias, me pa
recieran dignas de alabanza, como lo fueron :
Los tratos de Argel,
La Numancia,
La gran Turquesca,
La batalla naval, 
La Jerusalen, 
La Amaranta, ó la del Mayo, 
El bosque amoroso.
La Unirá, y 
La bizarra Arsinda ; 
y otras muchas de que no me acuerdo ; mas la que yo 
mas estimo, y de la que mas me precio, fue y es de 
una llamada :
La Confusa;
la cual, con paz sea dicho, de cuantas comedias de 
capa y espada hasta hoy se han representado, bien 
puede tener lugar señalado por buena entre las mejo
res.»

Antes, en el cap. iv del Viaje, había dicho :
Soy por quien La Confusa, nada fea, 
Pareció en los teatros admirable, 
Si esto á su fama es justo se le crea.

La bizarra Arsinda.
Esta pieza debió de ser representada con grande 

aceptación ¡nómbralacomo una de las mas celebra
das el distinguido poeta dramático Matas Fragoso en 
el pasaje de La Corsaria catalana, que dejamos citado 
en el artículo de doña Ana Caro ;

León.—¿ Qué comedias traes?
Autor.—Famosas ;
De las plumas milagrosas
De España...................................

La bizarra Arsinda, que es
Del ingenioso Cervantes ;
Los dos confusos Amantes ;
El Conde Partinuplés;
La Española, de Cepeda,
Un ingenio sevillano ;
El secreto, El Cortesano,
La melancólica Alfreda, 
Leandro, La Renegada
De Valladolid.........................

Concluye el prólogo de sus comedias en estos tér
minos :

«Querría que fuesen las mejores del mundo, ó á lo 
menos razonables ; tú lo verás (lector mió), y si hallares 
que tienen alguna cosa buena, en topando áaquel mi 
maldiciente autor, dile..................................................

y que para enmienda de todo esto le ofrezco una co
media que estoy componiendo, y la intitulo : 
El engaño á los ojos;
que (si no me engaño) le ha de dar contento, etc.» Es 
pieza desconocida.
Entremés famoso de Los Habladores.

(El Fénix de España, Lope de Vega Carpio..... Sépti
ma parte de sus comedias —Madrid, Alfonso Mar
tin, 1617.—Barcelona, Cormellas, 1617 ; 4.°) 
Va sin nombre de autor.

Entremés famoso de Los dos Habladores. Compuesto 
por Miguel de Cervantes Saavedra. — Sevilla, 1624. 
Edición citada por Navarrete.

Los Habladores. Entremés famoso de Migvel de Cer
vantes. Hablan. —Impresso en Cadiz, por Juan de 
Velasco, en la plaça, entre los Escrivanos. Año de 
mil y seiscientos y quarenta y seis.
(Libro ya citado, de Trece entremeses de varios au

tores, al parecer impresos separadamente ; la mayor 
parte llevan portada, como este, con membrete idén
tico ; en algunos la fecha es de 1647.)

’ CERVELLON (don gaspar mercader y de). 
Conde de Buñol y de Cervellon, baron de 
Orpesa, Sieteaguas, Macastre, Alborache y 
Yatova; nació en la ciudad de Valencia, año 
de 1656. Aficionóse, desde la primera juven
tud , al estudio y cultivo de las letras, si
guiendo el ejemplo de su mas célebre as
cendiente el autor del Prado de Valencia. 

i Perteneció á varias academias de aquella ca- 
i pital. A los veinte y tres años publicó, dedi- 
I cándole al rey don Cárlos II, su
i Retrato político del señor Rey de Castilla don Alfonso el 
j Octavo.....—Valencia, Francisco Mestre, 1679. Ibi

dem , 1700.—Madrid, por Padilla ; con çl Poema de 
Raquel, de Ulloa, 4744.

En 1681, escribió un Romance heróico d 
la memoria de don Pedro Calderon de la Bar- 
ca, que salió impreso en la Colección de Fú- 

i nebres elogios de este grande ingenio, co- 
i lectada y publicada por don José de Castel- 
¡ vi, marqués de Villatorcas; en Valencia, 
i 1681 ; 4.“

Compuso el conde de Cervellon algunas 
piezas dramáticas para su representación en 
las academias, y muchas poesías líricas. 

¡ Murió á la temprana edad de treinta años, el 
11 de julio de 1686, mandando en este últi
mo trance quemar todas sus obras inéditas. 
Reserváronse algunas que , formando un vo- 
lúmen, en 4.°, con título de Residuo poético, 
conservaba su sobrino don Vicente Milan de 
Aragon y Mercader. Entre ellas se hallaban 
la zarzuela y loa que citamos, y que además 
poseía don José Vicente Ortí y Mayor, su com
pañero en la Academia del Jllcázar.

No puede haber dos que se amen. (Zarzuela.)
Representada en la Academia del Alcázar, de Valen

cia, en 1681.
De la piedad nace amor.
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Loa para la comedia de don J. Orlj y Moles, titulada: 

Aire, tierra y mar son fuego, que se representó en 
la misma Academia, año 1682.

CERVERÓ (don CRECENcio). Nació en Va
lencia, á29 de diciembre de 1633, descen
diente de antigua familia, heredada por el rey 
don Jaime el Conquistador, en la villa de Al- 
jemesí. Estudió humanidades, y tuvo gusto 
en el cultivo de la poesía. Escribió varias co
medias, pero solo dió tres al teatro, que se 
representaron en Valencia, Zaragoza y Ma
drid. Concurrió á muchos certámenes y aca
demias, y obtuvo premios. Murió en el año 
de 1708.

Hállase de su pluma un elogio en prosa de 
la maestranza de Valencia, en el Libro de las 
Constituciones de aquel Cuerpo, impreso allí 
año 1697.

Hay poesías suyas en la Relación de las 
fiestas de Nuestra Señora de los Desampara
dos, de Valencia, y en la que con título de 
Luces de la Aurora, Dias del Sol, etc..... es
cribió y publicó La Torre y Sevil de los fes
tejos celebrados, por enero de 1663, en la 
misma ciudad, con motivo de! breve de Ale
jandro VII instituyendo la Octava de la Con
cepcion. Hizo para esta jusla Cerveró tres 
composiciones; fue premiado; el Vejamen 
habla de él en estos términos :

• • • • • ¿Qué esposible que puede vuestra merced 
venir volando, y haya querido venir corriendo ? Res
pondióme (Cerveró) : Señor mió, yo estoy hecho á 
hacer muchas jornadas, porque he hecho algunas co
medias, y hasta ahora no he caido, por malo que haya 
sido el paso. Basta que los demás hayan caido, dije 
yo, para que vuestra merced escarmiente, etc.....  
También sigue amor razón.
Celos son bien y ventura. 
Extremos de amor y honor.

CESPEDES (padre Valentín de). Floreció 
en el segundo tercio del siglo xvn; pertene
ció á la Compañía de Jesus, y fue uno de los 
mas distinguidos oradores de aquel instituto 
religioso. En el año de 1610 compuso, para 
las fiestas centenarias de la fundación de la 
Compañía, celebradas en esta corte, una ex
celente comedia alegórico-religiosa que de
nominó : Las glorias del mejor siglo, y fue re
presentada en el Colegio Imperial, á presen
cia de SS. MM. Esta pieza se imprimió bajo 
el seudónimo de don Pedro del Peso; y años 
despues, con una nota en que se declara su

verdadero autor. El señor Mesonero la ha 
reproducido en su Colección de la Biblioteca 
de Autores Españoles, de M. Rivadeneyra.

No debió de ser esta la única obra de poe
sía que produjese la bien cortada pluma del 
padre Céspedes. Yo juzgo que éste es el mis
mo don Valentin de Céspedes, de quien se 
leen composiciones en la Colección de Alfay. 
Poesías varias de grandes ingenios españo
les.—Zaragoza, 1631; y en la titulada : De
licias de ^poZo.—Madrid, 1670.
Las glorias del mejor siglo.

Lleva la siguiente nota : «Se previene que aunque 
ha corrido algunos años impresa con el nombre de 
don Pedro del Peso, la escribió el reverendísimo pa
dre Valentin de Céspedes, religioso de la Compañía 
de Jesus, en la provincia de Castilla, bien conocido en 
toda España por uno de los primeros oradores, y lo 
hizo para celebrar el primer siglo de la fundación de 
su religion, y se representó en Madrid, en el Colegio 
Imperial, á los señores Reyes Católicos, el año 1640.»

CETINA (GUTIERRE de). Dramátíco sevilla
no, á quien nombra Juan de la Cueva, en su 
Exemplar poético, hablando de los que si
guieron los preceptos clásicos. Es de creer 
que sea el insigne poeta lírico del mismo 
nombre, que nació en Sevilla á principios 
del siglo XVI, militó en Italia, Africa y Flán- 
des; fue amigo de Roscan, Garcilaso , don 
Diego Hurtado de Mendoza, Gonzalo Perez, y 
otros célebres ingenios, y protegido del prín
cipe de Ascoli, á quien dirigió varias com
posiciones. Sus delicados versos, que se 
conservaban en su' mayor parte inéditos en 
un códice antiguo, propio del señor don José 
María de Alava, en Sevilla, han sido publi
cados en el primer tomo de Poetas Úricos, 
de la Biblioteca de Autores españoles, de M. 
Rivadeneyra, con ilustraciones biográficas)’ 
críticas de su colector, señor don Adolfo de 
Castro. Visitó Gutierre de Cetina á Méjico, 
donde residía con cargo público un herma
no suyo, y regresó á Sevilla, falleciendo por 
los años de 1360. Gonzalo Argote de Molina, 
en el Discurso de la poesía, al fin del Conde 
Lucanor (1373), dice :

Y el ingenioso Iranzo y el terso Cetina, que de lo que 
escribieron, tenemos buena muestra de lo que pu
dieran mas hacer, y lástima de lo que se perdió en su 
muerte.

CHACON (licenciado martin). Toledano, 
citado por el doctor Antonio Navarro en el
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Discurso apologético de las comedias entre 
los ilustres poetas cómicos de principios del 
siglo xvn. Dice ; «El licenciado Martin Cha
con, familiar del Santo Oficio.»

Lope de Vega, aunque le olvidó en su Lau
rel de Apolo, no así en la Filomena (1621), 
epístola 8.*^, donde finge y describe su Jar- 
din, adornado con las efigies de ilustres es
pañoles , diciendo de este poeta :

Tiene Martin Chacón la frente ornada 
De verdes hojas, español Tibulo, 
En cándido alabastro retratada.

Concurrió, en 1616, al certámen del Sa
grario de Toledo, con una canción que se 
halla impresa en el libro de aquellas fiestas.

CHAPORTA (don migüel de muceta y).
Maria ¡a mal sabidilla.

Otros llaman á este autor Anceta y Cha- 
porta.

CIELO {do Ceo) (sor maria del). María 
Deza y Tavora. En Lisboa, el 11 de setiem
bre de 1658, nació esta poetisa, gemela de 
una hermana, que solo se distinguía de ella 
en la voz. Sus padres fueron Antonio Deza 
y doña Catalina de Tavora. A los diez y ocho 
años tomó el hábito de la seráfica Orden 
Franciscana en el convento lisbonense de la 
Esperanza, del cual fue dos veces superio
ra. Apasionadísima á los estudios literarios, 
escribió sentidas poesías sagradas y algunas 
obras en prosa. Publicáronse en Lisboa va
rios de sus escritos, ya durante su vida, seu- 
do-anónimos bajo el nombre de sor Marina 
Clemencia, ya póstumos. Los dramáticos 
impresos son cinco autos al Rosario; cita 
Barbosa, manuscritos, otros tres autos y tres 
comedias.

Comedias manuscritas:
En la cura va la flecha.
Preguntarlo á las estrellas.
En la mas escura noche.

Autos impresos :
ïrîumflo do Rosario, repartido én cincó autos. — Lis

boa , 1740.
Autos manuscritos, dedicados á San Alejo :

Mayor fineza de amor.
Amor ¿ fe.
As lágrimas de Roma.

CIELO {do Ceo} (sor violante del). Vio
lante de Silveira. Nació en Lisboa, el 30 dé

_ CIG

mayo de 1601. Sus padres fueron Manuel de 
Silveira Montesino y Elena Franca. Profesó 
en la Orden de Santo Domingo, el 29 de 
agosto de 1630, y murió de noventa y dos 
años, á 28 de enero de 1693. Compuso mu
chas y muy apreciables poesías, la mayor 
parte en lengua castellana. Publicóse una 
primera Colección de ellas con título de Ri
mas varias, en Rúan, 1646, por diligencia 
de Miguel Botello de Carvallo. En 1733, sa
lió una segunda mas completa en Lisboa, 
denominada: Parnaso lusitano. Dió a luz va
rias obras místicas, y escribió á los diez y 
ocho años una comedia de Santa Engracia, 
que se representó en Lisboa al rey Feli
pe III.
Comedia de Santa Engracia.

Representada al rey Felipe III en Lisboa, año de 
1619.

CIENFÜEGOS (don Nicolás).
Amor es oculta fuerza.

Corresponde este drama â la segunda cuarta parte 
del siglo xviii.

CIFUENTES (don diego antonio de).
Lo mas priva lo menos.

En el final declara el autor ser esta su primera obra 
dramática.

CIFUENTES (don JERÓNIMO de).
La fama es la mejor dama.

Manuscrito de fines del siglo xvn en el códice M-18Í 
de la Biblioteca Nacional.

Está impresa.
Vengada antes de ofendida.

(P. 12.)
Lo que son suegro y cuñado.

(P. 18.)
El freno de los alarbes.—Suelta.
Jornada de La mas constante Mujer.— Burlesca.

(MI-)
(Con don Juan Maldonado y don Diego La Dueña.)

CIGORONDO (padre juan de). De la Com
pañía de Jesus en un Colegio del Perú, donde 
escribió por los años de 1580 varias piezas 
dramáticas para fiestas de su Instituto. Poseía 
una colección de estas piezas, inéditas, el 
bibliófilo don José de Gamez, en códice an
tiguo, que tuvo presente el señor Diirán al 
formar su Catálogo. Titúlense :
Comedia á la gloriosa Magdalena, ó los trofeos del 

amor divino en la Magdalena.
Dividida en tres trofeos, con prólogo y coros. 

Comedia del Hombre, Ô las églogas del engaño.
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Colección de églogas enlazadas, que forman una 

pieza dramática muy irregular, del género simbólico. 
Coloquio al Santísimo Sacramento.
Coloquio al Santissimo Sacramento ^ en metáfora del 

grado de doctor.
Coloquio pastoril á la elecion del padre provincial 

Francisco Paez y del padre visitador Estéban Paez. 
Escribióse este último en el Perú. Con prólogo y 

coros.
Égloga pastoril al nacimiento del niño Jesus. 
Encomios al nacimiento de la Virgen.

CISNEROS (ALONSO de). Famosísimo co
mediante, natural de Toledo ; su nacimiento 
puede fijarse hacia el año de 1340. Alcanzó, 
pues, á Lope de Rueda; formóse acaso en 
la escuela de este insigne cómico; y dotado 
de un natural agudísimo, adquirió bien pron
to fama de único y del mas gracioso repre
sentante.

Obtuvo muy especiales muestras de favor 
y aprecio del príncipe don Carlos, hijo de 
Felipe II.

Habla mandado el Principe (dice Luis Cabrera de 
Córdoba) que le representase una comedia Cisneros, 
único representante; y por órden del cardenal Espi
nosa impedido y desterrado, no osó venir á palacio. 
Indinóse (el Príncipe) contra el Cardenal, á quien su
mamente aborrecía por su imperioso gobierno y gra
cia que tenia con el Rey. Y viniendo á palacio le asió 
del roquete, y le dijo :—¿Vos os atrevéis á mi, no de
jando venir á servirme á Cisneros? ¡Por vida de mi 
padre que os tengo de matar!

Mencionó Agustin de. Rojas, en sus gusto
sos diálogos del Viaje entretenido, al festivo 
Cisneros entre los actores famosos y autores 
de compañía que despues de Lope de Rueda 
perfeccionaron las comedias y < empezaron 
á hacerlas costosas de trajes y galas». Un 
dato registrado en el libro original déla Con
taduría de hospitales de Madrid, libro que 
comprende los asientos del producto de co
medias en esta corte desde 7 de j unió de 4 379 
al 17 de febrero de 1386, parece indicar mas 
explícitamente á nuestro Cisneros, como au
tor dramático. Dice así:

Miércoles 19 de octubre, dió Cisneros una comedia 
de limosna para ayuda á la obra del teatro que las 
Obras Pías, Pasión y Soledad, labran en la calle de la 
Cruz ; é valió el aprovechamiento de la entrada de la 
puerta, que pertenecía al dicho Cisneros, 233 Rs., etc.

Fundado en esta noticia don Casiano Pe- 
llicer, y viendo en el Indice de la biblioteca 
del duque del Infantado, registrada, bajo el 

apellido Cisneros, la comedia: Callar hasta la 
Ocasión, no vaciló en atribuir esta pieza al 
comediante Alonso de Cisneros, procedien
do con la ligereza y la escasa noticia que en 
otros casos análogos. Rasta pasar la vista por 
esa comedia, publicada con el nombre ex
preso de su autor, don Juan Hurtado y Cis
neros, en la Parte veinte de la Colección de 
varios, de Madrid (1663), para convencerse 
de que su composición no puede pertenecer 
á la época de Alonso de Cisneros, sino á la de 
mediados del siglo xvii.

El doctor Cristóbal Suarez de Figueroa, 
al hacer catálogo en su curioso libro Plaza 
universal de ciencias y artes, 1613, de los mas 
distinguidos actores cómicos de España, co
loca en primer lugar á Cisneros.

España (dice), ha tenido y tiene prodigiosos hom
bres y mujeres en representación, entre otros : Cis
neros, Galvez, Morales el divino, Saldaña, Salcedo, 
Ríos, Villalva, Murillo, Segura, Rentería, Angulo, 
Solano, Tomás Gutierrez, Avendano, Villegas, Mai
nel ; estos ya difuntos. De los vivos: Pinedo, Sanchez, 
Melchor de León, Miguel Ramirez, Granados, Cris- 
tóval, Salvador, Olmedo, Cintor, Gerónimo López. De 
mujeres : Ana de Velasco, Mariana Paez, Mariana Va
ca, Gerónima de Salcedo, difuntas. De las que hoy 
viven : Juana de Villalva, Mariflores, Micaela de Lu
jan, Ana Muñoz, Jusepa Vaca, Gerónima de Burgos. 
Polonia Perez, Maria de los Angeles, María de Mora
les, sin otras que por brevedad no pongo.

Lope de Vega en la Parte diez y seis de sus 
Comedias (1622), escribe:

Como se acabaron los Cisneros, Loyolas, Navar
ros, Rios, Solanos, Ramirez, Tapias, Leones, Rochas, 
Salvadores y Crislóvales... etc.

Al fin del Peregrino, hace de Alonso de 
Cisneros el mas cabal elogio, al referir los 
títulos de diez comedias que pensaba impri
mir, formando segunda parte de aquella 
obra, y los actores que las habían represen
tado.

La cuarta (dice), representó Cisneros, à quien des
de la invención de las comedias, no hace compara
ción alguno; fue el nombre de la comedia: El Perse
guido.

Cáscales hace mención de Cisneros en sus 
Tablas poéticas, entre los mas famosos co
mediantes que á la sazón representaban. Las 
Tablasse publicaron en 1617, pero estaban 
escritas desde mucho tiempo antes, como lo 
indica el autor en la dedicatoria, y se infie
re del privilegio Real, fechado en octubre de 
1614.
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CISNEROS (maestro jose de). SeguuMon- 
talban, fue natural de Madrid, y «excelente 
poeta lírico y cómico.» {Para todos, 1632.)

Omitido por Baena.

CLARAMONTE Y GORROY (andres de). 
Natural de Murcia; fue célebre represen
tante, autor ó jefe de compañía cómica; y 
poeta dramático ; floreció á fines del siglo 
XVI y principios del xvn. Rojas Villandrando 
le mencionó ya en su Viaje (1603), entre los 
farsantes autores de piezas dramáticas. No le 
hallamos alabado por Cervantes, pero él sí 
elogió con entusiasmo á este grande ingenio 
en su Letanía moral, rarísimo librito que es
cribió, según Navarrete, antes de 1610, pe
ro que no salió á luz hasta 1613; el cual, 
compuesto en quintillas, contiene elogios 
de muchos famosos ingenios, y un catálogo 
de actores cómicos.

Al asegurar Navarrete que escribió Clara- 
monte dicha obrita antes de 1610, parece 
confirmar la noticia que don Casiano Pelli- 
cer y algún otro escritor estampan, de haber 
fallecido aquel en ese tal año.

Noticia probablemente equivocada, pues
to que en la librería del señor Durán existen, 
con todos los ináitHOS de originales, dos ma
nuscritos de comedias de Claramonte, con 
las fechas de 1612 y 1622, los cuales cita
mos en su lugar. Por otra parte, Navarrete 
en el índice de la misma Vida de Cervantes, 
dice que nuestro autor publicó su Letanía 
moral, que salió, como va dicho, en el año 
de 1613.

Hallo, además, noticia harto ligera de la 
existencia de un libro de Villancicos etc, im
preso en Sevilla, año de 1621, del cual ha 
trasladado una composición de Claramente 
el señor don Justo de Sancha, en su Roman
cero y Cancionero Sagrados. (Tomo xxxv de 
la Biblioteca de Autores españoles, de M. Ri- 
vadeneyra, 1833.)

Fabio Franchi, literato italiano, en el in
teresante opúsculo que con título de Raggiia- 
glio di Parnasso, escribió al frente de su Co
lección de elogios fúnebres de poetas italia
nos, á Lope de Vega Carpio : {Essequie Poeti- 
che, owero Lamento delle museltaliane inmor- 
te del signor Lope de Vega... Rime e prose 
raccolte dal signor Fabio Franchi, Perugino.

—Venecia, 1636), que dedicó al conde de la 
Roca, donjuán A. de Vera y Zúñiga, nues
tro embajador en aquella república ; hizo una 
especie de reseña crítico apologética de mu
chos de los poetas dramáticos anteriores y 
contemporáneos de Lope de Vega. Finge que 
al dia siguiente de haberse celebrado en el 
templo délfico las exequias del gran Lope, 
solicitaron audiencia del Númen una pléya
de de vates españoles, presididos por el in
signe Lope de Rueda, quien, á nombre de 
todos, habló y expuso las peticiones de va
rios de ellos, que constituyen el vejámen que 
respectivamente les da el autor. La de nues
tro Andrés de Claramonte, dice así :

E Claramonte (veramente per molti capricci festivi 
benemérito di V. M.,)supplica si levino dalle sue com
medie tutte le disfide che si fauno in cavalll vivi, ed 
¡11 particulare le donne, perche patisce scrupolo, che 
in uno di questi si disperse Mari Mugnoz di un (iglio 
maschio, che fu gran perdita per la posterilá de V¡- 
gliegas, edanco demanda se gli reformino tutti gli 
equivocui in pena di quello che dice in una sua com
media : Filippo innamorato, che ripresso da Fabio con 
questo parole;

(.Tupiangi, Philippol

Rispóse;
Leva il filii, et lascia il Pâ.

Comedias suyas manuscritas que existen en la bi
blioteca del duque de Osuna.
fíe lo vivo á lo pintado.
El mayor rey de los reyes.
El Tao de San Anton.
El horno de Constantinopla.
El atahíidpara el vivo y el tálamo para el muerto, 
fíe los méritos de amor, el silencio es el mayor.

Comedias manuscritas en la librería del señor don 
Agustin Durán.
La infelice Dorotea.

Manuscrito con la aprobación original de Vargas 
Machuca , 42 de noviembre 1622.
I.a Católica princesa Leopolda, prima de doña Mar

garita de Austria y elección del Emperador Mallas,
Manuscrito con fecha de 4612.

El mayor Rey de los Reyes.
Manuscrito de 4631.

El nuevo Rey Gallinato; y ventura por desgracia.
Inédita. Manuscrito antiguo.

El secreto en la mujer.
Inédita. Manuscrito del siglo xvn.

De este agua no beberé.
(Doce comedias nuevas de Lope de Vega Carpio y 

otros autores. Segunda parte.—En Barcelona, G. Mar-' 
garit, 4650.)
La cwdad sin Dios, (6 el Inobediente).
Púsoseme el Sol, salióme la luna, {Santa Teodora).

{Comedias de Lope de Vega Carpio... y otros autores)
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Parle 26.— Zaragoza. 164ÍS. (Es una de las llamadas 
elxravaganies.)

Van atribuidas á Lope, y la segundase repitió en la 
Parte veinte y nueve, de Huesca, 1634.
El valiente Negro en Flándes, primera parle.

(Parte treinta y una de las mejores comedias que 
hasta hoy han salido...—Barcelona, 4638).
{‘l') El Honrado con su sangre.

(Parte veinte y cuatro de comedias de Lope de Ve
ga Carpio. (Las comprende de otros autores; es pós- 
tuma).—Madrid, 1640.)

El gran Rey de los desiertos, San Onofre.
{Autos sacramentales, con cuatro comedias nuevas 

y sus loas y entremeses. Primera parte..... — Ma
drid, 1633.)
El Inobediente, ó la ciudad sin Dios.

(Parte 2.®).
Comedias sueltas.

De Alcalá á Madrid.
De lo vivo á lo pintado. 
El Infante de Aragon.

Autos.
El dote del rosario. 
Los favores de la Virgen. 
El Horno de Babilonia. 
Bajura de Baltasar.

Refundió (según las investigaciones del 
señor Hartzenbusch), el célebre drama de 
Tellez: El Rey don Pedro en Madrid, ó el In
fanzón de Illescas.

En la Colección de dramáticos contempo
ráneos á Lope de la Biblioteca de Autores es
pañoles, de M. Rivadeneyra, se han reim
preso tres comedias de Claramonte.
El valiente Negro en Flándes.
Deste agua no beberé.
De lo vivo á lo pintado.

CLAVERO DE FÁLCES Y GARROZ (ce- 
ferino). Valenciano; nació por los años 
de 1609 á 1614. Fue sugeto estudioso y eru
dito; escribió, según Fuster, muchas come
dias que se representaron con aplauso en 
Madrid y Valencia, pero cuyos títulos se ig
noran; y compuso además otras varias obras 
en verso y prosa. Hallábase en Madrid de 
agente de negocios del Real consejo de Ara
gon á fines del año 1638 y principios del 
inmediato ; y lloró la muerte de Montalban 
con una elegía, extremadamente gongorina, 
que se lee en las Lágrimas panegíricas (1639). 
Despues obtuvo y ejerció el cargo de agente 
fiscal de la Real Hacienda y Patrimonio del 
Rey, en la ciudad y reino de Valencia. Con
currió á diversos certámenes y academias,

- 94 - COE
y obtuvo premios ; Icense poesías suyas en 
hs Fiestas de San Juan de Mata, historiadas 
por el padre Rodriguez, y en las de Nuestra 
Señora de los Desamparados, que relacionó 
don José de la Torre (Valencia, 1668). Es
cribió é imprimió , según Jimeno:
San Nicolás el Magno.... Flores historiale,s y panegí

ricas de su vida.. . —Valencia, Jerónimo Villagras- 
sa,1668;4.“

Lo que debe hacer el cuerdo, y afectos de amor divi
no. Décimas.—Madrid...
En la dedicatoria de la primera de estas obras dice 

que estaba escribiendo:
Vida de Christo, en prosa y verso.
Discursos políticos y morales contra el engaño y des

engaño.
Hay un soneto suyo laudatorio en el Sacro Plantel, 

de fray Francisco Ballester.—Valencia, 1852; 8.“

V CLAVIJO (conde de). Don Márcos de La- 
nuza, Mendoza y Arellano, vizconde del 
Aldegüela, señor de Miraflores, Picaza, el 
Pobo, etc. En 1698 era gentil hombre de la 
cámara de S. M., y consejero de Hacienda. 
Léese un romance suyo panegírico de sor 
Juana Inés de la Cruz, en la Fama póstuma 
de esta célebre poetisa, que falleciópor aquel 
tiempo. (Fama y obraspóstumas, etc.)
Hypermnestra y Linceo. (Zarzuela.)

Precédela una loa con el título de
Los Belides.—Madrid, 1687:8.° 
Celos vencidos de amor ; y de amor el mayor triunfo. 
—Zarzuela.—Madrid, 4698; 4.°

Representada á SS. MM. en el jardin de la Priora. 
Los cielos premian desdenes. Júpiter é lo. (Zarzuela.)

De esta pieza existía un manuscrito en el códice M.- 
479 de la Biblioteca Nacional.—Está impresa. 

Con el primer titulóse cita atribuida á don Juan de 
Bolea y Alvarado.

COELLO (don antonio). Nació en Madrid 
á principios del siglo xvn, hijo de JuanCoe- 
11o Arias y de doña Melchora de Ochoa, ve
cinos y naturales de la misma capital. Fue 
doméstico del duque de Alburquerque; y, 
dedicado á las armas, militó bajo sus órde
nes con grado de capitán de infantería. Pre
mió el Rey sus servicios con el hábito de San
tiago por cédula fecha en Aranjuez, á 9 de 
mayo de 1642, de que el Real Consejo le 
mandó dar título, en 21 de febrero de 1648; 
habiendo sin duda Coello tardado en solici
tarle por hallarse empleado fuera de Es
paña.

Ya desde su juventud era conocido y ce
lebrado como poeta lírico y dramático.
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Don Antonio Coello (escribía el doctor Montalban 

en el Para todos, impreso año 1632), cuyos pocos años 
desmienten sus muchos aciertos, y de quien se pue
de decir con verdad que empieza por donde otros aca
ban , ha escrito en octavas una Oración á la dedica
ción del Templo de la Casa Profesa de la Compaíiia 
de Jesus; sin otros muchos versos á diferentes suge- 
tos, que tiene hechos, de grande profundidad y va
lentía, y entre ellos dos ó tres comedias.

Lope de Vega, en el Laurel de Apolo, com
puesto desde 1628 á 1630, le tributaba este 
elogio:

Bien puede don Antonio Cuello el suyo 
Levantar al celeste pavimento, 
No ya como el intrépido Gigante, 
Sino por gloria suya y honor tuyo 
Poner el hombro al peso eterno atento 
Que científico puso el viejo Atlante; 
Pues con los versos de su propia idea 
De imágenes mas bellas le hermosea.

Y el ingenioso y erudito Fabio Franchi, 
al colectar, en 1636, los elogios poéticos fú
nebres hechos á Lope en Italia , celebraba, 
éntrelos dramáticos españoles contemporá
neos, á Coello, con particular mención de 
su comedia : El celoso Extremeño.

Por los años de 1630 á 1640, parece indu
dable que residió Coello en Madrid, favore
cido con el aprecio de S. M. el rey Felipe í V, 
á cuyos trabajos y desenfados literarios, co
adyuvaba y concurría con otros señalados 
ingenios. Hubo de ayudarle muy especial
mente en la composición del célebre drama: 
El Conde de Essex, que se publicó por pri
mera vez, en 1638, como obra de nuestro au
tor, y siguió atribuido al mismo en muchas 
de sus posteriores reimpresiones. Coello, 
que debió de ser por extremo simpático y 
afectuoso, estuvo relacionado con los prin
cipales ingenios de la corte ; y, grandemen
te aficionado á componer de consuno, escri
bió comedias con Rojas, Calderon, Luis 
Velez, Solis y Montalban. Compuso también 
una con su hermano don Juan Coello Arias.

En 17 de mayo de 1632, fue nombrado por 
S. M. ministro de la Real Junta de Aposen
to (Casa de Aposento); pero disfrutó poco 
de esta merced. Falleció á 20 de octubre del 
mismo año, en Madrid, parroquia de Santa 
María, casas del duque de Alburquerque, 
frente á las Consistoriales. Recibió los Sa
cramentos y testó, en 19 de dicho, ante Fran
cisco Morales Barrionuevo, dejando por he-

COE

redero al capitán don Juan Coello Arias, su 
hermano. Fue sepultado en el convento de 
la Victoria.

Escribió versos al frente de varios libros, 
y un soneto á la muerte de Montalban.

Las comedias que Coello escribió por sí 
solo, todas ya muy raras, apénas son cono
cidas. Se ha juzgado del mérito de este au
tor por las que hizo en colaboración ; y, 
en efecto, la parte que de ellas le pertene
ce, justifica el concepto que mereció y con
serva como poeta dramático.

El señor Mesonero, que le atribuye deci
didamente la comedia: El conde de Essex, la 
ha reimpreso bajo su nombre en la Bibliote
ca de Autores españoles, de M. Rivadeneyra.

Fabio Franchi en su Ragguaglio di Par
nasso {EssequiePoetiche...de\ signor Lope de 
Vega..., 1636), cita como de don Antonio 
Coello la comedia: El celoso Extremeño, ala
bándola encarecidamente, como es de ver 
en su textual pasaje que dice así:

Ed à don Antonio Cueglio potra V. M. suppreina mandare a 
dire, che se fá pari cominedie come quella del Gelosa Estre- 
megno, fará anche gelosi tutti glialtri ingegni cómici.

Yerros de naturaleza y aciertos de la fortuna.
Manuscrito original con la licencia de 1634; en la 

biblioteca del Exmo. Sr. duque de Osuna.
Escribió esta comedia (que se halla impresa), con 

su hermano donjuán Coello Arias.
El celoso Extremeño.

(Parte veinte y ocho de comedias de varios autores.
—Huesca, Pedro Blusón, 1634.)

Va atribuida à Lope, y del mismo modo inserta en 
la Parte veinte y ocho (llamada extravagante}, de Za
ragoza, 1639.
Celos honor y cordura.

(Anónima en la Parte treinta y una de las mejores 
comedias que hasta hoy han salido..... — Barcelona, 
1638.)

El señor B. de Munch Bellinghausen, sospecha si 
esta pieza será obra del colector del tomo, doctor 
Francisco Toribio Ximenez.
Los dos Fernandos de Austria.

(Doce comedias de diferentes autores... Parte Lvn 
(sic.) Año 1646. ~ En Valencia, á costa de Juan Son- 
zoni )
Lo dicho hecho. (Dicho y hecho.)

( Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 
autores.—Zaragoza, 1630.)

Lo quepuede la porfia.
(Comediasde los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Lisboa, 1632.)

Los empeños de seis horas. (Lo que pasa en una noche.)
(P. 8.«)
Va con el nombre de Calderón.
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Auto S.: La Virgen del Rosario, la Amiga mas verda

dera.
{Navidad y Corpus-Christi festejados por los mejores 

ingenios de España.—Madrid, 1664.)
Comedias sueltas:

La Adúltera castigada.
El árbol de mejor fruto.
El Esclavo de la fortuna.
El escudo de la fortuna .
Peor es hurgallo.
Por el esfuerzo la dicha.
Auto: La cárcel del mundo.
Tercera jornada de El privilegio de las mujeres.

(Con Calderon y Montalban.)
{Parte treinta de comedias famosas de varios auto

res.—Zaragoza, 1636.)
Primera jornada de Los tres blasones de España. {An

tes de nacer muriendo, San Emeterio y Celedonio, 
mártires de Calahorra.')
(Con Rojas Zorrilla.)
{Segundaparte de \ascomedias de Rojas.—Madrid, 

1643.)

Primera jornada de El catalan Serrallonga y bandos 
de Barcelona.
(Con Rojas y Luis Velez de Guevara.)
{Parte treinta de comedias famosas de varios au

tores.—Zaragoza, 1636.)
Jornada de También la afrenta es veneno.

(Con Rojas Zorrilla, y Luis Velez de Guevara.) 
{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Colonia, 1697.)
Segunda jornada de La Ballasara.

(Con Rojas Zorrilla y Luis Velez de Guevara.
(P. 1.®.)

Segunda jornada de El Pastor Pido.
(Con Calderon y don Antonio de Solís.)
(P. 8.®)

Jornada de El monstruo de ¡a fortuna. La Lavandera 
de Ñápales, Felipa Catanea.
(Con Rojas Zorrilla y Luis Velez de Guevara.)
Anónima.—Diversa, según Fajardo, de la que está 

en la Parte veinte y cuatro, la cual es de Calderon, 
Rojas y Montalban.

(En la Parte séptima va otra, de Lope.)

GOELLO ARIAS (don juan). Nació en Ma
drid á principios del siglo xvii ; fue hijo de 
Juan Coello Arias y de doña Melchora de 
Ochoa, y hermano del distinguido poeta don 
Antonio Coello. Participando de las mismas 
inclinaciones de éste , dedicóse á las armas 
y las letras; sirvió voluntario y con el grado 
de capitán en la guerra de Cataluña y sitio 
de Barcelona, bajo el mando de don Juan de 
Austria; compuso versos líricos y alguna 
producción dramática. En la milicia hubo 
de señalarse, pues que mereció especial 
consideración de don Juan, por cuya órden 
vino á la corte escoltando al síndico de Bar

celona; y por real decreto de 3 de marzo 
de 1663, fue agraciado por S. M. con el há
bito de Santiago, declarándose en esta cé
dula que se le concedía por su comporta
miento en el asedio de Barcelona. Ya des
de 9 de febrero del mismo año, había sido 
nombrado ministro del tribunal de la Real 
junta de Aposento, cuya plaza pasó á de
sempeñar retirado del servicio militar.

Su hermano don Antonio le instituyó he
redero á su muerte, en octubre de 4662. Se 
ignora cuándo ocurrió la de don Juan, de 
quien se conocen solamente una comedia, 
que fue impresa en la Oncena parte (Madrid, 
4669); otra, suelta, que escribió en union 
con su hermano, y alguna pieza lírica, tal 
como la Silva laudatoria que va al frente del 
Catálogo real de España, por Mendez de 
Silva; segunda impresión.— Madrid, 4639. 
Jornada de Yerros de naturaleza y aciertos de la for

tuna.
(Con su hermano don Amonio Coello.)
Manuscrilo original con la censura y licencia de 

163i, en la biblioteca del señor duque de Osuna,
Está impresa.

El robo de las Sabinas.
(P. H.)

COELLO DE CARVALLO (manuel). Na
tural de Oporto. Fue criado del infante don 
Duarte, hermano del rey de Portugal, don 
Juan IV, y desempeñó un oficio de escribano 
de la Contaduría general de Guerra de aquel 
reino. Escribió y publicó, según Barbosa, 
en 4649, dos libros poéticos acerca de la in
justa prisión y muerte de dicho infante, y 
años antes compuso una comedia que no se 
ha impreso.
La tragedia mas honrada. 

inédita, escrita en 1639. .

COELLO REBELLO (manuel). Natural de 
Pinhel, provincia de Beíra, en Portugal, de 
noble familia ; poeta cómico de agudo y fes
tivo ingenio. Floreció á mediados del si
glo XVII. Escribió entremeses portugueses y 
castellanos, cuya colección se imprimió dos 
veces en su país, y dió al teatro varias co
medias que quedaron manuscritas, y cuyos 
títulos no apunta Barbosa.

Musa entretenida de varios entremeses.— Coimbra, 
Manoel Dias, 1638 ; 8.”

Lisboa, Bernardo da Costa de Carvalho, 1693; 8,®
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Consta esta Colección de veinte y cinco entremeses 
portugueses y castellanos.

COLUMNA (sor francisca de la). Natural 
de Torres-Novas (patriarcado de Lisboa). 
Vivió á principios del siglo xvii. Fue aba
desa del convento de Franciscas del Espíritu 
Santo, en Lisboa. Escribió versos líricos y 
comedias á lo divino, que se imprimieron, 
y de las cuales solo cita Barbosa :
Comedia ao l^acimenío de Christo.

COLLADO DEL HIERBO (doctor don 
AGUSTIN). Doctoren medicina; fue natural 
de Madrid, y residió mucho tiempo en Gra
nada, donde murió. Fue docto filósofo y 
excelente humanista, poeta lírico y dramá
tico. Escribió un romance para la justa poé
tica celebrada en esta corte, año de 1622, 
en fiestas de la canonización de san Isidro 
Labrador, historiadas por el gran Lope de 
Vega. El epígrafe de esta composición dice 
solamente : « Del doctor Collado ». Tradujo 
del griego en quintillas castellanas la cele
brada novela de Heliodoro: Teágenes y Ca- 
riclea, historia Etiópica; escribió un Poema 
de Apolo y Dafne, y Las Grandezas de la ciu
dad de Granada, obra que elogia sobre ma
nera Lope en su Vega del Parnaso. Parece 
que su traducción del Theágenes se imprimió, 
pero ignoramos en qué lugar y año. Alá
banle Montalban en su Para todos, 1633, y 
Lope de Vega en el Laurel de Apolo, Silva 8.“ 
—Dice Lope :

Cuando culpar don Agustin Collado 
Del Hierro que en loarle cometiera
Mi ignorancia quisiera, 
Quedaba disculpado
No de haber intentado lo imposible, 
Que nadie puede lo que no es posible, 
Pero del justo amor que me disculpa, 
Que nunca ha sido la alabanza culpa.
Hermosa Clariquea, 
Mas debeis á su pluma que à Eliodoro.
¡ Oh, permitid que sea 
Su verso en vuestra prosa esmalte en oro ! 
Que mas vuestro gal an favorecido 
Collado que Teágenes ha. sido, 
Pues siendo tan antiguo os ha quitado 
Los años con haberos remozado ;
Que no hay tales servicios ni placeres 
Como quitar la edad á las mujeres.

Fue decidido sectario de Góngora, y como 
á tal le menciona entre otros insignes escri
tores don Martin de Angulo y Pulgar, en sus 
Epístolas satisfactorias á las objeciones que 

opuso álos poemas de don Luis de Góngora 
el licenciado Francisco Cáscales. — Grana
da, 1633.

Escribió Collado para el certamen del Sa
grario, año de 1616, tres composiciones : 
canción, octavas y romance. Suyo es el 
drama.
Jerusalen restaurada, y Gran Sepulcro de Cristo.

COLLAZOS DE MENDOZA (don diego). 
Celebrado por Montalban {Para todos, 1632) 
entre los ingenios matritenses ; pero omitido 
por Alvarez Baena. Era en aquella fecha «ca
ballerizo del serenísimo señor infante don 
Cárlos, y de los primeros que entendían el 
arte de la caballería en España, fuera de 
ser bizarro poeta y haber escrito dos come
dias con general aplauso.»

Don Fernando de Vera en el Panegírico 
porlapoesía (Montilla, 1627, escrito en 1620), 
alaba de agudo versificador á don Diego 
Collazos , dándole por natural de Granada ; 
dice :

Don Pedro Cegrí de Figueroa, gentil hombre de la 
cámara de S. M., don Jacinto de Herrera, don Jacinto 
Coronel y don Diego Collazos, muestran en los ver
sos y agudeza ser hijos de Granada.

CONCEPCION (padre fray juan de la). 
Don Juan de Oviedo y Squarzaflgo. Nació 
en Madrid, á 13 de febrero de 1702, en 
la calle de Jacometrezo; fue bautizado en 
San Martin, el 21 del mismo. Sus padres fue
ron don Juan de Oviedo Monroy y Porto- 
carrero, natural de Trujillo, gentil hombre 
de la casa real, y consejero de Hacienda, 
y doña Isabel María Squarzafigo y Centurion, 
barcelonesa.

Mostró en sus primeros estudios admira
ble aplicación, distinguiéndose por sus pre
coces talentos. A los diez y siete años de 
edad, habiendo padecido una enfermedad 
gravísima, desengañado de lo instable de 
nuestra vida, tomó el hábito del Cármen 
Descalzo en el convento 'de San Hermene
gildo, de esta corte. Tuvo el noviciado en 
Pastrana, y ya profeso, destinado al Colegio 
de Alcalá, estudió allí filosofía y teología 
con el docto fray Diego de San Rafael, des
pues general de la Orden. Concluidos estos 
cursos fue nombrado maestro de estudian
tes, y despues lector de teología y de Sa
grada Escritura.

7
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Adornado de profundos conocimientos en 

ambas literaturas, sacra y profana, y no ex
traño á los científicos, sobresalió en la cá
tedra, dióse á conocer ventajosamente en 
el púlpito, y se distinguió en el desempeño 
de consultas y trabajos literarios que le en
cargó su Orden, obteniendo los títulos de 
predicador y escritor público de ella.

En medio de sus tareas oratorias y de las 
que consagró á la ciencia teológica, dedi
cóse muy especialmente al cultivo de la 
poesía, no desdeñando la popular, á vuel
tas de la lieróica, y ocupándose tan pronto 
de asuntos festivos como de los mas serios 
y elevados. Cítase yá impreso un romance 
suyo intitulado :
El Pata?i de la Aldegüela y sencilleces del Charro, 

dando la bienvenida de su gloriosa campaña al se
ñor don Felipe V.

Afectuoso amigo desde su primera juven
tud del fecundo versista don José Joaquin 
Benegasi y Lujan, parece que, basta cierto 
punto, le imitó en el gracejo y el desenfa
do, aventajándole notablemente en la dis
posición y el arte para componer con ele
vación y sublimidad de estilo. El mal gusto 
de la época malogró las buenas facultades 
de nuestro carmelita, así para la oratoria co
mo para la poesía.

En 1740 se imprimió en Madrid la 
Oración del género judicial que en la anual fiesta de 

Desagravios dixo al Consejo de Indias.

Y desde 1743 al 44 dió á luz otros varios 
escritos suyos, oratorios, ascéticos, una 
Epístola familiar, crítica, y la pieza cómica 
de singular especie que tituló : Guerra y paz 
de las estrellas. En dicho año de 1744 logró 
la honra de ser nombrado académico de la 
Real Española : pronunció su discurso de 
recepción en verso, circunstancia que pa
reció algún tanto extraña, según refiere su 
amigo Benegasi.

Había publicado las obrillas que pudieran 
juzgarse menos propias de su estado y ca
rácter, bajo nombres diversos, aunque los 
de pila suyos, y los apellidos tomados de su 
abolorio. Con el de don Juan de Madrid 
imprimió en esta corte, año de 1743, el poe
ma en octavas denominado : Parma gozosa.

El 9 de julio de 1746 falleció S. M. el rey 
don Felipe V, y á 10 del siguiente mes fue 

proclamado en Madrid su hijo y sucesor 
Fernando VI. Publicáronse con este motivo 
diferentes papeles sueltos de marcado ca
rácter político, los mas en el metro popular 
español, llenos de consejos, de súplicas y 
quejas al nuevo monarca. Entre ellos uno 
de los que mayor aceptación lograron , así 
por la forma popular, cuanto podia serlo, 
como por lo atrevido de sus ideas y lo justo 
desús clamores, fue el que escribió y dió á 
la estampa, anónimo, el padre fray Juan de 
la Concepcion, con el siguiente epígrafe :
El Patan de Caravanchel, á quien en el siglo passa- 

do dió la muerte la malicia, boy resucitado á im
pulsos del gozo, escribe al Rey nuestro señor (que 
Dios guarde), el siguiente romance.

Impugnó este papel con destreza y grande 
elogio de su autor, otro encubierto, en el 
romance: Bespuesla de un cortesano al Patan 
de Caravanchel. La supresión ó rebaja de 
millones es el punto á que el impugnador 
contesta con mas empeño. El padre Concep
cion no replicó, pero segundó con otro pa
pel muy notable, titulado : El poeta oculto, 
romance endecasílabo, en el cual con ma
yor gravedad y extension aconsejó al Rey 
sobre todo lo mas conducente al buen go
bierno y á la prosperidad de la monarquía. 
Al mismo tiempo redactaba una curiosa 
Descripción de la entrada solemne que hizo 
don Fernando en la capital, obra que no se 
imprimió, según Benegasi, porque «los en
vidiosos y maldicientes lograron que se en
tendiese mal y se interpretase peom.

Imitando á su amigo el famoso don Diego 
de Torres, había publicado, en 1744, su Pis
cator cómico para el siguiente año, yen 1747 
dió á luz, con nombre del bachiller don Juan 
de Madrid, el Piscator inmortal, que tiene, 
dice Benegasi, bellos versos y « no poco 
que entender». Ensayóse en el periodismo 
durante el año de 1748, imprimiendo, bajo 
el nombre de cuatro sugetos, una especie de 
revista que denominó Besurreccion del Dia
rio de Madrid, ó nuevo cordon crítico ge
neral de España.

Comisionado frecuentemente para la cen
sura de libros, firmó en 1730, su aprobación 
dé la Vida de Cervantes, escrita por Mayans. 
Según el epígrafe de esta censura, nuestro 
autor era por aquella fecha calificador de la
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Suprema Inquisición, y consultor del infante 
cardenal don Luis. Honrado con la amistad 
y el trato de distinguidos magnates, corno 
el duque de Medina-Sidonia, el de Béjar, 
el conde de Saceda, las duquesas del infan
tado, Berwich y Arcos, y la condesa de Lé- 
inus, que gustaban de verle ejercitar su inge
nio y admirable memoria (1), es probable 
que perteneciese entre sus escogidas reu
niones á la que con el título de Academia del 
Buen Gusto fundó y presidió en su casa la 
expresada señora condesa de Lémus, y cu
yas sesiones duraron desde el 3 de enero 
dé 4749 al 45 de setiembre de 4754.

Quebrantada la salud de nuestro insigne 
carmelita, con poca posterioridad al año 
de 4750, trasladóse con este motivo á Ta
lavera, donde le sobrevino un amago apo
plético, de cuyas resultas quedó balbuciente 
y aquejado de fuertes dolores. La austeridad 
de su instituto religioso, y cierta falta de 
consideración á sus padecimientos que pa
rece experimentó y sufrió de sus compañe
ros y superiores, le obligaron entonces á im
petrar de Su Santidad el competente breve 
para trasladarse á otra religion, escogien
do la de Mercenarios calzados. Conseguida 
prontamente esta gracia, para cuyas costas 
se vió precisado á echar un guante entre sus 
amigos por medio del buen don José Bene- 
gasi, recibió de sus nuevos superiores órden 

'para pasar al convento de Cuenca á cum
plir el noviciado. «Súpose la órden, pero no 
el influjos, escribe aquel su afectuoso pane
girista. Obedeció, á pesar de hallarse bas
tante agravado, y en el camino, á corta dis
tancia de Huelves, cayó en brazos de su cria
do, acometido de un nuevo ataque, espi
rando á los pocos momentos. Era el 5 de 
diciembre de 4753. Fue sepultado en la 
iglesia de Huelves.

Varios ingenios y amigos suyos honraron 
su memoria escribiendo los panegíricos poé
ticos fúnebres que don José Benegasi y Lu
jan publicó al frente de la Relación en octa
vas que intituló : Fama postuma (2) del docto

(1) Dictaba á cinco, seis ó siete escribientes á la vez, á 
cada uno en diferenté metro y asunto. Para el despacho de 
los mas graves se servia asimismo á un tiempo de varios ama
nuenses. Cítanse otras singulares pruebas de su feliz reten
tiva.

(2) Madrid, imprenta del ilercitrio, 1754; 4.” 

carmelita-trinitario, de quien incluyó en el 
libro un poemita didáctico titulado : Escuela 
de Urania, escrito para instrucción moral, 
social y política de un ilustre jóven, vástago 
délos Girones. Obrita muy bien hecha, de 
sabia y admirable doctrina. Al fin del libro 
insertó su colector un Indice de las obras 
del padre Concepcion, aumentado despues 
en el Diccionario de hijos de Madrid, de Al
varez Baena, al cual remitimos sobre este 
particular al curioso lector. Añadirémos 
únicamente, que su obra impresa de mas ex
tension es el Sermonario, que forma un vo- 
lúmen en fólio, y aun dejó muchos sermo
nes manuscritos, y otros se imprimieron 
sueltos.

Guerra y paz de las estrellas, ó Piscator cómico, 
para el año de 1745. Por don Joseph Garro.—Madrid, 
1744-1754; 8.°

Benegasi cita esta pieza en los términos 
siguientes :

La nunca bien celebrada (¿pero qué mucho si creo 
que hasta ahora no ha sido bien entendida?) come
dia, etc.

CORDERO (don antonio). Bajo el nombre 
de don Antonio Dema Fernandez escribió 
una comedia titulada :
Aborrecer amando.

Manuscrito inédito ; siglo xvin. Biblioteca del señor 
Duran.

CORDERO (jacinto). Nació en Lisboa, año 
de 4606. Fue, dice Barbosa, muy instruido 
en todo género de letras, y principalmente 
inclinado á la poesía; compuso con mucha 
afluencia y no menor discreción, varias obras 
métricas que fueron muy apreciadas. Sobre
salió en la poesía dramática, escribiendo (en 
castellano, como la mayor parte de sus obras) 
un buen número de comedias, que fueron 
representadas con aplauso. A los quince años 
de su edad, el de 1621, dió al teatro y á la 
estampa su comedia de La entrada del Rey 
en Portugal, que dedicó al inquisidor gene
ral Mascareñas. Sucesivamente escribió y 
publicó otros varios dramas, y á vuelta de 
ellos, en el año de 4634, su interesante 
Elogio de poetas lusitanos al Fénix de España l’rey 

Lope Félix de Vega Carpio en su Laurel de Apolo.— 
Lisboa , por Jorge Rodriguez, 1631, en 4.®
Esta obrita, rarísima y casi desconocida 

en España, es un suplemento de poetas por-
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tugueses al Laurel, de Lope. Dedicado Ja
cinto Cordero á la carrera militar, fue alfé
rez de una compañía de la ordenanza de 
Lisboa. Abrazó despues con ardor la causa 
de la independencia lusitana, como lo com
prueban sus dos obras tituladas ;
Sylva a el Rey don Joao o IV. — Lisboa, Lourenço de 

Anvers, 1641 ; 4.°
Triumpho franzes, recebimeiilo que mandou fazer el 

rey don Joao o IV ao marquez de Bresse, embaxa- 
dor e capitao general del rey de França. — Lisboa, 
por Lourenço de Anvers, 16Í1 ; 4.“

Falleció en Lisboa, el 28 de febrero de 
1646, á los cuarenta años de su edad, y yace 
en la parroquia de Santa María Magdalena, 
de aquella capital.

Imprimiéronse sueltas sus producciones 
dramáticas, en Portugal unas, y otras en Cas
tilla ; pero además aparece, y resulta pro
bado, haberse impreso un tomo ó parte de 
ellas, que el curioso autor del Origen, épo
cas y progresos del Teatro español..... (Ma
drid, 1804), Manuel García de Villanueva 
Hugalde y Parra aseguró (pág. 294), había 
salido á luz en Valencia, sin expresar el año 
ni otro dato, y del cual posee el señor don 
Agustin Durán solo un fragmento compren
sivo de las páginas 1 .^ á la 95 del texto, y en 
ellas de cinco comedias, que todas constan 
en el Catálogo de Huerta.

Hacen memoria de este poeta Juan Sua
rez de Brito {Teatro lusitano literario}, y el 
padre Antonio de ios Reyes {Enthusiasmo 
poético}, según el artículo de Barbosa Ma
chado.

Catálogo de sus comedias.
El mayor trance de honor.

Wauuscrilo autógrafo, en el códice M-f80 de la Bi
blioteca Nacional. L1 autor estampa su lirma al pié 
del «Alabado sea el Santísimo Sacramento, etc......» 
Concluye cl manuscrito así :

Fin de la tercera jornada del Mayor trance de ho
nor , por el alférez Jacinto Cordero.—En Lx.®
Don Dtiaríe Pacheco.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna, sin nombre de 
autor.
Comedias..... (Colección de las suyas, no citada por 

los bibliógrafos, de la cual posee un fragmento el 
señor don Agustin Duran, comprensivo de las pá- 
gi.nas 1.® á la 9o, y en ellas de las siguientes piezas): 

El Hijo de las batallas.
Representóla Manuel Simon.

Con partes nunca hay ventura.
Representóla Avendaño.

El mal inclinado.

— 100 —
Representóla Tomás Feriiandéz.

Los Doce de Inglaterra.
La victoria por el amor.

Este tomo hubo de imprimirse en Valencia, según 
afirma García de Villanueva, Hugalde y Parra en su 
Origen del Teatro español, 1804.
Comedia de la entrada del rey Felipe III en Portugal, 

dedicada á don Fernando Martinez Mascarenhas, 
inquisidor general. — Lisboa , Jorge Rodriguez, 
1621 ; 4.®

Primera y segunda parte de Duarte Pacheco, come
dia. — Lisboa, Pedro Craesbeck, 1630; 4.®
{Próspera fortuna de Duarte Pacheco, primera par

te.— Adversa fortuna de Duarte Pacheco, segunda 
parte.)
El juramento ante Dios, y lealtad contra el amor.

{Parte cuarenta y cuatro de comedias de diferentes 
autores. — Zaragoza, 1632.)

{Parte sexta de comedias escogidas de los mejores 
ingenios de España.—Zaragoza, 1633-1654.)
Victoria por el amor.

(P. 28.)
Comedias sueltas ;

Amar por fuerza de estrella, y Portugués en Hungría, 
primera y segunda parle.

El desengaño de celos.
El Secretario confuso.
El mayor trance de honor.
El Soldado revoltoso.
A grande agravio gran venganza.
Lo que es privar.
No hay plazo que no se llegue, ni deuda que no se 

pague.

CORDERO (don pedro).
Escribió en la segunda cuarta del si

glo XVIll.
La mayor ciencia laureada, y Príncipe jardinero.

CORDERO (SEBASTIAN). Natural de Loulé, 
en Algarve; floreció en el primer tercio del 
siglo XVII ; fue preceptor de humanidades 
en su pueblo natal, y en Lagos, por espacio 
de veinte años. Quedaron manuscritas sus 
obras, que menciona el insigne Juan Franco 
Barreto, á saber: Sintaxe nova, Poemata 
varia y algunas comedias.

CORDERO......
Cortés triunfante en Tláscala.

CORDIDO V MONTENEGRO (don an
tonio).
La noche dia. (Auto.)

CÓRDOBA Y CUEVA (don luis de).
Donde hay agravio hay venganza.

CÓRDOBA Y MALDONADO (don alonso 
de). Criado de su Majestad se le titula en 
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el manuscrito (siglo xvii) de su comedia La 
Venganza en el sepulcro, existente en la bi
blioteca de Osuna.
La venganza en el sepulcro. i

Manuscrito del siglo xvh, en la biblioteca de I 
Osuna. , ,

El asunto de esta curiosa pieza, que consta anóni
ma en Huerta, es el famoso del Convidado de piedra, 
desenvuelto de diversa manera que en los dramas de 
Tellez y Zamora. i

Personas de esta comedia: don Juan Tenorio; Col
chón, gracioso ; el marqués de la Mota; don Gonzalo 
de Ulloa; el Asistente; doña Ana; Inés;un Alcaide; un 
Alguacil, dos criados, acompañamiento, músicos.

CORELLÂ Y MEDRANO.
Los estragos por la hermosura.

(Primera y segunda parte.)

CORNEJO (fray DAMIAN). Franciscano; 
era, en 4682, cronista general de su Orden 
seráfica, y en 1698, obispo de Orense, Escri
bió y publicó la
Crónica Seráfica. Vida del Glorioso Patriarcha San 

Francisco, y de sus primeros discípulos..,. Parte 
primera.—Madrid, 1682; fól. j 
P. 2.®—Madrid, 1684. ! 
3.»_1686.
4.®—1698.
Don Gregorio Mayans le calificó de inge

nioso, tachando al mismo tiempo su Chróni- 
ca de poco arreglada á las leyes de la his
toria.

Bajo el nombre del padre Damian Cornejo, 
ha sido algunas veces impresa la famosa co
media: El mayor contrario amigo, y Diablo 
predicador, que ya salió á luz, en 1653, como 
obra de Luis deBelmonte Bermudez, á quien 
se la prohíjan la mayor parle de los críticos; 
á pesar de que en manuscritos (copias) de 
163o, se atribuye á don Francisco de Vi
llegas.

Acaso habrá sido también impresa como 
del padre Cornejo la pieza del mismo título, 
que, imitando ó refundiendo la antedicha, 
hizo don Francisco de Malaspina, y se dió 
á la estampa en la Parte catorce, de las de 
Madrid, año 1661 (1).

No es de extrañar que en impresiones de 
fines del siglo xvii se atribuyese al padre Da
mian Cornejo una comedia de ese género, 
dado que , en su juventud probablemente,

(I) El título de esta es; La fuerza de la verdad, y Diablo 
predicador.

escribió poesías fáciles é ingeniosísimas que 
se conservan en los códices M-13 y M 14 de 
la Biblioteca Nacional, á saber:

Cód. M-13 (Tomo 13 del Parnaso español, manus
crito); pág. 214 y siguientes.
Pinturas á una dama.

Del P. Cornejo. (Nota marginal).—Letra del siglo
XVI11.

Cód. M-14, (Tomo 14 de id. id.): fól. 318 y si
guientes.

Del P. Cornejo, obispo de Orense; Cronista de su 
Orden Seráfica.
Sueño.—\ antes, fól. 189 al 208.
Obras sueltas, del P. Cornejo.

CORRAL (don GABRIEL del). Parece indu
dable la existencia contemporánea, en el 
primer tercio del siglo xvn, de dos ingenios 
de este mismo nombre. Celebra Lope de 
Vega, en la Silva 3.“ del Laurel de Apolo, 
entre los poetas nacidos en la comarca ba
ñada por «el dulce cristalífero Pisuerga», 
al autor de la Cintia de Aranjuez'.

Don Gabriel del Corral, cuya famosa 
Cintiaal laurel aspira, 
Desde Italia suspira, 
Y valido de dama tan hermosa 
Verde laurel procura, 
Como por su valor, por su hermosura, 

i
Y mas adelante (Silva 8.”) tratando de in

genios, la mayor parte hijos de Madrid, hace
el panegírico de

Don Gabriel del Corral, en quien hallaron (2) 
Dulzura, prontitud, gracia, agudeza, 
Lustre para igualar à su nobleza.
Por español Propercio le aclamaron.
Musas, dadle el laurel; que no ha nacido
Ingenio en nuestra patria mas llorido.

Para resolver esta cuestión, debe tenerse 
además presente que al famoso certamen 
poético del Sagrario de Toledo, enl616, con* 
currió, presentando siete composiciones, el 
licenciado Gabriel García del Corral.

Si efectivamente hubo dos ingenios de este 
nombre, el uno de ellos debió ser casi des
conocido; tan splo consiguió celebridad el 
autor de la Cintía, á quien se debe un lugar 
en este Catálogo.

Nació en Valladolid ; cursó teología, cá
nones y jurisprudencia ; y abrazó la profesión 
eclesiástica. Aunque mas adelante se graduó 
de doctor en ambos derechos , aun era sola
mente licenciado al publicar, en 1629, su Cin-

(2) Las Musas.
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lia, cuyo prólogo va fechado en Zaragoza, á 
45 de agosto de 4628. Apreciado y honrado 
con el trato de eminentes ingenios, era ya 
conocido del público por su traducción del 
Argenis, de Juan Barclayo, que dió á luz 
con el título de
La prodigiosa historia de los dos amantes Argenis y 
- Poliarcho.—Madrid, Juan Gonzalez, año de 1626; i."

Tradujo también, por la misma época, 
del idioma latino en verso castellano,
Las obras poéticas del papa Urbano VIH, 

traducción que citan los bibliógrafos sin ex
presar cuándo ni dónde se dió á la estampa.

Deseando imprimir varias de sus poesías 
líricas originales, y «no atreviéndose á publi
car rimas desnudas, donde tienen (dice) co
nocido peligro los ingenios mas sazonados, 
las engarzó» en una ingeniosa novelita que 
dió á la estampa con el título de
La Cintia de Aranjuez. Prosas y versos, por el lícen- 

ciado don Gabriel del Corral.—Madrid, imprenta 
del Reyno, 1629; 8?

Pasó poco despues á Italia, donde nos le 
señala el citado elogio del Laurel, impreso 
en el año de 1630. Por los de 1632 hallábase 
en Roma, sirviendo al conde de Monte-Rey, 
nuestro embajador ; noticia que debemos á 
Montalban. Leincluye este escritor en su Me
moria de los que escribían come dias encastilla 
solamente, añadiendoquenuestro don Gabriel 
lashabiacompuesto, «como quien quiere pro
bar la pluma en lo menos, excelentísima- 
mente». No se conoce, sin embargo, mas que 
una de estas producciones dramáticas, im
presa en la Parte treinta y una de varios, 
de Madrid, año de 1669.

En Roma fue muy estimado del Pontífice 
Urbano VIÍÍ, cuyas obras métricas había tra
ducido; si ya no es que las tradujo entonces, 
como parece mas creíble.

Hízole S. S. retratar para conservar vivo 
su recuerdo ; y estas distinciones, unidas al 
influjo poderoso del conde de Monte-Rey, 
hubieron de servir de muy especial reco
mendación á don Gabriel para sus adelantos 
en la carrera ti que pertenecía. Vuelto á Es
paña , obtuvo una canongía en Zamora , y 
despues fue promovido á la dignidad de abad 
de la iglesia colegial de Toro, que desempe
ñaba en el año de 1645. Es de creer que hu-

biese alcanzado mas alta posición , á no ha
ber sobrevenido en corto espacio de tiempo 
la caída política del Conde-duque y la muer
te del papa Urbano VIH.

A lacohorte delde Olivares, pertenecía sin 
duda alguna nuestro ingenioso don Gabriel, 
y su colocación en Toro no fue sin duda pu
ramente casual.

íntimo amigo del poeta don Luis de Ulloa 
Pereira, deudo y paladin valiente del Con
de-duque, le escribía en 26 de febrero de 
1645, desde su residencia abacial, una dis
creta y sazonada epístola, dándole cuenta de 
sus diversiones en aquel Carnaval, y ha
ciendo crítica de las producciones poéticas 
contenidas en la Pompa funeral de la reina 
doña Isabel de Borbon, que acababa de pu
blicarse. Faria y Sousa es el blanco de las sá
tiras de Corral en esta epístola, que se impri
mió en la segunda edición (póstuma) de las 
Obras de Vlloa, y ha sido inserta en el tomo 
xLii de la Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Rivadeneyra, ii de Poetas hincos de los 
siglos XVI y xvii, con varios epigramas del 
mismo, y la fábula délas Tres Diosas, bur
lesca, atribuida unas veces á nuestro autor 
y otras á Polo de Medina.

Contestóle don Luis con un Romance, 
donde, entre los galantes elogios que le dis
pensa, hallárnosla noticia que arriba se apun
tó acerca de su retrato:

Despues de haber en Italia 
Fatigado los pinceles 
En copiaros, por famoso, 
Los Papas y los Vireyes.

Ignoramos el año del fallecimiento de don 
Gabriel.

Sus epigramas y versos de donaire son fe
licísimos; hay en aquellos gran fondo de mo
ral y filosofía.

Dejó inédito un Discurso sobre la suspen
sion de la jurísdiccion de la Nunciatura en 
España.

Don José Pellicer de Ossau Salas y Tovar, 
que tradujo también el Argenis, llama á don 
Gabriel su «docto amigo y competidor va
liente» . {El Fénix; Madrid, 4630.)

En los dos Vejámenes dados por Anas
tasio Pantaleon de Ribera , siendo secretario 
de la Academia de Madrid, que presidia don 
Francisco de Mendoza (ñor los años de 4623
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CORREA (don pedro).
Jornada de Amor, astucia y valor.

(Con Leyva Ramirez de Arellano? Las impresiones 
dicen don Pedro de Leyva.)

CORREA DE BRITO (josé). Lisbonense; 
ñoreció en el último tercio del siglo xvn y 
principios delxvni. Versificó en castellano y 
portugués, dando á la estampa varias de sus 
composiciones: dos Epitalamios á las bo
das de ilustres personajes; una Salve, glosaSa 
en sextillas, y algunas otras. Publicó en dos 
tomos la Relación histórica de los progresos 
que en su tiempo lograron las armas del 
imperio contra los turcos. Barbosa le atri
buye la tragicomedia : El Capitan Lusitano, 
Viriato.—Lisboa, 1677 ; y el auto sacramen
tal titulado: El Mercurio divino. —Us- 
boa , 1678; piezas que por otra parte da en 
su artículo á Manuel de Acosta Silva, Dedú
cese que ambos autores colaboraron en ellas; 
y así la comedia consta en nuestros Catálo
gos como obra de dos ingenios portugueses.

CORREA DE FONSECA DE ANDRADE 
(fernando). Portugués ; natural deMontemor 
el viejo; hijo del genealogista Antonio Fon- 
seca de Andrade. Floreció á fines del si
glo xvn. Dejó manuscritas obras históricas 
V poéticas y varios autos sacramentales.

CORREA LEITAM (marcos). Natural de 
Santarem. Fue freire conventual de San Be
nito de Avis; profesó en esta Orden des
de 1631, y procurador de ella en la curia 
romana. Compuso loas y comedias. De es
tas se cita solo una :
Comedia de San Basilio.

CORTÉS (BARTOLOMÉ).

La playa de San Lúcar.
(P. 40.)

La tacaña de San Lúcar.
Citada por Medel, Huerta , etc.—¿Son una misma 

pieza?

CORTÉS DE ARELLANO.
Doña Beatriz de Silva.

■Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

CORUÑA (GRUÑA) (conde de). Don Se
bastian Suarez de Mendoza y Bazan. Vizcon
de de Torija y marqués de Beleña ; nació en 
su villa de Torija por los años de 1386.

al 26), Vejámenes que se hallan impresos 
entre las obras del mismo Pantaleon, está 
comprendido el licenciado don Gabriel del 
Corral con la mas desapiadada burla de su 
«asquerosísimo desaliño», y se le pinta «fri
son de gesto, muy negro y muy lanudo, cu
bierto hasta los ojos con un extraño papahí
go de barbas». Alúdese áotro Vejámen que 
él había escrito ; y se le encubre con el nom
bre de don Coriandro; pero estos Vejámenes 
se conservan manuscritos en la Biblioteca 
Nacional con los verdaderos nombres de los 
poetas, y con trozos suprimidos en el im
preso.

Por aquel mismo tiempo celebraba á nues
tro poeta el joven Perez de Montalban, en 
su Orfeo (1624).
La trompeta del juicio.

(P. 31.)

CORREA (doña ISABEL de). Judía españo
la; estimable poetisa de fines del siglo xvii. 
Vivió en Ambéres, á donde parece que se 
había refugiado su familia al mediar aquella 
centuria. Hizo una traducción castellana del 
Pastor Fido, de Guarino, en diversidad de 
metros, y la publicó en dicha ciudad, año 
de 1693. Tenia escritas por"aquel tiempo 
otras producciones originales, que prometió, 
pero no llegó á dar á la estampa.
El Pastor Fido.--kü\\iérQ3, 1693.—1694; 12." 

Traducción parafrástica de la célebre pastoral de 
Juan Bautista Guarino. Consta de unos once mil ver
sos, y va dedicada por la autora al conde Palatino 
don Manuel de Belmonte. ( Véanse los Estudios sobre 
los judíos de España, de don José Amador de los Bios.)

CORREA (JUAN). Natural de Toledo; co
mediante y famoso autor ó director de com
pañía, del tiempo de Lope de Rueda. Alábale 
Rojas Villandrando, á la par de aquel gran
de ingenio y actor cómico, de Navarro, Bau
tista y Herrera , á quienes juntamente de
nomina «los antiguos» y lamosos autores 
de compañía «que dieron principio á las 
comedias».

CORREA (JUAN ANTONIO). Según Barbosa 
nació en Lisboa, y residió mucho tiempo 
en Castilla.
Pérdida y restauración de la Bahía de Todos-Santos, 

(P.33.)

Biblioteca Nacional de España



COR — d04 — COR
Fueron sus padres don Bernardino Suarez 
de Mendoza, quinto conde de Gruña, viz
conde de Torija, caballero de Santiago, co
mendador de los bastimentos de Castilla; y 
doña Mariana de Bazan, hija mayor del in
signe almirante don Alvaro, primer marqués 
de Santa Cruz.

Descendían los condes de Gruña del céle
bre don Iñigo López de Mendoza, primer 
marqués de Santillana, que, de su esposa 
doña Catalina Suarez de Figueroa, tuvo en
tre otros hijos, el tercero, á don Lorenzo 
Suarez de Mendoza y Figueroa, vizconde de 
Torija y señor de Daganzo, á quien el rey 
don Enrique IV, el de las mercedes, hizo 
la del título de conde de Gruña, en el año 
de 1466. Gruña, ó por corrupción Goruña, 
llamada del Conde, es villa del obispado 
de Osiha, provincia, y á trece leguas de 
Búrgos, distante solo media del sitio que 
ocupaba la antigua Clunia, de cuyo nom
bre deriva el suyo. Fue repoblada por el 
conde Fernán Gonzalez, en el año 912.

Tuvieron los condes don Bernardino Sua
rez de Mendoza y doña Mariana de Bazan, 
nueve hijos, cinco de ellos varones, que lle
garon á edad adulta, y otros que murieron 
niños. Don Lorenzo Suarez de Mendoza, 
tercero de los varones, sucedió al fin á 
su padre, que falleció en Valladolid, año 
de 1692. Fue militar valiente; cultivó la 
poesía y mereció un elogio del gran Cervan
tes; consérvase un soneto suyo en el Pastor 
de Fílida, de Galvez Montalvo. Muerto vio
lentamente , soltero aun, en 9 de febrero 
de 1616, y habiéndole precedido su cuarto 
hermano, don Bernardino, que murió de 19 
años, en el de 1602, vino á recaer el con
dado en nuestro don Sebastian.

Tuvo este erudito y virtuoso caballero 
el hábito de Santiago desde el año de 1631; 
fue virey y capitán general de Navarra. Mu
rió en 1646. Montalban le incluyó equivo
cadamente entre los ingenios matritenses.

El conde de Goruña (dice, Para todos, 1632), no
bilísimo Mecenas de cuantos se valen de su nombre, 
escribe versos con suma dulzura y elegancia; y junta
mente tiene acabada una comedia, con todas las par
tes necesarias para ser grande.

Lope de Vega también le alabó en su 
Laurel de Apolo, entre los poetas hijos de

I esta coronada villa. Dice en la Silva 6.\ ha
blando con el Manzanares :

¿Pues qué no te asegura
La erudición, la gracia y la dulzura
Del conde de Goruña, en quien halláras 
Letras ocultas y virtudes claras?
Que los rios famosos
Van mas callados cuanto mas copiosos.

Este elogio nos indica la modestia y re
serva con que el ilustre conde se dedicaba 
al cultivo de las letras.—No conocemos á 
esta fecha producción alguna de su pluma.

De su hijo don Luis de Mendoza se leen 
unas quintillas laudatorias al frente del tra
tado de Elocuencia española en el Mercu
rius Trimegystus, de Jimenez Paton. (Bia- 
tiæ. '1621.)

Posteriormente he visto en los comen
tarios de Salcedo Goronel á las obras de 
Góngora (segundo tomo de la primera 
parte), dos pasajes de un romance que el 
conde de Goruña, don Sebastian, virey de 
Navarra, y gentil hombre de la cámara del 
príncipe don Baltasar Gárlos, escribió al rey 
Felipe IV, «celebrando dignamente el in
victo valor con que asistió á su ejército en 
el campo de Berbegal, animando con su 
presencia, siempre augusta, las tropas...»

Salve, oh sol de España, ya 
Libre del ocaso ciego;
Fénix que divino ignoras 
Lo humano del monumento. 
Salve, pues , oh sol, ó fénix, 
Nunca á la muerte sujeto; 
Que son pensiones indignas 
Morir para ser eterno. 
Siempre vivirás, y siempre, 
Como de la muerte exento 
Naces, triunfarás seguro 
De los achaques del tiempo. 
Ni aun la menor turbara 
La luz de tus rayos bellos 
Impresión de olvido, d nube 
Exhalación del Letheo.

Canoros cisnes de Apolo, 
-A cuyos divinos ecos 
Nuestro humilde Manzanares 
Es un Caystro soberbio; 
Cuya métrica armonía. 
Cuyo numeroso acento. 
Cuantas veces suena, tantas 
Parece el canto postrero; 
Tu divina luz celebren, 
Y las plumas de su plectro 
Salva de tu oriente sean, 
Clarín de tu albor primero.
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COSTA (diego da). Nombre supuesto (se
gún Barbosa) con que salió á luz en Lisboa 
la colección siguiente:
Loas poríuffuezas, ordenadas em forma de se pode

rem applicar em applausso de qualquier santo, é 
de toda á festividade. Parte i. Lisboa: heredeiros 
de Antonio Pedroso Galrao, 1743; 4.“ 1
Contiene veinte y cuatro loas en verso. |

COTA DE MAGUAQUE (rodrigo). Aun
que , cediendo á la opinion de críticos res
petables, neguemos á Rodrigo Cota todo 
derecho á la composición primitiva de la 
Celestina, todavía le debemos un lugar en 
este Catálogo, ya por su dramático, inge
nioso y elegante Diálogo entre el Amor y un 
viejo, va por haberle sido atribuidas las Co
plas de Mingo Revulgo.

«Rodrigo Cota, el Tio, natural de To
ledo», como se le denomina en antiguas 
ediciones de su precitado Diálogo, fue con
temporáneo del célebre trovador Anton de 
Montoro, llamado por su oficio el Rope
ro, que floreció en los reinados de Juan II 
y Enrique IV, y alcanzó, pasando ya de 
los 70 años, el de los Reyes Católicos. Fue 
Cota, como Anton de Montoro, de raza ju
daica; y asociándose en cierto modo á 
las persecuciones populares de que á fines 
del siglo XV fueron víctimas en España los 
desgraciados conversos, escribió contra 
ellos una cierta composición poética, que 
Montoro impugnó en otra con notable acri
monia y picante sarcasmo. Debemos estas 
noticias al señor marqués de Pidal, que en 
su erudito discurso preliminar al Cancionero 
de Baena, tratando de los mas célebres tro
vadores castellanos del siglo xv, y muy en 
particular del Ropero, estampa relativamen
te á éste, y con presencia de un antiguo có
dice de Poesías varias, la siguiente nota:

Montoro: «A unas (coplas) que hizo Rodrigo Cota de 
Maguaque.» Poesías varias, manuscritas.— Esta com
posición, de veinte y seis coplas, está llena de sarcas
mo y de ironía, y de alusiones picantes y ofensivas. 
Hé aquí algunos pasajes curiosos, y que dan algunas 
noticias de Rodrigo Cota, de quien tan poco se sabe.

Dígolo, señor hermano, 
Por una scriptura buena 
Que vi vuestra, no de plana, 
Si viniera de la mano
Del señor Lope ó de Mena:
O por no crecer la cisma
Deste mal que nos ahoga,
De alguno que sin sofisma

Loando la santa crisma
Quiere abatir la sinoga...

La muy gran injuria dellos
Lugar hubiera por Dios
Casi de piés à cabellos.
Si por condenar á ellos
Quedárades libre vos.
Mas muy poco vos salvastes,
No sé como no lo vistes,
Que en lugar de ver cegastes.
Porque à ellos amagastes
Y à vos en lleno heristes.

Porque, muy lindo galan.
No paresciera ser asco
Si vos llamaran Guzman
O de aquellos de Velasco.
Mas todos, según diré.
Somos de Medina hu
De los de Benatavé
Y si estos don Mossé
Vuestro abuelo don Bau...

Varon de muy linda vista ,
A quien el saber se humilla,
Quien á prudencia conquista,
Dicen que sois coronista
Del señor Rey de Cecilia.
Mas non vos pese, señor,
Porque este golpe vos den ,
Sé que fuérades mejor
Para ser memorador
De los fechos de Moysen.

Ráse atribuido el diálogo titulado : Coplas 
ó égloga de Mingo Revulgo á Rodrigo Cota, 
el Tío , sin mas fundamento acaso que el 
testimonio del impresor que, en 1S69, es
tampó en Medina del Campo el otro Diálogo 
entre el Amor y un viejo, obra publicada 
desde luego y reconocida por de Cota, ex
presando en la portada que éste «compuso 
la égloga que dicen de Mingo Revulgo, y el 
primer auto de Celestina.. .y» Tamayo de Var
gas lo creyó asi, contraía terminante afirma
tiva del padre Juan de Mariana, que prohija 
las Coplas al cronista Hernando del Pulgar, 
comentador de ellas. «Solo el que las com
puso pudo comentarse á sí mismo con tanta 
claridad», opina fray Martin Sarmiento en 
apoyo de Mariana. Don B. J. Gallardo, las 
juzga producción del cronista Alonso de Pa
lencia, á quien Salazar y Castro dió por au
tor de otra satírica , mas personal, y escrita 
con mas libre pluma, que bajo el título de 
Coplas del Provincial se divulgó por el mis
mo tiempo, refiriendo la crónica escanda
losa de la córte de Enrique IV. Como las 
Coplas de Mingo Revulgo no son otra cosa 
que, así bien, una sátira mas gra\e, aunque 
enérgica y vigorosa, del mal gobierno y de 
los desórdenes de aquel desgraciado monar-
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ca ; y es sabido que de su competidor el in
fante don Alonso fue declarado parcial, ac
tivo agente y cronista el discretísimo y eru
dito Palencia ; la conjetura que le atribuye 
ambas obras, ofrece muchos grados de pro
babilidad. Las noticias que del carácter y 
del origen de Rodrigo de Cota nos dan los re
feridos versos de Montero, no prestan , por 
el contrario, grande apoyoá la vaga afir
mación del impresor de Medina del Campo.

El Diálogo entre el Amor y un viejo, cuya 
composición nadie disputa al converso tole
dano, salió por primera vez á luz en el Can
cionero general, copilado por Fernando del 
Castillo (Valencia, ISll) (d), y se reimpri
mió diferentes veces: una, que sepamos, 
suelto; y otras junto con las Coplas de Jorge 
Manrique. Modernamente le ha reproduci
do íntegro don León Amarita, al fin de sus 
excelentes ediciones de la Celestina (1822- 
183S). Moratin le insertó en sus Orígenes 
del Teatro espariol, pero tan mutilado, que 
le falta mas de una tercera parte.

Véase ROJAS (bachiller Fernando de).

Diálogo—ComiemA una obra de Rodrigo de Cola á 
manera de dialogo entre el Amor g nn viejo, que 
escarmentado de él, muy retraído, se figura en una 
huerta seca y destruida, do la casa del Placer der
ribada se muestra , cerrada la puerta , en una po- 
brecil la choza metido, al cual súbitamente paresce 
el Amor con sus ministros; y aquel humildemente 
procediendo, y el viejo en áspera manera repli
cando, van discurriendo por su fabla , fasta que el 
viejo del Amor fue vencido ; y comenzó á hablar el 
viejo de la manera siguiente.
Así se anuncia esta pieza en el
Cancionero general de muchos y diversos auto

res. Con privilegio.—Cololon final,—La presente 
obra intitulada : Cancionero general, copilado por 
Fernando del Castillo. E impresso en la... ciudad de 
Valencia, de Aragon, por Xpfal Kofman... Acabóse 
á XV dias del mes de enero,... de MDXI.)

(F61. 1. g.)
Diálogo hecho por el famoso autor Rodrigo de Cola, el 

Tío, natural de Toledo, el cual compuso la égloga 
que dicen de Mingo Revulgo , y el primer auto de 
Celestina, que algunos falsamente atribuyen á Juan 
de Mena. Medina del Campo: por Francisco del 
Canto : año de 1569.

Esta indicación del impresor acerca de Cota, fue 
copiada en las ediciones sucesivas.

«... Diálogo entre el Amor y un caballero viejo...■» 
(Va al fin de las Coplas de Jorge Manrique, glosa

das por el padre cartujo don Rodrigo de Valdepeñas,

(1) Quizá se publicó antes en el rarísimo de Juan Fernan
dez de Constantina,

COU
con otras obras de varios, en ediciones de Sevilla? 
13/2,—Sevilla: Alonso Ricardo, 1577,12.®—?..., 1588. 
—Madrid: Juan de la Cuesta, 1614-1614; 12.®—Ma
drid , 1632 ; viuda de Alonso Martin.)

COUTIÑO (fray pablo). De Coimbra; hijo 
de Diego Coutiño y de María de Acosta. 
Tomó el hábito de los ermitaños de San 
Agustin, profesando en el convento de Lis
boa; año de 1396. Fue doctor en teología y 
erudito en letras humanas. Dejó manuscrito 
un Tratado de Arte Poética, en el cual in
cluyó sus cuatro comedias portuguesas ti
tuladas:
San Clemente.
San Lorenzo.
Santa Rita de Cassia.
A victoria de Ceuta.

COÜTÜ (fray IGNACIO JAVIER de). Nació en 
Yelves, à 17 de agosto de 1697; su padre 
fue el doctor Lope Gil de Couto, médico 
de cámara de los reyes don Pedro II y don 
Juan V. Estudió gramática y filosofía en 
Lisboa, y pasando luego á Castilla, tomó el 
hábito de trinitario en el convento de Mar- 
bella, el 6 de enero de 1716. Cursó despues 
filosofía y teología en el de Sevilla, y fue pro
curador general de la Orden en su provincia. 
Trasladóse, en 1736, á su país natal, donde 
residia en 1738. Fue distinguido predica, 
dor, y se ejercitó en la poesía, imprimiendo 
algunas de sus muchas composiciones. En 
Sevilla, aunque sin expresar el lugar y á 
nombre de «un curioso portugués», publicó; 
Métrica descripción de la suntuosísima publicación 

de cautivos, que el... real convento de Santa Justa 
y Rufina, hizo en... Sevilla el año de 1725,

Imprimiéronse en Castilla sus dos come
dias tituladas:
La vida en trance mortal.
El odio del amor.

COUTO FELIX (luis de). Lisbonense: na
ció el 30 de agosto de 1642; sus padres fue
ron Antonio de Couto Franco, del hábito de 
Cristo, secretario de la casa de Braganza, y 
doña Isabel de Carvallaes Pita. Hizo brillan
tes estudios en Evora y Coimbra ; fue doc
tísimo en lenguas, jurista y teólogo. Perte
neció á .las Academias de los Solitarios de 
Santarem y de los Generosos de Lisboa. En 
1703, fue nombrado guarda mayor del Ar
chivo real de la Torre do Tombo,, en cuyo
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destino prestó grandes servicios á la Histo
ria y literatura patrias. Falleció en su quin
ta de Orem, el 4 de agosto de 1713. Tradujo 
y comentó los tres primeros libros de Táci
to, obra que se publicó póstuma (Lisboa, 
1715), ilustrada con la Vida del traductor- 
Imprimiéronse algunas de sus poesías; pero 
quedaron la mayor parte inéditas; así como 
su Historia de los reyes de Lusitania, la Cró
nica de don Juan IV y otras, importantes 
obras de su pluma. Entre las poéticas se 
citan:
Dos comedias castellanas.

COUTO PESTAÑA (josé de). Nació en Lis
boa el! 9 de mayo de 1678, hijo del capitán 
Juan Pereira Pestaña y de doña Antonia Cou- 
tiño de Andrade. Obtuvo el hábito de Cris
to y el empleo de contador en la general de 
guerra. Humanista y versificador muy cele
brado, perteneció á varias academias lisbo
nenses: la Portuguesa, la délos Anónimos y 
la Real de la Historia. Falleció en dicha ca
pital , el 7 de agosto de 1735. Muchas de sus 
obras académicas y poesías líricas se publi
caron ; dejó, y se citan como inéditas, las si
guientes comedias :
Donde hay razón, hay disculpa.
El sueño es vida.
Todo es riesgo lo fingido.
Campos Elysios de amor y confusion de los nombres. 
Hechizo de amor los celos.

COZAR. Autor dramático, sevillano, an
terior á Lope de Vega. Nómbrale Juan de la 
Cueva en su Exemplar poético (1605), ha
blando de los que siguieron los preceptos 
clásicos :

Ya fueron á estas leyes obedientes
Los sevillanos cómicos, Guevara , 
Gutierre de Cetina, Gozar, Fuentes.....

CRESPO DE LA PINILLA (alonso). En 
Zamora, á fines de 1709, tenia concluida su 
curiosa obra titulada : Filomena española, 
que se dirige á saber hablar 'y escribir la len
gua castellana {Desagravios ortógrafos de su 
bárbara injuria,}, la cual no llegó á impri
mirse. Su manuscrito autógrafo, firmado, y 
con las aprobaciones originales ó juicios de 
la obra, emitidos privadamente por dos per
sonas respetables y doctas de aquella ciu

dad (1), existe en mi librería (manuscrito 
núm. 16).

Esta obra (de unos 300 fólios, en 4.”), es
crita en diálogos, y bajo una ingeniosa fic
ción, versa principalmente sobre la ortogra
fía; y aunque adolece de pedantismo, es 
apreciable por la novedad, y la copiosa eru
dición con que el asunto se halla tratado. 
Pinilla usa y propone varias reformas orto
gráficas, algunas absurdas ; trata, con mas ó 
menos acierto, cuestiones de lenguaje ; ha
bla de los sucesos de la guerra que agitaba 
á España, mostrándose partidario de Feli
pe V, y no omite una que otra noticia acerca 
de su propia persona. En la dedicatoria á 
María Santísima se expresa así (copiamos 
su ortografía) :

Va ofreciendo á la Virgen el libro, y añade:
No os olvidéis de su autor, Mecenas mia : bien os 

constan sus miserias. El languente es de la Piscina, 
no ignorais los langores tje agoniza. Los mismos 
treinta y ocho de la enfermedad de aqel son los años 
de su edad: estos ha qe se qeja de que no tiene hom
bre : Hominem non habeo. No tengo hombre, podero
sa Señora; sed vos mi hombre.

En el capítulo vn se introduce á sí mismo 
bajo el nombre del maestro Posidonio.

........ Preguntó Urbano : ¿Qé ha estudiado vues
tra merced?—Respondió Posidonio : Señor, estudié la 
gramática latina, pase á la dialectica, metafísica y fí
sica, y en la sagrada teología escribí algunas mate
rias; y estando bien hallado con Minerva, deslicé los 
ojos á Vénus..... Gaséme en fin; logré en mi esposa 
correspondidos cariños; honra mucha, pero hacienda 
poca , lo cual me ha precisado para mantenerla, ven
der mi patrimonio, y ya consumido, eligir el medio 
qe comunmente eligen los perdidos, para no perder
se del lodo; qe es abrir escuela para lidiar con niños 
en pena de no haber sabido ser hombre.....: pero lo 
qe mas me desalienta es, qe siendo un empleo tan 
noble, sea de tan baja estimación.

Es indudablemente el autor de la comedia: 
Saber ser loco es cordura.

CRUZ (sor juana INÉS DE la). Doña Juana 
Inés de Asbaje y Ramirez de Cantillana. Na
ció Ja docta, ingeniosa y celebrada «monja 
de Méjico» en San Miguel de Nepanthla, al
quería que se hallaba situada á doce leguas

(1) El primero de estos juicios, firmado en 10 de diciem
bre de 1'09, es del doctor don Juan Francisco Gómez Calleja, 
canónigo de Zamora (lectoral), y el segundo, en 26 de julio 
de 1711, del magistral y provisor doctor don Pedro Luengo de 
Mendoza.
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de aquella metrópoli de Nueva-España, el dia 
42 de noviembre de 4631. Fueron sus padres 
don Pedro Manuel de Asbaje, natural de 
Vergara, en Vizcaya, y doña Isabel Ramirez 
de Cantillana, que lo era de Ayacapixtla, en 
Nueva-España, aunque hija de padres naci
dos en la península. Bautizóse en el pueblo 
de Ameca-Araeca, distante cuatro leguas de 
la expresada casería, lo cual ha dado origen 
á dudas y equivocaciones sobre el lugar de 
su nacimiento.

Desde la edad-mas tierna manifestó una 
vivísima inclinación al estudio; aprendió á 
leer en la de tres años, según refiere ; y, dan
do precoces muestras de su ingenio, á los 
ocho, aun no cumplidos, « porque la ofrecie
ron por premio un libro, riqueza de que 
siempre tuvo sedienta codicia», compuso una 
loa sacramental, que se representó con 
aplauso y admiración en una fiesta religiosa. 
Pedia con instancia á sus padres que la en
viasen á Méjico á estudiar en la Universidad, 
disfrazada con traje de hombre. Lleváronla, 
con efecto, á dicha capital apenas cumplió 
los ocho años, y allí vivió con un abuelo 
suyo hasta la edad nubil, sin que, en pun
to á la instrucción literaria que deseaba, la 
complaciesen sino muy escasamente. Solo 
recibió unas veinte lecciones de lengua lati
na del bachiller Martin de Olivas, á quien de
dica en sus obras un soneto acróstico; pero 
á la falta de maestros suplió su apasionado y 
ardiente deseo; y proporcionándose algunos 
libros, adquirió por sí misma el caudal de 
conocimientos que tanto contribuyó á su ce
lebridad.

Grecia con la edad en discreción y belleza 
la contrariada poetisa; y sus parientes (dice 
el biógrafo), iconociendo el riesgo que po
dría correr de desgraciada por discreta y de 
perseguida por hermosa », la colocaron en el 
palacio del marqués de Mancera, virey á la 
sazón de Méjico, donde ya antes entraba con 
título de muy querida de la señora vireina. 
Captóse la voluntad y el aprecio de sus se
ñores , pudo dedicar allí mas libremente sus 
OCIOS al estudio ; y en una especie de exá- 
mcn literario á que el virey tuvo gusto de so
meterla , congregando un dia en su palacio, 
con este objeto, á los mas distinguidos pro
fesores é ingenios de Méjico, obtuvo el mas 

completo y brillante triunfo. Contaba enton
ces diez y siete años de edad.

Poco despues tomó el hábito de religiosa 
en el convento de San Jerónimo de Méjico; 
resolución que apoyó con sus consejos el 
padre Antonio Nuñez, jesuíta, confesor de 
los de Mancera. Favorecióla con el necesa
rio dote don Pedro Velazquez de la Cadena, 
á quien constantemente se delaró agrade
cida.

En su nuevo estado pudo sor Juana entre
garse ya con mas tranquilidad á sus tareas 
favoritas. Objeto de admiración y empleo de 
la fama, estimada de los hombres de letras, 
y honrada por las peronas mas distinguidas 
de aquel país y de la península, era su locu
torio una academia; recibía continuamente 
cartas y versos encomiásticos, regalos de jo
yas y ricas preseas. Se la encargaban com
posiciones líricas y dramáticas para festejos 
y solemnidades; ocupación muy frecuente 
de su pluma, pero que no la embarazaba 
para otras tareas de mas espontánea inspi
ración.

Experimentó, sin embargo, en el claustro 
algunas contrariedades; se censuró por au
torizadas personas su ocupación y distrai
miento en el ejercicio de la poesía, y se lle
gó á solicitar, no sin éxito, que se la prohi
biese el estudio.

Una vez (refiere) lo consiguieron con una prelada 
muy santa y muy cándida, que creyó que el estudio 
era cosa de Inquisición , y me mandó que no estudia
se ; yo la obedecí (unos tres meses que duró el poder 
ella mandar) en cuanto á no tomar libro ; en cuanto á 
no estudiar absolutamente, como no cae debajo de 
mi potestad, no lo pude hacer; porque aunque no es
tudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que 
Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda 
esta máquina universal.

Enfermó entonces, según su biógrafo, de 
no trabajar con el estudio, y por dictámen 
de los médicos hubo de alzarse aquel entre
dicho, volviendo sor Juana á sus libros «con 
sed de prohibida».

En lo poco que se ha impreso mió (decía en su car
ta al obispo de la Puebla, fechada el 1.® de marzo 
1691) no solo mi nombre, pero ni el consentimiento 
para la impresión ha sido dictámen propio, sino liber
tad agena.....de suerte, que solamente unos Ejerci- 
cicios devotos para los nueve dias antes del de la Pu
rísima Encarnacion, y unos Ofrecimientos para el 
Santo Rosario.....que se ha de rezar el dia de los Do-
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electo arzobispo y virey de Méjico, don Ma
nuel Fernandez de Santa Cruz, la admirable 
impugnación que escribió sor Juana, y diii- 
gió i n carta , y sin deseo de que se publica
se, á uno de sus favorecedores, relativa al 
Sermon de las finezas de Cristo, predicado y 
dado á luz por el célebre padre Antonio de 
Vieyra, de la Compañía de Jesus. El Obispo, 
á cuyas manos habia llegado esta excelente 
obra de la insigne monja, tuvo el gusto de 
remitírsela impresa, acompañada de una sa
bia carta, en que, disfrazado bajo el nombre 
de sor Philotea de la Cruz (3), alaba y aprue
ba con los mas encarecidos términos produc
ción tan estimable, ensálzalas prendas y ta
lentos de su autora, y la exhorta con pater
nales y cariñosas palabras y santos ejemplos 
á que, dejando ya las ciencias curiosas y las 
tareas literario-profanas, se aplique á estu
dios que no roben la posesión de su enten
dimiento á la sabiduría divina, empleando 
sus talentos en composiciones puramente 
morales y ascéticas. Imprimióse asimismo 
esta carta en la Puebla, año de 1690; no 
puedo afirmar si suelta, ó encabezando el 
discurso de sor Juana, al cual puso título el 
prelado de Carta athenagórica. Reproducido 
al año siguiente, en el segundo tomo de las 
Obras de nuestra poetisa, se le denominó : 
Crisis sobre un sermon de un orador grande 
entre los mayores, etc. Habia corrido este 
papel manuscrito, y antes de imprimirse 
merecido los honores de la crítica y de la 
apología; siendo impugnado por un parcial 
de Vieyra, y defendido por amigos de la eru
dita escritora.

Respondió ésta cumplidamente á la carta 
del ilustrísimo de la Puebla, con otra, tan 
interesante por la narración que hace de sus 
inclinaciones y estudios y de las contraiie- 
dades que habia sufrido, por la explicación 
que da sobre los motivos que habia tenido 
para escribir poco en materias sagradas, y 
por la defensa que elocuente y eruditamente 
rasguea de la conveniencia de los estudios y 
del mérito del ingenio en las mujeres, que 
en verdad merecía, sin embargo de ser muy 
conocida (4), el honor de una moderna e

(5) Va fechada la carta en el convento de la Trinidad de la 
Puebla, en 23 de noviembre 1690.

(l) Se publicó junta con la del Obispo en el Tercer tomo de 
sor Juana.

lores de Nuestra Señora, se imprimieron con gusto 
mió, por la pública devoción, pero sin mi nombre (1).

Habíanse, dado á la estampa en Méjico, 
años de 1677, 79, 83, 85 y 87, diferentes 
villancicos escritos por nuestra poetisa (y 
acaso por ella puestos en música, dado que 
fue excelente profesora), y cantados en la 
catedral y en el convento de la Merced de 
Méjico. Precedió asimismo á la publicación 
del primer tomo de sus Obras el curioso pa
pel que escribió por encargo de aquel cabil
do , con título de
Neptuno alegórico, occéano de colores, simvlacro po

lítico que erigió la. Iglesia metropolitana de Mé
jico, en las lucidas alegóricas ideas de un arco 
triunplial, que consagró..... à la feliz entrada del 
Exemo. señor don Thomas.... de la Cerda.... conde 
de Paredes, marqués de la Laguna. virey déla 
Nueva-España.Méjico, 16......
Rebosa en este papel (2) la erudición de 

sor Juana. Describe el arco, y explica sus 
alegorías, primero en prosa, y despues mas 
brevemente en verso.

Habiendo de regresar á España el referido 
virey, conde de Paredes, con su señora es
posa doña María Luisa Gonzaga Manrique de 
Lara, sor Juana (de estos señores tan favo
recida y amiga) «envió á la Condesa, pedidos 
por curiosidadde buen gusto»,los cuadernos 
«mal unidos» de sus poesías, que pudo reco
ger de varias personas en cuyo poder anda
ban repartidas. Inscribió á su frente un afec
tuoso Y rendido soneto, dedicándolas á la 
misma señora. Acaso fue desde luego el in
tento de ésta darlas á la prensa en España. No 
consta positi vamente así; pero es lo cierto que 
se imprimieron en Madrid, año de 1689, con 
el pomposo título de Inundación Castalida de 
la ímica poetisa, musa décima, etc., etc., 
como sacados á la pública luz por don Juan 
Camacho Gayna, caballerizo que había sido 
del virey conde de Paredes. Hízose nueva 
edición de estos versos en Madrid, año de 
1690, corregidos y aumentados por la auto
ra, y con su primitivo título , que tanto se 
prestaba al epigrama, ya cambiado en el 
mas modesto de Poemas.

Por el mismo año de 1690 se imprimía 
en la ciudad de la Puebla de los Angeles, á 
diligencia del obispo de aquella diócesis,

(1) Reimpresos con sus Obras póstumas.
(2) Reimpreso en el tomo i de 5\í3 Obras.
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¡lustrada reimpresión. Brillan en esta Carta 
los mas puros sentimientos y la mas reve
rente gratitud de la autora, á su favorecedor 
y consejero espiritual.

Disponía, entretanto, despues de haber 
cuidado de corregir y mejorar el publicado 
tomo de sus obras, la remisión de otras vá- 
rias de ellas á don Juan de Orue, caballero 
de la Orden de Santiago, residente en Anda
lucía, á quien las dedicaba. Diólas éste á la 
estampa en Sevilla, á fines de 1691, con el 
título de Segundo tomo de las obras de sor 
Juana... etc. La rareza de esta edición y la 
sensible supresión de su dedicatoria en la 
segunda, de Barcelona, 1693, que tengo 
presente, me impiden aclarar ahora si la 
poetisa dió estas obras en Méjico al editor 
Orue ó si las remitió á España; y si en cual
quier caso fue con intento y deseo de que se 
imprimiesen.

Los consejos y exhortaciones del prelado 
Santa Cruz y los del padre Antonio Nuñez, 
movieron por fin á sor Juana Inés á entregarse 
exclusivamente á una vida de penitencia y 
recogimiento, entrado ya el año de 1693. 
Despues de hacer una detenida confesión 
general, escribió las dos Protestas y la Peti
ción al Tribunal divino, que están impresas 
en su tercer tomo ; remitió la mayor parte 
de su librería, compuesta de 4,000 volúme
nes, al arzobispo de Méjico, para que socor
riese con su producto á los pobres; vendió 
con igual objeto cuanto poseía de ricas joyas, 
instrumentos matemáticos y músicos, y «no 
dejó en su celda mas de solos tres librilos de 
devoción, y muchos silicios y disciplinas». Al
gún tiempo despues, su confesor, el expre
sado padre Nuñez, contestaba, preguntado 
sobre los adelantos virtuosos de la arrepen
tida madre :

Es menester moriificarla para que no se mortifique 
mucho, yéndola á la mano en sus penitencias, porque 
no pierda la salud y se inhabilite; porque Juana Inés 
no corre en la virtud, sino vuela.

Dos años pasó en esta vida santa y ejem
plar. El de 1693, acometida de una enfer
medad epidémica y contagiosa que diezmó 
su convento, y en la cual asistió con carita
tivo celoá sus hermanas, falleció, dia 17 de 
abril, á los cuarenta y cuatro años y cinco 
meses de su edad.

Hiciéronse lenguas en poético elogio de la 
famosa Julia (tal era el nombre arcádico de 
sor Juana) los ingenios de América y Espa
ña. De los panegíricos americanos formó libro 
en Méjico el bachiller don Lorenzo Gonzalez 
de la Sancha, con título de
Exequias tnyíhológicas, Llantos piérides, Coronación 

apolínea, eu la fama postuma de la singular poe
tisa, etc.

que estuvo para darse á la estampa con la 
Oración fíinebre, escrita por don Cárlos de 
Sigüenza y Góngora, catedrático de mate
máticas en la Universidad mejicana. Se apro
vechó, en parte, de esta Colección el doc
tor don Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, 
capellán de honor de S. M., y prebendado 
de Méjico, al formar la análoga suya, que 
tuvo dispuesta para el molde desde fines 
de 1698. Incluyó en este libro todas las obras 
póstumas, ó no publicadas en España, que 
pudo recoger de la poetisa; y ya esperando 
nuevas adquisiciones, ya con el intento de 
reimprimir al mismo tiempo los dos ante
riores volúmenes, retrasó la publicación de 
este tercero hasta el año 1700, dándole por 
fin suelto. Esta edición primera de hsObras 
y fama postuma de sor Juana, es de Madrid, 
y en extremo rara. Lleva su retrato en una 
lámina profusamente ornada de emblemas y 
alegorías , y con los escudos de armas de la 
Reina y de la marquesa del Valle, que pa
trocinaron la publicación (1).

Los tres tomos de estas obras se han reim
preso despues repetidamente.

En la Floresta de rimas castellanas, colec
tada por Bold de Faber, y en el segundo tomo 
de Poetas líricos de la Biblioteca de Autores 
españoles, de M. Rivadeneyra, se han inser
tado algunas escogidas composiciones de sor 
Juana. Todavía pudiera acrecentarse esta Co
lección, demostrando cuán felices disposicio
nes adornaron á esta mujer eminente para el 
cultivo de cierto género de poesía, malogra
das en ella por su afanoso empeño de adquirir 
conocimientos científicos. Excusado es decir 
que se dejó llevar del mal gusto literario de 
su época; sin embargo, nadie dirá que perte
necen á la de fines del siglo xvn algunas de 
sus producciones líricas.. En la Silva que de-

(1) Dibujada por José Caldevilla; grabada por Çleraente 
Puche.En Madrid, 1700.
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nominó : El sueño, se propuso imitar las Sole
dades, de Góngora.

En el Semanario Pintoresco español, to
mo X, correspondiente al año de 184-S, se 
insertó una biografía de sor Juana, tomada» 
con algunos aumentos y correcciones, de la 
escrita por el padre Calleja. Este artículo 
biográfico redactado, y acaso publicado en 
Méjico (circunstancia, la primera, que de 
él consta, aunque la calla el Semanario}, va 
ilustrado con un buen retrato de la poetisa, 
que la representa de edad ya consistente, y 
del cual se dice al fin del mismo artículo:

El retrato que ofrecemos al público, es copia exacta 
dél que se conserva en el convento de San Gerónimo 
de esta ciudad,

Léense en la Fama pósluma, de sor Juana, 
publicada por Castorena, composiciones de 
don José de Cañizares, de los condesde Tor- 
repalma, Clavijo y la Granja , de Llamosas, 
Bueno, etc., etc., y es notable un soneto del 
bachiller don Martin de Olivas, presbítero, 
preceptor de latinidad que fue de la poetisa.

Entre los escritos no impresos de ésta 
menciona Castorena en el prólogo del tercer 
tomo :

....Un poema dramático que dejó sin acabar don 
Agustin de Salazar y perficionó con graciosa^ propie
dad la poetisa,cuyo original guarda... don Francisco 
de las Heras, caballero del Orden de Santiago, regi
dor desta villa; y por ser propio del primer tomo, no 
le doy á la estampa en este libro , y se está impri
miendo para representarse á SS. MM.
Inundación Castálida de la vnica poeUsaMvsa décima 

Soror Jvana Ines de la Crvz, religiosa professa en 
el monasterio de San Gerónimo de la imperial ciu
dad de México. Que en varios metros, idiomas y esti
los .fertiliza varios asumptos; con elegantes, svtiles, 
claros, ingeniosos, vtiles versos, parajenseñanza, 
recreo y admiración. Dedícalos á la excelentísima 
señora, señoí^ doña María Luisa Gonçaga Manrique 
de Lara, condesa de Paredes , marquesa de la La
guna. Y los saca â Ivz don Jvan Camacho Gayna, ca
ballero del Orden de Santiago, mayordomo, y cava- 
llerizo que fue de su excelencia , governador actual 
de la ciudad del Puerto de Santa María. Con privi
legio.—En Madrid, por Jvan García Infanzón. Año de 
1689; 4."
Romance endecasílabo de don José Perez de Mon

tero. —Soneto de doña Catalina de Alfaro, monja en 
Alcaraz.—Aprobación de fray Luis Tineo de Morales, 
premonstratense. Madrid, 20 de agosto de 1689. Li
cencia del ordinario ; Madrid , 22 de id.—Aprobación 
del padre Diego Calleja, por el Consejo; 12 setiem
bre id.—Suma del privilegio á favor de Camacho Gay
na , por diez años; setiembre 19 de id. — Erratas y

Tasa, noviembre id.—Prólogo «Allector».—Soneto.
—(Es la dedicatoria de la autora).—Texto.

Contiene :
Loa en las huertas, donde fué á divertirse la excelen

tísima señora condesa de Paredes.
Loa á los felices años del señor Virey, conde de Pare

des , marqués de la Laguna.
Loa á los años de la Reina nuestra señora doña Maria 

Luisa de Borbon.
Loa eti celebración de los años del Rey nuestro señor. 
Loas al mismo asunto (dos).
Loa al año que cumplió el señor don José de la Cerda, 

primogénito del señor Virey conde de Paredes.
Loa à los años del Rey nuestro señor Cárlos 7/, que 

celebra don Josef de la Cerda, primogénito del se
ñor Virey, conde de Paredes.

Loa á los años del reverendísimo padre maestro fray 
Diego Velazquez de la Cadena; representada en el 
colegio de San Pablo. (De Méjico ; del cual fue rec
tor y lector de escritura.)

Poemas de la única poetisa americana. Musa décima, 
soror Juana Inés de la Cruz, religiosa professa en el 
monasterio de San Gerónimo, de la imperial ciudad 
de México. Corregidos y mejorados en esta segun
da impression por su autora. Dedícalos á la exce
lentísima señora doña María.... etc. Y los saca á luz 
don Juan Camacho Gayna... etc. Madrid , 1690 ; 4.“ 

Poemas de la única poetisa americana , Musa décima, 
soror Juana Inés... etc. Corregidos en esta impres
sion por su autora. Dedícalos... etc. Los saca á luz 
don Juan Camacho Gayna... — Barcelona, 1691 ; 4.“ 

Segundo tomo de las Obras de soror Juana, etc.— 
Sevilla, 1691.
Censura del reverendísimo padre maestro Juan 

Navarro Velez , de los clérigos menores, lector jubi
lado, provincial que ha sido de la provincia de Anda
lucía... etc. Firmada, «en esta casa de clérigos meno
res de Sevilla , á 18 de julio de 1691». 

Dedicatoria de la autora á don Juan de Orue, caba 
Hero del Orden de Santiago, residente en Andalucía. 
—Ofrécele la poetisa algunos otros papeles suyos, que 
en efecto le remitió despues.

El contenido de esta rarísima edición , es sin duda 
el mismo que el de su reimpresión de Barcelona, 1693, 
por lo respectivo al texto.
Segundo lomo de las Obras de soror Juana Inés de la 

Cruz, monja professa en el monasterio del Señor 
San Gerónimo, de la civdad de México. Añadido eji 
esta segvnda impression por su autora. Año de 1695. 
—Impresso en Barcelona, por Joseph Llopis, y á su 
costa ; 4.”
Censura del reverendísimo padre maestro Juan 

Navarro Velez, de los clérigos menores , lector jubi
lado, provincial que ha sido de la provincia de Anda
lucía, asistente provincial de esta provincia , y califi
cador del Santo Oficio de la Inquisición.—Comienza 
asi: «El segundo tomo de las obras de la madre 
soror Juana... que el señor don Joseph de Bayas, pro
visor y vicario general de este arzobispado, se ha ser
vido de remitir á mi exámen...»; y concluye :« Asi lo 
siento, salvo meliori, etc. En esta casa de clérigos 
menores de Sevilla á 18 de julio de 1691».

No lleva mas preliminares. Contiene :
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Loa celebrando la Concepcion de María Santísima.
Loa para
El Mártir del Sacramento, San Hermenegildo. (Auto 

historial alegórico.)
Loa para
El cetro de Josef. (Auto historial alegórico.)
Loa á los años del Rey nuestro señor don Cdrlos 11.
Loa á los años de la Reina madre doña Mariana de 

Austria.
Encomiástico poema á los años de la excelentísima 

señora Condesa de Calve.
Loa d los años del excelentísimo señor Conde de 

Calve.
Precedió á la comedia :

Amor es mas labirinto.
«De la cual las jornadas primera y tercera son de la 

madre Juana , y la segunda, del licenciado don Juan 
de Guevara,ingenio conocido de la ciudad de México.» 
Loa (celebrando la entrada en Méjico del nuevo Vi- 

rey, conde de Paredes). Precedió á la comedia:
Los empeños de una casa.
Sarao de cuatro naciones, que son: Españoles, Ne

gros , Italianos y Mexicanos,
(Pieza de baile, canto y representación; fin déla 

fiesta antecedente.)
Fama y obraspóstumas del Fénix de México, décima 

musa, poetisa americana sor Juana Inés de la Cruz. 
(Ó bien)

Tercer parte de las obras, y fama postuma de sor Jua
na... etc.—Madrid, 1700. Con el retrato de la poetisa.
Publicó este libro el doctor don Juan Ignacio de 

Castorena y ürsúa, capellán de honor, Prebendado de 
la catedral de Méjico. Las aprobaciones son de los 
padres Diego de Heredia, rector del Colegio Imperial, 
y Diego Calleja , dadas en diciembre de 1698. La se
gunda, comprende una apreciable biografía de la poe
tisa.

Lleva otro parecer aprobativo del doctor don Ja
cinto Muñoz de Castilblanque, arzobispo electo de 
Manila, predicador y capellán de S. M. etc, fechada 
en S de enero de 1700. El prólogo del editor Castro- 
rena es interesantísimo.

No contiene este tomo pieza alguna dramática. 
Tercer tomo de las obras, y fama postuma de sor Jua

na, etc.—Lisboa, 1701; 4.°
Obras... (Los tres tomos).—Madrid, 1714. En la Im- 

- prenta Real, por Joseph Rodriguez y Escobar, im
presor de la Santa Cruzada.—Madrid, en la im
prenta de Angel Pascual Rubio, año de 1723; 4.° 
(El retrato, grabado toscamente en madera, va en 

las portadas).—Zaragoza, 172o.
Dionisio Saniso. (Auto).

De esta poetisa se ha reimpreso en la Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Rivade- 
neyra, la comedia: Los empeños de una casa.

CRUZ (fray JERÓNIMO DE la). Reügioso de 
la Orden de san Jerónimo, lector de moral 
en su convento de Madrid. Concurrió á la pri
mera justa poética de san Isidro, año del620, 

con cuatro bellísimas octavas que sin duda 
hubieron de ser premiadas en tercer lugar. 
Lope, no obstante, le omitió en el Romance 
laudatorio de los justadores.

Años despues, escribió y publicó:
Defensa de los Estatutos y noblezas españolas: des

tierro de los abusos y rigores délos informantes.— 
Zaragoza, 16.37 ; en fól.

Job Evangélico.—'Íarigo7.‘¿, 1638.

En San Jerónimo el Real de esta corte, á 22 
de junio de 1634, firmó la aprobación de la 
obra del insigne fray Gabriel Tellez, que lle
va el título de Deleitar aprovechando, expre
sándose en los términos mas honrosos para 
el autor.

Pudiera muy bien serlo de la siguiente 
comedia, impresa bajo el nombre de :

CRUZ Y MENDOZA (don Jerónimo de la).
Sufrir mas por valer mas.

(P.3I).

CHUZ (padre LUIS DE la). Doctísimo jesuí
ta portugués; nació en Lisboa por los años 
de 1340; hijo de Leonardo de la Cruz y de 
Leonor López. Entró en la Compañía, cole
gio de Coimbra, el 1.® de enero de 1338. 
Enseñó allí por espacio de doce años retórica 
y Sagrada Escritura, distinguiéndose al mis
mo tiempo comoelocuente predicador. Mu
rió en Coimbra el 18 de julio de 1604. Fue 
uno de los mas insignes poetas latinos de 
su época. Su Interpretatio Poetica latine in 
centum quinquaginta Psalmos, obtuvo seis 
ediciones; la primera en Ingolstadt, año de 
1397 ; la segunda en Madrid, por Luis San
chez, 1600. Escribió cuatro tragedias lati
nas, que salieron á luz en un tomo, titu
lado:
Tragicce, comicæque actiones à Regio ^Artium Collegio

S. J. datœ Conimbricæ in publicum Tbeatrum.— 
Lugduni, apud Horatium Cardon, 1603.
De dichas cuatro tragedias, la titulada: Sedecias, 

fue representada al rey don Sebastian, cuando visitó 
á Goimbra, en 1370.

CUADRA.
Las proezas de Esplandian.

Catálogo del señor Mesonero.

CUBILLO DE ARAGON (don alvaro). Son 
harto escasas las noticias que tenemos de la 
vida de este aventajado escritor dramático. 
Fue su cuna la morisca Granada, su naci-
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miento en los primeros años del siglo xvii. 
Sin duda originario de distinguida familia, 
parece, no obstante, que tuvo en poco estas 
vanidades, y no hizo mucho uso del distin
tivo nobiliario; sus contemporáneos le nom
braron mas frecuentemente sin él; á veces 
se le concede y cercena en una misma obra.

Se ha inferido de un pasaje del prólogo en 
verso que escribió al frente de su libro titu
lado : El Enano de las Musas (1654), que 
debió de seguir la carrera forense. Es de creer 
que no la concluyese, llevado de su instin
tiva inclinación á la poesía, y dedicado prin
cipalmente á la composición dramática. Véa
se el pasaje á que nos referimos.

Lector, yo soy un Ingenio 
De fortuna (Dios delante),
Que para uno y otro agüero
No es menester mas achaque.
Hiciéronme conocido, 
Cuando muchacho, las clases, 
Cuando Joven, las audiencias, 
Cuando adulto, los corrales.
Y para ser desgraciado
En aquestas tres edades.
La mayor maña que tuve
Fue buscar los consonantes.
Hice versos (Dios nos libre\
Hice coplas (Dios nos guardel;
Que de cien comedias, ¿quién
Sino Dios podrá guardarme?
Ciento corrieron fortuna
En España á todo trance.
Donde la mosquetería
Es milicia formidable.
Perdonóme muchas veces
En medio de los emhates
De Lopes y Calderones,
De Velez y Villaizanes.
Que no hay bala despedida
Del salitre, que se iguale
A la censura de aquellos
Que hilan el mismo estambre, etc.

En 1625 publicó su poemita de no escaso 
mérito : Las Cortes del león y del águila. Ha
llábase en Granada á fines de abril de 1657, 
según consta del autógrafo de su auto sa
cramental intitulado: El mayor desempeño, 
que poseyó el señor Salvá (don Vicente).

Quizá por aquel mismo tiempo fue cuando, 
habiendo pasado á Sevilla con objeto de eva
cuar algunos negocios para él importantes, 
tornó parte en los ejercicios literarios de una 
lucida academia de los mayores ingenios de 
aquella ciudad, que patrocinaba en su casa, 
calle de las Armas,el condede la Torre, D.... 
..... de Ribera, Saavedra y Guzman. Fue 
nuestro don Alvaro secretario de ella, sien-
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do presidente el insigne Antonio Ortiz Mel
garejo, sevillano, del hábito de San Juan. Es
ta noticia debemos á Luis Velez de Guevara 
(El Diablo eojuelo, 1641, tranco jx.), que en 
esta ocasión trata muy galantemente á Cu
billo de «excelente cómico y grande versi
ficador, con aquel fuego andaluz que todos 
los que nacen en aquel clima tienen».

En 1652 habia ya dado nuestro autor al 
teatro sus dos comedias de El Rayo de Anda
lucía ó el Genízaro de España (de asunto fun
dado en la heróica y popular historia de los 
siete infantes de Lara y el bastardo Mudar- 
ra), que fueron recibidas con extraordinario 
aplauso. Compruébalo así el testimonio de 
Montalban , quien al incluir á Cubillo en su 
Memoria de los autores que escribían come
dias en Castilla {Para todos, 1652), se expre
só en tales términos: «Alvaro Cubillo, bizar
ro poeta, hace excelentes comedias, como 
lo fueron en esta corte y en toda España las 
dos de Mudarra». Fue mas justo Montalban 
con el insigne granadino, que lo habia sido 
Lope omitiendo su elogio en el Laurel de 
Apolo.

Objeto sus dramas de la censura de Lope, 
Calderon y otros ingenios. Cubillo debió de 
retraerse bastante de las amistades y relacio
nes literarias: así se abstuvo de escribir com
posición alguna para las coronas fúnebres 
del Fénix y de su predilecto discípulo ; y 
no se reunió jamás, que sepamos, con otros 
escritores en colaboración dramática.

Mas de cien comedias, repite en la dedi
catoria de El Enano de las Musas, que lle
vaba compuestas á la fecha de 1654; pero 
tan solo se conservan de ellas unas treinta, 
poco mas, y algunas son extremadamente 
raras. Tanto en en el género heróico, para el 
cual poseía grandes dotes, como en el có
mico y festivo, presenta el repertorio de 
nuestro autor bellísimas produciones; sobre
saliendo entre ellas las dos de El Genízaro 
de España y Rayo de Andalucía, las de El 
Condede Saldaña, La honestidad defendida, 
La perfecta Casada, y Las muñecas de Mar^ 
cela.

Atenido al producto de sus obras, vivía en 
Madrid por los años de 1646 á 1654 , sobre
cargado de una familia numerosa. Su poco 
lisonjera situación le ponía en la necesidad 
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de ser el obligado panegirista de grandes y 
magnates; necesidad que sin duda no era 
nueva para él, pues que ya años antes el 
Conde-duque habia sido objeto de sus enco
mios poéticos. Con mas resolución solia tal 
cual vez recurrir á la piedad y gusto literario 
del Rey, escribiendo versos en su alabanza, 
ó de las reinas Isabel y Mariana, y solicitan
do á renglón seguido la competente recom
pensa. En su referido libro se hallan inter
poladas con las diez comedias que contiene, 
muchas de estas poesías laudatorias , mere
ciendo particular mención el soneto que di
rigió á la reina doña Mariana de Austria y la 
entregó, según cuenta, «en la carrera de 
Atocha, un sábado por la tardes, poniéndo
le en manos del Rey, á quien pedia en dos 
composiciones adjuntas el material premio 
de su trabajo. Recibióle, en efecto ,como él 
mismo refiere;

Dile en su mano al Rey, y agradecido,

Atento á su decoro
Volvió á la mia la respuesta en oro. 
Por catorce renglones 
Me dióS. M. quince doblones: 
¿Qué mas hiciera un lince, 
Que brujulear catorce y ganar quince?

Concurrió nuestro don Alvaro á la justa 
poética celebrada por la Universidad de Al
calá, en 6 de febrero de 1658, para festejar el 
nacimiento del príncipe don Felipe Próspe
ro. Dos años despues se presentó á otros dos 
certámenes: al de la Soledad (traslación 
de esta imágen á su nueva capilla del con
vento de la Victoria, de Madrid), en 19 de 
setiembre de 1660, y al celebrado en Jaén 
para solemnizar la dedicación solemne de 
aquella catedral, en octubre del mismo 
año. Aspiró en el de Madrid al premio de 
las glosas y al de los sonetos, y no debió 
quedar desairado. Hé aquí el vejamen que 
le aplicó Avellaneda:

Alvaro Cubillo, ingenio de alquitrán, por ser de 
Granada y por el fuego de sus obras, pues ban dado 
tanta lumbre que corren muy validas en la region del 
aire; porque en alas de cohetes han penetrado esas 
esferas azules; sitiado de los carnerilas de las glosas, 
pide socorro al polvorista de la calle de aquestos ca- 
valleros, pues siempre fue la de los Majadericos. 
Urban le socorrió de carretilla, disparando por me
cha aquesta redondilla:

Glosistas, en quien ya es 
Ociosa la zancadilla. 
Castigue la carretilla 
A poetas buscapiés.

Este Certámen de la Soledad no se impri
mió hasta el año de 1664. Ignoramos si á 
esta fecha vivia nuestro Cubillo, de quien no 
tenemos posteriores noticias.

De sus comedias tan solo sacó á luz, co
leccionadas, las diez que comprende el Ena~ 
no de las Musas. En las Colecciones de Varios 
se imprimieron algunas.

Pudieran escogerse algunas composiciones 
líricas de Cubillo excelentes, como el so
neto que hizo á su propio retrato:

Agradece al pincel ¡ oh sombra vana !
Tanto esplendor, que á breve lienzo fla.
Exento á la cobarde valentía
De aquel que huyendo mi verdor profana.

Hoy me parezco á tí, mas no mañana :
i Dichoso tú que naces cada dia,
Y el tiempo no podrá con su porfla
Poner en tí una arruga ni una cana !

¡ Dichoso tú que el curso fugitivo,
De su voraz carrera despreciando , 
Siglos apuestas á vivir no vivo!

¡Y sin ventura yo, que siempre dando
Cada paso á la muerte, fugitivo
Sé que no vivo, y muero no sé cuando !

Parala justa de Alcalá escribió un soneto 
y una glosa ; en la de Jaén aspiró al premio 
de las octavas.

Catálogo de sus obras dramáticas:
El mayor desempeño. (Auto sacramental.)

Manuscrito, en 4.°, casi lodo autógrafo, y firmado 
al fin. «En GranadaáSl de abril de 1637 años.—Alva
ro Cubillo de Aragon.» Citado con el número 328 en 
el Catálogo de la librería de don Vicente Salvá.—Pa
ris, 1834.
El Ge7iizaro de España.

Manuscrito anónimo. Biblioteca de Osuna.
La perfecta Casada.

Manuscrito, al parecer copia, de mediados del si
glo xvii ; en el códice número 13 de mi librería, com
prensivo de varias comedias de diversos autores; ma
nuscritos que fueron de las compañías de Manuel 
Vallejo y de Francisca López, por los años de 1662 á 
1673.
La gran comedia de los desagravios de Apto.

Manuscrito con esta nota, déla letra misma, al tin 
de la segunda jornada: «Soy de Gerónimo de Sando
val , autor de comedias por su Magostad ; se trasladó 
en .lirona, á los siete dias del mes de octubre de 1672. 
(Firmada.)—Bernardo deHeredia.» Al principio tiene 
las aprobaciones del censor Avellaneda y del fiscal. 
(Madrid, enero y febrero de 1673), y la licencia para 
su repetición.—Manuscrito de mi librería.
El Enano de las Mtisas. Comedias y obras diversas, 

con un poema de las Córtes del León y del Aguila.
—Madrid, 1634; 4.«
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Contiene :

La honestidad defendida, ó Elisa Dido, Reina de Car
tago.

Los triunfos de San Miguel.
El Genlzaro de Espatía y Rayo de Andalucía. Dos 

parles.
Los desagravios de Cristo.
El invisible Príncipe del Raúl.
Las muñecas de Marcela.
El Señor de noches buenas. (Don Enrique del Rincón.} 
El amor cómo ha de ser.
La tragedia del Duque de Berganza.

Comedias en las Colecciones de Varios.
Los desagravios de Cristo. (Jerusalem destruida por

Tito y Vespasiano. La venganza en el imperio.)
(Parte treinta y dos con doce comedias de diferen

tes autores.—Zaragoza, 1640.)
Entre los sueltos caballos.

(Doce comedias de diferentes autores. Parle 57. 
Año 1646.—En Valencia, á costa de Juan Sonzoni.)

El mejor Rey del mundo , y Templo de Salomon.
(Quintaparte de las comedias de Lope de Vega.— 

Sevilla... (?)—(Fajardo.)
El Señor de noches buenas. (Don Enrique del Rincon.)

(Flor de las mejores doce comedias de los mayores
Ingenios de España...—Madrid, 1652.)

(Va atribuida á don Antonio Hurtado de Mendoza.)

La honestidad defendida de Elisa Dido, Reina y fun
dadora de Cartago.

El invisible Principe del Baúl.
Las muñecas de Marcela.

(Ameno jardin de comedias de los insignes autores 
D. A. de Zamora, don J. B. Diamante y don Alvaro
Cubillo de Aragon.—Madrid, 1734; 4.")

Perderse por no perderse.
(P. 8.“)

La mayor venganza de honor y los Comendadores de 
Córdoba.
(P. 10.)

Prudente, sabia y honrada. La perfecta Casada.
(P. 12.)

El Conde de Saldaña, segunda parle. Los hechos de 
Bernardo del Carpio.
(P. 13.)

Ganar por la mano el juego.
(P. 29.)
Comedias sueltas.

Añasco el de Talavera.
El Bandolero de Flándes.
Los casados por fuerza, y ejemplo de desdichas. (Del 

engaño hacer virtud.)
El Conde de Saldaña, primera parle.
El Conde de Irlos. (¿Será la de Lope de Vega?)
La corona del agravio.
El justo Loth.
La manga de Sarracino.
El Vencedor de si mismo.

Autos :
La muerte de Frailan.
El Rey Seleuco en Asia.
El fuego dado del cielo.

Auto sacramental: Nuestra Señora del Rosario, ciento 
por uno.
(Navidad y Corpus-Christi festejados por los mejo

res ingenios de España —Madrid, 1664.)
El hereje. (Auto.)

Compúsole en 1res dias, poco despues de la Semana 
Santa de 1640, para las fiestas religiosas que en Gra
nada se celebraron en desagravio de la Santísima Vir
gen, con motivo del pasquín ofensivo á su pureza 
inmaculada, puesto por un hereje entre las puertas 
del cabildo de dicha ciudad , la noche del jueves san
to. Le representó la compañía de Antonio de Prado, 
con otro de Calderon titulado: La hidalga, relativo al 
misterio de la Concepcion. Da noticia de él, hacien
do grande elogio de su autor,él P. Paracuellos, en 
sus Triunfales celebraciones... (Relación de estas fies
tas de Granada. Las hubo asimismo por el propio su
ceso en otras muchas poblaciones.) Hállase citado este 
auto en el Catálogo de Huerta, del modo siguiente; 
«A?<Zo en alegoría del sacrilego cartel que pusieron 
en la ciudad de Granada, contra la ley de Dios y su 
santísima Madre.
Entre los sueltos caballos.

Esta comedia se ha impreso y consta en los Catálo
gos atribuida á Cubillo; sin embargo, se ha sospe
chado que pudiera ser obra de Luis Velez de Gueva
ra, teniendo presente aquella composición satírica 
dirigida à éste último, que empieza:

Entre los sueltos caballos 
De la mosquetera gente 
Que la otra noche silbaron 
Entre lo Roque, lo Velez, etc.

Lis comedias de Cubillo publicadas en la 
Biblioteca de Autores espafioles, de M. Riva- 
deneyra, tomo xlvii {Dramáticos posterio
res á Lope de Vega}, son :
El Conde de Saldaña, primera parte.
Hechos de Bernardo del Carpio, segunda id. 
La perfecta Casada.
Las muñecas de Marcela.
El Señor de noches buenas.
El amor cómo ha de ser.
El invisible Príncipe del Baúl.

CUELLAR (don Jerónimo de). Natural de 
Madrid; bautizóse en la parroquia de San 
Justo ; fueron sus padres Juan Lorenzo de 
Cuellar, contralor de la casa real, natural 
de esta corte, y doña Angela de Chaux, fran* 
cesa, de Semerecur, en Lorena, camarista de 
la reina doña Isabel, esposa de Felipe IV.

En 1650 era don Jerónimo ayuda de cá
mara de S. M., que en el propio año le hizo 
merced del hábito de Santiago. Acompañó 
al Rey en la jornada á la frontera de Francia 
para la entrega de la infanta doña María Te
resa, año de 1660. A la vuelta obtúvola se
cretaría de los Reales descargos, luego la de
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cámara del Consejo de Cruzada, que servia 
en 1665, y últimamente pasó á secretario del 
de las Ordenes.

Tuvo excelente ingenio; liállanse versos 
SUYOS en varios libros de aquel tiempo, y 
compuso algunas comedias. De estas , la ti
tulada: El Pastelero de Madrigal, que corre 
anónima, ha conservado aceptación y se ha 
reimpreso en nuestros dias.

En 1652 le dedicó el librero Pedro de Lo
groño la apreciable antología que publicó, 
titulada: Flor de las mejores doce comedias 
de los mayores ingenios de España. (Madrid, 
dicho año.) En la dedicatoria refiere varias 
noticias de Cuellar y de su familia ; pero no 
inserta en el tomo comedia alguna de este 
autor.

La comedia de Cuellar, Cada cual á su 
negocio, ha sido últimamente reimpresa en 
la colección de Dramáticos posteriores á Lope 
de Vega, tomo i, Biblioteca de Autores espa
ñoles, de M. Rivadeneyra.
Hacer cada uno lo que debe, {ó cada cual á su negocio'). 
{Parte cuarenta y 1res de comedias de diferentes au

tores.—Zaragoza, 1650.)
( Parle cuarenta y 1res...—Valencia , 1660.—Fajardo.

Y en la Parte sexta, de Madrid.)
El Pastelero de Madrigal.

CUENCA Y ARGUELLO (don ambrosio de).
Nadie se átreva al honor.

Manuscrito ; copia; siglo xviii, en el códice M-178 
déla Biblioteca Nacional.
A igual agravio no hay duelo.

(P. 13.)
Nuestra Señora de Regla, {la Fénix de Andalucía).

(P. 27.)
Nadie se atreva al honor.
Apelar de un hado á otro.
Entremés de Los Tejedores.

Autógrafo; con fecha de 1060. Biblioteca de Osuna.

CUERO Y TAPIA (donjuán de). Señor 
del mayorazgo de su apellido, en Madrid , y 
de la casa y castillo del Castellar, en Catalu
ña. Nació en esta corte, año de 1597; fue 
bautizado el 16 de setiembre en la parroquia 
de Santiago. Sus padres, don Gregorio de 
Cuero y Tapia, secretario del Consejo de Or
denes, y doña Ana de Solís y Medrano. Ob
tuvo el hábito de Santiago en 1628. Fue re
gidor perpétuo y decano de este Ayunta
miento, y en 1649, su procurador á Córtes. 
Sirvió de gentil hombre de la casa real, y en

CUE

el tercio de la nobleza levantado por esta 
villa, obtuvo el grado de capitán de infante
ría. Casó dos veces: la primera, con doña 
Francisca Collantes y Guerra, de quien tuvo, 
entre otros hijos, á doña Mariana, que su
cedió en la casa; y la segunda, con doña 
Ana María de Cuero y Tapia, su sobrina. Mu
rió de ochenta y siete años (1684), en sus ca
sas principales, á la Puerta de Balnadú.

Fue muy versado en todo género de letras, 
y especial aficionado á la poesía; colec
tor curioso de noticias y papeles. Recogió las 
obras de su sobrino, el erudito don Gregorio 
de Tapia y Salcedo ; y escribió él várias, pero 
solamente imprimió de ellas un Memorial de 
sus servicios; enfólio.

Ignoraríamos que este ilustrado caballero 
hubiese cultivado la poesía dramática si don 
Gaspar Agustin de Lara, en su Obelisco fúne
bre á Calderon, con ocasión de impugnar en 
el interesante prólogo que le precede algunos 
errores cometidos por don Juan de Vera 
Tassis y Villarroel al ilustrar y colectar las 
comedias de aquel insigne dramático, no hu
biese sacado á cuento de estos errores otros 
del mismo Vera Tassis, relativos á don Agus
tin de Salazar y Torres, cuyas obras también 
colectó y dió á la estampa; y entre ellos el 
de atribuir á dicho Salazar « la comedia de 
don Juan Cuero de Tapia, caballero de San
tiago; cuyos borradores í, añade Lara que 
había tenido á la vista « que yo vi en sus bor
radores». En la duda que tenemos, y va 
indicada oportunamente, acerca de si Vera 
Tassis publicó ya la Segunda parte de las 
obras de Salazar, que comprende nueve co
medias, en 4681 , cuando la primera, ó 
en 4694, no podemos calcular si Lara se re
fiere á una de esas piezas, ó bien á alguna 
cita de aquel editor. Hallamos que Montal- 
ban en su Indice ó Catálogo de ingenios de 
Madrid {Para todos, 4632) incluye á

Don .luán de Tapia : lucido poeta lírico y cómico, ha 
escrito y escribe muchos versos á varios propósitos; 
y los de gracia, particularmente, con mucho donaire. 

Alvarez Baena omite á don Juan de Tapia; y 
en el artículo de don Juan Cuero de Ta
pia no hace el menor mérito de la cita de 
Montalban, quien , á mi juicio, se refirió al 
ilustre caballero, cuya biografía acabamos 
de trascribir; si bien advertiré que pudo 
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acaso hacer referencia á don Juan de Tapia 
y Ballesteros, autor de una comedia y de 
varios entremeses.

CUERVO (antonio).
Entremés de La Honrada.

Autógrafo; con fecha de Madrid, 31 de marzo de 
1639; en la Biblioteca de Osuna.

CUEVA (don ANTONIO DE la). Residió en 
Nápoles, donde en 1672 dió á la estampa 
su comedia; No hay deuda donde hay agra
vio, dedicándola á don Domingo Marcio Car
rafa y Pacheco, duque de Matalón, marqués 
de Arienzo, conde de Avellaneda y Cherri- 
to, etc.
Hércules. (Tragicomedia).

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Como noble y ofendido.

(P. 42.)
No hay deuda donde hay agravio.—Nápoles, por Egi

dio Longo, 1672; 4.”
El sepulcro en la corona.

CUEVA (JUAN DE la). Fecundo y afluente 
ingenio, poeta de los mas célebres que pro
dujo la escuela sevillana de los Mal-Laras, 
Girones y Medinas, á fines del segundo ter
cio del siglo XVI. Nació en Sevilla, por los 
años de 1660, de ilustre y esclarecida fami
lia. Discípulo de tan eminentes maestros, 
dió tempranas muestras de su feliz disposi
ción para la poesía : bellísimas flores de las 
cuales podemos citar dos sonetos reciente
mente publicados (1) ; uno en alabanza del 
poema de Mal-Lara: La muerte de Or feo, y 
otro al maestro Diego Giron, habiendo su
cedido por muerte de aquel doctísimo pre
ceptor en la lección de su estudio. Mal-Lara 
falleció en 1671,

El teatro español por aquella época, des
pues del impulso que le había dado con su 
feliz inventiva y práctica dirección el insig
ne sevillano Lope de Rueda, caminaba rápi
damente á su mas brillante período. El inge
nioso autor del Viaje entretenido, nos se
ñala á Juan de la Cueva como el primero de 
los poetas que introdujeron en la comedia 
figuras graves de reyes y reinas. El mismo 
Cueva dice (2) :

(1) Revista di ciencias, literatura y avíes, de Sevilla, tomo 
4.’, 216-73.

(2) En 1605 ; aludiendo sin duda à Rojas Villandrando, que 
lejos de culparle, alaba su progreso.

A ral me culpan de que fui el primero 
Que reyes y deidades di al tablado, 
De las comedias traspasando el fuero :

Que el un acto de cinco le he quitado ;
Que reduci los actos en jornadas, 
Cual vemos que es en nuestro tiempo usado.

(Ejeinplarpoéiico.—T£ç. 3.a).

No obstante, debe advertirse que en la co
media, muy anterior (1663), de La Duquesa 
de la Rosa, compuesta por Alonso de la Ve
ga, entran ya Infantes y magnates.

Puede ser contado nuestro autor entre los 
primeros que trabajaron por dar mayor im
portancia al drama, prefiriendo los argu
mentos históricos, y muy señaladamente los 
nacionales. Merecen elogio sus esfuerzos; 
por mas que la ilustrada y severa crítica mo
derna halle, á la par de grandes bellezas, con
siderables defectos en sus producciones dra
máticas.

A catorce llega el número de estas; re
presentáronse todas en Sevilla, años de 1679, 
80 y 81 ; la mayor parte en la huerta de doña 
Elvira, dos en las Atarazanas y una en el cor
ral de don Juan. Los famosos representantes 
Alonso Rodriguez, Pedro de Saldaña, Alon
so de Capilla y Alonso de Cisneros, fueron 
sus protagonistas. No las dió su autor á la 
estampa hasta el año de 1688, en Sevilla, 
poniendo á la colección el epígrafe de Pri. 
mera parte; de lo cual se infiere que tenia 
compuestos, ó pensaba escribir, otros dra
mas, que al fin no llegó á publicar, ni son 
conocidos.

Al tiempo mismo que tanto se distinguía 
como escritor dramático, preparaba la im
presión de sus poesías líricas, que dió á luz 
con título de
Obras...— Sevilla; por Andrea Pescioni, -1382; 8.®, de 

139 hojas.
Este libro, rarísimo y no reimpreso, con

tiene sonetos, elegías y canciones al gusto 
italiano, con algunos madrigales; al fin tres 
églogas y el poemita; Llanto de Vénus en la 
muerte de Ádónis (3).

En 1687, dió Cueva al público su Roman
cero :
Corofébeo de romances historiales, compuesto por 

Joan de la Cueua. — Sevilla, Juan León, 1387; 8.° 
—Reimpreso ibid, en 1388.

(3) Cohl de Faber tan solo traslada una canción de este 
tomo.
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Según el señor Durán, este Romancero 
(de cuyos cien romances transcribe dicho 
crítico en el último suyo unos sesenta y tres), 
es muy raro, pero poco importante. Divídese 
en diez libros. Cueva escribió una segunda 
parte de este Coro febeo, que inédita poseyó 
don Nicolás Antonio.

Desde el año de 1588, en que dió á la es
tampa la Parte primera de sus obras dramá
ticas, hasta el de 1603, nuestro autor dedi
có principalmente sus vigilias literarias á la 
composición de un excelente poema he- 
róico de argumento verdaderamente digno 
y nacional, y á la reunion y perfecciona
miento de sus obras líricas. El expresado 
poema :
La conquista de la Bélica (por el santo Rey don Fer

nando).—Sevilla: Francisco Perez, 1603; 8.° 

es uno de los mas regulares que posee nues
tra Épica, y á pesar de su falta de animación 
y movimiento, y de otros defectos que oscu
recen su mérito, es digno del aprecio y del 
lugar que le dió Estala en los tomos xiv 
y XV de la Colección que publicó bajo el seu
dónimo de don Ramon Fernandez.

En 1.° de enero de 1603 escribía nuestro 
poeta en Sevilla la dedicatoria de su com
pleta Colección de obras líricas al doctor 
Claudio déla Cueva, su hermano, inquisidor 
y visitador de la inquisición de Sicilia. For
mábanla dos gruesos volúmenes en 4.°, que 
por el año 1774poseia en Sevilla el señor con
de del Aguila, escritos en su mayor parte de 
manodel autor. Comprendía el primer tomo 
las poesías que había impreso en el año 
de 1582, con adiciones considerables. El 
segundo, que actualmente posee el señor 
duque de Cor, en su selecta librería de Gra
nada, contiene;
Siete églogas.
Los amores de Marte y Vénus. Poemita en octavas de

dicado á don Enrique de la Cueva.
El llanto de Vénus.
Historia de la Cuevay descendencia de los duques de 

Alburquerque. Poema dedicado á la marquesa de 
Tarifa, doña Ana Tellez Giron, con fecha de 13 de 
setiembre de 1604

Viaje de Sannio, poeta, al cielo de Júpiter. Poema di
dáctico alegórico ; contiene elogios de célebres in
genios españoles. Lleva fecha de 1583, y dedicato
ria á don Fernando Afán de Ribera Enriquez, mar
qués de Tarifa.
Ejemplar poético.

Los cuatro libros de los inventores de las cosas. Poema 
en verso suelto ; ampliación de la obra de Polidoro 
Virgilio.
Hasta aquí van conformes en esta relación el bió

grafo de Cueva en el Parnaso Español, y los traduc
tores del Ticknor. Pero el primero añade al contenido 
del manuscrito lo siguiente:
Epístola á Cristóbal de Zayas, con una Invectiva con

tra la poesía, leída en la academia de Mal-Lara.
La Muracinda. Poema burlesco, no concluido. 
Batalla de ranas y ratones. Poema, traducción de la 

Batracomiomáquia, de Homero. Fragmentos.

Aunque la dedicatoria de esta Colección 
lleva la fecha de 1603, según el parnasista, 
si no hay yerro en la cita, puede calcularse 
que Cueva, despues de escrita aquella al 
frente del tomo i, fue sucesivamente agre
gando en los siguientes años las obras que 
concluía ó perfeccionaba. Por una de estas 
dos causas se explican únicamente las fe
chas posteriores á 1603, que tienen, ya en 
el tomo n, ya en algún otro manuscrito, vá- 
rias de las obras que dicho volúmen com
prende. La historia de la cueva hemos visto 
que lleva data de 1604. Del Ejemplar poético 
guardaba, en 1774, el señor don Benito Mar
tinez Gomez Gayoso, archivero de la Secre
taría de Estado en su exquisita librería, un 
códice autógrafo (4.°, de 50 pág.), con la de
dicatoria al duque de Alcalá, firmada por el 
autor en Sevilla, á 30 de noviembre 1606, y la 
portada impresa en la misma ciudad y fecha.

Finalmente, el poema de Los Inventores 
tiene, según el parnasista, á su principio una 
epístola de Cueva á doña Jerónima María 
de Guzman (por cuyo mandato le compuso) 
con la siguiente data: «De esta ciudad de 
Cuenca, y de mayo 9 del año de nuestra 
salud dé 1607.»

Delas obras debidas á la pluma de Juan 
de la Cueva se han impreso en la moderna 
época, además de las ya citadas, el Ejem
plar poético, seguido de des canciones y una 
elegía en el tumo vin del Parnaso español 
(1774); el poema de Los Inventores de las 
cosas, en la misma Colección, tomo ix; un 
romance satírico en \a. Floresta, de Bold, y las 
comedias: El saco de Roma y El Infamador, 
en el Tesoro del Teatro español, colectado 
por don E. de Ochoa, tomo i, París,1838.

El Ejemplar ó Arte Poética española, en 
tres epístolas excelentemente versificadas, 
es obra digna de estimación por su doctrina
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y por las noticias que contiene sobre la poe
sía castellana y sus cultivadores. López Se
daño estuvo tan feliz en su publicación, cuan
to desacertado en la del libro de Los Inven
tores, que nada tiene de poético y está lle
no de ridiculas patrañas. Ilustró dicho edi
tor estas obras con n/tas críticas y biblio
gráficas, con las noticias que del autor su
po y con el retrato de éste, sacado del de 
cuerpo entero, pintura antigua, que poseía 
en Sevilla el conde del Aguila. La estampa, 
grabada por Carmona, nos le representa co
mo de cuarenta años, ó algo mas, de edad; 
persona y facciones robustas, frente espa
ciosa, ojos vivos, cabello crespo, semblante 
ceñudo y desapacible.

Cervantes, que sin duda trató á Cueva en 
Sevilla, le celebra en el Canto de Calíope. 
Herrera en un bello soneto. No recibió igual 
honra del Fénix de los ingenios, que tenia 
sus caprichos y sus olvidos muy singulares.

Don L. F. de Moratin, (Quintana, y don A. 
deMontiano han sido los mas notables críti
cos que modernamente han juzgadolas obras 
de Cueva. El primero analiza todas las dra
máticas, y censurándolas con sujeción á sus 
doctrinas, reconoce y alaba las bellezas que 
encierran. Monliano, limitándose á las tra
gedias, es aun menos rígido en su juicio.

Quintana, despues de calificarle de «uno 
délos primeros corruptores del teatro», exa
mina principalmente el poema la Conquista 
de la Bélica, apreciando con justa crítica su 
mérito y sus defectos.

Primera parte de comedias de Juan de la Cueva.—Se
villa, Juan León, tS88,
Lleva un prólogo del autor.
Contiene :

Comedia de La muerte del Rey don Sancho, y reto de 
Zamora, por don Diego Ordoñez.
«Esta farsa fue representada la primera vez en Sevi

lla, año de 1379, siendo Asistente de ella don Francisco 
Zapata de Cisneros. Representóla Alonso Rodriguez, 
autor de comedias, en la huerta de doña Elvira.»
Comedia de El saco de Roma, y muerte de Borbon, y 

coronación de nuestro invicto Eínperador Cárlos V.
«Fue representada esta farsa la primera vez en Sevi

lla, por Alonso Rodriguez, famoso representante, en 
la huerta de doña Elvira, siendo Asistente don Fran
cisco Zapata de Cisneros, conde de Barajas. »
Tragedia de Los siete Infantes de Lara.

«Esta tragedia, representó la primera vez en Sevilla, 
en la huerta de doña Elvira, Alonso Rodriguez, sien
do Asistente don Francisco Zapata»,., etc.

Comedia de La libertad de España por Bernardo del 
Carpio.
«Esta farsa fue representada la primera vez en Se

villa, por Pedro de Saldaña, famoso autor y excelente 
representante. Representóse en las Atarazanas», etc. 
Comedia de El Degollado.

«Esta comedia representó la primera vez en Sevilla, 
Pedro de Saldaña. Recitóse en la huerta de doña 
Elvira...», etc.
Tragedia de La muerte de Ayax Telamon sobre las 

armas de Aquiles.
«Representó esta tragedia Pedro de Saldaña, hacien

do él mismo la figura de Ayax admirablemente. Reci
tóse la primera vez en Sevilla, en la huerta de doña 
Elvira», etc.
Comedia de El Tutor.

«Fue representada esta comedia por primera vez 
en Sevilla, en la huerta de doña Elvira, por Pedro de 
Saldaña», etc.
Comedia de La constancia de Arcelina.

«Fue representada esta comedia con grandísimo ex
tremo en la huerta de doña Elvira, por Pedro de Sal- 
daña».
Tragedia de La muerte de Virginia y Apio Claudio.

«Representóse esta tragedia en la huerta de doña 
Elvira, por el excelente é ingenioso representante Pe
dro de Saldaña», etc.
Comedia de El Principe tirano, primera parte.

«Representóse esta comedia la primera vez en la 
huerta de doña Elvira, en Sevilla, por Pedro de Sal- 
daña» , etc.
Tragedia de El Principe tirano, segunda parle.

«Esta tragedia representó Pedro de Saldaña, la pri
mera vez en Sevilla, en la huerta de doña Elvira», etc. 
Comedia de El Viejo enamorado.

«Esta comedia representó Pedro de Saldaña la pri
mera vez en Sevilla, en el corral de don Juan», etc. 
Comedia de La libertad de Roma por Mudo Scévola.

«Esta farsa representó Alonso de Capilla, ingenioso 
representante, en las Atarazanas, en Sevilla», etc.
Comedia de El Infamador.

«Fue representada esta comedia la primera vez en 
Sevilla, por el excelente y gracioso representante 
Alonso de Cisneros, en la huerta de doña Elvira», etc.

Estas piezas dramáticas van todas divididas en cua
tro jornadas; su diálogo es una mezcla de estrofas 
líricas, endecasílabos sueltos, redondillas, tercetos y 
octavas.

CUEVA (salvador de ¿.a).
Cuál es lo mas en amor, el desprecio 6 el favor. (Fies

ta de Zarzuela).
{Parte cuarenta y tres de comedias de diferentes 

autores.—Valencia,1660. Fajardo.)
Y en la Parte cuarenta y tres, de Madrid.

CUEVA Y SILVA (don francisco de la). 
Nació en Medina del Campo, de ilustre fa
milia, consanguínea délos duques de Albur- 
querque, por los años de 1550.
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Fue jurisconsulto insigne, erudito filólo
go, poeta lírico y dramático. La mayor par
te de los datos que tenemos acerca de este 
escritor se reducen á elogios. Pocos habrá 
que hayan merecido tantos y tan pomposos 
encomios bajo el doble concepto que él, 
como legista y como poeta.

El doctor Navarro le incluye en su Catá
logo de insignes dramáticos: «Ellicenciado 
don Francisco de la Cueva, tan docto y tan 
celebrado como sabemos de todos los inge
nios de España». Rojas Villandrando le 
nombra entre los autores que despues de 
Lope de Rueda fueron ensanchando el do
minio de la fábula teatral. «Hicieron (dice) :

Sus Tratos de Argel Cervantes : 
Hizo el comendador Vega 
Sus Lauras, y el Bello Adónis 
Don Francisco de la Cueva.

Lope de Vega, que fue íntimo y apasiona
do amigo suyo, le menciona en la Dorotea, 
escrita en sus a^os juveniles, como á uno de 
los grandes poetas de aquella época; de
dícale su comedia: La mal Casada {Décima- 

, quinta parte: iQ^O}, llamándolenuevo Alcia- 
to ; y le dirige la Epístola 1 .^ de La Filomena 
(1621), donde, á vuelta de los mas exagera
dos encomios, «milagro al mundo, octava 
maravilla », le honra con el dictado de «De- 
móstenes castellano», y como á poeta con 
elogios repetidos, entre los cuales notamos 
estos :

Olí vos, claro Francisco, á quien pretenden 
Las Musas por su Apolo y su divino 
Orfeo, en cuya música se encienden :

Vos, que quitastes de la fuente á Dino 
El primero laurel; nestóreos años 
Viva ese ingenio á cuya luz me inclino.

Ultimamente en el Laurel de Apolo teje su 
corona fúnebre con sentidos y afectuosos 
versos.

Le alabó Cervantes encarecidamente en 
el Canto de Calíope {Galatea, 1384), y des
pues en el Viaje del Parnaso. Quevedo fue 
su íntimo amigo y le dedicó un soneto, que 
es el XVI de su musa Melpomene.

Don Nicolás Antonio le califica de «prín
cipe de los jurisconsultos de su tiempo, por 
su doctrina, ingenio y elocuencia».

Pero solamente cita de su pluma la 
Información de derecho divino y humano por la Purí

sima Concepcion déla Virgen Nuestra Señora.-ÍAti- 
drid, 1625; folio.

Cristóbal deMesa en el librox de su poema: 
La restauración de España (Madrid, 1607), 
alabó justamente á los dos célebres juris
consultos y poetas coetáneos Berrio y don 
Francisco de la Cueva; ambos poco afortu
nados respecto de la conservación de sus 
trabajos literarios.

Murió Cueva y Silva á fines del año de 
1621. Atribuyóse á veneno su muerte, y se 
creyó hallar conexión entre este suceso (á 
la verdad bien poco extraño, dado que Cueva 
ya llegaba á los setenta años) y la enemistad 
que parece se había granjeado del conde- 
duque de Olivares.

El elogio que Lope le tributó en el Laurel 
es el que sigue :

Medina, en cuyo campo solamente 
Pudo hallarse la Cueva del Parnaso, 
Ofrece diligente
A Baldo en el espíritu de Laso, 
Al docto don Francisco de la Cueva
Que los versos de Pindaro renueva:
Tan gran ingenio, que con triste suerte
La mas sangrienta ley lloró su muerte:
Que deben con razon llorar las leyes
Los que honran patrias y engrandecen reyes,
i Qué triste de su pluma nos advierte
(Si bien en verde edad primero fruto)
Porcia despues que del famoso bruto
Supo ij creyó la miserable suerte!
Llorad, pues, juntas, de su muerte ciertas.
Musas y leyes, si no sois las muertas;
Y yo también por las que obligan tanto
De la eterna amistad, vínculo santo,
Diciendo á su divino entendimiento
Con triste musa en lamentable acento:
« Paulo, jurisconsulto soberano.
Que del César de eterna monarquía
Y el supremo Pontífice tenia
Todo el Digesto en la divina mano ;
El que al hebreo, al griego y al romano
La Instituta Cathólica escribía;
En una decision dijo que había
De morir una vez el hombre humano.
¡ Oh ilustre don Francisco ! ¡ Oh siempre clara
Luz de las letras! Si la muerte oyera
Y tu divino ingenio la informara,
A la ley del morir réplica hubiera:
Que tu divina voz la dilatara
Si menos que de Dios sentencia fuera.

La composición lírica de Cueva y Silva, 
cuyos dos primeros versos ingirió Lope en 
el transcrito elogio del Laurel, se había pu
blicado íntegra en la Primera parte de las 
Flores de poetas ilustres (Valladolid, 1603). 
La reprodujo el padre Baltasar Gradan, como 
ejemplo, en su Agudeza y arle de ingenio.

Consérvase manuscrita en la Biblioteca
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Nacional de esta corte, una tragedia de nues
tro autor titulada: Narciso, único drama su
yo que se conoce.

Creemos oportuna la inserción aquí de un 
notable período de la mencionada dedicato
ria que le dirigió Lope con su excelente 
comedia: La mal Casada. Hablando de la 
falta de observancia de los preceptos clási
cos de que adolecían las comedias como 
aquella, escritas al uso de España, dice :

... pero pues vuesa merced no ha sido de los escru
pulosos en esta materia, excusada fuera esta satisfac
ción, que solo la he dado á su divino ingenio, tan 
justamente celebrado en Europa... Reciba, pues, vue
sa merced en su protección, ya como caballero tan no
ble... ya como tan insigne orador y jurisconsulto, â La 
mal Casada, etc.

El bello Adóiiis.
Citada por Agustin de Rojas Villandrando. Debió 

de escribirla Cueva por los años de 1580.
Narciso. (Tragedia.)

Manuscrito en un códice de la Biblioteca Nacional.

CUEVA Y SILVA (doña Leonor de la). 
Probablemente bija del anterior. Escribió 
un elegante soneto á la muerte de la reina 
doña Isabel de Borbon {Pompa funeral......  
Madrid, 1645, pág. 97 v.)
La firmeza en la ausencia.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

CUEVA Y BENAVIDES (don pedro Al
fonso DE la).

.4 cada riesgo un encanto.
Inédita. Catálogo del señor Durán. Escrita en la 

segunda cuarta del siglo xviii.

CURCIO Y PALOMERO (licenciado don 
francisco). Abogado, corregidor de Madri
gal. Para la proclamación de Fernando VI en 
aquella villa, año de 1746, compuso, prece
dida de una relación de las fiestas, y con su 
loa correspondiente, la comedia:
Reinar por sacro blason.

D

DANIEL (don lorenzo). Titúlase criado 
da S. M. y AA. en la portada de la come
dia denominada : La toma de San Felipe por 
las armas españolas, que escribió en 1782, 
con el murciano don Alonso Antonio Qua- 
drado, por encargo del Ayuntamiento de 
Madrid, para festejar la reconquista de Me
norca , y en obsequio de nuestro huésped 
el conde de Artois. En la portada va citado 
en primer lugar.
Jornada de La toma de San Felipe por las armas espa

ñolas.
(Con don Alonso Antonio Quadrado Fernandez de 

Auduga.)

DÁVÍLA Y HEREDIA (don andrés). Se
ñor de la Carena. En 1686 era capitán de 
caballos, profesor de matemáticas é inge
niero militar por S. M. Estos títulos se pone 
en su librito denominado:
Ivnta de animales contra el hombre. Por...—Impresso 

en Zaragoza por los herederos de Domingo la 
Puyada, impresor del reyno, año de 1686; 12."

Apólogo en prosa, filosófico y erudito, 
aunque pesado. Antes había dado al público 

una sátira en prosa de las representacio
nes musicales, que tituló:
Comedia sin música.—Valencia, 1676; 12.'’

En contestación al famoso libro del padre 
Fuente la Peña (tan apreciado y buscado 
modernamente por los filósofos alemanes): 
El Ente dilucidado. Discurso que muestra 
que hay en naturaleza animales irracionales 
invisibles, y cuales sean (Madrid, 1676); es
cribió nuestro autor el que lleva este epí
grafe:
Responde don Andrés Dávila Heredia al libro de El 

Ente dilucidado.—Valencia , 1678; 4.”
Es opúsculo en extremo escaso, dice 

don V. Salvá. Suyo es asimismo el libro ti
tulado;
Tienda de antojos politicos.—l&ió.

DÀVILA Y PALOMARES (don martin).
Imposibles vence Amor. (Comedia con música.)

Manuscrito inédito citado en el Catálogo del señor 
Durán. Pieza escrita por los años de 1725.

DÁVÍLA , PONCE DE LEON (don rodri
go). Caballero de la Orden de Santiago, y

Biblioteca Nacional de España



— 122 —DEL

comisario general de la caballería de las Or
denes militares. En 1635 escribió para la 
Fama póstuma de Lope de Vega, un elegante 
soneto, y otro en 1644, á la muerte de la 
reina doña Isabel de Borbon. Del epígrafe 
de este último, inserto en la Pompa funeral 
(descripción de las honras y exequias de di
cha augusta señora) constan su destino y 
condecoración. Fue amigo del distinguido 
poeta don Luis de Ulloa Pereyra; juntos es
cribieron la comedia titulada: Pico y Canen
te, quo se representó en palacio en celebri
dad de haberse restablecido la reina doña 
Mariana del accidente que le sobrevino es
tando el rey en las Descalzas, y del cual vol
vió con la presencia de su augusto espo
so (t). Don Antonio de Solís compuso para 
esta función una loa y un sainete.

Concurrió á la justa poética celebrada por 
la Universidad de Alcalá, en el nacimiento 
del príncipe don Felipe Próspero, año 
de 1658, aspirando al premio de los epigra
mas latinos, con uno muy elegante que 
comienza :

¿Quid f¿t ut Empijreis nascatur Prosper ab Astris 
Magne Fhilipe, tuus natus ad arma puer?

Jornada de Pico y Canente.
(Gon don Luis de Ulloa Pereyra).

DELGADO (jijan). Natural de Madrid. 
Poeta lírico y dramático, mencionado en el 
Para todos, de Montalban. Era jóven cuando 
Lope escribió su elogio en el Laurel de 
Apolo (1628 á 1630), donde le alaba de ga
lán y apuesto gentil hombre. Dice así :

De Juan Delgado con razon asombre
El no estar declarado
Si habernos de llamarle Juan Delgado 
Por el entendimiento ó por el nombre. 
No implica el ser galan y gentil hombre, 
Que aunque digan algunos que el cuidado 
De los estudios no permite aseo, 
Del gusto de las musas no lo creo, 
Que como damas son , galanes aman, 
Y el desaseo y la fealdad desaman.

Escribió un soneto y una silva á la muer
te de Lope {Fama póstuma, 1636), y dos 
sonetos á la de Montalban {Lágrimas pane
gíricas, 1639). — Conócese una comedia 
suya que se halla inserta en la Patde treinta 
y seis, de Madrid.

En el Epítome de la ortografía latina y cas
tellana, del maestro Jimenez Paton (Bae-

(1) Ocurrió este suceso en el año de 1653.

DEL

za, 1614) se lee una décima laudatoria, com
puesta por el doctor Juan Delgado, médico. 
Dudo mucho que sea el loado por Lope.
El prodigio de Polonia. (San Jacinto.)

(P. 36.)

DELGADO (don manuel daniel). Autor 
de mediados del siglo xviii, citado por Mo- 
ratin.
Cómo se engañan los celos.

(Moralin.)

DELICADO (francisco). Natural de Már- 
tos, discípulo del insigne Antonio de Lebrija; 
titulóse repetidamente « vicario del valle de 
la Cabezuela». Pasando á Italia, en Roma, 
año de 1524, compuso una novela dramática 
(en extremo obscena, pero interesante para 
el estudio del idioma) de laclase de las 
Celestinas «en el común hablar de la polida 
Andalucía », con título de Retrato de la loza
na Andaluza, obra peregrina de que existe 
ejemplar, impreso sin lugar ni año, en la 
Biblioteca Imperial de Viena, y copia de él 
en la del señor don Pascual de Gayangos. 
La publicó anónima, pero se declaró luego 
por su autor en la introducción que puso al 
libro tercero del Primaleon (2), al corregir 
y enmendar este libro caballeresco para su 
bella edición de Venecia, 1534. En esta 
ciudad, á lo que parece, se dedicaba á cor
regir libros españoles de los muchos que 
reimprimían aquellos acreditados tipógra
fos; y así lo verificó esmeradamente en la edi
ción del famoso Amadís de Gmíía(1533), una 
de las mas bellas y estimadas. Delicado ma
nifestó en sus prólogos é ilustraciones á es
tos libros, así como antes en la desahogada 
Lozana, su buen gusto y profundo conoci
miento del idioma patrio. —Al señor de Ga
yangos debemos las noticias que nos revelan 
en el atildado corrector de Amadís y Pri
maleon, al autor encubierto del
Retrato de la loçana Andaluza; en lengua española; 

muy clarissima. Compuesto en Roma. (Aqui un gra
bado en madera.) El qual Retrato demuestra lo que 
en Roma passaua y contiene munchas (sic) mas co
sas que la Celestina. Sin 1. ni a. ; en 4.®; 34 folios; 
signaturas Aij—Niij; con grabados en madera.— 
Imprimióse en Venecia, por el año de 1528, según 
su final.

(2) «Como lo fui yo (dice) cuando compuse la Loí;ana,<¡n el 
común hablar de la polida Andalucía.»
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Siguen dos grabados à la vuelta de la portada, y 
despues otro en el principio de la segunda lioja, al^la
do de la dedicatoria que comienza; «Ilustre señor. 
Sabiendo yo que vuestra señoría toma placer cuando 
oye hablar en cosas de amor...» No tiene fecha ni fir
ma, ni expresa á quien va dirigida, pero sí que se es
cribía en Roma. Va luego un prólogo que el aulor de 
nomina Argumento; y al folio tercero ; «Comiença 
la historia ó Retrato sacado del Jure cevil naturak De 
la Señora Loçana-, compuesto el año mili y quinietos 
y veynte é quatre ; á treynla dias del mes de junio: 
en Roma, alma cibdad, y como auia de ser partido en 
capítulos va por mamotretos, porque en semejante 
obra mejor conuiene.»

Va dividida en sesenta y seis mamotretos, y al fin 
una epístola que «añadió el autor el año de lo27»; 
despues ciertos graciosos versos, otra epístola de la 
Lozana, y por último: «Digresión que cuenta el autor 
en Venecia.» De la cual traslado los siguientes pár
rafos:

«Gordialísimos lectores; Pienso que muchas y 
muchas tragedias se dirán de la entrada y salida 
de los soldados en Roma...» (El ejército de Rorbon 
entró el 6 de mayo de 1527 y salió en febrero siguien
te.) «Salimos de Roma à diez dias de febrero... avi
sándome que de los que con el felicísimo exército 
salimos hombres pacíficos, no se halla, salvo yo, en 
Venecia... que me acompañe á visitar nuestro santís- 
simo protector... (Santiago)... que no hallé otro espa
ñol en esta ínclita cibdá , y esta necessidad me copi- 
pelió á dar este Retraioá un estampador,por remediar 
mi no tener ni poder, el qual Retrato me valió mas 
que otros cartapacios que yo tenia por mis legítimas 
obras, y este que no era legítimo, por ser cosas ridi
culas me valió á tiempo...» etc.

DIAMANTE (don juan bautista). Uno de 
los mas fecundos y celebrados poetas dra
máticos que produjo España en la segunda 
mitad del siglo xvii. Algunos escritores por
tugueses le han supuesto natural de aquella 
comarca de nuestra península; pero Diego 
Barbosa Machado {Bibliotheca Lûsitana, to
mo ii, Lisboa, 1747), afirma expresamente 
que nació en Castilla, de padre español, que 
lo fue Santiago (lácorae) Diamante, y de ma
dre portuguesa. La fecha de su nacimiento 
se ignora, pero con bastante probabilidad se 
puedo fijar en la década comprendida en
tre 1630 y 1640.

Hubo de seguir Diamante la profesión nii- 
litar en su primera juventud (1); Barbosa 
dice que fue insigne en todas las arles dig
nas de un caballero, distinguiéndose en el

(1) Pero antes indudablemente una carrera literaria; su 
comedia autógrafa ; El veneno para si, fechada en Madrid, á 25 
de mayo de 1656 (biblioteca de Osuna), lleva esta Urina.—Li
cenciada Juan Bautista Diamante.

jugar de las armas y en el arte de la ji
neta. Ya fuese únicamente por servicios 
especiales suyos, ya por lo ilustre y escla
recido de su linaje, obtuvo el hábito de la 
Orden de San Juan, y en ella el priorato y 
encomienda de Moron. Caballero de esta 
Orden era ya en el año de 1660, cuando 
concurrió al certámen poético, celebrado en 
Madrid, para festejar la traslación de laimá- 
gen de nuestra señora de la Soledad á su 
nueva capilla. Escribió unas Décimas y un 
Romance, que fueron premiados, y recibió 
del fiscal Avellaneda el siguiente vejámen :

Padre mío,mire que el segundo premióle toca á 
don Juan Diamante, aunque es ingenio sin segundo, 
y de grandes fondos á todas luces, y el mas valiente 
poeta de nuestra nación, pues logra su pluma por 
puntos del buen corte de su acero, y su espada de la 
razon de su pluma. Urban, que tal oyó, le arrojó un 
trabuco y un montante, diciendo ;

Galan, discreto y valiente. 
Conocer puede Diamante 
Que el premiarle con montante 
Que fue cálamo currente.

Dedicado á la composición dramática, 
empezó nuestro poeta á dar obras al teatro 
por los años de 1\67 (2). Acaso fue la prime- g 
ra de ellas : El Honrador de su padre, drama 
notable que salió impreso en la Parte once 
de Comedias de Varios; Madrid, 1669, y en 
el cual se observan bellezas de primer ór- 
den al través de sus muchas irregularida
des. Diamante escribió esta pieza teniendo á 
la vista Las mocedades del Cid, de Castro, y 
su imitación, hecha por Corneille, y toman
do de una y otra lo que le pareció conve
niente.

Fue sucesivamente dando al público otras 
muchas piezas dramáticas, que se imprimie
ron, ya sueltas, ya en los tomos siguientes 
de la Colección de Varios. En 1670 y 1674 
publicó en dos volúmenes veinte y cuatro 
de ellas; Colección que ya es difícil de en
contrar completa.

Tuvo Diamante facilidad en la composi
ción, y si hubiera poseído mas dotes de in
ventiva y de originalidad, ó logrado mejor 
acierto en la elección de argumentos, es
cribiendo al mismo tiempo en estilo menos 
pomposo y afectadamente culto, pudiera ser

(2) Ya va dicho que en 1656 concluyó la comedia : El veneno 
para si.
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contado sin duda entre los mejores dramá
ticos españoles de segundo orden.

Fue bastante inclinado á componer en 
colaboración ; escribió con Matos, Moreto, 
don Juan Velez de Guevara, Villaviciosa, 
Avellaneda y otros notables autores, que sin 
duda le honraron y distinguieron con su amis
tad.

Por las escasas líneas que le dedica don 
Nicolás Antonio, consta que aun vivía en el 
año de 1684, á cuya fecha debía de tener lo 
mas cincuenta y cuatro de edad. Nada indi
can Barbosa ni otros biógrafos acerca de la 
época de su muerte. El diligente, si bien 
algunas veces ligero é inexacto, M. G. Tick- 
nor, afirma que Diamante, «como otros mu
chos poetas españoles......entró en religion 
y acabó sus dias enun convento ». ¿De dónde 
procede tan curiosa y peregrina noticia? No 
se sirve decirlo el señor Ticknor; solo añade 
que < se ignora la época de su muerte, aun
que es de presumir fuese á fines del si
glo XVII» .
El veneno para sí.

Manuscrito autógrafo con la firma Licenciado Juan 
Bautista Diamante, y la fecha de Madrid, 23 de mayo 
de 1636.

Biblioteca del señor duque de Osuna.

Comedias de donjuán Bautista Diamante, del hábito 
de San Juan, prior y comendador de Moron. Pri
mera parte.—Madrid, por Andrés García de la Igle
sia, 1670; 4.®
Contiene :

El defensor del Peñón.
El remedio en el peligro.
Santa Juliana.
Pasión vencida de afecto.
El Sol de la sierra.
Mas encanto es la hermosura.
Triunfo de la paz y el tiempo.
No aspirar á merecer.
Santa María del Monte, y convento de San Juan.
El Hércules de Ocaña, ó Céspedes de Ocaña.
Júpiter y Semele. (Zarzuela.)
Santa María Magdalena de Pazzi.

Comedias de don Juan Bautista Diamante, del hábito 
de San Juan, prior y comendador de Moron. Se
gunda parte.—Madrid, por Roque Rico de Miranda, 
1674; 4.®
Contiene :

Alfeo y Aretusa.
Ir por el riesgo á Ja dicha.
Cumplir á Dios la palabra, 6 la hija de Jepté.
Cuánto mienten los indicios, y Ganapan de desdichas.
El jubileo de la Porciúncula.
El cerco de Zamora.

Zarzuela del Nacimiento de Cristo.
El negro mas prodigioso.
Amor es sangre y no puede engañarse.
Santa Teresa de Jesus.
La Reina María Estuarda. Las religiosas constancias 

en las bárbaras tragedias.
Lides de amor y desden. (Zarzuela.)

Comedias en las Colecciones de Varios.
Cumplir á Dios la palabra, 6 La hija de Jepté.

(Parte segunda de Varios, antigua. Fajardo.)
El Honrador de su padre.

(P. 11.)
Servir para merecer.

(P. 12.)
Santo Tomás de Villanueva.

(P.23.)
El Vaquero de Granada.
El Mancebo del camino.

(P. 26.)
El laberinto de Creta.
La cruz de Caravaca.

(P. 27.)
El Tirano castigado.
La dicha por el agravio.

(P. 36.)
El valor no tiene edad, y Sanson de Extremadura.

(Diego García de Paredes. El gran Capitan Pare
des.)
(P. 48.)

La comedia publicada en la Parte veinte y siete con 
título de La Judía de Toledo, no es de Diamante, sino 
de don Antonio Mira de Amescua. El señor Ticknor ha 
tenido presente su manuscrito autógrafo, muy casti
gado por los censores y con la licencia para su repre
sentación, dada en 10 de abril de 1603. El título origi
nal del drama es: La desgraciada Raquel.
El veneno para sí.

(P. 39.)
(Va anónima, de un ingenio de esta corte. Se pu

blicó la Parte treinta y nueve en 1673.)

Mas encanto es la hermosura.
El defensor del Peñón.
Pasión vencida de afecto.
Santa Juliana.
El remedio en el peligro.
El Sol de la sierra.

(Ameno jardin de comedias, de los insignes auto
res...—Zamora, Diamante y Cubillo.—Madrid, 1734.)

Comedias sueltas :
?Honibre, Demonio y Mujer. ( De Cañizares? ) 
Industrias de amor logradas. Juanilla la de Jerez.
Juan Sanchez de Talavera.
La Magdalena de Roma y bella Catalina.
La devoción del Rosario, ó El Esclavo de María, ó El 

defensor del Rosario.
Impresa ya en 1672.

El Infante don Pelayo y Restaurador de Astúrias.
(Autos.)

Pleito de Dios contra Dios, y justicia por el hom
bre.

La Virgen del Rúen Suceso.
Segunda jornada de La Cortesana en la sierra.
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(Con Matos y don Juan Velez de Guevara.)
(P. 27.) (1).

El Apóstol de Valencia, San Vicente Ferrer. ^
(Con Lanini Sagredo.)

Fray Francisco Jimenez de Cisneros.
(Con Lanini Sagredo.)

Primera jornada de Reinar por obedecer.
(Con Villaviciosa [don Sebastian] y Matos.)

. (P.S?)
Segunda jornada de El Vaquero Emperador ; Tamer

lan de Persia.
(Con Matos y don Andrés Gil Enriquez.)
(P. 39.)
De esta comedia existe en la biblioteca de Osuna 

un manuscrito anónimo.
Jornada ó escenas de Vida y muerte de San Cayetano.

(P. 38.)
(ConMoreto, don Sebastian de Villaviciosa, Ave

llaneda, Matos y don A. de Arce.)

Baile, en esdrújulos.
[Verdores del Parnaso. — ^ádeid, por Domingo 

García Morras, 1668; 4.“)

Baile ; Enjuga los aljófares.
[Libro de Entremeses, de diferentes autores, incom

pleto y sin portada ni preliminares, impreso, al pa
recer, de 1670 á 1673.— Bibliotecas de los señores 
Duran y Fernandez-Guerra. )

Loa de Carnestolendas.
Loa humana del Arbol florido.

(Con Monteser.)
[Flor de entremeses, bailes y loas. — Zaragoza, 

1676.)

Entremés de Pascual y Menga.
Comedias de Diamante insertas en la colección de 

Dramáticos de la Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Bivadeneyra.

El valor no tiene edad, y Sanson de Extremadura.
El Honrador de su padre.
Cuánto mienten los indicios, y Ganapan de desdichas.

La Judia de Toledo, que se incluye como de Dia
mante, es de Mira de Amescua.

DIAZ (alonso).
Poema castellano de la historia de Nuestra Señora de 

Aguas Santas; en octavas, por Alonso Diaz.—Sevi
lla , por Mathias Clavijo, 1611 ; 8.“

¿Es este Alonso Diaz, el poeta de Sevilla 
que compuso allí la comedia de San Antonio, 
citada por Agustin de Rojas Villandrando? 
{Viaje entretenido.—Loa déla comedia. 
—1603.) Dice :

Llegó el tiempo que se usaron 
Las comedias de apariencia, 
De saltos y de tramoyas,
Y entre estas, farsas de guerra.

(1) En esta impresión, como en todas las posteriores, y en 
los Catálogos, aparece anónima, de tres ingenios. Los nom
bres de sus autores constan en una copia manuscrita de ella, 
de aquel tiempo, que tengo en mi librería.

Hizo Pedro Diaz entonces 
La del Rosario, y fue buena ; 
San Antonio, Alonso Diaz ; 
Y al Un no quedó poeta 
En Sevilla que no hiciese 
De algún santo su comedia.

Comedia de San Antonio.
Desconocida.

DIAZ (BALTASAR). Fuc natural de la isla de 
la Madera, ciego de nacimiento, y uno de los 
mas eruditos y celebrados poetas del tiempo 
del rey don Sebastian. Sus obras dramáticas 
se han impreso repetidamente en Portugal; 
Barbosa cita las ediciones y piezas siguien
tes :
Tragedia del Marquez de Mantua é do Emperador Car- 

loto Magno, á quai trata... etc.—Lisboa, 1663.
Auto del Rey Salamaó. Évora, 1612.—Lisboa, 1613. 
Auto da Paixaô de Christo. — Lisboa, 1613, 1617, 

1635.
Auto de Santo Aleixo. — Lisboa, 1613,1638.—Évora, 

1616.
Auto de Santa Catherina. Évora, 1616.—Lisboa, 1633, 

1639.
Auto da Feira da Ladra.—Lisboa, 1619.
Auto da Malicia das mulheres.—Lisboa, 1640.
Auto do Nacimentó de Christo.—Lisboá, 1663.

DIAZ (Fernando).
Farsa nueuamente trobada por Fernando Diaz. En la 

quai se introduzen tres pastores llamados : Juan 
Casado, Anton Bodigo, Pero Grullory un Angel. La 
cual farsa, demás de ser muy graciosa, habla en 
loor del nascimiento de Jesu Christo. Entra primero 
Juan Casado. (Sobre este título un grabado en ma
dera que representa al Niño Dios en el pesebre ; y 
estampada la fecha, 1334).
Al fin el colofon.
Impressa en Búrgos, en casa de Juan de Junta. 

En 4.°, de ocho hojas. Escrita en estrofas de ocho 
versos.

(Tomo de Farsas antiguas españolas,—BihVioiecíí 
Beal de Munich.)

DIAZ (manuel).
Entremés de El encanto en el abanico.

[Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España.—Zaragoza, 1672.)

DIAZ (lice.nciado pedro). Nombrado hon
rosamente en el Catálogo de autores dra
máticos que forma el doctor Navarro: «El 
licenciado Pedro Diaz, jurisconsulto, que 
fue de los primeros que pusieron las come
dias en estilo. »

Creo que sea el mismo Pedro Diaz, autor 
de la comedia del Rosario, que cita Rojas.
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Llegó el tiempo que se usaron 
Las comedias de apariencia, 
De santos y de tramoyas, 
Y entre estas, farsas de guerra. 
Hizo Pedro Diaz entonces 
La del fíosario, y fue buena ;

Y al lin no quedó poeta 
En Sevilla que no hiciese 
De algún santo su comedia.

DIAZ (PEDKO).
Comedia del Rosario.

(Desconocida.)

DIAZ CALLECERRADA (márcelo). Natu
ral de Madrid, era ya de madura edad por 
los años de 1627. En su juventud sirvió en 
la ilustre casa de don Martin Rodriguez de 
Ledesma y Guzman, señor de Santiz, del 
castillo de Almesnar, de Santaren , etc., ca
ballero de Calatrava, gentil hombre que fue 
del infante cardenal don Fernando; y proce
dente, por la linea materna, de la casa de 
Toral. A este caballero, que, siendo estu
diante y rector de la Universidad de Sala
manca, escribió en verso «con erudición y 
tierno estilo», una Fábula de Pomona, de
dicó nuestro Marcelo su
Endimion. — Madrid, por la viuda de Luis Sanchez, 

1627; 4.'’(1).
Poemita mitológico, en octavas, dividido en 
tres cantos. Su dedicatoria comienza así :

Cuando leí la Fábula de Pomona, que escribió vues
tra señoría...., determiné seguir el estilo claro y cierto 
de Castilla, contra quien se levantaban entonces torres 
de presunciones vanas, fundadas solo sobre la oscu
ridad , que es nada puro. No se debe poco al Mercu
rio que con docta vara discierne el camino....; y est.a 
deuda sola , de las muchas que á vuestra señoría ten
go, pretendo pagar ahora con los 1res cantos de En
dimion.... no para que con su amparo.... mas para que 
la enmiende y examine si pertenece á la escuela de 
Lope de Vega, de quien vuestra señoría aprendió, y 
á quien yo á voces llamaré maestro, con eterno elo
gio mió, porque lo es doctísimo de España , de Euro
pa , del orbe.

No obstante el propósito de nuestro autor, 
su obra adolece de culteranismo ; aunque por 
sus bellezas de invención y de poesía, no 
menos que por la facilidad y armonía de su 
versificación, merece bien el lugar que la 
ha dado el señor Rosell en su colección de 
Poemas épicos de la Biblioteca de Autores es
pañoles, de M. Rivadeneyra.

(t) Baena refiere la edición al año 1621. Aprobantes de 
esta obra fueron, Jáuregui y Lope de Vega.

Incluyó Montalban en el Para todos, entre 
los ingenios matritenses, áDiazCallecerrada, 
á quien llama teólogo, y alaba de poeta cla
ro, sutil y agudo. Hace mérito de su fábula 
de Endymion y la Luna, y añade que había 
compuesto algunas comedias y muchos pa
peles sueltos (2).

Lope de Vega, en el Laurel (Silva 7.®) le 
da el siguiente elogio :

Marcelo Diaz, la feliz fortuna 
De Endymion dejó á la fama escrita.
Con que tanto.s laureles solicita ; 
Que si por el pastor la blanca luna 
Plisólos pies de plata vez alguna 
En el Latmo, pudiera 
Por Marcelo mejor dejar su esfera.

No se halla composición alguna de este 
poeta en las coronas funebres de Lope y de 
Montalban.

DIAZ DE LA CALLE (don juan).
Dejar por Dios la corona, y prodigios de Valencia. \ 
Entremés de Las Mozas de la Galera. i 
{Tardes apacibles de gustoso entretenimiento , repar

tidas en varios entremeses —Madrid, 1663.)

DIAZ PALHAES (domingo) . Citado en unos 
apuntes manuscritos como autor dramático. 
No se halla incluido en la obra de Barbosa.

DIAZ DE SARRALDE (don vigente). Va
lenciano; doctor en jurisprudencia. Fue 
gran partidario del archiduque Carlos, el 
pretendiente de la corona española. Domi
nando este en Nápoles, año de 1718, residía 
allí don Vicente, y se titulaba del Consejo 
de SS. MM. CC. y alcalde de su real casa y 
corte. Escribió, además de alguna pieza dra
mática ,
Epopciapanegírica de los célebres triunphos.....que 

comandando las invictas armas de la M. G. C. del 
señor don Garlos de Austria , sexto emperador de 
rcmanos, siempre augusto, y tercero de las Espa- 
ñas, monarcha potentíssimo, obtuvo de las huestes 
sarracenas.... la acertada conducta de S. A. el... 
principe Eugenio de Saboya....—En Nápoles, en la 
imprenta de Félix Mosca, el año de 1718...; 8." 

Poema gongorino de noventa y ocho octavas. 
Va dedicado al mismo príncipe Eugenio.— 
En la ciudad de Valencia, su patria, era, por 
los años de 1701, abogado de aquel real 
Concejo. Publicó en dicho año el auto que 
citamos á continuación.

(2) Le califica de gran teólogo.
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El Salvador en su imágen. (Auto sacramental de la 

venida del Santísimo Christo del Salvadora Valen
cia.—Valencia, por Francisco Marzal, 1701 ; 4."

DIAZ SIRIGO (don ramiro).
El Demofonte.

Escrita en la segunda cuarta parte del siglo xviii.

DIAZ TANGO DE FHEGENAL( vasco). 
Nació en Fregenal (Extremadura) á fines del 
siglo XV, y murió por los años de 1560, se
gún probables conjeturas. Escritor laborioso 
y en extremo fecundo, pero extravagante en 
sus ideas, invención y lenguaje. Fue délos 
primeros que, siguiendo el ejemplo dado 
por Juan de Mena, pretendieron latinizar el 
idioma castellano, introduciendo en él, no 
ya solamente voces, sino la construcción la
tina.

Estuvo Diaz Tanco, según él mismo refiere, 
cautivo algún tiempo en poder de infieles, 
y residió la mayor parte de su vida en Ga
licia y Portugal. En su juventud, y tam
bién probablemente en edad mayor, com
puso gran número de producciones dramá
ticas : tres tragedias, tres comedias, tres far
sas, veinte y cuatro autos y tres coloquios, 
las mas á lo divino, que debieron de repre
sentarse; pero sin duda no se imprimieron 
(infiérese claramente), cuando mas, se im- 
primirian las incluidas en los Temos, cuyas 
portadas y preliminares se han hallado en
cuadernados con uno de sus libros. Conoce
mos de las piezas de su repertorio, los títulos 
ó argumentos, de que nos dejó noticia en la 
prefación á su Jardin del alma cristiana.— 
Valladolid, 1552.

Ilácia el año de 1530 dió á la estampa su 
libro intitulado :
Los veinte triumphos.

S. 1. ni a.: I. gól.

dedicado á veinte duques españoles, y des
tinado á contar poéticamente y con su latino 
estilo, los sucesos mas notables de la vida de 
CárlosV, su coronación, enlace, nacimiento 
de Felipe II, etc. Los metros son castellanos; 
cada triunfo lleva su pomposo y afectado tí
tulo : Triunfo nupcial vandálico ; Triunfo na
talicio hispano, y asilos demás. Este último, 
en ique celebra el nacimientro de Felipe, 
año de 1527, le compuso ya de edad madura, 
según afirma Montiano; por tanto, si el libro

se imprimió año 1530, es evidente que Diaz 
Tanco nació en los postreros años del siglo xv.

Muchos despues dió al público, dedicada 
al mismo príncipe don Felipe, una historia 
de los turcos, sacada de las que escribieron 
sobre esta materia Paulo Jovio y otros; su tí
tulo :
Libro intitulado Palinodia, de la nephanda y fiera na

ción de los turcos, y de su engañoso arte y cruel 
modo de guerrear, y de los imperios, reinos y pro
vincias que han suhjeclado y poseen con inquieta 
ferocidad.—Orense, 1347.—Fól.; 1. g. : grabados en 
madera ; libro rarísimo, Núm. 670 del Catálogo 
grande de Salva.

Finalmente, además de estas obras y del ya 
citado
Jardin del alma Christiana. —Valladolid, Juan de Car

vajal , 1352; en 4.°

publicó otra sobre los
Títulos de dignidades temporales y mayorazgos de 

España.

Composiciones draináticasque aseguró ha
ber escrito, y cuyo catálogo insertó en su 
libro : Jardin del alma Christiana. — Valla
dolid, 1552.
Tragedia de Absalon.
Tragedia de Amon y Saul.
Tragedia deJonathás en el monte de Gelboe.
Comedia: Justina.
Comedia-.Potenciana, la cual trata délas brujas.
Comedia: Dorothea, de los milagros de Santiago.
Pavsa: Benedicta, de la Natividad de Jesu-Christo.
Farsa :Aretina, del mismo natal, por otro estilo é arte. 
Farsa : Patricia, que trata de la Cuaresma y del ayuno. 

Autos.
La embaxada del Angel Gabriel á Nuestra Señora.
La embaxada délos Clérigos pobres al Papa, en Roma. 
La embaxada de los Concejos al Rey, estando ausente. 
La destruicion de Jerusalen por Nabucodhonosor.
La captura de Jerusalen por Vespasiano y Tito.
La empresa de Jerusalen por Constantino el Magno. 
La entrada de Jerusalen por Godofredo de Bullón. 

Autos cuadragesimales.
Auto del Baptismo celebrado en el rio Jordan.
Auto de La Temptacion en el desierto.
Auto de Abraham cuando llevó su hijo á sacrificar. 
Auto de La Chananea que pidió salud para su hija. 
Auto de Sancta Susana, como fue acusada falsamente. 
Auto de Cómo Jesu Xpo. sanó al ciego.
Auto de Cuando Herodes mandó degollar á Sant Juan, 
Auto de La Samaritana que estaba al pozo.
Auto de La Resurrescion de Lázaro, como Xpo. le re

sucitó.
Auto del Consejo délos judíos sobre lapassion de Xpo. 
Auto de Cómo Jesu Xpo. entró en Jerusalen con cla

mores.
Auto de Cómo Xpo. echó los cambiadores del templo.
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Auto de La Cena postrera de Xpo. con sus Discípulos. 
Auto de La Prisión de Xpo. en el huerto.
Auto de Cómo Jesu Xpo. fue ac:^sado y crucificado. 
Auto de Cómo Judas desesperado se ahorcó.
Auto de La Resurrescion de Jesu Xpo.;mu^ complido, 

por estilo muy extraño y muy regocijado.
Coloquios.

Coloquio de La violencia.
Coloquio del Esfuerzo bélico.
Coloquio de la Loca osadía.

Las portadas de los Temos se citan á continuación. 
Terno dialogal autual,de Vasco Diaz Tanco de Frexe- 

nal, dedicado al ilustrisimo señor don Pedro de Ve- 
lasco , condestable de Castilla ; 4.®

Terno comediario, de Vasco...., dirigido al muy mag- 
níficoseñor don Juan de Aragon, castellano de Am- 
posta, en el ínclito reino de Aragon ; 4.®

Terno far sario autual, deNasGO..,e{\derez&do al illus
tre y catholico señor don Juan Puertocarrero, mar
qués de Villanueva.

Existían estas portadas, impresas junta
mente con los respectivos prólogos y dedi
catorias, al fin de un ejemplar de los Veinte 
triumphos, del mismo autor, que poseía Ga
mez y citan los señores Duran y Gayangos.

Según el prefacio de su Jardin del alma 
cristiana, el Terno dialogal contiene :
Diálogo real, que da cuenta de todos los reyes de 

Castilla.
Diálogo imperial, que trata de todos los emperadores 

que en el mundo ha habido. ...
Diálogo pontifical, que trata de todos lo.s Pontífices 

romanos.

DIEZ (antonio) (?).
Auto llamado de Clarindo, sacado de las obras del 

captivo, por Antonio Diez, librero sordo, y en par
tes añadido y enmendado. Es obra muy sentida y 
graciosa para se representar; va partida en tres jor
nadas, y las liguras que entran son las siguientes ; 
Clarindo, caballero; Clarissa, doncella ; Fioriana, 
criada ; Florinda, dama ; Amónica , criada ; Estor, 
criado; Coristan , criado; Pandulfo, bobo ; Aliano 
y Raimundo, padres do las damas; Felecin, caba
llero; un pastor llamado Vidal, que hace el entrada, 
y entra cantando, y dice..
4.®.: letra gótica, sin 1. ni a. Pertenece al señor 

marqués de Pidal. Citan esta farsa del género de las 
Celestinas los traductores y anotadores del Ticknor, 
sospechando que se imprimió en Toledo hacia 1333.

DIEZ DE AUX (don francisco). Natural 
de Daroca. Poeta ingenioso de la primera 
mitad del siglo xvii. Compuso diez y siete 
comedias de diferentes argumentos , según 
asegura Ustarroz en su Aganipe.

DUQUE DE ESTRADA (dondiego). Nació 
en Toledo, á IS de agosto de 1589; fue hijo 

de don Juan y doña Isabel Duque de Estra
da, de ascendencia ilustre, y doblemente 
enlazados, siendo la madre sobrina"de su 
esposo. Había éste trasladado á Toledo su 
residencia desde Flándes, llamado con tí
tulo de maestre de campo, para levantar un 
tercio de soldados. Perdió don Diego un 
año despues <á su madre, y en 1592 falle
ció también su padre, dejándole bajo la tu
tela de un íntimo y honrado amigo, que cui
dó de darle roía brillante educación, digna 
de la cuna y de las precoces y asombrosas 
disposiciones del huérfano.

La vária, peregrina y entretenida historia 
de este caballero, aun compendiada en lo 
posible, llenaría grande espacio en nuestra 
obra. La tarea de referirla con extension, se
ria además casi excusada , puesto que al 
tiempo mismo en que escribimos estas lí
neas , llega á su término la impresión del li
bro auto-biográfico del mismo don Diego, 
que ya en otro artículo hemos tenido oca
sión de citar.

Salen con efecto á luz en el Memorial his
tórico español, que publica la Real Acade
mia de la Historia, ilustrados por el señor 
don Pascual de Gayangos, los Comentarios 
del desengañado de si mesmo, prueba de to
dos estados, y elección del mejor de ellos. Vi
da del mismo autor. (Don Diego Duque de 
Estrada.)

Imprímense por el manuscrito que men
cionó y extractó Pellicer, propio de la Bi
blioteca Nacional, antigua copia que fue de 
don Juan de Gervellon , amigo del autor.

Llegan estos comentarios, de curiosísima 
importancia para nuestra historia, al año 
de 1646, en que el autor era prior del con
vento de San Juan de Dios, de la ciudad de 
Caller, en la isla de Cerdeña. No se tienen 
de él posteriores noticias. Una hija suya vi
vía casada, y con sucesión, en Nápoles. Los 
condes de la Vega de Sella han venido á ser 
sucesores de la casa de los Duque de Es
trada.

Compuso don Diego, según nos refiere 
con alabanza no escasa de sus talentos é in
genio, muchas poesías líricas y diez y siete 
comedias, cuyos títulos estampa, expresan
do que algunas se representaron. Estas pie
zas dramáticas, hoy desconocidas, no de-
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bievon de imprimirse. Por los años de 1646 
escribía una obra que titulaba : Reducción 
general, y de la cual no hay otra noticia. 
Escribió y publicó :

Octavas rimas á la insigne victoria que la serenissima 
alteza del principe Filiberto ha tenido, conseguida 
por el exçellentisimo señor marqués de Sancta 
Cruz —En Mezina, por Pedro Brea, mdcxxiv; i.”

Posee ejemplar el señor Gayangos, con 
una dedicatoria autógrafa de don Diego.

Por el año de 1838 tuve un libro impreso 
en Ratisbona de 1630 á 36 (época en que re
sidió allí Estrada), obra político-doctrinal, 
en castellano. Creo recordar que su autor 
era el mismo don Diego: por lo menos con
tenia prólogo, elogio ó dedicatoria con su 
nombre.

Comedias suyas que él mismo cita en los Ccmenta- 
rios de su vida. Manuscrito. Biblioteca Nacional, H-150. 
El Renegado por celos.
Grandezas del Duq/ie de Sajonia.
La vega de Toledo.
El ejemplo en la pobreza.

Compuso estas cuatro primeras en Roma, año 
de 1614.
La igualdad de la Desconocida.
El Venturoso vencido.
El Rey don Sebastian ftngido.
El forzado Vencedor.

Representóla Barrios.
La mas constante en amar.
El Villano General.
La ventura en las desdichas.

(De su misma historia.)
La conquista de las islas Baleares por Enrique IV, de

Barcelona, y Vida de San Olaguer, obispo de aque
lla ciudad.
Hecha y representada en ocho dias.

Milagros y sucesos de San Cárlos Borromeo.
Hizo estas dos últimas en Barcelona, año de 1613, 

El casarse sin pensar.
El servir sin ser premiado.
El agravio escrito en piedra.
El amor vuelto en desden.

Estas cuatro también de su propia historia.

DURAN (don manuel).
Historia cómica de la conquista de Sevilla.....por don

Manuel Duran..... — Madrid, 1737; 4.°
Constituyen principalmente este libro, que no he 

tenido á la vista , las comedias :
Mentir con honra, primera parle de la Restauración 

de Sevilla,
Sevilla sitiada, segunda parte.
Sevilla restaurada, tercera parte.

DURÁN RUIZ DE CÓRDORA (donjuán).
Cadete del regimienío de las Alpujarras.
Timbre y blason de los Lasos, y co7iquista de Gra- 

íiada.
Inédita ; señor Duran. Primera cuarta parte del si

glo xvni.

E

EGÜAL (doña María), marquesado Cas- 
telfort. Nació en Castellón de la Plana el 6 
de enero de 1698, hija de don José Egual y 
doña Rasilia Miquel. Casó en Valencia con 
el marqués de Castelfort, don Juan Crisós- 
tomo (1) Peris, caballero del hábito de San
tiago , y gentil hombre de S. M. don Cár
los II. Fue dama discretísima y erudita; 
compuso tantos versos que, según sus bió
grafos, llenaban una grande arca. Condenó
los sin piedad al fuego, acometida, siendo 
aun jóven, de una grave enfermedad que 
la tuvo muchos años impedida, y dió largas 
á la rigorosa sentencia. Reserváronse por 
esto algunos que, reunidos, formando tres

(1) Fuster le llama don Cristóbal.

tomos en 4.°, poseía, en 1749, el marqués 
de Castelfort, sobrino déla autora. La cual 
murió de solos treinta y siete años, á 23 de 
abril de 1733, en la ciudad de Valencia.
Los prodigios de Thesalia.
Triunfos de amor en el aire. (Comedia con música.)

Una y otra «de bastidores».
Loa parala comedia de Salazar y Torres : Tambieti se 

ama en el abismo, que se representó en casa de 
nuestra autora.

ENCINA (jUAN del). Bajo el reinado de Isa
bel I y Fernando, libre España del yugo sar
raceno, y al tiempo mismo que bajo tan felices 
auspicios descubría Colon el Nuevo-Mundo, 
«comenzaron en Castilla, año de 1492, 

las compañías á representar públicamente 
comedias por Juan del Encina, poeta de

9
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gran donaire, graciosidad y entretenimien
to, festejando con ellas á don Fadrique En
riquez, almirante de Gastilla, á don Iñigo 
López de Mendoza, segundo duque del In
fantado, al príncipe don Juan y á los duques 
de Albas. {Catálogo fíeat de España, por 
Mendez Silva, edición de 4675(1).—Rojas: 
Viaje entretenido.}

Nació Juan del Encina por los años de 1468 
al 69 en la aldea de Encinas (2), inmediata <á 
Salamanca. Estudió en aquella Universidad, 
protegido del maestrescuela don Gutierre de 
Toledo, hermano de don García, conde de 
Alba. Siguió despues la corte, y á los veinte 
y cinco años se hallaba colocado en la casa 
de los duques de Alba, don Fadrique de To
ledo y doña Isabel Pimentel. En 1496, pu
blicó en Salamanca la primera edición de 
sus obras, con título de Cancionero, que 
contiene las líricas y dramáticas que había 
compuesto hasta aquella fecha. Dividiólas 
en cuatro partes, dedicándolas respectiva
mente á los Reyes Gatólicos, al príncipe 
don Juan, á los duques de Alba y al primo
génito de éstos, don García de Toledo , que 
despues murió en la jornada de los Gelves.

Aun cuando los autores citados hablan de 
la pública representación de los sencillos, 
cuanto graciosos, elegantes y poéticos dra
mas de Encina, debe entenderse que á ellos 
solamente asistieron el Príncipe y los mag
nates referidos, con otros caballeros y da
mas de la corte. El autor mismo, según cla
ramente se infiere, hacia en ellos su papel, 
contribuyendo á su mas perfecto desem
peño.

Algunos años despues, Juan del Encina 
pasó á Roma, abrazó el estado eclesiástico, 
y por su gran pericia en la música mereció 
que el papa León X le nombrase director 
de su capilla. En aquella capital compuso y 
publicó, año de 4514, su celebrada Farsa

(1) En la edición de 1639 del expresado Catálogo Real de 
España, se da la noticia en estos términos :

<iTambi’'n en España tuvieron principio en esle tiempo las 
compañías de representantes de comedias, por luán de la En
cina , en el año que se ganó Granada, y despues un N. Na
varro de Toledo fue el primer inventor de los teatros délias, y 
Cosme de Oviedo , autor de Granada, bien conocido , inven
tó los carteles.»

(2) Encinas de Abajo y de Arriba, distan entre sí un corto 
trecho, y de Salamanca dos leguas. Otros hacen á Juan del 
Encina hijo de Salamanca.

de Plácida é Victoriano, que prohibida luego 
por el Santo Olicio, no parece haber llegado 
á nuestros dias.

En 4549 hizo un viaje á Jerusalen acom
pañando al marqués de Tarifa, don Fadri
que Enriquez Afán de Ribera; regresó á 
Roma á mediados de 1520, y un año des- * 
pues imprimió allí su Tribagia ó Fía Sacra 
de Hierusalem, relación métrica de aquella 
peregrinación; Reimprimióse despues va
rias veces, junta con otra Relación en prosa 
del viaje, escrita por dicho Marqués.

Manifestó Encina en esta obra hallarse 
muy contento y satisfecho en la corte pon
tificia. No obstante, agraciado luego, sien
do ya de edad avanzada, con el priorato 
de León, regresó á España, y murió en Sa
lamanca de sesenta y cinco años, el de 4534. 
Fue sepultado en la catedral, donde se eri
gió á su memoria un monumento que ya no 
existe.

El Cancionero, de Encina, se reimprimió 
cinco veces durante el siglo xvi; su cuarta 
edición (de Salamanca, 1509) es la mas com
pleta. De sus farsas ó églogas, algunas fue
ron además estampadas aparte, como la de 
Fileno y Zambardo. La prohibida, que he
mos citado, solo se imprimió suelta. Sus 
Disparates trovados se hallan asimismo de 
edición aislada (Salamanca , 1496). Póstu- 
mas se publicaron, atribuidas al propio au
tor, una composición titulada: Eco en el Can
cionero general, de Gastillo; y en 1556, sin 
lugar de impresión , 4.”, letra gótica :
Documento é instrucción provechosa para las donce- 

cellas desposadas y recien casadas, con una justa 
.d’amorcs, hecha por Juan del Encina á una donce
lla que mucho le penaba.

Cancionero de todas las obras de Juan del Encina.....  
Fue impreso en Salamanca..acabóse á 20 de junio 
de 1496.
Fólio, gótico, á dos y tres columnas.
Contiene solo nueve representaciones. No compren

de la De tas grandes lluvias, ni la de Fileno y Zambar
do, ni el auto del Repelón.
Cancionero de todas las obras de.... —Sevilla, Juan de

Pegnicer y Magno Herbit. Acabóse à xvi de enero 
de lóOl.
Folio, gótico, á dos y tres columnsa.

El mismo—Búrgos, Andrés de Búrgos; acabóse á xiii
de febrero de loOS.
Fólio, gótico, á dos y tres columnas.

Cancionero de todas las obras de Juan del Encina, con 
las coplas de Zambardo, é con el auto del Repelón,
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en el cual se introducen dos pastores: Piernicurto 
é Johan..... é con otras cosas nuevamente aña
didas.
Colofón final. Fue esta presente obra emprimida 

por Hans Gysser, alenian de Silgenstat, en la muy no
ble y leal cibdad de Salamanca, la qual dicha obra se 
acabó á vij del mes d’agosto del año de mil é quinien
tos é nueve años.

Fólio,gótico, 104 hojas.
Contiene las piezas dramáticas:

¿'ÿ/o^’a, representada en la noche de la Navidad.....  
Égloga, representada en la mesma noche.....
Representación á ¡a niug bendita Pasión g muerte de 

miestro precioso Redemptor.
Representación á la santísima Resurrección de Christo. 
Égloga, representada en la noche postrera de Carnal 

(que dicen de antruejo ó Carneslollendas.)
Égloga, representada la mesma noche de antruejo ó 

Carnestollendas.
Égloga, representada en recuesta de unos amores. 

{Del Escudero tornado pastor.)
Égloga, represenladü por las mesmas personas, etc.

{De los Pastores vueltos palaciegos.)
Representación por Juan del Encina ante el muy escla

recido e muy illustre príncipe don Juan, nuestro 
soberano señor. {Trhinfo de amor.)

Aucto del Repelón, en el cual se introducen dos pas
tores : Piernicurto y Juan Paramas, etc.

Égloga trovada.....{De Fileno y Zambardo.)
Égloga trovada..... representada en la noche de Navi

dad..{De las grandes lluvias.)
Todas están escritas en verso.
Hállanse reimpresas en la Colección de Bold de Fa

ber {Teatro español anterior á Lope de Vega, Hambur- 
go, 1852), la primera y segunda , unidas, la tercera, 
sexta, sétima , octava y duodécima; en la de Mora tin 
la quinta y sétima, y en el Criticón de don B. J. Ga
llardo , núm. S.®, la novena.
Cancionero de todas las obras de.....—Zaragoza, 1512. 
El mismo.— Zaragoza , por Jorje Cocí ; acabóse á xv 

dias del mes de diciembre, año de mili é quinientos 
é deziseis años; fólio, gótico, 98 hojas.

Égloga nuevamente trovada por luán del Enzina, en ¡a 
cual se introducen dos enamorados llamados Plá
cida é Victoriano. — Roma, 1514,
De esta pieza, que el autor del Diálogo de las len

guas estimaba por la mejor de las obras de Encina, 
compuesta y publicada en Roma, no se conoce ejem
plar alguno. Fue prohibida por la Inquisición. (Indices 
de 1559 y 1667.)
Égloga trobada por Juan del Enzina, en la cual se in

troducen tres pastores: Fileno, Zambardo, Cardo- 
nio, etc. S. 1. ni a. ; 4.°, gótica. ‘ -

La misma. — Toledo , en casa de Juan de Ayala, 
1553; 4.0

ENCISO (BARTOLOMÉ de). Bajo osto nom
bre se encuentra impresa en la Parte treinta 
y tres, Madrid, 1670 (1), la comedia titulada:

(t) Allí se estampa, con evidente error, Anciso.

ENC

El casamiento con celos, y rey don Pedro de 
Aragon.

El Enciso principalmente conocido en 
nuestro Parnaso dramático es don Diego 
Jimenez de Enciso. Existió , sin embargo, 
poco anterior á él, un Bartolomé López de 
Enciso, natural de Tendilla, autor de la no
vela pastoril: Desengaño de celos (Madrid, 
lo86), dedicada á don Luis Enriquez, con
de de Melgar (2); inventiva desatinada que 
Cervantes condenó sin discusión al brazo 
seglar del ama. De su prólogo resulta que 
López de Enciso la compuso en su edad ju
venil.

Otro Enciso, por el mismo Cervantes elo
giado encarecidamente en el Viaje del Par
naso {cápiíxdo^.°}, donde asimismo mencio
na con alabanza al dicho don Diego Jimenez 
de Enciso (capítulo 4.“), contamos en el 
catálogo de los poetas de aquella época. Su 
nombre no me es conocido. Era natural de 
Madrid (pero se ocultó su noticia á la dili
gencia de Alvarez Baena), y residía quizá en 
Toledo. Así resulta del citado y siguiente elo
gio de Cervantes.

Este es Enciso, gloría y ornamento 
Del Tajo, y claro honor de Manzanares, 
Que con tal hijo aumenta su contento.

No hallo, pues, inconveniente en creer que 
la comedia ; El casamiento con celos pueda 
ser obra de uno de estos Encisos, distintos 
de don Diego, y sobre todo del tendillano, 
cuyo nombre conviene con el expresado en 
la Parte treinta y tres.
El casamiento con celos, y Rey don Pedro de Aragon.

(P. 33.)

ENCISO (don diego jimenez de). Nació 
en Sevilla á fines del siglo xvi(3): fue Vein-

(2) Está escrita, como todas las de su laya, en prosa y ver
so. Divídese en 6 libros, 8.°

■ (5) Debemos alsefior don Antonio Gomez Acéves, diligen- 
. te investigador de los archivos parroquiales de Sevilla, el des

cubrimiento de la partida bautismal de este insigne poetal 
documento que con oíros, asimismo sacramentales, relativos 
á la familia del propio Enciso, acaba de publicar en X’i.Tlevisla 
de Ciencias, Literatura y Artes de Sevilla {lomo ^.°, páginas 
278á la 297). Copiamos algunos de estos documentos, orde
nando convenientemente las noticias que de ellos resultan.

Nació el poeta don Diego Jimenez de Enciso y Ziiñiga en 
Sevilla , feligresía de Santa Cruz, en agosto de 1583; fue bau
tizado el 22, según consta de la siguiente partida: «En jueves 
veinte y dos de agosto de mili quinientos y ochenta y cinco 
años, batizé yo el licenciado Martin Tamariz, cura de esta 
‘glesia de Santa Cruz, á Diego hijo del jurado Diego Xi-
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ticuatro de la misma ciudad, y caballero 
del hábito de Santiago. Celebróle ya de ele
gante poeta Lope de Vega en el Canto XIX 
de la Jerusalen, impresa en el año de 1609, 
pero concluida algunos antes. Dice:

De don Diego Ximenez dulcemente 
Bétis se alabe, y sobre vidros puros, 
Traslade hasta las aguas de Occidente , 
Versos que hicieran otra vez sus muros.

Y al márgen escribe : «don Diego Ximenez 
de Enciso, caballero de Sevilla». Al mismo 
debió años despues en el Laurel de Apolo 
(1630), otro elogio, de los mas pomposos y 
encarecidos que contiene el poema, elogio 
que transcribiremos también mas adelante.

Fue muy estimado del conde-duque de 
Olivares , que le confió la tenencia de su al
caidía de los Reales Alcázares de Sevilla.

Residió mucho tiempo en Madrid, donde 
se representaron con grande aplauso sus 
producciones dramáticas. En las fiestas que 
se hicieron en palacio, año de 1632, para 
celebrar la solemne jura en Córtes del ma- 

raenez de Enciso, y de doña Isabel Züfiiga su legítima mu
jer; fue su padrino el Veinte y cuatro P.° Diaz de Herrera, 
vecino de la iglesia mayor. Y porque es verdad lo firmé dfe mi 
nombre, fecho ut supra.—El licenciado Martin Tamariz.» (Li
bro 2.°, fól. 60.)

El jurado Diego Jimenez de Enciso, padre de nuestro poe
ta , estuvo casado de primeras nupcias con doña Mariana de 
León ; de ella tuvo, á principiosde 1380, un hijo que se llamó 
Pedro, y cuya partida de bautismo dice asi: «En sábado,nue
ve dias del mes de enero de este año , de mil y quinientos y 
ochenta, baptizé yo Miguel de Perella, á Pedro, hijo de Die
go Jimenez, jurado, y de doña Mariana de León; fue su pa
drino Rodrigo Xerez, correo mayor V.° En S. Vze.—Miguel 
Perella.» (L. 2.°, fól. 25.)

En 18 de marzo de 1584 se desposó, y el 1." de octubre si
guiente se veló el expresado Diego, padre del poeta, con su 
segunda esposa doña Isabel de Züñiga. Héaquí la partida de 
velación:

«En lunes primero de otubre de mil y quinientos y ochenta 
y quatre años, yo, el licenciado Martin Tamariz, cura en esta 
iglesia de Sancta Cruz, velé en faz de la sancta madre Iglesi 
al jurado Diego Ximenez de Inciso, hijo dePedroXimenez de 
Inciso y de doña Ana... y á Isabel de Zúñiga , hija del jurado 
Cristóbal de Zamora y de doña Isabel, su mujer, contando ser 
primero desposados por el licenciado Morales, cura del Sa
grario, en domingo, diez y ocho dias del mes de marzo, de que 
paresce por la fee firmada por el dicho cura ; fue su padrino 
Pedro Jimenez de Inciso, su hermano, y por ser verdad.... 
etc., etc.»

Fue, pues, nuestro poeta el primer fruto de este enlace ; el 
segundo lo fue doña Ana Jimenez de Enciso, que nació en 
Ú386.—Su hermano de padre, el capitán Pedro Jimenez de 
Enciso, cuya partida va transcrita, casó con doña Maria de 
Zúñiga; y en setiembre de 1617, tuvo una hija llamada Anto
nia Teresa ; fue padrino de bautismo de ésta, su tio don Diego, 
ya Veinticuatro de Sevilla. —Otra partida publica el señor 
Acéves de una hija de Damian Jimenez de Enciso, tio carnal 
de don Diego.

ENC

logrado principe don Baltasar Cárlos, se re
presentó , escrita al intento para ellas, una 
ingeniosa comedia de Enciso, de grande 
espectáculo, intitulada: Júpiter vengado ^cu
yas «excelentes y várias apariencias» fueron 
obra del célebre Cosme Loti.

La mejor de las obras dramáticas de Ji
menez Enciso es la titulada : Los Medicis de 
Florencia. Montalban , haciendo mención 
de nuestro don Diego en su Para todos, 1632, 
dice :

No ha menester mas elogios... que su nombre, y 
decir que escribió Los Médïcis... que ha sido paula y 
ejemplo para todas las comedias grandes.

Don Francisco de Bancos Candamo, en su 
obra inédita intitulada : Theatro délos teatros 
de los pasados y presentes siglos : Historia es
cénica griega, romana y castellana, escrita 
en defensa de las comedias, y cuyo original, 
han tenido presente los traductores de la 
Historia de la Literatura española, de Tick- 
nor, dice , hablando de don D. Jimenez 
de Enciso :

Este empezó las comedias que llaman de capa y es
pada; siguiéronle despues don Pedro Rósete,... Ro
jas,,.. Calderón,... etc. (1).

El doctor Antonio Navarro menciona en 
su Discurso apologético de las comedias á 
«don Diego Jimenez de Enciso, caballero de 
Sevilla», entre los autores dramáticos del 
tiempo de Lope de Vega. Cervantes le ala
ba en los siguientes versos de su Viaje del 
Parnaso (1614):

Luego se descubrió por los undosos 
Llanos del mar una pequeña barca.
Impelida de remos presurosos:
Llegó, y al punto de ella desembarca

El gran don Juan de Argote y de Gamboa
En compañía de don Diego Abarca ;

Sugetos dinos de incesable loa:
Y don Diego Jimenez y de Enciso
Dió un salto á tierra desde la alta proa.

En estos tres , la gala y el aviso
Cifró cuanto de gusto en sí contienen, 
Como su ingenio y obras dan aviso.

Lope de Vega le incluyó entre los inge
nios cuyas efigies supone colocadas en el 
Jardin alegórico, descrito en la Epístola 8.’ 
de su Filomena. Dice así:

Descubre, en artificio peregrina, 
De don Diego Jimenez la sonora
Lira, lustrosa imágen cristalina.

(1) Traducción española del Ticknor, Adiciones y notas; pág. 
553 del tomo ii.
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El elogio con que le honró cultamente 

en el Laurel del ApoÁo (Silva 2?), es el que 
sigue:

¿Qué elogio no será distinto y breve
Si la pluma se atreve
A tantas obras y tan bien escritas
De don Diego Jimenez , cuyo Inciso
Pequeño inciso hiCiera 
El término mas alto , 
Castigando la pluma porque quiso 
Proporcionar distancias infinitas ;
Que á tanto Sol de tan ilustre esfera , 
El ingenio mayor quedará falto;
Luego ¿no será justo que presuma 
Por ver los rayos abrasar la pluma?

Hace muy señalada mención de este poe
ta don Fernando de Vera, en el Panegírico 
por laPoesía:

Don Diego Jimenez de Enciso y Zúniga (Terencio 
Sevillano), es bien conocido en Dalia por lo que ha 
escrito ; pues sus versos bastan á perpetuar la me
moria de los duques de Florencia, y su fama las 
apuesta con la eternidad.

El erudito bibliófilo sevillano, don Justino 
Matute y Gaviria, publicó en el Correo de 
Sevilla, papel periódico que salió á luz des
de 1803 á 1808 , dos bellas Canciones, has
ta entonces inéditas, de Jimenez de Enciso; 
la una: Al Invierno, y laotra:A la Primave
ra. En una nota puestaá su frente, despues 
de indicar la escasez de noticias biográficas 
de Enciso, dice :

...Mas al paso que no hemos podido descubrir nada 
que pueda ilustrar las circunstancias de su vida, hemos 
hallado dos Canciones inéditas bien suficientes para 
calificar su ingenio , que fueron hechas en ocasión de 
un certamen poético, celebrado en San Juan de Alfa- 
rache (cercanías de Sevilla), á que concurrieron muy 
buenos ingenios, de los que fue presidente nuestro 
Jimenez.

No hallamos composición alguna de don 
Diego Jimenez de Enciso entre las que se 
escribieron á la muerte de Lope de Vega, 
(1633), á la de Montalban (1639), y á la de 
la reina doña Isabel de Borbon (1643).

En una hoja suelta que cita el señor Schack, 
intitulada: Carta de un Cortesano á uno de 
los señores Obispos de estos reinos (Madrid 
y noviembre 18 de 1623 ), se lee: «Han dado 
hábito á don Diego Jimenez de Enciso, Vein
ticuatro de Sevilla». Obtuvo en efecto esta 
gracia, con fecha del 11 de dicho mes. 
Tragedia del primer Duque de Florencia. Por don Ga

briel de Henao y Monjaraz.
Manuscrito de letra del siglo xvii ; en la biblioteca 

del señor Gayaugos.

Es el drama: LosMédicis de Florencia, de Jimenez 
de Enciso. Lleva el manuscrito una nota de Gallardo 
que salva el error ó el falso supuesto.

(Henao fue poeta vallisoletano, muy amigo y cele
brado de. Lope, cuya Primera parte de comedias, sa
lió en la edición de Valladolid, dirigida al mismo.) 
Júpiter vengado.

La escribió para las fiestas que se hicieron en pa
lacio, con motivo de la solemne jura en Córtes del 
malogrado príncipe don Baltasar Carlos, año de 1632. 
«Junto con ser tan ingeniosa y grave (dice don Anto
nio Hurtado de Mendoza en la Relación que escribió 
de aquel acto), la acompañaron excelentes y varias 
apariencias, introducidas por el autor y fabricadas por 
el arte de Cosme Loti, insigne ingeniero florentin, 
quesirve á S. M. en esta ocupación; adornándola de 
todos los mayores representantes, sacando de cada 
compañía el mas señalado.... Representóse á SS. MM. 
y AA. el domingo de Carnestolendas...» Y despues, 
el lunes y martes á los Consejos, Procuradores á Cór
tes , etc., etc.

Dió estas funciones la condesa-duquesa de Olivares, 
aya del príncipe.
Los Médicis de Florencia.

(Doce comedias nuevas de Lope de Vega Carpio y 
otros autores. Segunda parte. — Barcelona, por G. 
Margarit, 1630.)

{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios de 
España.—Colonia, 1697.)
El valiente Sevillano. {Pedro Lobon.) Primera y se

gunda parte.
La mayor hazaña de Cárlos V.
Santa Margarita.

{Parte treinta y tres de doce comedias famosas de 
varios autores.—Valencia, 1642.)
La mayor hazaña de Cárlos V.

{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 
de España.—Lisboa, 1632.)
Juan Latino.

(P. 2\)
Los Médicis de Florencia.

(Partes 6.’y 18) (1).
Comedias sueltas;

El Principe don Cárlos.
El encubierto.
Quien calla otorga.

(¿Será la de Tellez.’’)
En la Biblioteca de Autores españoles, de M. Riva- 

deneyra, se ha insertado la titulada : Los Médicis de 
Florencia.

ENCISO.
Los celo.s en el caballo.
{Parte veinte y cinco de comedias, recopiladas de di

ferentes autores.—Zaragoza, 1632).
Solo se expresa en esta edición el apellido del 

autor.

ENEBRO (don juan de).
El amor y la cautela.

(1) En la Parte sexta lleva el título de El Gran Duque de Flo
rencia.
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ENRIQUEZ (don andres gil). Hallábase 
por los años de 1670 y 71 al servicio del du
que de Medina de las Torres, marqués de 
Toral, don Ramiro Felipez Nimez de Guz
man , el cual estaba á la sazón casado en 
terceras nupcias con doña Catalina Velez 
de Guevara, condesa de Oñate. Escribió Gil 
Enriquez, para festejar los dias de ésta «su 
señoraí, en los dos años referidos de 70 y 
71, dos Loas que se imprimieron al siguiente, 
en Zaragoza, en la colección intitulada: Ra
millete de sainetes. Compuso algunos en
tremeses que se publicaron desde 1668 en 
adelante; una ingeniosa comedia (1670) ti
tulada: El lazo, banda y retrato; y la terce
ra jornada de El Vaquero Emperador, sien
do en este drama sus colaboradores Matos y 
Diamante.
El lazo, banda y retrato.

(P. 54.)
No hay prevención contra el hado.

Esta pieza se ha impreso anónima; pero según ma
nuscrito incompleto, con fecha de 1660, que posee el 
señor Duran, pertenece á Gil Enriquez.
Tercera jornada de El Vaquero Emperador; Tamerlan 

de Persia. (Con Matos y Diamante).
(P. 39.)

Entremés famoso de El ensayo.
(Ociosidad entretenida en varios entremeses.—Ma

drid, 1668.)
Entremés de El Amigo verdadero.

(Libro de entremeses incompleto y sin portada, im
preso al parecer de 1670 à 1673.—Bibliotecas de los 
señores Duran y Fernandez-Guerra).

(Floresta de entremeses.—Madrid, 1680).
Loa en fiesta de la celebración del nombre de mi se

ñora la duquesa de Medina de las Torres, condesa 
de Oñate, etc., en el dia de Santa Catalina.

Loa al propio asunto, en el año siguiente.
(Ramillete de sainetes.—lArssoia, 1672).

Entremés de Los retraídos.

ENRIQUEZ (JUAN jacinto) . De Setúbal; 
nació en 1704; profesó la jurisprudencia. 
En 1758 tenia escritas varias poesías y las 
comedias:
Los empeños de una liga.
La omnipotencia en las grutas. 
El mezquino liberal.

ENRIQUEZ (don rodrigo).
Sufrir mas por querer menos,

(P. 10.)
No puede mentir el cielo. (1)

(t) Esta última va en alguna edición bajo el nombre de 
don Diego Enriquez.

ENRIQUEZ DE FONSECA (don luis). Ma
lagueño ; nació por los años de 1620. Sus 
padres, Diego Gonzalez y Catalina Tellez, 
eran portugueses. Estudió filosofía y medi
cina en Sevilla ; fue muy docto en el idioma 
latino y cultivó la poesía. En 1640 tenia es
crita su comedia : Viriato, que estuvo para 
ser representada en Cádiz, estudiada ya por 
la compañía de Pedro de la Rosa, pero el 
autor la recogió pagando la costa hecha. 
Pasó despues Enriquez á Nápoles, donde re
sidía ya por el año de 1669, según se infie
re; y en 1683 era catedrático de prima de 
Medicina de aquella Universidad. Publicó 
entonces, con el título de Ocios de los estu
dios, una colección de sus versos líricos, 
de algunos discursos y composiciones dra
máticas.

Barbosa, que no conoció este libro, ase
gura que dejó manuscritos tres volumino
sos tratados de Medicina, poesías líricas, 
entre ellas un poema: ^4 Cádiz, y las 1res co
medias que citarémos.
Ocios délos estudios, versos y discursos philoiógicos. 

Dedicados al excellenliss. señor don Fernando 
loachin Faxardo Requesens y Zímica, de el Consejo 
de Estado de su Magostad , virrey, lugarteniente y 
capitán general de el reino de Nápoles, etc. (Escu
do.) Por don Luis Enriquez de Fonseca, catliedrá- 
tico de prima de Medicina en la insigne real Uni
versidad de Nápoles.—En Nápoles , por Salvador 
Castaldi Reg. Impressor 1683. Con licencia de los 
superiores; 4.°
Contiene cinco piezas dramáticas :

El cuerpo de guardia. (Loa.)
El Anibal de España, Viriato. (Fragmento de una co

media.)
El Amor y la Fortuna. (Baile.)
Loa, que se representó en la comedia; Todo es dudar. 
Baile cantado de Perogrulladas.

El fragmento de comedia comprende poco mas de 
una jornada; solo quiso publicar esta muestra su 
autor.

Comedias inéditas:
Venganza y amor logrados.
Obligar con rendimientos.
Los rayos de Italia.

ENRIQUEZ GOMEZ (antonio). Conocido 
en sus primeros años por don Enrique En
riquez de Paz. Nació este distinguido inge
nio en Segovia, por los años de 4600 á 
4602. Fue su padre Diego Enriquez Villa- 
nueva, portugués, judío converso. Profesó 
en su niñez y primera juventud la Religión
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Cristiana; dedicóse al estudio de las huma
nidades; y despues, aun no cumplidos los 
veinte años de su edad, abrazó la carrera 
militar. Era entonces conocido en la corte 
por el nombre de don Enrique Enriquez de 
Paz. En recompensa de sus servicios milita
res llegó á obtener una capitanía y el hábito 
de la Orden portuguesa de San Miguel (1),

Por los años de 1629, residiendo proba
blemente ya en Madrid, Enriquez, inclina
do á la poesía, dotado de felicísimas dispo
siciones para su cultivo, y que, según él 
mismo dice en el prólogo de sus Academias 
morales, habia obtenido el primer laurel 
poético en la ciudad de Cuenca, escribió 
diversas comedias que, representadas en 
los teatros de esta capital, fueron repetida
mente aplaudidas, y con especialidad la de 
El cardenal de Albornoz y las dos de Fer
nán Mendez Pinto (2). Enriquez formaba 
parte sin duda de las reuniones literarias 
matritenses de aquella época, á la que se 
refirió años despues, el de 1636, en el pró
logo de su poema : Samson Nazareno, en los 
términos siguientes:

En mi tiempo, dejando aparte el Adam de la come
dia que fue Lope, hubo muchísimos poetas. Don An
tonio de Mendoza, secretario de Apolo (3), se llevó el 
Palacio ; el doctor Juan Perez de Montalban , entre 
muchas comedias que escribió, puso en las tablas la 
De un castigo dos venganzas, con que se vengó de sus 
émulos ; notable ingenio fue este ; don Pedro Calde
ron por las trazas se llevó el teatro; Villaizan por lo 
conceptuoso los ingenios; el doctor Godinez por las 
sentencias los doctos; Luis Velez por lo beróico fue 
eminente. No olvido á don Francisco de Rojas, ni á 
don Pedro Rósete, Gaspar de Avila , don Antonio de 
Solís, don Antonio Cuello y otros muchos que con 
acierto grande escribieron comedias. Las mias fue
ron veinte y dos... etc.

Parece que Enriquez debía de hallarse 
en Madrid, á fines de 1653, al imprimirse la 
Fama postuma á la vida y muerte de Lope de 
Vega, muerte ocurrida el 27 de agosto de 
dicho año, puesto que en este libro se in-

(1) Respecto de este último dato, hay variedad. Algún es
critor moderno dice que Enriquez fue caballero de esta Or
den poituguesa de San Miguel de Avis; pero Barbosa Ma
chado afirma que en Francia obtuvo la condecoración del 
mismo nombre. Es fácil que residiendo allí se la conliriese el 
nuevo rey de Portugal, don Juan IV, en premio de la obra que 
publicó denominada: Triumpho Lnsifano.

(2) Academias morales,iQii: en la apología que de ellas y 
de su autor escribe Fernandez de Villareal.

13) Academia así nombrada. 

sertó un buen soneto ade Antonio Enriquez, 
á la muerte feliz del doctor frey Lope Félix 
de Vega Carpió» ; y que de una de las epís
tolas del mismo Enriquez incluida en sus 
Academias morales, impresas en Burdeos el 
año de 4642, se infiere que salió de España 
en el de 1636 (4).

Vemos que por aquella fecha ya Enri
quez habia tomado otro nombre de pila, y 
que callaba su segundo apellido. De creer 
es, que así este cambio como el acuerdo de 
abandonar su patria, fueron llevados á efec
to por Enriquez prudente y preventivamen
te, por temor de la persecución que le ame
nazaba si llegaban á traslucirse en él las 
opiniones judaicas, áque sin duda le habían 
inclinado los consejos y el ejemplo de su 
familia. Oigamos las palabras que pone en 
boca de Danteo, en la epístola que antecede 
á la que arriba dejamos citada.

Terrible por mi mal se llamó el día 
Que de la amada patria te ausentaste 
Por gusto de tu propia fantasía.

El norte rigoroso que tomaste 
Alabo con razon ; del mar saliste, 
Y en él con justa causa me dejaste.

Cuerdo en huir de la tormenta fuiste; 
Celebro tu prudencia generosa, 
Pues con ella los daños redimiste. 

Despues de tu partida venturosa. 
El mar se alborotó de tal manera , 
Que aun dura su borrasca lastimosa. 
 (5).

Acogióse á Francia, donde halló protec
ción y amparo, nada menos que en la real 
familia. Consta que llegó á ser consejero y 
mayordomo del rey Luis Xlíl; y en la dedi
catoria de sus Academias morales, que diri
gió á la majestad cristianísima de doña Ana 
de Austria, reina de Francia y de Navarra,

(i) Que anda ese mar soberbio alborotado
No me hace novedad, señor Leonido,
Que no hay firmeza en el humano estado.

En seis años de ausencia es permitido 
Trocarse esa lumbrera luminosa, 
Cuanto mas un compuesto dividido.

No ocultarémos, sin embargo, que en el prólogo de su 
Sanson Nazareno (1ÔS6), enumerando los libros que tenia pu
blicados, dice que eran nueve {el primero las Academias^, to
dos escritos desde el año de 40 al 49.—Ticknor dice que huyó 
á Francia en 1638.

(6) Extrañarás (diceen el prólogo déla misma obra) haber 
dado á la emprenta este libro en extranjera patria; respóndate 
la Elegía que escribí subte mi peregrinación, sino voluntaria, 
forzosa ; y sino forzosa , ocasionada por algunos que, inllcio- 
nando la república, recíprocamente falsos, venden por antí
doto el veneno á los que militan debajo del solio. 
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dice, aludiendo á la protección elevada de 
que disfrutaba, que

...Si contrario ser su pluma ofende,
La Lis la ampara, el Austria la defiende.

Permaneció probablemente en Francia 
hasta despues del año de 1636, en que sacó 
áluz su poema: El Samson Nazareno,impri
miéndole en Rúan, donde también habia 
hecho estampar otras seis obras suyas; dos 
el año 1644 y cuatro el de 1647. En Burdeos 
y Paris salieron otras dos, años 1642 y 43.

Por una de estas primeras ediciones de 
sus libros , la de El siglo pitagórico y Vida 
de don Gregorio Guadaña (Rúan, 1644), 
sabemos que tuvo un hijo llamado Diego En
riquez Basurto ; consta así de un soneto que, 
compuesto por éste en alabanza de la obra, 
precede á dicha primera edición de ella, y 
fue suprimido en las subsiguientes. Diego 
Enriquez Basurto profesó también la reli
gion judaica, y cultivó la poesía siguiendo 
las huellas de su padre, áquien se parece 
en el estilo. Con versos fáciles y cadenciosos, 
aunque pecando casi siempre por demasiada 
afectación, escribió un poema titulado : El 
triumpho de la virtud y paciencia de Job , en 
variedad de metros, dividido en seis visio
nes , y con algunos trozos intercalados de los 
Salmos, traducidos con mucha valentía.Dióle 
á luz en Rúan, 1649; 4.°, y en su intro
ducción dice que tenia veinte y cinco años 
cuando le compuso.—Habia sido Enriquez 
Gomez, al parecer, tan reservado en mate
ria de opiniones religiosas, tan oscuro y 
ambiguo al hablar en sus obras de las cau
sas de su emigración y al dirigir á sus ene
migos embozadas alusiones, que no debe 
tenerse por extraña é improbable la conti
nuación de su favo,r con los Reyes y otros al
tos personajes de Francia (1) por el largo 
espacio de veinte años.

Parece, sin embargo, que pasado el de 1636, 
dejóla Francia, recorrió acaso algunos otros 
países, y se fijó por último en Amsterdam, 
centro común de los de su secta, y en cuya 
ciudad se hallaba por el año de 1660. Conoci-

(1) Dedicó sü Luis dado de Dios á Luis y Amia, al rey Luis XIII; 
sus Academias, á la Reina ; La culpa del primer Peregrino, á la 
duquesa de Orleans; El siglo pilagórico, al mariscal Bassom- 
pierre. Sabido es que la reina de Francia, Ana, era infanta de 
España, hermana de Felipe IV.

das ya entonces y divulgadas sus opiniones 
religiosas, la Inquisición española hubo de 
procesarle y sentenciarle en rebeldía, que
mando su estatua en el solemne auto de fe, 
celebrado enSevilla eldia 14 de abril de 1660, 
auto donde salieron á ser castigadas por judai
zantes ochenta personas de ambos sexos (2).

Es de creer que Enriquez volviese aun 
despues á Francia, país en el cual, además 
de hallar para sus creencias religiosas la to
lerancia suficiente, debía contar con nume
rosas relaciones y simpatías. La notable cir
cunstancia de no haber llevado á efecto la 
publicación de varias obras suyas que ofreció 
en el prólogo del Samson Nazareno, nos 
mueve á conjeturar que su vida no hubo de 
dilatarse mucho mas allá del expresado año 
de 1660, en que próximamente cumplía los 
sesenta de edad. Los datos que hemos tenido 
presentes para fijar el tiempo de su naci
miento, no pueden ser mas auténticos. Hé 
aquí las palabras suyas textuales en el sexto 
párrafo de la edición príncipe de sus Acade
mias, suprimido en las impresiones espa
ñolas:

Grabó en mi retrato el laurel de la amistad el capi
tán Manuel Fernandez Villarreal.....  Si el laurel te 
pareciere muy verde , en cuarenta años, aun hay pri
mavera..... (3).

El retrato, en efecto, perfectamente gra
bado por Masne (que hizo también el fron
tis) representa á Enriquez como de cuarenta 
años de edad. La impresión lleva la data de 
Burdeos, 1642. Reproduce muy vivamente el 
grabado á que nos referimos, el tinte de 
profunda tristeza que debía resaltar en el 
semblante de Enriquez Gomez, el cual en 
la mayor parte de sus obras líricas dió á co
nocer la amargura que le causaba su des
tierro.

(2) Don Adolfo de Castro hablando de este auto y de la 
quema figurada de Enriquez, refiere, sin expresar su origen, 
la siguiente anécdota : — « Es fama, que hallándose Enriquez 
en Amsterdam, topó un dia con un español, su amigo, recien 
llegado á aquellas tierras, y como este le dijese : «¡ Oh señor 
Enriquez 1 yo vi quemar vuestra estatua en Sevilla.» Repondió 
prestamente con gran risa.—«Allá me las den todas.»— (ffi«- 
loria de los judíos en España, 1847.)

(3) El capitán Villarreal, portugués, íntimo amigo de nues
tro Enriquez, y como él tachado de judaizante, escribió al 
frente de las Academias una apologia de ésta obra. Habia pu
blicado, en 1637, su librillo intitulado: Color verde, discurso 
en prosa sobre las excelencias de este color. Compuso tam_ 
bien una Poliiica.
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Hizo Enriquez en el referido inleresanti- 
simo prólogo áe} Samson Nazareno, 1656, una 
reseña de todas sus obras publicadas y pro
yectadas; y entre ellas expresa mención de 
veinte ydos comedias queofreció dar debre
ve á la imprenta en dos volúmenes. De estas 
comedias unas habían formado parte de sus 
Academias y de su Torre de Babilonia ; otras 
salido á luz sueltas y frecuentemente atri
buidas á otros autores. Solamente dos se co
nocen con el nombre de Enriquez, no com
prendidas en dicho catálogo de El Samson. 
Como ya hemos indicado, nuestro poeta no 
llegó á cumplir la promesa de publicar reu
nidas sus obras dramáticas. Consignamos es
tos antecedentes para hacernos cargo de 
una conjetura formada y publicada recien
temente acerca de nuestro Antonio Enri
quez Gomez.—Ha llamado la atención don 
Adolfo de Castro, en sus notas al Gil Blas, 
sobre cierta especie relativa al autor que nos 
ocupa, existente en los índices expurgato
rios de fines del siglo xvii, y que yo he 
comprobado en el ¡ndex novissimus, áe[ año 
de 1747. Prohíbense allí la Política Angélica 
y la Torre de Babilonia, de Enriquez; y mas 
adelante se estampa el artículo siguiente (en 
la letra Z):

Don Fernando deZárale. (Es Antonio Enriquez Go
mez). Su comedia: El Capellán de la Virgen, San ¡l- 
defonso, se prohibe (t).

Fundado el señor Castro en este dato, infie
re desde luego que el don Fernando de Zára- 
te, bajo cuyo nombre salieron á luz conside
rable número de comedias, no ha existido, y 
que Antonio Enriquez Gomez fue el autor 
verdadero de tales piezas, disfrazándose con 
aquel (en tal supuesto) seudónimo, á fin de 
que, no obstante hallarse él proscrito y ana
tematizado, corriesen y se representasen li
bremente en los teatros de España.

Antes de destruir con datos mas ó menos 
conocidos y con poderosas razones críticas 
el liviano fundamento de la referida supo
sición, manifestarémos lealmente los indi
cios que pueden apoyarla y robustecerla.

En ninguna de las biografías ni historias de nuestro 
Teatro que conocemos (dice el señor Mesonero Ro-

(1) La comedia : El Capellán déla Virgen, San Ildefonso, es 
de Lope ; la publicó en su Parle diez- y ocho; no consta otra 
de este título en los Catálogos.

manos) hallamos la mas leve indicación de la perso 
nalidad del apreciable dramático, cuyas discretas 
obras corren bajo el nombre de don Fernando de Zá- 
rate.

Es cierto. Y tampoco hallamos bajo este 
nombre composición alguna en los libros im
presos de certámenes y academias, ni pane
gíricos al frente de otros libros de su tiempo.

La comedia titulada : A lo que obligan los 
celos, que Enriquez Gomez, en su prólogo del 
Samson, declaró por suya el año de 1656, 
fue publicada en la Parte veinte ij cinco de 
comedias de Varios (Colección de Madrid) im
presa el de 1666, con el nombre de don Fer
nando de Zárate. En la Parte catorce de la 
misma Colección, impresa en 1660, cabal
mente el año de la figurada quema de Enri
quez , empezaron á publicarse las comedias 
que en dicha Colección van atribuidas á don 
Fernando de Zárate; no encontrándose en 
todaella sino unabajo el nombre de Enriquez 
Gomez, la titulada : No hay contra el honor 
poder, inserta en la Parte segunda {IQ ’̂^}, 
que Enriquez no mencionó en su referido 
Catálogo.

Cierto es que en ninguna de las biografías 
é historias de nuestro antiguo teatro se en
cuentra la menor noticia sobre la persona de 
don Fernando de Zárate y Castronovo. Pero 
atendida ha oscuridad en que yace envuelta 
nuestra descuidada historia literaria, aquella 
falta no es ni remotamente suficiente razon 
para negar la existencia de tal escritor. Con
fesamos á nuestra vez que la falta del nom
bre de don Fernando de Zárate en los certá
menes y justas, y entre los obligados pane
gíricos de los antiguos libros, es por extremo 
notable y extraña. Sin embargo, prescin
diendo de que no podemos asegurarla ro
tundamente , observarémos que no faltó en 
aquel siglo algún otro eminente poeta espa
ñol que rehusase constantemente aparecer 
entre esos panegiristas y tomar parte como 
opositor en los públicos certámenes : tal fue 
don Francisco de Rioja.

No es, empero, tan absoluta la falta de 
comprobantes de la existencia de un poeta 
de mediados y fines del siglo xvn, llamado 
legítimamente don Fernando de Zárate, que 
no podamos presentar ni uno solo al autor y 
sostenedores de esa suposición. Tres teñe- 
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mos ya á la presente fecha : el primero pu
blicado'por el señor baron de Schack, en los 
apéndices á su Historia alemana del arte y de 
la literatura dramática en España, tomo iii 
(Francfort sobre el Mein, 18o4); el segundo, 
consignado en unos apuntes de los señores 
don José y don Aureliano Fernandez-Guerra; 
y el tercero, hallado por raí.

Al dar noticia el señor Schack de varios de 
los preciosos manuscritos de antiguas come
dias españolas que guarda en su rica libre
ría , y con su habitual generosidad le comu- 
municó el señor don Agustin Durán,hace 
expresa mención de uno autógrafo de Fer
nando de Zarate de la comedia (impresa, 
ya con su nombre, ya mas frecuentemente, 
anónima); Elnoble siempre es valiente {ó Vida 
y muerte del Cid, y noble Martin Pelaez}.—En 
los referidos apuntes de los señores Fernan- 
nandez-Guerra se da noticia de otro manus
crito original de don Fernando de Zarate, 
que por los años de 1827 poseía el erudito 
don Bartolomé José Gallardo. Era este pre
cioso autógrafo una comedia titulada : La 
Montañesa de Burgos, dedicada por Zárate á 
don Fadrique de Lila y Valdés, y fechada 
en Sevilla, año de 1660 (1).

En el códice M-5 de la Biblioteca Nacional 
de esta corte, colectado con particular inte
rés por el curioso bibliófilo y poeta matri
tense don Juan Isidro Yañez Fajardo y Mon
roy, á principios del siglo pasado, según 
consta de su portada que dice : « Poesías de 
don Joseph Perez de Montero y de otros auto
res, recogidas por don Juan Isidro Fajardo 
y Monroy, caballero del Orden de Calatrava, 
oficial de la Secretaría de Estado, y regidor 
de Madrid, año de 1712»; á su fólio 222, 
vuelto, se lee una composición, cuyo epí
grafe dice así : « Pintura en seguidillas, de

(1) Tal vez se querrá sacar partido de esta coincidencia con 
el año en que fue Enriquez Gomez penado por el Santo Oficio. 
Previniendo el argumento, diremos : que el Tribunal hubiera 
declarado en su sentencia el supuesto disfraz usado por En
riquez , y que este no hubiera firmado su amistosa dedicatoria 
con un nombre falso, que en tal suposición, solamente podia 
tener por objeto el encubrirse para con el público.

Añadiré otro dato adquirido últimamente. El señor don 
Pascual Gayangos posee un manuscrito (copia, fines del si
glo xvu ó principios del siguiente) déla comedia Sania Pela
gia, «escripia (diceuna nota puesta á su fin de la misma letra) 
por el ingenioso don Fernando Zárate, en Madrid. Copióla de 
sus obras, Isidro Rodriguez.»— Tengo en Un á la vista el 
otro manuscrito.

don Fernando de Zárate la hoz.» (sic) «Es 
assumpto de Academia. Seguidillas.»

En el índice del códice se halla reclamada 
en estos términos : « Seguidillas ; pintura de 
don Fernando de Zárate, folio 222.»

Comprende este códice, además de las 
poesías de Montoro, las del mismo colector 
Fajardo (donjuán Yañez de Monroy), várias 
de Gerardo Lobo y de Candamo, y algunasde 
Bocangel y del padre Valentín de Céspedes, 
que florecieron ya á mediados del siglo xvu. 
La adición del apellido La Hoz al de Zárate, 
que se nota en el texto solamente, puede ser 
debida á distracción del colector /^. Con el 
segundo apellido Castronovo se halla desig
nado don Fernando de Zárate en su come
día: Las misas de San Vicente Ferrer, edi
ción suelta.—Salamanca, imprenta de la 
Santa Cruz; sin año (siglo xviii). Esta pieza 
concluye del modo siguiente :

Y aquí Zárate da fin 
Al mayor pródigo, siendo 
Su voluntad el mayor 
Sacrilicio, y de los yerros 
Os pide perdón, pues es 
Para serviros su ingenio.

La titulada : La escala de la gracia, con
cluye :

Dando con aquesto fin, 
Pues es tan vuestro el ingenio
De don Fernando de Zárate,
A lo literal del texto, 
Corrección de alegoría ;
Siendo su nombre perfecto , 
En La escala de la gracia 
La presentación del templo.

Comenzaron á imprimirse en la Parte ca
torce {Madrid, 1660-61) las comedias de don 
Fernando de Zárate ; continuando en la 
quince (1661), diez y nueve y veinte y una 
(1663), veinte y dos (1665), veinte y tres (1666), 
veinte y nueve (1668) etc., hasta la cuarenta 
y cuatro. De Antonio Enriquez Gomez nada 
sabemos desde el año de 1660; entonces ya 
contaba sobre sesenta de edad ; es proba
ble que no llegase á contar muchos mas.

(2) Pudo Fajardo atribuir allí el apellido La Hoz à don Fer
nando de Zárate, confundiendo à éste en su memoria con don 
Alonso de Zárate y La Hoz, ingenio matritense, gentil hombre 
de la casa de S. M. el rey Felipe IV, que estando empleado en 
Flándes publicó :
Rato déplacer, dividido en tres fábulas de la antigüedad, en 

quintillas.—Brusélas, en casa de Juan Mommarte, 165); 8.” 
—Murió en Madrid , año 1677.
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En 1656, se declaró autor de veinte y dos 
comedias, que nombró una por una. ¿Po
drá creerse que desde esta última fecha 
compusiese treinta y tres, ó mas, que cor
ren bajo el nombre de Zarate?

Por otra parte, ¿ cómo un escritor israe
lita, severa y escrupulosamente concien
zudo, cual Enriquez, hubiera podido vio
lentarse hasta el punto de escribirlas come
dias tituladas : El gran sepulcro de Cristo, 
Santa María Magdalena, El vaso y la piedra, 
{San Pedro y San Pablo}, San Estanislao, 
San Antonio Abad, La escala de la gracia, 
San Lúeas, Santa Pelagia, San Ermenegil
do, Santa Taez, La Margarita del cielo, y 
Las misas de San Vicente Ferrer, todas pu
blicadas bajo efnombre de Zarate?

Si pasamos al examen comparativo de las 
comedias conocidas por de Enriquez, y las 
que llevan el nombre de Zarate, encontra
mos (prescindiendo ya de la respectiva di
versidad de sus argumentos y tendencia) la 
mayor desemejanza en el estilo, en el desen
volvimiento del plan y en la pintura de los 
caractères.

Concluyamos. El señor Castro ha hecho 
un servicio á nuestra literatura, promovien
do esta cuestión fundada en el dato de los 
Indices expurgatorios. Pero este dato es sin 
duda una equivocación de los que redacta
ron aquellos catálogos, hija de la que come
tió el editor de la Parte veinte y cinco, atri
buyendo á don Fernando de Zárate una co
media de Antonio Enriquez Gomez.

Apoyando hasta cierto punto un escritor 
la conjetura de don Adolfo de Castro, por 
no haberse cuidado de comprobar en el In
dice expurgatorio la vaga cita de este eru
dito, ha cometido el error evidente de su
poner que tal vez los escritos ascéticos de 
fray Fernando de Zárate, elocuente agusti- 
niano, fuesen condenados por la Inquisi
ción.

Sírvale de correctivo el literal artículo 
del Indice que dejamos transcrito. Y de paso 
advertiremos, que este fray Fernando, hijo 
insigne de nuestra coronada villa, murió al
gunos años antes de la época en que fueron 
escritas las comedias del Zárate cuestiona
do. Tampoco hay motivo razonable para 
sospechar, que el distinguido poeta Fran

cisco López de Zárate disfrazase su nombre 
de pila al escribir composiciones dramáti
cas , no habiéndole disfrazado en las líricas, 
entre las cuales dió á luz su tragedia : Hércii- 
les furente; ni tiene viso alguno de proba
bilidad la suposición de haber sido su nom
bre equivocado por los impresores en las 
várias y repetidas ediciones del numeroso 
repertorio de don Fernando de Zárate.

Posteriormente el señor Mesonero Roma
nos ha rectificado su juicio anterior acerca 
de esta cuestión, impugnando enérgica y ra
zonadamente la desacertada suposición de 
Castro, aunque sin conocer los terminantes 
datos que yo acabo de exponer. Me refiero 
al tomo I de Dramáticos posteriores á Lope 
de Vega (xlvii de la Biblioteca de Autores es~ 
pañoles, de M. Rivadeneyra), donde su co
lector, el señor Mesonero, publica, ilustra
das con noticias críticas, las comedias de 
Enriquez Gomez : Celos no ofenden al sol y A 
lo que obliga el honor.

La razonada demostración del señor Me
sonero no ha convencido, sin embargo, al 
erudito gaditano, quien contestó á su im
pugnador (según éste nos refiere en el últi
mo tomo de la Colección de Dramáticos), con 
una carta en que obstinadamente reprodu
cía su opinion, sin presentar otra prueba 
que el mismo consabido párrafo del Indice 
expurgatorio transcrito de la edición de 4707. 
Advertiremos que en esa copia, según la im
prime el señor Mesonero, hay sin duda equi
vocación. Dice: «Don Fernando de Zárate 
{que es Antonio Enriquez Gomez): su comedia 
de El Capellán de la Virgen, San Ildefonso, 
se prohibe. » En la edición del índice de 1747, 
que tengo á la vista, no se estampa el rela
tivo que; dícese: «Don Fernando de Zárate 
{es Antonio Enriquez Gomez): su come
dia , etc.» Pero, tenga ó no relativo, la aser
ción del tribunal expurgador es bajo cual
quier concepto equivocada. El señor Meso
nero, replicando á don Adolfo, observa muy 
oportunamente que la comedia : El Capellán 
de la Virgen, San Ildefonso, fue escrita por 
Lope de Vega, y por él mismo publicada en 
la Parte diez y siete de las suyas, año de 1625. 
Cierto es que puede haber otra pieza pos
terior del mismo título, ó refundición de la 
compuesta por Lope, si bien solo hallamos 
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esta citada en los Catálogos; pero en tal caso, 
¿por qué el Santo Oficio no hizo la conve - 
niente distinción entre ambos dramas? Bajo 
cualquier punto de vista aparece bien clara 
la escasa noticia, que acerca-de tales mate
rias alcanzaba el redactor del Indice expur
gatorio.

El señor don J. Amador de los Ríos hace 
en sus Estudios sobre los judíos de España un 
detenido análisis de las obras de Enriquez 
Gomez ; presenta escogidas muestras de las 
líricas y dramáticas, donde á su juicio re
saltan grandes bellezas de expresión y de 
pensamiento entre los borrones del cultera
nismo, y concluye opinando que Enriquez 
es acreedor á ocupar un puesto distinguido 
entre nuestros poetas dramáticos de segun
do orden, y como poeta lírico á mas alto 
galardón. Observa al mismo tiempo, que hu
biera obtenido brillantes resultados del cul
tivo de la novela picaresca, en vista de la 
que compuso de este género {El siglo pita
górico y Vida de don Gregorio Guadaña}, que 
acaba de ser reimpresa en la Biblioteca de 
Aíitores españoles, deM. Rivadeneyra.

Hé aquí el catálogo de sus obras.
Academias morales de las Musas.—Bourdeaux, por Pe

dro de La Court, 1642; 4." mayor. Frontis y re
trato.

Las »2wz?ms.—Madrid, por Buendía , 1660 ; 4.®—Bar
celona, 1701. Sin retrato; suprimida la dedicatoria, 
y parte del prólogo.

El sif/lo pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña.— 
Rohan, por Lorenzo Maurry, 1644: 4.®—Rohan, 
por id., 1647. — Rohan , por id., 1682. — Brusélas, 
por F. Foppens, 1727 ; todas en4."—Madrid... — Y 
en el tomo xxxiii de la Biblioteca de Autores espa
ñoles, de M. Rivadeneyra.

La culpa del primer Peregrino.—Roh&n, por Lorenzo 
Maurry, 1644 ; 4.®— Madrid, 1753 ; 4.®, con los pre
liminares suprimidos. (En verso y prosa.)

Luis dado de Dios á Anna , y Samuel dado de Dios á 
Elcanay Anna.—Paris, porRenato Baudry, 1643; 4.® 
Prosa, dedicado á Luis Xill.

Política Angélica, primera parte, dividida en cinco 
diálogos.—Rohan, por Lorenzo Maurry, 1647; 4.®

Política Angélica, segunda parte.
La torre de Babilonia , primera parte.—Roban, 1647.

— Madrid, por Bernardo de Villadiego, 1670.
El Samson Nazareno, poema heróico.—Rohan, 1636. 
Comedias várias.

Obras que prometió , pero no llegó á publicar.
La torre de Babilonia, segunda parte.
Aman y Mardocheo.
El Caballero del milagro.
Josué. (Poema heróico.)
Triumphos imortales , en rimas.

El poema Triumpho de la virlud y paciencia de Job, 
de su hijo Diego Enriquez Basurto, se imprimió en 
Rohan, por Lorenzo Maurry, año 1649 ; 4.®

El artículo sobre Enriquez Gomez que don 
N. Antonio escribió en su Bibliotheca Hispa
na, dice :

« Antonius Enriquez Gomez, lusitanus, inter galos 
degens, atque Ordinis sancti Michaelis equitem, con
siliarium et œconomum regium ordinarium se appe
llans. Scripsit : »
La culpa dei primer Peregrino. \ Ia serenisima prin

cesa madama Margarita de Lorena, duquesa de Or
leans.—Ruan, por Lorenzo Maurry, 1644 ; 4. °

Luis dado de Dios d Luis y Anna, y Samuel dado de 
Dios á Elcana y Anna , á Luis Xlll, Rey de Fran
cia, etc. — Paris, por Renato Baudry, 1643;4.® 

Política Angélica, primera parte; dividida en cinco 
diálogos.—Ruan., por Lorenzo Maurry, 1647 ; 4.®

Menciona despues la Torre de Babilonia, 
como impresa en Rúan, 1649, y en Madrid, 
1670; y el Siglo pitagórico, en Rúan, 4644, 
y dice que este autor parece el mismo que 
escribió las Academias morales.

Es muy singular esta ignorancia de Anto
nio acerca de la persona y aventuras de En
riquez, su contemporáneo. Si no es afecta
da , comprobará lo que indican las aproba- 
bacíones y encomios que obtuvieron las obras 
de Enriquez en sus reimpresiones españolas; 
que los sucesos de su vida se vulgariz'aron 
muy poco, por efecto de su prudente reser
va y de su residencia en el extranjero.

Barbosa Machado, en su Bibliotheca lusi
tana, tomo 1, Lisboa, 4741, asegura equi
vocadamente que Enriquez Gomez nació en 
Portugal. Mas, prescindiendo de esto, re
fiere algunas curiosas noticias de su perso
na, y la da de cierta obra no conocida como 
suya.

. . ; Educóse (dice) en Castilla, y en Francia fue 
caballero de la Orden de San Miguel, consejero y ma
yordomo ordinario del Rey cristianísimo. Aunque en 
los primeros años no se aplicó á ciencia alguna por 
inercia de sus padres, tanto que llegó así á pasar de 
la adolescencia ; como su inclinación y talento le inci
taban á los estudios, comenzó á ser discípulo de sí 
propio, saliendo igualmente versado en las Historias 
sagrada y profana, etc.,etc.

Habla en seguida de sus obras, y le atri
buye , sin expresar con qué fundamento, la 
siguiente que salió á luz en Paris sin nom
bre de autor.
Triumpho lusitano, no qual se contem a felice accla- 

çaô del rey dom loao o IV, e a embaixada que Fran-
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cisco de Mello, Monteiro Mor do Reino, e ou dou
ter Antonio Coelho de Carvalho lizerao por seu 
mandado a Magestade Christianissima de Luis XIII, 
rey de França. — Paris, 1641 ; 4.®
Comedias de Enriquez Gomez.

Fernán Mendez Pinto en la China.
Manuscrito. Biblotecade Osuna.

La soberbia de Nembrot y primero rey del mimdo.
Manuscrito , en la Biblioteca de lord Holland , con 

esta nota ;
«Presentada al teatro del Prado , por F. Martinez de 

Mora, S de agosto 1633.»
Atribûyese en este manuscrito á Lope.

El valiente Diego de Camas.
Anónima en el Catálogo de Huerta. Es la que cita 

Enriquez en el prólogo de su Nazareno Samson. De 
ella tiene copia manuscrita el señor Duran.
Academias morales de las Musas, dirigidas á la ma

gostad cristianissima de doña Ana de Avstria, reina 
de Francia y de Navarra. Por Antonio Enriquez Go
mez. (Dentro de un bello frontis con escudo de ar
mas). Al fin de la tabla de erratas, última hoja de 
principios, dice :
«Estampado en Bourdeaux, por el señor Pedro de 

la Court. 1642. »—4.® mayor ; retrato.
Contiene :

A lo que obliga el honor.
La prudente Abigail.
Contra el amor no hay engaños.
Amor con vista y cordura.

Los preliminares de esta hermosa edición son por 
su órden :

Frontis, grabado por Masne, en 1642.—Dedicatoria 
del autor á la Reina, en octavas; firmase «Humilde 
vasallo».—Retrato del autor, por M. Masne.— Apolo
gía en las Academias.....por el capitán M. F. de Villa- 
real.....—Prólogo, de Enriquez. — Dísticos latinos de 
Hier. Lopes d. Th. y de Franc. Cassawielh Burd. Med. 
en alabanza de las comedias que contiene el libro. — 
Madrigal francés, de Colet.— Otros dísticos panegíri
cos, de H. L. D. T.—Soneto, de Alonso del Campo Ro
mero al autor. — Texto. — Indice. (Despues de la lista 
de interlocutores van salvadas varias erratas.)

La edición de las Academias morales, hecha en Ma
drid por José Fernandez de Buendía, en 1660 , cons
ta por su dedicatoria (á don Gaspar de Haro y Guzman, 
conde de Morente, etc.) que era ya la tercera impre
sión en España. La aprobación que en ella aparece es 
de Valencia , á 19 de diciembre de 1646. La firma el 
padre maestro fray Juan Bautista Palacio, trinitario, 
calificador del Santo Oficio. Parece , pues , que debió 
hacerse una edición en Valencia, á principio.s de 1647. 
La dedicatoria de esta otra de 1660 es del librero Ro
driguez (Gregorio), á cuyo favor consta despachada la 
licencia en 16 octubre 1639. No obstante, en la por
tada dice : «A costa de Alonso Lozano , librero de su 
Majestad.» Tiene suprimidos la dedicatoria del autor, 
los versos panegíricos, y un párrafo y varios periodos 
del prólogo.

La edición de La culpa del primer peregrino, hecha 
en Madrid, 1733, salió sin prólogo alguno del autor, 
y dedicada al marqués de Montealto, corregidor de 

esta corte, por el librero Pedro Reboredo.—Licencia 
y aprobaciones de 1753.
La Torre de Babilonia.—'Rohan, por Lorenzo Maur- 

rv, 1647.—Madrid, por Bernardo de Villadiego, 
1670; 4,®.
Contiene :

Fernán Mendez Pinto, primera parte.
Fernán Mendez Pinto, segunda parte.

Comedias sueltas que él declaró por suyas en el 
prólogo de su poema : Samson Nazareno, impreso en 
Rúan, 1636;

Las mías, dice, fueron veinte y dos, cuyos títulos 
pondré aquí para que se conozcan por mias, pues á 
todas ellas , ó las mas, que se imprimen en Sevilla, 
les dan los impresores el título que quieren y el due
ño que se les antoja. (De estas veinte y dos, seis son 
las comprendidas en las Academias, y en la Torre de 
Babilonia, y diez y seis sueltas, cuyos nombres co
piamos por el órden conque los cita Enriquez.) 
El Cardenal de Albornoz, primera y segunda parte (I).
Engañar para reinar (2).
Diego de Camas.
El capitán Chinchilla.
Celos no ofenden al Sol.
El rayo de Palestina.
Las soberbias de Nembrot.
A lo que obligan los celos.
Lo que pasa en media noche.
El Caballero de Gracia f^f 
La fuerza del heredero.
La Casa de Austria en España. 
El trono de Salomon, primera y segunda parte. 
El Sol parado (4).
El gran cardenal de España, don Gil de Albornoz, 

primera y segunda parte.
{Comedias de Lope de Vega Carpio (y otros autores.)

Parte veinte y siete.—Barcelona , 1653. (Una de 
las llamadas extravagantes.)
(Van con el nombre de Lope.)

Celos no ofenden al sol..
{Flor de las mejores doce comedias de los mayores 

ingenios de España.—Madrid, 1632.)
Contra el amor no hay engaños.

(P. 10.)
A lo que obligan láscelos.

(P. 23.)
(Va atribuida á don Fernando de Zárate.) 

La prudente Abigail.
{Comedias de los mas célebres autores....—Amster

dam, 1726.)
(1) La cita en las Academia.s morales e\ apologista del au

tor, Fernandez de Villa-real, como representada en Madrid 
con aplauso.

(2) Consta por su final que fue la primera que compuso.
(3) Hay una comedia de este mismo titulo impresa en la 

Parle Ireinla y una (1669), y allí atribuida al Maestro Tirso de 
Molina {fray Gabriel Tellez), que no la insertó éntrelas suyas. 
Es muy probable que sea la de Enriquez Gomez.

(4) Lope escribió otra con el propio título, incluyéndola en 
su Parle diez y siete.— Madrid, 1621.

Las intituladas : Engañar para reinar, y Celos noo/enden al 
sol, se imprimieron algunas veces como de Calderon.
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Jerusalen libertada; impresa en Sevilla.

Enriquez no hace mérito de esta comedia en su ci
tado catálogo del poema: Samson Nazareno.

Se la atribuye Fajardo.
La soberbia de Nembrot.

Impresa suelta en Sevilla, según Fajardo.
No hay contra el honor poder.

(P. 2.®, 1632, y P. 2.® variante).
No citó Enriquez esta co.nedia en el Catálogo refe

rido.

ENRIQUEZ DE GUZMAN (doña felicia.na).
Apénas tenemos otras noticias de la vida de 
esta singular poetisa, que las referidas por 
Lope en el elogio que la dedicó en su Lau
rel de Apolo. Sábese que nació en Sevilla á 
fines del siglo xvi, y por el expresado elo
gio, que siendo de juvenil edad, llevada de 
un vivo y apasionado deseo de adquirir ins
trucción literaria, pasó áSalamanca, en cu
ya célebre Universidad

... Mintiendo su nombre
Y transformada en hombre , 
Oyó lilosofia, 
Y por curiosidad astrologia ;

Y de aquella científica Academia 
Mereció los laureles con que premia ; 
No de otra suerte que á Platon divino 
Aquella celebrada Mantinea,
Que en forma de varón á Grecia vino.

Mas como amor pasión del alma sea , 
Y natural pension de los discretos, 
Y como la experiencia y los efetos 
Nos muestran que jamás ha sido ingrato 
A la amistad y al trato , 
Si no le mira mal alguna estrella ,
Puso los ojos Feliciana bella
En un ilustre mozo ;

Descubriendo en un dia
Cuanto la honestidad calló tres años ; 
Logrando sus engaños
Los dos firmes amantes
De sus mismas pasiones estudiantes ; 
Hasta que Feliciana tuvo celos, 
Y con lágrimas, voces y desvelos 
Dijeron de mil modos
Lo que ella á solo amor, celos á lodos.

Con esto fue forzoso que el ausencia 
Saliese por fiadora á la imprudencia
De haberse declarado :
Mas,¿cuando amor calló desesperado?
Don Felix se quedó : fuése la dama , 
Que nueva Safo, Salamanca llama ; 
Escribiendo á sus celos pesadumbres 
Luego que penetrólas altas cumbres 
Del cano eternamente Guadarrama ; 
Porque ¿cómo podia
Vivir, siendo mujer, donde tenia 
Hábito y nombre de hombre, 
Tan bizarro galan y gentil hombre, 
Que con notable gracia entretenía 
Damas , que con amores y desvelos.

A unas daba favores y á otras celos,
Haciendo que muriesen en la fuente
Que de Narciso, por su error, se nombra
Enemoradas de su propia sombra?
Milagro fue de amor que al nuevo Orfeo,
Cuando no le matase ajeno empleo,
No le matasen ellas ;
Para que colocara en las estrellas
Febo mas dulce lira
Que la que al cisne admira ;
Corriendo por el Tormes su cabeza
Como la que cantando su tristeza, 
Entre las ondas de Estrimon suspira.

Mas de los versos que en igual destreza 
Componía y cantaba,
Que á la pluma la voz acompañaba, 
Estos solo llegaron á mis manos 
Llamados de su nombre Felicianos.

La oscuridad equívoca de los últimos pe
ríodos de este relato panegírico, se aumen
ta, léjos de aclararse, con su principio, que 
de intento he dejado para transcrito aparte; 
y dice así:

¡ Qué alegre propusiera el claro Tormes 
Con votos uniformes
Un estudiante rico y generoso, 
Y no menos gallardo que estudioso.
De quien dijo la Fama 
Que se volvió por unos celos dama, 
Si supiera la parte
Donde se fué á estudiar de Ovidio el arle, 
La bella Feliciana que hoy requiebra 
Y entre pizarras y álamos celebra, 
Quebrando en ellos vidrios fugitivos, 
Y la llamara con acentos vivos !

Cualquiera que sea la interpretación que 
se dé á estos pasajes, no cabe duda sobre el 
hecho, poco frecuente con tales circunstan
cias, de los estudios universitarios de doña 
Feliciana. Vuelta á Sevilla, se dedicó predi
lectamente al de las bellas letras; ejercitó
se con aplauso en la poesía , y pretendió 
contrariar y desnaturalizar el gusto dramáti
co español de su época, hijo legítimo del 
ingenio y de los progresos del arte y de la 
cultura, y fundado en el mas puro naciona
lismo, erigiéndose en defensora de los pre
ceptos clásicos y presentando como decha
dos ó modelos de composición teatral dos 
dramas que llamó tragicomedias, con titulo 
de Los jardines y campos Sabeos, primera y 
segunda parte, las cuales acabó de escribir 
en Sevilla, á 9 de octubre de 1619.

Al fin de ellas, con habilidad y donosa 
gracia, fingió un pleito entablado contra su 
obra por los poetas cómicos de España, el 
cual refiere en la Carta ejecutoria, cuyos 
son los siguientes párrafos :
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La cual (autora), por su petición , dijo que la dicha 

querella y demanda no procedía... porque su tragico
media era muy útil y provechosa para desterrar de 
España muchas comedias indignas de gozar los cam
pos Elísyos; y para libertarla y libertar á sus ilustres 
y nobles poetas del tributo que, por tener paz con el 
bárbaro vulgo, le han pagado hasta su tiempo..... 
Que ella no ponia defeto .... en la elegancia y elo
cuencia, donaires y sales de las comedias españolas... 
Que sola su censura era del único lugar... y breve 
tiempo... en que se afirmaba haber faltado todos los 
cómicos españoles. Los cuales no se debían ofender 
deesta censura, quemuymas rigurosa era la de otras 
muchas personas, y señaladamente la del buen caba
llero andante Don Quijote de la Mancha, cuyo Roci
nante se atrevió à morder á nuestro caballo Pegaso, 
y le dijo en jumental idioma que las comedias de los 
dichos poetas , lo habían convertido en caballo Gra
dario, haciéndole discurrir algunas de ellas , casi por 
todas las partidas del mundo con sus autores y acto
res......

Aun mas fuerte y pronunciada es la cen
sura que hizo de la escuela de Lope en el 
prólogo en verso suelto queda principio á 
la tragicomedia. Lope no se dió por enten
dido, y si en su referido elogio de una Fe
liciana en el Laurel de Apolo hizo relación 
á la poetisa Enriquez de Guzman, puede ase
gurarse que no conoció, á pesar de haber 
sido impresas, tan singulares comedias. Méz- 
clanse en su extraño argumento la mitolo
gía y la historia fabulosa de España y otras 
partes; la versificación en general es feliz.

Muy preciada la autora, no descuidó sus 
propias alabanzas :

Cree nuestra poeta que ella ha sido 
La primera de todos en España
Que, imitando à lo's cómicos antiguos, 
Propiedad ha guardado, arte y preceptos 
De la antigua comedia, y que ella es sola 
La que el laurel á todos ha ganado 
Y ha satisfecho á doctos el deseo... etc.

Empresa ha sido difícil, 
Pero no imposible empresa , 
Aunque ha parecido á muchos 
Imposible en esta era.

Y es maravilla mayor 
Haber sido la maestra 
De esta nao, de esta victoria, 
Una mujer, una hembra.

En la carta ejecutoria del pleito ganado 
por ella ante el tribunal de Apolo y las Mu
sas, escribe la sentencia siguiente ;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos â la 
tragicomedia de Los jardines y catnpos Sabeos, haber 
ganado nuestra corona de laurel en la arle y precep
tos de los cómicos antiguos, á todas.las comedias y 
tragedias españolas compuestas hasta los tiempos del 
magno Felipe IV de las Españas. Y mandamos á nues

tros poetas españoles, que en las comedias que de aquí 
adelante hicieren , guarden las leyes y preceptos de 
su Primera y segunda párle, so pena de no ser teni
dos por nos por cómicos ni trágicos... etc., etc.

Estas comedias no se representaron al 
público. Así lo declara la misma autora:

Es de tan buen parecer, dice, mi tragicomedia, 
que puede salir en público á ver, no los teatros y coli
seos, en los cuales no he querido ni quiero que pa
rezca; mas los palacios y salas de los príncipes y gran
des; señores, y sus regocijos públicos y los de sus 
ciudades y reinos; y asimismo, con menos ruido, vi
sitar en sus casas á los aficionados á las buenas le
tras.

Parece inferirse del prólogo de la Prime
ra parte que fue representada al rey Feli
pe IV en Sevilla, año de 1624.

Al frente de la primera de estas piezas, 
estampó doña Feliciana una especie de de
dicatoria á los manes de don León Enriquez 
y su hermana doña Isabel Enriquez, mar
quesa de Montemayor, nieta del rey don 
Enrique II de Castilla, y de don Fernando 
de Portugal y esposado don Juan, condes
table de este último reino, y conde de 
Montemayor.

Permitid, dice, que al Castillo y dosLeones... etc., 
de vuestras armas... otra déla misma sangre, y vues
tra por la misma linea, haya carleado y juntado con 
la insignia de nuestra salud, otros Leones, Barras, 
etc., etc.

Alude en esto á los escudos que ornan 
las portadas, donde van reunidos á los tim
bres de Enriquez y Guzman los de su espo
so, cuyo apellido era León , según demos- 
trarémos. Dedica las comedias á sus her
manas doña Carlota Enriquez y doña Mag
dalena de Guzman, monjas en Santa Inés, 
de Sevilla; pero sin perjuicio de esta primera 
dirección, los Coros y Eutreactos y la Segun
da parte, llevan dedicatorias á otras perso
nas , como despues diremos. En la que diri
ge á sus hermanas, indica bien claramente 
ser estas fabulas (á la verdad de bien extra
vagante artificio), alegóricas de sucesos 
verdaderos. Infiérese de dicho documento, 
y del romance que se canta al fin de la Par
te segunda, que la princesa Maya es la mis
ma doña Feliciana, á cuyos amores con el 
príncipe Clarisel, y felices bodas , aluden 
estas composiciones. Confírmanlo dos sone
tos que Maya yClariselrecíprocamentesees» 
criben al principio de la Segunda parte. Cía- 
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risel renuncia arrepentido á su loca pasión 
por Belidania (asunto de la Parte primera), 
y se entrega en casto nudo á la poetisa.

No es difícil la averiguación del nombre 
del afortunado esposo de Feliciana. Hállase 
cifrado en un Laberinto de veinte y seis le
tras, que va al frente de la Segunda parte, 
seguido de estas redondillas :

Este gótico cartel 
Que veintiséis letras tiene, 
En todas ellas contiene 
El nombre de Clarisel. 
Es de Maya ramillete, 
En esta segunda parte. 
De flores, que le reparte 
Seiscientas sesenta y siete.

Sin descifrar completamente este Labe
rinto, observamos desde luego que contiene 
el nombre de don Francisco de León Gara- 
vito, sevillano (4), jurisconsulto, que en 4625 
publicó en Sevilla su Información en dere
cho por la Purísima Concepcion de nuestra 
Señora, libro á cuyos principios escribió do
ña Feliciana Enriquez de Guzman unos ver
sos panegíricos de la Purísima Virgen y de 
la hazaña de las doncellas de Simancas. Era 
entonces ya esposa del autor.

Confírmanse estos datos, que yo, como 
tantos otros, descubro y pongo en claro con 
presencia de los antiguos libros, por las de
dicatorias especiales que doña Feliciana hizo, 
de la Segunda parte á don Lorenzo de Ri
bera Garavito «su hermano por afinidad », y 
de los coros y entreactos á don Diego de 
León Garavito, vicario de Cicacica, en la 
provincia peruana de los Gharcas; y además 
por un soneto que se canta en el prólogo 
teatral de la Segunda parte, y concluye así:

De tí procederán dos altas ramas 
De Enriquez y Guzmanes, de las cuales 
Una, que será honor de Garavitos;

Felicísima, gloria de las damas 
De tu Bétis, sus perlas y corales 
En tí celebrará, y en sus escritos.

A la verdad, en ninguna de las dos come
dias se descubre la menor alusión á los no
velescos sucesos que Lope nos cuenta de Fe
liciana. Adviértese que ñola nombra por su 
apellido. ¿Se refirió tal vez á otra persona?

Al fin de la Segunda parte se expresa que”
(1) Esta familia se enlazó con la famosa de los Alcázares. 

La madre del insigne Baltasar fue doña Leonor de León Ga
ravito.

acabó la tragicomedia su autora en Sevilla, 
á 9 de octubre de 4619. Igual fecha tienen 
las dedicatorias á las monjas y á don Lorenzo 
de Ribera. En el fingido pleito se ponen las 
de 9 de octubre de 4623 y 4.° de marzo 
de 4624. El prólogo (loa) de la Primera 
parte concluye así :

¿Qué yedras, qué laureles, qué guirnaldas
Si me oyesen Timólos y no Midas
No podría esperar? qué honor y aplauso?

Este espero, y ahora que del Magno 
Felipe visitada (dulce patria) 
Te veo, aunque de paso, me contento 
Con solo verlo á nuestra acción atento.

( En Sevilla, 1.° de ma7'zo de 1624.)

En la advertencia final á los lectores, dice 
la poetisa :

En la primera impresión dividí licenciosamente 
cada una de sus dos partes en tres jornadas, al uso 
español..... Hoy que veo el edificio fraguado y firme, 
he quitado en esta segunda las cimbras de las jorna
das á los arcos de los actos.

El ejemplar que tengo á la vista, propio 
del señor don Pascual Gayangos, ofrece la 
Primera parte, impresa en Lisboa, por Ge
rardo de la Viña, 4627, con las aprobacio
nes y licencias de la misma ciudad, dadas á 
principios de 4624. Con portada aparte, fe
chada, sin impresor, en 4628; van luego los 
coros y entreactos, y despues la Segunda 
parte, impresa en Lisboa, por Pedro Gras- 
beeck, 4624. De este mismo año se cita una 
edición de Coimbra, impresa por Jácome 
Carvalho, en 4.”
Tragicomedia : Los lardines y Campos Sabeos. Primera 

y segunda parte, con diez coros y cuatro entreac
tos. Por doña Feliciana Enriquez de Guzman. Dedi
cada á doña Carlota Enriquez y ádoña Madalena de 
Guzman, sus hermanas, monjas en Santa Ynésde 
Sevilla. (Escudo de los Enriquez, Guzmanes y Leo
nes Garavitos.) — Con licencia, en Lisboa, por Ge
rardo de la Viña, año 1627 ; 4.”
«A don León y doña Isabel Enriquez...» etc.—Apro

bación y licencias de Lisboa, enero, marzo y abril 
de 1624. — La comedia, precedida de un prólogo en 
verso suelto con fecha de Sevilla, I.” de marzo de 
1624.—Se divide en cinco actos, y estos en escenas.— 
Al fin se salvan las erratas.

Síguese :
Coros de los actos de la primera parte de la tragico

media : Los lardines y Campos Sabeos. Dirigidos á 
don Diego de León Garauito, vicario y beneficiado 
de Cicacica, en la provincia de las Charcas, de los 
reinos del Pirú. Año (hueco en blanco, en el cual 
se halla pegada una estampa de la Virgen, San Joa
quin y Santa Ana) 1628. Debajo empieza el texto.
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Tres de los coros son liras, y dos romances, en los 

respectivos á la primera parte. Para la misma dos en
treactos, osean graciosos entremeses, sin titulo, en 
prosa ; varios de los personajes son mitológicos. 
Coros de los actos de la Segvnda parte. Dirigidos al 

muy reverendo padre maestro fray Jerónimo de Ri
bera, prior del convento de San Augustin de Se
villa.
Estos coros son romances, un romancillo y un so

neto. Los entremeses dos : en verso el uno, el segun
do en prosa ; personajes mitológicos ; en el segundo 
figuran Midas, con sus orejas de asno, y Licas, con su 
cola.—Síguese la dedicatoria de la autora á sus her
manas.

Despues :
Segunda parte de la tragicomedia Los lar dines y Cam

pos Sabeos. Compuesta por doña Feliciana Enriquez 
de Guzman. Dedicada á don Lorenço de Ribera Ga- 
rauito. (El mismo escudo que en la primera, sobre
puesto, pegado.) En Lisboa, por Pedro Crasbeeck, 
año de 4624.
Dedicatoria. — Dos décimas de Calíope. — Los so

netos de Maya y Clarisel. — El Laberinto de letras.— 
Texto.—Al fin la referida carta ejecutoria, dada por 
Apolo.—Prólogo «A los lectores», déla autora.—Dos 
sonetos á la misma ; uno de Apolo y otro de la monja 
doña Carlota.

ENRIQUEZ HARANA Y PUERTO (don 
Gonzalo). Caballero ilustre, natural de Mon
tilla; floreció á fines del siglo xvii y principios 
del siguiente. Escribió poesías líricas, y en
tre ellas, en su Colección autógrafa é iné
dita, que formando un tomo de mas de 600 
páginas y titulada : El Cisne andaluz, posee el 
señor Gayangos, se bailan tres composicio
nes dramáticas.
El Cisne andaluz, colección de poesias del expresado.

Manuscrito autógrafo, en la biblioteca del señor don 
Pascual Gayangos.

Contiene :
El siempre lieróico Español, trágico ftn de su madre. 

Comedia en tres jornadas.
El perdido mejorado, loa en celebración de los años 

del excelentísimo señor don Manuel Fernandez de 
Córdoba y la Cerda, marqués de Montalban.

Sainete cantado entre dos coros, en recibimiento de 
la soberana imagen de Jesus, el dia de su trasla
ción á su capilla.

ENRIQUEZ VELA (don antonio).
Con la risame engañó una bizarra Española.

Pertenece á la segunda cuarta parte del siglo xviii.

EQUI (madama). « Escribió en Madrid para 
nuestros teatros», dice Manuel García de Vi
llanueva, Hugalde y Parra, en su Origen épo
ca y progresos del Teatro español, hablando 
de algunas poetisas que honraron nuestra
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patria « en los tiempos antiguos », y despues 
de citar á sor Juana Inés de la Cruz.

ERASO (francisco de).
Hablar bien del enemigo.

Manuscrito. Riblioteca de Osuna.

ESCLAPÉS DE GUILLÓ (pascual). Natu
ral de Elche, librero en Valencia; curioso 
y aficionado ála poesía. Escribió varios pa
peles en verso para festejos sagrados y pro
fanos; cuatro comedias, de las cuales dos 
se representaron en Valencia, y además de 
alguna otra obrilla poco notable, un
Resúmen historial de la fundación y antigüedad de la 

ciudad de Valencia. Impreso allí por Bordazar, año 
de 1738; 4.°; y que en 1803 se reimprimió en la 
misma ciudad, con adiciones de don Antonio Sua
rez.
Murió Esclapés el 24 de marzo de 1735.

El martirio mas sangriento, y muerte en cama de flo
res. (De San Vicente mártir, patron de Valencia.) 

La restauración de Orán.
El premio déla humildad. (Historia de San Luis Bel

tran.)
Amor imposibles vence, y piadoso Bandolero.

Las dos primeras, según Jimeno, se representaron 
en Valencia. De las cuatro, solamente consta la pri
mera en el Catálogo de Huerta, anónima.

ESCORAR (JUAN de). Portugués, músico 
insigne; escribió y publicó una obra de su 
profesión, y el auto, que dedicó al rey don 
Sebastian, y se imprimió repetidamente, ti
tulado :
O Fidalgo de Florencia.

ESGRIVÁ (el comendador). Floreció por 
los años de loOO á 1510. Hállanse compo
siciones suyas en el Cancionero general, y 
entre ellas un Diálogo en verso y prosa, en 
el que introduce varios interlocutores.

ESCUDER (don jüan francisco). Alguacil 
I mayor perpétuo de Zaragoza; compuso, en 

1712, para festejar el nacimiento del infante 
don Felipe, hijo segundo de Felipe V, la co
media :
Los desagravios de Troya. (Conloa,baile, é interme

dio músico.)—Impresa en 4712.
Baile: Audiencia de Amor general.

^ ESPINOSA MALAGON Y VALENZUELA 
(donjuán de).
El Dichoso desdichado. Pondo Pilato.

Impresa en Córdoba, en la imprenta del Colegio de 
la Asumpeion; 4.”

10
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ESPIRITU SANTO (fray felix del). Natu
ral de Oporto, hijo de Juan de Almeida Pita 
y de Isabel Suarez. Despues de haber estu
diado en en Coimbra derecho civil, tomó el 
hábito de agustino descalzo en Lisboa, el 14 
de julio de 1680. Dejó escritas varias poe
sías sagradas, y entre ellas cinco Aulos sa
cramentales.

ESQUERDO (vigente). Natural y ciudada
no de Valencia. Nació por los años de 1596 
á 1600. Sirvió en aquella ciudad el destino 
de credenciero ó fiel de la Diputación en la 
sisa del corte. Fue muy pundonoroso y es
timado; de memoria tan feliz y tal facilidad 
poética, que, oido un sermon, luego le es
cribía en verso con todos sus lugares y fra
ses, sin olvidar nada. Escribió algunas co
medias, que se representaron en Valencia, 
pero no llegaron á imprimirse. Da puntual 
noticia de cinco de ellas el erudito Pastor 
Fuster, que las vió manuscritas. Hállanse 
várias poesías suyas en Relaciones de fiestas 
celebradas y publicadas en su ciudad pa
tria.

Murió, dice Fuster, como de treinta años 
de edad, el dia 25 de marzo de 1630.
Marte y Vénus en París.

Representada en la casa de la diputación de Valen
cia, lunes ti de febrero de 1619.
La ilustre Fregona.

Representada en l.° de julio 1619.
La Toledana en Madrid.
La mina de amor.

Se representó en 12 de julio de 1619.
El fuerte, animoso, sagaz y valiente Martin López de 

Aybar, valenciano, teniente de maese de campo 
general en los estados de Flándes.
Representóse con grande aplauso en Valencia por 

junio de 1620.

* ESQUILACHE (príncipe de). Don Francis
co de Borja y Aragon. Conde de Mayalde 
y de Simari. Nieto de san Francisco de 
de Rorja, duque de Gandía, hijo segundo 
de don Juan de Rorja, conde de Mayalde 
y Ficallo, natural de Valencia, y de su se
gunda esposa doña Francisca de Aragon y 
Rarreto. Supónese, teniendo en cuenta las 
noticias de sus contemporáneos y algunas 
conjeturas, que nació en Madrid; pero el di
ligente Baena no halló su partida de bautis
mo. Sin embargo, le coloca entre los hijos 
de esta coronada villa, y calcula que debió

ESQ 

nacer por el año de 1581 ú 82; pues por 
marzo de 1581 vino á España su padre, sir
viendo á la emperatriz doña María. Pero 
contra este cálculo debe advertirse que don 
Juan de Rorja regresó poco despues á su 
embajada de Alemania, pues que á 1 .^ de ju
lio de 1581 firmó en Praga la dedicatoria al 
rey don Felipe ÍI, de sus Empresas morales, 
impresas en la misma ciudad de Praga, por 
lorge Nigrin, 1581.

Educado con el mayor esmero, desde muy 
jóven dió muestras de sus privilegiados ta
lentos, y tuvo gusto en el cultivo de la poe
sía, aleccionado por el célebre rector de Vi- 
llahermosa, Bartolomé L. de Argensola. Niño 
aun, en 1588, recibió el hábito de Montosa, 
y seguidamente, por muerte de su primo 
hermano, la encomienda mayor de la Or
den, que poseyó hasta el año de 1602 en que 
se le concedió pasar á la de Santiago, para 
obtener la encomienda de la Reina ; despues 
tuvo la de Azuaga, con la dignidad de Tre
ce. A los veinte y un años de su edad casó 
con doña Ana de Borja, princesa de Esqui
ladle (Squilacce), y condesa de Simari, su 
deuda, y tuvo de ella un hijo varón, que 
murió mozo, y dos hijas ; doña Maria Fran
cisca , que sucedió en la casa, y se enlazó 
con su tio carnal don Fernando, hermano de 
nuestro poeta, año de 1625, y doña Francis
ca, que nació en esta corte á fines de marzo 
de 1611, y casó con el marqués de Laconi.

En el año de 1602 era ya gentil hombre de 
cámara de S. M., y en 1614 fue nombrado 
virey, gobernador y capitán general del Pe
rú. Llegó á Lima el 18 de diciembre de 1615; 
gobernó con acierto y justicia, y concluidos 
los seis años de su gobierno, habiendo re
cibido la noticia del fallecimiento de Feli
pe III, sin esperar sucesor, se embarcó para 
España en 31 de diciembre de 1621. Llegado 
á la corte, no parece que mereció grandes 
distinciones del Conde-duque ; residió algu
nas temporadas en Valencia ; pero aquí tuvo 
su mas habitual morada, en la misma casa 
que ocupó antes de pasar á América, situa
da sobre el pretil de Palacio, y denominada 
despues Casa de Reveque. Aquí se hallaba 
por febrero de 1623, al celebrarse el casa
miento de su hija mayor (parroquia de Santa 
María). En 21 de diciembre de 1628 asistió
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con toda la grandeza al reconocimiento del 
cuerpo del beato Simon de Rojas. No apa
rece su nombre en la lista de grandes y tí
tulos que en 1652 concurrieron al solemne 
juramento del príncipe don Baltasar Cárlos, 
pero consta que compuso, para las fiestas 
que dió con este motivo en palacio la conde
sa-duquesa de Olivares, una comedia de 
capa y espada; noticia que nos ba trasmi
tido en su Relación de aquella solemnidad 
don Antonio Hurlado de Mendoza, y única 
de esta pieza dramática, la única también de 
nuestro poeta, y que no ha llegado á la pre
sente época.

A los famosos festejos con que se celebró 
en esta corte la elección de Rey de roma
nos , que recayó en Fernando III, asistió 
nuestro Borja representando muy notables 
papeles. Fueron, él y Enriquez de Cabrera, 
almirante de Castilla, los generales de la mas
carada , en que tomó parte el Rey (dia 15 de 
febrero de 1637), y cinco dias despues con
currió en calidad de juez al certamen poé
tico que se hizo en el Retiro.

Ocupado casi exclusivamente desde su 
vuelta de América en el estudio y cultivo de 
las letras, resolvió dar al público los frutos 
de su ingenio y laboriosidad, y comenzó im
primiendo su obra lírico-ascética, apénas 
conocida :
La Passion de nuestro Señor Jesuchristo, en tercetos, 

según el texto de los santos quatro evangelistas. — 
Madrid, por Francisco Martinez, 1638 ; 4."

Dió luego á- la estampa sus producciones 
lírico-profanas, gran parte de ellas compues
tas en su primera juventud :
Obras en verso de don F. de B. P. de E. — Madrid, 

1659; 4.«

Y continuó trabajando en otras, que tal vez 
deseaba limar y perfeccionar mas detenida
mente. A principios de 1644 tuvo el senti
miento de perder á su esposa, que falleció 
en esta capital, y fue sepultada en el Cole
gio Imperial de la Compañía de Jesus.

Desde mediados de 1649 tenia nuestro 
autor logrado el Real privilegio para la im
presión de su poema: Nápoles recuperada; 
pero no le publicó hasta igual época del año 
1651.
Poema heroico : Nápoles recuperada por el rei don 

Alonso, que dedica á la Magostad del Rei nuestro

ESQ
señor don Felipe qvarto, el grande, don Francisco 
... etc.—En Çaragoça; en el Real y General Hospi
tal de nuestra Señora de Gracia. Año mdcli;4.°

En el prólogo declara, que habia escrito 
este poema (prefiriendo su asunto por ser los 
príncipes de Esquiladle descendientes del 
rey don Alonso) muchos años antes, y mos- 
trádole «á personas que pudieron aprove
charse de lo primero que tuvo trabajado en 
él». Al frente lleva un juicio panegírico del 
padre Francisco Macedo, y las aprobaciones 
de fray Diego Niseno, del padre Agustin de 
Castro, del eminente fray Jerónimo de San 
José, y de fray Juan Perez de Munebrega. La 
impresión de esta obra en Zaragoza nos in
dica la residencia del autor en aquella ciu
dad por alguna temporada.

El último de sus trabajos literarios que 
dedicó á la Reina, y no salió á luz sino pós- 
tumo, fue la traducción del latin que hizo 
de las
Oraciones y meditaciones de la vida de Jesu-Christo 

por el B. Thomas deKempis, con otros dos tratados: 
De los tres Tabernáculos, y soliloquios del alma.— 
Brusélas, por Francisco Foppens, 1661; 4.°

Cuatro años antes de su muerte se reim
primieron con magnificencia, y bastante au
mentadas sus
Obrasen verso.—En Ambéres, imprenta Plantiniana, 

año 1634.
Allí mismo se reprodujeron postumas, con grande 

aumento en 1663.

Falleció el príncipe de Esquiladle á los 
setenta y siete años de edad, próximamente, 
en Madrid, el 26 de octubre de 1658. Testó 
ante Juan Sanchez Izquierdo, disponiendo 
su sepultura al lado de su mujer, en el Co
legio Imperial, bóveda de la capilla de San 
Ignacio,, propia de los Borjas.

Atribuyósele una obra inédita, traducción 
que Sedaño vió manuscrita, tildada:
Instrucción de Séneca á Nerón : Plutarco á Trajano, y 

Sentencias ftlosóflcas del doctor Juan de Olarte.

El señor don José Cuesta poseía un pre
cioso códice de las poesías de Esquilache, 
si no autógrafo, escrito bajo la dirección del 
autor. En él se encuentra colocada una carta 
autógrafa de Lope al príncipe, declarándole 
el verdadero sentido de cierto pasaje de una 
comedia suya mal expresado por el actor 
que le recitó.
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Pudieran llenarse muchas páginas con la 
relación de los elogios que á nuestro Borja 
tributaron sus mas insignes contemporáneos: 
y al mismo tiempo con la noticia de su cor
respondencia y amistades literarias. La be
nignidad y dulzura de su carácter le gran
jearon el afecto de todos.

El crédito y renombre de que goza como 
poeta lírico es justamente debido á sus fáci
les versos y ála sencillez y espontaneidad de 
sus romances, madrigales y letrillas. Parti
dario de la escuela castellana, empleó, sin 
embargo, con destreza y gusto los metros ita
lianos. Combatió el culteranismo, sin librar
se absolutamente de su contagio; siendo, á 
no dudarlo, uno de los mas castizos y ele
gantes hablistas que han ilustrado el idioma 
castellano.

En todas las modernas Colecciones ocu
pan un distinguido lugar las mejores compo
siciones líricas del príncipe de Esquiladle. 
Su poema : Ñapóles recuperada, ha sido reim
preso en la Biblioteca de Autores españoles, 
de M. Rivadeneyra.

Debemos el retrato de este insigne poeta 
al diligente celo de López de Sedaño, que le 
publicó en el tomo ix de su Parnaso espa
ñol, copiado prolija y diestramente del cua
dro que existia en Lima, en el palacio de 
losvireyes. Represéntasele allí condecorado 
con el Toison, y Sedaño afirma que le tuvo; 

pero lo niega Baena, pues que ni la Historia,' 
de dicha Orden, ni documento alguno délos 
que él vió, le citan como individuo de ella.

Escribió una comedia de capa y espada 
para las fiestas que se hicieron en palacio 
con motivo de la solemne jura en Córtes del 
príncipe don Baltasar Cárlos, año de 4632.

Representáronse tres comedias (dice don Antonio 
Hurtado de Mendoza, en la Relación que escribió de 
aquel acto), la primera (y no hay mayor alabanza) del 
príncipe de Esquiladle, don Francisco de Borja, cuya 
grandezo no solo quedó en la sangre, sino pasó al in
genio, y á las demás partes y virtudes en que es tan 
aventajado; no desdeñando el ejercicio en fiesta que 
tenia por motivo á su Alteza, y por dueño á la conde
sa de Olivares.

Dió, en efecto, estas funciones la condesa- 
duquesa de Olivares, aya del príncipe.

I ESTENOZ Y LODOSA (don pedro de).
El Soldado mas herido, y vivo despues de muerto. [San 

Sebastian.)
(P. 24).

El Levita aragonés. San Lorenzo.

ESTRADA Y BUSTAMANTE (don antonio
DE). Escribió en 4742 su comedia
El asombro de Argel, y mágico Mahomad.

* EXIMENEZ Y LLORIS (don vigente).
Los Esclavos de amor y celos.
La maldición contra si.

Manuscrito antiguo: Señor Durán.
El premio de la humildad, y la traición castigada.

F

FAJARDO Y ACEVEDO (fray antonio).
Acaso existieron dos autores de este nom
bre. Al fin de la comedia: Marte y Belona 
en Hungría, se expresa que «el hermano 
Antonio Fajardo y Acevedo, ermitaño de 
San Antonio de Padua en la villa de Carca- 
jente, reino de Valencia, la escribió en el 
término de ocho diass.— En \a Parte cua
renta, de Madrid (4675), se imprimieron: Los 
bandos de Lúea y Pisa, de Antonio de Ace- 
vedo, y El origen de Nuestra Señora de las 
Angustias, de Antonio Fajardo y Acevedo.

Bajo este nombre se hallan y citan otras 

comedias.—Tenemos un Besúmen historial 
de las edades del mundo, y Genealogía real 
y origen de las Religiones eclesiásticas y mi
litares, por el padre maestro Antonio Fa- 
xardo y Acevedo (Madrid, 4670). El señor 
Durán cita en su Romancero una Colección 
de varios romances escritos á la Liga, por...
Fajardo y Acevedo. (Valencia, 4687; 42.“) 
La he visto impresa en un pliego suelto con 
título de Sucesos de la Liga, y con el nom
bre del autor: «el hermano Antonio Faxar- 
do y Acevedo, ermitaño de San Antonio de 
Padua en la villa de Carcaxente».
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* FAJARDO Y ACEVEDO (maestro an
tonio) .
La toma de Granada.

Manuscrito, en la biblioteca de Osuna.
El valor hace fortuna.

Manuscrito, en la biblioteca del señor Duran ; letra 
de principios del siglo xvni.
Los bandos de Lúea y Pisa.
Origen de Nuestra Seiiora de las Angustias, y rebe

lión de los moriscos.—Ambas en la
(P. 40.)

La conquista de Granada.
La estrella de Europa, primera y segunda parte.
El fénix de Africa.
Marte y Belona en Hungría.
No hay cautelas contra el cielo.
No hay veneno como Amor.
El Salomon de Mallorca.
San Juan limosnero, ó el gran Padre de pobres.
El valor hace fortuna.

FARÍA (rodrigo josé de). Eclesiástico; 
nació en Braga, año de 1716. Escribió poe
sías, dos Relaciones de exequias régias, la 
novela, inédita, de
Lizardo é Florisbella.
y dos dramas músicos titulados :
Nova conquista do Vellocino.
A ventura de hum enganno.

FARÍA ARRAES (josé de). Nació en Se- 
túbal, año de 1672. Fue eminente profeso^ 
de música y cultivó la poesía. Dejó manus
critas dos comedias y siete loas.
El Pastor de las Brottas.
Bien sucede á quien bien vive.
Siete Loas con sus Bailes, en obsequio de Nuestra 

Señora de las Brottas.

FARÍA CORDERO (juan crisóstomo). Hijo
de don Antonio Cordero de Faría y doña 
Teresa Vasconcelos de Sá; nació en Lisboa, 
año de 1732. Publicó algunas de sus obras 
poéticas. Suyas son las comedias :
Para amar quer-se ventura.
Agamenón é Clilemneslra.
El amor todo prodigios.
El amor cuando es amor sabe vencer con desden.
Triunfos de Portugal: o Rey don Joaó I.

FEIJOO DE ARAUJO (licenciado Gabriel).
Entremés de los Labradores.

Manuscrito no original, con fecha de 1671, en la 
biblioteca de Osuna.
<

FELICES DE CACERES (licenciado juan 
bautista). Presbítero. Nació en Calatayud el 
año de 1601 y murió hácia el de 1630.

Escribió diferentes comedias, y además 
las siguientes obras:
El caballero de Avila. Por la Santa Madre Teresa de 

. Jesus, en las tiestas y torneos de la imperial ciu
dad de Zaragoza. Poema heroico.—Zaragoza; por 
Diego de la Torre, 1623; 8.°

Certámen poético por la Cofradía de la sangre de 
Cliristo de la ciudad de Zaragoza. Acción del mis
mo Caballero de Avila.—ÏAragoiâ; por Diego de la 
Torre, 1623; 8.“

Justa poética por la Virgen Santísima del Pilar de 
Zaragoza. Zaragoza, por Diego de la Torre, 1629; 8.° 

Torneo de á caballo en campo abierto, que celebró la 
ciudad de Zaragoza en la venida de la Serenísima rei
na de Hungría.—Zaragoza ; por Diego de la Torre, 
1630; 4.® En verso y prosa. Alabó mucho esta obra 
Bartolomé L. de Argeusola.
Escribió versos en otros diferentes certá

menes.
Lope de Vega elogió á este malogrado in

genio en los siguientes versos del Laurel:

Juan Bautista Felices en su nombre
Ya tiene la Vitoria declarada.
No el Ebro solo, el mundo todo asombre 
El arco de su lira coronada
De tantas várias llores 
Cuantos son los amores
Que cantaba en sus versos á la reina, 
Para cuyas divinas plantas bellas 
Su plata celestial la tuna peina.
¡Dichoso aquel Pilar que es cielo en ellas!

{Silva 2.’)

Don Jerónimo de Cáncer y Velasco en el 
Vejamen que dió siendo secretario de la Aca
demia (de Madrid), cita en primer lugar, al 
maestro Felices, poeta distinto del que nos 
ocupa.
El ingrato por amor, 6 nunca el bien hacer se pierde. 

Manuscrito autógrafo; señor Duran, Con tres li
cencias : la primera dada en Zaragoza , 23 de enero 
1629; las otras de Madrid y Granada, 1630 y 1632.— 
Se ha impreso con título de Hacer bien nunca se 
pierde.

^ FELIPE IV DE AUSTRIA (rey de españa). 
Amó Felipe IV apasionadamente las letras; 
honró á sus profesores y las cultivó con gus
to, mientras el conde-duque de Olivares 
cuidaba de regir el Estado y de fomentar la 
afición y distracciones que ponían en su 
mano los destinos del país (1).

(1) Nació el rey don Felipe IV en Valladolid, el 8 de abril 
de IGOb. Se desposó á los diez años con la princesa doña Isa
bel de Borbon, de la misma edad, hija del rey Enrique IV de 
Francia y de la reina María de Médicis; y logró el primer fru
to de su enlace à los diez y seis años de edad, en 1621, cuan
do acababa de ceñir la corona por muerte de su padre don
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En 1627 don Fernando de Vera y Men
doza publicó, inserta en su Panegírico por 
la poesía, impreso en Montilla, y ya comen
zado á estampar seis años antes, una compo
sición poética del rey Felipe IV, con su nom
bre expreso, acompañada de elogios al inge
nio y gusto del regio poeta. Diferentes escri
tores le ensalzaron bajo este concepto, y entre 
ellos el gran Lope le declaró (en las Rimas 
de Burguillos, 1654), no solamente favore
cido de las Musas, y español x4polo, sino en
tregado á mas graves tareas literarias ; á la 
traducción del historiador Guicciardini :

Que porque habló bien de España 
Quiso que hablase español.

Consérvanse, en efecto, esta traducción 
de la Historia de las guerras de Italia, de 
Francisco Guicciardini, y otra que al mis
mo Rey se atribuye de la Descripción de los 
Países Bajos, escrita por Luis Guicciardini. 
Once décimas á la muerte de su esposa, la 
reina doña Isabel, glosando títulos de co
medias y alguna otra composición, se han 
publicado modernamente como debidas á la 
misma pluma.

Una tradición constante, y cuyo antiguo 
rastro no me es conocido, generalmente ad
mitida por los eruditos, atribuye al rey don 
Felipe IV la composición de algunas come
dias. Consta, ciertamente, que en las reu
niones académicas de palacio , donde se 
complacía en congregar á nuestros mas 
ilustres ingenios, concurría con ellos á la 
improvisación de sazonadísimas farsas bur
lescas.

Pero no se trata de estos juegos pasaje
ros del ingenio, sino de formales dramas 
que se afirma fueron impresos, y aun repre
sentados al público. Tan solo nos señalan 
esas noticias tradicionales, como obra del 
rey Felipe IV, una comedia, la titulada: El 
conde de Sex (Essex), ó dar la vida por su 
dama, sentido y excelente drama, cuya his
toria bibliográfica debemos referir.

Imprimióse con el título único de El con-

Felipe III. En 17 de octubre de 1629, le nació el príncipe don- 
Baltasar Carlos , arrebatado á España en la florida edad de 
diez y siete años. Casó Felipe IV en segundas nupcias con 
doña Mariana, Archiduquesa de Austria, de quien tuvo al prín
cipe don Carlos su sucesor, y falleció en Madrid el 17 de se
tiembre de 1665.

de Sex, y bajo el nombre de don Antonio 
Coello, poeta muy favorecido del Rey, en la 
Parte treinta y una de las mejores comedias 
(Rarcelona, 1638). Volvió á publicarse en la 
primera edición de El mejor de los mejores 
libros de comedias (Alcalá, 1631), donde van 
todas las piezas anónimas, y se reprodujo en 
la segunda (Madrid, 1633), con el nombre 
del mismo Coello. En estas dos últimas 
Colecciones lleva el título de La tragedia 
mas lastimosa de amor. Existen de ella va
rias impresiones sueltas, en las cuales apa
rece, ya como de un ingenio de esta corte, 
ya atribuida á Coello, ya también á Matos 
Fragoso, autor que asimismo se la da en la 
Colección de Brusélas, año de 1704. Con
sérvase en la biblioteca del Exemo. señor 
duque de Osuna, un manuscrito de esta pie
za que la atribuye á don Antonio Coello, y 
á cuyo fin se lee una censura dada por el 
fiscal Avellaneda, en Madrid á 11 de agosto 
de 1661, aprobándola con algunas supresio
nes. El señor baron de Schack halla en este 
manuscrito una prueba decisiva contra la 
opinion que atribuye á Felipe IV el drama 
cuestionado.

Tengo á la vista una edición suelta do Se
villa, imprenta de Leefdael, sin año (princi
pios del siglo xviii), y en ella leo este final:

Y del Senado merezca 
Tener perdón de sus yerros 
El autor, coniopoeía.

Final diverso del que presenta la impre
sión de la Parte treinta y una, de Barcelona, 
que dice:

Y del Senado merezca 
El perdón de nuestras faltas, 
Pues en serviros se emplea.

La cuestión queda indecisa mientras no 
pueda rastrearse el origen de la suposición 
que señaló á Felipe IV por autor de este 
drama.

Concluiremos añadiendo que es inexac
ta la que atribuyó al mismo augusto poeta 
el titulado: Don Enrique el Doliente, obra de 
seis ingenios, y que no hay fundamento al
guno para creer que lo fuese de la singular 
y curiosa farsa: Lo que pasa en un torno de 
monjas.
El conde de Sex.
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Manuscrito existente en la biblioteca del señor du

que de Osuna (1).
A su fin lleva la siguiente censura :
He visto esta comedia del Conde de Sex con todo 

cuidado, por ser caso de Inglaterra, y quitados unos 
versos que van anotados en la primera jornada , que 
tocan en la armada que el señor Felipe II aprestó con
tra aquel reino (noticia que no es bien que se toque), 
y una redondilla en la segunda jornada de Los Vali
dos; en todo lo demás, el autor supo granjear la apro
bación de V. S. Madrid II de agosto, de 1661.—Fran
cisco de Avellaneda.
El conde de Sex. {Dar la vida por su dama.)

{Parte treinta y una délas mejores comedias que 
hasta hoy han salido... Barcelona, 1638.)

(Va atribuida á Coello.)
La tragedia mas lastimosa de amor. {El conde de Sex.) 

{El mejor de los mejores libros que han salido de 
comedias nuevas.—Alcalá, 1651.—Madrid, 1633.)

En la primera anónima : en la segunda como obra 
de Coello.
El conde de Sex, {Dar la vida por su dama.) 

{Comedias escogidas de diferentes libros de los mas 
célebres é insignes poetas.—Bruselas, 1704.)

(Va atribuida á Matos.)
Se ha reimpreso este drama en la Colección del 

señor Ochoa y en otras modernas.

FERNANDEZ (agustin). Nació enSetúbal, 
año de 167S, y murió en 171S. Escribió
Relación lirica á Nuestra Señora da Saude. 
Loas sagradas (ocho).

FERNANDEZ (padre andrés). Natural de 
Viana, en Alenlejo ; entró en la Compañía de 
Jesus en 2 de abril de 1622. Insigne filósofo, 
teólogo y profesor de retórica en su Colegio. 
Electo obispo del Japon, renunció ; fue con
fesor del príncipe don Teodosio, y despues 
de don Juan ÍV. Murió en 27 de octubre 
de 1660. Compuso una tragicomedia latina: 
Sanctus Eustachius Martyr, que se repre
sentó en la Universidad de Évora, año de 
1635, al duque de Braganza, luego rey don 
Juan IV.

FERNANDEZ (don antonio pablo).
El Angel lego y pastor, San Pascual Bailón. 
Los dos .Amantes mas finos, Piramo y Tisbe. 
La prudencia en la niñez.

FERNANDEZ (domingo). Presbítero, del 
hábito de san Pedro, natural de Alvaro, en la 
Extremadura portuguesa. Fue muy docto en 
el idioma latino; y publicó en 1743, 47 y 49 
una obra de retórica, dos comentarios á 
Ovidio y dos Autos sacramentales.

(1) Atribuyese en él la pieza á D. A. Coello.

JFERNANDEZ (lucas). Autor dramático 
desconocido de los bibliógrafos é historia
dores literarios hasta el año de 1836, en que 
dió noticia de él y de sus producciones có
micas don Bartolomé José Gallardo (2). Fue 
natural de Salamanca, donde publicó un to
mo de Farsas, cuando mas florecía el famoso 
Juan de la Encina, en el año de 1514. El señor 
Gallardo, reservando para &\i Historia crítica 
del ingenio español mas extensa noticia de 
este escritor y de sus obras, dice respecto de 
estas ;

Las Farsas son seis : tres á lo divino, las otras á lo 
humano; las humanas van delante, y las mas á es
tilo de aquel tiempo, son jarras sin asa ; quiero decir, 
que no tienen título. Sus encabezamientos son:.....  
Es de advertir que aunque el título y argumento de 
algunas de estas piezas sea piadoso, en su fondo sue
len encontrarse algunos pasos , que tienen menos de 
píos que de picantes y picarescos; circunstancia que 
no será tal vez la que menos haya hecho raras estas 
composiciones,comolo son otras muchas antiguaspor 
el mismo estilo, de las cuales no nos queda ya mas 
memoria que la tiznada que dejan las tablillas negras 
de los Indices expurgatorios de la Inquisición.

Podrá ser así, pero ninguna de las Farsas 
de Lúeas Fernandez consta en los tales In
dices.

Este autor, según se ve por una de sus re
feridas composiciones, la'segunda del libro, 
y por dos escenas de la cuarta, que el señor 
Gallardo inserta, fue imitador feliz de su 
paisano Encina. Las muestras reimpresas son 
dignas del mayor aprecio. Escribió en verso 
como su maestro y modelo.
Farsas y églogas al modo y estilo pastoril y castellano, 

fechas por Lúeas Fernandez, salmantino, nueva
mente impresas.
(Frontis que figura en lo alto un San Francisco ar

rodillado, recibiendo los estigmas de las llagas de un 
Crucifijo que está en el aire. Al lado del Santo un 
lego de su hábito.)

Colofon final. — «Fue impresa la presente obra en 
Salamanca por el muy honrado varón Lorenzo de Lion 
Dedei, á diez dias del mes de noviembre de 1514 años.» 
—Enfól.:l. g.; estampas.

Contiene :
Comedia hecha por Lúeas Fernandez, en lenguaje y 

estilo pastoril, en la cual se introducen dos pasto
res y dos pastoras, y un viejo, los cuales son lla
mados Bras Gil y Berenguella, y Miguel Turra y 
Olalla , y el viejo es llamado Juan Benito.

Farsa ó cuasi comedia, fecha por Lúeas Fernandez, 
en la cual se introducen tres personas : conviene á

(2) En su papel volante de literatura y bellas artes, titulado: 
El Criticón, números 4.’ y 5.’
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saber : una doncella , y un pastor y un caballero, cu
yos nombres ignoramos....

Farsa ó cuasi comedia, fecha por Lúeas Fernandez, 
en la cual se introducen cuatro personas, conviene 
á saber : dos pastores (Prabos y Pascual ) é un sol
dado é una pastora ( An tona ).

Égloga ó farsa del nascimiento de Jesu Christo, fecha 
por Lúeas Fernandez, en la cual se introducen tres 
pastores y un ermitaño, los cuales son llamados 
Bonifacio, Gil, Marcelo, y el ermitaño Macarlo.

Auto ó farsa del nacimiento de Nuestro Señor, hecha 
por Lúeas Fernandez, en la cual se entroducen 
cuatro pastores llamados, Pascual, Lloreinteyjuan 
y Pedro Picado.

Auto de la Pasión, fecho por Lúeas Fernandez. — Re
presentación de la Pasión de nuestro Redemptor Je
su Cristo, compuesta por...; en la cual se entrodu
cen las personas siguientes ; Sant Pedro, é Sant 
Dionisio, é Sant Mateo, é Jeremías é las tre.s Marías. 
(Reimpresas la segunda de estas piezas y dos esce
nas de la cuarta en El Criticón, de don B. J. Gallar
do, números 4.“ y S.®—Madrid, 1836; 8.“)

En el número 7.® del Criticón, postumo 
(publicación reciente ; continúase estacón 
los materiales que el autor dejó preparados), 
se han reimpreso con esmero y con la orto
grafía de los originales, la primera comedia 
de las de Lúeas Fernandez, y un
Diálogo para cantar {eníre Juan Pastor y Bras), fecho 

por Lúeas Fernandez, sobre iQuién te hizo Juan ! 
Pastor?

el cual no se halla citado por Gallardo en su 
noticia del libro de Fernandez. Una y otra 
pieza se han impreso por copias de mano de 
aquel bibliógrafo.

FERNANDEZ DE AVILA (gaspar).
Poema dramático de La infancia de Jesu Christo. De 

Gaspar Fernandez de Avila.—Málaga. (Impresoy es
crito en la segunda cuarta del siglo xviii); en 4.® 
Pieza dividida en diez coloquios, con los títulos si

guientes ;
4 .® La Encarnacion del Hijo de Dios.
2 .® La e.Tpectacion de Marta Santísima.
3 .® El nacimiento de nuestro Señor Jesuehristo.
4 .® La manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
.0.® La adoración délos santos Reges.
6 .® La presentación de nuestro Señor en el templo.
7 .® La huida á Egipto.
8 .® La degollación délos Inocentes.
9 .® La pérdida de nuestro señor Jesucristo.
10 . La invención de Nuestro Señor en el templo.

FERNANDEZ DE BARROS (antonio). 
Presbítero lisbonense, profesor de humani
dades. Murió en su patria, año de 1680. 
Compuso poesías y comedias castellanas y 
portuguesas, que no se imprimieron.

FERNANDEZ DE BUSTAMANTE (don 
JOSÉ).
Comedias nuevas, su autor, don Joseph Fernandez de 

Bustamante, vecino de esta corte. Primera parte. 
Con privilegio.—En Madrid, en la imprenta de Fran
cisco Xavier García, calle de Capellanes, .año 1759. 
Se hallarán en casa de don Francisco Palacios, 
frente las gradas de San Phelipe el Real, y en la 
de don Juan de Morales, mercader, en el portal de 
paños ; 4.®
Censura del doctor don Francisco de la Fuente, ca

pellán mayor del convento de la Baronesa. Madrid 7 
noviembre 1758. — Licencia del ordinario, 14 id id. 
— Real privilegio á Bustamante por diez años, 20 de 
setiembre de id. —Erratas, 21 enero 1759.—Tasa,31 
id. id.—Prólogo «Al lector.» (En festivo estilo, y no sin 
gracia ; dice el autor que no era nuevo en él ni en su 
familia, el quedarse sin comer muchos dias.) Antes la 
tabla.

Contiene siete comedias.
Al audaz fortuna aguda.
Al poder la ciencia vence.
No siempre el destino vence, si en su imperio Amor 

domina , y Príncipes encubiertos.
El sol de la fe en su Oriente, g conversion de la Ir

landa.
En la mayor perfección se encuentra el mejor estado, 

Santa Catalina de Rolonia.
Azote de la herejía y espejo de la virDid, San Jdcome 

de la Marca.
Celos, aun imaginados, conducen al precipicio, y má

gico Diego Triana.
Todas llevan al fin el pié de imprenta como en 1.a 

portada; las seis primeras con fecha de 1758; la últi
ma , de 1759.
Comedias nuevas , segunda parte.

No he logrado ver este tomo ni hallar no
ticia de su contenido.
Por conseguir la deidad , entregarse al precipicio. 

Zarzuela en dos actos, ejecutada en la Cruz, el 5 
de diciembre de 1733; música de don Diego Lana.
Citada en el Catálogo del señor Duran.

FERNANDEZ DE CASTRO Y BOCANGEL 
(don JERÓNIMO). Doctor en ambos derechos; 
del Consejo de S. M. su secretario, y caba
llerizo mayor de su excelencia el marques 
de Castelfuerte, virey del Perú. Residía allí 
enelaño de 1724; escribióla Relación délas 
fiestas que se celebraron en Lima y el Ca
llao á la proclamación de Luis I, por diciem
bre, enero y febrero de 1724 y 26.—El Rey 
había fallecido en 31 de agosto. — Escribió 
asimismo un Fin de fiesta, compuesto de sa
rao con música, y su introducción, para la 
comedia que en el Callao representaron los 
parientes y criados del virey en su palacio. 
Declárase embozadamente autor de estas 

Biblioteca Nacional de España



FER — 153 — FER

composiciones en la Relación expresada, que 
t\lu[ó : Elisio peruano, Solemnidades heroi
cas, etc., etc.—Lima, 1725; 4.“

En este curioso libro se halla, pues, in
serta la expresada :
Introducción al sarao de los planetas. (Con mixs\cí\.}

* FERNANDEZ DE CONSUEGRA (don Ma
tías).
La patrona de Toledo, Santa Leocadia.

FERNANDEZ GÂLTERO.
San Gregorio de Ostia.

Indice manuscrito de Gamez.

FERNANDEZ DE LEON (don Melchor).
Nació á mediados del siglo xvn. Si en efec

to es suya la comedia burlesca titulada: Cada 
cual con su cada cual, que otros atribuyen á 
León Marchante, pero que no se halla in
cluida en la Colección de obras de este úl
timo, diremos que debió de nacer en Alcalá 
de Henares, puesto que en la edición suelta 
anónima de dicha pieza se expresa ser obra 
«de un ingenio complutense». Se ha con

fundido á don Melchor con el maestro don 
Manuel de León Marchante, asimismo poeta 
dramático, pero algún tanto anterior á él.

Por los años de 1676 ya escribía para el 
teatro, y alcanzaba celebridad. En la Parte 
cuarenta y dos de comedias escogidas de va
rios autores, que salió á luz en esa última fe
cha, se publicó su drama: Endimion y Diana, 
y se le atribuyó el San Francisco de Borja, 
duque de Gandía, escrito por el padre Fompe- 
rosa. Dos años despues, tuvo la honra de 
que se representase por primera vez en pa
lacio su comedia (inédita): El dios Pan, ñesta. 
al cumpleaños de S. M, la Reyna. (El 27 de 
diciembre de 1678).

Habiendo fallecido á fines de mayo de 1681, 
su amigo, el insigne dramático don Pedro 
Calderon de la Barca sin poder concluir el 
segundo auto que escribía para la fiesta del 
Corpus, mereció don Melchor que la villa le 
encargase la terminación de aquella obra 
dramática. Así lo noticiaba don Antonio de 
Solís á don Alonso Carnero, en carta fecha
da el 11 de junio de dicho año, de la cual va 
ya transcrito el párrafo relativo á este punto 
en el artículo de Calderón.

Continuaron publicándose las comedias de 

nuestro autor, ya sueltas, ya en la Colección 
de Varios, de Madrid, Partes cúarentay cua
tro, cuarenta y seis y cuarenta y ocho. Esta, 
que fue la postrera de la serie, se imprimió 
en el año de 1704. Fernandez de León po
dría llegar entonces á los cincuenta años, 
y sin duda vivió algunos despues.

En una nota que el señor don J. E. Hart- 
zenbusch ha puesto al discurso preliminar 
que Moratin escribió al frente de sus propias 
comediasl (edición de la Biblioteca de Auto
res españoles, de M. Rivadeneyra), se expre
sa así respecto de la época teatral de princi
pios del siglo xviii.

Era entonces nuestroTealro lo mismo que había si
do en el último tercio de la larga vida de Calderon; 
una escuela donde al lado del maestro se habían for
mado discípulos inferiores á él, pero no faltos de mé
rito. Tres eran los que á manera de satélites refleja
ban tibiamente su luz: Dances Candamo, Zamora y 
Cañizares; á mayor distancia que ellos, se dejaba to
davía percibir Melchor Fernandez de León , el resto, 
salva una excepción sola, no merecía la pena de ser 
nombrado.

Fue nuestro don Melchor grande amigo de 
don Agustin de Salazar y Torres, en cuyo 
elogio fúnebre hizo un soneto que va al prin
cipio de la Citara de Apolo, de aquel inge
nio, segunda parte, año de 1694.

El señor don Pascual Gayangos posee en 
su rica y selecta biblioteca un manuscrito 
de las obras dramáticas de don Melchor Fer
nandez de León, copiadas en 1689. Algunas 
de las piezas que en él faltan pudieron ser 
posteriores.
Oftz’asdedon Melchor de León, mano-escritas, que se 

componen de tres comedias, loa, entremeses y sai
netes. Trasladadas el año de 1689.
Manuscrito en 4.° de 83 folios, biblioteca del señor 

Gayangos.
Contiene :

Comedia nueva de Icaro y Dédalo.
Lleva copiada la portada de su edición de Madrid, 

1684. La precede su
Loa al nombre de la Reyna doña María Luisa de 

Borbon.
Despues de la jornada segunda va el

Baile de Las Aves.
Al lin el

Entremés : La junta de las Doctoras.
Comedia famosa ; La vida del gran Tacaño, de don 

Melchor de León.
Venir el amor al mundo, y labrar flechas contra si. 

Fiesta de zarzuela al nombre de Carlos II, rey de 
las Españas... año de 1680. De don Melchor de León.
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Precédela una
Introducción, en que hablan: Regocijo, Alegría, In

genio, Nobleva.
Comedia nueva detcaro y Dédalo. Fiesta que se repre

sentó á sus Magestades en el Real palacio de esta 
corte, en celebridad del nombre de la Reyna rey- 
nanle nuestra señora doña María Luisa de Borbon, 
el dia de San Luis, veynte y cinco de agosto de es
te presente año de mdclxxxiiii. En que se describen 
apariencias, mutaciones, loa y sainetes. Escrita por 
don Melchor de León. Y egecutada por disposición 
del Condestable mayordomo mayor. --En Madrid, 
en la imprenta de Bernardo de Villa- Diego, impre
sor de su Magestad. Año de mdclxxxiiii ; 4.”

Endimion y Diana.
(P. 42.)

El Sordo y el Montañés.
(P. 44.)

La conquista de las Malucas.
El veneno en la guirnalda y la Triaca en la fuente,

(P. 46.)
Venir el amor al mundo.
icaro y Dédalo. (Con loa y baile).

(P. 48.)
Comedias sueltas :

Cada cual con sacada cual.
El primer templo de amor.
Los tres mayores prodigios en tres distintas edades, y 

origen Carm,elitano.
Moralin atribuye esta última á don Antonio Bazo.

El dios Pan.
Representóse por primera vez en palacio, delante 

de SS. MM., el 27 de diciembre de 1678, en celebridad 
del cumpleaños de la Reina.

Hace mención de este drama inédito el señor baron 
de Schack.
Cada cual con su cada cual.

Manuscrito en la biblioteca de Osuna, sin nombre 
de autor.

En la colección de Dramáticos, de la Biblio
teca de Autores Españoles, de M. Rivade- 
neyra, se ha incluido la comedia de Fer
nandez de León titulada : El Sordo y el Mon
tañés.
Bayle de las Aves.

(Al fin de su comedia; ícaro y Dédalo, en la Parte 
cuarenta y ocho.)

FERNANDEZ DE MESA (blas). Natural de 
Toledo. Fiscal y contador mayor de aquella 
ciudad, se le titula en el epígrafe de un so
neto suyo á la muerte de Montalban, inserto 
en las Lágrimas panegíricas á este suceso, 
(Madrid, 1639). En otro soneto que compu
so al sepulcro de Lope de Vega {Famapós- 
tuma de este ingenio, 1636), se le titula fis
cal porS. M. en Toledo, y contador déla Im
perial .

Lope de Vega le dedicó un lisonjero elogio 
en el Laurel de Apolo. (Silva 1.^) Dice así :

Servid, Pimpleas, néctar y ambrosía
En una rica mesa al cínlhio Apolo,
Cuando llegue en Toledo al mediodía ,
Que él la merece solo :
Versos también, despues, para esta empresa
Del ingenio feliz de Blas de Mesa.

Blas de Mesa (dice Montalban en su Memoria de los 
que escriben comedias en Castilla solamente) á pesar 
de ocupaciones mayores, las hace con primor; tanto 
que no tiene que envidiar á cuantos hoy las escriben 
en España.
Los Silvas y Ayalas.

Manuscrito autógrafo, sin fecha; en la biblioteca 
del duque de Osuna. Lleva una aprobación dada en 
l.° de octubre de 1621.

Se ha impreso anónima.
Fundadora de la Santa Concepcion, <5 vida y muerte 

de doña Beatriz de Silva , primera y segunda 
parte.
Manuscrito de 1664 : señor Duran.

Cada uno con su igual.
(P. 16.)

FERNANDEZ MONTERO (doctor don Je
rónimo). Mencionado por Montalban en su 
Catálogo de ingenios naturales de Madrid.

El doctor don Gerónimo Fernandez Montero, que 
hoy está en Italia, aventajadísimo teólogo, predica
dor y poeta lírico y cómico. [Para todos, 1632.)

Olvidado por Baena.

FERNANDEZ DE RIBERA (alonso).
Los milagros del Santo Cristo del Valle.

^FERNANDEZ DE SOLANA (don diego).
Lo que vale un Español.

Manuscrito antiguo autógrafo: señor Duran. Está 
impresa.

' FERNANDEZ DE VARGAS (licenciado 
francisco).
A gran daño gran remedio.

Con este título se atribuye unaá Villayzan.

FERREIRA (antonio). Ingenio lusitano de 
los que mas honraron su patria en el si
glo XVI. Nació en Lisboa, año de 1528; sus 
padres, de distinguida nobleza, fueron Mar
tin Ferreira, del hábito de Santiago, y Ma
ría Froes Varela. Estudió jurisprudencia en 
Coimbra, se doctoró y ejerció esta profesión 
obteniendo cargos públicos, y el título de 
hidalgo de la casa real. Murió de cuarenta y 
un años en la epidemia de Lisboa, el de 1569. 
Su tragedia portuguesa : Doña Inés de Castro, 
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es una bellísima obra de poesía ; fue tradu
cida con felicidad al castellano por nuestro 
fray Jerónimo Bermudez, según ya dijimos, 
y al francés por un anónimo, cuya version 
se imprimió en Paris. La original de Ferreira 
se publicó al fin de sus Posmas lusitanos, 
primera parte (Lisboa, 1398), y dos come
dias suyas salieron con las Obras de Saa de 
Miranda, en una edición de 1622.
Tragedia de Doña Ignés de Castro.

(Poemas lusitanos de Antonio Ferreira, primeira 
parte.—Lisboa, 1398-1771.)
O Bristo.
O Zeloso. (Comedias.)

(Obras de Francisco de Saa de Miranda. — Lisboa, 
1622.)

FERREIRA (Cristóbal). Natural de Car- 
voeira, en Portugal; profesó la cirugía, y 
compuso algunas comedias, de las cuales se 
menciona manuscrita la
Acclamaçaô del Rey don Joaó IV.

FERREIRA DE LA CERDA (doña Bernar
da). Hija de Ignacio Ferreira Leitaon, can
ciller mayor de Portugal, caballero de la 
Orden de Santiago, y de doña Paula de Sá 
Pereira. Nació en Oporto, año 1393. Desde 
niña dió muestras de su raro ingenio; apli
cóse á toda clase de estudios filosóficos y 
científicos, al paso que cultivaba la poesía y 
la música, y aprendía con perfección los 
idiomas latino, italiano y español. El rey 
Felipe Ill la conoció y admiró durante su cst. 
tancia en Portugal, honrándola con el cargo 
de preceptora de los infantes don Carlos y 
don Fernando, que renunció modestamente. 
Casó con Fernando Correa de Sousa, de 
quien tuvo varios hijos. Fue no menos esti-* 
mable por sus talentos que por sus virtudes; 
y mereció como poetisa las alabanzas que 
la tributaron grandes ingenios, entre ellos 
Lope de Vega, en el Laurel de Apolo (1). Mu
rió en Lisboa, el l.“ de octubre de 1644.

Muchas de sus obras quedaron manuscri- 
critas, entre ellas las comedias. Las mas no
tables que publicó, fueron el poema : 
España libertada, primera parle. — Lisboa, Craes- 

beck, 1618; 4.° Dedicado al rey Felipe III. 
y un lomito de poesías líricas que tituló : 
Soledades de Biiçaco. — Lisboa, Matías Rodriguez, 

1631; 8.”

(1) Dedicóla también su égloga Filis.

Dedicó este á las monjas carmelitas de Bu- 
çaco, y contiene versos mejores que los cul
tos y afectados del poema; España libertada, 
cuya segundíi parte sacó á luz, póstuma , su 
hija doña María Clara de Meneses. —En Lis
boa, Joao da Costa, 1673; 4.”

FERREIRA DE VASCONCELOS (jorge). 
Natural de Coimbra, ó, según otros, de 
Montemor el Viejo. Fue caballero profeso de 
la Orden de Cristo. Sirvió en la ilustre casa 
de Aveiro; y despues obtuvo destino en las 
oficinas del tesoro real de Portugal y en la 
casa de la India. Estuvo casado con doña 
Ana de Souza, de quien tuvo un hijo, que 
murió en la batalla de Alcácer, y una hija 
que casó con don Antonio de Noroña. Murió 
en el año de 1383. Dotado de agudísimo in
genio y de vasta erudición, escribió várias 
obras de inventiva, sin expresar nunca su 
nombre en las que dió á la estampa, que 
fueron: la Comedia Eufrosina, en 1360, y 
dos libros caballerescos titulados :
Triunfos de Sagramor, em que se tratan os feitos dos 

cavalleiros da segunda TavolaRedonda.—Coimbra, 
load Alvarez, 1334; folio.

Memorial das proezas dos cavalleiros da segunda Ta
vola Redonda.—Lisboa, loao Barreira, 1367; 4.° ó 
folio.

Salieron póstumas sus comedias : Ulyssipo y 
Aulegrafia; quedó manuscrita otra denomi
nada : Peregrino. Todas son del género de las 
Celestinas. Cítanse de él dos Diálogos tam
bién inéditos.
Comedid^. Eufrosina. De nouo reuista, e em partes 

acrecetada. Impressa en Coimbra. Por loa de Bar- 
reyra, impressor da Vniuersidade. Aos dez de ma
yo. M.D.Lx. (Sobre este título un grabado en ma
dera , que representa una de ¡as escenas ; y encima, 
de letra de imprenta, los nombres do Zelotypo, Eu
frosina, Silvia de Sonsa; interlocutores de la misma 
escena ); 8.°

Præmio ao Principe N. S. Sin fecha ni firma.
Dedícala Ferreira sin declarar su nombre , al prin

cipe don Juan de Portugal. « Venho (dice) ante V. A. 
com as primicias de ineu rustico engenho, que he 
a comedia Eufrosina; e foy o primeiro fruto que 
dellecolhi, inda bem tenrro...» «Prólogo da come
dia Eufrosina. Autor la despera Déos.» El autor ó 
representador Juan de espera en Dios, que figura 
el primero en la lista de interlocutores, hace el 
prólogo, en prosa también como toda la, comedia, 
al auditorio. Divídese la pieza en cinco actos.

Colofon final.—«Foy impressa a presente obra 
em... Coimbra por loa de Barreyra... Com privilegio

Biblioteca Nacional de España



FER— 136 —FER
Real... Acabouse nos dez dias do mes de mayo. De
M.D.LX.

Comedia Eufrosina. — Evora, por Andrés de Burgos, 
impressor y cavallero de la casa del cardenal In
fante, 1366.
Segunda edición, que se ha citado equivocadamen

te como primera. Prohibida en el Indice expurgatorio. 
Comedia Eufrosina. —Lisboa, por Antonio Alvarez, 

1616.
Edición corregida por Francisco Rodriguez Lobo, 

excelente poeta portugués, natural de Leiria, que la 
retocó y cercenó á su arbitrio.

Esta impresión ya fue permitida por el Santo Oficio. 
Comedia Eufrosina. Traducida de lengua por. uguesa 

en castellana, por el capitán don Fernando de Ba
llesteros y Saavedra. — Madrid, en la imprenta del 
reino, 1631 ; 8.“
El traductor siguió la edición expurgada, de Lobo. 

Salió esta version dedicada al infante don Carlos, her
mano de Felipe IV; con un prólogo de Quevedo y 
aprobada por Valdivielso y Jimenez Paton.
Comedia Eufrosina.Trad\xciá3í de lengua portuguesa 

en castellana, por el capitán don Fernando de Ba
llesteros y Saavedra. Con licencia.—En Madrid , en 
la oficina de Antonio Marin , año de 1733 ; 8.° 
Reimpresión hecha por diligencia de don Blas An

tonio Nasarre y Ferriz, que firma la dedicatoria á 
doña Sofrosina Pacheco con el seudónimo de don Do
mingo Terruño Quexilloso.
ComediaVlyssipo, de JorgeFerreyra de Vasconcellos. 

Nesla segvnda impressao apurada , et correcta de 
algüs erros da primeira. Com todas as licenças ne
cessarias.—Em Lisboa, na officina de Pedro Cras- 
beeck. Anno mdcxviii. Com privilegio Real ; 8.° 
Licencias y aprobaciones de Lisboa (1617 y 18).— 
Advertencia al lector, en la cual se prometen la Co

media Aulegrafía, y otras obras de Ferreyra.
Esta comedia, de cinco actos, en prosa, contiene 

algunos versos castellanos. Es ingeniosa, y del gé
nero mismo de la Eufrosina y Aulegrafia; todas nove
las dialogadas , imitaciones de la Celestina.
Comedia Aulegrafia. Feitapor lorge Ferreyra de Vas

concelos. Agora novamente impressa á cusía de dom 
Antonio de Noronha. Dirigida ao marquéz de Alem- 
quer.  Con todas as licenças necessarias. — Em 
Lisboa. Por Pedro Craesbeeck. Anno 1619 ; 4.° 
En prosa; cinco actos; un interlocutor habla en 

castellano.
Peregrino. (Comedia manuscrita.)

En prosa ; del mismo género de las antedichas.

» FERRER (don alejandro). Escribía en la 
primera cuarta parte del siglo xvin.
No es en la deidad venganza, lo que solo es enseñanza. 
También habla lo insensible, ó encantos de Rosimun- 

da y aventuras de Perseo.
Baile: La estatua.

X FERRER Y CARDONA (don luis). En Va
lencia, por los años de 1374, nació don Luis 
Ferrer y Cardona, hijo de don Jaime Ferrer, 

señor de las baronías de Sot y Cuartell, me
nino que fue de la reina de España, caballero 
de Santiago y comendador de Cieza, general 
gobernador de la ciudad y reino de Valen
cia desde antes de 1608 hasta 1623. Recibió 
don Luis una instrucción sólida y exquisita, 
dándose á conocer desde muy jóven por sus 
talentos y superior ingenio, y mereciendo 
ser admitido en la Academia valenciana de 
los Nocturnos, que se instaló en el año de 
1391. Adoptó el nombre académico de Norte, 
é ilustró aquella célebre reunion literaria 
con sus apreciables tareas.

Casó en Valencia con doña Ana Ferrer y 
Despuig (1), déla cual no tuvo sucesión. En 
el año de 1608 era ya también caballero de la 
Orden de Santiago y coadjutor de su padre 
en el oficio de general gobernador de Va
lencia. Regentó dos veces con general acep
tación este cargo, y por fin le obtuvo en 
propiedad , muerto su padre , año de 1623. 
Era su familia muy ilustre y numerosa en 
aquella ciudad; á los juegos de cañas que 
allí se celebraron entre los festejos por la bea
tificación de san Luis Bertrán , año de 1608, 
concurrieron formando cuadrilla con nues
tro don Luis, otro don Luis Ferrer de Pro- 
xita, señor de la baronía de Quart y villa de 
Chilches; don Jerónimo Ferrer, del hábito 
de Santiago, comendador de Orcheta y di
putado, y don Pedro Ferrer, del hábito de 
Calatrava. Ennoblecida con la sangre del 
ilustre patron de Valencia , no es de extra
ñar que fuese apreciada de aquellos natura
les y honrada por nuestros reyes con toda 
clase de distinciones.

A la posición elevada que don Luis Fer
rer y Cardona ocupaba en la ciudad del 
Cid, á su afable y popular carácter y á la 
afectuosa protección que dispensaba y amis
toso aprecio con que favoreció siempre á los 
hombres de letras, debió sin duda en muy 
principal parte los grandes elogios que le 
tributaron sus contemporáneos, y que, sin 
dichas circunstancias, tal vez por solas sus 
producciones literarias no hubiera conse
guido.—Aurelio Mey, apreciable tipógrafo y 
poeta valenciano, le dedicó, en 4608, su co

ll) Debió de ser dos veces casado, pues, según Escolano, 
fue su esposa doña Blanca de Cardona, hermana del marqués 
de Guadalest. A doña Blanca Ladrón y Cardona va dedicado 
por Mey el Norte de la poesía.
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lección de Doce comedias de cuatro poetas 
naturales de... Valencia, que comprende seis 
de Tárrega, tres de Aguilar, dos de Castro 
y una de Beneyto. La dedicatoria, escrita en 
tercetos, fue reproducida despues al frente 
de la Tercera parte de los comedias de Lope 
de Vegay otros autores, cuya primera edición 
sospecho se hizo, ó por lo menos estuvo 
dispuesta para hacerse, en Valencia, año 
de 1611.—Cervantes en su Viaje del Parna
so, escrito por el año de 1613, le tributó el 
elogio siguiente :

Y en esto descubrióse la grandeza
De la escombrada playa de Valencia,
Por arte hermosa y por naturaleza.

Hizo luego de si grata presencia 
El gran don Luis Ferrer; marcado el pecho 
De honor, y el alma de divina ciencia.

Desembarcóse el dios, y fue derecho 
A darle cuatro mil y mas abrazos.
De su vista y ayuda satisfecho.

Lope de Vega en La Filomena, le men
cionó entre los ingenios cuyos retratos finge 
colocados en su alegórico jardin :

Aquí don Luis Ferrer con tal decoro 
Muestra el semblante en pórfido del Turia, 
Que le respeta de Aganipe el coro.

Despues en el Laurel de Apolo (4 628 á 4 630) 
le dedicó este panegírico:

¡Oh tú, don Luis Ferrer, cómo no templas 
La dulcísima lira.
Pues tu sonoro canto el mundo admira. 
Si la ocasión contemplas
En que puedes honrar tu patria hermosa 
De ingenios, que produce como flores.
Pues tienes voz y mano milagrosa.

Pasemos á examinar cuáles fueron las 
obras que granjearon á Ferrer y Cardona la 
fama de eminente poeta, y los encomios de 
nuestros dos primeros ingenios.

Desde luego hallamos publicadas bajo su 
expreso nombre diversas composiciones poé
ticas que escribió para certámenes y fiestas, 
según abreviadamente refiere don Justo Pas
tor Fuster {Biblioteca valenciana}, en las 
Relaciones descriptivas de las de san Luis 
Bertrán, por Gaspar de Aguilár; de la Con
cepcion, por Creuhades; del beato Tomás de 
Villanueva, por Martinez de la Vega, y del 
Siglo IV de la conquista de Valencia, por 
Marco Antonio Ortí. Ademas, en cierto ro
mance «á un licenciado que deseaba hacer 
comedias », escrito por don Cárlos Boyl, é 

inserto en la Segunda parte de las de poetas 
valencianos, publicada en 4646, con título 
de Norte de la Poesía española, se da clara
mente á entender que don Luis Ferrer com
puso excelentes loas.

Aquí terminaríamos su noticia bio-biblio- 
gráfica, añadiendo que falleció en 4644 , y 
que de él hablan el historiador Escolano y 
Samper en su Montesa ilustrada, si una cues
tión literaria relativa á su persona, cuestión 
curiosíma, que fue iniciada, sin ser amplia
mente debatida, en el pasado siglo, no exi
giese aquí nuestro detenido y atento exámen.

Publicáronse en la referida Segunda parte 
de comedias de autores valencianos, titulada: 
Norte de la Poesía española, ilustrado del 
sol de doce comedias... y de doce escogidas 
Loas y otras Rimas á varios sugetos, sacado 
á luz ajustado con sus originales, por Aure
lio Mey.—Valencia, 4616, en la imprenta de 
Felipe Mey..., bajo el seudónimo de «Ricardo 
de Turia», cuatro comedias
La burladora burlada.
La Belígera Española. 
La fé pagada.
Vida, martirio y muerte de San Vicente, mártir, pa

tron de Valencia ) ; un
Discurso apologético sobre el juicio de las come

dias (t) y algunas
Poesías sueltas. (Epitafio á un gran músico; soneto; 

octavas á un desden.)
El padre José Rodriguez en su Biblioteca 

valentina y Catálogo de los insignes escrito
res naturales de la ciudad y reino de Valen
cia, obra que ya quedó impresa á la muerte 
del autor, 1737, y que salió diez años des
pues aumentada con originales del mismo, 
y continuada por el padre fray Ignacio Sa- 
valls, hizo mención, entre los anónimos, del 
titulado Ricardo de Turia; y en un Apéndi
ce añadió haber sabido que el tal encubierto 
autor fue don Luis Ferrer de Cardona, poeta 
celebrado por Lope de Vega. Hé aquí sus 
textuales palabras:

«Don Luis Ferrer de Cardona. Folio 463, col. 2.®, 
referí entre los anónimos un escritor que ocultando 
sus nombres propios con los supuestos de Ricardo 
de Turia, quiso publicar las obras allí notadas. Im
presa ya aquella relación, he sabido por persona 
de cabal inteligencia, y noticia de nuestros valencia
nos antiguos, que dicho sugeto fue don Luis Ferrer 
de Cardona, portant veces de general gobernador en

(1) Apologético de las comedias españolas.
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nuestra ciudad y en nuestro reino. Deseoso de con- 
lirmar este aviso, hallé en el Jardin, de Lope...... » 
(Aquí hace mérito de los elogios, tan conocidos, de 
Lope á Ferrer, y añade las noticias que de éste da 
Escolano, el cual solo habla de su familia, honores 
y destinos.)

Ahora bien: esta relación del padre Rodri
guez (de quien escribe don Gregorio Mayans: 
fuit homo diligentissimus, sed parum doctus, 
et parum emunctœ naris...} ¿qué fundamento 
y origen tiene? Cierta persona desconocida, 
en extremo sábiay erudita, da esa noticia sin 
servirse indicar de manera alguna las fuentes 
en qué la ha bebido. ¿Qué valor es el de tal 
noticia en buena crítica? Ninguno.—Así don 
Vicente Jimeno, en su Biblioteca de Escrito
res del reino de Valencia (tomo ii, página 2), 
limitándose á citar la creencia, sobre este 
punto, del buen padre Rodriguez, que justa 
y razonablemente debe tenerse por destitui
da de todo apoyo, dedica un artículo á don 
Pedro Juan de Rejaule y Toledo, como á ver
dadero autor de las obras escritas bajo el seu
dónimo de Ricardo de Turia, apoyándose en 
un testimonio contemporáneo de estas obras, 
el de Onofre Esquerdo, natural y jurado de 
Valencia, que en su Catálogo manuscrito de 
ingenios valencianos, descubrió ese anónimo, 
y las declaró, con pormenores que no pare
ce dejan lugar á la duda ni motivo á la sos
pecha, debidas al ingenio del citado Rejaule 
y Toledo, hijo ilustre de la ciudad de Valen
cia, y juez criminal en ella, honrosamente 
elogiado por Cervantes en el Viaje del Par
naso. Onofre Esquerdo , erudito apasionado 
á libros, é historiógrafo de su ciudad patria, 
nació en i63o, y murió de sesenta y cuatro 
años, el de 1699 (1).

Debía de creerse completamente resuel
to este punto con testimonio de tan sufi
ciente autoridad. Pero muy léjos de eso. Las 
noticias dadas por Jimeno han quedado casi 
oscurecidas por defecto, á lo que infiero, 
del índice de su obra. No ha faltado quien 
corrobore la indicación del padre Rodriguez, 
al parecer, con sólidos fundamentos; y don 
Luis Ferrer y Cardona ha quedado, en la 
mas general opinion, por legítimo padre de 
las obras publicadas bajo el consabido dis-

(1) El padre Rodríguez alaba mucho á Onofre Esquerdo, 
que le facilitó gran número de datos para su obra, ya sin 
duda comenzada á ftnes del siglo xvii.

fraz. Continuemos lahistoriade este,ánues- 
tro juicio equivocado concepto, y exami
nemos cuál sea la fuerza y el valor de las 
bases en qué se apoya.

El erudito adicionador de Jimeno , don 
Justo Pastor Fuster, dedicó un artículo en 
el tornoi de su Biblioteca valenciana, impre
sa el año de 1827, á don Luis Ferrer y 
Cardona. Despues de referir allí las noticias 
biográficas de este ingenio, que dejamos 
apuntadas , su cuna, calidad y empleos de 
su padre, su nombramiento de gobernador 
en el año de 1625 , casamiento , y finalmen
te , muerte sin sucesión en 1641 ; despues de 
indicar que hablan de él Escolano, Samper, 
y el padre Rodriguez, y que le alaba Lope 
de Vega , añade:

Fue nuestro Ferrer académico Nocturno, y escri
bió, bajo el nombre de Ricardo del Turia, cuatro co
medias con este título... (aquí los lítulosconsabidos), 
y Discurso apologético sobre el juicio de las comedias. 
—Y continúa:—Hace memoria de lodo lo que referi
mos Aurelio Mey en su Norte de la poesía Española, 
pág.6.

No habiendo yo hasta la fecha logrado 
ocasión de comprobar esta cita , me limi
taré á calcular cuáles pueden ser sus grados 
de certeza y exactitud.

A primera vista encontramos en ella una 
falta insubsanable de precisión. «Hace me
moria, dice , de todo lo que referimos, Au
relio Mey, en su Norte...-» etc. El Norte de 
la Poesía española se imprimió en el año de 
1616, ¿Hará allí memoria Mey, en profecía, 
del nombramiento de Ferrer en 1625 y de su 
muerte ocurrida en 1641? Las comedias, 
poesías y discurso, impresos bajo el fingido 
nombre de Ricardo de Turia , lo fueron en 
el mismo libro. ¿ Cómo Pastor Fuster calla 
esta circunstancia , tan propia dei suyo, tan 
precisa é indispensable en él?

Ahora, pues, concediendo que en los pre
liminares del Norte de la Poesía española, 
exista una advertencia ó prólogo del colec
tor Mey en que se hable de nuestro Ferrer, ó 
quizás alguna , dedicatoria al mismo (prólo
go, advertencia ó dedicatoria que no mien
tan ni Schack, niMünchBellinghausen, des
cribiendo éste dos ejemplares del libro) ¿es 
creíble que en esa pieza se tomase el colec
tor la libertad de alzar el antifaz á quien por 

Biblioteca Nacional de España



FER — 189 — FER

su gusto, conveniencia ó necesidad, se pre
sentaba encubierto en el texto de la obra?

Los eruditos hispanistas que acabamos de 
citar, señores Schack y Münch Bellinghau- 
sen , han estampado y repetido con empe
ño , que Ricardo de Turia fue don Luis Fer
rer y Cardona. Ambos tuvieron á la vista 
ejemplares del Norle de la Poesía española.

Por ventura se refierenalsupuesto testimo
nio de Aurelio Mey? De manera alguna. Re- 
fiérense únicamente al padre Rodriguez y á 
Pastor Fuster, por lo respectivo á modernas 
autoridades , contentándose con indicarlas 
páginas en que estos bibliógrafos estampan 
la noticia, sin cuidarse de apurar su origen 
y procedencia.

Ninguno de los dos literatos alemanes ha 
conocido el artículode Jimeno, relativo á don 
Pedro Rejaule y Toledo. Schack, sin em
bargo , vio en el Catálogo de autores dra
máticos valencianos que don Luis Lamarca 
inserta en su interesante folleto ; El Teatro 
de Valencia desde su origen hasta nuestros 
dias (1840), citado á Rejaule como autor de 
las obras suscritas con el seudónimo consa
bido. Rácese cargo de esto, y lo refuta ale
gando la fecha de 16S1, en que Rejaule vivia; 
despues de haber presentado á favor de la 
causa de Ferrer , una que á él le parece ir^ 
recusable prueba. Veámosla.

Entre las diversas rimas sueltas que com
prende el tomo en que se funda esta entrete
nida cuestión, el J^orte de la Poesía españo
la, léese, compuesto por don Cárlos Boyl, 
autor de la comedia: El marido asegurado, 
alli también incluida, cierto romance: «A 
un licenciado que deseaba hacer comedias», 
del cual copia el señor baron de Schack el 
pasaje siguiente :

Letras, loas y entremeses 
Buscará de mano ajena, 
Porque la propia de todos 
Como propia se condena.

De don Gaspar Mercader, 
Conde de Bufiol, las letras 
Serán, porque siendo suyas. 
Tendrán gracia y serán buenas. 

Las loas del gran Ferrer 
Que ha de gobernar Valencia, 
El divino don Luis 
Doctísimo en todas sciencias.

El verso conceptuoso 
Y las quintillas perfetas , 
Del culto Ricardo busque, 
Pero no afecte su estrella.

Y al fin fin de espada y capa, 
Daráá las salas comedias, 
Y al teatro para el vulgo 
De divinas apariencias.

Ahora bien, dígase imparcialmente si esto 
no prueba todo lo contrario de lo que el 
señor Schack pretende. El divino don Luis 
Ferrer y el culto (1) Ricardo de Turia, apa
recen aquí tan distintas y diversas personas, 
que solo una decidida prevención puede con
fundirlos.

Aprovechado este apreciable dato, pre- 
guntarémos: ¿qué necesidad hubiera teni
do Schack de ofrecerle como testimonio, 
con error tan evidente, si al frente del libro 
se leyese , hecha por Aurelio Mey, la delara- 
cion expresa deser don Luis Ferrer y Cardo
na quien allí escribía con nombre de Ri
cardo de Turia?

Concluyamosaventurando una conjetura: 
acaso en el Norte de la Poesía española, 
hay algo debido al ingenio del celebrado go
bernador de Valencia; acaso le pertenecen 
algunas de las doce loas que preceden res
pectivamente á los dramas allí contenidos.

Publicado últimamente el tomoxLiii de la 
Biblioteca de Autores españoles, de M. R¡- 
vadeneyra, primero de Dramáticos contem
poráneos áLope de Vega, su colector el se
ñor don Ramon de Mesonero Romanos, da 
en él noticia de los dos tomos de la Colec
ción de poetas valencianos , que ha exami
nado en la biblioteca de S. M.

Decidiéndose el señor Mesonero, en la 
cuestión sobre el anónimo Turia , por la no
ticia del padre Rodriguez, alega en su apo
yo el romance de Boyl, pero ni una sola pa
labra dice de la existencia, en la Segunda 
parte, de esas noticias escritas por A. Mey; 
como de seguro lo baria, en el caso de que 
allí se encontrasen estampadas, para irre
cusable prueba de la opinion que sigue y 
defiende.

FERRUZ (maestro).
Auto de Caín y Abel.

Figuras: Abel, Cain, Dios Padre, la Envidia, la Cul
pa, Lucifer, la Muerte, y cuatro que la traen.

Manuscrito firmado por el autor. Se halla compren
dido en el códice de noventa y cuatro piezas manus-

(1) Rejaule fue, en efecto, secuaz del conceptismo y de la es
cuela de Góngora , á quien imitó escribiendo oltus Soledades. 
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critas del teatro antiguo español anterior à Lope de Ve
ga, letra del siglo xvi, existente en la Biblioteca Na
cional.

FIGUEIRA (antonio benito). Nació en Se- 
túbal, año de 1681, y murió en 1713. Su 
comedia: La corona por justicia se representó 
con grande aplauso en el palacio del infante 
don Miguel, hijo de don Pedro II de Por
tugal.

FIGUEROA Y CÓRDOBA (don diego de). 
Don Diego y don José de Figueroa y Córdo
ba, hermanos ; el segundo, á lo que infiero, 
mas jóven; éste caballero de Calatrava, y 
aquel de la de Alcántara y señor de las vi
llas de los Salmeroncillos, florecieron en 
Madrid á mediados del siglo xvu, escribien
do, ya juntos, ya separadamente, varias co
medias de notable mérito. Las noticias que 
de ellos tenemos son bien escasas. Am
bos concurrieron á la academia que en 1634 
presidió y publicó bajo el título de Jardin de 
Apolo, en esta corte, el famoso don Melchor 
de Fonseca y Alraeyda, autor del Sueño po
lítico. Juntos concurrieron asimismo al cer- 
támen poético, celebrado en el convento de 
la Victoria de esta capital, en 1660, para 
festejar la traslación de la imagen de Nues
tra Señora de le Soledad á su nueva y sun
tuosa capilla, y los dos recibieron premio. 
Fue la composición de don Diego una glosa; 
el vejámen que le dió el fiscal Avellaneda es 
el siguiente :

Don Diego de Córdoba, que por el hábito de sus 
gracias y la salsa de sus donaires, es perogil de Heli- 
cona; poeta de tantas esperanzas que su musa, sien
do de Alcántara, es de Santiago el Verde, y con gran 
propiedad lo aseguran sus habilidades, pues son todas 
de Sotillo ; pide ligero, porque tiene pié de pluma, un 
premio de carrera. Fray Urban le arrojó todas las ba
randillas de una azotea, voceando :

Barandillas por favor 
Lleve un jóven tan ligero, 
Porque viene à ser primor 
En un galan caballero 
Profesar de corredor.

En 1661 y 1664 se publicaron en Madrid, 
dedicadas «á don Diego de Córdoba y Figue
roa, caballero del hábito de Alcántara, y 
señor de las villas délos Salmeron cillos », dos 
colecciones dramáticas, intituladas :
Rasgos del ocio, en diferentes bailes, entremeses y 

loas, de diversos autores.

Imprimió la primera, José Fernandez de 
Buendía; y la segunda parte, Domingo Gar
cía Morras.

Obras cómicas de Figueroa y Córdoba (don Diego). 
Entremés de La Presumida.

Manuscrito, biblioteca de Osuna.
Lleva esta nota : «En Madrid á 16 de octubre de 1661 

años; lo sacó Sebastian de Alarcon del original que 
tiene Antonio de Escamilla para cassa del señor don 
Juan de Góngora.—Sebastian de Alarcon.v
La Hija del Mesonero, ó la ilustre Fregona.

(P. 14.)
La lealtad en las injurias.

(P. 19.)
La Sirena de Tinacria.

(P. 44.)
(?) Todo es enredos amor, y diablos son las mujeres.

(P. 37.)
Imprimióse por primera vez esta comedia bajo el 

nombre de don Diego de Córdoba y Figueroa, en la 
Parte treinta y siete de Varios, Madrid, 1671, tomo 
colectado por Matos Fragoso, que le dedicó, en 22 de 
diciembre de 1670, á don Jacinto Romarate y Varona, 
diciendo :

«Estas doce comedias, donde hay algunas mias y 
otras de los mayores ingenios de España , nunca bus
caron dueño, pues desde el punto que las recogí, te
nían legitimada su memoria en la protección de vues
tra merced ; pues confiriendo este dictámen con algu
nos que las escribieron, aprobaron mi elección,» etc.

Reimprimióse en la Verdadera tercera parte de las 
comedias de Moreto, Valencia, 1676-1703, atribuida á 
este último, y se publicó suelta, unas veces bajo el 
nombre del mismo, otras con el de don Diego. Yo da- 
ria mas fe á don Juan de Matos que al editor de la 
Parte tercera, póstuma, de Moreto; creyéndola pro
ducción de don Diego de Figueroa y Córdoba, que 
probablemente vivia , y pudo facilitarla para su publi
cación ; pero suspendo el juicio en vista del proceder 
de Matos al colectar las Partes treinta y siete y trein
ta y nueve. (Véase su artículo.)
La mas heróica fineza y fortunas de Isabela.

(Con su hermano don Jósé y con Matos.) 
(P. 33.)

* FIGUEROA Y CÓRDOBA (don josé de). 
Hermano de don Diego ; con él escribió di
versas comedias y concurrió á certámenes 
en Madrid, á mediados del siglo xvn. Fue 
don José el mas jóven, y tuvo el hábito de 
Calatrava. En 1654 asistió y escribió en la 
academia que, presidida por el autor del 
Sueño político, don Melchor de Fonseca y 
Almeida, se publicó bajo el título de Jardin 
de Apolo. Para la justa poética de la Univer
sidad de Alcalá en celebridad del nacimien
to del príncipe don Felipe Próspero, año 
de 1657, hizo una glosa que se halla impre- 

I sa en la Relación de aquella fiesta literaria
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(Alcalá, 1658), Concurrió al certamen de la 
Soledad, en 1660; no consta su nombre al 
Trente de la composición que presentó ; pero 
sí consta su asistencia del vejámen que le 
dió don Francisco de Avellaneda.

Don .losef de Figueroa es el mas florido ingenio de 
España ; su musa, la celebrada de Manzanares por flo
rida. Llamante sus dueñas el divino; mas á Josef, 
¿ quién le puede negar la gracia de las flores? Sus sai
netes son de Santa Cruz, y sus comedias de Aranjuez, 
por ser todas de placer. Viene á gastar su hipocon
dría al claustro de la Victoria, cantando por la mano :

Que es bien, muestra mi musa
En cuanto escribe. 
Para todos alegre, 
Para mi triste.

Alúdese aquí á los sainetes de nuestro don 
José; y en efecto, compuso algunos entre
meses , de los cuales conozco tres, impresos 
en la Floresta de etitremeses y rasgos del ocio. 
(Madrid, 1691.) Uno de ellos se encuentra 
en otra Colección de entremeses varios, im
presa en Zaragoza por aquel tiempo.
Muchos aciertos de un yerro.

(P. 22.)
Entremés de La Tranca.
Entremés de El dia de Compadres.
Entremés de La Hija del Doctor.

(Floresta de entremeses y rasgos del ocio.,. . Es
critos por las mejores plumas de nuestra España. — 
En Madrid..... año de 1691.)
Entremés de La Tranca.

{Entremeses varios ahora nuevamente recogidos de 
os mejores ingenios de España. — En Zaragoza, por 

los herederos de Diego Dormer, y ásu costa. Sin año, 
fines del siglo xvii ; 8.°)

Comedias que escribieron ambos hermanos en cola
boración, publicadas en la Colección de escogidas.
Vencerse es mayor valor.

(P. 11.)
Pobreza , amor y fortuna.

(P. 13.)
Leoncio y Montano.
Mentir y mudarse á un tiempo. {El Mentiroso en la 

corte. )
(P. 14.)

La Dama capitán.
(P. 24.)

Rendirse á la obligación.
(P.34.)

La mas heroica fineza, y fo, tunas de Isabela.
(Con Matos.)
(P. 33.)
Escribieron, y se imprimió suelta , la titulada; 

A cada paso un peligro.

En la ^colección de la Biblioteca de Auto
res españoles, de M. Rivadeneyra, se han in
sertado las dos comedias ; Mentir y mudarse

á un tiempo, y Pobreza, amor y fortuna, que 
escribieron juntos ambos hermanos.

FIGUEROLA (don fbancisco). Caballero 
valenciano; nació á mediados del siglo xvii 
y murió en 1694. Fue de natural y feliz in
genio, aunque no cultivado por otro estudio 
que el de la gramática; imprimió pocas obras 
y dejó muchas manuscritas, entre estas :
Una Loa.
Un Baile entremesado.
Una mojiganga titulada : Fiestas de Valencia en el 

jardin de Flora.

f FLOR (licenciado jüan de la). De la Uni» 
versidad de Salamanca, dice Fajardo al ci
tarle como autor de la comedia ;
El Caballero sastre.

FLORES (don ANTONIO FRANCISCO DE). Este 
autor vivió á tiñes del siglo xvii y alcanzó los 
primeros años del subsiguiente. Cambiase 
cita el curioso papel, que en metro popular 
escribió refiriendo el martirio del inocente 
niño Juan Paez de los Ríos , padecido en Cá
diz, año de 1708, á manos, según se presu
me, de unos fanáticos judaizantes :
Romance, en arte menor, del maravilloso suceso del 

niño Juanico,[)or don Antonio Francisco de Flores. 
Dedicado al señor Obispo. — Cádiz, 4708; hoja 
suelta.

Hállanse bajo su nombre dos comedias, y 
no es imposible que^sea también suya la ti
tulada ; Firmeza, amor y venganza, publicada 
en la Parte diez y ocho de Varios (Madrid, 
1662), á nombre de cierto Antonio Francisco.

Al certámen poético de nuestra Señora de 
la Soledad, celebrado en el convento de la 
Victoria, de esta corte, año de 1660, concur
rió cierto don Antonio Flores, mereciendo 
uno de los primeros premios. El vejámen 
que recibió del fiscal Avellaneda es el si
guiente :

¡Plaza , plaza, que entra el asunto del fuego (elin
cendio de la Plaza Mayor) y don Antonio Flores, lu
minaria de Alconchiste, haciéndose rajas con sus oc
tavas! Por ver algunos octavianos premiada su musa 
en primer lugar ¡con qué veneno la miran! y no es 
mucho siendo salamanquesa. Por pedir el premio en 
altas voces le arrrojaron lo que va en esta quintilla :

Al que por premio escribió 
Todo el fuego de la plaza , 
Por lo bien que se arrojó, 
Lleve por su linda traza 
Al albañil que cayó.

It
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Entre las composiciones á la muerte de 
Moiitalban {Lágrimas Panegíricas, 1639), se 
hallan dos décimas de un tal don Antonio 
Flores y Vergara, que ciertamente pudiera 
ser el poeta del certámen referido. A la ver
dad no parece muy probable la identidad 
de este último con el Flores de 1708.

De don Antonio Flores, natural de Sala
manca , he visto un papel poético suelto, im
presión del siglo XVII.
El sitio y loma de Dobay.
El sitio de Ceuta, primera parte.

* FLORES (antonio de).
Entremés de Amar sin saber á quien.

Manuscrito, citado por el señor Fernandez-Guerra.

FOLCH DE CARDONA (don antonio). 
(Véase CARDONA.)

FOMPEROSA Y QUINTANA (padre pe
dro de). De la Compañía de Jesus; prefecto 
de los estudios del Colegio Imperial, de Ma
drid, por los años de 1671 y 1672. A su cargo 
estuvieron las fiestas con que celebraron 
aquellos estudios en el expresado año de 
1671, la canonización de san Francisco de 
Borja ; y para ellos, teniendo presente y refun
diendo la comedia de San Francisco dcBor- 
ja, compuesta por Calderon antes de 1651, 
la cual no ha llegado á nuestros dias, escri
bió la denominada ; San Francisco de Borja, 
Duque de Gandía, que fue representada el 10 
de agosto, y cinco años despues impresa en 
la Parte cuarenta y dos de Varios (Madrid, 
1676), á nombre de don Melchor Fernandez 
de León. Infiérese este hecho con eviden
cia : 1.“, de la declaración expresa de Calde
ron , que incluyó su referida comedia en la 
Memoria autógrafa de las suyas; 2.°, de las 
alusiones que leemos en la refundida ó imi
tada por Fomperosa, y en otra del propio 
argumento, escrita por el padre Diego Calle
ja, que se representó despues, el siguiente 
diall, con igual objeto festivo; 3.“, délas 
reticentes frases con que el autor de la Rela
ción descriptiva de dichas fiestas : Dias sagra
dos y geniales, celebrados en la canonización 
de san Francisco de Borja (Madrid, 1672), 
don Ambrosio de Fomperosa y Quintana, 
capitán de la guarda de S. M., y hermano 
de nuestro jesuíta, se expresó, al hablar de 

estas comedias, indicando la causa de no 
darlas á la estampa en el mismo libro; y por 
último, se comprueba con el testimonio dq 
don Juan Isidro Fajardo, que en su Indice 
declara al padre Fomperosa por autor de 
otras dos piezas dramáticas. Débense estas 
investigaciones al señor don J. E. Hartzeri- 
busch ( Comedias de don Pedro Calderon de 
la Barca, tomo iv; Catálogo cronológico).

Para festejar las bodas del rey Cárlos II 
con la princesa doña María Luisa de Borbon, 
representáronlos estudiantes del Colegio Im
perial, de esta corte, el dia 11 de febrero de 
1681, la comedia titulada : Vencer á Marte 
sin Marte, ó Cadmo y Armonía, con su Loa 
y dos Sainetes. Imprimióse esta Fiesta real 
en Madrid (sin año), probablemente á poco de 
su celebración. Fajardo nos revela que el 
autor anónimo de Cadmo y Armonía y de 
otro drama titulado : El cerco de Viena en el 
año 1680, fue el jesuíta Fomperosa, que 
debió de ser hombre erudito y muy versado 
en los estudios humanísticos, pero de es
casa inventiva dramática y no mayor facili
dad para la versificación.

Hállase ya citado el padre Fomperosa, en
tre los poetas que componían dramas de 
asuntos de la Sagrada Escritura, en la Apo
logía de las comedias que, dirigida al rey 
don Cárlos II, se publicó en 1667 , de la cual 
hablamos en otro lugar.
San Francisco de Borja, Duque de Gandía (1).

(P. 42.)
El cerco de Viena del año 1680.
Vc/jcer tí Marte sin Marte.—Fiesta real, qve para ce

lebrar la memoria de la entrada de la reina nuestra 
señora doña María Luisa de Borbon, y sus felices 
bodas con nuestro católico monarca Cárlos segvndo, 
representaron en presencia de sus Magestades, y la 
serenissima reina madre doña Mariana de Avstria 
los estvdiantes del Colegio Imperial, que se crian à 
la prudente, sábia y Christiana educación délos 
RR. PP. de la Compañía de lesus. Representóse en 
el lugar destinado á sus actos y conclusiones, 
martes once de febrero de 1681. Con licencia.—En 
Madrid, por Iulian de Paredes, impressor de li
bros, 4.“
En el texto lleva la comedia el epígrafe de Cadmo 

y Armonía; fábula. Precédela una Loa.
A continuación de la comedia van :

La visita de los locos. (Sainete primero.)
La visita de los locos. (Sainete segundo.)

Al principio se describen el pensamiento de la co-

(1) Va atribuida en la Parte cuarenta y dos á don Melchor 
Fernandez de León.
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media, y la empresa y lemas que se pintaron en el 
telón.

' FRANCISCO (antonio).
Firmeza, amor y venganza.

(P. 48.)

* FREIRE DE ANDRADE (don manuel). Na
tural de la villa de Alhandre (patriarcado de 
Lisboa). Fue caballero de la Orden de Cris
to; residió muchos años en Madrid, donde 
concurrió á reuniones literarias, muy esti
mado de los doctos. Murió en esta corte año 
de 1686. Está sepultado en Santa María. Su 
comedia: Verse y tenersepor muertos fue muy 
popular, y se ha impreso repetidas veces. 
Contiene una composición suya lírica la A ca- 
demia celebrada en la Real Aduana de Ma
drid.— Imprenta Real, 1678; 4.°
1 erse y tenerse por muertos.

(P. 34.)
{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Colonia, 1697).
Baile de El Cojo.
{Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in

genios de España.—Zaragoza^ 1672.)
Baile de El ciego Amor vendadó.

Manuscrito. Indice del señor Guerra.

FRIAS Y SANTOS CALDERON DE LA 
RARCA Y VILLEGAS (don Fernando de).
No hay agravios como celos, si son los celos ofensa.

Manuscrito de 1697: en el códice M-181 de la Bi
blioteca Nacional.

Impresa bajo el nombre de don Antonio Frias.

FRUMENTO (don antonio). Autor del se
gundo tercio del siglo xvni.
En vano es querer venganzas, cuando amor pasiones 

vence.
Lances de amor, desden y celos.
Sastre, Rey y reo á un tiempo ; ó el Sastre de As

tracán.

*-FUENMAYOR (luis de). Eqilivocada- 
mente se le da un coloquio hecho en fiestas 
de Sevilla á San Francisco de Boria titu
lado:
Los agravios satisfechos del desengaño en la muerte, 

(Sevilla, 1671.)
(Véase esta pieza en las anónimas.)

FUENTE (JERÓNIMO DE la). Natural de 
Madrid. Fue boticario de cámara del Rey 
Felipe III ; escribió en su facultad, sobre la 
preparación de los purgantes, una obra que 
intituló : Fous et speculum claritatis.,.—Ma- 
trili, 4 609-1647; fólio.

FUE

Cultivó con afición é ingenio la poesía 
dramática y lírica, mereciendo singulares 
elogios de Lope de Vega y de Montalban; 
Lope en el Laurel (Silva 8.^), le dedica el si
guiente, con alusión á su comedia (inédita y 
desconocida ) de Adan, ó la creación del 
mundo :

Pero venid, Parnásides hermanas,
Y adornar de un Jerónimo la frente,
Que con tan claro ingenio y tan fecundo
Pintó la infancia al mundo.
De nuestra vida prólogo eminente.
Que de cuantos corona
Febo en la sacra fuente de Helicona,
Ninguno se llamó mas propiamente -'*
El apellido de la misma Fuente;
Porque si à Persio por un libro solo
Ciñe la frente de laurel Apolo,
Quien describió el principio en dulce verso
De todo el universo
Y' por Fuente primera se corona.
Bien merece ser fuente de Helicona.

Montalban le incluye y alaba en su Memo
ria de los que escriben comedias en Castilla 
con estas palabras.

Gerónimo de la Fuente trabaja las comedias con 
mucho ingenio, como se vió en la famosa de Adan, 
que se hizo en toda España con opinion de la mejor 
y que dió mas dinero.

Esta notable pieza se ha perdido, y sola
mente se conoce una comedia de nuestro 
Jerónimo, inserta en la Parte tercera, de 
Madrid.

Escribió excelentes composiciones poéti
cas para las dos justas de san Isidro: años 
de 1620 y 1622.
Comedia de Ada?/.

Mencionada con grande elogio por Lope de Vega y 
Montalban. Nose ha conservado.
Engañar con la verdad.

(P. S.'')

FUENTE (tomas de la). Actor cómico, na
tural de Toledo; uno de los que perfeccio
naron las comedias ; de «los que (dice Rojas 
Villandrando) agora sabemos, y hemos co
nocido, y que empezaron á hacerlas costo
sas de'trajes y galas.» (Viaje, 1603.)

FUENTE VOZMEDIANO (licenciado GAS
PAR DE la). Natural de Toledo^ Elogiado'ppr 
Lhpe de Vega en la Silva 1 .^ del Laurel de 
Apolo. Montalban le menciona en los térmi
nos siguientes :

El maestro don Gaspar de la Fuente, profundísimo 
poeta en loheróico y lírico, está acabando una come
dia, para ser en todo grande.
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Concurrió al certámen poético del Sagra
rio de Toledo con una canción que se ha
lla impresa en el libro de*scriptivo de aque
llas fiestas. (Madrid, 1617.)

Léese un epigrama suyo en la rara y es
timable Colección de poesías de varios inge
nios, que publicó don José Pellicer de To
var, con título de Amphitheatro de Phelipe el 
Grande, año de 1632.

FUENTE......
La mejor flor de cousiancia, Santa Catalina virgen y 

mártir.

FUENTES..Dramático sevillano, ante
rior á Lope de Vega, mencionado por Juan 
de la Cueva en el Ejemplar poético.

FÚNES Y VILLALPANDO (don francisco 
JACINTO de). Marqués de Ossera, baron de Fi- 
gueruelas, Cabañas, Azuer, etc., señor de 
Estopiñan, Quinto, Xelsa y Belilla. Nació en 
este último pueblo, célebre por su prover
bial campana. Fue hijo de don Juan, primer 
conde de Ossera y tercero de Atarés, mili
tar y poeta, y de doña María Clymente. En 
1633, á los diez y siete años de su edad, 
abrazó las armas y pasó con el marqués de 
Leganés á Milan, donde sirvió de soldado y 
salió herido en la batalla de Tornavento. Ob
tuvo el grado de capitán, y continuando allí 
sus servicios, en el asalto de Barceli subió 
el primero al muro, y fue también herido ; 
y despues, año de 1640, se halló en el asalto 
de Salsas. En 1642 ascendió á maestre de 
campo y fue nombrado gobernador de la 
plaza de Fraga. Tuvo el hábito de la Orden 
de Santiago, y su encomienda de Balleste-

GAL

ros ; fue gentil hombre del Bey y de su Con
sejo. Casó con doña Atanasia Abarca de Bo
lea, hija de los marqueses de Torres, pero 
no logró sucesión.

Reunió Villalpando á sus recomendables 
prendas de militar valiente y esforzado, un 
excelente ingenio y extremada afición al 
estudio y ejercicio de la poesía. Escribió 
en su primera juventud várias composicio
nes líricas, entre ellas una Fábula de Psiquis 
y Cupido, y á los veinte y siete años de edad 
publicó una pequeña novela (tejida acaso 
de sucesos propios), titulada: Escarmientos 
de Jacinto.—Zaragoza, 1643; en 8.® Dos años 
despues dió á la estampa su comedia : Mas 
pueden celos que amor (Zaragoza, 1647), que 
salió favorecida con versos panegíricos de 
diferentes ingenios. Ya mas entrado en edad, 
escribió, no sé si imitando ó traduciendo á 
Luis Tansilo, un poema denominado : Lá- 
grimas de San Pedro.—loragoia, Diego Dor
mer, 1633 ; 8.°; y luego, bajo el seudónimo 
de Fabio Clemente, la Vida de santa Isabel, 
Reina de Hungría. — Zaragoza, Diego Dor
mer, 1633; 8.° En el prólogo de esta cita 
otra composición suya : Fábula poética del 
Amor enamorado.

La antedicha de Psiquis y Cupido la rom
pió él mismo, según refiere en el expresado 
prólogo. No indica Latassa la época de su fa
llecimiento.
Mas pueden celos que amor.—Zaragoza, 1647; en 4.°, 

de mas de 160 páginas, con poesías laudatorias de 
varios autores.

El Mártir antes de nacer, San Marnés.
Manuscrito antiguo.—Señor Duran. Impresa.

También sin envidia hay celos.
El Vencedor de sí mismo.

G

GABALDON (don rodrigo). Doctor en 
ambos derechos se titula en el epígrafe de 
su comedia : El Sol coronado de astros. Cor
responde á la segunda cuarta parte del si
glo xviii.
El Sol coronado de astros, María de las Virtudes en el 

cénit de Villena.

* GADEA (don SEBASTIAN de).
El tesoro de la Iglesia, (Auto.)
La imágen del Sacramento. (Auto.)

Escritos para las fiestas de Granada á la canoniza
ción de san Juan de Dios, año 1691, y publicados en 
la Relación de ellas.

GALARZA (don antonio de).
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Estímense (dice el gran Cervantes, prólogo de 

sus comedias, 161S), las trazas artificiosas en todo 
extremo del licenciado Miguel Sanchez... el rumbo, el 
tropel, el boato, la grandeza de las comedias de Luis 
Velez de Guevara, y las que agora están en jerga 
del agudo ingenio de don Antonio de Galarza, etc.

No tenemos otra noticia de las produccio- 
draináticas de este ingenio.

El mismo Cervantes hace, en su Viaje del 
Parnaso, escrito por el año de 1643, men
ción de otro Galarza.

Dije entre mí : si yo viniese à verme
En la difícil cumbre de este monte,
Y una guirnalda de laurel ponerme,

No envidiaría el bien decir de Aponte,
Ni del muerto Galarza la agudeza.
En manos blando, en lengua Redámente.

El señor don Pascual Gayangos posee un 
extraño libro titulado: Claridiano en dos puer 
tos, por don íoseph Antonio López de Ga
larza? sin fecha ni lugar de impresión. Pa
rece impreso por los años de 1640; com
prende un Romance culterano sobre la 
cuestión de haber de arrojar forzosamente 
al mar una de dos damas: la querida ó la 
amante. Habiendo sido criticada esta com
posición, el autor la publicó (trocando su tí
tulo primitivo de Claridiano y Aurora, por 
el que va dicho), contestando ampliamente 
á las treinta y cuatro objeciones de su crí
tico. Al fin dice que el papel «no se imprimía 
con su nombre». Lleva una especie de apolo
gía, suscrita por fray Basilio de Ribera, y un 
soneto de don Francisco Ordoñez Ramiro al 
autor.

No creo que este Galarza (si en efecto exis
tió), fuese el citado por Cervantes en 1613.

• GALLEGOS (manuel de). Felicísimo in
genio hispano-portugués. Nació en Lisboa, 
año de 1397, hijo de Simon Rodriguez de 
Gallegos y de Gracia Mendez Mourato. Lo
gró desde su juventud eminente lugar en
tre los poetas lusitanos, y pasando á Madrid, 
obtuvo aquí de los doctos y apasionados á las 
letras grande aprecio y estimación. Contrajo 
muy estrecha amistad con Lope de Vega, en 
cuyo obsequio compuso algunas comedias, 
que celebró mucho aquel grande ingenio, y 
fueron aplaudidas en los teatros. Fue, según 
Barbosa, muy fecundo en la composición 
dramática; pero debieron de imprimirse po
cas de sus comedias. De las ocho que, «por

GALL

las mas célebres», menciona el bibliógrafo 
portugués, solo una se encuentra nombrada 
en nuestros Catálogos.

La primera de sus obras líricas impresas, 
de que tenemos noticia, es su poema en 
cinco libros y trescientas cuarenta octa
vas, la
Gisantomachia, — Lisboa, Pedro Crasbeek 1628; 4.'’

Aludió á este poema Lope al elogiar á su 
autor en el Laurel de Apolo.

Cuando en tu lira, lusitano Orfeo 
Manuel Gallegos, las batallas cantes
De Encelado y Tifeo,
No admire el alto premio tu deseo :
Que alcanzarán con versos elegantes
Estrellas por laureles tus gigantes.

Sucesivamente publicó Gallegos : ♦
Templo da Memoria, poema epithalamico nas felicis

simas vodas do exceleiitissimo senhor duque de 
Bragança.—Lisboa, Lourenzo Crasbeek , 1635; 4.“ 

Discurso poético e cançao a Ulyssea de Gabriel Pe- 
reyra de Castro. (Al frente de esta obra de Perey- 
ra, impresa en Lisboa, id., id., 1636.)

Obras várias al real palacio del Buen Retiro, dedica
das al Conde-duque.—Madrid, María de Quiñones, 
1637; 8.“

Relaçaô do que passou na felice aclamaçaô (del nue- 
bo rei de Portugal, duque de Braganza), dedicada 
áosfidalgos de Portugal. — Lisboa, Lourenzo de 
Anveres, 1641 ; 4.®
(Sin el nombre del autor.)

En 1633 escribió un elegante soneto á la 
muerte de su amigo Lope.

Casó con.Luisa Freire Pacheco; enviudó, 
y algunos años despues se ordenó de pres
bítero.

Falleció en Lisboa, de sesenta y ocho años, 
el 9 de junio de 1663.

El infierno de amor.
Manuscrito antiguo. Señor Durán.

Entrada de Felipe en Portugal.
Alfonso de Alburqnerque.
El infierno de amor.
El Honrado prudente.
Valor, beldad y afición.
Casar á gusto por fuerza.
La Oronte de Chipre.
La Reina Maria Estuarda.

De estas ocho piezas, solamente consta la quinta ; 
Valor, beldad y afición, anónima en el Catálogo de 
Huerta, y con el nombre de Gallegos en el de Fa
jardo.

De Diamante se halla una Reina Maria Estuarda, 
inserta en su Segunda parte de comedias. — Madrid, 
1674.
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GALLO DEL CASTILLO (don Nicolás).
Las prisiones de Adan. (Auto.)

GALVAON (BALTASAR). Citado como autor 
dramático portugués, en unos apuntes que 
he tenido á ia vista. No le incluye Barbosa.

GAMEZ (don Gabriel). Acaso natural de 
.látiva, donde escribió su comedia: El Iris 
Setavino: Sacra Virgen de la Seo en Xátiva, 
firmando al fin una protestación católica fe
chada allí en 14 de agosto de 1653. De su 
manuscrito original se conserva copia, áque 
me refiero, en el códice M-179 de la Bi
blioteca Nacional. No consta esta pieza en 
los Catálogos, así como tampoco la que le 
atribuye el Indice manuscrito del moderno 
bibliófilo don José de Gamez, titulada : Sor 
Josefa (le Santa Inés.
El Iris Setavino : Sacra Virgen déla Seo en Játiva.

Escrita en 1633, Manuscrito del siglo xviii; en el có
dice M-179 de la Biblioteca Nacional.
Sor Josefa de Santa Inés.

GARCIA (don bernardo). Citado en una 
Lista de antiguos autores dramáticos que he 
tenido presente.

GARCIA (manuel de).
Morir por vivir con honra.

Manuscrito de principios del siglo xviii; en el códice 
M-178 de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Consta sin nombre de autor en el catálogo de Huerta.

GARCÍA (marcos). A mediados del siglo 
XVII residía en Madrid ejerciendo la profe
sión quirúrgica. Fue de agudo y feliz inge
nio; escribió en su facultad un libro que ti
tuló : Honor de la medicina (............. ) ; y en 
amena literatura alguna comedia y la obrilla 
novelesco-moral, imitación de los Sueños, de 
Quevedo, titulada : ’
La flema de Pedro Hernandez. Discurso moral y po

litico. Añadido y enmendado.—Madrid, 1637; 8." 
Este Pedro Hernandez es un personaje imaginario, 

tipo, entonces popular, del descuido, la cachaza y la 
indolencia. Sumergido enunprofundosueño,sele van 
ofreciendo y representando los caracteres mas travie
sos y opuestos al suyo. El estilo de la obra es cultera
no, pero están bien delineados en ella varios cuadros 
de viciosas costumbres, y censurados con sana moral 
estos vicios sociales.
Engañarse en su favor.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

GAR
GARCÍA (doctor vigente). Excelente poe

ta catalan de principios del sigle xvii; nació 
en Tortosa por los años de 4580; fue su cuna 
humilde; estudió humanidades, filosofía y 
teología en la Universidad de Lérida. Mero 
escolar capigorrón, sus talentos, amor al 
estudio y la admirable destreza con que se 
ejercitaba en la composición poética, le cap
taron el aprecio de sus colegas y maestros. 
Escribió y pronunció en aquella escuela con 
general aplauso una oración panegírica, en 
variedad de metros, felicitando al nuevo rec
tor don Felipe de Berga y Aliaga. Graduado 
ya de doctor en teología pasó á Barcelona ; 
honráronle con su trato los mas doctos inge
nios que allí florecían, y cobrándole muy 
especial afecto el marqués de Aytona, le co
locó de secretario de su hermano, el obispo 
de Gerona, don Pedro de Moneada.

En este cargo supo nuestro García conci
liar sus ocupaciones obligatorias con el cul
tivo de las letras sagradas y humanas. Fun
dó en Gerona una Academia, de la cual fue 
elegido presidente. Acabó sus estudios y 
ejercicios preparatorios para el sacerdocio, 
que le confirió el obispo su señor, y algún 
tiempo despues, no con gusto del mismo 
prelado, que sentía perder tan activo é inte- 
íigente servidor, obtuvo por oposición la 
rectoría parroquial de Santa María de Vallfo- 
gona, en la diócesis deVich (4). Trasladóse 
á su curato, pero las relaciones que había 
adquirido, y su merecida reputación de ora
dor y de docto papelista, le dejaban poco 
vagar en aquel retiro. El obispo de Gerona 
le llamaba frecuentemente á la ciudad; el 
arzobispo de Tarragona, don Juan de Mon
eada, le ocupó en el arreglo de su archivo 
episcopal y despuesle comisionó para acom - 
pañar al virey marqués de Almazan, en el 
viaje que hizo desde Barcelona á Tarragona, 
convidado del arzobispoáunafiestareligiosa, 
y en el regreso á la capital.

La muerte de este prelado y la ausencia 
del marqués, promovido á embajador en 
Roma, desvanecieron las esperanzas que del 
aprecio de estos magnates y de su valimiento 
en la corte se había formado el ingenioso y 
festivo rector de Vallfogona. Volvió resigna

ti) La provision episcopal lleva la fecha de 28 de diciembre 
de 1607.
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do á la tranquila vida de párroco, dedicán
dose á la instrucción moral y religiosa de sus 
feligreses con mas celoso cuidado, y al au
mento y mejora del culto. Impulsó la cons
trucción en su iglesia de una suntuosa capilla 
dedicada á Santa Bárbara, costeándola en 
union con el comendador de Vallfogona, don 
fray Nicolás Cotoner. Para las fiestas de la 
inauguración de esta capilla, que se bendijo 
el 16 de mayo de 1617, escribió Garcia la co
media de Santa Bárbara, que le da lugar en 
este Catálogo.

La visita que el Rey Felipe ÍV hizo al prin
cipado de Cataluña en 1622, fue triste suce
so para nuestro poeta, que á consecuencia 
de ella perdió la envidiable quietud de que 
gozaba, y por último la vida.

Llegado el Rey á Barcelona, deseó, llevado 
de su afición á las letras, conocer á los mas 
señalados ingenios que ilustraban aquel país, 
y entre ellos al buen párroco de Vallfogona. 
Recibió éste órden de presentarse á S. M. ; y 
lo verificó en una especie de audiencia aca
démica, donde el monarca, rodeado de poe
tas castellanos y catalanes, le sujetó (dicen 
los biógrafos) á la mas rigorosa prueba de 
sus talentos, habiendo dispuesto que todos 
los concurrentes le dirigiesen cuantas pre
guntas y cuestiones, sérias y jocosas, les pu
diese inspirar la mas fina sutileza. Con la 
misma contestó á todos el doctor García, pre
sentándose con gran desembarazo ante reu
nion tan respetable, haciendo su saludo en 
una décima, despues de besar la real mano. 
Compuso en el breve espacio de una noche 
diversas poesías alusivas ála honra que S. M. 
dispensaba á Cataluña, y el Rey quedó tan 
complacido y prendado de él, que le conti
nuó sus favores, y al partir ordenó que se 
trasladase á Madrid, y allí se le presentase 
cuanto antes.

Obedeciendo García, pasó á la corte, sin 
duda muy envanecido y esperanzado. Refie
ren sus biógrafos aquí el singular principio 
de su trato con Lope de Vega, que deseaba 
en extremo conocerle. Paseando solo el Fé
nix de los ingenios una apacible tarde, re
paró en cierto agraciado y pobre niño, que 
dormía con tranquilo sueño sobre un asiento 
de piedra. Paróse á contemplarle, y llegando 
á este punto García (que visitaba curioso la 

capital) detúvose también atraído por la ac
titud observadora y reflexiva de Lope, quien 
preocupado de ella, y viéndose notado, le 
(Jijo; —I 0 el niño es de bronce, ó la piedra 
es de lana.» A lo cual repuso García sin de
tenerse : —« ¿ Qué mas bronce, que no tener 
años once? Y, ¿qué más lana, que no pen
sar que hay mañana? » Sorprendido Lope de 
tan oportuna y aconsonantada respuesta, co
mo ya tuviese noticia de la llegada de Gar
cía, hubo de inferir que era aquel mismo 
feliz improvisador, notando también su acen
to y su traje eclesiástico: — «Vuesa merced 
debe de ser sin duda el doctor don Vicente 
García», le dijo abrazándole afectuoso; y 
desde aquel momento quedó entre ambos 
cimentada la mas estrecha amistad.

Recibió el Rey al doctor García con nuevas 
muestras de estimación; y desde luego le 
mandó concurrir á las reuniones poéticas de 
palacio. En la improvisación de comedias, 
frecuente en aquella academia de ingenios, 
sobresalía muy particularmente el ingenioso, 
fácil y agudo García. Los aplausos de que era 
objeto, y, sobre todo, las pruebas de apre
cio que le prodigaba el jóven monarca , le 
suscitaron envidiosos émulos que procuraron 
desconceptuarle, esparciendo papeles en 
que se le satirizaba y calificaba de ignorante 
coplero. La réplica que escribió á estos ve
jámenes irritó mas á los libelistas; llegábala 
encarnizada querella al mayor grado, cuan
do, noticioso el Rey, interpuso su autoridad 
manifestando muy expresamente su disgusto 
á los agresores ; de los cuales algunos mas 
señalados hubieron de reconciliarse aparen
temente con el ofendido. Conociendo García 
lo mentido de aquellas amistades, viendo 
lejano el logro de sus esperanzas, combati
do de recelos yalhagado con el recuerdo de 
su grata y pacífica soledad, resolvió dejar la 
corte , y lo ejecutó secretamente, acompa
ñado de su criado, dirigiéndose á Zaragoza, 
donde quiso descansar algunos dias. Escri
bió desde luego á Lope los motivos de su 
determinación y la que había tomado de mo
rir retirado y tranquilo en Vallfogona. Des
graciadamente, á los tres dias de su estancia 
en Zaragoza, fueron (despues de haber co
mido) atacados él y su fiel criado de un vio
lentísimo cólico, acompañado de ardor y sed 
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insoportables. El criado sucumbió ; García 
pudo salvarse provocando el vómito. Las re
ticencias de sus primeros biógrafos son, acer
ca de este caso, bastante significativas ; y á la 
verdad todos los indicios y antecedentes con
curren á presentarle como debido á un in
tento criminal. Pudo, sin embargo, ser for
tuito y producido por un descuido de los que 
suelen acontecer en las posadas y casas de 
hospedaje.

De cualquier causa que procediese, esta 
dolencia dejó minada la salud de nuestro 
buen sacerdote. Llegado á Vallfogona, los 
cuidados y auxilios médicos, el descanso y 
las condiciones de salubridad que allí le ro
deaban , contribuyeron á restablecerle tem
poralmente. Vivió algunos meses ocupado 
en sus sagrados deberes ; y aun por aquel 
tiempo escribió un bello romance para el 
certamen poético que, en 24 de julio de 1623, 
tuvo el Colegio de Jesuítas de Gerona en 
fiestas de la canonización de san Ignacio de 
Loyola y san Francisco Javier. Pero habién
dose agravado su padecimiento con grave 
complicación, á primeros de agosto siguiente 
quiso prepararse para la muerte con ejemplo 
notable de piedad en un intervalo de mejo
ría que le proporcionaron ios recursos mé
dicos. Hizo escrutinio de sus papeles y en
tregó á las llamas la mayor parte de sus es
critos; ocupándose despues en la composi
ción de una glosa de la Sequentia de Difun
tos. Cayó de nuevo en cama á los últimos 
de agosto, y rodeado de sus amigos, falleció 
el 6 de setiembre con la mas ejemplar re
signación, siendo de edad de solos cuarenta 
á cuarenta y tres años. Enterróse en su capi
lla de Santa Bárbara, donde se le celebraba 
aniversario que dejó fundado.

Fue el doctor Vicente García de estatura 
mediana, blanco de color; la frente espa
ciosa; negros y vivos ojos, pero de mirar 
dulce y cariñoso ; los labios gruesos; la na
riz bien proporcionada; barba y cabellos 
crespos y rojos. Su condición y prendas las 
pinta este terceto :

Ni hipócrit', ni profá ; alegre y grave; i
No presumit y entés, sabi y poeta ; |
En tot molt asseat : de raro ingeni. ¡

Pudiera ciertamente disputársele lo de i 
aseado ; nada, mas sucio que algunos de sus j 

versos ; pero en todos ellos chispea el inge
nio y resalta la agudeza ; en sus obras festi
vas, García es un Góngora sin la mordaci
dad. La expresiva sencillez de la lengua ca
talana (como él mismo dice) realza mas la 
dulzura de algunas composiciones sérias, 
amatorias y filosóficas, en corto número, 
que encierra el tomo de sus versos.

Publicáronse estos por diligencia de los 
rectores ó párrocos de Les-Banys y de Pita- 
lluga, á quienes auxilió en la tarea el de 
Bellesguart, saliendo dedicados á la Acade
mia de los Desconfiados de Barcelona, en el 
año de 1700, según la portada, ó de 1703, 
según cierto dato que el prólogo contiene. 
Habían corrido hasta aquella fecha manus
critos con el título de Obras de Garceni, 
mezclados y confundidos con gran número 
de composiciones en alto grado obscenas y 
escandalosas, que los editores separaron en 
su mayor parte. Las que dieron á la estampa 
no procedían sino de copias ú originales que 
en tiempo del autor andaban en manos de 
sus amigos, á excepción de tal cual de ellas 
que reservó del fuego. El rector de Pitalluga 
escribió al frente la Vida del poeta, recar
gada de pomposas hipérboles y de encomios 
que rayan en la ridiculez. Recogió por sí 
mismo noticias y memorias en Vallfogona; 
sin embargo, la biografía deja mucho lugar 
á dudas, principalmente en la relación déla 
furtiva salida que hizo de Madrid el tan 
apreciado del monarca, sin contar con su 
real venia, y en lo referente á la amistad de 
Lope, que no mencionó á García en ninguna 
de sus obras. A la biografía sigue una curiosa 
prefación bibliográfica, escrita por el rector 
de Les-Banys.

Se han reimpreso las Poesías del doctor 
García dos veces en nuestra época : 
Nova edició, aumentada, correlgida y arreglada á la 

oríografia moderna. — Barcelona, 1820; 4.®; 1840.

Durante su vida solo publicaron las pren
sas un escrito de nuestro autor : el Sermon 
(catalan) que predicó en la catedral de Ge
rona en las exequias del rey don Felipe HI. 
Imprimióle á instancias del obispo, su ami
go, dedicándole al duque de Osuna.
La armonía del Parnás, mes nvmerosa, en las poe

sías várias del Atlant del Cel poétic, lo doctor Vi- 
cent García, rector de la parroquial de Santa María
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de Vallfogona. Recopiladas y emendadas per dos 
ingenis de la molt illvstre Academia dels Descon
fiáis , erigida en la excelentíssima civtat de Barce
lona. Se dedica á la mateixa Academia, per medi 
deis rasgos de la ploma del rector de Bellesguart- 
Al) Ilicencia y privilegi.—Barcelona, per Rafael Fi- 
gveró. Any 1700. Se ven en casa loan Veguer, lli- 
breter, á la Plaça Nova ; 4.®
Dedicatoria.—Versos laudatorios.—Vida del poeta. 

— Versos, id. — Prefacio.—Versos id.— Erratas.— 
Texto,

Contiene :
Comedia famosa de La gloriosa Verge y márlyr Santa 

Bárbara.
Según se expresa en el prólogo del libro, el final y 

algún trozo de esta comedia no son de García.

GARCÍA CARRERO (doctor pedro). Na
tural de Madrid ; hijo (si es cierta la conje
tura de Baena), del licenciado Ruy García, 
protomédico de Felipe 11 y de doña María del 
Castillo. Estudió medicina en Alcalá y se 
graduó en la misma Universidad. Fue mé
dico de cámara de los reyes Felipe III y IV; 
y escribió várias obras de su facultad, y al 
mismo tiempo cultivó la poesía lírica y dra
mática. Montalban, en su Indice de ingenios 
de Madrid, le cita en estos términos:

El doctor Pedro García, filósofo, médico y poeta 
por excelencia , de que han dado testimonio claro en 
la filosofía sus argumentos, en la medicina sus acier
tos y en la poesía sus comedias.

Lope, en la Silva S.’^ óe\Laurel, le da no 
menos honrosas alabanzas.

Ya pone en su registro
La ingeniosa dramática poesía
Las musas del doctor Pedro García ,
Y Apolo entre los cisnes del Caistro ; 
Ya es nuevo Fracastoro dulce y grave, 
Médico grave y escritor suave.

No son conocidas las comedias de este docto 
ingenio. En la Fama postuma de Lope se ha
llan suyos un epigrama y un soneto, y en 
las Lágrimas panegíricas á Montalban, una 
décima.

Sus obras médicas impresas en Alcalá y 
Málaga, 1612 y 1628, son tres :
Disputationes Med. et. Comment. inomnesUb. Galeni... 

Compluti, 1612.
Disput. Med. et Comm. ad Fen. i., lib. i, Avicennæ... 

Compluti, 1612.
Disput. Med. et Comment, in r Fen., lib. iv, Avicennæ...

—Málaga, 1628; en fôlio.

GARCIA DE PORTILLO (don antonio).
Entremés de Los Ciegos.

(Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España.—Zaragoza, 1672.)

GAR
Escribió esta piececilla en colaboración con el 

maestro Albolafio.

GARCÍA DEL PRADO (don josé antonio).
Convertirse el mal en bien.

Manuscrito autógrafo concluido en Paris el 1.® de 
agosto de 1625. Librería del señor don Agustin Durán.

Consta anónima en el Catálogo de Huerta.
Pachecos y Palomeques. (Los bandos de Toledo.)

Manuscrito con la licencia de 1674, en la bibliote
ca de Osuna. Otro manuscrito del siglo xvni en el có
dice M-179 de la Biblioteca Nacional.
La conquista de Valencia, y niñeces de San Pedro 

Pascual.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna. Se ha impreso 

anónima.

GARCÍA DE SANTA MARÍA (Gonzalo). 
Hijo mayor del famoso don Pablo de Santa 
María, obispo de Búrgos y canciller mayor 
de Castilla y León, que á los cuarenta años 
de su edad, en 1390, abjuró el judaismo y 
fue ilustre por sus virtudes, ciencia y obras 
literarias; y sobrino carnal paterno de Alvar 
García de Santa María, ciudadano de Búrgos, 
registrador escribano de cámara de don 
Juan II, cuya crónica escribió en muy prin
cipal parte, así como, según datos muy dig
nos de crédito, la de don Alvaro de Luna. 
Nació Gonzalo (á quien he visto citado con 
el segundo nombre de Alvar) en 1379; fue 
arcediano de Briviesca, dignidad de la santa 
Iglesia de Búrgos, obispo de Astorga, de Pía- 
sencia y Sigüenza, auditor apostólico y em
bajador en los Concilios de Constanza y 
Constantinopla, y al pontífice por los Reyes 
de Aragon y provincia de Santiago. Escribió 
la Vida de don Juan II de Aragon, la Histo
ria Regni Aragoniœ, la Crónica de don Fer
nando el Honesto, primero de aquel reino, 
y tradujo al castellano la de los Príncipes y 
Reyes de Sobrarve, Aragon, Valencia y otros 
reinos, compuesta en latin por fray Gember- 
to Fabricio de Bagad, version impresa en 
Zaragoza, 1499. La notable Vida de don 
Juan II de Aragon se conserva inédita en 
la Biblioteca Nacional.—Murió de sesenta y 
nueve años, en 1448.

«Tornó en palabras castellanas» la comedia alegó
rica escrita en lemosin, por el célebre don Enrique de 
Aragon, llamado el Marqués de Villena, que se repre
sentó en Zaragoza, año de 1414, en fiestas de la coro
nación del rey don Fernando de Aragon, denominado 
el Honesto. Refiérelo el mismo Santa María en su 
Crónica de este monarca.

(Velazquez; originales de la poesía castellana.)
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GARCÍA.....
El Renegado de Carmona.

(Corresponde á Ia segunda cuarta del sigloxviii. 
Prohibida en el Indice expurgatorio.)

GARCÍA......
Sin castigo la traición, y con ventura el amor.

Inédita. Segunda cuarta parle del siglo xvin. Catá
logo del señor Duran.

GARRO (don santiago).
Músicos, amo y criado, y el amor por el retrato.

Esta pieza, escrita en la segunda cuarta del siglo 
pasado, se atribuye también á don José de Cañizares.

GAZULLA DE URSINO (don garlos). Na
ció en Morelia, á 2S de mayo de 4674; hijo 
de don José Gazulla, jurado, justicia mayor 
y secretario que fue de la misma villa. Si
guió la facultad de jurisprudencia, y en ella 
se graduó de doctor; cultivó asiduamente las 
bellas letras con talento nada común y nota
ble fecundidad y afluencia. Fue justicia ma
yor y lugarteniente general del distrito de 
Morelia; y durante la guerra de sucesión sir
vió á Felipe V en las milicias de aquel reino, 
con grado de capitán, bajo las órdenes del 
conde del Real. Por estos servicios obtuvo 
plaza de regidor perpétuo de su villa natal, 
donde murió de setenta años, el S de marzo 
de 174o.

Dejó manuscritos (y los conservaba años 
despues en Morelia un sobrino suyo) diez y 
nueve tomos en 4.“, que comprendían sus 
obras poéticas inéditas, entre ellas cinco co
medias y gran número de loas. Separada
mente otros volúmenes con diferentes opús
culos, no publicados, fruto de sus tareas.
Relaciones várias de fiestas á la patrona de Morelia, 

Nuestra Señora de Vallivana.
Contestación á una censura que se escribió de cierta 

historia de esta imagen.
Encomios de la música.
Cinco Ensayos escritos cada uno sin una de las vocales. 
Discurso sobre el uso de las modas.
Linterna politica, histórica y moral, alumbrada por 

Caton con la luz de sus hexámetros.
Imprimió: Relación (en verso) de las fiestas sexenales 

á Maria Santísima de Yallivana, patrona de Mo
relia, en 1738.—Valencia, 1739.

Villancicos á San Joaquin. —Valencia, 1740 ; y la co
media.

El amor peregrino.
(Se imprimió suelta en Valencia.)
Comedias manuscritas: 

El Galan sin competencia. 
Infortunios del querer.

La mejor perla del bosque. (Con Loa. ) 
Querer olvidar amando.
Viuda, Casada y Doncella (1). 
Loas diversas.

GENIS (doctor don tomas de). Escribió á 
principios del siglo xvni la comedia : Triun
fos de Felipe V y Glorias de Gabriela, que de
dicó á SS. MM.
Adquirir para reinar; triunfos de Felipe V y glorias 

de Gabriela.
Moralin y otros han hecho de estos dos títulos dos 

diversas comedias del mismo autor.

GERARDO LOBO (don eugenio). En el 
Semanario pintoresco español, tomo corres
pondiente al año de 1850, publicó el señor 
don Vicente Barrantes una extensa noticia 
biográfica y crítica de este autor, adornada 
con su retrato, pero sin expresar la proce
dencia de este.

Nació don Eugenio Gerardo Lobo en To
ledo , á fines del siglo xvii. Siguió la carrera 
militar; era ya capitán en la guerra de Suce
sión , se halló en los sitios de Lérida y Mon
temayor y conquista de Oran. Pasó á Italia 
con Felipe V; hallábase en aquel país por el 
año de 1745; regresó á España reinando ya 
Fernando VI, y de este monarca obtuvo gran
des recompensas por sus servicios: diósele 
grado de teniente general, el hábito de San
tiago y el mando de Barcelona, donde mu
rió de la caída de un caballo por los años de 
1756 al 57.

Compuso versos desde su mas tiernaedad, 
y á los catorce años la loa que intituló: El 
Triunfo de las mujeres, dedicada á la Santí
sima Virgen. Escribió dos comedias que se 
han impreso sueltas. Sus poesías líricas, en
tre las cuales sobresalen algunas hechas con 
singular agudeza y donaire , comenzaron á 
imprimirse por pliegos ó papeles sueltos en 
Sevilla, imprenta deLeefdaeí, año de 1713; 
donde se estampó asimismo la referida loa. 
Despues se hicieron de ellas repetidas edi
ciones.
El Triunfo de las mujeres, loa dedicada á la Virgen 

Santísima Nuestra Señora. Con licencia.—En Se
villa, por Francisco de Leefdael. S. a.: 1713; 4.® 

El tejedor Palomeque, y mártires de Toledo. 
El mas justo Rey de Grecia.

(1) De este titulo cone una suelta atribuida á Lope.
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GIL SEVERINO (gaspar). Natural deEvo
ra ; hijo de Antonio, caballero de Cristo y 
ejecutor mayor de Portugal. Asistió en Tán
ger cuando la primera expedición del rey 
don Sebastian, y durante la segunda quedó 
de capitán en Lisboa. Felipe II le dió el mis
mo cargo de ejecutor mayor. Tuvo entreoíros 
hijos al distinguido literato Manuel Severino 
de Paría , y murió en Lisboa, año de 1598. 
Fue varón piadoso y docto ; sus obras que
daron manuscritas, entre ellas várias poesías 
y comedias.

GODINEZ (doctor felipe). La memoria 
de este notable escritor dramático ha sufri
do una suerte común á muchos otros'muy 
estimables de su época en España. Conoci
dos y celebrados extremadamente en su 
tiempo, no merecieron, sin embargo, ni aun 
ligera mención de bibliógrafos é historiado
res coetáneos suyos, ni la han merecido de 
otros modernos.

El doctor Felipe Godinez, olvidado por 
Lope de Vega, don Nicolás Antonio, don 
Diego Ortiz de Zúñiga, y por los continua
dores de este último y de Rodrigo Caro , fue 
natural de Sevilla. Así consta del epígrafe de 
un soneto suyo que existe en el códice M-10 
déla Biblioteca Nacional de Madrid , misce
lánea de poesías manuscritas, en un cuader
no de letra del siglo xvn, intitulado : Parnas
sus: sive de versibus, variaque Poessi, to
mo XXXIV, que principia al fólio 231. Dice 
así este tal epígrafe;

Al desengaño de las cosas desla vida, y muerte que 
á todas se les ha de seguir. Autor el doctor Filipe 
Godinez, Sevillano.

Por los años de 1614, al escribir Cervan
tes el Viaje del Parnaso, debía de ser Godi
nez muy jóven. Mereció, sin embargo, de 
aquel inmortal ingenio, la honra de que le 
mencionase el cuarto en la lista de los poe
tas convocados por el divino Apolo para la 
defensa del Parnaso. Dice así :

Este Que tiene como mes de mayo 
Florido ingenio, y que comienza ahora 
A hacer de sus comedias nuevo ensayo, 
Godinez es. Y estotro.... etc.

Nótase que le nombra é incluye entre poe
tas andaluces todos, á excepción del li
cenciado Poyo, á quien pudo creer natural 

de Sevilla por verle avecindado en aquella 
ciudad.

Encontramos un soneto de «Filipe de Nis 
Godinez », laudatorio del erudito humanista 
Bartolomé Jimenez Paton y de su Elocuencia 
Española en Arte , al fin de este tratado, uno 
de los que componen e[ Mercurius Trime- 
gistus, del mismo Paton, impreso en Baeza, 
año de 1621.

Fue Godinez doctor en teología , sacerdo
te y distinguido orador evangélico.En 9 de 
noviembre de 1644pronunció el sermon pa
negírico del licenciado Jerónimo de Quin
tana , historiador de Madrid, en las solem
nes honras que por este piadoso eclesiástico 
y erudito escritor celebró en la iglesia de 
monjas de la Concepcion Francisca, de esta 
corte, la Congregación de sacerdotes natu
rales de la misma, titulada de San Pedro.

Cultivó Godinez constantemente la poesía 
dramática y de ella con preferencia el gé
nero místico; sus comedias tuvieron exce
lente acogida. Hablando Enriquez Gomez 
(prólogo del Samson, 1656) de los poetas 
cómicos mas célebres que por su tiempo fio - 
recieron en Madrid (de 1629 á 1636), dice 
« que el doctor Godinez se llevó por las sen
tencias los doctos». Montalban en su Me
moria dice :

El doctor Godinez tiene grandísima facilidad, 
conocimiento y sutileza para este género de poesía, 
particularmente en las comedias divinas; porque en
tonces tiene mas lugar de valerse de su ciencia, eru
dición y doctrina.

Escribió Godinez en prosa una oración fú
nebre en la muerte del doctor frey Lope Fé
lix de Vega Carpio, que Montalban insertó 
entre los elogios panegíricos á tan grande 
ingenio. {Fama Póstuma, 1636.)

Ignoramos la época del fallecimiento de 
este autor dramático.

Fue Godinez íntimo amigo del aventajado 
poeta don Luis de Ulloa Pereira, quien le es
cribió desde Toro, en una de sus últimas 
épocas de retiro , la filosófica y elegante 
epístola inserta ya en la primera edición de 
sus Versos, año de 1659, que empieza:

A vuestra imitaciou feliz me niego 
(Señor doctor) al vulgo procurando
Ocio inculpable, lícito sosiego.

Los pasajes de esta composición que
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ilustran atgT>4a vida de nuestro autor, son 
los que transcribo :

Ya nos vimos los dos introducidos
Cuando hubo unos Mecenas que no daban 
Solo á un sentido todos los sentidos.

Las noticias curiosas estimaban , 
Y de nuestros desvelos informados, 
Los prolijos estudios excusaban.

¡Oh, tiempos, por extremo desdichados
En que son los ingenios enfadosos
Y están á los desaires vinculados!

Que vuestro corazón, sabio y sincero, 
Ni á veniales defectos se permite ,
De angélicas doctrinas heredero.

Por mas que vuestro aplauso solicite
La general memoria que os aclama.
Con ingeniosos versos que repite ;

Con desprecio y olvido desta fama
Lo superior de vuestra suficiencia
A empleos mas católicos os llama. —

De cristiano orador á la eminencia 
Llegastes, y prudentes atenciones 
Encarecen el fruto y la elocuencia

Con que habéis mejorado corazones, 
Admirando en las célebres ciudades. 
Enseñando en las rústicas misiones.

La venda á mis antiguas ceguedades 
Quitó vuestra doctrina, que ha podido 
Introducir la luz de las verdades

Que rae tienen el ánimo rendido ;
De vuestros documentos enseñado
Y de vuestros ejemplos persuadido
A mudar el camino y el estado.

Manuscritos de sus composiciones dramáticas que 
existen en la biblioteca del señor duque de Osuna.
La traición contra sti dueño.

Comedia autógrafa (que fue impresa sin nom
bre de autor). Va firmada en Madrid, á 14de julio 
de 1628.
El divino Isaac. (Auto sacramental autógrafo.)
San Mateo en Etiopía. (Comedia.)

Manuscrito al parecer autógrafo , con la fecha 
de 1633.
De buen moro, buen cristiano. (Comedia.)

Manuscrito antiguo.
Biblioteca del señor don Agustin Durân.

El soldado del cielo, San Sebastian. (Comedia.)
Manuscrito de 1613.
Comedias en las Colecciones impresas.

Los trabajos de Job. {La paciencia en los trabajos, ó 
pruebas de la paciencia.}
(Parte treinta y una de las mejores comedlas que 

hasta hoy han salido.—Barcelona, 1638.)
Basta intentarlo.

(Parte treinta y dos con doce comedias famosas de 
diferentes autores.—Zaragoza, 1640.)
La Virgen de Guadalupe.

(Autos sacramentales, con cuatro comedias nue
vas y SU.S loas y entremeses. Primera parte.—^la- 
drid, 1653.)
La Virgen de Guadalupe.
Auto: .4/ Nacimiento de Nuestro Señor.

(.Autos sacramentales y al Nacimiento de Christo, 
con sus loas y entremeses... Madrid, 1673.)

Auto sacramental: El premio de la limosna, y Rico 
de Alejandría.
(Navidad y Corpus Christi, festejados por los me

jores ingenios de España.—Madrid, 1664.)
A/BflM y Mardoqueo, 6 la horca para su dueño, (ó la

Reina Esther}.
(P. S.)

La paciencia en ¡os trabajos, (los trabajos de Job, y 
pruebas de la paciencia).
(P. 6.® y 18.) (1).

San Mateo en Etiopia.
(P. 28.)

Celos son bien y ventura (2).
(P.33.)
Comedias sueltas :

Acertar de tres la una.
Adquirir para reinar.
Aun de noche alumbra el sol.
De buen moro, buen cristiano.
Ha de ser lo que Dios quiera.
Judit y Olofernes.
Las lágrimas de David, ó el Rey mas arrepentido.
Ludovico el Piadoso.
La mejor Espigadera.
La milagrosa elección.
El primer Condenado.
O el fraile ha de ser ladrón , 4 el ladrón ha de ser 

fraile.
El soberbio Calabrés.
El Soldado del cielo, San Sebastian.
Los dos Cárlos. (Cautelasson amistades.—Loque me.

rece un Soldado.—La cautela en la amistad.}
Atribuida á Moreto con losdo.s últimos títulos.

Autos sacramentales, ¿sueltos?
El divino Isaac.
El provecho para el hombre.

Tal vez se hallan en el libro de Autos sacramenta
les, con cuatro comedias nuevas (Madrid , 1653), que 
no he conseguido examinar.

En la Biblioteca de Autores españoles, de M. Riva- 
deneyra , se ha reimpreso la comedia : ,4«n de noche 
alumbra el sol.

GODOY (MATÍAS).
Entremés de El desafio.

(Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España. — Zaragoza , 1672.)

GOMEZ (antonio). Natural de Serpa en 
Alentejo. Fue preceptor de lengua latina 
en Faro , y escribió una tragedia en dicho 
idioma, titulada: Daniel, que se representó 
ante el obispo de Algarbe, don Fernando 
Mascareñas, el cual rigió su silla desde 4593 
á 4647.

(1) En la Parte sexta lleva solo el titulo de Los trabajos 
de Job.

(2) Con este titulo se halla una, que tal vez será la misma 
atribuida á Luis Velez de Guevara. El asunto de la escrita 
por Godinez es la vida de San Albano.
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GOMEZ DE ACOSTA (don francisco). 
Era, á principios del siglo xviii, secretario 
mayor y Veinticuatro del Ayuntamiento de 
Sevilla; así consta de su comedia:
Póngala nombre el discrelo.

GOMEZ CABEZA DE BUEY (jüan).
El peñón de los Velez de la Gomera.

GOMEZ DE QUEVEDO VILLEGAS (don 
francisco).

(Véase QUEVEDO.)
GOMEZ TEJADA DE LOS REYES (licen

ciado cosme). Nació á fines del siglo xvi, 
en Talavera de la Reina, de donde su her
mano don Francisco fue regidor perpétue, 
y en la que residió él y obtuvo colocación, ter
minada su carrera. Siguió la eclesiástica en 
Alcalá y Salamanca; empleando sus ocios y 
vacaciones en los estudios de letras huma
nas, á que tuvo particular y aprovechada in
clinación. El siguiente pasaje del prólogo que 
puso á la primera de sus obras publicadas, 
dará mas viva y cabal noticia de este período 
de su vida :

Pasé de Alcalá á salamanca los últimos años de mis 
estudios de teología, por comunicar los varones insig
nes desta universidad. Aquí algunos días de vacacio
nes y horas de recreación, lo era para mí entretenerme 
en estudios de letras humanas, á las que siempre he 
sido añcionado. Escribí quince ó diez y seis apólogos, 
y comunicándolos con algunos amigos, en particular 
con el maestro Céspedes, qne lo fue mío, y le alcancé 
en su última edad, varón muy docto, como se sa
be (1), en humana erudición, aprobó mi asunto, cen
surándole útil para conseguir , no sin deleite, lo ho
nesto. Dejé la universidad ; y pasados muchos años en 
otros estudios y ocupaciones, acaso revolviendo pa
peles , encontré los apólogos casi olvidados, que an-- 
tiguamente escribí. Acordóme de la censura de mi 
maestro ; leños ; el amor de padre me obligó á mirarlos 
como hijos. Amor, aunque natural, es ciego; ya lo 
veo. Corregílos, doctrinólos según mi genio y profe
sión, vistiéndolos al uso, pero honestamente. Crecí- 
los, y dílos á la prensa. Defectos tienen, parte que co
nozco , parte ocultos, de que me acusa mi desconfian
za, y algunos de la impresión, á que no pude asistir.

Esto escribía por los años de 1634 (2) al 
al frente de su novela satírico-moral, y en 
parte alegórica, titulada:
León prodigioso ; apología moral, entretenida y pro

vechosa à las buenas costumbres , trato virtuoso y 
política. — Madrid , 1636 ; 4."
(1) El maestro Baltasar de Céspedes , granadino, yerno del 

Brócense, à quien sucedió en la cátedra, año de 1601.
(2) De este afio es la licencia para la impresión del libro.

Divídese en cincuenta y cuatro apólogos; 
va interpolada de excelentes versos, entre 
ellos traducciones é imitaciones de los clási
cos latinos, y terminada por un poemita , ti
tulado : La nada.

Como se ha visto, no residía Gómez Teja
da en Madrid, al imprimirse su referida obra. 
Catorce años despues, á principios de 1630, 
consta que se hallaba en Talavera de la Rei
na sirviendo los cargos de capellán mayor 
de las religiosas Bernardas descalzas, y del 
patronazgo de San Ildefonso. Así aparece de 
la portada y del privilegio real de su curioso 
libro :
El Filósofo: Ocvpacion de nobles y discretos contra 

la cortesana ociosidad. Sobre los libros de cielo, 
y mundo, metéoros Trátanse estas materias con 
rigor escolástico , y diuídense en dos libros, Filó
sofo Natural y Filósofo Moral. —Madrid, Domingo 
García y Morrás , 1630 ; 4.®
El privilegio de este libro está dado á fa

vor del autor en 30 de enero de 1650. Sin 
embargo, no le dió á la estampa, sino su 
hermano don Francisco Gomez Tejada de los 
Reyes, regidor de Talavera, según se dice 
en la portada. El librero de esta corte, San
tiago Martin Vellaz, le dedicó al licenciado 
frey Martin Rodriguez de Corrales, de la Or
den de San Juan, prior de San Cristóbal de 
Salamanca, su pariente. En el prólogo de
clara el autor que escribió primeramente en 
latin este epítome comentado de Aristóteles, 
Sacro Bosco, Clavio, Santo Tomás, etc. De
muestra la obra el talento y la erudición de 
Tejada; en punto á ideas y nociones científi
cas , la época y las fuentes dicen lo que pue
de ser. Al folio 131 se lee el siguiente dato 
biográfico :

Esta opinion es del muy docto padre Marcelo de 
Aponte (jesuíta), mi maestro , que la leyó siendo yo 
colegial en Oropesa.

Antes de dar á la estampa su León prodi
gioso , tenia ya nuestro autor empezada la 
composición de otra obra, que con el título 
de Segunda parte de aquella, salió á luz 
treinta y siete años despues, póstuma, y por 
diligencia del referido hermano don Fran
cisco. Pudiera de este hecho inferirse, que 
la titulada: El Filósofo, había sido asimismo 
publicación póstuma, si no indicasen lo con
trario su privilegio y aprobaciones. Sin duda 
el don Francisco hubo de promover la im
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presión y cuidar de ella, y de aquí la cita de 
su nombre en la portada.

Ninguno de los autores que hablan de Go
mez Tejada y de sus escritos hace mérito 
de la pequeña colección que escribió de â«- 
tos al Nacimiento, con sus loas, villanci
cos, etc., colección peregrina que el señor 
don Justo de Sancha menciona, al transcribir 
de ella tres villancicos en el Romancero y 
Cancionero sagrados, tomo xxxv de la Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Kivade- 
neyra.

Imprimióse con título de Noche buena, 
en Madrid, año 1661, muerto ya el autor; 
publicóla su hermano don Francisco, que 
dice en la dedicatoria : «Prendas de un her
mano que yo veneré y quise tanto.»

En 1673, como ya hemos indicado, im
primíase en Alcalá de Henares la obra de 
nuestro ingenioso moralista, denominada: 
Segunda parte del León prodigioso. Entendimiento y

Verdad, amantes filósofos.

Califica Ticknor de impropio este título 
de Segunda parte, que acaso le aplicó su edi
tor don Francisco; pues que, en efecto, nada 
tiene de común el plan de esta obra con el 
del León prodigioso, únicamente en el fin 
moral pueden ambas ofrecer analogía. To
dos los personajes de la composición son ale
góricos, y con sus aventuras y discursos for
man una pintura grave y sombría de la vida 
humana y del mundo desde la creación hasta 
el juicio final (1).

No son esta clase de ficciones las que mas 
lisonjean el gusto público; así esta Segunda 
parte alcanzó muy escaso éxito y no se ha 
reimpreso. La primera, mas novelesca y 
amena, ha logrado cuatro reimpresiones; á 
saber :
León prodigioso ele. —Madrid , 1663.— Valencia, 

1663. — Madrid, 1670. — Sevilla , 1752.
Es notable la pureza del estilo con que es

cribió Cosme Gomez Tejada de los Reyes, 
manifestándose decidido adversario del cul
teranismo, que criticó en su primera produc
ción con gracia y agudeza.

El señor don Tomás Muñoz y Romero in
cluye en su estimable Diccionario bibliográ-

(1) Tiene algunos versos intercalados, y al fin un pequeño 
poema ; El todo, en contraposición de La nada, que escribió 
en la primera parte.

fico-histórico la siguiente noticia de otra in
teresante obra de nuestro autor :
Historia de Talavera , antigua Elbora de los Carpeta- 

nos: escribióla en borrador el licenciado Cosme Go
mez Tejada de los Reyes, sacóla en limpio fray 
Alonso de Aljofrin, profeso del monasterio de Sania 
Catalina, Orden de San Gerónimo.
Manuscrito, en fólio, de letra del padre Aljofrin, en 

la Biblioteca Nacional, códice V-184; y dos copias, 
G-H2 y T-7.

De su contenido hace el señor Muñoz bre
ve reseña, asegurando que encierra curio
sas noticias. Mas adelante estampa el siguien
te artículo :
fiHistoria de la villa de Talavera, por don Pedro Poli- 

carpo García de Voces, 1768.
» Cornide, en unas notas unidas a sus Via

jes por la provincia de Toledo, dice que se 
imprimió esta Historia en 1768, y añade 
que (el autor) se valió para ella de otra ma
nuscrita, que escribió el bachiller Cosme Go
mez de los Reyes, natural de dicha villa, 
y capellán de las monjas de la Encarnacion, 
que se halla manuscrita en la Eiblioteca ar
zobispal de Toledo.....»

Composiciones dramáticas de Gomez Tejada : 
Noche buena. Autos al Nacimiento del hijo de Dios, 

con sus loas, villancicos, bayles y sayneies para 
cantar al propósito. Por el licenciado Cosme Go
mez Texadade los Reyes... — A don luán Pbelipe 
de Cárdenas, Córdoua y Verrio, caballero de la Or
den de Calatraua, vecino y regidor de Talauera de 
la Reyna.—Dados á la estampa por don Francisco 
Gomez Texada de los Reyes, hermano del autor.... 
Con privilegio. — En Madrid, por Pablo de Val. 
Año de 1661.—A costa de Santiago Martin Redondo, 
mercader de libros , en la calle de Toledo, junto á 
la portería de la Concepcion Gerónima; 8.° 
Aprobación del padre jesuíta Agustin de Castro: 

Madrid, 1649.—Licencias.—Dedicatoria de don Fran
cisco.

Contiene los autos:
El triunfo de la virtud.
El Soldado.
Adivina quien te dió.
Inocencia y malicia.

No contiene baile ni sainete alguno.
El Soldado vencedor. (Comedia.)

Esta pieza, que sehalla citada en los Catálogos, no 
es otra probablemente que el auto sacramental: El 
Soldado, del mismo poeta, que tal vez se reimprimi
ría suelto.

GOMEZ DE TOLEDO (gaspar).
Tercera parte de la Tragicomedia de Celestina... ago

ra nuevamente compuesta por Gaspar Gomez .. 
«Acabóse la presente obra en la muy noble villa de

Medina del Campo. A seysdias del mes de Julio. Año

Biblioteca Nacional de España



de mil y quinientos y treinta yseyes años; 4.°, gótico.
(Panzer.)
Tercera parte de la Tragicomedia de Celestina.

1337. (Ticknor.)
Tercera parte déla Tragicomedia de Celestina... To

ledo, 1339.
(Tamayo de Vargas, Junta de libros. Manuscrito 

de la Biblioteca Nacional.)

GOMEZ....
La Viuda prudente.

índices de Casal y Gamez.

GONGORA Y ARGOTE (don luis de). La 
biografía del Marcial cordobés pide mas dig
na pluma, y debiera escribirse al frente de 
una completa edición de sus obras, hecha 
con presencia de los originales descubier
tos (1).

En Córdoba, el dia 11 de julio de 1561, 
vio la luz don Luis de Góngora y Argote, 
hijo de don Francisco de Argote (juriscon
sulto , corregidor de aquella ciudad, que lo 
habia sido de Madrid y otras), y de doña 
Leonor de Argote. Cumplidos los quince 
años de su edad, pasó á Salamanca, desti
nado á los estudios jurídicos; llegó á gra
duarse de bachiller, adquiriendo además no 
vulgares conocimientos en matemáticas, gran 
destreza en la música y esgrima. Como la 
mayor parte de los grandes ingenios, dis
traído por su afición á las bellas letras, no 
terminó la emprendida carrera ; dióseá cono
cer por sus composiciones poéticas; áesta 
época pertenecen las mas bellas que produ
jo tan eminente pluma. Desde 1590 disfru
tó una ración en la catedral de Córdoba; y 
en 1606 se ordenó de sacerdote, trasladán
dose luego á Madrid, donde por favor de los 
privados Lerma y Calderon, obtuvo una 
capellanía de honor de S. M. Once añosper- 
maneció en esta corte ; período de su vida 
que ofrece extenso campo al biógrafo.

Durante esta época se declaró campeón 
y jefe de la escuela literaria llamada cu/fóra- 
na, aspirando á crear un nuevo estilo y cre
yendo mejorar nuestro rico y expresivo len
guaje con la mezcla del conceptismo y lati
nismo, ya introducidos ó ensayados por otros 
escritores castellanos que le habían precedi-

(I) Me refiero al magnífico y completo códice de estas obras, 
endos tomos, que para el Conde-duque, hizo escribir don 
Antonio Cliacon, señor de Polvoranca , y procedente de la li
brería de don B. J, Gallardo, posee don P. de Gayango». 

do. Objeto por una parte de la admiración 
debida justamente á su ingenio y de la ido
latría'de sus adeptos, y por otra blanco de 
la crítica de eminentes plumas; con la suya 
naturalmente acerba y mordaz, cuanto fácil 
y aguda en la sátira, luchó sin descanso, lo
grando un triunfo que tanto contribuyó á 
la decadencia de nuestra literatura en los 
tiempos sucesivos.

En 1626, durante la jornada del Rey al 
Aragon, enfermó gravemente Góngora. La 
reina doña Isabel le envió sus médicos, y á 
fuerza de cuidados pudo salvarse de aquella 
afección cerebral, quedando privado de la 
memoria. Retirado á Córdoba, falleció apo
plético un año despues, el 23 de mayo de 
1627. Fue sepultado en la capilla de San Bar
tolomé , patronato de su familia , en la igle
sia catedral ; pero sin lápida ni inscripción 
alguna.

La primera Colección de las obras de Gón
gora, hecha por Juan López de Vicuña Car
rasquilla, seimprimióenMadrid,añode 1627. 
Probablemente salió á luz despues de muerto 
el autor; pero en todo caso sin anuencia ni 
intervención suya. Pellicer de Tovar en sus 
Lecciones solemnes (Comentarios á Góngo
ra), censuró agriamente esta publicación in
completa y descuidada. Las de 1633 y 34, 
por diligencia de don Gonzalo de Hoces y 
Córdoba, la comentada por Salcedo Coronel, 
todas impresas en Madrid, y la de Zaragoza, 
4643, son las mejores ediciones antiguas de 
este insigne poeta.
Todas las obras de don Luis de Góngora en varios 

poemas.—Recogidos por don Gonzalo de Hozes y 
Córdoua, natural de la ciudad de Córdoua.—Dirigi
das ádon Francisco Antonio Fernandez de Córdova, 
marqués de Guadalcazar, etc.—Corregido y enmen
dado en esta vltiina impresión.—(62.—Con privile
gio.—En Madrid, en la imprenta del reino. — Año 
1634.—A costa de Alonso Perez, librero de S. M.; 4.“
Suma del privilegio á Hozes, 16 diciembre 1632.— 

Tasa.—Erratas. (Marzo 1633.)—Dedicatoria de Hozes 
al expresado, sin fecha.—«Al lector. » (Prólogo del mis
mo.)—Aprobaciones de Luis Tribaldos de Toledo y 
de don T. Tamayo de Vargas.—Licencia. (Noviembre 
de 1632.)—índice. —Advertencia.—Vida y escritos de 
don Luis de Góngora (por un anónimo).—Texto.

Contiene las comedias:
Las firmezas de Isabela. (Su final es de don Juan de 

Argote, hermano de don Luis.)
El Doctor Carlino. (Un fragmento: primera jornada y 

la mayor parte de la segunda.)
Comedia Venatoria. (Un corto fragmento.)
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Las firmezas de Isabela.
Las burlas y enredos de Benito. (Anónima.) (?)

{Qvatro comedias áe diversos autores... Recopila
das por Antonio Sanchez.—Córdoba, 1613.)

{Qvatro comedias famosas úe don Luis de Góngora 
y Lope de Vega Carpio, recopiladas por Antonio San
chez.—Madrid, 1617.)
Entremés famoso de La destruycion de Troya. De don 

Luis de Góngora.—Hablan... Año de 1647.—Impres
so en Cádiz, por Francisco Juan de Velasco, en la 
plaça, entre los Escrivanos.
(Libro compuesto de trece entremeses de varios au

tores, al parecer impresos separadamente;la mayor 
parte con su portada, como este, y con pié de im
prenta igual; llevan los mas fecha de 1646.—Librería 
del señor don Aureliano Fernandez-Guerra.)

GONZAGA (don luis de). Prebendado de 
la santa iglesia de Córdoba. Menciónale con 
este carácter y como á poeta dramático de 
los que escribieron en la primera época de 
Lope de Vega, el doctor Antonio Navarro 
en su Discurso á favor de las comedias.

Acaso sea el Ludovico Gonzaga, autor de 
un soneto que ha insertado el señor don 
Adolfo de Castro en su colección de Poetas 
líricos de los siglos xvi y xvii, tomo n (xlii 
de \sL Biblioteca de Autores españoles, de M. 
Rivadeneyra, pág. S02).

No hay noticia alguna de las comedias de 
este autor.

GONZALEZ (licenciado manuel).
El Español Juan de Urbina, ó el cerco de Ñápales.

(P.4.‘)

GONZALEZ DE BARCIA CARBALLIDO 
Y ZÜÑIGA (don ANDRÉS). Natural de Madrid, 
según indicó su contemporáneo fray Pablo 
Yañez de Avilés al aprobar una desús obras; 
nació en 1673. Eminente jurisconsulto, his
toriógrafo de celebridad europea. Desde 1706 
obtuvo por el rey don Felipe V comisiones y 
destinos importantes, que sirvió con el ma
yor celo y desinterés. Fue sucesivamente 
ministro del supremo Consejo y cámara de 
Castilla, asesor en el de Guerra, y en 1734 
gobernador de la sala de Alcaldes de Casa y 
Corte. Tuvo comunicación y trato con los 
principales hombresde letras que en su tiem
po florecieron en España, y fue uno de los 
once primeros académicos de la Real Espa
ñola. Murió en Madrid á 4 de noviembre de 
1743.

Dedicóse á recoger cuanto se habla escrito 

acerca de los reinos de América, y á publi
carlo corregido, ilustrado y aumentado. Fue- 
ron frutos de su incansable laboriosidad siete 
ediciones de varios historiadores de Indias, 
la colección de obras sueltas de los primiti
vos, que se imprimió póstuma, y la conti
nuación de la Biblioteca de León Pinelo. Dejó 
gran número de obras manuscritas.

Compuso Barcia en su juventud diferen
tes comedias, de las cuales solo una, cuyo 
manuscrito inédito posee el señor Durán, 
lleva declarado el nombre de su autor. De las 
restantes, unas se han impreso bajo cierto 
seudónimo que yo no conocia cuando de 
ellas di noticia, y son las que se citan como 
de don García Aznár Velez s ; otras existen 
inéditas, y entre ellas algunas bajo el extra
ño nombre de don Ibón. Á la fina y gene
rosa complacencia del señor don José Sancho 
Rayon, bibliófilo entendido y laborioso, debo 
estas peregrinas noticias y otras muchas de 
no menor interes , curiosidad é importancia 
para esta obra. En el siguiente catálogo de 
las piezas dramáticas de don Andrés Gonza
lez de Barcia, se expresan razonadamente 
los datos y fundamentos con que se le atri
buyen las obras que comprende.
Los Mártires de Ávila , ó la piedra de Vicente.

Manuscrito inédito; señor Durán.
Lleva expreso el nombre del autor.

Mayor afecto hay que celos.
Autógrafa de Barcia, evidentemente, aunque no 

firmada; tiene en su encabezamiento borrado el nom
bre de don García Aznár Velez s (perfecto anagrama, 
con la s añadida , de Andrés Gonzalez Barcia); y en- 
cim.a sustituido : « De don Ibón. » Sin duda el nombre 
anagramático habia ya sido descifrado y conocido, y el 
autor adoptó el otro que le ocultaba completamente. 
Lleva esta pieza dos segundas y dos terceras jornadas 
variantes entre sí : « Van duplicadas ( dice ) y se pue
den ayudar para enmendar la comedia.» Existe en la 
rica y selecta librería del señor don José Sancho Ra
yon.—Es inédita.
El saco de la gran Casa de la Meca.

Autógrafa de Barcia y con su rúbrica; la segunda 
jornada va también duplicada y variante. Lleva las li
cencias y aprobaciones déla censura de Madrid. Apro
bantes : don Agustin Gallo Guerrero, en 20 de octu
bre de J69o, y Laniní Sagredo, en31 del mismo. Posee 
este manuscrito el expresado señor Sancho Rayon; y 
guarda otro, fechado en 1697, que va con el nombre 
de don Ibón, el señor don Agustin Durán. — Es Iné
dita.
El Apóstol de la Grecia, San Andrés.

Autógrafa? bajo el nombre de don Ibón; fechada 
en 15 de marzo de 1695.—Biblioteca del señor Durán.
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La esclavitud en su patria, ó los esclavos en Ñápales.

Autógrafa? bajo el nombre de don Ibón , fechada 
en 1696,—Señor Duran.
El gran profeta Eliseo.

Autógrafa? bajo el nombre de don Ibón, fechada 
en 1697.—Señor Duran.

Estas tres son asimismo inéditas.
El sol obediente al hombre.
¿ Qu¿ es la ciencia de reinar ?
También hay piedad con celos.

Las tres publicadas en la Parte cuarenta y ocho, de 
Madrid , año de 1704, bajo el nombre anagramálico 
de don García Aznar Velez s.

El expresado señor don José Sancho Rayon posee 
manuscrita la primera'jornada de
La comedia nueva y famosa de Los peligros por amar.

<Escribíala don Jácome de Cárdenas, bachiller en 
teología, por la Universidad de Alcalá de Henares. 
Empezóse á 7 de setiembre de 1693. »

Al fin de ella se lee una nota firmada por don An
drés de Barcia, pero con la firma tachada, en que da 
su dictamen al supuesto autor, diciéndole que debe 
suprimir sobre trescientos versos y los muj;hos conso
nantes que tienen los romances. Esto es indudable
mente una ficción , porque se observa que el asunto y 
los interlocutores de esta pieza son los mismos, con 
leves diferencias, que en la titulada : También hay 
piedad con celos, publicada bajo el anagrama don 
García Aznar Velez s; y al propio tiempo nota que Barcia 
publicó su Ensayo para la historia de la Florida, con 
el seudónimo de don Gabriel de Cárdenas y Cano.

Posee el señor Sancho otra comedia de Barcia, au
tógrafa, sin principio ni fin, y una especie de farsa 
burlesca de Don Quijote, con enmiendas de letra del 
propio autor.

GONZALEZ DE BUSTOS (donfrancisco). 
Autor de fines del siglo xvii. Publicáronse ya 
dos comedias suyas en la Parte veinte y dos, 
año 1665; y un Baile en la Ociosidad entre
tenida, 1668. Escribió en colaboración con 
Lanini y Sagredo. Al frente de la Primera 
parte de las poesías ( Cythara de Apolo ) de 
Salazar y Torres, se lee un buen soneto 
suyo en loor de ellas y del colector editor 
Vera Tassis y Villarroel. Imprimióse este li
bro en 1681 y 1694.
El español Viriato.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Los Españoles en Chile. 
Santa Olalla de Mérida.

(P. 22.)
El Mosquetero de Flándes.

(P. 36.)
El Fénix de la escritura, el glorioso san Jerónimo.

(P. 40.)
Comedias sueltas.

Santa Rosa de Viterbo. {La gran Rosa de Viterbo.) 
El Español Viriato.

Jornada de El Aguila de la Iglesia, San Agustín.

(Con Lanini.)
(P. 38.)
Baile: El juego de trucos.

[Ociosidad entretenida en varios entremeses, bailes, 
loas y jácaras...—Madrid, 1668).

GONZALEZ DE CAÑEDO (migüel). Natu
ral de la ciudad de Murcia. Menciónale en
tre los ingenios, hijos esclarecidos de la mis
ma, su paisano Salvador Jacinto Polo de Me
dina en las Academias del jardin (3.^) con 
estas palabras: «Miguel Gonzalez de Cañedo, 
que escribió el Triunfo de San Miguel, y el 
Monstruo español. » La segunda de estas obras 
se halla impresa; es un poema en octavas, 
su título, según el ejemplar que existe, falto 
deportada, en la Biblioteca Nacional, es:
Alegoría de el Monstruo español.

Publicóse una comedia suya en la Parte 
tercera, de Madrid, 4653 (1).
.4 un traidor dos a levo.'ios, y á los dos el mas leal.

(P. 5.»)

GONZALEZ DE LEON (don antonio).
El Hijo de Ulises. (Zarzuela.) 

índice de Arteaga.

GONZALEZ MARTINEZ (don Nicolás). 
Autor de mediados del siglo xviii.
Cuando hay falta de hechiceros, lo quieren ser los 

Gallegos, primera parte.
Manuscrito; existía en el códice M-178 de la Biblio

teca Nacional, según consta del índice del mismo, 
f. Dar honor el Hijo al Padre, y al Hijo una ihistre Madre. 

La tragedia anunciada , es menor sucedida que espe
rada.

Santo, esclavo y Rey á un tiempo ; y mejor Lis de la 
Francia, San ¿««s.—Madrid, 1743.

^No siempre es cierto el destino.
K La impiedad y la traición vencen á la compasión.
* Antes que celos y amor, la piedad llama al valor, y 

Aquiles en Troya. Drama armónico que ha de re
presentarse por ambas compañías cómicas españo
las, en el coliseo del Príncipe, año de 1747.

\ No hay perjurio sin castigo. (Zarzuela endosados.) 
Escrita para los desposorios del marqués de Cogo- 

lludo.
Para obsequio á la deidad nunca escullo la crueldad, 

y Ifigenia en Tracia.
Zarzuela en dos actos. Representada en el coliseo de 

la Cruz, el 13 de enero de 1747.

GONZALEZ DE MENDOZA (pero). Vas
tago de la antigua y esclarecida estirpe na-

(1) En esta se le denomina Cunedo, expresándose que era 
natural de la ciudad de Murcia.
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varro-alavesa de los Mendozas : npcÍQ en 
Alava, anode 1340, y fue h'jo de Gonzalo 
Ibanez (le Mendoza y dedoùa Juana de Heroz- 
co, señora de Hila y de Builïago. Sirvió al 
Rey don Pedro de Ca^tiílà en las guerras con
tra Aragon, y señalándose sieinpre coinoes- 
forzadi» capital), abrazó luego el partido de 
don Enri(|ue II, que le noinbró sú inayor- 
douió inayo’’. Casó con doña Aldonza de 
Avala, hermana del cancillér y famoso es
critor Pero López de Áyg1á, y tuvo de este 
enlace íí don Diego’Húrtádo di) Mendoza^ 
gran Almirante de Castilla y padre deí iiisig-' 
lie primer marqués de Santillana.

En 1380 fundó los mayorazgos de Hila y 
Buitrago, que don Juan I coníiriiió itímedia- 
t unente, declarándose muysatislechôilc sus 
servicios. Fundó luego él de Guadalajara, y 
cu 1383, .¡uht imenle con su esposa, él (íel 
Real de Manzanares, que instituyeron en su 
hijo mayor don Diego, con fecha de 17 de 
enero de 13éS.

Sie'.e meses despue^ (1) perecia el valien
te Goñza'ezde Mendoza en la desasí rosa ba
talla de Atjubarrola, «réscatandó cop el sp- 
ci ilici ) de su vida la vida y lihérlad de su 
monarca (2)s ; acción mçmo^alde y digna de 
los tiempos heroico?, que la poesía popular 
ha consagrado en aquel bellísimo romance.:.

Si el caballo vos lian muerto 
Subiil, Rey, en mi cabal o...

Distinguióse Pero Gonzalez,de Mendpza, 
no menos que por el valor militar y gene
rosas prendas del ánimo, por su discreción 
c ingenio. Compuso bellas ptyes.íaslíricas, y^ 
fue además, sino ef primero, uno de los pri- 
inerosque en España y, en el Idioma .de Cas
tilla restauraron ¡asolvidadas musas de Plan
to y de Terencio. Consérvanse cuatro com
posiciones lííicas dé su pluma en él Cancio
nero de Baéna, olríi en un cótlLce Ó cancionero 
manuscrito de la biblioleca de S. M., y no
ticia de otras y de las dramáticas en el si- 
guientç párrafo ílel Proliemio e carta qufl 
marques de Santillanaenvió aiCQndestabled , 
Portugal con las obras suyas:

(l) E( |4 (le agosto.
(2) Transcribo ’as elegantes frases del seííordon José Ama

dor de los Ríos en la Vida d ’I marqués de SanlHiana, que 
pi'eictdtflSi süCotèccfoii de las'obras (let üiiiítúó.’^''*^'’” ' ■

Vinieron tlespurs destos don Johan de la Çerd.i é 
Pero Gonç'âlez ilé Mèndoça, mi abuelo, fiço báeiias 
cançioiies,'e entre olí as: ‘ ' . ' >

Pero te sirva sin arte. 
é otra á las monjas de la Qaj día. quando el rçy don 
Pedro tViiia eí silfo cüiitra Valençiii.'ÔoiiiiénçâjL '

Â las riberas dé uifiio.’
Lso una manera de decir cantales, assy corno sce

nic os Planto é ierençiu, lanibien eu eslrauibolesconio 
en serranas.

GO.NZALEZ DE SALAS (don JipiçÉ [ju^Et 
pe] antonio). Señor de la untigua casa dç, 
los Gonzalez de Vadiella^ nació en Madrid 
por el año tie lo88. Fueron sus padres el 
contador don Diego Gonzalez de Salas^ na
tural de Froólioso, señor,d,e,la expresada, 
casa, y doña Isabel de Jibaja, Pisa y Quiro
ga, natural de Madrid, de ilústre f.imilia, en 
la cual sobresalieron el cardenal don Juan 
de Lugo y el general de artilleria don Die
go Quiroga., primos hermanos de nuestro, 
autor.

Desde su mas temprana edad se dedicó 
al estudio de Iqs letras humanas, ep que 
hizo maravillosos progresos, ayudado de 
su pi netrante ingenio. Adquirió profundo 
conocimieíito de las lenguas hebrea , grie- 
ga y latina; vasta erudición en hisloi;ia y 
geografía antigua y en, filología española. 
Debió á Lupercio Leonardo de Argensola 
su primera instrucción en la teórica de la 
poesía.

Contento cop su patrimonio rehusó todo 
cargo público, viviendo célibe^ aplicado 
constantemente al estudio y a sys numero-^ 
sos trabajos literarios, Tuvo corresponden-^ 
cia y trato con muchos sabios extranjeros; 
y de "los nuestros no,hubo (dice él mismo), ' 
hombre eminente en su tiempo que sé es
quivase de su. comunicación. Entre estos, 
fue el nías íntimo amigo suyo don .Francis-, 
co de Quevedo y Villegas. La mayor parte 
de las obras poéticas que pudieron conser-‘ 
varse de este grande ingenio, debieron su, 
publicidad al diligente cirdado de nuestro. 
Gonzalez de Salas, que la.s publicó anota
das en Madrid, 1648, con titn’o de El Par
naso español; monte en dos cvnibi^es dividir^ 
do, cuyo segundo lomo no pudo al fin sacar 
á luz.

Por real decreto., dado en Madrid á Bde 
marzo, de ,1634* fue don José ,AntouÍQ¡.agrá- 
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dado can e)4i»bito de Calatrava; poro no 
usáile esta merced h.nsta cl de 1645. Fal'c- 
cio repentinamente el 44 de marzo de 4654, 
á losjsescnta.y tres años de su edad.

La mayor parle de sus obras, quedaron 
inéd.tas: entre ellas la traducción de Mar
cial, en castellano {Marcial redivivo') (1 ); otras 
versiones parciales de. Juvenal y Persio, to
das en verso: Observaciones sobre el len- 
Çtiiaje español; Ortografia latina y española; 
tratado De moribns novantiquis, etc., etc. 

Las principales que dio á la csJampa, 
fueron:
Nueva iríea déla traffedia anligiia, ó ilustración .á¡.... 

la Poética de Aristóteles; con Las Tri yanna^ trage
dia ile Séneca, traducida.—Madrid, 1653;4.“ tlciin- 
presa en 1778.

Cüiiipeitdio geofiràpco é historien del orbe antiguo.....  
(traducción de la obra de Pomponio Mela) con 
ilustraciones y «bsei taciones. — Madrid, 1611; 4.° 
Reimoreso en 1780.

J)e,dupligi viventiiini terra disputatio paradójica.....  
(con otro tratado sobre el misino asunto.)—Ley- 
den, 1630; 4.*'
Los escritos de don José Antonio, des

merecen algo por su oscuro y akcladiJino 
estilo.

Su ortografía es no menos afectada: muy 
semeianle, respecto del uso de las letras 
ntayúsculas, á la de don José Pellicer de 
Salas.
Nileeg idea de la tragedia antigna, ó ilustración vlii- 

ma al libro singvlar de la Poética, de Aristóteles....
Comprende:

Las Troy'Illas, tragedia latina de Lucio Anneo Séneca, 
español: y española de don Jusepe Antonio Gonza^ 
lez de Salas... En Madrid, por Francisco MarlP 
liez i 1633; 4.'’
Esta traducción en verso, que don Francisco de 

Quevedo, estimaba mucho, y recitaba de memoria, 
«se acerca tanto al original (dice don Luis José Ve
lazquez) que logró imitarle hasta en lo hinchado de 
la iLccion»,.

Se,reimprimió este libro en Madrid, por,don Anto
nio de Sancha, 1778. (2 tomos, 8.° marquilla.)

GONZALEZ DE TORRES (don manuel).
Et mejor maestro.Amor..

Manuscrito, con la licencia de 1683; en la biblioteca 
de Osuna,

GRAJALES (licenciado jüan de). Fue, 
dice^cl .erudito do:i Tomás Tamayo de Vargas

(1> Pablicó algunas muestras de esta version en el Parna
so, de ,QHevtflo„

(Junia de libros (2) año de 1624), natural y- 
colegial de Osuna, y autor de lá Comedia 
de la sangre encontrada. En mi opinion de
ben de ser suyas las dos intiluladiis: La prós
pera y la adversa fortuna del caballero del 
Espiiitu Santo, que, bajo el nombre del 
«Licenciado Juan Grajab , salieron á luz. 
en la Tercera parle de las comedias de Lope 
de Vega y otros autores.... en ¿Valencia, 
1611? y Barcelona , 1612. El es también 
sin duda el «Juan Grújales» autor de El bas
tardo de Ceuta, impresa en la Elqr de las co
medias de España..... Qui da parte....... (Ma
drid.— Alcalá, 4615).— A.csla opinion nie 
inclino, teniendo presente el dato que solt é 
la existencia de un Gtaja’cs, comedianté^y 
al mismo tiempo autor de algunas compo
siciones dramáticas, nos ofrece Rojas en tu 
Loa de la Comedia:

De los farsantes que lian licclio 
Farsas, loas, bailes, letras, 
Son Alonso de .Morales , 
Gr.jales, Zorita, .Mesa..., etc.

El nombre del comediante Grújales no 
consta; y seria no'ablc casualidad que coin
cidiese con el del licenciado colegial de 
Osuna.

Fabio Franchi en su fíagguaglio di Par
naso (Essequie Poclielie.., del sign. Lope de 
Vega; Venecia, 1636), hace mención de 
«Grajdes», á quien coloca cnlrc los,pectas 
que, formando el cortejo del insigne Lope 
de Rueda, tinge introducidos en la audien
cia del numen deifico. La petición que á 
nombre de Grújales pone en boca del mis
mo Rueda, es la siguiente, literal :

E Grax.iles con ogiii umillá demanda che dal’o sue 
(commedie) si levino rimperíezioni (che il mede.ssi- 
mo.che demandare, che non si lascia un verso ¡n 
pede) eche si ordini a iiitli li poeti. che pigliiio essi in- 
pio dei gran mali a ch'idiliga ¡I consonante, in (piel 
sao metro, dove Dragin, commandando ti.scir del por- 
lo l:i sita Armala, dice: «Zarpa, zarpa, locca la hom-. 
bella el FArpa.»

En la Biblioteca de Autores españoles, do 
M. Rivadeneyra, se lia impreso la comedia 
de Juan Grajalcs:
El Bastardo de Ceuta,

GRAJALES (licenciado juan de).. 
Comedia de La sangre encontrada.

(ï) Ccdiccs Ff-23 y 24 de la Biblioteca Nacioual,
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El Rey per gemejanza.
loéilita.—Manuscrito antiguo; sefior Duran.

GRAJAL (licenciado juan de). (¿Licencia
do Juan de Grajales?)
La próspera fortuna del Caballero del Espíritu Santo, 

primera parte.
La adversa fortuna del Caballero del Espíritu Santo, 

segunda parte.
{Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y 

otros autores..... En Barcelona..., 1612.—¿Y en Va
lencia, 1611?...—Madrid, 1613.—Barcelona, 1614.)

GR A JALES (juan).
El Bastardo de Ceuta.

{Flor de las comedias de España de diferentes au
tores; Quinta parte. — Madrid. —Alcalá, 1616.— 
Madrid.—Barcelona, 1616.)

GR AJALES......
Comediante, citado como autor dramático 

por Agustin de Rojas Villandrando en el 
Viaje entretenido. Según el autor del Jarata
do... sobre el origen y progresos de la come
dia y del histrionisme en España, don Casia
no Pellicer, la comedia intitulada : La prós
pera fortuna del Caballero del Espíritu Santo, 
que se publicó en la Tercera parte de las 
comedias de Lope de Vega y otros autores... 
Barcelona, 1612 (¿y antes Valencia, 1611?), 
atribuida allí al licenciado Juan Grajal, exis
tia en la copiosa colección de la Biblioteca 
del duque del Infantado, y constaba en su 
índice como del representante Grajales. Pero 
es de creer que esta sea equivocación, ó de 
don Casiano ó del índice, como lo son pal
pablemente otras que comete aquel, funda
do en ese tal documento.

GRATI Y ALAVA (don antonio). Otros de
nominan á este autor don Nicolás de Agrati 
y Alva.
El Hijo del Aguila. San Nicolás de Tolentino. 
No habrá mal donde hay mujer.

GRIÑAN Y CARO (don Fernando de). Re
gidor perpétuo de Carmona, según consta 
de su comedia, impresa en Sevilla en el pri
mer tercio del siglo xviii, titulada:
El peligro en mar y tierra.

GUADARRAMA (fray francisco de). Re
ligioso trinitario calzado. En Jaén, por los 
años de 1623 al 24, compuso una comedia 
titulada: La nueva Legisladora y triunfo de la 
CruT, cuyo asunto forman algunos de los 
sucesos que el licenciado don Pedro Ordoñez 

de Ceballos, famoso viajero, de quien ha
blaremos oportunamente, cuenta de la reina 
de Cliampaa, á quien él convirtió y puso por 
nombre María. La comedia de que se trata, 
censurada y aprobada en Jaén, á 6 de junio 
de 1624, fue escrita, según parece, á solici
tud del arzobispo y conde de Tarantasia, 
embajador de Saboya en nuestra corte y es
pecial aficionado al famoso Ordoñez de Ce
ballos, quien , agradecido y no descuidando 
ocasión de dar publicidad á sus viajes y por
tentosos hechos, la hizo imprimir (en 
Jaén, 1628), y la dedicó por sí mismo al re
ferido prelado.

Tengo á la vista esta pieza, encuadernada 
con las Relaciones de la China y Cochinchina 
(Jaén, 1628), del mismo Ordoñez de Ceballos, 
y con los dos dramas en que éste es protago
nista , compuestos por el padre fray Alonso 

; Remon. Además se insertó enla reimpresión 
¡ del mismo libro que salió con título de Tra- 
j tado de los reinos de las Indias orientales... 
¡ y tres comedias, etc. (Jaén, 1629; 4.®)

Léese una décima «del padre Guadarrama, 
i trinitario calzado, gran poeta», al folio297 

vuelto, del códice M-10 de la Biblioteca Na
cional de Madrid, en un cuaderno de letra 
del siglo XVII, encabezado: Parnasus sive 
de versibus variaque Poesi. Tomo xxxiv.
Famosa Comedia de Art nueva Legisladora y triunfo de 

la Cruz, compvesta por el padre fray Francisco de 
Guadarrama, del Orden de la Santissima Trinidad. 
Dedicada al iluslríssimo señor arçobispo y conde de 
Tarantasia, embaxador del gran duque de Saboya, 
en la corte de Felipe IV, rey de las Españas, nues- 

t tro señor. Con licencia.—En laen, por Pedro de la 
Cuesta, año de 1628; 4.“
Aprobación del padre fray Pedro Mártir de la Vega, 

maestro del estudio en el convento de Predicadores, 
de Jaén; dada en dicha ciudad, 6 de junio de 1624.— 
Suma de la licencia del vicario; Jaén, 30 de agosto del 
mismo año.—Dedicatoria de Ordoñez de Ceballos.

Prométese al fm de esta comedia, segunda parte. 
Por mejoría. (Comedia atribuida al mismo autor.)

GUEDEJA Y QUIROGA (don Jerónimo).
En el sueño está la muerte. {El asombro de Palermo. ) 

(P. 19.)
La mejor luz de Sevilla. Nuestra Señora de los Reyes. 

Estos dos títulos se han citado como divirsas 
piezas.

GUERRERO (manuel vigente). Célebre 
actor cómico; floreció en Madrid desde 
principios del segundo tercio del siglo xvm, 
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hasta bien mediado el mismo. Presumo que 
fue natural de esta corte; y por esto quizas 
le llama un panegirista :

Fénix de España y de Madrid lucero.

Tuvo excelentes estudios de humanidades, 
filosofía, teología y cánones, seguidos, como 
él propio refiere, en las aulas de la Compa
ñía de Jesus. Fue primer actor y director 
del teatro de los Caños del Peral, durante la 
época en que este coliseo estuvo destinado 
para representaciones españolas.

Habiendo, en 1740, publicado el padre Gas
par Diaz, jesuíta, su Consulta teológica acer
ca de lo ilícito de representar y ver comedias, 
como se practican el dia de hoy en España 
(papel que se imprimió en Cádiz), Guerrero 
le contestó con otro, razonado y erudito, en 
defensa de las representaciones y de sus ac
tores, que vió asimismo la luz pública.

Escribió Guerrero una segunda parte de 
la comedia de Claramente : El Negro valien
te en Flándes; otras dos piezas dramáticas y 
varios papeles en verso, de los cuales tengo á 
la vista su Enhorabuena al Rey don Fernan
do VIpor su elevación al trono (Romance); 
y un Memorial en nombre de los Cómicos, al 
propio monarca, suplicándole se dignase 
permitir las interrumpidas representaciones, 
que lo estaban por la muerte de su antecesor 
Felipe V. Son de muy poco valor las com
posiciones dramáticas y líricas de Manuel 
Vicente Guerrero, que, sin embargo, como 
actor, mereciólos elogios que le tributaron 
sus contemporáneos.
El Negro valiente en Flándes, segunda parle.
La mas heróica amistad y el amor mas verdadero.

Drama músico.—Impreso en Madrid, 1745.
El anillo de Giges, y mágico Rey de Lidia, cuarta 

parte.
Inédita. Existía en la colección del señor Arteaga.

GUERRERO......
El Hidalgo tramposo.

Apuntes del señor don José Fernandez-Guerrá.

GUEVARA (licenciado don juan de). 
Segunda jornada de Amor es mas labirinto.

(Con sor Juana Inés de la Cruz.)
(Segundo tomo de las Obras de soror JuanaUlés de 

la Cruz.—Año de 1693, impi^so en Barc.4lona, etc.)

GUEVARA Autor dramático, sevillano, 
anterior á Lope de Vega, citado por Juan de 
la Cueva en ei Ejemplar poético. No hay otra 

noticia de él. Tuvimos á fines del siglo xv 
dos poetas líricos de este apellido: don Fer
nando de Guevara y don Pedro Velez de 
Guevara, tio del marqués de Santillana.

GUILLEN DE AVILA (diego). Fue hijo de 
Pero Guillen, contador mayor del arzobispo 
de Toledo don Alfonso Acuña Carrillo, que 
ocupó la silla desde 1446 hasta 1448. Este 
Pero Guillen nació en Segovia; fue notable 
poeta, discípulo de Santillana y de Juan de 
Mena ; consérvanse de él várias obras ma
nuscritas, entre ellas una continuación de 
Los Siete pecados mortales, del célebre inge
nio cordobés. Diego Guillen, su hijo, nació 
acaso en Avila ; abrazó el sacerdocio; obtuvo 
una canongía en Palencia, y pasó á Roma,- 
donde residió la mayor parte de su vida, sir
viendo de familiar al cardenal Ursino. He
redó los talentüspoélicos de su padre, dando 
insigne muestra de ellos en su
Panegírico compuesto por Diego Guillen de Avila en 

alabança de la mas calhólica princesa j mas glo
riosa reyna de todas las reynas, la reyna doña Isa
bel, nuestra señora, que santa gloria haya, é a su 
alteza dirigida. E otra obra compuesta por el mis
mo... en loor del reverendissimo señor don Alonso 
Carrillo, arcobispo de Toledo, que baya santa glo
ria.

Tal es la portada de la edición de estos 
poemas, escritos en coplas de arte mayor, 
que los anotadores del Ticknor han tenido 
presente. Pero hallándose el ejemplar fallo 
de las últimas hojas, se ignora el año y lu
gar de su impresión, que sin duda fue la pri
mera. Yo me inclino á creer que vió la luz 
en Roma, donde, á 2o de julio de 1499, con
cluyó su autor el Panegírico, según expresa 
al fin de él, firmando su dedicatoria á la rei
na, en Roma también, á 27 de abril del año 
1500. Hay noticias de ediciones de Salaman
ca, 1507, y de Valladolid, 1509.

El Panegírico describe con fácil y elegante 
estilo, primeramente : la historia de España 
en los anteriores tiempos, y despues los su
cesos del reinado de los Reyes Católicos, á 
excepción del descubrimiento del Nuevo- 
Mundo. Consta de ciento ochenta y cuatro 
coplas. El otro Panegirico del arzobispo Car
rillo se halla incompleto en el ejemplar, 
como va insinuado ; solo existen allí de él 
cuarenta y seis coalas.
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Guillen (le Avila li'zo y publicó además 
una traducción de
Los quairo libros de Sejto Julio Fronliuo de los en- 

xeuiplos, conseios e avisos de la guerra. Dedicada 
a don Pedro de Velasco, conde de llaro, y que se 
iinprindó en Salamanca, por Loreiiç'o Liom de Dei, 
año de sioxvi, á 1,® dia de abril; 4.*’

Salva, en su Catálogo grande, cita así esta 
dicha traducción de Frontino.
Los cuatro libros de los enxemplos, consejos e auisos 

de la guerra. Obra trasladada del latin en nuestro 
romance castellano por Diego Guilleu de Avila.— 
Salamanca, ISIG; 4/’ ; I. g.

La época y el nombre del autor dan mo
tivo á creer qtie lo fuese Guillen de A vil.a 
de cierta Egloga representable c\\iG,trovaila 
por Diego do Avila, se imprimió en Alcalá 
de Henares, antes del ano lo 13.
Eyloga inlerlocutoria, graciosa y por gentil estilo nue

vamente Indiada, por Diego de Avila, dirigid.» al 
muy ilusirissimo Grau-Capilau.— Alca'á de Ileua- 
res, .s. a. (antes de 1312) en 4."; diez y Odio bojas. 
Escrita en coplas de arte major.
Esta Lytoya acaba de ser reimpresa en el núibe- 

ro8.“ de El Criticón, ds don B. J Gallanlo (continua
ción píisiuma, hecha con ms materiales que el autor 
dejó preparados); Madrid, 1839.— La reimpresión se 
lia hecho por una exacta copia de mano de aquel bi- 
bliógralu. (|uien puso a! lin la siguiente advertencia ;

«.Xuiiijue no s<‘ expresa el año de la impresión, cons
ta ser anterior al de 1312, pues en el » jemplarque don

IIÉR

Fernando Colon tenia en su riea ÿ'scîecla biblioleca, 
puso esta nota : «Costó en Alcalá di* Henares odio 
maravedises, año 1311. —Es ¡n 4.°; (diez y ocho 
bojas.)»

GUTIERREZ (don diego).
Contra la fe no hay respeto. {El Esclavo de su pádre.} 

(P. 59.)
En un manuscrito incompleto de esta comedia, que 

posee él señor Gayaniíos, se estampa de otra letra 
esta nota, repelida : « Es de Meló.»

GUTIERREZ C ADAGUAS (licenciado fran
cisco). Montalban le incluye en el Catalogo 
de los ingenios naturales de Madrid. Dice :

El licenciado Francisco hulierrez Cadaguas, poeta 
heroico y lirico, y en lodo conceptuoso y sutil, está 
escribiendo tina comedia (1). {Para todos, 1032 )

GUZMAN (don JERÓNIMO de).
La vocación de San Luis Gonzaga á la Compañía de 

Jesiis.
Manuscrito inédito: Colección de Ar'.caga.

GUZMAN (don LUIS deL
Ef blason de dnñ Ramiro, y libertad del ftiende las 

cien Üonéellzs. {Varíe ^.^ de Madrid, 1032.) (Pt/r- 
íe segunda de Varios, antigua, ciladaqior Fajardo.)

GUZMAN MATOS (don Francisco de).
La Arcadia en Belen, y Amor el mayor hechizo.

Comedia en tres actos, en cuyo asunto se mezclan 
lo ilivino y’ío profanó. Ha sido atribuida á Malos Fra
goso.

H

HEREDIA.... Autor dramático, citado por 
Juan do I.i Cueva en el Ejemplar poético 
(E istola 3.“), al tratar de las reglas y cuali- 

■(Lttles respeelivas déla tragedia y de la co
media. Dice :

De fábula prorede la rnmedia ,
Y en eilii es la invención lieeneio.sa,
Cual venios cu Nabarro y cu Heredia.

HEREDIA (don FERNANDO de). Escribiacn 
la segunda cuarta parle del siglo xviii.
El siglo de la piedad, y el Patriarca aragonés, el beato 

José de Calasanz, fundador de las escuelas Pías. 
(Alt;»».)
Viezi» escrita en la segunda cuarta parle del si- 

gU SVKI.

HEREDIA....
•Ganar perdiendo.

HERRERA (fray antium o de). Fraile mi
nimo; escritor de comedias por -los años do 
1607. Como tal se halla mencionado cu la 
apologíii anónima de las representaciones 
dramáticas, publicada en Madridqior aquella 
fecha, con este epígrafe :
A la majestad católica de Carlos IInuestro señor, ren- 

dida consagra d sus reales pi¿s estas vffsallas voces 
desde su retiro la Comedia.

HERRERA (don’félix de). Nombrado por 
Agustín de Rojas Yillaudrundo cn^u Loa lie

(l) Ciailido por^Bacna.
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la Coineiiia entra los autores dramáticos de I 
la época de Lope de Vega.

HERRERA (MAntiN de).
Efílogade unos Pastoríis, Iiéclia por el dicho Martin de 

Herrera, con dos villancetes... y un romance de la
bradores... y otro villancete en latin de cortesa
nos... Item, otra caeciori... lo quai lodo se h ice para 
que cada qual se gozo ségiiii su condición déla 
nueva acquisiciÓn y divinal Victoria íque de la insigne 
cihdad de Oran tiuïio el illustre reverendissimo y 
muy vitorioso señor, el señor Cardénal despaña, 
arzobispo ;(Jo TpÍQfJp. ..
Hállase. aJ tin dç un poema descriptivo, titulado;

Istorias de la divinal Vitoria... de... Orán... Dirigidas 
al muy magnifico señor d(jri Pedro de Ayaia, obispo 
de; Canaria, dean de la santa iglesia de Toledo, tro- 
'badas por Martin de Herrera. — Folio; letra gótica; 
sin lugar ni año (de 1510 á ISll); diez y ocho hojas. 

. Adiciones de jos señores Gayangos y Vedia á su 
traducción del Ticknor.

HERRERA (don rodrigo de).\Bodrigo 
Ferreyfá}. Natural de Oporto, según Bar-¡ 
bosa , que por lo demás, al citarle sé refiere ■ 
ál 'elogio que de el hizo Juan l’erez de Mon- 
íálban en el Para lodos (Memoria de los que 
escribeü comédiás en Cdslilla}, 1632, qué 
dice así :

Don Rodrigo de Herrera, portdgués, que basta 
para crédito de su agudeza, ha escrito muchas come
dias, que asi en lo razonado, corno en la parle de ía 
luvericion se han hecho íugar 'por si en la estimación 
de lodos.

Estás comedias nos son ahora déscóhóci- 
das, por ló menos como suyas; y en cuanto 
á ellas solo añade Barbosa, qué < compuso 
comedias váiins manuscritas!.

Lope de Vega le dedicó el siguiente enco
mio en su Laurel de Apolo:

'Don Róár/gó de'Herrera, lusitano 
(Fatal es este nombre à los poetas. 
Como. lo.muestra pefrera sevillano,, 
t los dus hup con rimas tan'per.fftas 
De tus riberas son cor .na y gloria ) 
Merece consagrar â su memoria 
Kstelaurei ^ue in(entas, 
Ducs tiene tan atentas
Las musas castellanas.

No tenemos otro dató acerca dó esté inge
nio. Úíi sóiié’.o de dón Rodrigo de Herrera 
al sepulcro de Lope de Vega, se halla en la 
Fama postuma ; ignoramos si es del portu
gués ó del madridénse.

HERRERA Y BARRIONCEVO.
El anillo de Giges, y mágico ïtèy de Lidia. ( La union

es muy poderosa, y Lidio mdg'tco Ciges}, tercera 
parle. '
Guuiinuacion de Ips de don José de Cañizares. Im

presa á nombre de uii ingenio.

herrera y ribera (don rodrigo de). 
Natural de Madrid. Fue hijo no legitimo, pero 
reconocido, de don Melchor de Heirçrà,'pri
mer marqués de Auñon, y de dona Inés 
Ponce de León y Villarroel, señora muy 
ilustre. Su padre', no podiendo dejarlo el 
mayorazgo principal, le fundó otro; casólo 
con .su prima hermana ,, dóña Mária de Her
rera y Mendoza, hija y sucesora deja casa 
de don Luis de Herrera y doña Brianda do 
Mendoza, y le procuró el hábito de Santia
go.. Correspondió don Rodrigo (dice Baena) 
á ios pensamientos íl.e su-padre con prendas 
de gran caballero, siendo estimado de todos 
por sus letras y virtudes. Murió en el año de 
1641 ; habiendo .otorgado testamento á 13 tío 
noviembre del mismo, ante Diego de Ledes,- 
ma, escribano del numero de esta corle. Las 
casas de su. mayorazgo se hallaban situadas 
ep la esquina;, frente á,la antigpa .iglesia do 
San Juan, por la puerta que miraba á palacio. 
El además labró otras en la calle de Alcala, 
frente de los Carmelitas.

No hace mención Baena de la fecha del 
nacimiento de don Rodrigo. Diego López, 
editor de Ja rara cuanto apreciabíe novela 
alegórica intitulada : Viaje y naufragios del 
Macedonio t compuesta por Juan Bautista de 
Loyola , é jmpi’esa en Salamanca el año de 
1587 ; dedicó esta edición á don Rodrigó, lla
mándole terminantemente, hijo del marqués 
de Auñon. Es probable que en aquella fecha 
se hallase don Rodrigo en Salamanca fre
cuentando los estudiós de aquella celebre 
escuela. , * ; .

Montalban le alaba en su Para todos como 
á poeta de,.grande espíritu, galante y cnii- 
ceptuoso, Ya hemos visto el elogio que lo 
dedicó Lope en el Laurel, junto con el de 
don Antonio de Herrera. Cervantes le tributó 
el siguiente en el Viaje del Parnaso (1614), 
capitulo n.

, F.stCjflpp con.iloi^croJc foniRaro, 
Es el grau (hm.Rodrigo de IhuTçra, 
Insigne en letras, y en virtudes raro.

Escribió muchos versos para certámenes 
y otras funciones, y varias comedias, de Jas
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cuales acaba de reimprimirse una, la titulada: 
Del cielo viene el buen Rey, en la Biblioteca 
de Autores españoles , áe M. Rivadeneyra.
Castigar por defender. (Séria.)

(Flor de las mejores doce comedias de los mayores 
ingenios de España.—Madrid, 16S2,,..)
Del cielo viene el buen Rey.

(P. 8.’)
Castigar por defender. (Burlesca.)

(P. 16.)
El voto de Santiago, y batalla de Clavija.

(P. 33.)
Comedias sueltas:

La fe no ha menester armas, y venida del Inglés á 
Cádiz.

El primer templo de España.
San Segundo, obispo de Avila.

HERRERA Y SAAVEDRA (don antonio 
de). Natural de Madrid. Fue hijo de don 
Francisco de Herrera Saavedra, natural de 
Toledo, caballero del hábito de Santiago y 
regidor de Madrid , y de doña Isabel Sanchez 
Coello, madrideña insigne, hija del célebre 
pintor de cámara de Felipe ÍI, Alonso San
chez Galban y Coello, diestrísima en el arte 
de su padre, y sobre todo en los retratos; 
además de serlo no poco en la música.

Sucedió don Antonio en el mayorazgo de 
su padre. Por Real cédula de 19 de abril 
de 1621 le concedió el Rey el hábito de San
tiago.—Casó con doña Ana de Soria, hija de 
Juan de Soria, contador del Consejo de Ha
cienda. Murió en Madrid eldia 14 de setiem
bre de 1639, y fue sepultado en la capilla de 
los Herreras, de la parroquia de San Juan. 
— Su esposa casó despues con don Alejan
dro María Spínola ; vivió hasta 1643, y fue 
sepultada con Herrera.

Alvarez Baena, de quien son estas noticias, 
no menciónala fecha del nacimiento de don 
Antonio. El padre de éste, según el mis
mo biógrafo, nació en 1532; y la madre, en 
1564. Su matrimonio fue posterior á 1581, 
pues que citando en este el bachiller Juan 
Perez de Moya en su libro de Santas ¿ ilus
tres mujeres, á doña Isabel Sanchez Coello, 
nada dice de hallarse casada esta señora.

Don Antonio de Herrera (dice Montalban : Para to
dos, 1632), caballero del hábito de Santiago, dulce, 
sentencioso y elegante poeta, fuera de los muchos 
versos que tiene escritos en academias y certáme
nes, tiene acabadas tresócuatro comedias con grande 
acierto.

De estas piezas dramáticas no tenemos nin
guna otra noticia.

Lope de Vega alabó juntamente á don An
tonio de Herrera y Saavedra y á don Ro
drigo de Herrera y Ribera en su Laurel de 
Apolo (Silva 7.^), dice así :

La roja insignia del patrón de España 
Adorna dos Herreras, 
Florida emulación de tus riberas, 
Dignos entrambos de tan alta hazaña; 
Si à don Rodrigo tienes,
A ser mas propiamente Mantua vienes , 
Pues tendrás á Virgilio tan perfeto. 
Que te podrás llamar Minciç ó Sebeto ; 
Y si tienes también á don Antonio 
Serás el Tibre, y él tu dulce Ausonio.

Perteneció á la Academia Poética de Ma
drid, por los años de 1623 á 1626. Hállase com
prendido en el Vejámen 2.° que dió Anastasio 
Pantaleon, siendo secretario de ella; pero el 
pasaje donde está nombrado, falta en las im
presiones de las Obras de dicho Anastasio. 
Estos Vejámenes , con los nombres expre
sos de los poetas, y el segundo con la Carta 
íntegra de Sirene á Leopanto, se conservan 
en un códice de la Biblioteca Nacional.— 
Dice Sirene :

¿Qué cosa es que baga platillo de mí don Antonio 
de Herrera, caballero del hábito de Santiago, y Pedro 
Mendez de Loyola, caballero del hábito de Cierra- 
España, siendo el uno por lo rubio, un sol que sale, 
y siendo el otro quien le juega antes que salga , y 
quien tiene tanta mengua de dientes, que ni aun pue
de morderse las uñas para un soneto?

HERRERA Y SOTOMAYOR (don jacinto 
de). Nació en Madrid, áfines del siglo xvi. 
Fue alcaide real de la fortaleza de Venque- 
renica en el maestrazgo de Alcántara, y bi
bliotecario y ayuda de Cámara del infante 
cardenal don Fernando de Austria, con quien 
pasó á Flándes, sirviéndole hasta su muerte, 
acaecida allí, año de 1644. Permaneció en 
aquel país, y por los años de 4644 desem
peñaba el cargo de alcaide del parque de 
Brusélas.

Desde esta ciudad dirigió á don Luis Men
dez de Haro para que se imprimiese en Ma
drid, por no haberle dado licencia el Con
sejo supremo de Brabante, su traducción del 
francés en castellano de las
Memorias ([ne escribió de sí Margarita de Francia, 

duquesa de Valois, llamada reina de Navarra, pri
mera mujer de Heíirique IV.
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Salieron,'en efecto, á luz en Madrid, año de 

1646; 8/
Tiene esta obra, dice Baeua, una intro

ducción propia del autor, en que suplió las 
memorias de aquella infeliz reina, y la vin
dicó de lo que escribieron de ella sin verdad 
Scipion Duplésis y M. d’Aubigné, y es su
mamente rara.

En 1620 concurrió á la justa poética de la 
beatificación de san Isidro con una canción, 
y además escribió unas décimas panegíricas 
de Lope en los principios del libro descrip
tivo de estas fiestas.

Montalban (Para todos, 1632) le alaba de 
«poeta galante, lucido , misterioso y de fe
licísimo ingenio », y añade :

Fuera de los muchos versos que tiene escritos ,y 
de las famosas comedias con que ha honrado los tea
tros, publicó en estancias:
La entrada del Rey Católico don Felipe ¡Ven Madrid, 

despues de la muerte de su padre Felipe fH, el 
Piadoso;

Un Itinerario historial de la jornada que hizo la Ma
jestad de Felipe IV á Andalucía;
Y tiene para imprimir un poema de cuatrocientas 

estancias que llama
ElJason, 
que cuantos le han visto, aseguran ser de las mayores 
cosas que están escritas en nuestra lengua.

Hemos referido la cita que de este poeta 
hace Pantaleon de Ribera en su segundo 
Yejámen de la Academia Matritense, alusi
va solo á su pequeña estatura.

En. el Panegírico por la Poesía (Montilla 
1627, escrito en 1620), menciona y alaba 
don Fernando de Vera, su autor, á un poeta 
llamado don Jacinto de Herrera, dándole 
por natural de Granada.
La Reyna de las ^or¿s.—Brusélas, 1643.

Escribió esta comedia para que la representasen en 
el palacio de Brusélas , con otras damas y caballeros, 
las hijas de don Francisco de Mello, marqués de Tor- 
relaguna.
Duelo de honor y amistad.

(P. 32.)
Se ha reimpreso esta pieza en la Biblioteca de Au

tores españoles, de M. Rivadeneyra.
Escribió con don Diego de Villegas, don Guillem de 

Castro y Luis de Belmonte, la tercera jornada de:
Algunas hazañas de las muchas de don Garda Hurta

do de Mendoza, marqués de Cañete. (Compuesta por 
nueve ingenios )
(Véase Belmonte.)

HERRERA... Comediante y autor de com
posiciones dramáticas, mencionado por

HID

Agustin de Rojas Villandrando {Viaje entre
tenido} como uno de los «antiguos» que 
en España «dieron principio á las come
dias» .

' HERRERO (dompedro). Natural de Ville- 
na. En un Catálogo que he visto, se le titula 
el padre Pedro Herrero.
Nuestra Señora del Rosario, y Enemiga de su sangre, 

ó el premio de la nirtud.

HERRERO (simón). Natural de Sevilla; 
lloreció en el primer tercio del siglo xvn.
Entremés famoso del Juez de los oficios. Compuesto 

por Simó Herero, hijo humilde de la ciudad de Se
villa.—Impresso en Seuilla , por Simó Faxardo, en 
la calle de la Sierpe, en la calleja de las Moças. 
Año 1626; 4.°
Pieza rara, escrita con singular donaire. Colección 

del señor don José Sancho Hayon.

HIDALGO REPETIDOR (juan). Natural 
de Toledo. Escribió algunas piezas dramáti
cas y en 1642 un poemita de Santa Casilda, 
en diversidad de metros, que se dió á la 
estampa con esta portada (1):

Poema heróico castellano, de la vida,muerte y trans
lación de la gloriosa virgen Santa Casilda, Reyna 
de la imperial Toledo.—Al nobilissimo señor don 
Aluaro de Monsalue y Quiroga, canónigo de la santa 
Iglesia Primada de las Españas, etc.—Por Ivan Hi
dalgo Repetidor, hijo desta muy leal ciudad.—Con 
licencia, impresso en Toledo, por Ivan Ruiz de Pe
reda, impressor del Rey nuestro señor. Año de 
1642.
8.“, de veinte y cuatro hojas: de ellas ocho de pre

liminares.
Entre las composiciones laudatorias que lleva, se 

lee una de Jerónimo Malo de Molina.
Los Mozárabes de Toledo.

(P. 38.)
La Aurora en Monserrate.
El Monstruo de Barcelona.
El Niño Dios en Egipto, y mas dichoso ladrón. (Auto.) 
? No hay traidores sin castigo , ni lealtad sin lograr 

premio.

HIDALGO (don manuel). Escribía á prin- 
cipiosclel segundo tercio del siglo xvni. Omi
tido por Moratin y otros, citado por el señor 
Duran.
El asombro de Francia, Marta la Romarantina, cuar

ta parte.
Impresa anónima como de un ingenio.

(I) Posee tan raro librito el señor don Pascual Gayangos.
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HÓMEDES (pAULixo).
San Pascual Bailón.

HOROZCO (licenctado Sebastian de). Ju- 
riscoDsullo, vecino de Toledo; lloreció á 
mediados dél siglo xvi. Fue'J)adre del céle
bre don Sebastian de Horozco y Covarru
bias, autor del Tesoro de la Lengua caste
llana, y del obispo de Agrigento,don Juan, 
que escribió un libro, muy conocido, de Em
blemas morales. Fue poeta lírico y dramáti
co, agudísimo y fecundo; consérvanse inédi
tas dos Colecciones de sus obras rimadas, el 
Cancionero, con fechado Toledo, lo80, que 
perteneció al distinguido bibliógrafo y filó
logo don Bartolomé José Gallardo, yexiste en 
la Biblioteca Colombina, de Sevilla, y una 
exquisita colección de tres rail ciento cua
renta y cinco refranes, glosados en décimas, 
con titulo áeTeatro universal de Proverbios, 
Adagios, ó comunmente llamados Berranes... 
que mas se usan en nuestra España. Nueva
mente copiladbs y glosados por él licencia
do... etc.; volumen grueso, eñ folio, todo él 
autógrafo, que en su Colección posée el se- 
nor don José Sancho Rayon , juntamente 
con datos curiosísimos sobre el Cancionero 
y extractos de su contenido.
Cancionero del licenciado Horozco.—Maauscrllo con 

fecha de Toledo, lóSO.
Biblioteca Colombina.
Contiene laj piezas dramáticas tituladas;

Represenlacion de la parábola de San Maleo á los veinte 
'cuplntlosde swsagrado Evangelio; la cual se hizo y 
representó en Toledo, en la fiesta del Santísimo, 
año de 1548.

Representación de la Historia evangélica del capítulo 
nono de San Juan.

Representación de la famosa historia de Ruth. 
Coloquio de la Muerte, con todas las edades y estados. 
Entremés que hi7.o e\ auctor á ruego de una monja pa- 

rienla suya, evangcli.sla, para representarse, como 
se representó, en un monasterio de esta cibdud, dia 
de San Juan Evangelista.

HOZ Y MOTA (don juan claubio de la). 
Hijo dedonFernandode la Hoz y de doña Ana 
de la Hoz, naturales y vecinos de Burgos; 
nació en Madrid, hallándose aquí su padre 
de procuradora Cortes por aquella ciudad. 
Obtuvo en 1655 el hábito de Santiago, fue, 
cual su padre, regidor de Burgos y su pro
curador áCói tes, concurriendo como tal, en 
1(^7, dia 4 dé Üféiéníbréi al téál béááma-

HOZ

nos y parabién por el haciíniento del prínci
pe don Felipe Próspero, en cuya cereíhonía 
ditigió la arenga á S. M. como procurador 
más antiguó de‘Burgos. En 1665 era minis
tró del Tribunal de la Contaduría niavór de 
Hacienda, y con este carácter asistió á les 
funerales de Felipe IV; y años despues, éh 
1689, á los que se celebraron porTa reina 
doña María Luisa de Orleans, esposa de Cáe
los II, coh el de consejero de Hacienda. Has
ta aquí las noticias deAlvarez Baena.

La Hoz Mota vivía, y aun escribía para el 
teatro, ejerciendo además el cargo de cen
sor de comedias, en agosto de 1709. Deldia 
15 de este mes y año es la fecha quelléva la 
censura, por él firmada, de su propia come- 
dia: José, salvador de Egipto, y Triunfos de 
fa inocencia, cuyo autógrafo poseo. Otro ori
ginal suyo, fechado en 1708, guarda el señor 
duque de Osuna.

Tuvo especial amistad con el célebre Can- 
damo ; escribió con él dos comedias que van 
en la Colección de aquel malogrado ingenio.

El repertorio diamáticó (le la Hoz Mota 
no se halla bastante analizado, por ser raras 
várias de sus comedias. Entre las cónócidas 
sobresale y le ha dado rencímbre la titulada: 
El castigo de la miseria. Esta y El Montañés 
Juan Pascual son las réimpre’sai por el se
ñor Mesonero -en su colección de Dramá
ticos.

En el libro (1) del Certamen poético á la 
canonización de san Juan de Dios (éelebrk- 
do en Madrid ’el ÏÔ de junio de 1691), se léé, 
entre las composiciones escritas al asunto 
8.°, una glosa de don Juan Claudio de la Hoz 
y Medina. Es, á mi juicio, él fnismó Hoz y 
Mota. Pudó tener asimismo el apellido Medi
na , ó ser esta variante un yerro tipográ
fico.
El deseado Principe de Asturias.

Manuscrito autógrafo con fecha (b l año 170Ô, en la 
bíblióieca del señor duqiié de Osuna. . .

Esta piez.i suele llevar el segundo líIulojleXos jue
ces de Casfilla. y consta con ambos en el Catálogo de 
Huerta como obra de Hoz ÿ de Laíiini.
El descubrimiento de las Batuecas. El Nuevo-Mundo 

en Castilla . El Sol en el Nuevo-Munde. ; ,
Manuscrito en la Dibtioleca de Lord Holland ; con 

los noníbres de don Juan de la Hoz y Lope de Vega. 
Es refundición hecha por la Hoz del drañia dé Lo

tt) Impreso en Madrid por Bernardo de Villadiego, 1692.
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pe: Las Baluecas (íel Duque de Átba. De ésla'picza, cite 
Hoz, que se halla iiiédila, ineuciona el señor Duran 
otro manuscrito fechado en 1701.
Jiisef, salvador de Egipto, y Triunfos de la inocencia'.

Manuscrito autógrafo, en ini librería; fallo de las 
últimas hojas. Entre la primera y segunda jornada 
llévala censura del mismo autor, en estos términos:

«lilmo. señor.—Esta comedia es mia. Y así he pro
curado que no tenga reparo alguno. VS. illma. man
dará lo que fuere'servido.—Madrid, agosto 13 de 
1709.—Don Juan de ¡a Hoz Mola.

Al principio déla segunda jornada scestampa el re
partimiento de los papeles.

Consta anónima por sus dos títulos en el Catálogo 
de Huerta.
El encanto del olvido.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
El primer blason de España, San Hermenegildo.

Manuscrito de 1713; señor Duran.
El Abraham Castellano, y blason de los Guzmanes.
El castigo de la miseria, Don Marcos Gil de Almo- 

dóvar.
Los disparates de Juan de la Encina.
El encanto del otviao.
El .Montañés Juan Pascual, primer asistente de Se

villa.
Por su Esposo y por su patria.
El sepulcro de Santiago, y Sagrada Cruz de Oviedo. 
Santo Domingo.
Tal vez su flecha mejor labra de acero el amor.

•El Vitlunodet Danubio. y el buen juez no tiene patria.
Morir en la Cruz con Christo. San Dimas.
(Ij Tercera jornada de San Uernardo Abad.

(Obras de Candamo, ii lomo.)
Jornada de La Virgen de Guadalupe. —■ -

(Id. id. Con Candamo.)

HUERTA (don antonio de). (¿ Don Aníonio 
Sigler de Huerta^.). En el libro intitulado: 
Flor de las mejores doce comedias de los 
mayores ingenios de España, sacadas de sus 
verdaderos originales. (Madrid, 1652), de
dicado por Pedro de Logroño al poeta don 
Jerónimo de Cuellar, aparecen una come
dia titulada; No hay bien sin ageno daño, de 
don Antonio Sigler de Huerta, y otra : Com- 
pelidores y amigos, de don Antonio de Huerta.

¿Son de un mismo autor estas dos come
dias? Parece probable.

Montalban incluyó en el Catálogo de los 
ingenios naturales de Madrid, á don Anto
nio de Huerta.

Poel.T excelente (dice) y que, sin nfens.i de cuan- 
lo.s escriben, es hoy de los primero.s. Hizo una oración 
tlaiido la obediencia á la santi<lad ile Gregorio xv, 
(uño 1621) que es el acio masliicido é importante que

(1’ Según el aprobante de las Obras de Candamo,ésto solo 
escribió la primera jornada, y Hoz .Muta las otras dos.

puede hacer un español en Róin'a. Tiivo'pór íu cuen
ta en Boma el túmulo y honras'de Felipe III. Escribió 
un papel en tercetos que dedicó al cardenal Borja, y 
olroá una dama que áe corló por fineza los cabellos y 
se los arrojó á un galan suyo ; y está acabando una co
media que ittiiiala : Las j)oneellas de Madrid.

El diligente Alvarez Baena no logró aña
dir noticia alguna de don Antonio de Huerta 
á las ya transcritas de Montalban y al elo
gio que Lope le dedica en su Laurel, co\o- 
cándole entre los ingenios matritenses, y 
dice así;

Don Antonio de Huerta, sacro Apolo 
Pues fueron tus pensiles 
Las flores de sus líricos sutiles, 
Aspire al premio solo 
Con corle y gracia infusa: 
Aquí, pues olvidar el monte sueles 
Mejor que en Pindo nacerán laureles.

Puede ciertamente suscitarse duda acerca 
de si este poeta, celebrado por Montalban y 
Lope, fue el Antonio Sanchez de Huerta, que 
en 1620 concurrió aquí á la justa de san Isi
dro, escribiendo á los asuntos tercero y sé
timo (décimas y romance). En el panégíricó 
de los justadores, le nombró Lope diciendo:

Y’a con las armas pintadas 
Sus claros ingenios muestran 
Gaspar Ruiz de Montiano 
Y Antonio Sanchez de Huerta.

Debe, sin embargo, tenerse.presente que 
al Huerta, autor dramático, empleado éh 
Roma, etc., se le da constantemente la ca
lificación nobiliaria.

No se hallan composiciones poéticas de 
Huerta ni en la Fama postuma, de Lope, ni 
en las Lágrimas, de Montalban.

Don Jerónimo de Cáncer en el Vejámen 
que dió siendo secretario de la Academia 
(de Madrid), cita á don Antonio de Huerta ; 
pero de un modo que no añade dato alguno 
á los que conocemos.

Fue individuo de la Academia Poética, es
tablecida en Madrid de 1623 á 1626, y en la 
que dió sus ya citados Vejámenes Anastasio 
Paníaleon de Ribera. Dice de Huerta en el 
segundo:

¿Quién tendrá por bueno que pe.i ya chiste de don 
Antonio de Huerta, hombre (|ue si le piden que diga 
un cuento de Bonia, dice un millón, ni de don Gabriel 
Bocangel, poeta que suena mejor que.parece?
Las Doncellas de Madrid.

Citada por Montalban en él Para iodos, 1632.
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No hay bien sin ayeno daño.
Competidores y amigos.

(Flor de las mejores doce comedias.—Madrid, 1632).
Las cinco blancas de Juan de Espera en Dios.

(P. 32.)
Jornada de Chico Baturi, y siempre es culpa la des

gracia.
(Con Cáncer y don P. Rósete Niño.)
(P. 1.’.)

Primera jornada de Julian y Basilisa.
(Con Cáncer v don Pedro Rósete Niño.)
(P. 13.)

.lomada de Amor vencido de amor.
(Con Zabaleta y don Juan Velez de Guevara.) 
P. 23.

HÜETE (JAIME de).
Comedia intitulada: Thesorina; la materia de la cual 

es vnosamores de vn penado por vna señora, y otras 
personas adherentes. Hecha nuevamente por Jaime 
de Cuete. Pero si por ser su natural lengua arago
nesa no fuere por muy cendrados términos, quanto 
a esto meresce perdón. Los interlocutores son los 
infra puestos : y es de notar que el frayle es çaçea- 
dor (sic). Sin lugar ni año ; en 4 “
Debajo se ven en grabados de madera laspersonas.
(Son Citoria, moza ó criada de Lucina ; Pinedo, mo

zo de Tesorino; Lucina, dama; fray Vegecio, fraile; 
Tesorino, caballero; Pero grillo, pastor; Giliracho, 
pastor ; Sircelo, mozo de Timbreo, padre de Lucina; 
Margarita, esclava de Timbreo.)

En I.®, veinte hojas signadas cada dos. En verso, 
cinco jornadas. Prohibida en el Indice expurgatorio 
de 1383. Moratin la refiere á 1331.

Bibliotecas Heberiana, de Ternaux Compans, y de 
Munich,
Comedia llamada : Vidriana, compuesta por Jaume de 

Huete ahora nuevamente, en la qual se recitan los 
amores, de un caballero y de una señora de .Aragon, 
à cuya petición, por serles muy siervo, se ocupó en 
la obra presente; 4.®, letra gótica, sin lugar ni año; 
18 hojas.
En la librería de Mr, Ternaux Compans, donde exis

te encuadernada con otras farsas , dos de ellas impre
sas en 1336.

HURTADO Y CISNEROS (donjuán).
Callar hasta la ocasión.

(P. 20.)

HURTADO DE MENDOZA (don antonio ). 
(Véase MENDOZA.)

HURTADO DE MENDOZA (don francisco). 
Nació en Braga, el 22 de octubre de 4707; 
fueron sus padres Cristóbal de Paz Hurtado 
y Mencía de Castro. Profesó la medicina, y 
escribió algunas composiciones dramáticas, 
que conservaba inéditas en 4738.
Suspirado y divino Oriente del mas hermoso prodigio.

(Comedia al nacimiento de Nuestra Señora.)

HUR

El desempeño ninfático. (Comedia.)
Oriente del Sol mas claro. (Auto al Nacimiento de

Nuestro Señor .)
Bailes:

Triunfo del flero Amor.
La victoria de Vénus.
La desgracia de la lira. 
Celos, aun del aire, abrasan. 
El robo del Vellocino.

HURTADO DE MENDOZA (don jacinto).
Resucitar con el agua. San P.edro de Mazara.

(Con Lanini Sagredo y don José Ruiz.)
(P. 26.)

HURTADO DE TOLEDO (luis). Entre los 
eminentes ingenios españoles, cuyo mérito 
no ha sido bien conocido ni apreciado en el 
espacio de cerca de tres siglos, merced al 
descuido y al estragado gusto de nuestros 
antiguos eruditos, debe ser contado de los 
primeros el ingeniosísimo Luis Hurtado de 
Toledo, autor áei Palmerin de Inglaterra, á- 
quien como escritor dramático pertenece un 
distinguido lugar en nuestro Catálogo.

Nació en Toledo por los años de 1330. 
Declara su patria, y dice expresamente en 
una desús obras, que ai escribirla, año de 
4382, contaba cincuenta de edad. Infiérese 
de la misma obra que procedió de familia 
pobre, y que su juventud fue azarosa y agi
tada.

A los diez y siete años publicó en Toledo 
su Tragedia Policiana, imitación de la Ce
lestina, y un año despues sus dos libros de 
la famosa historia caballeresca del Palmerin 
de Inglaterra, encubriéndose en esta última 
publicación bajo el velo de un acróstico for
mado por cuatro octavas, cuyas iniciales 
dicen : «Luis Hurlado, autor, al lector da 
salud s.» Oculto así obstinadamente, con
sintió que el portugués Francisco de Moraes 
se apropiase la obra al publicarla, traducida 
á su idioma, algo alterada y añadida, en Evo
ra, año de 4367.

Siendo ya de edad madura (á lo que pa
rece deducirse de un pasaje de la otra obra 
suya de que hablamos al principio), abrazó 
el estado eclesiástico, obteniendo el curato 
déla parroquia! toledana de San Vicente.

Antes, sin duda, de esta época, siguiendo 
los impulsos de su feliz ingenio, Labia es
crito con la facilidad y soltura, y con el cas
tizo estilo que le distinguen, diferentes obras 
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poéticas, ya líricas, ya dramáticas. De ellas 
publicó, en Toledo, año 1557, reunidas en 
un volúmen y dedicadas al rey don Felipe II, 
las lírico-amatorias, intituladas (1) : Espejo 
de gentileza, Hospital de galanes enamora
dos, Hospital de Damas heridas de amor. 
Triunfo de amor y Epístolas amorosas, pre
cedidas de la composición dramática que 
denominó : Córtes de casto amor, seguidas 
del mas notable drama, comenzado por Mi
guel de Carvajal, y por nuestro autor con
cluido, con título de Las Córtes de la Muer
te, y comprendidas todas bajo esta portada : 
Córtesd'casto amor y córtes d'la Muerte, con 
algunas obras en metro y prosa, de las que 
compuso Luis Hurtado de Toledo. El cual en 
la dedicatoria al rey se expresa así :

Despues de haber dedicado.... Las Córtes de casto 
amor á vuestra alteza, hallé por mi cuenta que el 
vulgo... me había de juzgar por hombre vano, mayor
mente leyendo el Espejo de gentileza, Hospitales de 
Damas y Galanes, con otras obras de amor que á 
vuestra alteza ofrecí. Y para evitar este daño, pues la 
buena opinion es Joya estimable, y mas con el vulgo, 
determiné también par.a su enmienda y consideración 
ponelles juntamente otras Córtes que hizo la Muerte 
con todos los estados, con notable llamamiento en 
este presente año...

Ya en el de 1552 había sacado á luz, 
asimismo en su ciudad patria, la comedia de 
Preteo y Tibaldo, compuesta por el comen
dador Peralvarez de Ayllon, su amigo. Co
mo este «anciano y sabios caballero, «por la 
muerte, que todo lo atajas, no hubiese ter
minado ni corregido aquella pieza, la acabó 
nuestro Luis Hurtado, sirviéndole tal vez 
esta tarea de estímulo para componer su 
Egloga Silviana del galardón de amor, cuyo 
argumento es muy parecido al de la ante
dicha. Es probable que imprimiese también 
esta última en Toledo, pero solo tenemos 
noticia de su existencia al fin de la Segunda 
edición de la comedía de Preteo y Tibaldo, 
impresa en Valladolid, por Bernardino de 
SanctoDomingo, sin expresión de año, en 8.®, 
letra de tórtis.

Por la misma época juzgo que hubo de 
escribir Luis Hurtado su traducción en prosa 
castellana de Las metamorphoses de Ovidio, i 
que hizo imprimir en Toledo, por Francisco

(1) La mayor parte .son poéticas, pero hay alguna en prosa. 

de Guzman, con un largo prólogo que en 
nada ilustra su biografía.

Investido con el sacerdocio, no abandonó 
el cultivo de la poesía; dedicóse á compo
siciones de objeto y carácter algo mas ade
cuados á su ministerio. Y al llegar aquí, nos 
cumple hablar extensamente de la obra suya 
á que nos hemos referido al fijar aproxima
damente la fecha de su nacimiento. Como de 
esta fecha resulta que al publicar Luis Hur
tado el Palmerin, contaba solo de diez y seis 
á diez y ocho años, edad que podrá parecer 
demasiadojuvenil, suscitando dudasencues- 
tion de tan honroso interes para la literatura 
castellana, justo y necesario es que ponga
mos de manifiesto los datos de que nos he
mos servido.

No son por cierto recónditos ni descono
cidos : hállanse en el Semanario Pintoresco 
Español, tomo correspondiente al año 1853, 
en unos curiosos artículos del señor don 
Antonio Neira de Mosquera , sobre el rico 
donativo de libros hecho por el señor don 
Jacobo María de Parga y Puga, en su testa
mento, á la biblioteca de la Universidad de 
Santiago. Hace el señor Neira, despues de 
una introducción, rica de noticias para nues
tra historia bibliográfica, un catálogo de los 
mas exquisitos libros castellanos que for
maron el legado del eminente académico, y 
entre ellos menciona, analizándole y extrac
tándole en números separados, el manus
crito siguiente :

Las Trecientas, de Luis Hurlado, poeta castellano, 
en defensa de Illustres mujeres, llamadas Triunplio de 
virtudes. Dirigidas á la muy illustre señora doña Anna 
Manrique, señora de la.s villas de la Torre y el Pra
do. (Escudo de armas de esta distinguida familia 
con el lema à los lados : Confidit in ea cor viri sví. 
Sap. 31.) Donde se dan por egemplo algunas illus
tres mujeres que ha hauido notables en cada virtud.

En 4.", de doscientos folios, con la portada y las tres 
octavas correspondientes al principio de la invoca
ción, impresas; todo lo demás manuscrito, de letra 
clara é inteligible, pero con gran número de erratas. 
(Biblioteca de la Universidad de Santiago. Partç orien
tal ; estante 101, t. v.) Al folio nueve, vuelto, se en
cuentra el siguiente indice :

Las obras que se contienen en este tratado : 
Las trecientas del Triunpho de virtudes en defensa 

de illustres mujeres.
El Theatro pastoril, à la pastora Ismenia dedicado.
El Templo de amor, à la misma señora.
El Hospital de necios, hecho por uno dellos que sanó 

por milagro.
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La escueta, de auisadns. A la clara^Sophia,
La Sponsalia de amor y sabiduría^ de quie^i naçiecon 

agradecimieulo y.nobleza.
A continuación de este indice se lee la siguiente 

redondilla, la misma exactamente que puso Luis Hur
tado al íiu de Las Cortes de la .Muerte.

Porque mi sentido cuadre
Con la fe y toda razón.
Escribo ron corrección, 
De la Iglesia nuestra madre.

Aunque el libro todo va dedicado á doña 
Ana Manrique, dirígela el autor especial
mente su primera parte Las Trecientas del 
Tiiinifo de virtudes, imitación del Laberinto, 
de Mena, en la cual nuestro poeta visita los 
aposentos de las virtudes, ocupados por las 
mujeres de los hombres célebres, dedicán
dolas su respectiva octava, y presencia un 
porfiado combate entre los vicios, que han 
aprovechado la ocasión de quedar entre
abierta la puerta, y las virtudes que, defen
diéndose con heroísmo, consiguen el triun
fo. Acompáñale en su escursion ]‘á Sabidu
ría, y le despide la Fama. Al dedicar, pues. 
Hurlado esta fábula, harto pedantesca y ama
nerada, según el señor Neira, cuyo relato 
vamos extractando y compendiando, decla
ra terminantemente que era natural de To
ledo, y residía en la misma ciudad, y descu
bre su estado eclesiástico, llamándose<per
pétue siervo y cierto capellán» de la señora 
doña Ana. Y al comenzar la misma obra, ex
presa claramente el año en que la escribía, 
diciendo que iban trascurridos hasta aque
lla sazón

Despues de la culpa de Adán remediada 
Mil y quinientos sin cuenta notada, 
y dos con ochenta vueltas iguales,

y revela su edad, añadiendo :
AZ tiempo que cuento, el orbe en que vivo 
Ale habie trabajado diez lustros de años, 
Despues de apartados de muchos rebaños
De aquellos en cuya defensa os eseribo.

Es evidente, por consecuencia, que el 
autor de este libro tenia cumplidos cincuenta 
años en lo82. No admitiendo la cuenta por 
lustros una exactitud matemática, calcula-, 
mos que pudo haber cumplido ya en esta 
fecha los cincuenta y dos años, y fijamos su 
nacimiento hacia el de lo30.

Que el Luis Hurtado, toledano, saceydq- 

te, autor del manuscrito, fuese el continua
dor de los.dramas.: Preteo y Tibaldo,y Las 
Corles dé la Muerte, y el original composi
tor de las Cóíies de casto amor, del Espejo 
d.e gentileza, etc., de la Egloga Sdviana, y la 
traducción de Ovidio, lo acreditan (Ion Ni
colás, Antonio, qu(í cita estas obras impre
sas como producciones de Luis Hurtado de 
Toledo, cura de la parroquial toledana de 
San Vicente, y la protestación cristiana que 
arriba dejamos copiada. Pero ¿será este m s- 
mo el Luis Hurtado, autor de la tragedia 
Policiana y del Palmerin de Inglaterra, pu-, 
blicados de 1547 á 1548? Por mi parle así 
lo creo. Frecuentes son estos ejemplos de 
precocidad literaria, y tratándose de com
posiciones del antiguo género caballeresco, 
en que la imaginación vuela y delira libre
mente, deben parecer menos extraños. De 
la feliz inventiva de Luis Hurtado de Toledo,, 
pruebas repelidas tenemos en sus obras no; 
cuestionadas.

Respecto del célebre acríistico (descu
bierto por don V. Salva en 1827, en el único 
ejemplar conocido de la, edición original), 
debe advertirse que no cabe duda alguna. 
El epígrafe a El Auctor al Lector», que lle
van las octavas, destruye la suposición que 
pudiera hacerse de aludir el letrero aciós- 
tico á las mismas octavas, y no al Pal
merin.

Algún erudito bibliógrafo, mencionando 
socamente (en 1851) las obras impresas de 
Luis Hurlado, afirma que fue mercader de 
libros en Toledo. Ignoramos el fundamento 
de esta noticia, que en rigor no se opone á 
las referidas.

Róstanos añadir la última que tenemos dO; 
nuestro poeta. En 1598 publicó en la mis,-, 
ma,imperial ciudad una Historia de San Jo
seph, en octavas; libro íarísimo, cuya fecha 
coincide singularmente con Ja época en que 
Valdivielso escribía su poema del mismo 
asunto, y puede explicar el suceso que este 
último autor refiere al fin del prólogo, de 
haberle cierta persona , á quien no conocía, 
hablado mal de su libro, asegurándole que 
SÇ había vendido en Toledo y Valladolid, 
cuando á la sazón no estaba acabado de im
primir. La tasa del poema de Valdivielso es 
de diciembre de 1604.
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Al ccrlánicn de ja, solemne dedicación de la 
capilla del Sagrario de Toledo, año de 1616, 
publicado en la Descripción de estas lientas 
[Madrid, 1617), concurrió qon un soneto y 
una canción el licenciado Luis Hurtado de 
Ecija., que, tal vez habiendo alcanzado á 
nuestro toledano, y siendo su convecino, se 
distinguiría de él por ese sobrenombre, in
dicante de su patria ù origen. El autor de la 
Dolcrittf Pedro Hurlado de la Vera, contem
poráneo de nuestro Luis, fue quiza natural 
de la Vera de Piasencia, y se denominó así 
por distinguirse de él. Mutuas é idénticas ra
zones militan respecto de estos escritores y 
de Alfonso Hurtado de Veíanle, nombrado 
algunas veces Hurtado de Guadalajara.

Hemos escrito ya en parle la bibliografía de 
Luis Hurtado de Tp'edo; pero nos falta com- 
jiletarla, relativamente á sus obras nodra- 
ináiicas, para dar fin á este, artículo.

á\as Trecientas &e sigue en el manuscrito 
e\ Theatro pastoril, dir'i^idn á la pastora Is
menia. Es novela pastoril, en prosa : Lusardo, 
anciano pastor del Tajo (el autor) cdilica un 
teatro campestre ep que sus.compañeros reci
tan diferentes composiciones líi icas. El fondo 
de esta invención, así como e.I de la titulada: 
Templo de amor, que va despues, parece ser 
la pintura de una pasión ideal, platónica, 
exenta de torpezas y debilidades. Muéstrase 
aquí el poeta imitador de la escuela italiana: 
—Síguese c\ Hospital (le necios, que es la 
mejor composición del tomo; «regularizada 
en el plan, salpicada de picantes y. epigramá
ticas,sales y llevada á cubo por medio de una 
fábula entretenida , ofrece la espontaneidad 
vigorosa de los pensamientos madurados por 
la experiencia y la observación.....  Luis 
Hurtado es,á los,vicios morales lo que Saave
dra Fajardo á los abusos literarios.» —Funda 
su invención alegórica en un hecho: en las 
disposiciones renovadas por Felipe III «para 
eptar de jos pobres y recoger en los hospita
les los enfermos y llagados.» No encontrando 
losnecics casa ni hospital, nuestro autor les 
fabrica uno de pluma para su albergue.— 
tÊl/ngiçnio, enfermo, y .dolorido deamgr, co
mienza á caminar por un pegujar descono
cido; un nublado lo lleva á las riberas del 
mar, donde ja jVeces'idnd, como hospitalera, 
apresta un bat,el para conducirle á la isla de

la Voljintadt. donde se levanta el alegórico 
edificio: el Hospital de necios. Recorre, y. 
describe con filosófica sátira las diferentes 
sales, apoyado en el báculo de la discreción; 
y por fin , reconociendo, no ser aquel asilo 
conveniente para enfermos de amor, le aban
dona; proporciónale salida el discreto len^ 
gu/tje , fiscal. Hállase esta obra escrita i n dé
cimas; el señor Neira trascribe algunas tirar- 
das, en cuatro artículos sucesivos. El pasaje 
siguiente con que el autor da principio, de
be copiarse aquí:

Cuando al medio do mis anos
I.leg I la l'"(■(la mundana,
Libre de :a gente vana
Que fue causa de los daües.
De mi voluntad insana,
Halléíne con un dolor
Que dicen es mal de amor.
Dé tan terrible poilér,
Que agora, con libre ser,
Su acuerdo me d.i temor.
Que de lo que enriquecido
Mé tuvo mi primavera.
Solo rae quedó dentera; 
Quedando pobre y perdido 
De seguir esta bandera.

Ocupa el inmediato lugar en el manuscrito 
la Scuela de avisados para ejemplo de virlu~ 
(les y corrección de vicios, dirigida á la clara 
Sophia; es obra poética, y en su dedicatoria 
dice Hurtado:

Las coplas y uso de trovar, de que ahora se bur-; 
lan los que quieren parecer cuerdos, ya tuvieron huen 
lugar en España... y fueron acepto titulo á los Reyes, 
que además de usarlo y frecuentarlo mucho, letiian. 
por falto al cortesano sin ello... Pero si todavía el ha
cer coplas es delito , yo doy por descargo las ocasio
nes que á Iqs faltos de, exercicio y sobrados de con
gojas y melancolías ofresce el tiempo.

El Último tratado se titula; Sponsalia de 
amor y sabiduría, de quien nacieron agra~ 
decimiento y nobleza- — Vénus propone á 
Cupido diversas compañeras para sus deva
neos amorosos, y por consejo de Marte, el 
hijo de Cillieres elige á Minerva, asunto mi
tológico ya trillado.

Dedica el autor esta última fábula á don 
Luis de Vargas y Manrique, señor de las vi
llas de la Torre y el Prado. El erudito Neira 
no recordó que este personaje fue el insigne y., 
malogrado poeta, amigo de Cervantes, elogia-. 
do por éste y repetidamente por Lope de 
Vega, y á quien

................................. las ondas. 
Del mar Tyrreno .tienen.séyultadp.
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Su desgraciada muerte 
hubo de ocurrir poco despues del año 1590. 
—La pastora Ismenia, ó Sophia, á la cual diri
ge Hurtado varias de estas obras, era, según 
el mismo, doña Isabel Manrique, hija única 
de doña Ana Manrique y don Diego de Var
gas, secretario supremo del emperador y 
rey Carlos V. Dedúcese que don Luis de 
Vargas Manrique era el primogénito de éstos, 
y por tanto heredero del señorío expre
sado, que debia trasmitirle su madre, doña 
Ana, á quien Hurtado presentó el manus
crito.

No encuentro citada la fecha en que se 
imprimió la primera edición del libro de 
Ovidio, traducido por nuestro autor

Las in6ttítnórphos6s ó trousfoTniücioncs del excelente 
poeta Ovidio, en quince libros, vuelto en castellano. 
—Toledo, por Francisco de Guzman.

Edición que debió escasear desde luego, 
pues no la conoció el doctor Antonio Perez 
Sigler, que al publicar, en 1580, su traduc
ción poética de la misma obra, se dió por 
primer traductor castellano de ella.—Poseo 
dos reimpresiones de la de nuestro autor, á 
saber: <Anvers; por Pedro Bellero, 1595; 
en 8.“, con grabados en madera.» Va dedi
cada al secretario y consejero Estéban de 
Ibarra, por el impresor, que la añadió las 
alegorías en prosa del referido doctor Perez 
Sigler, pero sin nombrar á éste; y «Ma
drid; por la viuda de Alonso Martin. Año 
de 1622» ; 8.” Al principio de esta edición se 
lee un soneto con estrambote, de Luis Hur
tado de Toledo, < A los lectores » : recomien
da el libro,

El cual ha corregido y enmendado 
Con letras de su imprenta delicadas 
Francisco de Guzman el de Toledo.

Historia de San Joseph, en octavas.—Toledo, Pedro 
Bodriguez, año to98; 8."
Edición original castellana del Palinerin de Ingla

terra ¡ ejemplar único, existente en Valencia, librería 
del señor Salvá hijo.

«Libro del muy esforçadocaualleçpPfl/inerài de In
glaterra, hijo del rey do Duardos: y de sus grandes 
proezas; y de Floriano del Desierto, su hermano; con 
algunas del príncipe Florendos, hijo de Primaleon. 
Impreso año de M. D. xlviij.» (En el colofon final dice 
M. D. xvij ; esto es al fin del primer libro.) «Libro se
gundo del muy esforçado cauallero Palmerin de In
glaterra, en el qual se prosiguen y han fin los muy

llora Lope ! dulçes amores que luvo con la Infanta Polinarda,dan- 
' do çima â muchas aventuras, y ganando inmortal 

fama con sus grandes fechos. Y de Floriano del De
sierto, su hermano, con algunas del príncipe Floren- 
dos, hijo de Primaleon. Toledo, en casa de Fernando 
de Santa Cathalina, defunto que haya gloria. Acabóse 
á xvj del mes de julio de M. D. xlviij».—Folio, letra
gótica.

Descubierta por don V. Salvá esta edición, al dar 
noticia de ella al Núm. 1626 de su Catálogo de Lón- 
dres, primera parle, año 1826, engañado por el con
texto del Prólogo en que el editor Miguel Ferrer lla
ma al libro : Este mi pequeño fruto, este mi trabajo, 
dió por supuesto que el autor era el mismo Miguel 
Ferrer. Una feliz casualidad hizo despues que repa
rase en el acróstico , que dió á conocer al público en 
la segunda parle del Catálogo y en el Repertorio Ame
ricano.

Traducciones del PflZffieñ». La traducción francesa, 
donde expresamente se dice estar hecha del castella
no, es de raaislre Jaques Vincet, y se imprimió en 
Lyon , Thibauld Payen, 1353, fólio; y en Paris, Jean 
d’Ongoys ; 1574.

La version italiana, calcada en lodo sobre el origi
nal castellano, es de Mambrino Roseo; imprimióse en 
Venecia ; M. Porlonaris , 1555 ó 55; 8."; y despues en 
la misma ciudad, por Giacomo Rendólo , 1584, y por 
Lucio Spineda, 1609; 8.”

Hemos hablado de la refundición portuguesa de 
Moraes:

Evora, Andrés de Burgos, 1567, fólio.
Lisboa, 1592. Reimprimióse en Lisboa, por Simon 

Thadeo Fereira , 1786, con las demás obras de Mo
raes.

La primitiva version inglesa, que ignoramos si lo 
es del original ó de la refundición, fue hecha por An
thony Monday ; publicóse repelidas veces en Lón- 
dres'( 1602.—1609.- 1639.-1664.-1691. En 4.“) Por 
fin , Roberto Soulhey, en 1807, hizo otra version in
glesa de la de Moraes, y la imprimió en Lóndres con 
varias anotaciones.

La especie tradicional que acerca de la composición 
del Palmerin de Inglaterra, indicó Cervantes al ha
cer tan merecido elogio de esta obra:

«...,,. yesa palma de fngalaterra se guarde y se con
serve como à cosa única, y se haga para ella otra caja 
como la que halló Alejandro en los despojos de Darío, 
que la diputó para guardaren ella las obras del poeta 
Homero. Este libro... tiene autoridad por dos cosas: 
la una, porque él por sí es muy bueno; y la otra por
que es fama que le compuso un discreto Rey de Por
tugal». Esta especie, digo, tan falta de toda legitima 
comprobación (Faría y Sousa que la apoyó, fue algo 
posterior á Cervantes), tiene á mi juicio su cierto fun
damento: es la tradición desfigurada de lo que pasó 
con el Amadls. En la refundición primitiva portugue
sa del original galo-breton de este último libro, luvo 
pane, cuando no fuese exclusivo autor de aquella ta
rea, uno de los príncipes de la casa real portuguesa.

Escribió Luis Hurtado algunos Romances popula
res , de los cuales se encuentra , impreso en pliego 
suelto, sin lugar ni año, y en el Cancionero de Ro
mances, Anvéres, 1550, uno relativo ála historia de 
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Troya, que el señor don A. Duran lia insertado en su 
Romancero (tomo i, Núni. 474) de \& Biblioteca de 
Autores españoles, de M. Rivadeneyra, dándonos de 
él esta noticia bibliográfica:

«Romance nuevamente hecho por Luis Hurtado, en 
el cual se contienen las treguas que hicieron los tro- 
yanos, y la muerte de Héctor, y cómo fue sepultado. 
También van aquí los amores de Achiles con la linda 
Policena.» Sin lugar ni año. (En 4.“ gótico, á 2 col., 4 
foj-, fig.)

Comienza:
En Troya entran los griegos... El señor Durán pone 

á su fin la nota siguiente:
«Floreció el autor de este Romance en la primera 

y la segunda mitad del siglo xvi, Vése en él la afición 
que reinaba entonces de convertirla historia antigua 
en novelas caballerescas, y cómo transigían los poetas 
de la época con el gusto público para poner al alcan
ce del pueblo la erudición clásica, acomodándola á 
sus costumbres...»

El señor don Tomás Muñoz y Romero da noticia 
en su Diccionario bibliográflco-histórico de la siguien
te obra inédita de nuestro autor:

Memorial de algunas cosas memorables que tiene la 
Imperial ciudad de Toledo, dirigido á la C. R. M. 
del Rey don Phelipe de Austria, monarca délas 
Españas, por Luis Hurtado de Toledo, rector de San 
Vicente.-MS. en fól.; letra del siglo xviii.
En la Academia de la Historia, C. 95, —Esta obra 

(dice el señor Muñoz), «se escribió por encargo del 
corregidor de Toledo Juan Gutierrez Tello, con el 
objeto de contestar al interrogatorio que mandó Fe
lipe II remitir á los pueblos de Castilla el año 1576.— 
Las preguntas del mismo se ponen como epígrafes 
de los capítulos de la obra. Este trabajo contiene no
ticias muy curiosas de Toledo, particularmente del 
siglo XVI ».

Pedro de Cáceres y Espinosa en la vida que escri
bió de Gregorio Silvestre, al frente de las Obras de 
este famoso poeta, da por seguro que la titulada: Hos
pital de Amor, publicada por Hurtado de Toledo como 
producción suya, no lo era sino del licenciado Jime
nez, que precedió á Silvestre en el oficio de organista 
de la iglesia mayor de Granada.—Las obras de Sil
vestre se imprimieron por primera vez en 1582.

Composiciones dramáticas de Luis Hurtado de To
ledo:

? Tragedia Policiana, en la qual se tractan los muy des
graciados amores de Policiano é Philomena, exe- 
cutados por industria de la diabólica vieja Claudi- 
na, madre de Parmeno, y maestra de Celestina.
(Debajo un grabado en madera que representa á 

Policiano y Philomena.)
Colofon final:—« Acabóse esta Tragedia Policiana, 

á XX dias del mes de noviembre, á costa de Diego Ló
pez, librero, vecino de Toledo, año de nuestra re
dención de mili é quinientos et quarenta y siete 
años.»—4.°, letra gótica: 80 hojas.

Han tenido presente ejemplar los señores traducto
res y anotadores españoles del Ticknor; y otro, de que 
habla el señor don Fernando Wolf, se halla en el to
mo citado de farsas de la Biblioteca Real de Munich.

En prosa; imitación de la Celestina', divídese en 
veinte y nueve actos, ó mejor, escenas.

A la vuelta de la portada se halla un prólogo del 
anónimo autor, quien, exponiendo las razones que le 
movieron á escribir esta obra, dice :

«.. Pues en el processo de mi escriptura, no sola
mente he huydo toda palabra torpe, pero aun he evi
tado las razones que puedan engendrar deshonesta 
imaginación; porque ni mi condición , jamás se agra
dó de coloquios suzios, ni aun mi profession de tratos 
dissolutos.»

«A pesar de tales protestaciones, la obra (dicen los 
expresados traductores) pertenece al género de las 
Celestinas, y puede correr parejas con cualquiera de 
ellas en punto á obscenidad y grosería.»

Preceden á la pieza cuatro estrofas de á ocho ver
sos , cuyas iniciales desde la linea 1 á la 29 dicen, leí
das de arriba abajo : El Bachelier Sebastjan Fernan
dez. Al describir extensamente esta producción dra
mática los eruditos traductores de Ticknor, infirieron 
ser su autor el declarado en la composición acrósii- 
ca; la cual solo encierra una advertencia general con
tra los engaños del mundo y la pasión del amor, y 
una amonestación á la virtud. Pero descubierta en 
la Biblioteca Imperial de Viena otra edición de esta 
Tragedia Policiana, de Toledo, 1548, aparece à su fin 
un epílogo en tres estrofas de á ocho versos con el 
epígrafe: Luis Hurtado al Lector; y de su contexto, 
evidentemente, ser este mismo Luis Hurtado el autor 
de la obra. —Ha publicado el señor Wolflas tres es
trofas; en obsequio de la brevedad trasladaremos úni
camente la última:

Solo diré la leigas notando
Lo provechoso que en ella es hallado.
Porque lo malo, siendo mirado, 
Avise huyllo y ser de otro vando.
Y si algún error halláres mirando, 
Supla mi falta tu gran discreción, 
Pues yerra la mano, y no el corazón
Que aqueste lo bueno va siempre buscando.

Tragedia Policiana, en la cual se tractan los muy 
desgraciados amores de Policiano e Philomena...
—Impresa en Toledo, en casa de Fernando de Santa 
Cathalina: acabóse al primero dia del mes de Março, 
año de.......1548.
Edición existente en la Biblioteca Imperial de Viena; 

citada por el señor Wolf en su tratado Sobre una Co
lección de Romances españoles, hallada en la Bibliote
ca de la Universidad de Praga (Viena, 4850), y des
pues en su reimpresión ilustrada de la Danza de la 
Muerte, de Juan de Pedraza. (Viena, 4852.)

Al fólio vuelto de la hoja penúltima, contiene el 
epílogo de Luis Hurtado « Al lector », en tres estrofas 
de á ocho versos; donde el ingenioso toledano se de
clara autor déla obra.
Comedia de Preteo y Tibaldo, llamada Disputa y re

medio de amor, en la qual se tratan subtiles senten
cias por quatro pastores: Hilario, Preteo, Tibaldo y 
Griseno, y dos pastoras: Polindra y Belisa; com
puesta por el comendador Peralvarez de Ayllon, 
agora de nuevo acabada por Luys Hurtado de To
ledo.—Toledo, año de 4552.

13
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Segunda (edición de la Comedia de Preleo y Tibaldo, 

llamada Disputa y remedio de amor, en la cual se 
tratan subliles sentencias por cuatro pastores ; Hi
lario, Preleo, Tibaldo y Griseno; y dos pastoras: 
Potindra y Belisa, compuesta por el comendador 
Perálvarez de Ayllon, agora de nuevo acabada por 
Luis Hurlado de Toledo; va añadida una églogasil^ 
viana entre cinco pastores, compuesta por el mis
mo autor.
Al folio -13 vuelto :

Égloga Silviana del galardón de amor, por Luis Hur
lado compuesta y acabada.
Colüfon final, «En Valladolid,impresso conlicencia 

por Bernardino de Sancto Domingo.» Sin año; en 8.°; 
de 56 hojas, letra gótica.

Prólogo de Hurlado.
Égloga Silviana del galardón de amor, por Luis Hur

tado compuesta y acabada.
Empieza al folio 43 vuelto de la Segunda cedicion de 

la comedia de Preteo y Tibaldo, compuesta por Perál
varez de Ayllon, y el mismo Hurtado, impresa en Va
lladolid , per Bernardino de Sancto Domingo. Sin año; 
8.°; letra gótica.

Córies de casto amor.
Pieza dramática, primera composición contenida en 

el libro : ^Certes d'casto amor y cortes d'la Muerte, con 
algunas obras en metro y prosa , de las que compuso 
Luys Hurtado de Toledo. — Impresso en Toledo, en 
casa de Juan Ferrer, 1557.»

Va dedicada al Rey don Felipe 11. El libro, según 
Brunet, está en letra gótica hasta el folio 47, donde 
comienza El triumpho de amor; el resto de la primera 
parle en letra gótica.

En vista de que ni Brunet, ni el editor moderno de 
Las Córtes de la Muerte, hacen mérito de la existen
cia, en el libro qiíe nos ocupa, del Espejo de gentile
za, ni de otras composiciones que menciona la dedi
catoria de aquella pieza dramática, y aun de los mis
mos términos del autor dedicante , vengo á dudar si 
las imprimirla en este volúmen ó separadamente.

Las Córtes de la Muerte, á las quales vienen lodos los 
estados, y por via de representación, dan aviso á 
los vinienlesy doctrina á los oyentes; llevan gra-, 
cioso y delicado estilo: dirigidas por Luis Hurlado 
de Toledo al señor don Phelipe, Rey de España y 
Inglaterra, etc., su señor y Rey , 1557.
Sesenta y ocho hojas, casi todas impresas en lór- 

tis. La última, no foliada, contiene las erratas, y el 
colofon siguiente :

«Aquí se acaban Las Córtes de la Muerte, que com
puso Michael de Carauajal y Luis Hurtado de Toledo. 
Fueron impressasen la imperial cibdad de Toledo, en 
casa de Juan Ferrer; acabáronse á xv de oiubre, año 
de M.D.Lvii.»

Preceden áesle colofon unos versos latinos del doc
tor don Diego de Sandoval, en loor del autor (Hurta
do) y la protestación de éste, ya referida.

Forma esta pieza dramática segunda parle del libro 
titulado : «Córies de casto amor y Córtes de la Muerte, 
con algunas obras en metro y prosa, de las que com
puso Luis Hurtado de Toledo, 1557»; en 4,®; con gra-
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hados en madera. La primera parte es de setenta y 
dos hojas, y à su fin dice: «Impresso en Toledo, en casa 
Juan Ferrer, año de m.d.lvii.»

De la dedicatoria al Rey hecha por Hurtado, ya ha
blamos oportunamente.

En ella dice sobre el primitivo autor : «Las quales 
Córtes fueron comenzad.as por Micael de Caravajal, 
natural de Placencia, y..... yo las proseguí y acabé.»

Se ha reimpreso el auto de Las Córtes de la Muerte 
al frente del Romancero y Cancionero sagrados, co
lección de don Justo de Sancha, lomo xxv de la Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Rivadeneyra.

HURTADO DE VELARDE (alfonso). Este 
insigne y casi desconocido poeta, llamado 
por algún bibliógrafo Hurtado de Guadalaja
ra Fajardo, {Indice mannscrilo de comedias), 
fue, en efecto, natural de Guadalajara, según 
refiere el padre Hernando Pecha, jesuíta, su 
paisano, en la Historia de las vidas de ios 
Excmos. señores duques del Infantado y sus 
progenitores, desde el infante donZuria pri
mero señor de Vizcaya; preciosa obra que 
acabó de escribir en 163o, inédita (1), y cuyo 
códice han tenido presente los señores don 
Aureliano Fcrnandez-Guerra y Orbe y don 
Manuel Tamayo y Baus para la composición 
de su excelente drama : La Ricahembra, 
fundado en la historia de doña Juana Gonza
lez de Mendoza (2).

El padre Pecha asegura que Hurtado Ve- 
larde fue el autor del célebre romance :

Si el caballo vos han muerto, 
Subid, Rey, en mi caballo.

que fue publicado anónimo en el Romance-^ 
ro general (1602), é incrustado en la come
dia de Luis Velez de Guevara, que lleva por 
título su primer verso, y gira sobre su 
asunto.

Compuso Hurtado Velarde la tragedia de 
Los siete Infantes de Lara, en lenguaje anti
guo; pieza rarísima, que salió á luz en la 
Flor de comedias de España de diferentes 
autores, recopiladas por Francisco de Avila, 
vecino de Madrid, Quinta parte. — Madrid, 
Alcalá, 4613; bajoel apellido expreso de su 
autor. El extraño error de don Nicolás Anto- 
tonio, que llamó á este peregrino libro: 
Quinta parte de comedias de Lope, no con
teniendo sino una de este ingenio, y siendo

(1) Véase el apéndice á este artículo.
(2) Notas á dicho drama.
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las demas de otros notabilísimos, cuvos 
nombres constan en él terminantemente /lia 
dado lugar á que así esta pieza como to
das las publicadas en dicho tomo, se hallen 
atribuidas en varios catálogos á Lope de Ve
ga Carpio.

Creemos que nuestro Alfonso Hurtado de 
Velarde es el mencionado por Agustin de 
Rojas Villandrando en su apreciable Loa de 
la comedia con el dictado del heroico Ve- 
larde :

Pero de paso diré
De algunos que se me acuerdan,
Como cl heroico Velarde,
Famoso micer Articda,
El gran Lupercio Leonardo,
Aguilar, el de Valencia,
El licenciado Ramon, etc.....

Hace muy distinguida mención de este 
poeta el doctor Cristóbal Suarez de Figue
roa en su Plaza universal de ciencias y artes 
(Madrid, 161S), al hablar de los mas céle
bres dramáticos españoles.

Un Lope de Rueda (dice), un Velarde, único en el 
lenguaje antiguo, un famoso Lope de Vega, Tárrega, 
Aguilar, Miguel Sánchez, Miguel de Cervantes, Mira 
de Mescua , Luis Velez, Gaspar de Avila.

En el Ragguaglio di Parnasso, de Fabio 
Franchi {Essequie Poetiche..... del signor 
Lope de Vega..... 1636), hallamos noticia de 
otras dos composiciones dramáticas de Ve- 
larde, que se han perdido. Pone Franchi 
en boca de Lope de Rueda , que á nombre 
de los demás poetas hablaba en el tribunal 
de Apolo, la siguiente petición de nuestro 
autor :

Velarde, que es este hombre grueso, quiere que de 
su Comedia del Cid, doña Sol y doña Elvira, y de 
aquella otra titulada ; El Conde de las manos blancas, 
no quede mas que el titulo, porque la obra no sirva 
de ejemplo á ningún hombre barbado, para preciarse 
de blanca mano.

He visto últimamente una mas exacta nota 
bibliográfica del libro : Flor.de las comedias 
de España..... Quinta parte; y, según ella, 
el epígrafe de la tragedia de nuestro poeta, 
dice así ; <í Tragedia de los siete Infantes de 
Lara, en lenguaje antiguo. De Hurlado Ve- 
larde, vecino de la ciudad de Guadalajara.»

Nota sobre el padre Pecha. Del padre Her
nando Pecha existe en la Biblioteca Nacio
nal de Madrid el manuscrito original de la 
Historia de Guadalajara, fundación de la

Orden de San Jerónimo, en España, y ge
nealogía de los duques del Infantado. Có
dice G-92.

Salazar y Castro, en su Biblioteca genea
lógica española, dice :

El padre Hernando Pecha, de la Compañía de Je
sus, escribió la Historia de Guadalajara con las ge
nealogías de los principales linajes de aquella ciudad, 
y con extension de la casa del Infantado, que com
prende tantas de Espana. Este libro se ha estampado 
con el nombre de don Alonso Nuñez de Castro, pero 
no es suyo, ni tiene en él otra cosa que el habérse
le apropiado su mismo autor, y hecho que le prohi
jase.

De otra obra del mismo autor, inédita, da 
asimismo noticia el señor Muñoz y Romero, 
á saber :
Tractatus de primatu sanctœ ecclessîœ Toletaree in 

unniversa Hispania; in duos distributus libros, 
auctore P. Fernando Pecha, Guadalajarensi, é So
cietate Jesu , theologo collegii Placentini rectore. 
Manuscrito, original en la librería de la santa igle

sia de Toledo.
Dramas de Hurtado de Velarde : 

Tragedia de Los siete Infantes de Lara.
(Elor de las comedias de España de diferentes au

tores, Quinta parte.—Madrid, 16Io.—-Alcalá, 1613.
Comedia del Cid, doña Sol y doña Elvira,
El Conde de las manos blancas.

Citadas por Fabio Franchi en su Ray 'yuaylio di Par
nasso {Essequie Poetiche......áe\ signor Lope de Ve
ga. ~ Venecia , 1636.)

HURTADO DE LA VERA (pedro). De este 
autor, acaso natural de la Vera de Plasen- 
sencia, residente en Flándes por los años 
de 1572, no tenemos otra noticia que la de 
sus obras. Si hubiéramos de atenernos al 
aparente sentido de unos versos que escri
bió al frente de su Comedia Dolería, diría
mos que su nombre conocido era un seudó
nimo. Comienzan así :

AL LECTOR. — SONETO.

IIERACLIO.

Pregúntanme quien soy, no oso platicallo,
Del poco que meresco nace este temor. 
Podría ser también de ser nuevo pintor, 
Vos responderéis, pintura, lo que callo.

Que yo detrás rae escondo, á ver si hallo,
De mas de la correa, quien haga cl reprensor, etc.....

Un año despues de esta publicación sacó á 
luz la
Historia, lastimera d'el Príncipe Erasto, hijo del em

perador Diocleciano, traducida del italiano en es- 
panol, por Pedro Hurtado de la Vera, — Anvers, 
1373; 12.°
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La Dolería es comedia en prosa del gé
nero de las Celestinas.

Comedia intitulada ; Dolería del sueño del mundo, 
cuyo argumento va tratado por via de Philosophia 
Moral. Por Pero Hurtado de la Vera. — En Anvers, 
en casa de la viuda y herederos de Juan Sleelsio, 
1372.
No he tenido presente esta primera edición.

Comedia intitulada : Dolería d'el sueño d‘el mundo, 
cuyo argumento va tratado por via de Philosophia

Moral. Ahora nuevamente compuesta, por Pedro 
Hurtado de la Vera. (Ens.)—En Ambéres, en casa de 
Guslenio lansens, al Gallo vigilante, 1393. Con gra
cia y privilegio ; 16.°
Dedicatoria â don Juan de la Cerda, duque de Me- 

dinaceli, capitán general porS. M. en las Tierras Ba
jas. Va dirigida por el autor, sin fecha ni firma. — El 
soneto referido. — Texto.
La Dolería del sveño del mundo. Comedia tratada por 

Via de philosophia moral. Por Pero Hurtado de 
Vera.—Paris; 1614. (Con los Proverbios de Alonso 
Guajardo Fajardo); 12.° español.

IBAÑEZ Y GARCÍA (don josé de). Autor 
del segundo tercio del siglo xviii. Caballero 
noble de Aragon se titula en el encabeza
miento de su comedia:
El valiente Eneas, ó Dido abandonada.

Impresa en 1737.

IBARRA (don ANTONIO de).
Escribe comedias con tanta prudencia y felicidad, 

como acierto y aceptación de todos.
Así dice Montalban en su Memoria de los 

que escriben comedias en Castilla. {Para lo
dos, 1632.)

IBARRA (JUAN ANTONIO de). Vascongado ó 
Navarro. En 1625, siendo secretario del eru
dito duque de Alcalá, don Fernando Afán 
de Rivera Enriquez, publicó una Relación de 
las Fiestas de la Canonización de San Ignacio 
de Loyola y San Francisco Javier, celebradas 
en Sevilla.

En 1639, era secretario y contador del 
Consulado y Lonja de aquella ciudad, co
mo lo expresa el epígrafe de un soneto que 
escribió en elogio póstumo de Montalban.

Parece algo dudoso que este fuese el don 
Antonio de Ibarra, citado por el propio Mon
talban como autor dramático.

IDIAQUEZ (lorenzo). Residía y era procu
rador en Zaragoza á mediados del siglo xvii. 
Nómbrale y hace alusión á una comedia su
ya , José Navarro en uno de los Vejámenes 
quedió allí en la Academia del virey, con
de de Lémos.

IPARRAGÜIRRE (don MANUEL de). Escri
bió para el teatro á mediados del siglo pasa
do, despues de la muerte de don José de 
Cañizares.
El Enfermo imaginario.
El Avariento.

IZQUIERDO (ausías). Valenciano; librero 
de profesión y muy aplicado á los estudios 
históricos y poéticos. Escribió en agradeci
miento á un milagro con que la Virgen del 
Puig le favoreció á él y un hermano suyo 
junto al lugar de Museors, la
Historia y fundación de Nuestra Señora del Puig, de 

Valencia.—Ett Valencia, por Juan Navarro, 1373; 8.°

Compuso y publicó también ocho roman
ces sobre la Pasión con título de
Quaderno espiritual.—En Valencia, 1577 ; 8.°

y la
Representación ó auto de un milagro de la Virgen del 

Rosario.—'Va\encia, Juan Navarro, 1389; 8.° 

pieza que le da lugar en este Catálogo. Fue 
colector y co-autor de un pequeño Cancio
nero que intituló;
Relox de Namorados (s/c), primera parte.—Valen

cia, 1363; 8.°

Contiene poesías en castellano y valencia
no; de estas últimas son algunas suyas. No 
expresa los nombres délos restantes autores.

Es de creer que á él se refiera el siguiente 
elogio escrito por Lope en el Laurel de Apolo 
Silva 2.®;
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Y si cualquiera de los que hay propuestos
En la ocasión faltára 
Izquierdo, como digno de altos puestos, 
La mano de su nombre acompañara.
Mas Castilla repara
En ver que escribe tan prudente y cuerdo
Que no pensaron que era Apolo izquierdo.

Representación ó Auto Sacramental áe un milagro de 
la Virgen del Rosario.—En Valencia, por los here
deros de Juan Navarro, 1S89; 8.”

IZQUIERDO ZEBRERO (ausías).
Lucero de nuestra salvación al despedimiento que hi

zo N. S. Jesuchristo de su bendita Madre, pasos 
muy devotos y contemplativos, estando en Bethania. 
Por Ausías Izquierdo Zebrero.—En Sevilla, por Fer
nando Maldonado, año de 1552.

Figuras del Auto; Hijo y Madre, Angel, con cartas 
de Adan, David, Moisen, Hieremías y Abraham ; Mag
dalena.

Auto llamado Lucero de nuestra salvación al des
prendimiento... etc. Compuesto por Ausias Iz
quierdo Zebrero...—Sevilla. Por Bartolomé Gomez 
de Pastrana. 1620.
He visto además esta pieza en impresión del siglo 

pasado, con el titulo siguiente;
Despedimiento de Christo g de su bendita Madre.....  

Compuesto por el doctor Ceballos, natural de Se
villa.

IZQUIERDO DE PIÑA (JUAN).
(Véase PIÑA.)

JANER Y PERARNAU (matías). Natural 
de Barcelona ; floreció en el primer tercio 
del siglo xviii.
La politica del amor.

Barcelona, por Francisco Guasch, 1732.

JÁUREGUI Y AGUILAR (don juan de). 
Oriundo de Vizcaya y de familia distin
guida; nació en Sevilla hácia el año de 1570. 
Tuvo sin duda excelentes estudios literarios 
y artísticos ; fue eminente poeta lírico y á la 
par celebrado como insigne pintor (1). Pasó 
á Roma, donde residía, y publicó su bellísima 
y conocida version castellana de la Aminta, 
de Tasso, en el año de 1607, á cuyo frente 
escribió Alonso de Acevedo, el autor insigne 
del poema : La Creación del mundo, un ele
gante soneto. La Aminta salió dedicada al 
duque de Alcalá. Regresó Jauregui á Sevi
lla, donde imprimió sus Rimas, año de 1618; 
y despues se trasladó á Madrid, fijando aquí 
su residencia y mereciendo las mayores dis
tinciones del rey don Felipe IV. Obtuvo el

(1) ¿Qué ha sido délos cuadros de Jáuregui? Celebróse 
muy señaladamente el que pintó de Judit :

«Si en colores, Judit, si en verso, Aminta.»

Cervantes habla de su propio retrato, pintado por don Juan 
de Jáuregui. Tengo á la vista una buena estampa del retrato 
que hizo del famoso don Lorenzo Ramirez de Prado, publi
cada en el Pentecontarcos, de este.—Madrid, 1612. 

hábito de Calatrava y el empleo de caballe
rizo de la reina doña Isabel de Borbon.

Trató aquí á los mas célebres ingenios y 
escritores : fue muy íntimo del padreHorten- 
cio Paravicino y de don Gabriel Bocangel, y 
adversario de Góngora y Quevedo. A este úl
timo satirizó en su desatinada comedia de 
El Retraído, pretendiendo ridiculizar el pre
cioso libro de La cuna y la sepultura, Des
graciadísimo en todos sus ensayos dramáti
cos, refiérese que entre los silbidos con que 
fue saludada una de sus farsas, se oyó gri
tar á un mosquetero: «Si Jáuregui quiere 
aplausos que los pinte.» Impugnador de Gón
gora en un Discurso contra el hablar culto y 
oscuro, vino por último á ser gongorino en su 
traducción déla Farsalia, de Lucano, que se 
imprimió póstuma en Madrid, 4684; aunque 
algunos dudan que le pertenezca legítima
mente.

Falleció Jáuregui en Madrid, año de 4649. 
Sus Rimas se han reimpreso en la Colec
ción de Estala ( don Ramon Fernandez ) : la 
Aminta repetidamente. Dió á luz un Me
morial al Rey sobre los escritos contra Fran
cia y una Apología del sermon de Paravicino 
en las honras de Felipe III. Hállase impreso 
su parecer sobre la libertad ó exención del 
arte de la Pintura al fin de los Diálogos de 
Carduchi,
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El Retraído. Comedia famosa de don Claudio. Repre
sentóla Villegas. Entran en ella las personas que ha 
habido en el mundo y las que no hay.
Escrita é impresa en 1656. Es una sátira insulsa de 

la obra de Quevedo iniitulada:¿ú! cuna y la sepultura. 
Aminta. Fábula pastoril de Torcuato Tasso, traducida 

por don Juan de Jáuregui.—Roma, 1607.
Dedicada al duque de Alcalá.

Aminta. Fábula pastoril de Torcuato Tasso.
La reimprimió Jáuregui entre sus Rimas.—Sevilla, 

Francisco de Lyra Varreto. m.dc.xvhi; 4.“
Se ha impreso despues repetidamente.

JAVALQUÍNTO (.marqués de). {Don Juan 
Alonso Francisco ele Benavides.} Señor de 
las villas de Estibiel, la Ventosilla, Ezpeluy 
y Almanzora. Fue hijo de don Manuel de 
Benavides, señor de las expresadas villas, 
caballero muy distinguido por su valor y ar
rojo, que se halló en el combate de Lepanto, 
y á quien Felipe III concedió el título de 
marqués de Javalquinto, en 1617; y de su 
esposa (con la cual casó en Baeza) doña Ca
talina de Rojas y Sandoval, hija de don Die
go, que lo era de don Bernardo, segundo 
marqués de Dénia. De este matrimonio tuvo 
además don Manuel á doña María de Bazan 
y Benavides, que casó con don Alvaro de 
Benavides, hijo de don Francisco, quinto 
conde de Sanlistéban, y del segundo enlace 
que contrajo con doña Josefa de la Cueva, 
á don Antonio de Benavides.

Señala Haro como notables ascendientes 
de esta familia á Manuel de Benavides, señor 
de Javalquinto, Estibiel, etc.,á quien suce
dió su hijo tercero Juan, llamado el Bueno, 
valerosísimo caballero, que sirvió á don En
rique IV, y despues se distinguió por sus 
continuadas hazañas en la conquista de Gra
nada , no menos que por sus relevantes 
prendas morales, mereciendo de los reyes 
Católicos el cargo de capitán general de la 
frontera y ciudad de Lorca.

Nuestro don Juan Alonso, nacido acaso 
en Baeza, Jaén, ó en alguno de los pueblos 
de aquel reino, pertenecientes al Señorío de 
su padre , se hallaba ya por muerte de éste 
en posesión de ellos y del marquesado en 
el año de 1620. Inclinóle especialmente el 
estudio y ejercicio de las letras; y tanto 
por esta afición como por lo esclarecido 
de su linaje, mereció particular favor y apre
cio del rey don Felipe IV, de quien fue ma-

JIM 

yordomo y gentil hombre de cámara, y como 
tal prestó juramento en el solemne del prín
cipe don Baltasar Carlos, año de 1632.

Por este mismo año le incluía y celebraba 
el doctor Juan Perez de Montalban en su 
Para todos {Memoria de los que escriben 
comedias en Castilla}, de esta manera :

El marqués de Javalquinto, poeta cuerdo, maduro 
y grave, ha dado muestras de su ingenio en cuantas 
ocasiones se le han ofrecido, y tiene acabadas algu
nas comedias de linda traza y mejores versos.

Estas comedias nos son hoy desconocidas. 
El señor don Jacinto de Salas y Quiroga, en 
un Cuento ingenioso que escribió años pa
sados {Semanario pintoresco del 4 octubre 
de 1840), dando en él principal papel á nues
tro Marqués, le atribuye una comedia titu
lada: Quien no sepa mas, que aprenda; pero 
esto sin duda es pura ficción, como todo 
aquel artículo.

No he visto á la fecha composición alguna 
lírica del Marqués, á quien olvidó Lope de 
Vega en sus panegíricos. Ignoro asimismo la 
época de su fallecimiento.

No debe omitirse aquí la noticia de un so
neto que, debido á la pluma no inelegante 
de su padre, se halla impreso al frente y en 
elogio de La Angélica, de Luis Barahona de 
Soto. (Granada, 1386. )

JIMENEZ (padre francisco).
Diálogo, hecho en Sevilla por el padre Francisco Ji

menez á la venida del padre Visitador á las es
cuelas.
En tres actos, con prólogo. .
( Códice de piezas dramáticas representadas en los 

colegios de la Compañía de Jesus.)

JIMENEZ DE CISNEROS (don francisco).
Emendar yerros de amor.

(P. 58.)

JIMENEZ DE ENCISO (don diego).
(Véase ENCISO.)

JIMENEZ PATON (maestroBartolomé). 
Escribió una puntual biografía de este in
signe humanista, con presencia de fehacien
tes documentos, el señor don Benito Maes
tre ; y la publicó adornada con un retrato 
del mismo, cuya procedencia olvidó indicar, 
en el tomo i de El siglo pintoresco, Madrid, 
1845.

Nació Paton en Almedina (Mancha, par
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tido de Villanueva de los Infantes); recibió 
el bautismo á 15 de agosto de 1569 ; fueron 
sus padres Bartolomé Jimenez y Apolonia 
Hernández^ y tuvo parentesco próximo con 
Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de 
Valencia.

Estudió en el Colegio lu^grial dejesuitas 
de Madrid, y despues en da-Universidad de 
Baeza ; distinguiéndose ya por su erudición 
y tareas literarias á los veinte años de edad. 
Dedicado á la profesión de maestro de hu
manidades, la ejerció cinco años en Alca
raz y pasó luego de catedrático de elocuen
cia á Viilanueva de los Infantes, donde, en 
1618, desempeñaba además el destino de 
correo mayor de aquella villa, por merced 
de su discípulo el conde de Villamediana. 
Fue también notario de la Curia romana y de 
la Inquisición de Murcia. Casó con doña Jua
na Hervas Monsalve, de quien tuvo varios 
hijos, quedándole solamente dos, llamados 
Alonso y Félix.

Apreciado de los hombres mas eminentes 
de su tiempo, entre ellos del gran Lope de 
Vega, que le dedicó un elogio en su Laurel 
de Apolo, vivió Paton exclusivamente para 
la enseñanza, el estudio y los trabajos lite
rarios, siendo ejemplar modelo de virtudes. 
Falleció en Villanueva, de setenta y un años, 
el 3 de abril de 1640.

Sus obras impresas son :
El perfecto Predicador, 1612.
Epítome de la Ortografía latina y castellana.—Báeiá, 

1614.
Proverbios morales de Barros ; concordados.—Baeza, 

1615.
Discurso sobre la langosta.—B‘Aeia, 1619.
Mercurius trimegistus, sive de triplici eloquentia, 

sacra, española , romana.—Baeza, 1621.
Decente colocación de la Sania Cruz.—Cuenca, 1625. 
Declaración de varios epigramas de Marcial; en plie

gos sueltos.—Madrid, Baeza y Cuenca, 1628á 1630. 
Historia déla... ciudad de Jaén... y de algunos hijos 

della. ( No fue Palón su autor original, como diré • 
mos.)--Jaen, 1628.

Discurso de los tufos, copetes y calvas.—Bae?.^, 1629. 
Declaracirn preámbula del Salmo « Beali inmacu- 

lali...» 1633.
Discurso en favor del santo y loable estado de la lim

pieza.—Granada, iBóB.
Reforma de trajes ( comentando la obra del arzobispo 

don Hernando de Talavera), con un opúsculo sobre 
El buen uso del tabaco.—Baeza, 1658.

No tenemos conocimiento de ninguna de 

sus obras dramáticas, que tal vez corren 
anónimas.

... A los veinte años de su edad tenia hechas muchas 
poesías, comedias, autos y otras obras sueltas, di
vinas y humanas,

dice su panegirista y Mecenas don Fernando 
de Ballesteros y Saavedra. {Proverbiosmora
les... de Alonso de Barros, concordados 
por Jimenez Paton.—Baeza, 1615.)

Entre sus obras inéditas se encuentra una 
titulada : Victorias del árbol sacro déla Cruz. 

; Dió muchas aprobaciones á libros, y pare
ceres en várias consultas.

Arregló y adicionó los borradores de la 
Hisloria de Jaén y de sus varones ilustres, que 
su autor el celebérrimo viajero, don Pedro 
Ordoñez de Ceballos, le remitió á este efecto 
en 1616. La publicó Paton, así corregida y 
dilatada, en 1628, dedicándola por medio de 
su hijo Félix, al insigne cardenal Cueva, 
primer marqués de Bedmar.

JIMENEZ SEDEÑO (don francisco). Es
cribió un soneto á la muerte de Perez de 
Montalban. {Lagrimas panegíricas.—Ma
drid, 1659.)
La Aurora del sol divino.

Schack cita una comedia de este titulo, manuscrita, 
con la licencia fechada en 1640 y bajo el nombre da 
Francisco de Monieser.

JIMENEZ....
Entremés de La Mujer loca y el Marido cuerdo.

JÜQÜER (fray Anselmo). Natural de Lis
boa; hijo de Juan Juquer, aleman, y de Lui
sa Freire, portuguesa. Tomó el hábito re
glar de la Orden de Cristo, en el convento 
de Thomar, el 2 de febrero de 1583. Varon 
muy docto y erudito; ejerció en su religion 
elevados cargos, y fue secretario de la em
bajada que don Juan IV envió á Cristina de 
Suecia.

Con este motivo conoció en Colonia al 
Nuncio Fabio Chisio, despues pontífice Ale
jandro VII, con quien pasó á Roma y tuvo 
estrecha amistad. Murió en Thomar, año de 
1663, dejando manuscritas algunas obras 
apreciables.
Tragedia Sanctœ Catherinœ martyris Alexandrines.

JUSTINIANO (licenciado lucas). Mencio
nado en el Discurso del doctor Antonio
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Navarro, y por Agustin do Rojas (1603):
El licenciado Ramon,
Justiniano, Ochoa, Cepeda.....

Cervantes le nombra en su Viaje (1614), 
de un modo no menos interesante que amis
toso, á la par de su querido Morales. Halló
los en Madrid al volver del Parnaso, y dice:

El pecho, el alma, el corazón, la mano
Di á Pedro de Morales, y un abrazo;
Y alegre recebl á Justiniano.

Fue el licenciado Justiniano, en Madrid, 
cura de la parroquia de San Ginés.
Los ojos del Cielo y martirio de Santa Lucia, Com

puesta por el licenciado Justiniano. Sacóse en Va
lladolid, 30 de marzo de 1615. Manuscrito existente 
en la biblioteca del duque de Osuna.

La Abogada de los ojos, Santa Lucia. Por el licencia
do Lúeas Justiniano.
Manuscrito, en la librería del señor Duran.
Son una misma comedia ; con ambos titulos consta 

en los Catálogos.

LACERDA (mateo de). Natural de la In
dia oriental portuguesa ; de Margaon, pro
vincia de Salsete ; hijo de Francisco Javier 
de Lacerda. No indica Barbosa su época. 
Escribió poesías y comedias en portugués y 
castellano.

LA-DUEÑA (don diego).
Jornada de La mas constante Mujer. (Burlesca.)

(P. 11.)
(Con don Juan Maldonado y don Jerónimo de Ci

fuentes.)

LAMADRID (juan de).
Los Médicos divinos, San Cosme y San Damian, y Lu

ceros de la Iglesia.

LANINI Y SAGREDO (don pedro fran
cisco de). No hallamos en la obra de don 
N. Antonio la menor mención de este es
critor dramático. La primera fecha que po
demos citar relativa á su persona es la de 
1666.

Imprimióse en este año la Parte veinte y 
seis de comedias escogidas de los mejores 
ingenios, y en ella la titulada: Resucitar con 
el agua, compuesta por don José Ruiz, don 
Jacinto Hurtado de Mendoza y Pedro Fran
cisco de Lanini, Valencia. El Certámen de 
la Soledad, celebrado aquí en 1660, é im
preso el año 1664, contiene una composi
ción de don Jacinto Alonso Lanini. En 1668 
se publicaban sazonados entremeses de 
nuestro don Pedro Francisco Lanini Sagre- 
do en la Ociosidad entretenida. El Ramille

te de sainetes (Zaragoza, 1672), insertaba un 
baile y una agudísima y discreta Pintura de 
los poetas mas conocidos, escrita en seguidi
llas (1); una y otra son obras del mismo La
nini, de quien salieron á luz dos ó tres nue
vas piececillas cómicas en la Flor de entre
meses (Zaragoza, 1676).

Las Partes treinta y seis, treinta y ocho, 
cuarenta, cuarenta y dos y cuarenta y tres 
de comedias escogidas, contienen varias 
que compuso, ya por sí, ya en colaboración; 
ademas comprende su repertorio otras mu
chas sueltas y algunos autos. Concluyó, es
cribiendo la tercera jornada, el drama: San
ta Rosa del Perú, de Moreto, última obra de 
este ingenio. Escribió con Gonzalez de Bus
tos, Diamante y La Hoz Mota. En 1676, ob
tuvo el privilegio real, por diez años, para la 
impresión de la Parte cuarenta y dos de co
medias escogidas, que comprende tres de su 
pluma; de ellas la titulada: Será lo que Dios 
quisiere, cuyo autógrafo poseo. Hubo luego 
de ceder este privilegio á Martin Merinero, 
que costeó y dedicó el tomo. Merece espe
cial mención su comedia : La nueva mara
villa de la gracia, Juana de Jesus María, que 
despues de impresa en la Parte cuarenta y 
tres, fue prohibida in totum por la Inqui
sición.

En 1683 era ya Lanini censor de come
dias. Con fecha de 10 de octubre 1689, fir
mó la notable aprobación (ó censura) qué

(1) Reimpresa por el señor Hartzenbusch en su Colec
ción de comedias de Alarcon.
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citamos en el artículo de don Pedro Rósete 
Niño.

Consérvanse en manuscritos de la biblio
teca del señor duque de Osuna, censuras 
originales de Lanini, firmadas en los años 
de 1685, 89, 91, 9-2,1700,1701 y 1706. Un 
manuscrito de su comedia: Habludme en en
trando f lleva fecha de este último año.

Comedias manuscritas en la biblioteca de Osuna. 
El Hijo del carpintero. (Manuscrito con fecha de 1674.

Autógrafa firmada.)
Sitio y toma de Namur. (Sin fecha.)
El Angel de las escuelas, Santo Tomás de Aquino. 
Habladme en entrando. Aprobada por el censor Ca

ñizares, con fecha de 1706, l.^de diciembre.
Esta última pieza, se atribuye á Vallejo en los Ca

tálogos impresos.
La Dama comendador.
El mas valiente Extremeño.
Saber obligar á Dios, para llegar á ser Rey. 
Entremés de La pluma.

Autógrafo, con fecha de 1676:ibiblioteca de Osuna. 
Fabladme en entrando.

Manuscrito antiguo: señor Duran. Esta pieza es di
versa de las atribuidas, de igual título, á Tirso y á 
Vallejo.
Será lo que Dios quisiere.

Manuscrito autógrafo en el códice Nûm.lôdemi 
librería. Está rubricado por el autor y lleno de en
miendas é intercalares de su mano. À1 fin de la se
gunda jornada se lee la siguiente censura:

«De órden del Excmo. señor Inquisidor general y 
de los demás señores de la suprema y general Inquisi
ción de España, e visto la comedia cuio título es: 
Será lo que Dios quisiere, y quitando lo que está bor
rado en la primera jornada, no alio en ella cosa con
tra nuestra santa fe y buenas costumbres y lo firmé 
en Madrid á 4 de henero de 1676.—El doctor don Juan 
de Rueda y Cuevas.—Abiendo reconocido que por el 
lugar de las tablas tiene inconveniente el azer cosa 
que parezca sermon , no se aga, sino digan las ala- 
banças de María Señora Nuestra con tal modo, que 
antes mueban á devoción que causen escándalo, por 
parecerle al pueblo que la acción grande y santa de 
la predicación se pasa á las tablas.—El doctor don 
J.® de Rueda y Cuevas.»

Al fin de la comedia , va la aprobación siguiente:
«Señor, he visto esta comedia de: Será lo que Dios 

quisiere, y por caso exemplar, merece su licencia 
de V. S. para que se represente.—Madrid á 2 de he
nero de 1676.— Don Francisco de Avellaneda.»

Imprimióse en la Parte cuarenta y dos de Varios. 
—Madrid, 1676.

Comedias en la Colección de Madrid :
Darlo todo y no dar nada. (Burlesca.)

(P. 36.)
El Rey don Alfonso el Bueno, {ó La batalla de las 

Navas}.
(P. 40.)

El Lucero de Madrid, Nuestra Señora de Atocha.

El gran Rey anocorela, San Onofre (1).
Será lo que Dios quisiere.

(P. 42.)
La nueva maravilla de la gracia, Juana de Jesus 

Maria.
(P. 43.)
Comedias sueltas:

El Angel délas escuelas, Santo Tomás de Aquino.
El Apóstol de Alemania, San Norberto, y segundo San 

Pablo.
La Dama comendador.
La gran Patrona de España.
El Hijo del carpintero.
Fabladme en entrando.
El monstruo de la amistad, y azucena de Valencia.
El Niño de Zaragoza.
Nuestra Señora de la Novena.
Níiestra Señora del Pilar.
Nuestra Señora y Sati Ildefonso.
El prodigio de la fe, y mas feliz Renegado.
Saber obligar á Dios para llegar á ser Rey.
Sitio y toma de Namur.
El sol de Oriente, San Basilio el Magno.
El mas valiente Extremeño, Bernardo del Montijo.

Autos.
La restauración del género humano.
La restauración de Buda.
Resucitar con el agua, San Pedro de Mazara.

(Con don José Ruiz y don Jacinto Hurtado de Men
doza.)

(P. 26.)
Tercera jornada de Santa Rosa del Perú. ~~._____

(Dejó escritas las otras dos jornadas Moreto.)
(P. 36, y en la Segunda parte de comedias de Mo

reto.)
El Aguila de la Iglesia, San Agustin.

(Con don Francisco Gonzalez de Bustos.)
(P. 38.)

El Apóstol de Valencia, San Vicente Ferrer.
(Con Diamante.)

Fray Francisco Jimenez de Cisneros.
(Con Diamante.)

El deseado Principe de Asturias, y Jueces de Castilla.
(Con La Hoz Mota.)

Labrador, Rey y Monje, y mejor Rey de los Godos.
(Con don Isidoro de Búrgos Mantilla.)

La perla de Cataluña, y peñas de Monserrate.
(Con don Nicolás de Villarroel.)

B.: El Hilo de Flándes.
E.f.: La Sacadera.

{Ociosidad entretenida en varios entremeses, bai
les, loas y jácaras.—Madrid, 1668.)
Baile de La Plaza de Madrid.

{Ramillete de Saynetes.—l^Ys^goís: 1672.)
B.: Las alhajas para Palacio.
B.: Eljuego del Hombre. (¿Es de don Juan Velez de 

Guevara ? )
E. : La víspera de la Pasqua.

{Flor de entremeses, bailes y loas.— Zaragoza, 
1676.)

(1) Hay otro San Onofre, de Claramonte.
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LARA (don PABLO de).
Amparar SU propio agravio.

LAVIANO (don MANUEL FERMIN de). Floro- 
ció en el segundo tercio del siglo xviii.
La afrenta del Cid vengada.
La buena Casada.
La defensa de Sevilla por el valor de los Godos.
La Española comandante.
El Godo Rey Leovigildo, y vencido vencedor.
La inútil precaución, y Barbero de Sevilla.
El Pretendiente y la Mujer virtuosa.
El Reo inocente.
ElSigerico. (Tragedia.)
La Suegra y ¡a Nuera.
El Urano Gunderico.
La toma de Sepulveda por el conde Fernán Comaleí. 
Triunfos de valor y honor en la corte de Rodrigo. 
Valor y honor de Oloniel.
El verdadero heroísmo está en vencerse á sf mismo.
La Viuda indiferente y esquileo de Castilla. 
La bella Guayanesa.
Las Hijas de Gradan Ramirez, y Restauración de 

Madrid.
Morir por la Patria es gloria: Atenas restaurada. 
Los Pardos de Aragon.
El solde España en su Oriente, y Toledano Moysés.

LAYUSA (SIMON).
La católica Reloua, y conquista de Granada.

LEBRIJA (frey márcelo de). Fue h jo le
gítimo del célebre humanista Antonio de Le- 
brija (Antonio Martinez CalayHarana); el solo 
legítimo y el mayor de los cinco que éste dejó 
á su fallecimiento, en el año de 4o22. Infié
rese que debió de nacer háciael año de 1476, 
y probablemente en Salamanca, adonde pasó 
su padre desde Sevilla poco despues de 1473, 
obteniendo la cátedra de letras humanas de 
aquella famosísima Universidad.

Educado por tan insigne maestro, debió 
Marcelo á sus relevantes prendas y á la nom 
bradía y relaciones de su padre, la coloca
ción que alcanzó de gentil hombre en la casa 
délos duques de Alba; la protección mas de
cidida de esta ilustre familia, y muy especial
mente de su vástago, el cardenal don frey 
Juan de Toledo, obispo que fue de Burgos; 
y por último, el hábito de la Orden de Alcán
tara, con una encomienda de ella.

Regresando nuestro autor, año de 1517, 
de Fiándes en la armada que traia á Cár- 
los V, con el comendador mayor de León, 
don Francisco de Toledo, el duque de Sessa 
y otros caballeros, encalló la nao en los ban-

LEB

eos de Fiándes, sufriendo además la embes
tida de otra nave que la rompió un costado. 
Salvóse la gente por especial favor de la Pro
videncia ; pero esté suceso hizo tal impresión 
en nuestro Marcelo, que deseando (dice) ha
llar otra manera de vida léjos del tráfago de 
la corte, y huir de las justas, torneos y fies
tas que en otro tiempo le fueron muy agra
dables, determinó retirarse á la Encomienda 
de la Puebla, que ya poseía, en la Orden 
de Alcántara, con beneplácito que obtuvo 
de su amo el comendador mayor. Llevada á 
efecto esta determinación, desempeñó des
pues frey Marcelo varios encargos del Em
perador, así en la judicatura de la Orden, 
cuyo visitador general era al propio tiempo, 
como en lo tocante á las obras del insigne 
convento de la misma y de reedificación del 
puente de Alcántara , que fue concluido en 
1543.

Impidiéronle estas comisiones dar la últi
ma mano á sus peregrinas poesías, que pu
blicó hacia el año de 1545, con títulos de 
Triaca del alma^ Triaca de amores y Triaca 
de tristes, en un volúmen, sin fecha ni lugar 
de impresión. De la advertencia al lector y 
de otras ilustraciones que puso á este libro, 
así como de una Epístola que va al fin sus
crita por Pedro de Estrada; constan las re
feridas noticias, y que Marcelo escribía la 
primera parte de la obra siendo ya de edad 
de cuarenta años.

El erudito don B. J. Gallardo, en su Carta 
sóbre el asonante {Antología española, 1848), 
sospecha si de frey Marcelo pudo ser tal vez 
hijo natural Juan de Lebrija Cano, autor dé 
una traducción de La Ilíada, en verso suelto 
endecasílabo castellano, inédita, cuyo ma
nuscrito original, con la aprobación autógrafa 
de Lope de Vega, firmada en 7 de noviem
bre de 1628, existia en la librería del conde 
del Águila. El traductor, natural y vecino 
de Plasencia, « fue docto (dice Lope), he
rencia de su casa, desde el insigne español 
Antonio de Lebrija. » El privilegio para la 
impresión póstuma va dado á favor de Fran
cisco de Trejo Lebrija, sobrino del traduc
tor.

En una excelente biografía del maestro 
Antonio de Lebrija, escrita por don Antonio 
Sánchez de Alba , y fechada en Lebrija, 5 
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de febrero de 1843, la cual salió impresa en 
el Semanario pintoresco español del propio 
año, leemos :

Fue casado ( el maestro Antonio) con doña Isabel 
de Soils, natural de Salamanca, de la que tuvo seis 
hijos varones , y una hija única, muy célebre por su 
erudición y extraordinario talento..*

Yo he seguido, sin embargo, la autoridad 
de Pedro de Estrada, que en su precitada 
Epístola al comendador Marcelo, impresa al 
fin de la Triaca del alma, dice :

Como á vuestra merced le venga de herencia la 
virtud de su linaje , y la doctrina de aquel tan insigne 
padre Antonio dé Lebrija... Vuestra merced participó 
de una especialidad en que ninguno le igualó; que 
fue serle hijo legítimo, y el mayor, y de no menor in
genio, de cinco hijos que quedastes.
Triaca del alma compuesta por el magnifico y muy 

noble caballero, Marcelo de Lebrixa, comendador 
de la Puebla, de la Orden y caballería de Alcántara.
—Con priuilegio imperial. Sin lugar ni año. (Gua
dalupe? Io45?) Folio, gótico; 98 hojas sin foliación.
Divídese en tres parles, como va dicho, dedicadas 

à 1res personajes de la casa de Alba. La primera, de 
unos ocho mil versos, cortos; tiene formas dramáti
cas: viene à ser un auto sobre el Misterio de la En
carnacion.

LEIVA RAMIREZ DE ARELLANO (don 
FRANCISCO de).

(Véase LEYVA.)

LEIVA (don PEDRO de).
(Véase LEYVA.)

* LÉMOS (conde de). {Don Pedro Fernandez 
Ruizde Castro y Osorio'). Conde de Andrade 
y Villalba, marqués de Sarria, comendador 
de la Zarza en la Orden de Alcántara. Pri
mogénito de don Fernando Ruiz de Castro, 
sexto conde de Lémos, de Andrade, etc. (1),

(1) La antigua casa de Lémos, originariamente gallega, se 
entroncó, ô mediados del siglo xiv, con línea bastarda de la real 
portuguesa. Don Fernando Ruiz de Castro, señor de Lémos y 
Sarriá , casó con doña Violante Sánchez, hija de don San
cho IV, de quien tuvo á don Pedro Fernandez de Castro y de 
la Guerra, padre de doña Juana de Castro (tercera mujer 
del rey don Pedro de Castilla) y de doña Inés de Castro que lo 
fue segunda del de Portugal; así como de don FernandoRuiz 
de Castro que sucedió en el señorío de Lémos. Este casó con 
doña Juana, hija del rey don AlonsoXI, de cuyo enlace na
ció doña Isabel de Castro, heredera, que le contrajo con el 
conde de Trastamara, nieto del mismo rey don Alonso. Pri
mogénito y sucesor de éstos, fue don Fadrique de Castilla, 
que murió sin hijos, viniendo á heredar la casa, su hermana 
doña Beatriz de Castro, cuyo esposo fue don Pedro Alvarez 
Ossorio, señor de Cabrera y Ribera, á quien el rey don En
rique IV hizo primer conde de Lémos en 1437. Fueron her
manos de nuestro sétimo conde de Lemos, don Francisco, 
conde de Castro, duque de Taurisano, virey de Sicilia, à

y de su esposa doña Catalina de Sandoval y 
Zúñiga, hermana del duque de Lerma, cé
lebre ministro de Felipe III; nació en el año 
de 1376. Dióle cuna la ilustre provincia de 
Galicia, no tan infecunda en eminentes in
genios como la pinta Lope al escribir esta 
noticia , no advertida por los biógrafos, en 
el elogio que del conde escribe en el Laurel 
de Apolo :

Galicia, nunca fértil de poetas,
Mas sí de casas nobles , 
Ilustres capitanes y letrados , 
Por no dejar sus partes imperfetas, 
Cuaiblanca palma entre robustos robles, 
Por donde los cabellos coronados
De mirto y de verbena, 
El Sil anciano blandamente suena, 
Un príncipe llamaba
De Lémos y del monte de Ilelicona , 
Porque juntar pensaba
Al coronel de perlas
Del árbol de las Musas la corona, 
Y de un círculo solo componerlas;
Que perlas y laureles juntamente
Adornan bien de un gran señor la frente.....

Lope tenia muchos y muy especiales mo
tivos para saberla patria de su insigne elo
giado; no creo que posean ó hayan tenido 
á la vista datos igualmente fidedignos los 
modernos que le suponen natural de Madrid, 
sin recordar que el diligente Alvarez Baena 
le hubiera dado lugar en su Diccionario de 
ilustres hijos de esta coronada villa, cuyos 
archivos parroquiales registró detenidamen
te. Una partida bautismal como la del conde, 
no podia ocultarse á las investigaciones de 
este erudito, de Vargas Ponce y otros cu
riosos.

A la superioridad de los talentos deljóven 
magnate correspondió su educación litera
ria, contribuyendo á desarrollar su buen 
gusto y apasionado amor á las bellas letras. 
Las cultivó desde su mas temprana edad, 
honrándose con el frecuente trato de los mas 
distinguidos ingenios y prodigándoles favor 
y protección. A los veinte y dos años de su 
edad, por los de 1398, en cuya época lle
vaba, como primogénito, el título de mar-

quien dedicó, en 1617, Cáscales sus Tablas poéticas, y don 
Fernando, que casó con doña Leonor de Portugal, condesa 
de Gelves.—El conde de Castro cultivó también la poesía, afi
cionándose, como su hermano, á la escuela de Góngora. Llevó 
los títulos expresados, por su esposa, señora italiana; fue na
tural de Madrid ; heredó la casa por muerte de nuestro don 
Pedro, y murió monje benito , con el nombre de fray Agustin 
de Castro.
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qués de Sarriá, escogió por su secretario al 
gran Lope de Vega, que le profesó constan
temente el mas tierno afecto, no desdeñán
dose de llamarse muchos años despues su 
criado, al escribirle, en 1608, y publicar, en 
1621, la Epístola (quinta de La Filomena} 
donde se leen estos versos :

El dulce trato del discurso nuestro 
(Perdonad el lenguaje) os tuvo y quiso 
Por señor, por Apolo y por maestro ;

Mostrara yo con vos cuidado eterno, 
Mas haberos vestido y descalzado 
Me enseñan otro estilo humilde y tierno.

Enlazóse el jóven marqués de Sarriá con 
su prima hermana, doña Catalina de Sando
val y Zúñiga, segunda hija del célebre pró- 
cer, que debió á la simpatía invencible del 
piadoso Felipe III, mas que á su propio me
recimiento, la dirección suprema de los nego
cios del Estado. Acertó á utilizar el de Lerma 
en beneficio público, al paso que no descui
daba el propio, las brillantes prendas de ta
lento y de carácter que adornaban á su yer
no don Pedro (4) :

Florido en años, en prudencia cano ;

como repetidamente le alaba don Luis de 
Góngora, y le confirió la presidencia del Real 
Consejo de Indias, que, poseedor ya por fa
llecimiento de su padre de los condados de 
Lémos, Andrade y Villalba, desempeñaba 
por el de 1608 (2). Estuvo por aquel tiempo 
á punto de ser nombrado para el vireinato 
de Nueva-España, como lo acreditan las 
alusiones de Lope en su citada composición. 
No quiso tal vez Lerma exponer á su hija, 
como padre afectuoso y amante, á los peli
gros de una larga navegación y de un clima 
extraño ; y esperó á favorecer al jóven Conde 
con otro cargo no menos importante. Re
servóle el de virey y capitán general de Ñá
peles que, terminado el mando del conde 
de Renavente, le confirió S. M. en el año de 
1610.

Llevado el nuevo virey de su pasión á las 
letras y de los generosos sentimientos que le

(1) No desempeñó este, como supone el genealogista Haro, 
la embajada de obediencia al Pontífice, año de 1600, sino su 
padre, que era á la sazón virey de Nápoles, y murió á su vuelta 
de Roma en el año de 1601.

(2) Ya la obtenía en 3 de abril de 1607, cuando Quevedo le 
dedicó el primero de sus Sueños.

animaron siempre en favor de los hombres 
de ingenio, granjeándole el dictado de Me
cenas de su siglo, quiso rodearse en Nápo
les de una corte de poetas y eruditos. Ha
biendo coincidido con su nombramiento la 
muerte de su secretario, Juan Ramirez de 
Arellano, escribió inmediatamente á Luper- 
cio Leonardo de Argensola, nombrándole 
para el cargo de secretario de Estado y Guer
ra del vireinato, pidiéndole que llevase con
sigo á su hermano el doctor Bartolomé, á 
quien no menos estimaba y favorecía, y co
misionando á entrambos para que le busca
sen y propusiesen los necesarios oficiales de 
secretaría y de algunas otras dependencias, 
escogiéndolos entre los que cultivaban con 
fruto y renombre los estudios literarios y se
ñaladamente los poéticos. Correspondieron 
los dos insignes Argensolas á la confianza y 
al deseo del de Lémos, que se trasladó á Ná
poles á principios de 1611. De los ingenios 
que le acompañaron, además del secretario, 
su hijo Gabriel y su hermano, da noticia uno 
de ellos, don Diego Duque de Estrada, en 
los Comentarios de su vida, ya impresos y 
publicados á esta fecha. Nombra allí al cé
lebre Mira de Amescua, al entremesista 
Gabriel de Barrionuevo, á don Francisco de 
Ortigosa , singular y desgraciado ingenio, á 
Laredo y Coronel, y algunos otros que con
currieron á formar la reunion académica en 
el palacio del jóven virey. Describe Estrada 
estas reuniones jocosérias, en las cuales 
se leían discursos y poesías, cuyo asunto se 
daba con antelación, y se improvisaban ver
sos y comedias burlescas, terminándose con 
unaopípara cena costeada entre todoslos so
cios, que pasaban de veinte. Así descansaba 
y se distraía el de Lémos de las graves ocupa
ciones de su gobierno, que supo desempeñar 
con admirable prudencia, acreditando cada 
vez mas su carácter bondadoso y benéfico. 
Al paso que tomaba placer en los ingeniosos 
recreos de su academia, protegía el estable
cimiento en aquella capital de otra mas pú
blica, importante y grave; la que se tituló: 
de los Ociosos, promovida por el erudito Juan 
Bautista Manso, marqués de Vila y por el se
cretario Lupercio. Así este, como el virey, 
pertenecieron á ella, juntamente con los mas 
insignes sabios de aquel país. Poco tiempo
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despues celebraba esta academia con majes
tuosa pompa las exequias del mismo Luper- 
cio de Argensola, perdido para su patria y 
las letras en la edad de cincuenta años, por 
marzo de 1615. Sintió vivamente esta des
gracia el Conde, que á la actividad é inteli
gencia del célebre aragonés fiaba el despa
cho de los mas arduos negocios, y descan
saba en él con absoluta confianza del princi
pal peso de todos. Quedóle, sin embargo, 
en el otro no menos famoso hermano, un 
sabio y prudente consejero, y dió la secre- 
cretaría al hijo de Lupercio, don Gabriel 
Leonardo de Albion.

De esta época datan precisamente los prin
cipales títulos de fama y renombre del conde 
de Lémos, y los que tiene á la gratitud de 
la posteridad; porque de ese tiempo es el 
primer documento que le acredita de bien
hechor y Mecenas del gran Cervantes.

Sin duda, antes de 1610, había este inmor
tal y desafortunado ingenio recibido socor
ros del Conde; el cual, nombrado para el 
vireinato, es de creer que hubiese favore
cido á Cervantes con algún destino en aquel 
gobierno, á no considerarle de edad ya de
masiado avanzada. Por otra parte, la influen
cia de los Argensolas fue en este caso poco 
activa y eficaz, y aun cuando al partir hi
cieron grandes promesas al escritor inimi
table, no las llevaron á efecto. Quejóse de 
ellos, amarga pero amistosamente, en el 
Viaje del Parnaso :

Que no sé quién me dice y quién me exhorta 
Que tienen para mí, á lo que imagino, 
La voluntad, como la vista, corta :

Pues si alguna promesa se cumpliera 
De aquellas muchas que al partir me hicieron, 
Lléveme Dios si entrara en tu galera.

Mucho esperé, si mucho prometieron, 
Mas podrá ser que ocupaciones nuevas 
Les hagan olvidar lo que dijeron.

Escribía esto Cervantes por el año de 1613, 
probablemente al tiempo mismo que falle
cía su tibio amigo Lupercio. Elogió mereci
damente en esta obra al conde de Lémos, y 
poco despues, con fecha del 13 de julio del 
mismo año, le dedicó sus Novelas, llamán
dole <su verdadero señor y bienhechor». En 
1613, al dirigirle las Comedias, se firmaba no 
menos reconocido á «su firme y verdadero 
amparo», y luego escribía con donoso gracejo

la dedicatoria de la segunda parte del Qui
jote, diciendo expresamente que el conde de 
Lémos «le sustentaba y amparaba, hacién
dole mas merced que él podia desear», al 
paso que en el prólogo repetía que la «cris
tiandad y liberalidad del mismo, contra 
todos los golpes de su corta fortuna, le sos- 
tenia en pié». Por último, á tan benéfico 
favorecedor se mostró reconocido y apasio
nado Cervantes hasta sus postreros momen
tos , escribiéndole

Puesto ya el pié en el estribo. 
Con las ánsias de la muerte, 

aquella célebre dedicatoria del Persiles, que 
tan bien retrata la vivacidad de su ingenio y 
la nobleza de sus sentimientos. De creer es, 
aunque no tengamos de ello prueba termi
nante, que así el conde de Lémos como su 
tio, el cardenal arzobispo don Bernardo de 
Sandoval y Rojas, á cuyos caritativos auxi
lios se muestra á lavez agradecido Cervan
tes, le sirviesen de escudo contra los renco
rosos manejos que apoyó su poderoso émulo 
fray Luis de Aliaga, y que por lo menos bas
taron á privarle del premio que merecía.

Por el año de 1612 se ajustaron las do
bles bodas de nuestro príncipe don Felipe y 
de la infanta doña Ana, respectivamente, 
con Isabel de Borbon y su hermano el rey 
Luis XIII de Francia. Celebráronse grandes 
fiestas en Nápoles, que ligeramente describe 
Cervantes en el Viaje del Parnaso, encare
ciendo con especialidad el torneo, en que 
fue primer mantenedor el conde de Villame- 
diana y segundo el de Lémos. ¡Fiesta de 
triste augurio para el gallardo Tassis ! Si en 
ella lució su destreza y gala, excusado es 
decir cuánto luciría su ingenio en la acade
mia del Conde, á la cual por aquella época 
asistió asimismo breves temporadas el ilus
tre Quevedo, con ocasión de su viaje á Si
cilia.

Cuando Cervantes, cuatro dias antes de 
fallecer (el 19 de abril de 1616), escribió la 
dedicatoria del Persiles y Sigismunda, estaba 
para regresar á España el conde de Lémos, 
terminado el quinquenio de su gobierno. Fue 
á la vuelta agraciado con la presidencia del 
Consejo de Italia , y además destinado en su 
clase de gentil hombre de cámara al inme
diato servicio del jóven príncipe don Felipe, 
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á quien servían ya con iguales cargos don 
Fernando de Borja, primo de nuestro Lé- 
mos, y el sagaz don Gaspar de Guzman, 
conde de Olivares (1).

Preparábase ya por aquella fecha el cam
bio personal en la gobernación del Estado, 
que se realizó dos años despues. Don Cris
tóbal de Sandoval y Rojas, gentil hombre de 
la cámara del rey, duque de Uceda, y pri
mogénito del de Lerraa, trabajaba sorda
mente para sustituir á su padre en el mando y 
la privanza. Ligóse á este fin con el astuto y 
ambicioso fray Luis de Aliaga, confesor del 
Rey, que ingrato á los favores de su patrono 
le hacia cruda guerra; y sirvióse con éxito 
del ministro don Rodrigo Calderon, no me
nos ingrato, pero mas flexible y que sabia 
conservarse bien quisto del antiguo priva
do. No comprendía bien este magnate la in
triga que le amenazaba : tal vez no podia per
suadirse de ella. Recelaba principalmente 
del conde de Olivares, á quien, arrepentido 
de haberle colocado en posición tan venta
josa, vícia con inquietud adquirir cada vez 
mayor ascendiente sobre el príncipe don 
Felipe. Valióse Lerma del conde deLémos, 
en quien principalmente confiaba y hallaba 
simpatía, para minar el favor y la pequeña 
privanza de Olivares, coadyuvando á sus in
tentos el ama del príncipe ; estuvo ya á punto 
de conseguirlos, pero la destreza del Guz
man superó á la de sus contrarios.

Equivocáronse los validos de Felipe III (dice el mo
derno ilustrador de Quevedo), y míseramente firma
ron su ruina, el dia que abandonaron á merced de un 
extraño los floridos abriles del sucesor de la corona... 
Consagrado el gentilhombre (Olivares) à dirigir la 
forma del vestido, el manejo del caballo, la disposi
ción de una cacería y las aventuras juveniles del prín
cipe, era imposible arrancarle de su lado; y ocupa
dos los favoritos del monarca en destruirse mútua- 
mente, dejaron crecer aquel valimiento, que despues 
derrocó el de todos, en 1621.

Unido tan estrechamente el conde de Lé- 
mos (á no dudarlo, mas por afecto y agra
decimiento que por miras de interes) con 
su tio y suegro, debía de atraerse por na

ît) Desembarcó el de Lémos en Valencia, à cuya ciudad 
pasó á recibirle Lope de Vega, que lo refiere en la dedicatoria 
de su comedia; El halcón de Federico, á Sebastian Jaime, ciu
dadano de la expresada capital, á quien se manifiesta viva
mente reconocido por el cuidado y regalo con qué le asistió 
en una grave enfermedad que allí padeció en aquella ocasión. 
La comedia está en la Parte trece de las suyas.

tural consecuencia el odio de su primo Uce
da y del padre confesor. Profesábanle mor
tal enemistad, dice el anónimo historiador 
á quien vamos siguiendo (2), y acaso no eran, 
respecto de Aliaga, motivos extraños á este 
odio la amistad y protección que el Conde 
había dispensado á ¡Miguel de Cervantes Saa
vedra. Para deshacerse de él privándole del 
favor que asimismo gozaba con el príncipe, 
uniéronse al de Olivares en pasajera coali
ción, prometiéndole, en cambio de sus ofi
cios contrarios al de Lémos, todo su auxilio 
y poderoso influjo, que fueron tan eficaces 
cuanto en aquel caso podía desear.

Llegó por fin á su sazón la intriga, á pri
meros de octubre de 1618. En la tarde del 
dia 4 cayó de su valimiento el duque de Ler
ma, saliendo desterrado para Valladolid con 
el marqués don Rodrigo Calderon,-y suce
dióle su hijo el duque de Uceda en el de
seado poder. Precedieron dos dias á esta 
crisis las mudanzas personales en la servi
dumbre alta del príncipe, siendo principal 
victima de ellas el conde de Lémos. Oiga
mos sobre este punto á Quevedo. {Grandes 
anales de quince dias.}

Por relaciones que se inventaron de que el conde 
de Lémos tenia rodeado de negociación suya al..... 
principe, desde la azafata hasta los ayudas, mandó 
su Majestad quitar tres llaves de ayudas de cámara; 
á Solá, á Pacheco y á Loaisa, y doradas al comenda
dor mayor de Montesa y al conde de Olivares ; cedió 
Montesa, inducido de un vireinalo; Olivares ofreció 
cabeza y llave todo junto, y con valor y entereza en
tretuvo la órden, y á costa de Filiberto, y mediante 
la ignorancia del de Uceda, aseguró de sí á los vali
dos con su mayor asechanza. Sacaron á la azafata de 
palacio, y el conde de Lémos, como he apuntado, to
mó á su cargo esta reformación, y sii tióse por todos. 
Habló á su Majestad pidiéndole licencia, que no le 
regateó. Dióse por sentido del de Uceda con demos
traciones y palabras, y fuése á Galicia, y de allí á dos 
dias salió e¡ duque (de Lerma), desterrado para Va
lladolid, etc.

Está Quevedo en tal relación sobrema
nera oscuro y algo inexacto. Positivamente 
el conde de Lémos y su primo don Fernando 
de Borja, comendador mayor de Montesa, 
procuraron ganarse el completo favor del 
príncipe. Influido el Rey por Uceda y Aliaga,

(2) Rclaçam polllica das mais particulares acçoens do conde- 
duque de Olivares,... que fez hum erabayxador de Veneza a 
sua República estando en Madrid, tirada de borrador manus
crito, e traduzida por Joaó Ribeyro Cabrai,—Lisboa, <711. 
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prohibió á don Fernando severa y termi
nantemente que hablase á solas al augusto 
jóven. Renunció aquel en consecuencia la 
llave dorada; intercedió por él sin fruto su 
primo, resentido también de la orden, y do
blemente desairado, renunció asimismo todos 
sus cargos y dejó la corte con beneplácito 
del Rey. Trasladóse nuestro Conde ásu pue
blo señorial de Monforte de Lémos, donde 
poseía un magnífico palacio. Allí, y en sus 
posesiones de aquel país, residió tranquilo 
y contento por espacio de tres años en com
pañía de su esposa (no tenia ni logró suce
sión), entregado al estudio, y disfrutando 
algunas veces de la correspondecni^ y del 
trato epistolar con los ingenios y eruditos. 
Consérvanse impresas dos cartas suyas de 
aquella época: la una fechada en Paradela, 
2ó de octubre de 1620, contestando afec
tuosamente á don Luis de Góngora, que se 
excusaba de su omisión en escribirle (1), y 
la otra de Monforte, 9 de agosto de 1621, di
rigida á su mas querido Bartolomé L, de 
Argensola. Quiero reproducir algunos pa
sajes de esta última, que dan idea de su ca
rácter y estilo, y noticia de sus ocupaciones 
en aquel retiro.

¡Válgame Dios, rector de Villapulcra, y qué pro
fundo ha sido nuestro sueño ! De aquí saco por cuenta 
cierta que vuestra merced y yo, que no somos mas 
que yo y vuestra merced, que quiere decir dos, he
mos parecido siete de un año á esta parte. Ya ve don
de voy à parar con mi erudición ; pues yo le perdono 
el silencio pasado, si todo este tiempo se ocupó en 
lamer el parlo de los desiguales ; y como quiera que 
sea, le perdono su silencio por lo bien que habla en 
sus tercetos. Elegantísima cosa, mi rector, y un tras
lado muy puntual de la verdad.

Corrige con acierto y festiva crítica un pa
saje de la elegía ó epístola á que se refiere, 
y de la cual nos ocuparémos seguidamente. 
Habla despues de la dedicatoria que de cierta 
traducción le hacia don Juan Vitrian, acep
tándola, y concluye :

Vuélveme á la descripción del cortesano, y sepa que 
be gustado mucho del gabancillo verde; lindamente 
lo dice todo, y muestra cómo se han de juntar con 
gentileza virtudes contrarias en un sugelo...............  
Por horas aguardo que mi madre me avise de Madrid, 
pero yo le prometo que estoy tan á mi placer, que 
nunca me parece que larda este aviso. ¡Oh gran feli.

(1) Cartas... de varios autores españoles, Tccogidsís por don 
Gregorio Mayans; tomo i.~Madrid, 1736, página 127. 

cidad ! Si non possis guod vis, t eHis gnod possis. Lin
dos ratos me paso con los libros, y encomendarme à 
Dios. Todo es risa, niihi crede, nisi vivere ¡ocunde et 
severe mori. Guarde Dios à vuestra merced como de
seo. Monforte, etc. A Gabriel mis encomiendas, y délo 
Dios lo que merece. — El conde de Lémos y de An
drade.

La composición referida, aunque relativa 
principalmente albuen conde de Lémos, no 
iba dedicada sin embargo á él, sino á su pri
mo Borja, que, en efecto, había obtenido el 
vireinato de Aragon. Es la justamente fa
mosa y renombrada que comienza:

Para ver acosar toros valientes; .

y en ella describe con filosófica y elegante 
pluma la vida retirada, sábia y modesta que 
hacia en Monforte el conde, pintándole, ba
jo el sencillo traje de la aldea, como el mo
delo

Del cuerdo labrador que pinta Horacio; 

prefiriendo á la corte «las verdades natura
les del campos y entregado á los puros go
ces de aquella honesta vida, al estudio de la 
historia y al cultivo de las letras.

o escribe en prosa, ó con heroico acento 
Mueve la voz, ó en amorosa lira, 
Y tal vez en satírico instrumento.

Ni se desdeña de abajar la mira 
Al ignorado cómico lenguaje, 
Con que à desagraviar zuecos aspira.

Pone Argensola en boca del retirado cor
tesano del gabancillo verde un discurso ó 
relato de las causas que le movieron á dejar 
la corte y el palacio; discurso reticente, co
mo es de suponer y el autor mismo declara. 
En este relato se describe con belleza y maes
tría la regalada vida de que allí disfrutaba 
el Conde, y se dirigen á las altas regiones de 
la privanza y del poder supremo algunos dar
dos tan bien aguzados como el siguiente;

Que aquí, ni la ambición finge y porfía, 
Ni el inocente arado y ruda azada 
Ofrece à la privanza idolatría:

A la privanza, que con ver la espada 
Que sobre su cerviz del techo pende 
Al pelo sutilísima añudada,

Tanto á evitar los émulos atiende 
Que la virtud que en otros pechos mira 
Solo por benemérita le ofende.

El Conde, á cuya penetración no debía 
ocultarse la verdad que encierran estos ver
sos, confiaba, no obstante, y creía, según de 
su carta se deduce, poder libremente regre
sar á la corte; pero se equivocaba. Sus con-
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trarios, Uceda y fray Luis, habian caido del 
poder cuatro meses antes, al fallecimiento 
de Felipe III, y hallábanse desterrados ; pero 
el nuevo y mas temible dueño del mando y 
de la régia confianza, el ambicioso conde de 
Olivares, le era no menos contrario. y ene
migo. Así, habiendo bajado poco despues 
de Monforte á Tordesillas, donde su tio y sue
gro el duque cardenal desterrado, y aun pre
so, padeció una gravísima enfermedad, re
cibió, convaleciente ya su deudo, expresa 
órdende S. M. para que sin venir á Madrid 
se volviese á su retiro.

El conde, escribe Quevedo, tuvo por lisonja esle 
mandato, y era fuerza que quien despreció la corte 
cuando la mandaba, la aborreciese cuando la padecía 
con toda su sangre.

Manteníase aquí la condesa viuda, su ma
dre, con entereza varonil, atenta á la defen
sa de su hermano, hijos y sobrinos. Cayó 
gravemente enferma á principios de agosto 
de 1622 ; y solicitando con empeño ver á su 
hijo el de Lémos, dió licencia el Rey, con fe
cha del 18, para que viniese á la corte, ór- 
den que le fue transmitida por correo espe
cial. Acudió, en efecto, ansioso y pudo abra
zar aun á su cariñosa madre. Permaneció 
en la corte, y acaso por su desgracia, pues 
á los dos meses, el 19 de octubre, murió ino
pinadamente, contando solos cuarenta y seis 
años de edad. ¡Muerte llorada de todos los que 
daban culto al saber y á la virtud ! Su entierro 
fue suntuoso. Acompañaron al cadáver desde 
la casamortuoria al convento delasDescalzas 
Reales, donde se le depositó, las Comunida
des religiosas con hachetas encendidas ; los 
señores y grandes, vestidos de luto ; cin
cuenta pobres, y todos los criados de la ca
sa. Iba descubierto, vestido de blanco, man
to capitular de Alcántara, cuello abierto y 
espada dorada, en hombros de los caballe
ros de su Orden. Presidian el fúnebre cor
tejo, el conde de Castro, don Francisco, her
mano y sucesor del difunto, don Andrés de 
Castro (1), el conde de Benavente y don 
Duarte de Portugal.

(1) El hermano menor de nuestro poeta, don Fernando, con
de de Gelves, habla muerto aun muy jóven. En elogio fúnebre 
suyo escribió Bartolomé Argensola una sentida elegía, donde 
claramente le señala como natural de Galicia;

Pero en Galicia, donde con espanto
Produjo flores súbitas la cuna
Que aplacó de su infancia el primer llanto, etc.

Dejó muchas mandas, y el remanente de 
los bienes libres á su esposa doña Catalina 
de Sandoval. Su Encomienda de la Zarza, 
de valor de S,000 ducados, pasó por Real 
merced á la hija del Conde-duque, doña Ma
ría de Guzman.

La modestia del conde de Lémos y el des
cuido de sus ilustres descendientes, nos han 
privado de las producciones de su ingenio. 
En no escaso número debieron ser las que 
presentase en las academias de Nápoles y las 
que trabajase en su tranquilo y dilatado re
tiro. Para las solemnes y suntuosísimas fies
tas con qué se celebró en la villa de Lerma, 
á mediados de octubre de 1618, la dedicación 
de aquella iglesia colegial, costeadas por el 
duque y sus hijos, y autorizadas con la asis
tencia del rey Felipe III y de toda la corte, 
escribió nuestro poeta una comedia intitula
da : La casa confusa, que se representó en un 
bien dispuesto teatro, preparado al efecto en 
la iglesia de San Blas. Hacen mención de es
ta desconocida pieza, y declaran por su au
tor al de Lémos, los historiadores de aque
llas fiestas, el insigne poeta López de Zárate 
y Francisco Fernandez Caso, y además el 
doctor Juan Perez de Montalban. El licencia
do Pedro de Herrera habla de ella y la elogia 
sin expresar su autor.

El transcrito pasaje de la Epístola de Bar
tolomé Argensola, acredita que el Conde se 
dedicaba en Monforte, entre otras tareas, ála 
composición dramática, partidario de la es
cuela de los preceptistas clásicos. En el año 
de 1608, escribió una descripción poética y 
topográfica de La gobernación de los Qui- 
xos, provincia perteneciente á la Audiencia 
de Quito, obra que, según Pellicer {Vida de 
Cervantes}, dedicó á su padre, y tal vez es 
anterior á la fecha citada, pues que el padre 
falleció en 4601. Existia esta obritaen el có
dice J-122 de la Biblioteca Nacional. Al prin
cipio del poema de San Isidro, de Lope, se 
leen dos redondillas del jóven marqués de 
Sarriá.

Sin duda existirán retratos suyos, debidos 
al pincel de acreditados artistas de su época, 
en los salones del palacio de Monforte y de 
los actuales poseedores de la esclarecida ca
sa de Lémos ; pero el único hasta la fecha 
publicado no procede directamente de esos

Biblioteca Nacional de España



LEM — 209 — LEM
cuadros, sino de la estampa que se halla en 
el tomo U del Teatro heroico-político del go
bierno de los vireijes de Nápoles. Copióse esta 
lamina para la Colección de Retratos de los es
pañoles ilustres, hecha en la calcografía de la 
imprenta real, año 1791. Dibujó la copia don 
J. Maea (1), y la grabó don N. Besanzon.

A mediados del siglo último, la señora 
condesa de Lémos, marquesa deSarriá, doña 
Josefa de Zúñiga y Castro, fundó en esta ca- 
pital, y presidió en su casa una academia li
teraria que se tituló : Del Rúen Gusto. Dura
ron sus sesiones, que eran mensuales, des
de el 3 de enero de 1749 al 16 de setiembre 
de 1731. Pertenecieron á ella Luzan, Mon- 
tiano, Porcel, Nasarre, Velazquez, el conde 
de Torrepalma, el duque de Montellano, la 
duquesa viuda de Arcos, el duque de Béjar, 
el conde de Saldaría y otros ingenios y apa
sionados alas bellas letras. Consérvanse sus 
actas y las composiciones originales que á la 
academia se presentaron.

Debemos hacer aquí mención de dos so
netos notables de Góngora, relativos al con
de de Lémos.

El uno, que comienza :

Llegué á este Monte fuerte coronado 
De torres convecinas á los cielos...

nos indica la visita que el insigne poeta cor
dobés hubo de hacer al Conde en su villa de 
Monforte.

En el segundo, uno de los mas bellos del 
mismo autor, que principia:

El conde mi señor se va á Ñapóles
Y el duque mi señor se va á Francia : 
Príncipes, buen viaje, que este dia
Pesadumbre daré á unos caracoles;

alude con burlesco y picante estilo á la par
tida del de Lémos á su gobierno de Nápoles, 
y ála simultánea del duque de Feria, comi
sionado para dar el pésame á la reina de Fran
cia, María de Médicis, por la muerte de En
rique IV.

Infiérese de esta última composición que 
don Luis debió de quedar muy quejoso por 
no haber logrado, sin solicitarle, puesto en 
la comitiva literaria del Conde.

(1) Poseo uno de los dibujos liecbos para este grabado: en 
él consta su procedencia de letra de Maea.

Como sobran tan doctos españoles 
Á ninguno ofrecí la musa mia ; 
A un pobre albergue sí de Andalucía, 
Que ha resistido á grandes, digo soles.

La misma queja tuvo el poeta Cristóbal de 
Mesa, como se referirá en su artículo.
La casa confusa.

Comedia inédita, y á esta fecha desconocida. Repre
sentóse en lassuntuosas fiestas de Lerma, á la solem
ne dedicación de aquella iglesia Colegial, â presen
cia de SS. MM. y de toda la córte, el 16de octubre de 
1618. Francisco López de Zárate en su poema des
criptivo de eslas fiestas, habla de ella, y la celebra 
del modo siguiente:

Comedia del conde de Lémos intitulada: La casa 
confusa.

El cuarto sol en cómicos primores, 
Aristófanes nuevo, dió doctrina;
Pintó de amovías iras, los temores;
Afectos que alcanzó pluma divina,
Ecediendo con arte á los colores
Animados de mano peregrina;
Pues pasó de los labios à los ojos
Llamas de celos, lágrimas de enojos.

Mostróse culto el arte y reducido
Á su severidad con hermosura ;
Suspensamente deleytó Cupido
Atando y desatando con blandura
El primor en lo fácil escondido ;
Con dulce gravedad, grave dulzura
•luntó, plato sirviendo de manjares
Suavísimos con términos vulgares.

Dió á probar á los ojos el veneno
Pestilente con título amoroso,
Y en sentencias concisas puso freno
Al anhelar solícito y penoso;
El sátifo ridículo, no obsceno,
.Tugó rústicamente malicioso;
No intervino corona ó apariencia
De épico ornato, ó trágica licencia.

Admiró todo, bien que sustentado
En los estrechos cómicos umbrales;
Lo natural, vencido en lo pintado,
Dió de abundancias del autor señales,
Siendo el lenguaje propio, no llevado
Como de lluvia en rápidos raudales.
Antes profundo y claro, cual Danubio
Que no se altera en el mayor diluvio.

Dió á fábula con nombre de conftisn
Límite alegre en popular estilo ;
Escribió Apolo, recitó la musa
Añudando los labios á Zoilo :
Pluma, pues vuelas torpemente, excusa
Honores del que dellos es asilo :
Dió á la comedia fin, como al deseo,
Honesta Vénus, lícito himeneo.

El licenciado Pedro de Herrera, en la Re
lación oficial que hizo de las fiestas, dice :

«Cerca de anochecer, en la iglesia de San Blas, se 
empezó á representar una comedia con qué el conde 
de Lémos hizo fiesta esta noche. Tenia allí puesto 
teatro para ella, muy adornado... con buena dis
posición y traza.... En coloquio, entre dos, se recitó 
un prólogo ingenioso, declarando con mucho estudio

14
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cuáles son los preceptos ciertos delà poesía cómica... i 
fundado todo en exemplares de la antigüedad y bue- ! 
nos discursos de la razon. El título de la comedia es 
La casa confusa ; guardóse en ella tanta propiedad de 
lenguaje y afectos, que correspondiendo el argumen
to á lo demás, las personas qlie pudieron hacer jui
cio la calificaron por la primera cosa mas confor7ne al 
arte que se ha tenido en España. Representóla la 
compañía de Pinedo, juntándosele Baltasar Osorio y 
Mari Flores, con otros grandes representantes traí
dos de diferentes compañías, excelentes todos en su 
profesión. Dióles el Conde vestidos, según el papel 
que representó cada uno. Hubo dos entremeses de 
mucha agudeza y entretenimiento»... La función ter
minó con un baile de vegetes, que danzaron el Turdion 
y la Zarabanda.

Debe advertirse que la comedia : La casa 
confusa, se halla citada anónima en los Ca
tálogos de Medel y de Huerta.

LEMUS (don JUAN de).
Nadie pierda la esperanza, en el mayor imposible. 
[Nadie pierda la esperanza.} [En el mayor imposible 

nadie pierda la esperanza.}
¿Existen dos diversas comedias con este ligeramen

te variado titulo?
En el Indice de Fajardo se lee : «En el tnayor impo

sible... de don Juan de Lémus. La misma de Moreto, 
suelta y en su Parle tercera impresa en Valencia.» En 
el Catálogo de Huerta: Nadie piérdala esperanza... de 
Lémus, y En el mayor imposible... de Moreto. Bajo 
el nombre de este último se halla impresa en la Fér- 
dadera tercera parte de suscomedias.—Valencia, 1676 
y 1703, y suelta, edición del siglo xvii, sin lugar ni año, 
que poseo; y otra del xvni, sin año, impresa en Sevi
lla. En estas ediciones se declara por autor Moreto 
al pedir perdón de las faltas.

El señor don Luis Fernandez-Guerra ha tenido pre
sente en la biblioteca del señor duque de Osuna, un 
antiguo manuscrito de esta pieza que la da el solo tí
tulo de Nadie pierda la esperanza-, y la ha insertado 
en su preciosa Colección de Morato.

LEONARDO DE ARGENSOLA(lupercio). 
Escrita su biografía con la mayor extension 
y copia de noticias por don Juan Antonio 
Pellicer y Saforcada al principio de su En
sayo de tina biblioteca de Traductores espafio- 
les (Madrid, 1778), solo nos cumple darlas 
aquí breves y limitadas.

Oriundo de Rávena por la línea paterna y 
de Cataluña por la de madre, nació Luper-, 
ció en Barbastro, año de 1362. Fueron sus 
padres Juan Leonardo, secretario luego del 
emperador Maximiliano II, y doña Aldonza 
de Argensola. Estudió filosofía y leyes en 
Huesca, y despues, elocuencia, lengua grie-

j ga é historia romana en Zaragoza, con el 
erudito Andrés Scoto. A los veinte y tres 
años de edad entró á servir de secretariq 
al duque de Yillahermosa, y por el mismo 
tiempo fue en Madrid individuo de la Aca
demia Imitatoria, celebre ya por su ingenio 
y eminentes talentos.

En 1387 casó con doña Mariana Bárbara 
de Albion. Dos años despues vino á la ciu
dad de Alcalá, concurriendo al certámen 
de la canonización de san Diego, y despues 
residió alternativamente en Madrid y Za
ragoza.

Nombrado secretario de la emperatriz 
doña María de Austria, que vivía retirada en 
el convento de las Descalzas, de esta corte, 
fijó aquí su domicilio. En 1399 le confirió 
S. M. el cargo de coronista mayor de Ara
gon , nuevamente creado, y este reino, por 
sus diputados, le nombró para el especial 
de coronista en 1607. Pasó á Nápoles tres 
años despues elegido por el virey, conde de 
Lémos, para el arduo empleo de secretario 
de aquel gobierno, cuyo peso llevó por es
pacio de tres años, fomentando al propio 
tiempo las academias y reuniones literarias. 
En medio de tan graves y útiles tareas, le 
sorprendió la muerte: falleció en Nápoles á 
mediados de marzo de 1613, con senti
miento general de los doctos. La academia 
de los Ociosos, honró su memoria con sun
tuosas exequias.

Lupercio había entregado al fuego poco 
tiempo antes la mayor parte de sus obras 
poéticas. Recogió años despues las que 
pudo, su hijo don Gabriel Leonardo de Al
bion, y las imprimió juntas con las del doc
tor Bartolomé Leonardo de Argensola, her
mano de nuestro autor, en Zaragoza, 1634. 
La mayor parte de los escritos históricos de 
Lupercio quedaron inéditos; á Pellicer y Sa
forcada debemos la publicación de algunos 
opúsculos de ambos ilustres hermanos en la 
citada Biblioteca de Traductores: los de Lu
percio son cartas latinas y castellanas.

Con grande encarecimiento alabó Cer
vantes sus tragedias en la parte primera del 
Quijote, y Lope de Vega hace mérito de 
ellas, aunque muy vagamente, en una carta 
al duque de Sesa, que con otras suyas ma
nuscritas posee el señor don Agustin Du-
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ran. Tres fueron las composiciones de esta 
clase que Cervantes mencionó en el pasaje 
á que aludimos: La Isabela, La Filis y La 
Alejandra, tragedias; y aunque no expresó 
el nombre de su autor, el moderno descu
brimiento de las dos primera y última cita
das , y las noticias del cronista Andrés de 
Ustarroz, las han declarado producciones 
del gran Lupercio, á quien ya Rojas Vi- 
llandrando y Espinel alabaron como poeta 
trágico.

Compúsolas en su juventud, por los años 
de 1585. Las dejó inéditas, pero afortuna
damente y á pesar de la escasa diligencia de 
su hijo don Gabriel, que debió incluirlas en 
la edición que hizo de las líimas, de su pa
dre y tio, se conservaron manuscritas La 
Isabela y La Alejandra; tiénese hasta el dia 
por perdida la titulada : Filis.

Guardó manuscritos de las dos expresa
das, el canónigo de Tarazona, don Martin 
Miguel Navarro, elegante poeta latino y es
pañol, grande amigo de ambos Argensolas; 
y de estos ejemplares sacó exactas copias el 
doctor Francisco Andrés de Ustarroz.

No probablemente ninguno de estos có
dices, sino otro mas original, y acaso autó
grafo, debia de ser el que en 1772 se con- 

'servaba en el archivo del Colegio de padres 
de las Escuelas Pías de Barbastro, y era dá
diva del fundador de aquella casa religiosa, 
don Manuel Pilares, Argensola y Calasanz, 
pariente de nuestro autor. Comprendía asi
mismo únicamente las dos tragedias: Isabela 
y Alejandra.

Por los años de 1750 al 53, cuando Mon- 
tiano publicó sus célebres Discursos, aun 
permanecían oscurecidos estos manuscritos; 
pero algún tiempo antes del de 1772, ya fue
ron conocidos de nuestros literatos. Por co
pias no muy fieles, publicó López de Seda- 
no en el sexto volúmen del Parnaso español 
(1772), estas dos obras dramáticas de Luper
cio, cuya biografía compendiada, escribió al 
frente del tomo.

A la vez manejaba el precioso códice de 
los Escolapios de Barbastro don Tomás Se
bastian y Latre, con ocasión de hallarse es
cribiendo su Ensayo sobre el Teatro español, 
donde lo refiere, mostrándose agradecido á 
los padres, dueños del códice, que él concep

tuaba original, fundado, no solamente en las 
notic as tradicionales del convento, sino en 
la corrección, integridad y multitud de va
riantes que ofrecía su texto comparado con el 
impreso poco antes por Sedaño. Para mues
tra de esta diferencia, transcribe dos pasajes 
que faltan allí en la referida impresión á la 
tragedia: Alejandra.

Ambas piezas van precedidas de sus res
pectivos prólogos, que recitan La Fama y 
La Tragedia (este último lleva el nombre de 
Loa) ; de ellos consta haber sido compuesta 
la Alejandra para representarse en Zarago
za, y que La Isabela fue ejecutada por la 
compañía de Salcedo.

El códice de Barbastro, que tal vez se 
conserve aun, sino desapareció en la época 
de la invasion francesa, contenía además 
algunas poesías líricas.

Sedaño y Signorelli hablaron con impar
cialidad crítica de las dos tragedias de Lu
percio; con la misma, y mas detenidamente, 
las han juzgado los señores don L, Moratin y 
don F. Martinez de la Rosa. En el Tesoro del 
TeatrQ español, tomo i, se halla reproducida 
La Isabela, que es la mas tolerable de ambas 
composiciones.
Tragedia de La Isabela.
Tragedia: La Alejandra.

Escritas en diversidad do metros. Publicadas en 
el Parnaso español, tomo vi. Madrid, 1772; y la pri
mera en el Tesoro del Teatro español, tomo i. Pa
ris, 1838.

Tragedia; La Filis.
No es conocida.

LEON MARCHANTE (maestro DON MA
NUEL de). Nació por los años de 1620 al 27 
en la villa de Pastrana, de padres califica
dos, que le dieron (dice su biógrafo), segun
do sér en la aplicación á las letras. De niño 
fue muy vivo, de adolescente ingenioso. En 
la esclarecida Universidad de Alcalá cursó 
filosofía, graduándose de maestro; empezóla 
sagrada teología : prosiguió y no acabó. Ya 
sacerdote, fue honrado con título de cape
llán de S. M. ; obtuvo la capellanía mayor 
del noble Colegio de Caballeros Manriques 
de Alcalá, que desempeñaba en 1657; fue 
notario y comisario del Santo Oficio; y por 
último, racionero de la santa iglesia magis
tral de San Justo y Pastor de aquella ciudad. 
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donde falleció del 8 al 15 de octubre de 
1680. Fue sepultado en la magistral, con la
pida, cuya inscripción latina transcribe su 
biógrafo.

De festivo y agudo ingenio , compuso al
gunos sazonados entremeses, y estuvo feliz 
en varias de sus producciones líricas del 
mismo género, como en la Relación de los 
toros de Meco, apreciada, según asegura su 
biógrafo-editor, del insigne Calderon. Tuvo 
grande amistad con el padre Diego Calleja; 
escribieron juntos comedias, ya menciona
das en su lugar propio ; una escribió Mar
chante por sí solo. Infatigable autor de re
laciones y coplas de ciego, de villancicos, 
glosas, jácaras, chambergas y seguidillas; á 
pesar de haber entregado al fuego sus ver
sos; poco antes de morir, prontamente obe
decido en esto por un religioso que le asis
tía, dejó, no obstante, ya impresas gran 
número de sus composiciones y otras mu
chas inéditas en poder de amigos y de curio - 
sos papelistas. Recogidas años despues por 
aun su aficionado», salieron á luz en los de 
1722 y 1733; formando dos volúinenes 
en 4.“, costeados por el librero de Madrid, 
Fernando Monje, y por el mismo dedicados 
al cronista don Luis de Salazar y Castro. 
Prometióse, y aun se comenzó á imprimir, 
un tercer tomo comprensivo también de 
obras líricas y cómicas, pero al fin no llegó 
á ver la luz pública.

El tomo primero contiene despues de va
rias líricas, las composiciones dramáticas. 
El segundo, solamente poesías líricas sa
gradas.
En esta Colección, como póstuma y publi

cada tantos años despues de la muerte del 
autor, debe de haber mucho de otras plu
mas: algo acaso de don Melchor Fernandez 
de León, su contemporáneo, aunque mas 
jóven ; con el cual suele á menudo ser con
fundido, principalmente respecto de algu
nas comedias.

En el certámen celebrado por la Univer
sidad de Alcalá para festejar el nacimiento 
del príncipe don Felipe Próspero, el dia 6 
de febrero de 1657 , fue León Marchante se
cretario segundo; hizo la introducción y las 
cedulillas, y presentó várias composiciones. 
Todo se imprimió en el libro de esta justa.

que salió áluz en Alcalá, año de 1658. Al fin 
de él va una Descripción de las fiestas, en ver
so, por el propio maestro León Marchante.

Su retrato, grabado toscamente en made
ra, se halla al principio del tomo ii de sus 
Obras.

Entremés de El Pericón.
Autógrafo, con fecha de 1660. Biblioteca de Osuna. 

Mojiganga de Los Motes.
Autógrafo, con fecha de 1676, en la biblioteca de 

Osuna.
Saynetepara la fiesta de la Zarzuela.

Escrito hácia el año de 1661.
Jácara entremesada.
Entremés de Los Tontillos.
Entremés de La Tarasca.

Manuscritos. Biblioteca de Osuna,

Obras poéticas pósthumas, que á diversos assumptos 
escrivió el maestro don Manuel... Comissario del 
Santo Olido... etc.—Divididas en tres classes, sa
gradas, humanas y cómicas... —Dálas á luz un su 
aficionado.—Y las dedica al muy ilustre señor don 
Luis de Salazar y Castro, comendador de Zorita,... 
etc. Con privilegio.—En Madrid, por don Gabriel 
del Barrio, impressor de la Real Capilla de S. M.— 
A costa de Fernando Monge , mercader de libros. 
—Véndese en su casa, frontero de san Phelipeel 
Real.—Año de m. dcc. xxii; 4.°
Dedicatoria del librero, 28 de mayo, 1722.—Apro

baciones y licencias fechadas del año anterior.-Su
ma del privilegio á Monge por diez años.—Prólogo 
del colector anónimo con la biografía del autor.

Comprende la clase ó Parte tercera de este lomo, * 
las siguientes piezas dramáticas:
Loa al Patriarca San Pedro Nolasco.
Loa de Planetas y signos.
Loa del Relox.
Comedia famosa; La Virgen de la Salceda.

(Escrita con el padre Diego Calleja.) (Se promete 
segunda parte.)
Comedia famosa: Las dos estrellas de Francia.

(Escrita con el mismo padre Calleja.)
Son protagonistas, san Juan de Mata y san Félix de

Valois. (Prométese segunda parte.)
Comedia famosa: Los dos mejor es Hermanos, San Jus

to y Pastor.
(Escrita con el padre Calleja. Quedó en borrador y 

eslaes su primera edición.)
Comedia famosa: No hay amar como fingir.

(Es solo de León Marchante.)
Entremés del Gato y la montera.
Entremés délas barbas de valde.
Entremés de La Estafeta.
Entremés del Dia de Compadres. '
Entremés del Refugio de los Poetas.
Entremés del Abad del Campillo.
Entremés de Los Pages golosos.
Mojiganga de Los Alcaldes.
Entremés de Los Espejos.
Baile de La Pulgay la chispa.
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Baile del Borracho y Talaveron.
Jácara entremesada de Gargolla.

El tomo II, impreso en la misma imprenta, año 
1735, contiene algunas composiciones glosando títulos 
de comedias, y un villancico alusivo á la prohibición 
de estas.
Las dos estrellas de Francia.

(P- 17.)
(Con el padre jesuíta Diego Calleja.)

La Virgen de la Salceda.
(P. 24.)
(Con el mismo padre Calleja.)

No hay amar como fingir.
(P. 35).
E. f. : El Abad del Campillo.
(Ociosidad entretenida en varios entremeses, bai

les, loas y jácaras... —Madrid, 1668.)
Loa de Planetas y de Signos.

(Vergel de entremeses y conceptos del donaire.— 
Zaragoza, 1675.)
E. : El refugio de los Poetas.

(Libro de entremeses de varios autores, incompleto 
y sin portada ni preliminares ; impreso al parecer de 
1670 á 1675. Bibliotecas de los señores Duran y Fer- 
nandez-Guerra.),
Mojiganga: La Manzana.

(Floresta de entremeses y rasgos del ocio.—Ma
drid, 1691.)

(Entremeses varios ahora nuevamente recogidos... 
—Zaragoza, Dormer,—S. a.: fines del siglo xvii.)
E. : El Gato y la montera.

(Arcadia de entremeses.—Pamplona, 1700.)
(Va sin nombre de autor.)

LERMA (pedro de). Sacerdote. Autor dra
mático del tiempo de Juan de la Encina. Há
llase únicamente mencionado por don Diego 
Glemencin ( Comentarios al Quijote, nota 6.“^ 
al prólogo de Cervantes á la Segunda parte}, 
y en los términos siguientes :

........ la dramática castellana nació en las farsas 
de Juan de la Encina y de Pedro de Lerma, ambos 
sacerdotes, como lo fue también Bartolomé Torres 
Nabarro, que dió ya forma mas extensa á las compo
siciones teatrales.

LEYORA (licenciado don juande).
Tragedia de Jephté.

Catálogos de Medel y Duran.
¿Será la tragedia de la Hija de Gepten, que anónima 

se halla en el libro de «Doce comedias de varios au
tores..... Empresso en Tortosa, en la emprenta de 
Francisco Martorell, año de 1638», y que en el índice 
de Saceda se atribuía à Mira de Amescua?

<LEYVA RAMIREZ DE ARELLANO (don 
FRANCISCO de). Notable y digno de estima en
tre nuestros poetas dramáticos de segundo 
orden. Floreció en el segundo tercio del si
glo xvn. Consta que nació en Málaga, por el 
epígrafe de una de sus comedias; en aque

lla ciudad residía por abril de 4673, fecha 
que lleva otra de sus producciones dramáti
cas, que autógrafa se guarda en la biblio
teca del señor duque de Osuna.

Con el nombre de don Cárlos de Arellano 
se imprimió en su tiempo el apreciable dra
ma titulado : El socorro de los mantos. In- 
clínanse los críticos á adjudicarle esta pie
za; si, en efecto, essuya, el disfraz que usó 
puede hasta cierto punto indicarnos su de
seo de vivir oscurecido, y explicar la esca
sez de noticias de su vida y relaciones lite
rarias.
No hay contra tin Padre razon.

Manuscrito autógrafo, firmado en Málaga á 13 de 
abril de 1675, y con licencias dadas en Burgos, 1683, 
y Madrid, 1685. Biblioteca del señor duque de Osuna. 
El Negro del cuerpo blanco, ó el esclavo de su honra.

Manuscrito : en la misma Biblioteca.
Cuando no se aguarda.

(Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 
de España. — Colonia, 1697.)
(?) El socorro de los mantos.

(P. 31.) (1)
Cuando no se aguarda, y Principe tonto.
No hay contra lealtad cautelas.
Ama dis y Niquea.

(P. 40.)
Cueva y castillo de amor.
Nuestra Señora de la Victoria y restauración de Má

laga.
La infeliz Aurora y fineza acreditada.

(P. 43.)
Comedias sueltas :

La Dama presidente.
Los Hijos del dolor y Albania tiranizada.
El honor es lo primero.
La mayor constancia de Mudo Scévola.
No hay contra un Padre razon.
El Negro de cuerpo blanco y esclavo de su honra.

Se ha impreso anónima.
(?) Marco Antonio y Cleopatra.

Esta comedia se hallaba ya impresa antes de 1682; 
puesto que la cita don Juan de Vera Tassis entre las 
que falsamente corrían atribuidas á Calderon.

LEYVA (don PEDRO de).
Amor, astucia y valor.

Escrita en colaboración con don Pedro Correa. Im
presión suelta. De ninguno de estos dos autores sabe
mos la menor noticia.

LIAÑO (don LOPE de). Autor dramático 
citado por Montalban {Memoria de los que 
escriben comedias en Castilla solamente}.

Es (dice) tan abundante, ingenioso y fértil para au
tos y comedia.s, que en todo tiene muy grande esti
mación , y toda muy digna de sus aciertos.

(1) Bajo el nombre de don Carlos de Arellano,
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El señor Mesonero Romanos atribuye, á 
mi juicio con acierto, á este don Lope de 
Liañola comedia titulada : Bernardo del Car
pio en Francia, que ha sido impresa y citada 
en los Catálogos con el nombre de don Lope 
de Llano, y que, según noticia dada por el 
señor Chorley, existe impresa con el nom
bre de Liaño en un tomo colecticio que, pro
cedente de la antigua biblioteca del lord Ar
lington, se conserva actualmente en la del 
Museo Británico.
Bernardo del Carpió en Francia.

LIMA (alejandro antonio de). Hijo de 
Francisco Mendez Barbosa y Lima y de doña 
Josefa Teresa de Moura; nació en Lisboa el 
21 de enero de 1699. Por los años de 1738 
tenia dispuestas para la imprenta sus obras 
de poesía con título de Rasgos métricos. Ha
bía ya publicado algunas composiciones líri
cas en el libro de elogios fúnebres á la in
fanta doña Francisca, titulado : Voces da 
pena, y sueltas las dos comedias :
Novos encantos de amor. — Lisboa, por Pedro Garga- 

reje, 1737.
O zeloso é o avaro, pella industria castigados.

LIÑAN DE BIAZA (pedro). Nació el cele
brado Liñan en Calatayud, « donde, y en su 
tierra (dice Latassa), es ilustre el blason de 
la faja roja en campo de oro de los caballe
ros de este linaje». Hizo sus estudios en la 
Universidad de Salamanca, siendo en ella, 
según asegura Lope de Vega su grande ami
go, contemporáneo de don Luis de Góngo
ra , que los principió allí el año de 1376. Dis
tinguióse desde luegocomopoeta, y Latassa 
alude á versos suyos, publicados en el Can
cionero general, pág. 208. Pero como la úl
tima edición antigua del expresado Cancio
nero, hecha en Anvers (1373), no añade, an
tes suprime, obras á la penúltima impresa en 
la misma ciudad (1337), fecha en la que Li
ñan, si había nacido, debía de ser muy niño, 
creemos que el erudito Latassa hubo de re
ferirse equivocadamente al Cancionero ge
neral. Acaso aludió al titulado: Cancionero 
de Romances, del cual existen ediciones de 
1368, 73, 81, 87 y 1626.

Celebró encarecidamente en el canto de 
Calíope : Calatea (1384), el talento poético de

LIÑ

Liñan nuestro inmortal Cervantes. Dice así 
este elogio ;

El sacro Ibero de dorado .acanto, 
De siempre verde yedra y blanca oliva, 
Su frente adorne, y en alegre canto 
Su gloria y fama para siempre viva, 
Pues su antiguo valor ensalza tanto, 
Que al fértil Nilo de su nombre priva 
De Pedro de Liñan la sutil pluma.
De lodo el bien de Apolo cifra ysuma.

í Grandes poetas son los de esta edad (dice 
Lope en La Dorotea, segunda parte, escena 
segunda, obra que escribió en sus primeros 
años), pero mas querrán ellos imprimir sus 
obras que ilustrar las ajenas. » Cita á conti
nuación los nombres de veinte y ocho inge
nios españoles y entre ellos el de nuestro Li
ñan de Biaza, áquien antes, en la primera 
parte, califica de «ingenio ilustre».

Besidió Liñan, según afirma Latassa, en 
Zaragoza, Alcalá, Madrid, Granada y otras 
partes. En una carta del cronista Andrés de 
Ustarroz (de que tenia copia el mismo Latas
sa) dirigida al cronista Sayas desde Zara
goza, con fecha de 16 de octubre de 1631, 
entre otras cosas le decía que don Francisco 
de Aragon, conde de Luna, escritor de los 
Comentarios de los sucesos de Aragon en los 
años de 1391 y 1392, conoció en este tiem
po á Liñan.

Por el epígrafe de una larga composición 
poética , estampada al frente y en loor del 
Tratado de las Bubas, escrito por el doctor 
Torres(l), é impreso en Madrid, año de 1600, 
sabemos que Liñan de Biaza, autor de ella, 
desempeñaba, en 1399, los cargos de secre
tario del marqués de Camarasa(virey que fue 
de Aragon ) y de los Guardias españolas de 
á pié y de á caballo de S. M.

Cristóbal de Mesa incluyó á nuestro poeta 
en el panegírico de los ingenios españoles, 
que forma el asunto del libro décimo de su 
poema ; La Restauración de España, cuya 
impresión es de Madrid, año de 1607.

Liñan, á quien no daña el tiempo ingrato;

dice Mesa en este elogio (Octava 111), frase 
que nos indica al elogiado como de edad ya 
bastante avanzada, pero lleno de salud, fuer
te y vigoroso.

(1) Libro que trata de la enfermedad de las Bubas; por el 
doctor Pedro de Torres, médico de Felipe II, natural de Da- 
roca.
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Veinte y dos años próximamente, despues 
de publicado el poema de Mesa, escribía Lo
pe en su Laurel de Apolo ( Silva 4.®), el elo
gio de nuestro autor que despues transcribi
remos , y del cual parece deducirse, por una 
parte que Liñan vivía, y por otra lo contra
rio. Sin embargo, en el libro xix de la Jerii- 
salen conquistada ^ cuyo privilegio se firmó á 
23 de agosto de 1608, concluyéndose de 
imprimir la obra á principios de 1609, escri
bió Lope de nuestro Liñan lo siguiente :

Aquí formó Liñan la soberana 
Música en ciertos números poesía, 
<íual nunca así cantó cítara humana, 
Y al cielo trasladó su melodía;
Y aquí también la lira castellana
Puso en el punto á que llegar podia 
Palomares divino en tiempo breve :
Musas, pagad lo que à los dos se debe.

estampando al márgen de esta octava dos 
notas que dicen :

Pedro Liñan de Riaza , milagroso y único ingenio. 
Juan de Palomares , músico excelente. 

y á continuación de ellas, otra en estos tér
minos :

Aunque muertos, viuen

El elogio del Laurel dice así:
Ciudades compitieron por Homero,

Y' por Liñan agora, pues le goza
Castilla y le pretende Zaragoza,
Y el Ebro claro à quien vivió primero ;
Ingenio raro y dulce, aunque severo.
Que jamás habló cosa que no fuese
Ó sentencia ó donaire:
Que nunca fue desaire
La gravedad mezclada con el gusto.

No conocemos á esta fecha otro dato algu
no relativo al fallecimiento de Liñan ; á quien 
observamos que no menciona Cervantes en 
su Viaje del Parnaso ,íQi4:.

A los panegíricos ya expresados que me
reció de eminentes ingenios, añadiremos 
breve noticia de algunos otros con qué fue 
honrado.

Vicente Espinel le alabó en el Canto 2.° 
de La casa de la Memoria ( Diversas rimas, 
Madrid, 1591). Lope en sn Jardin, epístola 
á Rioja, 8.“ de La Filomena, 1621. Queve • 
do, en su Historia de la vida del Buscón, 
1626, le mencionó á la par de Espinel, Lo
pe, Ercilla, Figueroa y Pedro de Padilla. 
Baltasar Gradan le elogió, é insertóunacom- 
posicion suya en el Arte de ingenio, 1648.

Andrés de Ustarroz le dió lugar merecido en 
su Aganipe de ingenios aragoneses, obra 
que permanece inédita.

Quedáronlo también la mayor parte de 
las poesías de Liñan, y perdidas ú ocultadas 
despues, solo nos han quedado preciosas 
muestras de ellas en las Flores de poetas 
ilustres, colectadas por Pedro de Espinosa, 
Valladolid 1605 (1), en la Agudeza y arte de 
ingenio, deCracian, Huesca 1648-49, etc., 
y según Latassa, en un Cancionero, que no 
hemos visto. Hay que agregar á estas las pu
blicadas en alabanza de diferentes libros y 
tal vez en algún certamen ó academia.

Las comedias de Liñan, pues con efecto 
nuestro bilbilitano fue á quien citó y alabó 
como autor dramático Agustín de Rojas Vi- 
llandrando en la Loa de la comedia, se han 
perdido , ó por lo menos existen oscureci
das. Pero se conserva noticia curiosísima de 
sus títulos en una carta de Lope de Vega al 
duque de Sesa, manuscrita, que con otras del 
mismo dirigidas al propio duque, y algunas 
á otra persona, cuyo nombre no consta, y 
todas ellas escritas de letra que parece del 
amanuense de su autor, existe en la rica 
librería del señor don Agustin Durán. Ha 
publicado alguna de estas cartas íntegra, y 
diversos retazos de otras, el señor baron 
Adolfo Federico de Schack en los Apéndices 
á su Historia del Arle y de la Literatura dra- 
mática en España {Geschichte der Dramatis- 
chen... etc.), tomo ni, Francfort sobre el 
Mein, 1854, yentre estos fragmentos, el que 
se refiere á nuestro Liñan dice así :

(Carta sin fecha).—No sé si es sobra de tiempo ó 
falta de gusto juntar V. E. estos papeles que me escri
be, pero de cualquiera suerte, quisiera que fueran, 
ya que ignorancias mias, en su original por lo me
nos, porque aunque tengan los nombres, no serán 
mias, pues de partos y adulterios ya no tendrán la 
primera forma que yo Ies di en su.s principios. Liñan 
hizo algunas y yo las vi ; del Cid eran dos,una de la 
Cruz de Oviedo, y otra que llamaban La Escolástica; 
de Brabonel también y de un Conde de Castilla; no 
sé que escribiese otras. De Lupercio hubo algunas 
tragedias, pienso que buenas , lo que permitió aquel 
siglo , en que ni lo.s ingenios eran tantos, nilos igno
rantes tan atrevidos... Se entretuviera mucho V. E. 
viendo tanto representante con el luto en los estóma
gos, que es cosa lastimosa. Todos se han venido aqui,

(1) Son dos sonetos: uno de ellos el que despues insertó 
Gr.ician en su Arte de ingenio. Ambos están reimpresos en la 
Floresta, de Bohl, tercera parte.
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que como es el corazón este lugar, no hay parte ne
cesitada que no le pida favor (1).

Aunque sin mas fundamentos que la no
ticia referida, escrita por Lope, de los asun
tos ó títulos de las comedias de Liñan, he 
llegado á sospechar si serán dos de ellas las 
que denominadas :
Comedia de La libertad de Castilla por el conde Fer

nán Gonzalez (en lenguaje antiguo) ;
Y Comedia de Las hazañas del Cid y su muerte, con 

la tomada de Valencia,
se publicaron, falsamente atribuidas al mis
mo Lope, en el ya rarísimo libro que cita 
Schack, titulado: Seis comedias de Lope de 
Vega Carpio, cuyos nombres de ellas son 
estos....—En Lisboa; por Pedro Crasbeek, 
año de 1603.—A costa de Francisco Lo
pez ; 4.“

Acaso escribió Liñan algunas mas de las 
que cita Lope, y entre el inmenso número 
de anónimas que poseemos, existen desco
nocidas ya como obra de su excelente in
genio.

Hé aquí el artículo referente á nuestro au
tor én la citada del padre Gracian :

Realzó lo sentencioso con lo ingenioso nuestro in
signe bilbiliiano Pedro deLiñan, en todas sus obras 
juicioso, por no desmentir lo de poeta aragonés; y 
entre mas de cien epigramas, todos selectos y concep
tuosos , cantó así á un desengaño :

Si el que es mas desdichado alcanza muerte, 
Ninguno es con extremo desdichado, 
Que el tiempo libre le pondrá en estado 
Que no tema ni espere injusta suerte.

Todos viven penando, si se advierte ;
Este por no perder lo que ha ganado, 
Aquel porque jamás se vid premiado, 
Condición de la vida injusta y fuerte.

Tal suerte aumenta el bien y tal le ataja,
A tal despojan porque tal posea,
Sucede á gran pesar grande alegría :

Mas ay! que al fin les viene en la mortaja
Al que era triste, lo que mas desea,
Al que era alegre, lo que mas temía.

En una hoja manuscrita de letra de fines 
del siglo XVI, procedente al parecer de al
gún códice de poesías varias, que hallé sir
viendo de guardas á un libro impreso en 
1660 {Eldia de fiesta por la tarde, de Zaba
leta), se lee la siguiente composición de Li
ñan :

Niña, cuyos años 
al mundo amanecen 
con mil arreboles 
de gloria en su oriente,

(1) Las comedias estuvieron prohibidas en vida de Lope, des
de 1598 á1600.

de tu verde vida 
los frescos laureles 
para siempre vivan, 
crezcan para siempre.

Bartolomé Jimenez Paton, entre los ejem
plos de figuras y locuciones que presenta 
en su Elocuencia española {Trimegistus, 
Baeza 1621 ), trae cuatro de Pedro Liñan de 
Biaza, todos de composiciones poéticas: de 
una en coplas castellanas titulada: La Noche; 
de otra, en versos cortos asimismo : Sátira 
contra el amor; y dos de un Romance de Ri- 
selo. Y pone por uno de los ejemplos de pa
labras nuevas, la de «aliñanado» : el que imi
ta á Liñan.

Aunque Lope de Vega conoció y trató con 
intimidad á Pedro Liñan de Biaza, tanto que 
este fue quien le presentó en Alcalá de fíe- 
nares al insigne humanista y orador sagrado 
fray Plácido de Tosantos, despues obispo 
de Oviedo, según el mismo Lope escribe en 
su Epístola 2.® de La Circe (1624) (2), parece 
que en cierto tiempo hubo de tener equi
vocada noticia de su patria, y por esto quizá 
se expresó en la segunda parte de la Filo
mena de esta suerte :

Oh tú, Pedro Liñan, que injustamente 
Quiere el Ebro usurparte,
Gomo Calabriad Titiro divino. 
Preciado de tu origen para darle
Lo que de tí recibe : 
Pero responde el Tajo cristalino 
Que por tus versos vive, 
Y que te vid nacer desde sus ruedas
Donde devana eternamente plata.

Salas Barbadillo en su libro póstumo; Co
ronas del Parnaso, cita de la manera mas 
honrosa, y á la par del gran Cervantes, á 
Pedro Liñan de Biaza.

Hállase impreso como de Góngora en sus 
Obras un romance picaño que empieza :

("2) Dirigida al referido padre Tosantos. Dice allí;
■'Os vi en el templo, á cuyo dueño aplican 

La sacra mitra yla marcial espada, 
Que acciones tan distintas significan.

«Liñan rae trujo á vos, cuya olvidada 
Musa, vive en mi fé tan verdadera, 
Cuanto vivió de vos calificada.»

Entre las Rimas que publicó Lope con su Angélica (1602), 
se leen dos sonetos dirigidos á Liñan, el uno de ellos con
cluye asi :

«Dichoso vos, á quien el cielo ofrece 
Tabla en el mar, y en el profundo mano. 
Sirviendo á dueño que se da á sí mismo.»
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Asi Riselo cantaba 

En su rabel de tres cuerdas : 
Aquel de la capa blanca 
Y de las costillas negras.

Bartolomé Jimenez Paton presenta, según 
dijimos, en su Trimegisto, varios ejemplos 
tomados de las composiciones líricas de ti
ñan, y uno de ellos es, para la figura epifo- 
nema, el siguiente principio de un romance:

Esto cantaba Riselo 
En su rabel de tres cuerdas.

Opina en consecuencia el señor don Au
reliano Fernandez-Guerra, que el romance 
expresado de Liñan, á que se refiere el doc
to humanista, es el que con análogo princi
pio se ha impreso como de Góngora.

En la Biblioteca Ambrosiana de Milan se 
conserva un grueso tomilo en 12.°, que com
prende varios cuadernos de romances, im
presos en Valencia desde 1389 á 1594. El 
onceno de ellos titulado: Cuatro cuadernos 
de varios romances.... etc. Valencia 1592, 
contiene: Vnjuego deToros,de Liñan. (Ilus
traciones de los señores Wolf y Hofman á 
su preciosa antología : Primavera y Flor 
de Bomances... Berlin, 1856).

Debe tenerse presente respecto de este 
insigne poeta, que son muchos y de nota
ble mérito los romances en que habla ó in
terviene el pastor Riselo, comprendidos en 
el Romancero general, y en alguna otra de 
las antiguas colecciones de esta especie. Las 
modernas del señor Duran contienen varios 
de ellos. Repasando la primitiva de este dig
no y laborioso colector, encontré en el to
mo n {Romances doctrinales, amatorios, 
etc.), y cabalmente entre los expresados de 
Riselo, la letrilla:

Alegre porque uioria 
Eu la fe de su tormento 
Le dice Riselo al valle, 
Que estaba á su mal atento : 
Malo me siento.

(Ó llámese romance en consonantes forzosos 
éiguales) que JiraenezPaton cita como ejem
plo de la figura Homeotheleuton ó Similiter 
cadente, y atribuye á nuestroLiñan deRiaza.

Comedias suyas que menciona Lope en una caria 
al duque de Sesa, que, manuscrita, posee don Agus
tín Durán :
Dos Comedias del Cid.
La Cru:^ de Oviedo.

La Escolástica.
El Brabonel.
El Conde de Castilla.

LISBOA (fray ANTONIO de). Franciscano 
lisbonense; floreció á principios del siglo 
xvii. Compuso poesías sagradas y algunos 
autos , que se representaron con grande 
aplauso. De estos solo llegó á noticia de Bar
bosa el titulado :
Auto dos dous Ladroens que fozaó crucificados junta

mente com Christo Senhor nosso.—Lisboa, por An
tonio Alvarez, 1605; 4.“

LOBERA Y MENDIETA (don josé de). Au
tor que escribió en el segundo tercio del 
siglo XV111.
La Mujer mas penitente ij espanto de caridad, la ve

nerable hermana Mariana de Jesus, hija de la ve
nerable Orden tercera de nuestro padre San Fran
cisco, de la ciudad de Toledo.

Sin el oro pierde amor, imperio, lustre y valor.

LOBO (don EUGENIO GERARDO).
(Véase GERARDO LOBO.)

LOBO LASO DE LA VEGA ( Gabriel). 
Natural de Madrid, de la ilustre familia de 
los vizcondes de Puertollano, que en 1623 
produjo otro don Gabriel Laso de la Vega, 
general de artillería de notable valor é inte
ligencia, primer conde de Puertollano, el 
cual se enlazó con una hija de don Diego de 
Argote, señor de Cabriñana, próximo deu
do del poeta Góngora.

Nació Gabriel Lobo Laso de la Vega en el 
año de 1559, según consta de la inscripción 
puesta en su retrato, grabado en 1588, al 
frente de su poema : Cortés valeroso.

Sirvió á los reyes Felipe II y III en la guar
dia interior de palacio, llamada de los Con
tinuos, que se componía de cien caballeros. 
Dotado de excelente ingenio, cultivó la poe
sía y los estudios históricos, logrando enla
zar hábilmente una y otra inclinación. Dis
tínguese como romancerista artístico : com
puso un poema, dos tragedias, y diversas 
obras en prosa , de que haremos ordenado 
catálogo.

A los veinte y ocho años de su edad pu
blicó :
J^rimera parte del Romancero y Tragedias de Gabriel 

Lobo Lasso de la Vega, criado del Rey nuestro se
ñor, natural de Madrid.—Alcalá de Henares; Juan 
Gradan, que en gloria sea, 1587 ; 8.°
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Comprende este libro setenta y seis ro- | 
manees, sesenta históricos y diez y seis pas- i 
toriles; de los cuales, algunos se reimprimie- i 
ron anónimos en las partes doce y trece del 
Romancero general de 1604 y 1614. El señor 
Durán ha reproducido cincuenta en el suyo 
de la Biblioteca de Autores españoles, de M. 
Rivadeneyra. Parece, según Baena, que el 
autor llamó á este primer Romancero el Ma- 
nojuelo ; esto explica las dudas y contradic
ción de algunos relatos bibliográficos acerca 
de las colecciones de romances de nuestro 
poeta, Delas tragedias se hablará en su lugar 
propio.

Un año despues dió á la estampa su 
Primera parte de Coriés valeroso, ó la Mexicana. — 

Madrid , Pedro Madrigal, 1388; 4.° 
poema en doce cantos, que, añadido con 
trece mas y corregido, publicó de nuevo, en 
1594, con título de
La Mexicana. Emendada y añadida por su autor, di

rigida á don Fernando Cortés, tercero marqués del 
Valle.—Madrid, Luis Sanchez, 1394; 8.®

La primera edición lleva el retrato de 
Laso. El poema, en que este quiso imitar á 
Ercilla, es mas bien una crónica rimada y 
poco exacta. Por los años de 1600 á 1601, 
hubo de pasar nuestro autor á Zaragoza, y 
acaso también á Barcelona. Indícalo así la 
impresión de sus
Elogios en loor de los tres famosos varones, don .lai- 

me, rey de Aragon; don Fernando Cortés, mar
qués del Valle, y don Alvaro de Bazan, marqués de 
Santa Cruz. Compuesto por Gabriel. conlino del 
Rey nuestro señor.—Zaragoza , Alonso Rodriguez, 
1601 ; 8.®, con retratos.
Los Elogios están escritos en prosa y con

firmados con romances. Es obra de mérito; 
y en ella se hace referencia á los Manojue- 
los ó Romanceros, del autor, de una manera 
que produce cierta duda relativamente á este 
artículo. Al fólio 35, vuelto, incluye un ro
mance en loor del rey don Jaime, y añade 
luego ; «Se queda imprimiendo en el Mano- 
juelo.í Y en el fólio 121, vuelto, al poner otro 
dirigido al marqués de Santa Cruz, advierte: 
« Se imprimió en la primera parte de su Ma~ 
nojuelo de romances.^ Rácese referencia en 
estas notas á dos épocasydoslibros distintos. 
De estos libros, el unose imprimía al tiempo 
mismo que los Elogios, y era segunda parte de 
otro que ya estaba impreso. Ahora bien; estas 

épocas ¿fueron próximas ó remotas? Parece 
que lejanas, puesto que si las dos partes hu
biesen debido de salir juntas, ó con muy cor
ta intermisión, ociosa era la última adverten
cia: «Se imprimió...»; y este pretérito muy 
mal aplicado. Rabia publicado Lobo Laso de 
la Vega la primera parte de su Romancero, 
en 1587, y dió á luz, en 1601, la segunda. 
Comprúebalo así el no conocerse ni citarse 
de nuestro autor, con el título de Manojuelo 
expreso en la portada, mas que un roman
cero, y este sin calificación de primera ni 
segunda parte. Baena, según va indicado, 
asegura que Laso tituló Manojuelo á su co
lección de 1587, y añade que en el fólio 24 
de los Elogios dice que la segunda parte de 
aquel se estaba imprimiendo. Con esta indi
cación de Baena (que tuvo presentes las 
obras de nuestro autor, y pudo referirse tal 
vez á algún epígrafe parcial ó á los prelimi
nares, de la de 1587), se explica todo per
fectamente ; en otro caso es necesario su
poner que, empezada la impresión del Mano
juelo, segunda parte, no se concluyó, y 
quedó incompleta la obra.

Estampábase, pues, al tiempo que los 
Elogios, un Romancero del mismo autor, no 
en Zaragoza, donde aquellos,sino en Barce
lona; á lo menos la edición que se conoce 
lleva esta portada :
Manojuelo de romances nuevos y otras obras de «ia- 

briel Lobo, etc.—Barcelona , Sebastian de Corme
llas , 4601 ; 46.®
(Va dirigido á don Hieronymo Arias Dâvila Virués, 

señor de Hermoro.)

Consta de ciento treinta y seis romances, 
parte históricos, parte amatorios, aunque el 
género que mas predomina es el burlesco. 
Contiene también un gracioso cuento inti
tulado : Novela, y una canción á don Alvaro 
Bazan. (Notas á Ticknor por los señores Ga- 
yangos y Vedia.) Debe advertirse que así en 
los Elogios como en este Manojuelo, inserta 
Laso algunos romances de otros autores, ex
presando los que no le pertenecen.

De presumir es que no alcanzase muy 
larga vida , si se atiende al considerable nú
mero de escritos que dejó inéditos, y halla
mos citados en el Diccionario de Baena con 
relación á don N. Antonio y otros autores. 
Consta , por lo menos, que había muerto al-
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gunos años antes de escribir Montalban su 
Para todos. (1632.)

No fue muy afortunado en punto á enco
mios y alabanzas de su mérito. Lope de Vega 
le olvidó en el Laurel de Apolo yla Filomena; 
pero le celebró de una manera mas popular: 
al fin de la comedia : Juan de Dios y Anton 
Martin , compuesta con posterioridad al año 
de 1603, pues que no se halla citada en el 
primer catálogo de El Peregrino, é inserta en 
la Décima parte de las suyas : Madrid, 1618. 
Concluye así esta comedia:

Pero en la segunda parte
De Juan Pecador, vereis,
Senado, cosas notables, 
y todas en un discurso
Que en versos heroicos hace
Gabriel Lasso de la Vega,
Vega fértil y admirable ;
Porque à su autor le parece
Que aqui la primera acabe.

No hallo mas noticia de este discurso de 
Laso de la Vega en versos heroicos.

Sus romances adolecen bastante de afec
tación y ampulosidad, y fue poco feliz y dies
tro en imitar el lenguaje antiguo. Los tra
ductores del Ticknor elogian mucho sus ro
mances burlescos. Merced á la excesiva ra
reza del libro que las contiene, sus trage
dias escaparon á la rígida censura de Mon- 
tiano y de Moratin. Una de ellas: Ladeslruc- 
cion de Constantinopla, fue reimpresa bajo 
el nombre de Lope de Vega en otro libro, no 
menos peregrino, falsamente denominado: 
Seis comedias de Lope de Vega Carpio...... 
—Lisboa, Crasbeek, 1603.

Los títulos de las obras que nuestro Laso 
dejó inéditas, son los que siguen :

Curia española, primera y segunda parte. 
Jornada de los Duques de Pastrana y Humena. 
Compendio de España.
Condes de Flándes y Reyes de España.
Varones insignes en letras de España.
Compendio de las cosas notables de España.
Plumaje de diamantes de diversas sentencias.
Origen de los Reyes de Portugal y Jerusalen.
Tratado de todos los Señores de Castilla.
Sitio y presa de Ostende, y plazas de Frisia. 
Advertencias del Emperador don Carlos á su hijo. 
Relación puntual de las rentas del Rey de España. 
Discursos de las Órdenes militares de España. 
Iglesias de España.
Recopilación de las grandezas de Madrid.

LOP

Añádase á este catálogo :
Relación puntual de todos los Consejos y Tribunales de 

la corte y Chancillerias de España é Indias, y plazas 
que tiene cada uno. (Manuscrito.)
E.xistia en la biblioteca del conde-duque de San- 

lúcar en un tomo de Varios. F-26.
Primera parte del Romancero y Tragedias de Gabriel 

Lobo Lasso de la Vega, criado de¡ Rey nuestro se
ñor; natural de Madrid.—Alcalá de Henares, Juan 
Gracian, que en gloria sea, 1S87 ; 8.®
Contiene :

Tragedia : La honra de Dido restaurada.
Tragedia de la Destrucción de Constantinopla.
La destrucción de Constantinopla. (Tragedia.)
Seis comedias de Lope de Vega Carpio, cuyos nombres 

de ellas son estos... (Solo una es de Lope.)—En 
Lisboa , por Pedro Crasbeek. Año de 1603. A costa 
de Francisco López ; 4.“

LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO.
(Véase VEGA CARPIO.)

LOPEZ (clemente). Presbítero; natural de
Torres Novas, arzobispado de Lisboa. No 

j expresa Barbosa su época. Escribió poesías 
! líricas, que no se imprimieron, y publicó sin 

su nombre las dramáticas :
Auto do Nacimento.
Comedia de Santo Antonio.

LOPEZ (ENRIQUE). Excelente poeta cómi
co portugués del último tercio del siglo xvi. 
Solo se publicó una de sus obras, por dili
gencia de su pariente Alfonso López de Acos
ta , en el tomo de Varios que éste colectó, 
;iño de 1587.
Cena Policiana. [O Estudante.}

{Primera parte dos autos e comedias portuguesas. 
Lisboa, 1387; 4.°)

LOPEZ (don FELIPE).
El Escanderbey. (Burlesca.)

j LOPEZ (francisco). Natural de Lisboa, y 
í librero en aquella capital, versificador fe- 
¡ cundo y popular. Desde 1603 á J 659 publicó 
j relaciones várias de vidas de santos, ya en 
j tomos, ya en papeles sueltos, algunos otfos 
i opúsculos devotos, versos á diferentes suce

sos políticos, dos tomos de enigmas : {Pasa- 
tempo honesto de adivinhançoens...— Lis
boa, 1603 y 1659), y un Auto é colloquio do 
Nacimento de Christo.—Lisbo^i, por Manoel 
da Sylva, 1646; 4.“

LOPEZ (don JOSÉ maria).
Condiciones son terribles, y un lance vence imposi

bles.
Indice del señor don José Fernandez-Guerra.
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LOPEZ (don JUAN bautista).
Sania Eita de Casia, y el milagroso imposible.

Manuscrito moderno en el códice M-181 de la Biblio
teca Nacional, con el nombre de Luis Velez de Gue
vara. Consta anónima en el Catálogo de Huerta, y con 
el nombre de su autor en el del señor Duran.

LOPEZ DE AGOSTA (alfonso). Nació en 
Torres Novas, arzobispado de Lisboa, y des
de su infancia se dedicó al servicio de la igle
sia en la real Capilla. Acompañó al Rey don 
Sebastian en la infortunada expedición de 
Africa, quedando cautivo de los infieles; 
rescatado, fue, en recompensa de sus méri
tos, nombrado tesorero mayor de la expre
sada capilla. Fue muy inclinado á la poesía 
festiva, y de este género compuso algunas 
farsas que se representaron. Corrigió los au
tos y comedias portuguesas de varios auto
res, Primera parle, que se imprimieron en 
Lisboa, 1387.

LOPEZ DE ALCARAZ (diego). Comedian
te y autor dramático, á quien menciona 
Agustin de Rojas Villandrando {Viaje entre
tenido, 1603), contándole entre aquellos de 
sus contemporáneos, que despues de Lo
pe de Rueda, Navarro, etc., perfeccionaron 
las comedias, y empezaron á hacerlas cos
tosas de trajes y galas.

Elgran Lope, al fin de su Peregrino (1601), 
al referir los títulos de diez comedias que 
pensaba imprimir con la Segunda parte de 
dicha obra, y los actores que las habían re
presentado, dice que hizo «la segunda (1) Al- 
caráz, único representante y de sutil inge
nio». Cáscales cita en sus Tablas poéticas á 
Alcaráz entre los famosos en el arte histrió- 
nica, á la sazón tlorecientes. Las Tablas no 
se imprimieron hasta 1617, pero estaban 
escritas desde mucho antes, como lo indica 
su autor, y se ve por la fecha del privile
gio (1614). Fue Diego López de Alcaráz uno 
de los ocho autores ó jefes de compañía có
mica, facultados exclusivamente para repre
sentar con ellas en España, y esto con cier
tas restricciones, por Real decreto expedi- 
dido en Valladolid, á 26 de abril de 1603, 
Las otras siete compañías autorizadas fueron 
las de Porras, Ríos, Pinedo, León, Gra
nados, Villegas y Juan de Morales. Véase el

(1) El Soldado amante.

decreto textual en el artículo Nicolás de los 
Ríos.

LOPEZ DE ARMESTO Y CASTRO (don 
gil). En 1674 era ayudante de furrier de las 
reales caballerizas. Dedicó sus Sainetes y 
Entremeses {Primera parte, según expresa 
la licencia) al ministro de Estado y del des
pacho universal don Pedro Fernandez del 
Campo Angulo y Velasco, marqués de Me
jorada , declarándose vivamente agradecido 
á las continuas honras que de él recibía.

En el prólogo «Al lector» dice que había 
dado estas piezas sin ínteres alguno á las 
compañías que las representaron, y con
cluye :

Te suplico los leas con el gusto que los oíste, sin 
que olvides, al leellos, la dulzura de la música, con 
que se executaron, que fue el logro de todos ellos. 
Sainetes y entremeses vepresentSidos y cantados, com- 

pvestos por don Gil López de Armesto y Castro, 
ayuda de Furrier de la Real cavalleriza de S. M- 
Dedícalos al señor don Pedro Fernandez del Cam
po Angulo y Velasco, etc., año 1674. Con licencia.— 
En Madrid , por Roque Rico de Miranda, á costa de 
Gregorio Rodriguez, mercader de libros, véndese 
en su casa en la calle de Atocha, en frente déla 
Virgen de Loreto; 8."
Dedicatoria de Armesto al expresado.—Aprobación 

del doctor Aguilar y Zúñiga , Madrid, 1674. — Licen
cia del Ordinario, 16 julio. — Aprobación de fray Luis 
lineo de Morales , premoslratense. — Tasa. — Fe de 
erratas, 22 de setiembre. - Suma del privilegio. — 
Décima panegírica, de Matos.—Otra, id. de Alonso de 
Olmedo.—Soneto, de Lanini.—Otro, de Francisco de 
Villegas.—Décimas acrósticas de Juan Nuñez Guerra.
— Soneto, de un amigo del autor. — «Al lector.» (Pró
logo, de Armesto.)

Contiene :
Loa sacramental de Las tres potencias del alma. 
Entremés de Los Nadadores de Sevilla y de Triana.
E.: Del Persiano fingido.
E.Del Sacristan Berenjo.
E. : Del Sacristan Bonamt.
E. : Del cantarico. (Cantado y representado.)
E. : Del Agujetero fingido.
E. ; De las Vendedoras en la puerta del Rastro.
E. : Delpajarillo. (Sainete cantado y representado.)
E. : De los forzados de amor.
E. ; De la competencia del Portugués y Frances.
Ei. . De la burla de los capones.
E. : De los Baladrones. (Sainete cantado y represen

tado.)
E. : El desterrar los Zagales. (Sainete cantado y re

presentado.)
Entremés y sainete : Las tonadas grandes del Retiro. 
E. ; Del Negro valiente y enamorado.
Entremés y sainete, cuyo titulo es : ¿ Oye usted? ¿Qué 

dice usted? «Por ser estribillo hecho para Palacio.»
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E. : Del Zagal agradecido.
Entremés y sainete de: Guarda corderos, Zagala.
E, : De Pan y Siringa. (Para la zarzuela que se hizo 

en las bodas del señor Condestable de Castilla.)
E. : De los Maricones galanteados.
Entremés cantado en una fiesta á SS. MM. 
Otro id. id.
Loa sacramental : De los cinco sentidos del Hombre.

LOPEZ DEL CAMPO (bernardo). 
Mojiganga del Zarambeque.

Inédita. El Zarambeque era baile muy aplaudido á 
mediados del siglo xvn.

(Don A. Fernandez-Guerra. Notas á Quevedo).

LOPEZ DE CASTRO (don josé julian). 
Fecundo coplero, y autor de algunas piezas 
dramáticas. Nació en Madrid, año de 1723; 
hijo de Manuel de Castro y Juana García. 
Hizo sus primeros estudios con intención 
de seguir la carrera de la Iglesia ; sirvió de 
paje al Vicario de Madrid, y logró el título 
de Notario apostólico. Inclinado á la compo
sición de versos y escritos populares, y al 
mismo tiempo al comercio especulativo de 
libros, dejó la curia, y estableció imprenta 
en esta capital, calle de Jesus María, y des
pues en la del Correo, por los años de 1736, 
y tuvo puesto de libros en la Puerta del Sol. 
Vino posteriormente á extremada pobreza, 
sosteniéndose por algún tiempo con el solo 
y escaso producto de sus papeles, jácaras y 
relaciones de ciego, hasta el año 1762, en 
que enfermó de hidropesía, y falleció, dia 
13 de marzo, en el Hospital general, á la 
edad de treinta y nueve años.

DaBaena extensa, pero aun no completa 
noticia de sus obras; entre ellas merecen al
guna atención las dramáticas, que consisten 
en varios entremeses, y la comedia: Mas 
vale tarde que nunca (notable por las chisto
sas y conocidas relaciones del gracioso Pe
rejil); el papel histórico de las representa
ciones teatrales españolas que publicó en Ma
drid, sin año, con título de Laeomedia triun
fante, y reimprimió José García de Villanueva 
Hugaldey Parra en su Origen... del Teatro... 
Madrid, 1802, con el retrato ¿de Castro? en 
el frontis, grabado por Martí ; las descrip
ciones que hizo de.varios festejos públicos, 
y los Almanaques literarios que dió á luz, 
denominados : Piscatores de las Damas, de 
los Pajes, etc., para los años 1732,33, 34, 
33 y 37.

Mas vale tarde que nunca.
Loa en favor de las señoras mujeres.

Entremeses ;
Los áspides de Cleopatra.
El Barbero de repente.
El castigo de un Celoso.
El derecho de los Tuertos.
El Gato.
Los Indianos de hilo negro.
El informe sin forma.
Los Médicos de la moda.
El Sastre desastrado.
Un Ventero y un Ladrón, ¿cuál es mayor?

LOPEZ DE OLIVEIRA (juan). Natural de 
Évora; compuso várias obras dramáticas en 
el último tercio del siglo xvi.
Achiles é Thetis.

Representada en 1578.
O Pródigo.

En verso y prosa; fue aprobada por el Tribunal de 
la Inquisición de Évora, en 23 de agosto de 1390. 
Auto da AsumpçaO de Nossa Senhora.

LOPEZ PESTAÑA (francisco). Nació en 
Santarem á principios del siglo xvn. Fue 
freire profeso de la Orden militar de Avis; 
grande humanista, y profesor de teología en 
su convento. Desempeñó dos prioratos par
roquiales , y murió en Santarem el 20 de 
agosto de 1672.

Entre otras obras dejó manuscritas las si
guientes, dramáticas:
Historia de Nossa Senhora da Gloria. Comedia por

tuguesa.
Loas para várias festividades.
Diálogos festivos (dos), en portugués y castellano.

LOPEZ DE QUIRÓS (manuel). Natural de 
Madrid (1). Fue notario mayor de la audien
cia del Vicario de esta corte, desde el año de 
1643 hasta el de 1633, en que parece mu
rió , según consta de los asientos del Tri
bunal.

Hubo de vivir poco mas de cuarenta años; 
pues que del cariñoso elogio que le dedicó 
Lope en el Laurel de Apolo (compuesto des
de 1628 á 1630), consta que era muy jóven 
por aquella fecha.

Dice Lope:

¡Oh, pimpollo del árbol del Parnaso!
¡Oh, Manuel López! con principios tales 
Fácil será que iguales
Los partos felicísimos del Tasso : 
Alarga al monte el paso,

(1) Hijo de Eugenio López de Quirós; Lope de Vega los 
elogia juntamente en el Laurel de Apolo.
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Que Apolo con los rayos de su lumbre
Tu ingenio llama à la difícil cumbre ; 
Pues en tu tierna edad intempestiva 
Tanta gracia del cielo se deriva.
¿Pero qué mucho si tu padre Eugenio
Quiso en el tuyo retratar su ingenio?

Manuel López (dice Montalbau), poeta lírico y có
mico, y de lindo ingenio y natural para lodo, ha es
crito (fuera de otros muchos versos), algunas come
dias.

Solo se conoce de estas la denominada:
Sobre gustos no hay disputa.

Catálogos de Medel y Huerta.

LOPEZ RANGEL (pedro).
La Farsa siguiente hizo Pero-LopesRangel, á honor 

y reverencia del glorioso nascimiento de Nuestro 
Redemptor Jesu-Christo y de la Virgen Gloriosa 
Madre sua. En la qual se introduzen quatro pasto
res;» 4.“; letra gótica; sin lugar ni año ; viñeta.
Tiene 1res villancicos. Pertenece á la Colección de 

Mr. Ternaux-Compans, y está encuadernado con otras 
farsas, dos de ellas impresas en 1S36.

LOPEZ DE ZÁRATE (francisco). López 
de Zárate, digno de un lugar distinguido en 
nuestro Parnaso, á pesar del juicio de Tick- 
nor, nació en Logroño hácia el año de 1580. 
Su padre y familia debian de ser naturales, 
según todas las conjeturas, de la inmediata 
villa de Navarrete, pero residían en Logro
ño, donde el padre obtenía el empleo de 
correo mayor, reservado en aquellos tiem
pos á personas de nobleza calificada. Dedi
cóse en los primeros años de su juventud á 
la carrera militar, y con este motivo recor
rió la Península y algunos países extranje
ros. Retirado del servicio, vino á Madrid, 
donde tenia un pariente con destino en el 
Negociado de Italia; y admitido en casa del 
célebre ministro don Rodrigo Calderon, 
marqués de Siete Iglesias, logró por su me
diación una plaza en la Secretaría del des
pacho de Estado. En este cargo manifestó 
sus elevados talentos, mereciendo grande y 
general estimación. Descontento, sin em
bargo, con él por la austera rigidez de prin
cipios que distinguía su carácter, pensó en 
renunciarle y dejar la corte ; y lo hubiera 
efectuado á no detenerle el consejo leal de 
algunos amigos, y la necesidad de atender á 
su subsistencia.

Suavizaba (dice el señor don Eustaquio Fernan
dez de N.avarrete, su moderno biógrafo) los disgustos 
que le acarreaba un género de vida, à que no tenia 

inclinación, con el trato de las musas, á cuyo ejerci
cio se había inclinado desde muy jóven:y esta ocupa
ción, favorecida por su carácter natural, debió con
tribuir á regular la integridad de su conducta, y à dar 
el último toque á su moderación, dulzura y urbani
dad, cualidades por las que se le distinguía en la cor
te, igualmente que por la elegancia y aseo de su per
sona, que le merecieron entre sus contemporáneos el 
dictado de Caballero de la Rosa.

Publicó López de Zárate por aquel tiem
po sus Silvas, y alguna otra composición, en 
un pequeño volúrnen, titulado:
Várias poesías, de Francisco López de Zárate, natu

ral de la ciudad de Logroño. Por la viuda de Alon
so Martin de Balboa, t619.
Este libro , en 8.® menor, de 99 hojas y tres mas 

de preliminares, no lleva lugar de impresión, pero 
sabido es que la oficina de Alonso Martin estaba en 
Madrid.

Don Nicolás Antonio cita esta publicación como 
de Alcalá, 1619, en 8.°, sin nombrar el tipógrafo.

Aprobó el libro, con fecha de 29 de noviembre de 
1618, Lope de Vega Carpio, diciendo entre otras co
sas: «Me parece que este tomo es un ejemplo del lugar 
á que ha llegado este género de estudios en España, 
que de pocos añosá esta parte florece con hermosura 
de su lengua y honra de nuestra nación.»

Dedicóle el autor al duque de Medina-Si- 
donia, don Manuel Perez de Guzman el 
Bueno, de quien afirma el del Panegírico 
por la poesía, que, habiéndole Zárate dedi
cado cierta obra poética, regaló á este tan
tas coronas de oro, cuantos versos contenía 
el volúrnen.

Tenia ya en aquella fecha compuesto Lo
pez de Zárate su poema de La invención de 
la Cruz, por el Emperador Constantino 
Magno, obra que Cervantes anunció en el 
Persiles con los mas extremados elogios, y 
que su autor no publicó hasta muchos años 
despues.

En 1620, concurrió á la famosa justa poé
tica de la beatificación de san Isidro, escri
biendo á tres de sus asuntos: Canción, So
neto y Octavas-, obteniendo premio, por lo 
menos en dos, y de las canciones el prime
ro. Lope le alabó así en el Romance pane
gírico de los justadores:

Armóse Francisco López 
De Zárate, de manera, 
Que si encontrara á Virgilio 
Le hiciera ver las estrellas.

Caballero de la Rosa
Le llaman por excelencia ;
Pero tales Silvas hace
Que tales Rosas engendran.
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Y en su introducción al libro, estampó el 
celebrado soneto de nuestro Zarate, 4 la 
Rosa, con este preámbulo : .

»...... Pero si quisiésemos iiacer ros’.ro à Italia, no 
faltarían agora notables hombres, pues bien se pue
de opjn^r rSjxÆ^^.Sôftc'to óe Francisco López de Zárale 

"ácidos los de entrambas lenguas.»
Y añade despues de copiarle :

«Rosa es esta, que no la podrá marchitar ni el ar
dor del sol, niel yelo de la envidia...» etc.

Con la desgracia del ministro Calderon, 
quedó nuestro poeta, ya en 1618, privado 
del apoyo que habia menester para conser
var su importante empleo; y tres años des
pues tuvo el sentimiento de ver á tan en
cumbrado personaje en la ejemplar y terri
ble altura del cadalso. Separado Zárate de 
su destino, que tal vez renunció en aquellas 
circunstancias, continuó residiendo en la 
corte, aunque, según sus biógrafos, reduci
do á bastante estrechez. Debió generosos 
auxilios en esta situación al conde de Moli
na, don Pedro Mesía de Tovar, varón de ex
celentes prendas, amigo también del ilustre 
Quevedo; pero sin duda, adquirió mas ade
lante medios que le permitieron sostenerse 
en Madrid por mas de treinta y siete años. 
Continuó en las mejores relaciones con los 
poetas y literatos de su tiempo, y en el apa
cible trato de las musas, escribiendo apre
ciables composiciones, ya en los certáme
nes y festejos públicos, ya elogiando dife
rentes obras y producciones del ingenio, 
ora en recuerdo y obsequio de sus amigos 
y patronos. En 1632 tenia ya compuestas 
algunas piezas dramáticas; así lo acredita el 
testimonio de Montalban, que incluyéndole 
en su Catálogo segundo del Para todos, dice:

Ha escrito algunas comedias, con tan levantados y 
grandes versos, que cada una pudiera pasar por poe
ma heroico de aquella clase.

No estuvo silenciosa su lira en los pane
gíricos fúnebres de Lope, de Montalban y 
de la reina doña Isabel de Borbon. En 1648 
dió por fin á la estampa su poema de La 
Cruz, para cuya impresión tenia privilegio 
desde el año 1629.
Poema heroico de la invención de la Cruz, por el 

emperador Constantino Magno. Dedícalo al Rey 
nvestro señor, Francisco López de Zárate, natural 
de la ciudad de Logroño. Año 4- 1648. Con privi
legio. —En Madrid, por Francisco García, impre
sor del reino: 4.“

Este poema, dividido en veinte y dos can
tos , salió sin mas preliminares que la suma 
del privilegio, la tasa y fe de erratas. En un 
piadoso madrigal que va al fin, el autor, «de
sierto de humano amparo, en este mar del 
mundo borrascoso», se acoge á la Sagrada 
Cruz, como á su norte y puerto de salva
ción.

No mucho despues, fue atacado de un 
amago apoplético que le dejó imposibilitado 
del lado derecho. Ño obstante, aun escribió 
algunos versos, que se hallan en la Colec
ción de sus Obras várias, comprensiva de 
las puramente líricas, y de la tragedia de 
Hércules furente, que, á repetidas instancias 
y á costa del librero Tomás Alfay, consintió 
se imprimieran en Alcalá, año de 1631. No 
lleva esta edición mas preliminares que la 
suma del privilegio, donde se hace referen
cia al otorgado á Zárate, en 1629; las erra
tas, tasa, y una advertencia de Alfay, mani
festando que el libro se publicaba á sus rue
gos, y sin la corrección debida, por el estado 
de salud del autor. Cítanse meramente las 
api\ baciones de Lope de Vega y del doctor 
Diez Noguerol, que hubieron de darse en 
dicho año de 1629.

Aun vivió algunos López de Zárate des
pues de esta publicación. Postrado al fin en 
cama y completamente paralítico, falleció 
en Madrid, el 3 de marzo de 1638.

Debemos á la diligencia de los señores 
don Martin y don Eustaquio Fernandez de 
Navarrete, el retrato de este ingenio, que, 
trasladado en lápiz por Coya de uno de los 
cuadernos ó borradores del Libro de retra
tos, que hizo Francisco Pacheco, el insigne 
pintor sevillano, lo fue despues en tinta de 
China, por don Benito Saez, sirviendo este 
último traslado de original para la tosca lá
mina en madera que don Eustaquio hizo 
estampar al frente de su trabajo biográfico 
en el Semanario pintoresco español, de 16 de 
marzo de 1843 (1). Al observar la adusta y 
melancólica fisonomía de López de Zárate, 
hallamos en extremo probable la anécdota 
que de este poeta se refiere en el Deleite de 
la discreción.

Encontráronse cierto dia paseando, am-
(1) Extraviado, según parece, el referido cuaderno de Pa

checo, solo quedan de este retrato las copias citadas.
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bos en coche, por el Prado de San Jeróni
mo, el compungido Zarate y el conde-duque 
de Olivares.

Díjole éste con burlona sonrisa:
—«¿Cuándo se acaba el mundo, señor 

doctor (1)?»
Zarate, sin perder su seriedad, haciendo 

un gran acatamiento, le contestó:
— «Cuando V. E. mande, señor excelen

tísimo.»
Picante y oportuno epigrama, que, si el 

hecho es exacto, debió contribuir á que su 
improvisador, desde luego víctima de la 
elevación del siniestro Guzman, continuase 
desdeñado y oscurecido.

Don Nicolás Antonio hizo de nuestro autor 
en breves, pero valientes rasgos, el mejor re
trato moral.— tContentus paucis^^ (escribe) 
« non ullis ex curialibus vitiis obstrictus; se
rius, mitis, valdeque modestus.d A sus pren
das debió la estimación que le dispensaron 
personas de la mas elevada jerarquía; y así 
vemos que dirigió composiciones á muchos 
de los mas notables de su época, en la dila
tada que alcanzó ; tales como el duque de 
Medina-Sidonia, el de Alba, el Almirante de 
Castilla, los obispos de Orense, Jaén y Za
mora; el conde de Santistéban, los duques 
de Sessa, don Luis iMendez de Haro, etc., etc. 
Hizo muchos versos en loor del rey Felipe IV 
y del infante cardenal don Fernando.

Distínguese López de Zárate como poeta 
lírico, por su versificación numerosa y ro
tunda, su lenguaje puro y castizo, y por la 
filosófica elevación de sus pensamientos. 
Era mas filósofo que poeta; sus obras care
cen generalmente de bellezas de imagina
ción; refléjase en la aridez de su estilo el 
carácter del autor. Entre las líricas sobre
salen, casi como excepción por su amenidad 
y floridez, unos veinte y cuatro Romances y 
Letras; y tienen el lugar mas señalado lasdos 
Eglogas amorosas:

Árboles compañeros deslos ríos, 
Que en selva amena convertís el viento 
Y vais creciendo con regalos mios.

Y la segunda, que comienza:
Pastora tan hermosa como esquiva.

Aludió Lope á la primera de estas Églogas

(1) No sabemos en qué fue Zárate doctor.

en el justo elogio que tributó á Zárate al in
cluirle en el Laurel de Apolo. Respecto del 
soneto : ^4 la rosa, no puede decirse que su 
forma justifique las alabanzas que rec’bió.

La obra épica dí?J poeta riojano, aunque 
inferior á los exagerados elogios Oc^-^^tiU.. 
Cervantes, «quien(como observa el señor 
don Eustaquio Navarrete) la conoció acaso 
mas exenta de ciertos defectos, hijos del gus
to culterano, atendido el largo intervalo que 
medió hasta su publicación» ; es, no obstan
te , digna del mayor aprecio ; y sus mejores 
pasajes han merecido formar parte de la co
lección de este género en la antológica, pu
blicada por el señor don Manuel José Quin
tana. El asunto del poema, aunque santo y 
elevado, se presta poco á la epopeya, y por 
su mismo carácter resaltan mas en la obra la 
aridez y sequedad de estilo propias del autor, 
en medio de excelentes trozos de narración, 
acabadas pinturas, agradables descripcio
nes, tal cual nueva y bien desenvuelta com
paración, y de bellezas de lenguaje algo des
lucidas por el culteranismo.—Otro poema en 
doscientas treinta y tres octavas, descrip
tivo de las fiesta.s célebres que se hicieron 
en Lerma á la instalación de su iglesia Co
legial, se encuentra en el tomo de Poesías, 
de Zárate, edición de 4651; y es obra por 
extremo curiosa.

Al escribir su tragedia de Hércules furente 
y Oeta, «con todo el rigor del arte », preten
dió Zárate reducir á uno los dos argumentos 
de las de Séneca, tituladas: Hércules furens, 
y Hércules OHtœus, complicando la acción 
de esta suerte con lances inconexos, y no 
logrando al paso, con el empeño de obser
var rígidamente los preceptos clásicos, ha
cer mas que un amontonamiento de pesados 
y confusos diálogos, en diversidad de metros, 
con algunos buenos versos y profusion de 
apariencias teatrales. Dedicó esta pieza dra
mática á su bienhechor el conde de Molina. 
Obras varias de Francisco López de Zárate. Dedica

das á diferentes personas. AñolGSJ. Con privile
gio.—En Alcalá, por María Fernandez , impressora 
de la Universidad. A costa de Tomás Alfay, merca
der de libros. Véndese en su casa, junto á San Feli
pe , en la esquina de la calle de la Paz, y en Pala
cio; 4.°
Nota de las aprobaciones.—Suma del privilegio.— 

Fe de erratas, 8 de junio 16^1.—Tasa, 28 de id.—To
más Alfay al lector.
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CoQtiene :

Tragedia de Hércules Fiirenie y Oela.
Escribió también este poeta la comedia : 

La Galeota del Conde de Niebla.
Manuscrito autógrafo : señor Duran. En su prólogo 

consta que el autor escribía entonces la referida Tra
gedia de Hércules. Citada anónima en el Catálogo de 
Huerta.

LOPEZ...
No hay fuerzas contra el amor.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

LOYOLA (juAN BAUTISTA de). Toitídaiio, 
comediante célebre; como tal y como poeta 
dramático, celebrado por Agustin de Rojas 
Villandrando en el Viaje entretenido. Cuén
tale este escritor entre los que despues de 
Lope de Rueda, Navarro y Berrio, fueron 
ensanchando el dominio de la fábula teatral, 
y cita una pieza cómica suya, única de que 
tenemos noticia, en estos versos :

Hizo el comendador Vega :
Sus Lauras, y El Bello Adónis i
Don Francisco de la Cueva; 
Loyola aqíiella de Audalla; !
Que todas fueron muy buenas. í

Dió á la estampa la siguiente obra :
Viaje y naufragios del Macedonio, de Loyola, Dirigido 

ádon Rodrigo de Herrera. (Esc.) Con licencia.— 
En Salamanca. En casa de Pedro Lasso. 1587. A 
costa de Diego López; 12.”
Poseo este rarísimo librito que don N. Antonio 

menciona con referencia á Tamayo de Vargas. Es una 
ingeniosa novela alegórico-moral, con sus puntas de 
mística, en prosa, y lindos versos, entre ellos un Ro
mance. Dedicóle su autor al Rey, reasumiendo en un 
soneto los títulos del monarca, y poniendo su oferta 
en el último terceto. La dedicatoria á Herrera (don 
Rodrigo de Herrera y Ribera, el poeta cómico) es del 
librero López. Aprobóle Renjifo. Le precede una es
pecie de epístola del autor à su libro, donde dirige 
notables alusiones satíricas á los libros caballerescos 
y à sus apasionados. Está escrita en redondillas, y de 
ella consta que Loyola enviaba el libro á Salamanca, 
desde un punto lejano, para su publicación.

También consta de un soneto panegírico del licen
ciado Damian de Vega, que lleva á su frente, que Lo
yola era muy jóven cuando lo escribió.—Otro panegi
rista, Rojas Villandrando , y Antonio, nos dan noticia 
de la patria de Loyola.
Comedia de Audalla. !

(Desconocida.) i

LOZANO (doctor DON Cristóbal). Nació I 
en la villa de Hellin (Murcia). Su padre, hon
radísimo artesano (carpintero) le dedicó des
de luego á la carrera eclesiástica, observan
do sus felices disposiciones para el estudio.

Hizo en él rápidos progresos, debidos á su 
natural talento, «pues con menos trabajo que 
otros (dice el mismo) mandaba á la memo
ria las lecciones y discursos; y á poco curso 
de escuelas, solo mirando los libros, se hizo 
de Letras sagradas». Ya sacerdote, y «desde 
recien ordenado, subió (añade) á puestos 
honoríficos, á cargos honrosos» en su carre
ra; fue sucesivamente comisarlo de la Santa 
Cruzada, en Hellin y su partido; comisario 
del Santo Oficio; promotor fiscal de la reve
renda Cámara Apostólica, en el reino de Mur
cia, y, finalmente, en 1658, fue nombrado 
capellán de S. M. en la capilla de señores 
Reyes Nuevos de la santa iglesia de Toledo. 
Puede calcularse que por aquel tiempo con
taría sobre cuarenta años de edad, y por 
tanto fijar su nacimiento hácia el de 1618.

Dotado Lozano de imaginación viva y fe
cunda, entretuvo los ocios de sus primeros 
estudios componiendo ingeniosas novelas, 
que matizó de poesías, menos afectadas y 
gongorinas que otras muchas de su tiempo. 
Publicólas, seguidas de cinco comedias, bajo 
el título de Soledades de la vida y Desengaños 
del mundo, y bajo el nombre de su sobrino el 
doctor don Gaspar Lozano Montesinos, en el 
año de 1658. Declaró éste su verdadero au
tor y la época de su composición, al impri-?- 
mirlas por segunda vez, cuando, muerto ya 
don Cristóbal, no había razon ni motivo para 
privarle de su merecida gloria y legítima 
propiedad (í).

Las Soledades han obtenido repelidas ve
ces los honores de la reimpresión ; pero ha
biendo prohibido el Santo Oficio parte de la 
comedia titulada : El Estudiante de dia, una 
de las cinco que contenían, salieron ya en 
su segunda edición sin las comedias, que, 
no obstante, han sido impresas várias veces 
separadamente.

De no menor popularidad ha disfrutado la 
singular obra que Lozano escribió con el tí
tulo de David perseguido y alivio de lastima
dos, amplificando, llevado de su aficióná la 
inventiva, la historia del Rey profeta, con
jetural y novelescamente, y adornándola con 
una extraordinaria profusion « de símiles é

VD Don Gaspar fue también natural de Hellin, y colegial 
teólogo y rector del colegio de la Anuncíala , de la ciudad de 
Murcia.
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historias peregrinas» ; curiosísima colección 
de cuentos históricos, vertidos en correcto 
y castizo lenguaje, y con una tersura y ele
gancia nada comunes en aquel decadente 
período de nuestra literatura.

De la Parte primera del David perseguido, 
publicada antes del año 16S8, se habían 
despachado ya dos impresiones al salir á luz 
la Segunda parte, cuya tasa lleva fecha de 26 
de setiembre de 1669. Tengo á la vista la ter
cera impresión de dicha Parte segunda, he
cha en Madrid, año 1668, y en ella se estampa 
una fe de erratas de 1664. Se infiere que las 
ediciones de esta Segunda parte, son de Ma
drid, 1659, 1664, 1668.

En 1658 había publicado, con título de El 
Rey penitente, David, una Colección de dis- 
cursosmorales y sermones vespertinos, la cual, 
sin su anuencia, salió titulada: Segunda parte 
del David perseguido, como él en el prólogo 
de la verdadera lo declara, prometiendo una 
Tercera parte, que no llegó á publicar. Obra 
suya es también, bastante conocida, la que 
denominó: Los Reyes nuevos de Toledo. Des
críbense las cosas mas augustas de esta ciu
dad, y quiénes fueron los Reyes nuevos, etc.

Imprimióse en Valencia , año de 1664, la 
novela de nuestro autor : Persecuciones de 
Lucinda, dama valenciana, que va inserta 
al fin de las Soledades de la vida. Lleva esta 
edición expreso el nombre de don Cristóbal; 
y , según Fajardo, incluye una comedia titu
lada: Darse celos por vengarse, que cons
ta anónima en los Catálogos, y acaso es la 
misma que En mujer venganza honrosa, una 
délas que Lozano publicó en la primera y pe
regrina edición de las Soledades.

Con bastante duda escribo la noticia bi
bliográfica de estas. Hallo citada una edi
ción de 1663 (Madrid, por Mateo Fernan
dez) ; y sin embargo, la de 1672 va titulada : 
Segunda impresión. En la dedicatoria de es
ta , dice don Gaspar :

Salieron estas Soledades en mi nombre, cuando los 
quince años de mi edad desmenlian caudal para tan
to empleo. Babia (don Cristóbal) sacado á luz su Da
vid perseguido..... y no quiso su modestia que salie
sen despues del sol las madrugadas. Cortó la parca 
su inmortal vida, lastimando nuestra familia y patria, 
con que cesando aquel inconveniente de la primera 
impresión, en esta segunda he querido que se vuel
van al mar los arroyos..’*

LOZ

En el prólogo repite lo mismo, y promete 
la Tercera parte de David perseguido, que 
dice había dejado nuestro autor <casi escri
ta». Parece , pues, á juzgar por estos datos, 
que debió de fallecer el doctor don Cristóbal 
Lozano de 1660 á 1662. Pero en la portada 
del David, segunda parte, edición de 1668, 
se habla del autor como de persona que á la 
sazón existia. ¿Será por haberse copiado en 
ella literalmente la portada primitiva?

Parte segvnda de David persegvido y alivio de lasti
mados. Historia sagrada, adornada de símiles y his
torias peregrinas. A la Reina Soberana, María se
ñora nvestra, virgen y Madre de Dios. Le dedica 
humilde, y consagra fervoroso el doctor Christóual 
Lozano, comissario etc. Tercera impression. Con 
privilegio. — En Madrid, en la imprenta real, año 
1668. A costa de Francisco Serrano de Figueroa, 
familiar y Notario del Santo Oficio, y mercader de 
libros, en la calle Mayor; 4.°
Dedicatoria.—Suma del privilegio, de 1638.—Fe de 

erratas, 1664.—Tasa.—Censura del padre fray Benito 
de Rivas, benedictino, sin fecha.—Licencia marzo 
de 1638. — Aprobación de fray Miguel de Cárdenas, 
carmelita, id. id.

Sus dos novelas (segunda y tercera de las Soleda
des): Todo es trazas y Buscar su propia desdicha, fue
ron traducidas en francés y comprendidas en el pri
mer tomo de la Colección intitulada ; Lectures amu
santes , ou les délassements de l'esprit, avec un dis
cours sur les nouvelles.—A la Haye, chez Adrien Moet- 
jens, 1739; 12.°

Los monjes de Guadalupe. Soledades de la vida y de
sengaños del mundo. Novelas y comedias ejempla
res. Compuesto por el licenciado don Gaspar Loza
no, colegial iheólogo y rector del colegio de Nuestra 
Señora de la Anunciata, de la ciudad de Murcia, y 
natural de Hellin. — Madrid, 1638; 4.°
Aprobación de don Pedro Calderon de la Barca, Ma

drid , julio de 1638. — Licencia del Ordinario, id. id.
Contiene las comedias :

Los Amantes portugueses y querer hasta morir.
En mujer venganza honrosa.
Los trabajos de David y finezas de Micol. 
El Estudiante de dia y Galan de noche. 
Herodes Ascalonita y la hermosa Marienna.
Soledades de la vida y desengaños del mundo,.novelas 

y comedias ejemplares, por el doctor.don Cristól^al 
Lozano. — Madrid, por Mateo Fernandez, año 
1363; 4.°
Esta es la segunda edición. La tercera lleva equivo

cadamente título de segunda impresión ; pero en ella 
se insertan la censura y licencias de esta, firmadas 
en 1662.
Soledades de la vida y desengaños del mvndo. Novelas 

exemplares, por el doctor don Chrisióval Lozano, 
comissario de la santa Cruzada de la villa de Hellin 
y su partido. Corregidas y enmendadas en esta se
gunda impression. Dedicadas à don Diego de Ga- 
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marra y Valcárcel, cavallero dei Orden de Santia
go. Ano (Esc. dei M.) 1672. Con privilegio. —En 
Madrid, por Andrés García de Ia Iglesia, á costa de 
Francisco Serrano de Figueroa, familiar y notario 
del Santo Oficio, y mercader de libros en la calle 
Mayor; 4.®
Biblioteca Nacional de Madrid.
Dedicatoria de don Gaspar Lozano al expresado ca

ballero , el cual era asimismo natural de Hellin. — 
Aprobación primitiva, de Calderon, Madrid 12 de 
julio 16S8. En ella, lo mismo que en la licencia del 
Ordinario que la subsigue, con fecha del 13, se da al 
libro el nombre de : Los Monges de Guadalupe, Sole
dades, etc. —Otra censura y licencias , de 1662. — El 
prólogo de don Gaspar, que va en las posteriores.
Soledades de la vida y desengaños del Mundo, Nove

las exemplares, por el doctor don Christoval Loza
no, Comissario de la Santa Cruzada de la villa de He
llin y su partido. — Madrid , 1713.

Las mismas. Corregidas y enmendadas en esta sexta 
impression. Con licencia. — Barcelona, por Pablo 
Campins, impressor, año 1722. Se hallará en su ca
sa , en la calle de Amargos ; 4.®
En mi librería.
Lleva la aprobación de Calderon, y la licencia, de 

1638.—La censura , de fray Francisco Palanco (1713), 
de todas las obras de don Cristóbal.—Licencia, erratas 
y tasa de esta impresión , y el prólogo de don Gaspar. 
Las mismas.—Madrid, 1739; 4.®
Persecuciones de Lucinda, dama valenciana, y trági

cos sucessos de don Cárlos, por el doctor Cristóval 
Lozano. — Valencia, 1664; 8.®
Las licencias de este libro son de 1636.
Contiene la comedia : 

Darse celos por vengarse.
Los trabajos de David y finezas de Micol.

{Comedias nuevas de los mas célebres autores y 
realzados ingenios de España.—Amsterdam, 1726.) 
Los Pastores de Belen. (Auto.)

LOZANO ESTARRUES (don francisco). 
El Fénix español, San Lorenzo Mártir.

LÜDEÑA (don FERNANDO de). Nrcíó od Ma
drid hácia el año de 1S90. Fueron sus padres 
don Fernando de Ludeña, señor de la casa 
de este apellido, y doña Luisa de Barrionue- 
vo, también naturales de esta capital. Sirvió 
en la milicia al rey don Felipe IV, y el año 
de 1623 se hallaba de capitán de infantería; 
por cuyos méritos y los de su casa, le hizo 
el Rey merced de un hábito en la Orden de 
Santiago ; título que no le despachó el Con
sejo hasta 25 de octubre de 1631. Casó con 
doña María Pacheco de Aragon y Mendoza, 
de quien tuvo dos hijos: don Diego, que na
ció en 1607, y don Fernando Isidoro, en 
1612; ambos fueron bautizados en la parro
quia de Santiago, donde están, dice Baena,

las casas de los Ludeñas. Falleció en 15 de 
julio de 1634, en la parroquia de San Se
bastian , en cuya capilla, de la de San Juan 
Bautista, se le dió sepultura. Dejó los dos 
hijos expresados.

Fue Ludeña muy aficionado al cultivo de 
la poesía. Se han conservado algunas com
posiciones líricas de su pluma, que citaré- 
mos despues, haciendo ahora principal men
ción del bello soneto, que en alabanza de 
Cervantes escribió y fue impreso al frente 
de las novelas de este grande ingenio, año 
de 1613. Compuso, según Montalban asegu
ra, sazonadísimos entremeses y bailes, y al
gunas comedias, piezas, que si existen, no 
son conocidas (1). Cervantes, en el Viaje dél 
Parnaso, le tributó el lisonjero elogio si
guiente :

También llegaron á la rica tierra, 
Puestos debajo de una blanca señ». 
Por la parte derecha de la sierra, 

Otros, de quien tomó luego reseña 
Apolo, y era dellos el primero 
El jóven don Fernando de Ludeña.

Poeta primerizo, insigne empero, 
En cuyo ingenio Apolo deposita 
Sus glorias para el tiempo venidero.

V Lope de Vega, en ei Laurel de Apolo, este, 
que nos pinta muy vivamente el genio y el 
ingenio del elogiado, á quien habia dedica
do, en 1620, su comedia : El primer Pey de 
Castilla :

Y para que despoje 
Cuanto verde laurel al sol desdeña, 
Mira de don Fernando de Ludeña 
El cuerdo ingenio y el decir suave. 
Lo apacible y lo grave 
En los versos y el trato;
Y verás con las gracias el recato. 
La honestidad con el donaire iguales, 
Y con la autoridad musas marciales.

Ingenioso y bizarro poeta (dice Montalban), ha es
crito y escribe comedias con aprobación, y particu
larmente los versos de burlas con mucha sal, como 
se ha visto en sus sazonadísimos bailes y entremeses.

Concurrió con un soneto al certámen ce
lebrado en Toledo, año de 1616, para fes
tejar la inauguración de la capilla del Sagra
rio , construida por diligencia del cardenal 
arzobispo don Bernardo de Sandoval y Ro
jas. {Descripción de la capilla, y relación de 
las fiestas..... —Madrid, 1616.)

(1) En el género dramático solo conocemos de él las escenas 
de una comedia escrita entre nueve autores, y un entremés.
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Para el certamen de la canonización de 
san Isidro, celebrado en Madrid el año 1622, 
escribió dos composiciones, y obtuvo el pri
mer premio de las Redondillas. La otra com
posición fue un Romance.
Entremés de Los relojes.

Manuscrito. En la biblioteca del señor duque de 
Osuna.

Escribió las últimas escenas del segundo 
acto del drama :
Algunas hazañas de las muchas de don Carda Hur~ 

fado de Mendoza, marqués de Cañete.
(Compuesto por nueve ingenios.) (Véase Luis de 

Belmonte.)

LUIS (francisco).
Auto de Gil Ripado, om de don Bernardim.—Lisboa. 

por Antonio Alvarez, 1631 ; 4.“

LUNA Y MORENTIN (don josé de).
Jornada de El Príncipe del desierto, y Ermitaño de 

palacio.
(Con don Diego de Villanueva Nuñez.) 
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

LUZÁN (don IGNACIO de). Nació en Zara
goza, el 28 de marzo de 1702 ; hijo de don 
Antonio de Luzán y Guaso, señor de Casti- 
llazuelo, gobernador del reino de Aragon y 
de doña Leonor Perez Claramont de Suel
ves. Quedó huérfano, de cuatro años, al 
cargo de su abuela, que residía en Barcelo
na; y por las circunstancias políticas no pudo 
recibir educación correspondiente á sus in
clinaciones, hasta concluido el sitio de aque
lla ciudad, en 171S. Llevóle su tio don José 
de Luzán á Génova y Milan, y en esta últi
ma y su Seminario de Nobles estudió con 
los jesuítas lengua italiana, gramática latina 
y retórica. Nombrado su tio inquisidor de 
Sicilia, pasó con él á Nápoles, donde cursó 
lógica, y despues á Palermo. Abrazó la car
rera de Leyes, doctorándose en la Universi
dad de Catania, año de 1727. Se dedicó des
pues á mas extensos estudios jurídicos , á 
las ciencias físicas y matemáticas ; adquirió 
conocimientos en historia, antigüedades, 
teología, lenguas, música y dibujo. Apren
dió casi de memoria los poetas clásicos la
tinos, italianos y algunos griegos; y al mis
mo tiempo se ocupaba en escribir discur
sos, componer poesías y hacer traduccio
nes, ya por su gusto, ya por encargo de las

Academias de Palermo, á que pertenecía. 
Habiendo perdido ásu tio, en 1729, pasó á 
Nápoles al lado de su hermano el conde de 
Luzán, gobernador del Castillo de San Tel
mo, y continuó allí sus estudios y tareas con 
el misino afan, hasta que á fines de 1735 re
gresó á España con objeto de administrar la 
abandonada hacienda de su hermano, ra
dicada en Aragon. Zaragoza y Monzon fue
ron su residencia por algún tiempo; casó 
por los años de 36 al 37, con doña María 
Francisca Mincholet, y luego hizo varios via
jes á la corte con deseo de obtener coloca
ción. Impensadamente fue nombrado secre
tario de la embajada de Paris, en cuya capi
tal residió con este carácter hasta setiembre 
de 1749, en que por retiro del embajador 
duque de Huesear, obtuvo el cargo de en
cargado de negocios, que desempeñó con el 
mayor tino y acierto. Contiriósele, reempla
zado ya, plaza de consejero de Hacienda, y 
se le dieron otros destinos importantes. Ser
víalos, definitivamente establecido en Ma
drid, alternando estas ocupaciones con los 
trabajos literarios. Fue admitido en las Aca
demias Española, de la Historia y de Buenas 
Letras, de Barcelona; tuvo gran parteen la 
fundación de la de Nobles Artes, y pertene
ció con nombre de el Peregrino á la titulada 
del Buen gusto, que desde 1749 reunía en 
su casa la marquesa de Sarriá, doña Josefa de 
Zúñiga y Castro, y que tan eficaz parte tuvo 
en la restauración de nuestra literatura. Muy 
señalada le alcanzó al laborioso don Ignacio 
en esta empresa, aunque la muerte vino an
tes de tiempo á terminar su gloriosa carre
ra. Falleció en Madrid, de cincuenta y dos 
años, el 19 de mayo de 1734, dejando tres 
hijos, que fueron atendidos por el rey don 
Fernando VI.

La Poética, de Luzán, es su obra mas no
table y conocida. Escribió y publicó un Dis
curso apologético de ella ; la Retórica de las 
conversaciones y las Memorias literarias de 
Paris; compuso poesías en todos los idio
mas que le eran íamiliares; hizo importan
tes trabajos para el Diccionario de la Acade
mia, y además de las obras dramáticas que 
compuso ó tradujo (imprimiendo solo una 
de ellas), dejó muchas inéditas, cuyo catá
logo forma Latassa. El señor Ramirez Casas
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Deza ha escrito una biografía de Luzán en 
el Semanario Pintoresco del 10 de diciem
bre de 1848, que he tenido presente.
La razon contra la moda. Comedia traducida del fran

cés.—En Madrid, en la imprenta del Mercurio, por 
Joseph de Orga, año de 17S1 ; 8.°
Traducción en verso de la original de monsieur Ni

velle de la Chaussée, titulada : Le Préjugé à la mode. 
La dedicó Luzán á la erudita marquesa de Sarriá, 
doña Josefa de Zúñiga y Castro, que reunia y presi

dia en su casa la academia del Buen Gusto. Firmó la 
dedicatoria, que es un discurso doctrinal sobre el 
arte del drama, con el nombre de El Peregrino^ que 
habia adoptado en la expresada reunion académica. 
La virtud coronada. Comedia original; compúsola en 

Monzon, año de 1742. Inédita.
Artagerges. (Traducción en verso déla original de Me- 

tastasio. Inédita.)
Las ceremonias de Aurelia. (Comedia traducida del 

italiano.)
La clemencia de Tito. (Opera traducida del italiano.)

LL

LLAGÜNO Y AMÍROLA (don eügénio de). 
Uno de los mas eruditos y laboriosos escri
tores que ilustraron el reinado de Carlos III. 
Debió gran protección á don Agustin de 
Montiano y Luyando ; fue primer oficial de 
la Secretaría de Estado y del despacho uni
versal , y dignísimo individuo de la Real Aca
demia de la Historia ; vistió el hábito de la 
Orden militar de Santiago. En 1754 publicó 
su excelente version de la Athalia, tragedia 
de Juan Racine, en verso castellano. Renovó 
en la Academia el pensamiento de la publi
cación y reimpresión de nuestras antiguas 
Crónicas. Cinco de ellas, las de don Pedro 
de Castilla, don Enrique fl, don Juan I, don 
Enrique III y don Pedro Niño, conde de 
Buelna, debieron su ilustración al señor Lla
guno, imprimiéndose en los años de 1779 
y 1782, con curiosos é importantes apéndi
ces. Bajo el nombre de don Patricio de Es
paña, tradujo y publicó, en 1765,1a Diserta
ción de Ballexerd sobre la Crianza física de 
los niños. Escribió las Noticias de los arqui
tectos y Arquitectura de España, obra de 
grande interes y mérito, que generosamente 
legó á su amigo don Juan Agustin Cean Ber
mudez para que completase con ella el Dic
cionario histórico de los profesores españoles 
de Bellas Artes, que sin este complemento 
publicó Cean en el año de 1800, reservando 
el manuscrito de Llaguno, hasta que por 
mandato expreso de S. M. el rey don Fernan
do Vil le dió á la estampa en el año de 1829, 
aunque sin las ilustraciones bio-bibliográficas 
debidas á su insigne autor. Del cual dice un 

eminente crítico de nuestros tiempos, que 
apénas hubo en su época empresa gloriosa 
para las artes, para las letras, ó que de cual^ 
quier manera pudiese conducir á la honra del 
nombre español, á que no coadyuvase eficaz 
y generosamente.

Murió Llaguno en Madrid, año de 1799. 
Débese también á su diligencia la segunda 
edición, aumentada, déla Poética, de Luzán. 
Athalia, tragedia de Juan Racine, traducida del fran

cés en verso castellano, por don Eugenio de Lla
guno y Amirola. — En Madrid, en la oficina de don 
Gabriel Ramirez, hoccliv; 8.“
Con una dedicaioria del traductor, doctrinal é ilus

trativa, á la señora doña Maria Josefa Manrique, ca
marista de la reina, y con el prólogo, de Racine. Al 
fin van las aprobaciones y licencias de 1754.

LLAMOSAS (don LORENZO DE las). Natu
ral del Perú; de una de las poblaciones ri
bereñas del rio Ápurima ó Apurimac, que 
pasa por las cercanías del Cuzco. A fines de 
1694, siendo ya de edad madura, residía en 
Madrid , donde publicó por febrero ó marzo 
de 1695 su curiosa obrita denominada;
Ofrenda politica, con qve se pretende instrvir vna 

noble jvventnd. Ofrécela don Lorenço de las Lia- 
mosas. Conságrala al excelentíssimoseñor don Ber
nardino Fernandez de Velasco, Carvajal, Benavides 
Ponce de Leon , hijo de los excelenlíssimos señores 
marqueses de Jodar, y heredero presumpto délas 
casas del excelentissimo señor condestable de 
Castilla. Con privilegio.—EnMadrid, por Francisco 
Sanz, año 1695; 8.®

Escribió don Lorenzo este librito por 
mandato del marqués de Jodar (que un año 
despue.s heredó los títulos de condestable de 
Castilla y duque de Frias ) para instrucción 
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del primogénito de este magnate ; con el ob
jeto de que sus nueve discursos de ense
ñanza moral y social, sirviesen de muestras 
de escritura al niño, entonces de diez años 
de edad, quedando tan saludables avisos 
grabados en su memoria y sirviéndole de 
norte y dirección en la próxima época de su 
juventud.

Aprovechó don Lorenzo esta ocasión para 
hacer mas y mas públicos los prodigios de 
su feliz memoria y facultad de improvisar. 
Consta por la relación que ingiere en el tex
to, testimoniada y amplificada por seis res
petables personas (predicadores, conseje
ros, etc.), en lisonjeras cartas y censuras 
puestas al frente del volúmen, que poseía 
las habilidades, probadas repetidamente, 
de dictar siete cartas y consultas á un tiem
po, escribiendo él la octava ; de repetir cien 
voces ó nombres que se le leyesen, por el 
mismo órden con que los oia pronunciar, ó 
por cualquiera otro, inverso ó de várias ma
neras alternado; de glosar de repente una 
octava en ocho octavas, dictando á la vez 
esta glosa, y además cuatro octavas y cuatro 
sonetos á diez y seis escribientes ; y final
mente, de improvisar, dados los consonantes 
respectivos, diez y seis octavas, ocho sone
tos y cuatro décimas, sin dar apénas tiempo 
á la pluma para copiarlas.

No obstante la posesión de tan relevantes 
facultades, confiesa en la Introducción que 
se inclinaba mas á escribir en prosa :

Assí (dice), porque à los versos los miro menos 
apreciables en esle siglo, y mas opuestos á mi genio, 
como porque alguna vez que corrí la pluma en habi
lidad tan desautorizada, tuve las disculpas que ya boy 
me faltan. Fue precepto superior el discurrirla, ob
sequio à los años de un Rey el publicarla, y tener en 
apartado reino poco mas de veinte años al escribirla; 
edad en que son menos culpables estas travesuras 
del ingenio.

Este pasaje, y al mismo tiempo el carácter 
de la obrita, parecen indicar que por aquella 
fecha debia de pasar de la edad de treinta 
años. Sin embargo, dice mas adelante ;

No aspiro á la autoridad de enseñaros con dictá
menes; que por mis errores y mis años, fueran tan 
despreciables como desautorizados.

Y uno de los aprobantes oficiales del libro, 
se expresa así : < Y lo que mas rae admira es 
que, en tan pocos años como los del autor, se 

hallen ya tantas canas para enseñar...! etc*
Entre el gran número de elogios poéticos 

fúnebres que se escribieron en loor de la fa
mosa poetisa mejicana, sor Juana Inés de 
la Cruz (que falleció en 17 de abril de 1693), 
y van al principio del tercer tomo de sus 
obras : Fama y obras pósthumas del Fénix de 
México... Madrid, 1700, se leen unas octa
vas «de don Lorenzo de las Llamosas, te
niente por su majestad (que Dios guarde) 
de la comisión de sus festejos reales». Consta 
en esta composición mas expresamente la 
patria del autor, como es de ver por los si
guientes versos :

Yo que del Riraac la dorada arena 
Besé inculto con labio balbuciente...

Cuantos debemos cuna al Nuevo-Mundo
Duplicada su pérdida sentimos;
Pues de sus ciencias en el mar profundo
Todo el tesoro del saber perdimos;
Bien que felices, con favor segundo, 
Sus inmensos caudales recibimos;
Que admitió los talentos en dos modos : 
Por todos ella, y ella para todos.

La comedia de Llamosas titulada: Destinos 
vencen finezas, se representó en palacio en 
celebridad de un cumpleaños de Cárlos II. 
Destinos vencen finezas. Con un baile titulado :El

Bureo.
Amor, industria y poder.

LLANO (don LOPE de).
(Véase DON LOPE DE LIAÑO.)

LLANOS Y VALDÉS (don francisco de). 
Capitan se le titula en el epígrafe de sus dos 
comedias, insertas en la Parte veinte, Madrid, 
4663.
El hijo de la virtud, San Juan Bueno, primera y se

gunda parte.
(P. 20.)

LLOBREGAT Y ESTEVE (don francisco).
Mas pesan pajas que culpas, si Francisco las ampara.

Manuscrito autógrafo con la fecha de 16S9, en la 
biblioteca de Osuna.

Anónima en el Catálogo de Huerta.
Hacer del daño remedio. 
LaPálas de Hunyria.

LLORENS Y BONO (don severiano).
El crisol de una amistad.

Impresión de Alicante, suelta; fines del siglo xvit.
Catálogo del señor Durán.
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MACEDO DE SAN AGUSTIN (fray fran
cisco de). « Varon verdaderamente enciclo
pédico!, le llama con razon su compatricio 
Barbosa. Fue hijo de Juan Rodríguez y de 
María de Macedo ; nació en CoimbrR, año de 
1596. Perteneció desde 1610 á 1642 á la 
Compañía de Jesus, enseñando con univer
sal aplauso en los Colegios de Lisboa, Coim
bra y Madrid. Pasó despues á la religion 
Franciscana, profesando en 28 de diciembre 
de 1642. Por mandado del rey don Juan IV 
acompañó á cuatro embajadores que aquel 
monarca envió áRoma, París y Lóndres ; fue 
distinguido por el pontífice Alejandro VII, y 
por los duques de Saboya, Florencia y Man
tua ; enseñó en Roma y Pádua y sostuvo en 
Venecia, año de 1667, las famosas conclu
siones llamadas : Leonis Sancli Marci rugi
tus litterarii; y antes, en 1658, las de Omni 
Scibile. Murió en Padua el 1.® de mayo de 
1681. Todos los sabios de su época le tribu
taron merecidos elogios. Barbosa hace subir 
el número de sus composiciones de todos 
géneros á una cifra prodigiosa. Dió á la es
tampa unas ciento nueve obras, la mayor 
parte en lengua latina, y muchas de ellas 
métricas. Escribió cuatro comedias latinas, 
imprimiendo la titulada :
Orpheus, tragicomedia in Aula Regia Palatii Pari- 

siensis coram Rege Christianissimo Ludovico xiv, 
acta.—Parisiis,apudDionisiumLanglæum, t647;4.° 
Dedicada al cardenal Mazarino. Se reimprimió en 
Lisboa.

MACHADO (simón). (Despues fray Buena
ventura Machado.} Célebre poeta hispano- 
portugués; nació en Lisboa; cultivó desde 
muy jóven la ciencia de Apolo. En 1588 ya 
escribió un soneto castellano en loor de las 
reliquias de san Roque, regaladas por don 
Juan de Borja al Colegio de Jesuítas de Lisboa, 
y recibidas en aquella capital con solemnes 
fiestas, cuya Relación, traducida al caste
llano, se imprimió en Alcalá, 1589. Al ter
minar el siglo tenia escritas várias comedias, 
de las cuales gozaron especial celebridad las 

del Cerco de Dios, despartes; y otras dos Da 
Pastora Alphea ; impresas en Lisboa. Por el 
mismo tiempo escribió y publicó siete nove
las castellanas que, según Barreto, citado 
por Barbosa, vieron la luz en Castilla.

Entre 1601 y 1604, dejó Machado su país 
natal y pasó á Barcelona, donde tomó el há
bito de los menores de San Francisco y el 
nombre de fray Buenaventura. Distinguióse 
en el nuevo estado, no menos por su cien
cia que por su santo celo. Fue gran teólogo, 
definidor de la Orden Seráfica y predicador 
eminente. No abandonó, sin embargo, del 
todo el dulce trato de las musas; renunció 
solo á las profanas, dedicando sus horas de 
recreo á la composición de un poema místi
co-biográfico, en treinta y dos cantos y diver
sidad de metros ; publicándole en Barcelo
na, con un soneto al frente, en alabanza 
suya, escrito por el insigne don Francisco 
Manuel de Meló. Hé aquí el título y asunto de 
este poema, desconocido, como las ante
dichas novelas, de don N. Antonio.
Primera parle del libro llamado Sylva de espiritua

les y morales pensamientos, symboles y geroglííicos 
sobre la vida y dichosa muerte del padre maestro 
Pedro Diaz, religioso de la Compañía de Jesus(t).— 
Rarceloua, Sebastian Malhevad, 1632 ; 4.®

Ignórase la época del fallecimiento de Ma
chado.
Primeira e segunda parte do Cerco de Dio (2).—Lis

boa, Pedro Crasbeek, 1601 ; 4.®
Primeira e segunda parte da Pastora Alphea.—Lis

boa , Antonio Alvarez , 1631 ; 4.®
Comedias portuyuezas, feylas pelo excellente poeta 

Simao Machado... Nesta terceyra impressao emen
dadas, e acrescentadas, dous entremeses, e qua
tre loas famosas. — Lisboa. Na officina de Antonio 
Pedrozo Gairam , anno de 1706; 4.®
Contiene :

Primeira e segunda parte do Cerco de Dio. 
Primeira e segunda parle da Pastora Alphea.

Con dos entremeses de Quevedo, que en su lugar 
se citan, y cuatro loas que no son de Lope.

(1) Murió el padre Diaz mártir, en Canarias, año 1571.
(2) Sobre el sitio que los moros pusieron à esta fortaleza en 

1538.
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MADRID (fray migüel de).
Fiestat Reales de justa y torneo, pleito sobre la Igle

sia, sacerdocio y reino de Christo, farsa en cinco 
actos, en verso, por fray Miguel de Madrid.
Manuscrito, à cuyo fin dice:
«Fecha en Nuestra Señora del Parral (Segovia) á 13 

de abril de 1389años.»
(Citado por el señor B. de Schack.)

MALASPINA (don francisco de). Doctor 
en ambos derechos ; escribió para el Certa
men de nuestra Señora de la Soledad, ce
lebrado en esta corte, año de 1660, un epi
grama latino, que fue premiado. Recibió el 
siguiente vejamen del fiscal Avellaneda;

Don Manuel Ochoa... retando á los epigraniistas dijo; 
que... por qué le daban premio á un ingenio que su 
musa es de las siete chimeneas, y su cara Estrellera 
desciende por tinta recta de un Postillon de los Re
yes Magos; y dexar á muchos ingenios alemanes del 
tintero, que es lo mesmo que de la galla. Suspendió 
su enojo el auditorio con esta seguidilla :

El premiar al poeta
De buena tinta, 
Les dió á todos el premio 
Muy Mala-espina.

Imitó, ó mas bien refundió, la célebre co
media que se estima por de Belmonte: El 
Diablo Predicador y mayor contrario amigo, 
con título de La fuerza de la verdad, y 
Diablo Predicador. Imprimióse esta en la 
Parte catorce, Madrid 4664. Los persona
jes son diversos de los que figuran en la pri
mitiva, de cuya gracia é importancia ca
rece.
La ftterza de la verdad. {El Diablo predicador. Güel- 

fos y Gibelines.)
(P. «•)

MALDONADO (don juan).
El Mariscal de Virón. (Burlesca.) (1)

(P. 12.)
Triunfos de amor y lealtad.
Jornada de La mas constante Mujer. (Burlesca.)

(P. 11.)
(Con don Diego La-Dueña y don Jerónimo de Ci

fuentes.)

MAL-LARA (maestro jüan de). Nació es
te insigne humanista en Sevilla, año de 4327. 
Fue su padre Diego de Mal-Lara, pintor 
acreditado en la misma ciudad, amigo del 
célebre Pedro Campaña. Procedían los Mal- 
Laras (« gente honrada y limpia» dice Fran-

(1) Precédela una loa en que son interlocutores Maído- 
nado ; La-Dueña ; Cifuentes (don Jerónimo), y otros caballeros 
cuyos nombres se expresan.

cisco Pacheco (2), á quien principalmente 
seguimos en esta noticia biográfica) de la 
villa de Alcázar de Consuegra, en la Mancha.

Siendo mancebo de catorce á quince años, 
y despues de haber estudiado gramática grie
ga y latina en el Colegio de San Miguel, de 
Sevilla, con el acreditado maestro Pedro 
Fernandez (3), entró á servir de paje á los 
sobrinos del cardenal de Sevilla don fray 
Jofré de Loaysa. Pasó con ellos á Salaman
ca y despues á Alcalá de Henares; en esta 
ciudad se quedó estudiando Cánones, pero 
en breve abandonó la emprendida carrera 
para dedicarse exclusivamente al estudio de 
las letras humanas. Deseando hacerse con
sumado en él, quiso perfeccionarse en las 
escuelas extranjeras, y con estaintencion lle
gó á Barcelona, donde oyó con grande apro
vechamiento las lecciones de un insigne pro
fesor humanista, de nación francés. Salió 
de aquella ciudad con motivo de haber sido 
nombrado maestro del baron de la Laguna, y 
habiendo estado algún tiempo á su servicio, 
volvió á Salamanca, donde en el estudio del 
famoso León de Castro, hizo oficio de re
petidor en compañía del insigne Francisco 
Sanchez, el Brócense, y de otros doctos 
varones.

Regresó á Sevilla con el deseo de asistir y 
socorrer á sus ancianos padres; y abriendo 
desde luego clase pública de gramática, se 
asoció poco despues con el maestro Medina, 
llamado el Griego, y por su ausencia ocupó 
su cátedra en la calle de Catalanes. De allí 
pasó á la Laguna, hoy alameda de los Hér
cules , donde tuvo muchos y muy brillantes 
discípulos y escribió las obras que por su 
temprana muerte no pudo perfeccionar.

Al grande y acertado impulso que Mal- 
Larca dió en Sevilla álos estudios literarios, 
y á los aventajados discípulos que formó, se 
debieron en gran parte los progresos de la 
escuela sevillana, que tanto brilló y tan in
signes ingenios produjo. En su casfi se reu-

(2) En su elogio biográlico de este escritor: {Libro de Retra
tos y c/o^'jos.)Publicóse esta noticia biográOca en e\ Semana
rio Pintoresco español, año de 1845. *

(3) Asegura Colon y Colon que cursó Mal-Lara filosofía en 
la Universidad sevillana, matriculándose en 10 de marzo de 
1548. Esta fecha es equivocada sin duda: en ese año contaba 
veinte y uno de edad y residía en Salamanca, según lo testi
fica él mismo.

Biblioteca Nacional de España



MAL— 235 —MAL

nia la academia literaria, que se distinguió 
con su nombre , y á la cual concurrían, fa
voreciéndole con la amistad mas afectuosa, 
Juan de la Cueva, Fernando de Herrera, el 
canónigo Pacheco, el maestro Francisco de 
Medina, Cristóbal de las Casas y otros doc
tos y floridos ingenios.

Casó Mal-Lara, muertos sus padres, con 
doña María Hojeda , natural de la Rincona
da , pueblo cercano á Sevilla: pero no tuvo 
hijos de este enlace.

Por su Descripción (inédita) de la popa de 
la galera real del Serenísimo señor don Juan 
de Austriaf capUan general del mar, sabe
mos que se hallaba en Madrid en e! año de 
1566.

Estando yo , dice, en Madrid el año de 1366 , man
daba su Majestad aderezar seis cuadros de pinturas, 
de mano de Ticiano los mas de ellos, que contenían 
las penas de Prometlieo, Tilyo, Ixion, Tántalo , Sy- 
sipho y las hijas de Danae ; para los cuales hice á ca
da unoc'iatro versos latinos y una octava, que agrada
blemente fueron admitidos de su Majestad.

Encargósele, pues, el adorno alegórico de 
dicha nave capitana , y le desempeñó con 
el acierto que encarece Pacheco;

Cuando otra cosa no hubiera intentado que la obra 
maravillosa de la popa de la galera real (que había 
de ser estancia de tal Príncipe como el señor don 
Juan de Austria), esto solo le diera eterno nombre, 
pues en cierta manera parece que adivinó la gloria y 
ventura de esta divina pieza , aderezándola con tan
tas victorias, hermoseándola con tantas empresas y 
figuras de virtudes y letras artificiosas, que se puede 
decir haber estado esta grande invención guardada 
para tan alto capitán.

Por aquel mismo tiempo hubo de escri
bir y dedicar al príncipe don Carlos su 
Poema de los trabajos de Hércules, divididoen cuaren

ta y ocho Cantos de octava rima.
Obra que se cita vagamente como im

presa.
Ya de regreso en Sevilla publicó^ su mas 

conocida obra:
Primera parte de la philosophia vulgar, que contiene 

mil refranes de los que se usan en Hespaña.—Se
villa, -1368. (En fólio.)
Según Pacheco, nuestro autor escribió 

asimismo la segunda parte de esta Colección 
de refranes ; pero no llegó á imprimirla. En 
este trabajo, tan útil para el estudio de 
nuestra lengua, siguió Mal-Lara á su amigo 
Hernan Nuñez de Guzman (el comendador 
griego) cuyo refranero , concluido por León 

de Castro, se habia impreso póstumo en Sa
lamanca, 1555. De los seis mil refranes del 
comendador escogió los suyos, con algunas 
adiciones, ilustrándolos con copiosos co
mentarios, cuya amenidad y curiosa eru
dición, no menos que su buen estilo y puro 
lenguaje, los hacen muy interesantes. En es
te libro da noticia de su Tragedia de Absa- 
lon, y de su comedia llamada: Locusta. Se 
reimprimió la Philosophia vulgar de Mal-La
ra, junta con la Colección del Comendador y 
las Cartas en refranes, de Blasco de Garay, 
en Madrid, por Juan de la Cuesta, 1618-19.

Habiendo hecho indicación de dos com
posiciones dramáticas de Mal-Lara, debe
mos apuntar las noticias que se conservan 
de sus tareas en este género.

Juan de la Cueva en el Exemplar Poético, 
hablando de los dramáticos sevillanos que 
siguieron los preceptos clásicos, dice :

Ya fueron à estas leyes obedientes
Los sevillanos cómicos: Guevara, 
Gutierre de Cetina , Gozar, Fuentes;

El ingenioso Ortiz, aquella rara 
Musa de nuestro astrífero Mexia, 
Y del Menandro Bético Malara.

Y mas adelante :
El maestro Malara fue toado, 

Porque en alguna cosa alteró el uso 
Antiguo con el nuestro conformado.

■En el teatro mil tragedias puso, 
Con qué dió nueva luz à la rudeza.
De ella apartando el término confuso.

Pacheco dice que Mal-Lara
Cotnpuso muchas comedias y tragedias divinas y 

humanas, adornadas de maravillosos discursos y ejem
plos; llenas de epigramas, odas y versos elegiacos, así 
¡aliños como españoles.

No existe conocida ni una sola de estas 
producciones cómicas. Constan los títulos 
de las dos citadas por su autor, ó mas bien 
tres, puesto que hizo la Locusta, en latin y en 
castellano, y además se sabe por indicación 
estampada por Rodrigo Caro en sus Antigüe
dades de Baena (Osuna, 1622), y en el ma
nuscrito de los Claros Varones, que Mal-La
ra compuso otra comedia en verso, en elogio 
de nuestra Señora de la Consolación de 
Utrera, donde la representó con sus discí
pulos, año de 1561.

En gran númerofueron las obras que nues
tro autor escribió , ya relativas á la enseñan
za, ya de otras materias, y que dejó inédi- 
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tas ó no pudo terminar. De ellas formarémos 
catálogo al fin de este artículo, siguiendo las 
noticias de Pacheco. Ahora debemos agre
gar á las impresas que van referidas, la Rela
ción que publicó del
Recibimiento que hizo ¡a ciudad de Sevilla al Reí/ don 

Felipe II, con una breve descripción de la ciudad y 
su tierra.—Sevilla, 1S70.
Historió Mal-Lara esta solemne entrada del 

prudente Rey en Sevilla, año de 4570, con 
florido estilo, según escribe Pacheco. En 
aquella ocasión es de creer que mereciese 
del monarca nuevas y señaladas pruebas de 
aprecio.

Como tuviese por entonces terminada su 
traducción castellana de \a Historia de Scan- 
derberg, Rey de Epiro , pasó á Granada con 
objeto de presentar esta obra al duque de 
Sessa, á quien la dedicaba. A lavuelta enfer
mó gravemente, y murió en su casa de Se
villa, plazuela del Solano, parroquia de San 
Martin , á los cuarenta y cuatro años de su 
edad, el de 4571.

Lloraron su muerte los ingenios sevilla
nos en sentidos versos , éntrelos que se dis
tingue una Elegía, de Fernando de Herrera, 
que inserta Pacheco, y se ha impreso en el 
referido artículo del Semanario , y en la Re
vista de Cieneias, Literatura y Artes de Se
villa , tomo ni. Sucedióle en la cátedra su 
discípulo, el eminente sevillano Diego Giron.

Su retrato, de medio cuerpo, obra del 
conocido pintor moderno de aquella ciudad 
don Manuel Rodriguez, se halla colocado en 
la biblioteca Colombina. Es copia fiel del 
que conservaba don Vicente de Albelda en
tre sus muchas y preciosas curiosidades (1).

Del aventajado talento poético de Mal- 
Lara habla Pacheco, citando várias de sus 
obras de esta especie , y muy encarecida
mente el grande Herrera.

Obras poéticas de Mal-Lara:
? Impresa:

Hércules. (Poema.)
Manuscritas.

Phsyche, ó Psiquis. (Poema en doce libros ó cantos, 
de rima suelta.)

La muerte de Orpheo. (Poema en octavas, que cele
bró Juan de la Cueva con un elegante soneto )

El martirio de las santas Justa y Rufina, patronas de 
Sevilla. (Poema en latin y en castellano.) Haceméri-

(1) Biografía de Mal-Lara, escrita por el seiTor Aceves en la 
Revista de ciencias, Literatura y Artes, de Sevilla,

to de él en su relación de la entrada del Rey, tS70. 
Traducción latina del Libro primero de la litada. Ci

tada por Pacheco; mas no dice si era en verso.
Diversas poesías sueltas, y obras dramáticas.

Obras en prosa, manuscritas:
Principios de Gramática.
Escolios de Retórica, sobre las introducciones de Aph- 

tonio.
Anotaciones ála Sintaxis, de Erasmo.
Tesoro de Elocuencia.
Notas á los emblemas de Alciato.
Crónica de los Santos Apóstoles.

Agréguense á estas las que van referidas en la bio
grafía.

Por su diligencia se publicó la titulada :
Aphtonii Sophistæ Progymnasmata cum Latina ver- 

sione et Scholiis Francisci Scobarii.
Colóquese en su lugar la siguiente mas expresa 

nota:
Recibimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad 

de Sevilla, ála Cathólica R. M. del Rey don Pheli- 
pe II, N. S.; va todo figurado con una breve des
cripción de la ciudad y su tierra, compuesta por 
Juan de Mal-Lara—Sevilla, por Alonso Escribano, 
1570; 8.” de 181 folios y 3 de tablas.
Los grabados son en madera ; la mayor parte in

tercalados, algunos sueltos.
Obras dramáticas:

Tragedia de Absalon.
(Cita esta desconocida pieza en su Primerapartede 

la Philosophia vulgar... —Sevilla , 1568.)
Comedia: Locusta.

(Da noticia de ella en su Primera partedela Philo
sophia vulgar.}—Dice hablando del nombre Bambalio:

«Así llamé yo á un bobo de una comedia mia, que 
hice en latin y la misma en romance; representada 
en las escuelas de la insigne Universidad deSalamaii- 
ca, año de 1548, llamada: Locusta.»
Comedia en elogio de Nuestra Señora de la Consola

ción , escrita en verso; representada por los discí
pulos del autor en Utrera, año de 1561.
(Citada por Rodrigo Caro (que conservabacopiade 

g]]9.) en sus Antigüedades de Baena, 1622; y en los 
Claros Varones Sevillanos.)

MALO DE MOLINA (jerónimo). De este 
poeta, á quien se atribuyen dos comedias y 
algún entremés, hallamos una composición 
laudatoria al principio del Poema de Santa 
Casilda, de Juan Hidalgo Repetidor, impre
so en Toledo, 4642.
Contra su suerte ninguno.

(P.4L)
La amistad vence al rigor. Pitias y Damon.
E.: La reliquia. ( i, Es de Moreto?)

{Flor de entremeses, bailes y loas. Zaragoza, 1676.) 
Hállase con el nombre de Moreto en esta Colección 

yen la titulada: {Verdores del Parnaso. — Pamplo
na, 1697.)
E.: La reliquia.

{Entremeses varios ahora nuevamente recogidos... 
Zaragoza, Dormer. Sin año; fines del siglo xvti.)
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Va con el nombre de Malo en este libro y en el de
nominado : (Floresta de entremeses y rasgos del ocio. 
—Madrid, 1691.)

MALUENDA (jacinto Alonso). Natural y 
ciudadano de Valencia; feliz y agudísimo in
genio. Nació á fines del siglo xvi, y acaso 
fue hijo de Alonso Maluenda, á quien por los 
buenos servicios que prestó, en todo lo re
lativo á la representación de comedias, al 
hospital de aquella ciudad, queen ellas tenia 
uno de sus principalesrecursos, concedieron 
los administradores de aquel establecimien
to, en 4 de mayo de 1384, plaza de alcaide 
del nuevo teatro, que acababa de construirse 
en el Vall-cubert, y habitación en el propio 
edificio. Conjeturo que nuestro Jacinto su
cedió al expresado en el destino de alcaide, 
pues, construido nuevo coliseo, años des
pues, el de 1619, en la plaza llamada de la 
Olivera, por otro acuerdo de la junta de ad
ministradores, firmado en 8 de abril de 1622, 
se mandó que «Jacinto Maluenda, alcaide de 
la dicha casa de comedias» se mudase á la 
llamada del Autor, y allí habitase, continuan
do en el goce de los emolumentos que por 
su oficio habían disfrutado todos sus ante
pasados. En 1630, hallándose prohibida por 
Real decreto la representación de comedias, 
los jurados de Valencia y la referida junta 
administrativa de su Hospital general acor
daron, con fecha 27 de mayo, dirigir á S. M. 
una exposición en solicitud de que soalzase 
aquel entredicho, que privaba al piadoso 
establecimiento de mas de 30,000 pesos 
anuales; acompañándola con una sumaria 
información de testigos de las clases prin
cipales de la ciudad, que acreditase cuánto 
mayor era el número de delitos que en ella 
se cometían desde que faltaban los espectá
culos dramáticos, y comisionando «á Jacin
to Maluenda para que la llevase á la villa de 
Madrid, é hiciese de ella presentación opor
tuna, para que á S. M. y á su Consejo de 
Aragon constase la verdad».

Hállanse estas noticias en la obrita de don 
Luis Lamarca sobre El teatro de Valencia, 
(1840).

Jimeno y Fuster apénas hacen mención 
biográfica de Jacinto Alonso Maluenda. Ha
blando Fuster de su obrita denominada: Tro
pezón de la risa (Valencia, sin año, 1629),

MAL

dice que la dedicó á don Juan Alonso Ma
luenda, caballero de Santiago, señor de las 
casas de Maluenda, en las montañas de Bur
gos, y que «se infiere de su contexto que 
cuando la compuso residía en Madrid, donde 
al parecer murió».

Lo cierto es, que aun vivía en el año de 
1636; puesto que se hallan poesías suyas en 
la descripción que su amigo, Marco Antonio 
Ortí, publicó de las fiestas Centenarias, cele
bradas dicho año en Valencia: Siglo II de 
San Vicente Ferrer y IV de la conquista de 
Valencia, impreso en la misma ciudad.

Compuso Maluenda algunas comedias y 
bailes, y escribió la tercera jornada de La 
Virgen de los Desamparados de Valencia (las 
dos primeras son de Marco Antonio Ortí), 
que se imprimió en la Parte treinta y dos 
de escogidas, Madrid 1669. Sus bailes deben 
de ser muy graciosos; pero las mas estimables 
producciones de su pluma son dos Coleccio
nes de poesías festivas y burlescas que dió á 
luz en 1629, y cuyos títulos :
Tropezón de la Risa, compuesto por Jacinto Alonso 

Malvenda, natural de la ciudad de Valencia. —Va
lencia, por Silvestre Esparza, sin año. ( 1629 según 
los anoladores del Ticknor; según otro bibliógrafo 
es libro de fines del siglo xvii. ) 12.“

El Bureo de las Musas del Turia y la Cozquilla del 
í/«sí(?.—Valencia, por Silvestre Esparza, 1629; 12.“ 
Reimprimióse esta última obra en Valencia, por Mi
guel Sorolla, 1631.
El Tropezón contiene romances llenos de 

sal y gracejo, sátiras, endechas en valencia
no, un epitalamio burlesco yon Baile de Bras 
y Menga. Entre otras poesías laudatorias lle
va al frente unas décimas de Castillo Solór- 
zano.

La Cosquilla es un tomíto de 64 hojas y 8 
de preliminares; contiene veinte y seis ro
mances; octavas, pintando una batalla entre 
un perro y un galo ; dos fábulas burlescas 
{Hacteon y Pasife} y diferentes décimas, 
endechas, etc.

Son libros muy raros; del primero ha 
trasladado el señor Durán tres romances 
en su ultimo Bomancero.

Onofre Esquerdo (manuscrito de Ingenios 
Valencianos} atribuye á Maluenda ;
Bailes satiricos contra las depravadas costumbres de 

los hombres.

Hállanse poesías sueltas de nuestro Jacin- 
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to en varios libros de su tiempo, entre ellos 
el titulado : Expulsion de los moriscos rebel
des de la Sierra y Muela de Cortes......Poema 
compuesto por Vicente Perez de Culla, im
preso en Valencia, 1635.

El apellido de este autor se halla en lo 
antiguo y moderno diversamente escrito; 
Malvenda y Maluenda.
San Luis Bertrán.
La Magdalena.
El sitio de Tortosa.
Santo Tomás de Villanueva.
Baile de la Pelota.
Baile del licenciado Enero.

Estas seis piezas, cuatro comedias y dos bailes, cita 
Jimeno, de Maluenda, y dice que se imprimieron 
sueltas.
La Comedia. (Bañe entremesado.)
Baile de Bras y Menga.

(Tropezón de la risa.)
Tercera jornada de La Virgen de Jos Desamparados 

de Valencia.
(Con Marco Antonio Orti.)
(P. 32.)

Baile: Los Pájaros.
{. Libro de entremeses de varios autores, in

completo y sin portada ni preliminares; impreso, al 
parecer de 1670 á 1673. Bibliotecas de los señores 
Duran y Fernandez-Guerra.)

MANRIQUE DE LARA (manuel).
Hallarle culpa al amor, no siendo culpa el amar. (Iné

dita.)
Manuscrito autógrafo; mediados del siglo xvin: se

ñor Sancho Rayon.

MANUEL (don juan francisco).
Amor y Pilotea.
La columna de la Fe. San Atanasio.
Los tres mayores prodigios del humano Serafin. (San 

Francisco de Asis, 6 el menor de los menores.}
Lucir con ajena estrella.
Santa Bosa de Viterbo, y columna de la Iglesia.
El Canonizado en vida y milagroso en su muerte, San 

Diego de Alcalá.
Hay una suelta de San Diego de Alcalá atribuida á 

Lope.
No hay ser Padre siendo Juez. (Auto.)

MANUEL DE MELO (don francisco). Na
ció en Lisboa, en 23 de noviembre de 1611; 
suspadres, de clasificada nobleza, fueron don 
Luis de Meló y doña María de Toledo de 
Mazuellos. Estudió en Coimbra; á los catorce 
años compuso un poemita sobre la restaura
ción de Bahía ; y sucesivamente otras obras 
que fueron muestra de sus grandes talentos. 
Militó en Flándes con el grado de maestre de 
campo, y despues en la guerra de Cataluña, 

cuya historia se le mandó escribir; fue pre
so por sospechas de participación en el le
vantamiento de Portugal, año de 1641 ; pues
to en libertad, pasóse á Lisboa y de allí á 
Lóndres, donde asistió á las conferencias de 
la paz celebrada entre aquellas dos corles. 
Sirvió despues en diferentes cargos impor
tantes á su país, ya independiente de Espa
ña, hasta que falsamente acusado de un ase
sinato, sufrió nueve años de prisión en Lis
boa y seis de destierro en el Brasil; no 
obteniendo su libertad sino por la eficaz me
diación del rey de Francia Luis XIII. Durante 
su prisión escribió la mas célebre de sus pro
ducciones: la Historia de los movimientos, se
paración y guerra de Cataluña, que se impri
mió por primera vez en 1645.—Meló es uno 
de nuestros polígrafos mas insignes: el dila
tado catálogo de sus obras puede verse en 
Barbosa y don Nicolás Antonio. Escribió ex
celentes poesías en castellano y portugués. 
Fue muy apreciado de los mas doctos varo
nes de su tiempo y grande amigo de Que
vedo ; perteneció á las mas celebres acade
mias literarias.

Murió en Lisboa, á 13 de octubre de 1666, 
dejando un hijo natural llamado don Jorge 
Manuel de Meló, que se distinguió en la car
rera militar, y murió en la batalla de Senef, 
año de 1674.
Las tres Mvsas del Melodino. Halladas por don Fran

cisco Manuel. Que por su industria recogió y pu
blica Enrique Valente de Oliuera. Al señor Ivan 
Rodriguez de Vasconcelos y Sosa, conde de Castel- 
mellor.. —En Lisboa. Con todas las licencias. En 
laoflicina Craesbeckiniana. Por Enrique Valente de 
Oliuera, y á su costa. Año 1649; 4.®
Licencias de Lisboa, 1649.—La dedicatoria y pró

logo del impresor.—Carta del autor, que sirve de in
troducción.

Contiene:
La Impossible. Idylio Cómico Real. Tragedia. La sce- 

na en los montes de la Luna. Con introducción.
Es solo un fragmenio de la primera ó única jorna

da; comprende siete escenas. La introducción está 
completa. En castellano.
Obras métricas de don Francisco Manuel, y segvndo 

lomo de sus obras... Obras mélricas de don 
Francisco Manuel, al serenissimo señor infante don 
Pedro.—En León de Francia. Por Horacio Boessat, 
y Jeorge Remevs M. D. C. txv. Con licencia de los 
superiores; 4."
Aprobaciones dadas en León de Francia, abril y 

mayo de 166o.—Licencia, 4 mayo, id. Dedicatoria y 
prólogo del autor.—Texto,
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En esta colección se reproducen las tres Musas del 

Melodino y se añaden otras seis. Hizo el autor mismo 
la edición, costeándola los referidos impresores.

Contiene:
La Imposible.^\ái\io Cómico Real. Tragedia. Con 

Introducción.
Es solo el fragmento citado.

Cazamento. Egloga moral.—Pastores André é Gil. 
Temperança. Egloga moral.—Interlocutores: Afouto, 

Medrozo, Mediano.
Égloga rústica.—Clemente, Gabriel.
Aníiloquio ú Loa á hüa.—Comedia de lob.
O Fidalgo Aprendiz.—V^rçA que se presente á suas 

Altezas. En tres jornadas. —Fue reimpresa suelta 
en Lisboa, 1676.
Solo la primera incompleta pieza está en castellano. 
Comedias del mismo ingenio que se citaban ma

nuscritas en 1747.
El laberinto de Amor.
Los secretos bien guardados.
De burlas hace amor veras.
El Dómine Lucas. (Burlesca.)

MANZANO DEL PINO (don juuan).
El asombro de la tierra, en milagros y devotos: Nues

tra Señora de los Hoyos, primera y segunda parte: 
inéditas. El señor Duran posee el manuscrito de la 
segunda. (Siglo xvwi.)

MARTÍ Y ZARAGOZA (DON MANUEL ). El 
célebre dean de Alicante. Nació en Oropesa 
de Tortosa, á 19 de julio de I66o. La vida 
de este insigne erudito, elegantemente es
crita por su íntimo amigo don Gregorio Ma
yans, y extractada en la Biblioteca de lime
ño, con extensa noticia de sus producciones 
literarias, no debe repetirse aquí. Murió en 
Alicante, dia 21 de abril de 1737. Escribió 
en verso castellano :
Soledad. (Imitación de las de Góngora. ) — Valencia, 

Francisco Mesire, 1682 ; 4.®
LaGigantomachia. (Poema en octavas, y cuatro can

cos.)
Y las cuatro comedias que se nombran á continua

ción :
Amar y no amar á un tiempo.
iQué mas infierno que Amor?
Tener de sí mismo celos.
Vlyses y Penélope.

MARTINEZ Ó MARTIN (estéban).
Auto de cómo San Juan fue concebido y ansimesmo el 

nacimiento de San Juan. Entran en él las personas 
siguientes: Primeramente un Pastor, Zacarías, San
ta Isabel, un ángel llamado Gabriel, dos vecinos del 
pueblo..  Agora nuevamente hecho por Estéban 
Martinez, vecino de Castromocho.—Búrgos, en casa 
de Juan de Junta, año de 1328. {Moratin.)

Aquí comiença el Auto, como San luán fue concebido: 
y como ntra. Señora fue á visitar á Santa Isabel, y 
el Nacimiento de San luán. Entra en el vn Pas

tor: Zacarías : santa Isabel : vn angel llamado Ga
briel: dos vezinos de el pueblo: vn muchacho: losef: 
ntra. Señora : vn pariente de Zacarías : y vna Coma
dre: vna muger: un Bobo: un Sacerdote. Assimis- 
mo va vn Romance de la degollació de San luán. 
N vnas caciones para la noche de Navidad: con otras 
canciones muy devotas. Nuevamete hecho por Es
tevan Martin, vezino de Castromocho. (Sobre este 
titulo van grabadas en madera tres figuras.)—Sin 
lugar ni año; en 4.“, letra gótica.
Edición que poseo y tengo á la vista.

MARTINEZ DE BARROS (Cayetano ma
nuel). Nació en Odivellas, término de Lisboa, 
en 20 de enero de 1712. Fue hijo del doctor 
Manuel Martin Vaz de Barros, médico, y de 
doña Andrea María Bayma. Publicó dos 
obras ascéticas, una de ellas en verso; y te
nia, en 1738, escritos cuatro autos.
Auto dos sete Sabios da Grecia.
Auto da discriçad.
Auto da ligad proueitosa.
Auto dos bons conselhos,

MARTINEZ DE MENESES (don antonio). 
Fecundo y apreciable poeta dramático; na
ció en el año de 1608. A la edad de catorce 
años dió ya notable muestra de su feliz talen
to concurriendo al certámen poético, cele
brado en el Colegio Imperial de esta corte, 
para festejar la canonización de san Ignacio 
de Loyola y san Francisco Javier, con una 
composición latina que obtuvo el primer 
premio y una glosa castellana (1).

Ignoramos su patria; yo presumo que es 
el Martinez, ingenio toledano , á quien elo
gia Lope en la Silva 1.’ del Laurel.

No le incluyó Montalban en su Memoria 
de los que escribían comedias en Castilla 
por el año de 1632, aunque es de creer que 
á esta fecha ya hubiese dado al teatro algu
nas de las que escribió, ya solo, ya en cola
boración con célebres ingenios.

En 1633, á la muerte de Lope de Vega, y 
bajo el epígrafe : Al sepulcro de Lope, hizo 
Martinez de Meneses un soneto en extremo 
conceptuoso y elegante. Otro compuso cua
tro años despues en fúnebre elogio de Mon
talban.

Entre las várias composiciones laudato
rias que se leen al principio del Manual de 
Grandes, de monseñor Querini, traducido 
por Mateo de Prado (Madrid, 1640), se halla

(1) Relación de estas fiestas ; Madrid, 1622.
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una décima de don Antonio Martinez de 
Meneses.

Perteneció este poeta por los años de 
1649 á la academia literaria denominada 
Castellana ó de Madrid.

Encontrárnosle citado en el famoso Fíyá- 
men dado por Cáncer, de esta manera:

Y apénas me dejaron aquellos, cuando se acerca
ron à mí envueltos en sudor y polvo, don Antonio 
Martinez y Luis de Belmonte. Hízome novedad el 
vellos juntos, y don Antonio Martinez me sacó desla 
novedad con esta redondilla:

Con esa duda rae enfadas : 
¿Quién el vernos extrañó?
Porque siempre hago yo 
Con Belmonte las jornadas.

La mayor parte de las comedias de este 
autor se publicaron, bajo su primer apelli
do solamente, en la Colección general de 
escogidas, impresa en Madrid, desde la Par
te quinta, que lo fue el año de 1663.
Tercera jornada de El Príncipe perseguido.

(Con Belmonte y Moreto.)
Manuscrito autógrafo de los tres co-aulores: en la 

biblioteca del señor duque de Osuna.
(Publicóse esta comedia en El mejor de los mejores 

libros que han salido de comedias nuevas__ Alcalá. 
1631.—Madrid, 1633.)
La Silla de San Pedro.

(P. 11.)
El tercero de su afrenta.
Los S for das de Milan.

(P. 13.)
Pedir justicia al culpado. (Juez y reo de su causa.)

(P. 16.)
También da Amor libertad.

(P. 17.)
La Reina en el Buen-Retiro.

(P. 19)
El mejor Alcalde el Rey, y no hay cuenta con ser

ranos.
(P. 20.)

El Platero del cielo, San Eloy.
Amar sin ver.

(P. 21.)
Comedias sueltas:

La campana de Aragon.
La dicha en el precipicio.
San Estado.
jornada de El hamete de Toledo.

(P.Î.’)
Jornada de Fiar de Dios.

(P. 26.)
(Ambas con Belmonte Bermudez.)

Primera jornada de El Príncipe de ¡a Estrella, y 
castillo de la vida.
(Con Zabaleta y don Vicente Suarez de Deza.)
(P. 43.)

La verdad en el engaño.

MAS

(Con Martinez, Cáncer y don Juan Velez de Gue
vara.)

(P.n.)
Segunda jornada de Oponerse á las estrellas.

(Con Moreto y Matos.)
(P. S.»)

Segunda jornada de La Mujer cotitra el consejo.
(Con Matos y Zabaleta.)
(P. 7.’)

El arca de Noé.
(P. 22.)

El mejor representante, San Gin¿s.
(P. 29.)

I (Ambas con Rósete y Cáncer.)
I Primera jornada de La razon hace dichosos, y la 

traición desdichados.
(Con Zabaleta y Cáncer.)
(P. 21.)

Jornada ó escenas de El Rey don Henrique el En
fermo.
(Con Zabaleta, Rósete , Villaviciosa (don S.), Cán

cer y Moreto.)
Manuscrito; en la biblioteca de Osuna. (Está impre

sa en la P. 9.“)

De este autor se ba publicado en la Colec
ción de Dramáticos posteriores á Lope de 
Vega {Biblioteca de Autores españoles, to
mo xLvii, de M. Rivadeneyra), la comedia: 
El tercero de su afrenta.

MASCAREÑAS (vigente). Natural del Al- 
garbe ; estudió humanidades en la Universi
dad de Évora. Compuso un libro novelesco 
pastoril, que intituló: Iberio firme, dedicán
dole á la condesa de Odemira. Barbosa le 
atribuye nueve comedias; de ellas, tres por 
lo menos, con error evidente: Los prados de 
León, de Lope ; El Galan secreto, de Araes- 
cua; La Gitana melancólica, de Gaspar de 
Aguilar.

Las seis restantes son:
Los amores y locuras del Principe Filisberto. 
?Baíalla naval de don Juan de Austria.
El desafio del gran Turco al emperador Cárlos V. 
La jornada del Rey don Sebastian.
? Males del conde Alarcos.
Peregrinación de Jacob, y amores de Raquel.

MASCÓ (mosen domingo). Valenciano; flo
reció á tines del siglo xiv ; fue consejero del 
rey don Juan I de Aragon. Escribió una tra
gedia titulada : Uhom enamorat y la fembra 
satisfeta, alusiva al amor que profesaba el 
Rey don Juan á doña Carroza, dama de la 
Reina. El original de este drama, que se 
representó en el Real de Valencia por abril 
de 1394, formaba un precioso códice, que 
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con anotaciones de la misma letra, poseia, 
en 1782, el erudito valenciano don Mariano 
José Ortiz, quien dió noticia de él en su In
forme sobre el descubrimiento de las leyes 
palatinas, que gobernaban en lo antiguo el 
palacio real de Valencia, presentado á S. M., 
é impreso en Madrid, por Andrés Sotos, el 
citado año de 1782.

Perdióse este códice á la muerte de su po
seedor, acaecida en 1799.

Otra obra de mosen Domingo Mascó, in
titulada : Regles de amor, y parlament de un 
hom y una fembra, se conservaba en otro 
códice, también del siglo xiv, que fue del 
mismo Ortiz, y don Vicente Salva anunció 
existente en su librería de Lóndres, año 
1826.

Mascó y Lúeas de Bonastre estuvieron co
misionados en Castilla por el expresado rey 
don Juan I de Aragon, para concertar laalian- 
za( que según Zurita y Garibay se ajustó defi
nitivamente en 22 de mayo de 1394) entre 
este Monarca y los parciales y amigos de su 
pariente el marqués de Villena (el arzobispo 
de Toledo, el maestre de Santiago, Diego Lo
pez de Zúñiga y otros próceros) : concordia 
encaminada á lograr la devolución de la dig
nidad y oficio de Condestable de Castilla al 
Marqués, y asegurar el predominio é in
fluencia de sus contratantes en la corte del 
Rey don Enrique III.

El códice de Mascó, anunciado por Salvá 
en su Catálogo de Londres (A Catalogue of 
Spanish and portug. books, parte primera), 
con el número 1346, estaba dividido en dos 
tomos, en fólio, de letra del siglo xiv, y 
comprendía las obras que indica su título, 
á saber :
Regles de amor y parlament de un hom, y una fembra, 

feles per mosen Domingo Mascó, a requesla de la 
Carrosa, dama del Rey don Juan el I, y carta amo
rosa de esta al Rey y sa resposta. — Tragedia de 
Hércules y Medea, per mosen Antoni Vilaragut, de
dicada al Rey don Juan el I.
La primera de estas, que es dialogada, 

puede basta cierto punto figurar como dra
mática.
L'hom enamorat y la fembra satisfeta.

Tragedia manuscrita de fines del siglo xiv. Se lia 
perdido.

MATAMOROS (don francisco).
Amarilis y Adónis. (Auto.)

MATOS (ÁLVARO de). Natural de Yelves, 
librero ; escribió algunas poesías y comedias 
en el primer tercio del siglo xvii.
O cazado venturoso é pastora pretendida. — Lisboa, 

por Antonio Alvares, 1636 ; 4.®

MATOS FRAGOSO (don juan de). Inge
nio hispano-portugues, de los mas felices que 
brillaron en la segunda mitad del siglo xvn. 
Nació por los años de 1610 á 1614 en la vi
lla de Alvito, provincia de Alentejo ; fueron 
sus padres Antonio Fragoso de Matos y doña 
Ana de Souza. Estudió filosofía y jurispru
dencia en la Universidad de Évora ; graduóse 
de licenciado, y pasó á residir en Madrid, 
donde su natural ingenio é inclinación á las 
bellas letras, sólidamente fundada en sus 
buenos estudios humanísticos, le granjea
ron desde luego el trato de los mas insignes 
talentos que florecían en este, á la sazón, 
primer centro literario de España. Contrajo 
especial amistad con el malogrado Perez de 
Montalban, cuya muerte lloró en un sone
to , primera producción que conocemos de 
su pluma. Léese en las Lágrimas panegíri
cas (1639), despues del de Agustin Moreto, 
asimismo primera composición conocida de 
este ilustre ingenio, que solo contaba enton
ces veinte y un años, y cuya amistad con 
Matos debió también de tener principio por 
aquel tiempo. Titúlase este último simple
mente, en el epígrafe del soneto referido, 
el I licenciado Ivan de Matos Fragoso».

Así en esta composición como en la que 
seis años despues compuso á la muerte de 
la Reina doña Isabel, esposa de Felipe IV 
(es una canción, la primera de este metro, 
impresa en la Pompa funeral, 1645), mani
festó nuestro Matos su afición al conceptis
mo y al gusto culterano, y cierta ampulosi
dad é hinchazón de estilo, que su amigo el 
donoso y desenfadado Cáncer le satirizó en 
el conocido Vejámen que dió siendo secre
tario de la academia Castellana por los años 
de 1649 :

Iba entrando el invierno (dice) y enfermaban mu
chos poetas y don Juan Malos, viéndose impedido, 
llegó á pedir licencia para volverse, y dió la causa de 
su enfermedad en esta copla :

Con las aguas que llueven 
Desde el Parnaso, 
Las voces castellanas 
Se rae lian liincliado.
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Afortunadamente sobresalía en Matos con 
ricas y felices dotes el instinto de invención 
dramática, y ejercitándole con -incesante 
aplicación y trabajo , recogió abundantes 
laureles» que la crítica mas ilustrada y exi
gente de nuestro siglo no puede menos de 
conceder á muchas de sus producciones có
micas.

De la que escribió con el título de : Pocos 
bastan si son buenos, impresa en la Parte 
treinta y cuatro, año de 1670, parece infe
rirse que Matos estuvo en Italia, y que la 
pieza se representó en Nápoles delante del 
virey. ignoramos por qué especie de servi
cio, ó si únicamente por su distinguida al
curnia, obtuvo el hábito de la Orden de 
Cristo, en la cual fue caballero profeso.

El drama de don Juan de Matos, que con 
mas antigua fecha conocemos estampado, es 
el que compuso en union de Moreto, denomi
nado : La defensa de la fe y Príncipe prodigio- 
so, que salió á luz en el libro de comedias : 
El mejor de los mejores. — Mcuíá, 1651.— 
Madrid, 1653. En 1658 publicó doce de sus 
comedias coleccionadas en un tomo, que ti
tuló : Primera paite, libro ya muy raro á la 
presente fecha. Los editores de la gran Co
lección de escogidas, impresa en Madrid, 
dieron privilegiado lugar á las de nuestro 
poeta desde la Parte quinta (1653) á la Trein
ta y nueve (1673). Al mismo tiempo, en va
rios, libros de entremeses, se publicaron 
composiciones de esta especie debidas á su 
fecundo ingenio.

Fue Matos uno de los poetas cómicos mas 
aficionados á escribir en colaboración : no 
sabemos que lo verificase con el ilustre au
tor de La vida es sueño, pero sí con More
to, Diamante, Martinez de Meneses, Cáncer, 
don Juan Velez, Villaviciosa, Zabaleta, Ar
ce, los dos Figueroas y don Andrés Gil En
riquez.

Ejercitábase á la par en la poesía lírica, 
ya concurriendo á justas y certámenes, ya 
escribiendo elogios de libros y autores , ya 
algunos pequeños poemas que publicó por 
sí en diferentes épocas. A este último géne
ro pertenecen los siguientes libritos suyos :

Fábula burlesca de Apolo y Leucotoe, dedicada á don 
Gabriel de Rojas, cauallero de la Orden de Santia
go, regidor desia coronada villa de Madrid, por don

MAT

Juan Malos Fragoso. Sin lugar ni año. (Madrid, 
1632) 4,° ; ocho hojas.

Fábula de Eco y Narciso. Dedicada á don Francisco 
de la Plaza Roca , canónigo de Segovia. Año 1633; 
4.°—En octavas.

Muestra del ingenio en la de un relox. Sin lugar ni 
año; 4.°

Festejo nupcial en las felices bodas de la Majestad de 
don Pedro II y la muy alta y soberana señora doña 
María Sofía Isabela, Palatina, Reyes de Portugal.— 
Madrid, 1687 ; 4.”
En octavas.

Acentos lyricos »ï feliz nacimiento del esclarecido Prín
cipe hijo primogénito de los señores Reyes de Por
tugal,— Sin lugar ni año ; 4.® (1).

De los versos que escribió para diferentes 
certámenes, mencionarémos sus octavas á 
San Pedro de Alcántara {Relación de las fies
tas á la canonización de este Santo; Madrid, 
1670 ), y la canción que hizo, y fue premiada, 
en el de la Soledad, año de 1660.

Falleció Matos, en Madrid , el 18 de mayo 
de 1692.

Entre las comedias de este feliz ingenio, 
que, constituyendo un numeroso repertorio, 
aun no han sido todas detenidamente ana
lizadas y juzgadas, brilla en primer término 
la de Juan labrador; El Sabio en su retiro y 
Villano en su rincon; y la siguen, no inferio
res en dotes de originalidad, artificio dra
mático y estilo poético, las tituladas: Loren
zo me llamo, y Carbonero de‘ Toledo; Callar 
siempre es lo mejor; El yerro del entendido; 
Con amor no hay amistad; El Traidor contra 
su sangre ; El Galan de su mujer, y algunas 
otras muy conocidas. No podemos, sin em
bargo, salir completamente garantes á favor 
de Matos, de la originalidad de todas sus 
producciones, en vista de la falta de con
ciencia literaria con que procedió al colec
tar las Partes treinta y siete y treinta y nueve 
de comedias de los mejores ingenios de Es
paña , cuyas dedicatorias llevan su firma; 
atribuyéndose en la treinta y nueve la come
dia de Lope El desprecio agradecido (pu
blicada en la Vega del Parnaso, año de 
1637); con la circunstancia agravante de va
riar su título, y haciendo falsificación aná
loga con La discreta venganza, de Lope tam
bién, que regaló al ya difunto Moreto, á

(1) Don B. J. Gallardo poseía de Matos el siguiente manus
crito original, en 4.’ : Mausoleo piramidal, silva al duque de 
Sessa , don Francisco Fernandez de Córdoba, dedicado ú su 
sucesor el duque don Félix.
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quien tal vez quitó para dársela á don Diego 
de Figueroa, en el tomo xxxvii, la de Todo 
es enredos amor, como despojaba á Gaspar 
de Aguilar de su Venganza honrosa en ob
sequio de don Fernando de Zárate.

Obras dramáticas de Matos Fragoso:
La mas heroica fineza, y fortunas de Isabela.

Manuscrito con su firma y con la licencia de 1668: 
en la biblioteca del duque de Osuna.

Esta comedia se imprimió en la Parte treinta y tres 
(1670), como de Matos y de los hermanos Figueroas; 
es de creer que el primero la presentase bajo su fir
ma à la censura.
La Cortesana en la Sierra.

(Escrita en colaboración con Diamante y don Juan 
Velez de Guevara. Hizo Matos la primera jornada.)

Manuscrito del siglo xvii : en mi librería ; es indu
dablemente una copia sacada del original ù origina
les en tiempo de los autores. Ha sido esta comedia 
publicada siempre anónima, como de tres ingenios y 
asi citada en los Catálogos de Medel y de Huerta y en 
el Indice de Fajardo. En las impresiones modernas se 
añade á su título el de Fortunas de don Manrique 
de Lara, con cuya adición salió en la Parte veinte y 
siete.
La inocencia perseguida, y venganza en el empeño.

(Santa Genoveva.)
Manuscrito de fines del siglo xvn, en el códice 

M-178 de la Biblioteca Nacional. Consta en los Ca
tálogos con los títulos de La inocencia perseguida, 
Santa Genoveva ; el otro puede hacerla confundir 
con la del mismo autor: La venganza en el despeño, y 
Tirano de Navarra.
Primera parte de comedias de don Juan de Matos Fra

goso.—Madrid , por Julian de Paredes, 1658; 4."
Contiene :

El hijo de la piedra (1).
Amor, lealtad y ventura.
El Traidor contra su sangre.
La devoción del Angel de la Guarda.
La Tia de la menor (2).
El Marido de su Madre (3).
Los indicios sin culpa.
El Genizaro de Hungría (4).
Callar siempre es lo mejor.
El yerro del entendido.
Con amor no hay amistad.
El amor hace valientes (5).

Comedias en las Colecciones de Varios :
La venganza en el despeño, {y Tirano de Navarra). 
Estados mudan costumbres.

(Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 
de España.—Colonia, 1697.)
Lorenzo me llamo. (El Carbonero de Toledo.)

(Comedias escogidas de diferentes libros de los 
mas célebres é insignes poetas.—Brusélas, 1704.)

(1) r segundo Pío Y, San Félix de Cantalicio.
(2) La Tia de la menor, 6 allá se verá.
Í5) San Gregorio.
(4) y aleman Federico, primera y segunda parte.
(5) y toma de Valencia por el Cid.

Estados mudan costumbres.
(P. 5.®)

A SU tiempo el desengaño.
(P. 7.3)

El Job de las mujeres. ( Santa Isabel, Reina de 
Engría).
{P. 9.«)

El Delincuente sin culpa, y Bastardo de Aragon.
Poco aprovechan avisos cuando hay mala inclinación.
El Galan de su mujer.

(P-14.)
Los dos prodigios de Roma, San Adrian y Santa Na

talia.
(P. 23.)

Lorenzo me llamo ( la dicha del Carbonero ó el Car
bonero de Toledo).
(P. 25 y 26.)

Los bandos de Rávena y fundación de la Camándula.
(P. 27.)

La razón vence al poder.
(P. 29.)

No está en malar el vencer (el cerco de Zamora).
(P. 30.)

El Sabio en su retiro (y Villano en su rincon, Juan La
brador).

El Fénix de Alemania, vida y muerte de Santa 
Cristina.
(P. 33.)

Pocos bastan si son buenos, y crisol de la lealtad.
La venganza en el despeño, y Tirano de Navarra,

(Alfonso de Navarra.)
(P. 34.)

El Nuevo-Mundo en Castilla (6).
(P. 37.) .

La Corsaria catalana.
(P. 39.)
Comedias sueltas :

La Fénix del Ave María.
El imposible mas fácil.
La inocencia perseguida, Santa Genoveva.
El Mudable arrepentido.
Riesgos y alivios de un manto.
San Jerónimo.
San Gil de Portugal.
Ver y creer, el Rey don Pedro de Portugal y doña

Inés de Castro. Segunda parte de Reinar despues 
de morir.
Barbosa Machado , cita , con la duda de que sean 

de Matos, várias comedias que dice se imprimieron 
sueltas con su nombre. Descartadas de esta lista las 
conocidas por obra suya en todo ó en parte, ó que de 
seguro no le pertenecen, quedan los siguientes títu* 
los: solamente uno de ellos (Don Quijote), aparece 
en el Catálogo de Huerta.— ¿Será esa comedia de 
Don Quijote la de don Pedro Calderon de la Barca?...
El amor fino en el valle.
Dejar un reino por otro.
El Negro de Sevilla.
Ofender con el favor.
El Principe Transilvano.

(6) Refundición de Las Batuecas, de Lope, impresa en su 
Parte veinte y tres.

16
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Don Quijote de ia Mancha.
La villa de Frisian.

Comedias que escribió cnn otras autores: 
Jornada de El mejor Par de los doce.

(Gen Moreto )
(P 39.)

La mitad primera de La defensa de la fe, y Príncipe 
prodiaii^íio.
(Con Moreto.)
(El mejor de los mejores libros que han salido de 

comedias nuevas.—Alcalá, 16SI. — Madrid, I6o3.)
Jornada de San Froylan, ó el segundo Moisés.

(Con Moieto.)
(P. 19.)
Va como de Solo Matns; que en ella tnvn parte Mo'- 

reto, se declara en un catálogo manuscrito de la li
brería de Gamez, que poseo, y lo conlirman los chis
tes que sazonan su diálogo.
Jornada de La Adúltera penitente.

(P. 9.«)
Jornada de Caer para levantar.

(P. 17 )
Jornada de El Bruto de Babilonia.

(P. 30. Y en el lomo de Comedias várias impreso 
en Amsterdam. 1726 )

(Escribió t sias 1res comedias con Morelo y Cáncer.) 
El Redentor cautivo.

(P 23)
El Letrado del cielo.

(P. 23.)
(Ambas con Villaviciosa (don Sebastian).

El divino Calabrés, San Francisco de Paula.
(La escribió con Avellaneda.)
(Fénix de los ingenios. etc. Cerlámen poético de 

la Virgen de la Soledad, celebrado en Madrid, y pu
blicado por don Tomás de Üña. —Madrid, 1664; 4.®)
Jornada de No hay Reino como el de Dios,

(Con Moreto y Cáncer.)
Primera jornada de Oponerse á las estrellas.

(Con Morelo y Martínez.)
(P. 3.")

Segunda jornada de Nuestra Señora del Pilar.
(Con Morelo y don S. de Villaviciosa.)
(P.S.«)

Tercera jornada de Reinar por obedecer.
(Con Diamante y don Sebastian de Villaviciosa.)
(P- 8. )

El Vaquero Emperador.
(Con Diamante y don Andrés Gil Enriques.)
(P. 59.)

Primera jornada de La Mujer contra el consejo.
(Con Martinez y Zabaleta.)
(P. 7.’)

Segunda jornada de Amor hac^ hablar los Mudos. (El
Amante mudo ó la fuerza de la sangre.}
(Con Villaviciosa y Zabaleta.)
(P. 17.)

Jornada de La Virgen de la Fuencisla.
( Con Villaviciosa y Zabaleta.)
(P. 23.)

La corte en el valle.
Fiesta que se representó en Valladolid ó A. M. vi

niendo de Irun.

(Con Villaviciosa y Avellaneda.)
(P. 22.)

Primera jornada de Solo el piadoso es mi Hijo.
(Con Villaviciosa y Avellaneda.)
(P. 24 )

La mas lieróica fineza, y fortunas de Isabela.
(Con don Diego y don José de Figueroa y Córdoba.)
(P. 33.)

Primera jornada de La Cortesana en la sierra. y for
tunas de don Manrique de Lara.
(Con Diamante y don Juan Velez de Guevara.)
(P. 27.)
Va anónima: de tres ingenios.

Vida y muerte de San Cayetano.
(Con Morelo, Diamante, Villaviciosa, don Ambro

sio de Arce y Avellaneda.)
(P. 58.)

? Remedio, industria y valor.
(Con Villaviciosa.)
Ondice manuscrito de Gamez). Generalmente va 

con el nombre de Monialban.
Entremeses y bailes :

Entremés :El detenido den Calceta.
(Con don S. de Villaviciosa.)
(Laurelde entremeses varios.—Zaragoza, 1660.)

Entremés del Asaetado.
(Rasgos del ocio, en diferentes bailes, entremeses y 

loas de diversos autores.—Madrid, Domingo Gar
cía Morrás ,1661 ; 8.®)
Entremés de Las reverencias.
Entremés del Galan llevado por mal.
Entremés del Trepado.
Baile del Mellado.

(Tardes apacibles de gustoso entretenimiento.—Mqí- 
drid, Andrés García de la Iglesia , 1663 ; 8.®)
Entremés del Matachin.
Entremés de Don TerenCio.

( Verdores del Parnaso, etc.—Madrid, por Domingo 
García Morrás, 1668.)
Entremés : Los Carreteros.
BMe-. El desafio.

(Ramillete de sainetes escogidos de lois mejores in» 
genios de España.—Zaragoza, 1672.)
Baile entremesado: Los Carreteros.

(Floresta de entremeses y rasgos del ociO.—Ma
drid. 1691)

(Entremeses varios, ahora nuevamente recogidos...
—Zaragoza, Dormer. Sin año, lines del siglo xvii.)
Entremés de La Fregona.

Las comedias de Matos, publicadas por el 
señor Mesonero en la Biblioteca de Autores 
españoles, de M. Rivadeneyra, son:
El Sabio en su retiro.
Lorenzo me llamo.
El Galan de su mujer.
El yerro del entendido.
Ver y creer.
Callar siempre es lo mejor.
ínclúyese, atribuida equivocadamente á 
Matos, la de Lope :
El desprecio agradecido.
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MEDEIROS CORREA (juan de). Juriscon
sulto; nació en Lisboa á principios del si
glo XVII y murió en 1671. Publicó un Trata
do de política militar y algunas otras obras, 
y dejó escritas comedias, novelas y poesías 
líricas.

MEDINA (don francisco de).
Los milagrosos sucesos del Almirante de Aragon.

Manuscrito; primer tercio del siglo xvii, en la bi
blioteca del señor duque de Osuna. Pieza al parecer 
inédita.
La confusion de un retrato.

MEDRANO (doctor don Sebastian fran
cisco de). Nació en Madrid, de ilustre fami
lia, á fines del siglo xvi. Fue sacerdote, pro- 
tonotario apostólico, comisario del Santo 
Oficio y revisor de comedias por el mismo, 
y capellán, limosnero mayor y tesorero del 
duque de Feria, don Gomez Suarez de Fi
gueroa. En 1622, á 29 de junio, ingresó en 
la Congregación de San Pedro de sacerdotes 
naturales de Madrid, á la cual sirvió con par
ticular esmero, desempeñando entre otros 
cargos los de secretario y capellán mayor.

Dedicóse con afición y arte á la poesía, 
sin olvidar los estudios de su profesión. En 
su casa se reunía la academia Poética de 
Madrid, cuyo presidente era. Tuvo muy ín
timas relaciones con Lope de Vega, y la ca
sualidad hizo que á su cuarto, situado en el 
Seminario de los escoceses, fuese conducido 
aquel grande hombre cuando le acometió el 
desmayo, que precedió tres dias á su muer
te. Ocurrió la de Medrano en el año de 1663. 
Baena no pudo averiguar en qué dia ni dón
de, solo sí que dejó un legado á la expre
sada Congregación, que esta aceptó en junta 
de 17 de julio.

Las obras en verso que compuso siendo 
presidente de la academia Matritense, las 
recogió don Alonso del Castillo Solórzano, 
su amigo, que las imprimió en Milan, con 
el título de Favores de las Musas, hechos á 
don Sebastian Francisco de Medrano, en va
rias rimas y comedias. (Milan, por Juan Bau
tista Malatesta), en el año de 1631. Las pu
blicó en dos tomos, 8.°, délos cuales el pri
mero, que contiene cinco libros, repartidos 
por las cinco primeras Musas, se imprimió 
antes y fue enviado á España y reimpreso en 
Madrid el propio año ; y el segundo, estam

pado mas tarde, quedó sepultado en el mar, 
habiendo naufragado el buque portador de 
la edición.

Escribió y dió á la estampa Medrano las 
obras siguientes :
Relación de la colocación y fiestas ai Santísimo Sa

cramento en la nueva iglesia de San Miguel de los 
Octoes, á 12 de Febrero de 1613; 4.“

Soliloquio,s del Ave María.—Madrid, 1629; 16.® 
Caridad y misericordia que precisamente deben los 

fieles á la necesidad que padecen las Animas del 
Purgatorio.—Madrid, 1630.

En las justas á la beatificación y canoni
zación de san Isidro hay composiciones de 
don Sebastian, y en la primera es suya la 
Descripción de la Justa, en prosa. Se hallan 
versos panegíricos suyos en muchos libros 
de aquel tiempo. A la memoria de Lope de
dicó un breve Discurso evangélico y moral, 
inserto en la Famapóstuma del mismo, quien 
le habia dado merecido lugar en su Laurel 
de Apolo, y elogiado en otras de sus obras. 
Hé aquí el elogio del Laurel ;

Don Sebastian Francisco de .Medrano, 
Ilustre en nacimiento y en ingenio, 
Con diferente genio 
Devoto deja el escribir profano ;
Ornad, Musas divinas. 
Las dos sienes sagradas 
De cedro y clavellinas 
Del oloroso Líbano cortadas; 
Que quien al monte del amor penetra 
Tales coronas á su frente impetra.

Montalban le dió su correspondiente ala
banza en el Catálogo de ingenios y célebres 
matritenses.

No debe ser confundido con el insigne de 
Sevilla don Francisco de Medrano, algo an
terior á él, y uno de nuestros primeros lí
ricos. Tenemos asimismo otro Medrano, es
critor militar.

Fue don Sebastian de la academia Poé
tica de Madrid, que se reunía por los años 
de 1623 al 26. En el segundo Vejámen, de 
Pantaleon, dice Sirene :

¿Es justicia queme traiga como palillo de suplica
cionero Sebastian Francisco de Medrano, poeta de 
Venecia, por lo clarísimo y de tan rubicundo aspecto 
que la aurora del lunes pasado, teniéndole por el ver
dadero sol de aqueldia, fue su precursora, y se an
duvo tras él hasta mas de las diez un girasol con el 
niesmo engaño?

Noticia de sus obras dramáticas :
Favores de las Musas hechos á don Sebastian Fran

cisco de Medrano, en varias rimas y comedias.
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Parte primera.—En Milan, por Juan Bautista Mala
testa, 1631 ; 8.“

Reimpreso en Madrid, 1631.
Contiene

El lucem eclipsado, San Juan Bautista, ó la historia 
trágica, espectáculo triste y muerte lastimosa del 
gran Precursor de Cristo, San Juan Bautista.

Lealtad, amor y amistad.
Comedia dedicada à la marquesa de Arizcal de la 

Rivera, doña Leonor de Portugal.
Las venganzas de amor.

Dedicada à doña Juana Pacheco, duquesa de Feria 
y marquesa de Villalba.

Publicó suelta la siguiente :
El nombre para la tierra y la vida para el cielo.

Panegírico dramático á la muerte de la reina doña 
Isabel de Borbon.

MEJÍA (pEDRo). De este docto escritor se
villano, cronista del emperador Carlos V, 
autor célebre de la Silva de vária lección, de 
los Diálogos ó Coloquios y de la Historia im
perial y cesárea, que nació á principios de 
4500 y murió de cincuenta y dos años; ase
gura su contemporáneo Juan de la Cueva, 
en el Ejemplar poético, que ejercitó su plu
ma en la composición dramática:

Ya fueron á estas leyes obedientes 
Los sevillanos cómicos, Guevara, 
Gutierre de Cetina, Gozar, Fuentes;

El ingenioso Ortiz, aquella rara 
Musa de nuestro astrifero Mejia, 
Y del Menandro Bélico Mal-Lara.

Nada indica, sin embargo, sobre este punto 
Francisco Pacheco en el elogio biográfico 
de Mejía, que insertó en su Libro de Betra- 
tos, y publicó don L. Villanueva en el Se
manario Pintoresco español de 4844, pági
nas 405 y siguientes.

MEJÍA DE LA CERDA (lícenciado juan). 
Residia en Granada, y obtenía ya ese grado 
literario por la facultad de jurisprudencia, 
viviendo en la misma ciudad el distinguido 
poeta lisbonense Gregorio Silvestre (Rodri
guez), que habitó allí por lo menos desde 
1540 á 4570, en que falleció. Fue el licen
ciado Mejía su amigo, y escribió versos en 
alabanza suya; acredítalo así la biografía de 
Silvestre, escrita al frente de sus Obras.— 
(Granada, 4 582,1588, 1592; Lisboa, 4 592; 
Granada, 4599, por Pedro de Cáceres y Es
pinosa.)

El licenciado Juan Mejía de la Cerda no 
debia llegar, en el año de 1570, á los treinta 
de edad, si positivamente es el mismo licen

ciado Mejía de la Cerda, relator de la Chan- 
cillería de Valladolid, mencionado por el 
doctor Navarro y por Agustin de Rojas en
tre los mas insignes dramáticos españoles de 
fines del siglo xvi y principios del siguiente, 
autor de la Tragedia de doña Inés de Castro, 
reina de Portugal, que se imprimió por pri
mera vez en (¿Valencia, 4614?) Barcelo
na, 1642, y, á lo que inferimos, elogiado por 
Cervantes en el Viaje del Parnaso.

MEJÍA DE LA CERDA (licenciado. ) 
A principios del siglo xvn escribía el doctor 
Antonio Navarro su estimable Discurso á fa
vor de las comedias, que tan repetidamente 
llevamos citado en esta obra. Entre los au
tores dramáticos que individualmente nom
bra , y á la sazón florecían, pero gran parte 
de ellos conocidos ya por sus tareas litera
rias desde las últimas décadas del siglo xvi, 
figura el « licenciado Mejía de la Cerda, re
lator de la Ghancilleríade Valladolidj. Agus
tin de Rojas Villandrando, que publicó en 
4603 su Viaje entretenido, hizo mérito en su 
Loa de la comedia, inserta allí, pero sin 
duda compuesta con mucha anterioridad, 
del mismo poeta dramático :

El licenciado Ramon, 
Justiniano, Ochoa, Cepeda, 
El licenciado Mejia, 
El bucn don Diego de Vera... etc.

En el año de 1641 disponía para la im
prenta el ilustrado y diligente Aurelio Mey 
una escogida Tercera parte de comedias de 
Lope de Vega y otros autores, cuya edición 
de Barcelona, 1612, acaso fue precedida 
de otra valenciana del año anterior. En esta 
colección de doce peregrinos dramas, halló 
lugar La tragedia famosa de doña Inés de 
Castro, Reina de Portugal, compuesta por el 
licenciado Mejía de la Cerda.

Escribió Cervantes el Viaje del Parnaso 
por el año de 1613. El capítulo vii de esta 
obrita nos ofrece el nombre de un Mejía 
entre los de escogidos poetas que concurrían 
á la defensa del imperio de Apolo y lasnueve:

Hacer milagros en el trance piensa 
Cepeda, y acompáñale Mejia: 
Poetas dinos de alabanza inmensa.

¿ Era este Mejía el autor de la tragedia 
referida? Muy posible es que aludiese Cer
vantes al sevillano Diego Mejía, autor del
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Parnaso Antártico; traducción muy apre
ciable de las Epistolas de Ovidio, en tercetos 
castellanos. (Sevilla, 1608.)

Lope do Vega no se dignó dispensar sus 
elogios al licenciado Mejía de la Cerda, á 
pesar de haber sido su compañero de anto
logía dramática. La circunstancia de apa
recer omitido el nombre de bautismo de 
este poeta en los escritos que acabamos de 
enumerar, aumenta nuestra duda acerca de 
su identidad con el licenciado Juan Mejía de 
la Cerda, amigo de Gregorio Silvestre.

Se ha reimpreso últimamente en la Bt- 
blioleca de Autores españoles, de M. Riva- 
deneyra, tomo xLin, primero de Dramáticos 
contemporáneos á Lope de Vega, la tragedia 
de Mejía de la Cerda.

Posteriormente encuentro noticia de un 
t licenciado Luis Mejía de la Cerda » de quien 
se conserva en la biblioteca de Osuna un 
auto original, fechado en el año de 1623. 
La tragedia famosa de Doña Inés de Castro, Reina de 

Portugal.
[Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y 

otros autores...—En Barcelona, en casa de Sebastian 
de Cormellas, al Gall, año de 1612...) (¿ Antes impre
sa esta colección en Valenci.a 1611 ?)
Tragedia famosa de Doña Inés de Castro.

[Doce comedias de varios autores...—Empresso en 
Tortosa en la emprenta de Francisco Martorell, año 
1638.)

MEJÍA DE LA CERDA (licbnciado luis).
El juego del Hombre. (Auto sacramental.)

Manuscrito original, con fecha de 1623. En la bi
blioteca de Osuna.

MEJÍA......
La natural Extranjera.

Manuscrito antiguo inédito; señor Darán.

MELGAREJO.
El mínimo Calabrés, San Francisco de Paula. 
Entremés de Escanderbecñ.

MELO (don francisco manuel de).
(Véase MANUEL DE MELO.)

MELO (don SIMON de). Señor de la Torre 
de Coelheiros; nació en la quinta del Piñei- 
ro, cerca de Lisboa, á fines del siglo xvii, 
y murió en 1732.

Fue militar, poeXa-y genealo^ista. Sus 
Poesias várias, manuscritas , ebraprendian 
cuatro comedias.

MENDEZ (padre alfonso). De la Compa
ñía de Jesus, ilustre por sus trabajos apos
tólicos y vastísima literatura. Fue natural de 
Santo Aleixo , diócesis de Evora; entró en 
su religion á los diez y seis años, el de 1393; 
fueelecto,enl621, patriarca deEtiopia, don
de predicó el Evangelio y redujo á los cis
máticos al gremio de la Iglesia Católica. 
Cuando acababa de ser nombrado arzobispo 
de Goa, falleció en esta ciudad, dia29 de 
junio de 1636. En el extenso catálogo de sus 
obras hállase incluida una 
Tragicomedia latina, intúuhdai:Paulinas,NolceEpis

copus.
(Guardábase en el Colegio de Jesuítas de Coimbra.)

MENDEZ DE LOYOLA (pedro). Pertene
ció á la academia Poética de Madrid por los 
años de 1623 al 26. Hállase comprendido 
con burla ya extremadamente pesaday mor
daz, en los dos Vejámenes que dió el festivo 
Anastasio Puntaleen de Ribera, siendo secre
tario de aquella reunion literaria. Estos Fe- 
jámenes se imprimieron entre las Obras de 
Pantaleon con los nombres de los poetas 
disfrazados, y el segundo con su mas cu
rioso é interesante pasaje suprimido. Gon- 
sérvanse íntegros y sin rebozo alguno en 
un códice de la Biblioteca Nacional. Finge 
el ingenioso Ribera en el primero, que visi
ta la enfermería de los poetas dolientes de 
locura, en Selenópolis, corte de la Luna, 
acompañado de don Lucido Intervalo (don 
Alonso de Oviedo), loquero del Hospital Lu
nático. Despues de la jaula de Castillo So
lorzano sigue la de Mendez :

En pos de esta se seguía otra pieza en que vi â 
un hombre flaco, descolorido y barbado, como sobre 
máscara. Pregunté quien era, y dijome don Lucido. 
—Unos muy buenos cascos para en arrope. Este es 
un falto de seso à quién llaman rfo» Gerardico, que 
trae unos fuelles en traje de cabeza, y una ventosa 
en hábito de meollo; hombre carnal y mundano, que 
de la misma manera concibe una copla (según las ha
ce de coloradas) que si concibiera un madroño.... Su 
tema es ser poeta á la deshonestidad y á la malicia... 
—No soy sino á la bonicia (respondió el tal) que es
cribir con desenfado no se ha de interpretar luego á 
delito. Si dais noticia de mi, hablad verdades públi
cas. Decid que juego de la noche á la mañana , y que 
me ganaron mi hacienda como á un niño inocente, que 
perdí con un verdugo que dió garrote secretamente á 
los naipes; que me salgo á buscar la flor de los tahú
res... Pero decid también, que la vez que tengo suer
te, van pintas de mí como de una vaca; y sino diga 
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este mozo... si pinta naas que yo don Gelcanbo (Bo- 
cángel), con toda su habilidad.—De solo que me ha
bló cerca, dió con toda la batería de una inünidad de 
perdigones y otros avechuchos en mis narices, de 
suerte que para arredrarle de mí, le dije interrum
piéndole.—Hombre de los diablos ¿dices ó salpicas? 
¿Pronuncias ó rocías? ¿Hablas ó jabonas? Si has de 
razonar conmigo, pónganme babador, que haces mas 
saliva que todo un lavadero...» etc., etc.

En el segundo Vejámen (pasaje principal 
donde se nombran y vejan los poetas, su
primido en el impreso) vuelve á tacharle de 
jugador.

Montalban en la Memoria de los que es
criben comedias en Castilla, dice de este in
genio :

Uaescfiío algunas comedias; sin que en esta materia, 
como en las demás, tengan la envidia ni la calumnia 
que morder ni que murmurar. Bien saben que esto 
es verdad cuantos le conocen y comunican su divino 
ingenio.

MENDOZA (don ANTONIO hurtado de). Un 
pequeño pueblo de las montañas de Astúrias 
fue cuna de don Antonio Hurtado de Men
doza, vástago de la ilustre rama de los Hur
tados , por mas que infundada y gratuita
mente lo niegue el señor Jorje Ticknor. Que 
su país natal fue la montaña de Astúrias, no 
la de Búrgos, claramente se infiere del elo
gio que le dedicó Lope en el Laurel de Apo
lo {Sihá^.^}:

Mas ya la graii montaña en quien guardada 
La Fe, la sangre y la lealtad estuvo, 
Que limpia y no manchada
Mas pura que su nieve la mantuvo, 
(Primera patria mia)
A don Antonio de Mendoza envia, 
Aquel famoso Hurlado
De las Musas... etc.

Nació á fines del siglo xvi, y vino muy 
niño á la corte á servir de paje en la casa 
del conde de Saldaña, y antes acaso en la 
del padre, duque de Lerma. Léese en la 
Colección de anécdotas y dichos célebres 
titulada; Floresta española, tomo,ii lo si
guiente :

Estando don Antonio de Mendoza, siendo niño, por 
paje en casa de un excelentísimo, sirviendo una tar
decí refresco, dijola duquesa al duque su esposo: 
Primo: Antonio en estando en su lugar dirá que es 
tan bueno como tú. Entonces, haciendo una profunda 
reverencia, respondió con gracia: Y aquí también, 
señora. Y á pocos dias le pusieron el hábito. i

Que don Antonio sirvió á los condes de j 
Saldaña en la clase que aquí se refiere, há- j 

liase comprobado en el librito de Luis Velez 
de Guevara: Elogio del juramento del Prín
cipe don Felipe Domingo, cuarto deste nom
bre... —Madrid, 1608; donde se lee, entre 
otras muchas composiciones laudatorias que 
al autor y á tan fausto suceso escribieron 
señalados ingenios, una de «don Antonio de 
Mendoza, paje del conde de Saldaña, mi 
señor». Ocupa esta composición el último 
lugar, como lo exigía la juvenil edad del 
poeta. Luis Velez de Guevara estaba asimis
mo por aquel tiempo al servicio del de Sal- 
daña en clase de gentil hombre. Nuestro jó- 
ven don Antonio adquirió, pues, en aquella 
casa la amistad del célebre poeta ecijano, y 
acaso debió mucho á sus lecciones y ejem
plo para el desarrollo de los talentos que le 
distinguieron.

Gon respecto á lo del hábito, puede ase
gurarse que hay inexactitud en la anécdota, 
pues no le recibió hasta mucho tiempo des
pues, reinando ya Felipe IV, el año de 1623.

Con excelentes disposiciones se dedicó el 
joven don Antonio, aunque si hemos de creer 
á Góngora, poco adornado de estudios, al 
cultivo de la gaya ciencia ; vérnosle ya men
cionado por Cervantes en el Viaje del Parna
so, año de 1614:

Este que por llevarle te fatigas 
Es don Antonio de Mendoza, y veo
Cuanto en llevarle al sacro Apelo obligas.

Encontramos dos composiciones suyas (glo
sa y soneto) en el certámen de las famosas 
fiestas del Sagrario de Toledo , año de 1616, 
y observamos que concurrió también (escri
biendo solamente á la devoción), en 1620y 22, 
á las no menos célebresde san Isidro, de Ma
drid. Dióle, al describir estas últimas, Lope 
de Vega honroso lugar en sus Romances pa
negíricos de los poetas que tomaron parte en 
las justas. Notamos que en el respectivo á la 
de 1622 dice de él :

Escribe á la devoción 
Que tan devoto le han hecho, 
Tristezas de su fortuna 
Y honor de sus pensamientos.

No sabemos qué motivo pudiera tener 
Mendoza para estar por aquel tiempo des
contento de su fortuna. Desde la elevación 
de Felipe IV al trono y de Olivares al man
do, nuestro poeta hubo de lograr entrada 
en palacio, y pruebas de aprecio del joven
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monarca debidas á su ingenio y calidad. Ce
lebrada en Aranjuez, el 8 de abril de 1622, la 
famosa fiesta que á los años del Rey dispuso, 
y en cuya ejecución tomó parte la simpática 
reina doña Isabel de Borbon, representan
do á la diosa de la Hermosura en la comedia: 
Las glorias de Niquea, obra del desgracia
do Villamediana ; escribió don Antonio Hur
tado de Mendoza circunstanciadas relacio
nes de aquel festejo, en verso y prosa, que 
demuestran claramente cuán familiares le 
eran ya los salones regios.

Posteriormente fue Mendoza el encarga
do de la composición dramática conque de
bía festejarse el cumpleaños de la Reina, y, 
en efecto, escribió la comedia: Querer por 
solo querer, inmenso poema caballeresco de 
sobre seis mil y cuatrocientos versos, que 
ejecutaron en el propio sitio de Aranjuez las 
señoras meninas de S. M.

En premio de este esfuerzo de su ingenio 
obtuvo Mendoza título de secretario y ayuda 
de Cámara del Rey, pocos dias despues del 
12 de marzo del siguiente año de 1623. Y 
luego, en el período que medió desde 16 de 
agosto á fin de octubre subsiguientes, re
cibió con grande ostentación el hábito de 
Calatrava (I).

Llevóse Mendoza el Palacio, como dice 
Antonio Enriquez Gomez: su excelente lac
to cortesano, el feliz ingenio que le adorna
ba, y su carácler agradable, á la par que 
franco y desenfadado, le aseguraron aque
lla intimidad ó privanza literaria que gozó 
con el monarca y que, si bien mas adelante 
compartida con Villayzan, supo conservar 
basta el fin de sus dias. La estimación que 
de él hacia la real familia, y la que debió á 
sus compañeros de palacio y á muchos altos 
personajes, según se infiere de sus obras lí
ricas, demuestran la excelencia de sus pren
das y cualidades. Débasele el dictado de el 
discreto de palacio , que ciertamente le hon
ra mucho, dando la mas aventajada idea de 
su carácter y feliz ingenio.

Tuvo relaciones muy íntimas con los escri
tores mas eminentes que florecían en la corte 
y en toda España. Lope de Vega le dirigió

(1) Le hizo el Rey merced del hábito en 22 de agosto: vistió
le al mes siguiente, siendo su padrino el Conde-duque.
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aquella sentida Epístola que insertó en la 
Circe (1624), donde alaba su «excelente y 
natural poesía ». Con Quevedo y Mateo Mon
tero escribió una comedia, cuyo título no 
consta, que se representó en palacio para 
festejar los dias de la Reina, el 9 de julio de 
1626. Y pon el mismo insigne Quevedo, en 
1631,, la titulada: Quien mas miente medra 
mas, para la magnífica función que dió el 
de Olivares á los reyes la noche de San Juan 
del expresado año (2). Estimó muy señala
damente á Luis Velez de Guevara y le socor
rió con generosidad. Fue amigo de Rioja, 
de Montalban, de Fernando de Soria Gal var
ro, Amescua, Barbadillo y otros muchos in
genios; y aun debió serlo de Góngora, de 
quien recibió un dictado juntamente crítico 
y honroso : el de Aseado lego. Perteneció á 
várias reuniones literarias, una de ellas la 
que en 1623 satirizó tan desapiadada al ilus
tre dramático don Juan Ruiz de Alarcon y 
Mendoza.

Tenia don Antonio de Mendoza facilidad é 
ingenio para rivalizar en lo fecundo con otros 
poetas dramáticos de su tiempo, como Ve
lez, Montalban, Amescua y algunos mas de 
los que forman el segundo órden ó rango de 
nuestro teatro; pero con prudencia notable, 
prefirió irse á la mano y perfeccionar mas 
sus poemas, que, siendo la mayorparte dra
mas de costumbres, exigían de suyo mas es
tudio y atenc’on que los puramente fantás
ticos. Al final de su comedi::: ñlas merece 
quien mas ama. se disculpó de esta sobrie
dad suya con mucha gracia y oportunidad, 
diciendo :

Mas merece qnlen mas ama; 
Y pocas veces os sirve 
Su dueño, porque no digan:
Mas yerra quien mas escribe.

Alcanzaron el mejor éxito sus produccio
nes dramáticas, y se imprimieron las mas, 
ya sueltas, ya en Colecciones de varios au
tores. Mendoza, poco cuidadoso en este 
punto, solo dió por sí á la estampa la titulada: 
Querer por solo querer, en el año de 1623.

Habiéndose verificado en marzo de 1652 
la convocación de las Córles y jura del prín
cipe don Baltasar Carlos, el Rey ordenó á

(21 Quevedó le escribió por los años de 1632 nna extensa 
Car(a sobre el temor y desprecio de la muerte; escrita con 
sublime y cristiana lilosofía,
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Mendoza que escribiese Ia Relación de este 
acto y de las funciones que lo solemnizaron. 
La publicó, en efecto, obteniendo privilegio 
por diez años para su impresión, dado en 
Barcelona, á 13 de mayo del propio año. En 
este libro se titula secretario de la Cámara 
de S. M. y del Consejo de la Suprema y Ge
neral Inquisicional), caballero del hábito de 
Calatrava y comendador de Zurita. Según 
cierto moderno escritor parece que también 
disfrutó^don Antonio de Mendoza el señorío 
de Villar del Olmo. Suppico de Moraes, al 
referir una anecdotilla suya, nada limpia, 
asegura que desempeñó en palacio el em
pleo de guarda-damas.

Por algunas de sus composiciones líricas 
consta que fue casado, y mas circustancia- 
damente nos lo noticia Lope de Vega en la 
Parte decinueve de sus comedias (Madrid, 
1623.) Incluyó Lope en este tomo la que se 
titula : El Vellocino de oro, dedicándola «ála 
señora doña Luisa Briceño de la Cueva, mu
jer de don Antonio Hurtado de Mendoza...» 
dedicatoria que comienza así:

Esta fábula de Jason, ni escrita ni representada en 
competencia de la que ilustró con su presencia y her
mosura el sol de España, sino representada y escrita 
para acompañar su tiesta de Aranjuez, la mayor que 
de aquel género ha visto el mundo como las Relacio
nes del señor don Antonio tendrán advertida, á vuesa 
merced la dedico... Bien conozco que á sus bodas 
debiamos\os que le tenemos por maestro felices epi
talamios, y á su venida célebres parabienes, pero en 
tanto que á los dichosos sucesos que resultan del ma
trimonio se previenen la.s musas, para pagarlo todo, 
he querido...» etc., etc.

Las aprobaciones de esta Parte diez y nue
ve son de junio de 1622, y la fiesta famosa 
de Aranjuez se representó en 8 de abril del 
mismo año; en ese intervalo, pues, debió 
de verificarse el enlace de nuestro don An
tonio. Parece que no se lograron de él, ó se 
malograron los felices sucesos que esperaba 
y se proponía celebrar el buen Lope.

Vivió en la Morería vieja ; así aparece del 
final de un romance que escribió á su com
pañero de Secretaría, Antonio de Alosa Ro
darte :

Déla vieja Morería;
Quien parece que nació 
Dentro, y primer montañés, 
Repentisirao señor.

(1) Rabia obtenido la secretaria de la Inquisición â 17 de 
mayo de 1625.

De los epígrafes que llevan otras de sus 
composiciones resulta que en 1632 acompa
ñó al Rey á la jornada de Valencia y Cata
luña, que regresó y se hallaba con S. M. en 
Aranjuez por Santiago del año siguiente, y 
que continuaba al servicio del Rey por los 
años de 1636, 37 y 38. La segunda edición 
de sus Obras que tengo á la vista, contiene 
(página 72) una Loa suya para la comedia del 
Marido hace mnjer, que se hizo en palacio 
por febrero de el año de 1643». En esta fe
cha hay sin duda equivocación, pues que la 
Loa contiene lisonjas al Conde-duque, ya 
entonces caído y desterrado (2).

Ignoramos si la desgracia de este célebre 
privado alcanzó también á nuestro poeta, 
su favorecido, y si tal fue la causa de ha
llarse éste en Zaragoza por setiembre de 
1644. Lo cierto es que en los curiosos Avi
sos de don José Pellicer se lee, con fecha 
del 20 de ese dicho mes y año, la siguiente 
noticia ;

Ayer vino lambien aviso que murió don Antonio de 
Mendoza, de la cámara de S. M. y su secretario de 
ella, que tantos años se habia conservado en la gracia 
de todos.

Esta última frase parece que excluye la 
sospecha de que su residencia en Zaragoza 
procediese de la caída del Conde-duque de 
Olivares.

Para juzgar del mérito de don Antonio 
Hurtado de Mendoza como poeta lírico debe 
tenerse en cuenta que sus composiciones de 
esa especie se publicaron póstumas cuarenta 
yseisaños despues de su muerte, en Lisboa, 
por un manuscrito que se conservaba en la li
brería del arzobispo de aquella diócesis, don 
Luis de Sousa. Este manuscrito debía de 
ser muy incompleto, y la edición salió pla
gada de errores. Lo que á esta impresión se 
añadió en la segunda de Madrid, 1728, no 
compensa lo mucho que allí falta sin duda, 
de las primeras y mas felices inspiraciones 
de nuestro poeta. Inclinóse con preferencia 
á los antiguos metros castellanos, y á pesar 
de haberse extraviado y pervertido con el 
conceptismo, todavía pueden entresacarse

(2) En noviembre de 1641 fue nombrado Mendoza secre
tario de la Cámara de Justicia, con retención de las otras dos 
secretarías que desempeñaba.
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de SU colección muy lindos romances y otras 
buenas composiciones en verso corlo. De los 
metros italianos hizo bastante uso en la co
media : Querer por solo querer, de la cual pu
dieran asimismo escogerse algunas excelen
tes poesías. Fue muy dado al género festivo, 
y bajo este concepto merecen aprecio várias 
de sus obras. Algunas composiciones son 
curiosas, entre las suyas, por los datos his
tóricos que contienen: para la historia lite
raria son apreciables el Romance sobre la 
representación de la comedia: De un casligo 
dos venganzas, del insigne Calderon, y la le
trilla satírica que escribió contra Villayzan, 
celoso del favor que le dispensaba el mo
narca.

Mendoza, sin embargo, ha debido su mas 
justa y principal nombradla literaria á sus 
escritos dramáticos.

Anterior á la publicación de las Obras de 
Mendoza, en Lisboa, y póstuma también, fue 
la de su poema :
Vida de Nuestra Señora María Santíssima, qne se 

imprimió en Ñapóles, por Juan Francisco de Paz, 
1672; 8.°

Reimprimióse este poema por un manus
crito no concluido, autógrafo á lo que se in
fiere, en la segunda edición de las Obras 
del autor, que corrió á cargo de don Juan de 
Lama, preceptor de gramática y vecino de 
esta corte. Según esta impresión , consta de 
ochocientas redondillas, harto gongorinas. 
Ignorarnos si en Ñapóles salió á luz com
pleto.

La Relación del juramento del príncipe 
don Baltasar, lleva este título:
Convocación de las Córtes de Castilla, y juramento 

del Príncipe nuestro señor, don Baltasar Carlos, 
primero de este nombre. Año de 1632. — Madrid, 
1632; 4.®

Se ha reimpreso en Madrid, 1760 (8.®); y 
1849 (8.® marquilla.)

Obras dramáticas de Mendoza:
Cada loco con su tema.

Manuscrito autógrafo con la firma de «don Antonio 
de Mendoza»; fechado en Madrid á 21 de agosto de 
1630. En la biblioteca del señor duque de Osuna.

De la misma pieza existe otro manuscrito (media
dos de) siglo xvii) en la Biblioteca Nacional.
Querer por solo querer. (Fiesta Real, hecha en Aran- 

juez.)
Manuscrito contemporáneo del autor, en 8.° ; co

lección del señor Sancho Rayon.

Famoso entremés de Getafe, compuesto por don An
tonio de Mendoza.
Manuscrito del siglo xvii, en el códice M-14 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid.
Probablemente inédito.

La Fiesta que se hizo en Aranjuez á los años del Rey 
N. S. don Fhelipe IV, con la comedia de Querer 
por solo querer.—Madrid, 1623; 4.°

El Fénix castellano don Antonio de Mendoza, renas- 
cido. — Lisboa, 1690 ; 4.“
Primera edición de sus obras, muy escasa, que no 

hemos tenido presente.
Obras líricas y cómicas, divinas y humanas, con la 

celestial ambrosía del admirable poema sacro de 
María Santíssima ; último suave divino aliento de 
aquel canoro Cisne, el mas pulido, mas asseado, y 
el mas Cortesano Cultor de la.s Musas Castellanas: 
don Antonio Hurtado de Mendoza, Comendador de 
Zurita, del Orden de Calatrava, Secretario de cáma
ra y de Justicia de la Magostad del Rey don Fhelipe 
IV en la Suprema Inquisición. Segunda impression, 
corregidas y enmendadas de los muchos yerros que 
en la primera havia cometido el descuido de la Im
prenta. Añadidas algunas obras, que según la Bi
bliotheca de Nicolás Antonio refiere, se tienen por 
ciertas y verdaderas del autor. Dirigidas por mano 
de don Ambrosio Cano al Excelentísimo señor don 
Juan Bautista Centurión Ursino Arias Fernandez 
de Córdova Mendoza Carrillo y Albornoz, hijo pri
mogénito del Excelentísimo señor marqués de Es
tepa yAlmuña, etc. Con privilegio.—En Madrid. En 
la oficina de Juan de Zúñiga; á costa de Francisco 
Medél del Castillo Mercader de libros. Hallaráse 
en su casa, en la Plazuela de la calle de la Paz. 
Sin año (1728) ; 4.°
Dedicatoria de Medél al expresado: sin fecha.— 

Aprobación del padre Antonio de Zamora, Lector jubi
lado, y prefecto de la casa de la Asuncion de Madrid, 
de padres clérigos Reglares, Ministros de los enfer
mos, 50 mayo 1728. Suma del privilegio Real, dado á 
favor de don Juan de Lama, vecino y preceptor de gra
mática en esta corle, por... diez años, para poder reim
primir... estas... Obras que ha corregido y añadido, 
7 de octubre 1728. Cesión de este privilegio á Medél, 
6 de noviembre de id.—Fe de erratas.—Tasa, 10 de 
noviembre 1728.—Prólogo al lector (anónimo).—Tex
to. Contiene :
Querer por solo querer, fiesta que representaron las 

señoras Meninas á los años de la Reina. Con loa.
No hay amor donde hay agravio.
El Marido hace Mujer, y el trato muda costumbre (1). 
Los empeños del mentir.
Mas merece quien mas ama.
Cada loco con su tema (é el Montañés indiano). 
Entremés de Misser Palomo.

Comedias en las Colecciones de Varios :
Mas merece qtiien mas ama.

( Doce comedias nuevas de Lope de Vega Carpio y 
otros autores. Segunda parte.—En Barcelona, por Je
rónimo Margarit; año de 1630.)

(i) Antes, entre las poesías líricas, va la Loa para esta co
media que se hizo en palacio por febrero de 1643; fecha sin 
duda equivocada.

Biblioteca Nacional de España



MEN — 250 — MEN
El Marido hace Mujer. (Yel trato muda costumbres.)

(Parte treinta de comedias famosas de varios auto
res.)—Zaragoza, en el Hospital Real y general de 
Nuestra Sefiora de Gracia ; 1636.)
(?) El trato muda costumbres.

Una comedia de este título se halla atribuida á 
Lope en el libro de Comedias de Lope de Vega ( y 
otros autores.) Parte veinte y ocho.—Zaragoza, 1639; 
una de las extravagantes.

¿Será la de Mendoza?
No hay amor donde hay agravio.
Los empeños del mentir.

(Flor de las mejores doce comedlas de los uiayores 
ingenios de España, sacadas de sus verdaderos origi
nales.—Madrid, 1632.)
El Galan sin Dama.

(El mejor de los mejores libros que han salido de 
comedias nuevas. — En Alcalá, por María Fernan
dez; 1631. — En Madrid, por María de Quiño
nes, 1633; 4.®)

En la primera impresión van todas las comedias sin 
nombre de autor.
El trato muda costumbres (ó el Marido hace Mujer.)

(P. !’•)
Los riesgos que tiene un coche. ( Lo que es un coche 

en Madrid.)
(P- 4.’)

Querer por solo querer.
(P. 31.)

Mas merece quien mas ama.
(P. 46.)
En la tabla de esta última se dice de la comedia: 

«Fiesta que se representó á SS. MM. de don Antonio 
Hurtado de Mendoza.» Y en el epígrafe del texto: «De 
don Antonio de Mendoza y de don Juan de Vera y 
Villarroel.»

Hallábase esta pieza impresa como obra de Mendo
za, desde el año de 1630, cuando aun no había nacido 
Vera Tassis ; quien hubo de retocarla para una fun
ción real; y conservando el final, escrito por Mendoza, 
le adicionó el siguiente en boca de

BUBON.

Y para el grande Mendoza 
Hoy don Juan de Vera os pide 
Aplauso, pues le merece, 
Y á él perdón, pues que se os rinde.

Comedias sueltas:
El premio de la virtud, y sucesos prodigiosos de don 

Pedro Guerrero.
Celos sin saber de quién.
La Celestina. (?)
Quien mas miente medra mas. (Con Quevedo.)

Escribieron Mendoza y Quevedo esta comedia en el 
breve término de un dia, por encargo del conde-du
que de Olivares, para la magnífica fiesta que dió este 
célebre ministro á los Reyes la noche de San Juan, del 
año 1631, en los jardines de conde de Monte Rey y del 
duque de Maqueda, próximos al Prado. «Estaba (dice 
la Relación de dicha fiesta , impresa en aquel tiempo 
y reimpresa por don Casiano Pellicer) poblada de las 
agudezas y galanterías cortesanas de don Francisco... 
En muchas comedias de las ordinarias no se vieron 
tantos sazonados chistes juntos como en esta sola.»

Ticknor en su Historia de la Literatura española, 
conjetura que esta comedia, que se tiene por inédita 
y perdida, tal vez pudiera ser la que, atribuida sola
mente á Mendoza , y con el título de Los empeños del 
mentir, se publicó en la colección denominada: Flor 
de las mejores doce comedias de los mayores ingenios 
de España, sacadas de sus verdaderos originales; im
presa en Madrid, 1632; y fue despues bajo el mismo 
nombre y título inserta en la colección de Mendoza.

Escribió una comedia de «capa y espada», 
que se representó en las fiestas que se ce
lebraron en palacio con motivo de la solem
ne jura en Córtes del príncipe don Baltasar 
Carlos, año de 1632 (1). Así lo dice, sin ex
presar su título, el mismo Mendoza en la 
Relación oficial que redactó de aquel acto 
público.

Escribió en union con Quevedo y Mateo 
Montero una comedia, cuyo título no cons
ta , que se representó en palacio para cele
brar los dias de la reina Isabel de Borbon, 
el 9 de julio de 1623. (/Imsos manuscritos: 
Biblioteca Nacional.)
Entremés famoso del doctor Dieta. De don Antonio de 

Mendoza.
Hállase en un libro comprensivo de trece Fotreme- 

ses de varios autores, al parecer impresos separada
mente. «Impreso en Cádiz, por Francisco Juan de 
Velasco, en la plaza, entre los escrivanos. Año 
de 1646.» (En algunos 1647.)

Hemos citado ya este libro, que posee el señor 
Fernandez—Guerra, y contiene además :
Miser Palomo. Entremés famoso de don Antonio de 

Mendoza.
Para fin de fiesta de la comedia de Luis Velez de 

Guevara: El Caballero del Sol, en las famosas de 
Lerma, año de 1618, se representó (dice el licenciado 
Pedro de Herrera, coronisla de ellas) «un Entremés 
de don Antonio de Mendoza, en que con mucha agu
deza se satirizaron en donaire, por diferentes figu
ras, diversas inclinaciones y costumbres de gente 
ociosa cortesana».

Se han reimpreso de este poeta en la Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Riva- 
deneyra, las comedias tituladas; Cada Loco 
con su tema; Los empeños del mentir; y El 
Marido hace Mujer.

MENDOZA (don pedro de). Natural de 
Madrid, según Montalban. «Poeta lírico y 
cómico, y de mucho ingenio, aplauso y 
verdor; ha escrito excelentísimos versos, y 
comedias que se han representado.»

Omitido por Baena.

(1) Dió estas funciones la condesa-duquesa de Olivares, 
aya del Príncipe.
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MENESES (don Fernando de). Segundo 
conde de la Ericeira; nació en Lisboa, año 
de 1514; varón distinguido en armas y letras; 
militó en Italia y Portugal, fue consejero de 
Estado y Guerra y sirvió otros importantes 
cargos. Murió de ochenta y cuatro años, el 
de 1699. Se han impreso sus principales 
obras históricas, entre ellas la Historia de 
Tánger, de cuya plaza fue gobernador. Que
daron inéditas sus poesías (latinas, italia
nas, portuguesas y castellanas), á excep
ción de algunas que publicó sueltas.
]Ví> es desengaño el desprecio. Comedia con loa y 

bailes. Inédita.

MENESES (don francisco javier de). 
Cuarto conde de la Ericeira, nieto de don 
Fernando, y el mas insigne entre los de esta 
ilustre familia que cultivaron las letras. Na
ció en Lisboa el 29 de enero de 1673, y desde 
su mas tierna edad dió muestras de los ta
lentos que debían de granjearle la brillante 
reputación que alcanzó entre los doctos de 
su época. El catálogo de las obras dé este 
eminente polígrafo, que falleció en 1743, 
comprende las siguientes dramáticas:
El tesoro de la armonía.
La edad del Impíreo.
A ligeireza mas firme.

Y además veinte obras músicas para tea
tro, cuyos títulos no se expresan.

MENESES (don jorge de). Señor de Al- 
conchel y Fermoselle. Tradujo en verso 
portugués \o& Siete salmos penitenciales, y 
compuso, dedicándola á Felipe II, una 
Tragicomedia de La muerte del Rey don Sebastian.

MENESES (doña juaña josefade). Tercera 
condesa de la Ericeira, hija de don Fernan
do, segundo Conde, y madre de don Fran
cisco Javier, que la sucedió, y á quienes 
acabamos de dar merecido lugar en esta 
obra. Nació en Lisboa, año de 1651. Reci
bió una brillante educación literaria, á que 
correspondieron su afición y talentos. Casó 
con su tio don Luis de Meneses. Fue muy 
estimada de la reina de Inglaterra, doña Ca
talina, á quien sirvió de camarista, y de la 
de Saboya, doña María Francisca Isabel, con 
la cual siguió dilatada correspondencia. Mu
rió en 1709. Suyo es el conocido poema en 
trescientas octavas castellanas, titulado :

Despertador del alma al sueño de la vida. 
(Lisboa, 1695), que publicó bajo el nombre 
de Apolinario de Almada, criado suyo.

Publicó otras dos obras en prosa, tradu
cidas del francés, y dejó várias manuscritas, 
entre ellas muchas poesías. Conservaba es
tas producciones inéditas, en 1747, su biz
nieto el marqués del Lourizal.
Obras poéticas españolas. (Manuscritas.)

Contenian :
Divino imperio de amor. (Comedia.) 
El duelo de las finezas, (Comedia.) 
Dos autos sacramentales, y algunas otras obras de 

teatro.

MERANO Y GUZMAN (don antonio). Au
tor de mediados del siglo xvni.
En vano el poder persigue á quien la deidad protejf, 

yMájico Apolonio.
Escrita en 1749.

MESA (don ANTONIO de).
La de los lindos cabellos.

(Impresión del siglo xvi, sin año ni lugar.) 
El cielo por los cabellos, Santa Inés.

(Con este título va citada en el índice de Fajardo 
como obra del autor expresado ; y publicada en la 
Parte cuarenta y tres, é incluida en el Catálogo de 
Huerta, como de tres ingenios.)

MESA (CRISTÓBAL de). Felicísimo ingenio 
extremeño ; nació en Zafra por los años de 
1564. Comenzó, pero no terminó la carrera 
de leyes; en la insigne escuela de Salamanca 
asistió á las lecciones de Francisco Sánchez 
el Brócense; y habiendo pasado á Sevilla y 
dado á conocer su inclinación á las bellas le
tras, su talento no vulgar, y excelentes es
tudios humanísticos, se granjeó el aprecio 
de los ilustres Fernando de Herrera, Pache
co, Luis Barahona de Soto y el maestro Me
dina, de quienes se glorió siempre de haber 
sido discípulo. Ignoramos si fue por esta 
época, ó mas entrado en años, cuando se 
ordenó de clérigo presbítero. Trasladóse á 
Italia, donde trató con intimidad por espa
cio de cinco años al gran Torcuato Tasso, 
apasionándo.se cada vez mas á la escuela ita
liana, de la que fue constantemente celoso 
y exclusivo partidario.

Hallábase, á lo que parece, de vuelta en 
España al publicar su primera producción 
literaria:
Las Navas de Tolosa. Poema heroico.—Madrid, Pedro 

Madrigal, 1394 y 1398; 8.”
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Este poema, en treinta cantos, salió hon
rado con un soneto panegírico del autor, 
esçrito por el Tasso, y con la aprobación oti- 
cial de Ercilla.

Estableció su residencia en la corte, gus
tando mas de Castilla que de su país natal, 
como él mismo confiesa; y buscando sin 
duda la protección y auxilio de algunos in
fluyentes personajes. No era, sin embargo, 
el mas propio para lograrla su carácter se
vero y franco en demasía; y así no es de ex
trañar que con los obligados y elegantes 
versos laudatorios que dirigió á proceres y 
ministros, en diferentes épocas, y aun del 
mismo trato y comunicación de algunos de 
estos magnates, sacase tan escaso fruto para 
sus mejoras y acrecentamiéntos de fortuna.

No la alcanzó mayor en literatura con los 
repetidos esfuerzos que hizo para ceñirse el 
laurel de la épica española, envidioso de la 
fama de su amigo, maestro y panegirista. 
En 1607 publicó, dedicado como el ante
rior al rey don Felipe III, su poema: 
La Restauración de España. —Madrid, Juan déla 

Cuesta, 1607; 8.®
Divídese en diez cantos; su asunto es 

también eminentemente nacional : Pelayo y 
el triunfo de Covadonga.

Consagró Mesa uno de los cantos de este 
último poema á la memoria de muchos ilus
tres ingenios de los que daban honor y prez 
á nuestra España en aquella memorable 
época literaria. Celebró muy privilegiada
mente á los poetas andaluces; y entre los de 
Castilla dedicó un recuerdo al gran Cervan
tes, agradeciendo el elogio que le habia 
merecido en la Galatea (1584); pero, ¡cosa 
notable ! omitió á Lope de Vega, dando ya 
muestras de la acerba censura que, encer
rado en su estéril rigorismo clásico, prepa
raba para el gran dramático español.

Babia logrado Cristóbal de Mesa cierto fa
vor con el ilustre conde de Lémos, cuyo 
secretario, Juan Ramirez de Arellano, era 
particular amigo suyo. Nombrado el Conde 
para el vireinato de Nápoles en el año de 
i610, y habiendo coincidido con este nom
bramiento la muerte de Arellano, el Conde 
ofreció la secretaría de Estado y Guerra de 
aquel gobierno al célebre Lupercio L. de 
Argensola, con especial encargo de que le 

acompañase su hermano; y á entrambos co
misionó para buscar y proponer oficiales que 
á su aptitud reuniesen la cualidad de aficio
nados al estudio y ejercicio de la poesía, con 
el intento de rodearse de una docta y entre
tenida corte académica. Solicitó Mesa acom
pañar al Conde, manifestándole su deseo en 
una carta poética ; mas no pudo conseguir
lo, ni directa ni indirectamente, ya fuese 
por haberle faltado el apoyo de Arellano, 
ya por su carácter ù otras circunstancias. 
Resentido, no disimuló al Conde sus quejas, 
antes se las expuso con claridad en otra 
epístola, añadiéndole : qne algunos de los 
que tanto estimaba no merecían llegar á la 
falda del Parnaso, como lo conocería bien en 
Italia, donde la poesía y el buen gusto estaban 
mas adelantados. En esta carta ofrecía, no 
obstante, al virey la traducción de La Enei
da, que á la sazón trabajaba; pero no cum
plió su palabra, cuando la publicó cinco años 
despues ; si bien no habia perdido del todo 
la amistad del Conde, á quien dirigió, cuan
do terminado su vireinato volvía con la pre
sidencia del Consejo de Italia, dos lisonjeros 
sonetos.

Acaso, á la inversa de Cervantes, que des
airado, dicen, por el duqéie de Béjar, halló 
protección y amparo en el de Lémos ; nues
tro Mesa, desdeñado por éste, se acogió á 
la sombra de aquel ; no menos digno, según 
cierto escritor coetáneo, de ser el Mecenas 
de su tiempo. Lo cierto, sí, es que Mesa resi
dió con el de Béjar en la villa de este nom
bre, y que allí, en elogio del ilustrado mag
nate y de su esposa, escribió siete sonetos, 
de los cuales, por su corrección y desenflido 
merece aprecio, y trasladaré como docu
mento, el siguiente :

Gustad, señor, de aquesta vuestra villa,
En la cual bien se vive y bien se bebe, 
Porque falta el calor y sobra nieve, 
Y hay las mejores frutas de Castilla.

Ysi en el bosque, ameno à maravilla, 
Cansáre el ocio de las diosas nueve. 
Considerando que la vida es breve , 
No está lejos la corte ni Sevilla.

Procurad la salud y el alegría, 
Que la vida en el mundo no es mas de una ; 
Y si dijere el vario vulgo, diga.

Desterrad la mortal melancolía, 
Que si está triste el ánimo, una higa 
Para toda la próspera fortuna.

En otro soneto llama al Duque su Apolo, 

Biblioteca Nacional de España



MES — 253 MES

y da bien claramente á entender que habita
ba en su palacio.

El duque de Feria también fue objeto muy 
privilegiado de los encomios de nuestro 
poeta ; una de las composiciones que le di
rigió, comienza así :

Resplandeciente sol, único Norte, 
Nuevo Mecenas, nuevo Augusto mió, 
Sin vos, quedando el corazón vacío.
La corte no será para mí corte.

De 1611 á 1612 publicó su tercer ensayo 
épico, junto con diversas rimas, entre las 
cuales van sus citadas epístolas :
El Patrón de España, y vsrias rimas.—Madrid, Alonso 

Martin. (El poema suele llevarla data de 1612; las 
rimas, que tienen portada separada,la de 1611 ;8.*’) 
Dirigido al Rey ; el poema versa sobre la 

milagrosa translación á España del santo 
cuerpo del apóstol Santiago. Divídese en 
seis libros.

Por el mismo año de 1612 se instaló en 
esta corte la reunion literaria llamada Aca
demia Selvaje, á que pertenecieron <los ma
yores ingenios de España, que á la sazón 
se hallaban en Madrid». La promovió y pre
sidió en su casa el jóven caballero don Fran
cisco de Silva, de la familia de los duques 
de Pastrana ; lucido ingenio á quien Cervan
tes elogió, y que poco despues murió como 
valentísimo soldado. De esta academia (cuyo 
extraño nombre se derivó del apellido de su 
fundador) hubo de ser individuo nuestro 
poeta, que la celebró en dos sonetos dirigi
dos, el uno á Silva, y el otro á la misma 
academia. Pertenecían á ella Lope y Soto de 
Rojas, que leyó en su inauguración un Dis
curso, en prosa, acerca de la poética.

No debió Lope de alternar muy gustoso en 
esta academia con el poeta zafreño, que por 
el mismo tiempo criticaba, y aun satirizaba 
con acritud sus comedias y escuela dramática 
en el prólogo de las citadas Rimas, y en las 
epístolas que de ellas forman parte muy prin
cipal , ■ quejándose de que mientras se enri
quecía el poeta cómico, pereciesen de ham
bre el trágico y el épico. Sin duda, en lo de 
poeta épico aludia Cristóbal á sí mismo, por
que al tin había compuesto y dado á luz tres 
poemas ; pero no es creíble que aspirase al 
premio y la fama de trágico por solo su tra
gedia (aun no publicada en aquella fecha): 
El Pompey o, obra por cierto de las mas 

desatinadas en este género, con todas sus 
pretensiones clásico-griegas.

Continuaba entre tanto perfeccionando su 
traducción castellana, en octavas y tercetos 
alternados, de \a. Eneida, que publicó tres 
años despues :
La Eneida de Virgilio, traducida, ele.—Madrid, viu

da de Alonso Martin , 1615. (Dedicada al Rey.) 8.“
Esta elegante version es muy rara. Mesa 

tradujo asimismo la Iliada, pero no llegó á 
publicarla. Tamayo de Vargas la vió manus
crita.

En 1616 concurrió al certámen poético 
del Sagrario de Toledo, escribiendo á tres 
asuntos {octavas, tercetos y un soneto). Y 
últimamente, en 1618, dió á la estampa, tra
ducidas en octavas : Las Églogas y Geórgicas, 
de Virgilio, añadiendo á continuación algu
nas rimas originales , sonetos la mayor par
te, y El Pompey o, tragedia.

Desde esta época falta ya toda noticia de 
nuestro autor, si bien del elogio que Lope, 
generosa é imparcialmente le dedicó en su 
Laurel de Apolo, pudiera inferirse que aun 
vivía por los años de 1628 á 1630. Dice así :

Y á Cristóbal de Mesa,
Trípoda de las Musas y las Gracias, 
i 011 letras, pocas veces sin desgracias ! 
Llama para ganar tan alta empresa;
Que cuando mires tanta copia impresa, 
Y tan alta virtud sin premio mires. 
Imposible será que no suspires: 
Que sigue pocas veces, ó ninguna, 
A la virtud la próspera fortuna.

Fue particular amigo de Francisco de Fi
gueroa, de Quevedo, del conde de Salinas 
y de don Juan de Fonseca y Figueroa. Un 
soneto que dirigió á este último, demuestra 
bien su propension á la sátira.

Al frente de su poema; La Restavracion de 
España, impreso año de 1607, se leen com
posiciones en su elogio, del doctor Tejada 
Paez, de Quevedo, Cejudo, Barahona, y un 
tal don Luis Manuel, á quien responde en 
otra el autor. Al fin se hallan un soneto de 
fray Cristóbal de Zafra, rector del Colegio 
de San Lorenzo el Real, primo del autor; 
otro del licenciado don Luís Sara, gober
nador de Zafra, primo del autor, y otro de 
don Hernando de Guzman.
Las Églogas tj Geórgicas de Vírgilio,yRimas,y El Pom- 

peyo, tragedia. De Cristóbal de Mesa. A don Alonso 
Fernandez de Córdoba y Figueroa, marqués de 
Priego y Montalban, señor de la casa de Aguilar y
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Castro-el-rio y Vîllafranca. Año ( Ens. ) 1618. Con 
privilegio,—En Madrid, por Jaan de la Cuesta; S.*’ 

Las Églogas y Geórgicas de Virgilio, y Rimas, y el Pom- 
peyo, tragedia. De Christoval de Mesa.—Madrid, en 
la imprenta de Ramon Ruiz, año de hdccxciii ; 8.“

MESA (GASPAR de). Era licenciado en el 
año de 1602, según consta del autógrafo de 
una comedia suya. Escribió un soneto lau
datorio al frente del libro intitulado : Desen
gaño de fortuna, compuesto por el doctor 
don Gutierre Ortiz de Careaga, marqués de 
Careaga , que se imprimió en Barcelona, 
1611, y va dedicado á don Rodrigo Calde
ron por el marqués, desde Salamanca, á IS 
de junio de 1607.
Comedia del Bruto Atheniense, compuesta del licen

ciado Gaspar de Mesa, año de 1602.
Manuscrito autógrafo y firmado: en la biblioteca de 

Osuna.
Consta en el Catálogo de Huerta, anónima.

El Nacimiento. (Auto.)
Manuscrito de 1607 : biblioteca de Osuna.

MESA..Farsante citado por Agustin de 
Rojas Villandrando, como autor de compo
siciones dramáticas.

MESA VILLAVICENCIO (don juan de). 
Por los años de 1619 á 1620 era criado del 
duque de Sessa. Tal se titula en el epígrafe 
de su décima laudatoria del libro de Salas 
Barbadillo, titulado ; Casa del placer hones
to, impreso en Madrid, 1620.

En el índice de Fajardo y en el Catálogo 
de Huerta consta una comedia titulada ; 
Obligar ofendiendo. Atribúyela el segundo 
á <Mesa y Villavicencio*, y el primero á don 
«Juan Marabillabisencio». Debe advertirse 
que el Indice de Fajardo fue copiado por 
amanuense rudo, y al parecer extranjero.

Hállase, en efecto, suelta esta comedia 
bajo el nombre de don Juan Mesa de Villa
vicencio.
Obligar ofendiendo.

MESCUA (doctor don antonio mira de). 
(Véase MIRA DE AMESCUA.)

MESÍA DE TOBAR Y PAZ (don pedro). 
Conde segundo d« Molina de Herrera, viz
conde de Tobar. Nació en Madrid, á 4 de 
diciembre de 1614; recibió el 28 en la par
roquia de Santa Cruz el sagrado bautismo, 
siendo su padrino el beato Simon de Rojas.

Fueron sus padres don Pedro Mesía de To
bar, primer conde de Molina, caballero de 
la Orden de Santiago, mayordomo del In
fante Cardenal, del Consejo y Contaduría de 
Hacienda, natural de Villacastin, y doña 
Luisa Clara de Paz, natural de Salamanca. 
En 1620 le hizo S. M. merced del hábito de 
Alcántara, y el de 1632 asistió con su padre 
á la jura del Príncipe don Baltasar Cárlos. 
Sucedió poco despues en la casa; pasó al 
ejército de Cataluña con grado de capitán de 
infantería en 1639; fue con su gente el pri
mero que atacó á Salsas, y que penetró en 
esta plaza el dia de su entrega, 6 de enero 
de 1640, y portador de esta noticia al Rey, 
recibiendo en premio la plaza de Consejero 
de Hacienda. Volvió al mismo ejército, año 
de 1642, obteniendo el mando de una com
pañía de la coronelía del Principe ; mas á 
consecuencia de varios altercados que allí 
sostuvo con los Grandes que mandaban las 
demás compañías, sobre el servicio de guar
dia á S. M., recibió órden de regresar á la 
corte y á su destino de consejero. Sirvióle 
sin interrupción hasta el año de 1662 en que 
fue nombrado Asistente de Sevilla y gober
nador de las armas de ella y su tierra. Tomó 
posesión de este cargo el 13 de diciembre, 
y le desempeñó hasta su muerte, ocurrida 
en julio de 1664. No dejó sucesión, aunque 
estuvo casado con doña Juana Idiaquez, hija 
del duque de Ciudad Real. El condado pasó 
á su hermano don Antonio Francisco, que 
fue también militar, y despues embajador en 
Francia é Inglaterra.

Cultivó don Pedro la poesía en sus años 
juveniles. Solo contaba diez y siete cuando 
Montalban le citó en el Para todos con estas 
lisonjeras frases :

Don Pedro Mesía de Tobar, hijo del conde de Moli
na, poeta natural, agudo y sentencioso, hace en lodos 
metros dulcísimos versos, y tiene acabada una co
media de linda traza y mejores coplas.

Escribió, en 1633, á la muerte de Lope 
de Vega un soneto y cuatro décimas, que se 
hallan insertas en la Famapóstuma. Titúlase 
allí vizconde del Tobar y caballero del hábi
to de Alcántara.

MILAN (domingo bevilaqua de).
La Reina Matilda. Tragedia.—Ñapóles, 1697 ; 12," 

Catálogo del señor Duran.
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MILAN Y ARAGON (don felipe de). Bajo 
este nombre se halla en la Parte treinta y 
una de Varios, de Madrid, impresa en 1669, 
la comedia : Mentir por razon de Estado, que 
en impresiones posteriores ha sido atribuida 
á don Alvaro Cubillo de Aragon, sin mas 
causa ni fundamento que el sonsonete de 
ambos nombres y la arbitrariedad de los edi
tores. Todo concurre á persuadirlo así. La 
referida Parte treinta y una, fue dedicada al 
poeta don Francisco de Avellaneda, censor 
de comedias, que censuró esta misma Parte, 
y si en ella hubiera visto ese nombre equi
vocado de tal manera y forma, sin duda le 
hubiese corregido, con mas razon siendo 
Cubillo autor de nombradla y á quien él 
conocía muy particularmente. Cubillojamás 
disfrazó su nombre para escribir, y en caso 
de hacerlo así se hubiera servido de un seu
dónimo de pura invención, ó de un apellido 
oscuro y poco notable, no del que llevaba 
una familia distinguida del reino. Milan de 
Aragon es apellido valenciano y de los mas 
nobles de aquella comarca. Don Alonso y 
don Luis Milan de Aragón, caballeros de Va
lencia, justaron en las solemnes fiestas que 
celebró aquella ciudad á honra de la inmacu
lada Concepcion de nuestra Señora, en 1666. 
A esta familia, pues, debía de pertenecer el 
verdadero y legítimo autor del drama : Men
tir por razon de Estado, cuya acción pasa en 
Valencia, conteniendo alusiones á las cos
tumbres de aquella ciudad y provincia, que 
demuestran ser obra de uno de sus natura
les. Esta pieza, como las demás del tomo, 
según declara su colector, Bernardo Sierra, 
aun no estaba coronada; no se había presen
tado en el teatro.
Mentir por razon de Estado.

(P.31.)
Atribuida en las posteriores impresiones, sin fun

damento, y en fe de ellas por los cataloguislas, à don 
Alvaro Cubillo de Aragon.

MIRACLES SOTOMAYOR (don francisco). 
«Don Francisco Miracles (dice Montalban 
en su Memoria de los que escriben comedias 
en Castilla : Para todos, 1632), ha dado mu
chas comedias al teatro, con mucho crédito 
de su lucido ingenio.» No son conocidas hoy, 
como suyas á lo menos, tales piezas dramá
ticas, pero tenemos una muestra del buen 

ingenio de Miracles en la Elegía que escri
bió á la muerte de Lope de Vega {Fama pos
tuma, 1636, página 147, vuelta). Es compo
sición curiosa, digna de ser consultada para 
la biografía del Fénix de los ingenios. Hubo 
de escribirla su autor en Andalucía, según 
parece de estos versos de ella :

Desde estos montes que del mar vecinos
De España, ofensas son al africano, 
Si á su clima andaluz, nortes benignos ; 

Saldr.ñ mi voz... etc.

MIRA DE AMESGUA (doctor don anto
nio). El insigne Mira de Amescua, mas co
munmente nombrado Mira de Mescua, por 
una corrupción vulgar que ha venido á ser 
ya ley del uso, nació en Guadix, ciudad epis
copal del antiguo reino de Granada, por los 
años de 1678, próximamente. Dedicóse á la 
carrera eclesiástica, doctorándose en teolo
gía, y al mismo tiempo cultivó sus aventa
jados talentos poéticos, siendo ya conocido 
como autor dramático antes del año de 1602, 
puesto que en el Viaje entretenido, de Agus
tin de Rojas Villandrando, que se imprimió 
el dicho año, le hallamos citado bajo este 
concepto :

Mescua, don Guillen de Castro, 
Liñan, don Félix de Herrera.

Su manuscrito autógrafo de La desgraciada 
Raquel, que el historiador Ticknor ha tenido 
á la vista, lleva la licencia para la represen
tación de esta pieza (lastimosamente muti
lada por los censores), expedida en 10 de 
abril de 1606.

Despues de haber sido capellán de los 
reyes en Granada, y muy jóven todavía, ob
tuvo el doctor Mira un canonicato en la ca
tedral de Guadix, de la cual era arcediano en 
el año de 1610, al tiempo del nombramiento 
de don Pedro Fernandez de Castro, conde 
de Lémos, para el vireinato de Nápoles. Ha
biendo este ilustre personaje. Mecenas ge
neroso de los hombres de letras, entre los 
cuales se distinguía por su claro ingenio, 
conferido el cargo de secretario de Estado y 
Guerra de dicho vireinato al célebre Luper- 
cio Leonardo de Argensola, le comisionó, y 
juntamente á su no menos célebre hermano 
Bartolomé, á quien también llevó consigo, 
para que buscasen y eligiesen los oficiales 
de Secretaría que fuesen necesarios. Los Ar-
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gensolas, deseando lisonjear el gusto de su 
señor, y llevados del propio suyo, escogieron 
á varios sugetos acreditados por sus obras 
de ingenio y dados al estudio de las letras. 
El arcediano Mira de Amescua fue uno de 
los que acompañaron al Conde ; no sabemos 
con qué destino, que debió de ser el mas ade
cuado á su ministerio. Fueron también al 
servicio del virey, el agudo entremesista Bar- 
rionuevo, Antonio de Laredo y Coronel, don 
Francisco de Ortigosa, don Gabriel Leonar
do de Albion y don Diego Duque de Estrada. 
Con estos ingenios formó el conde una aca
demia poética en su palacio, al mismo tiem
po que protegía la instalación de la célebre 
titulada de Los Ociosos, promovida por nues
tro Lupercio y por el italiano Juan Bautista 
Manso, marqués de Vila.

Con su residencia en Italia, hubo de per
feccionar mucho nuestro insigne guadiceño 
su gusto y sus conocimientos literarios. Vol
vió á España, concluido el sexenio del go
bierno de Lémos, y pocos años despues fue 
nombrado capellán del infante cardenal don 
Fernando de Austria, que obtuvo el capelo 
de edad de diez años, en el de 1619. «Cape
llán de su alteza » le titula en la Relación de 
las fiestas que Madrid hizo á la canonización 
de san Isidro, 1622; su autor, Lope de Ve
ga, al insertar en ella una Silva que Mira de 
Amescua escribió elogiando uno délos alta
res que decoraron aquellas funciones. Con
currió Amescua á la justa poética con unas 
Décimas, que fueron premiadas en primer 
lugar (1). Al certamen que en el mismo año 
de 1622 dispuso en Madrid el Colegio Impe
rial de la Compañía, para festejar la canoni
zación de san Ignacio de Loyola y San Fran
cisco Javier, fue también concurrente nues
tro poeta.

Continuaba sirviendo el mismo cargo de 
capellán del infante por los años de 1623 á 
1623. Tal se le titula en el epígrafe de una 
Silva que escribió en elogio de la Exposi
ción parafrástica de los Salmos, por el maes
tro José de Valdivielso, su compañero de 
capellanía, y que va al frente de dicha ver
sion, (Madrid, 1623.) Y tal asimismo en el de 
su Soneto laudatorio del poema de Salgado

(l)j A la que se celebró también en Madrid dos años antes, 
ó la beatificación de san Isidro, no concurrió.

Camargo San Nicolás de Tolentino, concluido 
ya y aprobado á fines de 1623, aunque no 
se imprimió hasta 1628.

A 21 de agosto de 1623 se celebraron en 
esta corte, para obsequiar á nuestro desaira
do huésped el príncipe de Gales, unas fies
tas de toros y cañas, cuya descripción poé
tica encargó el duque de Cea, según parece, 
al insigne don Juan Ruiz de Alarcon y Men
doza, quien, ya por no ser buen repentista, 
ya por sus ocupaciones, recurrió para que le 
ayudaran en su empeño á Mira de Ames
cua, Belmonte, Pantaleon de Ribera y don 
Diego... (de Villegas?) El poema, compuesto 
de sesenta y siete octavas, que León Pinelo 
cita y alaba (2), fue cruel y jocosamente cri
ticado en una academia ó tertulia literaria á 
la cual concurrieron Góngora, Lope, Que
vedo, don A. de Mendoza, Montalban, Luis 
Velez de Guevara, Mira de Amescua, fray 
G. Tellez, Salas Barbadillo, fray Juan Cente
no, Castillo Solórzano, don Alonso Perez Ma
rino «y un aragonés»,disparando cada cual 
su Décima burlesca del poema y de las cor
covas de Alarcon. Imprimió estas Décimas 
Alfay en su colección de Poesias várias de 
grandesingeniosespañoles. (Zaragoza, 4634.) 
Mira de Amescua en la suya, compuesta de 
once versos, no critica el poema, pero recla
ma de Alarcon la mitad del dinero que el de 
Cea pagó por su composición, fundándose 
en haber él sido quien inventó el componer 
de consuno. El señor don J.E. Hartzenbusch, 
que refiere y comenta este curioso suceso en 
sus ilustraciones á Ruiz de Alarcon, opina 
que Amescua alude á ser invención suya la 
de escribir comedias entre dos ó mas auto
res.

Montalban le mencionó entre los poetas 
que escribian comedias en Castilla.

El doctor don Antonio de Mira de Amescua, dice, 
gran maestro de este nobilísimo arle, así en lo di
vino como en lo humano, pues con eminencia singu
lar logra los Autos sacramentales y acierta las come
dias humanas.

Según afirma el autor de la Historia de 
Guadix y Baza, don Pedro Suarez, (impresa 
en Madrid, 4696) falleció Mira de Amescua 
en Guadix por los años de 4640. Nótase que 
no existe composición alguna de su pluma

(2) Anales de Madrid, manuscrito.
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en la Eama pósluma á la muerte de Lope de 
Vega. Este grande ingenio murió el 21 de 
agosto de 1635, y sus panegíricos fúnebres 
se colectaron é imprimieron en todo el res
to del año.

Muchos y muy justos fueron los elogios 
que le tributaron sus contemporáneos. A los 
que ya llevamos citados, agregaréraos los 
siguientes mas dignos de memoria.

Hace mérito largamente de él nuestro in
mortal Cervantes en el Viaje del Parnaso 
(1614), á continuación delosArgensolas, con 
alusión á la estancia de estos ingenios en 
Ñapóles al lado del conde de Lémos. Dice 
pues (1):

......................... El doctor Mira,
Apostaré, si no lo manda el Conde,
Que también en sus puntos se retira.

Señor galan, parezca; ¿á qué se asconde?
Pues á fe, por llevarle, si el no gusta, 
Que ni le busque, aceche ni le ronde.

¿Es esta empresa acaso tan injusta 
Que se esquiven de hallar en ella cuantos 
Tienen conciencia limitada y justa?

¿Carece el cielo de poetas santos?
Puesto quebróte à cado paso el suelo 
Poetas que lo son, tantos y tantos?

¿No se oyen sacros himnos en el cielo ?
¿ La arpa de David allá no suena
Causando nuevo accidental consuelo?

Fuera melindres..... etc.

Un año despues, al escribir el prólogo de 
sus comedias, tejido con la historia de nues
tro antiguo teatro, alabó á Mira de Amescua 
entre los que habían ayudado al gran Lope 
de Vega en la empresa de su perfección y en
grandecimiento.

Estímense (dice) las trazas artificiosas en lodo ex
tremo del licenciado Miguel Sanchez, la gravedad del 
doctor Mira de Mescua, honra singular de nuestra na
ción ; etc.

Lope de Vega le alabó en su Relación de 
las fiestas de San Isidro^ diciendo :

Dame nuevo aliento aquí, 
Delio, porque à hablar me atrevo
Del doctor Mira de Mescua 
Honor de tu monte excelso.

Sus comedias ingeniosas
Vencen en arte á Terencio 
Latino, con su inventor
Rodio Aristófanes griego.

. V antes en la Filomena (1621), Epístola á 
Rioja, que tituló; El jardin de Lope, donde, 
suponiendo en su alegórico verjel colocado

(t) En boca de Mercurio, que convocaba á los poetas de ór- 
den de Apolo à la defensa del Parnaso.

el retrato de Mescua, nos da la noticia de ha
berle ejecutado el famoso Heredia el Mudo:

El divino pincel del mudo Heredía
(Que entera no pudiera) al doctor Mira
De su figura retrató la media.

Finalmente, en la Silva 2." del Laurel le 
dedicó este elogio:

Oh Musas, recebid al doctor Mira, 
Que con tanta justicia al lauro aspira. 
Si la inexausta vena
De hermosos versos y conceptos llena.
Enriqueció vuestras sagradas minas 
En materias humanas y divinas.

Luis Velez de Guevara le citó con elogio 
en el Diablo cojuelo.

Don Nicolás Antonio ensalza sus dotes 
poéticas y cómicas «en que solamente ce
dió, dice, al gran Lope de Vega».

Aunque el doctor Mira de Amescua debió 
principalmente estos elogios y la fama y re
nombre que le distinguieron á sus compo
siciones dramáticas (ent.re las cuales merece 
muy señalado lugar la que escribió con tí
tulo de La desgraciada Raquel, y se publicó, 
atribuida á Diamante, con el de La Judia de 
Toledo}, convienen los críticos modernos en 
juzgarle dotado de mas felices disposiciones 
para la poesía lírica. Si hemos de atenernos 
á las noticias que se conservan de sus escri
tos, inferiremos que no se dedicó preferen
temente al cultivo de ella, y así es que, fuera 
del considerable número de versos laudato
rios que escribió al frente de varios libros y 
de los que hizo para certámenes y justas, no 
se conocen mas que tres composiciones su
yas fruto de espontánea inspiración.

De estas, sin embargo, la Canción al ins
table y fatal suceso de las cosas de esta vida, 
que principia:

Ufano, alegre, altivo, enamorado.
Rompiendo el aire el pardo jilguerillo;

y el bello poema de Ácteon y Diana, bastan 
para asegurarle distinguido lugar entre nues
tros mejores poetas líricos.

Es dudoso que Mira de Amescua publica
se en colección especial algunas de sus co
medias. Imprimiéronse durante su vida mu
chas de ellas sueltas y en colecciones de va
rios autores. Su canción Ufano, alegre... se 
publicó bajo su nombre entre las Poesías 
várias de grandes ingenios españoles, reco
gidas por José Alfay. (Zaragoza, 1654.) Pero 
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antes habia ya presentado por ejemplo un 
fragmento de ella el padre Gradan en su 
Agudeza y arte de ingenio. (Huesca, 1648— 
49.) La reimprimió como inédita López de 
Sedaño {^Parnaso Español, tomo iii, 1773), 
atribuida al doctor Bartolomé L. de Argén- 
sola, con arreglo á un códice antiguo donde 
aparecía así. Volvióla á imprimir el supuesto 
don Ramon Fernandez (D. P. Estala) en su 
Colección, tomo iiidelos Argensolas, devol
viéndosela á su legítimo autor Mira de Araes- 
cua. Yo la he hallado en el códice M-2 de la 
Biblioteca Nacional con algunas variantes y 
el siguiente epígrafe: «Canción delTrebija- 
no caballero de Búrgos.» (Letra del si
glo xvn.)

El poema de Acteon y Diana, que consta 
de cincuenta y ocho octavas, ha sido impre
so por don J. N. Bold de Faber, con arreglo 
á un códice de su librería, en la Tercera par-‘ 
te de la Floresta de rimas antiguas castella
nas. He visto una antigua copia de este poe- 
mita en el códice M-82 de la Biblioteca Na
cional. Comienza al fólio 163.

En la Primera parte de las Flores de poe
tas ilustres... (Valladolid, 1603), se lee una 
Oda del «doctor Mescue», que principia:

España, que en el tiempo de Rodrigo
Viste tus vegas anchas
Holladas de un feroz, bravo enemigo.
Que en láminas de bronce y duras planchas 
Dejó para memoria
Tu mal, su bien, tu fin y su victoria, 
Haciendo de tu sangre rojas manchas;
Levanta la cerviz, sin yugo y brava
Al mar mirando que te cerca y besa,
Que le ilustra y te lava
Sulcado, no con remos de otra Cava,
Mas de una flota inglesa
Que cortando tu espuma de alabastro,
Con mil hambrientos hipos
Procura destruir los dos Filipos
A quien da nombre el Austro ;
A cuyas sienes orla
La eterna fama con su clara borla.

Concluye pidiendo á la temible Scila que
Desde Sicilia hasta Cádiz ladre.
Sus colmillos afile.
Trague, consuma, anegue y aniquile
A la herética escuadra ;

Sus naves hienda y casque;
Mas no se aneguen luego.
Por no morir en agua, sino en fuego.

En la Colección de Dramáticos contem'

poráneosáLope de Vega, ordenada por el se
ñor Mesonero para la Biblioteca de Autores 
españoles, deM. Rivadeneyra, acaban de re
producirse los dramas de nuestro doctor 
Mira de Amescua, que llevan los títulos de 
La Rueda de la fortuna; Galan, valiente y 
discreto; No hay dicha ni desdicha hasta la 
muerte ; Obligar contra su sangre y La Fénix 
de Salamanca. El colector refunde y amplía 
su anterior juicio crítico del insigne poeta 
guadizeño, haciendo especial mención de 
las producciones dramáticas debidas á tan 
fecundo ingenio, que han sido imitadas por 
otros de primer órden españoles y extran
jeros.

Juzgando inexacto lo que donN. Antonio 
indica de haberse publicado las comedias 
de este poeta en colección especial; asegu
ra el señor Mesonero que tiene solo noticia 
de un tomo de ellas, y estampa la lista de 
las que contiene, sin dar mas pormenores.

Obras dramáticas de Amescua. Manuscritos que se 
conocen de ellas.
La desgraciada Raquel.

Manuscrito autógrafo con grandes supresiones he
chas perla Censura, y con la licencia para su repre
sentación, expedida en 10 de abril de 1605. Manejado 
por M. J. Ticknor. (Véase su Historia de la literatura 
española, traducida por los señores Gayangos y Vedia; 
lomo 11, página 463.)
Examinarse de Rey, ó mas vale fingir que amar.

Manuscrito al parecer autógrafo : en el códice M-180 
de la Biblioteca Nacional.

El autor puso primeramente el titulo de Examinar
se de Rey en la portada y en el final, pero despues 
sustituyó la última redondilla con otra en la cual se 
engasta el de Mas vale fingir que amar, citado en los 
Catálogos de comedlas.

Manuscritos en la biblioteca del señor duque de 
Osuna.
El ejemplo mayor de la desdicha, y capitán Belisario.

Autógrafa y firmada ; al fin lleva la siguiente cen
sura de Lope:

«Revisto esta comedia, y puesto que no contiene 
nada contra las buenas costumbres, puédese repre
sentar, y su autor Mira de Amescua obtener nuevos 
aplausos. Madrid y julio de 1623.—Lope de Vega Car
pió.» Está impresa bajo el nombre de Lope.
El Animal profeta. {San Julian.)

Con la fecha de 1631. Impresa generalmente como 
de Lope.
El Mártir de Madrid.

Con la licencia de 1619.
El primer Conde de Flándes.

Con la data de 24 de noviembre de 1616.
No hay dicha ni desdicha hasta la muerte.
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La Tercera de símisma ; amor, ingenio y mujer.

Con la fecha de 1626,
La casa del Tahúr. (En la casa del tahúr poco dura la 

alegría.)
(En los Catálogos anónima.) Con la licencia de 1621.

Auto de la Inquisición.
Representóse en esta corle año de 1624.

Auto de la jura del Principe.
Rizóse en los Carros de Madrid, año de 1632.

Auto. El arpfl de David.
Manuscritos en la Colección del señor don Agustin 

Duran.
Los Carboneros de Francia, ó los nuevos Caballeros.

Copia fechada en 7 de marzo de 1608. Inédita.
Diversa de la titulada : Los Carboneros de Francia 

y Reina Sevilla.
Hero y Leandro.
Cuatro milagros de amor.
El clavo de Jael,

Copias.
Comedias de este autor que, según el señor Me

sonero Romanos, comprende un tomo, del cual ha 
tenido noticia, y pudo ser (dice) primera parte: 
La Hija de Cárlos V.
Vida y muerte de San Lázaro.
El Rico avariento.
Lo que puede una sospecha.
El Esclavo del demonio.
El Conde Alarcos.
El Hombre de mayor fama.
El Negro del mejor amo.
Las Lises de Francia.
Los Carboneros de Francia.
Desgracias del Rey don Alfonso el Casto.
Obligar contra su sangre.

Comedias y autos en las Colecciones de Varios: 
El Esclavo del Demonio.

(Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y 
otros autores...—En Barcelona, en casa de Sebas
tian de Cormellas.... Año de 1612. etc.)
Las desgracias del Rey don Alfonso el Casto. ( Con loa 

y baile.)
La rueda de la Fortuna.

(Flor de las comedias de España de diferentes au
tores.... (juinta parte.—Madrid.— Alcalá , 1616, etc.) 
El animal Profeta, San Julian, ó el dichoso Patricida. 
Las desgracias del Rey don Alfonso el Casto.
El ejemplo mayor de la desdicha, y capitán Belisario.

(Quintaparte de comedias de Lope de Vega Car
pió; impresa en Sevilla, según Fajardo.)

(Van atribuidas á Lope.)
El Capitan Belisario, y ejemplo mayor de la des

dicha.
(Parte veinte y cinco de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1632.)
(Va atribuida á Montalban.)

El Hombre de mayor fama.
(Doce comedias de Lope de Vega Carpio (y otros 

autores. ) Parte veinte y nueve.—En Huesca, por Pe
dro Blusón. Año de 1634.) 
Calan, valiente y discreto.

(Parte veinte y nueve de comedias de diferentes 
autores.—Valencia, 1636.)

Amor, ingenio y mujer (ó la tercera de sí misma).
El Caballero sin nombre.

(Parte treinta y dos, con doce comedias de dife
rentes autores.—Zaragoza, 1640.)
La confusion de Hungría.

Se incluyó atribuida à Lope en el libro de Come
dias de Lope de Vega Carpio..... (y otros autores); 
impreso en Sevilla..... citado por Fajardo. De este 
lomo se.conserva un fragmento en el 152 colecticio 
de la biblioteca de Osuna.
El Capitan Belisario.

(Parte sexta de comedias escogidas de los mejo
res ingenios de España.— Zaragoza, por los herede
ros de P. Lanaja, 1663-1664.)

(Va atribuida á Lope.)
El ejemplo mayor de la desdicha. (El Capitan Beli

sario.)
(Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Lisboa, 1662.)
(Va atribuida á Lope.)
(Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de Espana.—Colonia, 1697.)
(Va atribuida á Matos.)

La Judía de'Toledo. (La desgraciada Raquel.) 
j (Comedias nuevas de los mas célebres autores...- 
j Amsterdam, 1726.)

(Va atribuida á Diamante.)
El Rico avariento.

(Aritos sacramentales con cuatro comedias nuevas v 
sus loas y entremeses. Primera parte.— Madrid, 1666.)

Contiene además esta Colección algún auto del 
mismo. No he logrado verla.
Auto f. : La mayor soberbia humana de Nabucodo- 

nosor.
Auto f. : El Nacimiento de Christo nuestro bien, y sol 

á media noche.
(Navidad y Corpus-Christi, festejados por los me- 

.lores ingenios de España.—Madrid, 1664.) 
Auto: Las pruebas de Cristo.
Auto: El Heredero.
Auto: Al Nacimiento de Nuestro Señor.
Otro: al mismo asunto.
Loa sacramental.
Mojiganga de Los Sacristanes.

(Autos sacramentales y al Nacimiento de Christo, 
con sus loas y entremeses.—Madrid, 1676.)

Comedias en la Colección de Madrid :
Lo que puede el oir Misa.

(P. l.«)
La Fénix de Salamanca.

(P. 3.“)
Lo que puede una sospecha.
El Negro del mejor amo, San Benito de Palermo.

(P. 1.’)
El Conde Alarcos.
No hay burlas con las mujeres, 6 casarse y vengarse.

(P. 6.a.)
El Esclavo del Demonio.

(P. 6.a.)
La tercera de sí misma (ó amor, ingenio y mujer).

(P. 8.a)
Vídff y muerte de San Lázaro.

(P.9.a)
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No hay reinar como vivir.

(P. 13 )
Vida y muerte de la Monja de Portugal,

(P. 33.)
El Calan secreto.

Idéntica á Ia atribuida à Moreto con .Ululo do El se
creto entre dos atnigos.

(P. 34.)
La confusion de Hungría.

(P. 33.)
Los prodigios de la vara, y Capitan de Israel.

(P.37.)
Los Carboneros de Francia, y Reina Sevdla.
?La Mesonera del cielo {y el Ermitaño galan) (1).

(P. 39 )
Las Lises de Francia.

(P. 44.)
No hay di:ha ni desdicha hasta la muerte (2).

(P.45)
Comedias sueltas :

La Adúltera virtuosa, Santa María Egipciaca.
El Amparo de tos hombres.
El Clavo de Jahel.
El arpa de David.
La Hija de Cárlos V.
Mas vale fingir que amar, ó eotaminarse de Rey.
Obligar contra su sangre.
Cuatro milagros de Amor.
Los sueños de Faraón y mas feliz cautiverio.
San Ramon.
Lo que es no casarse á gusto.

Autos sacramentales ¿sueltos? :
La fe de Abraham.
La fe de Hungría.
La Inquisición.
Los Mártires del .Japon.
Los Mártires de Madrid.
El Monte de Piedad.
Nuestra Señora de los Remedios.
El Pastor lobo.
Pedro Telrnario.
Ronda y visita de la cárcel.

(Entre estos deben hallarse los que contiene el li
bro de Au'os sacramentales con cuatro comedias 
nuevas... Primera parte.....[Madrid, 1633], que aun 
no he logrado examinar.)

Comedias que escribió con oíros autores:
Primera jornada de Polifemo y Circe.

(Con Calderón y Montalban.)
{Parte segunda de comedias de diferentes auto

res. citada por Fajardo: Parte segundade Varios, an- 
ligus)
Jornada de La manzana de la discordia, y robo de 

Elena.
(Con don Guillen de Castro.)

(ti Hállase esta pieza en la Parte dies, con título de El 
Ermitaño gatan, atribuida à Zabalela.

La pieza titulada; Lo que le toca al valor, que va como de 
Amescua en la Parle treinta y cuatro, es, según el señor Darán, 
la atribuida á don Tomás Osorio en la Parte cuarta, con título 
de El Rebelde al beneficio.

(2) Va este drama anónimo (de un ingenio de esta corte). 
Corre en impresión suelta atribuido á Rojas Zorrilla.

MOJ
Tercera jornada de El pleito que tuvo el diablo con el 

Cura de Madrilejos.
(Con Rojas Zorrilla y Luis Velez de Guevara.) 
{Flor de las mejores doce comedias de los mayores 

ingenios de España.—Madrid, 1632.)

MIRANDA (licenciado jüan de).

Avto intitvlado : La Esclauitud rescatada. Compuesto 
por el Licenciado luán de Miranda. Son interlocuto
res las personas siguientes : loseph y María. Vn An
gel. Luzbel. El Hombre. La Esperança. La Miseri
cordia. El Amor Divino. Vn Eco. Tres pastores. 
Gila, pastora. (Estámpela y figura en madera.)
ColofoH final.—«Con licencia, impresso en Salaman

ca. En casa de Antonia Ramirez Viuda. Y por su ori
ginal en Seuilla, por Bartolomé Gomez de Pastrana. A 
la esquina de la Cárcel real. En este año de mil y seis
cientos y diez y seis.» Ocho hojas en 4.°; pero el auto 
solo ocupa cinco y media ; al fin van un Romance y una 
Loa al Santísimo Sacramento, y otro romance titula
do: Rifo que hace un alma al demonio.

Poseo en mi colección esta rara pieza, que tal vez 
sea la citada anónima en los Catálogos con el título 
de : La esclavitud del género humano y rescate por el 
Amor divino.

MIRANDA (luis de). Natural dePlasencia; 
floreció á mediados del siglo xvi; declara 
haber sido militar, y despues clérigo, en 
unas coplas que puso al fin de su excelente 
Comedia Pródiga, impresa en Sevilla, año 
1554.
Comedia Pródiga. Dirigida al muy magnifico señor 

Juan de Villalba, de la cibdad de Plasencia , com
puesta y moralizada por Luis de Miranda, placen- 
lino, en la cual se contiene (demás de su agrada
ble y dulce estilo) muchas sentencias y aviso.s muy 
necesarios para mancebos que van por el mundo, 
mostrando los engaño.s y burlas que están encu
biertos en fingi<los amigos, malas mujeres y trai
dores sirvientes.— Impresa en Sevilla, en casa de 
Martin de Monlesdoca ; acabóse á x dias de diciem
bre año 1534.
Esta apreciable obra , escrita en redondillas y divi

dida en siete actos cortos, es en gran parle imitación 
de las Celestinas. Moratin la describe extensamente 
y transcribe de ella algunas escenas, terminando con 
el siguiente juicio crítico :

« Está muy bien desempeñado el fin moral de esta 
fábula, que es sin duda una de las mejores del teatro 
antiguo español : bien pintados los caractères; bien 
escritas algunas escenas; las situaciones se suceden 
unas á otras... siempre con verosimilitud y rapi
dez »

MOJICA (fray JUAN de).
El descendimiento del sacro cuerpo de Christo, nuestro 

Redentor, de la Cruz, el viernes santo por la tard&. 
—Madrid, 1723; 8.®

Biblioteca Nacional de España



MOJ — 261 — MON
MOJICA (don JUAN ANTONIO DE).

El demonio en la Mujer, y Rey ángel de Sicilia, pri
mera parte.

El Príncipe demonio, y diablo de Palermo, segunda 
parle.
( Parle cuarenta y tres de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1650) (I).
La ofensa y la venganza en el retrato.

(P. n.)

MOJICA GONZALEZ DE SEPULVEDA 
(don diego de). Natural de Madrid. Era jóven 
cuando escribió Lope el siguiente elogio de 
él en su Laurel de Apolo, compuesto desde 
1628 á 1630.

Y si de jaitia tspennt» rica 
Quisieres ver una fecunda ven», 
Una tierna y canora Filomena, 
Don Diego de Mojica 
AI sagrado laurel la frent» aplica.

Montalban le incluyó en su Catálogo de 
Ingenios naturales de esta corte, diciendo:

Don Diego de Mojica : «paeVa florido, agudo y de lindo 
garbo; hace tales versos, que no tiene que envidiar á 
cuantos hoy con mayor opinion los escriben, y tiene 
acabada una excelente comedia.»

Escribió un soneto á la muerte de Lope 
{Fama póstuma de este ingenio, 1656), y 
otro á la de Montalban. {Lágrimas panegíri
cas, 1639.)

Concurrió á una academia poética, cele
brada en Madrid, año de 1640, «dia de San 
Agustin, en casa del contador Agustin de 
Galarza », según aparece del Vejámen dado 
en ella, que, escrito de letra de don Fran
cisco de la Torre y Sevil, forma parte de un 
códice propio actualmente del señor don 
Antonio Cabanilles.

Años despues, concurrió también al cé
lebre certamen con que se festejó en Ma
drid, año 1660, la colocación de la imagen 
de la Soledad en su nueva capilla. Escribió 
para él seis octavas , que se imprimieron en 
la Relación de esta fiesta, publicada cuatro 
años despues, por don Tomás de Oña, con el 
afectado título de El Fénix de los ingenios 
que renace, etc. Dió el Vejámen don Fran
cisco de Avellaneda, y en él dice de nuestro 
Mojica lo siguiente :

Don Manuel de la Peña, don Sebasiian Ventura de 
Vergara Salcedo y don Diego de Mojica, que tal oye
ron, anduvieron á mojicones con sus papeles. ¡ Y qué

(1) Hállanse estas comedias allí atribuidas i Antonio de 
Castro.

poca sangre que se hacían los bellacos! Con un mon
tante escamado fray Urban los metió en paz, di
ciendo:

SI el premio Ies han quitado, 
Repartan por mi cunsejo 
Ese bulto de abadejo 
Los del tercio del pescado.

MOLINA Y MENDOZA (don jüan antonio 
de).
Los desprecios con amor, y mas mudable hermosura.

Manuscrito Armado por el autor al fin de cada una 
de las jornadas; principios del siglo xviii; en la bi
blioteca de Osuna.

Otro manuscrito del mismo tiempo, anónimo, en el 
códice M-178 de la Biblioteca Nacional.

Consta anónima en Huerta.

MOLONGO (don gomez). Seudónimo fes
tivo, bajo el cual se halla impresa, suelta, la 
comedia burlesca de don Francisco Bernar
do de Quirós :
El cerco de Tagarete.

MONCADA (don GABRIEL de). (Despues fray 
Francisco Antonio de Madrid y Moneada.} 
¿Fue don Gabriel de Moneada, el poeta 
(despues fray Francisco Antonio), natural de 
esta coronada villa y corte? Asegúralo ter
minantemente don Nicolás Antonio ; lo con
firma Lope de Vega incluyendo á Moneada, 
en el Laurel de Apolo, entre los ingenios ma
tritenses; y se infiere del hecho do haber to
mado él mismo al entrar en la religion capu
china el sobrenombre de J/ad?id. Sin embar
go, la coincidencia de ser este don Gabriel, 
designado como autor de una Prosodia 
( Prossodiam scripsisse dicitur, escribe don N. 
Antonio), que Alvarez Baena le atribuye de
cididamente con el título de Prosodia novis- 
sima, impresa, según este mismo, en Ma
drid, 1639, en 8.°, con la de existir otra 
Prosodia en romance, con un tratado de ver
sos y /iguras, compuesta t por don Gabriel de 
Moneada, natural de la ciudad de Toledo», 
de edad de trece años, é impresa « en Ma
drid, imprenta de Alonso Martin, año de 
1611», en 8.°, hacen sospechar si estos Mon
eadas serán uno mismo; cuestión que, con
tradiciendo su primer aserto, enuncia, pero 
no resuelve, don N. Antonio.

El precoz erudito Moneada, natural de 
Toledo, hijo de Juan Belluga de Moneada, 
vecino y jurado de la misma ciudad, con
taba trece años en el de 1611. Nació, pues,
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en 1698. Fray Francisco Antonio de Madrid । 
y Moneada, según las Noticias de los Capu~ | 
c/iMiOS, que consultó Alvarez Baena, tenia 
cuarenta y ocho años en el de 1641. Nació, 
pues, en 1693. De donde resulta que,sobre 
no concordar las patrias, no concuerdan 
tampoco las edades conocidas de ambos 
Moneadas.

El padre Francisco Antonio «de muy no
ble y distinguido linaje», según Baena, fue 
(dicen este biógrafo y don Nicolás Antonio), 
abogado de los Reales Consejos, de grande 
instrucción y nombradla en su facultad; de 
excelente ingenio, y muy inclinado al estu
dio y ejercicio de la poesía. Añade Baena, 
que se hallaba adornado con el conocimiento 
de várias lenguas. Vivió mal entretenido en 
su juventud y edad madura; pero la ins
talación del célebre convento de Capuchinos 
de la Paciencia excitó en él y en su manceba 
el arrepentimiento y la determinación de 
hacerse religiosos, como, en efecto, lo veri
ficaron ; ella primero, dotada por don Ga
briel , y éste despues, avivada su resolución 
con la muerte de su hermano don Felipe, 
también letrado de opinion. Tomó don Ga
briel el hábito el jueves santo, 28 de marzo 
de 1641, con grande edificación de toda la 
corte. Distinguióse en la práctica de los 
ejercicios religiosos ; y, ya profeso, tradujo 
por mandato de sus superiores, los dos 
tomos latinos de los Anales de su religion, 
escritos por el padre Zacarías Boverio, que 
salieron á luz intitulados : Las Corónicas de 
los Frailes menores Capuchinos del bien
aventurado San Francisco; en tres tomos. 
—Madrid, 1644,1646, 1647; fólio.

Habiéndole llamado los superiores para 
darle las gracias por aquel trabajo, pidió 
por premio que se le permitiese aquel dia 
disciplinarse en público refectorio, y des
pues comer pan y agua. Falleció á los tres 
años de fraile , el 22 de mayo de 1644, en el 
convento del Prado.

Tributóle el granLope, en la Silva 6.'^ del 
Laurel de Apolo ii6óQ}, el encarecido elogio 
siguiente:

Don Gabriel de Moneada, ¿ á quién no admira , 
Tan digno del consejo de los Reyes, 
Si descansando el arco de las leyes 
Templa las cuerdas á la dulce lira?
¿ Qué Musa no suspira,

Enamorada del hablar suave? 
Retórico, galan, discreto y grave', 
Lo mismo que de Cino 
Aquel universal jurisconsulto. 
Pues haberle excedido diflculto. 
Se dirá deste ingenio petegrino 
Que la jurisprudencia 
A las Musas juntó tanta elocuencia.

Correspondió Moneada á estas lisonjeras 
alabanzas en la triste ocasión de la muerte 
de su insigne panegirista, escribiendo la co
media alegórica intitulada: Honras á Lope de 
Vega en el Parnaso; que, ocultando el nom
bre de su autor, dió al teatro é hizo impri
mir en la Fama póstuma á la vida y muerte 
de Lope (Madrid, 1636), don Juan de Solís 
Mejía. Dirigióla este al duque de Sesa.

Su autor (dice en la dedicatoria), amigo mió, y que 
lo mostró en esta ocasión, me la dió con órden, que 
encubriese su nombre... Fue (añade) el intento del 
dueño que se diese á la estampa... mas yo... he pro
curado que se dé al teatro...

Al fin de ella se lee lo siguiente:
Aplaudióse la comedia (así leida, como impresa y 

representada), generalmente de cuantos conocen la 
dificultad del asunto, y el ingenio floridísimo del due
ño, que aunque esconde su nombre en su modestia, 
descubre su opinion en su talento.

No conoceríamos ahora el autor de esa 
curiosa pieza dramática, si don Antonio de 
León Pinelo, al hablar en sus Anales ó his
toria de Madrid, desde el nacimiento de 
Christo hasta el año de 1668, manuscrita, de 
la muerte y honores fúnebres de Lope (1636), 
no hubiera dejado consignada la explícita in
dicación siguiente:

.. Despues, el doctor Juan Perez de Montalban, 
sacerdote, y rayo de la luz de Lope de Vega, agrade
cido á lo que de él aprendió, sacó á luz un libro que 
intituló : Fama póstuma, etc., en que despues de su 
vida, que escribió con brevedad, puso los elogios que 
le hicieron en prosa y verso todos los ingenios de la 
corle, en que entró una comedia que se representó en 
el teatro á la muerte de Lope de Vega, escripia por 
quien, desengañado poco despues de las cosas del 
mundo, dejó los aplausos que iba adquiriendo y eli
gió para vivir y morir la religion de los Capuchinos, 
donde á los 1res años de profeso acabó santamente.

«Escribió (dice Baena) antes de ser reli
gioso, dos tomos: el primero de Pactis, 
y el segundo de Prossodia novissima ; Ma
drid, 1639 ; en 8.'’»— «Prossodiam scripsisse 
dicitur; ac nescio quid de Paclis...^» dice An
tonio.

En el apreciable libro descriptivo de las 
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famosas fiestas celebradas en Toledo á la de
dicación de la capilla del Sagrario, año 
de 1616, se lee una elegantísima Oda lati
na que para el certamen poético escribió don 
Gabriel de Moneada.
Honras de Lope de Vega en el Parnaso.

(Fama póstuma à la vida y muerte del doctor frey 
Lope Félix de Vega Carpio, y elogios panegíricos à 
la inmortalidad de su nombre, escritos por los mas 
esclarecidos ingenios solicitados por el doctor Juan 
Perez de Montalban...... En Madrid, en la imprenta del 
Reino. Año 1636; 4.°)

Hállase la comedia al fin, con una dedi
catoria de don Juan de Solís Mejía, amigo 
del encubierto autor, al duque de Sessa.— 
Reimpreso el volúmen íntegro en la Colec
ción de Sancha.
La espuela de amor, los celos.

Pieza rara, citada en los Catálogos de Medel, Huer
ta, Nielo de Molina, etc.

MONFORTE Y VERA (don Jerónimo). Na
tural de Aragon; residía en el Perú á princi
pios de 1723. Escribió un sainete para las 
Fiestas del Callao de Lima á la proclamación 
de Luis I.—Entre los elogios fúnebres á sor 
Juana Inés de la Cruz (murió en 1693), que 
contiene su Fama póstuma (Madrid, 1700), 
se halla una elegía de Monforte.
El Amor duende.

Sainete intermedio para la comedia que se repre
sentó en el Callao de Lima por la familia del virrey, 
marqués de Castel-Fuerie, en su palacio; para feste
jar la proclamación del rey Luis I, año de 1725.

{Elisio Peruano. Solemnidades... etc.—Lima, 172o

MONROY (don GONZALO de). Natural de 
Salamanca y regidor de la misma ciudad. 
Nómbrale el doctor Navarro en su Catálogo 
de poetas dramáticos de fines del siglo xvi, 
y principios del siguiente. Lope le alaba en 
el Laurel dé Apolo, como á poeta y músico, 
en estos versos :

Honren el claro Tórraes dos Gonzalos, 
Delicias y regalos, 
Ambrosía de las Musas 
Y néctares difusas;
Ilustres vates del dorado Apolo;
Monroy el uno, de Anílon traslado, 
Y Rodriguez el otro, celebrado 
Por luz de nuestro polo......etc.

MONROY Y SILVA (don Cristóbal de). 
Este fecundo y discreto poeta dramático, 
olvidado de nuestros biógrafos y escritores 
panegiristas, fue uno de los hijos insignes de 

la comarca de Andalucía; nació en la villa de 
Alcalá de Guadaira, de la cual era, en 1639, 
regidor perpétue, y teniente de sus reales 
alcázares por su alcaide el Príncipe de Pa- 
ternó, duque de Montalto y Alcalá, según ex
presa el epígrafe de una culterana Silva que 
escribió á la muerte del doctor Juan Perez 
de Montalban.

El mismo empleo do teniente de alcaide 
del fuerte de Alcalá de Guadaira, consta que 
desempeñaba en 1641, fecha de la impresión 
de un librito suyo intitulado : Epitome de la 
historia de Troya, en cuya portada así lo ex
presa. Cita este opúsculo el señor baron de 
Schack, quien, al tratar extensamente de sus 
obras dramáticas, le coloca de los primeros 
entre los poetas cómicos de segundo orden.

Dejó Monroy y Silva escrita una Histo^ 
ria de Alcalá de Guadáira, obra inédita 
que existía en la biblioteca del monasterio 
de Poblet, donde la examinó don Jaime Vi
llanueva, citándola en su Viaje literario á la 
Iglesias de España, toraoxx, página 131, cuya 
cita reproduce el señor Muñoz y Romero. 
Antigüedad y grandezas de la villa de Alcalá de Gua^ 

daira, por Cristóbal Monroy y Silva ; manuscrita.
Comedias suya.s manuscritas que existen en la bi

blioteca del duque de Osuna.
Celos, Industria y amor.

Manuscrito con la licencia de 1640.
Lo que pasa en un meson.

Manuscrito con la licencia de 1643.
No hay mas saber que salvarse.

Manuscrito con la fecha de 1648.
No hay amor donde hay celos.

Manuscrito con la licencia de 1644.
Biblioteca del señor Duran.

El mayor Vasallo del mayor Señor, ó el Gigante ca- 
naneo San Cristóbal.
Manuscrito con fecha de 1638.
Comedias en las Colecciones.

No hay amor donde hay celos {]}.
{Doce comedias de diferentes autores... Par

te xxxxxvn. Año 1646. — En Valencia. A costa de 
Juan Sonzoni.)
Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor.

{Parte cuarenta y una de comedias de varios auto
res.—Valencia..... )
El Prisionero mas valiente. {La Batalla de Pavia, y 

prisión del rey Francisco.)
{Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1630.)
(Va sin nombre de autor.)

Envidias vencen fortunas.
{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Lisboa, 1652.)

(I) Los Catálogos dicen: No hay amor donde no hay celos.
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Los Principes de la Iglesia San Pedro y San Pablo.
(Parte sexta de comedias escogidas de los mejores 

igeoios de España.—Zaragoza, por los herederos de 
P. Lanaja, 1653-1654.)
La Sirena del Jordan. San Juan Bautista.

(P. 45.)
Comedias sueltas:

Acteon y Diana.
La alameda de Sevilla, y recalo en el amor.
El Caballero Dama, 6 el Aquiles.
El casamiento fingido.
Los celos de San José.
Celos, industria y amor. (Todo es industrias amor.)
La destrucción de Troya.
El encanto por los celos; y fuente de la Judía.
Escarmientos del pecado, ó la fuerza del desengaño', 

6 lo que puede un desengaño y memoria de la muer
te; y jiístos juicios de Dios.

Fuente-Ovejuna.
El Gigante cananeo: San Cristóbal. (El mayor Vasa

llo del mayor Señor.)
Héctor y Aquiles.
El horror de las montañas, y Portero de San Pablo.
Lo que pasa en un meson (ó en una Venta).
Mas vale á quien Dios ayuda, Esaú y Jacob, ó el Pas

tor mas perseguido y finezas de Raquel.
El mas valiente Andaluz, Anton Bravo.
Las mocedades del Duque de Osuna.
No hay mas saber que salvarse.
El Ofensor de si mismo.
El robo de Elena.
San Bartolomé en Armenia.
El valor siempre da honor.
Las violencias del amor, y don Belflorán de Grecia. 
Perdonar por no poderse vengar.
Las grandezas de Sevilla. (Auto sacramental.) 
San Juan Bautista. (Auto sacramental.)

Comedias de este poeta insertas en la Colección de 
Dramáticos de la Biblioteca de Autores españoles, que 
publica el señor don M. Rivadeneyra.
La batalla de Pavía, y prisión del Rey Francisco. 
El ofensor de sí mismo.
Las mocedades del Duque de Osuna.

MONTALBAN (doctor juan perez de). Na
ció en Madrid, año de 1602; fue su padre 
Alonso Perez, librero de S. M., que tuvo 
su establecimiento en la calle de Santiago (1). 
Acaso pudiera hallarse en la parroquia de 
esta advocación su partida bautismal, que 
no conoció Alvarez Baena. Hizo sus estudios 
con grande aprovechamiento en la Univer
sidad dé Alcalá de Henares, cursando hu
manidades, filosofía y teología; era ya li
cenciado á los diez y ocho años, en el de 
1620, y obtenía, con galantes elogios de 
Lope de Vega, uno de lospremiosde la jus

ti) Parece que antes fué Alonso Perez librero en Alcalá de 
Henares: asi lo afirma Quevedo.

ta poética que celebró Madrid en la beatifi
cación de san Isidro. Se doctoró despues 
en sagrada teología, y á la edad de veinte y 
tres años se ordenó de sacerdote, ingresan
do seguidamente (dia 13 de mayo de 1623) 
en la Congregación de San Pedro, de cléri
gos naturales de Madrid. Fue notario apos
tólico del tribunal de la Inquisición.

En 1619 comenzó á escribir para el teatro, 
teniendo por maestro al insigne Lope de 
Vega; el cual, íntimamente relacionado con 
Alonso Perez, privilegiado editor de sus 
obras, debió conocer al jóven téologo y poe
ta desde sus mas tiernos años, cobrándo
le el mas cariñoso afecto, é inspirándole 
apasionada afición al cultivo de la amena li
teratura , que su discípulo emprendió con 
feliz disposición y talento. Siguió Montalban 
las huellas de Lope , su dirección y consejo, 
logrando imitarle y compartir con él repe
tidamente los laureles escénicos. Los mas 
severos y entendidos críticos de nuestro 
tiempo le conceden muy señalado lugar en
tre los mas apreciables dramáticos del si
glo XVII.

En el año de 1624 publicó Montalban su 
poema El Orfeoen lengua castellana, dedi
cado á la célebre poetisa portuguesa doña 
Bernarda Ferreira de la Cerda. Le precede 
una muy notable carta panegírica de su 
maestro y amigo Lope, y va adornado con 
versos laudatorios de ingenios tan insignes 
como el padre Gabriel Tellez, Francisco Lo
pez de Zarate , Villaizan y don Gabriel del 
Corral. Sin dar prueba alguna, afirmó don 
Nicolás Antonio que Lope había regalado 
este poema á su caro discípulo ; y aunque 
no se ha dado generalmente asenso á esta 
noticia, yo acabo de ver en un bello ejem
plar de la primera edición, que fue de don 
B. J. Gallardo y posee el señor Sancho, la 
siguiente nota escrita en la portada de letra 
de aquel tiempo : Este Orfeo le hiço Lope de 
Vega y le hiço en qualro dias. Publicóse in
mediatamente despues del Orfeo, de Jaure
gui; y esto no debió de ser por casual coin
cidencia.

En el propio año de 1624 dió Montalban 
á la estampa sus ocho novelas (Sucesosy pro
digios de Amor), que obtuvieron otras ocho 
ediciones en aquel siglo y tres en el siguien-
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te, y una traducción francesa. Publicó des
pues, año 1627, La Vida y Purgatorio de San 
Patricio , una y otra vez reimpresa y tradu
cida; y en 1632 el famoso Para todos, mis
celánea de Ciencias, materias y facultades, 
ejemplos morales, humanos y divinos, inter
polada con cuatro Comedias y dos Autos Sa^ 
cramentales, del mismo autor. La publicación 
de este libro, que logró seis ediciones en 
dos años, y ha llegado á contar hasta doce, 
produjo la mas cruda peleona literaria: cru
záronse en ella sátiras y apologías, censuras 
y defensas, en verso y prosa, ya de molde, 
ya manuscritas.

Inició el combate don Francisco de Que
vedo, con su aguda cuanto apasionada sáti
ra del abigarrado libro , dicha la Perinola, 
que corrió manuscrita con singular aplauso. 
Hallábase el eminente escritor deslealmente 
agraviado por Montalban y los suyos; ya 
con la falsificación de uno de sus libros, que 
llevó ácabo Alonso Perez, el padre del sati
rizado , siendo por este hecho perseguido y 
vencido ante los tribunales: ya, enfin, con 
la prohibición absoluta de sus obras, que en 
1634 le habían aquellos negociado con sus 
manejos y disfamaciones. Yno le perdonaron 
despues las burlas y verdades de la Perinola; 
antes con libelos y osadas murmuraciones 
le injuriaron y molestaron sin tregua ni des
canso.

Entrado ya el año de 4635, preparaba el 
doctor Perez de Montalban la impresión de 
doce áQ&ns Comedias, que debian formar un 
tomo, primero de sus obras dramáticas. Ha
llábase impreso este volúmen, y fue tasado 
el 47 de agosto del mismo año. Cuatro dias 
despues perdia nuestro autor á su amigo y 
maestro: perdían las letras al Fénix de los 
ingenios. El excesivo estudio y las tareas li
terarias habían predispuesto á Montalban á 
padecimientos cerebrales, que empezaron 
á manifestarse en consecuencia de tan triste 
suceso. Aquejado ya por ellos, colectó la 
corona fúnebre y escribió la biografía del 
gran dramático, publicándolas en 4636, á 
principios, con título de Fama póstuma á la \ 
vida y muerte de Lope de Vega Carpio; y elo- i 
giospanegíricos á la inmortalidad de su nom
bre. No llegó á sobrevivirle tres años com
pletos : agravada su afección , perdió com

pletamente el juicio, y despues de algunos 
meses del mas triste estado, falleció en esta 
corte el 25 de junio de 4638. Fue sepultado 
en la parroquia de san Miguel. Hiciéronsele 
suntuosas exequias, siendo sus panegiristas 
fúnebres el padre fray Diego Niseno y el doc
tor Francisco de Quintana. Los ingenios le 
dedicaron recuerdos poéticos y sentidos elo
gios, que colectó el licenciado don Pedro 
Grande de Tena, su íntimo amigo, y dió ála 
estampa su padre con título de Lágrimas 
panegíricas, ácuya colección suelen ir agre
gados los dos sermones fúnebres. (Madrid: 
imprenta del Reino, 4639.)

Los dos tomos de sus comedias , aunque 
ambos dispuestos por el autor, y el segundo 
impreso durante su vida , se dieron póstu- 
mos al público , año de 4638. Dejó sin con
cluir la Segunda parte del Para todos, y un 
Arte de bien morir. Prometió asimismo cier
ta historia novelesca denominada : La pro
digiosa vida de Malhagas el embustero, que’ 
no llegó á imprimirse.

Noticia bibliográfica de srfs obras no dramáticas: 
? El Orfeo en lengua castellana. A la décima musa 

doña Bernarda Ferreira de la Cerda...—Madrid, 
1624; en 4.", con el retrato de Montalban.
Se reimprimió este poema junto con las Novelas: edi- 

cionesde Barcelona,1639.—Madrid, 1723y algunaotra. 
Sucesos y prodigios de Amor, en ocho novelas exem

plares. Compuestas por el doctor Juan Perez de 
Montalban , natural de Madrid y notario del Santo 
Oficio de la Inquisición.—Madrid, por luán Gonça- 
lez, 1624 ; 4.“
Madrid, 1626; 4.®—Bruselas, 1626; 8.”—Sevilla, 

1633; 4.°—Tortosa, Francisco Martorell, 1633; 8.”— 
Barcelona, por La-Caballerfa, 1639 (con El Orfeo}; 
8.“—Barcelona , id., 1640; 8.®—Sevilla, por... Rodri
guez, 1641; 8.“—Sevilla , por Gomez de Pastrana, año 
1648; 8.®—Bruselas, por Foppcns, 1702; 4.®—Ma- 
dridfcon El Orfeo},il‘25;i.° — Barcelona, 1730; en4.’

Traducción francesa, por M de Rampalle.—Paris, 
Rocolet, 1644; 4.®
Vida y purgatorio de San Patricio.— Madrid, 1627; 8.®

Madrid, 1636; 8.®—Sevilla, por Lúeas Martin de 
Hermosilla, 1693; 8.®

Traducción francesa:
La vie admirable du grand Saint-Patrice... traduite 

en français par F. A.-S. Chartreux.— Bruxelles,
Schoenaert, 1638; 12.°—Bruxelles, 1640; 12.®
Obras dramáticas de Montalban :
Comedias suyas manuscritas fechadas, que posee 

en su biblioteca el señor duque de Osuna :
La deshonra honrosa.

Manuscrito con la fecha de 1622.
Como Padre y como Rey.
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Año de 1629.
La ventura en el engaño.

9 de mayo de 1630.
Las Formas de Alcalá. (Auto sacramental.)

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Comedias manuscritas, en otras librerías :

El diiiino portugués, San Antonio de Padaa.
Manuscrito con la fecha de 1623 , existente en la li

brería del señor don Agustín Duran.
(Vaen él atribuida á un cierto Bernardino de Obre

gon.)
La Doncella de labor. Comedia famosa del doctor Juan

Perez de Montalban.
Manuscrito de mediados del siglo xvii, copia esme

rada, de letra muy cursiva y sin una enmienda. En mi 
librería.

Piezas impresas en la colección especial del autor:
Ediciones del Para todos.
Madrid, 1632.—Primera edición, rarísima; poseo un 

fragmento de este libro que sospecho sea parle de 
ella.

Huesca, Pedro Blusón, año de 1633 ; 4.®—Bibliote
ca Nacional de Madrid.

¿Madrid? (ú otro pueblo de Castilla): anteriora 
1633, y posterior á la primera.

¿Barcelona, Zaragoza ó Valencia?: anterior à 1633.
Bruselas , anterior à 1633.
Madrid, 1633. En esta se expresa, según Baena, 

ser la quinta, con evidente equivocación (1).
Madrid , 1640 ; 4.® Esta señala como primera don 

Nicolás Antonio !!
Madrid, por... Sanchez, 16o4; 4.® Expresa ser la 

octava. «Con adiciones.» (?)
Alcalá, por María Fernandez, 1661 ; 4.®
Lisboa , 1691 ; 4.®
Sevilla, 1736; 4.®
Madrid, 17...
Se me da últimamente noticia de otra edición de 

Madrid, 1643.
Traducción francesa :

La Semaine de Montalban ou les mariages mal assor
ties, contenue en huit nouvelles tirées da Para 
todos, par Vanel,—Paris de Luynes, 1684.—Dos 
tomos; 12.®

Para todos. Exemples morales, humanos y divinos, 
en que se tratan diversas ciencias, materias y facul
tades repartidos en los siete dias de la semana.— 
Madrid, 1632.
Edición príncipe, con el retrato del autor. En el pri

mitivo Catálogo de la librería de don Antonio de San
cha se halla anunciado un ejemplar.—Aprobaron este 
libro el maestro José de Valdivielso y fray Diego Ni- 
seno ; la primera de estas aprobaciones falta en la edi
ción de Huesca y en otras posteriores.

(1) Véase aquí la prueba irrecusable de estos datos.
Prólogo de Montalban a\Tomoprimero de sus comedias, im

preso ya y tasado en 17 de agosto de 1633.
«Despues deste te prometo la Segunda parte del Para todos, 

que aunque me pudieran desanimar tantas sátiras, objeccio- 
nes, calumnias y apologías, me templaron la mollina para 
proseguir el asunto, los aplausos de los entendidos.... y mas 
que todo el haberse hecho en espacio de dos años seis impre
siones : tres en Castilla, dos en los Rey nos y una en Bruselas...^

Contiene:
El segundo Séneca de España, y Principe don Cárlos. 
No hay vida como la honra.
De un castigo dos venganzas.
El Polifemo. (Auto sacramental, con la fecha de 1628.) 
Escanderbech. (Auto sacramental.)
La mas constante Mujer.

Tomo primero de sus Comedias. —Alcalá, Por Vaz
quez (1658 en el colofon final, y 1639 en la portada).

¿Existe otra edición anterior á esta que los biblió
grafos señalan como primera? ¿Es realmente esta im
presión del año 1638?

No he logrado examinar ejemplar alguno de ella; 
pero en la reimpresión de Valencia, 1632, encuentro 
la primitiva tasa del libro, que dice así :

« Yo Diego Gonzalez de Villarroel, escribano de cá
mara.....doy fe, que habiéndose visto por los seño
res del (Consejo) un libro intitulado : Primera parte 
de doce comedias exetnplares, compuestas por el doc
tor luán Perez de Montalban, que con licencia de los 
dichos señores fue impreso, tasaron, etc.... Y para que 
dello conste de pedimiento de la parte del dicho do
tor.....doy esta fe. En Madrid, á diez y siete de agos
to de mil y seiscientos y treinta y cinco años. »

Montalban murió en 23 de junio de 1638, despues 
de seis meses de un padecimiento cerebral, que al
teró su razon. El tomo de que hablamos lleva un 
prólogo suyo, en el cual departe tranquilamente con 
los lectores prometiendo la Segunda parte del Para 
todos., y otras obras de su pluma, sin hacer alusión 
alguna al estado de su salud ; al paso que en el pró
logo de la Famapósíuma de Lope, escrito por febrero 
ó marzo de 1656, ya se queja de los primeros ataques 
de la dolencia que «hacia ocho meses le tenia sin sa
lud y sin gusto», prometiendo, no obstante, dar muy 
pronto á luz la dicha Segunda parte del Para todos. 
Parece evidente, pues, la anterioridad del prólogo 
de las comedias, lomo i, al de la Fama póstuma. Las 
aprobaciones del Segundo tomo de sus comedias son 
de setiembre y octubre de 1657. Comenzada su impre
sión , vino á terminarse al tiempo de la muerte del 
autor; un mes despues, por julio de 1638, publicó su 
padre el tomo, que no lleva prólogo alguno del poe
ta. Si la impresión de ambos tomos hubiera sido si
multánea , aun con la anomalía de estamparse el pri
mero en Alcalá y el segundo en Madrid, no hubiera 
dicho el autor en el prólogo del primero que se ha
bía reducido (por las razones que expresa) á impri
mir sus comedias empezando por aquellas doce «que 
es el lomo (lectores mios) que os consagro.....Des
pues de este le prometo la Segunda parte deïPara 
todos», etc. Hubiera además escrito el prólogo para 
el Segundo, ya que no para entrambos uno solo, que 
en el caso de tal simultaneidad parecía lo mas regular.

Indicios y razones de tanta fuerza me persuaden á 
creer que la impresión del lomo i, con membrete de 
Alcalá, 1638-39, es de Madrid, 1633; que, lasado ya 
el libro en 17 de agosto, se suspendió su publicación 
con motivo de la muerte de Lope de Vega, ocurrida 
el 21 del mismo mes; que la suspension continuó des
pues, ya por el sentimiento del autor, ya por sus do
lencias , y que al fin hubo de divulgarse póslumo con 
el pié de imprenta ficticio. De no admitir esta conj|^
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tura, preciso es suponer una edición publicada en 
163ë y completamente perdida.

Existe ejemplar en la Biblioteca Imperial de Viena. 
Tomo primero de las Comedias del doctor Ivan Perez 

de Montalban, clérigo presbítero, Notario del San
to Oficio de la Inquisición , y natural de la villa de 
Madrid, 63. Año (Escudo, con el monograma del 
editor Sonzoni) 1632. Con licencia.— En Valencia, 
por Claudio Macé, junto al Colegio del señor Pa
triarca. A costa de luán Sonzoni, mercader de li
bros, delante de la Diputación; 4.°
Aprobación del doctor Pedro Garrido, rector de San 

Bartolomé de Valencia, dada en esta ciudad á I." de 
abril 1632. —Prólogo del autor. —Tasa de la primera 
edición, 17 agosto 1633.—Indice de las comedias.

Contiene ;
A lo hecho no hai/ remedio, y Príncipe de los montes. 
El Hijo del Serafin , San Pedro de Alcántara.
Ctimplircon su obligación.
Los Templarios.
La Doncella de labor.
El Mariscal de Virón. 
La Toquera vizcaína.
Amor, privanza y castigo, y fortunas de Seyano. (Tra

gedia.)
Olimpa y Vireno.
Lo que son juicios del cielo.
El señor don Juan de Austria.
Los Amantes de Teruel.

En el Indice de Huerta consta como de Montalban una 
comedia titulada : Marica la del puchero, que también 
se ha atribuido à Lope, y es, con algunas variantes, 
la Doncella de labor. En la refundición moderna de 
esta por Enciso y Castrillon, se le ha dado aquel mis
mo título.
Tomo primero de sus cómedias.—M&átid, 1632: 4.°

(Fajardo.)
Segvndo tomo de las Comedias del doctor Ivan Pe

rez de Montalvan, clérigo presbítero, Notario del 
Santo Oficio de la Inquisición. Dedicado al excelen
tísimo señor don Rodrigo de Silua Mendoça y Cer
da, príncipe de Me'ito, duque de Pastrana , etc. — 
En Madrid, en la imprenta del Reino. Año 1638, 
à costa de Alonso Perez de Montalban, librero de su 
Majestad y padre del autor; 4.®
Indice de las comedias. —Suma del privilegio à fa

vor de Alonso Perez de Montalban, por diez años, 14 
octubre de 1637.—Erratas, tasa , 3 y 13 julio 1638.— 
Aprobación de Valdivielso, 22 setiembre 1657.—Apro
bación de don Alonso de Guevara Remirez de Arella
no, 23 octubre id.— Dedicatoria de Alonso Perez. — 
Retrato del autor, grabado por I. de Courbes. (Den
tro de un óvalo ; alrededor dice : «El doctor Juan Pe. 
rez de Montalban, de su edad veinte y nueve años.» 
Al pié : Semper meliora spectanda.}—Æl doctor Fran
cisco de Quintana..... «Al que leyere». (Prólogo.)

Contiene :
Como amante y como honrada.
Segunda parte del Séneca de España (del segundo Sé

neca de España.}
Don Florisel de Niquea. (Para nosotros amantes, para 

con todos hermanos.}
La deshonra honrosa.

El valiente Nazareno. (Sanson.)
Teagenes y Clariquea. (Los Hijos de la fortuna.}
Despreciar lo que se quiere. (Despreciarse por que

rerse.}
El divino Portugués, San Antonio de Padua.
Amor, lealtad y amistad.
La ganancia por la mano.
El Valiente mas dichoso. (Don Pedro Girart,}
El sufrimiento premiado.

Colofon final.—En Madrid , en la imprenta del Rei
no, año 1638.

Biblioteca Nacional de Madrid.—Imperial de Viena, 
Tomo segundo de sus comedias. — Alcalá, 1641.

(Señor Mesonero.)
Segundo tomo de sus comedias..... Año (Esc.) 1632.

Con licencia. —En Valencia, por Claudio Macé, 
junto al Colegio del señor Patriarca. A costa de 
Juan Sonzoni, mercader de libros, delante de la
Diputación ; 4.®
Piezas en las Colecciones de Varios.

(?) Lucha de amor y amistad.
Es, con algunas variantes, la misma comedia que, 

titulada : La amistad y obligación, se insertó, atribuida 
á Lope de Vega, en la Parte veinte y dos de las come
dias..... de Lope, y las mejores que hasta ahora han 
salido. — Zaragoza, 1650.
No hay vida como la honra.
Amor, lealtad y amistad.
El gran Séneca de España , Felipe ¡I.
La mas constante mujer.
De un castigo dos venganzas. (Un castigo en dos ven

ganzas.}
El Mariscal de Biron.

(Parte veinte y cinco de comedias recopiladas dé 
diferentes autores é illustres poetas de España.—Za
ragoza, 1632.)
El Principe don Cárlos.
El Príncipe de los montes.

(Parte veinte y ocho de comedias de varios autores- 
— Huesca, 1634.)
Un gusto trae mil disgustos.

( Doce comedias de Lope de Vega Carpio ( y otros 
autores). Parte veinte y nueve.—Huesca, 1634.)
Un gusto trae mil disgustos.
Aborrecer lo que quiere. (Aborrecer amando.}
Olimpo y Virena.
La Toquera vizcaína.

(Parte veinte y nueve de comedias de diferentes au
tores.—Valencia, 1636.)
Lo que son Juicios del cielo. (Anónima.)
La Doncella de labor. (Anónima.)
El privilegio de las Mujeres.

(De Calderon , Montalban y don Antonio Coello.)
( Parte treinta de comedias famosas de varies au

tores. — Zaragoza, 1636.)
Palmerin de Oliva, é la encantadora Lucelinda.

(Parte cuarenta y tres de comedias de diferentes 
autores. -«- Zaragoza, 1630. — Y Valencia, 1660, se
gún Fajardo.)
San Antonio de Padua.

(Doce comedias nuevas de diferentes autores.  
Parte xxxxxvn.— En Valencia, año 1646. A costa de 
^uan Sonzoni.)
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Los Amantes de Teruel.
La más constante Mujer.
El divino Portugués, San Antonio de Padua.
De un castigo dos venganzas. (Un castigo en dos ven

ganzas.}
El Mariscal de Biron.

( Parte cuarenta y cuatro de comedias de diferentes 
autores. — Zaragoza, 1632.)
Lo que son juicios del Cielo.

(Comedias de los mejores y mas insignes ingenios de 
España. — Lisboa, 1652.)
Gravedad en Yillaverde.

(P. 9.“)
El Principe peregrino, y prodigio de Dinamarca.

(En un ejemplar de la Parte trece he visto esta 
comedia, pero en otros no sé halla.)
El Principe don Cárlos (y segundo Séneca de Es

paña}.
(P. 28.)

El fin mas desgraciado, y fortunas de Seyano. (Amor, 
Privanza y Castigo.}

La mudanza en el amor. (La Esmeralda del amor.}
(P. 43.)
Esta última pieza se halla suelta con el título de 

La Esmeralda del amor, atribuida á don Francisco 
de Rojas.
El mejor Padre de pobres (1).

(P. 13.)
Auto sacramental : Las Santisimas Formas de Alcalá.

(Navidad y Corpus Christi, festejados por los me
jores ingenios de España.—Madrid 1664.)
El Nazareno Sanson.

(Comedias de los mas célebres autores... Amsler- 
dan, 1726.)

Comedias sueltas:
Amor es naturaleza.
Las Aventuras de Grecia.
La Centinela del honor.
Cómo se guarda el honor.
Como Padre y como Rey.
La desdicha venturosa.
Los dos jueces de Israel.
El reinar para morir.
La Gitana de Menfis, Santa Maria Egipciaca.
La Gitanilla.
La Lindona de Galicia. (La Rica-fembra de Galicia.}
Mas puede Amor que la Muerte.
La Monja alférez.
Morir y disimular.
La Mujer de Perifañez (ó Peribañez}.
Obrar bien, que Dios es Dios.
Por el mal vecino, el bien.
Pedro de Urdemalas.
El Premio de la humildad.
La Puerta Macarena, primera parte.
La Puerta Macarena, segunda parte.
Remedio, industria y valor.
El rigor en la inocencia, ó privarse de privar.
Los desprecios en quien ama.
Diego García de Paredes.
San Juan Capistrano.

(1) Va atribuida á Calderon.

Santo Domingo en Soriano.
La sentencia contra si, y el Húngaro mas valiente.
Ser prudente y ser sufrido.
El valor perseguido, y traición vengada.
La ventura en el engaño.
Cállate y callemos. (El Galan secreto.}

Autos:
La Natividad del Señor.

Piolas.—La cuarta y quinta de estas comedias, son 
probablemente una misma.—La Gitanilla es acaso la 
de Solís.—La Lindona ha sido atribuida á Lope, y 
con título de La Rica-hembra de Galicia, à Moreto.— 
Pedro de Urdemalas es acaso la de Lope ó la de Cer
vantes.— San Juan Capistrano quizás la de Gaspar de 
Avila.— Hay otra denominada : La traición vengada, 
enteramente diversa, de Moreto.

Comedias que escribió con otros autores:
Segunda jornada de El privilegio de las Mujeres.

(Con Calderon y don A. Coello.)
(Parte treinta de comedias famosas de varios au

tores.—Zaragoza, 1636.)
Segunda jornada de Circe y Polifemo (2).

(Con Calderon y Mira de Amescua.)
(Parte segunda de comedias de diferentes auto

res, citada por Fajardo. Parte segunda de Varios, 
antigua.)
Segunda jornada de El Monstruo de la fortuna , la

Lavandera de Ñápeles, Felipa Catanea.
(Con Calderon y Rojas Zorrilla.)
(P. 24.) (3).

Segunda jornada y mitad de la tercera de La Terce^ 
ra Orden de San Francisco. ( Los Terceros de San 
Francisco.}
(Con Lope de Vega Carpio.)
Manuscrito: biblioteca del señor Durán.
Comedia dudosa:

El dichoso en Zaragoza. ( La merced en el castigo, ó 
el premio en la misma pena.}
Con los dos últimos títulos se halla como de Lope 

en la Parte veinte y seis (de Lope y otros autores), 
una de las extravagantes ( Zaragoza, 1643 , y antes, 
1652 al 33).— Con el primero se atribuye á Montalban 
en la Parte cuarenta de escogidas, y lleva alterado el 
final.— Con el segundo va, como de Moreto, en la 
treinta de escogidas.

Siete comedias de Montalban ha insertado en la Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Rivadeneyra, el 
señor Mesonero, ilustradas con un extenso juicio crí
tico del autor. Son : No hay vida como la honra ; La 
mas constante Mujer ; La Toquera vizcaína; Como Pa
dre y como Rey, Cumplir con su obligación ; Ser pru
dente y ser sufrido; La Doncella de labor.

MONTAÑÉS (licenciado juan francisco). 
Escritor dramático residente en Zaragoza á 
mediados del siglo xvn, y sin duda natural de 
Aragon. Perteneció á la academia poética 
de aquella ciudad que por algún tiempo se

(2) Polifemo y Circe. Consta en el Indice de Huerta.’
(5) Anónima.—La que va del mismo titulo en la Parte sé

tima es de Lope de Vega : (La Reina Juana de Ñápales).
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reunió en casa del virey principe de Esqui- 
lache, duque de Ciudad Real. Hállase cita
do en un Vejámen que dio el licenciado Vi
cente Sanchez, siendo fiscal de dicha aca
demia. {Lira poética, de éste: Zaragoza, 
1688.)

MONTENEGRO (donbernardinode). Hallo 
citado á este poeta en un gracioso y desco
nocido Vejámen, dado, á lo que parece, por 
don Francisco de la Torre y Sevil, en una 
academia celebrada aquí, año de 1640, dia 
de San Agustin, en casa del contador Agus
tin de Galarza ; papel al cual me he referido 
en otros artículos.

Dice así la Torre:
Fuimos luego á SanPedro à buscar 1res poetas lu

náticos: don Juan Velez, don Gerónimo Cáncer y 
don Bernardino de Montenegro, que hacen un árbol 
de locura, porque cada uno tiene su ramo: son todos 
valientes, porque Velez es un alfanje corvo, y Mon
tenegro echa bernardinas y Cáncer se come las gen
tes... Convidóles don Fernando'la Rúa para la acade
mia , con mucho temor de que se excusasen, porque 
sabia que..... don Bernardino tiene á quien le da de 
alquiler la musa para hacer una jornada de La Mada- 
lena... Despedímonos considerando la diferencia que 
hay entre los tres : don Juan Velez es tan grande.....  
don Gerónimo Cáncer tan pequeño.....y don Bernar
dino se asusta de modo con lo que crece, que se le 
ponen los cabellos tan altos.......y pues han venido á 
propósito, he de referir tres coplas que ellos mismos 
se hicieron...

(La de Montenegro):
Mucho siento y mucho lloro 

El haber crecido tanto ; 
Y si crezco otra migaja 
He de tomar el cielo con las manos.

Asistieron á esta academia Solis (don 
Antonio), Bocangel, Mojica, Vargas, etc.

MONTENEGRO Y NEYRA (don juan de).
Auto historial sacramental, sobre la expugnación de 

la ciudad de Buda, conseguida por las armas impe
riales en 2 de setiembre de 1686.

Entremés para el Auto historial sacramental de la 
expugnación de la ciudad de Buda, escrito por el 
mismo.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna. 

Mojiganga para él Auto historial sacramental de la 
expugnación de Buda, escrito por el mismo.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

MONTERO (mateo). Fue á principios del 
siglo XVII criado del almirante de Castilla, don 
Juan Alfonso Enriquez de Cabrera, duque de 
Medina de Rioseco, etc,, gentil hombre de 

la Cámara y despues mayordomo mayor de 
Felipe IV. Como tal sirviente del expresado 
magnate formó parte de la comitiva del Rey 
en la asendereada viajata de Andalucía, año 
de 4624. En la preciosa carta que refiriendo 
esta jornada escribió Quevedo desde An- 
dújar, con fecha del 17 de febrero, al mar
qués de Velada y San Roman, cita dos veces 
á Montero, con quien le tocó ir en compa
ñía. Véanse aquí estos curiosos pasajes :

Del Condado (Sanlistéban) pasamos à Linares, jor
nada para el cielo, y camino de salvación, estrecho y 
lleno de trabajos y mi.cerias. Ibamos en el coche jun
tos don Enrique (Enriquez, tal vez pariente del .M- 
miranle) y yo, y Mateo Montero y don Gaspar de Te- 
bes, con diez mulas; y en anocheciendo, en una 
cuesta que tienen los de Linares para cazar acémilas 
y coches, nos quedamos atollados. No hubo locura 
que febrero no ejecutase con nosotros..., etc.

¿ Y vernos ayer á Mateo Montero y á mí, estar asis
tiendo de responso al entierro de nuestro coche; ve
nirnos de peregrinos de media legua , él riéndose de 
verme cojear, pidiendo bueyes para sacar una pierna, 
y yo decirle à él, al bajar un cerrito, llévase la panza 
en sus manos á la silla de la Reina?

Consta por los Avisos manuscritos de Pe- 
Ilicer de Ossan, que en 9 de julio de 4626, y 
como festejo á los dias de la reina doña Isa
bel, esposa de Felipe IV, se representó en 
palacio por los ayudas de cámara, y con su 
correspondiente aderezo de bailes y entre
meses, una comedia llena de donosos chis
tes , compuesta por tres ingenios : Quevedo, 
Hurtado de Mendoza y Mateo Montero, cria
do del Almirante, la cual fue expresamente 
escrita para aquella fiesta á solicitud del 
marqués de Heliche y de Toral.

Al dar noticia Baena, en su Diccionario de 
ilustres matritenses, de don Roman Montero 
de Espinosa, poeta y distinguido militar, que 
floreció á mediados del siglo xvn, y á quien 
damos lugar á continuación, insinúa que 
fue hijo de don Mateo Montero, ’persona mny 
docta y política. Sospecho que se refiere al 
discreto colaborador de Quevedo; persua
diéndome á ello la coincidencia de nom
bres, época y otras circunstancias.

De Mateo Montero hace curiosa cita el li
cenciado Pedro de Herrera en su Relación 
de las fiestas de Lerma, á la dedicación de 
la iglesia Colegial, año de 4648. Hablando 
de la comedia que para ellas dispuso el con- 
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de de Saldana, y representaron sus criados, 
titulada: El Caballero del Sol, compuesta 
al intento por Luis Velez de Guevara , dice :

Representó este papel Mateo Montero con tan ex
tremada gracia, que se tuvo por el primer hombre 
della, cosa mas estimable, por ser tm hidalgo princi
pal cortesano, conocido por sus buenas cualidades.

Acaso por aquel tiempo servia Montero al 
conde de Saldaña.

Escribió con Quevedo y don Antonio Hur
tado de Mendoza una
Comedia que se representó en palacio, dia 9 de julio 

de 1623, para festejar los dias de la Reina.
Desconocida.

MONTERO DE ESPINOSA (don roman). 
Nació en Madrid por los años de 4620 al 23, 
según puede fundadamente calcularse. «Fue 
(dice Alvarez Baena), hijo de don Mateo 
Montero, persona muy docta y política.» A 
mi juicio, el Montero, criado del almirante, 
y escritor dramático, de quien antes hemos 
hablado.

Abrazó don Roman la profesión militar; 
prestó en Italia sus primeros servicios; re
gresó á España por mar desde Génova, y 
pasó despues al ejército de Flándes, de cu
yas campañas trató en un libro que compuso 
y dió á la estampa en Brusélas, año 4634, 
con este título :
Diálogos militares y políticos, discurridos por Eráclito 

y Demócrilo, sobre las campañas y ejércitos de 
Flándes...; 4.®
Obtenía entonces el grado de capitán. En 

aquel mismo año, despues de dejar empe
zada la impresión de su obrita poética, titu
lada:
Las siete meditaciones sobre la oración del Padre 

nuestro, escritas por... Santa Teresa de Jesus, glos- 
sadas en verso, por don Roman , etc.;

que compuso (dice), por órden del secretario 
de Estado y Guerra, en los Países Bajos, don 
Agustin Navarro Burena, á quien la dedicó: 
«partió de Brusélaspara asistir á la serení
sima Cristina, reina de Suecia, en su viaje 
á Roma», viaje que describió en un
Epílogo del viaje de la Reyna Christina Alexandra de

Suecia, desde Rrusélas á Roma, 1634.
Baena sospecha que esta dicha obra y la 

que se le atribuye, denominada:
La Amazona del Norte, Reina de Suecia.—Ruremund, 

1634,
son una misma.

En 4636 fue ascendido á teniente de maes
tre de campo general del ejército de Lom
bardia. Conservando este cargo vino á la 
corte, donde se hallaba, y obtuvo el hábito 
de Alcántara, en el año de 4660. Concurrió 
entonces al certámen poético, celebrado con 
motivo de la colocación de la imagen de 
nuestra Señora de la Soledad en su nueva 
capilla, escribiendo un soneto y unas quin
tillas. Premiado, regaló los premios al con
vento en ofrenda y obsequio á la imagen fes
tejada. Del vejámen que se le dió no se in
fiere mas notable, sino queaunerajóvenpor 
aquella fecha.—No consta, que sepamos, 
el año ni la época de su muerte.

Sus Meditaciones, en verso, se reimprimie
ron en Ambéres, 4636, 8.“ marquilla , aña
didas con los Psalmos penitenciales y solilo
quios en romances castellanos, por don Luis 
de Ulloa; y despues en Roma, 4638. Dice 
el editor de esta segunda impresión que la 
primera había sido tan limitada «que apé- 
nas hubo que repartir entre los aficionados 
del autor.»
Amar sin favorecer.

Manuscrito de 1660; biblioteca del señor duque 
de Osuna.

Consta en Huerta con el nombre del autor.
Hay culpa en que no hay delito.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Entremés de La Milicia, para el Rúen Retiro.

Manuscrito autógrafo; rubricado; sin fecha.—Bi
blioteca de Osuna.
Mojiganga de Cupido y Vénus, maestros de escuela.

—Para el fin de la comedia; Lavar sin sangre una 
ofensa, de don Roman Montero; fiesta de S. M. en 
el Buen Retiro; año de 1662.
Manuscrito autógrafo y firmado. En la biblioteca de 

Osuna.
Entremés de El Miserable enamorado.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Fingir lo que puede ser.

(P. 2>)
Lavar sin sangre una ofensa.

(P. 22.)
Hay culpa en que no hay delito.

(P. 26.)
El engaño de unos celos.

(P. 44.)
En el dichoso, es mérito la culpa.
Jornada de El nacimiento de San Francisco ( é cómo 

nació San Francisco.)
(Con don Francisco de Villegas.)
(P. 39.)

MONTERO NAYO (francisco josé). Nació 
en Setúbal, el 47 de abril de 1744. Fueron
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los Reyes y de los Infantes don Fernando y 
doña María Teresa.

Publicáronse los entremeses de este poeta 
en várias Colecciones de esta especie que se 
citan en su lugar.

Al Certámen poético celebrado en esta 
corte, el 10 de junio de 1691, en fiestas de la 
canonización de san Juan de Dios, concurrió 
con un Soneto doña Silvia Monteser, acaso 
hija de nuestro ingenioso entremesista.

El cual tuvo un fin trágico, según afirma 
con referencia á cierto Maldonado Saavedra 
el erudito don B. J. Gallardo en apuntes 
que posee el señor don Aureliano Fernandez- 
Guerra . «Sobre su muerte trágica (dice) véa
se á Maldonado Saavedra». No sabemos si 
este será don José Maldonado Dávüa y Saa
vedra, erudito sevillano, que escribió una 
biografía del insigne poeta najerano doctor 
Juan de Salinas, colectando sus poesías (ma
nuscrito del mismo señor Guerra) y varios 
discursos sobre poblaciones y geografía an
tigua de España; entre ellos uno histórico de 
la capilla de Nuestra Señora de los Reyes de 
Sevilla, año de 1670. De estos solamente se 
conservan algunos extractos en la Academia 
de la Historia.
El Caballero de Olmedo. (Burlesca )

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Entremés de Los Locos.
E. : Las perdices.
Mojiganga de La manzana.
M. : El Martinete.
M. : Las naciones.

Manuscritos. Biblioteca de Osuna.
? La Aurora del sol divino.

Manuscrito con la licencia de 1640 ; citado por el 
señor Baron de Schack.

¿Será la impresa bajo el nombre de Jimenez Se
deño?
El Caballero de Olmedo. (Burlesca.)

(El mejor áe los mejores libros que han salido de 
comedias nuevas.—Alcalá. 1631.—Madrid, 1633.) 
Hipómenes y Atalante. (Zarzuela.)

Representóse à SS. MM. precedida de una Loa de 
don À. Solís, que se halla entre las Várias poesías de 
éste.—Madrid, 1692.

Esta pieza se atribuye equivocadamente á un «Tor
re» en el Catálogo de Huerta.
Primera jornada de La restauración de España. (Bur

lesca.)
Representada en el Retiro á SS. MM. el dia de San 

Juan, de 1653.
(Con Solís y don Diego de Silva.)
Desconocida.

Baile de Los Extravagantes.

sus padres, Tomé Franco Montero y Marga
rita Paula de Oliveira. Estudió en las Uni
versidades de Évora y Coimbra, recibién
dose de abogado, y despues se ordenó de 
presbítero. Entre otras obras, dejó escritas 
las siguientes de teatro.
Todo es engaños, Amor.
Desdicha y Amor, es una cosa y parecen dos. 
El Amante de su hermana.
Don Quijote renacido. (Farsa jocoséria.) 
Doce Loas sagradas.

MONTESER (don francisco antonio de). 
Floreció este agudísimo ingenio, fecundo 
autor de entremeses y comedias burlescas, 
en los dos últimos tercios del siglo xvii. 
Schack cita un manuscrito de La Aurora del 
sol divino, comedia que tal vez será la mis
ma que corre bajo el nombre de don Fran
cisco Jimenez Sedeño, manuscrito en el cual, 
atribuida la pieza á «Francisco de Monteser» 
hállase estampada la licencia para su repre
sentación con la fecha de 1640. En el libro 
de comedias de varios autores, que se publi
có en Alcalá, año de 16S1, con título de El 
mejor de los mejores, se encuentra inserta la 
burlesca de Monteser denominada: El Caba
llero de Olmedo.

Tuvo acaso nuestro ingenioso don Fran
cisco entrada ó destino en palacio, y rela
ciones de amistad y literarias con el insigne 
don Antonio de Solís, que por los años de 
165S ya compartía con Calderon el cargo de 
poeta de cámara, y era nombrado secretario 
del Rey, al tiempo mismo que obtenía pla
za en el ministerio de Estado.

Con Solís y don Diego de Silva, hijo del 
príncipe de Mélito, duque de Pastrana, es
cribió Monteser en junio de 1665, la comedia 
burlesca titulada: La Restauración de Es
paña (hizo la primera jornada), fiesta que se 
representó á SS. MM. en el Retiro, la noche 
de San Juan, ejecutada por el famoso Juan 
Rana, y setenta mujeres, decorada profusa
mente y acompañada de sainetes, entreme
ses y danzas.

Sin duda por aquel mismo tiempo (antes 
del año de 1660), compuso Monteser la co
media musical ó zarzuela de Hipómenes y 
Atalanta, que, precedidade una gustosa Loa 
de Solís, se ejecutó así bien á presencia de
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Entremés famoso : Descuídese en el rascar.
E. f.: La Castañera. (¿Elde Solorzano?)
E. f. : Los Locos.
B.: El gusto loco.
B.; El Loco de amor.
B.; Los esdrújulos.
B. : El Mudo.
B. : El Letrado de amor.

(Ociosidad entretenida en varios entremeses, bai
les... Escogidos de los mejores ingenios de España.— 
Madrid ,1668.)
B. : El Maulero.
B.: Dos Aspides trae Jacinta. (¿De Olmedo?)
S.; Las manos negras.
E. : Los registros.

(Libro de entremeses de varios autores, incompleto 
V sin portada ni preliminares, impreso, al parecer, de 
1670 á 1673. Bibliotecas de los señores Duran y Fer- 
nandez-Guerra.)
Loa humana del árbol florido. (Con Diamante.)
B. : El Zapatero y el Valiente.

(Flor deentremeses, bailes y loas —Zaragoza, 1676.) 
E. ; La hidalguía. (La Hidalga.)

(Floresta de entremeses y rasgos del ocio. — Ma
drid, 1691.)
E.-. La Tia.
E. : La Hidalga.

(Entremeses varios ahora nuevamente recogidos... 
—Zaragoza, Dormer. Sin año: fines del siglo xvn).

De este autor se ha publicado en la Colec
ción de dramáticos de la Biblioteca de Auto
res españoles, de M. Rivadeneyra, la comedia 
burlesca titulada: El Caballero de Olmedo.

MONTIANO Y LUYANDO (don agustin 
GABRIEL de). Nació en Valladolid , á 1.° de 
marzo de 1697, de familia distinguida, oriun
da del valle de Mena. Siendo aun niño, per
dió á sus padres (don Francisco Antonio de 
Montiano y doña Manuela de Luyando). 
Adoptado por su lio don Agustin Francisco, 
ministro de la Audiencia de Aragon, despues 
regente de la de Mallorca, y fiscal del Con
sejo, le debió una educación esmerada. Su 
residencia en Palma le obligó á dejar la car
rera de leyes que tenia emprendida ; se de
dicó entonces exclusivamente á los estudios 
históricos y de bella literatura, fomentando 
en aquella isla con el generoso auxilio de su 
tio la afición á esta especie de conocimien
tos por medio de reuniones y academias. 
En 1727 vino á la corte, donde presto fue 
conocido y apreciado; granjeóse el favor 
del ministro Patino, y despues de haber des
empeñado una interesante comisión, fue 
nombrado en 1736 oficial de la secretaría de

Estado. Ascendió á oficial mayor cinco años 
despues, y en 1746 obtuvo la secretaría de 
la cámara de Gracia y Justicia, que sirvió 
hasta su muerte, ocurrida en Madrid, á 1.” de 
noviembre de 1764. Fue don Agustin escri
tor laborioso y distinguido estadista; pro
movió con incansable celo, secundado por 
eminentes patricios, la restauración de nues
tra literatura ; débese á su eficaz influjo la 
fundación de la Real Academia de la Histo
ria, y tuvo parte muy principal en la insti
tución definitiva de las de Buenas Letras, de 
Sevilla y Barcelona. Perteneció á todas las 
de España y á várias extranjeras, ilustrán
dolas con sus apreciables tareas.

Se han impreso varios de sus discursos 
académicos ; los muy notables sobre las Tra
gedias españolas, donde incluyó las de Vir
ginia y Ataúlfo, que escribió con loable de
signio, y son una muestra seca y descarnada 
del arte clásico ; el drama músico : La lira de 
Orfeo; un poemita denominado : El robo de 
Dina, las Notas para el uso de la sátira, y al
gunas otras de sus obras políticas y litera
rias. Dejó muchas manuscritas ; de todas da 
noticia su biográfo y panegirista don Cándido 
María Trigueros. (Memorias de la Academia 
sevillana de Buenas Letras, tomo n.)

La lira de Orfeo. Melodrama. — Impreso en Palma, 
1719.
Se cantó esta pieza con aplauso en aquella ciudad ; 

tiestas de Carnaval del expresado año.
Discurso sobre las Tragedias espaí'iolas. De don Agus

tin de Montiano y Luyando, de el Consejo de su Ma
gostad, su secretario de la cámara de Gracia y Jus
ticia y Estado de Castilla, director perpétue por su 
Magostad, de la Real Academia de la Historia, y 
académico de la Real Academia española. (Empr.) 
Con privilegio. — En Madrid, en la imprenta del 
Mercurio, por Joseph de Orga, calle de las Infantas, 
año de 1730 ; 8.° marquilla.
Síguese al Discurso ;

Virginia. (Tragedia.)
Discurso segundo sobre las Tragedias españolas. De 

don Agustin de Montiano y Luyando, del Consejo de 
su Majestad.,... Director perpétue de la Academia 
de la Historia, del número de la Española y de la 
de Buenas Letras de Sevilla, honorario de la de Bar
celona y de la de las tres Bellas Artes, de esta corte, 
y entre los Arcades de Roma Leghinto Dulichio. 
(Empr.) Con licencia. — En Madrid, en la imprenta 
del Mercurio, por Joseph de Orga, impressor, año 
de 1733 ; 8.°, marquilla.
Síguese al Discurso ;

Athaulpho. (Tragedia.)
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MORA (JERÓNIMO de). Poeta y excelente 
pintor; nació en Zaragoza, á fines del se
gundo tercio del siglo xvi.

Perteneció á la famosa Academia valen
ciana de los Noclurnos, en la cual adoptó el 
nombre de Sereno; y á principios del si
glo xvii, á una de las que se reunieron en 
Madrid, titulándose el Ardiente. Cervantes 
le tributa encarecidos elogios {Viaje, capí
tulo vil) :

Jerónimo de Mora llegó en esto, 
Pintor excelentísimo y poeta, 
Apélesy Virgilio en un supuesto.

Y con la autoridad de una jineta 
(Que de ser capitán le daba nombre ।
Al caso acude y á la turba aprieta.

Celebróle Ustarroz en su Aganipe, donde 
hace mención del anterior elogio de Cervan
tes. En la misma obra da noticia de tres co
medias de Mora, prol ablementc inéditas, 
que citamos en su lugar.

Escribió varias poesías, cuya principal 
parte, que Ustarroz tuvo asimismo á la vis
ta, no han sido publicadas. Las hay suyas en 
el Certámen poético de San Jacinto (1595), 
y en las Flores de poetas ilustres (1605), cu;,o 
colector le nombró iN. de Mora». Lope de 
Yégano le incluyó en su Laurel, solamente 
le alabó como á pintor insigne en la Jerusa- 
len (1609).

Hay excelentes cuadros suyos en el Esco
rial y en várias colecciones.
El Honrado en la ocasión.
Tragedia de Pilades y Orestes, 
l.a constante Aragonesa.

Vió estas comedias manuscritas don F. Andrés de 
Ustarroz.

MORALEJA Y XAVARRO (don JOSÉ pa
tricio). Nació en Madrid, á 22 de febrero 
de 1711 ; sus padres fueron Diego de Mora
leja é Isabel Martin Alonso. Tuvo afición al 
estudio de las matemáticas, astronomía y 
geografía; fue escribano de su Majestad y 
de los hospitales de esta corte. Compuso y 
publicó, desde 1744 al 52, los almanaques 
ilustrados que denominó Piscatores, y algu
nos otros libros curiosos. Murió en 1763. 
Continuó la miscelánea titulada : El En
tretenido, que había comenzado Antonio 
Sanchez Tórtoles.
El Entretenido. .Miscelánea de várias flores de diver

sion y recreo, en prosa y \erso; segunda parle.— 
Madrid, 1741 ; 4.°

Contiene :
Entremés del Alcalde haciendo audiencia.
Entremés del Alcalde médico.
Entremés de Los cestos. 
Entremés de Perdone la Enferma.

MORALES (ALONSO de). Dice Rojas Villan- 
drando en su Loa de la Comedia. {Viajé entre
tenido, 1603.)

De los farsantes que han hecho
Farsas, loas, bailes, letras,
Son : Alonso de Morales, 
Grajales, Zorita , Mesa , 
Sanchez.....etc.

Era autor de compardíi cómica, y repre
sentaba en Madrid á fines del siglo xvi. Llá
male Andrés de Claramonte en su Letanía 
moral (1613), Príncipe de los represenlantes, 
y añade que era denominado, el divino, por 
su representación y su ingenio. Estuvo casado 
con la gallarda actriz Josefa ó Jusepa Baca. 
Gallarda la ilanni el insigne Lope al referir 
que ella y su marido representaron su co
media : Las Almenas de Toro.

En una Sátira que contra Morales y su 
Farsa del Ramillete, que compuso y repre
sentó en Granada, se escribió por aquel tiem
po, y tuvo presente manuscrita, copiando 
un fragmento de ella don Casiano Pellicer en 
su Tratado... sobre el origen... de la come
dia... en España, se dice de Morales, res
pecto á sus talentos literarios, lo siguiente :

Alabarlo bien puedes de poeta, 
Que también fue al Parnaso por la sopa 
Como hace la demás gente indiscreta.

Y fue tan chica la vasija ó copa. 
Que se llenó con una gota el vaso ; 
Y hay quién lo dé por el mayor de Europa.

Y en otra, también trasladada allí en parte 
por Pellicer, contra Velazquez y su compa
ñía, y contra Morale.s ;

Y no á Morales cercenalle el manto...

Que es lenguaz, baladrón y palabrero, 
Y que maraña de comedias hace 
Que no la entenderá un cabildo entero.

Que tiene por despojos y trofeos 
.No sé qué farsas de su ingenio hechas, 
Dignas de recitarse entre guineos.

Del celebrado actor Alonso de Morales, 
habla Lope en dos de sus cartas que hemos 
citado, existentes en poder del señor Du- 
rán. Una, la muy notable donde cita á Cer
vantes, su fecha de Toledo, agosto de 1604, 

18
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representaba entonces Morales en aquella 
ciudad. Otra, sin data, dirigida al duque de 
Sessa, dice allí Lope :

No hay cosa nueva mas de que el gran Morales vino, 
y anoche estaban Pastrana, etc., á la señora Josefa 
Vaca, descolorida y pávida y menos arrepentida. Hi- 
ciéronles bailes ; Yílos desde la calle por la reja, y 
habiendo dicho Victor, respondió dentro Pastrana : 
Esto habíamos de decir nosotros ; y llovieron albricias 
de boca por todo el aposento.

Morales y la Josefa Vaca fueron satirizados 
por Villamediana en un soneto muy conocido.

En el Compendio de las fiestas á la beati
ficación de Santa Teresa, al referir las de 
Alba de Tormes, se dice que Morales y su 
compañía representaron allí cuatro come
dias los dias 4, 6, 7 y 8 de octubre de 1614. 
Acaso no fuese este el Alonso de quien tra
tamos, puesto que el doctor Cristóbal Sua
rez de Figueroa, en su Plaza universal de 
ciencias y arles (Madrid, 1616), le cuenta 
«Morales el Divino» entre los insignes ac
tores españoles que ya en aquella fecha ha
bían fallecido. Sobrevivióle su esposa, á 
quien menciona también el referido Suarez 
de Figueroa.
Farsa del Ramillete.

Compuesta y representada en Granada, según la 
Sátira que extracta don G. Pellicer.

MORALES (don Cristóbal de). Don Nico
lás Antonio hace mención de :

Cristóbal de Morales, natural de Montilla, maestro 
de primeras letras, autor de un tratado de : 
Pronunciaciones generales de lenguas, ortografía, es

cuela de leer, escribir y coHÍar.—Sevilla, 1623; S.® 
Y de otro del mismo nombre y apellido, anterior; 

maestro de música, que publicó várias obras suyas de 
este arte.

Yo lie visto un pequeño poema titulado: 
Contexto Triumphal que al desagravio de 
Christo Nuestro Señor celebró la iglesia parro
quial de laMagdalena, de Sevilla... (en 1636). 
Por el licenciado Cristóbal de Morales Guer
rero. (Écija, 1636; en 4.° ) Me inclino á creer 
que este último fue el autor dramático.

MORALES (don Cristóbal de).
Amores de üido y Eneas.
El honor en el suplicio, ó el prodigio de Cataluña, 

San Pedro Armengol, 6 los Armen goles, primera y 
segunda parte.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

Mentir con honra, y conquista de Sevilla por San Fer
nando.
Manuscrito citado por el señor don José Fernan- 

dei’Guerra.

MOR

Las Academias de amor.
{Parte cuarenta y tres de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1650.)
(Parte cuarenta y tres de comedias de varios auto

res.—Valencia, 1660.)
La Estrella de Monserrate.

(P. 12.)
El legitimo Bastardo.

(P.32.)
El Renegado del cielo. (Renegado, Rey y Mártir.)
El cerco de Fuenterrabia por el Principe de Condé. 
La toma de Sevilla por el Santo Rey Fernando {ó men

tir con honra).
Dejar por amor venganza.
El peligro en la amistad.
Peor es un tonto que un real de á ocho.

Citada anónima esta última en el Catálogo de Me
del. La tenia manuscrita el antiguo librero Quiroga, 
con el nombre del autor.

MORALES (PEDBO de).
De los farsantes que han hecho

Farsas, loas, bailes, letras.
Son Alonso de Morales ,
Grajales, Zorita, Mesa,
Sanchez, Rios, Avendano,
Juan de Vergara, Villegas,
Pedro de Morales, Castro ,
Y el de El Hijo de la Tierra,
Caravajal, Claramontc,
Y otros que no se me acuerdan,
Que componen y han compuesto
Comedias muchas y buenas.

Esto escribía Rojas Villandróndo en 1603. 
Un año despues dió Lope de Vega á la es
tampa su Peregrino, á cuyo final hace men
ción de «Pedro de Morales, cierto, adorna
do y afectuoso representante».

Pedro de Morales fue, según se infiere de 
una indicación de Ticknor, cuyo origen no 
conozco, hermano menor del célebre actor 
Alonso de Morales, llamado el Divino, que, 
según el doctor Suarez de Figueroa expresa 
en su Plaza universal de Ciencias y Artes, 
había ya muerto en el año de 1616. No 
menciona allí Figueroa á nuestro Pedro de 
Morales.

Se ha creído que éste (y así decisivamen
te lo afirma el señor don Martin Fernan
dez de Navarrete), fue el Pedro de Mo
rales amigo íntimo y favorecedor de Cer
vantes, á quien este grande ingenio cita dos 
veces en el Viaje del Parnaso (1614), con 
expresivo elogio y gratitud la primera (capí
tulo 11):

Este que de las Musas es recreo, 
La gracia y el donaire y la cordura, 

* Que de la discreción lleva el trofeo. 
Es Pedro de Morales, propia hechura 

Del gusto cortesano, y es asilo 
Adonde se repara mi ventura.
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Y con amistosa efusión la segunda:

El pecho, el alma, el corazón, la mano 
DI á Pedro de Morales, y un abrazo ,
Y alegre recibí á Justiniano.

En la Fama póstuma de Lope, se lee 
un soneto A la vida y muerte de éste, com
puesto «por Pedro dé Morales», de quien 
juzga también el señor Navarre te que fue 
el actor cómico y amigo de Cervantes.

En la obra de don Casiano Pellicer no se 
baila nombrado siquiera el comediante Pe
dro de Morales.

MORALES (...
El Conde loco.

De esta pieza , no conocida , y de su autor, hace 
mención Rojas en la consabida Loa:

Hizo entonces Artieda
Sus Encntitos de ilerliii
Y Lupcrcio sus tragedias;
Virués hizo su Semiramis,
Valerosa en paz y en guerra ; 
Morales su Conde loco,
Y otras muchas sin aquestas.

En la misma Loa están nombrados Alonso y Pedro 
de Morales, según va referido.

MORCnON (DON manuel).
La victoria del Amor.
La razon busca venganza.

(P. 9.«)

MORENO Y POSVONEL (don félix).
El Muerto resucitado. (Burlesca.)
Pagarse en la misma flor, g boda entre dos Maridos. 

(Burlesca.)

MORETO Y CAYANA (don agüstin). Al 
señor don Luis Fernandez-Guerra y Orbe, 
diligentísimo colector é ilustrador del volú- 
men de Comedias escogidas de Moreto, cor
respondiente á la Biblioteca de Autores es
pañoles , de M. Rivadeneyra (tomo xxxix), 
debemos la biografía de este ingenio insig - 
ne : una de las mas completas, interesantes 
y bien escritas que han de concurrir á for
mar nuestra descuidada historia literaria. A 
este precioso tomo, cuya parte bibliográfi
ca es asimismo de lo mas completo, remiti
mos á nuestros lectores respecto de la vida 
de este poeta dramático, limitándonos á 
e.\tractar sus principales datos (1).

Nació Moreto en la coronada villa y corte 
de Madrid, en cuya parroquial de San Ginés

tn Van aquí añadidos algunos que posteriormente ha 
descubierto el señor colector.

fue bautizado , á 9 de abril (lunes santo) de 
1618. Sus padres, Agustin Moreto y Violan
te Cavana , procedentes de Italia, se dedi
caban al comercio de prendería, y poseían 
por derecho propio y por representación, 
siete casas en esta capital, calle de San Mi
guel, acera de la izquierda, entrando por la 
de Hortaleza. Probablemente en alguna de 
ellas nació nuestro insigne escritor; el cual 
tuvo varios hermanos.

Desde 1634 á 1637 estudió Moreto en 
Alcalá de Henares, súmulas, lógica y física, 
y se graduó de licenciado en Artes el dia 
11 de diciembre de 1639. Pocos meses an
tes se imprimia una composición suya en la 
corona fúnebre de Montalban ; otras lauda
torias publicó sucesivamente, y es induda
ble que desde aquella época misma comen
zó á cultivar ias Musas dramáticas (2), con 
grande aplauso del público y estimación de 
los doctos.

Su ingenio, viveza y natural festivo, le 
abrieron las puertas de los saraos y acade
mias, y acaso debió al jóven é ilustre Calde
ron la entrada y parte que tuvo en los fes
tines literarios del Buen Retiro.

Perdió á su padre en 26 de enero de 
1643.

Hácia fines de 1649 perteneció á la titula
da Academia de Madrid ó Castellana, de la 
cual era secretario el donairoso Cáncer, su 
colaborador dramático.

En 1634 dió á la estampa una Prime
ra parle de sus comedias; libro cuyos pre
liminares no ha podido consultar su dig
no biógrafo. Entre los de 1634 y 1637, 
según conjetura el señor don Joaquin Ma
nuel de Alva (3), se ordenó Moreto de sa
cerdote. Admitióle por su capellán el ilus- 
trísimo cardenal arzobispo de Toledo, don 
Baltasar de Moscoso y Sandoval; quien, ha
biendo por aquel tiempo reorganizado la 
Hermandad piadosa de San Pedro, ó del Re
fugio, de aquella imperial ciudad, agregán
dola el hospital de San Nicolás, «nombró 
para cuidar de él á don Agustin Moreto, ca-

(2) Si es suya la eomedia El premio en la misi/in pena, de
bió escribirla siendo de catorce á quince años.

{S) A este señor y á don Antonio Martin Camero , son de
bidas muchas de las diligencias é indagaciones que han con- 
conlribuido á esclarecer esta biografía.
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pellan suyo......que, renunciados los aplau
sos que le daban merecidamente los teatros, 
consagró su pluma á las alabanzas divinas, 
convertido el entusiasmo ó furor poético en 
espíritu de devoción. Y para que su asisten
cia fuese mas continua, le dispuso posada 
en el mismo hospital». Ingresó don Agustin 
en la Hermandad el dia 28 de diciembre de 
4659. No desempeñó en ella, como se ha
bía creído, cargo de rector, ni de principal 
capellán : solo consta que por ausencia ó 
enfermedad del secretario, le sustituyó una 
vez, en junta de 22 de marzo de 1662.

En medio de sus deberes y caritativos 
cuidados, no abandonó Moreto las Musas 
dramáticas. Alguna de sus comedias puede 
referirse á este período de diez ú once años; 
y consta que al acometerle lo postrera en
fermedad , en octubre de 1659, escribía la 
de Santa Rosa del Perú.

Falleció en Toledo, el 28 del expresado 
mes y año, dejando todos sus bienes á los 
pobres, y por albaceas, á su hermano don 
Julian y al licenciado Francisco Carrasco 
Marin, secretario del Refugio; y fue enter
rado en la capilla de la Escuela de Cristo, 
que pertenecía á la parroquial de San Juan 
Bautista, y aun se conserva.

Piezas dramáticas manuscritas de don Agustin Mo
reto, existentes en la biblioteca del señor duque de
Osuna :
Amor y Obligación.

Manuscrito lleno de atajos y correcciones, con apa
riencia de original.
Antes morir que pecar. ( De otra letra : San Casi

miro.)
Manuscrito contemporáneo de Moreto.

La cena del Rey Baltasar.
Manuscrito contemporáneo de Moreto.

Dejar un reino por otro, y Mártires de Madrid.
(De Cáncer, Villaviciosa y Moreto.)
Manuscrito con fecha de 1670.

El Eneas de Dios, y Caballero del Sacramento.
Manuscrito del tiempo de Moreto.

La fuerza del natural.
(De Cáncer y Moreto.)
Manuscrito de lines del siglo xvn.

Industrias contra finezas.
Manuscrito contemporáneo del autor.

Merecer para alcanzar. {La fortuna merecida.)
Manuscrito del siglo xvni.

Nadiepierda la esperanza. {En elmayor imposible, etc.)
Manuscrito del siglo xvn.

No puede ser.
Manuscrito fechado en Guadalajara, á2 de noviem

bre de 1699.

Nuestra Señora del Pilar.
(De Villaviciosa, Matos y Moreto.)
Dos manuscritos antiguos.

El Parecido en la corte. (La refundición de El Pare
cido, hecha por el propio Moreto.)
Cinco manuscritos, todos con el solo título de El 

Parecido.
Uno de ellos tiene todas las apariencias de autó

grafo; está lleno de enmiendas, al parecer originales, 
y expurgado por la censura. Se ven en él estampada.s 
diferentes fechas puestas por los cómicos, expresan
do los puntos en que se hacia la representación. Al 
comienzo de la segunda jornada resalta de letra del 
texto la fecha : « A 13 de enero de 1632. » Al fin las 
siguientes aprobaciones y licencias :

«Vean esta comedia del Parecido áotro, el Censor 
y despues el Fiscal.—Madrid , á6deoctubre de 1669.»

«Observando lo que va atajado, se puede repre
sentar.—Madrid, á 16 de octubre de iëQQ.—Don Fran
cisco de Avellaneda.»

«Vista y aprobada.—Madrid, á 16 de octubre de 
1669.»

«Hágase, observando lo que está atajado, y no de 
otra manera.—Madrid , á 17 de octubre de 1669.»
El Príncipe perseguido.

(De Belmonte , Moreto y Martinez.)
Manuscrito autógrafo de los tres autores.

Rey valiente y justiciero. {El valiente justiciero, etc.)
Manuscrito antiguo.

El Rosario perseguido.
Manuscrito del siglo xvn.

El Santo Cristo de Cabrilla. {El Cristo de los mila
gros.)
Manuscrito de tiempo del autor.

Satisfacer callando. {Los Hermanos encontrados.)
Dos manuscritos ; uno del siglo xvii, otro del año 

1700.
Travesuras son valor.

(La refundición hecha por Moreto.)
Manuscrito contemporáneo del autor.
Adviértese en él esta nota: «Es la buena, diferen

te que la impresa. » (1)
Entremeses manuscritos en la misma biblioteca ;

Entremés: El cerco de las Hembras.
Baile burlesco : El Conde Claros.

Manuscrito antiguo. (Es pieza inédita.)
Los Galanes. (Entremés.)

Manuscrito autógrafo.
Baile : Lucrecia y Turquino.

Manuscrito antiguo. (Inédito.)
Entremés: La Mariquita.

Manuscrito antiguo.
Piezas dramáticas manuscritas , en la librería del 

señor don Agustin Durán :
Baile (burlesco) : El Conde Claros.
Entremés: El vestuario.

(Ambas piececillas son inéditas.)
Manuscrito autógrafo citado por el mismo señor 

Durán en su Catálogo.
El poder de la amistad. {Y venganza sin castigo.)

(1) Es circunstancia notable la de no existir conocida nin
guna comedia inédita de Moreto.
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AI fin dice: «Acabéla en Madrid á 25 de abril de 

1632, para Diego Osorio.—Don Agustín Moreto y Ca~ 
vana.»

Piezas dramáticas manuscritas en otras librerías 
particulares :

(De los señores Fernandez-Guerra.)
Entremés : La Perendeca.

(De don C. A. de la Barrera.)
El Bruto de Babilonia.

Manuscrito con las aprobaciones y licencias fecha
das en octubre, noviembre y diciembre de 1669.
Oponerse á las estrellas.

Manuscrito al parecer autógrafo de los tres co-au- 
tores.

Comedias en la Colección del autor :
Primera parte de las comedias de don Agustin Mo

reto..
Colofon final :—«Con licencia, en Madrid, por Diego 

Diaz déla Carrera,impressordelreyno. Año m. dc.liv.» 
4.®, de 270 fojas.

El único ejemplar que en España se conoce de esta 
edición príncipe, es el que posee el señor don Agus
tin Duran. Carece de la portada y preliminares, de 
los 63 primeros fólios de texto que comprenden tres 
comedias, y despues de los fólios 86 al 134 que de
bían contener dos piezas.—Otro ejemplar, acaso 
completo, anuncia existente en la Biblioteca Imperial 
de Viena el señor baron de Munch Bellinghausen 
{Uber die alteren Sammlungen Spanischer Bramen.— 
Wien: 1832.)

El órden de las comedias en esta edición, según se 
ve por el expresado fragmento y por la de 1677, que 
de ella parece copia en cuanto al texto , es el que 
sigue :
7 La fuerza de la Ley.
® El mejor amigo el Rey.
* El desden con el desden.
9 La misma conciencia acusa.
* De fuera vendrá.
® Hasta el fin nadie es dichoso.
’ El poder de la amistad.
< 1 Trampa adelante.
’ Antioco y Seleuco.
Los jueces de Castilla (1).
< 0 El lego del Carmen.
< 2 Lo que puede la aprehensión.
Primera parte de las comedias de don Agustin More

to.—Año 1676.—Con licencia, en Valencia, en la 
imprenta de Benito Macé, junto al Colegio del se
ñor Patriarca.—A costa de Francisco Duarte, mer
cader de libros.—Véndese en su casa ; 4.°
Los ejemplares de esta edición, de la Primeray'Se

gunda parte, que ha visto el señor don Luis Fernan
dez-Guerra , carecen de aprobaciones y licencias; 
pero en otra impresión de la Segunda, hecha por los 
mismos tipógrafo y editor, y en el propio año, que 
también ha tenido presente dicho señor, aparece la

(1) En la edición de Valencia , 1676, que despues de esta 
citamos, van las comedias por el órden de estos números : en 
lugar Ae Los Jueces NA La vida de San Alejo; y El Lego con ti
tulo de San Franco de Sena.

aprobación de don Tomás López délos Bios, suscrita 
en Valencia, á 20 de febrero de 1676.

Contiene once de las comedias de la edición prín
cipe, diversamente colocadas; y en lugar de Los Jue
ces de Castilla sustituye La vida de San Alejo.

El órden de los dramas en esta impresión queda 
designado con números en la noticia de la edición 
príncipe.
Primera parte de comedias de don Agustin Moreto 

y Cabaña.—Dedicado á don Josef de Cañizares, pro
curador de los Reales Consejos de su Majestad.— 
Año 1677.—Con licencia, en Madrid, por Andrés 
García de la Iglesia.—Véndese en su casa, en la 
calle de los Pelegrinos, en frente de la calle délos 
Cofreros; 4.®
Dedicatoria del librero, con curiosos datos histó

ricos de la familia de los Cañizares.
Licencia y tasa por los señores del Consejo, sin fe

chas.
Las piezas y su órden son los mismos que en la edi

ción príncipe.
Segunda parte de las comedias de don Agustin Mo

reto.—Año de 1676.—Con licencia, en Valencia, 
en la imprenta de Benito Macé, junto al Colegiodel 
señor Patriarca.—A costa de Francisco Duarte, 
mercader de libros.—Véndese en su casa ; 4. ®
Los dos ejemplares que ha visto el señor Fernandez- 

Guerra, carecen de aprobaciones y licencias. En otra 
impresión de esta Segunda parte, hecha en el propio 
año y lugar y por los mismos impresor y editor, se 
halla, como va dicho, la aprobación de López de los 
Ríos. Dice allí este aprobante : «Estas comedias de 
don Agustin Moreto corren ya impresas y aplaudidas 
en diferentes tomos; en las de este, cuya impresión se 
pretende repetir en i alenda, no puedo añadir apro
bación , sino continuar la que tantos hombres doctos 
han hecho.... » etc.

Las doce comedias que contiene este tomo son las 
mismas comprendidas en la impresión dedicada al 
marqués de San Damian , que citamos seguidamente. 
Aquí la Santa Rosa va denominada del Perú; y la de 
El Caballero del Sacramento se titula solo El Eneas 
de Dios.
Segunda parte de las comedias de don Agustín Mo

reto.— Dedicadasal ilustre señordon Francisco Idia- 
quez. Butrón y Muxica, Borja, marqués de San 
Damian , etc.—Pliegos 64.—Con licencia , en Va
lencia, en la imprenta de Benito Macé, junto al 
Real Colegio del señor Patriarca.—Año de 4676.— 
A costa de Francisco Duart, mercader de libros; 
en 4.®
Dedicatoria del librero al referido; con fecha 27de 

noviembre de 1673. « Ofrezco á los piés de V. S. 1. la 
Segunda parte de comedias... » etc.—Aprobación de 
don Tomás López de los Ríos : Valencia, 20 de fe
brero de 1676.

Contiene: 
lío puede ser. 
Santa Rosa.

(Concluida porLanini.) 
La fuerza del natural.
Primero es la honra.
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El Licenciado Vidriera.
Industrias contra ftnezas.
El Caballero.
El Parecido.
La fingida Arcadia.
El Caballero del Sacramento.
El Valiente justiciero.
El lindo don Diego.
Verdadera tercera parte de las comedias de don Agus

tin Moreto.—Año 1676.—Con licencia , en Valen
cia , en la imprenta de Benito Macé, junto al Cole
gio del señor Patriarca. — A costa de Francisco 
Duarte, mercader de libros.—Véndese en su casa; 
en 4.®
Aprobación de don Tom.ás López de los Ríos : Va

lencia, 20 de febrero de 1676.
Contiene :

Fo por vos ij vos por otro.
Las travesuras de Pantoja.
La ocasión hace al ladrón. (F el truegue de las tna* 

letas.) i
(Es refundición de la Villana de Vallecas, de Tirso.)

Cómo se vengan los nobles.
Sin honra no hag valentia.
En el mayor imposible nadie pierda la esperanza.
Todo es enredos amor.

(¿ Es de don Diego de Figueroa y Córdoba? ) (Véa
se el artículo de éste.)
El marqués del Cigarral.

(Es de don Alonso del Castillo Solórzano.)
Los Jueces de Castilla.
El defensor de su agravio.
Nuestra Señora de la Aurora.

(Con Villaviciosa[D. S.]y Matos.)
La confusion de un jardin.

Tercera parte de comedias de don Agustin Moreto y 
Cabaña.—Dedicadas al señor Francisco Martínez de 
la Serna, escribano de provincia^en la Casa y Corte 
de su Magostad (que Dios guarde).—Año de 1681.— 
Con licencia, en Madrid, por Antonio de Zafra, 
criado desu Magostad en su Real Volatería.—Vén
dese en casa de Juan Fernandez, mercader de li
bros , juntó á la portería del Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesus; 4.“
Licencia del Consejo al librero Fernandez,con fe

cha de 30 de agosto de 1681, para imprimir poruña 
vez este libro.

Contiene:
Los mas dichosos Hermanos (ó los siete Durmien

tes.)
El Esclavo de su hijo (ó el azote de su patria. y rene

gado Abdenaga).
El Christo de los milagros (é el Santo Cristo de Ca

brilla).
Hacer del contrario amigo (ó empezar d ser amigos). 
La confusion de un jardín.
La fortuna merecida (ó merecer para alcanzar). 
Nuestra Señora de la Aurora.

(Con Villaviciosa [D. S.j y Matos.)
Las travesuras del Cid. (Burlesca.) 

(¿Es de Cáncer ?)
Los Hermanos encontrados {ó satisfacer callando).

La cautela en la amistad {ó lo que merece un Sol
dado). ”

La traición vengada (ó tanto hagas cuanto pagues).
(Publicada suelta mucho antes como de Lope.)

El secreto entre dos amigos.
(Atribuida á Mira de Amescua en la Parte treinta y 

cuatro con título de El Calan secreto).
La denominada: La cautela en la amistad, ó lo que 

merece un Soldado, se la impreso suelta, atribuida á 
Godinez, con título de Cautelas son amistades, ó los 
dos Carlos.
Verdadera tercera parle de las comedias de don Agus

tin Moreto. (Escudo.) Con licencia.—En Valencia, 
en la imprenta de Benito Macé, junto al Colegio del 
señor Patriarcha.—Año de 1703.—A costa de Vi
cente Cabrera , mercader de libros ; 4.“ 
Aprobación. (La referida de López de los Rios.) Li

cencias.
Contiene las mismas piezas y en igual órden que la 

edición de Valencia , 1676.
Tercera parte de las comedias de don Agustín More

to.—Con licencia, en Valencia , en la imprenta de 
la viuda de Josef de Orga, calle de la Cruz Nueva, 
junto al Real Colegio del Corpus Christi-, 4.° 
Imprimióse esta portada aparte, con su índice, pe

ro sin aprobacione.s ni licencias, para formar un to
mo con varias comedias sueltas de Moreto; la prime
ra de ellas impresa en 1769.

Contiene:
Los siete Durmientes.
l .as travesuras de Pantoja.
La ocasioji hace al ladrón.
La negra por el honor.
Sin honra no hay valentia.
Travesuras son valor.
Todo e.s enredos Amor.

(De don Diego de Figueroa y Córdoba? ) (1)
El marqués del Cigarral.

(De Castillo Solórzano.)
Los Jueces de Castilla.
El Defensor de su agravio.
Fingir y amar.
La confusion de un jardín.

Piezas en las Colecciones de Varios.
Lo que merece un Soldado (ó La cautela en la amis

tad).
{Parle cuarenta y tre.s de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza , Juan de Ibar, 1650 )
• El Príncipe perseguido. (La segunda jornada.) 

(Con Belmonte y Martinez.)
{El mejor de los mejores libros que han salido do 

comedias nuevas.—Alcalá , 1651.—Madrid, 1653.) 
Mitad segunda de La defensa de la fe ( y Principe 

prodigioso).
(Escribió Matos la otra mitad, acontar desde'el 

principio.)
{El mejor de los mejores libros que han salido de 

comedias nuevas.—Alcalá, 16S1.—Madrid, 1653.)
En la edición de Alcalá, que yo he visto, van las 

piezas anónimas. El señor Guerra ha manejado otra 
con expresión de autores.

(1) Véanse los articulos de dicho Figueroa y de Matos.
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Antioco y Seleuco,
Jio puede ser.

(Comedias de los mejores y mas insignes Ingenios 
de España.—Colonia, 1697.)
El Defensor de su agravio.
El desden con el desden.
El valiente Pantoja.
La misma conciencia acusa.

(Comedias escogidas de diferentes libros de los mas 
célebres é insignes poetas.—En Bruselas, por Manuel
Texera Tartaz, año 1704.)
San Franco de Sena.

(P. 1/)
El Licenciado Vidriera.

(P. 3.“) (1)
El poder de la amistad.
La misma conciencia acusa.
La fuerza de la ley.

(P. 7.«)
Travesuras son valor.

(P. 8.®)
El Valiente Justiciero (y Ricohombre de Alcatifó Rey 

valiente y Justiciero).
(P. 9.®) (2)

La vida de San Alejo.
(P. 10.)

El mas ilustre Frances, San Bernardo.
(P. 11.)

Amor y obligación,
(P. 12.)

No puede ser.
(P-14.)

Fingir y amar.
El Eneas de Dios.

(P. 13.) (3)
Primero es la honra.

(P-17.)
El lindo don Diego.

(P. 18.)
Las travesuras de Pantoja.
El Caballero.
Los siete Durmientes.

(P. 19.)
El Parecido.

(P. 23.)
Industrias contra finezas.

(P. 24.)
Sin honra no hay valentía.

(P.23.)(4)
La ocasión hace al ladrón.

(Va atribuida á Matos.)
(P. 27.)

Como se vengan los Nobles.
(P. 29.)

El premió en la misma pena (y merced en el castigo).

(1) En esta Parle van otras dos comedias escritas en cola
boración.

(2) En la Parte nueve y en la onee, se hallan además otras 
piezas que escribió en colaboración.

(3) En ]2s Parles guiñee y diez y siete, otras en colabora
ción.

(4) En las Partes veinley einoo y treinta, dramas que hizo 
con otros.

La Negrapor el honor.
(P. 50.)

El Santo Cristo de Cabrilla.
El azote de su patria.

(P. 34.) (3)
El Defensor de un agravio.
Empezar á ser amigos.

(P. 35.)
Satisfacer callando.
Escarraman. (Los celos de Escarraman.} (Burlesca.)

(P. 37.) (6)
La gala del nadar, es saber guardar la ropa.

(P. 38.) (7)
La milagrosa elección de Pió V (ó San Pió Quinto).

(P. 39.)
No puede ser.
El Caballero.

(P. 41.)
Fo por vos y vos por otro.

(P. 42.)
Merecer para alcanzar,

(P. 43.)
Auto famoso sacramental de La gran casa de Austria, 

y divina Margarita.
(Navidad y Corpus Christi, festejados por los me

jores ingenios de España.—Madrid, 1664.)
Loa sacramental, para la fiesta del Corpus, de Va

lencia.
(Vergel de entremeses y conceptos del donaire.....

—Zaragoza, 1675.)
Comedias que escribió con otros autores :
Segunda jornada de El Príncipe perseguido.

(Con Belmonte y Martinez.)
Manuscrito autógrafo de los tres co-aulores, en la 

biblioteca del señor duque de Osuna.
Tercera jornada de Oponerse á las estrellas.

(Con Matos y Martinez de Meneses.)
(P. 5.®)

Tercera jornada de Nuestra Señora del Pilar.
(Con Villaviciosa [D. S.] y Matos.)
(P. 5.®)

Primera? Jornada de Travesuras son valor. (Don San
cho el Malo y don Sancho el Bueno. El ejemplo en 
el castigo.)
(Con otros dos ingenios.)
(P. 8.®)

Segunda jornada de La Adúltera penitente, ( Santa 
Teodora.)
(Con Cáncer y Matos.)
(P. 9.®)

Jornada ó escenas áe El Rey don Enrique el Enfermo,
(Con Zabaleta, Martinez, Rósete, Villaviciosa [D. S.], 

y Cáncer.)
Manuscrito; en la biblioteca de Osuna.—Está im

presa en la Parte nueve.

(o) En la Parte treinta y cuatro, una que hizo en colabora
ción.

(6) ¿La de Escarraman, con otros? En esta misma Parta 
treinta y siete se halla como de don D. Figueroa la de Todo 
es enredos Amor.

(7) En lasPuríés íreintay ocho y treinta y nueve, dramas que 
hizo con otros.

Biblioteca Nacional de España



MOR — 280 — MOR
Tercera jornada de Hacer remedio el dolor.

(P.H.)
Jornada de No hay reino como el de Dios.

(Ambas con Malos y Cáncer.)
Jornada de La fuerza del natural.

(Con Cáncer.)
(P. 15.)

Primera jornada y parte de la tercera de Caer para 
levantar. {San Gil de Portugal.)
(Con Matos y Cáncer.)
(P. 17.)

Jornada de La Adúltera penitente.
(Con Malos y Cáncer.)
(P. 17.)

Jornada de San Froilan{0 El segundo Moisés).
(Con Matos Fragoso.)
(P. 19.)
Va como de un ingenio; sus autores se declaran en 

un Catálogo manuscrito de la librería de Gamez, que 
tengo en la mia.
Segunda jornada de La fingida Arcadia.

(Con Calderon y otro ingenio. ¿Cáncer?)
(P. 23.)

Jornada de El Bruto de Babilonia. (Nabucodonósor.)
(Con Matos y Cáncer.)
(P. 30.)
{Comedias nuevas de los mas célebres autores. —> 

Amsterdam, 1726.)
Tercera jornada y parle de la primera de Nuestra Se

ñora de la Aurora, {f.a Virgen de ¡a Aurora.)
(Con Cáncer )
(P. 34.)

Santa Rosa del Perú. «Las dos jornadas de don Agus
tín Morelo, que fueron las últimas que escribió en 
el Discurso de su vida. Acabóla don Pedro Francis
co Lanini y Sagredo.»
(P. 36.)

Segunda mitad de la tercera jornada de la Vida y 
muerte de San Cayetano.
(Con Diamante, Villaviciosa, Avellaneda, Matos y 

Arce.)
(P. 38.)

Tercera jornada y parte de la segunda de El mejor
Par de los Doce.
(Con Matos.)
(P- 39.)

Jornada de Dejar un reino por otro, y Mártires de
Madrid. {Los tres soles de Madrid.) (1)
(Con Cáncer y don S. de Villaviciosa.)
(P. 44.)
Comedias sueltas :

Antes morir que pecar, San Casimiro.
La cena del Rey Baltasar.
Los engaños de un engaño, y confusion de un papel.
El parecido en la corte.

(Primorosa refundición que hizo el propio Morelo 
de su comedia El parecido.)
El rosario perseguido.
Travesuras son valor.

(Refundición excelente hecha por Morelo, del dra

ft) Con el liltimo titulo se ha impreso suelta atribuida á 
Monroy.

ma del mismo titulo, que escribió con otros dos au
tores.)

Comedias dudosas :
La merced en en el castigo. {El premio en la misma 

pena. — El dichoso en Zaragoza.)
Con el primer título, en la Parte que lleva el de Co- 

medias de Lope de Vega Carpio. Parte veinte y seis. 
—Zaragoza, 4643, una délas llamadas extravagantes.

Con el segundo título se ha impreso, atribuida 
también á Lope. Con el tercero, y prohijada, á Mon- 
lalban en la Parte cuarenta de escogidas, Madrid, 
1673, pero con el final un poco variado. Denominada: 
El premio en la misma pena, salió como obra de More
to en la Parte treinta de escogidas, año de 1668.

Si, en efecto, es obra de Moreto, y la Parte veinte y 
seis extravagante se imprimió por primera vez, como 
es creíble, de 1632 al 33, hubo de ser una de las pri
meras de este ingenio, que contaba entonces de ca
torce à quince años.
La traición vengada.

Esta pieza, inserta en la Tercera parte de comedias 
de Morelo, publicada en Madrid, 1681, es la misma 
que con el título de Tanto hagas cuanto pagues, se 
imprimió suelta atribuida á Lope. El señor don Luis 
Fernandez-Guerra, que no ha tenido noticia de esta 
identidad , confiesa que es difícil reconocer el drama 
como obra de Morelo. El señor Harlzenbusch que la 
examinó detenidamente (mi ejemplar) sin conocer 
tampoco esa identidad, juzgó que no debia de ser 
producción del Fénix de los ingenios, y la creyó muy 
propia de nuestro eminente trágico Rojas Zorrilla.

Entremeses , bailes, etc. :
B. entremesado ó mojiganga : El Rey don Rodrigo y 

la Cuba.
{.■\utos sacramentales con cuatro comedias nuevas y 

sus loas y entremeses.—Madrid , 1633.)
Entremés ; El Hijo de vecino. (¿De Luis Velez de 

Guevara?)
Entremés : La reliquia. (¿De Malo de Molina?)

{Teatropoético, repartido en veinte y un entremeses 
nuevos..... —Zaragoza , 1638.)
Entremés : El Aguador.
Entremés ; El retrato vivo.
Loa para los años del Emperador de Alemania.

{Rasgos del ocio en diferentes bailes, entremeses y 
loas, de diversos autores.—Madrid, año de 1661.)
Entremés : El Mellado.
E. : El Alcalde de Alcorcon.
E. : Las fiestas de palacio.
E. ; Los oficios.
E. : Los Galanes.
E. : La bota.
E. : La Perendeca.

{Tardes apacibles de gustoso entretenimiento, re
partidas en varios entremeses. — Madrid, 1663.)
E. : La loa de Juan Rana (2).
E. : Los órganos y el relax.

{Rasgos del ocio, en diferentes bailes, entremeses y 
loas de diversos autores. Segunda parte. — Madrid, 
1664.)

(2) Insértase à nombre de Avellaneda en la Floresta de en
tremeses..... Primera parle.—MaMó, 1680.
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E. : Los gatillos.
Loa entremesada para la compañía de Pupilo.

[Verdores del Parnaso en veinte y seis entremeses, 
bailes y sainetes de diversos autores.—Madrid, 1668.) 
Baile de la Zamalandrana hermana.
Entremés para la noche de San Juan.
B. : Del cerco de las hembras.
E. : De los Sacristanes burlados.

(. . . Libro de entremeses y bailes, impreso, al pa
recer, de 1670 á 7o, del cual poseen fragmentos los 
señores Duran y Guerra.)
Entremés : La burla de Pantoja y el Doctor, ó la burla 

del Doctor (1).
E. : El Hambriento,
E. : El Ayo.
E. ; Las galeras de la honra.
E. : Las Brujas.

[Autos sacramentales y al nacimiento de Christo, con 
sus loas y entremeses..... — Madrid , 167b.)
Entremés : El hijo de vecino. (¿De Luis Velez?) (2)
E. ; Los cinco Galanes. (¿ De Calderon?)
E. ; La reliquia. (¿De Malo de Molina ?)
E. : La Mariquita.

[Flor de entremeses, bailes y loas.—Zaragoza, 1676.)
M. : El Rey don Rodrigo y la Cabo.
E. : La reliquia. (¿DeMalo?)
E. : La campanilla.
E, : La Mariquita.

[Entremeses varios ahora nuevamente recogidos ..
— Zaragoza, Diego Dormer; sin año (hues del si
glo xvii.)
E. : La reliquia. (¿De Malo de Molina?)
E. : La campanilla.

[Floresta de entremeses y rasgos del ocio..—Ma
drid , Antonio de Zafra , 1691.)
E. : La reliquia. (¿De Malo de Molina?)

[Verdores del Parnaso, en diferentes entremeses...
— Pamplona, Juan Micon, 1697.— Ramillete do en
tremeses.....— Pamplona , 1700.)

MORLÁ (PEDRO jacinto). Natural y caba
llero de Valencia; presbítero beneficiado en 
su iglesia parroquial de San Marcos. Poeta 
de facilísima vena ; componía con igual sol
tura en castellano y valenciano. Concurrió 
con singular aplauso á los certámenes poé
ticos de su tiempo. Murió por los años de 
1656.

El padre José Rodriguez, autor de la Bi
blioteca Valentina, guardaba gran número

(1) Atribúyese á Benavcnlc en el libro : Navidad y Corpus 
Ckrisli..., iQGi.

{"2) Impreso como de Velez á continuación de su comedia 
titulada : La nueva ira de Dios, y graii Tamorlan de Persia.

El de Los cinco Galanes se publicó á nombre de Calderon, 
y con título de Guárdame las espaldas, en las Tardes apaci
bles , 1663.

El de La reliquia se halla atribuido á Malo de Molina en el 
librito de Entremeses varios.—ZiraÿOï^, Diego Dormer, sin 
afio de impresión, y en la Floresta de entremeses..... Parte 
segunda. — Madrid, 1691,

MOT

de poesías de Moría, manuscritas, que forma- 
rian, dice, un tomo de treinta pliegos. Pero 
solamente se imprimieron varias de lasque 
escribió en certámenes y tiestas. Publicó 
además un Entremés en la Parte veinte y 
nueve de comedias de diferentes autores (Va
lencia, 1636); y el libro que intituló:
Exortació al ánimo invicte y obligacions en que está 

la lideliíat de la Nació Valenciana à la benignitaty 
grandeza del llustrissim y exceler.lissim Senyor don 
Rodrich Ponze de León, Duch de Arcos, Virrey y Ca- 
pitá general en la presentCiutat y Regne.—Valencia, 
Silvestre Esparsa, 1644; folio.

Entremés del Doctor rapado.
[Parte veinte y nueve de comedias de diferentes 

autores. —Valencia, Silvestre Esparsa, 1636.)

MOSCOSO.......
Digna corona es de amor el laurel de la fortuna.

Impresa en 8.®
La Diopre.

MOTA DE CARVALLO (VICENTE de la).
Nació en Setúbal, hijo de Melchor Mota de 
Carvallo, y de Paula Suarez; fue bautizado en 
7 de febrero de 1685. Estudió jurisprudencia 
en Coimbra, y ejerció en su pueblo la abo
gacía. Cultivó las bellas letras, dió al teatro 
y á la estampa várias comedias y dejó algu
nas obras inéditas. De sus piezas dramáticas 
cita Barbosa las nombradas.
El Principe de la Randa.
La dicha en la desdicha.
También castiga quien ama. 
Castigar lo que se estima (3). 
indicios contra verdades.

MOTA Y SILVA (jorge de la). Nació en 
Aveiro, año de 1670; fue hijo de Vicente 
Coello y de doña María de Silva. Murió en 
1739. Según Barbosa, compuso muchas co
medias, que condenó al fuego, reservando 
solamente la titulada :
Cada tiuo como quiere.

MOTA Y SILVA (josédela). Hermano del 
anterior; caballero de la Orden de Cristo; 
nació en la aldea de Lapas, término de Tor
res Novas, año de 1663, y murió en 1741. 
Compuso, según Barbosa, las siguientes co
medias; de ellas, solo una impresa.
La nueva luz del Carmelo.
La desdicha del nacer no quita la buena estrella.
El Galan disimulado.

(3) Probablemente son una misma.
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Lag gloriag dt San José^ primera y leguûda parte.
El Patron de Salamanca.
El desposorio entre muertos.
En el agua muerte y vida.
Los Verdugos de su sangre, (impresa en Castilla con 

nombre de otro autor.)
Al Desdichado la dicha.
El timbre de Portugal.
La Aurora deNazaret, estrella de Portugal, primera, 

segunda y tercera parle.
La rosa de los martirios, Santa Genoveva, primera y 

segunda parle.
Amor, constancia y ventura con el favor de la Virgen.
7roya de amor.
El monstruo en la penitencia.
No está la dicha segura en agrados de hermosura.
Amar o que se despreza.
Amor inconstante é vario.
Quem troca amor por amor, cada vez está peyor.

MOTA......
Las Matronas catalanas, y timbre de las mujeres.

MOURA LOBO DE ACUÑA (antonio de).
Nació en Evora, año de 1715. Estudió en la 
Universidad de su patria, graduándose de 
licenciado en teología. Escribió las tres co
medias :
Los Desdichados dichosos, y devotos déla Virgen.
El Nieto de las estrellas, hijo de la semejanza. 
Poema tragicómico de la Iglesia triunfante.

Las menciona Barbosa como manuscritas.

MULSA (MIGUEL de).
Entremesico del Hurto del Nene.
Entremés famoso de las Verdades del Zonzo.
Entremés famoso de la Perendeca.

Autógrafos, con fecha del año de 10-20 ; en la biblio
teca de Osuna.

MUÑOZ Y SUAREZ (don Sebastian de).
Criado del conde-duque de Olivares, á quien 
dedicó, en 1640, su comedia titulada: 
Los teatros de Diana.

Manuscrito autógrafo en la biblioteca del señor üurán.

MUÑOZ....
La Restauración de Orán.

Su asunto es la reconquista de la plaza de Oi án por 
el duque de Montemar. Segunda cuarLa parle del si
glo XVIIl.

NÁJ

MUXET DE SOLÍS (diego). Autor dramá
tico no desestimable, que floreció en la pri
mera cuarta parte del siglo xvii. Residió en 
Flándes, y acaso fue natural de aquellos Es- 

lados, puesto que en la dedicatoria de sus 
Comedias y Rimas (Brusélas, 1624), dice que 
su padre liabia sido criado inferior del archi
duque Alberto; añadiendo que tenia sangre, 
por parte de padre, borgoñona, y por la de 
madre, asturiana. En el prólogo indica ser 
aquella la primera obra que imprimía, y se 
expresa luego así:

Bien sé que dirán algunos de los que me vieron 
diez años ha envuelto en ceros y nueves, que quién 
me metió con musas y cadencias, pero podréles res
ponder que aquel contrabajo me hizo tomar este con
traalto; demás deque adversidades pasadas y trabajos 
presentes sabrán hacerme sordo..., etc.
Comedias humanas y divinas y Rimas morales, com- 

pvestas por Diego Mvxet de Soils. Dirigidas al illós- 
irissimo y excellentissimo señor don Francisco Die- 
trichslam, Cardenal titulo deSan Silvestre, Príncipe 
obispo de Olmitz, Protector de las provincias he
reditarias de su magesiad Cessarea, de su consejo 
de estado, y Gouernador y capitán general de Mo- 
rauia. (Emblema: una Biblia abierta.)—-En Brusé
las. Por Fernando de Hoeymaker, Iinpressor jurado, 
en la insignia de las tres Nymphas , año 1624. Con 
priuilegio; 4.’
Dedicatoria y prólogo del autor. Aprobación, li

cencias y privilegio con fechas de junio y julio 
de 1623.

Contiene las comedias:
Cómo ha de ser el valiente.
La igualdad en los sugetos.
El Cazador mas dichoso, San Eustaquio.
El Generoso en España. !
La venganza de la Duquesa de Amalfl, {La mas dicho

sa venganza.)
El Ermitaño seglar.

Don Nicolás Antonio refiere la edición de este libro 
á Francfort, 1621.

Comedias de este poeta insertas en la Colección de 
escogidas, de Madrid,
La firme lealtad.

(P. 2.»)
La mas dichosa venganza {de la Duquesa, etc.)

(P. 2o.)

N

NÁJERA Y ZEGRÍ (don diego de). Aboga
do de los reales Consejos; fácil y agudo poe
ta. Concurrió al certámen de la canonización

de san Juan de Dios, celebrado en esta cor- 
, te el 10 de junio 1691, escribiendo á cinco 
1 de los trece asuntos : romance ; glosa (pre-
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miada en segundo lugar ) ; endechas ; redon
dillas (primer premio) y quintillas jocosas, 
que son de lo mejor que el libro contiene. 
He visto de este ingenioso autor en un có
dice de principios del siglo xvin, varias poe
sías sacras y un gracioso Entremés del Agua ¡ 
de la vida, en el cual se satiriza el método 
curativo que por entonces puso en boga el 
Médico del Agua, don Vicente Perez.
Mojiganga del Agua de la vida.

Personas; Pierres, cuatro Mujeres, tres Médicos, 
Jácome, tres Muertos.

(Codice de «Poesías de diferentes autores de nom
bre», posterior á 1722, que he visto.)

Existe además suelta, manuscrita, en la biblioteca 
de Osuna.
Entremés de El Maestro de comer.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
El agua de mejor vida. (Auto.)
Eco y Narciso. (Auto.)
La primera redención. (Auto.)

Hace mención de estos tres Autos sacramentales, 
entre los que se habían atribuido á Calderón falsa ó 
equivocadamente. Fajardo , en su Disertación sobre 
los de aquel gran poeta, que procede à las Partes sé
tima y octava de ellos, colectadas por dicho Fajardo, 
inéditas, que procedentes de la librería de Gallardo 
acaba de adquirir el señor Sancho Rayon.

NANCEARES (don antonio de). Fue cen
sor de comedias en esta corte. Con fecha 
de 17 de noviembre de 1633, censuró una, 
que citamos en su lugar y se halla manus
crito en la biblioteca de Osuna. — Se le ha 
llamado equivocadamente Mondares.
La Hechicera del cielo. (Santa Eufrasia.}

(P. 21.)

NARVAEZ.
El hado vence al deslino.

NATAS (fkancisco de las). Autor de la 
prohibida Comedia Tidea, impresa en 1330. 
Moratin le llamó equivocadamente «de las 
Navas».—Su apellido parece burlesco, así 
como el título que se da en la pieza de «be
neficiado en la iglesia perrocliial {sic} de la 
villa Cuebas rubias, y en la yglesia de Sancta 
Cruz del lugar de Rebilla cabriada.»
Comedia llamada Tidea: compuesta por Francisco de 

las Natas, beneficiado en la yglesia perrochial (sic) 
de la villa Cuebas rubias, y en la yglesia de Sancta 
Cruz del lugar de Rebilla cabriada. En la qual se 
introduzen un gentil hombre cauailero llamado don 
Tideo, y dos criados suyos el vno Prudente, el otro 
Fileno, y una vieja alcagueta.llamada Beroe, y una 
donzella noble llamada Faustina, con una su criada

Justina. Dos pastores, el vno llamado Damon, eí 
otro Maenalcas. Unalguazil con sus criados. El pa
dre y madre de la doncella, el padre Riffeo, la ma
dre Trecia. Traíanse los amores de don Tideo con 
la donzella, y cómo lo alcanço por interposición 
de aquella vieja alcagueta: y en fin, por bien de paz 
fueron en vno casados. Es obra graciosa y apazi- 
ble. Io30.—Sin lugar de impresión.—En 1.° letra 
gótica, 16 hojas sin foliación, signadas de dos en 
dos. Sobre el título grabadas cinco figuras délas per
sonas.
Dividida eu cinco jornadas, con un Introito en ve?- 

80,—Al fin de la obra dice; «Finispresentís interlo
cutionis.—Francisco Natas, beneficiatus.

Prohibida en los índices expurgatorios de 1S39 
y 1385; en este último, que ha reimpreso don Adolfo 
de Castro, se halla citada con su verdadero titulo: 
Tidea, y el autor con el apellido Natas. Moratin escri
bió equivocadamente Fideo, y Navas, y refirió su im
presión á 1333.

El señor don Fernando Wolf describe este peregri
no ejemplar, que se conserva en el citado tomo de 
antiguas farsas españolas existente en la Biblioteca 
Real de Munich.

NAVARRETE Y RIBERA (francisco de). 
Sevillano, según se infiere de cierta compo
sición laudatoria que va al principio de su 
libro de Sainetes. Fue notario apostólico en 
esta corte; ingenioso autor de entremeses 
y novelas. En 1640 publicó su
Flor de Sainetes,
que es uno de los libros mas raros de este 
género, y al cual don N. Antonio y algún 
otro convierten en Flor de Sanias, Sacó des
pues á luz su obrita denominada:
Casa de jhc^o.Madrid, Gregorio Rodriguez, I6Í4; J."

En ella se propuso descubrir las trampas de 
los tahúres, y amenizó su relación con inte
resantes anécdotas. Al fin de la Flor de Sai
netes insertó sus dos apreciables novelitas: 
Los tres Hermanos: escrita sin el uso de la a.
El Caballero invisible, escrita en equívocos burlescos.

Ambas se han reimpreso en la Biblioteca 
de Autores españoles, de M. Rivadeneyra, 
tomoxxxm, segundo de Novelistas posteriores 
á Cervantes.

Léese una décima de Navarrete y Ribera 
en la Pompa funeral de la reina doña Isabel, 
esposa de Felipe IV. (Madrid, 1643.) 
Flor de Sainetes, Compvesto por Francisco Nauarrete, 

y Ribera. A don Francisco Verrionueuo de Peralta. 
Marqués de Gusano , y señor de las villas de Fuen
tes y Valdeelsaz, Regidor y Alférez mayor de la villa 
de Madrid , Cauailero de la Ilustre Orden de Cala- 
traua.Año 1640. Con licencia. —En Madrid. Por 
Catalina del Barrio y Angulo ; 8,°
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Tasa: Madrid, 17 de noviembre de 1640.— Erra

tas, 13 id.—Licencia del Consejo, 3 octubre id.— 
Aprobación del padre Niseno, 31 julio id.—Aproba
ción del padre Pedro Gomez de Espinosa, 1.® setiem
bre id.—Censura del padre fray Francisco Suarez, 26 
idem, id. —Composiciones laudatorias.—Dedicatoria 
de! autor.—Prólogo del mismo.—Texto.

Contiene:
Entremés: El parto de ¡a Bollona.
E.: La casa del juego.
E.: La escuela de danzar.
E.: El Médico y el caduco.
E.: La Buscona.
E.: Los Sirvientes de Madrid.
E.: El Taur celoso.
E.; El Necio andante^
Baile: La batalla.
E.: El testar del Avariento.
Baile: Cupido labrador.
E.: El Juez de impertinencias.

Síguense un Romance de un Hombre viejo ni niño 
Amor, y luego las novelas de Los tres Hermanos, sin 
la a; y del Caballero invisible , en equívocos burles
cos, precedidas de esta advertencia:

«Por el poco volúmen de este libro me pareció en
chille destas dos nouelas, que se siguen , puesto que 
son de trabajo mió, y tan mió, que en sus intentos no 
be hallado á quien imitar.»

Biblioteca Nacional de Madrid.
Entremés famoso de El Tonto presumido.
El encanto en la vigüela. (Entremés lamoso en dife

rentes lenguas.)
(Entremeses nuevos de diferentes autores. — Zara

goza; 1640.)

NAVARRO (JOSÉ).
Loa para la comedia de La fuerça del natural, que 

representaron los criados del excelentissimo señor 
don luán Bautista Ludovisio... Príncipe de Pom- 
blin... y capitán general de la escuadra de las ga
leras del reyno de Cerdeña. Que dispuso para el dia 
en que cumplió años su Excelencia. Escriuióla Josef 
Nauarro, su secretario. Con licencia.—En Caller, 
en la emprenta del doctor don Antonio Galçerin.
Por Nicolás Pisá, año 1666 ; 4.®

NAVARRO (PEDRo), Cornpetidiando Cer
vantes en el prólogo desús Comedias{iQi^}, 
la historia del Teatro español, dice:

Sucedió á Lope de Rueda , Navarro, natura! de To
ledo , el cual fue famoso en hacer la figura de un ru
fián cobarde. Este levantó algún tanto mas el adorno 
de las comedias, y mudó el costal de vestidos en co
fres y en baúles; sacó la música , que antes cantaba 
detrás de la manta, al teatro público ; quitó las barbas 
de los farsantes , que hasta entonces ninguno repre
sentaba sin barba postiza, y hizo que todos represen
tasen á cureña rasa, si no era los que habían de re
presentar los viejos ú otras figuras que pidiesen mu
danza de rostro; inventó tramoyas, nubes, truenos 
y relámpagos , desafíos y batallas.

Rojas Villandrando habia escrito antesen

NAV

el Viaje entretenido, hablando de los mas 
famosos autores de compañía cómica, lo si
guiente :

... pues dejando aparte los antiguos, que fueron 
Lope de Rueda, Bautista, Juan Correa, Herrera y 
Navarro, que aunque estos dieron principio á las co
medias, no con tanta perfección como los que agora 
sabemos y hemos conocido..., etc.

Lope de Vega, en la dedicatoria de su 
comedia: Virtud, pobreza y mujer {Parte 
veinte de las suyas, Madrid, 162o), al famoso 
poeta italiano Marini, se expresa así ;

En España no se guarda el arte, no ya por ignoran
cia, pues sus primeros inventores. Rueda y Navarro, 
que apénas ha ochenta años que pasaron, le guarda
ban, sino por seguir el estilo mal introducido de los 
que les sucedieron.

¿Aludió acaso Lope á Bartolomé de Torres 
Naharro ?

Sabemos el nombre de pila del comediante 
y autor Navarro, por el erudito Rodrigo Men
dez de Silva, que le cita en su Catálogo real 
de España, «Luego Pedro Navarro inventó los 
teatros...»

No se conoce composición alguna de este 
notable autor.

NAVARRO (licenciado). Colegial en Sa
lamanca, según expresa el doctor Antonio 
Navarro al incluirle en su Catálogo de poe
tas dramáticos de fines del siglo xvi y prin
cipios del siguiente.

NAVARRO DE ESPINOSA (jüan). Era en 
Madrid, por los años de 1642, censor de co
medias. Poseo el manuscrito original de la 
titulada : La Luna de Florencia, anónima, 
con su censura autógrafa, bastante rigoro
sa, techada en Madrid, á 28 de diciembre de 
1642.

Montalbaii incluye entre los ingenios de 
Madrid á «Juan Navarro, poeta dos veces 
divino, por ser sus versos de alabanzas de 
los santos, para cuyos asuntos tiene admi
rable agudeza, espíritu y gracia».

Escribió Juan Navarro de Espinosa, en 
1635, ála muerte de Lope de Vega, una can
ción ; y despues cuatro décimas á la de Mon- 
talban. En el Romancero de Avisos para la 
muerte, tiene un romance; y várias quin
tillas en el Certámen á la dedicación de la 
iglesia de Santo Tomás, de esta corte, 
año 1656.
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Murió aquí, en la parroquia de Santa Ma
ria, el 23 de octubre de 1658.
Entremés famoso de La Celestina.

{Entremeses nuevos de diversos autores. —Alcalá 
de Henares, 1643.)

NIÑO DE GUEVARA (don josé).
El agravio en la fineza.

NOBREGA (antonio isidoro de la). Mé
dico doctísimo y discreto poeta; nació en 
Lisboa, año de 1708; fue caballero proteso 
de la Orden de Cristo, y secretario perpetuo 
de la sociedad Médico-Lusitana. Escribió y 
publicó diferentes obras, entre, ellas dos 
impugnaciones al célebre padre Feijóo, so
bre opiniones médicas. Dejó manuscritas las 
dos siguientes piezas de teatro :
Los Amantes engañados.
Osrendimentos de Apolo, éas esquîvanças de Dafne. 

(Opera.)
NOGUERA DE SOUSA (manuel). Nació en 

Santarem, año de 1640, y murió el de 1719. 
Perteneció á várias academias y compuso 
algunas obras poéticas, entre las cuales se 
mencionan :
El sol á media noche. (Auto.)
Auto cómico da Adoraçaô dos SantosReys Magos.

NOTARIO RODRIGUEZ (diego).
Entremés de Los Encamisados y la jeringa.

Indice del señor Fernandez-Guerra.

NÜÑEZ (don JOSÉ JOAQUIN).
Jardines son Labyrintos, 6 el Mártir de Molina , don 

Diego Coronel.

ÑOÑEZ DE BARROS (esteran). Nació en 
Santarem ; fue bautizado en 1.° de enero de 
1638; hijo de Juan Antonio de Barros y de 
María Nuñez, y sobrino del escritor portu
gués fray Andrés de Cristo.

Estudió leyes en Coimbra, y ejerció mu
chos años en su pueblo la profesión jurídica. 
Aficionado al cultivo de las bellas letras, 
compuso várias poesías líricas, que, según 
Barbosa, existían manuscritas, y tres co
medias castellanas. Perteneció á las acade
mias de Los Generosos, de Lisboa, y de Los 
Solitarios, de Santarem, donde murió en 7 
de octubre de 1695.
Los Apóstoles de Cristo, San Simon y San Judas.
El honor vence el poder.
La virtud vence el poder.

La primera de estas consta anónima en el Catálogo 
de Huerta. ,

O

OBREGON (GASPAR de).
Perder para tener.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Está impresa.

OCHOA (donjuán de). De un Ochoa, poe
ta dramático, hacen mención, sin expresar 
su nombre de pila, Rojas Villandrando en la 
Loa de la comedia:

El licenciado Ramon
Justiniano, Ochoa, Cepeda;

y Fabio Franchi, en su Ragguaglio di Par
nasso {Essequie Poeliche... dei sign. Lope de 
Vega, 1636). Le nombra este último entre 
los insignes poetas cómicos que, precedidos 
del gran Lope de Rueda, se presentaron en 
la audiencia de Apolo, y le da un ligero veja
men, atribuyéndole la siguiente petición al 
délfico numen:

Ochoa, suplica de justicia que se conceda alguna 
gracia á los lacayos de sus comedias.

Con gran probabilidad puede conjeturar
se que este es el mismo «donjuán de Ochoa, 
residente en Sevilla», de quien posee el se
ñor Durán una comedia, manuscrito no au
tógrafo del siglo xvn ; y sin duda fue idén
tica persona el licenciado Juan de Ochoa, 
poeta y gramático, á quien celebra encare
cidamente y con especial distinción nuestro 
insigne Cervantes en su Viaje del Parnaso, 
1614, capítulo segundo, colocándole el pri
mero en la lista de los poetas escogidos por 
Apolo. Dice así;

Miré la lista y vi que era el primero 
El licenciado Juan de Ochoa, amigo 
Por poeta y cristiano verdadero.

Deste varón en su alabanza digo 
Que puede acelerar y dar la muerte 
Con su claro discurso al enemigo.
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Y que si no se aparta y se divierte 

Su ingenio en la gramática española, 
Será de Apolo sin igual la suerte : 

Pues de su poesía, al mundo sola, 
Puede esperar poner el pié en la cumbre 
De la inconstante rueda ó vária bola.*

Presumo que este poeta fue sevillano, co
mo los primeros que nombra Cervantes en 
dicho capítulo, á excepción de Poyo, que 
era vecino de Sevilla, y de Góngora, cordu- 
bés. Encontramos un Juan Oclioa Ibañez, 
citado en la
Carta ádon Diego Asludillo Carrillo en que se le da 

cuenta de la fiesta de San Juan de Alfaraclie el dia 
de Sant Laureano.
Manuscrito curiosísimo perteneciente al 

señor don Aureliano Fernandez-Guerra, ex
tractado por el señor Hartzenbuscli en sus 
ilustraciones á las Comedías de Ruiz de Alar
con (lomo XX de la Biblioteca de Autores es
pañoles, deM. Rivadeneyra), y que muy fun
dadamente atribuyen á Cervantes su posee
dor ypublicador. Dice el manuscrito (tapar
te publicada) :

Juan Ochoa Ibañez firmó también el cartel, decla
rándose por torneante, y declarándole don Diego Xi- 
menez (de Enciso) por su ayudante en el torneo. No 
hubo mas causas para esto que quererlo así el man
tenedor; y supuesto que era cosa que corría por su 
cuenta, mandó el Presidente que no se tratase de mas 
averiguación, sino que fuese admitido con sus tachas 
malas ó buenas.

Don Gregorio Mayans en la Vida de Cer
vantes opina que elJuan de Ochoa elogiado 
por aquel grande ingenio, fue Juan Ochoa de 
la Salde, autor de un libro histórico en pro
sa titulado: La Carolea. bichiridion que tra
ía de la vida del Emperador don Cárlos quinto, 
(Lisboa, 1585; en folio.) (1)

Hállanse composiciones de un Pedro Juan 
de Ochoa, entre las que comprende la Rela
ción que escribió fray Vicente Gomez de Los 
sermones y fiestas que la ciudad de Valencia 
hiio por la beatificación del glorioso padre 
San Luys Bertrán.—-Valencia, 1609.

La única pieza dramática de Ochoa, que conoce
mos, es;
El Vencedor vencido.

« De don Juan de Ochoa, residente en Sevilla.» Ma
nuscrito del siglo XVII, en la biblioteca del señor don t 
Agustín Durán. Pieza inédita. ‘

(1) Juan Ocboa déla Salde tradujo también del portugués la * 
Coránica del esforzado Príncipe y Capitan Jorge Castrioto Rey i 
de Epiro y Albania. Traducida de lengua portuguesa en cas- i 
tellana, por,., —Madrid, 1597; fóilo. i

OLIVARES (don francisco).
Descendimiento de Cristo, Señor nuestro, de la Crus.

(Auto.)
índice del señor don José Fernandez-Gucrra.

OLIVARES VADILLO (don Sebastian de). 
Floreció á mediados del siglo xvii. En 1660 
debia de ser ya de edad provecta, según pa
rece inferirse del siguiente vejámen que don 
Francisco de Avellaneda le dió en el Cerlá- 
men famoso de la Soledad, donde obtuvo 
premio :

Don Sebastian de Olivares, cuyo pelo asegura que 
es decano del Parnaso; si lograran sus comedias lo 
que descubre su frente, tuvieran ricas entradas. Res
taurador de la comedia castellana, pues aunque cal
vo, es el Pelayo de los poetas... etc.

Hállase una décima suya laudatoria al prin
cipio de la Parle primera de los Donaires de 
Terslcore, de don Vicente Suarez (1663.)

Concurrió, en 1654, juntamente con los 
Figueroas, don J. Velez de Guevara, Urnicta 
y otros á cierta academia que presidió y pu
blicó luego el autor del célebre Sueño polí
tico, don Melchor de Fonseca y Almeida (2).

Las comedias de Olivares Vadillo son : 
Guardar palabra á los Santos.

(P. 20.)
Los muros de Jericó.

(P. 32.)

OLIVEIRA FERREIRA (manuel de). Nació 
en Oporto á 51 de diciembre de 1711 ; hijo 
de Jorge Oliveira Ferreira y de Catalina Al
varez. Fue doctor en jurisprudencia canó
nica, y se ordenó de presbítero en 1736, ob
teniendo una rectoría y otros cargos ecle
siásticos. Publicó muchas obras, la mayor 
parte en lengua latina, y dejó gran número 
de ellas manuscritas, entre las cuales se cita 
la comedia portuguesa:
Sagrado timbre dos Valles.

OLMEDO (ALONSO de). El padre de este 
comediante célebre y autor cómico, tuvo el 
mismo nombre y fue también farsante, pero 
de mas peregrina historia. Sirvió de paje al

(2) El título con que salió á luz esta academia, libro su
mamente curioso y raro, es el siguiente : lardin de Apolo. 
Academia celebrada por diferentes ingenios. Recogida por 
don Melchor de Fonseca y Almeida. Dedícala á don Tomás 
Melendez Ayones, regidor perpétuo de la ciudad de Segouia. 
Año (Esc.) 1654, Con licencia.—En Madrid por Iulian de Pa
redes; 8,° 
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conde de Oropesa, de cuyo mayordomo era 
hijo, nacido en Talavera de la Reina. Ena
morado de una bella y honrada actriz, se 
agregó, adoptando la profesión histrióuica, 
á la compañía en que la misma representaba 
como primera dama, esposa del autor ó di
rector, con objeto de seducirla , pero no lo 
pudo conseguir. Mas como despues el ma
rido se embarcase para ajustar la compañía 
en Velez-Málaga, y fuese cautivado por los 
moros, que echaron á pique el barco apre
sado, no volviendo á saberse en mucho tiem
po noticia alguna de tales cautivos, y com
probada legalmente la sumersión del buque, 
Olmedo se casó con la creída viuda, con 
quien vivió en haz y en paz dos ó tres años. 
Al cabo de ellos, estando un día comiendo 
con su mujer, en Granada, se presentó el 
cautivo preguntando por el señor autor Ol
medo, el cual, conociéndole, se levantó y 
despidió sentidamente, dándose por divor
ciado. Marchó á Zaragoza, y allí casó con la 
hija del mayordomo de un señor principal 
de Aragon, de la cual tuvo varios hijos, en
tre ellos á nuestro Alonso. Abandonó por de 
contado la profesión cómica, y fue rehabi
litado en su hidalguía é infanzonaje por de
creto de Felipe IV, despachado por el secre
tario Carnero.

En este decreto se halla mencionado su 
hijo Alonso de Olmedo, bachilleren Cánones 
por la Universidad de Salamanca, el cual, 
llevado-de su afición instintiva, dejó los es
tudios y abrazó la profesión cómica, Repre
sentó muchos años en los teatros de Madrid, 
compitiendo con Sebastian de Prado. Es
cribió con agudeza algunos sainetes, entre
meses y bailes. Fue hombre de buen juicio, 
de buena conversación, de honrados proce
deres, atento y cortesano. Parece que cierto 
Régulo español le arrebató la esposa, como 
Páris á Elena, según dice don Casiano Pe- 
llicer, á quien seguimos en todo este re
lato.

Murió en Alicante, el año de 1682, y fue 
enterrado con mucha ostentación, asistiendo 
á su funeral el Cabildo.

Al certamen poético, celebrado en Valen
cia el año (le 1665, en las fiestas allí cele
bradas por la bula de Alejandro VII, institu
yendo la Octava de la Purísima Concepcion,

concurrió Alonso de Olmedo, con unas 
quintillas. En el Vejámen no se hace men
ción de él.
Baile de Las flores.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Menga y Bras. (Baile.)
Baile : La gaita gallega.

Manuscritos. índice del señor Kernandez-Guerra. 
Baile : Dos Aspides trae Jacinta.

{Verjel de entremeses y conceptos del donaire.— 
Zaragoza, 1673.)
Baile de Niña hermosa.

{Entremeses varios, ahora nuevamente recogidos,., 
Zaragoza, Dormer. Sin año, tines del siglo xvn.)

{Floresta de entremeses.—Madrid, iQ9l.)
E. ; Las Locas caseras.
E. : La Dama toro.
E. : El Sacristan Chinchilla.

{Flores del Parnaso, cogidas para recreo del enten
dimiento... en loas, entremesesy mojigangas.—Zara
goza, sin año, 1708.)

OLMEDO (HIPÓLITO).
Entremés de Los Ladrones y el alfanje.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

ORMAZzV Y MALDONADO (don josé).
Escribió con el doctor don Diego de Torres Villa- 

roel, la zarzuela :
La harmonía en lo insensible, y Eneas en Italia.

Que se representó en la casa del mismo Ormaza, 
en el Carnaval de 1736.

{Juguetes de Thalfa, de Torres Yillarroel. Segundo 
tomo.—Sevilla, 1744.)

OROZCO (don JUAN de).
Manasés, Rey de Judea.

{Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 
autores.—Zaragoza, 1630.)

{Comedias nuevas de los mas célebres autores.— 
Amsterdam, 1726.)

OROZCO (licenciado SEBASTIAN de).
! (Véase HOROZCO.)

ORTÍ (don marco antonio). Nació en Nu- 
les (Valencia); fue bautizado el 28 de no
viembre de 1593. Tuvo por padres á Marco 
Antonio Ortí, notario de Valencia, secreta
rio del Brazo militar de este reino y de sus 
tres Estamentos, y á Laudomia Ferrer. Ejer
ció, como su padre, la notaría, y fue secre
tario de la ciudad, y asimismo del Brazo mi
litar y de los tres Estamentos. Recomendado 
al rey Felipe IV por aquellas Górtes en los 
años de 1626 y 1645, obtuvo merced de ca
ballerato y nobleza. Sirvió con el mayor ce- 

¡ lo varios honrosos cargos de la ciudad. Casó 
i con doña María Moles, hija de don Vicente
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Moles, médico de Felipe IV, y tuvo tres hi
jos : don Marco Antonio, don José y don Ja
cinto, que todos fueron escritores.

Dotado de un feliz ingenio y de notable 
facilidad y agudeza para componer en ver
so, era buscado con preferencia en los cer
támenes poéticos para hscal ó secretario. 
Escribió en muchas de estas justas y fiestas, 
é hizo diversas composiciones panegíricas 
de libros y de sus autores. Relacionó las fies
tas de la Conquista celebradas en 1658, las 
de San Vicente Ferrer, de 1655, y las de 
Santo Tomás de Villanueva en 1659. Escri
bió tres comedias, una de ellas con su pai
sano Maluenda; de estas piezas, dos queda
ron manuscritas, así como algunas otras 
obras suyas en prosa y verso.

Falleció en Valencia, el 12 de'mayo de 
1661, á los sesenta y ocho de su edad.

El catálogo de sus obras comprende los 
siguientes artículos :
Siglo IV de la Conquista de Valencia.—Valencia, Juan

Bautista Marzal, 1640 ; 4.°
(Relación de las fiestas de 1638.)

Segundo centenario de los años de la canonización 
de .. San Vicente Ferrer.—Valencia, Jerónimo Vi- 
lagrasa, 1636; 4.”
(Relación de estas fiestas en 1653.)

Solemnidad festiva con que en... Valencia se celebró 
la feliz nueva de la canonización de Santo Tomás 
de Villanueva.—Valencia, Vilagrasa, 1659; 4.*’

Décimas á Christo Nuestro Señor.—Valencia, 1648.
Comedias. (Van citadas separadamente.)
Presidencies y graduacion.s de puestos... en las fun- 

cions ordinarias déla ciutat, 1654.
Manuscrito. (Jimeno.)

Calendario de fiestas de todo el año.
Manuscrito. Existia en la librería de don G. Mayans.

Imprimiéronse composiciones póstumas 
de Ortí en el Sacro Monte Parnaso, 1686, 
colección de poesías en loor de san Fran
cisco Javier.
La deuda bien satisfecha.
La amistad contra el amor.

Estas comedias existían en un lomo de obras ma
nuscritas del mismo Ortí, que comprendía además 
varias poesías, introducciones y vejámenes para jus
tas poéticas. Le vió Jimeno en poder de don José Vi
cente Ortí y Mayor, nieto de don Marco Antonio. 
Primera y segunda jornada de La Virgen de los Des
amparados, de Valencia.

(Con Jacinto Alonso Maluenda.)
(P.32.)

ORTÍ Y MOLES (don josé). Hijo de don

Marco Antonio Ortí, de quien acabamos de 
hablar, y de doña María Moles. Nació en Va
lencia; fue bautizado el 5 de abril de» 1650.

Estudió leyes y se doctoró en aquella 
Universidad, y fue, como su padre, secreta
rio de los tres Estamentos del reino de Va
lencia.

Regentó el Libro de memorias de la 
ciudad, y con este motivo escribió las Rela
ciones de festejos y solemnidades públicas 
que allí se celebraron en su tiempo.

Señalóse Ortí y Moles por su incansable 
celo en promover y fomentar el estudio de 
las Letras, al cual profesaba vehemente apli
cación ; distinguiéndose por sus conoci
mientos, no ya solamente en la ciencia le
gislativa, sino en las exactas, al paso que 
cultivaba con afición la amena literatura. Im
pulsó en Valencia la formación de tres aca
demias: la denominada del Alcázar, año de 
1670: otra en 1685, de Ciencias y Bellas Le
tras, en la cual desempeñó la cátedra de 
Perspectiva; y por último, en 1690, la de 
Ciencias políticas y Matemáticas, Poesía, 
Danza y Representación, que se reunía en la 
casa del conde de la Alcudia.

Introdujo mas órden y método en la ce
lebración de los certámenes poéticos, tan 
frecuentes en aquel país privilegiado de las 
Musas.

La guerra de sucesión vino á interrumpir 
estas útiles y deliciosas tareas. Don José 
Ortí siguió el partido y defendió la causa de 
Felipe V, á la cual consagró su pluma, 
granjeándose algunos disgustos y padeci
mientos.

Alcanzó la dilatada vida de setenta y ocho 
años, falleciendo en Valencia, el 17 de 
agosto de 1728.

Vivió soltero, pero dejó un hijo llamado 
don José Vicente Ortí y Mayor, el cual con
servaba de su padre gran número de pro
ducciones inéditas, de ciencias físicas y ma
temáticas, historia y poesía. Su catálogo 
puede verse en la obra de Jimeno, así como 
el de las muchas que publicó: impresos ge- • 
neralmente de poco volúmen, ya poéticos, 
en festejo, aclamación ó alabanza de los re
yes, ó bien de asuntos místicos; ya políti
cos, relativos á sucesos de la guerra dinásti
ca ; memoriales y alegaciones en derecho.
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Sus obras dramáticas se reducen á una co
media (i) y algunas pequeñas piezas, bailes, 
loas, ^tc. ; y de ellas solamente se imprimió 
el Baile de los Jardineros, en Valencia, 1671, 
siendo el autor de veinte y un años de 
edad.

Composiciones dramáticas manuscritas:
Comedia: Aire, tierra y mar, son ftiego.

Representada por la academia del Alcázar, en el 
Carnaval de 1682, con loa del conde de Cervellon, y 
de don José un sainete.
Entremés de Un Padre gtie pide consejos d su Hijo, 
Baile de La justicia de amor y desden.

Representóse por la misma academia en el Carna
val de 1680, con la comedia de Salazar y Torres: 
También se ama en el abismo, á la que añadió Ortí 

tercera jornada.
Baile entremesado del Amor y la esperanza en Palacio.

Se representó en Valencia con una comedia de 
Calderon, en tiesta por el casamiento de Carlos 11 
con doña Mariana de Neoburg.
Loa para la comedia de don G. Mercader, conde de 

Cervellon : No puede haber dos gue se amen : re
presentada por la dicha academia en el Carna
val de 1681.
Composición impresa:

Baile de Los Jardineros.~lmi>reso en Valencia, por 
Benito Macé, 1671; 4.°
Añadió tercera jornada á la comedia-zarzuela (en 

dos solas jornadas): También se ama en el abismo, 
de don A, de Salazar y Torres, despues de la muerte 
de este autor, para su representación en la acade
mia del Alcázar de Valencia, año de 1680. •

ÜRTÍZ (Agustín).
Comedia intitulada: Radiana, compuesta por Ayos tin 

Ortiz.
Cuarto; letra gótica; sin lugar ni año; 12 hojas; di

vidida en 5 jornadas.—En la librería de Mr. Ternaux 
Compans; encuadernada con otras farsas; dos de 
ellas impresas en 1536.

ORTJZ (antonio). Citado por Montalban 
en e\Para todos {Memoria de los que escri
ben comedias en Castilla}. «Tiene (dice) ex
celente natural para las coplas del teatro».

ORTIZ PEREZ VÍLLAIJAN (don Cris
tóbal).
La Quinta de Sicilia.

Bajo el expresado nombre de autor se halla citada 
esta comedia, que Huerta atribuye, tal vez con acier
to, á don Jerónimo de Villaizan.*

ORTIZ.  Autor dramático sevillano, á 
quien menciona Juan de la Cueva en su 
Ejemplar poético, llamándole el Ingenioso.

(1) Según Jimeno, añadió tercera jornada á la de Salazar 
y Torres : También se ama en el abismo.

osu
Parece que no debe de ser Antonio Ortiz 
Melgarejo, que vivia cuando Cueva escribió 
dicha obra , y floreció á principios del si
glo xvn, sino algún otro bastante anterior, 
contemporáneo de Mejía (Pedro), Mal- 
Lara, etc.

OSORIO (francisco). Natural de Toledo, 
autor del entremés de El doctor Zarrabu- 
llaque, impreso en Cádiz, año de 1646, 
pieza rarísima, no citada en los Catálogos 
impresos.
Entremés famoso del Doctor Zarrabvllagve, Com

puesto por Francisco Ossorio, natural de la ciu- 
ihd de Toledo.—Impresso en Cádiz, por Francisco 
Juan de Velazco, en la plaça, entre los Escrivanos.
(Libro compuesto de trece entremeses de varios 

autores, al parecer impresos separadamente; y de los 
cuales la mayor parte llevan, como este, portada con 
igual membrete, si bien algunos con la fecha de 
164'7.—Librería del señor don Aureliano Fernandez- 
Guerra.)

OSORIO (don tomas).
El Rebelde al beneficio (2).

(P. 4.«, 34 y 45.)
La dicha es la diligencia.

(P. 43.)
Vida de San Pedro, y muerte de Simon Mago.

OSORIO DE CASTRO (jerónimo). Portu
gués; caballero de la Orden de Cristo, hi
dalgo de la casa real, hijo de Antonio Oso- 
rio de Gama y de doña María Coutiño. 
Nació en Ratoeira, término de la ciudad de 
Guarda, año de 1667.

Fue procurador á Córtes por Guarda en 
las de Lisboa, 1697, y despues sirvió como 
militar en la plaza de Penamacor. Murió en 
1714.

Compuso las comedias:
El valor vence imposibles, y segundo Viriato. Lisboa; 

por Bernardo da Costa Carvalho, 1710; 4®.
La nueva aurora en Marsella, Santa Maria Magda

lena.
La Estrella del sol de Padua en el cielo de Francisco.
El Penitente galan.
El espejo mas horrible.
En llamas se acendra el oro: Santa Genoveva.

OSUNA (ALONSO de).
Fingir la propia verdad.

Manuscrito con la licencia de 1641: en la biblioteca 
de Osuna. Está impresa.

(2) EsU pieza, observa el señor Durán, es la misma que la 
titulada: Lo que le toca al valor, sa en la Parte treinta y cua
tro como de Mira de Amescua, y en la Parte cuarenta y cin
co, anónima, con título de Ingrato á quien le hizo bien.

19
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Milagros del Serafin.
{Parte cuarenta g una de comedias de varios au

tores.—Valencia...)
El Pronóstico de Cádiz.

(P. 31.)
El líamete de Toledo.

OTEIZA Y OLANO (atanasio). Vecino de 
la villa de Cigales. Infiérese que escribía su 
comedia: Atreo desdichado, por el año de 
4628.
•Atreo desdichado.

Manuscrito: en la biblioteca de Osuna: del si
glo XVII. En el epígrafe de la jornada piimei a se lee 
1a fecha de 1628. Todos los epígrafes repiten «De 
Atanasio Oteiza y Glano, vecino de la villa de Ciga
les» ; el cual firma al fin de la jornada segunda. Pero 
también firma con letra idéntica las 1res portadas 
Domingo Tames.

Ha sido atribuida esta comedia á Anastasio Panta- 
leon lie Ribera. El Catálogo de Huerta dice: «de Ata
nasio».

OVANDO (don GASPAR de).
Atalanta, poetisa.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna ; con el título de: 
La Atalanta.

OVIEDO Y HERRERA (don luis antonio 
ni}. {Conde de la Granja.) Nació en Madrid; 
fue bautizado en la parroquia de Santa Ma
ría el 29 de diciembre de 4636. Fueron sus 
padres don Antonio de Oviedo y Herrera, 
caballero de Santiago, secretario de S. M., 
vicecanciller de Indias , regidor y procura
dor cá Cortes por Salamanca; y doña Luisa 
Ordoñez de Rueda. Estudió en la Univer
sidad de Salamanca; militó en Flándes do 

capitán de corazas, y hecha la paz de los Pi
rineos, volvió á Madrid, asistiendo como 
procurador por Salamanca á la jura en Cór- 
tes del príncipe don Carlos 11. Despues ob
tuvo el gobierno de la provincia del Potosí., 
en el Perú, y el título de conde de la Granja, 
y en 4665 el hábito de Santiago, que no vis
tió hasta 4683. En la ciudad de los Reyes, 
del Perú, casó con doña Sinforosa López de 
Chaburu, de quien tuvo dos hijos ; y murió 
allí de ochenta y un años, el 47 de julio de 
4747.—Fue poeta de feliz ingenio ; grande 
amigo y panegirista de sor Juana Inés de la 
Cruz, de Cañizares y Zamora. Parece pro
bable que fuese el autor de la comedia : Los 
sucesos de tres horas, que con el nombre de 
don Luis de Oviedo se publicó en la Parte 
veinte y seis de Madrid, año de 4666. En la 
dedicación del templo de Santo Tomás, de 
esta corte, año de 4 636, escribió un Romance 
á san Jacinto, para la justa poética. Com
puso en el Perú su poema : Vida de Santa 
Rosa de Santa María, natural de Lima, con 
motivo de la beatificación de esta Santa, pa
trona de aquel reino, y le hizo imprimir en 
Madrid, año de 4744 : consta de doce can
tos. Y en Lima, año de 4747, dió á la es
tampa el Poema sacro de la Pasión de nues
tro Señor Jesucristo, romance dividido en 
siete estaciones.

OVIEDO (don luis de).
Los sucesos de tres horas.

(P. 26.)

P

PACHECO (don rodrigo). Portugués ; por 
los años de 4644 y 42 era eclesiástico y resi
día en Granada, despues de haber hecho 
dilatadas navegaciones, visitado la América 
y dado la vuelta á España. De este escritor, 
que no conoció el erudito Barbosa, posee 
el señor don Agustín Durán un curioso có
dice original, en que reunió doce comedias 
á lo divino , primicias de su ingenio, dedi
cándolas desde Granada y Martos, años de 
4640 y 44, á diferentes personas, y la co

lección total á don Manuel Alvarez Pinto, 
señor de Chiloeches. La dedicatoria comien
za en estos términos :

Al sosiego rendido .de la navegación de inmensos 
mares ,dada la vuella á España , despues de largo en- 
trelenimienlo, sin gusto mió (aunque no falla quien 
diga que por mi.s comodidades ) por acudir á obliga- 
cione.s que imaginaba justas (olí! cómo se engaña el 
pensamiento humano!), no adviniendo aquel común 
proverbio : ingratis servire nefas; del nuevo mundo 
llegué á retirarme á vistas de la soledad... causa de 
dar en el conocimiento verdadero, desengaño de
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las cosas de ambos mundos; acudí á mis principios, 
quizá porque comenzaba Dios á locarme para que
dar trocado , y asi los entretenimientos que por 
profanos tal vez deleitaban , convertí en ser coronis- 
ta de algunos Santos, causa... de este libro que á 
Vuesa merced dedico, primicias de mi rudo ingenio, 
etc.—Granada 14 de junio 1641.—Siervo y capellán 
de Vuesa merced.—Do/z Rodrigo Paciteco. »
Comedias fornsas.—Compuestas por don Rodrigo 

Pacheco , Lusitano , vecino de la ciudad de Grana
da.—A don Manuel Aluarez Pinto y Riuera , señor 
de la villa de Chilueches, Albolleque, y la Selada, 
Cavallero del Orden de Santiago. (Aquí la firma del 
autor.)—Acabóse en 20 de março de 1642,—Un vo
lumen en 4.®, manuscrito.
Síguese la dedicatoria y despues la íSbla. Los títu

los de estas piezas, precedida cada una de su dedica
toria especial, son :
Los Amantes no vencidos, San Judian g Sania Basi- 

lisa.
Ln Margarita del Cielo: Santa Margarita de Cortona. 
Un nuevo sol en Italia ; vida de San Juan Capistrano, 

primera parle.
Muestra el sol mas nuevos rogos, segunda parle de 

la anterior.
El sol de Italia en Hungría, tercera parte de id.
No hag Jiumano amor donde entra Dios, ó no Jtagmas 

amor que el de Dios: Sania Domitila.
El Principe peregrino, y tercero del Cielo.
El divino Areopagita, San Dionisio.
El negro del Serafin, San Antonio.
El Caballero Asisio, ó lajítvenlud de San Francisco, 

primera parte.
El mejor Padre de pobres, ó ¡a bumildad de San 

Francisco, se^nndA parle.
El Alférez de Cristo, tercera parte de La vida de San 

Francisco de Asis.

PACHECO DE SAMPAYO VALLADARES
(manuel). Nació enBenavente , año de 167o, 
á lo de abril; estudió en Lisboa y Coimbra; 
fue excelente jurisconsulto, poeta y crítico. 
Murió en 1737. Barbosa inserta el extenso 
catálogo de sus obras : entre ellas se cuen
tan las siguientes, dramáticas:
Tenerse muertos por vivos.—Lisboa, 1717.
Querer sin querer querer.—Li&boA, 1721.

Comedias, loas y autos que dejó manuscritos (se
gún Barbosa):
Cómo agravio amar enseña.
El gran emporio del mundo.
El Valiente sin pavor.
Nueve Loas.
La inocencia castigada. (Auto sacramental.)
Los asombros de un sepulcro. (Auto sacramental.)

PAIVA DE ANDRADE (dtego de). Nació 
en Lisboa, año de 1376; fue hijo del cronista 
mayor de Portugal Francisco de Andrade, y 
sobrino paterno del insigne fray Diego de

PAL

Paiva de Andrade, que concurrió al Con
cilio de Trento.

Fue doctísimo en la lengua latina : publi
có en ella un elegante poema con título de 
Cliauleidos, celebrando la conquista de Chaul 
por los portugueses; una obra histórica y 
otra sobre el estado del matrimonio, ambas 
en portugués. Dejó escritas varias, la mayor 
parte latinas. Murió en 1660.
loannes Baptista. (Tragœdia.)
Eduardus. (Tragœdia.)

Existían inéditas en 1758,

PALAU (BARTOLOMÉ). Estudiante en Sala
manca, año 1332.
Farsa llamada Salamantiua meuAmeale compuesta 

por Barlbolomé Palau, estudiante de Buruaguena; 
en la qual se introduzen las personas siguientes: 
Estudiante; Soriano , moco de espuelas; .luanclio, 
^ izcaino; Antonio, bobo; Wencía, tripera; Beltran, 
pastor; Salamaniina, donzella; Teresa, moca; el Ba
chiller, tripero; Leandro, padre de Salamaniina. Y 
vn Alguazil con sus criados. Es obra que passa 
entre los estudiantes en Salamanca.—1552,—(Sin 
lugar de impresión. )
Encima del título varios grabados que representan 

las personas.
En 4.® de 18 hojas signadas cada dos.
Escrita en estrofas de á diez versos, con Introito y 

argumento; dividida en cinco jornadas.
Farsa (según el señor Wolf) pobre de invención, 

falta de lodo artificio drainálico , plebeya en los ca
racteres y en el lenguaje.

(Tomo de antiguas farsasespañolas : Biblioteca Real 
de Munich.)

PALAÜ (bachiller Bartolomé).
Victoria de Christo.

Comedia alegórico-religiosa, impresa en 1670.
índices de los señores don Agustín Duran y don 

José Fernandez-Guerra.
Me inclino á creer sea esta misma pieza la que, con 

el propio título, he visto últimamente en la colección 
del señor Sancho Rayon, y presenta las circunstancias 
que voy á referir.—Es ejemplar fallo de las primeras 
hojas de preliminares, conserva la última delprólogo- 
dedicatoria y un pequeño fragmento del epígrate de 
este, donde se lee : Prólogo.....trissimo7j Rev...... Ara
gon. Concluye dicho prólogo así: «... propuse con 
confianza suplir y dar los efectos destos poquitos ren
glones con la sobrada grandezadel llustríssimo nom
bre de vuestra Rma. Señoría, cuya dignissima per
sona y vida por largos años nuestro señor Dios pros
pere con aumento de salud y estado como.... merece, 
y sus súbditos capellanes y fieles servidores desea
mos. Amen.»—Síguese: « Prólogo y argumento gene
ral donde quiera que se representare la presente obra. » 
Escrito en coplas de arte mayor, de las cuales trans
cribo la siguiente que expresa el título de la misma :
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No es la Iliada heroyca fainada 

Que Homero escribió (poeta greciano), 
Ni son las batallas que escribió Lucano 
Y otros poetas con pluma dorada; 
Mas es una obra muy sublimada 
Al vivo sacada, como una pintura,
De toda la sacra divina Escritura, 
Victoria de Christo por nombre llamada.

Esta pieza, de considerable extension, se divide en 
seis partes, las cuales van subdivididas en autos; la 
segunda y sexta soto constan de uno, las restantes 
tienen tres ó cinco. Su versificación es en coplas de 
pié quebrado. Describe las seis edades del mundo, 
desde el pecado de Adan hasta el dia del juicio. Ha
blan en ella : Adan, Eva, Culpa, Angel, Lucifer, Sa
tanás, Cain, Abel, Noé, Abraham , José , Moysen, 
Berzebú, Avariento, un bobo, Samson, David , Sa
lomon , Judith , Esaías , Hieremias, San Juan Bautis
ta, Judas Escarióte, Caiphás, Centurion, Redemp- 
cion, Christo.

La impresión parece de principios del siglo xvn, ya 
por la forma de los caractères, ya por las figurillas en 
madera que encabezan el texto. Todo induce à creer 
que esta curiosísima pieza fue compuesta á fines del 
siglo décimosexto.

PANDO (Félix). Citado como autor dra
mático. No encuentro noticia de sus obras.

PANTALEON DE RIBERA (anastasio). 
En merecida honra de este malogrado inge
nio matritense, reproducimos aquí las no
ticias que de su vida se han conservado é 
impreso, redactadas á nuestra manera y en 
alguna parte aumentadas.

Sábese que nació en el año de 1600; ig- 
nóranse los nombres de sus padres ; no 
habiendo hallado el diccionarista Alvarez 
Baenasu partida bautismal. Condiscípulo del 
insigne erudito don José Pellicer de Salas y 
Tobar, <desde los primeros rudimentos de 
la cartilla hasta las mayores letras, en Al
calá y Salamanca», siguió y < profesó la facul
tad de Leyes, pero nose diódel todo á ella», 
porque su instintiva afición al estudio de 
las letras humanas y al ejercicio de la poe
sía í íe emperezaba las atenciones de jurista. 
No quiso estudiar por conveniencia sino por 
gusto...; así con este fundamento se dejó 
arrastrar mas de las letras que llevan á sa
ber por saber, que á las de estudiar por enri
quecer». Tal dice su colega y biógrafo el ex
presado Pellicer, á quien seguimos princi
palmente en estas noticias.

. Aplaudido y célebre como poeta desde los 
primeros años de su juventud, y establecido

PAN

en compañía de sus padres con la protección 
benéfica del duque de Cea, nieto y sucesor 
del de Lerma, y con la no menos generosa 
del insigne marqués de Velada y San Roman, 
quele asignó una pension eclesiástica de dos
cientos ducados anuales (1), nuestro jóven 
poeta se distinguió muy pronto entre los in
genios de la corte. En 1620 concurrió á la 
justa poética de san Isidro, recibiendo pre
mio y un galante elogio de Lope. Sobresalió 
en otros certámenes literarios, y muy seña
ladamente como individuo de la Academia 
de Madrid que, desde el año de 1623 al de 
1626, se reunió en la casa y bajo la presiden
cia de don Francisco de Mendoza, secretario 
del conde de Monte-Rey. Los Vejámenes 
que en ella dió, y se han impreso entre sus 
obras ó existen manuscritos, bien conoci
dos son y celebrados por su picante donaire; 
hemos tenido ocasión de citarlos repetida
mente por sus alusiones y noticias. Constan
te y agradecido panegirista de su señor el 
duque de Cea, segundo de Lerma, son en 
bastante número los versos que dirigidos á 
este Mecenas se conservan de su pluma. 
Escribió asimismo en obsequio del conde de 
Saldaña, de los de Niebla, cuyas bodas ce

ll) Pudiera, en vista de ese dato, creerse que fue clérigo, 
pero no admite duda que profesó la Jurisprudencia y que fue 
seglar, aunque célibe. Léanse estos pasajes de su Retrato 
[Romance IXj :

Mi nombre es Pantaleon, 
Si bien conjeturas mías
Que no fue nombre sospechan.
Apodo si de la pila.

Hombre tan de luebas faldas 
Que solo me desobliga 
De mujer, el no calzarme 
Once dedos de Taugia.

Algo Abenamar mi rostro, 
Y mi tez algo Xarifa,
Al juicio de un espejo
Ni me acusan ni me libran.

Negro todo el año el traje.
Mas que me viste, me tizna ;
Alma soy de la bayeta
Y humanidad de la frisa.

Espíritu soy de un Requiem,
Que en la profesión jurista
Me gradué de funesto 
Bachiller por la otra vida.

Por no ser enamorado
No sé con verdad qué os diga
De mis costumbres, que solo
De amante no tengo pizca.

A propósito de su retrato diremos que le pintó don Diego de 
Lucena, «pintor famoso y grande ingenio», según consta del 
epígrafe de dos sonetos que à este cuadro escribió el retra
tado.
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lebró con un epitalamio, del almirante de 
Castilla, del conde de Sástago y de los du
ques de Hijar y Medinaceli. Entre los inge
nios y hombres de letras tuvo especial amis
tad con el maestro Paravicino, con Pellicer 
de Salas, don Juan de Vidarte, don Gabriel 
de Moneada, y los doctores Pichardo Vinuesa 
y Pedro de Torres Ramila, á quienes escribió 
poesías ó prosas que se hallan insertas en 
sus obras. Pero á quien estimó principal
mente, veneró y siguió como á su modelo y 
maestro, fue al insigne don Luis de Góngora.

Poeta soy gongorino;
Imitador valeroso 
Del estilo que no entienden 
En este siglo los tontos.

A pesar de todo su entusiasmo gongoris- 
ta, no fue Ribera tan culterano como él mis
mo se creia y proclamaba. Léanse sus com
posiciones sérias : véase la misma (festiva, 
la Fábula de Europa} que dedicó á don Luis 
de Góngora. En las jocosas, que son el ma
yor número, fácilme’nte hacen olvidar lo que 
el estilo tiene de afectado, su natural gracejo, 
soltura y picante agudeza.

Por octubre del año de 4628 estuvo Pan- 
taleon en Valladolid, con ocasión de las fies
tas de toros y cañas que allí celebró el al
mirante de Castilla. Describiólas brevemente 
nuestro poeta en un gracioso Romance y allí 
se titula criado del duque de Lerma. Rabia 
heredado el de Cea ,en 4625, esta dignidad 
de su abuelo, el célebre privado, y tal vez 
desde esa época, ó no mucho despues, ad
mitió en su casa al festivo poeta, su favore
cido.

Si hemos de dar crédito á don José Pelli
cer, á la fechado las citadas fiestas de Valla
dolid, Anastasio Pantaleon llevaba yaquince 
meses de graves padecimientos, «procedidos 
todos de una herida que le dieron inadver
tidamente por otro, de que no convaleció 
hasta la sepultura». Falleció, según el mis
mo Pellicer, en febrero de 4629(4); fue en
terrado el 27, miércoles de Ceniza, costean
do su funeral el duque de Lerma, que con 
singular piedad se encargó de sus ancianos 
y desamparados padres. En obsequio de la 
verdad, y por poco interesantes que se juz
guen estos pormenores, no debe ocultarse la

(1) «Sin cumplir los treinta años de su edad.»

duda que inspira ese trágico relato de Pelli
cer. Solo en una de sus composiciones hizo 
Ribera terminante alusión á cierta herida 
que recibió en la calle del Prado. Dice en el 
Romance XX:

Alado coco de Chipre 
Que, sin oirte ni hablarte, 
Trasgo sordo y duende mudo 
Espantas á los amantes : 
Ya que por tu causa he sido
Del Prado en la sucia calle 
Herido de dos gavachos 
Que perdonó Roncesvalles;
Véte con Dios, vete niño, 
Pprque no has de enamorarme 
Aunque en una humana forma 
Me dés el alma de un ángel.

Pero ni en esta composición indica, ó da 
muestras de hallarse gravemente enfermo de 
resultas de la herida, ni esas graves y largas 
dolencias de tal causa originadas, le hubie
ran permitido hacer el viaje de que hemos 
hablado (2). La enfermedad de que él una y 
otra vez se queja con inimitable donaire, 
bien expresamente la declaran sus versos :

Al Excelentísimo señor duque de Lerma, estando 
el poeta enfermo del achaque de que murió...

ROMAXCE XI.

Desde la zarza, señor, 
(Pero sin aquel prodigio 
De Horeb) os hablo, que quedo 
Tomando zarza-jarrillos.

Una mazorca de buhas 
Tengo en este cuerpecilo; 
Plegue á Dios me la devanen 
Los sudores hilo á hilo.

Gálico estoy confirmado: 
¡ Qué bofetón tan impío 
Me sacudió la mauaza 
De Turpin el arzobispo ! 
Las unciones temo, y tanto 
Con esperarlas me aflijo. 
Que sin llegar al unguento 
Brujo de azogue me miro.

De otras dos composiciones, que escribió 
durante su mal, pudieran trasladarse pasajes: 
bastan los referidos para demostrar cuán lé- 
jos se halla de la exactitud el aserto de Pe
llicer.

Así el discreto don Francisco Benegasi y 
Lujan, supo bien lo que se escribía cuando

(2) En el Romance donde refiere este viaje dice que llegó 
malo, pero en manera alguna alude á la herida, como lo hu
biera hecho en caso de no hallarse curado de ella.
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escribió en un Romance á don Gaspar de 
Mendoza, hijo del marqués de Mondejar, que 
le habia regalado las obras de nuestro poeta:

Murió el gran Pan (aleen,
Pero no murió su fama;
Que cl cuerpo de talcs obras 
No será cuerpo sin alma.
•Murió pobre (fue poeta)
Y de bubas ; ¡ qué desgracia !
¡Dar á entender que tenia
Poca lana, y esa en zarzas !
Influyó Apolo en su mimen, 
Venus, Señor, le guiaba ;
Y Mcrcuiiü bizoá su vena
Que aun sin discurrir, sudara.

íntimo amigo Anastasio Pantaleon de don 
José Pellicer y del doctor Pedro de Torres 
Ramila y gran partidario de Góngora, no po
dia ser muy de la devoción de Lope, que en 
su Laurel se limitó á dedicarle este confuso 
y equívoco elogio :

Para pintar las partes de Anastasio 
Fuera corto pincel el de Parrasio ; 
Y pues ya tienes de él tantas premisas.
Mas vale que se queden indecisas.
Apresuró sus dias mal contento 
De que no ejecutó su pensamiento.

La vida de Anastasio fue breve (dice Pellicer); pero 
en ella cupo vária noticia de autores, continua lección 
de libros sagrados y profanos, mucho estudio de len
guas, latina, italiana y francesa, y parte de griega.....  
Lo mas de sus obras fue escrito en los tercios prime
ros de su juventud, que en los úllimos de su vida to
do fue de la Historia...

Ordenó en su muerte á su madre quemase lodos 
sus escritos ; y ella, puntual y obediente, nos defrau
dó de muchos que dió á la llama, entre los cuales irian 
unas Notas á Valerio Flaco y otras á Arnobio Africano 
de grande erudición, que él me habia comunicado, jun
to con dos Sátiras ejemplares que intitulaba : El Buho, 
y El Antecristo, á imitación de Persio, Juvenal y Ho
racio.

Comenzó á escribir aquella infeliz Jornada de los 
Gelves, pero suspendióle la pluma no poder justificar 
las acciones de algunos capitanes...

Los fragmentos de esta Historia debieron de correr 
la misma suerte que las demás obras, en el fuego.

Juntó Pellicer, despues de la muerte de 
Anastasio, todas las obras que logró recoger 
de tan florido ingenio, agregando á las que 
él poseía várias que le comunicaron donjuán 
de Vidarte, don Antonio de Aguiar y el mar
qués de Velada, y las entregó á la estampa 
á principios de 1631. Aprobáronlas fray Juan 
Ponce de León y el maestro Valdivielso. 
Concedióse, para la impresión. Real privile
gio por diez años al mismo editor, en 10 de 

abril, y á 23 se hallaba impreso y tasado 
el libro. Pero no salió al público hasta el año 
de 1634; « despues de casi tres años de emba
razo > expresa Pellicer, sin aclarar mas el he
cho, en el panegírico biográfico del autor 
que escribió al frente del volúmen. Permi
tióse al publicar estas Obras notables altera
ciones en su texto.

Hallélas (dice) con necesidad de mucha esponja, y 
así cercené algunas inútiles parala opinion del poeta, 
otras poco decentes para la publicidad de la estampa, 
y olras)sensibles para algunas personas á quien man
chaba la tinta de sus burlas... Por esto corregí, no so
lo lo adulterado de las copias, pero lo deslizado de la 
pluma, enmendando versos enteros, mudando nombres 
y deslumbrando indicios...

Entre las poesías van algunas obras en pro
sa, dos Vejámenes, dos elegantes cartas la
tinas, ete., y el libro se dedica al duque do 
Pastrana, don Rodrigo de Silva y Mendoza.

Reimprimióle Diego Dormer en Zaragoza, 
1640, conservando los preliminares de la 
primera edición. En 1648, Pedro Coello, que 
habia costeado la misma por cesión de Pe
llicer, repitió otrfi en Madrid, de mas cómo
do tamaño, añadida con cuatro composi
ciones, y dedicada á don Gregorio de Tapia 
y Salcedo. Suprimió el prólogo de Pellicer, 
y en su lugar puso una advertencia, donde 
da noticia de otro manuscrito de estas poe
sías que su autor depositó en la librería de 
don Lorenzo Ramirez de Prado, y al cual se 
debían las citadas adiciones.

Hizo, finalmente, cuarta edición en Madrid, 
1670, el librero Francisco Serrano de Fi
gueroa, dedicada á don Juan de Gayoso y 
Mendoza, señor de Ocay regidor de Orense.

Ninguna mención se encuentra en la no
ticia escrita por Pellicer, ni en la que repi
tió Alvarez Baena, de dos comedias que se 
atribuyen á nuestro Anastasio, y que hubie
ron de imprimirse en el mismo siglo xvii. 
El tomo de sus Obras comprende una Loa, 
y el Romance xn es Relación escrita para una 
comedia que componía cierto amigo suyo.

Al fln del tomo de poesías y prosas de 
Pantaleon, salió impresa una Fábula de Ecco, 
en cultísima Silva, compuesta por el licen
ciado Tamayo de Salazar, abogado, natural 
de Zalamea, y por él dedicada, con fecha de 
diciembre de 1630, á don José Pellicer. En 
una advertencia que la precede ofrece el 
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impresor publicar en breve la Historia Ar
cana, de Procopio, traducida de griego en 
castellano por el mismo Tamayo. No com
prendió bien esta advertencia Baena, y atri
buyó á Ribera dicha traducción.
Obras..,—En Madrid , por Francisco Martinez, año 

de M.DC.XXXIV.
(En el colofon final, 1651; 8.” )

Las mismas...—En Çaragoça, por Diego Dormer, año 
de ii.uc.xl; S."

Las mismas...—En Madrid, por Diego Diaz de la Car
rera, año 1648; 12.°

Las mismas...—En Madrid, por Andrés García de la 
Iglesia, año 1670; 8."
Contienen estas obras :

Loa en una comedia que se hizo en la Academia de 
Madrid por las Carnestolendas.
(Parece mutilada por el editor.)

Reiacion para una comedia... Empieza :

Llegamos, amiga Laura, 
Dorotea y yo á la corle...

Refiere una fiesta real de lanzas del tiempo de Fe
lipe IV.

Comedias que se atribuyen á este poeta : 
Origen délos Machucas; ó hacer la oliva laurel.

En el catálogo de Huerta consta con los dos títulos 
como «de Pantalcon»,y además otra anónima, que 
es diversa de esta, denominada : El blason de los Ma
chucas.
(?) Aireo desdichado.

Esta pieza se halla manuscrita, como va dicho, en 
la biblioteca de Osuna, atribuida à Atanasio Oleiza y 
Glano, y con la firma y fecha de 1628. El Catálogo de 
Huerta la cita como « de Atanasio».

PARAVICINO Y ARTEAGA (fr.vy horten
sio Félix). Madrid cuenta entre sus hijos mas 
eminentes á este varón doctísimo, de admi
rables facultades oratorias y de superior y 
lozano ingenio. Fueron sus padres don Mu
cio Paravicino, oriundo de Como, en Milan, 
tesorero general de aquel Estado y ejército, 
desde 1603 á 161o, y doña María de Artea
ga, originaria de Guipúzcoa. Nació en 12 de 
octubre de 1580. A los cinco años aprendió 
las primeras letras, y sucesivamente cursó 
estudios humanísticos en el Colegio de Jesuí
tas de Ocaña, filosofía en Alcalá, y cánones 
en Salamanca, donde abrazó, á los diez y 
nueve años, el estado religioso, profesando 
de trinitario calzado, en 18 de abril de 1600. 
Siguió cursando allí sagrada teología, y se 
doctoró en esta facultad á los veinte y un 
años de su edad, el de 1601. Leyó de ella con 
singular aplauso, pero mayor le obtuvo ape

nas comenzó á ejercitarse en la oratoria sa
grada, llevado de una inclinación especial
mente favorecida por las mas excelentes 
dotes físicas y morales. Al visitar, en 1605, el 
rey Felipe III la Universidad de Salamanca, 
pronunció fray Hortensio la oración gratula
toria, y un año despues, contando solo veinte 
y seis, predicó en el capítulo de su Orden; 
fue electo definidor, y empezó su brillante 
carrera en la capital de España. Adquirióse 
desde luego merecida fama; y sus oracio
nes sagradas dichas en aquella primera épo
ca, antes de que el culteranismo, exagerado 
por Góngora, lomase imperio y pervirtiese 
el gusto, deben de serlas mas estimables.

En 1616 su convento de Madrid le nom
bró prelado, y al siguiente el Rey su predi
cador. Uno de los mas notables sermones 
que predicó por aquel tiempo fue el tercero 
de las fiestas celebradas en Toledo á la de
dicación de la suntuosa capilla del Sagrario. 
Desempeñó sucesivamente varios cargos de 
la Orden ; dos veces provincial de Castilla, 
dos visitador de Andalucía, y una vicario 
general. Pasó á Flándes, Nápoles y Roma, y 
en todas partes dejó brillantes recuerdos y 
recibió singulares testimonios de aprecio.

A la muerte de Felipe III, año de 1621, 
el celebrado y regio predicador que, adop
tando con entusiasmo elgongorismo, había 
ya convertido el púlpitoen cátedra del nue
vo estilo y lenguaje, pronunció en las exe
quias del monarca, y á presencia de Feli
pe IV, el famoso Panegírico funeral, objeto 
de alabanzas desmedidas, al paso que de 
acerbas y no injustas censuras. No se impri
mió hasta el año 1625. A su crítica, anóni
ma, contestó don Juan de Jáuregui con una 
Apología, que se imprimió en el mismo año, 
dedicada al Conde-duque.

El nuevo monarca siguió dispensando al 
afamado orador iguales ó mas afectuosos fa
vores que su padre ; y el fervoroso aplauso 
del público, realzado por los encomios de 
eruditos y poetas, continuaron halagándole 
y acallaron la voz de la crítica.

No fue solamente acepto á los hombres 
de ingenio por sus composiciones oratorias 
el Predicador de los reyes y Rey de los predi
cadores. Había dado culto á lasMusas desde 
su primera juventud, y aun continuaba dan-
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do algunas muestras de su talento poético 
en medio de las tareas y ocupaciones del 
púlpito y de la Orden. Entre los versos que, 
debidos á su ingenio, vieron póstumos la 
luz pública, se hallan varias composiciones 
amatorias; unas quintillas que hizo siendo 
muchacho; la Canción que escribió en la 
muerte de Felipe II, año de 4598, para las 
honras que á este monarca hizo la Univer
sidad de Salamanca, y fue tan estimada por 
aquella corporación fiteraria, que con otra 
de Bartolomé Leonardo la sacó de la comped
ienda de las demás ; unas Liras que compuso 
al mudar de estado, y en fin, varios otros 
versos que fundadamente pueden tenerse 
por anteriores á esta mudanza, al paso que 
se encuentran bastantes de fecha muy pos
terior. De estos merecen particular men
ción histórica : la Canción á la Virgen, y qn 
Sowe/o, que escribió para el certámen del 
Sagrario de Toledo, en 1616, presentados é 
impresos en la relación de aquellas fiestas, 
bajo el nombre del trinitario fray Juan Cen
teno, y devueltos luego á su verdadero autor 
en la colección de sus poesías, pero sin ad
vertir la referida circunstancia; cuatro So
netos relativos al insigne pintor Theotocopu- 
IC llamado el Greco: uno de ellos á su tú
mulo (murió en Toledo, año 1625), otro al 
retrato que hizo de nuestro autor, año de 
4609; la composición al celebrado acierto 
con que el rey Felipe IV mató un toro de un 
arcabuzazo, y los Sonetos á la muerte del 
infante don Cárlos y á la de don Rodrigo 
Calderon. En las mas antiguas poesías de 
fray Hortensio se observa ya su propension 
al cultismo ; las mejores son algunos roman
ces profanos y místicos, y otras composi
ciones en versos cortos.

La única producción suya que le da lugar 
en este Catálogo es una comedia que intituló : 
Gridonia, ó Cielo de amor vengado ; «inven
ción real» que por encargo y mandato de Fe
lipe IV escribió en plazo tan breve, que casi 
tropezaba el ingenio con la obediencia. Re
presentóse en palacio ; es pieza de transfor
maciones y tramoyas, entre caballeresca y 
mitológica, por el estilo de Las glorias de J^i- 
quea, de Villamediana, y de Querer por solo 
querer, de Mendoza.

Ocupóse el padre Hortensio, también por

PAR

mandato del Rey, en escribir una obra que 
tituló :
España probada.

inédita, y cuyo paradero ignoramos, como 
el de las siguientes, que lo son asimismo :
Historia de Felipe HI.
Historia de Nuestra Señora de las Virtudes. (Santua

rio cerca de Salamanca.)
Vida de su grande amigo y compañero el beato Si

mon de Pioxascon el aparato ó epítome del origen 
de su religión y sus mas excelentes hijos.

Constancia Christiana, ó discursos de la igualdad del 
ánimo y tranquilidad estoyca. Dedicado á don Gar
cia de Toledo, duque de Fernandina. (Mostró á 
Baena este manuscrito, autógrafo y firmado, el pa
dre fray Francisco Mendez, agustino insigne, en 
i789.)

Consultósele algunas veces en asuntos 
graves, y repetidamente se le encargaron 
censuras de libros, y dictámenes del mayor 
interes.

Su vida no fue muy dilatada: falleció de 
cincuenta y tres años, el 42 de diciembre 
de 1633, en su convento de Madrid, al cual 
dejó la selecta y copiosa librería que había 
reunido. Hiciéronsele solemnes exequias, y 
su grande amigo, panegirista y laborioso 
intérprete del gongorismo, don José Pelli- 
cer, escribió y publicó seguidamente la Fa
ma, Exclamación, Túmulo y Epitafio de aquel 
gran padre fray Hortensio, etc. — Madrid, 
4634; en verso.

El biógrafo del Parnaso español nos pinta 
al padre Paravicino de proporcionada esta
tura, blanco de rostro, de aspecto amable y 
de apacible y dulce condición. Fue llano y 
humilde á pesar de sus elevadas conexiones 
de parentesco (4),

De las oraciones sagradas que pronunció, 
se imprimieron várias en libros y descrip
ciones de fiestas, durante su vida, y además 
separadamente sus
Epitafios ó elogios funerales al Rey don Phelipe 111, el

Piadoso.—Madrid, 162o ; 4.®

(1) En la composición que escribió al mudar de estado, 
año de 1399, se lee la siguiente estrofa :

Guarde mi gran pariente
La púrpura real que arrastra en Roma,
Y entre coches y gente
A su tiara ofrezca el mundo aroma, 
Que al fin deste camino.
Yo seré como él, Parauezino.

Era pontifice desde 1592, Clemente VIII, Aldobrandini, de 
Florencia.
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Pero la colección general de ellas no se pu
blicó sino póstuma :
Oraciones evangélicas.....Tres tomos, impresos en 

Madrid ; 1638 y 1641 ; los dos primeros en fólio; 
el último en 4.°, reimpreso el año de 1693.
Diéronse de nuevo à la estampa en 1766, ilustra

das por el padre maestro fray Alonso Cano, que las 
dedicó à la Real Academia Española. Al fin de esta 
edición (seis tomos, 4.“), van las poesías morales y 
sacras del autor y dos dictámenes suyos ; uno acerca 
de las pinturas lascivas, y otro sobre propuesta de 
sugetos para la presidencia de Castilla.

Sus poesías, bajo el título de :
Obras posthumas divinas y humanas de don Félix de 

Arteaga,

salieron cá luz, recopiladas con atrevida obe
diencia por un anónimo, en Madrid, año 
del641, y fueron reimpresas en Lisboa, 164S, 
y Madrid, d650.

El señor don J. E. Hartzenbusch, en el 
Discurso que leyó ante la Real Academia Es
pañola en respuesta al de recepción del señor 
don Antonio Ferrer del Rio (sobre la Ora toria 
sagrada española en el siglo xviii (1), hablan
do de la célebre invectiva del padre Isla con
tra los predicadores de despropósitos, ob
serva, que con las letras del burlesco nom
bre fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, 
repitiendo algunas y separando cuatro, se 
construye el de Ortensio Felics Parauicino 
y Arteaga.

Débese empero declarar paladinamente (añade) que 
en nada se asemeja el rudo y mentecato de fray Ge
rundio al ingeniosísimo y urbano fray Hortensio Fé
lix, cuyos mas vituperables errores prueban, por su 
naturaleza misma, extraordinaria capacidad y talento.

Obras posthumas, divinas y humanas de don Félix de 
Arteaga.—Madrid, 1641 ; Lisboa, 1643; 8.°

Obras posthumas, divinas y humanas de don Félix de 
Arteaga. A don Gerónimo Mascareñas, cauallero 
del Orden de Calatraua, del Consejo de su Magos
tad en el real de las Ordenes, sumiller de Cortina, 
gran prior de la iglesia de Guimarans, obispo electo 
de Leiria, capellán y limosnero mayor de la Reyna 
nuestra señora. (Esc. del Mee.) Con privilegio. — 
En Alcalá, en la imprenta de María Fernandez, á 
costa de Tomás de Alfay, año 1630 ;8.®
Dedicatoria de Alfay al expresado, sin fecha (con 

curiosas noticias de la familia del dedicante). Suma 
del privilegio dado en 19 de noviembre de 1640.— 
De la tasa, febrero, 1641.— Fe de erratas, febrero de 
1641,—Censuras de los trinitarios fray Diego de Va
llejo, y del padre presentado fray Antonio de Zúñiga

<1) El 39 de mayo de 1853.

y Osorio; en Madrid, noviembre de 1640. — Prólogo 
anónimo del colector. —Versos panegíricos.—Texto.

Contienen estas obras :
Comedia intitulada la Gridonia,ó Cielo de Amor ven

gado. Invención Real ofrecida á la Magostad é Impe
rio de Felipo el Grande, nuestro Señor, quarto desie 
nombre.

Loa que echó una dama de palacio en una fiesta que 
celebró la reina con sus damas.

PARDO DE LA GASTA (don félix). Mili
tar; en 1663 era maestre de campo del ter
cio de Valencia. Probablemente fue natural 
de aquel país; no le mencionan los biblió
grafos valencianos. Concurrió al certámen 
poético celebrado en aquella capital, el S de 
enero de 1663 ; en fiestas de la Octava de la 
Concepcion Inmaculada, que instituía el 
Pontífice Alejandro Vil, presentó un RO’- 
manee, que obtuvo el primer premio. En el 
Vejámen se le trata con respeto y elogio.— 
{Luces de la Aurora... Valencia, 1663.)

Solo se conoce de este poeta la comedia:
Ilallar la muerte en sus celos.

Manuscrito con la fecha de 1639, existente en la li
brería del señor don Agustin Durán.

Consta en Huerta con el nombre del autor.

PAREDES (don juan de).
El muerto vivo.

Manuscrito, del siglo xvii. Biblioteca de Osuna, y 
copia en la de Duran.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los títu
los de las comedias.

PARÍS (JUAN de).
Égloga nuevamente compuesta por Juan de Paris, en 

la qual se introducen cinco personas : un escudero, 
llamado Estado, y un ermitaño y una moça , y un 
diablo y dos pastores, uno llamado Vicente, y el 
otro Cremon. 1336; sin lugar.
Doce hojas en 4.° menor: letra gótica. En estrofas 

de ocho versos.
(Librería de Mr. Ternaux-Compans. París )
Pieza notabilísima, que extracta Ticknor. (Tomo i.) 

Farsa nuevamente compuesta , por .luán de París, en 
la qual se introduzen cinco personas : un escudero 
llamado Estado, y un Hermitaño y una Moça, y un 
Diablo y dos pastores. El vno llamado Vicente, y el 
otro cremon. M. D. L. I.
Sin lugar de impresión. Encima del título un gra

bado.
En 4.''; doce hojas signadas cada dos.
Biblioteca Real de Munich.

PARÍS SANZ (MATÍAS de).
Jácara de esdrújulos.

Pieza autógrafa , con licencia de Madrid, 3 de di
ciembre 1664, Biblioteca de Osuna.
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PÁRRAGA MARTEL DE LA FUENTE 

(don FRANCISCO de). En 1701 dedicó su His
toria de Lisseno y Fenissa. Dividida en seis 
discursos... (Madrid, por Julian de Paredes, 
1701; 4.°) al duque de Alba, don Antonio 
Alvarez de Toledo y Beaumont, <à cuyos 
ilustres antecesores habia servido y debido 
muchos favores su abuelo don Andrés de 
Párraga y Heredia.

Este libro novelesco, lleva una loa del 
mismo autor, con el epígrafe :
Loa para tiempo de Carnestolendas.

PASTOR (JUAN).

Auto nuevo del Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Señor, compuesto por Juan Pastor. Son interlocu
tores de la obra, el Emperador Octaviano, un se
cretario suyo, un pregonero, un viejo llamado Blas 
Tozuelo, un bobo, su hijo llamado Perico, San Jo
sef, Santa María; pastores, Miguel Recalcado, An
tón Morcilla, Juan Relleno ; un ángel.—Impreso en 
Sevilla, año de 1528.

Farsa de Lucrecia. Tragedia de la castidad de Lucre
cia , agora nuevamente compuesta en metro , por 
Juan Pastor, natural de la villa de Morata, en la 
(lual se introducen las personas siguientes. El Rey 
Tarquino; su hijo, Sexto Tarquino; un negro suyo; 
Colatino, duque de Colacia; Lucrecia, su mujer; 
un bobo, criado suyo ; Espurio; Lucrecio, padre de 
Lucrecia; Junio Bruto y Publio Valerio, parientes 
de Colatino.
Sin lugar ni año; 4.", letra gótica.

Farsa llamada Grimaltina.
Farsa llamada Clariana.

Da noticia de ellas el autor al fin de su farsa de 
Lucrecia.—¿Será acaso esta Clariana Isi impresa en 
Valencia, anónima, año de 1522?

PAZ (don ANTONIO DE La).
Para obsequio á ¡a Deidad.

Indice manuscrito de la Colección de Gainez.

PAZ (maestro TOMÁS MANUEL de). Maus- 
Iro del insigne arte de escribir, en Madrid, 
donde residía por agosto de 1672. Así apa
rece de una composición suya intitulada: 
Retrato del incendio ocurrido en la Plaza 
Mayor de Madrid^ en 20 de agosto de 1672. 
Escrito por... (el expresado), que vio dicho 
incendio.

Hállase en un códice de principios del si
glo xvni, posterior, al parecer, ál722, enca
bezado : Poesías de diferentes autores de 
nombre; que he examinado ligeramente.

Esta composición ó relación, en verso, se

PED

halla impresa ; cítala el señor Muñoz y Ro
mero en estos términos ;

Retrato del incendio que sucedió en la villa de Ma
drid, en 20 de agosto de 1672, por el maestro Tomás 
Manuel Paz.

Impresa en dos hojas, folio, sin año ni lugar de im
presión.

Insertáronse dos comedias del maestro 
Paz en el tomo antepenúltimo de la Colec
ción de Varios, de Madrid.
La mitra y pluma en la Cruz, San Casiano. 
Al noble su sangre avisa,

(P. 46.)

PEDRAZA (juAN de). Vecino de Segovia, 
de oficio tundidor. Compuso é imprimió, en 
1661, para ¡a fiesta del Corpus en aquella 
ciudad, la farsa llamada; Danza de la muer
te, verdadero auto sacramental; pieza de 
notable mérito. Es muy posible que sea este 
mismo el «Juan de Rodrigo Alonso, por 
otro nombre llamado de Pedrosa, vecino de 
Segovia », que en 1661 escribió é imprimió 
una excelente comedia de Santa Susana, 
vista y elogiada por Moratin.

Farsa llamada Dança de la muerte, en que se declara 
como á lodos los mortales, desde el Papa hasta el 
que no tiene capa, la muerte haze en este mísero 
suelo ser yguales, y á nadie perdona. Contiene mas 
como qualquier biuienle humano deue amar la ra
zon , teniendo entendimiento della : considerando 
el prouecho que de su compañía se consigue. Va 
dirigida á loor del Sanlíssimo Sacramento. Hecha 
por Juan de Pedraza, tundidor, vezino de Segovia. 
Son interlocutores de la presente obra las perso
nas de suso contenidas. M. D. L 1.
Sin lugar de impresión.
En 4.“; letra gótica; ocho hojas sin fólios, signadas 

de dos en dos.—Sobre el título se ve un grabado con 
cuatro figuras.

En versos de arte mayor: el prólogo en coplas cor
las de á ocho.

Las personas son: Papa, Muerte, Rey, Dama, Pas
tor, la Razon, la Ira, el Entendimiento.

Esta pieza es ya un auto sacramental completo, 
con lodos los caractères de este género, con artificio 
dramático, moralidad, acertado desenlace y regular 
versificación.

Hízose para una fiesta del Corpus, en Segovia, 
y fue, según se infiere, representada fuera de la 
iglesia.

Hallada en el citado tomo de farsas castellanas de 
la Biblioteca Beal de Munich; la reimprimió con ilus
traciones críticas y noticias bibliográficas, el señor 
don Fernando Wolf; en Viena, año 1852. Debemos su 
reproducción en España á los señores limo, don Mi-
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guel Salva y don Pedro Sainz de Baranda, que la in- ] 
seriaron en el tomo xxii de su Colección de documen- j 
tos inéditos para la Historia de España : Madrid , 18»3; ¡ 
con todas sus ilustraciones, traducidas por don Julian j 
Sanz del Rio. i

PEDRAZAS.
El baluarte deEufopa.
Bamba.

Catálogo del señor Duran.

PEDREIRA (manuel). De Santarcm, na
ció en 1636 ; fue orifice ó platero de oro, de
lineante, espadachín y aficionado á la com
posición dramática. Murió en 1707.
Los empeños de un secreto.

Su asunto es la conquista de Santarcm.
El prodigio de las olas.

Fundación de Santarem.
La perla del Tajo , Santa Eiria.
Burla en amor no es desaire.
Los Juegos Pithónicos.
La aparición de la Aurora.

Historia de la imagen de Nuestra Señora de Ame- 
xoeira.

PELLICER DE OSSAÜ, SALAS Y TOVAR 
(don JOSÉ). Este célebre polígrafo que, oriun
do de Madrid, nació en Zaragoza , el 22 de 
abril de 1602, y falleció en esta corte , á 16 
de diciembre de 1670, y cuya biografía te
nemos puntualmente escrita por don Juan 
Antonio Pellicer {Ensayo de una Biblioteca 
de traductores, páginas 101 y siguientes), se 
halla citado como autor dramático por el 
doctor Perez de Montalban, en el Para to
dos , en estos términos :

Don José Pellicer y Tovar, joven que lia tenido pri
mero la erudición que los años , lia compuesto y dado 
à luz..... (enumera aquí muchas de sus obras, y con
cluye) : « y tiene escritas cuatro comedias excelen
tes. »

Desconocidas del todo tales producciones 
dramáticas, por lo menos como obras del 
fecundo cronista, en vano acudimos á la Bi
blioteca ó Catálogo que éste escribió y pu
blicó de todas las suyas, no poco satisfecho 
y preciado aun de las mas insignificantes. 
No estampa en aquel Catálogo la menor in
dicación sobre composiciones dramáticas de
bidas á su pluma.

PENALVO (josÉ manuel). Lisbonense, na
ció en 1697. Pasó al reino de Angola, acom
pañando al obispo don fray Manuel Santa

PEÑ

Catalina, de quien recibió las sagradas Or
denes , en 1721, y despues regresó á su país. 
Compuso muchas poesías y piezas dramáti
cas, pero solo imprimió una comedia, bajo 
nombre supuesto, y algunos romances. Dejó 
asimismo inéditas un Arte cómica, doutrina 
do theatro y un Arte de ortografía.
Dado por justiça o cetro.
Da]fe o trono Affonso exalta.

Se imprimió bajo el nombre de Marcelino Pontes.
O mellior pay de familias.
O Tutor com vigilancia.

Estas dos últimas traducidas del italiano.
Loas (veinte y dos) para diversas festividades.
Veinte y 1res Diálogos, que se representaron.

PEÑA (doctor JUAN ANTONIO DE la). Natu
ral de Madrid, según él mismo se intitula en 
sus obras ; abogado de los reales Consejo?; 
muy estudioso y aficionado á la poesía ; gran
de amigo de Lope, que le incluyó en el Lau
rel de Apolo con este elogio :

Si la corona ilustre á los atletas
Y latinos poetas,
En tan alta ocasión competidoics,
Os.parece pequeña,
Murtas , laureles , mirtos, yedras, ñores, 
¡ Oh musas ! prevenid al doctor Peña, 
Que á vuestro monte sube,
Peña tan alta que parece nube.-

Escribió várias comedias, y las siguien
tes obras que tuvo presentes Baena, y de las 
que solo una se halla citada por don N. An
tonio ;
Discurso sobre el nacimiento y bautismo de la sere

nissima Infanta doña Margarita de Austria , y rela
ción de las fiestas que hubo, etc. —Madrid, 1623; 
fólio.

Relación de las fiestas que se hicieron en Madrid al 
Principe de Gales.—Madrid, 1625.

Elogio del santo padre Francisco de Borja , con rela
ción de las fiestas de su beatificación en esta corte.
— Madrid , año 1625; 4 ®

Discurso de la jornada que hizo á los reinos de Espa
ña el limo, y Rmo. Cardenal don Francisco Barbe- 
rino, legado à latere de S. S., entrada que hizo en 
esta corle, bautismo de la señora Infanta doña Ma
ría Eugenia y fiesta del Corpus.—Madrid, 1626; 4." 

Exaltación de los improperios de la sagrada Imagen 
de Christo nuestro Señora manos de la perfidia ju
daica, con relación de la magnífica octaua, sermo
nes, letras y procession que á estos católicos in
tentos hizo en el real convento de las Descalzas la 
serenissima y religiosissima Infanta sor Margarita 
de la Cruz. Dirigido á su Alteza por el dolor luán 
Antonio de la Peña, natural de Madrid. — Madrid, 
por Francisco Martinez, 1632; 4.°
Trata este papel del suceso de los judíos en la ca-
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lie de las Infantas, que dió motivo à la fundación del 
convento de Capuchinos de la Paciencia,
Égloga elegiaca á la fama inmortal del Fénix de Euro

pa, frey Lope Félix de Vega Carpio, del hábito de 
San Juan.—Madrid, 1635;—8.”
Esta composición hecha de pies forzados, sujetán

dose á los que usó Lope en su égloga á Filis, se reim
primió por diligencia de Alvarez Baena, en el tomo xix 
de la Colección de Obras de Lope, publicada por 
Sancha.

En alabanza del piadoso y docto varón 
lusitano Martin Vaz Villasboas, eclesiástico 
muy condecorado en su país, que nació en 
1577 y murió en 1636, dejando escritas vá- 
rias obras; compuso el doctor Peña la
Fama póstuma portuguesa, tragicomedia del ilustre 

varón Martin Vaz Villasboas. ( Impresa en 1636 )

Loscataloguista.s, siguiendo á Fajardo, lian 
convertido en autor de esta pieza al héroe 
de ella.

Conócense además las siguiertes obras cómicas del 
doctor Peña.
El arca de Perali/illo. (Comedia.)
Loa para Luis López el dia que dió comedia franca á 

todos en alabanza del almirante de Castilla, y bue
nos sucesos que hubo en levantar el sitio de Fuen
te Rabia los franceses , el año de 1638; 4."

PEÑA ROJA......
Baile : Mucho te quiero, Marica.

{Ociosidad entretenida en varios entremeses, bai
les , loas y jácaras..... — Madrid, 1668.)

PERALTA BARNÜEVO, ROCHA Y BE
NAVIDES (don PEDRO de). Doctor en arabos 
derechos, catedrático de prima de matemá
ticas en la Universidad de Lima, y contador 
de cuentas y particiones de su Audiencia en 
el primer tercio del siglo xvtii. Fue muy 
erudito en ciencias y literatura, poseyó va
rios idiomas y escribió muchas obras, cuyo 
catálogo inserta en el prólogo de su poema : 
Lima fundada.—Impreso en la misma , año de 1732; 

4.® , en dos tomos.

Es notable también su Historia de España 
vindicada, cuyo primer tomo dió á la estam
pa en Lima, año de 1730 (fólio). El segundo 
no llegó á imprimirse. Es obra de mas eru
dición que crítica. Hé aquí su título textual : 
Historia de España vindicada, en qve se hace su mas 

exacta descripción, la de sus excelencias y anti
guas riquezas. Se prueba su población, lengua y 
reyes verdaderos primitivos. (Con láminas.)

Imprimióse este primer tomo á costa de 

don Angel Ventura Calderon, á quien va de
dicado.

El poema es de mal gusto y poco feliz ver
sificación.
Loa para la comedia con que celebró la familia del 

Excmo. señor marqués de Castel Fuerte (don José 
de Armendariz), virrey del Perú, en su palacio del 
Callao de Lima, la proclamación y primer aniver
sario de S. M. el rey don Luis I. Fue la comedia : 
Amar es saber vencer y El arte contra el poder, de 
Zamora.
{Elisio peruano. Solemnidades.... etc. — En Lima, 

por Francisco Sobrino, impressor del Santo Oficio, 
en el portal de los Escribanos, año de 1723 ; 4.®)

Hacíase esta fiesta en el Callao á principios de fe
brero de 1725. Las de Lima fueron por enero y di
ciembre anterior. El Rey proclamado y festejado ha
bía muerto en 31 de agosto de 1724.

Las comedias que se representaron en Lima fue
ron : Los juegos olímpicos, de Salazar; El poder de la 
amistad, de Moreto; Para vencer á amor querer ven
cerle, de Calderon.

PEREGRINO (don ángel). Este autor, 
cuyo nombre parece seudo-anónimo, pu
blicó á mediados del pasado siglo una obrita 
en dos tomos, 8.“, denominada : La mejor 
guirnalda de Apolo (Madrid, 1746), que con
tiene las comedias :
La belleza imaginada.
Los encantos de Leoneles.

PEREYRA (don manuel). Do este nombre 
y apellido se citan doce escritores en la Bi
blioteca lusitana, de Barbosa.
El Diablo de Palermo , y Tirano de Tinacria.

PEREYRA DE AGOSTA (manuel). Nació 
en Moncorvo (Portugal), año de 1697, hijo de 
Manuel Pereira de Acosta, y de Ana de Gou- 
vea. Estudió en el Colegio de Jesuítas de Lis
boa; fue insigne profesor de latinidad y muy 
versado en otros conocimientos de retórica,, 
historia, idiomas francés é italiano. Salieron 
á luz varios de sus escritos y traducciones. 
Achilles em Sciro. Opera de Pedro Metastasio, poeta

cesáreo. —Lisboa, 1755 ; 8.®

PEREZ (antonio). Natural de Santarem; 
floreció en el reinado del rey don Sebastian, 
y escribió gran número de piezas dramáticas, 
que no se imprimieron,

PEREZ (maestro juan).
Ioannis Petrei Toletani, Rhetoris disertissimi et Orato

ris eloquentissimi in Academia Complutensi Retho- 
ricœ professoris Comoediae quatuor.—To\eti, 1574-

Biblioteca Nacional de España



PER — 301 — PER

Contiene;
Necromanticus.
Lena.
Decepit.
Suppositi.

PEREZ DE BORJA (don francisco). Acaso 
natural de Salamanca. En la librería de don 
Bartolomé José Gallardo existía el manus
crito original de una comedia suya, fechado 
en 1646.
Los bandos de Salamanca.

Manuscrito original con fecha de 1646. En la libre
ría de D. B. J. Gallardo.

De este título, añadido el de Monroyesy Manzanos, 
se cita impresa una comedia sin nombre de autor.
La venganza de amor.
El .Amparado de Dios.
No hay poder contra la fe.

(Apuntes del señor don José Fernandez-Guerra.)
La segunda de estas piezas : El Amparado de Dios, 

se cita impresa sin nombre de autor.

PEREZ DE MONTALBAN (doctor juan). 
(Véase MONTALBAN.)

PEREZ DE OLIVA (maestro fernan). Na
ció en Córdoba por los años de 1494. Su 
padre, Fernan Perez de Oliva, escritor doc
to, autor de la obra titulada: Imágen del Mun
do, inédita, cuidó con el mayor esmero de 
su educación literaria. Fue el joven Fernan 
desde su niñez «muy ocupado en Letras, 
con muy buenas provisiones y aparejo de 
seguirlas.» En Córdoba estudió la gramá
tica ; pasó despues á Salamanca, donde 
cursó tres años Artes, con notable fruto; y 
perfeccionóse despues asistiendo durante un 
año á la rival Escuela Complutense. Crecien
do su amoral estudio, trasladóse á París, en 
cuya Universidad cursó otros dos años; y de 
allí á Roma con ocasión de tener un íio al 
servicio del insigne Pontífice León X. En los 
florecientes estudios de aquella capital siguió 
por tres años filosofía, letras humanas y 
otras enseñanzas. Muerto su tio, el papa 
León le recibió en su lugar y le dió sus Be
neficios; mas á pesar de hallarse tan bien 
colocado y estimado, como le pareciese que 
podia ser aquella vida ocasión de dejar las 
Letras, renunció su puesto y volvióse á Pa
ris: obtuvo cátedra y leyó tres años filosofía 
en aquella concurrida ciudad con universal 
aplauso. El nuevo papa Adriano VI le seña

ló por entonces una pension de cien du
cados, con promesa de mercedes de mas 
importancia. Pero habiendo á poco fallecido 
este pontífice (1), nuestro insigne filósofo y 
humanista, deseoso de ver de nuevo á su 
patria, despues de tan larga ausencia y de 
fijar en ella su suerte, regresó á España (2) 
y á la Universidad de Salamanca ; entró de 
colegial en el famoso del Arzobispo, y por 
espacio de cuatro años se dedicó á toda es
pecie de ejercicios literarios leyendo filoso
fía natural, geometría, cosmografía, arqui
tectura y otras clases. Últimamente obtuvo 
la cátedra de Filosofía moral, y fue elegido 
rector de la Universidad (3). Noticioso el 
emperador y rey Cárlos de su ciencia y vir
tuosas prendas, nombróle maestro del prín
cipe don Felipe, destino que le prometía mas 
brillante posición y que no le permitió des
empeñar la muerte, arrebatándole á la tem
prana edad de treinta y nueve años : el 
de 1333.

Sobrino y discípulo suyo el doctísimo y 
famoso Ambrosio de Morales, recogió cui
dadoso sus obras, á fuer de tal y de he
redero único, y dedicándolas, con fecha 
de 1382, al cardenal arzobispo de Toledo, in
quisidor general, don Gaspar de Quiroga, 
su patrono, y amigo del maestro Oliva, las 
dió á la estampa reunidas con algunas de su 
propia pluma y con un Discurso moral del 
licenciado Pedro de Valles, cordobés. Este 
libro se comenzó á imprimir en Salamanca 
y se acabó en Córdoba, año 1383, circuns
tancia bibliográfica de que hablarémos des
pues mas detenidamente. Las obras del 
maestro Oliva contenidas en él son:
Títulos ó inscripciones en látin para las aulas de la 

Universidad Salmanticense.
Diálogo entre el cardenal Siliceo, la Aritmética y la 

Fama; escrito en palabras que son á la vez latinas 
y castellanas. Publicóle Oliva en Paris, siendo allí 
discípulo del célebre cardenal don Juan Martinez 
Siliceo, al frente del Tratado de Arithmética, de este 
último. (Paris, lol8.)

Diálogo de la dignidad del Hombre.
Se había impreso con las Obras de F. Cervantes de 

Salazar, en lo46, concluido por este ilustre prosista. 
Discurso de las potencias del Alma.

(t) Clemente Vil, que le sucedió, apreció mucho también 
á nuestro autor.

(2) En 1524. Había salido en 1512.
(3) En el afio de 1529.
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El nacimiento de Hércules, ó Comedia de Amphytrion. 

Refundición de la de Plauto.
La venganza de Agamenón. (Tragedia.)

Version libre de la Electra, de Sófocles.
Hécuba triste. (Tragedia.)

Traducción libre de 'a de Euripides,—Lsts tres pie
zas en elegante prosa.
lîazonamiento que hiz-o en el ayuntamiento de la ciu

dad de Córdoba sobre la navegación del rio Gua
dalquivir.

Razonamiento que hizo el dia de la lección de oposi
ción de la cátedra de Filosofía moral.
En este discurso da noticia de sus estudios, y hace 

referencia á los viajes que hizo por casi toda España, 
la mayor parte de Francia y toda la Italia.
Enigmas en verso de arte mayor (octavas); añadidas 

otras de su sobrino Agustin de ORva. — Lamenta
ción al saqueo de Roma : año 1527; en coplas de pié 
quebrado.—Canción.

Obras que dejó muy imperfectas, y no publicó Mo
rales por esta causa.
Discurso en lalin, sobre la piedra imán.

^(.. en la cual halló, cierto, grandes secretos» 
(dice Morales)... «Creyóse muy de veras dél, que por 
la piedra imán halló cómo se pudiesen hablar dos ab
sentes : es verdad que yo se lo oí platicar algunas ve
ces... Mas en esto del poderse hablar así dos absen
tes, proponía la forma que en obrar se auia de tener, 
y cierto era sutil, pero siempre affirmaua que andaua 
imaginándolo, masque nunca allegaua á satisfacerse, 
ni ponerlo en perfecio, por faltar el fundamento prin
cipal de una piedra Imán de tanta virtud, qual no 
parece se podría hallar.>—(Téngase presente para 
la historia de los Telégrafos eléctricos, esta primer 
vislumbre de su invención.) 
Diálogo del uso de las riquezas.
Diálogo de la castidad.

Don Leandro F. de Moratin, contrariando 
absolutamente la opinion deMontiano, que i 
tanto encareció la perfección de las dos tra- 
gedias de Oliva, las juzga, así como al Am- 
phitrion refundido, con severa y punzante 
crítica, respecto á su mérito dramático. Las 
libertades que se tomó en estas versiones el 
distinguido prosista cordobés,indisputable
mente desfiguraron la belleza de las obras ori
ginales. Traducidas fielmente, con el len
guaje puro y el estilo en general grave, 
elegante y numeroso que le son propios y en 
ellas emplea, y que el célebre crítico debida
mente alaba, sin duda hubieran contribuido 
mas á su fama literaria.

Hizo la de Amphitrion durante su resi
dencia en el extranjero, y la dedicó á su so
brino Agustin de Oliva.

Se ha escrito y asegurado por algunos 
biógrafos: que fue catedrático de Teología

esto es inexacto. Respecto del haber tenido 
cátedra en la Universidad Parisiense, es 
harto dudoso ; él solamente dice que « volvió 
á Paris, do leyó tres años diversas liciones, y 
entre ellas las Ethicas, de Aristóteles, y otras 
muchas partes de su disciplina, y de otros 
autores graves y excelentes». — Su oposi
ción á la cátedra de Moral fue seis años des
pues de su regreso á España, de donde se 
infiere que ya desempeñaba la rectoría. Tuvo 
muchos émulos y sufrió gran contrariedad 
en esta oposición. Era su principal contrin
cante el padre maestro fray Alonso.....  de 
quien él confiesa haber oido algunos dias 
lógica en su niñez; tachábase la inferior 
edad del maestro Oliva: inspiraba compa
sión el reverendo por sus servicios y ancia
nidad.—Véase lo que en órden á este senti
miento contesta nuestro autor :

...Yo creo, en verdad , que moverá mas la justicia 
que no la compasión. Principalmente donde la com
pasión no nace sino por falla de sufrimiento. Porque 
de otra manera, ¿qué mal le viene á un hombre reli
gioso, que tiene su hábito, su celda y su refitorio, en 
no alcanzar riquezas?.....Yo soy el que padezco falla 
de estado de vivir, y el que tengo necesidad de tener 
algún lugar entre mis iguales.

Las obras del maestro Oliva se han reim
preso en Madrid, año de 1787 (dos tomos, 8.®) 
Obras del maestro Fernán Perez de Oliva, con algu

nas de Ambrosio de Morales, sobrino suyo. —(Sa
lamanca y Córdoba , lo8o. Córdoba, 1585.) La por
tada dice : « En Córdoua, 1586.»
Colofon final.—«Acabóse de imprimir este libro.  

en la muy noble ciudad de Córdoua, en casa de Ga
briel Ramos Bejarano, impressor de libros. A costa 
de Francisco Roberto, mercader de libros. En el mes 
de Deziembre del año de m.d.lxxxv.» Síguese esta 
advertencia:

«AZ lector, Gabriel Ramos Bejarano, Este libro se 
començô á imprimir en Salamanca, y despues fue ne- 
cessatio passario á Cordoua, hauiéndose impresso allá 
no mas que hasta el argumento del diálogo de la dig
nidad del hombre en qualro pliegos. Todo lo demás se 
acabó en Cordoua. Mas porque en Salamanca no se 
imprimieron mas de quinientos, se imprimieron otros 
mil enteros en Cordoua. Por esto tendrán unos libros 
diferentes principios de otros, y podríasse pensar que 
fuessen dos impressiones, y no es sino toda una mis
ma, como por lo dicho se entiende».—4.", de 285 fólios.

El ejemplar que poseo tiene los principios manus
critos, y son : Dedicatoria de Morales al cardenal ar
zobispo Quiroga : Córdoba , marzo, 1582. (Antes un 
lema latino y la tabla del contenido.) Suma del privi
legio dado á 19 de junio, 1584. — Al fólio 38 se halla: 
Muestra de la lengva castellana en El Nacimiento de

Hércules, ó Comedia de Amphytrion, hecha por el
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maestro Fernán Perez de Oliua, natural de Cor- 
doua, tomando el argumento de la Latina de Plau
to.—Al folio 73 :

La vengança de Agamenón. Tragedia que hizo... cuyo 
argumentoes de Sophocles, poeta griego.—Al 100, 
vuelto:

Heevba trisle. Tragedia que escriuió en griego el poe
ta Eurípides, y el maestro. tomando el argumen
to y mudando muchas cosas, la escriuió en caste
llano.

PEREZ RAMIREZ (.tuan).
Desposorio espiritual de la Iglesia Mexicana y el Pas

tor Pedro. Egloga representada el dia de la consa
gración del obispo de México, don Pedro de Moya 
Contreras , que fue el 3 de diciembre de 1374.  
Su autor, Juan Perez Ramirez , clérigo presbítero.
En castellano.

. (Códice de piezas representadas en los Colegios de 
la Compañía de Jesus.)

PERSIO BERTISO (félix). Bajo este nom
bre , que ofrece todas las apariencias de un 
seudónimo, se halla inserto en la colección 
de Entremeses 7iuevos de diferentes autores, 
Zaragoza, 1640, uno de estos, intitulado, 
La Infanta Palancona, escrito en disparates 
ridículos: pieza que el señor don Aureliano 
•Fernandez-Guerra y Orbe ha descubierto 
ser juguete debido á la pluma de Quevedo, 
y que se ha impreso también sin nombre al
guno de autor. El Félix Persio Bertiso lo fue 
de dos piezas dramáticas á lo divino: launa 
citada por Fajardo y en varios Catálogos; la 
otra que yo he tenido á la vista. Ambas se 
hallan impresas.
La Peregrina del cielo.

Comedia citada por Fajardo y en otros Indices,co
mo impresa bajo el nombre de Félix Persio.
Auto del Nacimiento de Christo Nuestro Señor y res

tauración del género humano. Por Félix Persio Ber
tiso.
Personas:Bertiso, pastor; Ardenio, filósofo pastor;- 

Felinardo, pastor; los tres Reyes Magos; un ángel. 
Al fin : Loa nueva Al Nacimiento ; que podrá ser de 
diverso autor.

Impresión suelta , sin lugar ni año, siglo xvii.

PESO (don PEDRO del). Seudónimo bajo 
el cual publicó una comedia el padre Valen
tin de Céspedes, jesuíta.

PEYRON Y QÜERALT (ucenciado don 
martin). Este erudito aragonés, áquien ce
lebra el insigne doctor J. F. Andrés de Ustar- 
roz en su Aganipe y en la Historia de Santo 
Domingo de Val, nació en Zaragoza, á prin-

PIN
cipios del sigloxvii. Siguió la jurisprudencia; 
era ya licenciado en 1631; Andrés le titula 
doctor. Por el citado año compuso y publicó 
una curiosa descripción de los
Torneos de á pié y de á caballo, celebrados en las Car

nestolendas de este presente año en la imperial ciu
dad de Zaragoza ;

impresa en la misma ciudad por Juan de La- 
rumbe. Compuso várias poesías, que dife
rentes libros de su tiempo contienen : entre 
ellos la mencionada Historia de Santo Do
mingo de Val, escrita por el cronista Andrés. 
Conocemos una comedia suya; y, según La- 
tassa, escribió algunas doctas Alegaciones, 
de las cuales poseía este bibliógrafo una im
presa (Zaragoza, 1644).

Fue en su ciudad natal individuo de la 
academia titulada de Los Anhelantes, distin
guiéndose con el nombre de El Desdichado, 
en que pareció presentir su triste fin. Murió 
violentamente en Zaragoza, año de 1641.
El Duque de Memoransi. (Montmorency.—^Las fortu

nas trágicas del.)
(Parte treinta y dos, con doce comedias de dife

rentes autores.—Zaragoza , 1640.)
Fortunas trágicas del Duque de Memoransi. (Montmo

rency.)
(Parte cuarenta y cuatro de comedias de diferen

tes autores.—ErrZaragoza, por los herederos de Pe
dro Lanaja y Lamarca ; impressores del reino de Ara
gon y de la Universidad, año de 1632...)

PIERRES (mosen doctor guillen).
El amor mas verdadero (Durandarte y Belerma.) 

(Burlesca.)
(P.43.)
En una edición suelta antigua de esta comedia , se 

baila calificado el autor de catedrático insigne.

PINA Y MELO (bernardo de). Portugués; 
teniente de un regimiento, escribió á me
diados del siglo XVII la comedia :
El Lucero del Oriente; San Francisco Javier.—Coim

bra, por Thomé Carvalho, 1637 ; 4?

PINA Y MENDOZA (leoniz de). Caballero 
de la Orden de Cristo ; nació en Guarda ; fue 
procurador á Córtes por aquella ciudad en 

i las de 1645 y 1669. Cultivó las Letras y fue 
docto en las ciencias matemálicas. Solo pu
blicó una obra de devoción ; las demás que 
escribió quedaron inéditas.
La Divina Salamandra.
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PINEDA (padre JUAN de).

Compuso con el padre Andrés Rodriguez ;
Diálogo : De prcestantissima scientiarum elliÿenda, 

hecho en Granada.
Interlocutores: Polilogo, Dubitancio, Juliano, So

fista , Sabino, Logiteo, Apollo, Marco, Teodoro.-—En 
tres actos, ai fin un
Entremés, en que hablan Palermo, Villafuerle y La

zarillo.
(Códice de composiciones representadas en los Co

legios de la Compañía de Jesus.)

PINEDA.... («Uii ingenio de Talavera.»)
Flor hay que un prado hace un cielo, y estrella que 

vence al sol: Nuestra Señora del Prado,
Inédita : señor Duran. Escrita en 1728.

Los tres Hermanos del cielo, y Mártires de Talavera.
Inédita, 1728: señor Duran.

San Guillelmo, 6 el segundo Saulo en Francia, 
Inédita: manuscrito autógrafo de 1728. En el mis

mo códice del señor Duran.

PINTO (jorge).
Auto de Rodrigo e Mendo.

(Primeira parte dos Autos e comediasportuguezas.
—Lisboa, Andrés Lobato, 1387.)

PINA (juAN IZQUIERDO de). Natural de 
Buendía (Guadalajara). Residió en Madrid, 
donde fue escribano de provincia, familiar 
y notario del Santo Oficio. Fue el mayor y 
mas antiguo amigo de Lope de Vega, quien 
como á tal le mandó en su testamento cin
cuenta volúmenes de su librería, á elección 
del mismo Piña.

Lloró la muerte de Lope en dos expresi
vas composiciones impresas en la Famapós- 
tuma de este ingenio ; y elogió varias obras 
del mismo con diferentes versos que van á 
su frente.

Las que dió á la estampa son muy raras. 
Don N. Antonio las cita del modo siguiente:
Novelas morales.—lQ2i-, 8.®
Primera parte de várias fortunas.
Primera y segunda parte de casos prodigiosos. 
Epitome de la explicación de las fábulas, primera

parte.—Madrid, 1633; 4.®

En 1622 concurrieron aquí al certámen 
poético de la canonización de san Isidro, Juan 
Izquierdo de Piña y Jacinto, su hijo, con Dé
cima y Glosa, respectivamente.

Citado el primero con aprecio en el Para 
todos, fue luego, en la Perinola, blanco de las 
sátiras de Quevedo. •
Novelas exemplares, é historias prodigiosas. — Ma- ¡ 

drid, 1624.

Contiene :
Amar y disimular.
Primera parte de várias fortunas.—Ms^drid , 16...

Contiene :
Las fortunas del Principe de Polonia.

PIRES (SEBASTIAN). Natural de Oporto; 
escribió algunas piezas dramáticas portugue
sas á mediados del siglo xvi.
Representaçaô de gloriosos feilos tirada do sagrado 

texto.—Coimbra , 1337 ; 4.®
A Nao do Filho de Déos, com huma Egloga intitulada

Sylveria.—Coimbra , 1337 ; 4.®

PIRES GONGE (antonío). De Santarem; 
vi via por los años de 1604. Fue en Coimbra 
profesor de humanidades; poeta fácil, inge
nioso y fecundo. Compuso muchas obra» 
dramáticas, de las cuales solo cita Barbosa 
las siguientes:
Auto da Infame Cidade de Pentápolis.
Auto do Nacimento de Christo.
Auto da Epifanía.
Auto da Resurreiçaô de Christo.
Auto de Santa Maria Magdalena.
Auto da RainhaSabá.
Auto de Babilonia.
Auto sobre aquellas palabras do Evangelio: Vigilate 

mecum.

PITA (don santiago de).
Ei Principe jardinero, y fingido Cloridano.

PLASENCIA (¡MIGUEL de). Poeta cómico 
de quien no tenemos á esta fecha otra noti
cia que la simple mención que de su nom
bre hace Fabio Franchi en el Ragguaglio di 
Parnasso. {Essequie Poetiche... del Sign. Lo
pe de Vega...}

Al siguiente dia (traducimos) de la celebración 
en el Templo Délfico dqlas Exequias de Lope de 
Vega, pidieron audiencia ai Numen varios poetas es
pañoles... A nombre de todos, uno de.... (expresasus 
señas personales) dijo : yo soy Lope de Rueda, y es
tos que me acompañan son : Torres, Navarro , Casti
llejo , Montemayor, Silvestre, Garci-Sanchez, Miguel 
de Placencia , Rodrigo Cota, Montalvo, Miguel San
chez, Tarraga, Aguilar, Poyo, Ochoa, Ramon, Be- 
larde, Graxales y Claramonie, que todos somos una 
escala de poetas cómicos que desciende del siglo 
de oro.

Habla despues individualmente de 
Montalban,Coello, Alarcon, Villayzan..... ; 
y, por último, en común de
Bocangel, Herrera, Bátres, Huerta, Mojica, La-Por
ta, Tapia, Tobar, Alfaro, Medrano, Diaz, Lopez, 
Delgado, Belmonte, Vivanco, y Prado,
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Hallo posteriormente que Miguel de Car
vajal, ingenioso poeta y acaso, como ya en 
su lugar indicamos, también representante, 
que comenzó á escribir el célebre auto de 
Las Córles de la Muerte, concluido y publi
cado por Luis Hurtado de Toledo, en 1557, 
fue natural de Plasencia; y juzgo que este 
tal y no otro es el desconocido Miguel, citado 
por Fabio Franchi. (Véase Miguel de Car
vajal.

POLO (don francisco).
El honrador de sus hijas.

(P. 23.)

POLOPE Y VALDÉS (pablode).
Entremés de La Pandera.

Manuscrito, con la aprobación de Lanini, firmada 
en 23 de abril de 1701. Babia sido ya aprobado en 21 
de setiembre de 1700.—Biblioteca de Osuna.
La Profetisa Casandra , y Leño de Meleagro,

Impresa en 1683.—(Madrid.)
Los tres mayores Imperios: el Cielo, el Mar y el 

Abismo.
Representóse la primera vez en el teatro del Buen 

Retiro à SS. MM., e! 23 de agosto de 1687, para feste
jar los dias de la Reina doña María Luisa de Borbon. 
Se imprimió suelta en Madrid , dicho año.

■ Entremés: Los Diablillos locos.

POMARES (doctor ginés). Valenciano, 
presbítero beneficiado de la parroquial de 
Santa María de Elche. Compuso paralas fies
tas Centenarias de la conquista de Valencia, 
celebradas el 12 de octubre de 1758 en aque
lla ciudad, la comedia que se cita á conti
nuación:
Las siete estrellas del Puche, y conquista de Valencia, 

por el rey don Jaime.
Representóse en la plaza del Mercado de Valencia, 

el 12 de octubre de 1738, en las fiestas Centenarias 
de la conquista.

PONCE DE LEON (don JOSÉ vigente). Es
te autor, de quien se hallan notables poesías 
y dos loas en el códice M-1 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, escribió á fines del si
glo XVII y principios del siguiente :
Loa entre Fenisa y Lisarda al nacimiento de San Juan 

Bautista.
Loa à mi señora doña Victoria Manrique, Superiora 

de las Huelgas de Búrgos, en celebridad de su elec
ción.
Manuscritas, anónimas en el expresado códice M-1 

de la Biblioteca Nacional.

Todo se rinde al amor.
Madrid, por Jerónimo Estrada, 1708.
Representada el 10 de febrero de 1708 en el palacio 

del duque de Osuna, al natalicio de su esposa doña 
María Remigia Fernandez de Velasco.

PORTA Y CORTÉS (doctor juan de la). 
Natural de Madrid, presbítero y notario apos
tólico. En 28 de junio de 1651 entró en la 
Congregación de San Pedro de sacerdotes 
naturales de esta corte. Montalban le alaba 
en el Para todos de <poeta, filósofo y teólo
go lucido. Ha escrito (añade) muchos pape
les en prosa y verso con grande acierto, y 
particularmente algunas Comedias». Lope 
de Vega hizo de él mención en su Laurel de 
Apolo, Silva 7.^, elogiando expresamente su 
talento dramático en estos versos :

Pues mira al doctor Porta 
Para cuya científica Talía 
Toda alabanza es corta ; 
Con él á pretender el lauro envia, 
Verás como su frente en Elicona 
De verdes esmeraldas se corona.

POYO (licenciado damian salüstio del). 
Notable poeta dramático de fines del siglo xvi 
y principios del inmediato; natural de la ciu
dad de Murcia y vecino de Sevilla. Le halla
mos denominado mas comunmente Damian 
Salüstrio de ó del Poyo, y Lope de Vega, en 
la Filomena, le llama Saluzio del Poyo. En 
Sevilla floreció por su tiempo un predicador 
insigne llamado fray Agustin Salucio, ín
timo amigo del divino Herrera.

De sus estudios y profesión sabemos úni
camente que siguió la eclesiástica y fue sacer
dote. Cultivó sin duda desde muy jóven la 
literatura dramática, y así el doctor Antonio 
Navarro le colocó el tercero en el catálogo 
de los mas célebres escritores cómicos de 
principios del siglo xvii, mencionándole en 
estos términos: «ellicenciado Poyo, sacer
dote». Rojas Villandrando le alabó por el 
mismo tiempo con el mayor encarecimiento 
en su Loa de la comedia, donde concluye 
con estos versos la reseña de poetas dramá
ticos, no comediantes :

Y entre muchos uno queda ’
Damian Salüstrio del Poy», 
Que 110 ha compuesto comedia 
Que no mereciese estar 
Con letras de oro impresa;
Pues dan provecho al autor 
Y honra á quien las representa.

20
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Publicáronse las cuatro solas comedias 
de Poyo, impresas, de que hasta el dia te
nemos noticia, en dos Colecciones, hoy ya de 
peregrina rareza : la Tercera parte de las co^ 
medias de Lope de Vega y otros autores......  
(Valencia 1611? Barcelona, 1612); y la Flor 
de las comedias de España, de diferentes auto
res.—Quinta parte.—(Madrid: Alcalá 1615.)

Eran estos dramas de grande aparato tea
tral, y así por esto como por su interes his
tórico, debieron de obtener sin duda repe
tidos aplausos. Con lisonjero elogio habló de 
dos de ellos el inmortal Lope al dedicar á 
Damian Salustio del Poyo su comedia Los 
muertos vivos. {Parte diez y siete. -—.Madrid, 
1621); dedicatoria que empieza en estos tér
minos :

Loque la antigüedad llamaba llevar vasos á Samo, 
esto es, dirigir á vuesa merced una comedia, habien
do con las muchas que ha escrito adquirido tanto nom
bre, particularmente La próspera y adversa fortuna 
del Condestable don Ruy López de Avalos, que ni an
tes tuvieron ejemplo, ni despues imitación.

Que Salustio del Poyo escribió mas obras 
dramáticas de las que bajo su nombre nos 
son conocidas, parece inferirse también 
de los términos en que le citó y alabó Cer
vantes ( Viaje del Parnaso, capítulo n), nom
brándole el segundo en la lista de poetas es
cogidos por A polo. Dice, pues :

Este que de los cómicos es lumbre, 
Que el licenciado Poyo es su apellido, 
No hay nube que á su sol claro deslumbre.

Pero como está siempre entretenido 
En trazas, en quimeras é invenciones, 
No ha de acudir á este marcial ruido.

Un juicio crítico de las producciones dra
máticas de este autor, y á vueltas de él, cu
riosa noticiado su persona, se leen con in
teres en el vejámen (tal puede llamarse) que 
á varios poetas dramáticos de los contem
poráneos de ambos Lopes dió el ingenioso 
italiano Fábio Franchi en su repetidamente 
citado Ragguaglio di Parnasso. {Essequie 
Poetiche, etc.) Dice, pues :

Poyo, que es esle curiUá (yuesto Pretino) poco ma
yor que una pasa de Corinlo, pide que se entreguen 
sus comedias á algún poeta novel, azotador de frases 
viejas y barrendero de moralidades matusalenes, que 
con perífrasis y locuciones lampiñas, si no puede re
novar el edificio, le restaure ó repare á lo menos; pe
ro sobre todo ruega que en ninguna de sus comedias 
se dejen mas de doce apariencias ó decoraciones de 

nubes, ni mas de dos principes volados por una mina, 
y dos ó 1res princesas despeñadas, porque tiene su 
conciencia demasiado gravada por culpa de los có
micos que han abusado de tales invenciones suyas.

Tal vez fue Poyo favorecido ó aspiró á 
serlo del conde de Olivares, don Gaspar de 
Guzman, cuando éste en su juventud residió 
tanto en Sevilla y protegió álos ingenios que 
allí florecían. Porque de él cita don Nicolás 
Antonio, existente en la biblioteca del conde 
de Villaumbrosa, un Discurso de la casa de 
Guzman, donde Poyo contestaba á la censura 
que se había hecho de una comedia suya, 
relativa también sin duda á la misma ilustre 
alcurnia. El título de este manuscrito era 
el siguiente:
Discurso de la casa de Guzman, y su origen, y de otras 

antigüedades, por Damian Salustio del Poyo, en sa
tisfacción de una carta de Francisco Perez Ferrer, 
que censuró una comedia que habia escrito. Toca 
el origen de las Casas de Toral y Medina-Sidonia. 
(Manuscrito en 4.®)

No tenemos otra noticia de nuestro Da
mian Salustio, á quien olvidó Lope en el 
Laurel de Apolo, no obstante su amistad con 
él y haberle antes dado preferente lugar en 
su alegórico Jardin (Epístola 8.“ de la Filome
na, 1621) escribiendo este lacónico y expre
sivo elogio suyo :

De Saludo del Poyo muestra el pecho 
Bronce inmortal; por basa la tragedia
De Avalos gloria, del privar despecho.

La priuança y cayda de don Aluaro de Luna. Por Da
mian Salustrio de Poyo vecino de la ciudad de Se
villa.

La próspera fortuna del famoso Ruy López de Aualos 
el bueno. Por id., id.

La aduersa fortuna del muy noble Cauallero Ruy Lo
pez de Aualos el Bueno. Por Damian Salustrio de 
Poyo, natural de la ciudad de Murcia.
(Terceraparte de las comediasde Lope de Vega y 

otros auctores con sus loa.s y entremeses... Dedicadas 
à don Luys Ferrer y Cardona.....—Valencia, 46H1— 
Barcelona, 1612, etc.)

El premio de las Letras por el rey Felipe segundo. 
De Damian Salustrio del Poyo, natural de Murcia.

(Flor de las comedias de España de diferentes au
tores, recopiladas por Francisco de Avila, vecino de 
Madrid, Quinta parte.—Madrid.—Alcalá 1616, etc.)
La corona pretendida, y Rey perseguido.

Manuscrito antiguo, señor Duran.
Se han reimpreso en la Biblioteca de Autores espa

ñoles, de M. Rivadeneyra, las dos comediasde Poyo: 
Próspera y adversa fortuna de Rui López de Avalos.

PRADILLA (bachiller... de la).
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Bffloga real compuesta por el Bachiller de la Pradi- 
lla , catedrático de Santo Domingo de la Calzada, 
sobre la venida à España del Rey don Cáelos—Pre
sentóla en la muy noble villa de Valladolid en lin 
del mes de deziembre del año próximo de 1317.
Impresa. Biblioteca Nacional.

PRADO (andrés).
Farsa llamada Cornelia, en la cual se introducen las 

personas siguientes; un pastor llamado Benito; y 
otro llamado Anton; y un rutian llamado Pandul- 
ío; y una mujer llamada Cornelia ; y un escudero 
su enamorado: donde hay cosas bien apacibles pa
ra oir; hecha por Andrés Prado , estudiante.—Me
dina del Campo, por Juan Godinez de Millis.—Año 
de 1337.
Contiene, según Moratin , algunas situaciones de 

bajo cómico, no mal sostenidas con las gracias del 
diálogo.

PRADO (don ESTEBAN de). Natural de Ma
drid; celebrado por Montalban en estos tér
minos: «Letrado ingenioso, agudo y lucido; 
hace extremadísimos versos, y tal vez por 
divertirse de mayores estudios ha escrito 
algunas Comedias con mucho arte.»

Omitido por Alvarez Baena.

PRADO.
Baile de Laylirá.
Baile : Fuego de Dios.

PRESTES (anton'o). Natural de Torres- 
novas ; floreció en el segundo tercio del si
glo xvt. Cultivó con gran talento la poesía

QUA 

dramática, publicando sueltas algunas de 
sus obras. Despues de su muerte salieron 
reunidas las siguientes:
Auto da Ave-Marfa.
Auto do Procurador.
Auto do Dezembargador.
Auto áoDous Irmaós (1).
Auto da Sioza.
Auto do Mauro encantado (2).
Auto dos Cantarinhos.

(Primeira parte dos Autos e Comedias portuguesas.
—Lisboa, 1587.)

PUERTA...
El sacrificio de Isaac, ó la fe de Abraham.

(Catálogo del señor Mesonero.)
Hay una titulada; La Fe de Abraham, de tres in

genios.

PUEYO Y PUEYO (don josé). Marqués de 
Campo-Franco. Escribió :
Rasgo métrico de Nuestra Señora del Portillo (de Za

ragoza), ilustrado con notas, por don José Pueyoy 
Pueyo, marquésde Campo-Franco.—Mallorca, 1753.

Hallo citado á un Pueyo como autor dra
mático, sin otra noticia.

PÜIGALT Y LLÜQUI (don gaspar de).
El peligro de la sangre, y remedio en el acaso.

Manuscrito del siglo xvui, falto de la primera jor
nada, en el códice M-177de la Biblioteca Nacional.

Escribióse esta pieza á fines del siglo xvii ; se halla 
impresa.

Q

ÜUADRADO YFERNANOEZDE ANDUGA 
(don ALONSO antonio). Natural de Muía (Mur
cia); floreció de mediados á fines del siglo 
pasado. Versificador fácil y discreto; com
puso Romances vulgares; un Compendio de 
ia vida de Sati Camilode Lelis, y dos come
dias, una de ellas: La toma de San Felipe 
por las armas españolas, en colaboración 
con otro autor, don Lorenzo Daniel. Esta 
pieza, hecha por disposición del Ayunta
miento de Madrid en celebridad de la con
quista de Menorca por las armas hispano
francesas, al mando del duque de Grillon, 
y al mismo tiempo en obsequio de S. A. el 

conde de Artois, se representó por las dos 
compañías cómicas, eldia4de agosto de 
1782, y siguió partí el público hasta el IS. 
Aunque meramente de espectáculo, ofrece 
bastante regularidad y corrección.

Era Quadrado en aquella fecha , teniente 
Cuadrillero mayor de la santa Hermandad 
de Toledo.

Poseo algunos autógrafos suyos, entre 
ellos un curioso diálogo satírico-moral, en 
verso y prosa, escrito por los años de 1748.

El valor de las Murcianas contra lunas africanas.

(1) Con una Loa en prosa.
(2) Segunda parte da Sioza.
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Escribió con don Lorenzo Daniel ; 

La toma de San Felipe por las armas españolas.—' 
Madrid, imprenta de Ulloa, 1782; 4?

QUADROS (don francisco de). Autor de 
mediados del siglo xyiu.

Don Francisco de Quadros sentencioso, 
Docto, eflcaz, agudo y estudioso ;

deciaen 1760 don José Julian de Castro.
No encuentro noticia de sus comedias.

QUEVEDO ARJONA (don jüan de). Con
currió al certamen poético, celebrado en el 
convento-hospital de Anton Martin, de esta 
corte, el 10 de junio de 1691, para festejar 
la canonización de san Juan de Dios, con 
dos composiciones; Estancias (que fueron 
premiadas en segundo lugar), y Endechas en
decasílabas. Escribió además en una Canción 
Real de diez y siete estrofas : La Descripción 
de la Iglesia de dicho convento, canción que 
va inserta al fin del libro de esta justa, se
guida de un discurso místico-moral en pro
sa, del mismo autor, sobre la Vida y la Muer
te. Quevedo Arjona, que se confiesa «el mas 
reconocido » al santo fundador, parece de 
los menos infelices versificadores de aque
lla decadente época literaria.
Hacer (¡loria de la culpa, y Colocación de Nuestra Se

ñará de Madrid.
Inédita: señor Darán.—Su argumento gira sobre 

una anécdota de la vida del venerable Obregon. 
El mejor Rey de Borgoña.

Escrita en diciembre de 1691 para la compañía có
mica de Dainian Polop.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
El bueno entre los Guzmanes y el mejor entre los 

buenos: Santo Domingo de Guzman.
Se ba impreso con el segundo título. Se cita atri» 

buida à un don Alonso de Quevedo.

» QUEVEDO VILLEGAS (don francisco go- 
MEz de). No es en verdad para reducida á 
compendio breve la biografía del eminente 
varón, á quien de justicia corresponde el 
tercer lugar entre los grandes ingenios es
pañoles. Escrita extensamente con todo gé
nero de ilustraciones, y á la brillante luz de 
la crítica y del análisis por el señor don Au
reliano Fernandez-Guerra, al frente de la 
colección completa de las obras del mismo 
insigne escritor en la Biblioteca de Autores 
españoles, de M. Rivadeneyra, á tan exqui
sito y acabado trabajo debe de acudir el cu

rioso que desee noticia de los sucesos y obra» 
del autor que encabeza este artículo.

De padres hidalgos : Pedro Gomez de Que
vedo , natural de Cerceda, en las montañas 
de Búrgos, y doña María de Santibañez, ma
drideña, que procedía del mismo origen, na
ció en Madrid don Francisco de Quevedo 
Villegas por el otoño de 1580, recibiendo el 
sagrado bautismo en la parroquial de San 
Ginés, á 26 de setiembre. En edad infantil 
perdió á su padre, que tuvo el cargo de se
cretario de la reina doña Ana de Austria, 
cuarta esposa de Felipe II, y ya mancebo á 
su madre , que servia en palacio á la Infanta 
doña Isabel Clara Eugenia, y había cuidado 
solícitamente de la educación de nuestro 
huérfano. Quedó bajo la tutela del protono- 
tario de Aragon , Agustin de Villanueva, á 
la sazón que, admirablemente precoz en ta
lento y codicioso de ciencia, se adornaba 
con extensas nociones de letras humanas, y 
de varios idiomas en la docta Universidad de 
Alcalá de Henares. Adquirió conocimientos 
en las principales facultades; al cumplir los 
veinte y tres años era ya contado entre los 
mas ilustres poetas de España, y le honraban 
con su correspondencia y trato sabios hu
manistas españoles y extranjeros.

Halló desde luego entrada en palacio, y 
favor con el duque de Lerma ; residió en Va
lladolid con la corte ; y vuelto á Madrid en 
1606, escribió sus primeros ensayos críticos : 
La casa de los locos de amor, y el primero de 
los Sueños, dedicado al conde de Lémos, en 
3 de abril de 1607. Hubo de trabar amistad, 
en 1609, con el famoso don Pedro Tellez Gi
ron, duque de Osuna; amistad íntima que 
se estrechó mas y mas desde que el escritor, 
fugitivo de España un año despues á conse
cuencia del célebre desafío en el atrio de 
la iglesia de San Martin, vino árefugiarse en 
Sicilia, donde se hallaba el Duque desem
peñando aquel vireinato. Regresó á España, 
y pasó una temporada en la Torre de Juan 
Abad, hácia la primavera y verano de 1613, 
hasta que llamado por el de Osuna volvió á 
Italia. Desde esta época fue su mayor priva
do y confidente , interviniendo en lodos los 
sucesos políticos de aquellos reinos y desem
peñando comisiones de la mayor importan
cia; servicios que le valieron por recompensa 
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el hábito de Santiago, y anos despues, en 
1620, la prisión y el destierro, complicado 
que fue en el proceso del depuesto duque de 
Osuna y de los caídos ministros Lerma y üce- 
da. Diéronle por líbrelos jueces en diciem
bre de 1622, con prohibición de entrar en la 
corte, que fue alzada en marzo del año si
guiente. Obtenía ya entonces Quevedo el se
ñorío de la Torre de Juan Abad, y por la 
misma época entró nuevamente en palacio: 
ignórase con qué carácter ó destino.

En medio de tan agitada vida , y entre las 
amarguras del destierro y de los padecimien
tos físicos, escribió muchas de las obras que 
han inmortalizado su nombre. Divertia sus 
penas el trato festivo de las Musas, de que 
fueron sazonado fruto multitud de composi
ciones, en gran parte ya desconocidas. Pro
seguía y terminaba sus verdaderos y satíri
cos Sueños; componía las Carlas del Caba
llero de la Tenaza; trasladaba á nuestro 
idioma los Libros filosóficos de Epicietoy Fo- 
cllides, y las Poesías de Anacreonte; retoca
ba y concluía su admirable libro : Política de 
Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Sata
nás , y escribía los interesantes apuntes his
tóricos: Mundo caduco y desvarios de la edad, 
y los Grandes anales de quince dias.

Deseoso de asegurarse la protección y be
nevolencia del nuevo privado del Rey, don 
Gaspar de Guzman, conde de Olivares, le 
dedicó su Epístola satírica y censoria contra 
las costumbres presentes de los castellanos.

Logró con efecto, como va dicho, un pues
to en palacio, que en gran parte debió sin 
duda al apasionado afecto que tenia Feli
pe IV á las Letras y á sus profesores ; siguió 
la corteen los viajes de Andalucía y Aragon, 
y contribuyó con su ingenio á las fiestas lí
ricas y dramáticas de los regios alcázares. 
En Aragon imprimió su Política de Dios, El 
Buscón, Los sueños y El cuento de cuentos. 
Despues sacó á luz en Madrid el Memorial 
por el patronato de Santiago. Viendo el Con
de-duque en el primero de estos libros la 
terrible censura de su depravado gobierno, 
desterró á Quevedo á la Torre de Juan Abad, 
desde abril hasta 29 de diciembre de 1628, 
en que le alzó este confinamiento, mostran
do deseos de ganarse su voluntad, como lo 
supo llevará cabo con destreza y arte. Que- 

vedo no aceptó, sin embargo, los altos pues
tos que se le ofrecieron, y continuando en 
palacio fue nombrado secretario de S. M., á 
17 de marzo de 1632.

Durante Ips siete años que se siguieron 
hasta el de 1639, hubo de luchar con impla
cables enemigos y rabiosos émulos. Vióse 
hecho blanco de la censura inquisitorial que 
puso entredicho á sus obras, bien que las 
permitió luego con ligeras correcciones del 
autor mismo. Sus enemigos dispararon im
pugnaciones á la picante sátira de La Peri
nola, en que, justamente resentido del doc
tor Juan Perez de Montalban, ridiculizaba 
su Para todos; y por último, reunidos die
ron furtivamente á luz contra él un insolente 
libelo denominado : Tribunal de la justa ven^ 
ganza. Hácia aquel mismo tiempo sufrió don 
Francisco la pérdida de su esposa, dofiaEs
peranza de Aragon, señora de Cetina, á la 
cual solo estuvo enlazado un año, próxima
mente, sin lograr sucesión.

A fines de 1639, cuando subían de punto 
las justas quejas de la nación contra el veja
torio y corrompido gobierno del Conde-du
que , y cuando ya, entre otros papeles que 
sentida y valientemente censuraban sus 
desmanes, habían circulado algunos con 
verdad atribuidos á Quevedo, llegó á manos 
del Rey uno titulado : Memorial, en verso, 
papel atrevidamente escrito en solicitud de 
remedio á los graves males del Estado. Una 
astuta mujer cortesana, con quien acababa 
de romper Quevedo amorosas relaciones, 
fue su delatora. En la noche del 7 de diciem
bre , rodeó la justicia su posada en la casa 
del duque de Medinaceli, y sacándole de ella 
con escasas consideraciones, le condujo á 
buen recaudo al conventó real de San Már-» 
eos, extramuros de la ciudad de León, donde 
se le encerró con tres llaves. Cerca de cua
tro años permaneció en aquella prisión, cada 
vez mas estrecha y mas insoportable, aque
jado de padecimientos físicos, y, sin embar
go, resignado siempre y ocupado constan
temente en el estudio y tareas literarias. 
Seis meses despues de la caída del soberbio 
y siniestro valido, alcanzó por fin libertad, 
á principios de junio de 1643, debiéndola 
muy principalmente á los buenos oficios del 
presidente de Castilla don Juan de Chuma-
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cero y del duque del Infantado. Llegaba á los 
sesenta y 1res años de edad; «presa del des
aliento y del cansancio, agotadas las fuerzas 
del cuerpo y postrado el espíritu» (dice su 
moderno y elegante biógrafo) buscó alivio en 
la quieta y saludable vida del campo. En la 
Torre de Juan Abad dictó desde el lecho la 
segunda parte del Marco Bruto. Hízose con
ducir á Villanueva de los Infantes, donde 
testó, fundando mayorazgo en cabeza de su 
sobrino carnal don Pedro Aldrele Quevedo; 
y despues de un pasajero alivio falleció, con 
ejemplar fin, el dia 8 de setiembre de 1643. 
Yace en la capilla de los Bustos de aquella 
iglesia parroquial.

De los mas completos catálogos biblio
gráficos que enriquecen nuestra historia li
teraria, es el de las obras de don Francisco 
de Quevedo, formado é ilustrado por el se
ñor don Aureliano Fernandez-Guerra y 
Orbe en la colección expresada. Hallándose 
este trabajo en gran parte inédito, puesto 
que son numerosísimas las adiciones á él, 
que para el postrer tomo reserva el mismo 
señor colector, no hubiera podido yo dar 
aquí noticia completa de las composiciones 
dramáticas del insigne autor de Los sueños, 
á no haber contado con la generosidad del 
referido señor Fernandez-Guerra, mi afec
tuoso amigo. Le escribí, pues, en solicitud 
de las noticias que sobre este artículo poseía, 
adquiridas con posterioridad á la publica
ción de los dos primeros volúmenes, y ha 
tenido la bondad de ponerlas á mi disposi
ción, acompañadas de la siguiente carta, 
de inapreciable valor literario, y precioso 
complemento délos materiales que para esta 
obra he debido á su amistad y á su ardien
te anhelo por el brillo y explendor de las 
Letras :

Amigo y señor don Cayetano: Allá va el Índice dka- 
MÁTico de Quevedo , tal cual hace ocho años debiera 
haber salido en mi primer tomo, si las cosas parecie
ran cuando se las busca , y no cuando ellas quieren 
parecer de su libre, espontánea y caprichosa volun
tad. Y vea Vd. por qué hacen mal y proceden inconsi
derados los críticos en levantar un caramillo á los 
pobres colectores, cuando ellos topan con algún pa
pel que estos no vieron, ó cuando echan de menos, 
por injustificado antojo muchas veces, esta ó la otra 
vulgar noticieja de poca utilidad y monta. Se imagi
nan sin duda, que un colector diligente y laborioso no 
ha hecho todavía lo bastante cuando á costa de su sa

lud , sosiego y dinero se afana en realzar nuestras 
glorias mas excelentes.

Hablo así, amigo mió, porque al propósito recuerdo 
la alharaca movida años ha por un escritor que echó 
de menos en mi Vida de Quevedo (-¡como si aquel 
fuera su sitio!) la copla que en 1682, á los treinta 
y siete años despues de la muerte de nuestro don 
Francisco, inventó el ingenioso don Pedro Gonzalez 
de Godoy :

Hoy hacen amistad nueva, 
Más por Baco que por Febo, 
Don Francisco de Que...Bebo 
Y el grande Lope de... Beba.

¿Y creerá Vd., señor don Cayetano, que quien ima
ginaba ( así lo dió à entender con su reparo) que sin 
estos cuatro renglones no podia componerse una 
mediana biografía del inmortal satírico, incurriese en 
pecado mas grave al ser despues colector y biógrafo? 
Tocóle el turno de hacer con el insigne Góngora 
algo parecido á lo que yo estoy haciendo con mi autor 
favorito. Creimos todos que nos pondría por órden 
cronológico, una á una, las compo-siciones del ídolo 
de los cultos, sirviéndose para tal noticia, de la colec
ción magnífica de los poemas de don Luis, escrita en 
vitela y regalada al conde-duque de Olivares; con 
lo cual habrían tenido los estudiosos un cuadro el 
mas exacto de la manera cómo se fue pervirtiendo el 
gusto de Góngora, hasta caer, desde el cielo de la 
mas clara poesia, en el abismo de la mayor oscuri
dad. Nada de esto, sin embargo, ocupó á nuestro crí
tico ; y si yo le perdono de buen talante, porque la tal 
colección no ha visto aun la pública luz, no puedo 
hacer lo mismo respecto de cierta obrilla dramática de 
Góngora, impresa cabalmente en la misma ciudad, en 
la patria de nuestro colector, y en el mismo sitio donde 
tal vez haya tenido su morada. Si Vd., amigo, le ve 
alguna vez, dígale que también he hallado yo de me
nos en la Vida que escribió hace seis años, el « Entre
més famoso de La Desfruycion de Troya. De don Luis 
de Góngora. Hablan en él las personas siguientes : 
Menelao, Ulyses, Un paje,Axarte, Telamon, Pirro, 
Páris, Elena, doña Xeringa , dos soldados.—Año de 
1647.—Impresso en Cádiz, por Francisco luán de Ve
lazco, en la plaça entre losEscriuanos.»

Si, en efecto, semejante desenfado salió de tan re
gocijada pluma, no debió haberlo omitido el biógrafo; 
pero si perteneciente á mas humilde poeta se puso 
la máscara de un hombre ilustre , tampoco debió ca
llarlo el colector. Bien que, á la verdad, en punto á 
bibliografía de Góngora, no sé qué podrá decir quien 
calla ó desconoce la primera edición de sus Obran, 
recogidas por Juan López de Vicuña Carrasquilla, 
impresas en Madrid , año de 1627 ; y quien refiere al 
año de 1659 la hecha por don Gonzalo de Hoces y 
Córdoba, en 1633 y 1634.

Pero si merecen severa censura tales descuidos re
lativos á obras impresas hace dos siglos, ¿qué dirémos 
de aquellos críticos, muy preciados de tales, que no 
se toman el trabajo de leer lo que se publicó ayer de 
mañana , y despreciando lo mas estudiado, ni se dig
nan siquiera de dar á cada cual lo que es suyo?

Están años y años dándose de calabazadas por ave
riguar, v. g.,Ia patria de Moreto; y en viendo que un 
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modesto escritor la ha puesto en claro, cogen la no
ticia y se pavonean con ella, sin decir tus ni mus, ni 
por donde les vino.—Mucha gracia me hace también 
verlos encabezar una lista con el siguiente rótulo, en 
letras muy gordas : «Otros autores de aquel período, 
cuyas comedias se ignoran», y, contar entre >llos á 
don Francisco de Quevedo Villegas. Si se ignoran ó 
no las de este ilustre ingenio, dígalo mi Catálogo de 
1832, páginas xc y xci, y el que adjunto remito á la 
consideración de Vd. Bien es verdad que el que esto 
asegura , en el mismo Indice donde incluye supues
tos autores, forjados por el error mas craso de ante
riores bibliógrafos ó fingidos por la burlesca sátira, 
no estima parle del tesoro de nuestro Teatro español 
el inagotable caudal de entremeses, bailes y saine
tes, y excusa el formar de ellos registro, por juz
garlos «de corta importancia». No creía tal el muy 
insigne entre nuestros literatos, padre fray Martin 
Sarmiento, cuyo voto es de mayor peso para mí que 
el del moderno crítico. Y aquí, amigo mió, si Vd. em
peña su palabra de guardarme el secreto, le confiaré 
para entre los dos, que es mas fácil echar de sí con 
el desprecio la tarea de formar y ordenar ese tal re
gistro , que lomarla sobre los hombros. Yo pongo 
sobre losmios esto que se arroja á la calle, remitien
do à Vd. también adjunto mi Catálogo de loas, en
tremeses, BAILES, SAINETES, MOJIGANGAS V SARAOS, COn 

él cual Vd. desea completar su digna y merecidamente 
laureado libro. Quiero empeñar á ingenios desocupa
dos en ampliar, corregir y perfeccionar ese embrión, 
hilvanado mas de prisa y con menos comodidad y 
tiempo del que conviniera.

Sabe Vd., mi señor don Cayetano, cuán de veras es 
suyo apasionado amigo, Q. S. M. B.—Aureliano Fer
nandez-Guerra y Orbe.

TEATRO DE DON FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS. 

TERSÍCORE.

f. Loas.
Veces de tales debieron de hacer sin duda, en los 

tiempos de Felipe III, no pocos de los Romances de in
dole esencialmente dramática y teatral, que vieron 
la pública luz en El Parnaso español y en Las tres 
últimas Musas castellanas, por los años de 1648 y 
1670. Véanse la mayor parte de los de la musa Taita, 
y en Euterpe los que comienzan

Contaba «na labradora...

y
Tocóse á cuatro de enero...

2. Alma y pregón. (Soliloquio.)
3. Daca clperdigon y toma la perdiz. (Soliloquio.)
4. Daca el pico, Marica. (Soliloquio.)
3. El cuerno y el cencerro. (Loa.)
6. Madrid revuelto. {Loa.)

Existen, como me asegura el señor don Basilio 
Sebastian Castellanos de Losada, en un antiguo có
dice que hoy posee don Luis María de Candamo y 
Kunh, residente en Lóndres , y que lleva por epígra
fe; «Colección de obras de Quevedo y algunas cartas 
originales del mismo , recogidas por Arnedo.» A don 
Martin de Arnedo estuvo, en 1640, confiado el exámen 
de los papeles que se hallaron en el cuarto del preso 

de San Márcos de León ; y de estos y de varios ras
gos falsificados en el siglo anterior, parece se formó 
el códice. De la testamentaría de don Pedro Villalba 
le compró, en 1798, don Antonio deCandamo, lindel 
actual poseedor.
7. Jácaras.
8. Letrillas satíricas y burlescas.
9. Bailes.

De lodo hállase lo mas célebre incluido en la musa 
Tersícore, por diligencia del discreto don Jusepe An
tonio Gonzalez de Salas.
10. i Qué villano es el amor!

Pieza satírica é inédita, en un acto, que posee mí 
amigo el señor don Agustin Duran.
11. Diálogo entre Mor... y su..., que habia sido hon

rada cuando moza, y vieja dió en mala mujer.
Diez redondillas al fólio 162, vuelto, de un precioso 

códice que, habiendo pertenecido al difunto don Bar
tolomé José Gallardo, está en poder de su sobrino 
don Juan Antonio. Rotúlase; «Fragmentos no impre
sos hasta oy, de don Francisco de Quevedo Villegas, 
Cauallero en el Orden de Santiago y señor de la Tor
re de Juan Abad. Recogidos por un aficionado, para 
los discretos.—Es de la librería del Dr. D. Ambrosio 
de la Cuesta y Saauedra.»
12. Sainetes ; Los enjuagues de Lavapiés.
13. Los Gongorinos ermitaños.

(Ambos en el códice, descrito al número 6.)
14. El premio de la hermosura.

Inédito; pero el señor Durán no le estima de Que
vedo. Tiene por asunto burlesco El juicio de Páris.
13. Caraquí me voy, cara aquí me iré.

Se ha perdido ; citáronle como friísimo cuanto bien 
silbado los sañudos autores del Tribunal de la justa 
venganza, páginas 18 y 38.
16. Entremés famoso de la Endemoniada fingida , y 

chistes de Bacallao. Compuesto por don Francisco 
de Quevedo.
(Se incluyó en el libro de «Comedias portuguezas 

feytas pelo excellente poeta Simao Machado. Nesta 
terceira impressao emendadas...—Lisboa, 1706.»)

Con idéntico epígrafe apareció de molde en 19 pá
ginas, 8.®, y signaturas A—A3, sin año ni lugar, á 
fines del siglo anterior ó principios del presente.

Es indudable para mí queen el siglo xvii fue im
preso este y otros muchos rasgos dramáticos de Que
vedo , por mas que no se encuentren hoy ni de ellos 
nos den noticia los bibliógrafos.
17. Famoso entremés del Hospital de los mal casados. 

Inédito y autógrafo, que poseo.
18. Entremés famoso de la Infanta Palancona. Son 

figuras...—(Aqui la lista de las personas ; y debajo 
1res figuras toscas en madera.)
Colofon final.—«Con licencia, impresso en Madrid 

por Bernardino de Guzman, año de 1623.»—Cuatro 
hojas, en 4.®, buena edición.

Con el título siguiente y envuelto en un seudónimo 
el autor, fue coleccionado algunos años adelante ;
La infanta Palancona. Entremés gracioso escrito en 

disparates ridiculos. Por Felix Persio Bertiso.
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(Véanse los Entremeses nuevos de diferentes au

tores.—Zaragoza, por Pedro de Lanaja.—A costa de 
Pedro Esquer , mercader de libros, 1640; S,”}
Entremés famoso de ía infanta Palancona, en forma 

de comedia, con primera, segunda y tercera parte. 
(Va inserto al fin de las comedias del portugués 

Manchado, que se citan al número 16.)
Entremés famoso de la infanta Palancona, en forma 

de comedia, con primera, segunda y tercera parte. 
(Impreso á continuación del último ejemplar refe

rido en el mismo número 16.)
49. Entremé,s del marido pantasma.

De letra de un amanuense del satírico existe antigua 
copia en la biblioteca del duque de Osuna. Sacó á luz 
este sazonadísimo sainete el sobrino de nuestro poeta 
en «Lastres Musas vltimas castellanas. Segvndacvm- 
bre del Parnaso Español de don Francisco de Queve
do y Villegas, Cavallero de la Orden de Santiago, Se
ñor de la villa de la Torre de Ivan Abad, sacadas de 
la librería de don Pedro Aldrete Quevedo y Villegas, 
colegial del mayor del Arçobispo de la Vniuersidad 
de Salamanca, Señor de la Villa de la Torre de luán 
Abad. Con privilegio.—En Madrid, en la Imprenta 
Real. Año de 1670. .A costa de Mateo de la Bastida, 
mercader de libros, enfrente de las gradas de San 
Felipe ». 4.“

Dedicatoria de Aldrete al Cardenal Aragon, Arzo- 
bispo’de Toledo, en Madrid, 1." de enero de 1670._  
«Censores de este libro.»—Suma del privilegio.— 
Fe de erratas, Madrid, 13de enero de 1670.—Suma 
de la tasa, 17 de enero. —aAl lector»: prólogo de Al
drete.—Texto,

El libro contiene cuatro entremeses.
20 y 21. Entremés famoso El Marion, de don Francisco 

de Qvevedo, primera y segunda parle. Impreso en 
Cádiz, por Francisco Juan de Velazco en la plaza 
entre los escriuanos. Año de mil y seyscientos y 
quarentay seis. Ocho fojas, en 8.°—Al final hay una 
letra entre un galan y una dama que comienza:

Si queréis alma, Leonor, 
Paros el alma confio.

Un memorilla detestable hubo por desgracia de dic
tar estos dos entremeses, y diéronse á la estampa de 
tan lastimosa manera, que no hay medio de repro
ducirlos mientras no parezcan los originales. Duran
te los años de 1646 y 1647 el impresor Velasco, ge
neralmente con esmero, sacaba de molde sueltas, 
y con sus portadas, varias piececillas de autores famo
sos, fáciles de encuadernar juntas. La colección que 
tengo á la mano forma un curiosísimo libro y com
prende además de aquel estos doce entremeses: La 
Villana de Getafe y Carreteros de Madrid, anónimo ; 
Los Corcovados, de un hijo de Sevilla ; Cornelio, de 
don Guillen de Castro ; El Juez de los cocheros, anó
nimo; El Dotor Zarabullaque, por Francisco Ossorio; 
La destruycion de Troya, de don Luis de Góngora; 
Los Murmuradores parece que tendria por título una 
piececita á que falta la portada y con ella la noticia 
del autor, el cual me figuro, sin gran riesgo de equi
vocarme, que ha de ser Luis Quiñones de Benavente;

El Dotar Dieta, de don Antonio de Mendoza; Los Ha~ 
bladores, de Miguel de Cervantes; Miser Palomo, de 
Mendoza; El Hospital de los podridos, de Lope de Ve
ga. El Toreador don Babilés, de francisco Bernar
do deQuirós, es el último, pero le falta la portada. 
Cada cual de ellos tiene al final una letrilla, sátira ó 
romance para cantar á la guitarra, aderezo de las an
tiguas funciones dramáticas.
22. El Médico. Entremés famoso de don Francisco da 

Quevedo.
(Está inserto en los Entremeses nuevos de diversos 

autores, para honesta recreación. Con licencia.— 
En Alcalá de Henares, por Francisco Ropero. Año 
de 1643.—Un tomo en 8.°)
23. El Muerto. Entremés famoso de Don Francisco de 

Quevedo.
(Jnclúyese en la misma floresta, y se ha reimpreso 

despues muchas veces, ya suelto, ya coleccionado, 
con los títulos de El Muerto fingido, de Pandurico, ó 
Poyatos yPandurico.)

24. Entremés del Niño y Peralvillo de Madrid. 
(Salió á luz juntamente con el número 19.)

25. Entremés de los Refranes delbiexo celoso. Inédito- 
y autógrafo. Le poseo.
Compuesto en 1623, cien años despues el faran

dulero Francisco de Castro plagió á su sabor pasajes 
enteros para su entremés de El cesto y el Sacristan.

26. Entremés de la Ropavejera.
(Unido á los números 19-y 24.)

27. Las sombras. Entremés famoso de don Francisco 
de Quevedo.—(En el libro citado al número 22.) 
Para esta pieza y para los Refranes del Viejo celoso 

echó mano el poeta de uno de sus mas sazonados sue
ños: La visita de las chistes.

28. El Zvrdo alanceador. Entremés famoso de don 
Francisco de Quevedo. Representóle Amarilis en 
Sevilla.—Segovia, por Diego Flamenco.—1628.
En 8.“, ocho hojas, con la signatura A.

29. Entremés de la Venta.
Es de Tirso de Molina; pero como de Quevedo lo 

colocó ligeramente su sobrino entre los poemas del 
tio, en la edición de 1670, con los números 19, 24 
y 26.

TALÍA.

30. Cómo ha de ser el privado. Comedia famossa de 
Don Francisco de Quevedo y Villegas.
Manuscrito del segundo tercio del siglo xvn, en el 

códice que se cita al número 11.
La comedia fue escrita poco antes del año 1628 ; es 

toda ella esencialmente política y encaminada á ponde
rar las esperanzas que engendraron en los españoles 
los primeros actos de Felipe IV. Los personajes del 
poema representan los mas notables de aquella cor
te, disfrazados con nombres de la de Nápoles, que 
por lo común son anagramas. El Rey don Fernando de 
Nápoles figura al monarca de España. Véase cómo 
desde el principio procurad dramático que el públi
co entienda la alusión.*
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Cuando el pueblo te miró 

Debajo del palio entrar 
Entre tu pueblo á reinar, 
Tantas veces te aclamó 
Que como son F yE 
El principio de tu nombre 
No se oia en ningún hombre 
Sino Fe: todo era Fe.

En el marqués de Valisero se representa el conde 
de Olivares, de que es anagrama aquella palabra; asi 
como en el duque de Sartabal está retratado don Bal
tasar de Zúñiga, tío del conde.

Los sucesos de la infanta Margarita y del príncipe 
de Gales, la muerte de don Rodrigo Calderon, el he
cho de mandar cubrir Felipe IV á su favorito excitado 
por un sermón del padre Florencia, la erección de 
la estatua de Felipe III en la Casa del Campo, la 
muerte de la hija del Conde-duque, las sequedades 
de Simon su portero, etc. etc., son otros tantos pun
tos que ya sirven de argumento á la comedia, ya la 
aderezan y sazonan.

Escrita con menos artificio del que usó general
mente Quevedo, tiene visos de improvisación, aun
que dej.*» entrever sus genialidades:

Si no hay pan tiene el valido
La culpa ; abrásele un rayo 
Porque no llovió por Mayo, 
Porque por Mayo ha llovido.

Aquí yace Federico, 
O Ludovico, ó Eurico ; 
No me acuerdo el nombre que 
Tuvo el difunto, mas sé 
Que acababa el nombre en ico.

SI. Pera Bazquez de Escamilla. Representación Es
pañola, por Don Francisco de Quevedo Villegas, se
ñor de la villa de Juan Abad.—Jornada primera.
Ocupa del mismo tomo once hojas, desde el fólio 

138 al 148, en el cual se lee lo siguiente:
«Este fragmento de comedia dejó empezado el au

tor, de cuyo original borrador se sacó esta copia. Al
gunas razones que no van bien colocada.s es la culpa 
la mala letra que hacia, mas para ser adivinada que 
leida. Su original tiene don Diego de Arroyo y Fi
gueroa, mi amigo.»

El genio é ingenio de Quevedo se retratan á ma
ravilla en tan picarescos rasgos, siendo lástima que
dara sin concluir este cuadro de costumbres popula
res cuando parecía que iba á hombrear con Rinconete 
y Cortadillo.
52. Fragmento que de letra del nulor estaba escripia 

en el reverso de una carta. Salen don Juan y don 
Rodrigo.
Compone once preciosísimas redondillas, ricas en 

sal ática y rebosando en conocimiento del corazón 
humano.

Al fólio 148 vuelto del propio libro.
53. Quien mas miente medra mas.

Escribieron don Antonio de Mendoza y Quevedo 
esta comedia en un dia, por encargo del Conde-duque, 
para la magnifica fiesta que éste dió á los Reyes, la 
noche de San Juan de 1631, en los jardines del conde 
de Monte-Rey y del duque de Maquedapróximos al 

Prado. «Estaba (dice la Relación contemporánea do 
dicha fiesta, reimpresa por don Casiano Pellicer en su 
Origen de la comedia... en España} poblada de las 
agudezas y galanterías cortesanas de don Francisco... 
En muchas comedias de las ordinarias no se vie
ron tantos sazonados chistes juntos como en esta 
sola.»

Ticknor ha conjeturado, en su Historia de la litera
tura española, que esta comedia, reputada por inédita 
y perdida, tal vez pudiera ser la que, atribuida sola
mente á Mendoza y con el título de Los empeños del 
mentir, se publicó en la colección denominada : Flor 
de las mejores doce comedias de los mayores inge
nios de España sacadas de sus verdaderos originales: 
Madrid, 16S2; y fue despues, bajo el mismo nombro 
y titulo, inserta en las obras de Mendoza.

34. Según Avisos manuscritos, existentes en la Bi
blioteca Nacional de Madrid, compusieron don An
tonio de Mendoza, don Francisco de Quevedo y Mateo 
Montero, á solicitud del marqués de Eliche y de To
ral, yerno del Conde-duque, para festejar los diás de, 
la reina doña Isabel de Borbon una comedia, cuyo ti
tulo no expresan, llena de muy donosos chistes, que 
fue representada en el Real palacio, el dia 9 de julio 
de 1623, por los ayudas de cámara, con su correspon
diente aderezo de bailes y entremeses.
33. La privanza desleal, y voluntad por la fama.

Citada anónima en el Indice de Fajardo. Con refe
rencia al de la colección que fue del conde de Sace- 
da, se atribuye á Quevedo en el Catálogo del señor 
Duran, quien añade por nota; «Es parte de un libro 
que no conozco» refiriéndose al ejemplar impreso 
que posee.
36. Bien haya quien à los suyos parece. Comedia da 

don Luis Cernúsculo de Guzman.
Manuscrito del segundo tercio del siglo xvii. Co

mienza al fólio 71 del códice de que se da noticia al 
número 11, y termina al 137 con estas palabras: « .Aca
bóse en Toledo, á 24 dias del mes de abrill de mili seis
cientos y veinte y dos años.—Don Luis Cernásculo de 
Guzman. »

Grande contradicción ofrece esta fecha, y el verse 
incluida la comedia en el libro como de Quevedo. Si 
es aquella exacta , hay que adicionar el catálogo de 
los auloies dramáticos con el nombre de un nuevo 
poeta, desconocido hasta ahora, á no suponer que este 
autor sea don Luis de Guzman, á quien se atribuye El 
feudo de las cien Doncellas. El dia 24 de abril de 1622 
hallábase en Villanueva de los Infantes Quevedo, te
niendo la población por cárcel; y tan fallo de salud, 
que se temía por su vida. Mal pudo concluir, pues, en 
Toledo ninguna obra. Además, el estilo de la presente 
corresponde á la escuela de Lope de Vega, y desdice 
de los varios que tuvo nuestro don Francisco. Hay 
rasgos, sin embargo, y caractères en la comedia muy 
recomendables. Sirvan de muestra los propósitos del 
criado Merlin para hacer figura en la corle :

Estudiar he menester 
La cautela ilel vivir: 
No hacer lo que he de decir 
Ni decir lo que he de hacer; 
Usar con semblante igual
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Las dos caras del engafío,
En sencilleces extraño
Y en malicias natural;
Lisonjear en presencia
Por siempre afectados modos,
Y buscar faltas de todos
Que murmurar en ausencia;
Prometer, pero no dar,
Ni cumplir palabra dada;
Hacer gala declarada
Del mentir y el trampear;
Hablar á un hombre de modo
Que en las entrañas parezca
Meterle, y cuando se ofrezca
La prueba, ser aire todo;
Dar muestras de confiado.
Apariencias de animoso,
Y con punta de enfadoso
Ser crítico declarado;
Y, en fin, proceder con tanta
Solicitud por oficio.
Que sea todo artificio.
Desde el cabello á la planta;
Que si en esto no me ven 
Diestro, despejado y pronto, 
Me arrimarán para tonto 
Por siempre jamás amén.

No obstante lo que va manifestado acerca de esta 
pieza dramática, debemos recordar que el códice 
donde se baila, se compone todo de obras inéditas de 
Quevedo, y advertir al mismo tiempo que el biógrafo 
Tarsia indicó haber sido representadas con grande 
aplauso dos de sus comedias en vida del eminente 
escritor.
37. Hacer gloria de la culpa, tj colocación de Nuestra 

Señora de Madrid. De don Juan de Quevedo.
Noes ciertamente de nuestro don Francisco, por 

mas que le baya sido atribuida. Tiene por sngelo una 
anécdota del venerable Obregon. Se halla inédita en 
la preciosa librería del señor Durán.
El castigo de la culpa.

Juntamente con la anterior, y cual si fuese distinta, 
la cíla el señor don Basilio Sebastian Castellanos de 
Losada á la página 353 de su lomo vi de Quevedo, im
preso en 1831. Sin embargo, mientras no se den mas 
pormenores de ella, me inclino á creer que es la 
misma anterior.
38. El mejor Rey de Borgoña. Comedia nueva que 

escribía en Madrid año de 91, Juan de Quevedo Ar
jona, para Damian Polop y su compañía.
El manuscrito original existe en la Biblioteca de 

Osuna, mostrando borrado en todos los tres actos, 
desde la palabra Arjona en adelante, y la superchería 
de haberse raspado el Juan, sustituyendo esta pala
bra con la de Francisco, pero con tal rudeza, que no 
es difícil descubrir el primitivo y verdadero nombre.

Debe, pues, contarse esta obra entre la espúreas 
respecto del señor de Juan Abad, y recordarse que 
fue escrita cuarenta y seis años despues de muerto el 
insigne satírico.
39. El Retraído. Comedia famosa de don Claudo. Re

presentóla Villegas. Entrañen ella las personas que 
ha habido en el mundo y las que no ha habido.
En el libro y página antes citados, se atribuye á 

Quevedo; pero no es asi. De puño y letra del poeta

QUI
don Juan de Jauregui existe inédita en la Biblioteca 
Nacional esta sátira y libelo sangriento contra Queve
do y su filosófico tratado de La cuna y la sepultura.

QUIÑONES DE BENAVENTE (licencia
do luis).

(Véase BENAVENTE.)
QUIROGA......

La justicia vencida y triunfo de misericordia.
Las astucias de Luzbel contra las divinas profecías.

Auto al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El cascabel del Demonio.

Auto al Nacimiento, en una jornada.

QLTRÓS (don francisco bernardo de). Al
guacil perpetuo de corte. Fue premiado en 
el certámen poético de la Soledad, celebra
do en Madrid, el año de 1660., é impreso el 
de 1664. Dice el Vejamen :

Don Francisco de Quirós, con ropon de frisa azul, 
cuajado de corchetes, pero desabrochado, alguacil 
de tan mala liga ,que aun con corchetes no prende.... 
ofrece á los.novicios del convento quinientos entre
meses si le dan su premio. Todos, con una risa de Jú- 
das , le arrojaron la esportilla «(de ciento dos reales 
en vellón gordo)», con esta tarjeta :

Quirós gran poeta es 
Cuando no es diablo en el peso, 
Y el mes que no entra el repeso , 
Dice Quirós : Entre-mes.

La Inquisición prohibió sus Obras.... 
y Aventuras de don Fruela, Madrid, 1666, 
que hablan salido á luz con las aprobacio
nes de fray Diego Niseno y del padre Agus
tin de Castro, dedicadas al duque de San 
Lúcar y de Medina de las Torres, prínci
pe deStillano, ele., y honradas con elogios 
poéticos de muchos ingenios de la corte. 
Contienen, además de la novela expresada, 
una comedia burlesca y diez entremeses, 
• ya celebrados en el teatro, y libres de silbo 
originali.
Obras de don Francisco Bernardo de Qvirós. Algvazil 

propietario de la Casa y Corte de sv Magestad. Y 
Aventuras de don Fruela. Debaxo de la protección 
del Excellentísimo señor don Nicolás María de Guz
man y Garrafa , príncipe de Stillano, ele. Con pri
vilegio.—En Madrid, por Melchor Sánchez, año de 
1656 Á costa de Mateo de la Bastida, mercader de 
libros....; 4.®
Privilegio y aprobaciones, de 1653. Versos de Bar

tolomé de Salazar y Luna, Avellaneda, Martinez de 
Meneses, Juan Mártir Rizo, don Pedro Bernardo de 
Quirós, don Rodrigo de Herrera, Manuel López de 
Quirós, licenciado Juan Bautista Diamante, Álvaro Cu
billo, José de Ifaro, Cáncer, y de un ingenio tan grande
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í!» erudición como de sangre ilusfre. — Prólogo jo
coso del autor, — Dedicatoria del mismo.

Contiene :
Entremés : Del Toreador don Babilés.
E. : Del Poeta remendón.
E. : De mentiras de Cazadores y Toreadores.
E. : De los Viudos al uso.
E. : Del Marido hasta el infierno.
K. : De la burla del pozo.
E. : De don Estanislao.
E. : De ir por lana y volver trasquilado.
E. : De las fiestas del aldea.
E. : De los Sacristanes burlados.

Al fin la
Comedia famosa del Hermano de su hermana (ó el 

cerco de Zamora.} (Burlesca.)
Esta comedia de disparates, en tres jornadas, es 

una de las mas sazonadas de este género que tiene 
nuestro teatro.

Comedias y entremeses en Colecciones de Varios: 
La luna de la Sagra, Santa Juana de la Cruz.

(P. 22.)
Olvidar amando (1).
El cerco de Tagarete (burlesca), con el 
Entremés del Mal contento.

(P.38.)
Entremés famoso de la Manta.
Entremés famoso del Quero.
Entremés famoso del Como.

(Ociosidad entretenida, en varios entremeses , bai
les, loas y jácaras, escogidos de los mejores ingenios 
de España. Dedicado á don Pedro Calderón de la Bar
ca..... — En Madrid, por Andrés García de la Iglesia, 
1668; 8.°)
Entremés de Las Embusteros.
Entremés de El Muerto, Eufrasia y Tron<^.
Baile : De Periquillo, non durmas.

(Fragmento de un libro de entremeses de varios 
autores, impreso, al parecer, de IBÍO á 1675, que po
seen , falto de preliminares, los señores Duran y don 
A. Fernandez-Guerra.)

QUIRÓS (juAN de). {El Jurado.} Natural de 
Toledo ; jurado (regidor comisionado de 
abastos) de la misnia ciudad. El doctor An
tonio Navarro le incluye en su Catálogo de 
poetas dramáticos precedentes y contempo

ráneos á Lope. Rojas Villandrando le alaba 
encarecidamente en su célebre Loa :

El Jurado de Toledo,
Digno de memoria eterna.
Con callar está alabado,
Porque yo no sé aunque quiera.

Menciónale además en el texto, como á 
ingenioso y fácil escritor dramático.

Su Comedia Toledana, ó sea La famosa To
ledana, que fue por él compuesta en el año 
de 4591, debió lograr grande aplauso repre
sentada; pero no se sabe de su publicación 
por medio de la imprenta. He visto citado 
un pasaje de esta pieza en dos libros de aquel 
tiempo: uno de ellos el Tratado de Elocuen
cia española, de Jimenez Paton {Merc. Trim., 
4621).

Nada mas sabemos del jurado Juan de 
Quirós.

Anterior á éste fue otro Juan de Quirós, 
toledano también, cura de la santa iglesia 
de Sevilla, autor del poema intitulado: 
Christopatia, ó Pasión de Christo Nuestro 
Señor, en siete cantos.—Toledo, Juan Fer
rer, 4555; 8.°

La impresión de este po.ema, según los 
anotadores del Ticknor, es de 4552; su li
cencia, de 1549.

La Comedia toledana del jurado Quirós, 
se conserva manuscrita en la Biblioteca del 
señor duque de Osuna.
La famosa Toledana, liecba por el jurado Juan Quirós, 

vecino de la ciudad de Toledo , 1591.
Manuscrito : en la biblioteca del señor duque de 

Osuna.
Interlocutores; Garzarán, galan ; Longino, criado; 

Lucrecia , criada; Velarde, lio de Garzarán; Guirar- 
do, amigo; Manuela, dama; Francelino, padre de 
Garzarán ; cuatro muchachos, dos villanos, una villa
na, sei.s locos, un maestro de locos, cuatro galanes: 
uno llamado Rugerio, otro Jeronio, otro Andronio.

R

RÁMIREZ......
Madrid agradecida.

Cítase esta comedia manuscrita en la biblioteca del

(t) Esta misma comedia existe suelta, impresión antigua; 
atribuida á Luis de Belmonte.

señor duque de Osuna ; buscada allí á solicitud mia 
no ha parecido.

RAMIREZ DE LA CRUZ......
Cuanto destruye un capricho.

Apuntes del señor don José Fernandez-Guerra.
RAMON Ó REMON (doctor FRAY Alonso)

i
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Bosquejando el famoso Agustin de Rojas 
Villandrando en su Loa de la comedia {Viaje 
entretenido^ 1603) la historia del Teatro es
pañol, mencionó, entre los autores dramáti
cos del tiempo de Lope de Vega Carpió, al 
licenciado Ramon :

El gran Lupercio Leonardo 
Aguilar, el de Valencia , 
El licenciado Ramon, 
Justiniano, Ochoa, Cepeda.

El doctor Antonio Navarro en su Discurso 
apologético de las comedias, entre el esco
gido número de poetas dramáticos de que 
dio, si breve, peregrina noticia, citó á < el 
maestro Ramon, sacerdote».

Cervantes en su Viaje del Parnaso, publi
cado á fines de 1614, hizo mención muy 
honri sa del licenciado Ramon, pero con 
circunstancias muy notables. Finge que di
visó en el Parnaso, ocultas y embozadas seis 
personas religiosas; poetas que por decoro y 
consideración á su estado, se encubrían cui
dadosamente y no querían parecerlo. Por fin, 
logra que Apolo, con toda reserva, le diga 
los nombres de cinco de ellos, y de Ramon 
lo siguiente :

Un licenciado de un ingenio inmenso 
Es aquel, y aunque en traje mercenario, 
Como á seflor le dan las Musas censo.

Uamon se llama ; auxilio necesario 
Con que Delio se esfuerza y ve rendidas 
Las obstinadas fuerzas del contrario.

A vuelta de este y los otros cinco elogios, 
deja Cervantes escapar una picante censura 
de los hipócritas melindres de aquellos seis 
reverendos. Un año despues (1613), escribía 
en el prólogo de sus Comedias los siguien
tes párrafos :

Entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran 
Lope de Vega.....llenó el mundo de comedias pro
pias.....y si algunos .... han querido entrará la parle 
y gloria de sus trabajos , todos juntos no llegan con lo 
que han escrito á la mitad de lo que él solo; pero no 
por esto (pues no lo concede Dios todo á todos), dejan 
de tenerse en precio los trabajos del doctor Ramón, 
gue fueron los mas, despues de los del gran Lope.

Componía éste, desde el año de 1628, su 
Laurel de Apolo, impreso el de 1630, en 
cuya Silva 1.* se lee el siguiente elogio;

Fray Alonso Ramón, puesto que olvid» 
Las Musas por la Historia, 
Cuenca le ofrezca duplicada gloria 
A sus letras debida ;

Pues le ha dado mas frutos, mas tesoro, 
(Si los libros son mas que plata y oro, ) 
Entrando mas por tí, dichoso Júcar, 
Que á España por la barra de Sanlúcar.

Poco tiempo antes (en 1626), habia citado 
al poeta Ramon el insigne Quevedo, en su 
Historia de la vida del Buscón, por boca del 
héroe picaresco. (Cap. ix del Lib. n.)

. Y está ya de manera esto, que no hay autor que 
no escriba comedias, ni representante que no haga su 
farsa de moros y cristianos; que me acuerdo yo antes 
que si no eran comedias del buen Lope de Vega y Ra
mon , no habia otra cosa.

Fundados los eruditos en algunos de los 
datos que se infieren de esos diversos elo
gios y citas, han creído que el tan famoso 
doctor Ramon, poeta dramático, no fue otro 
que el padre fray Alonso Ramon ó Remon, 
natural de Vara de Rey, territorio de Cuen
ca, que, siendo ya doctor en teología, tomó 
el hábito en los Mercenarios, de cuya Or
den fue predicador y coronista general, y 
que así en la Historia que de ella escribió, 
como en muchas otras obras, demostró su 
grande erudición y fácil ingenio.

El padre Remon debió de entrar en la re
ligion Mercenaria poco antes del año de 1611. 
Desde el de 1616 empezó á publicar sus 
obras místico-históricas y morales, conti
nuando hasta el de 1630. En 1653 habia ya 
muerto ; así consta de la reimpresión que de 
su Historia general de la Orden dé la Merced, 
publicó en dicho año este instituto religioso, 
con notables adiciones y correcciones.

Es de creer, pues, que las obras dramá
ticas del doctor Remon, fuesen casi todas 
anteriores al año de 1613. Pero lo que no se 
comprende, á la verdad, es cómo de tan fe
cundo autor, cuyas producciones se repre
sentaban con su nombre, no se han conser
vado mas que cinco que le lleven expreso.

La aprobación por parte del eclesiástico 
del poema: España defendida, de don Cristó
bal Suarez de Figueroa (Madrid, 1612), está 
dada por «fray AlonsoRemon»,en el «Con
vento de Nuestra Señora de la Merced, de 
Madrid, á 18 de febrero de 1612». Es muy 
notable coincidencia la de haber sido com
pañeros de hábito y convento, y acaso de 
noviciado, el padre Remon y fray Gabriel 
Tellez. A mi juicio, entre las comedias do 
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la titulada; Según la parte de este último, ba 
de haber alguna de su coreligioso Remon.

Fabio Franchi en su Ragguaglio di Par
nasso {Essequie Poeliche... del Sign. Lope de 
Vega, 1636), incluye á Ramon entre los poe
tas que finge introducidos en la audiencia 
del numen Délfico, acompañando á Lope de 
Rueda, que á nombre de todos habla y pre
senta entre otras la siguiente súplica de 
nuestro autor :

Ramón dimanda un bagno di nellare per li suoi 
versi, e che con qualche artificio si tirino tutti lé 
«uoi concetti un poco piu verso la Corte, giache non 
é possibile (in tutto) verso Lope.

Montalban hace mérito en el texto del 
Para todos del < padre maestro fray Alonso 
Remon, predicador (dice), y coronista ge
neral de la sagrada Orden de Nuestra Se
ñora de la Merced; perpétuo estudiante, y 
varón tan grande, que tiene hasta hoy es
tampados con su nombre cuarenta y seis li
bros de diferentes materias >.

Las obras del padre Remon , que Antonio 
y Tamayo de Vargas citan en sus respectivas 
Bibliotecas, son ;
La espada sagrada, y arte para los nuevos Predica

dores.—Madrid, 1616; 8.®
Marial de la Virgen, Discursos predicables de la Con

cepcion.—Msidriá , 1616; 4.®
Vida de San Pedro Nolasco.—Madrid, 1617.
Vídfl de don Fernando de Córdoba y Bocanegra. — 

Madrid, 1617.
Vidfl del Siervo de Dios, Gregorio López. — Madrid, 

1617 y 1630.
Vídfl de fray Juan de Vallejo.—Madrid, 1617.
Historia y milagros de Nuestra Señora de los Reme

dios de Madrid.—\h., 1617.
Interpretatio nominum Virorum , Mulierum, Popttlo- 

rum, e\.c.,qui in Biblis Hebraice et Greece leguntur. 
-Matriti, 1617; 4.®

Historia general de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced, Redención de cautivos.—Madrid, Luis San
chez , 1618 ; dos lomos ; 4.®

La misma, añadida.—Madrid , 1633.
Psalterio Virginal, traducido del latin, de san Bue

naventura.—Madrid, 1618 ; 16.®
Vida del Caballero de Gracia.—Madrid, 1620.
Entretenimiento y juegos honestos, y recreaciones 

cristianas.—Madrid, 1623.
Gobierno humano ajustado al divino.—Madrid, 1624. 
Casa de la razon y el desengaño.— Madrid, 1623; 4.® 
Proverbios de Salomon. Los doce capítulos , desde el 

diez al veinte y dos, traducidos con dos comen
tos...—Madrid, 1623; 8.®

Fiestas de san Pedro Nolasco.—Madrid , 1630. 
Geroglificos de la vida de san Pedro Nolasco.....

Instrucción de Príncipes en su juventud.....  
Declaración apologética del condestable de Castilla. 
Epitome Theologiæ moralis__  
Epitome Theologiæ Sacræ Scripturœ.....  
Resolutiones conciliorum.

En la biblioteca del conde-duque de Oli
vares exislia, dice Antonio, un opúsculo de 
Remon intitulado :
Fabuler Aureœ Politicarum intelligentiarum.

Antonio menciona además otros quince 
opúsculos del mismo, sin expresar su fecha, 
ascéticos todos. Añade que dejó imperfectas 
otras cuaj'enta y tantas obras que con admi
rable facilidad escribía. ¿Cómo no hace la 
menor mención de sus producciones dra
máticas?... ¿Cómo tampoco don Tomás Ta
mayo de Vargas ?...

Fray Alonso Remon prestó á las Letras y 
á su patria un distinguido servicio dando á 
luz la Historia de la conquista de la Nueva-Es- 
paña, compuesta por Bernal Diaz del Casti
llo, cuyo manuscrito existia en la Biblioteca 
de don Lorenzo Ramirez de Prado.

Halladas al fin de un ejemplar de las Re
laciones verdaderas de la China, Cochinchi
na, etc., dellicenciado don Pedro Ordoñez 
de Ceballos (Jaén, 1628), perteneciente al 
señor don Pascual de Gayangos ( que me le 
ha franqueado entre otros preciosos libros 
con su acostumbrada y galante generosidad) 
las comedias de El Español entre todas las na
ciones, y Clérigo agradecido , primera y se^ 
gunda parte, compuestas por el padre maes
tro fray Alonso Remon: ediciones príncipes, 
impresas en la misma ciudad de Jaén, año 
de 1629 ; no debe ya tenerse por dudosa la 
identidad entre el doctor Ramon, escritor 
dramático, y el padre maestro Remon, reli
gioso mercenario, fecundo autor de obras 
místicas, doctrinales é históricas. Se hallan 
asimismo copias de estas despiezas impre
sas en la colección de manuscritos de la bi
blioteca de Osuna.

No es de extrañar la inserción de estas dos 
comedias en el tomo expresado, puesto que 
cifran la peregrina historia del autor del li
bro, el famoso licenciado don Pedro Or
doñez de Ceballos, el cual (segundoFernán 
Mendez Pinto) dió la vuelta al mundo y es
cribió sus aventuras.

Nació Ordüñez de Ceballos en Jaén, há- 
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cia 1560; educóse en Sevilla; viajó por espa
cio de treinta y nueve años, recorriendo la 
América, China, gran parte del Africa y el 
norte de Europa. Fue presbítero, chantre 
de Guamanga, en el Perú, y canónigo de As- 
torga. Vuelto á España, publicó su Viaje del 
mundo (Madrid, 1614); otro libro que inti
tuló : Tnttnfos de la Santísima Cruz, el de 
los Varones ilustres de Jaén, que perfeccio
nó y sacó áluz su grande amigo, el maestro 
Jimenez Paton; y por último, el de las Be-- 
laciones de China y Cochinchina, que va re
ferido. Intentó volverá aquellos países y pa
rece que obtuvo nombramiento de provisor 
y vicario general de ellos ; pero no pudo ve
rificarlo por haberse quedado tullido y casi 
ciego ; en cuya situación se hallaba por los 
años de 1627, despues de diez de penosa 
enfermedad.

La comedia : El Español entre todas lasna- 
ciones, tiene además una Tercera parte que 
menciona el Catálogo de Huerta, en el cual 
se atribuyen las tres equivocadamente al 
protagonista don Pedro Ordoñez de Ceba- 
líos. En una nota de várias comedias, autó
grafa , del señor Durán , veo mencionada 
todavía otra Cuarta parte del mismo drama. 
Habiendo escrito el padre Remon las dos 
primeras, otros pudieron completar la en
tretenida historia.

Finalmente, el mismo señor Durán, en su 
Catálogo general de comedias, expresa que 
estas dos del padre Remon y la del padre 
Guadarrama, al propio asunto, ya citada, se 
insertaron también al fin del Tratado de los 
Reinos de las Indias Orientales: Jaén, 1629; 
en 4.“; que es una reimpresión de las Rela
ciones, con preliminares, en los cuales se de
clara que el padre Remon, autor de las co
medias del Español, y de mas de otras dos
cientas, escribió aquellas por mandato de su 
prelado.
Primera parte de la famosa comedia del Español en

tre todas naciones, y clérigo agradecido; compuesta 
por el padre fray Alonso Remon, de la Órden de 
Nuestra Señora de la Merced.

Segunda parte.
Manuscritos. Biblioteca de Osuna.
Son copias de las impresas.

Las tres mujeres en una.
Manuscrito del siglo xvii ; sin nombre de autor; en 

el códice M-t80 de la Biblioteca Nacional.

Primera parte de la famosa comedia del Esapñol en
tre todas las naciones, y clérigo agradecido. Com
puesta por el padre maestro fray Alonso Remon, 
de la órden de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Dirigida à don Andrés de Godoy PonCe de León, 
Cavallero del Hábito de Santiago, Corregidor y lus- 
ticia mayor de la ciudad de Iaen,con la de Andújar 
y sus tierras. Con licencia.—Impressa en laen, por 
Pedro de la Cuesta. Año de 1629; 4.®

Esta comedia va ofrecida al expresado 
caballero por el licenciado don Pedro Or
doñez de Cevallos, sin alusión alguna al au
tor que se declara en la portada.
Segunda parte de la famosa comedia del Español en

tre todas las naciones, y clérigo agradecido. Com- 
pvesta por el padre maestro fray Alonso Remon; 
de la Órden de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Dirigida á la E.xcelentisima Señora doña Catalina 
Fernandez de Córdova, duquesa de Sogorve y 
Cardona. Con licencia.—En laen, por Pedro de la 
Cuesta. Año de 1629; 4.°

Dedica esta comedia el licenciado don 
Pedro Ordoñez de Ceballos, sin aludir en 
manera alguna al autor fray Alonso Remon.
El Santo sin nacer y mártir sin morir, que es San 

Ramon Nonat.
{Doce comedias de varios autores..Empresso en 

'foriosa, en la emprenta dé Francisco Martorell, año 
de 1638.)
Tres Mujeres en una.
El Santo sin nacer, y mártir sin morir (1).

(Parte treinta y dos, con doce comedias de dife
rentes autores; Zaragoza, 1640.)
El sitio de Mons por el duque de Alba.

RAMOS DEL CASTILLO (don diego).
Auto sacramental.
Auto sacramental.
Auto sacramental.

(Autos sacramentales y Al Nacimiento de Christo, 
con sus loas y entremeses.—Madrid, 1673.)

RAMOS DEL MANZANO (doctor don 
francisco). (^Don Roman Sforcia Cusani.) 
Primer conde de Francos. Jurisconsulto y 
publicista eminente; nació en Yitigudino, 
provincia de Salamanca, á principios del si
glo xvit.

Hizo sus estudios en la escuela salmanti
cense con tal lucimiento, que mereció, á la 
edad de diez y ocho años, una lisonjera co
municación del Consejo de Castilla, que le 
fue dirigida por expreso mandato del Rey. 
Desempeñó por espacio de veinte y dos años 
la cátedra de prima de leyes en aquella Uni-

(1) Va atribuida á Mira de Améscua.
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versidad. Nombrado presidente del magis
trado extraordinario de Milan, pasó luego á 
regente del Consejo de Italia, y sucesiva
mente fue consejero de Castilla y obtuvo 
otros cargos importantes.

En 1639 fue nombrado plenipotenciario, 
en compañía de don Luis Mendez de Haro, 
para las famosas conferencias de la isla de 
los Faisanes, que dieron por resultado la 
paz de los Pirineos y el casamiento de 
Luis XIV con la infanta doña María Teresa. 
Comisionado para escribir la historia del 
reinado de Felipe IV , no cumplió con tan 
difícil encargo : escribió sí con el título de 
Reinados de menor edad, una obra histórica, 
dedicada al Rey don Carlos II, cuya ense
ñanza tuvo á su cargo desde 1667. En 1672 
y 78 publicó la referida producción histó
rica y dos jurídicas sobre las leyes Julia et 
Papia y Rhodia de jactu. En 1639 habia re
dactado y dado á luz su informe oficial con
tra la provision de los obispados de Portu
gal por el nuevo Rey don Juan IV. Bajo el 
seudónimo anagramático de don Roman 
Sforcia Cusani, compuso en castellano una 
pastoral, imitación de las del Tasso y Gua
rino, que se conserva inédita y menciona 
don Nicolás Antonio, alzando á su autor el 
antifaz.

Obtuvo merced de título de Castilla, con 
la denominación de conde de Francos, ins
cribiendo en su escudo la divisa: Ramo pa
ciferi , con alusión á sus negociaciones di
plomáticas.

Abrazó el estado eclesiástico en los últi
mos años de su vida; falleció el de 1683; se 
halla enterrado en la iglesia parroquial de 
San Julian, de Salamanca.

Hemos seguido, al compendiar esta noti
cia, la escrita por el señor don Alvaro Gil 
Sanzenl849. {Seman. Pintor. Español.}

Titúlase la composición de Ramos del 
Manzano, que le da lugar en esta obra:
Abides, ó el Pastor regio.

Manuscrito inédito. Biblioteca del señor Durán.— 
Pastoral en varios métros, â imitación de las del Tas- 
so y Guarino, escrita por el autor en sus últimos 
años. Según el señor Durán, abunda en trozos de 
buena f oesia.

RAVASCO CAVALGANTE(gonz.4Lo). Na
tural de Bahía de Todos-Ios-Santos, en el

Brasil, hijo del secretario de aquel Estado, 
Bernardo Vieira Ravasco, y sobrino del fa
moso padre Vieira. Nació en 1639. Fue co
mendador de la Orden de Cristo, secretario 
de Estado y Guerra del Brasil, etc. Murió 
en 1725. Dejó escritas algunas obras poé
ticas, y entre ellas tres autos sacramen
tales.

REBOLLEDO (conde de). (Don Bernardi
no de Rebolledo, señor de Irian.) Nació en 
la ciudad de León, año de 1397; hijo de don 
Jerónimo, señor de Irian, y de doña Ana 
de Villamizar y Lorenzana. Abrazó la car
rera militar á los catorce años; sirvió en Ita
lia y en las galeras de Nápoles y Sicilia; 
pasó á Flándes de gentil hombre del infan
te don Fernando; en 1636 fue nombrado 
teniente de maestre de campo general de 
aquellos ejércitos; continuó sus servicios 
militares por muchos años, desempeñando 
cargos diplomáticos de grande importancia, 
y principalmente el de embajador en Dina
marca, donde residió mas de veinte años, 
asistiendo con su consejo y persona á aquel 
monarca en la guerra con Suecia y sitio de 
Copenhague.

Vuelto á España, obtuvo plaza en el Con
sejo Supremo de Guerra, año de 1662, con 
otras honoríficas é importantes comisiones. 
Falleció en esta capital, á los ochenta años 
de su edad, el 27 de marzo de 1676. Las 
distinciones y honras que recibió de nues
tros Reyes, de Federico III de Dinamarca 
y de la Reina Cristina de Suecia, fueron 
en gran número; llegó á reunir cincuenta 
mil ducados de renta anual ; fundó várias 
memorias piadosas: no dejó sucesión al
guna.

Sus obras poéticas : Los Ocios, La Selva 
militar y política, La Selva sagrada, con La 
Constancia victoriosa, Los Trenos de Jere - 
mías y El Idilio sacro y el tomo de Las Sel
vas Dánicas, son muy conocidas por la 
completa edición que hizo de ellas el di
ligente Sancha, y aun abundan las anti
guas impresiones de Ambéres y Copenha
gue.
Ocios poélicos. (Por seguada vez impresos en la com

pleta colección de sus Obras, que se dió á la estam
pa en Amberes, 1660.)
En la primera edición de los Ocios (Ambéres, 1656)
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no se incluyeron las piezas de teatro que la segunda 
contiene, y son:
Amar despreciando riesyos. (Tragicomedia.) 
Entremés de Los Maridos conformes. 
Proemio (Loa) para una comedia de otro-autor.

REI DE ARTIEDA (micer andrés).
(Véase REY DE ARTIEDA.)

REINOSO (don ALONSO de).
(Véase REYNOSO.)

REINOSO Y QUIÑONES (don bernardino 
JOSÉ de).

(Véase REYNOSO Y QUIÑONES.)

REJAULE Y TOLEDO (don pedro jüan de). 
{Ricardo de Tíiria.}

Los eruditos alemanes Schack y Münch- 
Rellinghauseu (cuyos escritos honran é ilus
tran en tan alto grado la literatura española), 
han sostenido con empeño la noticia que 
anunció, pero no probó, el padre Rodriguez 
en un Apéndice á su Biblioteca Valenciana, 
suponiendo que el escritor encubierto con 
el seudónimo de Ricardo de Turia, fue don 
Luis Ferrer y Cardona, poeta insigne valen
ciano, caballero de Santiago, coadjutor de 
su padre don Jaime en el destino de vicege
neral gobernador de la ciudad y reino de Va
lencia, y señor de la baronía de Sot.—Con 
no menor empeño tomo yo á mi cargo el 
defender la de que este disfrazado autor no 
fue sino el ilustre jurista, cuyo nombre en
cabeza este artículo.

Onofre Esquerdo, natural de Valencia, que 
fue jurado de la misma ciudad y obtuvo otros 
destinos de ella, y en 1671 se hizo familiar 
de la Inquisición, sugeto aficionadísimo á la 
historia, y especialmente á la de su patria, se 
dedicó á recoger con asiduo afan cuantos 
materiales impresos y manuscritos pudo 
hallar para ilustrarla, registrando aquellos 
archivos á favor de sus destinos y relaciones. 
Poseedor de una rica y selecta librería, era 
frecuentemente consultado, no solo por los 
curiosos, sino de oficio por las autoridades, 
sobre puntos relativos á su estudio favorito. 
Escribió Onofre Esquerdo, entre otra.s obras, 
un Catálogo de los hijos de Valencia que han 
impreso libros y tratados de todas ciencias 
y facultades, en lengua materna, latina y 
castellana, intitulado: Ingenios Valencianos; 

manuscrito, en 4.®—De este manuscrito pro
cede, pues, la especie de que el embozado 
Ricardo fue don Pedro Rejaule y Toledo, y 
proceden asimismo las noticias bio-biblio- 
gráíicas que del propio escritor vamos á es
tampar, insertas por don Vicente Jimeno en 
su Biblioteca de Escritores del reino de Va
lencia, tomo II, página 2, y que los referidos 
literatos alemanes sin duda no han conoci
do.—A ellas agregaré algún dato debido á 
mi propia observación.

Don Pedro Juan de Rejaule y Toledo, na
tural de la ciudad de Valencia, pudo ser, en 
efecto, según conjetura Jimeno, hijo del doc
tor Mateo Rejaule, insigne jurisconsulto que 
nació en la misma ciudad, año de 1S82 (1). 
Esta conjetura, sin embargo, con arreglo á 
la cual necesitaríamos fijar el nacimiento 
de nuestro autor por lo menos en el año 
de 1397, contraría uno de los datos biográ
ficos que de él refiere Esquerdo. Mas creíble 
parece que fuese hermano del expresado 
doctor Mateo.

Siguió don Pedro la carrera de leyes, y 
«fue (dice Esquerdo) jurisperito de mucha 
nombradla. Tuvo plaza de juez criminal y 
civil en la Real Audiencia, y por su extre
mada política era tan bien acepto de los vi- 
reyes, que siempre que pasaban por Valen
cia algunos príncipes españoles ó extranje
ros le mandaban salir á cortejarlos. El airoso 
desempeño que tuvo en estas comisiones le 
granjeó mucha estimación con los dichos 
señores y príncipes. No faltaron envidiosos 
que por esto le persiguieron con tales acu
saciones, que mandó el rey residenciarle. 
De todo salió libre por sentencia del juez de 
comisión, que era el arzobispo de Valencia, 
don fray Isidoro Aliaga (2), el cual le reinte
gró en sus oficios y empleos con todos sus 
honores. Pero él, acrisolada la verdad, pidió 
al Reyjubilacion, en graciado sus servicios,

(D Fue también Mateo Rejaule erudito humanista , y com
puso versos que obtuvieron premio en las justas de San Luis 
Reltran y San Raimundo. Tuvo amistad con Gaspar Gil Polo, 
que le le dirigió una epístola De Sludio Juris, impresa en 1610. 
Dió à luz una oración De Juris et Jusiiiiæ origine, que leyó 
siendo catedrático de la Universidad de Valencia, y dejó sin 
publicar: Commentaria Juris. Murió en dicha ciudad, de cua
renta y siete años, el 13 de mayo de 1629.

(2) Hermano del célebre fray Luis. Nació en Zaragoza el 2 de 
abril de 1368. Fue presentado arzobispo en 29 de enero de 1621 : 
tomó posesión de la Silla é hizo su entrada publica en Va
lencia en el propio año ; murió allí el dia 12 de enero de 1648.
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y habiéndola logrado sin diminución de sus 
salarios, se retiró á la quietud deseada de sus 
estudios.» — «El padre Rodriguez (añade li
meño) pone entre los anónimos valencianos 
uno que quiso llamarse Bicardo de Türia, 
autor de cuatro comedias impresas; y en un 
Apéndice, que despues añade, cree que fue 
dou Luis Ferrer de Cardona, poeta, una y 
otra vez celebrado por Lope de Vega; pero 
Onofre Esquerdo, cuyas son las noticias so
bredichas (en su manuscrito de Ingenios va
lencianos}, afirma que este Ricardo fue don 
Pedro Rejaule, que por hallarse juez cri
minal cuando las compuso ocultó su nom
bre.»

Sigue limeño con la sección bibliográfica: 
cita las cuatro comedias de nuestro poeta 
insertas en la Segunda Parte de las de auto
res valencianos (año 1616), y el Discurso que 
las acompaña, y añade á ellas, con relación 
al mismo Esquerdo : < Soledades de Ricardo 
de Turia. Las compuso despues de su ju
bilación. Referia en ellas, según el testimo
nio de Esquerdo, las pasiones enconadas de 
sus émulos y la tolerancia de su ánimo, imi
tando en el metro y estilo á don Luis de 
Góngora, cordobés. A estas Soledades aña
dió varios Sonetos y Rimas á diferentes 
asuntos, y todo quedó manuscrito en un 
libro que queria dar á la estampa un hijo 
suyo llamado don Manuel, como afirma el 
mismo Esquerdo.» —Al márgen de este ar
tículo estampa Jimeno la fecha de 1661.

Un precioso dato para la biografía de este 
oscurecido ingenio dejó consignado Cervan
tes, elogiándole en el Viaje del Parnaso; ca
pítulo V, en un pasaje que dice de este 
modo:

Pero eu aquel instante un gran ruido
Se oyó, con que la turba se alboroza,
Y pone vista alerta y presto oido.

Y era quien le formaba una carroza 
Rica, sobre la cual venia sentado
El grave don Lorenzo de Mendoza.

De su felice ingenio acompañado,
De su mucho valor y cortesía.
Joyas inestimables, adornado.

Pedro Juan de Tiejaule le seguía
En otro coche: insigne valenciano,
Y grande defensor de la poesía.

Sentado viene á su derecha mano
Juan de Solis, mancebo generoso
De raro ingenio, en verdes años cano.

Y Juan de Carvajal, dotor famoso.
Les hace tercio, y no por ser pesado 
Dejan de hacer su curso presuroso.

Porque al divino ingenio, al levantado 
Valor de aquestos tres que el coche encierra
No hay impedirle monte ni collado.

Esto escribía Cervantes por los años de 
1613 á 1614. Habiendo publicado nuestro 
Rejaule sus comedias y discurso en el de 
1616, bajo nombre supuesto por razon de 
hallarse desempeñando un cargo judicial, es 
evidente que debía de contar ya por lo me
nos de veinte y seis á treinta años; y así de
be calcularse que nacería por los de 1686 á 
90. Su juicio de residencia hubo de verifi
carse hácia el año de 1640, cuando ya tenia 
de cincuenta á cincuenta y cuatro, y por 
esto pidió y obtuvo su jubilación.

Salieron, pues, á luz las cuatro comedias 
de don Pedro Rejaule en la Parte segunda de 
las de poetas valencianos, cuyo título es:
Norte de la Poesía española, ilustrado del Sol de do

ce comedias (que forman Segunda parte de laurea
dos poetas valencianos) y de doce escogidas Loas y 
otras Rimas á varios sugetos; sacado á luz ajusta
do con sus originales por Aurelio Mey.—Valencia, 
1616, en la imprenta de FelipeMey, á costa de Fili- 
po Pincinali.—-(De Jusepe Ferrer en otros ejem
plares.)

Van de nuestro autor en el mismo libro 
el interesante Discurso apologético sobre el 
juicio de las comedias (1), que el señor Schack 
ha reimpreso en su obra, y algunas poesías 
sueltas : Epitafio á un gran músico, soneto ; y 
octavas, A un desden. El discurso se halla al 
principio del libro, y á él se refirió tal vez 
Cervantes, que pudo conocerle manuscrito, 
al elogiar á Rejaule como á grande defensor 
de la Poesía.

Entre las várias rimas que comprende el 
tomo se lee, compuesto por don Cárlos 
Boyl, autor de la comedia : El Marido ase
gurado , en él impresa, cierto Romance «A 
un licenciado que desseava hacercomedias», 
donde encontramos el siguiente pasaje :

Letras, toas y entremeses 
Buscará de mano ajena.
Porque la propia de todos 
Como propia se condena. 

De don Gaspar Mercader, 
Conde de Bufiol, las letras 
Serán, porque siendo suyas 
Tendrán gracia y serán buenas. 

Las loas del gran Ferrer, 
Que ha de gobernar Valencia,

(1) Apologético de las comedias españolas.
21
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El divino don Luis, 
Doctísimo en todas sciencias.

El verso conceptuoso 
Y las quintillas perfetas 
Del culto Ricardo busque 
Pero no afecte su estrella.

Y al fin Un de espada y capa 
Dará á las salas comedias, 
Y al teatro para el vulgo 
De divinas apariencias.

No puede darse prueba mas evidente y 
palpable de ser personas diversas el divino 
don Luis Ferrer y el culto Ricardo de Turia. 
Sin embargo, el señor Schack copia este pa
saje como demostración irrecusable de lo 
contrario.—Decida el lector, y el mismo 
erudito aleman, con presencia de las noti
cias que dejamos apuntadas.

Don Justo Pastor Fuster dedica en su Bi-- 
blioteca Valenciana... con adiciones y en
miendas á la de don Vicente Ximeno......Va
lencia... 1827, un artículo á don Luis Ferrer 
y Cardona; artículo de cuyos términos, va
gos y en parte evidentemente inexactos, pa
rece inferirse que Aurelio Mey en los preli
minares del Norte de la Poesía española de* 
clara ser don Luis Ferrer y Cardona el autor 
disfrazado con el nombre de Ricardo de Tu- 
ria. En el artículo nuestro relativo al mismo 
Ferrer hemos expuesto detenidamente Insu
ma de razones que inducen á creer equivo
cada esa implícita aserción. A él nos remiti
mos, deseando ocasión de desvanecerla por 
completo con presencia del libro.

La Burladora burlada.
La belígera Española.
La fe pagada.
Vida, martirio y muerte de San Vicentefmártir, patron 

de Valencia.
(Norte de la Poesía española, ilustrado del Sol de 

doce comedias (que formanSeízanda parte de laurea
dos poetas valencianos)....—Valencia, 1616, en la im
presión de Felipe Mey...)

Se ha reimpreso La Burladora burlada en la co
lección de Dramáticos de la Biblioteca de Autores 
españoles, de M. Rivadeneyra.

REJON (don SEBASTIAN).
Ipodamia y Pelope.

Representada en el Rúen Retiro á SS. MM. en 30 
de julio de 1698.—Probablemente inédita.

RESENDE (fray blas de). Natural de Évo- 
ra, hijo de Jorge, hermano del poeta An
drés y sobrino de García de Resende, cro
nista de don Juan II de Portugal. Fue reli

gioso dominico. Compuso algunas poesías y 
autos.
Auto do Pranío da Magdalena.
Auto do Pranto de San Pedro.

REY DE ARTIEDA (micer Andrés). Fue 
cuna de este eminente ingenio la ciudad de 
Valencia ; consta de un privilegio otorgado 
á favor del mismo, por el rey Felipe III, en 
Fuentidueña, á 8 de noviembre de 1614. 
Este documento destruye la aserción de don 
N. Antonio, que le supone de Zaragoza y 
las equívocas alusiones de Lope. No obstan
te, Latassa insiste en hacerle aragonés.

Su padre, Juan Rey de Artieda, infanzón, 
natural de Tauste, casó en Valencia con 
Angela de Alfona, y de este matrimonio na
ció nuestro Andrés en 4549. A los catorce 
años, el 22 de octubre de 4563, se graduó 
de Artes en la Universidad de Valencia. Cur
só despues en las de Lérida y Tolosa juris
prudencia civil y canónica , doctorándose 
por la última de dichas escuelas á los veinte 
años de edad, «con aplauso y pronósti
cos extraños», como él mismo dice en su 
Epístola al marqués de Cuellar. Por aquel 
tiempo eran ya muy aplaudidas las produc
ciones de su talento poético, y así mereció 
que Gaspar Gil Polo le incluyese entre los 
ingenios valencianos, que tan elegantemen
te celebró en su Canto del Turia. Gil Polo 
debió de componer este canto lo mas tarde 
á principios de 4564, pues que á 9 de febre
ro escribió la dedicatoria de su Diana ena
morada , de la cual forma parte , obra que 
fue impresa en aquel mismo año. Vemos, 
pues, honrado á nuestro Artieda á la par de 
los mas insignes poetas de su patria y época, 
fecundas en ingenios, cuando aun no llega
ba á los catorce años.

Comenzó á ejercitarse en la abogacía ; pe
ro descontento con esta profesión, abrazó la 
militar. Obtuvo desde la primera campaña 
plaza de capitán de infantería, y con este 
grado sirvió por mas de treinta años; halló
se en Lepanto (1574), donde recibió 1res he
ridas, en Novarin, socorro de Chipre, rota de 
Finden y otras muchas acciones de guerra, 
en que se acreditó de valiente y esforzado. 
Las armas no le impidieron el cultivo de las 
Letras; siguió ejercitándose en la poesía y 
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granjeándose cada vez mayor fama y re
nombre. Durante sus temporadas de licen
cia ó reposo de las fatigas militares, resi
dió principalmente en Valencia, Zaragoza y 
Barcelona. En la primera, su ciudad patria, 
dio al teatro y á la estampa, año de 1381, su 
tragedia: Los Amantes {de Teruel), y cinco 
años despues un poemita en
Octavas á la venida de ¡a Magestaddel Rey don Phe- 

lipe nuestro señor á la insigne ciudad de Valencia. 
—Valencia, oficina de la viuda de Pedro de Huele, 
1586 ; 8."

Perteneció allí á la famosa Academia de 
los Nocturnos, desde su instalación, año de 
1391 ; en ella adoptó el nombre de Centine
la, y leyó várias poesías y un curioso y doc
to Discurso de Armas y Timbres.

Concurrió asimismo á diferentes certáme
nes de los que se celebraban en aquella ciu
dad privilegiada de las Musas.

Por aquel tiempo compuso sin duda su 
comedia: Los encantos de Merlin, citada en la 
famosa loa de Agustin de Rojas; y de la cual, 
así como de otras dos que se le atribuyen, 
no se conocen mas que los títulos.

Casó en Valencia con Catalina de Monave, 
de ella tuvo dos hijos y dos hijas. El mayor, 
Andrés, militó con su padre, y luego pasó al 
servicio del duque de Alburquerque, virey 
de Aragon, y murió en Zaragoza, año 1603. 
El menor, Márcos, tomó el hábito de Santo 
Domingo con nombre de Jacinto; fue pre
dicador y escribió en varios certámenes. De 
las hijas, Teodora y Andrea, se sabe única
mente que esta última heredó á su padre.

Contando ya éste cincuenta y seis años de 
edad, y, según es de creer, retirado del ser
vicio militar, publicó en Zaragoza, donde tal 
vez residía con su hijo Andrés, una escogida 
colección de sus poesías líricas bajo el 
nombre de Artemidoro. De este libro proce
den las que se han reimpreso denuestró au
tor en las modernas antologías. Titúlase ;
Discvrsos, epístolas y epigramas de Artemidoro,—Çsl- 

ragoça, por Angelo Tauanno, 1605 ; 4.°

Va dedicado al poeta aragonés don Martin 
Abarca de Bolea y Castro, autor del Libro 
de Orlando determinado, y lleva entre los 
preliminares un Soneto de Lupercio Leonar
do de Argensola, panegírico de la obra. De 

las poesías que contiene son muy estimables 
los Sonetos y la conocida Epístola al mar
qués de Cuellar sobre la Comedia. En la de
dicatoria que Artieda firma con su nombre, 
expone ciertas opiniones poéticas y grama
ticales que la hacen muy interesante. Ha sido 
reimpresa en gran parte esta dedicatoria por 
el señor don Adolfo de Castro en su colec
ción de Poetas líricos de la Biblioteca de 
Autores españoles, de M. Rivadeneyra.

En la referida epístola da el autor algunas 
noticias de sus estudios, y entre ellas la si
guiente :

Saturno, que en la octava presidia, 
Tanto me hizo privar con Tolomeo
Que leí en Barcelona Astroloffta.

Enseñanza que pudo muy bien ser priva
da , y no en la Universidad, como han escri
to algunos biógrafos.

Ignoramos qué especie de merced se le 
otorgó por el real privilegio dado en 8 de 
noviembre de 1611, de que hablan Jimeno 
y Latassa. Cualquiera que fuese, no la dis
frutó largo tiempo. Murió en Valencia el 16 
de noviembre de 1613. Fue sepultado en la 
parroquia de San Estéban, delante del altar 
de nuestra señora del Rosario.

Afirma el padre Rodriguez haber sido im
presas, además de las citadas en la antece
dente relación, várias otras obras de Artie
da. Acaso se refiere á las poesías que hizo 
para justas y certámenes, yá las que don 
Gaspar Mercader insertó en su Prado de 
Valencia, 1601. Los bibliógrafos mencionan 
como inéditas las siguientes :
Obra espiritual, en quintillas.
Libro de Sonetos á diferentes asuntos.
Libro de La vanidad del mundo, en octavas.
Tratado de cartas misivas.
El Discurso de armas y timbres, y las 
Comedias.

Discurrió Artieda en su Epístola repeti
damente citada é impresa, acerca de las re
presentaciones escénicas españolas con jui
cio y criterio muy justamente apreciados. 
Las defendió contra el parecer de los que 
en ellas condenaban las obscenidades de 
los bailes y otras piezas accesorias, y la 
vida relajada y escandalosa de algunos co
mediantes. Censuró las que se componían 
por menguados ingenios, en breve tiempo, 

Biblioteca Nacional de España



REY - 324 — REY

sin estudio ni cuidado, llenas de risibles ab
surdos topográficos. Sin duda alguna la es
cuela libre del gran Lope y la admirable fa
cilidad de este ingenio, dieron alas y atrevi
miento á muchos «poetillas'n ; mas de esto no 
se deduce que Artieda se refiriese directa
mente á él ni á los insignes dramáticos de 
su época. Así es que termina la carta con 
estos versos :

Por no cansarte al fin, señor, concluyo 
Que como el argumento sea tan bueno 
Que corresponda al claro ingenio luyo.

El verso grave, en su lugar y ameno. 
Examinado quien lo tiene a cargo 
Lo mal sonante, bárbaro y obsceno;

Puedes oir comedias á mi cargo, 
Y mas si una pasión al alma llega, 
Y el dia sobra ó te parece largo;

Que Tárrega, Aguilar, Lope de Vega, 
Aligerar con sus escritos pueden 
La ansia y pasión que te desasosiega.

Véase, pues, cuán distante anduvo de cen
surar á Lope, á quien debió de conocer y 
tratar en Valencia, y del cual recibió justas 
alabanzas en el Laurel de Apolo.

Tributóselas asimismo Cervantes en el 
Canto de Calíope (1384); y muchos años 
despues en el Viaje del Parnaso, donde á la 
par encarece su ingenio, bravura y escasa 
fortuna :

Mas rico de valor que de moneda.

Cervantes, su compañero de armas en Le
panto, tuvo acaso, no solo esta, sino otras 
ocasiones de apreciar su animoso arrojo.

La tragedia de Los Amantes (única pro
ducción dramática de Artieda, conocida 
hasta la presente fecha) merced á su pere
grina rareza, pudo librarse de la crítica de 
Montiano y de la ceñuda y austera de Mora- 
tin. Recientemente, en 1848, el señor don 
V. Salvá comunicó extensa noticia de ella, 
extractada del ejemplar que tenia en su rica 
biblioteca particular, al señor don J. E. Hart- 
zenbusch, que á la sazón formaba para la 
Biblioteca de Autores españoles, de M. Riva- 
deneyra, su colección de Comedias escogidas 
de fray Gabriel Tellez, en la cual debía in
cluir el drama del mismo asunto y nombre 
contenido en la titulada : Segunda parte de 
comedias de este último ingenio. Imprimió 
el señor Hartzenbusch la expresada noticia 
bibliográfica y crítica entre las ilustraciones 
al volúmen, y de ella nos servimos en este

Catálogo. La primera noticia biográfica de 
Artieda fue escrita á fines del siglo xvn por 
don frey Hipólito de Samper, autor de la 
Montesa ilustrada, quien la comunicó al pa
dre Rodriguez para su Bibliotheca Valen
tina.
Los Amantes, tragedia compuesta por Micer Andrés 

Rey de Artieda. — Valencia, en casa de la viuda de 
Pedro de Huele, 1S81;—8.°, (de cuarenta hojas, sin 
foliación, á saber : cuatro de preliminares, y las 
demás con las signaturas A — E; la última es solo 
de cuatro hojas.)
Al dorso de la portada , soneto de don Miguel Ri- 

bellasyde Vilanova al autor.— Dedicatoria de éste, en 
tercetos, «/ ilustre señor don Tomás de Vilanova, ma
yorazgo y legítimo sucesor en las baronías de Bicorp 
y Quesa, etc. Explica allí por qué dividió esta trage
dia en cuatro actos, y despues expone algo del plan, 
mas no indica de dónde lomó el asunto. Siguen á la 
pieza cuatro octavas del mismo Ribellas al lector : la 
aprobación defray Juan Baptista Burgos, con.súltor 
del Santo Oficio, y un soneto de Pere Juan Stornell en 
alabanza del autor.

El desenlace se da mucho la mano con el de la atri
buida á Tirso. La trama está mal urdida , y la versi
ficación es generalmente floja. Octavas endecasílabas 
en tres escenas. En las demás, quintillas octosílabas, 
menos en una escena que son de siete y once, alter
nativamente.
El Principe vicioso.
Amadis de Gaula.

Comedias no conocidas que atribuyen á nuestro 
autor el padre Rodriguez, Jimeno y Latassa.
Los Encantos de Merlin.

Comedia desconocida que le atribuye Rojas Villan- 
drando( Viaje entretenido, 1603).

Pasó este tiempo, vino otro, 
Sübieron á mas alteza (1); 
Las cosas ya iban mejor.
Hizo entonces Artieda 
Sus Encantos de Merlin,
Y Lupercio sus tragedias, etc.

REYES (MATÍAS DE los). Nacíó en Madrid 
en el último tercio del siglo xvi; estudió en 
la Universidad de Alcalá ; fue docto en letras 
humanas y de felicísimo ingenio. Las noti
cias mas puntuales que tenemos de su vida 
y escritos hállanse en su libro titulado : Para 
algunos, por él publicado en Madrid, año 
de 1640. Escribe á su frente el licenciado 
Gregorio Cid de Cariazo, alcalde y justicia 
mayor del partido de Villanueva de la Sere
na (Extremadura), un discurso apologético 
de la obra y del autor, de quien refiere que, 
escaso de bienes de fortuna, y

(1) Las comedias. •
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.....habiendo gozado en !a corte y fuera de eila fa
vores de algunos señores, le dejó la suerte volver 
segunda vez á la administración de las reales alcaba
las de las yerbas de la Orden de Alcántara ; en esta 
ocupación, no habiendo aun cumplido cuatro lustros, 
le aclamaron las riberas de los dos Ríos, Reyes de Ex
tremadura, por el Adónis de sus Ninfas y Apolo de 
sus Musas... ; honrada porfía de pocos años,que ad
vertidos de mayores esperanzas (sin infinitas obras 
sueltas), en seis comedias aplaudidas en públicos tea
tros, pudo gloriarse con mas razon que Ovidio cuan
do dijo :

Carmina cum primum populo juvenalia legi, 
Barba resécala mihi bis, el semel fuit.

k tan poca edad pudo suplir su mucha suficiencia, 
pues en ningún tiempo se vieron las rentas reales, que 
administraba, con tanto aumento.

...Menos festivo ya, sin perder la gracia de las Mu
sas, se abstuvo de la dulzura de sus versos, al paso 
que, puesta en pié la razon, fue premiando sus des
velos con mayores logros, dando por testimonio de 
ellos El Curial del Parnaso, la Ulixea, el Menandro y 
el Embrión, qne está para darse á la estampa. El Sa
bio del Guijo, y este (el Para algunos), último de sus 
trabajos; en él verás... etc.

En la portada y la Introducción del mismo 
libro declara el autor su patria ; habla en la 
misma introducción de sus estudios en Al
calá; no expresa cuáles fueron, pero sí que 
de facultad diversa de la eclesiástica ó teo
lógica. Firma la dedicatoria (á don Pedro de 
Carvajal y ülloa, gobernador de Alcántara), 
en Villanueva de la Serena, á 1.® de enero 
de 1639, y expresa en ella terminantemente 
que aquel era tel quinto libro» por él escrito, 
y publicado; siendo dos otros cuatro, hijos de 
sus verdes años». Para aclarar en lo posible 
este punto bibliográfico, daremos idea, y 
trasladaremos un pasaje de la Introducción 
del Para algunos.

Caminando el autor desde Madrid á cumplir una pro
mesa que tenia hecha de visitar el santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe, traba amistad en Casarrubios 
con un religioso italiano llamado Acrisio , compañero 
de posada: conviénense en hacer la romería juntos, y, 
siguiendo el camino, pasan á un lugarejo próximo à 
Talavera; hospédalos el cura, amigo y condiscípulo 
de Reyes, prometiéndoles también su concurrencia á 
la devota expedición. Prolongándose este regalado 
hospedaje , da lugar y ocasión al padre Acrisio, para 
referir, á instancias desús compañeros, una entrete
nida y alegórica historia, que dividida en discursos ó 
tardes, y precedida de la comedia de Reyes: El agra
vio agradecido, y de otro discurso acerca de la magia, 
constituye el Para algunos. El héroe de la fábula, en 
que se describen con interes y sana moral y doctrina 
las pasiones que agitan la vida, es el mismo Acrisio
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que la cuenta; la amenizan episodios novelescos, tal 
como la Historia de la Peña de les Enamorados.

Intercala Reyes en la expresada Introducción curio
sa noticia de algunos de sus libros. Va refiriendo la 
llegada á casa del cura, y la obsequiosa acogida que 
allí tuvieron, y dice :

«Yo entre tanto, siguiendo mi inclinación, me fui á 
la librería de mi amigo.....  y reparé en un libro que 
tenia entre los de humanidad , y leyendo su título, vi 
que eran mis cgtnedias ; y sonriéndome , dije:—Je
sus, señor doctor, ¿pues esto teneis aquí?—Y él pre
guntó: ¿qué, son vuestras comedias? y con mucho 
gusto por serlo; ¿no habéis hallado ahí el Curial del 
Parnaso y El Menandro?— Y mirando dije : Sí, aquí 
están; mucha honra es esta —(El cura le responde 
que era merecida, y obligación de amigo, y conti
núa) : — ¿No habéis acabado de despachar La Ulixia? 
— Ya tengo privilegio para imprimirla, y creo será 
presto, si el tiempo y ventura me ayudan.....—A este 
tiempo Acrisio me habia tomado de las manos el li
bro , y iba registrando los títulos de las seis comedias 
que contiene, y llegando á la que le tiene del Agravio 
agradecido, reparó en la Dedicatoria, y de ella infi
rió su argumento.» (De aquí toma pié para insertar la 
comedia, que es imitación de los Anfitriones de Plau
to, bien poco feliz en cuanto al recurso dramático, la 
magia, pero mas decorosa y moral en su enredo y 
desenlace.)

No resultan, pues, de esta relación (1) sino 
tres libros de nuestro autor, impresos hasta 
aquella fecha; el de sus Comedias, tan raro 
y desconocido ya, que ningún bibliógrafo 
le menciona: solo se conservan, que sepa
mos, sueltas ó desglosadas las seis piezas que 
contenia : FA Curial del Parnaso, primera 
parte, Madrid, 1624; 8.® (son doce avisos del 
Parnaso para los doce meses del año 4623), 
y El Menandro {ÍQ.eA}, 1636; 8.®), que cita don 
Ñ. Antonio, dudando si pertenece á Reyes. 
Declaró éste, en 1639, ser cuatro sus publi
caciones anteriores al Para algunos. ¿Acaso 
fue la cuarta El Sabio del Guijo, á cuya obra 
alude, como á libro ya impreso, el referido 
Cid de Cariazo?

Nada se sabe de Matías de los Reyes, con 
posterioridad al año de 1640.

Hállanse encuadernadas con el ejemplar 
de las Relaciones de China y Cochinchina, 
por el licenciado Ordoñez de Ceballos (Jaén, 
1628), que, perteneciente al señor don Pas
cual Gayangos, tengo á la vista y he men
cionado en otro lugar, tres de las comedias 
de Matías de los Reyes, impresas con bas
tante esmero en Jaén, por Pedro de la Cues-

(1) Escribíala antes de octubre de 1637.
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ta, año de 4629, con portadas, paginación 
y signaturas separadas, y cada una dirigida 
por el autor á diverso Mecenas ; dedicato
rias que llevan respectivamente las fechas 
de Villanueva de la Serena, 8 de agosto, 8 
y 20 de setiembre de 1622. Como en esta 
última, dice Reyes, que las seis comedias sa
llan entonces á luz, hay motivo para sospe
char una primitiva impresión hecha en 1622, 
puesto que no parece probable un intervalo 
de siete años entre la expresa afirmativa del 
autor tque agora salen », y la efectiva publi
cación.

El señor don F. J. de Búrgos, en un ar
tículo del periódico La Alhambra, ario de 
1840, aseguró que las comedias de Reyes se 
habían impreso en Jaén, 1636, y no debe 
extrañarse que lograran esta repetición. Son 
ingeniosas y bien versificadas; el mismo 
señor Búrgos estima la de «£iagravio agra
decido por la mejor escrita del teatro anti
guo d .

Seis comedias, impresas, con privilegio, en laen, por 
Pedro de la Cuesla, año de 1629,4.°
Con portadas y paginación separadas (á juzgar por 

las tres que tenemos á la vista) y cada una con su es
pecial dedicatoria del autor. Debieron de imprimirse 
en esta forma, para facilitar su adquisición. Daremos 
la lista de estas piezas, y separadamente noticia bi
bliográfica de las tres referidas.
Enredos del Diablo.
Di mentira, sacarás verdad.
Dar al tiempo lo que es supo.
Donaires de Pedro Corcfiuelo, y el qué dirán. 
Elias, su vida y rapto.
El agravio agradecido.
Enredos del Diablo. Por Matías de los Reyes, natvral 

de Madrid. Dirigida al Reverendissimo S. D. F. Ni
colás Barrantes Arias, del Consejo de su Magostad, 
del hábito de Alcántara, prior de Magacela, pro
vincia de La Serena, con las villas de Heliche y 
Castilleja de la misma Orden. (Escudo del Mecenas.) 
Con privilegio.—Impressa en laen , por Pedro de la 
Cuesta, año de m.dcxxix.
Dedicatoria del autor, en lo cual es notable este 

párrafo : «Lacomedia de los Enredos del Diablo, es
crita á los veinte años de mi edad, pide esta defensa, 
que presume alcanzar parte de los favores que vuesa 
merced ha hecho á otras hermanas suyas.....» — Fe
chada en Villanueva de la Serena, 8 de agosto 1622. 
Di mentira, y sacarás verdad. Por Matías de los Re

yes, nalvral de Madrid. Dirigida á Pedro María 
Passano, contador déla messa magistral del par
tido de la Serena por los señores Fúcares, tesore
ros de los maestrazgos. (Emblema: dentro de un 
larjeion se levanta una mano con la pluma en acti
tud de escribir. Lema : Am/ prodesse omnibus, aut

REY
nocere nemini; y alrededor, formando un cuadro, 
sa traducción eu esta copla :

De dos efectos el uno
Deseo por varios modos, 
O ser útil para todos, 
O no ofender á ninguno.)

Con privilegio.— Impressa en laen, por Pedro de la 
Cuesta, año de 1629.

Dedicatoria del autor. Dice en ella que esta come
dia fue representada, para festejar la misa nueva de 
don Juan Passano, hermano del Mecenas, por varios 
amigos. Firma la dedicatoria en Villanueva, 8 setiem
bre 1622.

Representóla Ramirez.
Dar al tiempo lo qve es svyo. Por Matías délos Reyes, 

natural de Madrid. Dirigida á don Diego de Agreda 
y Vargas, hijo del doctor don Alonso de Agreda, 
del Consejo de su Majestad. (El mismo emblema.) 
Con privilegio.—Impressa en laen, por Pedro de la 
Cuesta, año de 1629.
En esta dedicatoria del autor al novelista Agreda, 

es de notar el siguiente pasaje : « Del favor que de 
vuesa merced han recibido mis escritos, les nacieron 
alas.... A ellos se ha juntado la comedia : Dar al tiem
po lo que es suyo, cuya primera jornada vuesa mer
ced oyó en esa corte, cuando estuve en ella el año pa
sado. Tan presumida quedó de sus alabanzas, que me 
apresuró á su remate y fin, para meterse {no en doce
na , que no pasan de media las que agora salen, por 
dar del mal el menos) sino con presunción de agra
dar, en fe del voto que vuesa merced le dió. Esta, 
digo, se acabó en nombre suyo.... etc.»

Va fechada la dedicatoria en Villanueva, 20 de se
tiembre de 1622.

En la comedia : Los enredos del Diablo, se expresa 
que la representaron Ríos y Villalba.

Posteriormente he debido al Catálogo del señor 
Durán nuevas y curiosas noticias sobre el tomo de 
Comedias de Reyes. Imprimióse efectivamente en 
Jaén, por Pedro de la Cuesta, año de 1629. Cada pie
za lleva su dedicatoria; hemos dado noticia de tres 
de estos documentos, y ahora la damos de los corres
pondientes á las tres restantes comedias.
El agravio agradecido. Por Matías de los Reyes , na

tural de Madrid. Dirigida al padre Presentado fray 
Gabriel Tellez, religioso de la Merced.
Representóla Francisco de Mudarra.
De la dedicatoria, firmada en Villanueva de la Se

rena á 21 de setiembre de 1622, consta que el autor 
estudió con el insigne Tellez desde las primeras le
tras; que leyó al mismo esta comedia en su celda, y 
que deseaba volver á Madrid.
Qué dirán , y donaires de Pedro Corchuelo. Por Ma

tías de los Reyes, natural de Madrid. Dirigida á Lo
pe Félix de Vega Carpio.
Representóla Ramirez.
Firma el autor la dedicatoria en Villanueva de la Se

rena , á II de agosto de 1622.
Representación de la vida y rapto de Elias. Por Matías 

de los Reyes, natural de Madrid. Dirigida á Domin
go Alonso Blanco, familiar del Santo Oficio de Lle- 
rena.
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Representóla Ramirez.
La dedicatoria firmada en Villanueva de la Serena, 

26 de setiembre de 1622.
Para algvnos, de Matias de los Reyes, natvral de Ma

drid. Dedicado al señor don Pedro de Caruajal y 
Uloa, cauallerodela Orden y caualleria de Alcánta
ra, gouernador de su villa y partido, por el Rey 
nuestro Señor, etc. Año ( Esc. del Mecenas) 1640. 
Con priuilegio. — En Madrid , por la viuda de luán 
Sanchez. 57. A costa de Lorenço Sanchez y Gabriel 
de León, mercaderes de libros ; 4.°
Advertencia del autor sobre el primer discurso del 

libro. — Tasa, 30 enero 1640. — Suma del privilegio, 
18 noviembre de 1637. — Licencia del Ordinario, 24 
octubre 1637.—Erratas, enero 1640.—Aprobación de 
Valdivielso, 4 de noviembre 1637. — Dedicatoria del 
autor al expresado.— « A los que leyeren.» (Prólogo 
apologético escrito por el licenciado Cid de Cariazo.) 
— Prólogo del autor.

Contiene al principio la «Comedia íamosi- El agravio 
agradecido, por Matias de los Reyes, natural de Ma
drid. Representóla Francisco de Mudarra. »

Comedias de Reyes, insertas en Colecciones de 
Varios:
Di mentira, sacarás verdad.

(Parte veinte y dos de las comedias de Lope de 
Vega Carpio, y las mejores que hasta ahora han sali
do. — Zaragoza, 1630.)

(Va como de Lope. Es probablemente la de Reyes; 
no puedo afirmarlo.)
El qué dirán, y donaires de Pedro Corchuelo.

(Parte veinte y cuatro de las comedias del Fénix de 
España Lope de Vega Carpio, y las mejores que hasta 
ahora han salido.—Zaragoza, Dormer, 1632-1635; 4. ) 

(Va con el nombre de Lope.)
El qué dirán (y donaires de Pedro Corchuelo).

(Comedias de Lope de Vega Carpio..[y otros au
tores.] Parte veinte y seis.-— Zaragoza, 1645; una de 
las llamadas extravagantes.)

(Va con el nombre de Lope, à quien la dedicó su 
autor.)

REYNOSO (don Alonso de). Mencionado 
por Montalban en la Memoria de los que es
criben comedias en Castilla :

Célebre predicador y poeta ; hizo comedias cuando 
tuvo mas ocio y menos ocupaciones de estudios gra
ves.

REYNOSO Y QUIÑONES (don bernardino 
JOSÉ de).
Quitar el cordel del cuello es la mas justa venganza, 

ó El pobre Fundador del hospital mas famoso, el Ye^ 
nerable Anton Martin , primera y segunda parte.

La sacra Esposa de Cristo y Doctora de su Iglesia, 
Santa Catalina.

El Sol de la fe en Marsella y conversion de la Fran
cia, Santa María Magdalena, primera y segunda 
parte.

RIBEIRO (luis). Natural de Coimbra; flo

reció á principios del siglo xvii. Escribió y 
publicó la
Famosa tragicomedia da Conversad penitente é morte 

de Santa María Egipciaca.—Lisboa , 1619 ; 4.” 
Escrita en diversidad de metros.

RIBEIRO CRIADO (antonio). Nació en 
Évora : tomó el hábito de San Francisco; 
pero no siendo válida su profesión, dejó el 
claustro y vistió de clérigo todo el resto de 
su vida. Aunque no muy docto, dice gar
bosa, tuvo, sin embargo, noticia de las Bellas 
Letras, versificando, mas á impulsos de su 
natural que del arle, con genio tan festivo y 
tal facilidad en la improvisación, que se cap
taba el aplauso de todos sus oyentes, siendo 
al mismo tiempo muy diestro en remedar 
voces y gesticulaciones. Murió en Lisboa, 
año de 1591. Hacen de él memoria don Ni
colás Antonio y otros bibliógrafos. Se con - 
servaban manuscritas, en 1738, várias de sus 
cartas y composiciones jocosas. Se impri
mieron de su pluma:
Philomena dos louvores dos Santos com outros cantos 

devotos.—Lisboa, 1585; en 12.®,

y
Letreiros sentenciosos os quaes se acharad em certas 

sepulturas de Espanha feitos em trovas.—Lisboa, 
1602 ; 4.®

Asimismo las dos piezas dramáticas :
Auto de Gonzalo Chambad. — Lisboa, 1613, 1615y

1630; 4.®
Auto da Natural invençad.

Fue representado al rey don Juan III, y se impri
mió.

RIBEIRO SUAREZ (jerónímo). Natural 
do Torres-Novas, patriarcado de Lisboa, de 
noble familia. Floreció en el último tercio 
del siglo xvi.
Auto do Físico.

(Primeiraparte dos autos e comedias portuguezas.
—Lisboa, Andrés Lobato, 1587.)

RIBERA (ANASTASIO PANTALEON DE).
(Véase PANTALEON.)
RIBERA (maestro fray diego de).

La traición en propia sangre.
(P. 31.)

RIBERA (don JOSÉ de).
Jornada de Merecer de la fortuna ensaliamientos di

chosos.
(P. 22.)
(Con don Diego de Vera y Ordoñez de Villaquirán.)
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RIBERO (míguél). Citado vagamente co
mo autor dramático. No tengo noticia de él 
ni de sus obras.

RIOS (lorenzo de los).
La nueva victoria.

RIOS (NICOLÁS DE los). Natural de Toledo, 
célebre farsante y autor de compañía. Es 
uno de los interlocutores del Viaje entreten 
nido, de Agustín de Rojas (1603), quien pone 
en boca del mismo la noticia que tenemos 
de haber sido uno de los que despues de 
Lope de Rueda, Navarro, etc., perfecciona
ron las comedias y empezaron á hacerlas 
costosas de trajes y galas (1).

Murió en el año de 1610.
Fue su compañía una de las ocho autori

zadas por el real decreto de 26 de abril de 
1603, que dice así :

Por muy justas causas y consideraciones ha man
dado S. M. que en todos estos reinos no pueda haber 
sino ocho compañías de representantes de comedias 
y otros tantos autores de ellas , que son Gaspar de 
Porras, ]>iicolás de los Ríos, Baltasar de Pinedo, Mel
chor de León , Antonio Grariados, Diego López de Al
caraz , Antonio de Villegas y Juan de Morales, y que 
ninguna otra compañía represente en ellos, de lo cual 
se advierte á vuesa merced para que ansí lo haga 
cumplir y ejecutar inviolablemente en todo su dis
trito y jurisdicción, y si otra cualquiera compañía re
presentase, procederá contra el autor de ella y re
presentantes , y los castigará con el rigor necesario, y 
en ninguna manera permita que en ningún tiempo 
del año se representen comedias en monasterios de 
frailes ni monjas, ni que en el de la Cuaresma haya 
representación délias, aunque sea á lo divino; todo 
lo cual hará guardar y cumplir. Porque de ¡o contra
rio, se tendrá S. M. por desservido. De Valladolid 26 
de abril de 1603 años.

La compañía de Ríos, en Val] adolid, cuando 
á ella perteneció Agustín de Rojas, se com
ponía, según cierta Loa de este ingenioso 
escritor, de los siguientes actores : Juana 
Vazquez, Quiteria, María (niña). Torres, Ca- 
llenueva, Arce , Ramírez, Rosales, Antonio, 
Solano, Bartolomé (niño), Rojas, Ríos, au
tor.

Lope de Vega hace mención repetida del 
famoso Ríos. Al ün del Peregrino, al referir 
los títulos de diez comedias que pensaba pu
blicar y los actores que las habían represen-

(1) El mismo Rojas le cita alli en la Loa de la comedia, en
tre los farsantes autores de composiciones dramáticas.

tado, dice : «La quinta hizo Ríos, mar de 
donaire y natural gracia; llamábase: La 
Bella mal maridada. »

Cáscales cita en sus Tablas poéticas á Rios 
entre los famosos comediantes que á la sa
zón representaban. Aunque las Tablas no 
salieron á luz hasta el año 1617, estaban es
critas desde mucho tiempo antes, como lo 
indica su autor en la dedicatoria, y se infiere 
del privilegio real, cuva fecha es de octubre 
de 1614.

RIOS (tomas).
Baile, que empieza ; De Serranos en la Alcándara.

Indice del señor Fernandez-Guerra.

RIBALDA (don josé fermin de). Era secre
tario de S.M., y residia en Ñápeles á fines de 
1696. Concurrió á la academia poética cele- 
brada en aquella ciudad el 4 de noviembre 
de dicho año, en el palacio del virey, duque 
de Medinaceli, para festejar el restableci
miento del rey don Cárlos II de una grave 
dolencia que padeció por aquel tiempo. Re
citó Ripalda veinte octavas y un soneto, en 
castellano. Compréndelas el curioso y raro 
libro de esta academia :
Componimenti recitati nell’Academia... ragttnala nel 

Real palagio in Nápoli per la ricuperata salute di 
Cario II. In Nápoli. m.dc.xcvii; 4.°
Conócese de Ripalda la siguiente piececilla: 

Baile de Portugueses.
(VerÿeZ de entremeses y conceptos del donaire.— 

Zaragoza, 1675.)

RIPOLL FERNANDEZ 
francisco ANTONIO DE).

D^ÜRUEÑA (don

Comedia nueva: Cegar al rigor del hierro, y cobrar 
vista en la sangre. Su autor don Francisco Antonio 
Ripoll Fernandez de Urueña. Quien la dedica á la 
M. I. Sra. Doña María Teresa Andriani, hija del 
señor don Jácome Francisco Andriani, Cavallero 
del Orden de Santiago, y Embaxador de los Canto
nes Cathólicos ; y dignissima esposa del señor don 
César Rubini. Con licencia. —En Madrid, en la 
imprenta de don Pedro Joseph Alonso y Padilla, li
brero de cámara del Rey N. S. Se hallará en la li
brería de Manuel de Pinto, calle de Atocha, junto 
á la Aduana; 4.®
Dedicatoria firmada en Madrid, II de diciembre de 

1754. Las aprobaciones son de fray Juan Marin y de 
don Antonio Tellez de Acevedo, noviembre de 1734. 
Las licencias del mismo mes. — Fe de erratas y tasa, 
de diciembre.

Lleva un prólogo del autor donde expresa que se 
habia representado en Madrid el 29 de octubre.
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Comedia nueva : Ingenio y representante, San Ginés 

y San Claudio. Escrita por don Francisco Antonio 
Ripoll Fernandez de Urueña, quien la dedica á la 
milagrosa imagen del Santísimo Christo de la Hu
mildad, que se venera en la Casa de la Cabeza, calle 
de la Cruz. Se representó por la compañía de Jo
seph Parra, en el coliseo de la Cruz, el dia 20 de 
mayo de 1741. Con licencia.—En Madrid. Por Ga
briel Ramirez. Año 1741. Se bailará en la librería 
de Manuel Ignacio de Pinto, calle de Atocha, como 
se entra à la Aduana ; 4.“
Dedicatoria del autor en un romance endecasílabo. 

Aprobaciones del padre fray Matías Celorio Pintado, 
dominico, y de don Bernardo José de Reinoso y Qui
ñones, censor de teatros. —Prólogo del autor. Dice: 
t Lector amigo ó contrario: La presente óbrate es- 
pongo desnuda de los adornos teatrales.....  para que 
así la puedas mejor censurar como debes, en concien
cia, y yo logre por medio de tu corrección enmen
darme de los defectos de esta para otras que llegue á 
escribir en adelante...» etc.—Al fin: Suma de las li
cencias.—Fe de erratas.—Tasa.
Antídotos de la gracia contra infernales venenos. Ma

ría Santísima de la Novena.—Madrid, 1748 ;4.°
El nombre del autor consta de las licencias para la 

impresión.
El bárbaro Ascalonita, y tirano de Judea. {Herodes-}

Inédita.
Marta aparente.
El asombro de Francia, Marta la Homantina, tercera 
parte.

Impresa á nombre de un ingenio.

RISER BARBA DE LA CUEVA (don Ni
colás).
Competencias de amor.

Coloquio alegórico en celebridad de la profesión de 
una monja en Sevilla. Año 1669. Manuscrito original 
que guarda el señor Sancho Rayón.

RIVADENEYRA (frayjuan).
San Franco de Sena, segunda parte.

ROA (licenciado y maestro carriel de). 
Hállase dos veces citado por Montalban este 
escritor en el Para todos (1632). «El licen
ciado Gabriel de Roa (dice en la Memoria de 
losque escriben comedias en Castilla solamen
te'} hace comedias con tanta facilidad,como 
cordura, erudición y buena'noticia» ; des
pues de haberse referido en el cuerpo de la 
obra á un pasaje ó dicho de «el licenciado 
Gabriel de Roa en el Elogio al marqués de 
Velada en Orany».—Satirizando Quevedo el 
Para lodos en La Perinola, hace alusión á 
esta última cita, y nombra con poco apre
cio á Roa ; pero Quevedo estuvo muy dis-

ROC

tante al escribir la Perinola de ser exacto, 
justo y desapasionado.

Una « Canción lírica en lamuerle defrey Lo
pe Félix de Vega Carpio, del maestro Gabriel 
de Roa>, figura éntrelos elogios fúnebres 
que Montalban colectó en la Fama póstuma 
de aquel grande ingenio, año de 1656. Pero 
á la muerte de Montalban no se encuentra, 
publicada, composición alguna de Roa.

La colección grande de Comedias escogi
das, impresa en Madrid, contiene dos « del 
maestro Roa » en las Partes treinta y una y 
treinta y seis (años 1669 y 1671). Otra poseo, 
suelta, de impresión hecha á fines del siglo 
pasado, bajo el nombre de don Gabriel de 
Roa.

Perteneció éste, por los años de 1623 á26, 
á la Academia de Madrid.—Dice Anastasio 
Pantaleon en su segundo Vejámen, carta de 
Sirene :

¿Es ley que Gabriel de Roa mofe de mi, hombre 
que si le hacen trisílaba la voz luciente, pone pies en 
don Luis de Góngora como en pared, y lleva al que 
porfia con él por esos matorrales, despeñaderos y bar
rancos bastadlas mismas Soledades y yermos donde 
no tiene un hombre á (¡uien volver su cabeza?

¿ Quién sufrirá el escarnio de F/ffçznce/ de Prada, 
(Don Nicolás de Prada) si estando malo Roa de una 
dureza de versos, se proveyó al instante con solo 
echarle un don Nicolás de jabón, untado con aceite, 
porque escurriese mejor?
ElEsctbvo del mas impropio dueño, y arriesgarse por 

amar.
(P.31.)

La Fénix de Thesalia.
(P. 56.)

La batalla del Amor. (Auto.)
El premiar al liberal por rescatar su fortuna.

Anónima en el Catálogo de Huerta.
Jornada de El Villano gran señor, y gran Tamorlan 

de Persia.
(Con Rojas Zorrilla y..... Villanueva.)
Manuscrito antiguo: señor Durán. Con el título de 

La nueva ira de Dios se ha atribuido á un don Jeró - 
nimo de Villanueva.

ROCA (conde de la). (Don Juan Antonio 
de Vera, Zúñiga y Figueroa.) Señor y co
mendador de Sierrabrava, etc. Nació en Mé- 
rida por los años de 1383á 1583, hijo de 
don Fernando de Vera , Vargas y Figueroa, 
señor de Sierrabrava y de doña María de Zú- 
ñiga y Avila. Recibió una esmerada educa
ción, cultivó las Letras desde muy jóven.

Biblioteca Nacional de España



ROD ROD
Sus talentos y conexiones de familia le gran
jearon el afecto y protección del conde-du
que de Olivares, á cuyo influjo poderoso de
bió graneles honras y mercedes. Sucesor en 
la casa paterna, ya en 1621 obtuvo sucesi
vamente la Encomienda de la Barra en la 
Órden de Santiago ; plaza de gentil hombre 
de S. M.; las embajadas de Venecia , Roma 
y Saboya ; título de conde de la Roca^ y des
tinos de consejero de Guerra,Indias y Ha
cienda. Casó muy mozo con doña Isabel de 
Mendoza, de quien tuvo dos hijos que fue
ron religiosos en Sevilla; y despues con do
ña María de Vera, suprima hermana, que le 
dió otro varón, sucesor en la casa. Murió 
nuestro autor en Madrid, el dia 6 de febrero 
de 1638. Escribió poesías líricas y dramá
ticas; un poema intitulado: El Fernando, ó 
Sevilla restaurada (impreso en Milan, 1632); 
centón hecho con versos de La Jerusalen, 
del Tasso; el libro titulado : El Embaxador; 
y otras obras de historia, biografía y genea
logía, publicando estas últimas (dirigidas á 
ensalzar su linaje) con nombres supuestos.

No tenemos, acerca de las composiciones 
dramáticas del conde, otra noticia que la si
guiente, dada por Montalban en el Para 
todos:

El conde de la Roca, cuyo ingenio profundo, lec
ción grande y muchas letras, encarecen tantas obras 
impresas y manuscritas, cuando quiere hace come
dias con magisterio.

(Véase el artículo de don Fernando Luis de Vera y 
Mendoza.)

ROCED DE LA FUENTE (don jóse).
Vengar celos por no poder confesarlos.

Catálogos de Medel y del señor Durán.

ROCHA (padre jüan de la). Natural de Lis
boa ; hijo de Gaspar de la Rocha y de Isabel 
Fernandez Rocha. Entró en la Compañía de 
Jesus el 23 de enero de 1603, y en sus Cole
gios de Lisboa, Évora y Coimbra enseñó 
humanidades con grande aplauso. Electo 
obispo de Herápolis partió, en marzo de 1623, 
para la India y fue consagrado en Goa, don
de murió. Compuso en Coimbra una
Tragicomedia de Nabucodonosor.

RODRIGO ALONSO (juan de). tPor otro 
nombre llamado de Pedrosat. Vecino de Se
govia. Compuso y publicó, en 1331, la ex

celente Comedia de Santa Susana, que vió 
y alaba Moratin.

Es muy posible que sea este mismo el 
«Juan de Pedraza, tundidor de Segovia^, que 
en el propio año de 1531 escribió para la 
fiesta del Corpus de aquella ciudad la Farsa 
llamada Danza de la Muerte, pieza de méri
to , que se imprimió con la propia fecha.
Comedia hecha por Juan de Rodrigo Alonso (que por 

otro nombre es llamado de Pedrosa), vecino de la 
ciudad de Segovia, en la qual por interlocución de 
diversas personas en metro se declara la historia de 
Santa Susana, á la letra, qual en la prosecución 
claramente parescerá, hecha á loor de Dios nuestro 
señor, año de 1551.—Son interlocutores de la pre
sente obra los de suso contenidos: Santa Susana, 
sus doncellas Orisia y Patricia, su padre Elquias, 
su madre, Joaquin su marido, dos criados suyos, 
voz popular, los dos inicos viejos, sus dos minis
tros, los substitutos Eiifaz y Manasés, Daniel, car
celero pregonero.
Escrita en redondillas. «Tiene (dice Moratin) in

teres dramático, situaciones y afectos, enredo, solu
ción y moralidad.»
Comedia hecha por Juan de Rodrigo Alonso, que por 

otro nombre es llamado de Pedraza, vecino de la 
ciudad de Segovia, en la qual... se declara la his
toria de Sancta Susana..........................................

Hecha... año de 1558. (?)—Alcalá de Henares, por 
Juan Salcedo, 1558 ; ■1.*’
Esta edición cita el señor Durán con referencia á 

copia manuscrita. Por ella se evidencia que son uno 
mismo Pedraza y Rodrigo Alonso.

RODRIGUEZ (padre andrés).
Diálogo: De método studendi.

Interlocutores : Solercio; Fantástico; locundo; Pa
lacio; Fidelio; Decurio;Delator;Didascalo;Infausto; 
y un aldeanillo.—Tres actos: «hecho en Granada». 
Tiene un prólogo y un entremés ó entreacto.

(Códice de piezas dramáticas representadas en los 
Colegios de la Compañía de Jesus.)

Compuso con el padre Juan de Pineda, en Granada: 
Diálogo: Deprœstantissima scientiarum elligenda.

En tres actos, con un
Entremés, al fin.

(Códice de piezas representadas en lorColegios de 
la Compañía de Jesus.)

(Véase padre Juan de Pineda.)

RODRIGUEZ (licenciado bernardino). Vi
cario de la villa de Santibañez, diócesis del 
obispado de Coria, se le titula en el epígra
fe de una comedia suya impresa en 1638.

Contemporáneo suyo fue otro poeta del 
mismo nombre: el maestro fray Bernardino 
Rodriguez, agiistiniano, catedrático de vís
peras de Scolo,enla Universidad de Sala
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manca, por los años de 1620. Celébrale 
don Fernando de Vera en el Panegírico 
por la poesía.
El Renegado Zenaga {y segundo Job de Argel}.

{Doce comedias de varios autores..Con licencia. 
—Empressoen Tortosa, en la emprenta de Francisco 
Martorell, año de 1638.)

RODRIGUEZ (don Fernando).
Vida y muerte de San Pedro Alcántara.

Catálogos de Medel y del señor Duran.

RODRIGUEZ (bachiller jüan). Autor de 
la comedia Florinea, impresa en Medina del 
Campo, 1334: del género de las Celestinas. 
A lo que se infiere, la escribió siendo estu
diante.

Se ha dado por algunos á este autor el se
gundo apellido de Florian, sin que sepa
mos el fundamento de tal denominación.

Comedia llamada: Florinea, que tracta de los amores 
. del buen duque Floriano, con la linda y muy casia 

y generosa Belisea; nuevamente hecha: muy gra
ciosa y sentida, y muy provechosa para aviso de 
muchos necios. Vista y examinada, y con licencia 
impressa. Véndense en Medina del Campo, en casa 
de Adrian Themarl, 1354.
En 4.°; de 161 hojas, inclusa la portada y cuatro 

de preliminares no foliadas. El título tiene alrededor 
una orla en madera. Sobre el renglón del lugar de la 
impresión y venta, se ve la enseña siguiente: una mano 
que tiene un halcón; leyenda alrededor: Post tenebras 
spero lucem. Letra gótica.

Carta dedicatoria con este epígrafe : El bachiller 
Joan Rodriguez endereçartdo la comedia llamada 
Florinea á un espezial amigo suyo, y con/amiltar en 
el estudio, absente.

Esta comedia , en prosa , intermediada de algunos 
versos y dividida en cuarenta y tres escenas, es imi
tación de \a> Celestina. cSu estilo (dice Ticknor), es 
terso y puro ; mas en cuanto á vigor y animación, se 
halla muy léjos de su modelo. La alcahueta Marcelia 
es juntamente hipócrita y mojigata: hay escenas tan 
indecentes como en la Celestina; y concluye la fábu
la con promesa de casamiento de los amantes, y de 
una continuación que no se publicó. »

Colofón final:—«Acaba la comedia no menos vtil 
que graciosa y compendiosa, llamada Florinea : nue
vamente compuesta. Impressa en Medina del Campo, 
en cassa de Guillermo de Millis, tras la iglesia ma
yor. Año de 1354.»

(Tomo de antiguas farsas españolas. Biblioteca Real 
de Munich.)

RODRIGUEZ (fray manuel). Natural de 
Ambéres, hijo de padres portugueses; na
ció á fines del siglo xvi. Residió en Flan- 

des; tomó el hábito de San Agustin y fue, 
en su instituto, regente de los estudios. 
Insigne humanista y poeta latino; com
puso V publicó en este idioma un curioso 
arte de Criptografía, versos líricos, y los 
dos dramas:
Herodes sceviens. (Drama tragicum.) — Antuerpiæ, 

1626; 8.°
Rodericus fatalis. (Tragedia.)—Lovanii, 1631; 4.°

RODRIGUEZ CORNEJO (licenciado josé).
Los mejores Peregrinos, y Jerusalen sitiada.

RííDRIGUEZ ESQUIVEL (don Fulgencio).
Galantear á todas y amar á ninguna.

RODRIGUEZ DE LEDESMA (don felipe). 
No ha bastado mi diligencia á conseguir no
ticias circunstanciadas de este autor, que 
habia ya muerto en el año de 1738, víctima 
de la venganza de cierta persona á quien 
satirizó en una zarzuela. A este desgraciado 
caso alude don Agustin de Montiano y Lu
yando en sus !\olas para el uso de la sátira 
(1738), publicadas en el tomo n de las Me
morias de la Real Academia sevillana de. 
Buenas Letras.

Dice Montiano:
«No son estas solas las fatales resultas de la sáti

ra..... (Menciona las que por esta causa experimen
taron don Melchor de Fonseca y Almeida , Candamo, 
Villamediana y Quevedo, y continúa):

«Ledesma tuvo peor fin, por la zarzuela de que se 
vengó aquel á quien ofendía. No explico mas estos 
desgraciados sucesos: bien sabidos son de los curio
sos, y sobra su noticia para el escarmiento , aun re
ducida á menos palabras.»
El Monarca mas prudente.
El cuchillo de si mismo.

RODRIGUEZ LOBO (francisco). Natural 
de Leiria, en Portugal, hijo de Andrés Lá
zaro Lobo y de doña Juana de Brito Ga- 
viaon, ricos y de noble alcurnia. Fue uno 
de los mas distinguidos ingenios lusitanos 
del siglo xYii, sobresaliendo en las églogas 
y rimas pastoriles; celebrado de Lope y de 
sus mas ilustres contemporáneos.

Vivió retirado de la corte, y murió des
graciadamente, ahogado en el Tajo, nave
gando en un pequeño barco de Santarem á 
Lisboa.
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Publico SUS obras desde 1596 á 1630. En 

la primera fecba los liomances (dos partes); 
y sucesivamente la Primavera, primeira 
parte, que tradujo al castellano Juan Bau
tista Morales (Montilla, 1629); el Paslor pe
regrino, segunda, y el Desenganhado, terce
ra parle de la Primavera; las Églogas pastori
les; el poema: O Condestabre de Portugal; La 
Jornada de Felipe ¡11 á Portugal, en \ers,o 
castellano; La Corte na Aldcya, que tradujo 
el mismo Morales (Montilla, 1652), y un 
Canto elegiáco, sagrado. Estas obras, á ex
cepción de la última, se reimprimieron jun
tas en Lisboa, año 1723. Como ya va dicho, 
Lobo retocó y cercenó á su arbitrio la co
media : Eufrosina ^ de Ferreira de Vascon
celos.

Citanse póstumas dos producciones su
yas: la Historia da Arbore triste, en octavas, 
y el
Auto del Nacimiento de Christo, y edicto del empera

dor Aíigusto César,—Lisboa; por Domingo Carnei
ro, 1676; 4.®

RODRIGUEZ MONTESINOS (don diego).
El avance de Ceilan, y trabajos de Alarache.

Manuscrito:en la biblioteca de Osuna.

RODRIGUEZ OSORIO (don pablo).
Lo que va de cetro á cetro, y crueldad de Inglaterra.

Ha sido atribuida á don José de Cañizares. (Catá
logo del señor Duran.)

ROEL (SALVADOa francisco).
Entremés sin título, que comienza :

Ben venido, meu compadre.

ROJAS (bachiller Fernando de).
Como la tragedia griega se compuso de los relieves 

de Homero ( dice don L. F. de Moratin , Orígenes del 
Teatro español, nota treinta y tres al Discurso preli
minar), la comedia española debió sus formas á la 
Celestina. Esta novela dramática, escrita en excelente 
prosa castellana, con una fábula regular variada por 
medio de situaciones verosímiles é interesantes, ani
mada con la expresión de caractères y afectos, la 
íiel pintura de costumbres nacionales y un diálogo 
abundante de donaires cómicos, fue objeto del estu
dio de cuantos en el siglo xvi compusieron para el 
teatro.

El trabajo literario (escribe Ticknor),que echó en 
seguida los cimientos del Teatro español, es la Celes- 
lina, historia ó novela dramática..... ; y aunque por su 
extension y estructura no es creíble se haya repre
sentado nunca , su espíritu y movimiento dramático, 
han dejado huellas inequívocas de su influencia en el 
drama nacional.

Conformes con estas opiniones la mayoría 
de los críticos é historiadores de nuestra li
teratura, justo será que en el Catálogo de 
dramáticos españoles demos lugar al autor 
ó autores de la Celestina y á sus imitadores.

El bachiller Fernando de Hojas acabó la 
comedia de Calysto y Melyvea e fve nascydo 
enlaPvevla de Montalvan. Tal es el letrero 
acróstico que nos presentan las once octa
vas de arle mayor puestas ai frente de la 
obra : secreto descubierto á los lectores por 
Alonso de Proaza, corrector de la edición 
que de ella se imprimió en Sevilla, año de 
1502.

Inútilmente se buscarán en la patria de 
Fernando de Rojas, villa de consideración, 
y que lo fue mucho mas, situada á catorce 
leguas de esta corte, y cinco de Toledo, no
ticias, tradiciones, ni aun siquiera noticia 
de tan peregrino ingenio. He residido en ella 
largas temporadas, y por fruto de mis inda
gaciones solo puedo indicar que cuenta en
tre sus mas antiguas familias á una rama de 
los Rojas, de reconocida hidalguía, y cuyo 
último vástago vivia en estos últimos años.

La edición mas antigua que á la presente 
fecha se conoce de la Celestina, comedia de 
Calisto y Melibea, se imprimió con este tí
tulo en Medina del Campo, año de 1499, 
según afirma el señor don B. C. Aribau {Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Rivade- 
neyra, tomo iii); y en Búrgos, por Fadrique, 
aloman de Basilea, 1499, según se infiere 
del ejemplar que, procedente de la biblio
teca Heberiana, tuvo á la vista y describe 
Brunet. Acaso la imprimieron las prensas de 
una y otra población en el mismo año expre
sado. Como quiera, es lo cierto que está, ó 
estas dos primeras ediciones van divididas 
en solos diez y seis actos. Encabezada por una 
carta, anónima, la misma que va en todas 
las ediciones posteriores, de El Autor á un 
su amigo; ]eemos en este documento, que 
hallándose aquel ausente de su tierra y de
seando pagar con algún obsequio las muchas 
mercedes que de la liberalidad del tal amigo 
tenia recibidas, como hubiese llegadoá sus 
manos un escrito de estilo elegante, jamás 
en nuestra lengua castellana visto ni oido, que 
dentro de una ingeniosa ficción, y á vuelta 
de agradables donaires encerraba saludables
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avisos y consejos contra lisonjeros y malos sir
vientes y falsas mujeres hechiceras, escrito que 
no tenia firma, pero que algunos atribuían á 
Juan de Mena y otros á Rodrigo Cota, le 
creyó de gran necesidad, no solo para su 
amigo, cuya juventud, de amor ser presa y 
lastimada se le representaba haber visto, sino 
para la común patria de ambos, abudante 
en galanes y enamorados mancebos, y se de
terminó á remitírsela como precioso regalo. 
Pero aunque de los párrafos que acabamos 
de extractar no resulta que la obra estuviese 
solamente empezada , de los últimos aparece 
que el autor de la carta , jurista, por recrea
ción de su principal estudio {del cual él mas 
se preciaba}, en quince dias de vacaciones, 
mientras sus socios se hallaban en sus tier
ras, se entretuvo y detuvo^N acabarla. Pide 
no se le culpe, si, á ejemplo del primitivo 
autor que temeroso de detractores y nocibles 
lenguas quiso celar y encobrir su nombre, é\ 
no expresaba tampoco el suyo, mayormente 
siendo la obra, aunque discreta, ajena de su 
facultad. Y añade que para disculpa de todo, 
ofrecía los metros que á continuación iban 
estampados, y son las octavas acrósticas. En 
ellas, encareciendo la utilidad y belleza de 
la obra, declara que la vió en Salamanca:

Yo vi en Salamanca la obra presente: 
Movíme à acabarla por estas razones: 
Es la primera que esló en vacaciones; 
La otra imitar à persona prudente; 
Y es la Anal ver ya la mas gente 
Vuelta y mezclada en vicios de amor.

De esta carta ó dedicatoria, y del prólogo 
queen ediciones posteriores la sigue, del 
cual hablarémos luego, se ha deducido, á 
falta de otros documentos, que Fernando de 
Rojas era á la sazón estudiante de Leyes en 
la Universidad salmanticense. Escribía, sin 
duda , su obra antes del año 1492 (pues que 
en el acto tercero alude, como á novedad 
grande, no sucedida, y de aquellas cuyo 
anuncio sorprende , á la conquista de Gra
nada) y con posterioridad á 1480, fecha del 
establecimiento de la Inquisición, si es que 
se refieren á castigos de este tribunal cier
tos pasajes de los actos cuarto y sétimo.

Aunque Fernando, por los años 1490, aun 
no pasase de los veinte y cinco, todavía pudo 
ser muy bien el Fernando Rojas, de quien 

existe una composición poética en el pre
cioso Cancionero manuscrito del último ter
cio del siglo XV, existente en la biblioteca de 
S. M.,que describen el señor marqués de Pi- 
dal en el Cancionero de Baena, y los señores 
Gayangos y Vedia al anotar el tomo i de la 
Historia, de Ticknor. Pero de ningún modo 
creemos que sea el Rojas á quien hace refe
rencia la siguiente nota que al fin de un Trac- 
tado de la fascinación ó aojamienlo se lee en 
cierto códice mencionado por dichos seño
res traductores y anotadores del Ticbior:

Acabó describir este libro Fernando de Rojas, en 
el mes de octubre del nascimiento del nuestro salva- 
vador Jhu. Xpo., año de wcccclvi años.

Del prólogo puesto á continuación de la 
carta dedicatoria y los versos acrósticos en 
todas las ediciones de la Celestina, desde la 
impresa en Salamanca por Martin Polono, 
año de 1300, aparece claramente, y así se 
infirió por Moratin, Amarita y otros, de 
quienes fue desconocida la de 1499, que 
la obra se había ya publicado anteriormente 
con el nombre de COMEDIA, y con rúbricas ó 
sumarios al principio de cada acto, puestos 
por los impresores; que había sido objeto de 
varios y encontrados pareceres , y que mu
chos , litigando sobre el nombre, opinaban 
que no debía de llamarse comedia, pues 
acaba en tristeza, sino que se llamase trage
dia.

El primer auctor, dice seguidamente Rojas, quiso 
dar denominación del principio, que fue placer, é 
llamóla comedia; yo....  parti agora por medio la 
porfía é llaméla tragicomedia. Asi que (prosigue), 
viendo estas contiendas, estos dísonos y varios juicios, 
miré adonde la mayor parte acostaba, y hallé que 
querían que se alargase en el proceso de su deleyte 
destos amantes, sobre lo cual fui muy importunado; 
de manera que acordé, aunque contra mi voluntad, 
meter segunda vez la pluma en tan extraña labor y 
tan ajena de mi facultad, hurtando algunos ratos á mi 
principal estudio, con otras horas destinadas para re
creación, puesto que no han de fallar nuevos detrac
tores á la nueva adición.

Hé aquí perfectamente explicado lo que 
indicamos arriba con relación á Brunet y á 
Wolf; la comedia tiene únicamente diez y seis 
actos en la edición de Medina del Campo ó 
deBúrgos, 1499 (ó sea en las dos); los otros 
cinco fueron por Fernando de Rojas adicio
nados para la impresión de Salamanca del 
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año de 1500. Asi, pues, habiéndose hecho 
por esta, directa ó indirectamente, las su
cesivas , no es conocida la primitiva obra 
del ingenioso bachiller, sino por los que han 
logrado ver la rarísima edición ó ediciones 
de 1499.

Vuelve á referirse Fernando de Rojas en 
el prólogo á su principal estudio, y habla de 
horas destinadas para recreación. Según el 
cálculo formado, debia llegar en aquella fe
cha por lo menos á la edad de treinta años. 
Parécenos que sus estudios se prolongaban 
ya demasiado. Como el cálculo estriba me
ramente sobre la alusión, de sentido algo 
equívoco, á la toma de Granada, tal vez es er
róneo, y nuestro bachiller escribía su obra 
cinco ó seis años despues de aquel suceso.

¿ Qué fue de tan clarísimo y señalado in
genio? ¿Acaso murió jóven? ¿O le ocupa- 
paron luego exclusivamente los deberes y 
tareas de su profesión?

En 1520 Castilla y Valencia eran teatro 
de la mas lamentable y desgraciada lucha 
civil. En Toledo resonó el primer grito de 
insurrección que produjo las Comunidades: 
Toledo les diósu mejor caudillo, y fue su úl
timo baluarte. Vencida la revolución, el em
perador y rey don Cárlos otorgó en Valla
dolid, á 28 de octubre de 1522, un perdón 
general, bien distante de serlo, puesto que 
de él quedaban exceptuadas 291 personas, 
inclusos 21 justiciados y 2 difuntos, para pro
ceder contra ellos y contra sus bienes confor
me á justicia. La extensa lista de los exclui
dos nos presenta, en su cuarta decena yá 
continuación de Francisco de Rojas, vecino 
de Toledo (diputado que fue en la Junta Santa 
por aquella ciudad), á Fernando de Rojas, 
vecino de la misma. Llamamos la atención 
sobre este dato no indicado, que sepamos, 
hasta el dia, á pesar de lo público del docu- ’ 
mento que le contiene.

Moratin, Gallardo, Blanco White y Ger- 
mond de Lavigne, se han inclinado á la 
opinion de Lorenzo Palmireno, que juzgó ser 
la Celestina obra toda de una misma pluma. 
Puede contrario sentir el autor del Diálogo 
de las lenguas, y le han seguido Lampillas y 
otros autores. Existe un testimonio muy res
petable en favor de esta última opinion. Alon
so de Villegas Selvago, natural de Toledo, en 

los versos que anteceden á su comedia: Selva- 
gia, impresa allí en el año 1554, y una de las 
primeras imitaciones de la Celestina, habla 
de Rodrigo Cota, diciendo que aun quando 
fue pobre y de bajo lugar, su ciencia le hizo 
capaz de comenzar la gran Celestina, que des
pues acabó Rojas con felicísimo ingenio, que 
nunca podrá ser bastante alabado. Atestiguó 
lo mismo el editor impresor del Diálogo en
tre el amor y un viejo, de Cota, en la por
tada de su edición de Medina del Cam
po, 1569 (1).

Catálogo de ediciones de la Celestina.
El señor don Buenaventura Carlos Aribau al reim

primir esta célebre novela dramática, ilustrándola 
eruditamente en la Biblioteca de Autores españoles, 
de M. Rivadeneyra, tomo iii, año de 1846, indicó, sin 
dar pormenores ni explicación alguna sobre este pun
to, que la Celestina habia salido á luz por primera 
vez en Medina del Campo, año de 1499. Ignoramos si 
esta noticia, que también por primera vez (! !) se es
tampaba en España, fue acaso tomada del artículo que, 
en 184S liabia publicado el erudito hispanista don F. J. 
Wolf acerca de este curioso particular bibliográfico 
en el Diccionario aleman de la conversación ; porque 
no hemos logrado ver esta obra, ni saber del tal ar
tículo mas que por la indicación ligerísima de Tick- 
nor; pero sí podemos decir y es cosa bien notoria, 
que no fue sacada del que Brunet tenia escrito y es
tampado en su Manuel du libraire, tomo i, desde el 
año de 1842.

A este artículo, pues, del bibliógrafo francés, ha
bremos de acudir aquí, trasladándole íntegro en su 
parle mas esencial.
Celestina. Tragi-comedia de Calixto y Melibea.—Búr- 

gos, 1499.
Edición extremadamente rara y desconocida de los 

bibliógrafos españoles. Según todas las apariencias 
es la mas antigua.

Volúmen en 4.° gótico, sin foliatura, con láminas 
grabadas en madera : signaturas ai-m. El primer cua
derno solo tiene siete hojas; tal vez lalta en este ejem
plar la portada. (Sin duda falta, y con ella la carta de 
El autor á un su amigo.) El fólio ai presenta una vi
ñeta en madera y este epígrafe: Argumento delpri- 
mer auto áésta comedia: Melibea. Calisto.

«El último cuaderno signado m consta de cuatro ho
jas, y en la postrera hállase estampado el sello del 
impresor, á saber: un león, que sostiene con sus gar
ras un escudo con la inscripción : F. A.Basilea. (Fa- 
drique aleman de Basilea). Alrededor de la ca
beza del animal se lee en una cinta el lema : Nihil 
sine causa, y la data 4499. Compárese y véase la

(11 El autor de la revista periódica Variedades ó Mensajero 
deLóndres (don José Blanco White) opinó en su número ter
cero (224 à 246) que toda la Celestina debia de ser obra de 
una misma pluma. Le impugna Salva: A Catalogne of Spanish 
and Porluguese books.—London 1826, 1829; en Ia parte pri
mera; páginas 34 y 55. 
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identidad de este sello con el de la edición del Dante 
traducido, por Villegas, hecha por Fadrique en Bur
gos, 1513.» (En efecto, es igual con ligera diferencia 
al aquí descrito: en el centro del escudo tiene el mo
nograma del impresor: su nombre y patria en otra 
cinta debajo : en la de arriba no se ve fecha alguna, 
pero está el hueco en blanco donde debió de hallar
se estampada. ¿Acaso Fadrique imprimiría primera
mente en Medina del Campo ?)

«El texto en esta edición (continua Brunet) se di
vide en diez y seis actos, pero debe observarse que el 
argumento del décimosexto es enteramente idéntico 
al del vigésimoprimeroy último en la de Sevilla, 1302, 
la cual contiene además en todo su contexto numero
sas adiciones y variantes respecto de la primera, que 
describimos, y cuyo ejemplar, habiendo pertenecido á 
la Biblioteca Heberiana, fue adquirido para la de 
Mr. de Soleinne en precio de 2 libras esterlinas y 2 
scbel.»

La division del primitivo texto en diez y seis actos, 
y el originario título de Comedia, son los dos úni
cos datos que Ticknor nos comunica del artículo de 
Wolf.

Celestina. Tragieomedia de Caliste y Melibea. — Sa
lamanca, Martin Polono, 1300.
Sevilla, Estanislao Polono, 1301; 4.“
Sevilla, 1502; 4.“
Salamanca, 1302 ; 4.“
Zaragoza, 1307.
Milan, por Zennoti da Castrone, 1314.
Valencia, por Juan Joffré, 1314; 4.®
Venecia, 1313.
Sevilla, 1323; 8.®
Sevilla, por Jacobo y Juan Croraberger, 1325; 4.®
Venecia, 1323.
Toledo, 1326 ; 4.®
Valencia, por Juan Viñao, 1329.
Venecia, 1331 ; 8.®
Sevilla, 1334. (Con la Segunda Celestina, de Feli

ciano de Silva.)
Venecia, por Stephano da Sabbio, 1334; 8.® (Con 

la de Silva.)
Venecia, 1333.
Sevilla, por Domenico de Robertis, 1336 ; 4.®
Génova,1338.
Toledo, por Juan de Ayala, 1338.
Sevilla, 1539.
Ambéres, por Guillóme Montano, 1339; 8.®, letra 

redonda.
Medina del Campo, sin año. (1330 á 1340); 8.®, gó

tico.—Brunet.
Zaragoza, por Diego Hernández, 1543; 8.®
Ambéres, por Martin Nució, 1545; 12.®
Venecia, por Gabriel Giolito, 1553; 8.®
Venecia, 1356.
Salamanca, por los herederos de Juan de Junta, 

1538.
Cuenca, Juan de Cánova, 1361.
Alcalá, por Francisco de Cormellas, 1363 ; 8.®, letra 

redonda.
Barcelona, 1566.
Alcalá, por Pedro de Robles, 1569; 8.®

Salamanca, por Martin Marés, 1569.
Salamanca, por Mathias Gast, 1370.
Toledo, por Francisco de Guzman, 1373; 12.®
Salamanca, Gaspar Portonarüs, 1374; 12.®
Valencia, 1375.
Salamanca, Andrés Restant, 1590; 12.®
Ambéres, Plantino, 1390; 12.®
Alcalá, por Fernando Ramirez, 1591.
Ambéres: Plantino, 1593; 8.®
Sevilla, 1399; 12.®
Ambéres, Plantino, 1399; 16.®
Ambéres, Plantino, 1601.
Madrid, por Andrés Sanchez, 1601.
Zaragoza, 1607; 12.®
Madrid, por Juan de la Cuesta, 1619.
Pamplona, por Cárlos Labayen, 1633. (Con traduc

ción francesa.)
Rúan, 1633. (Con traducción francesa.)
Rúan, 1634 ó 1644. (Id. id.)
Madrid, por don León Amarita, 1822 ; 8.°
Madrid, por don León Amarita, 1833; 8.®, mas cor

regida , y el prólogo del editor con nuevas notas y rec
tificaciones.

Barcelona, Tomás Gorchs, 1841 ; 8.®marquilla. Edi
ción hecha por la de Zaragoza, 1507 ; y con un exce
lente prólogo crítico y notas por...

Barcelona; con estampas.
Madrid, tomo ni de la Biblioteca de Autores espa

ñoles, de M. Rivadeneyra, 1846, ilustrada por el señor 
Aribau.

Puede verse en Brunet una extensa noticia de las 
traducciones de esta célebre novela dramática.

ROJAS (don francisco de). Procurador 
del número de Toledo.
Las bodas en el suplicio, y pinares de Cuenca. 

Manuscrito, biblioteca de Osuna.

ROJAS (licenciado francisco de).
Comedia nueva intitulada de Nuestra Señora de la 

Novena que está en San Sebastian de Madrid. Com
puesta por el licenciado Francisco de Rojas, natu
ral de la misma villa, y capellán menor del Hospi
tal General de ella, en 6 de marzo de 1641.
Manuscrito de letra del siglo xvin, en el códice 

M-177 de la Biblioteca Nacional. En los Catálogos sclo 
se halla citada una comedia de Nuestra Señora de la 
Novena, de Lanini.

ROJAS ALARCON (ANDRÉS de).
(Véase ANDRÉS DE ALARCON Y ROJAS.)

ROJAS Y PRIETO.
Palas y Mercurio.

(Catálogo manuscrito de Gamez.)

ROJAS Y SANDOVAL (don francisco de).
El Manchego mas honrado, y bandido por su honra, el 

valiente Pedro Ponce.
Declárase el nombre del autor en el Catálogo del 

señor Duran.
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ROJAS VILLANDRÂNDO (agustin de). 
Extrañas y originales circunstancias ofrece la 
biografía de este singular escritor. Referida 
por él mismo en una obra suya de invención 
ingeniosa y de gran valor para nuestra Iiisto- 
ria literaria, se compone y forma de un con
junto de aventuras posibles, de sucesos in
verosímiles y de confesiones que están por 
cierto muy léjos de ser honrosas para el que 
las hace y las estampa. Dejados aparte los 
versos laudatorios, escritos por diferentes 
personas masó menos conocidas, que se 
leen al frente de esa dicha obra y de otra 
posterior de Rojas que también contiene al
gunas noticias de su vida, ni el mas peque
ño testimonio hallamos en impresos ó ma
nuscritos de su tiempo que confirme la rela
ción que de ella nos hace: ni aun siquiera la 
existencia de su persona. Habremos, pues, 
de atenernos á sus dos libros: El viaje entre
tenido {Madrid, 1605) y El buen Repúblico 
(Salamanca, 1611), procurando compendiar 
los datos biográficos que de sí nos cuenta.

Nació en Madrid y su calle del Postigo de 
San Martin, por los años de 1577. Sus padres 
fueron Diego de Villandrando, receptor del 
Rey, natural de Melgar de Fernamental, y 
Luisa de Rojas, de San Sebastian, de Guipúz
coa. El abuelo paterno, Diego de Villandran
do, y un hermano de éste, naturales del va
lle de Rivadeo, dieron muerte allí á un 
hidalgo, y fugitivos pararon en Villadiego 
(Búrgos), donde les amparó el condestable 
don Iñigo de Velasco, señor del pueblo, 
quien hizo casar al Diego en la inmediata villa 
de Melgar.—Nacieron de este enlace el pa
dre de nuestro Agustin, y otros tres hijos.

Agustin de Rojas despues de haber se
guido estudios , según se infiere , desde los 
nueve á los trece años de su edad, entró á 
servir de paje, y á los catorce «dejó su tierra

Por su gusto y ser soldado, 
Porque sin él no lo hiciera,» 

pasó ála de Sevilla, sentó plaza en Castille- 
ja y destinado á la campaña de Francia, se 
embarcó en Sanlúcar de Barrameda. Des
pues de una peligrosa navegación arribó á 
Bretaña; trabajó por mas de dos años en las 
fortificaciones del puerto de Blaubete; halló
se en várias acciones de guerra, en que ganó 
(dice) mucha honra, una honrada ventaja y 

con ella estuvo ya para alcanzar una bande
ra. Pasando de Nántes á Blaubete en una 
galera donde iban muchos forzados españo
les, se alzaron éstos con la nave y aportaron 
á la Rochela, donde quedó Rojas prisionero, 
y estuvo sirviendo á un tal monsieur de Fon- 
tena {sic}, hasta que él y sus compañeros 
fueron canjeados con diez ó doce rocheleses 
que andaban al remo en nuestras galeras. 
Salió en corso la vuelta de Inglaterra, sir
viendo así por espacio de dos años: al cabo 
de este tiempo desembarcó en Santander, y 
obtuvo licencia para venir á la corle á ciertas 
diligencias: aquí enfermó por aquel tiempo y 
estuvo á la muerte.—Esparcido el relato que 
vamos extractando en diversas partes del li
bro es difícil de coordinar : su falta de fechas 
imposibilita en gran manera este trabajo.— 
Infiérese que nuestro aventurero militó asi
mismo en España, y que despues de su refe
rida enfermedad volvió al servicio en las gale
ras. Andando con ellas vino á Málaga, donde 
buscó un escritorio para descansar: acomo
dóse con un pagador que le llevó por su escri
biente á Granada; hallóse bien, y llegó á te
ner vestidos y cadenas, que fue (dice) el pri
mero de sus milagros. Contaba á la sazón 
veinte y dos años (1599). Hubo despues de 
perder esta conveniencia; volvióse á Málaga, 
y continuó allí su milagrosa carrera. Retraí
do en la iglesia de San Juan por una muer 
te, estuvo dos dias cercado; salió al fin 
« hambriento y con una determinación es
pantable» , pero tuvo la suerte de hallar 
al paso una hermosa mujer que, prenda
da de él y sabido su intento, le disuadió 
é hizo volver al sagrado asilo; concertó la 
desgracia en trescientos ducados, y se que
dó, por salvarle, reducida á la última mise
ria. El galan Rojas la tenia oculta en una 
casa, y para mantenerla pedia limosna, ó ya 
escribía sermones á un fraile, « quitó capase, 
destruía las viñas, asolaba las huertas, tiró 
mas de dos meses la jábega y estuvo para ser 
cautivado en el barco. Por fin, un dia no te
niendo que llevarla de comer.......no sabe
mos qué otro nuevo milagro hizo ; porque al 
llegar á este punte se enternece y corta la 
relación.

Dedicóse entonces álaprofesiónhistrióni- 
ca (que debió de ser ya mediado e.1 año
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de 1600, en que se permitieron las comedias 
prohibidas desde 1398); representó en Ron
da, Granada y Sevilla; en esta última ciudad 
por bastante tiempo, formando parte de la 
compañía de Gomez, con Ribera, Artiaga, 
Reyes, Antequera, Enriquez, etc., y des
pues de la famosa de Antonio de Villegas. 
En Ronda perteneció á la de un cierto An
gulo.

No llegó Rojas, ni aspiró tampoco á ser un 
actor de primer orden: su cargo en la farán
dula y su papel en las tablas eran principal
mente literarios; él componía y recitaba las 
LoaSy y alguna vez aumentaba con tal cual 
drama suyo el caudal de la compañía.

Vesme aquí (dice en su discurso Al vulgo que pre
cede al Viaje entretenido), vesme aquí agora en la 
Comedia, de donde te conozco por las Loas que digo 
y lo poco que en ella represento: estas, sabes la honra 
que me han dado, las veces que las he dicho, los 
hombres de buen entendimiento que las han loado 
y la mucha gente vjue me las ha pedido.

Estas Loas, cuya publicación fue el prin
cipal objeto de Rojas en la de su Viaje en- 
treteuido, son verdaderamente un modelo 
en su género; escritas con extraordinaria sol
tura y aun elegancia, versan sobre diferen
tes asuntos, ya panegíricos, ya críticos, ya 
puramente descriptivos, pero siempre des
envueltos con maestría, con erudita copia 
de noticias que indican la vária instrucción 
del autor, y á menudo sazonados con chistes 
y donaires que realzan mas y mas su interes 
y que en las tablas debían de producir grande 
efecto. De estas piezas es muy notable por su 
importancia histórico-literaria la célebre Loa 
de la Comedia, á que tan repetidamente ne
cesitamos hacer referencia.

Por este carácter mismo de actor cómico 
y escritor festivo-dramático, disfrutó Rojas 
en Sevilla de gran popularidad, á que sin 
duda contribuía su trato rumboso y despren
dido que, según el uso de aquella época, no 
conociéndosele para sostener tales gastos 
ninguna propiedad ó renta considerable, le 
granjeó el irónico dictado de Caballero del 
milagro. Hace alusión á este remoquete al 
hablar del tiempo en que fue escribiente de 
un pagador, y despues al referir en su Loa 
de Todo lo nuevo aplace, el siguiente suceso:

Hallábase con la compañía de Villegas, y 
sin duda tenia cargo de cobrador ó deposita

rio, cuando cierto dia llegaron dos á pedirle 
dinero del de las entradas; y contestando 
que no podía disponer de él sin órden del 
autor, al otro dia volvieron con tres ó cuatro 
mas, todos armados, sacáronle á la calle y 
y junto á gradas le dieron una estocada por 
encima de la tetilla derecha; cuando ya se 
desmayaba llegó Villegas, acudió gente y le 
prodigaron toda clase de socorros, á bene
ficio de los cuales, y por especial milagro de 
Nuestra Señora de Atocha, sanó de la herida 
en solos tres días. Su restablecimiento se 
celebró en Sevilla con luminarias. Escribe, 
pues, en la Loa:

Los que me decían milagro 
Ya de veras me lo llaman; 
Que bien de milagro vive 
Quien de milagro se escapa.

En las noticias que sobre este caso añade 
fuera de la Loa, dice que poco despues fue 
el que le hirió asesinado en una procesión 
de penitentes por otro disciplinante. Averi
guóse quien éste era, y así no pagó Rojas.

De la compañía de Villegas pasó á la del 
famoso Nicolás de los Ríos, y con ella, se
gún parece inferirse, estuvo de nuevo y re
presentó en Granada. Préciase mucho de 
la determinación que allí tomó, jque fue 
(dice), los dias pasados, quando quitaron la 
comedia, poner una tienda de mercería, sin 
entenderlo, y salió tan bien, que vendía mas 
en un dia que otros en toda la semana».

Con Ríos , interlocutor del Viaje entrete
nido , y en cuya escogida troupe figuraban 
Ramirez, Solano (también introducidos en 
la misma obra), Rosales, Torres, Juana Váz
quez, etc.: pasó Rojas á Toledo, Segovia, y 
últimamente á Valladolid, donde por aque
lla fecha (mediados de 1602, según mi cál
culo), se hallaba establecida la corte. Sus 
loas debieron de ser allí muy celebradas; y 
á persuasion de sus amigos, se decidió en
tonces á imprimirlas, escribiendo la obrita 
en que van tan oportuna é ingeniosamente 
intercaladas. Salió á luz el Viaje entretenido. 
en Madrid, el siguiente año de 1603, dedi
cado á don Martin Valero de Franqueza, 
gentil hombre del Rey, caballero de la Ór
den de Santiago ; y honrado con veinte y 
cuatro composiciones laudatorias, suscritas 
por otros tantos autores, de los cuales seis son 
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damas, una de ellas la cómica Juana Vaz
quez. Figuran entre estos elogiadores, el 
doctor Tejada Paez, Salas Barbadillo, Juan 
de Pina, y los licenciados Juan de Valdésy 
Melendez, y Francisco Sánchez de Villa- 
nueva, que despues fue predicador insigne, 
arzobispo de Taranto y obispo de Canarias.

No debió Rojas de continuar luego por 
mucho tiempo ejercitando la profesión có
mica. A los ocho años de haber publicado 
su referido libro, imprimía en Salamanca 
el que tituló: El buen Repúblico, del cual 
consta que á la sazón era escribano del 
Rey y notario público del número de la 
Audiencia episcopal de Zamora, donde re
sidía. De esta nueva y algo singular transfor
mación, no parece que da en el libro termi
nantes pormenores. Dice solo, que desean
do retirarse de la vida cómica y «de aquella 
gran Babilonia del mundo d, y dudando qué 
estado elegiría, se resolvió finalmente á ca
sarse; pero que á poco de casado, le suscita
ron un pleito, que perdió; y sin duda per
dió también la mujer, pues añade: «El plei
to acabado, mi dinero consumido, entré con 
un genovés por su secretario... y en lugar 
de pagarme mi salario, llevóme rail duca
dos en dinero; huyóse y dejóme perdido, y 
tras quedarlo, me tuvieron veinte dias pre
so. Y así viéndome perdido, determiné ve
nirme á Zamora, donde al presente estoy, y 
adonde siempre he recibido particulares 
mercedes de sus ciudadanos.» Contaba en 
aquella fecha treinta y cuatro años de edad.

El buen Repúblico no ha sido todavía 
reimpreso, y así por esto como por haber
le prohibido la Inquisición, es en extre
mo raro. Su prohibición se fundó en las 
credulidades que contiene sobre horós
copos, etc.

A diferencia de su Viaje entretenido, que bien 
merece lal título (dicen los traductores del Ticknor), 
esta es obra grave en que se tratan materias de Es
tado y se discuten varios puntos de administración y 
gobierno... A pesar de todo, asoma de vez en cuando 
el humor festivo y fértil ingenio de su autor, quien 
en la pág. 328 introduce unas octavas, en ocasión de 
un pleito que le privó de su hacienda... La obra está 
escrita en forma de carta ó relación, contestando à 
unos amigos de Sevilla (Salustio y Delio), quienes le 
dan noticia de lo ocurrido en aquella ciudad en los 
nueve años de ausencia, y se las piden de tos países 
que ha recorrido.

Esto último demuestra con cuanta exac
titud hemos fijado su salida de Sevilla en el 
año de 1602.

No pasan de aquí las noticias que tene
mos de Agustin de Rojas Villandrando. No 
mereció de Cervantes, Lope , ni de otro al
guno de los escritores panegiristas la mas 
ligera mención. De Lope existe una come
dia titulada : El Caballero del Milagro, in
serta en la Parte quince de las suyas; pero 
allí no se nombra á Rojas, ni creo que se 
aluda á los sucesos de su vida.

De intento he omitido el referir los que 
Rojas nos cuenta relativamente á cuatro di
versas personas, que en ocasiones y lugares 
distintos le tuvieron por hijo suyo. Esto me 
parece, cuando menos, exagerado; el curio
so puede verlo en el prólogo Al vulgo, del 
Viaje entretenido.

Tan solo una comedia se conoce, que se
pamos, escrita por nuestro Agustin de Ro
jas. Titúlase: El natural desdichado; consta 
anónima en el Catálogo de Huerta ; posee 
su manuscrito autógrafo el señor don Agus
tin Duran.

Acaso esta fue la que se estrenó con su 
Loa del Jueves, donde dice:

Estrenamos hoy jueves, finalmente,
Una comedia mia : ruego al cielo
Que Dios la saque al puerto con bonanza
Del alterado mar de vuestros gustos, etc.

El Viaje entretenido, de Agustín de Roxas, natural 
de la villa de Madrid. Con una exposición de los 
nombres históricos y poéticos que no van declara
dos. A don Martin Valero de Franqueza , caballero 
del hábito de Santiago , y gentil hombre de la boca 
de su Magostad. Con privilegio de Castilla y Ara
gon.— En Madrid, en la Imprenta Real, u.oc.iii. 
Véndese en casa de Francisco de Robles; 8.“

El mismo.—Lérida, 1611 ; 8.°
El ffíísmo.—Madrid, 1614.
El mismo. — Barcelona, 1624. Con un retrato del 

autor.
El mismo. —Madrid , 1640. (Edición citada por Tick

nor.)
El mismo... —Quinta edición (?), corregida y enmen

dada según el expurgatorio del año 1747. To
mo i-ii. Con licencia: en Madrid, por don Benito 
Cano, año de 1793. Dos tomos en 8.°
Dedicatoria del autor.—Prólogos del mismo: Al 

vulgo. Al lector.—Voesias laudatorias : del doctor Te
jada Paez ; Alonso de Contreras; Juan de Piña;.lua
na Vazquez; doctor Francisco de Corcuera; don Juan 
Luis de Velasco; doña Juana de Figueroa; Salas 
Barbadillo; doña Antonia de la Paz; Leonardo el 
Cortesano; María de los Angeles; licenciado Fran
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cisco Sanchez de Villanueva; don Antonio de Ro
jas, caballero de Santiago; licenciado Francisco de 
Aranda; doña María de Guzman; Pedro Juan Ochoa; 
don Fernando de Ledesma; Felipe de Sierra; Luis 
Velez de Santander ; licenciado Juan de Valdés y 
Melendez; doña Inarda de Artiaga; Juan Jerónimo 
Serra; Jerónimo de León; don Alonso de Trujillo.

Esta obra, escrita en forma de diálogo, entre Rojas, 
Ríos, Ramirez y Solano, contiene treinta y ocho Loas 
en verso y prosa : de ellas solo tres dialogadas. Me 
refiero à la moderna edición, única que he visto.

Conócese además de este autor la comedia: 
El natural desdichado.

Manuscrito autógrafo que posee el señor don Agus
tin Duran.

Esta comedia consta anónima en el Catálogo de 
Huerta.

ROJAS Y ZORRILLA (don francisco de). 
Rojas Zorrilla, uno de nuestros seis prime
ros poetas dramáticos del siglo xvii, nació en 
la imperial ciudad de Toledo, de esclarecida 
familia, por los años de 1600 á 1605 (1). Fue
ron sus padres el alférez Francisco Perez de 
Rojas y doña Mariana de Vesga Ceballos, na
turales déla misma ciudad. Constan estas 
noticias de las pruebas que presentó para 
recibir el hábito de Santiago en el año 1641, 
examinadas por Alvarez Baena. Montalban 
le creyó equivocadamente hijo de Madrid, y 
como á tal le mcluyó y elogió en su Para 
todos (1632):

Don Francisco de Roxas (dice), poeta florido, 
acertado y galante, como lo dicen los aplausos de las 
ingeniosas comedias que tiene escritas.

Nada sabemos de sus estudios. Halla
mos un soneto suyo Al sepulcro de frey 
Lope Félix de Vega Carpio, en la Fama pos
tuma á la vida y muerte de este grande in
genio, á quien no debió mención alguna en 
el Laurel de Apolo (la Fama póstuma se 
colectó en los tres últimos meses de 1635); 
cuatro octavas, también bajo su nombre, 
entre las Lágrimas panegíricas á la muerte 
de Montalban, impresas á mediados de 
1639; y una décima suya con el expreso epí
grafe: De don Francisco de Roías Zorrilla, al 
frente de la segunda edición del Catálogo 
Real de España, de Mendez Silva, estampa
da á principios del expresado año de 1639.

Publicó Rojas sus comedias en dos tomos
(1) Acaba de hallar noticia auténtica y puntual de la fecha 

del nacimiento de Rojas Zorrilla el señor don Juan E. Hart- 
zenbusch : noticia que cuidarémos de insertar en los Apén
dices.

ó Partes; la primera en el año de 1640, y la 
segunda el de 1645; ambas salieron de las 
prensas de Madrid, donde el autor residía. 
En el prólogo de la segunda prometió una 
tercera parte, que no llegó á ver la luz pú
blica. Estos dos tomos de comedias se reim
primieron en Madrid, año de 1680; edición 
no menos rara que la primitiva.

No tenemos noticia alguna de la época 
ni del punto en que falleció nuestro insigne 
Rojas. Sabemos únicamente que, al escri
bir su auto de la Ascension de Christo, esta
ba próximo á cumplir los cincuenta y tres 
años ; porque así lo expresó al firmar el ori
ginal, que posee el señor don Agustin Du- 
rán (2).

El baron de Schack se toma gran pena 
con la noticia contenida en ciertos Avisos 
manuscritos de los sucesos de Madrid, desde 
febrero de 1636 á setiembre de 1642 (códice 
H-38 de nuestra Biblioteca Nacional) (3) re
lativa al asesinato de un celebrado y jóven 
poeta llamado Francisco de Rojas, que se 
perpetró á mediados de abril de 1638, y fue 
atribuido al resentimiento que en ciertos ca
balleros produjo un Vejámen literario dado 
en el palacio del Retiro.

Evidentemente la tal noticia se refiere á 
otro Rojas, si ya no es que el célebre dra
mático fue, en efecto, herido de gravedad, 
dando esto lugar á que se esparciese noticia 
equivocada ó falsa de su muerte (4).

(2) Si este auto no es acaso del otro licenciado Francisco 
de Rojas, madrideño, de quien despues hablarémos.

(3) Los Avisos, en que se da esta noticia,no son los de Pe- 
llicer, sino los de Barrionuevo,que ya hemos citado en otro 
lugar.

(4) El expresado Vejámen fue sin duda alguna dado en el 
certámen poético que se celebró en el Rúen Retiro con asis
tencia del Rey y de la corte, el dia 20 de febrero de 1637; 
uno de los festejos con que se aplaudió la elección de Fer
nando 111, rey de Hungría y Bohemia, para Rey de romanos. 
Este principe, hijo primogénito del emperador Fernando II 
(à quien sucedió sesenta dias despues), era esposo de la’in- 
fanta doña María, hermana de Felipe IV.—Aunque en la noti
cia referida por el señor Schack se dice que el asesinato de 
que hablamos, ocurrió por abril de 1658, yo me inclino á creer 
que esta fecha ha sido impresa ó escrita con equivocación, 
debiendo leerse 1637. Muéveme à ello la coincidencia de ha
ber desempeñado el cargo de fiscal en el expresado certámen 
de 1637, un poeta llamado cabalmente don Francisco de Rojas, 
según consta de la antigua Relación de esta justa ó academia; 
que se conserva en la biblioteca del Arsenal deParis; y según 
lo comprueba una cita de don Fernando de la Torré Farfan,- 
poeta del siglo xvn, á quien incluimos en esta obra; El ma
nuscrito , pues, de la Academia burlesca que se hizo en Buen 
Retiro á la Magestad de Philipo IV, el Grande, año de 1637,
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Don Jeronimo de Cáncer y Velasco en su 

Vejámen célebre, que hemos citado una y 
otra vez, dado en 1649, habla de Rojas en 
estos graciosos términos:

Volví la cara , y vi venir á un hombre que se las 
pelaba por caminar apriesa; iraia á mi parecer la ca
beza colgada de la prelina, y sobre los hombros una 
calabaza. Parecióme extraño el modo de caminar, y 
acercándose mas, conocí que era don Francisco de 
Rojas, que la priesa no le había dado lugar de poner
se la cabellera, y al pasar junto â mi, le dije ;

La priesa al reves te pinta, 
Hombre, para caminar, 
Yo siempre lie visto llevar 
La calabaza en la cinta.

Pasó como un trueno.... etc.

En el Indice general de comedias, publica
do por los herederos del librero Medel del 
Castillo (1736), se cita una comedia titulada: 
Las bodas en el suplicio, <(de don Francisco 
de Roxas, procurador del número de la ciu
dad de Toledo^). Indudablemente debió de ser 
este curial (y así lo afirma García de la Huer
ta) distinto del Rojas Zorrilla, caballero san- 
tiaguista. Pero no es ya este el último es
critor poético del mismo nombre que viene 
á sembrar de dudas el presente artículo. En 
el códice M-177 de la Biblioteca Nacional, 
se conserva copia de una Comedia de ¡Mues
tra Señora de la Novena, sacada en el siglo 
pasado del manuscrito de esta pieza, < com
puesta (dice, con referencia á dicho original) 
por el licenciado Francisco de Rojas, na
tural de Madrid, y capellán menor del Hos
pital general, en... 1641» .Bien pudiera ser 
este mismo el escritor del mencionado Auto 
la Ascension y el que trasladó otro Auto de 
la descension de Nuestra Señora á la Santa 
iglesia de Toledo, compuesto por Valdiviel- 
so ; traslado existente en la biblioteca del 
señor duque de Osuna con firma de su co- 

descrito por el señor Ochoa en su Catálogo, comprende el Car- 
ttl de los asuntos, que todos debían ser en burlas decentes, y 
presenta la lista de los jueces, que fueron: el principe de 
Esquilache.don Luis de Haro, el conde de la Monclova, Fran
cisco de Rioja, don Francisco de Calatayud, don Gaspar Bo- 
nifaz, Luis Velez de Guevara, don Antonio de .Mendoza, pre
sidente , Alfonso de Batres, secretario y don Francisco de Ho
jas, fiscal. Ofrece luego las poesías : entre ellas las hay de 
don Antonio de Solís, de Belmonte, Cáncer, Batresy del mis
mo Rojas. Este y Solís fueron agraciados con los primeros 
premios en todos los asuntos á que escribieron. De Rojas es 
un romance cuyo argumento es declarar: «Cual estómago es 
mas para envidiado: el que digiere grandes pesadumbres ó 
grandes cenas.»

piante «el licenciado Francisco de Rojas» y 
fecha de 21 de marzo de 1643.

Léese en la Collecçam política de Apoph- 
tegmas memoraveis, reunida y publicada por 
Pedro Joseph Suppico de Moraes (Lisboa 
oriental, na officina Augustiniana, anno1733) 
el siguiente donosísimo sonetode don Fran
cisco de Rojas:

Doni Francisco de Roxas define neste soneto a idade da 
mulber:

De quince á veinte es niña ; buena moza 
De veinte à veinticinco ; y por la cuenta, 
Linda mujer de veinticinco á treinta : 
i Dichoso aquel que en tal edad la goza !

De treinta á treinta y cinco no alboroza, 
Pero puede pasar con sal-pimienta ;
Mas de los treinta y cinco á los quarenta 
Cria niñas que labren su coroza.

Ya de quarenta y cinco es baxilera (t), 
Habla gangoso y juega del vocablo. 
De cincuenta cerrados da en santera;

Yá los cincuenta y cinco hecho el retablo. 
Niña, moza, mujer, vieja , hechicera, 
Bruxa y santera se la lleva el diablo.

En Rojas (dice el señor don Eugenio de Ochoa), pa
rece que se ven dos poetas distintos, enteramente dis
tintos : no solo en el carácter de sus composiciones, 
sino hasta en el estilo y en el lenguaje. Dejando aparte 
á Calderon, á quien ningún otro de nuestros poetas 
dramáticos aventajó en nada,Rojas iguala,si no su
pera , á todos sus rivales en pureza de locución , y su
pera á todos en nervio: su frase es siempre mas con
cisa y vigorosa; sus expresiones mas castizas y propias.. 
Entiéndase que esto es solo en su.s dramas buenos... 
Seria menester (dice antes) ser un verdadero insen
sato... para ver un modelo de locución ni de nada en 
la monstruosa comedia; No hay ser Padre siendo 
Rey,... que solo puede compararse en lo absurda... á 
la titulada ; Los áspides de Cleopatra.

Rojas no estuvo exento del culleranismo, 
que fue la obligada moda de su época.

Respecto al carácter de sus composicio
nes dramáticas, Rojas, mas inclinado al gé
nero trágico , se aventajó en él á todos sus 
contemporáneos. Su García del Castañar, es 
el mas admirable y mejor concluido drama 
de esta especie que hallamos en nuestro an
tiguo teatro. Por otra parte, en sus come
dias : Don Lúeas del Cigarral; Lo que son Mii- 
jeres; Abre el ojo; Don Diego de noche, y 
otras, supo desenvolver con felicidad ca
ractères rigorosamente cómicos y amenizar 
el diálogo con sazonados chistes.

Escribió comedias con Luis Velez de Gue
vara, don Antonio Coello, don P. Rósete

(í) Bachillera?
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Niño, don J. de Cáncer, etc. Su repertorio 
es bastante numeroso : la menor parte de 
él es la publicada en colección durante su 
vida, colección que ofrece la notable cir
cunstancia de no comprender su mas sobre
saliente drama.—De este repertorio, sin 
embargo, seria preciso, á no dudarlo, sepa
rar algunas piezas que en buena crítica pu
dieran mas bien atribuirse á los otros escri
tores de su mismo nombre y apellido.

Antonio Enriquez Gomez en el prólogo de 
su poema: Samson Nazareno (4656), refirién
dose á la época en que él escribió y dió al 
teatro sus comedias (4 629 á 1636), menciona 
entre los poetas dramáticos que por entonces 
florecían á nuestro don Francisco de Rojas.

Dances Candamo hace de él notable cita 
en su obra, no impresa, y cuyo original po
see el señor Gayangos, intitulada: Theatro 
de los theatres de los pasados y presentes si
glos : Historia escénica griega, romana y cas
tellana.—Hice que don Diego de Enciso 
empezó las comedias que llaman de capa y 
espada, y que le siguieron despues don Pedro 
Rósete, don Francisco de Rojas, Calderon, 
y de los mas modernos don Antonio de So- 
lis y don Agustin de Salazar, dignos todos de 
la mayor alabanza.

Hemos referido ya, con la duda consabi
da, que en la biblioteca del señor duque de 
Osuna existe copia de un auto de Valdivielso, 
con fecha de 21 de marzo 1643, trasladada 
por su agrande amigo el licenciado Francisco 
de Roxas'^.

Catálogo de las obras dramáticas de Rojas Zorrilla;
Manuscritos que existen en la librería del señor du

que de Osuna:
Peligrar en los remedios.

Autógrafa, al fin dice: «Acabado sábado nueve de 
diciembre 1634 para Roque de Figueroa.—Don Fran
cisco de Rojas y Zorrilla.»
La mas hidalga hermosura.

Copia, con la licencia para su representación de 
1648.
Nuestra Señora de Atocha.

Copia de 1644.
Hierusalen castigada.

Copia.
Saber de una vez.

Copia.
La trompeta del Juicio.

Copia.
Santa Taez.

Copia.

Judas Macabeo.
Copia.

La viña de Nabot. (Auto.)
Copia, con la licencia para la fiesta de Granada da 

1648.
El robo de Elena y la traición de Troya. (Auto.)

Copia.
Don Pedro Miago. (Comedia.)

(Sin nombre de autor.)
.^ El primer marqués de Astorga, y fronterizo espa

ñol. (Comedia.)
(Sin nombre de autor.) Siglo xvii. En la carpeta mo

derna , se atribuye á Rojas.
Entremés de El Doctor.

Manuscrito no original: biblioteca de Osuna.
En otras librerías particulares;

Elmas bueno y el mas malo.
Manuscrito inédito autógrafo; señor Durán.
Consta de tres jornadas de las cuales cada una 

constituye, con título aparte, un auto sacramental;
Primera: Lacena de Cristo.
Segunda: La venta de Cristo.
Tercera; Muerte y entierro de Cristo. y soledad de 

Maria.
“i Auto de La Ascension de Cristo nuestro bien.

Autógrafo, firmado: «Francisco de Rojas, de hedad 
de cincuenta y tres años aun no cumplidos.»

Librería del señor don Agustin Durán.
La gran comedia de Obligados y ofendidos, de Rojas.

Manuscrito del siglo xvn.
En el códice número 13 de mi librería. Este ma

nuscrito tiene al fin la siguiente nota : « En Granada 
la representó la compañía de Francisca López, y la 
apuntó en 8 de marzo de 1662, Timoteo.» Todas la» 
jornadas llevan la media firma de Manuel Vallejo, au
tor de compañía.
El Sotillo de Madrid.
Sanson. (Autos sacramentales.)

Se hicieron con otros en esta corte ; fiestas del Cor
pus Ae i de iumo 16U.

(Citados por Schack. Dudo que se hayan impreso.)
Primera parte de sus comedias. — Madrid, 1640.—

Madrid, 1680 ; 4.”
Contiene :

No hay amigo para amigo.
No hay ser Padre siendo Rey.
Donde hay agravios no hay celos.
Casarse por vengarse.
Obligados y ofendidos.
Persiles y Sigismunda {ó hallarse para perderse}.
Peligrar en los remedios.
Los celos de Rodamonte.
Santa Isabel, Reina de Portugal.
La traición busca castigo.
El Profeta falso Mahoma.
Progne y Filomena.
Segunda parte de sus comedias. — Madrid, 1648.—

Madrid, 1680; 4.®
Contiene :

Lo que son Mujeres.
Los bandos de Verona.
Entre bobos anda el juego.
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Sin honra no hay amistad.
Nuestra Señora de Atocha.
Abrir el ojo.
Los trabajos de Tobías.
Los encantos de Medea.
Lostres blasones de España. (Antes de nacer tnurien- 

do, y muriendo victoriosos, San Emeterio y Celedo
nio, mártires de Calahorra. De Rojas y Coello.)

Los áspides de Cleopatra.
Lo que queria ver el marqués de Villena.
El mas impropio Verdugo.

En la ¡ntilulada : Los tres blasones de España, etc., 
escribieron : la primera jornada, don Antonio Coello, 
las otras dos. Rojas.

Piezas dramáticas en Colecciones de Varios :
Casarse por vengarse.
Persiles y Sigismunda.

(Parte veinte y nueve de comedias de diferentes 
autores.—Valencia, 1636.)

(Va la primera atribuida á Calderon.)
Casarse por vengarse.
Persiles y Sigismunda.

■(Parte treinta de comedias famosas de varios auto
res.—Zaragoza, 1636.)
Santa Isabel, Reina de Portugal.

(Parte treinta y una de las mejores comedias que 
basta hoy han salido...—Barcelona, 1638.)
Los celos de Rodamonte.

(Doce comedias de varios autores...-Empresso en 
Tortosa, en la emprenta de Francisco Martorell, año 
de 1638.)
Obligados y ofendidos.

(Parte treinta y dos, con doce comedias de diferen
tes autores.—Zaragoza, 1640.)
Los trabajos de Tobías.
Morir pensando matar.
Vida y muerte del falso Profeta Mahoma.

(Parte treinta y tres de doce comedias famosas de 
varios autores.—Valencia, 1642.)
Los trabajos de Tobías. («La nueva.»)
Entre bobos anda el juego.

(Doce comediasdediterentes autores. Parlexxxxxw
año 1646.—En Valencia, á costa de Juan Sonzoni.) ’
Sin honra no hay amistad.
Los bandos de Verona; Mónteseos y Cápeteles.

(Parte cuarenta y una de comedias de varios auto- 
res.-Valencia, )
Del Rey abajo, ninguno. (El Labrador mas honrado,

García del Castañar. El conde de Orgaz.)
(Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1630.)
La mas hidalga hermosura.

(Parte cuarenta y tres de comedias de diferentes 
autores.--Zaragoza, 1630.)

ÍVa anónima, como de tres ingenios.)
(Parte cuarenta y tres... — Valencia, 1660.—Fa

jardo.)

Elmas impropio Verdugo por la mas justa venganza.
(Parte cuarenta y cuatro de comedias de diferen

tes autores.—Zaragoza, 1632.)
El Cain de Cataluña.

(El mejor de los mejores libros que han salido de 
comedias nuevas.—Alcalá, 1631.—Madrid, 1633.)

Los encantos de Medea.
(Parte sexta de comedias escogidas de los mejores 

ingenios de España. — Zaragoza, por los herederos 
de P. Lanaja, 1633-1634.)
Donde hay valor hay honor.

(Parte segunda de comedias de diferentes autores, 
citada por Fajardo. «Parte segunda de varios, anti
gua.»)
Auto sacramental : El Caballero del Febo.

(Navidad y Corpus Christi festejados por tos mejo
res ingenios de España.—Madrid, 1664.)
Auto s. : Galan, valiente y discreto.
Auto s. : Los Obreros del Señor.

(Fajardo asegura que este auto es de Calderon. )
Auto s. : Los árboles.
Auto s. : El gran palacio (1).

(Autos sacramentales y al nacimiento de Christo, 
con sus loas y entremeses. Recogidos de los mayores 
ingenios de España.—Madrid, 1673.)
No hay ser Padre siendo Rey.
También la afrenta es veneno.

(Escrita con Luis Velez y don A. Coello.)
(Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Colonia, 1697.)
Casarse por vengarse.
El mas impropio Verdugo,por la mas justa venganza.

(Comedias escogidas de diferentes libros de los mas 
célebres é insignes poetas.—Bruselas, 1704.)

(La segunda de estas va atribuida á Matos.)
Donde hay agravios no hay celos.

(P. 3.’)
No hay ser Padre siendo Rey.
Progne y Filomena.
Obligados y ofendidos.

(P. 6.^)
Don Diego de Noche.

(P. 7.«)
.’ La Difunta pleiteada (2).
Don Pedro Miago.

(P. 20.)
Selva de amor y celos.
La vida en el atahud.

(P. 32.)
La hermosura y la desdicha.

(P. 33.)
Varios prodigios de amor,

(P. 42.)
La prudencia en el castigo (3).
(P. 44.)

Los bandos de Verona.
(P. 43.)
En esta misma Parte cuarenta y cinco va con titulo 

de La mudanza en el amor, ■y atribuida á Montalban, 
la comedia que, denominada: La Esmeralda del amor, 
se halla suelta como obra de Rojas Zorrilla.

Comedias sueltas ;
Buena sangre es lo mejor.

(1) Este último va atribuido á Moreto, pero de su final cons
ta ser de Rojas.

(2) La Difunta pleiteada es acaso la de Lope, citada en el 
Catálogo de El Peregrino.

(3) Este título consta duplicado en Medel yen Huerta, como 
de Rojas y de Lope.
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Jornada de También tiene el sol menguante.

(P.24.) . .
(Con Luis Velez de Guevara y otro ingenio.) 
En la Parte xxiv va como de tres ingenios. El nom

bre de Rojas consta al fin :
Y (Ion Francisco de Rojas, 
A vuestras plantas procura 
Le concedáis generosos 
Un Víctor para dos plumas.

El nombre de Velez se expresa en un manuscrito 
de la biblioteca de Osuna.
Tercera jornada de El Bandolero Sol-Posto, 

(Con Cáncer y Rósete Niño.)
(P. 32.)

Tercera jornada de También la afrenta es veneno.
(Con Luis Velez de Guevara y don Antonio Coello.) 

Jornada de El Villano gran señor, y gran Tamorlan de
Persia
(Con..Villanueva y el maestro Gabriel de Roa.) 
Manuscrito antiguo : señor Duran.—Con título de 

La nueva ira de Dios, se ha atribuido á un don Jeró
nimo de Villanueva.

Comedia dudosa :
? Lo que hace un manto en Madrid.

Tai es el titulo de una comedia que se publicó fal
samente atribuida á Calderon. Esta pieza es una re
fundición de la que, titulada: En Madrid y en una 
casa, fue impresa el año de 1671 en la Parte treinta 
y cinco de Madrid, cuya trama, diálogo y lances, re
velan indudablemente la pluma de fray Gabriel Te
llez, según nuestros eminentes críticos Lista y Hart- 
zenbusch. Como esta última saliese á luz bajo el nom
bre de don Francisco de Rojas , ha sospechado con 
probabilidad el señor Hartzenbusch, que Rojas fue 
el autor de la mencionada refundición ; habiendo 
dado la vaga noticia de esta tal motivo al editor de 
la Parte treinta y cinco (el librero Antonio de la 
Fuente), para atribuir á Rojas la obra original de Te
llez, que imprimió por un manuscrito, cuyo acto ter
cero debía de estar incompleto y alterado. Cabal
mente es la jornada tercera la mas refundida y varia
da en Lo que hace un manto en Madrid.

Segundos nombres con que se hallan citadas algu
nas de sus comedias :
Abre el ojo {y aviso de los casados).
Los Bandos de Verona {Mónteseos y Cápeteles). 
Donde hay agravios no hay celos {el amo criado). 
Entre bobos anda el juego {Don Lúeas del Cigarral). 
El mas impropio Verdugo {por la mas justa venganza). 
No hay amigo para amigo {Las cañas se vuelven lan

zas), , ,
Obligados y ofendidos {y Gorron de Salamanca). 
Nuestra Señora de Atocha (La Patrona de Madrid).

ROJO (DONJUAN BERNARDINO). EstO autOf 

escribió á principios del siglo xviii ; com
puso, además de la comedia que se cita, un 
libro titulado: Ilustraciones várias, que nom
bra Clemencin en las notas al escrutinio de 
la librería de Don Quijote, á propósito del 
Jardin de flores, de Antonio de Torquemada,

Cada cual lo que le toca. 
La confusion de fortuna. 
El desafio de Cárlos V. 
? Don Gil de la Mancha. 
Los encantos de la China. 
?La Esmeralda del amor. {La mudanza en el amor.) 

Atribuida con este segundo título à Montalban.) 
? Lo que mienten los indicios. 
Lo que Dios al hombre precia. 
? La Loca del cielo. 
Lucrecia y Turquino. 
Los Mártires de Valencia. -V 
Mas vale maña que fuerza. 
El Médico de su amor. 
Murmuraciones de aldea. 
Nadie haga bien á traidores. 
No hay duelo entre dos amigos. 
No intente el que no es dichoso. 
Numancia destruida.
Saber de una vez. 
San Aíanasio.

Autos sacramentales: 
Los Acreedores del hombre. 
El cerco de Sevilla.
Nuestra Señora del Rosario, y corona mas hermosa. 
El patio de palacio. 
El Rico avariento.
El robo de Elena y destrucción de Troya. 
Sanson.
El Sotillo de Madrid. 
La viña de Nabot.

(Entre estos autos deben estar los que se inserta
ron en el libro [que no he visto] de Autos sacramen
tales con cuatro comedias nuevas.—-M&árid, -16SS.)

Comedias que escribió con otros autores:- 
Segunda jornada de El Catalan Serrallonga y Ban

dos de Barcelona.
( Con Luis Velez de Guevara y don Antonio Coello.) 
{Parte treinta de comedias famosas de varios auto

res.—Zaragoza , 1636.) 
Segunda jornada de El pleito que tuvo el Diablo con 

el Cura de Madrilejos.
(Con Luis Velez de Guevara y Mira de Amescua.) 
{Flor de las mejores doce comedias de los mayores 

ingenios de España.—Madrid, 1632.) 
Tercera jornada de La Baltasara.

(Con Luis Velez de Guevara y don Antonio Coello.) 
(P. 1.*)

Tercera jornada de El Monstruo de la fortuna : la La
vandera de Ñapóles, Felipa Catanea.
(Con Calderón y Montalban.) 
(Partes 7.® y 24.) (1)

Jornada del El Monstruo de la fortuna: la Lavandera 
de Ñápales, Felipa Catanea.
(Con Luis Velez de Guevara y don A. Coello.) 
Diversa de la anterior ; impresa suelta; anónima, 

según Fajardo.
Segunda jornada de El mejor amigo el muerto, y for

tunas de donjuán de Castro.
(Con ¿Calderón? y Belmonte Bermudez.) 
(P. 9.®)
(1) Anónima.
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compilación de las mas absurdas y ridiculas 
patrañas y creencias vulgares.

Mal año (dice), para el Ente dilucidado, del padre 
Fuentelapeña ; las Conversaciones instructivas, del pa
dre Arcos, y las Ilustraciones várias, de don Juan Ber
nardino Rojo. EüelJardinde flores se ven...,etc.,etc

Residió en Sicilia, donde imprimió su co
media : El amor correspondido, que dedicó 
al teniente general gobernador de las armas 
de Felipe V en aquella isla, don Francisco Pió 
de Saboya, Moura, Corte-Real y Moneada.
El amor correspondido, sin poder hallar su centro.—

Mesina, 1713; 12.“
El Esclavo de MARÍA.

ROJO (joSÉ [jusepe]).
Jornada de La esclavitud mas dichosa, y Virgen de 

los Remedios.
(Con don Francisco de Villegas.)
(P. 23.)

Jornada de Las niñeces de Roldan.
(Con don Francisco de Villegas.)
(P. 33.)

Loa para la compañía de Vallejo.
^® entremeses, bailes y loas. — Zaragoza, 

1676.)

ROJO (manuel).
Jácara con la glosa de doce jácaras.

Autógrafa, con fecha de 168..en la biblioteca de 
Osuna.

ROMAN (antonio).
Entremés de El traspaso de la pena.

(Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España..... — Zaragoza, 1672.)

ROMERO (bachiller DON FERNANDO).
Aunque las razones basten, jamás la justicia sobra.— 

Madrid, 1701 ; 4.“
Hay un manuscrito de ella en el códice M-178 de la 

Biblioteca Nacional.
Pieza alegórica en loor de Felipe V.

ROMERO (roque francisco).
Los Condes de Montalvo.

Manuscrito autógrafo: «Acabóse año de 1658. Se 
empezó año de 1636.» Biblioteca de Osuna.

Consta en el Catálogo de Huerta.

ROMERO DE CEPEDA (joaquin).
(Véase CEPEDA.)

ROSAS (don CRISTÓBAL de). Poeta dramá
tico del siglo XVII ; probablemente sevillano, 
citado por Luis Velez de Guevara en su Dia
blo Cojuelo (Madrid, 1641). Fingiendo en el 
capítulo ó tranco ix, que el Cojuelo y don 
Cleofas continuaban su nocturno é investi
gador paseo por las calles de Sevilla ;

..... al entrar por la calle de las Armas... luego 
á siniestra mano, en un gran cuarto bajo... vieron 
mucha gente de buena capa, sentados con gran ór- 
den, y uno en una silla con un bufete delante, una 
campanilla, recado de escribir y papeles , y dos acó
litos á los lados, y algunas mujeres con mantos, de 
medio ojo, sentadas en el suelo;... y el Cojuelo le 
dijo á don Cleofas : « Esta es una academia de los ma
yores ingenios de Sevilla, que se juntan en esta casa 
á conferir cosas de la profesión, y hacer versos á di
ferentes asuntos....» (Luegocontinúa refiriendo que 
entraron ambos observadores) «muy severos en la di
cha Academia, que patrocinaba , con el agasajo que 
suele, el conde de la Torre, Rivera y Saavedra y 
Guzman.... Era el presidente Antonio Ortiz Melgare
jo,.... secretario, Alvaro Cubillo..... y Blas de las Ca
sas era fiscal.... Eran entre los demás académicos co
nocidos don Cristóbal de Rosas y don Diego de Rosas, 
ingenios peregrinos, que han honrado el poema dra
mático , y don García Coronel y Salcedo, fénix de las 
letras humanas y primer Pindaro andaluz.»

¿ Será acaso este don Cristóbal el don Cris
tóbal de Rozas (autor de la comedia Los 
Amanles de Verona, impresa en la Parte 
veinte y 011011'0} trocada en 2 la s de su ape
llido , por efecto de la pronunciación anda
luza?

ROSAS (don diego de). Poeta dramático 
del siglo XVII ; probablemente sevillano ; ci
tado por Luis Velez de Guevara en su Diablo 
Cojuelo (Madrid, 1644), juntamente con otro 
llamado don Cristóbal de Rosas, sin duda 
hermano suyo. (Véase don Cristóbal de 
ROSAS.)

ROSAS Y ARGOMEDO (dondiego de).
Donde hay valor, hay honor.

Manuscrito original, antiguo, incompleto; librería 
del señor Durán. Esta pieza ha sido atribuida á Rojas 
Zorrilla, y se ha insertado bajo el nombre de don 
Diego de Rojas en la Parte treinta y dos, con doce 
comedias de diferentes autores. — Zaragoza, 1640. 
Mas es querer que poder.

Impresión suelta; siglo xvii.

ROSELL Y ORIOL (don francisco).
El crisol de la fineza, y fundación Mercenaria.—Dar- 

celona, 1742.

ROSETE NIÑO (don pedro). Ignoramos 
el lugar y la fecha de su nacimiento. En el 
Vejámen que don Jerónimo de Cáncer dió 
siendo secretario de la Academia de Madrid, 
escrito por los años de 1649 {Obras de Cán
cer, 1661), se dice de este poeta lo si
guiente :

Pasó don Juan de Zabaleta, y vimos venir con gran
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mesura, andando de medio lado, à un hombre. Pre
guntóme mi camarada quién era, y yo, que ya le ha
bla conocido, le dije : «Este es don Pedro Rósete, no 
está el pobre para caminar mas aprisa, porque está 
muy enfermo y ha mas de veinte años que está de 
aquel lado.» «Ya caigo, dijo mi compañero, en él; ¿no 
es el que escribió la Comedia de San Isidro, con un 
tal Cáncer, y otro, no sé quién es, que tan mala co
media no se ha escrito en los infiernos? » « Ese mes- 
mo es, le dije, y Cáncer soy yo; pero esta redondilla 
os dirá nuestra disculpa :

Escribimos tres amigos 
lina comedia á un autor, 
Fue de un santo labrador, 
Y echamos por esos trigos.

Ocho años antes, en el de 1641, tuvo un 
éxito aun mas desgraciado para Rósete Niño 
otra de sus producciones dramáticas. Refie
re el caso Pellicer de Ossau, Salas y Tovar 
en sus Jpísos, de esta manera :

Avisos de 23 de abril de 1641. Estos dias ha andado 
el lugar desgraciadisimo : hirieron á don Pedro Rose- 
te Niño, poeta de opinion, por haber escrito una co
media intitulada: Madrid por de dentro, donde pinta
ba la vida de tahúres, rufianes, mujeres de mal vivir, 
y gallinas con apariencia de valientes, con otros in
terlocutores semejantes. Sintiéronse algunos; y no 
contentos con hacer que no se representase sino solas 
dos veces, le aguardaron y maltrataron.

No escribió composición alguna á la muer
te de Lope de Vega, pero sí unos tercetos 
á la de Montalban [Lágrimas panegíricas, 
1639). Hállase otra Elegia de su pluma en la 
Pompa funeral, honras y exequias de la Rei
na doña Isabel de Borbon, esposa de Feli
pe IV (Madrid, 1643). Estos versos no care
cen de elegancia y sentimiento. Escribió vá- 
rias ingeniosas comedias, algunas de ellas 
en union con otros autores.

Lope le olvidó completamente en su Lau
rel de Apolo.

Refiriéndose Antonio Enriquez Gomez, al 
escribir el prólogo de su poema: Samson Na
zareno (1636), á la época en que él com
puso y dió á los teatros de Madrid sus co
medias (1629 á 1636), dice :

En mí tiempo, dejando aparte e! Adam de la come
dia, que fue Lope, hubo muchísimos poetas. (Hace 
mención de algunos dramáticos, para él mas notables, 
y añade... : ) No olvido á don Francisco de Rojas, ni á 
don Pedro Rósete, Gaspar de Avila, don Antonio de 
Solís, don Antonio Cuello y otros muchos, que con 
acierto grande escribieron comedias.

Don Francisco de Ranees Candamo, en su 
obra inédita titulada : Theatro de los thea
tres de los pasados y presentes siglos, historia

Î _ ROS

escénica griega, romana y castellana, cuyo 
original posee el señor don Pascual Gayan- 
gos, hablando de las comedias llamadas de 
capa y espada, asegura que las empezó don 
Diego de Enciso, y que le siguieron despues 
don Pedro Rósete, Rojas, Calderon, y délos 
mas modernos, Solis y Salazar (don Agustin), 
dignos todos de la mayor alabanza.

No hallamos otras noticias de este poeta 
dramático.
Solo en Dios la confianza.

Manuscrito; fines del siglo xvii, en el códice M-179 
de la Riblioteca Nacional. Con la aprobación original 
de Lanini; firmada en 10 de octubre de 1689. Expre
sa en ella dicho censor no ser este manuscrito legí
timo traslado de la comedia de Rósete, que él había 
visto representar muchas veces, y que aparecía aquí 
adulterada de un modo poco decente y propio para su 
ejecución. No obstante, opina que se permita, obser
vándose lo enmendado y atajado, y que de no, «se 
busque la original impresa ».

Lleva el manuscrito otra aprobación y licencia, de 
junio y julio de 1698. .
Allá se verá.

Manuscrito : biblioteca de Osuna.
Entremés de El Gigante.

Manuscrito no original: biblioteca de Osuna.
Mira al fin.
Ello es hecho. {Acertar pensando errar. —No hay 

contraía suerte industria.— Esto es hecho.}
(Parte treinta y tres de doce comedias famosas de 

varios autores.— Valencia, 1642.)
Errar principios de amor.

(Doce comedias de diferentes autores..... Parte
xxxxxvii. Año 1646.— En Valencia, á costa de Juan
Sonzoni.)

(Comedias de los mejores y mas insignes ingenios
de España.—Lisboa, 1652.)
Los bandos de Vizcaya (6 los Oñez y Gamboas).

(P. 13).
Solo en Dios la confianza.

(P- 16.)
La conquista de Cuenca, y primer dedicación de la

Virgen del Sagrario.
(P.21.)

La Rosa de Alejandría. (Santa Catalina.)
(P- 24.) , ,

Píramo y Tisbe. (Los dos Amantes mas ^»05.)(Burlesca.)
(P. 29.)

Pelear hasta morir.
(P. 32.)

La gran torre del Orbe, Amadis de Grecia.
Todo sucede al revés. (Segunda parte de los Médicis 

de Florencia. )
La traición de Galisteo y engaño del Rey de Frigia.
Madrid por de dentro.

Representóse en Madrid, á mediados de abril de 
1641. Mal recibida por algunos que se creyeron alu
didos, propasándose à maltratar y herir á su autor, 
debió de quedar inédita.

Biblioteca Nacional de España



RUE — 546 — RUE
Comedias que escribió en colaboración:

Chico Baturi ¡/siempre es culpa la desgracia, primera 
parte.
(Con Cáncer y don Antonio de Huerta.)
(P.l.’)

El Rey don Enrique el Enfermo.
(Con Zabaleta, Martinez, Villaviciosa [D.S.], Cán

cer y Moreto.)
Manuscrito en la biblioteca de Osuna. Está impresa 

en la
(P. 9.®)

Segunda jornada de Julian y Basilisa.
(Con los expresados Huerta y Cáncer )
(P. 13.)

Jornada de El arca de No¿.
(P. 22.)

Jornada de El mejor Represenianle, San Ginés.
(P. 29.)
(Escribió ambas comedias con Martinez y Cáncer.) 

San Isidro Labrador.
(Con Cáncer y otro ingenio.)
En el Catálogo de Huerta se halla citada la Vida, 

muerte y colocación de San Isidro, de seis ingenios. 
(?) El triunfo del Ave Maria.

ROZAS (don CRISTÓBAL DE).
Los Amantes de Verona.

(P. 24.)
El desierto de San Juan.
Lo que mienten los indicios.

RUA (don FERNANDO DE LA).
«Ha empezado á escribir comediascon gran 

demostración de su ingenioy profiindidad?, 
dice Montaiban {Para todos i6^'^2.—Memo
ria de los que escriben comedias en Castilla},

Presidió una academia poética celebrada 
en Madrid, año de 1640, dia de San Agustin, 
en casa del contador Agustin de Galarza. 
Así aparece del Vejámen que, de letra de 
don Francisco de la Torre y Sevil, se con
serva en un códice de papeles varios que he 
mencionado en otros artículos. Asistieron 
á esta academia don Antonio de Solís, Bo- 
cangel, don Juan Velez, Cáncer, Mojica, 
Vargas, etc.

RUBI (don Gonzalo) .
El único fin de Apolo.

Manuscrito inédito, de fecha no conocida, que te
nia el librero Quiroga y cita en su Catálogo el señor 
Duran.

Y RUEDA (LOPE de). Lope de Rueda, «el 
primero que en España sacó las comedias de 
mantillas, y las puso en toldo, y vistió de gala 
y apariencias, nació en Sevilla, hácia la se
gunda década del siglo xvi. Dejando su ofi
cio de batihoja, ó batidor de oro, se hizo 

actor y escritor dramático, y recorriendo con 
su compañía las principales ciudades de Es
paña, representó en ellas con extraordinario 
aplauso sus propias obras, desde el año de 
1544, según se calcula, hasta el de 1565, pró
ximamente. Consta que en 1558 representó 
en Segovia con ocasión de los festejos que 
allí se hicieron al consagrarse la nueva ca
tedral. Cervantes y el famoso ministro Anto
nio Perez, que le alcanzaron, dan testimonio 
de su rara habilidad como actor, al paso que 
celebran merecidamente sus producciones, 
que por fortuna podemos apreciar y aplaudir.

Murió Lope de Rueda en Córdoba, acaso 
á principios de 1566, ó en el año anterior. 
«Por hombre excelente y famoso (dice Cer
vantes) le enterraron en la iglesia mayor de 
aquella ciudad, entre los dos coros. » Su ami
go, el ingenioso y diligentísimo valenciano 
Juan de Timoneda, recogió sus obras y las 
publicó en Valencia, desde el año de 1567 
en adelante. La Primera parte de ellas con
tiene un soneto á la muerte del autor, y está 
censurada con fecha de 7 de octubre de 1566.
Las primeras dos elegantes y graciosas comedias del 

excellente poeta y representante Lope de Rueda, 
sacadas á luz por Juan de Timoneda: estas son Co
media Eufemia; Comedia Armelina.—Valencia, en 
casa de Joan Mey, á la plaça de la Yerba. Año 1367. 
Cincuenta y cuatro bojas foliadas, y una mas que 

hace de fróntis. Siguen, en el mismo papel y letra, 
pero con foliación y signaturas distintas:

Las segundas dos comedias del excellente poeta y re
presentante Lope de Rueda... estas son: Comedia 
de Los Engañados', Comedia Medora. — impressas 
en Valencia en casa de Joan Mey á la Plaça de, la 
Yerba. Año 1567. Véndese en casa de Joan Timo

neda.

Siguense con folios y signaturas separadas y con el 
retrato repetido
Los colloquios pastoriles de muy agraciada y apacible 

prosa por el excelente poeta y gracioso represen
tante Lope de Rueda: son el Colloquio de Timbria, 
y el Colloquio de Camila.
Va despues el

Diálogo sobre la invención de las caigas que se usan 
agora.
Y últimamente una

Tabla de los pasos graciosos que se pueden sacar de 
las presentes comedias y colloquios y poner en otras 
obras.
Probablemente llevará colofon final.
Tomo en 8.“, letra de tortis; con el ReífaUd’é^^' 

pe de Rueda, grabado en madera en el; fróntis de la 
comedia : Los Engañados.
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Va dedicada por Timoneda esta preciosa Colección 
«al illustre señor Marlin de Bardaxin».

La censura de la primera parte, firmada en Valen- 
j cia por fray Juan Blas Navarro, es de 7 octubre
1 1566; la segunda parte va aprobada con fecha 17 de

octubre 1567; lo cual parece indicar que se impii- 
mieron sucesivamente. Al frente de la primera parle 

■ se lee un soneto de Amador de Loaysa «en loor de las
comedias de Lope de Bueda ». En la segunda otro de 
Timoneda al propio asunto. Al fin de la comedia : Los 
Engañados, otro de Francisco de Ledesma á la muer
te del autor.

Juan de Timoneda introdujo en las obras de Rueda 
correcciones y enmiendas de consideración, que de
clara en sus Epístolas al lector, preliminares á cada 
una de las dos parles. En la primera dice;

«...De las cuales (de las comedias) se han qui
tado por este respecto algunas cosas no lícitas y mal 
sonantes, que algunos en vida de Lope habrán oido. 
Por tanto miren que no soy de culpar, que mi buena 
intención es la uue me salva.»

Y en la segunda, al enumerar los trabajos de su edi- 
j cion,se expresa asi:

« El primero fue escrevir cada una délias dos ve- 
zes, y escriviéndolas (como su autor no pensasse im- 

i primirlas),por hallar algunos descuydos, ó gracias,
; por mejor dezir, en poder de simples, negras ó laca

yos, reiterados, tuve nezesidad de quitar lo que es
taba dicho dos vezes en alguna délias, y poner otros 
en su lugar. Despues de yrlas á hacer leer allheólogo 
que tenia depulado para que las corrigiese y pudies- 

1 sen ser impressas, y por fin y remate el depósito de
f mi pobre bolsa.»

í Las comedias ; Eufemia y Medora van precedidas de
í Introito ó Prólogo, asi como los Coloquios de Timbrin
i y de Camila. El cíonoso Diálogo de ¡as calzas está es-

; crito en verso. Al fin de las comedias va inserta una
Glosa de escaso mérito.

Reimprimiéronse en la colección de los Orígenes 
. delTeatro español,deMovíMin, las comedias : Eufemia

y Los Engañados ; esta última con título de Los Enga
ños y con muchas variantes respecto de su edición 
príncipe. El señor don Juan Nicolás Bohl de Faber, 
en la preciosa suya: Teatro español anterior á Lope 
de Vega ( Hamburgo en la librería de Federico Per
thes: 1832), reimprimió, por una copia manuscrita 
de la edición de Sevilla, las cuatro Comedias y algu
nos pasos de los Coloquios de limbria y de Camila. 
El Diálogo de las calzas ha sido reimpreso por los 

' señores traductores de la Historia de ¡a literatura
» española, de Ticknor, en las notas y adiciones al lo

mo 11 de esta obra, página 540 y siguientes.
Las cuatro comedias y dos coloquios pastoriles del ex

celente poeta y gracioso representante Lope de 
Rueda, sacados á luz por Juan de Timoneda. Se
gunda impresión.—Valencia. Año de 1570.

' „¿jfLas quaíro comedias y dos coloquios pastoriles del
^ excelente poeta y gracioso representante Lope
J de Rueda; sacadas á luz por Juan de Timoneda.—

Sevilla, imprenta de Alonso de la Barrera. Año 
de 1576; 8.0

El Deleitoso, compendio llamado : El Deleitoso, en el

— RUE

qual se contienen muchos pasos graciosos del exce
llente poeta y gracioso representante Lope de Rue
da, por poner en principios y entremedias de collo
quies y comedias; recopilados por Joan de Timo
neda. (Debajo el retrato de Rueda, en madera, el 
mismo de las Comedias.)
Colofon final :— «Impressos con licencia en la in

clyta ciudad de Valencia, en casa de Joan Mey. Año 
de MDLxvii. » 8 “

En letra común ; treinta y dos hojas sin foliación al
guna.

A la vuelta del frónlis unSoztcío, de Timoneda, en 
loor de la obra y de los representantes.

Contiene:
Siete Pasos en prosa ; y el
Coloquio llamado: Prendas de amor, en verso.

Cita Moralin estos siete Pasos en su Catálogo: nú
meros 66, 68, 70, 71, 72,73 y 75.

Incluye en la colección que le sigue los números 
68, 70, 71, 73 y 75, y el coloquio en verso ; Prendas 
de amor. \ los cinco pasos en prosa da respectiva
mente los títulos de
La Carátula.
Cornudo y contento.
El Convidado.
Pagar y no pagar.
Las aceitunas.

Inserta además otro Paso en prosa no contenido en 
el Deleitoso, y del cual hablarémos en su lugar.

Los dos del libro que nos ocupa, no inclusos en la 
colección de Moralin, pudieran titularse;
Los Criados.
La tierra de Jauja.
El Deleitoso. Compendio llamado ; El Deleitoso, en el 

qual se contienen muchos pasos graciosos del exce
llente poeta y gracioso representante Lope de Rue
da , para poner en principios y entremedias de 
colloquios y comedias ; recopilados por Joan de Ti
moneda. Con licencia, impreso en la muy noble y 
muy leal ciudad de Logroño, por Matías Marés, año 
de 1588; 8.°
Texto como en la edición príncipe.

Registro de representantes.—'Vi\ená», 1567.
Colección de piezas dramáticas de varios autores 

hecha y publicada por Juan de Timoneda. No conozco 
enteramente su contenido. Moratin solo cita de ella 
1res Pasos anónimos, y tres de Lope de Rueda, pero 
estos últimos sin expresar que proceden de la suso
dicha. Don Juan Colon y Colon es quien indica en su.s 
Noticias del Teatro español anterior á Lope de Vega, 
que el Registro de representantes contiene «lodos los 
Pasos de Lope de Rueda».

Son diez, y de ellos se publicaron siele en El Delei
toso. Los 1res que restan van descritos por Moratin 
con los números 89, 90 y 93 ; y uno, el 89, reimpres^ 
en su Colección con titulo de
El Rufián cobarde.

Los otros pudieran denominarse :
La generosa paliza.
Los Lacayos ladrones.

Están en prosa.
Farsa llamada del Sordo.—1549.
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Así cita Moratin esta pieza, que se atribuye á Rue

da, escrita en verso, y de la cual poseo la siguiente 
edición:
Farsa llaniada del Sordo, la qval es muy agradable. 

Compuesta por Lope de Rueda, representante. Son 
interlocutores. Vn Pastor. Vna Moça. Vu Galan. Vn 
viejo Sordo. Vn page. Vn Robo. Bartolomé el loco. 
Vn Hermilaño. (Aquí cuatro figuritas en madera.) 
Colofou final:—«Impressacon licencia de los seño

res del Consejo Real,—En Alcalá de Henares, en casa 
de Andrés Sanchez de Expeleta ; y por su original 
en Seuilla, en casa de Bartolomé Gomez, á la Es
quina de la cárcel Real. Año de 1616.»—En4.", siete 
hojas.

Moratin solo juzga de esta farsa que: «no tiene mé
rito particular ».

Coloquio pastoril (que pudiera titularse:) Los cuatro 
Amantes encontrados, y que menciona con grande 
alabanza, refiriendo su ingenioso argumento, el pa
dre Baltasar Gracian en la Agudeza y arte de inge
nio. No expresa si estaba en verso ú prosa, ni si ha
bía sido dado á la estampa. (Catálogo de los Orígenes 
de Moratin, número 80.)
? Coloquio pastoril.—NáÁencia, Pedro Mey, 1367; 8.’ 

Atribuye á Timoneda este Coloquio el bibliógrafo 
Jimeno, à quien Pastor Euster enmienda, asegurando 
que es de Lope de Rueda. ¿Será acaso el de este 
grande ingenio que citó como

Impreso por Timoneda

Cervantes en su comedia : Los Baños de Argel inter
calando allide él un pasaje de treinta y cinco versos?

RUIZ (padre Gabriel).
Entremés de Juan Cazuela.

Manuscrito; siglo xviii : en la biblioteca de Osuna.

RUIZ (don JOSÉ).
Resucitar con el agua (San Pedro de Mazara). 

(Con Lanini y don Jacinto Hurtado de Mendoza.) 
(P. 26.)

RUIZ Y RUIZ (don EusEBio). Escribía en 
el segundo tercio del siglo xvin.
No hay artes contra el amor, y antes que todo es mi 

sangre.

RUIZ DE ALARCON Y MENDOZA (don 
JUAN). Publicadas, formando el tomo xx de 
la Biblioteca de Autores españoles, de M. Ri- 
vadeneyra, año de I8S2, las Comedias de 
este privilegiado ingenio, Colección hecha é 
ilustrada por el señor don Juan Eugenio Hart- 
zenbusch, hallamos al frente de este libro, 
rica joya de nuestra literatura, las noticias 
biográficas de Ruiz de Alarcon y Mendoza 
que han podido indagarse y recogerse, bien 
escasas por cierto, gracias al descuido y 
abandono de nuestros antiguos eruditos. Nos 
reduciremos, pues, á compendiarlas, aña-

RUI 
diendo tal cual observación ó curiosa especie.

En Tasco, población minera, situada á 
veinte y dos leguas de Méjico, cerca de Cuer
navaca, nos asegura el padre Baltasar Medi
na [Crónica de la provincia de San Diego de 
Mexico, de Religiosos descalzos de San Fran
cisco, impresa en aquella ciudad, año 1682), 
que nació nuestro insigne dramático Alar
con. Es muy respetable testimonio ; sin em
bargo, no debe olvidarse que el mismo «li
cenciado Juan Ruiz de Alarcon y Mendozai 
se titula « natural de México » en su compo
sición laudatoria del libro; Desengaño de for
tuna, compuesto por el marqués de Carea- 
ga. Su familia, según el padre Medina, fue 
oriunda de la pequeña villa de Alarcon, 
provincia y obispado de Cuenca, partido de 
San Clemente. El señor Mesonero Roma
nos ha conjeturado, en vista de este dato, 
que probablemente seria de la misma fami
lia que el virtuoso sacerdote don Juan Pa
checo de Alarcon, natural de Madrid, hijo 
de don Juan Ruiz de Alarcon, Mendoza v 
Pacheco, y de doña María de Peñalosa, se
ñores de Buenache, en la provincia de Cuen- 
c®> y fundador, en 1609, del convento de re
ligiosas, que comunmente lleva su nombre, 
en esta capital. No creo que de este piadoso 
caballero fuese hijo nuestro poeta, como 
llega á sospechar el señor Mesonero, pues si 
bien consta que estuvo casado antes de abra
zar el estado eclesiástico, no hay la menor 
noticia de que residiese en América. Pudo 
ser el ilustre escritor sobrino suyo, nieto del 
señor de Buenache, pero por parle de otro 
hijo que pasase á Nueva España con algún 
cargo público. Los trastornos que ha sufrido, 
y aun destrozan aquel país, habrán hecho 
desaparecer probablemente los documen
tos que pudieran ilustrarnos en este punto, 
á lo cual contribuiría en gran manera el ha
llazgo del testamento de nuestro insigne 
dramático. El señor Hartzenbusch no pudo 
lograrle á pesar de su diligencia; pero re
cientemente se han concebido fundadas es
peranzas de encontrarle en el Archivo ge
neral de Indias, en Sevilla.

Ruiz de Alarcon, que residía en España, 
por lo menos desde lines de 1604, era ya 
licenciado en el de 1607. Así se ve por el 
epígi’úle de su citada composición panegí-
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rica del Desengaño de forluna, libro que Ca- 
reaga, su autor, dedico desde Salamanca al 
célebre don Rodrigo Calderon, con fecha 
de 15 de mayo de 1607, ofreciéndosele co
mo el primer fruto de sus estudios. Entre 
los muchos panegiristas que escribieron ver
sos al frente de esta obra moral (uno de ellos 
Saavedra Fajardo), hallamos otro Alarcon, 
el licenciado don Francisco Antonio, ilustre 
madrideño, colegial mayor del arzobispo y 
catedrático en Salamanca; célebre magis
trado, presidente que fue del Consejo de 
Hacienda.

Puede calcularse que don Juan Ruiz de 
Alarcon tendría de veinte y cinco á treinta 
años en 1607, y su nacimiento entre los de 
1577 y 1582. Antes de venir á la corte resi
dió en Sevilla; infiérese de algún pasaje de 
sus comedias, y lo comprueba un manus
crito que posee el señor Fernandez-Guerra 
(don Aureliano), en que se refieren unas 
fiestas celebradas en San Juan de Alfarache, 
á las cuales concurrió. Trasladado á Madrid, 
y dilatándose mucho el término de sus pre
tensiones,' vióse en la precision de atender 
á la necesidad en que esta dilación le puso, 
con el producto de sus tareas dramáticas. 
En el año 1621 ya se hablan representado, 
por lo menos ocho de sus admirables come
dias: las ocho que, reunidas formando un 
tomo ó Parte primera, solicitó imprimir á 
principios de 1622, obteniendo para ello pri
vilegio real en marzo del propio año. No 
pudo, sin embargo, llevar á cabo esta pu
blicación hasta el de 1628, hallándose ya 
desempeñando la plaza de relator del Con
sejo de Indias, cuyo presidente era el du
que de Medina de las Torres, á quien dedi
có tan preciosa colección. Seis años despues 
publicó y dirigió al mismo la Parte segunda, 
que comprende doce comedias, y aparece 
impresa en Barcelona, 1634.

Por esta época, retirado ya del trato y re
laciones con los ingenios de la corte, que en 
algún tiempo habia frecuentado, sirviendo 
por su carácter y defectos personales de blan
co á sus burlas y vejámenes, vivia nuestro 
Ruiz de Alarcon ocupado exclusivamente en 
el desempeño de su destino judicial. Moraba 
en la calle de las Urosas, donde falleció, á 4 
de agosto de 1639. En la partida de defun- 

cion se expresa su empleo de relator, y lo 
mismo en los Avisos manuscritos de Pelli- 
cer, que dejó la noticia estampada en estos 
términos :

Murió donjuán de Alarcon, poeta famoso así por 
sus comedias como por sus corcovas, y relator del 
Consejo de Indias.

Alabó Lope con poco explícitos concep
tos en su Laurel á Ruiz de Alarcon, el cual 
debió de estimar en poco estos loores y los 
que despues recibió de Montalban, puesto 
que no contribuyó con los suyos á las fúne
bres coronas de uno y otro ingenio.

Publicada ya por el señor Hartzenbusch 
la composición de nuestro insigne dramáti
co en elogio del libro de Gareaga, reunire
mos aquilas siguientes,que escribió con oh- 
jeto análogo en otros de su tiempo, y junta
mente su notable soneto al Vesubio, que 
acaba de reimprimir don Adolfo de Castro.
Al doctor Cristóbal Perez de Herrera el licenciado don Juan 

Ruiz de Alarcon y Mendoza. (En alabanza de sus Proverbios 
morales.—Madrid, 1618.)

Cuando las Enigmas veo 
Es su dulzura de modo, 
Que á mas no aspira el deseo ;
Y si los Proverbios leo 
Su provecho vence á todo.

Y vos, médico excelente, 
Que esta epítima habéis hecho
A vuestra patria doliente. 
Confeccionáis sabiamente 
La dulzura y el provecho.

El licenciado don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza á Joseph 
Camerino. (.En elogio de sus Novelas amorosas. — Ma
drid , 1624.)

En vuestras novelas veo 
Agudeza y suspension 
Tal, que la satisfacción
Da nueva sed al deseo.
Confieso cuando las leo, 
(¡ Oh ilustre gloria de Fano ! ) 
Que puesto que sois toscano, 
Fuera mi Musa dichosa 
Si igualara á vuestra prosa 
En su metro castellano.

Del mismo. Al volcan ¿incendios del Vesubio. (En el libro El
Monte Vesubio, ahora la montaña de Soma, por el doctor don
Juan de Quiñones.—Madrid, 1632.)

Al Nilo, Eufrates, Ganges y Danubio 
Lágrimas faltan, y en ardiente abismo
Gime Neptuno todo al caso mismo
Del hijo infausto del planeta rubio.

Tanto de rayos, tanto es el diluvio.
Que el orbe ya en funesto parasismo
El último llamante cataclismo
Se anticipa en volcanes del Vesubio.

¡ Oh humano sueño ! ; Oh necia confianza ! 
Despierta ya, que el cielo en el que miras 
Te ofrece avisos del mayor estrago.

Y si irrita sus iras tu tardanza, 
¿Cuálserá, cuál, el golpe de sus iras, 
Si tales son las iras de su amago?
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En el tomo xxii de la Biblioteca de Auto

res españoles, de M. Rivadeneyra (primero 
de Comedias de Lope), ha publicado su co
lector, el señor Hartzenbusch, por apéndice, 
varias curiosas noticias relativas á Ruiz de 
Alarcon.

Catálogo de sus obras dramáticas:
El Mentiroso, ó la verdad sospechosa.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna: con el nombre de 
Lope.
Parle primera de las comedias de don Ivan Rviz de 

Alarcon y Mendoça, relator del Real Consejo de las 
Indias, por su Magostad. Dirigidas al excelentissimo 
señor don Ramiro Felipe de Guzman, señor de la 
casa de Guzman, etc. Con privilegio.—En Madrid, 
por luán Gonçalez. Año m.dcxxviii. A costa de 
Alonso Perez, librero del Rey nuestro señor; 4.°
Tablado las comedias.—Suma del privilegio al au

tor por diez años, 16 de marzo 1622.—Tasa, 21 ju
lio 1628.—Erratas, 22 id. id.—Aprobación de Espi
nel, 1.0 de marzo 1622,—Licencia del Ordinario, 14 de 
febrero id.—Aprobación de Mira de Amescua, 29 
enero id.—Dedicatoria del autor, sin fecha.—«El Au
tor al vulgo.»—Texto.

Contiene:
Los favores del mundo. {Ganar perdiendo.)
La industria y la suerte.
Las paredes oyen. {También las paredes oyen.)
El semejante á sí mismo.
La cueva de Salamanca.
Mudarse por mejorarse. {Por mejoría.......Dejar dicha 

por mas dicha.)
Todo es ve7itura.
El Desdichado en fingir.
Parlesegundade las comedias del licenciado don Ivan 

Rviz de Alarcon y Mendoça, relator del Real Conse
jo de las Indias. Dirigidas al excelentissimo señor 
don Ramiro Felipe de Guzman, señor de la casa de 
Guzman, duque de Medina de Ia.s Torres, etc. 
Año 1654. Con licencia.—En Barcelona, por Sebas
tian de Cormellas, al Cali; 4.°
«Dirección. Al excelentísimo señor...» etc. Sin fe

cha.— «Prohemio »— «Al lector.»—Lista de las come
dias.—Texto.

Contiene:
Los empeños de un engaño. ( Los engailos de un en

gaño.)
El Dueño de las estrellas.
La atnisíad castigada.
La tnanganilla de Melilla.
Ganar amigos. {Quien priva aconseje bien. Lo que mu

cho vale mucho cuesta. Amor, pleito y desafio.)
La verdad sospechosa. {El Mentiroso.)
El Anticristo.
El Tejedor de Segovia.
La prueba de las promesas.
Los pechos privilegiados. {Ufanea jnucho costó poco.) 
La crueldad por el honor.
El exámen de Maridos. {Antes que te cases mira lo que 

haces.)
La comedia: El Tejedor de Segovia, es la que en sus

impresiones sueltas se titula: Segunda parte. Alarcon 
no la da tal calificación ni alude á que tuviese hecha 
ó existiese otra parte anterior. El señor Hartzenbusch 
juzga decididamente que no es obra de Alarcon la que 
corre como Primera parte.

Comedias en las colecciones de Varios :
La verdad sospechosa ó el Mentiroso.

{Parte veinte y dos de las comedias de Lope de 
Vega Carpio, y las mejores que hasta ahora han sali
do.—Zaragoza, 1630.)

(Va con el nombre de Lope.)
Exáinen de Maridos, ó antes que te cases mira lo que 

haces.
Amor, pleito y desafio. {Ganar amigos.)

{Parte veinte y cuatro de las comedias del Fénix de 
España Lope de Vega Carpio, y las mejores que has
ta ahora han salido.—(Zaragoza, 1632-1633.)

(Van atribuidas á Lope.)

La culpa busca la pena; y el agravio la venganza.
Por mejoría. {Mudarse por mejorarse.)

{Parte cuarenta y una de comedias de varios auto
res.—Valencia; impresa entre 1642 y 1650.)
No hay mal que por bien no venga, ó Don Domingo de 

Don Blas {l).
{Parle sexta de comedias escogidas de los mejores 

ingenios de España.—Zaragoza, 1655. Tomo va
riante.)

No hay mal que por bien no venga. ( Don Domingo de
Don Blas.)
(P- 4A)

Los empeños de un engaño.
(P. 28.)

Quién engaña masá quién. {Dar cotí la misma flor.) (2).
Dejar dicha por mas dicha. {Por mejoria.—Mudarse 

por mejorarse.)
(P. 45.)
Comedias sueltas:

Quien mal anda en tnal acaba.
Los dos locos ainantes.

Con este título se halla atribuida á Ruiz de Alarcon 
y citada en el Catálogo manuscrito de comedias, he
cho por don Leandro Fernandez de Moratin, que exis
te en la Biblioteca Nacional, una que el señor Hart
zenbusch infiere será tal vez la de Quien mal anda 
en mal acaba.

Comedias que escribió con otros autores:
Las dos primeras escenas del acto segundo de la 

comedia:
Algunas hazañas de las muchas de Don García Hurla

do de Mendoza, Marqués de Cañete. —En Madrid, 
por Diego Flamenco, año 1622.
(Con Mira de Amescua, el conde de I Basto, Belmon

te, Luis Velez de Guevara, Ludeña, don Jacinto de 
Herrera, don Diego de Villegas y don Guillen de Cas
tro.)
(?) Jornada ó escenas de Siempre ayuda la verdad.

(t) Zamora manejó luego con igual título el mismo asun
to, recargando las tintas ridiculas y quedando muy inferior á 
su modelo.

(2) Es refundición de El De.'idickado en fingir, del mismo 
Alarcon. Duda el señor Hartzenbusch que sea de éste toda la 
refundida.
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Cautela contra cautela.
(Con fray Gabriel Tellez?)
Hállanse estas dos comedias en la Segunda parte 

de las del maestro Tirso de Molina, recogidas por su 
sobrino don Francisco Lúeas de Avila, Madrid, 1635; 
libro que segun’declara en el prólogo el mismo Tellez, 
solo contiene suyas cuatro comedias, las ocho restan
tes dice que tilas echaron á sus puertas» los ilustres 
autores de ellas. No son (á lo que consta ó se infiere) 
de esas cuatro de Tellez las dos que motivan este ar
tículo, pero debió de colaborar á su composición. La 
titulada; Siempre ayuda la verdad, se ha impreso 
suelta y se cita en los Catálogos de Medel y de Huerta 
atribuida á Ruiz de Alarcon. La de Cautela contra 
cautela tiene, según el señor Hartzenbusch , varias 
escenas que parecen de Tellez, y otras ( la x, xi, xii, 
xm y XIV) que indudablemente son de Alarcon.

Atribuyóse á Ruiz de Alarcon el entremés : La Con
desa.

{Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España. — Zaragoza, 1672.)

Por hallarse muy desfigurada esta pieza no ha creí
do conveniente el señor Hartzenbusch insertarla en
tre las Obras del eminente dramático.

RUIZ DE LA OSA (don pedro). Escribió 
en 1748 para festejar las bodas de la mar
quesa de Villena, doña María Ana Lopex 
Pacheco, y dedicó á la misma, con fecha 
de 27 de setiembre, la comedia:

La serenidad de un dia, y confusion de una noche.
Inédita. Manuscrito autógrafo. Señor Duran.

s

SAA (ROSENDO MATÍAS de). Nació en La
pas, diócesis de Lisboa, año de 1689, y era, 
en 1715, capitán de infantería. Barbosa le 
atribuye seis comedias tituladas:
El amor mas perseguido.
Amor , victoria y valor. 
Los timbres de Portugal. 
Las flechas de amor son celos. 
Desmayos vencen arrufos. 
Amar por força de amor.

SAA DE MIRANDA (doctor francisco 
de). Hijo de Gonzalo Mendez de Saa y de 
doña Felipa de Saa; nació en Coimbra, año 
de 1495. Estudió humanidades y lenguas y 
despues jurisprudencia en la recien fundada 
Universidad de su ciudad patria, regentando 
en la misma varias cátedras. Muerto su pa
dre, dejó el ejercicio de su facultad, y re
nunciando destinos elevados que se le ofre
cían, se entregó al estudio y práctica de las 
Bellas Letras, á que le inclinaba su gusto y 
feliz ingenio. Viajó por las principales ciu
dades de España y de Italia, y vuelto á Por
tugal, obtuvo del rey don Juan III el hábito 
de Cristo, con una Encomienda en la dióce
sis de Braga. Como algunos envidiosos pro
curasen desconceptuarle interpretando va
rios pasajes de sus Sátiras, retiróse á una 
posesión suya, inmediata á Ponte de Lima, 
donde casó con doña Briolanda de Aceve
do. La muerte de su primogénito (en el si

tio de Ceuta), y despues de la esposa á quien 
le unia el mas inalterable cariño, acibaró 
los últimos años de su vida: murió en 1558 
á los sesenta y tres de edad.

Con justicia se le estima por uno de los 
mejores poetas hispano-portugueses del si
glo XVI, habiendo sido el primero que en su 
país introdujo la versificación italiana. Se 
han impreso repetidamente sus obras poé
ticas: las Sátiras, en portugués: salieron á 
luz por separado. Entre todas sobresalen 
sus ocho Églogas, de las cuales seis son cas
tellanas.

Comedia de Vilhalpandos.—Coimbra; Antonio de Ma- 
riz, 1560; 12.°

Comedia dos Eslrangeiros.—Coimbra ; Joao de Bar- 
reira, 1569; 8.°

As Obras de doutor Francisco de Saa de Miranda.— 
Lisboa, 1595.
Contiene la comedia:

Os Vilhalpandos.
Estas Obras salieron por segunda vez á luz en Lis

boa, por Vicente Alvarez, 1614; corregidas por el ma
nuscrito original. Se repitieron ediciones en Lisboa, 
1652, 1651,1677.

Las referidas cuatro últimas contienen además la 
comedia :
Os Eslrangeiros.
Comedia de Vilhalpandos.—Comedia dos Estrangei- 

ros.—Lisboa, 1622, 4.°

SAAVEDRA (don josé bernardo de).
El mejor Platero: San Eloy, obispo de Narbona.
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SAELICES (donjuán francisco de).

Los Mártires de Madrid.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna,

SALADO GARCÉS (licenciado).
Loa A San Antonio de Padua , en una fiesta hecha en 

su Cofradía de Utrera, año 1643.
Impresión suelta de aquel tiempo. Probablemente 

son uno mismo este autor y el que sigue.

SALADO GARCÉS (don francisco).
.4 lo que obliga el desden.

(P. 33.)
En la tabla de la expresada Parte va atribuida esta 

pieza à Rojas Zorrilla; pero en el texto à Salado Gar
ces.—Concluye:

Con que, Senado prudente, 
Acabará la comedia ;
Si los defectos que tiene 
Perdonáis, como entendido, 
Del poeta, pues pretende.
Siendo alfombra á vuestras plantas, 
Mostrar sus afectos siempre; 
Que si se juzgan Salados 
Merecerán mil laureles.

SALAS (padre PEDRO de).
El Dómine Lúeas, y la fiesta en el aire.

Comedia jocosa, en castellano y latin macarrónico.
«Compuesta en Valladolid, á 4 de enero de 1618.»

Manuscrito de aquel tiempo.—Señor Sancho Rayon.

SALAS (padre).
Coloquio de El primer Estudiante, y mayorazgo tro

cado, entre el padre Salas y el beato Luis Gonzaga, 
de la Compañía de Jesús.
En castellano, dividido en tres jornadas.

Coloquio de La escolástica triunfante, y la nueva Ba
bilonia.
(Códice de piezas dramáiica.s representadas en los 

Colegios de padres Jesuítas.)

SALAS BARBADILLO (alonso Jerónimo 
de). Nació en Madrid (1) por los años de 
1580. Sus padres fueron el licenciado Die
go de Salas Barbadillo, agente deles nego
cios de Nueva España, y de la causa de la 
canonización de san Isidro (que como tal 
presentó, año de 1593, los testigos en nom
bre de la villa y de la Cofradía del Santo para 
la información que se hizo en 11 de agos
to), y María de Porras, su mujer, quienes 
vivían en casas propias, en la Morería, par

tí) A pesar de que así lo declara él mismo, téngase pre
sente lo que su amigo, el alférez Francisco de Segura, estampó 
en la dedicatoria de La hija de Celestina, obra de nuestro Sa
las. «Passando (dice) á Cataluña Alonso Jerónimo de Salas 
Barbadillo por esta ciudad de Zaragoza, con quien en fe de 
ser todos de una patria y nacido en ese reino de Toledo, pro
fesé estrecha amistad...»

roquia de San Andrés, donde se encuentran 
las partidas de bautismo de dos hijos y tres 
hijas de los mismos, pero no se descubre la 
de Alonso, sin duda por lo maltratado de los 
libros. No cabe, sin embargo, ninguna so
bre el hecho de su nacimiento en esta cor
te, que él mismo declara en varias de sus 
obras, y principalmente en su introducción 
á las Coronas del Parnaso y Platos de las 
Musas, alegoría en la que, encubriéndose con 
el nombre de don Rodrigo Alfonso al fingir 
que se presenta á exponer sus méritos en la 
Audiencia de Apolo, «apadrinado de los in
geniosissimos varones Miguel de Ceruantes 
y Pedro de Liñan», refiere de su persona y 
ascendencia las curiosas noticias siguientes;

Mí nombre es (ó Príncipe soberano, ó celestial Pla
neta) don Rodrigo Alfonso: mi patria aquella nobilísi
ma villa, cabeza de la mayor de lasmonarquías... Ba- 
xaron mis mayores (como los demás nobles) á redimir 
á España de la tiranía délos moros,de aquellas mon
tañas donde se recogieron..y aviendo dado junto 
á..  la gran Búrgos nombre con su apellido á dos 
pueblos, nombre que oy le retienen y conservan, hi- 
zieron asiento en ellos , donde pasaron con lustre y 
decoro de generación en generación... hasta que mií 
quinto abuelo, en cuyo tiempo los Velascos y Manri
ques traían pesadas diferencias, siguiendo la una de 
las dos parcialidades, mató á un cavallero de los mas 
ilustres y generosos del Reyno : ausentóse con dos 
hijos, dexando su hazienda expuesta al arbitrio de 
sus eiieiu’gos (jue...  vertieron el veneno de su ven
ganza en ella. Fuéronse á.... la Mancha, donde el an
ciano padre viéndose en diferente fortuna y estima
ción... pagó á la muerte la deuda común. Dividiéron
se los hijos : el mayor hizo asiento en lo mas noble y 
fértil de la Andalucía, y el segundo se quedó acom
pañando los huesos de su amado padre... en una 
villa, aunque pequeña, tan ilustre, que de ella han 
salido-once mitras, y la una tan generosa y docta, que 
fundó uno de sus cuatro mayores Colegios á Sala
manca: éste, pues, que se quedó fue mi quarto abue
lo, cuyos deszendientes vivieron allí amparados « de 
los» señores marqueses de Villena, cuya villa de Bel
monte... dista una legua pequeña del assiento demis 
antecesores. Mi padre salió sin cumplir el año déci
mo ; peregrinó el Nuevo Mundo.... y despues de va
rias fortunas, eligió para reposo de tantas fatigas á la 
gran madre del mundo, Madrid. Esta fue (como dixe) 
mi patria, aquí aprendí las primeras letras. Despues 
pasé á las riberas de Henares donde el sutil estudio 
de la filosofía me ocupó dos años. Trasladó Filipo III 
su corte á Valladolid, pueblo ilustre y rico de Casti
lla la venerable y antigua. En su Universidad doctí
sima estudié los sagrados Cánones y recebíel primer 
laurel. Pasó mi padre á mejor vida, y yo que padecía 
violencias con este, aunque honroso, pesado estudio, 
porque tú (ó grande Apolo) me llamauas muchas 
veces para hacerme tuyo, y aun me decías (arreba- 
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tàndome con tan dulce, quanto imperiosa voz): Ven, 
ven conmigo, ¿Qué dudas? ¿Qué temes? Quiero que 
seas uno de mis mayores cortesanos. Grandes pre
mios de fama y gloria se deuen á tu posteridad: vivi
rás con fatigas y escasa fortuna, mas la senda de la 
virtud siempre fue estrecha. Obedecíte, y aunque se 
me han seguido continuos trabajos y molestas mise
rias, nunca pude arrepentirme de tan gloriosa elec
ción. Aquí me tienes ambicioso de la sagrada honra 
de tu laurel divino. Bien pudiera, para este examen, 
presentarte inmenso número de escritos ; mas sé que 
te ofendes : porque tu gran juicio descubre con pe
queña muestra la calidad y partes del ingenio. Sea, 
pues, esta tragedia, mas cumplimiento de tu precep
to , que elegante y erudita ostentación.»

Resuelto Salas Barbadilio á dedicarse ex
clusivamente al cultivo de la amena litera
tura, publicó en el año de 1609 su poema 
heróico religioso, en octavas, titulado : La 
Patrona de Madrid restituida, obra que por 
sí sola no le hubiera dado gran celebri
dad. Pero ya en aquel tiempo era Salas co
nocido y estimado de los eminentes ingenios 
que brillaban en la corte, y entre ellos muy 
especialmente del inmortal Cervantes.

Hallábase por la fecha de que hablamos 
recien fundada en Madrid la Hermandad de 
Esclavos del Santísimo Sacramento, institui
da primeramente en el convento de Trinita
rios descalzos, y que años despues tuvo su 
oratorio propio, calle del Olivar ó de Cañi
zares. Protegida por el Rey desde su princi
pio, y honrada en sus solemnes fiestas y 
ejercicios con la asistencia de la Real familia, 
todas las personas mas notables y distingui
das concurrieron á fomentar tan piadosa 
institución. No fueron de los últimos los in
genios de la corte, de los cuales ingresó el 
primero en ella Miguel de Cervantes (dia47 
de abril de 1609), y el segundo Salas Barba
dilio (dia 31 de mayo siguiente).

Tres años despues, llevado ya nuestro in
genioso autor de su natural inclinación á la 
invectiva decorosa y aguda, tenia conclui
da y presta para el molde, una de su me
jores novelas : La ingeniosa Elena. Habiendo 
en esta sazón emprendido un viaje á Búrgos, 
y desde esta ciudad, por Tudela de Navarra 
y Zaragoza, á Cataluña, como hallase en 
aquella ilustre capital de Aragon á su amigo 
y paisano el alférez Francisco Segura, con
tinuador de la Primavera y flor de los mejo
res romances, que colectó el bachiller Pe
dro Arias Perez, le dejó, entre otras mues

tras de su florido ingenio, la expresada no
vela, que Segura dió inmediatamente á la 
estampa. A esta edición de Zaragoza, 1642, 
donde lleva el solo título de La Hija de Ce
lestina, se siguió en el mismo año otra he
cha en Lérida. Ambas tienen un prólogo del 
editor Segura, donde refiere lo que hemos 
indicado acerca de las circunstancias que 
acompañaron á esta publicación.

A mediados del año de 4643 comisionó el 
Supremo Consejo de Aragon á Salas Barba
dilio, para el examen y censura de las No
velas exemplares de Miguel de Cervantes. La 
aprobación que de ellas firmó nuestro autor, 
á 34 de julio de dicho año, comprueba su 
exquisito juicio, no menos que su buen 
gusto literario.

A fines del mismo año solicitó á la vez li
cencia para imprimir en Madrid cinco libros 
suyos, que fueron: La ingeniosa Elena, hija 
de Celestina; El caballero puntual; El sagaz 
Estado; Corrección de vicios en boca de to
das verdades,y ElBomancerouniversal. Apro
bados todos, imprimió aquí, en 4644, La 
Elena, ilustrada y corregida y El Caballero 
puntual, primera parte, y al siguiente año la 
Corrección de vicios. No publicó el Estado 
hasta seis años despues, y dejó inédito El 
Romancero universal, del cual solo conoce
mos su extraño título (4).

Continuó este fecundísimo escritor en los 
años subsiguientes, hasta el de 4650, ilus
trando la nación y las Letras con las agrada
bles producciones de su ingenio. Granjeá
ronle justa fama sus obras novelescas y 
satíricas, pero no la mereció menos como 
poeta, fácil y elegante siempre, y en los epi
gramas y versos de donaire felicísimo. Com
puso algunas piezas dramáticas, muy curio
sas y apreciables por sus donosos chistes. 
Escribió muchos versos en certámenes y jus
tas, y en elogio de varios libros y de sus 
autores.

A pesar de su relevante mérito literario y 
délo escaso de su fortuna, Barbadilio no 
alcanzó del poder otra recompensa que un

(1) D. B. .1. Gallardo en el número 6.’ de su Criticón, aho
ra recientemente publicado, conjetura que acaso este Roman
cero universal fuese el general, aumentado con cuatro par
tes, impreso en Madrid, 1614, y antes en 1604, y Barbadilio 
el compilador de algunos de sus romances y aulor de la in. 
troduccion que lleva.
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título muy honorífico, pero de poco ó nin
gún provecho. «Honróle S. M. con título 
de criado de su casa ; merecedor, sino de 
mayores dichas, de mas socorridos pre
mios», dice el anónimo autor del prólogo de 
su obra póstuma : Coronas del Parnaso. Ig
noramos en qué fecha obtuvo esta distinción, 
con la cual le vemos nombrado en su Esta
feta del Dios Momo (Madrid, 1627). Tres 
años despues, al dedicar su expresada obra : 
Coronas del Parnaso al conde-duque de Oli
vares, escribía estas sentidas palabras :

Referirle à vuesa excelencia los grandes trabajos en 
que nuestro Señor me ha puesto, quitándome á un 
mismo tiempo la salud y la hacienda , que son las dos 
mayores felicidades de esta vida (aunque creo de la 
caridad Christiana de vuesa excelencia que ninguna 
cosa leyera con mas piadosa atención) no me parece 
que es de este lugar. Muchos le podrán dar á vuesa 
excelencia suficiente noticia de ellos, porque tengo 
por sin duda, que en la ocasión presente ningunos 
son mas públicos, como también ningunos menos re
mediados.

En la dedicatoria particular de la octava 
sección de dicha obra, ó sea Plato octavo, 
á don Gabriel Bocangel, se queja asimismo 
de su mala fortuna, y continua falta de sa
lud. Consta del mismo libro, que la parte 
mas pingüe de la hacienda que le pertene
cía radicaba en Italia, pero pendiente de 
un pleito de interminable duración, que por 
último quizá se decidió en contra suya. Hé 
aquí sobre este punto sus textuales palabras: 
(Dedicatoria del Plato tercero á don Luis Or
tiz de Matienzo, del Consejo de S. M. y su 
secretario de Nápoles en el Supremo de 
Italia) :

Esta fábula, escrita en prosa, su título : La pere
grinación sabia..... .  ofrezco á vuesa merced porque 
hago confesión pública, que no tengo otro caudal 
con qué pagarle tantos beneficios, pues con sumo cui
dado procura que se traslade á España el valor de 
aquella hacienda que tengo en Italia, con que podría 
pasar menos desacomodado ; pues por no haber teni
do hasta agora tan grande y tan piadoso protector, ha 
que duran los pleitos mas de cuarenta años.... De los 
demás bienes que están libres, que son muchas y 
muy buenas casas, hasta agora no he visto sino de 
cuatro en cuatro años unas blanquillas, que apenas 
son la paga de un año ; con que no se diga que inten
tan vivir de balde los demás, por lo menos así lo pa
rece.....Entendiendo el falido estado que tenían es
tos negocios (antes que vuesa merced los amparasse), 
el reverendissimo padre maestro Hortensio, que Dios 
tiene, lo violentó á exclamar, diciendo : «Extraña for
tuna de hombre, que le obliga á pedir de limosna su 

propia hacienda»; y dijera mucho mas si supiera que 
se adquirió, no en el ocio de la corte ni en los pala
cios de los príncipes, con las lisonjas que tanto son 
en ellos acariciadas, sino por un brazo militar y bi
zarro, que despues de haber servido á sus Majesta
des..... los señores emperador Gárlos V y Felipe 11 en 
todas las ocasiones honradas que se ofrecieron en 
aquellos tiempos, murió en Nápoles, alférez de caba
llos de la compañía del principe de Urbino.

De sus achaques y enfermedades men
ciona expresamente en est.e mismo libro su 
sordera, que padecía ya por lo menos desde 
el año de 1627, puesto que al fin de su Es
tafeta del dios Momo, se lee un soneto de- 
Martin de Figueredo mi autor, habiendo en
sordecido y>. Desde mediados de 1630, fecha 
en que solicitó las licencias para publicar sus 
Coronas del Parnaso, y probablemente es
cribió la citada dedicatoria al Conde-du
que, hubo de empeorar de situación bajo 
todos conceptos ; y así es que ni imprimió 
aquella obra ni dió á luz en el resto de sus 
dias otra que El curioso y sabio Alexan
dro, fiscal y juez de vidas ajenas (Madrid, 
1634).

Según consta de los libros de óbitos de 
la parroquial de San Justo, «Alonso Jeró
nimo de Salas Barbadillo falleció á 10 dias 
del mes de julio de 1633, en la calle de To
ledo, casas de la Compañía; recibió la Extre
maunción; no testó; enterróse en San Jus
to; pagó el entierro doña Magdalena Barba
dillo, su hermana, que vivía en la dicha casa 
y calle, y pagó ala fábrica sesenta reales (1).»

Honráronse con la amistad de este florido 
ingenio los mas ilustres de España. Cervan
tes , que en su Viaje del Parnaso le celebró 
entre los mejores poetas, diciendo que se 
inclinaba á él, y le apreciaba sin medida-, 
Lope de Vega que le dió merecido lugar en 
su Laurel de Apolo (2) ; Monlalban, don An

ti) Ha publicado esta partida el señor Navarrete , sobrino, 
en su Bosquejo sobre la novela española, preliminar al to
mo xxxiu de la Biblioteca ds Autores españoles, de M. Rivade- 
neyra, tSSí.

(2) Si á Salas Barbadillo se atreviera 
Mi indigna voz que por tu gusto canta, 
0 la sonora cándida garganta 
De los cisnes tuviera, 
Que el verde márgen que el Caistro bebe, 
Cubren de pura nieve,
Yo te pintara un hombre, 
Que ha puesto con su nombre 
Temor á las estrellas, 
A quien quitaron ellas 
Que no pudiese oír sus alabanzas,
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tonio de Mendoza, Valdivielso, Rey de Ar- 
tieda, Paravicino, Bocangel y otros.

«No debe tenerse á Barbadillo (dice un 
escritor moderno) por un ingenio superior: 
su talento era mas extenso que profundo; 
su estilo mas fácil que nervioso, pero es
tímesele como un escritor agradable.» Yo 
le encuentro profundísimo en la pintura sa
tírica de caractères viciosos y ridículos, que 
forma el objeto de sus Epistolas de Momo 
y de su Curioso y sabio Alejandro. Barba
dillo es, sin disputa, el La-Bruyère espa
ñol. Era su inventiva feliz, y la agudeza tan 
natural á su genio, como lo declara él mis
mo en una dedicatoria á don Lorenzo Ra
mirez de Prado. Conservóse bastante exento 
del culteranismo, no obstante su trato y 
amistad con varios de los mas ardientes par
tidarios de aquella escuela. ^Escribió siem
pre en lenguaje verdaderamente castellano, 
no intentando introducir otro extranjero t, di
ce el prologuista anónimo de sus Coronas del 
Parnaso.

Tuvo muy especial inclinación á la novela 
dramática ó dialogada ; tres de sus libros 
pertenecen á esta clase de comedias en pro
sa , y además otras cinco piezas mas peque
ñas , que insertó en la Casa del placer y en 
las Fiestas de la boda. Daba el nombre de 
comedias antiguas á sus juguetes dramáticos, 
en prosa ó verso, repugnando el mas expre
sivo de entremeses.

Catálogo de las obras de Salas Barbadillo: 
Patrona de Madrid restituida.—Madrid, 1609; 8.°

Poema à Nuestra Señora de Atocha, en octavas; di
vidido en doze libros. Fueron sus aprobantes : Espi
nel: Madrid, 5 de enero 1609; y fray CristóbaldeFon- 
seca: Madrid, 23 de id. id.
El mismo.—Madrid, 1730; 8.“
La Hyia de Celestina.—Q3iTa‘¿OQA, 1612; 12.® esp.

(Catálogo de Salva.—Paris, 1834.)
Primera edición, publicada por el alférez Francis

co de Segura con un prólogo suyo.
La Hija de Pierres tj Celestina.—Lérida por Luys Ma- 

nescal, 1612 ; 16.®
Reimpresión de la anterior.

La ingeniosa Elena, hija de Celestina.—Por Alon
so... etc. Aora de nuevo ilustrada y corregida en 
esta segunda impresión por su autor.—Madrid, 1614; 
en 12.®

Tales son de los tiempos las mudanzas : 
Porque si las oyera,
No fuera humilde cuando mas lo fuera. 
¡ Oh fortuna de ingenios ! ¡ Breve llama ! 
Pues no le dais Mecenas, dalde fama.

{Silva 7.*)

Edición hecha por el autor, que no hemos visto. 
Hubo de llamarla segunda, tal vez por no tener no
ticia de la reimpresión de Lérida. Sus preliminares, 
copiados, no sabemos si por completo, en la reim
presión de 1737, son: Aprobación del doctor Cetina: 
Madrid, 20 diciembre 1613. Aprobación de fray Ma
nuel de Espinosa, trinitario, que comprende otros 
cuatro libros de Salas : en Madrid, á 6 enero 1614.— 
Composiciones laudatorias de Martin Franzes menor, 
el licenciado Juan Francisco Bonifaz y Tobar; Andrés 
Rey de Artieda,y el alférez Francisco de Segura.— 
«Don Francisco de Lugo y Dávila al Lector» (prólogo 
panegírico, donde dice que Salas ofrece otra vez la 
obra, con nuevas galas vestida y amplificada).
La Hyia de Celestina.—M’úan , 1616; 12.*'

(Catálogo grande de Salva.)
La ingeniosa Elena, hija de Celestina.—Por Alonso 

Jerónimo de Salas Barbadillo , vezino y natural de 
la villa de Madrid.—Aora de nuevo ilustrada... etc. 
Tercera impresión. Año de (Esc.) 1737.—Con li
cencia : en Madrid, á costa de don Pedro Joseph 
Alonso y Padilla, librero de Cámara de su Magos
tad.—Se hallará en su imprenta y librería, calle 
de Santo Thomas, junto al contraste; 8."
Edición hecha por la de 1614, cuyos preliminares 

contiene, acaso no completos.—Lleva la licencia, fe 
de erratas y tasa, de 1737, y un catálogo de las obras 
de Barbadillo.
El Cavallero puntual, primera parte.—Madrid , por 

Miguel Serrano , 1614; 8.®
Historia burlesca en que ridiculiza con mucho in

genio á los que quieren ser siempre los primeros en 
todo.
Corrección de vicios en boca de todas verdades.—Ma

drid,por Juan de la Cuesta , 1613; 8.®
Obra la mas curiosa de todas las de Barbadillo y 

la que mas ingenio revela, según los traductores del 
Ticknor. Sátira en prosa de los ruines poetas, malos 
músicos, escribanos, etc., puesta en boca de un lo
co, é intermediada de novelas en verso. Con una de
dicatoria, á manera de epistola, á doña Ana de Zuazo, 
en que la refiere el viaje que hizo de Búrgos á Zara
goza.
Rimas castellanas. A don Ivan Andrés Hvrlado de 

Mendoça marqués de Cañete, señor délas villasde 
Arjete y su partido, montero mayor del Rey nues
tro sennor, guarda mayor de la ciudad de Cuen
ca, etc.—Por Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo. 
—En Madrid, en casa de la viuda de Alonso Martin, 
1618;8.°—Fróntis con Esc. del marqués.
Licencias y aprobación de don Luis Varona Zapata, 

de 1618.—Soneto laudatorio de don Francisco de Ta
pia y Leyva, hijo único del marqués de Belmonte.— 
Dedicatoria del autor al de Cañete, en tercetos.— 
Texto.

Mas de la mitad de estas rimas son epigramas y so
netos.
El Caballero puntual, segunda parte. Con la comedia 

de Los prodigios de Amor.—Madrid, 1619; 8.®
El sagaz Estado, marido examinado.—Madrid, por 

Luis Sanchez, 1620; 12.®
Comedia en prosa que el autor dedicó á su, amigo 
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el caballero don Agustín Fiesco, ciudadano de Gé- 
nova.—Estaba aprobada desde 1614.—Lleva la suma 
del privilegio de Aragon con fecha de 10 octubre de 
1613.
La casa del placer honesto.—Madrid, 1620 ; 8.“

Colección compuesta de seis novelas cortas, varios 
versos y comedias que se refieren y recitan en una 
reunion ó tertulia fundada por cuatro estudiantes.
El subtil cordovés Pedro de Urdemalas.—A don Fer

nando Pimentel y Requesens. — Con un tratado del 
Cavallero per feto. — Madrid, por Juan de la Cuesta, 
1620 ; 8.°
Va generalmente unida á esta novela su comedia: 

El gallardo Escarraman.
El Urdemalas, es una novela del gusto picaresco. 

Va ingerido en ella un poema semicaballeresco, muy 
extraño, que consta de ciento treinta octavas, intitu
lado: Recaredo y Rosimunda.—Titula el autor á esta 
novéis Primera parte.
El Cavallero per feto, primera parte. — Madrid, 

1620; 8.°
Novela filosófica , con sus puntas y ribetes de ca

balleresca.—Dedicada álos reinos juntos en Cortes.
La escuela de Celestina, y el Hidalgo presumido. (Co

media.)—Madrid , por Andrés de Porras, 1620; 4.“ 
—En verso.
La publicó suelta como muestra y primera de una 

colección de sus comedias que se proponía ir impri
miendo.
El Necio bien afortunado.—Madrid, 1621 ; 12.° (No

vela.)
Triunfos de Santa luana de la Cruz. (Poema heróico, 

en octavas.)—Madrid , 1621 ; 8.°
La sábiaFlora Malsauidilla.—yisdríá, por Luis San

chez, 1621 ; 8.°
Dedicada á don Juan Hurlado de Mendoza. (Come

dia en prosa del género de la Celestina.}
El Cortesano descortés —^Isdrid, por la viuda de Cos

me Delgado, 1621 ; 12.°
Comedia en prosa por el estilo de la anterior. Pro

púsose en ella ridiculizar los vicios de la corte.
Fiestas de la boda de la incasable mal casada.—íils- 

drid, por la viuda de Cosme Delgado, 1622; 8.°
Colección de versos, comedias y novelas corlas in

geridas en el argumenlo del libro, reducido à la his
toria de una dama esquiva y orgullosa, que despues 
de haberse negado á aceptar veniajosos partidos se 
casa con un jorobado.
Don Diego de Noche.—Madrid, 1623; 8.°
El mismo.—Madrid , 1624.

Novela donde se refieren nueve aventuras noctur
nas de un caballero llamado don Diego. — Dedicada 
por el autor á la señora doña Policena Spínola.
La Estafeta del Dios Momo.—M reverendissimo pa

dre maestro fray Hortensio Félix Parauicino, pre
dicador de su Magostad, comissario general dos 
vezes en Andalucía,)’ dos prouincial en Castilla, de 
la sagrada religion de la Sanlíssima Trinidad, re
dención de Cautivos.—Autor Alonso Jerónimo de 
Salas Barbadillo, criado de su Magostad. — Año 
(Ens.) 1627.—En Madrid, por la viuda de LuisSan- 

chez.—Acosta de luán de Carrasquilla.—Véndese 
en la torre de Santa Cruz; 8.°
Suma del privilegio dado à favor del autor en Ma

drid, á20 agosto 1627.—Erratas , 23 noviembre id.— 
Tasa, 30 setiembre. — Aprobación de Valdivielso; 
Madrid 3 junio 1627.— Licencia del Ordinario, 7 id. 
— Aprobación de fray Julian Abarca, trinitario: Ma
drid , 20 junio. — Dedicatoria del autor á Paravici- 
no, en prosa y verso.—Elogio en honor del autor, 
en prosa, por Bocangel. — Texto. — Al fin compo
siciones laudatorias de Martin de Figueredo, Ber
mudez y Carvajal, licenciado Luis de Villalon; don 
Juan de la Rea y Juan de Carrasquilla Vicuña.— 
«Advertencia á los bien afectos al autor.y) (Compren
de una lisia de los diez y seis libros que llevaba pu
blicados.)

La Estafeta es una colección de cartas intermedia
da por la novela : El ladrón convertido á ventero, que 
ocupa la tercera parte del libro. Las cartas son de 
dos especies : satiricas de varias personas viciosas ó 
ridiculas, que se designan con nombres fingidos; es
tas las firma el autor con el de Momo; y sérias,gene
ralmente laudatorias de personas, señaladas algu
nas con su nombre y apellido : firma estas con el de 
Montano.—En este libro (dedicatoria) cita dos veces 
à Cervantes.
El curioso y sabio Alexandro, fiscal y juez de vidas 

ajenas.—Madrid, 1634 ; 16.°
Galería de retratos satíricos.—Concedióse privile

gio á Salas para imprimir este libro en 27 de octubre 
de 1634.—Reimpreso sin los preliminares en el to
mo xxxiii de la Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Rivadeneyra, segundo de Novelistas posteriores á 
Cervantes.—Madrid, 1834, donde se dice equivocada
mente que salió á luz en el año de 1613.—Hay otra 
reimpresión anterior, de Madrid, 1733; 8.°
Coronas del Parnaso y platos de las Musas.—Madrid, 

en la imprenta del Reyno, 1633 ; 8.°
Títulos de los Platos.—Fe de erratas, Madrid 8 de 

julio 1633.—Tasa, 9 de id.—Suma del privilegio dado 
al autor en 28 octubre 1630. —Aprobación de fray 
Julian Abarca, trinitario, !.° de julio de 1630, en Ma
drid.—Dedicatoria del autor al Conde-duque.—«Al 
Letor ; De un amartelado del genio del autor. »—Texto.

Comienza este libro póstumo con una introducción 
en prosa, en la cual finge nuestro autor que, alentados 
con la protección que á las Letras dispensaba en Es
paña el gran Felipe IV, emprendieron al Parnaso un 
viaje tres floridos ingenios de esta nación, no ya ro
tos y andrajosos, como solían los nuestros presentarse 
en aquel sabio y luminoso imperio de Apolo, sino 
limpia , honesta y gravemente vestidos. Uno de estos 
ingenios aparece, aunque no en términos expresos y 
claros, ser el mismo Salas Barbadillo.—Divide la in
troducción en ocho discursos, donde refiere lo que 
vieron y gozaron los viajantes: La Audiencia de Apo
lo, la Festividad del español Mecenas (el Conde-du
que); el apresto de la Amada poética en defensa del 
Parnaso amenazado por los malos poetas; el trágico 
suceso de La Armada lega : y, finalmente, el Banquete 
de Apolo, en el cual se sirven píalos de los diferentes 
géneros de literatura y de poesía.—De estosplatos apar- 
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ta diez y ocho el rubicundo númen, y por conducto de 
don Rodrigo Alfonso los remite al autor, acompañados 
de una carta é instrucción para su reparto, encargán
dole que distribuya nueve priñieramente y despues 
otros nueve, lo cual equivale à prometer segunda par
te de esta obra.—Imita Salas con novedad, gracia, 
juiciosa critica y oportunas alusiones en esta intro
ducción el Viaje del Parnaso, de Cervantes, à quien 
menciona por dos veces, juntamente con otros varios 
de nuestros mas célebres ingenios.

Los nueve platos del libro, dedicados à varios ilus
tres sugetos, contienen poesías varias líricas, nove
las, comedias,entremeses y epistolas, en prosa, satí
ricas unas, familiares otras, que forman como la se
gunda parte de la Estafeta de Momo.—De estas úl
timas son notables dos; la una dirigida á don Jerónimo 
de Villaizan que mencionarémos en su lugar propio; 
la otra al discreto versificador don Fernando Bermu
dez y Carvajal, camarero del duque de Sessa, escrita 
desde Alcalá de Henares , y en la cual hace expreso 
y sentido recuerdo nuestro autor de los primeros años 
que gastó en aquella ilustrisima Universidad.

Se han atribuido á Salas Barbadillo dos novelas in
tituladas : El coche de las estafas y El Licenciado Ta
lega. La primera es de Castillo Solorzano: de la se
gunda solo podemos decir que no consta en el Catá
logo de las obras de Salas, impreso al fin de sn Estafeta 
de Momo.

El ingenioso francés Scarron se aprovechó de La 
ingeniosa Elena, alterándola, en sus Hypocrites. {Nou
velles tragi-comiques de Scarron.}—Paris, 1754 ; lo
mo I.

La circunstancia de haber Salas Barbadillo escrito 
en su Don Diego de Noche, una «Carta en que con
suela Quevedo á un cavallero á quien la justicia le 
desterró la dama que tenia, vieja, flaca y pedigüeña», 
dió motivo sin duda á que se creyese que el Don Die
go de Noche era obra de Quevedo y á que un anóni
mo la tradujese al francés con el siguiente título: <iLe 
coureur de nuit ou les neuf aventures du chevalier 
Dont Diego. Révues, corrigées et augmentées.—A 
Paris, rue St.-Jacques, chez le Mercier, fils,et Mo
rin , près la fontaine St.-Severin, à St.-Hilaire et à 
St.-André.—H. ncc. xxxr.—Avec aprobalion et pri
vilège du Roi ; 8.°»

Al comenzar el texto se lee: Le coureur de nuit.... 
de Dont Francisco de Quevedo Villegas, cheva
lier...etc. {i}

Acaso no se hizo esta traducción directamente del 
español, sino del inglés, de las obras de Quevedo 
trasladadas á este último idioma por Stevens, á fines 
del siglo XVII, éntrelas cuales se halla el Don Diego, 
asi como en la traducción de las mismas impresa en 
Edimburgo, 1798; 1res tomos, 8."

Obras dramáticas de Salas Barbadillo :
Segunda parte del Cavallero puntual, y la Comedia de 

los prodigios de amor.—Á\ excelleniíssmo señor

(1) Catálogo de las obras de Quevedo en el tomo i de su Co
lección completa ilustrada, corregida y ordenada por don Au
reliano Fernandez-Guerra y Orbe ; xxni de la Biblioteca de 
Autores espolióles, de M. Rivadeneyra, 1852.

duque de Cea.—Autor Alonso Gerónimo de Salas 
Barbadillo.—En Madrid , por Francisco Abarca de 
Angulo.—Con privilegio.—Año de 1619.—A costa 
de Andrés de Carrasquilla, mercader de libros.— 
Véndese en la calle Mayor, junto á la casa del señor 
luán de Frias; 8.°
Privilegio y aprobaciones de 1619.—Dedicatoria del 

autor, en mayo del mismo año.
Al fin va la

Comedia de los prodigios de Amor, (En variedad de 
metros.)

Comedia de la Escuela de Celestina, y el Hidalgo pre
sumido.—En Madrid, por Andrés de Porras, 1620; 
en 4.®
Aprobaciones firmadas á 10 y 16 de febrero de 1620, 

en las cuales se incluyen dos libros de Barbadillo; 
el uno. Triunfos de Soror Juana de la Cruz; y el otro , 
Comedias españolas. — Dedicatoria del autor á don 
Juan de la Cueva y Mendoza. En ella ofrece sola
mente esta comedia.—Prólogo del mismo «Alvulgon.
Dice así:

«Estas comedias antes dadas á la estampa que al 
teatro, le ofrezco cada una suelta , así como van sa
liendo de la Emprenta, porque seaelecion tuya el jun
tarlas si acaso le agradaren todas: la presente, intitu
lada : La Escuela de Celestina..., era la primera en 
los originales y así en la impresión se le ha guardado 
el mismo lugar; y despues della (si fuere de tí bien 
recebida) te pondré en las manos £/ Tramposo con las 
damas....»

La comedia de La Escuela de Celestina está escrita 
en variedad de metros y dividida en tres jornadas.
El svbtil cordovés, Pedro de Vrdemalas. k don Fer

nando Pimentel y Requesens. Avlor, Alonso Geró
nimo de Salas Barbadillo. Con vn tratado del Caua- 
llero Perfecto. Año (Ens.) 1620. Con privilegio.—En 
Madrid. Por luán de la Cuesta ; 8.“
Aprobaciones y privilegio de 1619. — Composición 

panegírica al Mecenas, por don Fernando Bermudez 
Carvajal.—Dedicatoria del autor, 1620.

Al fin va :
El Gallardo Escarraman.

Comedia famosa. En verso.
Casa del placer honesto. Al excellentissimo señor don 

Pedro Tellez Giron, duque de Osuna..Avlor, 
Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo. Año 1620, 
Con privilegio.—En Madrid , encasa de la viuda de 
Cosme Delgado. A cosía de Andrés de Carrasqui
lla. Véndese en la calle Mayor y en Palacio ; 8." 
Aprobaciones y privilegio de 1620. —Prólogo del 

autor «Al vulgo». —Dedicatoria del mismo, fechada en 
1620. Composiciones panegíricas.

Contiene ;
El Busca-oficios. (Comedia en prosa.)
El Caprichoso en su gusto, y la Dama setentona, (En 

verso.)
Los Mirones de la corte. (Diálogo en prosa.)
El tribunal de los Majaderos. (Diálogo en verso.)

Sonpequeñaspiezas quepueden ser incluidas entre 
los sainetes ó entremeses. El autor las denominó, 
como á otras que insertó en sus Coronas del Parnaso, 
comedias antiguas; queriendo imitar en cierta mane
ra las primitivas composiciones de Rueda.
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La sábia Flora Malsabidilla. A don luán Andrés Hur

tado de Mendoza, marqués de Cañete.  Avtor, 
Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo. Año (Embl.) 
1621. Con privilegio.—En Madrid, por Luis Sán
chez. A costa de Andrés de Carrasquilla,mercader 
de libros; 8.°
Aprobaciones y privilegio de 1620. —Composicio

nes panegíricas.—Dedicatoria del autor. —Prólogo 
del mismo «Alvulgoíi.

Comedia en prosa, del género de las Celestinas, 
pero de acción y objeto bastante moral, dividida en 
tres actos, con buenos romances y otros versos.
El Cortesano descortés, k Pablo y lorge Espinóla, ca

naneros de la serenissima república de Génoua. 
Avtor, Alonso Gerónymo de Salas Barbadillo, vezino 
y natural de la villa de Madrid. (Embl.) Con priui- 
legio.—En Madrid, por la viuda de Cosme Delgado. 
Año 1621. A costa de Andrés de Carrasquilla; 12.° 
Aprobaciones y privilegio de 1621.—Versos lauda

torios. — Dedicatoria del autor. — Prólogo del mismo 
«Al vitlgoi).

Es comedia en prosa , dividida en tres actos.
El sagaz Estado, Marido examinado, k don Agustin 

Fiesco, cauallero nobilissimo de la repúblicade Gé
noua. Autor, Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo. 
(Embl.) Con privilegio.—En Madrid , por LuisSan- 
chez, año m.dc.xxi. A costa de Andrés de Carras
quilla, mercader de libros. Véndese en la calle 
Mayor y palacio; 12.°
Aprobaciones de diciembre, 1613,y enero de 1614. 

—Suma del privilegio de Castilla , 1614, y del de Ara
gon, I613.—Composiciones panegíricas: Una décima, 
de don Fernando Bermudez Carvajal, y un Romance, 
de don Antonio Sanchez de Huerta , en que se citan 
todas las obras que Barbadillo había publicado.

El Estado es comedia en prosa , «áimitación (dice 
el autor) de tantas como corrían en Italia». Divídese 
en ires actos, y contiene varios ingeniosos versos.
Fiestas de la boda de la incasable mal casada. A don 

Agvstin Fiesco, cauallero de la república de Géno
ua. Autor, Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo. 
Con privilegio.—En Madrid, por la viuda de Cosme 
Delgado, 1622. A costa de Andrés de Carrasquilla.
Véndense en palacio y en su casa ; 8.°
Aprobaciones y privilegio de 1621, —Composicio

nes laudatorias.—Dedicatoria del autor.—Prólogo del 
mismo «A/ vulgo».

Contiene :
El Descasamentero. (Comedia doméstica, en prosa.)
El Comisario contra los malos gustos. (Id., id., en 

verso.)
El Remendón de la naturaleza. (En prosa.)
El Cocinero del amor. (En verso.)
Las Aventureras de la corte. (En prosa.)
El Mal contentadizo. (En verso.)

Estas piezas, á excepción de la primera, son del 
mismo género que las insertas en La casa del placer 
honesto.
Coronas del Parnaso y platos de las J/msûîs.—Madrid, 

en la Imprenta del Reyno, 1633; 8.° 
Contiene :
« Plato quinto de las Musas. —Cuatro comedias an

tiguas que el vulgo de España llama Entremeses, k 
don Antonio Hurtado de Mendoza, cavallero, etc., etc.»

Son las siguientes :
Doña Ventosa.
El Caballero bailarín.
El Prado de Madrid, y baile de la Capona. ■ 
El Padrazo y las Hijazas.

« Plato séptimo de las Musas.A la..... Congre
gación de los mercaderes de libros residentes en esta 
corte...»

Comedia :
Victoria de España y Francia. (Con Loa.) (1)

«Plato nono de las Musas. Al licenciado don Juan 
Buitrón, abogado de los Reales Consejos de esta corte.» 

Comedia:
El Calan tramposo y pobre, ó el Tramposo con las da

mas.
Esta comedia se encuentra también suelta con los 

títulos de El Tramposo con las damas y castigo mere
cido, y atribuida á Cubillo.
El Calan tramposo y pobre. (El Tramposo con las da

mas.}
(Inserta con el título segundo, y atribuida á Cubillo 

en el Ameno jardin de comedias de los insignes auto
res... Zamora, Diamante y Cubillo.— Madrid, 1734.)

Se ha reimpreso en la Biblioteca de Autores espa
ñoles , de M. Rivadeneyra.

SALAZAR (fray diego de). Religioso en 
el convento de Cubas.

Escribió en 1642 un Entremés, que autó
grafo existe en la biblioteca de Osuna.
Entremés del Sacristan ahorcado.

Autógrafo; firmado en Cubas, á 7 de noviembre de 
1642.—Biblioteca de Osuna.

SALAZAR Y LUNA (Bartolomé de). Es
cribano de provincia en esta corte por los 
años de 1660. Concurrió con un soneto al 
certáraen que para festejar la translación de 
la imagen de nuestra Señora de la Soledad 
á su nueva capilla, se celebró aquí en dicho 
año de 1660.
Los dos Monarcas de Europa.

(P. 22.)

SALAZAR Y TORRES (don acustin de). 
Nació este malogrado ingenio en Almazan, 
el 28 de agosto de 1642. Sus padres, de es
clarecido linaje, fueron don Juan de Salazar 
y Bolea, y doña Petronila de Torres y Mon- 
talbo. De edad de cinco años, pasó á Nueva 
España con su tio don Márcos de Torres, 
obispo de Campeche, que murió siendo vi-

(1) Ingenioso drama semicaballercsco, de magia, escrito y 
dispuesto para ser representado á los reyes en la Casa de 
Campo ; ejecutado por personas todas principales y criados de 
la Reina. Se suspendió por la nueva de la pérdida del Brasil. 
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rey de Méjico, y á cuyo lado estuvo durante 
su niñez y adolescencia. Estudió humanida
des en la Universidad de Méjico, descu
briendo desde luego excelentes disposicio
nes que le distinguian notablemente entre 
sus condiscípulos, y una inclinación deci
dida al estudio y cultivo de la poesía. Leyó 
los poetas griegos, latinos, italianos y espa
ñoles ; pero como tuviese ya en aquel tiem
po tan exclusivo predominio la escuela gon- 
gorina, el jó ven Salazar pervirtió su na
ciente gusto, conducido sin duda por maes
tros entusiastas de aquella cada vez mas exa
gerada corrupción literaria. Así lo comprueba 
el hecho que refiere su cultísimo biógrafo 

. Vera Tassis de haber en ciertos ejercicios 
públicos recitado el mismo Salazar, no con
tando aun doce años de edad, en el Colegio 
de la Compañía de Jesús, las Soledades y el 
Polifemo, de Góngora, « comentando los mas 
oscuros lugares, desatando las mas intrin
cadas dudas y respondiendo á los mas sutiles 
argumentos que le proponían los que muchos 
años se habían ejercitado en su inteligencia 
y lectura». En la adolescencia, despues de 
haber estudiado Artes, Cánones y Leyes, se 
aventajó en la teología y en la astrologia, 
entregándose á la lectura de libros de eru
dición , pero sin olvidar sus tareas poéticas.

Volvió despues á España en compañía del 
duque de Alburquerque, virey que había 
sido de Méjico. Pasó á la corte, donde fue 
muy celebrado su ingenio; y
..... solo halló que adelantar lo que nuestro cómico 
Fénix, don Pedro Calderon , su maestro... le enseñó, 
dice Vera Tassis.—Salió, pues, don Agustin (añade el 
mismo) tan avenlajoso al feliz contacto de su erudi
ción , que á pocos dias lograron sus comedias en esta 
corle muchos merecidos aplausos, empleándole los 
primeros señores della en las mas célebres fiestas 
de sus reales majestades.

Casó en Madrid con doña Mañana Fer
nandez de los Cobos, natural de Córdoba, 
hija de don Francisco Fernandez Gonzalez y 
de doña Francisca de los Cobos y Zea.

«Despues que en esta amable union había 
vivido algunos dias, pasó á Alemania con la 
señora Emperatriz (á quien escribió su Real 
Jornada, su Epitalamio y otras poesías fes
tivas) en compañía del excelentísimo señor 
duque de Alburquerque, entonces virey y 
capitán general del reino de Sicilia, adonde 

dió vuelta, ocupando á don Agustin en el 
puesto de sargento mayor de la provincia de 
Agrigento, y despues le hizo su capitán de 
armas.»

Restituido á Madrid, continuó Salazar 
ejercitándose en sus favoritas ocupaciones 
literarias. Hallábase en la florida edad de 
treinta y tres años, cuando atacado de una 
larga enfermedad que, no perturbándole el 
sentido, le permitió concluir la comedia :Ei 
encanto en la hermosura, que escribía por 
superior mandato, murió «extenuado y atró- 
fico » el dia 29 de noviembre de 1675.

Fue don Agustín en su corta vida (dice su biógra
fo), desposeído de los bienes temporales... Aun mas 
debió á la envidia que á la fortuna, pues aquella, 
con lo maligno de su operación , le labró dichoso ; y 
esta con lo severo de sus contratiempos le hizo des
graciado...

Conceden los críticos muy honroso puesto 
á Salazar y Torres en nuestro Parnaso dra
mático. Sus poesías líricas dan asimismo 
clara muestra de su buen ingenio : hay en 
todas ellas facilidad y soltura, excelentes 
pensamientos en las graves y extremado 
gracejo en las festivas.- Debe tenerse pre
sente que una de las mejores composicio
nes impresas entre sus Obras, Primera par
le, la Fábula de Eurídice y Orfeo, no es su
ya; es el Orfeo, de don Juan de Jáuregui, 
que se imprimió por primera vez en 1624. 
En la CAjthara, de Salazar, aparece con el 
nombre ó título variado como va dicho, y 
con la primera octava diferente. Esto no de
be extrañarse, atendiendo á que las obras 
de nuestro Salazar se publicaron póstumas 
á diligencia de su íntimo amigo don Juan de 
Vera Tassisy Villarroel, que las recogió, y 
aun concluyó algunas de ellas.

Sacó, en efecto, á luz Vera Tassis las obras 
poéticas de nuestro autor, comenzando por 
una Primera parte, comprensiva de las líri
cas y de algunas pequeñas piezas de teatro, 
impresa en Madrid, 1681, y dedicada á la 
reina madre doña Mariana de Austria. Apro
bó con grande elogio este tomo, en 20 de 
enero de dicho año, el insigne Calderon, cu
ya muerte, ocurrida cuatro meses despues, 
fue probablemente causa de que Vera Tassis 
dejase por entonces á un lado la publicación 
del segundo volúmen de las Obras de Sala- 
zar, para dedicarse á colectar y dar á luz
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reunidas las de aquel gran dramático : em
presa que llevó á tan buen punto de ejecu
ción. Trece años despues completó al fin la 
publicación interrumpida, imprimiendo de 
nuevo la Primera parte de Poesías de Sala- 
zar, cuyas Comedias, con sus Loas, reunió 
y estampó formando Parte segunda; ambas 
con el primitivo título de Cythara de Apolo, 
y dedicadas á un pariente del autor (1).

En el interesantísimo prólogo que don 
Gaspar Agustin de Lara escribió al frente de 
su Obelisco fúnebre á la memoria de Calde
ron (Madrid, 1684), al impugnar y corregir 
algunos errores de Vera Tassis cometidos en 
sus publicaciones de las comedias de Cal
deron, rectifica de paso don Gaspar el de 
aquel laborioso editor relativo á la patria de 
don Agustin de Salazar y Torres, á quien su
puso natural de Soria, no siéndolo, sino de 
Almazan, como su tio, el arzobispo de Mé
jico. Y despues añade :

Tampoco penetro el motivo de haber atribuido á 
don Agustin obras que tan manifiestamente se sabe 
que no son suyas , como es la Fábula de Orfeo..... la 
comedia de don Juan Cuero de Tapia, caballero del 
hábito de Santiago, y regidor mas antiguo desta cor
le (que yo he visto en sus borradores), y otras poe
sías de otros muchos ingenios que hoy viven.....

¿Cuál será, pues, entre las publicadas 
como de Salazar y Torres, la comedia de don 
Juan Cuero de Tapia? Este copiado párrafo 
de don Gaspar A. de Lara parece indicar 
también que las comedias de Salazar ya ha
bían sido en aquella-fecha publicadas por 
Tassis Villarroel, sino es que alude Lara á 
las de Thetis y Peleo y Minos y Britomartis, 
que nombra aquel en su Advertencia preli
minar á la Primera parte.

Confieso que al terminar este artículo, 
casi rae inclino á creer que la Segunda parte 
de la Cythara de Apolo se publicó asimismo 
en 1681, ó muy poco despues.

Obras dramáticas de Salazar y Torres :
Sin armas vence el amor, ó el mayor triunfo de amor.

(Mas triunfa el amor rendido.)
Manuscrito, que parece el originaren el códice 

M-177 de la Biblioteca Nacional de Madrid, con el 
nombre de Salazar y Torres. Esta pieza, en que tii-

(l) La dedicatoria es del librero Montenegro. Dícese en 
ella que «Segunda vez salían á luz las Oéras de Solazar» y 
pudiera inferirse de estos términos que la Segunda parte se 
hubiese publicado asimismo en 1681. Pero yo no encuentro 
noticia de tal publicación. Las aprobaciones y preliminares 
del tomo i se refieren todos á un solo volümen.
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. vo parte Vera Tassis, es la misma que con titulo de 
Triunfo y venganza de Amor se halla inserta en la 
Parle segunda de Comedias de Salazar.
Cythara de Apolo, Varias' poesías divinas y humanas 

que escribió don Agvstin de Salazar y Torres, y 
saca á Ivz don Ivaii de Vera Tassis y Villarroel, sv 
mayor amigo, ofreciéndolas á la Catholica Magos
tad de doña Mariana de Avstria, nuestra señora av- 
gvsta, Reyna Madre, por mano del excelenlíssimo 
señor don Antonio Sebastian de Toledo, marqués 
de Mancera, señor de las cinco villas, etc. Primera 
parte. Con privilegio.—En Madrid, á costa de Fran
cisco Sanz, impressor delreyno y portero decámara 
de su Magostad. Año 1681. Véndese en su imprenta, 
en la Plazuela de la calle de la Paz ; 4.°
Carta de remisión al marqués, y dedicatoria á' la 

Reina, de Ñera. —Discurso de la vida y escritos del 
autor. — Fama póstuma, de id. (Canción fúnebre, 
por Vera).—Aprobación de Calderon, 20 enero, 1681. 
—Id. del cronista don Juan Baños de Velasco, 20 fe
brero.—Privilegio real á favor de Vera Tassis , por 
diez años, 7 marzo, 1681.—Poesías laudatorias. (Véa
se noticia de ellas en la nota de la segunda edición.) 

Cythara de Apolo, várias poesías divinas y humanas 
que escrivió don Agustin de Salazar y Torres, y 
saca á luz don Juan de Vera Tassis y Villarroel, su 
mayor amigo. Dedicadas á don Isidoro de Burgos 
Mantilla y Barcena, etc. Primera parte. Con licen
cia.— En Madrid, por Antonio Gonzalez de Reyes. 
Año de 1694. A costa de Alonso Montenegro, y Jo
seph Rascones Ayo, mercaderes de libros. Vén
dese en Ia.s Gradas de San Felipe ; 4.“ 
Dedicatoria de Montenegro al expresado Mantilla, 

deudo de Salazar. Discurso de la vida y escritos de 
éste, por Vera Tassis.—Canción fúnebre á la memoria 
del mismo Salazar, por Vera Tassis.—Aprobación le
gal de las obras de Salazar, dada por Calderón, á 20 de 
enero de 1681, en Madrid. — Licencia del Ordinario: 
Madrid, I.” de febrero, 1681. — Aprobación del coro- 
nista don Juan Baños de Velasco: Madrid, 20 de febre
ro 1681.—Suma de la licencia del Consejo, dada á favor 
del librero Francisco Sacedon,eH Madrid, á 23 de ma
yo de 1694.—Fe de erratas, octubre 4 de 1694.—Tasa, 
6 de id., id.—Composicicnes laudatorias de don Félix 
de Lucio Espinosa y Malo, de fray Nicolás García de 
Londoño , de fray Jerónimo Perez de la Morena, cléri
go reglar agonizante, amigo del autor y que le asistió 
en su muerte, de don Alonso Perez .Vltamirano de Ri- 
vadeneyra, su deudo, de don Pedro de Arce, dft;¿fl 
discreta Belisa,... Musa de Manzanar es,áedóiíFi^n- 
cisco Gonzalez de Bustos, de don Pedro Pablo Billet, 
parisiense (soneto francés), de don Francisco de Atai
de y Sotomayor, de don Melchor Fernandez de León, 
y don Gaspar Agustin de Lara.—Advertencia de Vera 
Tassis, donde menciona algunas obras de Salazar que 
varios poseían y ocultaban,—Texto.

Contiene las siguientes piezas dramáticas : 
ioff para la comedia de Eurídice y Orfeo, fiesta á los 

años del duque de Alcalá,
Loa para la comedia de Dar tiempo al tiempo. (Re

presentóse á los duques de Alburquerque,)
Baile de Los Elementos.
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B, : de Amor y desden.
B. : de Amor y ceJos.
B. ; de Hermosura y discreción.
B. : del Juego del Hombre.
Cythara de Apolo, loas y comedias diferentes que es- 

crivió don Agustin de Salazar y Torres, y saca á luz 
don Juan de Vera Tassis y Villarroel, su mayor ami
go. Dedicadas á don Isidoro de Burgos, Mantilla y 
Barcena, etc. Segunda parte. Con licencia.—En Ma
drid, por Antonio Gonzalez de Reyes. Año de 1694, 
á costa de Alonso Montenegro y Joseph Bascones 
Ayo, mercaderes de libros. Véndese en las Gradas 
de San Felipe; 4.“
Suma de la licencia concedida à favor del librero 

Francisco Sacedon, mayo de 1694.—Erratas, octubre 
de id.—Tasa, id., id.—Tabla.

Contiene :
Elegir al enemigo. (Con loa. — Fiesta al cumpleaños 

(1res) de Carlos II.)
El amor mas desgraciado. Céfalo y Pocris. (Con loa.

—Representada á los duques de Alburquerque.)
La mejor flor de Sicilia ; Santa Rosolea. (Con loa.)
También se ama en el abismo. (Con loa. — A los años 

de Carlos II.)
Los juegos olímpicos. (Con loa.—A los años de la rei

na doña Mariana.)
El encanto es la hermosura, y el hechizo sin hechizo. 

(Concluida por Vera Tassis. Con loa. — A los años 
de doña Mariana.)

Elmérilo es la corona, y encantos de mar y amor.
(Con loa.— A id. id.)

Thetis y Peleo. (Con loa. — A los años de doña Ma
riana.)

Triunfo y venganza de Amor. (Sin loa.)
Esta última es la misma que se titula : Mas triunfa 

el Amor rendido, en cuya composición tuvo parle 
Vera Tassis.

Otra de las atribuidas á Salazar, según don G. A, de 
Lara, no es de tal autor, sino de don Juan de Cuero y 
Tapia.

ameno {Biblioteca valenciana) dice que la come
dia de Salazar titulada ; También se ama en el abismo, 
se representó en Valencia por la Academia del Alcá
zar, en 1680, habiéndola añadido tercera jornada el 
académico don José Orli y Moles.

En la Parte veinte y nueve de escogidas (Madrid, 
1668) se publicó una comedia de Thetis y Peleo, atri
buida á don José de Bolea, pariente de Salazar y Tor
res, que es diversa de la de éste.

Acerca de la titulada : El Encanto es la hermosura, 
dice el señor Durán : « Esta comedia es la misma, hasta 
una parte del segundo acto, que la escrita por Sala- 
zar, con título de \a Segunda Celestina. Sin duda Ve
ra Tassis,'que es autor en El encanto, desde parte del 
segundo acto hasta el fin, no sabiéndola identidad de 
la una y de la otra, creyó que Salazar la dejó por aca
bar y la concluyó él de otro modo. La equivocación 
debió proceder de haber hallado incompleto el ma
nuscrito original de la Segunda Celestina, con el tí
tulo de El encanto es la hermosura, entre los papeles 
de su amigo.))

Debe advertirse que existen dos ediciones de esta

Segunda parte, hechas en el mismo año y lugar, y por 
el propio impresor, aunque con tipos diversos y di
ferente papel. En la mejor se observan corregidas al
gunas de las erratas que anota la fe de la otra. Por lo 
demás son absolutamente idénticas.

Comedias publicadas en la Colección de escogidas, 
de Madrid.
Elegir al enemigo.

(Partes 22 y 41.)
También se ama en el abismo. .•

(Parles 38 y 41.) '«r*"
Los juegos olímpicos. (Conloa.)
El mérito es la corona.

(P.41.)
La mejor flor de Sicilia ; Santa Rosolea.

(P. 42.)
En la Parte veinte y nueve de escogidas (1668), se 

publicó atribuida á don José de Bolea una comedia 
de Thetis y Peleo, diferente de la que se da á Salazar 
y Torres en la Segunda parte de sus Obras.

Comedias y autos sueltos :
El Juez en su misma causa.
La Segunda Celestina.
Olvidar por querer bien. (Aulo sacramental.)
Primera jornada de Mas triunfa el Amor rendido. {Sin 

armas vence el Amor. El mayor triunfo de Amor).
Madrid, 1684,
(Con Vera Tassis Villarroel.)
En la Advertencia que el colector de sus Obras 

estampó al frente de la Primera parte de ellas, 
mencionó las siguientes dramáticas de Salazar, que 

. existían ocultas en poder de algunos.
Comedia burlesca da...
Comedia (empezada) de Minos y Britomartis.
Loa de la comedia de Thetis y Peleo.
Dos Autos sacramentales.
Tres bailes.

Dos comedias de Salazar y Torres se han 
reimpreso en la Colección de la Biblioteca 
de Autores españoles, de M. Rivadeneyra; 
El encanto es la hermosura y el hechizo sin 
hechizo; Elegir al enemigo.

SALCEDO (don andrés).
Amor, virtud y firmeza (Aulo.)

SALGADO (don francisco). De este autor 
hay comedias en las Partes veinte y dos, vein- 
te y nueve y treinta y seis, de Madrid (1665, 
1668, 1671). Acaso no sea el mismo don 
Francisco Salgado que concurrió con un So
neto, en 1691, al certamen de la canonización 
de san Juan de Dios. Pero sí es, á no dudar
lo, el que escribió al trente de la Parte pri
mera de Los Donaires de Tersicore (Ma
drid, 1663), un Soneto en alabanza del autor 
don Vicente Suarez de Deza y Avila.
Amar y no agradecer.

(P. 22.)
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Nuestra Señora de la Luz.
(P. 29.)

Araspes y Panthea. (Zarzuela.)
(P. 36.)

SALGADO (pEDRo). Natural de Peniclie, 
diócesis de Lisboa, militó con valor en la 
provincia de Alentejo por la emancipación 
de su patria, en las campañas de 4644 y 43.

Escribió y publicó, desde estos años al 
de 1663, dos Relaciones: una de las fiestas 
de Lisboa á la restauración de Carlos II de 
Inglaterra, otra de un hecho de la campaña 
referida; la primera de estas en verso portu
gués, y además las cuatro piezas dramáticas 
tituladas:
Theatro do Mundo. Comedia moral jocosa com huma 

relaçaô da preza que os Maltezes Gzerao oa May do 
Grao Turco. — Lisboa , por Domingos Lopes Ro
sa, 1645; 4.0

Hospital do Mundo. Segunda parte do Theatro do Mun
do.—Lisboa, por Paulo Crasbeek, 1646; 4."

4 mayor gloria de Portugal... Comedia política, que 
contení a verdade de ludo o sucedido na campanha 
do Alentejo do anno de 1663....—Lisboa, sin año 
ni nombre de impresor.

Diálogo gracioso dividido em fres actos, que contení a 
entrada, que o Marquez de Torrccusa... fez na 
campanha daCidade d’e Elvas... etc.—Lisboa, Cras
beek, 1645; 4.0

SALVO (licenciado juan silvestre). Hubo 
de residir en Viena por el año de 1668. Pa
ra los festejos con que nuestro embajador 
en aquella corte celebró las bodas del empe
rador Leopoldo, tradujo al castellano la ope
reta italiana de Francisco Sbarra....... con 
título de La manzana de oro, traducción que 
se imprimió en Viena, 1668.
La Manzana de oro. Traducida del italiano, de Fran

cisco Sbarra. Fiesta á las bodas del emperador Leo
poldo.—Viena, 1668.
Indice de Fajardo; mas adelante cita, sin autor, 

otra análoga de que se hablará en su lugar.

SALVO Y VELA (don juan). Contemporá
neo de Cañizares. Fue de oficio sastre: com
puso las desatinadas comedias de magia de 
Pedro Vayalarde ^ tan aplaudidas del vulgo. 
Se le confunde generalmente con otro autor 
anterior llamado Juan Silvestre Salvo.
No hay poder contra la fe, y ruina del Mahometano. 

Manuscrito inédito: señor Durán.
' Santa Catalina de Sena.

El Mágico de Salerno: Pedro Vayalarde, primera, 
segunda, tercera, cuarta y quinta parle,

San Antonio de Padua.

También hay duelo en los Santos.
El Laurel de Apolo. (Auto.)

SAN BUENAVENTURA (fray francisco 
de). Natural de Madrid; religioso francisca
no descalzo, lector de teología, definidor 
de provincia y revisor de librerías por el San
to Oficio. Murió en San Gil de esta corte, 
el 21 de junio de 1738. Compuso y publicó 
algunas obras de devoción, imprimió dos de 
sus Sermones y dejó muchos manuscritos, 
con otras obras ascéticas. Escribió y dió á la 
estampa, sin nombre de autor, la comedia 
Santa Clara de Agolancia.

Impresa en Madrid, sin año.

SAN CAYETANO (fray antonio de). Nació 
en Santarem, año de 1683; perteneció á la 
Orden de canónigos regulares de San Agus
tin, y despues entró en la religion Francis
cana, año de 1714. Publicó algunas obras 
métricas (panegíricos, epicedio, relación de 
fiestas sagradas) y otras en prosa, la mayor 
parte de devoción. Compuso la comedia cas
tellana titulada:
El rosicler de la aurora, y admiración de los montes.

Representada sn Leiria, año de 1719.

SANCHEZ (felipe).
Auto: Nuestra Señora del Pilar.
Loa famosa para cualquiera fiesta.

Interlocutores: El Destino, El Gracioso, Morfeo, Dos 
Durmientes, La Dicha, Un Hombre.
Otra Loa.

{Autos sacramentales y al Nacimiento de Christo, 
con sus loas y entremeses —Madrid, 1675.)

SANCHEZ (licenciado miguel). Nació este 
eminente ingenio en la villa de Piedrahita, 
riberas delPisuerga. Siguióla carrera ecle
siástica y fue secretario del obispo de Cuen
ca. Por los años de 1603 ya componía inge
niosísimas comedias, y en el de 1613 vivía, 
según el testimonio de Cervantes. Por el de 
Lope de Vega nos consta que murió antes 
de 1630, en Plasencia :

Matóle el sol de la inclemente Vera, 
Porque le anticipó la Primavera, 

dice éste en el Laurelde Apolo, escrito desde 
1628 á 1630.

Mas adelante expresa : que «le mató Pla
sencia». Llámale Fénix y «primermaestro 
de las Musas de Terencio». También le cita 
expresamente, presentándole por modelo, 
en su Arte de hacer comedias.
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De su peregrino ingenio hizo Rojas Vj- 
llandrando, en la célebre Loa, un singular 
elogio :

El divino Miguel Sanchet 
¿Quién no sabe lo que inventa? 
Las coplas tan milagrosas 
Sentenciosas y discretas 
Que compone de contino, 
La propiedad grande de ellas, 
Y el decir bien de ellas todos , 
Que aquesta es mayor grandeza.

El doctor Antonio Navarro le cuenta en
tre los mas excelentes poetas dramáticos de 
principios del siglo xvii, y nos da noticia de 
su referido empleo.

Cervantes le alabó de gran poeta lírico en 
el Viaje (Cap. ii) :

Miguel Cejudo y Miguel Sánchez vienen 
Juntos aquí. ¡Oh, par sin par! En estos
Las sacras Musas fuerte amparo tienen.

Que en los pies de sus versos bien compuestos, 
Llenos de erudición rara y doctrina, 
Al ir al grave caso serán prestos.

y despues, en el prólogo de las Comedias, 
le nombra con grande aprecio como á escri
tor dramático :

Estímense (dice) las trazas artiliciosas en todo ex
tremo del licenciado Miguel Sanchez.

De cuyas dos citas se infiere que vivia de 
1613 á 1615. Lope le alabó en la epístola : 
El Jardin {Filomena, 1621), donde mencionó 
á varios que ya no existían. El elogio del 
Laurel, dice:

El dulce cristalifero Pisuerga 
Que, como centro del sagrado Apolo, 
Tantos ingenios délflcos alberga, 
A aquel en lo dramático tan solo, 
Que no ha tenido igual desde aquel punto
Que el coturno dorado fue su asunto;
Miguel Sánchez que ha sido
El primero maestro que han tenido
Las Musas de Terencio, 
Propuso, aunque con trágico silencio ; 
Matóle el sol de la inclemente Vera, 
Porque le anticipó la Primavera, 
Y con la variedad de las calores 
Pensó que los concetos eran flores.

Mas adelante dice :
El Fénix que lloró Pisuerga tanto
Y que mató Plasencia..... etc.

Cuatro solas muestras nos han quedado 
del talento dramático de Sanchez: la mas 
conocida es la comedia intitulada: La Guar
da cuidadosa, que el señor don Eugenio de 
Ochoa reimprimió últimamente en su Teso
ro del Teatro español.

Las tres restantes que conocemos, cita

das por el señor baron Schack, y una de 
ellas por Latassa, se hallan impresas en un 
libro antiguo de comedias várias, suma
mente raro.

De sus composiciones líricas solo posee
mos dos, que por cierto son, cada una en su 
género , de lo mas bello que atesora nues
tro Parnaso. Es la primera una Canción á 
Christo crucificado, que salió á luz en la Co
lección intitulada: Primera parle de las Flo
res de poetas ilustres de España..... Ordena
da por Pedro de Espinosa.....  (Valladolid, 
1605); y que despues fue atribuida por Ma
yans á Fray Luis de León, y añadida á la 
edición que de las Poesías de éste hizo dicho 
erudito en 1761. Publicóla de nuevo López 
de Sedaño (tomo v de su Parnaso, 1771), 
restituyéndosela á su verdadero autor; pero 
no obstante las buenas razones que alegó 
para ello, volvió á ser despojado Sánchez de 
esta joya por el colector de las Poesías espi
rituales de varios autores, impresas en Ma
drid, el año de 1779, quien se la regaló otra 
vez á León sin otro fundamento que el jui
cio por él formado de su estilo. Pedro de 
Espinosa fue juez muy competente; publicó 
su colección en Castilla, de donde San
chez era natural, y cuando Sanchez vi
via y era laureado por divino poeta. Contra 
estas razones de hecho nada valen las pe
riciales de Mayans y de Cerdá.—La otra flor 
que poseemos de nuestro divino Sanchez, es 
el romance caballeresco: Oíd señor don Gai- 
feros, que se halla impreso en el Piomancero 
generad, en que se contienen todos los ro
mances que andan impresos en las JVueve 
partes de Romanceros, ahora nuevamente 
añadido y enmendado. — Madrid, por Juan 
de la Cuesta, 1604 (en 4.®), de donde la ha 
trasladado al suyo (tomo i, x de la Biblio
teca de Autores españoles, de M. Rivade- 
neyra : núm. 378) el señor don A. Duran. 
Fue reimpreso en el Romancero general... 
edición de Madrid, J. de la Cuesta, 1614, 
que es copia de la de 1604, sin mas diferen
cia que constar en ella el nombre del co
lector Pedro de Flores. Está en la Tercera 
parte de las Trece que contienen esas Colec
ciones, y así debe de hallarse también en el 
Romancero general en que se contienen to
dos los romances que andan impresos en 
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las Nueve partes de Romanceros.-— Madrid, 
1600; 4.°

Cervantes citó en boca del muchacho de 
maeso Pedro {Don Quijote: Parte segunda, 
Cap. xxvi), un verso del Roman ce de San
chez:

(Harto os he dicho: rairaldo.)

El docto Latassa y Ortin nos proporciona 
en su Biblioteca nueva de Escritores arago
neses (tom. 1, pág. 478), una curiosa noticia 
bibliográfica, y en parte biográfica, del li
cenciado Miguel Sanchez. Teniendo á la vis
ta un manuscrito que poseía de:
La isla Bárbara. (Comedia histórico-inslrucliva; en 

tres jornadas.)
En 4.®; de treinta y cuatro hojas; original autógra

fo, según parecía por sus enmiendas y tachaduras; 
con el nombre expreso del autor : Miguel Sanchez Vi
dal; y, según se infiere, con fecha , ó indicación de 
pertenecer á la de to89; fundado únicamente el ex
presado bibliógrafo en la circunstancia de hallarse el 
tal manuscrito ^encuadernado con otras piezas de su 
clase s en un tomo que lue del señor de Bervedel y 
perteneció despues al doctor don Francisco Jimenez 
de Urrea, cronista de Aragón, deduce, por conse
cuencia, que Miguel Sanchez Vidal fue «aragonés, 
muy versado en la poesía», y como á tal hijo de Ara
gon , le da lugar en su Biblioteca. Este error, pues, 
nos proporciona la noticia del segundo apellido de 
nuestro divino Sanchez, y la del autógrafo de su dra
ma : La isla Bárbara, que se imprimió atribuido á 
Lope.

Franchi alude á nuestro poeta, con agudo 
vejámen :

«Miguel Sanchez.... desea que en sus comedias se 
haga hablar á qualquiera de los interlocutores alguna 
vez siquiera veinte versos seguidos... Item: pide que 
à muchos de sus versos se les abrigue, porque cono
ce que tienen frió.»
La isla Bárbara.

Manuscrito : con las licencias para su representa
ción de 23 de enero 1611, y 12 de id. 1614 : existente 
en la biblioteca del señor duque de Osuna.
La Guarda cuidadosa.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna; con el nombre de 
Lope.
El cerco de Túnez y ganada de la goleta, por el Em

perador Cárlos V.
Manuscrito: en la biblioteca de Osuna; sin nombre 

de autor.
La Guarda cuidadosa.

{Flor de las comedias de España de diferentes au
tores ; recopiladas por Francisco de Avila, vecino de 
Madrid. Quinta parte.—Madrid.—Alcalá, 1613,etc.)
El cerco de Túnez y ganada de la goleta por el Em

perador Cárlos V; del licenciado Sanchez, natural 
de Piedrahita.

La isla Bárbara.

Segunda parte del Corsario Barbaroja, y huérfano 
desterrado; del licenciado Juan Sanchez, natural de 
Piedrahita.
{Doce comedias de varios autores.  Con licencia. 

Empresso en Tortosa en la emprenta de Francisco 
Martorell, año de 1658.)

Ha sido reimpresa por el señor Mesonero 
Romanos en la Biblioteca de Autores españo
les, de M. Rivadeneyra, la comedia de Sán
chez: La Guarda cuidadosa.

SANCHEZ (don tomas bernardo).
El Mágico Sigismundo, primera parte.

Comedia de representado y música.
El gran mágico de Europa; Sigismundo el romano: 6 

el Iris de paz en Cantabria: Nuestra Señora de 
Aránzazu, segunda parle.—Madrid, 1736; 4.”
Con esta comedia hubo de representarse el 

Entremés nuevo de los Títeres, máquina Beat de Lon
dono.
Piececilla cuyo título ha dado ocasión á que en 

algún Catálogo se inscriba el nombre del tal Londoño 
entre los de autores dramáticos. Londoño era un cé
lebre maese Pedro ó Mantilla de aquel tiempo (pri
mer tercio del siglo xviii) que enseñaba en público es
pectáculo su Máquina Beal automática, la cual aparece 
en la escena como fundamento de la traza del insulso 
entremés. La impresión de este es de Madrid, suel
ta y su epígrafe dice: «Para la comedia intitulada: 
Iris de paz en Cantabria : Nuestra Señora de Arán
zazu. t

SANCHEZ (licenciado Vicente). Nació en 
Zaragoza por los anos de 1643, según puede 
inferirse. Estudió en aquellas escuelas filo
sofía y teología, y desde muy temprana edad 
se distinguió por su claro ingenio y feliz ta
lento poético. Sobresalió principaimente en 
los versos cortos y composiciones de asun
tos sagrados destinadas para el canto; es pre
ciosa la colección de sus Villancicos escritos 
para las fiestas de Reyes, desde 1663 ál678. 
Lograron tanto aplauso estos graciosos poe- 
mítas, que por conducto de don Juan de 
Austria se le encargó la composición de al
gunos que debían ser cantados en la capilla 
real, delante de SS. MM ; y en efecto, escri
bió tres con este fin, poco antes de su muer
te, ocurrida en lo mas florido de sus dias, 
por los años de 1679 á 1682.

Fue Sanchez muy apreciado en Zaragoza, 
y aunque vivió desfavorecido de la fortuna, 
logró por sus talentos y especial afición muy 
honrosas consideraciones. Perteneció á la 
academia poética Zaragozana, que se reunió 
algún tiempo en casa del virey, príncipe de 
Esquiladle y duque de Ciudad Real.
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Aunque á su muerte dispuso que se ras
gasen todos sus versos, no fue cumplido este 
mandato. Publicáronse años despues en Za
ragoza, 1688, con título de Lira poética, de
dicados á doña Úrsula de Aragon, hija del 
duque de Villaliermosa, monja en Santa 
Inés, de aquella ciudad.
Lyra Poética de Vicente Sanchez, nalvral de la Im

perial civdad de Zaragoza. Obras poslhvmas, qve 
saca à Ivz vn aficionado al Avtor. Dedicadas â la 
ilivstríssima señora doña Vrsula de Aragon, hija 
del Excelenlíssimo señor Dvque de Villahernaosa, 
y Religiosa en el Real monasterio de Santa Inés.— 
Con licencia ; en Zaragoça, por Manuel Roman, im- 
pressor de la Vniversidad, año m.dc.lxxxviii, 4. 
Dedicatoria del impresor Roman á dicha señora, t. 

de agosto 1688.—Aprobaciones, junio y julio de id.— 
Versos laudatorios.—Prólogo al lector. Texto.

Contiene :
Loa que escribió el autor para uua villa de Aragon. 
Baile.
Fábula de Apolo y Dafne. (No concluida.)

SANCHEZ DE BADAJOZ (diego). De este 
autor, hasta hoy desconocido, contemporá
neo de Juan de la Encina y de Torres Nahar- 
ro, acaba de descubrir y adquirir en Paris 
el señor don Pedro Salva, un tomo de Farsas, 
que contiene veinte y ocho, impreso en Se
villa, 4.’, letra gótica. Asi lo comunica al 
señor don Pascual de Gayangos desde aque
lla capital, en carta con fecha de mayo de 
este año.

SANCHEZ CARRALERO (licenciado don 
FELIPE).
Elpremio de la humildad y daños de la soberbia.

Auto al nacimiento del Hijo de Dios. En una jornada.

SANCHEZ DE TÓRTOLES (alonso).
El Entretenido. {Colección de discursos eruditos y fi

losóficos, poesias, una comedia sagrada y un en
tremés; que va repartida en diez lardes académi
cas).— Madrid, 4729; 4.°
La licencia es de 1671.
Contiene :

El Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Entremés : Las Gurruminas.

SANCHEZ DE VILLAMAYOR (don An
drés). Eclesiástico; vivió á fines del siglo 
XVII; fue capellán de honor de S. M.
Auto Sacramental de Eco y Narciso, segunda parte.

(Escribió la primera don Diego de Nájera y Zegrí.)

SANCHEZ......Comediante citado en la
Loa célebre de Rojas como autor de

Farsas, loas, bailes, letras.

El doctor Cristóbal Suarez de Figueroa le 
incluyó en el catálogo de insignes actores 
que estampó en su curioso libro : Plaza uni- 
versal de ciencias ij artes (Madrid, 4615.) aDe 
los vivos (dice) Pinedo, Sanchez, Melchor de 
León !... etc.

SANDOVAL (don Cristóbal de).
El lucero de Florencia.
El Gentil hombre de Dios.
El rigor hasta la muerte.

SANDOVAL Y MALLAS (luis).
Baile entremesado: El Alcalde casado.

Manuscrito que se cita en el índice de Entremeses 
del señor Fernandez-Guerra.

SANDOVAL ZAPATA.
Triunfos de Jesus Sacramentado. (Auto.)

SAN GUILLERMO (fray antonio de). Na
ció en Lisboa; profesó en los Agustinos de 
aquella capital el 10 de febrero de 1696. Sus 
padres fueron Manuel Rodriguezde Amorim 
y Margarita de Almeida. Docto en teología 
y Letras humanas. Murió en Tavira, año 1731.
La fineza coronada.

SAN JOSE (padre Leonardo de). (Don Leo
nardo Saraiva Coutiño.) Canónig^o reglar de 
San Agustin; nació en Lisboa, año de 1619, 
y murió en 1703. Fue predicador del ^^Jj 
varón erudito y piadoso. Escribió y publicó 
muchas obras de devoción y algunas poéti
cas ; y con su nombre del siglo la comedia: 
Contra si faz quem mal cuida.

SAN JUAN (don JUAN de).
Loa á Nuestra Señora.

{Autos Sacramentales .ni Nacimieijo de Christo,con 
sus loas y entremeses.—Madrid, 4673.)

SAN JUAN (MARQUÉS de). (Don Francisco 
Pizarro Picolomini.}
Cinna. (Tragedia.)—Madrid, 4743, 4751.

Apreciable traducción de la de Corneille, en diver
sidad de metros. Consta de mas de tres mil versos.

SANTA CATALINA (fray lucas de). {Fé
lix de Castañeira Turacen.} Lisbonense, nació 
en 1660; hijo de Manuel de Andrade Bar- 
reto y de Paschoa de Mesa. Célebre domini
cano ; cronista de su provincia religiosa y 
académico de la Real de la Historia poitu- 
guesa. Murió en 1740. Dedicóse principal- 
mante á los estudios históricos; escribió so
bre la Orden de Malta, publicando esta y 
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otras obras, las mas en Colección de la Aca
demia. Bajo el seudónimo anagramático de 
Félix de Castanheira Turacen, publicó el 
Sarao político, abuso enmendado. (Lisboa, 
1704, 1723.) Colección de novelas y poesías 
portuguesas y castellanas, un romance <á la 
canonización de san Juan de la Cruz, y el 
auto sacramental titulado :
El Oriente ilustrado; Primicias ffetitilicas, ele.—Lis

boa, por José Antonio de Silva; 1727, 4.°
En verso; su asunto es la adoración de los Reyes 

Magos.

SANTA ESCOLÁSTICA (fray antoniode).
Natural de Lisboa, hijo de Juan Piñeirode 
Matos y de doña Escolástica de Freitas ; pro
fesó en el real convento de Belen á^28 de 
setiembre de 1684. Desempeñó cargos en 
su Congregación ; fue lector de filosofía y 
teología y excelente humanista. Compuso, 
entre otras obras, en verso, la comedia : 
Lo que pueden las estrellas.

SANTA TERESA (fray francisco JAVIER 
de). Natural de Bahía (Brasil); hijo de Pas
cual Luis Bravo y de Teresa Viegas de.Ace- 
vedo; nació en 1686. Tomó el hábito fran
ciscano en su país; fue lector de teología en 
la isla de la Madera ; viajó por Inglaterra y 
Flándes; hallóse en la expedición naval á 
Corfú, año de 1717, donde fue herido, y 
vuelto á Lisboa obtuvo elevados cargos ecle
siásticos. Perteneció á la Academia de la His
toria portuguesa ; distinguióse como orador 
sagrado y poeta latino, publicando diversas 
oraciones fúnebres, elogios y otras obras. 
Tragicomedia ao Martirio de Santa Felicidade ¿ seus 

filhos.
Manuscrito en 1747.

SANTANDER (martin de). Comediante; 
contemporáneo de Lope de Rueda, y autor 
de algunas piezas dramáticas, según afirma 
don Casiano Pellicer {Origen dé la comedia... 
en España, parte primera, pág. 111 ). De un 
actor llamado Santander habla Lope al fin de 
El Peregrino (1604) : dice que representó su 
comedia : La Montañesa, y le llama digno de 
ser oido, y no de menor cuidado é ingenio que 
Villegas, á quien cita anteriormente.—Cas- 
cales nombra en sus Tablas poéticas á San
tander, éntrelos famosos en el arle histriónica 
q.ue á la sazón representaban. Las Tablas 

poéticas no salieron á luz hasta el año 1617, 
pero estaban escritas desde mucho antes, 
como lo indica el autor y se ve por la fecha 
del privilegio Real, que es de octubre de 
1614.

SANZ Y MORENO (don juan).
La mas verdadera copia del mejor original: Doña An

tonia Jacinta de Navarra.
Impresa y escrita en 1681.

SARAVIA Y MENDOZA (don gaspar de). 
Todo está sujeto á Amor.

En el códice M-177 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid , existia un manuscrito de este drama con el 
nombre de su autor.

Consta en el Catálogo de Huerta.
Lo que es comedia.
Todo está sujeto á Amor.

♦• SCOTTI DE AGOIZ (don pedro). Origina
rio de Italia; de ilustre familia, enlazada en 
España con otras muy esclarecidas. Floreció 
á fines del reinado de Cárlos II, y en la pri
mera época del de Felipe V. Desempeñó los 
corregimientos de Logroño, Calahorra, Ai- 
faro, Guadix y Baza, y despues hubo de ob
tener destino en Palacio. Fue cronista gene
ral de los reinos de Castilla, y perteneció á 
la Real Academia Española.

Murió por los años de 1730. Publicáronse 
sus Obras poéticas, que comprenden dos 
comedias y dos zarzuelas, en 1733, por dili
gencia de su hijo, también poeta, don Fran
cisco Scotti Fernandez de Córdoba. Se lee 
entre estas obras un romance que hizo en 
loor de la famosa monja de Méjico, sor Juana 
Inés de la Cruz, que falleció en 1693.—Tam
bién es de notar una décima donde critica 
duramente al padre Diego Calleja.

Tuvo, según aparece de dichas obras, 
grande amistad con el conde de Torralva, 
Adelantado mayor de las islas Canarias.

En 1691 concurrió al certámen poético de 
la canonización de san Juan de Dios, escri
biendo al asuntodozavo^unEpigramalatino 
acróstico, en forma de cruz, y con el arte y 
disposición á que se da el nombre de Labe
rinto.
Obras poéticas, póslbumas, que á diversos assumptos 

escrivió don Pedro Scotti de Agoiz, corregidor que 
fue de las ciudades de Logroño, Calahorra y Alfaro; 
y despues, de las de Guadix y Baza, y ehronista ge
neral de los reynos de Castilla. Tomo primero.
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Dalas à luz don Francisco Scotti Fernande^z de Cor
dova, cavallero del Orden de Santiago, señor de las 
villas de Somontin y Fines , patrono de la capilla de 
los Reyes en el convento de Santo Doniingo de la 
villa de Almagro, y cavallerizo de campo del Rey 
nuestro señor. Quien las dedica al excelentíssimo 
señor marqués don Anival Scotti, etc. Con privi
legio. _ En Madrid, en la imprenta de Lorenzo 
Francisco Mojados, año de m.dcc.xxxv ; 4.® 
Dedicatoria de don Francisco Scotti, hijo del au

tor, al expresado don Aníbal, marqués de Gastelbos- 
co, etc., su pariente, embajador de las Dos-Sicilias 
en la corte de España. — Aprobación del doctor don 
José López Ibañez ; Madrid, 28 de marzo de 1733. 
Licencia del ordinario, e;i id., id., id. —Aprobación 
de don Ignacio Jimenez Saforcada; MadridGde id., id. 
_ Privilegio real por diez años, á favor de don Fran
cisco Scotti; en el Pardo à 4 de marzo de 1733.—Fe- 
de erratas; marzo 29 de id. — Suma de la tasa, sin 
fecha.—Composiciones laudatorias de don Feliciano 
Ruiz de Velasco; don José Robles de Castro y don 
Manuel Perez de Ibar.—«Al que leyere. » (Breve pró
logo de don Francisco Scotti.)—Texto. «*

Contiene las piezas dramáticas tituladas ;
El primer blasón de Israel.
Los juicios del cielo, no examinarlos y obedecerlos. 
Zarzuela de Filis y Demofonte.
Apolo y Leucotea. (Zarzuela.)

SCOTTI FERNANDEZ DE CÓRDOBA 
(donFRANCISCO). Natural de Andalucía, se
gún el epígrafe de una edición de su come
dia : El valor nunca vencido.Hijo de don Pe
dro Scotti de Agoiz. Fue caballero de la Or
den de Santiago y caballerizo de Campo de 
S. M. Tuvo los señoríos de las villas de So
montin y Fines, y el patronazgo de la capilla 
de los Reyes en el convento de Santo Do
mingo de Almagro.

Publicó en 1735 las Obras postumas de su 
padre, tomo primero (no llegó á dar á luz el 
segundo), y las dedicó á su pariente, don 
Anibal Scotti, marqués de Castelbosco, de 
Campremoldo, Sobrano y Sotano ; conde de 
San Jorge y Miceno, embajador de las Dos- 
Sicilias, en esta corte , etc.

Compuso algunas piezas dramáticas; entre 
ellas, en 1760, á la entrada solemne en esta 
corte del rey don Cárlos llí, la titulada : El 
triunfo mayor de Alcides, con sainete, baile 
y loa, la cual se imprimió con lujo en la cé
lebre oficina de Ibarra. Publicó la de El va
lor nunca vencido, anónima. «De un ingenio 
andaluz».
El valor nunca vencido, y hazañas de Juan de Aré

nalo.
El triunfo mayor de Alcides. Con Loa y con el

Entremés ó sainete de Los Escarmentados, y el 
Baile de La Batalla.

SEDEÑO (JUAN de).
La Celestina, ó tragicomedia de Calixto y Melibea-, 

puesta en metro.—Salamanca, Pedro de Castro, 
4340.

X SEGURA (don VICENTE CIPRIANO).
La Reyna mas perseguida, doña María, y prudencia 

en la mujer.

SEM-TOB (rabí don). {Rabí don Santo, 
judio de Carrion}.
Çl} Danza general en que entran todos los estados de 

gentes........................................................................
Aquí comienza \ü Danza general, en la cual tracta 

como la muerte avisa á todas las criaturas que paren 
mientes en la brevedad de su vida... etc., etc.

Poema dramático en coplas de arte mayor, manus
crito en la biblioteca del Escorial (4.“ B-21) en un có
dice, tamaño de4. J, letra antigua, que contiene; Con
sejos y documentos del judío Rabbí don Santo al Rey 
don Pedro de Castilla.—La doctrina cristiana.—Dan
za general...—Historia del conde Fernán Gonzalez, 
(de diversa letra). Todas piezas en verso. Ha publi
cado por primera vez la Danza general de los mzier- 
tos el señor J. Ticknor, como segundo Apéndice á su 
Historia de la literatura española, y ha sido reimpre
sa en la traducción de esta obra que debemos à los 
señores Gayangos y Vedla.

Se disputa sobre la pertenencia de esta composi
ción interesantísima, en alto grado ejemplar y filosó
fica ; eminentes críticos se inclinan á creerla produc
ción del mismo Rabí Sem-Tob, judío converso, na
tural ó vecino de Carrion de los Condes, que dirigió 
al rey don Pedro el precioso Libro de los consejos.

La Danza general pudo, como opina Moratin, ser 
una de las piezas que se representaban en los tem
plos. Sus interlocutores son treinta y cinco, el prota
gonista la Muerte ; los demás personajes compren
den las categorías y clases diversas de la sociedad. 
Su autor, cualquiera que fuese, debió de vivir á me
diados del siglo XIV.
La Danza de la Muerte, Poema Castellano del si

glo xiv, enriquecido con un Preámbulo Facsímile y 
Explicación délas voces mas anticuadas, publicado 
enteramente conforme con el Códice original por 
don Florencio Janer, miembro de diversas acade
mias y corporaciones científicas, premiado por la 
Real Academia de la Historia etc.—París, en casa de 
madameC. Denne Schmitz, librería Española, ca
lle de Provence, 12,1856.—Imprenta d’Aubusson y 
Kugelmann, Grange-Batelière, 13, Paris; 8 “mayor.
Va dedicada esta edición al señor don J. Amador de 

los Rios. En la introducción, escrita en español y fran
cés, nada se dice sobre las circunstancias del códice 
ni acerca del autor de esta pieza, que según el mismo 
señor Ríos pudo muy bien ser escrita por el judío de 
Carrion, á quien otros se la niegan absolutamente.
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SEÑORINADE SILVA (doña isabel). Her

mana gemela de la poetisa sor María do Ceo; 
nacieron, como ya va dicho, en Lisboa, elll 
de setiembre de 1638, hijas de Antonio Deza 
de Castro y doña Catalina de Tavora. Tomó 
el apellido de su abuela materna. Estuvo 
casada con el general y consejero de guerra 
Diego Luis Ribeiro Suarez; y dejó manus
critas várias obras en verso y prosa, entre 
ellas la comedia:
Los celos abren los cielos.

Comedia en loor de Sania Iria.

SEPÚLVEDA (lorenzo de). Célebre ro
mancerista popular; imitador de nuestros 
viejos romances históricos. Floreció á me
diados del siglo XVI ; fue vecino de Sevilla y 
escribano de profesión. En aquella ciudad, 
hacia el año 1547, compuso una ingeniosí
sima comedia en prosa, de la cual ha encon
trado el señor don P. de Gayangos, en Se
villa, un manuscrito del expresado año de 
1547, cuya copia exacta posee, habiendo fa
cilitado otra á la Biblioteca Nacional, y á mí 
la suya para esta obra. Tan curiosa pieza va^ 
simplemente denominada : Comedia de Se- 
púlveda, y precedida de un prólogo dramá
tico entre dos interlocutores llamados Esco
bar y Becerra, en el cual se da noticia del 
autor y se refiere el argumento del drama. 
Por lo respectivo al autor, nótese el siguiente 
pasaje :

Escobar...—Empero decidme qué cosa es esta co
media. I Dicen si es buena ?

Becerra.—'íi la be visto toda escrita; porque Se
pulveda, que fue el que la hizo, me la mostró, porque 
es muy amigo mió.

Escobar.— ¿Quién es ese Sepúlveda, conózcole yo?
Becerra.—Vn escribano de buen entendimiento, 

que bien croo vos habéis visto algunas veces.
Escobar.—Pues ¿tiene él caudal de sí para compo

ner semejantes comedias? Pues se requiere para ello 
muchas particularidades , y especialmente ser buen 
poeta.

Becerra.—Por hombre de buen entendimiento lo 
tengo ; y la vena de poeta suya, yo osaré afirmar que 
entre todos los escribanos es de los mayores poetas, y 
entre los poetas de los mayores escribanos.

Escobar.—Hecho me habéis reir, etc.
La primera edición conocida del Roman

cero de Sepúlveda:
Romances nuevamente sacados de historias antiguas 

de la crónica de España...;
*e imprimió en Anvers, por Juan Steelsio,

año de 1551, en 12.“ Pero de la portada se 
infiere que hubo otra ú otras ediciones an
teriores. Se reimprimió añadido en Anvers, 
1566, y en 1580 se repitió allí la edición con 
el contenido de la de 1551; en este punto 
ofrecen las tres múluas variantes. Don Ni
colás Antonio cita en el artículo de Sepúl
veda otros libros de romances; sobre lo cual 
puede verse el catálogo .formado por el se
ñor don Agustin Duran al fin de su Roman
cero general. En esta colección ha insertado 
el señor Duran la mayor parte de los Roman
ces de Sepúlveda. Ebert cita ediciones de 
1563,1566,1580 y 1584.

Sepúlveda se propuso (según dijo él mismo) 
resucitar los viejos romances históricos, si
guiendo con toda exactitud el texto de las 
crónicas ; y lo realizó con el mejor éxito.
Comedia en prosa: sin títnlo.

Manuscrito de 1547, hallado en Sevilla por el señor 
don Pascual Gayangos; copias en poder del mismo 
señor y en la Biblioteca Nacional.

Interlocutores; Alarcon ; Violante ; Florencia, dis
frazada de paje con el nombre de Salazar; Nalera, 
viejo ; Parrado; López; criada ; un Nigromántico; Ra
mon, etc.

SERIOL (doctor mariano). Las únicas no
ticias que tenemos de este autor, son lasque 
contiene el siguiente desaliñado y confuso 
prólogo de su comedia: De empeños de amor, 
amor es desempeño mejor, impresa en Bar
celona, año 1759.

Un amigo del autor al que leere. (S/c).—Saca áluz 
esta comedia que compuso el autor despues de ha
ber estudiado la philosofía en la vniversidad literaria 
de Barcelona, haviendo tres años antes (cursada la 
retórica) compuesto otra, la que le pidió su amigo 
don Joseph Dalmases, canónigo y sacristan mayor de 
la Iglesia Catedral de Barcelona, quien la hizo repre
sentar en el coliseo ó teatro cómico de dicha ciudad 
sin consentimiento del autor, pues le dijo que no la 
habia hecho para que se representase sino por su 
propia diversion; y respecto que le habian dicho que 
era demasiado larga, tenia escrita otra que la alar
garía mucho mas, como en efecto mudando y aña
diendo lo que le pareció, la alargó como se vé. Sin 
embargo, hizo imprimir la primera, y la dedicó á la 
E.xcelentíssima señora condesa de Alba de Aliste, de 
quien, siendo muy pequeño, habia sido estimado en 
Barcelona, en tiempo que era virrey y Capitan Gene
ral el Excelentíssimo señor duque de Villahermosa; y 
hallándose con plaza desoldado aventajado en el ter
cio de los Verdes (hoy regimiento de España) pasólos 
estudios con expresa licencia hasta el año de 1702. Y 
en el mes de octubre de 1705, que en Barcelona se 
saquearon las casas de los afectos al Rey Felipe V, de 

Biblioteca Nacional de España



SER — 369 — SIL
feliz recordación, fue también saqueada la del autor, 
por afectíssimo á su Magostad ; y en tal grado y extre
mo, que despues en el dominio del otro Príncipe con
tinuó su mismo afecto con no pocos peligros de su 
vida; y en el saqueo se perdió esta comedia, la que 
despues un vecino, que había recogido casualmente 
algunos libros, se los entregó, y en uno de ellos fue 
bailada.

De esta comedia el autor 
Si quieres saber quien es. 
Lee la firma al revés.
Loires Onairam Rotcod.

La comedia, de donde hemos trasladado 
este prólogo, no consta en el Indice de Fa
jardo ni en el Catálogo de Huerta; pero uno 
y otro mencionan El severo Juez de amor, del 
doctor Seriol ó Geriol. Infiérese del copiado 
relato que este autor escribió la titulada : De 
empeños de amor, etc., refundiendo otra su
ya anterior que sin su consentimiento habia 
sido representada ; y que, sin embargo, hizo 
imprimir la primitiva. ¿ Será, pues. El severo 
Juez de amor esta tal primera del jóven Se- 
riol? El ejemplar que tengo á la vista de la 
refundida carece de las últimas hojas. Es 
comedia de capa y espada.
Comedia famosa De empeños de amor, amor es des

empeño mejor.—Con licencia. Barcelona, en la im
prenta de María Angela Marti, viuda, en la plaza de 
San Jaime. Año 1759; 4.“

El severo Juez de amor.

SERRA (padre pedro). Jesuíta. Nació en 
Grandola (Portugal), año de 1693. Enseñó 
humanidades, retórica, filosofía y teología 
en Evora y Coimbra. Escribió, en 1729, una 
tragicomedia latina, que se representó en la 
Universidad de Evora para festejar los des
posorios dobles de los Príncipes de Astúrias 
y del Brasil, con asistencia de las personas 
reales.
Ludovicus el Stanislaus. (Tragicomedia.)—Eboræ, ex 

ofíicina Acaderaiæ, 1730; 4.®

SERRA Y PALOS (don tomas). Natural y 
vecino de la villa de Burriana, en la provin
cia de Castellon. Fue doctor en teología y en 
ambos derechos, y presbítero beneficiado 
de aquella parroquial. Murió por los años 
de 1733, dejando un tomo manuscrito de 
sus composiciones poéticas, que contenia las 
siguientes piezas de teatro :
El martirio de San Blas. (Comedia con loa.)
La inocencia castigada. Auto alegórico historial de la 

Pasión del Señor, en tres jornadas.
Loas várias.

SERRANO (francisco).
Mojiganga ; El Doctor Alcalde.

(Vergel de entremeses y conceptos del donaire. — 
Zaragoza, 1673.)

SERRANO Y CARCIMO (don francisco).
El rayo de Cataluña, y prodigio de Aragon, primera 

y segunda parte.
«Representóla Coronel.»

El valor todo lo allana.

SEVERINO (gaspar gil). Natural de Evo
ra ; floreció en el último tercio del siglo xvi. 
Sirvió al rey don Sebastian y despues á Fe
lipe II, de quienes fue muy apreciado. Cul
tivó las Letras, y dejó algunas obras manus
critas, entre ellas várias poesías y comedias 
en prosa. Murió en LisJjoa, el 16 de diciem
bre de 1398. Hijo suyo fue el célebre Manuel 
Severino de Faria.

SFORCIA CUSANI (don roman). Seudóni
mo anagramático, bajo el cual escribió su 
pastoral : Abides ó el Paslor regio el doctor 
don Francisco Ramos del Manzano.

SICARDO (donfelIpe).
El Apóstol de Salamanca. (San Juan de Sahagún.)

(P. 4i.)
La cruz hallada y triunfante, y glorias de Constan

tino.
Lo mds es saber vencerse.
Todo sin fortuna es nada.

SIERRA (don francisco). Escribió á me
diados del siglo pasado una comedia que cita 
Moratin.
Convertirse un gran pesar en la mayor alegría.

SIGLER DE HUERTA (don antonio).
(Véase HUERTA.)

SILVA (antonio JOSÉ de). Nació en Rio- 
Janeiro,año de 1703, hijo de Juan Mendez de 
Silva, abogado, y de Lorenza Coutiño. Es
tudió jurisprudencia en Coimbra y la ejer
ció en Lisboa. Barbosa guarda absoluto si
lencio sobre su persecución, prisión y cas
tigo por el Santo Oficio, así como sobre la 
publicación de sus obras, con título de Teatro 
cómico, en Lisboa, 1744: libro que no he 
logrado ver. Fue poeta dramático muy esti
mable. Los títulos de sus comedias, citados 
por Barbosa, son :
Labirintode Creía.—Lisboa, 1736; 8.®
Guerras do Alecrim e Mangerona.—Lisboa, 1737; 8.® 
As variedades de Protheo. — Lisboa, 1737 ; 8.®
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El prodigio de Amarante, San Gonzalo. 
Amor vencido de amor.

Zarzuela epitalámica en las bodas de los Príncipes 
del Brasil.
Os Amantes de escabeche. (Burlesca.)
Amphitriaô. (Manuscrita.)
Don Quixote. (Manuscrita.) 
Phaetonte. (Manuscrita.)

SILVA (don diego de). En un curioso dia
rio de noticias de la corte, que por los años 
de 1654 y siguientes escribia aquí don Jeró
nimo de Barrionuevo, con suelta y picante 
pluma y en forma de cartas, á una raigo, 
manuscrito que existe en la Biblioteca Na
cional, códice H-lOO (1), se lee lo que sigue:

Junio 26 de 1663. Representóse en el Retiro la 
Restauración de España ¡ comedia burlesca; la pri
mera jornada, de Monteses ; la segunda , de Solís ; la 
tercera, de don Diego de Silva, alias Abad de Salas, 
hijo de la princesa de Melito ; el gracejoy sainetes, 
de Cáncer ; entremeses y danzas, de otros ingenios 
selectos de la corte. Setenta mujeres fueron las que 
la representaron, y Juan Rana tan solamente hizo 
de hombre y papel de Rey. La Romerilla salió en 
una haca á decir la Loa, y en un entremés donde se 
remedaba lo que pasa en el Prado aquella noche, en
tró un cochecillo pequeño en el salon alto donde se 
hacia.....etc.

En la carta que antecede á esta dice :
'(Junio 23.. El dia de San Juan se hace en el Re

tiro á los Reyes una comedia burlesca; estos dias 
atras la han probado en el jardin del Almirante. Cues
tan los aparatos, ayudas de costas, vestidos , merien
das y limonadas cien mil reales; es cierto. Represén- 
tanla los dos autores (de compañía); hanla hecho to
dos los mejores ingenios de la corte, hay diversidad 
de bailes, juguetes, entremese.s, músicas ; dura una 
tarde entera, y mucha mas parle de la noche. En esto 
se pasa alegremente la vida por acá.

Parece que este don Diego de Silva debía 
de ser uno de los hijos de don Rodrigo de 
Silva y Mendoza, príncipe de Melito y Ebo- 
li, duque de Pastrana, y de su esposa doña 
Catalina de Mendoza y Sandoval (con quien 
casó en el año de 1630), hermana del duque 
del Infantado, y sucesora en este título y Es
tado algunos años despues, el de 1657. Tu
vieron estos señores sucesión dilatada; su 
primogénito fue don Gregorio María, que 
heredó la casa.

Nuestro don Diego llevaría este nombre 
en memoria de su tío el célebre conde de 
Salinas, marqués de Alenquer.

(1) Da noticia de él, y las que trasladamos, el señor Hart- 
zenbusch (tomo iv de las Comedias de Calderon, pág. 678).

. SIL

Tercera jornada de La Restauración de España, (Bur 
lesea.)
Representada á los Reyes en el Retiro el dia de San 

Juan de 1633.
(Con Monteser y don Antonio de Solís.)
No es conocida.

SILVA (FELICIANO de). El mas fecundo de 
los autores de libros caballerescos. Nació á 
fines del siglo xv, ó en los primeros años 
del XVI, de noble estirpe; fue su patria Ciu
dad Rodrigo; su padre, Tristan de Silva, 
cronista del emperador Carlos V, y acaso el 
mismo que, habiéndose hallado en la con
quista de Granada, escribió una historia de 
ella, inédita, que citan Garibay, Lucio Ma
rineo Sículo y otros autores.

Feliciano de Silva fue en su juventud pa
je de don Juan Alonso de Guzman el Bue
no , sexto duque de Medina Sidonia, y ya 
mas entrado en años, por los de 1540, con
tinuaba dedicado auná su servicio. Refiére
lo así el cronista de la casa de Niebla, Pe
dro Barrantes Maldonado, añadiendo que 
en dicho año se hallaba Silva con los Du
ques en Sevilla, y tuvo ocasión de salvar la 
vida á la duquesa doña Ana de Aragon. Pa
sando esta señora con toda su comitiva el 
puente de aquella ciudad, un repentino hun
dimiento los precipitó al rio; ahogáronse ca
torce doncellas y dueñas de la servidumbre, 
y hubiera tenido igual suerte la duquesa á 
no haber llegado Silva nadando hasta ella y 
asídola de la ropa, dando tiempo á que un 
barquero la recogiera en su esquife.

Si no es inexacto el dato que apunta 
J. Ticknor {Historia de la literatura española, 
tomo I, Cap. xii), Feliciano de Silva publicó 
ya en el año de 1530 su continuación é imi
tación de la Celestina, con título de
La segunda comedia de la famosa Celestina.,.;

obra que le da lugar en este Catálogo. El 
señor Gayangos refiere su primera edición 
al año de 1535. Queriendo Feliciano imitar 
en todo á Fernando de Rojas, ocultó su 
nombre en la portada; declárase en unas 
coplas de arte mayor que puso al principio 
el corrector de la obra, Pedro Mercado; así lo 
dice Pellicer {Notas al Quijote} hablando de 
la reimpresión hecha en Venecia, 1536; 
pero como esta la corrigió Domingo de Gaz- 
telu, secretario de nuestro embajador en
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por la publicación , en Sevilla, 1526, de otro 
Lisuarte de Grecia : octavo libro de Amadís, 
compuesto por el bachiller canonista Juan 
Díaz, critica el órden genealógico seguido 
por su rival, de quien dice equivocadamen
te que puso á su libro el nombre de .zlma- 
dis de Grecia, añadiendo que «no vió elsép- 
timo, é si lo vió no lo entendió ni supo 
continuar; porque el séptimo, que es Lisuar
te de Grecia y Perion de Gaula, hecho por 
el mismo autor de este libro,... dice,» etc. 
Hé aquí las palabras en que se funda la con
jetura que atribuye á Silva el Lisuarte, anó
nimo, si bien, como advierte el señor Ga- 
yangos á quien vamos siguiendo en estas 
noticias, pudieran aludir al fingido autor del 
dicho Lisuarte y del Amadís de Grecia, el 
sabio encantador Alquife.

Satisfecho nuestro Feliciano insigne del 
éxito de sus referidas obras caballeres
cas , animóse á proseguir la comenzada em
presa de historiar las hazañas de Amadís el 
viejo y sus descendientes hasta la sexta ge
neración. Publicó, pues, seguidamente: 
La coronica de los muy valientes y esforçados e in

vencibles caualleros don Florisel de Niquea y el 
fuerte Anaxartes, hijos del muy excelente Principe 
amadís de Grecia, emendada del estilo antiguo 
.según que la escribió Cirfea... ; por el muy noble 
cavallero Feliciano de Silva. —Valladolid, 1532; 
fólio.
Consta de dos partes, y forma el libro dé

cimo de Amadís. Se estampó á costa del li
brero Juan de Espinosa y del impresor Ni
colás Tierri. Reimprimióse várias veces, por 
lo común haciendo juego con las siguientes 
partes del Florisel :
Parte tercera de la chronica del muy excelente prin

cipe don Florisel de Niquea, en la qual se trata de 
las grandes hazañas de los excellenlissimos prín
cipes don Rogel de Grecia.-., etc.—Sevilla, 1536.

Divídese en dos libros : es el onceno de 
Amadís, y va dedicado por su autor al du
que de Béjar, don Francisco de Zúñiga, etc. 
Don Florisel de Niquea. La primera parte de la quar

ta de la chrónica de el... príncipe don Florisel de 
Niquea.....................................................................  
Libro segundo de la quarta y gran parte de la chro
nica... (del mismo). —Salamanca, Andrés de Porlo- 
nariis, 1551. (Dos tomos en uno, fólio.)
Dedicó Silva esta cuarta parte, continua

ción del onceno libro de Amadís, á la empe
ratriz doña María, hija de Cários V. En un

aquella república, es evidente que los ver
sos puestos á nombre de Pedro Mercado lo 
fueron ya en la edición ó ediciones ante
riores.

No fue, sin embargo, esta la primera pro
ducción literaria de Feliciano de Silva, ad
mitida la probable conjetura en que se apo
yan los modernos bibliógrafos para atribuir 
á su fértil inventiva
El séptimo libro de Amadís. En el qual se trata <le los 

grandes fechos en armas de Lisuarte de Grecia, lijo 
de Esplandian, y de Perion de Gaula.—Sevilla, Ja- 
cobo y Juan Cromberger, 1S2K; folio.
Don Nicolás Antonio da de distinta mane

ra el título:
Chrónica de los famosos y esforçados caualleros Li

suarte de Grecia... y... Perion de Gaula...,ele.— 
Sevilla, 1325.

y habla de esta edición como si no fuese la 
primera. Con este último título se halla una 
edición de Zaragoza, 1587, de las diez que 
se citan del libro. El autor, ocultando su 
nombre, le dedicó á don Diego de Deza, 
arzobispo de Sevilla. Aunque se imprimió 
constantemente anónimo, de ciertas expre
siones contenidas en el prólogo al Amailís 
de Grecia, que conocidamente es obra de 
Silva, se ha colegido que éste fue asimismo 
su autor. Es el título, pues, de esa tercera 
producción suya :
El noveno libro de Amadís de Gaula, que es la cliró- 

nica del muy valiente y esforçado principe y cana
nero de la Ardiente Espada, Amadís de Grecia, hi
jo de Lisuarte de Grecia, emperador de Constan- 
tinopla y de Trapisonda.................................. lo-..

Cuéntanse otras seis? ediciones de este 
libro caballeresco, cuyo prólogo lleva en 
algunas la firma de Feliciano de Silva. De
jamos en blanco la data correspondiente á 
la primera edición, porque no podemos con
venir en que lo sea la de Búrgos, 1535, que 
como tal se cita. En efecto , basta recordar 
que Silva publicó sus dos primeras partes 
del Florisel de Niquea, hijo de Amadís de 
Grecia, en 1532, para convenir con nuestra 
opinion. El buen escritor extremeño, tan 
escrupuloso en materias de genealogía ca
balleresca , no hubiera dado antes la histo
ria del hijo que la del padre.—El Amadís 
de Grecia debió salir, pues, de 1527 á 1531; 
y así se deduce de lo que vamos á referir 
con relación á su prólogo. Disgustado Silva
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extenso proemio dirigido á esta princesa, 
enumera las hazañas de Carlos, y principal
mente la campaña contra los luteranos de 
Alemania, en 1547 ; deduciéndose de algunas 
de sus expresiones que en esta cuarta parte 
del Don Florisel, se propuso celebrar á ma
nera de alegoría las virtudes domésticas y 
militares del ínclitoEmperador y Rey. El si
guiente párrafo de esta dicha dedicatoria 
nos da algún indicio de la edad á que llega
ba por aquel tiempo nuestro autor :

Va escripia (la obra, dice) en el estilo que me pa
reció que se debía, para ser vista de tan alta y sapien
tísima princesa, y juntamente mi edad demandaba, 
y á esta causa no tiene burlas , que bien mirado lo 
puedan ser... Tócanse en la hystoria algunas bucóli
cas , á la forma de verso de E.«paña, y sonetos y epi- 
grainmas en verso endecasílabo, por haber sabido 
serles vuestra grandeza alicionada , etc.

En efecto. Silva que ya en el Amadis de 
Grecia habia intercalado algo de fábula pas
toril, aquí amplió mas esta innovación : los 
pastores recitan églogas y celebran justas 
poéticas en que el autor halla ocasión de lu
cir su turbia y escasa vena. De ella encon
tramos otra muestra en un Soneto laudato
rio que escribió al frente .de los Diálogos de 
Diego Nuñez de Alúa de la vida del soldado; 
libro en que se trata de las campañas de Ale
mania , años de 1546 y 1547, yen cuya edi
ción de Cuenca, 1589, consta haber sido ya 
antes impreso. No se halla noticia de Silva 
posterior á la publicación de su último Don 
Florisel, que fue reimpreso con los prece
dentes en Zaragoza, 1568.

Equivocadamente hasidoatribuidoá nues
tro autor el Don Silves de la Selva, dozena 
parte de Amadis (Sevilla, 1546-1549); pri
mera obra de Pedro Lujan, que despues com
puso y publicó los Colloquios matrimonia
les (1553), y el Libro segundo de Lepolemo: 
Leandro el Bel (1563). En la dedicatoria de 
esta última obra lo declara el mismo Lujan; 
y además al Fin del Florisel de Niquea ha
ce Feliciano expresa referencia al tal Don 
Silves de una manera evidentemente crítica, 
diciendo ser historia muy diferente de la 
suya en estiloy frasis, y que mas parecía 
«escrita por afición que por información de 
las verdaderas historias de estos prínci
pes» . Lujan la escribió siendo estudiante.— 
Dedicó su Leandro el Bel á don Juan Claros 

de Guzman, conde de Niebla , primogénito 
del duque de Medina Sidonia, á quien sirvió 
Feliciano de Silva.

Mal parado quedó el concepto literario de 
nuestro infatigable escritor caballeresco al 
tilo de dos eminentes plumas; la de su con
temporáneo don Diego Hurtado de Mendoza, 
y la de Cervantes, que aun pudo alcanzará 
conocerle. Mendoza en su Carta del bachiller 
de Arcadia, crítica de \&Historia que en es
tilo andanlesco escribió el capitán Pedro de 
Salazar de la guerra que Don Cárlos Vempe
rador... movió contra los príncipes... de Ale
mania... (Ñapóles, 1548); dice, hablando 
con este tal autor, á quien irónicamente la 
dirige :

Paréceos , amigo, que sabré yo hacer un medio li
bro de Florisel de Niquea y que sabría ir por aquel 
estilo de alforjas, que parece este es el gato que mató 
al rato, y que sabría decir: «la razon de la razon que 
es sinrazón, que por razón de ser vuestro, tengo para 
alabar vuestro libro?» Mia fe, hermano Salazar, todo 
está en ventura... ¿Veis ahí á Feliciano de Silva, que 
en toda su vida salió mas lejos que de Ciudad-Rodri
go á Valladolid , y ha andado siempre entre Daraya y 
Garaya metido, é la Torre del Universo, donde tuvo 
encantado, según dice su libro, diez y siete años á 
Dios Padre? Con todo eso tuvo de comer y aun de 
cenar; y vos que habei.s andado, visto y peleado, 
servido, escripto y hablado mas que lodo el ejército 
junto que envió el Emperador á esa guerra, no teneis 
ni aun de almorzar.

Cervantes condenó, sin apelación, al fue
go todas las obras caballerescas del buen Fe
liciano, en el escrutinio de la librería de Don 
Quijote:

Este que viene, dijo el Barbero, es Amadis de Gre~ 
da, y aun todos los desle lado, á lo que creo, son 
del mismo linaje de Amadis.—Pues vayan lodos al 
corral, dijo el Cura, que á trueco de quemar à la 
Reyna Pintiquineslra y al pastor Darinel, y à sus églo
gas, y á las endiabladas y revueltas razones de su 
autor, quemara con ellos al padre que me engen
dró, si anduviera en figura de caballero andante.

Al principiar la obra, describiendo las pri
meras causas de la locura del hidalgo man- 
chego, dice: que de todos los libros caba
llerescos ningunos le parecian tan bien al 
pobre caballero
...como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, 
porque la claridad de su prosa , y aquellas enlrica- 
das razones suyas le parecian de perlas; y mas cuan
do llegaba á leer aquellos requiebros y carias de de
safíos... etc.

Finalmente, en la misma parte primera,
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Cap. XXIV, paso burlescamente en boca de 
Don Quijote un elogio del Don RogeldeGre^ 
cia (Tercera parte de Don Florisel), y de las 
discreciones y admirables versos de sus pas
tores.

El señor don P. Gayangos, que ha tenido 
ocasión de examinar con detención los li
bros caballerescos de Silva, despues de re
ferir sus intrincadas fábulas, dice queen 
ellos se observa alguna diferencia de estilo.

...Natural y sencillo aunque desaliñado é incorrec
to en el Lisuarte y en el Amadís de Grecia, se con
vierte en pretencioso y amanerado en el Florisel, 
hasta el punto de parecemos suave y amistosa la san
grienta critica del inmortal Cervantes. No creemos 
exagerar al decir que hay pasajes de este libro, sin
gularmente en la Tercera y Cuarta partes, que ma
terialmente no se entienden , y que necesitarían aca
so de un comentador tan diligente como de Góngora 
lo fue Pellicer, para comprender muchas de las en
diabladas razones y enmarañados retruécanos de su 
autor.—(Discurso preliminar al tomo de Libros de ca
ballerías, XL de la Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Rivadeneyra.)

Las noticias críticas acerca de La segunda 
Celestina y de Silva, andan tan escasas como 
la misma obra. Ticknor se contenta con ci
tarla de paso indicando que se imprimió 
cuatro veces. Solamente el moderno editor 
de la primitiva C -lestina, don León A mari
ta , emite en el prólogo de esta un juicio 
sobre la continuación de Silva, que la siguió 
inmediatamente. Dice, pues:

Aunque la Segunda parte déla Celestina, de Felicia
no de Silva, sea muy inferiora la primera, de Rojas, 
y su estilo algo afectado, no por eso se inhera que su 
obra sea despreciable. Su lenguaje es puro: tiene sa
les cómicas y caracteres bastante bien sostenidos.

Parece, según ciertos apuntes manuscri
tos que el señor Gayangos ha tenido pre
sentes , que Silva escribió además algunas 
otras obras de entretenimiento, y aun de 
burlas, como entonces eran llamadas las 
poesías un tanto procaces y obscenas.

El completo catálogo de las diversas y pe
regrinas ediciones que se han hecho de los 
libros caballerescos, escritos por Feliciano 
de Silva, puede verseen el tomo citado xl de 
ÏSiBiblioteca de Autores españoles,de M. Ri
vadeneyra.

Tuvo Silva un hijo llamado Diego que, 
despues de servir en los ejércitos del empe
rador, se embarcó para Tierra Firme y mu-
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rió en una batalla contra los indios de aque
lla region.
La segunda comedia de la famosa Celestina', en la qual 

se trata de la resurrection de la dicha Celestina, y 
de los amores de un caballero llamado Felides:y 
de una donzella de clara sangre llamada Polan- 
dria... 1530.

La misma.—1535; 4.®
Segunda comedia déla famosa Celestina, en la qual 

se trata de ia Resurrección de la dicha Celestina; y 
de los amores de Felides y Polai.dria.—En Venecia, 
por el maestro Estephano de Sabbio, 1536 ; 8.® 
Al principio van unas coplas de arte mayor escri

tas por Pedro Mercado, primitivo corrector del libro; 
en las que se declara el nombre del autor.

Corrigió esta edición Domingo de Gaztelu , secreta
rio de don Lope de Soria, embajador de Carlos V en 
Venecia. Precédela en el mismo volúmen la primiti
va Celestina, de Cota y Fernando de Rojas.

SILVA (vigente de). (Luis Tadeu Nicena.) 
Portugués ; nació en 1707 ; fue abogado, y 
en 1733 se ordenó de sacerdote. Compuso y 
publicó várias obras poéticas, y con el nom
bre anagramático de Luis Tadeu Nicena, la 
comedia:
Amor perdoa os aggraves.

SILVA CABRAL (mateo de). Nació en Se- 
túbal, año de 1666; estudió derecho civil ep 
Coimbra, y cultivó con ingenio las Bellas 
Letras. Cítanse de su pluma una novela y 
tres comedias:
Los empeños de un engaño.
Lo que ha de ser no se excusa. 
No es mal lo que en bien acaba.

SILVA CORREA (jüan de).
La locura cuerda.

(Doce comedias nuevas de Lope de Vega Carpio y 
otros autores. Segunda parte.—En Barcelona, por G. 
Margarit, año de 1630.)

SILVA FREIRE (felix de). Nació en San- 
tarem, año de 16D0, y vivía en 1736. Aunque 
sin estudios, tuvo inclinación á la poesía; 
compuso y publicó muchos versos panegíri
cos, Relaciones, etc. Se le atribuyen las co
medias:
Querer á uno y amar á tres.
Marte en la guerra con lauros, por negárselos Cupido.

SiLVEIRA (don SIMON de). Portugués, hi
jo de don Luis, guarda mayor del rey don 
Juan III, veedor de las obras de aquel reino, 
primer conde de Sortelha, y de doña Beatriz 
Coutiño. Escribió un libro de Caballerías, en 
octava rima, imitación del Orlando, várias
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poesías que se hallan en los Cancioneros de 
Resende y Ribeiro, y dos autos ó Elegías, que 
se imprimieron en Lisboa , 1567, en lengua 
portuguesa.
DttasElegias, huma ao hom Ladrao e outra a Magda

lena.—Lisboa, Marcos Borges, 1367; 4.°

SILVESTRE DE LA CERDA (don mabtin). 
Poeta dramático, citado por don Francisco 
Bermudez de Pedraza en su libro: Antigüe
dad y excelencias de Granada (Madrid 1607), 
entre los ingenios naturales de aquella ‘ciu
dad. Dice: «DonMartin Silvestre, poeta có
mico y lírico. » Escribió composiciones poé
ticas en el certamen y fiestas de Sevilla á 
san Ignacio de Loyola y San Francisco Ja
vier, historiadas por Juan Antonio de Ibarra 
(Sevilla, 1623), en cuyo libro se hallan. Dice 
Ibarra de este poeta « que siempre había 
ilustrado la hermosura de los teatros».

SIMON ABRIL (pedro).
(Véase ABRIL.)

SIRUELA (conde dk} . {Don Juan de Velas
co y de la Cueva.} Nació en Madrid, año 
de 1608, recibió el bautismo en la iglesia 
parroquial de Santiago, el dia 11 de octubre. 
Fue hijo de don Gabriel de Velasco y la Cue
va, sétimo conde de Siruela, señor de las vi
llas de Roa, Cervera y su tierra, natural de 
Roa; y de su esposa Doña Victoria Pacheco y 
Coloma, ó Colona, natural de Ciudad Rodri
go, hija de los marqueses de Cerralvo. Fue; 
ron sus abuelos paternos don Cristóbal de la 
Cueva, sexto conde de Siruela; y su primera 
esposa doña Ana de Porres y Medrano, se
ñora del Estado de Agoncillo.

El título de conde de Siruela fue merced 
hecha por el rey don Enrique IV, en 1470, á 
don Juan de Velasco, hijo de Hernando, se
ñor de Siruela, y de doña Leonor Carrillo, 
señora de Cervera. Dicho don Juan era pri
mo hermano del primer condestable de Cas
tilla, segundo conde de Haro, don Pedro 
Fernandez de Velasco, gran servidor del rey 
don Enrique.

Nuestro don Juan de Velasco y la Cueva 
sucedió en el condado por muerte de su pa
dre, acaecida en4 de mayo de 1625. Por real 
cédula dada en 24 de octubre de 1636, se le 
concedió el hábito de Calatrava. Sirvió en el '

I Estado de Milan, donde, en 1640, se halla- 
I ba de gobernador por ausencia del marqués 

de Leganés. A principios de 1644 obtuvo la 
embajada de Roma; en camino para aquella 
corte supo el fallecimiento del papa Urba
no VIII, y abreviando la marcha llegó dos 
horas antes de reunirse el Cónclave, con que 
logró saliese electo el cardenal Pamphili, de 
la casa de Borja, que llevó el nombre de 
InocencioX. Concluyó su embajada en 1645, 
y volvió á España. Contaba entonces treinta 
y siete años.

Tuvo mucha inclinación á las Bellas Le
tras , fue elogiado por Lope en el Laurel de 
Apolo, y Montalban le alabó de « ingenio su
til, profundo y claro», asegurando que fue 
«poeta lírico, cómico y heroico». Se ignora 
cuáles fueron sus composiciones dramáticas: 
de las líricas solo conozco un Soneto, inserto 
al principio de las Rimas y prosas... de don 
Gabriel Bocangel y Unzueta (Madrid, 1627), 
en alabanza de éste y de su poema de Lean
dro y Hero.

SYLVA (antonio de). Seudónimo bajo el 
cual publicó sus tragedias fray Jerónimo 
Bermudez.

SOLANO Y LOBO (don narciso Agustín).
Escribió á mediados del siglo xviii.
El Job de la ley de gracia.
Premios son venganzas de amor.
Merecer por sí la suerte quien por sí la desmerece. 
La Amazona de Mongat, y aventuras de Tequeli.

SOLANO MATEGÜS (don narciso).
Obedecer para amar.

Manuscrito inédito incompleto; segunda cuarta del 
siglo xviii: señor Durán.

‘ SOLÍS Y RIVADENEIRA (don antonio 
de). En la ciudad de Alcalá de Henares y en 
el edificio mismo de su renombrada Univer
sidad, nació el insigne Solís, á 18 de julio de 
1610. Fueron sus padres don Juan Jerónimo 
de Solís, natural de Albalate de las Nogue
ras, en Cuenca, y doña Mariana de Rivade- 
neira, toledana. Estudió en aquella escue
la humanidades, filosofía y legislación, 
adelantándose á todos sus condiscípulos y 
siendo admiración y encanto de sus maes
tros. A los diez y siete años compuso la co
media -.Amor y obligación,qne no ha llegado
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á nuestra época. Habiendo terminado su car
rera, cursó poHtica y otros estudios, cum
plidos ya los veinte y seis años, y despues 
entró á servir de secretario al conde de 
Oropesa, don Duarte de Toledo y Portugal, 
virey de Navarra y de Valencia. Sucesiva
mente fue nombrado secretario de S. M., ofi
cial de la Secretaría de Estado y cronista ma- 
vor de las Indias. Se ordenó de sacerdote á 
los cincuenta y siete años de edad, y falleció 
en esta corte, eH9 de abril de 1686.

A un tiempo mereció los laureles de his
toriador con su famoso libro de la Conquista 
de Nueva España, y de poeta dramático y 
lírico. Durante su vida salieron á luz la ma
yor parte de sus obras cómicas, y en 1692 
publicó don Juan de Goyeneclie las líricas, y 
entre ellas algunas loas y sainetes, que le 
facilitó don Alonso Carnero, testamentario 
del autor. Debemos la publicación de varias 
de sus Carlas familiares al erudito don Gre
gorio Mayans.
Comedias de don Antonio de Solís y Rivadeneyra.— 

Madrid, 1681. Por Melchor Alvarez. A costa de Justo 
Antonio de Logroño, librero; 4.°
.Fe de erratas.—Licencia del Consejo, á favor 

de Alvarez; Madrid, 6 junio 1681.—Dedicatoria de Lo
groño â Miguel Rodriguez, escribano de la real casa 
del papel sellado. — Tasa , 18 noviembre 1681. — Al 
final dice :— Adviértese al lector, que aunque hay 
otras comedias con titulo de don Antonio de Solis, no se 
ponen en esta obra, por tener por zierto no ser suyas.— 
Membrete final (1).

Contiene :
Triunfos de amor y fortuna, (Con loa y entremeses.) 
Euridicey Orfeo.
El amor al uso.
El Alcázar del secreto.
Las Amazonas. {Las Amazonas de Scitia.}
El Dotor Carlino.
Un Bobo hace ciento. (Con loa.)
La Gitanilla de Madrid.
Amparar al enemigo.
Comedias de don Antonio de Solís y Rivadeneyra.— 

Madrid, por Antonio de Reyes, 1716 ; 4.°
Contiene las mismas nueve comedias que la primera 

edición. —La licencia para su impresión está dada á 
favor del mismo Antonio de Reyes.
Varias poesías, sagradas y profanas, que dexó escri

tas (avnque no juntas ni retocadas) don Antonio de 
Solís y Ribadeneyra , oficial de la Secretaría de Es
tado y Secretario de su Magostad, y su Chronista 
Mayor de las Indias. Recogidas y dadas á Ivz por 
don Jvan de Goyeneche. Dedicadas á la excelentís-

(1) El membrete final dice : «Con licencia. En Madrid, en la 
oficina de Melchor Alvarez. Año de 1681.»
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sima señora doña Josepha Alvarez de Toledo y Por
tugal Tellez Giron, hija de los excelentíssimos se
ñores condes de Oropesa. Con priuilegio.—En Ma
drid, en la imprenta de Antonio Roman. Año de 
M.DC.Lxxxxii ; 4.” (Con el retrato del autor, dibujado 
y grabado por Marcos Orozco.)
Dedicatoria de Goyeneche á la expresada señora.— 

Aprobación del padre maestro José López de Echa- 
buru y Alcaráz, jesuíta; Madrid, 26 agosto 1602.— 
Licencia del Ordinario; id., 27 de id.—Aprobación del 
licenciado don Miguel Ladrón de Guevara, abogado 
de los reales consejos; Madrid, 14 setiembre, 1692. 
—Privilegio real à favor de Goyeneche, por diez años; 
Madrid, 14 de setiembre , 1692. Empieza asi ;

«Por quanto por parte de vos don Juan de Goye
neche se nos hizo relación, avíades recogido con mu
cha diligencia y cuidado las obras postumas poéticas 
de don Antonio de Solís y Rivadeneyra; y porque de- 
seávades imprimirlas en dos tomos con las comedias 
del mismo auto?, que estavan ya impressas, enmen
dadas muchas erratas, y añadidas otras comedias, 
que antes no se avian impresso.» etc. (2)

Fe de erratas, 27 agosto 1692. —Suma de la tasa, 
16 octubre id. — Vida de don Antonio de Solis... por 
el editor Goyeneche.—Catálogo de las obras de 
Solis.—Versos panegíricos de don Francisco Bueno; 
fray José Antonio de Hebrera y Esmir, franciscano; 
padre Antonio de Goyeneche, jesuíta ; de un anónimo 
y de fdodocus de Backer.»-«Don Juan de Goyeneche.
Al lector.» (Prólogo acerca de la edición, de la pro
cedencia de sus originales y de varios particulares re
lativos al autor.)-Texto.

Contiene ;
Representación panegírica en el cumpleaños del jóven 

conde de Oropesa,
Loa ó introducción de una fiesta que hicieron unas 

seglares en un convento de monjas.
Loa para la comedia del mismo Solis ; Un bobo hace 

ciento; que se representó á SS. MM., martes de 
Carnestolendas.

Loa para su comedia ; Las Amazonas, que se repre
sentó á SS. MM., domingo de id., 7 de 1655.

Loa para su comedia de Euridice y Orfeo, que se re
presentó á SS. MM.

Fiestas bacanales ; sainete con que se acabó la ante
dicha comedia.

Loa para la de don Pedro Calderon ; Darlo todo, y no 
dar nada, representada á SS. MM.

Loa para la comedia; Pico y Canente, de don Luis de 
Ulloa y don Rodrigo Dávila, representada á SS. MM.

Sainete con que se dió fin á esta misma comedia. 
Fragmento de una comedia que dejó empezada Solís, 

Intitulada? Amor es arte de amar. (Parte de la pri
mera jornada.)

Loa para la comedia de Hipémenes y Atalanta, de don 
Francisco Antonio de Monleser.

Loa para la comedia (¿de Solis?) de la Cautiva de Va
lladolid, representada à los reyes y á los condes de 
Oropesa.

Loa para la comedia de Euridicey Orfeo, distinta de 
la antedicha , y escrita para el estreno de la come-

(2) Esta edición de las comedias no llegó á publicarse.
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dia, en Pamplona, 1642; fiesta del parto de la con
desa de Oropesa.

Diálogo en celebridad de la salud del conde de Oro
pesa , despues de libre de un garrotiilo.

Representación graciosa : El retrato de Juan Rana.
Loa para una comedia doméstica, que se representó en 

casa de los condes de Oropesa.
El baile perdido, representación graciosa.
Loa para la primera comeflia que representaba en 

cada ciudad la compañía de Prado.
Comedias en las colecciones de Varios : 

Amparar al enemigo.
(Parle cuarenta y tres de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1630.)
El Alcázar del secreto.

(Comedias escogidas de diferentes libros, délos 
mas célebres é insignes poetas.—Brusélas, 1704 )
Las Amazonas.

(P. 9.«)
Triunfos de Amor y Fortuna.

(P. -13.) (1)
Euridice y Orfeo.

(P. 18.)
El Alcázar del secreto.

(P. 19.)
El Doctor Carlino.

(P. 33.)
Vn boboliace ciento. (Con loa.)
La Giianilla de Madrid.

(P. 37.)
El Alcázar del secreto.

(P.4I.)
Triunfos de Amor y Fortuna. (Con loa y entremeses.) 
Euriótsey Orfeo.
El amor al uso.
El Alcázar del secreto.
Las Amazonas.
El Dotor Carlino.
Un bobo hace ciento. (Con loa.)
La Gilanilla de Madrid.
Amparar al enemigo^

(P. 47.) (2)
Dudosas y desconocidas:

Amor y obligación.
En Alcalá, á la edad de diez y siete años ( dice su 

biógrafo Goyeneche), compuso la ingeniosa comedia de 
Amor y Obligación. Assombra, que hayan cabido en 
tan pocos lustros tan grandes discreciones y tantas... 

í Es acaso esta comedia la que del mismo título 
corre atribuida á don Agustín Moreto?

(t) Con los entremeses : El niño caballero y El Salta-en- 
banco; y otro, y un Saínele sin título.

(2) Esta Parte contiene tan solo las expresadas nueve 
comedias de Solísjy evidentemente no es otra cosa que la 
misma primera edición de estas con nueva portada, que dice: 
•¡Parte gvarenta y siete de comedias nvevas escogidas de los me- 
iores Ingenios de España. Año de 1681. 50 ps. Con licencia:— 
En Madrid, en la oficina de Melchor Alvarez...» Y à conti- 
tinuacion en unos ejemplares : «Acosta de lusto Antonio 
Logroño»; yen otros: «A costa de Manuel Sutil, librero.» 
Poseo uno de estos últimos ; no tiene preliminares ; concluye 
con la advertencia de la primera edición y un membrete final 
como el de la portada.

(?) La cautiva de Valladolid.
En las Poesías póstumas de don Antonio de Solís se 

publicó una Loa suya para la comedia de la Cautiva 
de Valladolid, que una vez se representó á SS. MM., y 
otra con alguna variedad á los señores condes de Oro- 
pesa. Por la noticia que da en este epígrafe de la va
riación con que la segunda vez se ejecutó la comedia, 
por haber sido representadas loa y comedia á los con
des de Oropesa, protectores del autor, para celebrar 
el cumpleaños de la Condesa ; y en fin, por haber ca
llado aquel el nombre del de la comedia, puede con 
probabilidad tenerse por suya.

Escritas con otros autores :
Primera jornada de El Pastor Fido.

(Con Calderon y don Antonio Coello.)
(P.8.«)

Segunda jornada de La restauración de España.
(Burlesca.)
Representada á SS. MM. en el Retiro, el dia de san 

Juan de 1633.
(Con Monteser y don Diego de Silva.)

Desconocida.
Entremeses, bailes, etc.
Entremés famoso : Las Vecinas.

(Entremeses nuevos de diversos autores, para ho
nesta recreación.—Alcalá, 1643.)
Entremés de El Niño caballero.
Entremés de El Salta-en-banco.
Entremés. (Sin titulo.)
Sainete. (Sin título.)

Representados con la comedia de Solis : Triunfos de
Amor y Fortuna, á S. M. en el Buen Retiro, año de 
1638.

(P. 13.)
Las comedias de don Antonio de Solís, insertas en 

la Biblioteca de Autores españoles, deM. Rivadeneyra 
(tomo xLvii, Dramáticos posteriores á Lope de Vega), 
son : El Amor al uso; Un Bobo hace ciento; El Doctor 
Carlino; La Gitanilla de Madrid.

SORIA (licenciado don pedro).
El sitio de Lérida.

Primera cuarta del siglo xvin: guerra de sucesión.

SOTO (francisco de).
Vida y muerte de San Blas.

Manuscrito con la licencia dada en 24 de julio do 
1638. Biblioteca de Osuna.

Consta en Huerta con el nombre del autor.

SOTO (licenciado juande).
El Rosario. (Auto.)

Manuscrito; principios del siglo xvni: en la biblio
teca de Osuna.

SOUSA (don ALONSO de). Poeta dramático 
portugués, citado en una lista de autores de 
comedias recientemente adquiridas en Lis
boa. No le incluye Barbosa.

SOUSA (padre ANTONIO de). Natural de 
Amarante, en Portugal, diócesis de Braga;
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hijo de Manuel Ferreira y de Maria de Sou
sa; nació en el año de 1591. A los quince de 
su edad entró en la Compañía de Jesus, Co
legio de Coimbra, y pronto fue uno de los 
mas insignes profesores de humanidades 
que brillaron en aquella escuela. Siéndolo 
de retórica, año de 1619, compúsola Tragi
comedia que se representó en Lisboa delan
te de Felipe III y de la real familia para fes
tejar su visita al reino Lusitano. El asunto 
de este monstruoso drama latino-portugués 
es el descubrimiento y conquista de la In
dia Oriental; consta de cinco actos, y en 
su representación tomaron parte trescien
tas cincuenta personas, amende cuarenta 
figuras de animales terrestres, aves y mons
truos marinos.

Cinco años despues, cuando estaba para 
ocupar la cátedra de filosofía en el mismo 
Colegio de Coimbra, hubo de embarcarse 
por mandato de sus superiores con la espe- 
dicion portuguesa destinada al recobro de 
Bahía; y en esta jornada, cuyo éxito fue el 
mas completo, prestó grandes servicios, 
ya ejercitando su ministerio, ya con sus con
sejos y animosas exhortaciones. Viniendo de 
regreso, embarcado en el navio Santa Ana, 
fue acometido junto á la isla de Fayal de 
una violenta fiebre, que terminó sus dias, 
el 18 de setiembre de 1625.

Dejó escritas muchas y excelentes poesías 
latinas y várias disertaciones.

Imprimióse la Tragicomedia sin expre
sión de su autor, en Lisboa, año de 1620, 
interpolada con una minuciosa üelacion del 
aparato escénico, admirablemente compli
cado y vistoso , y de los riquísimos trajes de 
los interlocutores, ilustrada con biografías 
de algunos de los personajes que en la ac
ción figuraban, y seguida de una curiosa no
ticia de la entrada de Felipe III, y de todos 
los demás festejos que juntamente con esta 
singular representación la solemnizaron.

Escribió la Relación expresada Juan Sar
dina Mimoso, sacerdote muy erudito, natu
ral de Setúbal, abad de la iglesia de San
ta María de Meixedo, en el arzobispado de 
Braga, el cual murió en Lisboa, año de 
1644 (I).

(1) otra curiosa descripción de este espectáculo dramáti
co se hace en el canto v del poema: El iriumpko mas famoso

Los bibliógrafos Antonio, y algún otro, le 
han atribuido con error la Tragicomedia. 
Barbosa da noticia de su verdadero autor. 
Tragicomedia del descubrimiento y conquista del 

Oriente por el felicissimo Rey déeimo-quarto de 
Portugal, don Manuel, de gloriosa memoria.
Esta pieza, escrita principalmente en versos latinos, 

con escenas, coros y follas en versos portugueses 
yen el dialecto indígena del Brasil representada por 
trescientas cincuenta personas , muchas de ellas ale
góricas, en el real Colegio de San Anton, de la Com
pañía de Jesús , de Lisboa, al rey don Felipe III y su 
régia familia y corle en los dias 21 y 22 de agosto de 
1619, se halla inserta en el libro titulado: 
Relación de la real Tragicomedia con que los padres 

de la Compañía de lesvs en su colegio de San An
tón de Lisboa, recibieron á la mageslad católica de 
Felipe II de Portugal, y de su entrada en este rey- 
no, CÔ lo que se hizo en las villas y ciudades en que 
entró. Recogido todo verdaderamente, y dedicado 
al Excelenlissimo señor don Theodosio, segundo 
duque de Bragança , etc. Por luán Sardina Mimo
so, sacerdote, natural de Setúbal. Año (escudo) 
620. Con privilegio.—Impreso en Lisboa, por lor- 
ge Rodríguez; 4.“
Atribuye Barbosa, además, al padre Sousa, una 

pieza titulada:
Tragedia do campo de Ourique.

SOUSA (doña juana Teodora de). Citada 
en la referida lista de autores de comedias 
compradas últimamente en Lisboa. No se 
halla mencionada por Barbosa.

SOUSA DE ALMADA (francisco de). Na
ció en una quinta del término de Alenquer, 
diócesis de Lisboa, año de 1676. Vivía en 
1738. Publicó várias obras, la mayor parte 
métricas, en latin, portugués y castellano.
El triunfo por la discreta. (Comedia),—Lisboa ; por 

Matías Pereira da Silva, é Joaó Antunez Pedrozo, 
1719; 4.” . . .

Thalia sacra, ou Dramas sacros de varios místenos... 
é de alguns santos...—Lisboa; na officina do doutor 
Manoel Alvarez Solano do Valle, 1740 ; 8.“

Thalia sacra, ou Loas sacras litteraes é allegóricas de 
varios misterios... é das excellendas de algunssan
tos.—Lisboa; na officina Rila-Cassiana, 1736; 4.®

SOUSA BRANDAM (Cayetano de). Natu
ral de Viana del Miño; hijo de Diego de Sou
sa y de doña Margarita Antonia Brandara. 
No expresa Barbosa la época en que vivió.
El Rey filósofo fingido.
Cómo se adquiere el honor.
Hay amor donde hay agravio.
Amantes hace el valor.
que hizo Lisboa á la enlrada delRey, cZc.-Lisboa, 1624; com
puesto por Gregorio de San Martin, pariente lejano de Lope 
de Vega.
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SOÜSA MEJIA (BARTOLOMÉ de). Lisbonen
se; nació en 1723, hijo de Diego de Sousa 
Mejia, caballero de la Orden de Cristo, con
sejero de Hacienda y de doña Luisa Elena 
Bergier, que lo era de Cárlos Isac Bergier, 
enviado de Prusia en Lisboa. Estudió en Pa
rís; publicó algunas obras y compuso come
dias. Barbosa le atribuyelas siguientes, iné
ditas por aquella fecha:
Os amores de Lavinia ; ou as guerras de Turno e 

Eneas.
O Avaro,
Gregorio Andejo. (Burlesca.)

SOUSA Y MELO (doña BEATRIZ DE). Na- 
ció en Torres-novas, hácia mediados del si
glo XVII ; hija de Lorenzo, comendador de 
la Orden de Cristo, y de doña Ana Cor
dero. Vivió retirada en un convento de mon
jas Franciscanas, y aunque perdió la vista 
despues de su voluntario retiro, en el cual 
conservaba el estado de seglar, desempeñó 
cargos en la Comunidad. Compuso versos 
sagrados y las comedias :
La vida de sania Elena, g Invención de la Cruz. 
Yerros enmendados, y Alma arrepentida.

SUAREZ (francisco). Incluido por Mon- 
talban en el Catálogo de ingenios matriten
ses, y despues en el resúraen que forma de 
poetas dramáticos, hijos de esta coronada 
villa. Fue criado déla Reina, esposa de Fe
lipe IV, doña Isabel de Borbon. Escribió en 
verso, é imprimió una Relación de las 
Fiestas que se le hicieron á la Serenissima infanta 

doña María, en la insigne ciudad de Barcelona, año 
de 1629 (1).

Obra que menciona el referido Montalban, 
calificando á su autor de «poeta de lindo 
natural y bizarro espíritu». En 1633 hizo un 
buen Soneto á la muerte de Lope.
El Lucero de Verona ; San Pedro mártir.

SUAREZ (Gabriel).
El asombro de Jerez, y terror de Andalucía ; don Agus

tin Florencio.
El Bandido mas honrado y que tuvo mejor fin : Mateo 

Vicente Benet.

* SUAREZ DE DEZA Y AVILA (don vigente). 
Donoso entremesista y autor de comedias 
burlescas. Floreció á mediados del siglo xvii.

(1) Cuando casó con el rey de Hungría, don Fernando, hijo 
del Emperador.

SÜA

En 1663 obtenía el destino de ujier de sa
leta de la reina doña Mariana y de SS. AA., 
y era fiscal de comedias en esta corte. A 
mediados del expresado año dió aquí á la 
estampa una colección de cuarenta y dos de 
sus composiciones dramáticas, con título de 
Parte primera de los Donaires de Tersicore, 
prometiendo la segunda, que no llegó á pu
blicar. El prólogo es un desenfadado ro
mance en que habla el libro al lector, y en
tre otras cosas dice :

De entremeses soy y bailes, 
Sainetes y mojigangas, 
Y comedias nunca vistas 
Ni jamás representadas.

Algunos de mis sainetes 
Habrás ya oido en las tablas. 
Mas los mas delíos no han visto 
A los corrales la cara.

Para palacio nacieron, 
Donde desde entonces paran; 
Pero ya à correr el mundo 
Mi dueño quiere que salgan.

En efecto, la mayor parte de estas piezas 
consta de sus epígrafes que fueron escritas 
para las funciones de Palacio. Al frente del 
libro se leen versos en elogio del autor, com
puestos por los poetas cómicos Diamante, 
don Juan Velez de Guevara, Avellaneda, 
Olivares Vadillo, don Francisco Bernardo 
de Quirós y don Francisco Salgado, y otros 
de ingenios menos conocidos. Don Antonio 
de Salazar escribe esta décima :

Vicente, con gran primor
Une tu agudeza igual, 
Lo discreto á lo jovial 
Con el donaire mejor. 
No tienes competidor 
Por único y eminente; 
Aplaudióte Benavente, 
Cancer te alabó admirado, 
Y el orbe le ha laureado 
Muyjustificadamente.

Barbosa Machado hace á Suarez de Deza 
natural de Lisboa, y dice que fue « Prestes 
da Capella Real do Rey don Joao lYt, lo 
cual tenemos por muy dudoso.
Parte primera de los Donayres de Tersicore, com- 

pvesta por don Vicente Svarez de Deza y Avila, 
Vgier de Saletade la Reyna nuestra señora, y svs Al
tezas, fiscal de las comedias, en esta corte. Dedíca
la á luán Martin Vicente, familiar del Santo Oficio, 
y criado de su Magostad, en su guarda de acanallo, 
etc. Con privilegio.—En Madrid, por Melchor San
chez, Año de 1663. A costa de Mateo de là Bastida, 
mercader de libros. Véndese en su casa, frontero 
de San Felipe; 4.’
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Prólogo.—Composiciones laudatorias.—Aprobación 
del padre Juan B. Dâvila, jesuita, marzo, 1663.— Li
cencia del Ordinario, id.,id.— Aprobación de Verga
ra Salcedo, abril de id. — Suma del privilegio á Sua
rez por diez años, id., id.—Erratas. —Tasa, julio, id. 
-Tabla.—Texto.

Contiene :
Comedia burlesca de Los Amantes de Teruel. 
Mojiganga del Mundi nuevo. (Para el Retiro, Gesta al 

nacimiento de Carlos II ; 1661.)
Baile entremesado de Las Mozas de la Galera.
Sainete : El Cocinero sordo, fingido por el interes.
Sainete de Los Títeres. (Para el Retiro.)
Mojiganga del Juego del Ajedrez. (Para Palacio.) 
Baile eniremesado del Corcovado de Astúrias.
Entremés del Milagro. (Para Palacio.)
Baile entremesado del Pintor. (Para id.) 
Mojiganga de personajes de títulos de comedias. (Pa

ra el Retiro.)
Entremés del Para todas. (Para Palacio.)
Mojiganga de Los casamientos. (Id.)
Baile entremesado del Platero de amor. (Id.)
Mojiganga del Niño ij la Mujer que acomoda amas.
Baile entremesado del Antogero. (Para Palacio.) 
Entremés de La burla de la inocencia. (Id.) 
Mojiganga de La Ronda en noche de Carnestolendas. 
Entremés de La casa de los Genios y la Dama gene

ral. (Para Palacio.)
Baile de Las estafas en metáfora de flores.
Mojiganga de La Encantada. [Path Palacio.)
Sainete de Las Bandoleras del Prado.
Entremés del Mal Casado.
Mojiganga As don Gaiferos, con titulos de Romances. 

(Para Palacio.)
Entremés del Alcalde hablando al Rey. (Id.) 
Mojiganga de lo que pasa en el rio de Madrid en el 

mes de julio. (Id.)
Sainete del Matemático.
Entremés de Los Novios. (Para Palacio.)
Baile entremesado del Galeote mulato. (Id.)
Entremés de\ Barbero. (Id.)
Baile entremesado de Los Borrachas.
Entremés de La burla del miserable. (Para Palacio.) 
Bailete de Gila y Pascual, zagales. (Id.) 
Entremés del Caballero. (Id.)
Baile entremesado de Añasquillo.
Entremés del Poeta y los Matachines. (Para Palacio.) 
Sainete de La casa de dueñas. (Id.)
Entremés de Los Gorroncillos. \ld.)
Baile entremesado de Los Esdrújulos. (Id.) 
Entremés de la Tabaquería y las paces. (Id.) 
Mojiganga que se hizo para fiesta de su Majestad la 

Reina por criados suyos.
Baile de Un retrato de la señora Infanta Margarita. 

(Para Palacio.)
Amor, ingenio y Mujer en la discreta venganza. Co

media famosa, entre burlas y veras, de títulos de 
comedias.
En la Parte cuarenta y tres de Madrid se halla una 

comedia que Suarez de Deza escribió en colabora
ción, á saber :
Tercera jornada de El Principe de la Estrella, y 

Castillo de la vida.

(Con Martinez de Meneses y don J. de Zabaleta.)
(P. 43.)

SUAREZ DE FIGUEROA (doctor don Cris
tóbal). Nació en Valladolid á mediados del 
siglo XVI. Profesó la jurisprudencia y sirvió 
á S. M. por mas de cuarenta años, ejercien
do varios cargos de fiscal, juez, gobernador, 
comisario contra bandoleros y auditor de 
ejército, ya en la península, ya en los reinos 
de Italia, donde residió bastante tiémijo, y 
perfeccionó su gusto literario. Dotado de 
grande ingenio, al paso que de un carácter 
adusto, sombrío y maldiciente, escrj^po en* 
verso y prosa diferentes obras qfie' le han 
granjeado renombre y fama de excelente 
poeta, feliz inventor, crítico, historiador y 
filósofo, al mismo tiempo que dan á conocer 
la tendencia de su genio. La traducción en 
verso castellano del Pastor Pido, de Guarino, 
que publicó en 1602, y su novela pastoril La 
Constante Amarilis (1609), son las mas cele
bradas producciones de su pluma. En el poe
ma heroico intitulado; España defendida, 
que compuso y dió á la estampa en Madrid, 
año de 1612, insertó una lista de sus obras 
publicadas hasta aquella fecha. Comprende 
las tres que ya hemos citado, y las que de
nominó: Plaza universal de las ciencias; Vá~ 
rías noticias importantes á la humana consi
deración; Hechos del Marqués de Cañete; Des
varios de las edades; Olvidos de Principes; 
Historia de la India Oriental; Pusilipo, ratos 
de conversación; El Pasajero; La Aurorat 
Espejo de juventud; Residencia de talentos.— 
Acaso el epígrafe de esta lista fue adulterado 
en su impresión, agregando la palabra «pu
blicadas » ; dado que no se conoce edición del 
Pasajero anterior á la de Madrid, 1617, y 
que en esta misma obra dice el autor que ha
bía publicado siete libros, cuando se citan 
catorce en el Catálogo referido.—El Pasa
jero es uno de los mas curiosos, porque en 
él vierte Suarez de Figueroa todo su veneno, 
censurando á los ingenios mas eminentes.

Ignórase la fecha de su fallecimiento; pa
rece que aun vivía por el año de 1621.
El Pastor Pido.—Ñapóles, por Tarquino Longo, 1602; 

en 8.“—Valencia, por Pedro Patricio Mey, 1609; 
en 8.“
Traducción en verso castellano déla Pastoral italia

na de Guarino.
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Entre estas ediciones y la de Ñapóles, 1622, se obser

van muy esenciales diferencias, que lian hecho sos
pechar si el Cristóbal Suarez de esta última será di
ferente autor.

SUAREZ DE GAMA (juan). De Setúbal; 
nació en 1620; siguió estudios de filosofía y 
Leyes, y desempeñó cargos de Real Hacienda 
en su pueblo, donde murió, año de 1697. 
Compuso poesías, y dos comedias á la pro
clamación de don Juan IV, que fueron re
presentadas.

SUAREZ DE OLIVEIRA (luis). Portu
gués; floreció en el primer tercio del si
glo xvii; fue maestro de pajes del príncipe 
don Duarte, marqués de Flechilla y Mala- 
gon. Compuso algunas poesías y la comedia: 
A ventura e mor desgraça.

« SUAREZ DE RORLES (pedro). Clérigo, 
natural de Ledesma; publicó en Madrid, 
año 1561, su farsa mística: Danza del Santí
simo Nacimiento, que menciona Moratin.

Danza del Santissimo nacimenío de nuestro Señor 
Jesuckristo, al modo pastoril, compuesta por Pedro 
Suarez de Robles, clérigo de Evangelio, natural de 
Ledesma. Son interlocutores un ángel y ocho pas
tores: el primero se llama Anton, el segundo Re
banado, el tercero Pasqual, el quarto Toral, el 
quinto Pellejon, el sesto Pelayo, el séptimo Rebollo, 
el octavo Tereso: San José y nuestra Señora, y el 
niño Jesus y otros quatro ángeles que estarán con 
quatro ciriales junto al nacimiento , y á su tiempo 
cantarán un villancico.—Impreso en Madrid: Año 
1561.
Pieza curiosa, por cuanto en ella se ve la disposi

ción de estos dramas sagrados, cuyo uso duró tantos 
años en las iglesias de España.

SUAREZ DE SOUSA (luis francisco). Hi
dalgo de la casa real portuguesa; nació en Lis
boa, año de 1715; siguió estudios, viajó por 
Europa, y vuelto á Lisboa, tomó, en 1755, 
el hábito de Carmelita descalzo, que luego 
dejó por sus continuas dolencias. Entreoirás 
obras escribió las comedias:
La ventura en la desgracia.
Os dous amantes de Grecia, Orestes é Hermione.

T

TAPIA (don JUAN de).
(Véase DON JUAN CUERO DE TAPIA.)

TAPIA Y BALLESTEROS (don juan de). 
Escribió en el primer tercio del siglo xvii. Al 
año de 1633 se refieren por el señor Fernan- 
dez-Guerra algunas de sus producciones. 
Fuerza de amor y venganza.
Entremés famoso de La codicia rompe el saco, 
E. : de El Mágico.
E. : de Los Chimicos fingidos.
E. : famoso de No láceles, que es peor.
E. : de La Noche-Buena.

TAPIA Y LEYVA (don francisco de). {Con
de del Basto.)

(Véase BASTO conde del).

TARREGA (doctor francisco). Hemos ha
blado de este insigne poeta valenciano al tra
tar de sus compatricios don Guillem de Cas
tro y Gaspar de Aguilar, que con él compar
tieron la fama y los laureles. Nació, pues, en 
la ilustre ciudad de Valencia, al mediar el 

siglo XVI ; estudió en ella y se doctoró de 
teología, y fue nombrado canónigo de su 
santa iglesia metropolitana. Dedicado prin
cipalmente ála poesía dramática, para cuyo 
cultivo poseía las mas brillantes facultades, 
alcanzó merecido renombre y aplauso, con
tribuyendo muy señaladamente á la creación 
y al perfeccionamiento de nuestro Teatro. 
Publicáronse la mayor parte de sus come
dias en los dos tomos de la Colección de lau
reados dramáticos valencianos, dada á luz 
por Aurelio Mey en los años de 1608 y 1616.

Perteneció Tárrega á la célebre Acade
mia valenciana de los Nocturnos, desde su 
instalación, año de 1591; desempeñó en ella 
el cargo de consiliario; adoptó el nombre de 
Miedo ; leyó cinco discursos, improvisó otro, 
y presentó diversas composiciones poéticas.

Presidió el certamen celebrado en las 
suntuosas fiestas con que Valencia solem
nizó, en el año de 1600, la translación á su 
iglesia catedral de una reliquia de san Vi-
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cente Ferrer, que la ciudad de Vannes ha
bía regalado á don Juan del Aguila. Escri
bió y publicó Tárrega la Relación de estas 
fiestas. Concurrió, siempre con distinción y 
aplauso, á la mayor parte de las justas lite
rarias, que en su tiempo celebró su ciudad 
patria.

Ignórase la época del fallecimiento de 
Tárrega, que juzgamos no difícil de inda
gar. Puede conjeturarse que aun vivía en el 
año de 1616, pero sin duda había muerto 
al escribir Lope su elogio en él Laurel, com
puesto de 1628 á 1630.

Hállase mencionado « el doctor Tárrega, 
canónigo de la Seo de Valenciayi, en el catá
logo de autores dramáticos de los primeros 
tiempos de Lope de Vega, que insertó en su 
discurso el doctor Antonio Navarro.

Agustin de Rojas Villandrando le da me
recido lugar en su Loa de la comedia.

Cervantes escribió de Tárrega dos no me
nos célebres que honrosas citas. La prime
ra en el coloquio del cura y el canónigo de 
Toledo (Cap. xlviii de la Primera parte del 
Quijote'}, donde, sinole nombra material
mente , presenta su comedia : La Enemiga 
favorable, como uno de los ejemplos de pie
zas arregladas al arte. La segunda, en el pró
logo de sus Comedias (161S), en el cual, es
cribiendo la historia del origen de nuestro 
teatro, elogia « la discreción é innumerables 
conceptos del canónigo Tárregat. Lope, en 
la Dorotea, fruto de sus primeras tareas li
terarias, contó á Francisco de Tárrega en
tre los grandes poetas de aquel tiempo. El 
elogio con que le honró despues en el Lau
rel de Apolo es el siguiente :

Al siempre claro Turia 
Hiciera Apolo injuria, 
Si no ciñera de oro justamente 
Del canónigo Tárrega la frente, 
Que ya con su memoria alarga el paso 
Para subir al palio y al Parnaso, 
Con Gaspar Aguilar, que competía 
Con él en la dramática poesía.

Mariner {Elog. in prise, et celeb. Valent., 
pág, 534) le alaba elegantemente.

Cristóbal de Mesa, en el libro ó Canto 10 de 
su poema : La restauración de España (Ma
drid, 1607), donde escribió elogios de va
rios de nuestros ingenios á la sazón existen
tes, menciona entre ellos á

UnTárraga, à Valencia maravilla.

TAR

Escribióla
Relación de las fiestas, qne el Señor Arzobispo y su 

Cabildo hizieron en 1a translación de la Reliquia 
del glorioso S, Vicente Ferrer á la Sta. Iglesia de 
Valencia. — Valencia, por Pedro Patricio Mey, 
1600 ; 8.’
Los Discursos que pronunció en la Aca

demia de los Nocturnos, y se conservan en 
el tomo de Memorias manuscritas de la mis
ma, que poseyó Mayans, y despues adquirió 
don Vicente Salvá, en cuya librería particu
lar existe en Valencia, versan sobre los asun
tos siguientes :

Discurso I. — Sobre el emblema xxxvi de Alciato : 
Obdurandum adversus urgentia.

Discurso II. — Alabando la breva. (De repente, por 
faltar el disertador de aquel dia.)

Discurso III.— Sobre la excelencia de los ojos.
Discurso IV. — Sobre la excelencia del oro.
Discurso ^V. — Recopilación de las necedades mas 

ordinarias en que se suele caer hablando, introduci
das en nuestro lenguaje por el uso inadvertido y co
mún de los hombres.

Discurso V/.—Sobre el nacimiento de Cristo nues
tro Señor.

Catálogo de sus composiciones dramáticas:
El cerco de Rodas.
La sangre leal de los Montañeses de Navarra.
El Esposo fingido.
El prado de Valencia.
La perseguida Amaltea.
Las suertes trocadas y torneo venturoso.

(Doce comedias famosas de cuatro poetas naturales 
de..... Valencia, dedicadas....... etc. — Valencia, por 
Aurelio Mey, 1608.)
El cerco de Pavía, y prisión del Rey Francisco.
La Duquesa constante.
La fundación de la Órden de nuestra Señora de la

Merced.
[Norte de la poesía española, ilustrado del sol de 

doce comedias que forman Segunda parle de laurea
dos poetas valencianos..... — Valencia, 1616.)
La Enemiga favorable.

[Flor de las comedias de España, de diferentes au
tores, recogidas por Francisco de Avila.... ; Quinta 
parte. — Madrid. — Alcalá ; 161o.)
La Enemiga favorable.

[Quinta parte de comedias de Lope de Vega Carpió, 
impresa en Sevilla, según Fajardo.)

(Va atribuida á Lope.)
Comedias sueltas :

La gallarda Irene.
El Príncipe constante.
Santa Margarita.
La Condesa Constanza.

Cita esta comedia Fajardo asi : ^iCondesa Constan
za, de Tárrega, en libro antiguo.^
Auto Sacramental del Colmenar. Compvesto por el 

Doctor Tarraga, Canónigo de la Santa Iglesia de 
Valencia. Impresso con licencia. En Salamáca, por 
Antonia Ramirez, viuda. Y por su original en Seui-
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Ila, Por Bartolomé Gomez, A la Cárcel Real. Año 
de 1616. Son interlocutores.....(Aquí la lista: de
bajo unas figuras en madera, y luego comienza el 
texto.)
En 4." ; doce hojas ; al fin van una Loa y un Roman

ce al Santísimo Sacramento. (En mi colección.) 
El Colmenar. (Auto sacramental.)

Suelto , sin año; le precede una Loa sacramental 
de las tres potencias del alma, para el Auto del Col
menar, compuesta por don Gii López de Armesto y 
Castro.

El señor Mesonero ha reimpreso en su colección de 
Dramáticos contemporáneos á Lope, las comedias de 
Tárrega : El prado de Valencia; La Enemiga favora
ble (esta ya fue reproducida por el señor don Euge
nio de Ochoa, en su Tesoro del Teatro español) ; La 
sangre leal de los Montañeses de Navarra, y La Du
quesa constante.

TAVARES MASGAREÑAS (jerónimo). i 
Lisbonense, hijo de Juan y de doña Lucía 
Josefa de Tavora; fuejurisconsulto, abogado 
de causas forenses en Lisboa, por los años 
de 1731 al 38, y despues juez enMarvaon. 
Publicó varios libros poéticos y la comedia : 
Los arrojos por amor, g duelo contra la patria. — Lis

boa, en la Emprenta Herreriana, 1727 ; 4.®

TAVORA DE ARREU (tomé de). Nació en 
Chaves (Portugal), en el segundo tercio del 
siglo xvii; hijo de Pedro Enriquez de Tavo
ra y de Antonia Pacheco Pereira. Estudió 
matemáticas y arquitectura militar; viajó por 
España, Francia é Italia, y en su patria hizo 
despues la campaña con plaza de ayudante, 
en la guerra de sucesión hasta el año de 
1703. Retirado á Chaves, desempeñó, por 
espacio de veinte y cinco, el cargo de secre
tario de aquel gobierno militar. Tuvo espe
cial talento para la poesía jocosa, y escribió, 
entre otras obras de este género, los entre
meses :
Yo nada.
El sueño de Mengo. 
La Ahorcada fingida. 
La riña de Perico é Menga. 
La cena del Huésped.
El Sacristán afeitado por la Hija del Alcalde.
El Marinero perdido. (Baile.) 
Las quejas de Cintia. (Baile.) 
La justicia que hizo Paris. (Baile.) 
El Galan en su retiro. (Baile.)

TEIXEIRA DE SANTA MARTA (manuel 
JOAQUIN). Lisbonense; entró en el instituto 
de canónigos de San Juan Evangelista en 
1738; fue doctor en teología y lector de ella,

y excelente predicador. Publicó sus sermo
nes y algunos versos, y con las iniciales 
M. J. T. la comedia :
Acerías de hum disparate. — Lisboa, por Antonio Pe- 

droso Galrab, 1738 ; 4.®

TEJERA (JÜAN FRANCISCO de).
Mojiganga Las casas de Madrid.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna, 
Entremés de La Rueda g los buñuelos.

(Flores del Parnaso... en loas, entremeses y moji
gangas.—Zaragoza, sin año, [1708].)

^ TELLEZ (padre maestro fray carriel). 
{El maestro Tirso de Molina.) Representá
banse con universal aplauso en los teatros 
de España, en la segunda década del si
glo XVII, y dábanse poco despues á la estam
pa bajo el seudónimo de el maestro Tirso de 
Molina {y?i anteriormente adoptado por otro 
escritor, según afirma un moderno biblió- 
¿:rafo), bellísimos dramas que competían 
con los del gran Lope. El peregrino ingenio 
que con tal disfraz se encubría, era el padre 
maestro y presentado fray Gabriel Tellez, 
religioso mercenario calzado, á quien la 
posteridad reservaba uno de los primeros 
puestos, y de los mas preciados laureles en 
el Parnaso dramático español.

Nació Tellez en Madrid; consta de su de
claración expresa en la portada de una de 
sus obras, de varios pasajes de ellas, y, en 
fin, hállase comprobado por el testimonio 
de sus amigos Lope de Vega y Montal- 
ban (4). ¿Cómo las diligencias de Baena, 
Vargas Ponce y otros no han bastado á des
cubrir su partida bautismal? Sábese que 
falleció de setenta y ocho años, en 1648; 
hubo, pues, de nacer por el de 1370. Estu
dió filosofía y teología en Alcalá de Henares, 
despues de poseer en humanidades los ex
tensos conocimientos que demuestrah sus 
obras. A él parece que aludió Cervantes al 
escribir, en su Viaje del Parnaso, merecidos 
elogios de seis encubiertos poetas que, cons
tituidos en sacra religion y en divinos puestos, 
ocultaban su inclinación á la gaya ciencia de 
Apolo, por guardar el decoro que creían 
debido al carácter y estado eclesiástico. De

(1) Tenemos además otro indirecto : la dedicatoria que Ma^ 
lias de los Reyes, natural de Madrid, le hizo en 1622 de su 
comedia : El agravio agradecido, en la cual dice que había es
tudiado con él desde las primeras letras. 'Reyes cursó estu
dios mayores en Alcalá.
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estos, nombra cinco el ingenio príncipe, 
que son : el doctor don Francisco Sanchez 
de Villanueva, el maestro Orense, fray Juan 
Bautista Capataz, el doctor Andrés del Pozo 
y fray Alonso Remon; y respecto del sexto, 
callando su nombre, se expresa de este mo
do :

El otro, cuyas sienes ves ceñidas 
Con los brazos de Dafne en triunfo honroso, 
Sus glorias tiene en Alcalá esculpidas.

En su ilustre teatro vitorioso 
Le nombra el cisne en canto no funesto. 
Siempre el primero como à mas famoso.

A los donaires suyos echó el resto. 
Con propiedades al gorron debidas. 
Por haberlos compuesto ó descompuesto.

Se ha inferido de las obras de Tellez que 
su juventud debió de ser agitada, y que en 
ella hubo de sentir vivamente el influjo im
perioso de las pasiones; que viajó acaso por 
diversos países, y residió por algún tiempo 
en Portugal. No ha faltado quien sospeche 
si estuvo casado ; pero no existe el menor 
documento que acredite semejante sospe
cha ni apoye aquellas inducciones.

A fines de mayo de 1613 pertenecía ya, 
en la clase de profeso, á la religion Mercena
ria. Residía en Toledo; allí concluyó y fir
mó, á 30 de mayo de dicho año, su come
dia : La Santa Juana, primera parte, cuyo 
autógrafo se conserva en la biblioteca del 
señor duque de Osuna. Al escribir algún 
tiempo despues su libro : Los cigarrales de 
Toledo, cuyas aprobaciones llevan la fecha 
de 1621, aludió en los términos siguientes 
á su residencia expresada :

Tirso, que aunque humilde pastor de Manzanares, 
halló en la llaneza generosa de Toledo mejor acogida 
que en su patria, tan apoderada de la envidia extran
jera, llegó en un pequeño barco, aunque curioso, he
cho todo un Jardin, que hallara lugar entre los Hi- 
bleos, y en medio de él una palma altísima, sobre cu
yos últimos cogollos estaba una corona de laurel. Tre
paba el pastor por ella, vestido un pellico blanco con 
unas barras de púrpura á los pechos, insignia de los 
de su profesión, yayudábanle á subir dos alas, escrito 
en la una , Ingenio, y en la otra Estudio; volando con 
ellas tan alto, que tocaba ya con la mano á la corona, 
puesto que la Envidia... enroscándose á los pies, pro
curaba impedirle la gloriosa consecución de sus tra
bajos... etc.

No son ménos excasos y oscuros los da
tos relativos á las tareas poéticas de Tellez 
en la primera mitad de su vida. Ni Agustin 
de Rojas Villandrando, ni el doctor Navarro, 
ni Cervantes, le nombran en sus respectivas 

reseñas de los autores dramáticos de fines 
del siglo XVI y principios del inmediato. Nin
gún drama suyo aparece en las colecciones 
antológicas hasta el año de 1630.

Es de creer, no obstante, que tal cual de 
ellos se diese á la estampa suelto antes de 
publicar el autor la Primera parte de estas 
obras y los tres que insertó en Los Cigarra
les. Gomo la fecha de esa Primera parte se 
ha citado con equivocación (ya averigua
da), y este es punto esencial para la biogra
fía y la crítica, habremos de detenernos en 
su teórica investigación.

Se ha dicho y repetido que la tal Prime
ra parte de las comedias del maestro Tirso 
de Molina, había sido por primera vez im
presa en Madrid, año de 1616. El señor don 
J. ¡E. Hartzenbusch fue, que sepamos, el 
primero que revocó en duda este aserto 
bibliográfico en sus ilustraciones á la Co
lección de Comedias escogidas de nuestro 
autor {Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Rivadeneyra, torn, v), haciendo ver con 
textuales pasajes de La villana de Vallecas, 
pieza comprendida en dicha Primera parte, 
que la impresión de esta debía de ser pos
terior á marzo de 1620. Por desgracia no 
pudo consultar ningún ejemplar de la edi
ción príncipe ; mas en la que tuvo á la vista, 
de Valencia, 1631, halló la Suma del privi
legio fechada en Madrid, á 12 de marzo de 
1626, y la tasa y fe de erratas con fechas 
de noviembre del mismo año. Pudiera te
nerse con estos últimos datos por decidida 
la cuestión y fijarse la primitiva data en 
1626, pero hallamos otro que suscita sobre 
esto alguna duda. En el prólogo que Tellez 
escribió al frente de Los Cigarrales, obra 
impresa en Madrid, año de 1624, y aproba
da por los censores desde octubre de 1621, 
se expresó de esta manera:

Puédete afirmar que está ya comenzada la Segun
da parte (de Los Cigarrales), y en tanto que se per
fecciona, dadas á la imprenta doce comedias, Prime
ra parte de las muchas que quieren ver mundo entre 
trescientas que en catorce años han divertido melan- 
coliasy honestado ociosidades.

Ahora bien : este prólogo ¿se escribió en 
1621, antes de presentarse á la censura el 
libro de Los Cigarrales ó al imprimirse este 
en 1624? Parece que debió ser lo segundo; 
pero en tal caso, dadas ya á la imprenta las
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doce comedias, fue demasiado el tiempo 
que medió hasta la referida fecha de 4626, 
que llevan el privilegio y los demás docu
mentos. Sin embargo, como estas dilacio
nes eran frecuentes, creemos que, en efec
to, la Parte primera de las Comedias de Tir
so salió á luz primitivamente en Madrid, 
4626 (1); y que la data diez años anterior 
es, ó yerro tipográfico, ó del primer autor 
que la refirió.

Vemos por el párrafo que va transcrito 
del prólogo dicho, que las tareas dramáti
cas de Tellez no debieron de ser en general 
muy anteriores al año 4606. Contaba enton
ces unos treinta y seis años de edad, y por 
cierto que del carácter mas distintivo de sus 
dramas nadie inferirá que la mayor parte 
fuesen escritos en tal época de su vida.

Disponía, pues, fray Gabriel Tellez en el 
año de 1620, para la pública luz Los Ci
garrales de Toledo, parte primera: miscelá
nea de novelas , cuentos , disertaciones y 
y poesías líricas, en la cual van intercaladas 
sus tres preciosas comedias: El vergonzoso 
en Palacio; Cómo han de ser los amigos, y 
El celoso prudente. Era ya en aquella fecha 
presentado, maestro en teología, predicador 
y definidor de su Orden, y acaso obtenía 
también el cargo de cronista general de ella, 
que desempeñó despues de haberlo sido de 
la provincia de Castilla. Dedicóle por este 
tiempo el gran Lope su comedia : Lo fingido 
verdadero {Parle diez y seis de las suyas, 
1622) ; honrándole singularmente en la de
dicatoria.

Concurrió, en 1622, con su nombre expre
so á la justa poética de la canonización de 
san Isidro, y un año despues formaba parte 
de la academia ó reunion literaria de esta 
corte, donde se escribieron por trece inge
nios las famosas Décimas satirizando al in
signe Ruiz de Alarcon y á su poema des
criptivo de las fiestas dadas al principe de 
Gales, compuesto con otros cuatro poetas. 
Contribuyó nuestro reverendo al Vejámen 
con la siguiente:

Don Cohombro de Alarcon, 
Un poeta entre dos platos, 
Cuyos versos los silbatos 
Temieron, y con razon,

(1) Es, en efecto, de Madrid, año de 1627, según el seúor 
barón de Schack.

Escribió una relación 
De las fiestas, que sospecho 
Que por no ser de provecho 
Le han de poner entredicho; 
Porque es todo tan mal dicho 
Como el poeta mal hecho.

Era, sin embargo, como todos, amigo del 
corcovado poeta, con quien escribió come
dias, según evidentes indicios.

En 4624, publicada la parte primera de 
Los Cigarrales, comenzaba la segunda, daba 
á la imprenta las doce comedias que no sa
lieron hasta tres años despues, y preparaba 
doce novelas. Pero ni estas ni la continua
ción de Los Cigarrales llegaron á ver la luz.

Asuntos de su Orden, ó mas bien acaso el 
deseo de visitar la poética Sevilla, le condu
jeron á esta ciudad en el año de 4625. Acom
pañóle cierto trecho de su viaje hasta la in
mediata villa de Fuentes, el comendador 
de la propia Orden, que lo era del convento 
de dicha villa, fray Pedro de San Cecilio, á 
quien debemos esta noticia (2). Créese que 
las relaciones tradicionales recogidas por 
nuestro poeta en aquella escursion y su vi
sita al sepulcro del comendador Llloa, que 
existia en San Francisco, de Sevilla, le ins
piraron su magnífico y célebre drama: El 
Convidado de piedra.

Vuelto á Madrid, llevó á cabo la publica
ción de sus Doce comedias nuevas. Primera 
parte, en cuyo retraso observarémos ahora 
que debió tenerla muy principal esa referi
da ausencia del autor, y continuó alternan
do las graves ocupaciones de su instituto y 
sagrado ministerio con las tareas literarias y 
la composición dramática; hecho que acre
ditan irrecusables datos impresos y manus
critos.

El señor baron Adolfo F. de Schack, cuya 
diligencia, erudición y acertada crítica han 
aclarado tantas dudas en la historia de nues
tra literatura dramática, afirma que la Se
gunda parte de las Comedias del padre Te
llez, se publicó en Madrid, año de 4627. 
Desde luego parece algo notable circuns
tancia la de haber salido esta Segunda tan 
inmediatamente despues de la Primera, que 
á principios del mismo año, aunque impre
sa en el anterior, vió la pública luz. Y como

(2) Obra histórica sobre la Orden de la Merced; manuscri
ta. Códice del scfior Alava y Urbina, en Sevilla.
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por otra parte, datos muy dignos de consi- | 
deracion suscitan dudas sobre este punto, | 
uno de los mas extrañamente oscuros de 
nuestra bibliografía cómica ; atendiendo á 
que ningún otro escritor da noticia de tal 
edición de la Segunda parte, y juzgando muy 
posible que la portada del ejemplar visto por 
el señor Schack fuese ficticia o manuscrita 
(como frecuentemente ocurre en esta clase 
de libros), he creído oportuno conservar y 
dejar correr lo que sobre este punto escribí 
antes de conocer la expresada cita del se
ñor Schack, confesando al mismo tiempo 
la duda y la incertidumbre que me restan y 
deseo ver desvanecidas con noticias mas 
circunstanciadas.

Publicados por el padre Gabriel Tellez 
Los Cigarrales y la Parte primera de Come
dias, durante un largo período solamente 
hubo de gozar el público de las produccio
nes de tan ingeniosa pluma en el teatro, y 
tal cual vez en alguna impresión suelta (ó en 
Colecciones de comedias de Varios) que se 
hizo délos dramas de nuestro autor (1). Pa
sados siete años, debió de recordar éste sus 
anteriores ofrecimientos, y valiéndose de un 
sobrino suyo, aficionado al estudio y cultivo 
de las Bellas Letras, llamado don Francisco 
Lúeas de Avila (2), hizo imprimir en Torto- 
sa, año 1634, una titulada: Parte tercera de 
sus Comedias, bajo el seudónimo consabido. 
Al señor Hartzenbusch debemos asimismo 
la observación y noticia de haber sido esta 
Parte anterior en su publicación á la Se
gunda que, referida equivocadamente por 
algunos bibliógrafos al año de 1616, no fue 
en verdad impresa hasta el de 1633. Evi- 
dénciase esta singular antelación, del pró
logo de la dicha Parte tercera, escrito por 
Avila, que aparece como colector y editor 
del libro. Prólogo que comienza así :

A Cualquiera.—Si estuviera yo, señor Cualquiera, 
tan olvidado del buen pasaje que vuesa merced hizoá 
Los Cigarrales y Primera parte de Comedias áe\ maes
tro Tirso de Molina, mi lio, como lo están sus diver
timientos de la promesa que vinculó en sus descen
dientes, no asegundára en nombre suyo (aunque sin 
su permisión") riesgos nuevos que examinen si aun 
dura aquella buena voluntad primera.

(1) El Burlador de Sevilla, y Convidado de piedra , se pu
blicó en una Segunda parte de comedias de Lope de Vega y 
otros autores.—Barcelona, 1630.

(‘2) (Véa^e el artículo Francisco de Avila.)

Mas adelante dice:
... Saldrán con toda brevedad y diligencia las No

velas promelidas, yiras ellas la segunda parte de Los 
Cigarrales, y en medio de estos dos, con el apellido 
verdadero de mi lio, otro que se bautizará con el de De
leitar aprovechando. Excúse vuesa merced averigua
ciones sobre si de una y otra fábrica ha de ser el ala
rife mi lio el maestro ó su sobrino: que quando me 
arroje á afirmar que entrambos poniendo de su par
le, aquel quadernos escondidos y olvidados, y éste 
nuevas añadiduras , no será mentira que me ejecute 
en la restitución.

Añádanse á tan irrecusable testimonio las 
datas respectivas de ambos libros y se verá 
que el título de Parte tercera dado á la que 
se imprimió en 1634, no pudo ser debido 
sino á una de dos causas : ó bien á yerro de 
imprenta, muy creíble de la incuria tipo
gráfica de aquellos tiempos, y mas posible 
en oficinas tan poco ejercitadas como debía 
serlo la de Tortosa, ó bien á que se com
putase como Primera parte de comedias de 
Tirso el libro de Los Cigarrales, que conte
nía tres de aquellas y de las mas excelentes.

Salió dedicada la tal Tercera parte á don 
Julio Monti, caballero milanés ; y en la dedi
catoria afirmó Avila que pasaban ya de cua
trocientas las comedias de Tellez, y que ha
bían sido compuestas en despacio de veinte 
años. Las aprobaciones y licencias del libro 
son de 1633.

La promesa hecha en el prólogo que aca
bamos de extractar, no se cumplió sino en 
muy pequeña parte. Salió á mediados de 
1633 el Deleitar aprovechando, floresta de 
novelas, poesías líricas, disertaciones, loas 
y autos sacramentales, con el nombre del 
autor declarado en las censuras y licencias, 
aunque la portada solo ofrece el seudónimo. 
Avila no figura en este libro. No se publica
ron las Novelas ni la continuación de los 
Cigarrales; pero en cambio (ganancioso sin 
duda alguna), animóse el maestro Tirso á 
proseguir la serie de su colección dramática.

La mano intermedia del don Francisco 
Lúeas de Avila parecía ya indispensable 
para este efecto, porque así en cierto modo 
se salvaba el decoro debido al grave carác
ter del autor. Como recogidas, pues, por 
aquel se estamparon en Madrid, imprenta 
del Reino (5), año 1633, doce comedias ti-

(3) El fíeleilar aprovechando se imprimió también en la 
imprenta Real.

2S
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tuladas del maestro Tirso de Molina, Segun
da parte.

Dos singularidades presenta este volùmen: 
la consabida de su numeración (llamándole 
Segunda parte, se quiso enmendar el error 
antecedente), y la que^declara su dedicato
ria, dirigida por el mismo Tirso á la Herman
dad de San Jerónimo, de mercaderes de li
bros de Madrid. Dice, pues, nuestro Tellez 
en este documento, despues de confesarse 
agradecido á la expresada Corporación, á 
cuya costa se imprimía el tomo :

Yo pues... virtuosa Congregación, dedico, de estas 
doce comedias, qtiatro, que son mías, en mi nombre 
y en el de los dueños de las otras ocho (que no sé por 
qué infortunio suyo, siendo hijas de tan ilustres pa
dres las echaron á mis puertas), las que restan.

No se comprende, á la verdad, aun con
cediendo que Tellez tuviese parte en la com
posición de todas las ocho comedias que 
declara no ser suyas, por qué razon los co
autores todos ocultaron sus nombres.—A mi 
juicio, entre estos dramas ha de haber al
guno del celebrado fray Alonso Remon, 
compañero de hábito del padre Tellez, y 
acaso colega suyo de noviciado, pues consta 
que era ya profeso en el año 1612. De don 
Francisco Lúeas de Avila es muy probable 
que haya tal cual plumada en el tomo, y 
quizás le pertenece alguno de los doce en
tremeses que al fin van incluidos. De estos 
entremeses juzgo que pueden ser debidos 
á la pluma de Tirso los cuatro de Los Alcal
des ; el titulado : Los coches lleva expreso su 
autor, Benavente. Era costumbre insertar 
de tales piececillas en los tomos de come
dias, sin que perteneciesen al autor ó auto
res de estas. Así Lope declara de las que 
van impresas con sus dramas que no soñó en 
imaginarlas.

En el mismo año de 1635 salió á luz la 
Parte cuarta de comedias del maestro Tirso, 
y en el siguiente la Quinta, apareciendo 
Avila como colector de ambas, y aquí ter
minó la publicación ordenada de estas obras 
dramáticas.

Tellez escribió algunas despues de esta 
fecha, como la denominada : Las Quinas de 
Portugal, que va firmada en Madrid, á 8 de 
marzo de 1638. El 25 de junio de este mis
mo año murió su amigo Monlalban, á quien 
había dedicado el primer tomo de sus co

medias. Hizo para la corona fúnebre de 
aquel malogrado ingenio dos décimas, que 
van impresas bajo el nombre del licenciado 
Tirso de Molina. Es muy notable y extraño 
su silencio en la muerte de Lope, á quien 
había debido lisonjeros elogios, como el que 
ya dejamos citado y el que contiene, aun 
mas señalado y honroso, el Laurel de Apolo, 
del mismo.

Las tareas literarias de sus últimos años 
debieron de ser las históricas, en que se ocu
pó. Gomo sétimo coronista que fue de la 
Orden , escribió la Historia general de Nues
tra Señora de la Merced, dos tomos en fólio 
que, manuscritos, se guardaban en el archivo 
de su convento de Madrid. Publicó una Ge
nealogía del conde de Sástago: Madrid, 1640, 
en fólio. Hablando de su referida Historia el 
maestro fray Manuel Mariano Ribera, en la 
Milicia Mercenaria, le califica de «escritor 
insigne, muy fidedigno..., de vasta litera
tura y de una continua é infatigable aplica
ción á las Letras, á la indagación de la ver
dad y al trabajo de buscarían.

En 29 de setiembre de 1645 fue elegido 
comendador del convento de Soria, y allí 
murió por febrero de 1648, á los setenta y 
ocho años de edad.

Saqueadosen la invasion francesadel808, 
así el archivo y biblioteca de la Merced de 
Madrid, como el del convento de Soria, las 
diligencias del señor Mesonero Romanos en 
averiguación de noticias documentales acer
ca de fray Gabriel Tellez, fueron casi in
fructuosas. Noticiósele que el padre Marti
nez, general de los Mercenarios por el año 
de 1828 y despues obispo de Málaga, había 
recogido datos y escrito algunos cuadernos 
relativos al ilustre poeta. Pero, muerto aquel 
prelado, la reclamación hecha por el señor 
Mesonero de estos manuscritos á la oficina 
de Espolies, no produjo resultado alguno. 
Por mi parte añadiré, que el académico se
ñor don Antonio María Rustió y Vela me 
aseguró haber visto en poder del expresado 
padre Martinez varias comedias autógrafas 
originales de fray Gabriel Tellez.

En el convento de la Merced de Madrid 
existia también, y desapareció á consecuen
cia de la invasion francesa, el retrato de este 
grande ingenio.

Biblioteca Nacional de España



TELL— 387 —TELL

Desde luego se hicieron muy raros los to
mos de sus comedias. Por los años de 1754 
al 36 reimprimió en Madrid, con bastante 
esmero, considerable número de ellas doña 
Teresa de Guzman. Modernamente el señor 
don Agustin Duran emprendió una bellísi
ma colección de estas obras, ilustrada con 
excelentes juicios críticos, y el señor don 
J. E. Hartzenbusch ha publicado el Teatro 
escogido defray Gabriel Tellez,desde 1839 á 
1842, y en 1848 un volúmen de Comedias 
escogidas del mismo para la Biblioteca de 
Autores españoles, de M. Rivadeneyra, in
sertando, además de sus propias observacio
nes críticas y bibliográficas, la mayor parte 
de los artículos de esta especie, debidos á 
eminentes plumas que en nuestra época han 
contribuido á realzar la fama y dar á conocer 
el relevante mérito dramático del maestro 
Tirso de Molina.

El señor Mesonero Romanos tuvo años 
pasados el buen gusto de publicar suelta 
una colección de trozos escogidos de las 
obras de Tellez, bajo el título de :
Tirso de Molina. Ciienlos, fábulas, descripciones, 

diálogos, máximas, y apotegmas , epigramas y di
chos agudos escogidos en sus obras , con un dis
curso crítico.—Madrid, 1848.
Inserta algunas de las composiciones pu

ramente líricas de nuestro autor, publicadas 
en los Cigarrales y en el Deleitar aprove
chando. Tellez dió á la estampa además, 
suelto, un Acto de contrición, en verso. Ma
drid , 4630, fólio.

Noticia peregrina es la que acerca de 
nuestro insigne Tirso contiene el raro y es
timable Panegírico por la poesía, que por los 
años de 4620 escribía don Fernando de Vera 
y Mendoza, y no se imprimió íntegro hasta 
el de 4627, en Montilla. Nos hemos ya refe
rido á este libro y á su catálogo de poetas 
españoles, en el cual leemos (fólio 33) :

El maestro fray Ortensio Félix Paravicino. hace 
versos de ingenio, elocuencia y profundidad ; y de fa
cilidad ¿ ingenio el presentado fray Gabriel Tellez, 
comendador de la Merced de la ciudad de Trujillo.

Comedias suyas manuscritas que existen en la bi
blioteca del señor duque de Osuna:
La Santa Juana, tercera parte.

Autógrafa y firmada en Toledo, á 30 de mayo de 1613. 
El árbol del mejor fruto.

Con fecha de Madrid, 1621.
Celos con celos se curan.

Copia con fecha de Madrid, 1.® de diciembre de 
1625.
Sutilezas del amor, y Marqués del Camarin.

Con fecha de Madrid, l.° de enero de 1637. Es, con 
variantes de consideración, Amar por razon de estado. 
El Amor y el amistad.

Manuscrito con variantes respecto de la impresa. 
Los Balcones de Madrid.—ïd. id.
La Villana de Vallecas.
Privar contra su gusto.

Piezas manuscritas en otras bibliotecas:
Las Quinas de Portugal. Comedia escripia por el 

maestro Tirso de Molina.
Manuscrito autógrafo, en el códice M-180 de la Bi

blioteca Nacional. A su fin lleva una larga nota en que 
el autor declara las fuentes de donde tomó la histo
rial de la pieza; nota que firma en Madrid, á 8 de marzo 
de 1638, El maestro fray Gabriel Tellez.
Habladme en entrando, ó celos de amor y de honor 

ni aun á su padre perdonan.
Manuscrito antiguo: señor Durán; quien sospecha 

sea idéntica á la impresa con nombre de Vallejo. El 
segundo título parece de época posterior.

Con el de Habladme ó fabladme en entrando hay 
otra de Lanini.
Entremeses de Los Alcaldes encontrados. (Los Alcal

des), quinta y sexta parte.
Inéditos. Citados en el Indice del señor Fernandez- 

Guerra.
Colección especial de Tirso :

Cigarrales de ToZedo. Compuesto por el maestro Tirso
de Molina , natural de Madrid.—Madrid, 1624 ; 4.“
Aprobación de fray Miguel Sanchez : Madrid 8 de 

octubre de 1621.—Aprobación de don Juan de Jáure- 
gui; 27 de id. id.—Prólogo»del autor.

Contiene ;
El Vergonzoso en palacio.
Cómo han de ser los amigos.
El Celoso prudente. (Al buen callar llaman Sancho.) 
Cigarrales de Toledo. Compuesto por el maestro Tirso

de Molina, natural de Madrid. Año 1631.—En Bar
celona, por Gerónimo Margarit ; 4.“.
Aprobación dada en Barcelona, á 3 de setiembre de 

1630.—Aprobaciones de la edición príncipe.
Doce Comedias nuevas de] maestro Tirso de Molina. Al 

dotor luán Perez deMonlalvan, natural de Madrid.
(Primera parte.)—Madrid, 1627; 4.°
(Edición príncipe, que ha tenido presente el señor 

B. de Schack.)
Suma del privilegio: de Madrid, 12 de marzo 1626.

—Tasa, 20 noviembre id.—Erratas, 22 id. id.
Contiene:

Palabres y plumas.
El Pretendiente al reves.
El árbol del mejor fruto.
La Villana de Vallecas.
El Melancólico.
El mayor desengaño.
El castigo delpensé que, primera parte.—(El que fuere 

bobo no camine.)
Quién calla, otorga.
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La Gallega Mari-Hernande'z.
Tanto es lo de mas como lo de menos.
La Celosa de si misma.
Amar por razon de estado.

Don Dionisio Villanueva (Solis) refundió, en 1819, 
la Villana de Vallecas; refundición que fue impresa 
años despues sin su noticia con muchas faltas.

La titulada: El pretendiente al reves, se halla ma
nuscrita, copia del siglo pasado, con título de El rá
bano por las hojas. Probablemente se ha impreso 
suelta con él, pues consta así en el Catálogo de Huer
ta. La intención del autor fue tal vez darla^ste nom
bre; indícalo así su final, que en todo caso puede ser
vir de excusa á la alteración hecha por copiantes ó 
editores.
Doce Comedias nuevas del maestro Tirso de Molina.

Al dotor luán Perez de Montalvan , natural de Ma
drid. Primera parte. Sevilla, 1627.
Existe ejemplar de esta edición en la Biblioteca 

Imperial de Viena.
Doce Comedias nuevas del maestro Tirso de Molina.

Al dotor Juan Perez de Montalvan, natural de Ma
drid, Año 1631.—En Valencia, en casa de Pedro
Patricio Mey; 4.“ (Es la Primera parte.)
Suma del privilegio.—Tasa y erratas de la primera 

edición.
Segunda parte de las comedias del maestro Tirso de

Molina. Recogidas por su sobrino don Francisco
Lúeas de Avila.—Madrid, 1627?
Edición príncipe que ha tenido presente el señor 

baron de Schack.
Segunda parte de las comedias del maestro Tirso de

Molina. Recogidas por su sobrino don Francisco
Lúeas de Avila.—En Madrid. En la imprenta del
Reino. Año 1633; 4.®
Dedicatoria de Tellez á la Hermandad de San Jeró

nimo, de libreros de Madrid.
Contiene:

La Reyna de los Reyes.
De...?

Amor y celos hacen discretos.
De Tellez. (Declárase en ella misma.)

Quien habló pagó.
De...?

Siempre ayuda la verdad.
¿De Alarcon y Tellez?

Los Amantes de Teruel.
De...?

Por el sótano y el torno.
De Tellez. (Declárase en ella misma.) 

Cautela contra cautela.
¿De Alarcon y Tellez?

La Mujer par fuerza.
De Lope?

El Condenado por desconfiado.
Se atribuye á Tellez. ?

Próspera fortuna de Don Alvaro de Luna, y adversa 
de Ruy López de Avalos, primera parte.
De...?

Adversa fortuna de Don Alvaro de Luna, segunda 
parte.
De...?

Esto si que es negociar.
De Tellez. (Refundición de El Melancólico.
Entremeses:

La venta.
Los Alcaldes. (Cuatro partes.)
El Estudiante que se va á acostar.
El Negro.
El Gabacho, ó las lenguas.
Las Viudas.
El Duende.
Los coches.

(De Benavente.)
La Malcontenta.

La comedia: Por el sótano y el torno fue refundida 
por don Dionisio Solís.

La titulada : Siempre ayuda la verdad se halla im
presa, suelta; y citada en los Catálogos de Medel y de 
Huerta como de Ruiz de Alarcon, además de estarlo 
también como de Tirso.—Cautela contra cautela, tie
ne escenas que parecen de este último y otras que 
son evidentemente de Alarcon.
Parte tercera de las comedias del maestro Tirso de

Molina. Recogidas por don Francisco Lúeas de
Avila, sobrino del autor. Año 1634.—Impresa en
Tortosa, en la imprenta de Francisco Martorell; 4.®
Aprobaciones y licencias de 1633. —Prólogo de 

Avila.—Dedicatoria del mismo á don Julio Monti, ca
ballero milanés.

Contiene:
Del enemigo el primer consejo.
No hay peor sordo...
La mejor espigadera.
Averigüelo Várgas, ó del mal el menos.
La elección por la virtud. (La elección de Sixto V.)
Ventura te dé Dios, hijo.
La prudencia en la mujer.
La venganza de Tamar.
La Villana de la Sagra,
El amor y el amistad.
La fingida Arcadia.
La huerta de Juan Fernandez.

La titulada: La fingida Arcadia fue escrita expre
samente para celebrar á Lope de Vega y su novela 
pastoril : La Arcadia.
Parte cuarta de las comedias del maestro Tirso de

Molina. Recogidas por don Francisco Lúeas de Avi
la, sobrino del autor. Año de 1633.—En Madrid: en
la imprenta del Reino; 4.®
Contiene :

Privar contra su gusto.
Celos con celos se curan.
La Mujer que manda en casa. {La impía Jezabel.)
Antona Garda.
El amor médico.
favorecer á todos y amar á ninguno.
Todo es dar en una cosa: hazañas de los Pizarros, pri

mera parle.
Las Amazonas en las Indias: hazañas de los Pizarros, 

segunda parte.
La lealtad contra la envidia: hazañas de los Pizarros, 

tercera parte.
La Peña de Francia.
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Santo y Sastre.
Don Gil de las calzas verdes.
Quinta parte de comedias del maestro Tirso de Mo

lina, recogidas por don Francisco Lúeas de Avila,
sobrino del autor. Año 1636.—En Madrid, en la im
prenta Real; 4.°
Aprobación de don Pedro Calderon de la Barca.
Suma del privilegio.—Tasa.—Licencia, etc. Estos 

documentos son de junio y julio de 1633.
Contiene:

Amar por arte mayor.
Los lagos de San Vicente.
Escarmientos para el cuerdo.
La República al reves.
El Aquiles.
Marta la piadosa.
Quien no cae no se levanta.
La vida y muerte de Herodes.
La Dama del olivar.
La Santa Juana.
Segunda parte de Santa Juana.

Don Dionisio Solís refundió la Marta la piadosa, y 
don R. Mesonero Romanos La Dama del olivar con 
titulo de Lorenza, la de Estercuel.
Deleytar aprovechando. Por el maestro Tirso de Mo

lina. Con licencia. —En Madrid. En la imprenta
Real. Año 1633; 4.®
(Al fin igual colofon.)
Aprobación de Valdivielso, abril, 8 de 1634.—Apró- 

bacion de fray Jerónimo de la Cruz, junio, 22 de id.— 
Prólogo del autor. Es, con nueva portada, la misma 
edición la siguiente.
Deleytar aprovechando. Por el Maestro Tirso de Moli

na. A la Excelentíssima Señora Doña María de los 
Remedios y la Cueua, Condesa de Fuensalida, y 
Virreyna de Navarra. Pliegos (Enseña) ochenta y 
seis y medio. Con licencia.—En Madrid, por luán 
García Infançon. Año de 1677. A costa de Mateo de 
la Bastida, mercader de libros; 4.®
Dedicatoria de Mateo de la Bastida á la expresada. 

— Licencia de la Orden al presentado y cronista ge
neral fray Gabriel Tellez: Madrid, 24 mayo 1632.— 
Aprobación de Valdivielso, abril, 8 de 1634.—Id. de 
fray Jerónimo de la Cruz, 22 junio de id.—Suma de la 
licencia á la Bastida, 13 marzo, 1677.—Erratas, 23 ju
lio id.—Tasa, 14 agosto, id.—«A cualquiera.» (Breve 
prólogo del autor, dice así):

_ « Este libro es para cualquiera (por no decir para 
lodos): en él hallará ajustado su deseo el devoto, el 
religioso, la contemplativa, la dama y el profano. No 
es arrogancia esta promesa del autor, sino excelencia 
del asunto : léale cualquiera, y si le contentare dispón
gase para la segunda parte, que en breve leprometo.» 

(No se publicó esta segunda parle.) 
Contiene:

Loa y canción para
El Colmenero divino. (Auto sacramental.)
Diálogo entre San Pedro apóstol y Simon Mago.
Diálogo entre San Pedro apóstol ; San Clemente ; un 

Viejo; Nicetas y Aquila.
Loa y romance para
Los Hermanos parecidos, (Auto sacramental.) Repre-

sentóle Tomás Fernandez en la Iglesia Catedral de 
Toledo, entre los dos coros.

Loa y Letras para
No le arriendo la ganancia. (Auto sacramental.) Re

presentóle Pinedo, en Madrid, delante del Rei Fe
lipe III.
El citado auto, denominado : El Colmenero divino, 

se ha impreso suelto con el título de El Oso y la Col
mena.

El colofon final, en una hoja suelta, es el mismo de 
la edición príncipe.
Deleytar aprovechando.—M&dtid, 1765. Dos lo

mos; 4.®
Piezas en las colecciones de Varios r

El Burlador de Sevilla.
(Doce comedias nuevas de Lope de Vega Carpio y 

otros autores. Segunda parte.—En Barcelona, por Je
rónimo Margarit, año 1630.)
El Infanzón de Illescas ( <5 el Rey don Pedro en Ma

drid).
Celos con celos se curan.

(Comedias de Lope de Vega Carpio. (y otros au
tores). Parte veinte y siete. — Barcelona, 1633. (Una 
de las llamadas eoitravagantes.)

(Van atribuidas á Lope.)
El Infanzón deIllescas, ó el Rey don Pedro en Madrid.

Imprimieron este drama editores poco escrupulo
sos en la titulada : Parte veinte y siete de comedias 
de Lope de Vega (Barcelona, 1633), una de las extra
vagantes , confundiéndole tal vez con el titulado : El 
Caballero de Illescas, que es rtalmenle obra de Lope 
(Parte catorce de éste) ;.publicóse suelto, atribuido á 
Calderon, y además salió inserto en una titulada : 
Quinta parte de comedias, del mismo Calderon, im
presa en Barcelona, 1677. A este último no pertene
ce, porque lo declaró al rechazar esa Quinta parte, 
y no le incluyó en su Memoria autógrafa. Consérvase 
un manuscrito de él en la biblioteca de Osuna, con 
esta portada: « El Rey don Pedro en Madrid, comedia 
famosa de Andrés de Claramonteyi', con las tres últimas 
hojas de diversa letra, y al fin esta licencia: «Esta 
comedia intitulada : El Infanzón de Illescas, se pue
de representar, reservando á la vista lo que no fue
re de su lectura.—Zaragoza  20 de 1626.» Por 
último, el señor Hartzenbusch ha tenido otro manus
crito, copia moderna, en que el drama se atribuye á 
Tellez.

Según la opinion del mismo señor don J. E. Harl- 
zenbusch, esta excelente producción dramática debió 
de ser escrita originalmente por Tellez, refundida por 
Claramente y retocada por otro, antes que Moreto 
formase sobre ella su Rico Hombre de Alcalá, ó el va
liente Justiciero, que á su vez han refundido en nues
tros dias, primero don Dionisio Solís y despues don 
José Fernandez-Guerra.
(?) La Peña de Francia.

Con este título se insertó, atribuido á Lope, un dra
ma en el libro de Comedias de Lope de Vega Carpio 
(y otros autores)..... impreso en Sevilla...... citado por 
Fajardo, y del cual existe un fragmento, comprensi
vo de esta y otras cinco piezas, formando parte del 
lomo colecticio Núm. 132 de la biblioteca del señor 
duque de Osuna.
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4 Será, pues, La Peña de Francia y traición descu
bierta, del padre Tellez?

La firmeza en la hermosura.
{Docecomedias de diferentesaulores. Parte xxxxxvii.

Año 1646.—En Valencia, á costa de Juan Sonzoni.)
El mayor desengaño.

{Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 
autores. — Zaragoza, 16S0.)
El Burlador de Sevilla, y Convidado de piedra.

(P,6.®)
Desde Toledo à Madrid.

(P. 26.)
Amar por señas.
La venhira con el nombre.

(P. 27.)
El Caballero de Gracia.

(P. 31.)
La Romera de Santiago.

(P. 33.)
En Madrid y en una casa.

(P.55.)
El voto unánime de los mejores críticos atribuye á 

Tellez esta comedia, publicada como de Rojas Zorri
lla en la Parte treinta y cinco. Una refundición de 
ella, con título de Lo que hace un manto en Madrid, 
salió á luz como de Calderon, á quien no pertenece, 
y debió de ser hecha por Rojas.
Auto sacramental : Nuestra Señora del Rosario, la 

Madrina del cielo.
{Navidad y Corpus Cleristi, festejados por las mejo

res ingenios de España. — Madrid, 1664.)
Comedias sueltas:

Los balcones de Madrid.
El Cobarde mas valiente.
La Condesa bandolera, ó la Ninfa del cielo.
El honroso atrevimiento.
La joya de las montañas, Santa Orosia.
Quien da luego da dos veces.
Las Quinas de Portugal.

Dudosas :
La peña de los Enamorados.

El señor don B. J. Gallardo en un artículo que pu
blicó en la Aníológia española , Revista de El Siglo, 
aseguró haber poseído y perdido una comedia de ese 
titulo, inédita, que atribuyó al padre Tellez. Con la 
misma denominación existe en el archivo del teatro 
que fue de la Cruz un drama manuscrito, incompleto, 
que si bien parece del siglo xvn, no puede en mane
ra alguna ser atribuido á Tirso.
La conquista de Valencia por el Cid.

(¿Será El Cobarde mas valiente ?)
Vida y muerte de Hércules.

(¿Será Vida y muerte de Herodes?)
Estas comedias se le atribuyen en el Catálogo de 

Huerta.
El Rico avariento. (Auto.)
La locura por la honra. (Auto.)
El laberinto de Creta. (Auto.)

Catálogo de Huerta. (¿Serán de Malo de Molina?)

TELLEZ DE ACEVEDO (don antonio).
Por marzo del año de 1727 se publicó en

Madrid un librito compuesto por «don An
tonio Tellez de Acevedo, vecino de esta cor
te» , intitulado :
Lyra misteriosa y método contemplativo, que á expres

sion de las Láminas facilita el passo á la devoción, 
para seguir á el mas soberano Maestro, en el dolo
roso camino de su Sacratissima Passion. Compues
to en verso, con otros Misterios y Devociones, por 
don Antonio Tellez de Azevedo, vezino de esta cor
te. Dedicada á lamas excelsa Reyna del Mundo.. 
María Santíssima de la Soledad, dignamente vene
rada en su Capilla y Convento de la Victoria.—En 8.°; 
sin expresión de lugar, año ni impresor. — Fróntis 
antes de la portada con esta inscripción : ^Lira mis
teriosa para el camino de la Passion. Dispuesta en 
verso á contemplación de treinta láminas. Por don 
Antonio Tellez de Azevedo.» Al pié del fróntis di
ce : «Delineó y sculpió las51 láminas F. Mathias de 
Irala, religioso del Órden de los Mínimos. Año 
de 1727.»
Uno de los aprobantes, el padre fray Ga

briel Martinez de Páramo, trinitario, dice en
tre sus exagerados encomios :

Dias ha que conozco al autor por las noticias de su 
habilidad ; pero hoy me ha descubierto mejor la ex
periencia que todas sus poesías salen elegantes, cul
tas y doctas.....

El otro, don Juan de Bustamante, capellán 
del duque de Atrisco, empieza así su censura:

De órden de V. A. he visto el libro intitulado : Ly
ra, etc., su autor don A. T. de Azebedo, y habiéndole 
leído con atenta reflexion, logré el gusto de hallar en 
él.....verificado el dictámen que tenia hecho de su 
descubierta habilidad, modesto y fecundo ingenio, 
desde que leí otros rasgos de su aplicación , de cuyo 
moral asunto me hallé en su compañía fidedigno tes
tigo, en donde admiré la elocuencia..... ; prendas que 
en varios acaecimientos ha publicado su fama en aplau
sos á la pronta admirable consonancia de algunos po
líticos asuntos, aun en el breve tiempo de su residen
cia en esta corte.....

Y mas adelante dice :
....Y aunque (como llevo dicho) tenia cantados 

la fama los aciertos del autor, no discurrí se alentase 
à tantos realces su pluma, porque su modesto vivir, 
quizá aprisionado de un continuo padecer, nos esca
seaba en lo dócil del trato, los encubiertos quilates 
de tan subido valor..... etc.

En el prólogo recomienda el autor modes
tamente su obra, y encareciendo la circuns
tancia de salir en ella «unidas la poesía y la 
pintura » se extiende en alabanzas de esta 
noble arte, mostrándose su fino apasionado, 
y apunta algunas curiosas especies á ella re
lativas.

Las treinta y una estampas del padre Ira- 
la, que forman parte de este libro, son de 

Biblioteca Nacional de España



tell — 391 — TIM

buril tosco, pero tienen correcto y expre
sivo dibujo.

Ocho años despues de la publicación de 
su Lira misteriosa , era don Antonio Tellez 
de Acevedo « repartidor del número de re
ceptores de esta corte y reales consejos». 
Así aparece del epígrafe de su aprobación 
de las comedias de don Manuel Francisco 
Armesto : La Coronisla mas grande.....  sor 
María de Jesus de Agreda, primera y segun
da parte, fecha en Madrid, á 23 de diciem
bre de 1733.
Glorias de Jesus cautivo y prodigios del rescate (come

dia). Historia de la milagrosíssima imagen de Jesus 
Naçareno que se venera en su casa y convento de 
Religiosos Descalzos de la Santíssima Trinidad, re
dención de cautivos de esta corte. Su autor don x\n- 
tonio Tellez de Acevedo.—Madrid. En 4.“, sin año, 
ni nombre de impresor.
Dedicatoria del autor al padre maestro fray Alejan

dro de la Concepcion, ministro general de dicha ór- 
den, fechada en Madrid, á 13 diciembre 1732.—Licen
cia del Consejo, en 27 de noviembre del mismo año. 
La gracia contra la culpa, y primer Mártir de Cristo. 
El Peregrino en su patria y milagroso Enfermero, 

San Roque.
Amar antes de nacer. {La paloma dominica ó domini

cana, Santa Colomba.) Primera, segunda y tercera 
parte.

No hay disfraz en la nobleza , y Mozueladel Sastre. 
Venganza de amor es premio.

TELLO DE MENESES (don antonio). Es
cribía en la primera y segunda cuarta del si
glo xvni. Nació en Castilla la Vieja, según se 
ve por un autógrafo suyo que posee el señor 
don Agustin Durán en su colección de co
medias manuscritas de este autor.
El Eterno temporal, y Criador criatura.'

Inédita. Manuscrito de 1734.
La grandeza en el sayal, y Principe fundador.

Inédita. Manuscrito de 1730.
Hallar luz en las tinieblas; Longinos.

Inédita.
El daño mas superior.
En la borrasca mayor el Ave Marta es puerto. 

Inédita.
Hallar vida dando muerte, y en la desgracia la dicha.

Inédita. Manuscrito autógrafo con fecha de 1711: 
señor Durán.
El mayor de los milagros por premio de un santo celo, 

ó los Santos Corporales de Dar oca.
Inédita. Señor Duran.

El Pastor mas vigilante: Santo Toribio de Mogrovejo, 
ó el Solen el nuevo Mundo.
Inédita. Id.

El ser deidad vence al amor.
Inédita.

. TIMONEDA (JUAN de). Fue la insigne ciu
dad de Valencia cuna de este popular y fe
cundo ingenio; editor infatigable, á cuyo 
celo y exquisito gusto debe la literatura es
pañola tan relevantes servicios. Si positiva
mente fue publicación suya, y no tiene equi
vocada la fecha , la titulada :

Silva de vdrias canciones villanescas, y Guirnalda de 
Galanes.— Impressa en Sevilla, por Alonso de la 
Barrera (1).—Año de 1311 ; 8.°

que va con su expreso nombre, podemos 
fijar la época de su nacimiento hádalos años 
de 1490 : conjetura apoyada por los fide
dignos datos que nos le señalan de unaedad 
ya extremadamente avanzada por los de 
1370 á 1380. Sin perjuicio de esos datos, y 
contrayéndome á la duda referida, yo me 
inclino á creer, con el adicionador de Jime- 
no, que la data de la Silva está equivocada, 
y que su edición sevillana debió ser del 
año 1391.

La vária erudición que adorna los escri
tos de Timoneda demuestra que cultivó su 
natural ingenio con excelentes estudios. Al 
año de 1333 se refiere la primera indicación 
biográfica que de él podemos hacer con se
guridad. Hallábase á esa fecha establecido 
en Valencia, dedicado al comercio de libros, 
así constado la portada del libro intitulado: 
Breve exposición de la Salutación Angélica... 
copilada... por un devoto. En la cual se lee: 
«Véndese en casa de Juan Timoneda, li
brero, á los manyanes, año 1333.»

Ejerció constantemente esta industria, 
según aparece de otros muchos libros su
yos y ajenos ; pero no está comprobado en 
manera alguna que fuese impresor, como lo 
afirma Onofre Esquerdo. Acaso tuvo algún 
tiempo imprenta, regentada por otro, qui
zás por Juan Navarro.

Dedicado á ejercicio tan propio para ex
citar su gusto literario, dotado de felices 
talentos, y morador de aquel país privile-

(I) A fines del siglo xvi existia en Sevilla un impresor de 
este nombre, muy hábil y acreditado en su arte, de cuyas 
prensas salió, en 1580, el Garcilaso, anotado por Fernando de 
Herrera, y que en 1599, imprimía el Libro de la Ginelade Espa
ña. Pero se trata de un Alonso de la Barrera, tipógrafo sevi
llano, ochenta y ocho años anterior. El citado de fines del si
glo XVI reimprimió asimismo en Sevilla , año 1576, las Come
dias de Lope de Rueda.
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giado de las Musas en la época mas florida 
y en el brillante centro de la escuela valen
ciana, Juan de Timoneda consagró por es
pacio de cuarenta años, con atan incansable, 
sus ocios á la composición de obras de in
genio, de historia y eruditas; su caudal y 
sus celosas tareas á la publicación esmerada 
y cuidadosa, no ya solamente de sus pro
ducciones propias, sino de muchas ajenas, 
y entre estas de algunas que son preciosas 
joyas de la patria literatura. Cultivó con pre
dilección la poesía popular, el Romance, esa 
bellísima flor poética, hija y exclusiva de 
nuestro suelo; refundió, imitó y colectólos 
antiguos; hizo trovas castellanas y lemosinas, 
y tal cual vez compuso en los metros italia
nos. Fue poeta dramático de los mas aventa
jados de su época. Escribió y colectó cuen
tos populares, mereciendo así ser incluido 
entre nuestros primeros novelistas ; y, por 
fin, hizo algunas compilaciones históricas y 
otrasobrasque se citarán oportunamente.

Amigo del insigne Lope de Rueda, reco
gió sus producciones dramáticas, y con al
gunas alteraciones notables, de que él mis
mo hace mérito, las publicó á su costa en 
Valencia. Tres distintas colecciones sacó á 
luz délas obras de Rueda, en 1367, muerto 
ya este grande ingenio : la primera, compren
siva de sus Comedias y Coloquios en prosa 
con un Diálogo al fin en verso; la segunda, 
que intituló : El Deleitoso, en el cual se con
tienen muchos graciosos pasos del mismo, con 
un Coloquio en verso; y la tercera, de to
dos sus Pasos, en un tomo de piezas cómi
cas de varios autores, que dió á la estampa 
con título de Registro de Representantes. 
Consta además por el testimonio expreso de j 
Cervantes, que imprimió de Rueda otro Co- ! 
loquio pastoril, en verso, cuya edición es ab- ■ 
solutamente desconocida , y del cual inter
caló el mismo Cervantes un fragmento de 
treinta y cinco versos en su comedia; Los ba
ños de Argel, figurándole recitado por via de 
solaz y festejo entre los cautivos interlocuto
res de aquel drama. Dice el cautivo

OSOKIO.

El Coloquio se comience 
Que es del grau Lope de Biieda , 
Impreso por Timoneda, 
Que en vejez al tiempo vence.

No pude hallar otra cosa 
Que poder representar
Mas breve; y sé que ha de dar
Gusto, por ser muy curiosa
Su manera de decir
En el pastoril lenguaje.

En estos versos hallamos dos apreciables 
datos para la noticia biográfica de Timone
da: uno, relativo á su extremada vejez en 
la época á la cual parece probable se refiera 
la acción de Los baños de Argel, esto es, la 
del cautiverio de Cervantes, de 1373á 1380; 
otro el que nos indica la publicación por Ti
moneda de ese peregrino Coloquio del poe
ta dramático sevillano. H este propósito 
advertimos ya en su lugar oportuno, que 
Jimeiio cita y atribuye á Juan de Timoneda 
un cierto Coloquio pastoril, en verso, impre
so en Valencia, por PedroMey, año de 1367; 
y que su adicionador Pastor Fuster, corri
giéndole, asegura que no es obra del poeta 
valenciano, sino de Lope de Rueda, y nos 
aventuramos á conjeturar que tal vez pudie
ra ser esta pieza la misma de que nos dió 
muestra Cervantes.—Gallardo no hace men
ción de este disputado Coloquio, supuesto 
de Timoneda, y que no logró ver el diligen
te Moratin.

Granjeóle á nuestro autor esta publica
ción el aplauso y la gratitud de los apasio
nados á las Letras y al Teatro, naciente á la 
sazón y cada vez mas popular en España; 
contribuyendo muy principalmente á darle 
fama y nombradla. Debió por ella una men
ción sobremanera honrosa al gran Cervan
tes en el Viaje del Parnaso (Cap. viii) :

Que ofrece la Comedia, si se advierte, 
Largo campo al ingenio donde pueda 
Librar su nombre del olvido y muerte.

Fui desto exemplo Juan de Timoneda , 
Que con solo imprimirse hizo eterno
Las comedias delgran Lope de Rueda.

Debemos, sin embargo, decirlo todo. En el 
mismo Viaje del Parnaso (Cap. vn), nombra 
su autor al nuestro de un modo que suena 
mas á sátira que no á elogio. Describiendo 
la reñida pelea y obstinada refriega entre 
poetas y poetastros, los pinta revueltos y 
confundidos en lo mas recio de ella, diciendo:

Tan mezclados están, que no hay quien pueda 
Discernir cual es malo ó cual es bueno, 
Cual es Garcilasista ó Timoneda.
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¿Señalan aquí esos dos nombres, respec
tivamente á los buenos y malos poetas, ó 
aluden á las dos opuestas escuelas de ver
sificación , la castellana y la italiana?

Dos obras de su pluma dio Timoneda á la 
estampa en 1559, dramáticas, reunidas en 
un tomo: la Comedia de los Meneemos, tradu
cida libremente de Plauto, y la Comedia 
Cornelia , ambas en prosa , y dignas por su 
mérito del aprecio que de ellas han hecho 
Moratin y otros críticos. Siguió á estas en 
1561 su
Sarao de Amor.—Colofon:—«Fue impressa esta prime

ra parte llamada Sarao de Amor, en la insigne ciu
dad de Valencia, en casa de Juan Navarro, 1S61;8.“

El único ejemplar conocido de este ro
mancero y cancionero de Timoneda, que 
fue acaso la primera edición de su Rosa de 
Amores, carecía de portada, y perteneció 
á los Mayansy despues á don Benito Maestre. 
Lleva el retrato de nuestro insigne Juan, 
compilador y coautor del libro, en el cual 
promete ya el que intituló primero : Porla- 
cuentos, y despues Sobremesa y alivio de ca
minantes.

Tres años despues publicó :
El buen aviso, y Poríacuentos, en el qual se con

tienen innumerables y graciosos dichos, apacibles 
acontecimientos y diversas sentencias para recrea
ción déla vida humana. Primera y segunda parte.— 
Valencia, Juan Mey, tS6i; 8." (1).
Esta colección refundida con título de

El Sobremesa... etc., se reimprimió :
En Valencia, por Juan Navarro, 1369 ; 8.“
En Valencia , por Pedro de Huele, 1370; 8.”

Inmediatamente despues , año de 4565, 
sacó á luz, encubierto con el anagrama de 
Juan Diamonte, la preciosa y rarísima colec
ción de piezas cómicas, hijas todas de su 
feliz ingenio, que intituló : Turiana, y com
prende: un Entremés (la mas antigua obra 
de teatro así denominada), cuatro Pasos, 
una Tragicomedia, cuatro Farsas y una Co
media. Aunque llevan las diferentes fechas 
de 1565-64-65, forman juntas un solo vo- 
lúmen.

En 1566 publicó las Comedias del famoso 
representante Alonso de la Vega, quehabia 
fallecido en Valencia; y al siguiente año las

{!) Este libro en sus posteriores ediciones, deque habla
mos seguidamente, salió unido á otras obras de Timoneda, 
refundido en el Sobremesa y alivio de caminantes.

Obras de Rueda, el dudoso Coloquio, y el 
Registro de Representantes. Entran aquí, si
guiendo el órden cronológico, sus dos libros, 
ambos al parecer místicos:
Obra llamada María.—Valencia, Juan Navarro, 1568;

en 8.“
Cartilla de la muerte. Arte para ayudar á bien mo

rir.—NAyencist, Juan Navarro, 1568; 8.°

Al año de 1569 corresponden :
El Sobremesa, y Alivio decaminanfes, de Juan de Ti

moneda. En el qual se contienen afables y gracio
sos dichos, cuentos heroicos y de mucha sentencia 
y doctrina. Primera y segunda parte. Agora de 
nuevo añadido por el mismo autor, asi en los cuen
tos , como en las Memorias de España y Valencia.
—En Valencia, por Juan Navarro, año de 1569.— 
Lleva el retrato de Timoneda cuadruplicado, uno 
en cada obra.
Van juntamente:

Memoria Hispanea, en la qual se hallarán cosas me
morables y dignas de saberse, y en qué año acon
tecieron.—(Desde 626 à 1568.)

Memoria Valentina, en la qual se hallarán cosas me
morables y dignas de saberse desde la fundación 
hasta el año 1569.

MemoriaPoética de los mas señalados Poetas que has
ta oy ha avido,— Valencia, Juan Navarro, 1569;4.° 
Reimprimióse esta colección , donde va refundido 

el Portacuentos, según se infiere claramente (2), en 
Valencia, por Pedro de Huele, 1570 ; 8.”

Edición de la propia obra , pero muy al
terada , es la siguiente :
Alivio decaminantes, compueslopor Juan Timoneda.

—Alcalá de Henares, 1576; 12.°
«En esta úllimaimpresion(dicelaporiada), van qui

tadas muchas cosas superfluas, deshonestas y mal 
sonantes que en las otras estaban.»—Suprímense se
senta y cinco cuentos, y se añaden doce nuevos con 
este epígrafe :

«Sígnenselos cuentos, los quales son de otro autor 
llamado Juan Aragonés, que sancta gloria haya (3). »

Se f.a reimpreso El Sobremesa (el texto 
solo), conaiTcglo á laedicionde 4569 ypre- 
cedido de los Cuentos , de Aragonés, en el 
tomo III de la Ribliotecade Autores españo
les, de M. Rivadeneyra {Novelistas anterio
res á Cervantes], 4846.
Canción dedicada á ios moros de Sierra-Nevada, he

cha por Juan Timoneda.—La hizo imprimir Pere 
Borbon y Miguel Martinez, libreros de su Excelen
cia.—Valencia , 1569, en 4.°

(-2) Acere.'» de estas impresiones son extremadamente con
fusas l.as noticias que nos dan los bibliógrafos: yo he procu
rado, tal vez con poco acierto, ordenarlas y aclararlas. Dudo 
todavía si existen una edición suelta del Portacuentos, de 
Valencia, 1569; 8.’, y otra de la Memoria Poética, de id. id.

(5) Por esta edición se hizo otra en Ambéres, 1577.
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Va juntamente una Carta enviada de Granada al 
conde de Benavenle, capitán general de Valencia, 
en que le avisan de la victoria del marqués de los 
Velez contra los moriscos de Granada.

Del año 1570 cita Jimeno como produc
ción de nuestro autor :
El Cabañero Cancionero.—\¡\]enci3, Pedro de Huete, 

1570; 8.“

La fecundidad literaria y la infatigable di
ligencia de Timoneda crecían á la par de 
sus años. Sus publicaciones en el año 1573 
fueron de las mas exquisitas y peregrinas. 
Comencemos debidamente por la
Tercera parte {del Reclamo espiritual), en la qual se 

contienen las obras que leyó y compuso Juan Timo
neda en loor del Santíssimo Sacramento en el año 
de mil quinientos setenta y uno y setenta y tres, 
por mandado del Iluslríssimo y Reverendissimo don 
Joan de Ribera , Patriarcha de Antioquia y Arzo
bispo de Valencia.—Impressa con licencia.—Año 
M.D.Lxxiii. Véndese en casa Joan Timoneda; 8.°

Todas las hojas llevan el epígrafe: Terce
ra parte del Reclamo espiritual.—^o tene
mos otra noticia de este pequeño Cancione
ro devoto.

Ninguna al parecer habían alcanzado los 
bibliógrafos de la importantísima colección 
antológica publicada por nuestro autor en el 
propio año, compuesta de un Romancero 
llamado: Rosa de romances, dividido en cua
tro partes y de cuatro Cancioneril los con sus 
diversos nombres. Dio á conocer el ejem
plar, único de esta inestimable joya litera
ria, existente en la Biblioteca Imperial de 
Viena, el distinguido hispanista don Fernan
do José Wolf, bibliotecario de ella, en el Al
bum bibliográfico, impreso y publicado allí, 
año de 1845, obsequio dedicado al director 
de aquel establecimiento, el señor conde de 
Dietrichstein, á nombre de sus subordinados, 
en el dia de su cumpleaños. Perteneció tan 
precioso libro al celebre don Félix de Azara; 
vendióle en Roma á un mercader de libros, 
y éste al señor Krone, jóven literato aleinan, 
el cual hubo de cedérsele al señor baron de 
ReinharI, consejero áulico y director de los 
Archivos Imperiales de Austria, caballero afi- 
cionadísimo á nuestra literatura. Por el ge
neroso legado que este último hizo de su ri
quísima colección de libros españoles á la 
Biblioteca Imperial de Viena, pasó á ser la 
peregrina alhaja propiedad delinitiva del país

TIM

en que mejor se conocen y aprecian las pro
ducciones de nuestros antiguos ingenios.

Es un tomito grueso en dozavo, que com
prende los siguientes artículos:
Rosa de Amores. Primera parte de romances de Joan 

Timoneda, que tratan diversos y muchos casos de 
amores. Dirigidos al discreto lector. Impressos con 
licencia. Año 1573. Véndese en casa de Joan Ti
moneda.
Contiene setenta hojas foliadas, y dos de tabla; en 

la segunda llana de la hoja lxx dice; «Fue impressa 
esta primera parte de romances en la insigne ciudad 
de Valencia. En casa de Joan Navarro. Año md lxxii.»
Rosa Española. Segunda parte de romances de Joan 

Tirtioneda, que tratan de Hystorias de España. Di
rigidos al prudente lector. —Impressos con licen
cia. Año 1575. Véndense en casa de Joan Timoneda. 
Consta de noventa y cinco hojas foliadas; en la pla

na de la 95 empieza la tabla y ocupa además otra 
hoja sin foliatura. No lleva colofon.
Rosa Gentil. Tercera parle de romances de Joan Timo

neda, que tratan Hystorias Romanas y Troyanas. Di
rigidos al curioso lector.—Impressos con licencia. 
Año 1573. Véndense en casa de Joan Timoneda.
De setenta y una hojas foliadas; la tabla principia en 

la plana segunda del folio 71 y ocupa además otra 
hoja sin número. En la primera plana del fólio citado, 
dice : «Imprimiósse en Valencia, en casa de Joan Na
varro, 1573.»
Rosa Real. Quarta parte de romances de Joan Timo

neda, que tratan de cassos señalados de reyes, y 
otras personas que han tenido cargos importantes: 
assi como príncipes, visoreyes y arzobispos.—Im
pressos con licencia año 1575. Véndense en casa de 
Joan Timoneda.
Ochenla y ireshojas foliadas y una sin número, que 

contiene la tabla. Al fin de est.a el colofon: «Impri- 
miósse esta quarta y última parte de Rosa de Romances 
en Valencia en casa de Joan Navarro año de 1575.» 

A esto sigue un Cancionero, cuya portada falta, 
pero en el encabezamiento de la primera página 
dice :
Dechado de colores {i).

(1) Posteriormente comunicó al señor Wolf el señor José 
Muller, catedrático de la Universidad de Pavía, noticia de la 
existencia en la Biblioteca Ambrosiana de Milan de un grue
so tomito en 12.°, sin foliación, que comprende veinte Cua
dernos de romances, anónimo.s la mayor parte y casi lodos ya 
conocidos como impresos en el Romancero ffcneral y otras 
colecciones, y al fin de estos cuadernos (impresos en 1389, 
92, 93 y 94 y algunos sin data ), cuatro diversos opúsculos en
tre los cuales el siguiente:
Dechado de colores. Cancionero de amadores y dechado de co

lores, en el qual se contienen muchos villancicos y un ro
mance nuevo con unas octavas. Compuesto por Melchior 
Horta, agora nuevamente á petición de un amigo suyo.—Im
presso en este presente año y véndese á la mercé. Sin año. 
— Ocho hojas.
Este artículo debe de ser, á mi juicio, no edición nueva, sino 

imitación ó refundición del Dechado, que va en la colección de 
Timoneda. (Véase la Primavera y flor de Romances, por los 
señores Wolf y Hofmann. —Berlin, 1836.

I
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Y, con arreglo à él, forman el contenido déla obra 
villancicos dirigidos á las damas, según el color de 
que se visten, declarándose en ellos la significación 
de los colores respectivos que dan tema y asunto al 
villancico. Agrégase al Cancionero un Romance de 
amores, agora nuevamente compuesto..... ; una Can
ción por desecha, y un Mote. Son los villancicos doce: 
el mote ^Donde las toman /ats da/z», glosado. Doce 
hojas foliadas, colofón ; —«Impresso en Valencia en 
casa de Joan Navarro.» Sin año.

Cancionero liado (por llamado) Enredo de amor. 
Agora nuevamente compuesto por Joan Timoneda, 
en el qual se contienen canciones, villancicos y 
otras obras no vistas. Año 1573. Véndese en casa 
de Joan Timoneda. (El titulo bajo un grabado.) 
Doce hojas foliadas ; al fin de la primera página del 

último folio;«Impresso en Valencia en casa de Joan 
Navarro. »
Cancionero liado GaísadíZ/o de amor. Agora nueva” 

mente compuesto y guisado por Joan Timoneda de 
varios auctores, para los enfermos y desguslados 
amadores: en el qual se contienen canciones y es- 
trañíssimas glosas. Véndese en casa de Joan 1 imo
neda. Sin año. (Bajo el mismo grabado que el an
terior.)
Doce hojas foliadas; al pié de la primera llana del 

último folio ; «Impresso en Valencia en casa Joan Na
varro.»
El Truhanesco copilado por Joan Timoneda, en el 

qual se chnlienen apacibles y graciosas canciones 
para cantar. Con todas las obras del honrado Diego 
Moreno, que hasta aquí se han compuesto. Año 
1573; véndese en casa de Joan Timoneda.
Doce hojas foliadas: en el último folio , vuelto, la 

tabla, y al fin de esta: «Impresso en Valencia en casa 
de Joan Navarro.»

(La portada con el mismo grabado.)

La impresión del precioso volúmen es en 
letra de tórtis, con signaturas ó letras de 
registro.

El señor Wolf, siempre diligente y apa
sionado, escogió de él seguidamente cin
cuenta y dos RotnttHces, los mejores y mas 
notables entre los que contiene, y los dio al 
público precedidos de una Advertencia, que 
puede servir de norma para esta clase de 
trabajos, y eruditamente anotados, con el 
título de :
Rosa de romances ; ó romances sacados de las Rosas 

de Timoneda, que pueden servir de suplemento á 
lodos los Romanceros así antiguos como moder
nos, y especialmente al publicado por el señor G. 
B. Depping, escogidos, ordenados y anotados, por 
don Fernando José Wolf.—Leipsique: F. A. Broc- 
khaus ; 1846 ; 8.” marquilla.

De esta colección los ha tomado el señor 
Durán para su Romancero general de la Bi- 

blioleca de Autores españoles, de M. Rivq- 
deneyra.

Las Rosas de Timoneda forman (dice este último 
distinguido crítico) un Romancero el mas copioso de 
Romances viejos, antiguos y de la actualidad de en
tonces que se conoce. Timoneda los tomó del Cancio
nero de Romances unos, otros de la Silva, otros de 
pliegos sueltos y otros de la tradición ; pero se pro
puso reformar algunos á su manera, añadir los que 
le pareció é incluir algunos suyos. Es la colección 
mas ordenada de aquel tiempo.....

Respecto de los cuatro Cancioneros, pa
rece probable que el segundo {Enredo de 
Amor} sea exclusivamente obra de Timone
da ; sobre el Dechado tenemos duda ; el ter
cero y el cuarto consta que son compilados 
de varios autores. El Diego Moreno que ex
presa El Truhanesco, es persona festiva
mente supuesta, que significa un Juan Lanas, 
ó marido paciente.

A las obras contenidas en el librilo deVie- 
na añade el señor Durán noticia de otra de 
nuestro autor, con relación á un apunte de 
Salva (don Vicente), á saber :
Cancionero llamado; Billete de amor, por Juan de Ti

moneda.—Valencia 8.% letra gótica.

En el año de 1574 dio á la estampa, con 
una Epistola suya al frente, ciertas Espiritua
les y famosísimas Glosas sobre la Oración Do
minical, las cuales dice se atribuían al céle
bre Gregorio Silvestre. Forman un tomo 
en 8.°

Místicas fueron asimismo, pero de su pro
pia composición y del género dramático,las 
que (lió en 1575: los dos Ternarios Sacra- 
mentales, que contienen cada uno tres Ati
cos eu loor del Santísimo Sacramento.

En el siguiente año publicó una de sus 
mas afamadas yconocidas prcducciones, que 
le ha dado lugar entre los primitivos nove
listas españoles:
El Patrañuelo. Primera Parle de las Patrañas de Juan 

de Timoneda; en las quales se tratan admirables 
cuentos, graciosas marañas y delicadas invenciones 
para saber contar el sabio y discreto relatador.— 
Alcalá de Henares, por Sebastian Martinez, año 
1576 ; S.”
Lisboa, 1580. (Suprimida la patraña 8.”)
Bilbao, 1380.
Madrid, por Manuel Marin, 1739,8.", con el titulo de 

El Discreto tertuliante, edición asimismo expurgada.

La aprobación de este libro es de Valen
cia, 22 de setiembre de 1566. No corres- 

Biblioteca Nacional de España



TIM — 396 ~ TIM
ponde la obra á la nombradla que alcanzó, 
ni por su invención ni por su lenguaje. Ha 
sido reproducida íntegra por el señor Ari- 
bau en el citado volúraen de Novelistas de 
la Biblioteca de Autores españoles, de M. Ri- 
vadeneyra.

Al principio de ella se leen dos sonetos: 
uno del autor, por el cual se ve que habia 
sido objeto y blanco de la crítica ; otro en su 
elogio, escrito por Amador de Loaysa, que 
empieza :

Ingenio sutilísimo abundoso, 
Ilustre, sabio, fértil, admirable 
Discreto, grato, lento, conversable, 
Leído, ejemplar, artificioso.

Retórico, apacible, caudaloso. 
Benigno, sin doblez, cauto .amigable. 
Suave, liberal, honesto, afable. 
En cuentos y en amores muy gracioso.

Si liemos de dar asenso á la suposición de 
algunos biógrafos, Timoneda, de quien no 
conocemos datos bibliográficos desde la ex
presada fecha de 1676 hasta 1687 (1), vivía 
todavía diez años despues de esta última, en 
1697.

Preséntase en apoyo de esta conjetura su 
obra ó colección titulada :
Quaderno Espiritual al Santissimo Sacramento p á la 

Assumpcion. Auto sacramental de la Oveja perdida, 
y otras cosas. — Valencia, 1397 ; 8.°

Sin embargo, este libro que reproduce, 
uno á lo menos, de los Autos contenidos en 
el primer Ternario de 1676, pudo muy bien 
ser dado á luz, despues de la muerte de nues
tro autor, por su hijo Juan Bautista Timone
da, librero asimismo en Valencia, en cuya 
casa, calle de los P^lazaderos, junto ála Mer
ced, se anunciaban de venta, años de 1692 
al 94, varios de los Cuadernos de Bomances 
que contiene el tomo de la Biblioteca Am- 
brosiana, y de quien se hallan noticias aná
logas en 1699 y 1612. Cítanle Jimeno y Fus- 
ter como librero y tipógrafo.

Nuestro poeta Juan de Timoneda, muy 
anciano ya en 1669, como lo demuestran sus 
retratos publicados en el Sobremesa, etc., y 
lo acredita Cervantes con unos seis á diez 
años de posterioridad, no es muy probable

(1) Atribuyele Jimeno el librito denominado: Timon de Tra
tantes. Por Vicente de Miravet.—Valencia, en casa de los he
rederos de Joan Navarro, 1387; 8.* Son tablas dereduccion de 
monedas.

que alcanzase á despedir al siglo xvi, á cuyo 
explendor literario en tan gran manera ha
bia contribuido.

Menciónanse, además de las referidas ya, 
las siguientes obras de su fecunda pluma, 
que por carecer de data no han podido 
apuntarse con el órden debido :
Libro y Memorial de algunas cosas que de algunos 

años á esta parle han sucedido en la villa deMadrid, 
desde el año 1400 hasta 1320. Dividido en dos par
tes.
Manuscrito. Citado por don José Pellicer.

Carta satisfactoria en la qual responde la senyora re
cien casada, muy quejosa contra el autor, por lo 
que dijo del manto. Es carta do se toca por gentil 
estilo y dichos notables la poca autoridad y pru
dencia de los maridos indiscretos. Con licencia im
presa. Autor Joan Timoneda. Véndese en su casa. 
Sin año; letra gótica; 8.®

Historia del enamorado moro Abindarraez, escrita 
por Juan de Timoneda. Pliego suelto; letra gótica.
Con variantes y diverso principio se halla inserto 

en la Rosa española. Reimpreso por el señor Duran, 
lomo II,
Quatro obras muy santas..., etc.

Por contener una pieza dramática se incluye en el 
correspondiente lugar.

Fusler le atribuye la Breve exposición... que se 
citó al principio. Don Casiano Pellicer las siguientes 
obras poéticas ;
Algunas canciones nuevas, muy sentidas, para cantar. 
Coplas del Jionradlssimo Gil Garda.

Catálogo de sus obras dramáticas :
Con priuilegio. La comedia de Los Meneemos, tradu

cida por Juan de Timoneda, y puesta en gracioso 
estilo y elegantes sentencias. Año de 1339.

Con priuilegio. Comedia llamada Cornelia, nueva
mente compuesta por Juan de Timoneda. Es muy 
sentida, graciosa y regocijada. Año de 1539.
Vol. en 8.°; letra gótica, impreso en Valencia. La 

primera es traducción libre déla de Plauto. «Timone
da (dice Moratin), tradujo libremente en prosa esta 
comedia de' Plauto ; suprimió con inteligencia dos per
sonajes poco necesarios, varió el prólogo, quitó los 
soliloquios inútiles de Peniculo en el primer acto y 
en el tercero; el de Meneemos, casado, en el cuarto, 
y el de Mesenio en el quinto. Dió muy oportunamente 
mayor extension á algunas escenas, á otras mas na
turalidad ; mejoró el desenlace, y conservó en toda la 
pieza la gracia y ligereza cómica del autor latino. 
Precede á la comedia un prólogo en que hablan el 
dios Cupido y tres pastores.»

Reimprimió Moratin la comedia : Los Meneemos, en 
su colección de Los Orígenes.
Turiana. En la qual se contienen diversas comedias y 

farsas muy elegantes y graciosas, con muchos en
tremeses y-p.?isos apacibles, agora nuevamente sa
cados á luz por Joan Diamonie. Dirigida al muy 
¡Ilustre señor don Joan de Villarrasa, gobernador
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y leniente de visorey y capitan general del Reyno 
de Valencia, mi señor.—Impressa en Valencia, en 
casa de Joan Mey, con licencia del Sanio Oficio. Con 
privilegio Real por qualro años, lS6b.
Contiene :

Entremés de Un Ciego, un Mozo y un Pobre.— 
Paso de Dos Ciegos y un Mozo, muy gracioso para la 

noche de Navidad.—Id.
Paso de Dos Clérigos, Cura y Beneficiado, y dos Mo

zos suyos simples.—Id.
Paso de Un Soldado, y un Mozo y un Ermitaño.—M.
Paso de La Razon, la Fama y el Tiempo.—UÓQ'5: 
Tragicomedia llamada : Filomena.—1364.
Farsa llamada : Paliana.—i^Qi.
Comedia llamada : Aurelia.—1564.
Farsa llamada ; Trapacera.—i^^.
Farsa llamada : Rosalina, muy apacible y graciosa, 

con introito.—1563.
Farsa llamada ; Floriana. Con introito.—1563.

Las anteriores farsas y comedias llevan asimismo 
introito.

Reimprimió Moralin el Paso de dos Ciegos y un Mo
zo, en la colección de antiguas piezas que puso al fin 
de sus Orígenes del Teatro Español, junlamente con 
la comedia de Los Meneemos, de nuestro autor, á 
quien por esta y por las mas de sus producciones dra
máticas tributa en aquella obra merecidos elogios.
Ternario sacramental, en el qual se contienen 1res 

auctos ;
El de La Oveja perdida.
El del Castillo de Emaus.
El de La Iglesia.

Tres espiriluales representaciones en loor del Sanc- 
tísimo Sacramento, compuestas por Joan Timoneda.
—Valencia, en casa de Joan Navarro, año de 1575.
Segundo Ternario sacramental, que contiene tres 

auctos :
El de La Fuente sacramental.
El de Los Desposorios.
El de La Fe.

Compuestos por Joan de Timoneda. Valencia, en 
casa de Joan Navarro, año 1573.
Quaderno espiritual al Sanlíssimo Sacramento y à la 

Assumpcion. Auto de La Oveja perdida, y otras co
sas.—Valencia, 1597 ; 8.°
Moratin conoció este libro, pero no los dos Terna

rios espirituales.
Qualro obras muy santas. La primera un Diálogo de 

la Madalena. La segunda : La pavana de nuestra Se
ñora. La tercera ; El chiste de la Monja. La cuarta ; 
Un chiste á la Asuncion de nuestra Señora.—En Al
calá , en casa de Andrés Sanchez de Ezpeleta, año 
de 1611, pliego suelto; 4.°
El Diálogo ha sido reimpreso en el Romancero y 

Cancionero sagrados, al número 635.
Ignoro la fecha de la primera impresión de este 

pliego, que fue prohibido por el Santo Oficio.
(?) Coloquio pastoril.—Valencia, Pedro Mey, 1567.

Según j^usier es de Lope de Rueda.

TIRSO DE MOLINA (maestro). Seudóni

mo bajo el cual escribió sus comedias el 
padre maestro fray Gabriel Tellez,

(Véase FRAY GABRIEL TELLEZ.)

TOCA VELASCO (don josé de). Amigo de 
don José Joaquin Benegasi y Lujan. Com
puso una comedia, y la dirigió al mismo, con 
un soneto que éste insertó, juntamente con 
su respuesta, en el tomo de Obras líricas, 
suyas, y de don Francisco, su padre, que 
publicó en Madrid, año 1746. Al frente del 
libro se lee un romance laudatorio, escrito 
por el propio Velasco.

TOMÁS (manuel). Nació en Guimaraens, 
año de 138o ; fue hijo del doctor Luis Gomez 
de Medeiros, médico, y de Gracia Vaz Bar
bosa. Residió la mayor parte de su vida en 
la isla de la Madera. Murió asesinado, con
tando ya ochenta años, en Funchal, capital 
de la isla, el 10 de abril de 1663. Fue poeta 
fecundo y de feliz ingenio, y también exce
lente músico; repetidamente elogiado por 
don Francisco Manuel de Meló. Publicó sus 
tres poemas : Vida de Santo Tomás de A qui
no (Lisboa, 1626); Insidana (Ambéres, 1633); 
y O Phenix de Lusitania (Ruan, 1649) ; unas 
Rimas sacras (Ambéres, 1633 ) ; Uniao sacra
mental (sÍQie Romances : Rúan, 1630); Te
sauro de virtudes (veinte y un romances; 
Ambéres, 1661 ), y algún otro opúsculo poé
tico. Dejó manuscritas muchas obras de la 
misma especie y algunas dramáticas, que 
no se especifican : cinco comedias, cuatro 
autos sacramentales y várias loas.

TORQUEMADA (antonio de). Floreció en 
el segundo tercio del siglo xvi. Acaso fue na
tural de tierra de León; sirvió en clase de se
cretario al conde de Benavente por espacio 
de mas de cuarenta años, desde el de 1330, 
próximamente. De feliz y agudo ingenio; 
poeta no vulgar, y muy versado en los erró
neos conocimientos científicos de su tiempo. 
En 1333 dió á la estampa sus Colloquios sa
tíricos, con un colloquio pastoril al cabo, li
bro peregrino, impreso en Mondoñedo. 
Compónese de seis diálogos didácticos, en 
prosa, con algunos versos intercalados, y de 
un Coloquio pastoril de formas dramáticas y 
propio para ser representado.—Los seis diá
logos tratan: <el l.“, délos daños corporales
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del juego; 2?, de lo que los médicos y bo
ticarios están obligados á hacer para cumplir 
con sus oficios; 3?, de las excelencias y per
fección de la vida pastoril; 4.“, del desorden 
en el comer y beber; 5.°, del desorden en 
los vestidos; 6.“, de la honra del mundo.»

En la discusión de estos varios puntos (di
cen los anotadores del Ticknor}, aeí autor, 
mas que moralista severo, se muestra hom
bre de mundo indulgente, amenizando de vez 
en cuando el diálogo con chistes y anécdo
tas, lo cual, unido á lo agradable del estilo 
y lo terso y puro de la dicción, hacen la lec
tura de su obra entretenida y sabrosa en ex
tremo».

Aficionado á todo lo fimtástico y maravi
lloso, empleó despues su ingenio en la com
posición de un libro caballeresco, llevado 
también del gusto de la época; tal fue la 
Hisloria del invencible caballero don Olivante de Lau

ra, Príncipe de Macedonia, que por sus admirables 
hazañas vino á ser emperador de Constanlinopla; 
agora nuevamente sacada á luz: va dirigida al rey 
nuestro señor.—Barcelona: en casa de Claudio Bor
nât, impresor y librero, año 1S64. (Folio de dos
cientas cincuenta y tres hojas y diez de prelimi
nares.)

Dividióla en tres libros, ofreciendo el 
cuarto, que no se publicó.—Condenó Cer
vantes este libro al brazo seglar del ama, 
comprendiendo en su censura otro del mis
mo autor.

¿Quién es ese tonel? dijo el cura. Este es, respondió 
el Barbero, Don Olivante de Laura.—El autor dese 
libro, dijo el Cura, fue el mismo que compuso á 
Jardin de Flores; y en verdad que no sepa determi
nar cuál délos dos libros es mas verdadero, ó por 
mejor decir menos mentiroso; solo sé decir que este 
irá al corral por disparatado y arrogante.

No se conoce de él otra edición que la ex
presada; y asi se ignora por qué, aludiendo 
al parecer á su volúmen que no es excesi
vo, le llamó tonel Cervantes.

Es, con efecto, el
Jardin de flores curiosas en que se tratan algunas ma

terias de Humanidad, Philosophia, Theologia y 
Geographia, con otras cosas... Compuesto por An
tonio de Torquemada. Va hecho en seis tratados...
—Salamanca, 1370; S.^tl)

la colección mas extraordinaria de absurdas

(1) Se reimprimió por lo menos cinco veces: 1573,1.575 (Am- 
béres) 1587,1589, 1599 (Medina del Campo, por Cristóbal Las- 
so Vaca, à costa de Juan Boyer). 

patrañas, ridiculas consejas y casos extra
vagantes inventados por la credulidad mas 
supersticiosa y apoyados por las ideas cientí
ficas mas equivocadas que puede haberse 
compilado y publicado jamás. Consta de 
seis diálogos : su agradable estilo y el gra
cejo con que están referidos los cuentos y 
casos prodigiosos, contribuyeron á la acep
tación que obtuvo de un público ansioso 
de lecturas fantásticas y espantables. Fue 
traducida al italiano y al francés, y lo fue 
con mucho esmero al inglés por Fernando 
Walker, con título de The Spanish Maunde- 
ville of Miracles.—Lóndres, 1600; 4.® (Maun- 
deville fue un viajero inglés del siglo xiv, 
cuyas maravillosas narraciones, impresas 
en 1499, le desacreditaron completamen
te). Dedicó Torquemada á don Diego Sar
miento de Sotomayor, obispo de Astorga, 
este libro singular, que despues de impreso 
repetidas veces con real privilegio, fue prohi
bido rigorosamente en el Indice expurgato
rio de 1677.

Respecto del Olivante, es de notar que su 
dedicatoria á Felipe II no es del autor, sino 
del impresor librero Bornât.
Los colloquios satíricos, con un colloquio pastoril y 

gracioso al cabo de ellos, hecho por Antonio de 
Torquemada, secretario del illustrissimo Señor Don 
Antonio Alfonso Pimentel, conde de Benavente. Di
rigidos al muy Illustre y muy excellente Señor Don 
Alonso Pimentel, primogénito y sucessor en su ca
sa y estado, etc.—Mondoñedo, en casa de Agustin 
de Paz, impresor, 1333; 8.®.—Letra gótica: doscien
tas treinta y seis hojas de texto y ocho de prelimi
nares.
Al fin de los Coloquios satíricos, y formando, por 

decirlo así, parte segunda del libro, se halla el 
Colloquio pastoril, en que se tratan los amores de un 

pastor llamado Torcato, con una pastora llamada 
Belissia; el qual da cuenta dellos á otros dos pasto
res llamados Filonio y Grisaldo, quexándose del 
agravio que recibió de su amiga.—Ochenta y cuatro 

. fólios.
Refiérese su argumento en las expresadas notas á 

la traducción de la obra de Ticknor.—Concluye con 
unos excelentes versos que cantan á coro los 1res 
pastores.

Reimprimiéronse los Coloquios en Bilbao, Matías 
Marés, 1380; 8.®

TORRE (don JAIME DE la). Capitan, natu
ral de Cataluña; escribió en 1692 la comedia: 
La perla, asombro del mar; en la merced de su auro

ra: vida y muerte de Santa María de Cervellon y 
Socors.
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Citada como de uti ingenio catalan. En un manus
crito de ella (biblioteca de Osuna) se expresa el 
autor.

TORRE (julio de la).
Entremés famoso de El Alcalde de Burgiiillos.

{Entremeses nuevos de diferentes autores.—7ara- 
goza. 4640.)

» TORRE FARFAN (don Fernando de la). 
Nació en Sevilla, ano de 4608; recibió el 
bautismo en la parroquia de San Esteban; 
fue hijo de don Jerónimo de la Torre, jura
do de aquella ciudad. Comenzó, pero no con
cluyó la carrera jurídica, distraído con su 
extremada afición á la poesía. Escribió mu
chos versos en su edad juvenil; compuso co
medias y autos sacramentales. Fomentó con 
afan y apasionado celo, en Sevilla , los cer
támenes poéticos y academias, á emulación 
de la corte.—En sus mayores años se orde
nó , permaneciendo muchos sin atreverse á 
llegar al presbiterato. Por fin, investido con 
esta dignidad, se aplicó á estudios mas graves: 
proyectó escribir la Vida (le San Fernando; 
y solamente compuso ya versos místicos ó 
de asuntos serios. Murió en Sevilla el año 
de 1672, y fue enterrado en la parroquia de 
Santa Cruz.

La Torre Farfan no guardó las poesías que 
fueron fruto de sus años juveniles; algunas 
recogió don Diego Ignacio de Góngora, á 
quien debemos estas noticias (adicionesá 
Rodrigo Caro); y otras casi ininteligibles pa
raron en poder de don Justino de Neve y 
Chaves, canónigo de Sevilla, heredero del 
autor.

Imprimió, siendo jóveii, su comedia: Las 
tres noches de la (¡uinta (que representada 
en Sevilla no tuvo el aplauso que él presu
mía), para demostrar que de ello habia teni
do en gran parte la culpa su ejecución. Otras 
piezas dramáticas que hizo, y se representa
ron allí mismo, quedaron manuscritas.

Empezó á escribir la relación del certa
men poético que se celebró en Sevilla en el 
patio del alcázar, al misterio de la Concep
cion, año de 1653 (1).

Además de su citada comedia, dió á la es
tampa :

(1) Añade Góngora que la intituló Laurel de Apolo, y que 
insertó en ella composiciones de su pluma.

Templo panegyrico al certamen poético que celebró la 
Hermandad insignedel Santíssimo Sacramento, es
trenando la gran fábrica del Sagrario nuevo de la 
Metrópoli Sevillana, con las Fiestas en obsequio del 
Breve concedido por Alejandro Vil al primer ins
tante de María Santíssima Nuestra Señora sin peca
do original.—Sevilla, por Joan Gomez de Blas, 1663; 
en 4.“

Fiestas que celebró la Iglesia Parroquial de Sonta Ma
ría la Blanca, Capilla de la Santa Iglesia de Sevilla... 
(al mismo Breve). .—Sevilla, por Joan Gomez de 
Blas, 1666.

Fiestas de la Santa Iglesia de Sevilla al culto nueva
mente concedido al Señor Bey Don Fernando Ter
cero de Castilla; año de 1671.—Sevilla; 167á; fólio. 

Descripción de la Custodia de la Catedral de Sevilla.

Sus comedias son las tituladas:
Dama, Calan tj Fantasma.
Las tres noches de la Quinta.
Valor, ingenio y fineza: ó Diego Paredes.

” TORRE Y SEVIL (don francisco de la). 
Nació en Tortosa de ilustre familia, á fines 
de la segunda década del siglo xvii. Debió 
de recibir excelente educación literaria. Ob
tuvo el hábito de Calatrava, y en la voz de 
esta Orden era por los años de 1665 sustituto 
del marqués de Ay tona. Por la misma época 
asistía en Valencia, no sabemos bajo qué 
concepto, al virey y capitán general de aquel 
reino, don Antonio Pedro Alvarez Osorio, 
marqués de Astorga y de San Roman, de 
quien fue muy privado y favorecido. De este 
caballero, no menos ilustre por su clase que 
por sus talentos y servicios. Mecenas que 
fue también del insigne Calderon, recibió 
nuestro la Torre Sevil galantes agasajos en 
recompensa de sus versos y panegíricos.

Por el epígrafe de una composición suya, 
que entre otras de su pluma existe manus
crita en el códice M-79 de la Biblioteca Na
cional, sabemos que estuvo preso; proba
blemente en la misma ciudad de Valencia. 
Dice así :
Introducción para la justa poética de Santa Catalina, 

e.scrita por don Francisco de la Torre, y leyda por 
don Joan de Balda por estar presso el autor.

Vivía don Francisco de la Torre y Sevil, y 
residía en Madrid, á principios del año de 
4674, época en que dió aquí á la estampa la 
primera parte de su traducción de las Agu
dezas de Juan Oven. Dedicó este libro al em
bajador de Inglaterra en España, Guillermo 
Godolphin, caballero en extremo erudito y
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apasionado al estudio de las lenguas, que 
juntó una selecta y copiosa colección de li
bros españoles : muchos de ellos existentes 
hoy en nuestras bibliotecas.

No tenemos noticia fija del año ni del sitio 
de su fallecimiento; pero de las aprobacio
nes dadas á la segunda parte de su traduc
ción de Oven, que sacó á luz póstuma el 
licenciado don José CarlosGarcez Bo’yl y de 
la Sierra, inferimos que hubo de morir poco 
antes del año de 1682.

Fue don Francisco versificador fácil y agu
do , aunque profundamente viciado por el 
ultraculteranismo de su época. Se distinguió 
principalmente por sus ajustadas traduccio
nes de varios poetas, y por los Epigramas 
propios que añadió á los que tradujo, con 
especial acierto, de Juan Oven, amplificán
dolos ó imitándolos.

Desde mis verdes años ( dice en el prólogo de la 
primera parte del Oven , que elogiaron, entre otros, 
Soils, Calderon, Polo de Medina y Salazar y Torres), 
fueron fruto de mis ocios estas flores : y, el difícil 
empleo de traducir, fue en mi genio, primero incli
nación , pasóse á deleite, luego á ejercicio y despues 
á estudio.

Publicó un tomo de sus obras poéticas, hoy 
sumamente raro, en Zaragoza, año de 1654, 
con este título :
Entretenimiento de las Musas en esta baraxa nueva 

de versos. Dividida en asuntos Sacros, Heróyeos, 
Lyricos y Burlescos. Por Fénix de la Torre.—Çara- 
goça, 1654; 4.®

En el mismo año le dedicó el librero de 
Zaragoza, José Alfay, su exquisita, si bien 
incorrecta, colección de Poesías várias de 
grandes ingenios españoles. (Zaragoza, luán 
de Ibar, 1654.) Comienza esta dedicatoria en 
los términos siguientes :

«Noséside agradecido ó interesado ofrezco á vuesa 
merced estas poesías; porque deseando sacarlas á la 
común luz..... su protección de vuesa merced me las 
acredita....»

(Sigue luego ponderando el aplauso que el crecido 
talento del Mecenas tenía merecido), «ya ocupando en 
lo cómico de victores la admiración, ya, en mayores 
obras la esperanza á los deseos que..... aguardan 
(dice) que vuesa merced las dé á la inmortalidad..... 
como único Fénix..... catalan...... hijo de la fidelissima 
y ejemplar ciudad de Tortosa....,» etc.

Publicóla Torre en Valencia, año de 1665, 
una Relación de las fiestas allí celebradas 
por el Breve de su Santidad, dado en 1664, 

instituyendo la Octava de la Purísima Con
cepcion, libro que lleva este afectado título: 
Lvzes de la Avrora ; Dias del Sol : en Fiestas de la que 

es Sol de los Dias y Avrora de las Lvzes, María San- 
tíssima. Motivadas por el nuevo indulto de Alexandro 
Séptimo, que concede octava con precepto de rezo 
de la lnmaculad.a Concepcion. Celebradas por la 
antigva piedad del Excelentíssimo Señor Marqués 
de Astorga, y San-Roman, Virey y Capitan general 
del Reyno de Valencia, etc. A cuya protección las 
dedica el que las escrive, Don Francisco de la Tor
re y Sevil —Impresso en Valencia, por Gerónimo 
Vilagrasa, juntó al molino de Rovella. Año 166.5. A 
costa de Vitoriano Clapés, mercader de Libros, 
junto á San Martin ; 4.®
Comprende este volúmen várias compo

siciones poéticas de la Torre, así en el cer- 
támen, como al fin del libro, en un Apén
dice de versos escritos en loor del gobierno 
del marqués de Astorga. Contiene también 
una comedia alegórica y de grande espectá
culo, que se cantó y representó en las fies
tas,escrita por la Torre y don José de Bolea.

Cinco años despues colectó nuestro autor 
diferentes poesías castellanas de ingenios 
de su tiempo y anteriores, entre ellas algu
nas suyas propias, <por dar gusto á un li
brero amigo»; colección con el título de
Delicias de Apolo, Recreaciones del Parnaso, por las 

tres Mvsas, Vrania, Evterpe y Calíope. Hechas de 
varias Poesías de los Mejores Ingenios de España. 
Recogidas y dadas á la estampa por Don Francisco 
la Torre y Sevil, Cavallero del Abito de Calatrava. 
—Con licencia, en Madrid. Por Melchor Alegre, año 
1670; 4.®— Zaragoza, por Juan de Ibar, en el pro
pio año.

Aprobóla por comisión del vicario general 
de Madrid, con fecha de esta misma capital, 
á 8 de marzo de 4669, don Estéban de Agui
lar, Gotar y Zúñiga. Para su impresión con
cedió el Consejo licencia por diez años á 
Melchor Alegre con la misma fecha.

Publicó despues nuestro don Francisco su 
traducción de Oven, primera parte, cuya 
portada dice así :
Aqvdezas de Ivan Oven, tradvzidas en metro caste

llano. Ilvstradas con adiciones y notas , por Don 
Francisco de la Torre, Cauallero de la Orden de 
Calatrava. Dedicadas à la protección del Excelen
tíssimo Señor Don Guillermo Godolphin, Embaxa- 
dor del Serenissimo Rey de la gran Bretaña á su 
Magostad Católica. Con licencia. —En Madrid, por 
Francisco Sanz , en la Imprenta del Reyno. Año de 
1674 ; 4.®

Comprende este volúmen los tres prime-
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ros libros de Oven ; y en el prólogo anuncia 
el traductor que « quizás sacarla á luz i los 
restantes epigramas del mismo, y los mas se
lectos de Marcial, Ausonio, Bidermano, Ja- 
cobo Falcon y Urbano VIII. Concluyó, en 
efecto, la traducción de Oven, pero no llegó 
á publicar su segunda parte, que salió á luz 
despues de su muerte por diligencia de su 
amigo don José Cárlos Garcez Boyl y de la 
Sierra. No he visto la primera edición de 
esta parte , que debió imprimirse en Madrid 
á principios de 1682. El librero de esta cór
te, Vicente de Senosiain, reimprimió las dos 
partes en 1721 ; de esta edición copiamos la 
nota siguiente :
Agudezas de Juan Oven , iradvcidas en verso castella

no, ilustradas con Adiciones y Notas. Por Don Fran
cisco de la Torre, Cavallero del Abito de Calatra
va. Obra posthuma. Qve recogió y sacó á Ivz Don 
Joseph Carlos Boil y de la Sierra. Segunda parte. 
Que contiene el libro llamado Uno, con los Dísti
cos Morales y Políticos de Miguel Verino, que se 
traducen proseguidamente lodos en un romance. 
Con licencia.—En Madrid. Por Manuel Roman. Año 
de M.DCC.xxi. A costa de Vicente Senosiayn, merca
der de Libros, en la Red de San Luis ; 4.°
Censura del padre Juan do Verdesoto Pinto, jesuí

ta , catedrático de letras humanas en el Colegio Im
perial ; Madrid, 6 de marzo de 1682.—Licencia del Or
dinario: id.,7 de marzo 1682.—Censura de don Juan 
Baños de Velasco, coronisla general de estos reinos, 
mayo 2 de 1682: en Madrid.—Fe de erratas, 6 de ju
nio de id.—Composiciones panegíricas. (La primera, 
un soneto de don Gaspar Agustin de Lara.)—Texto (1).

Póstumas sospecho que salieron también 
sus
Poesías selectas de varios Auctores Latinos, traduci

das en Romance. Con Priuilegio Real por diez 
años.—Impresso en Madrid porDon Gabriel de León. 
Año de MDCLxxxxvin. A costa de luán de Robles.  

lomo en 4.°, sumamente raro, que poseo, 
falto de preliminares, y que, dedicado al 
Bey don Cárlos II, comprende excelentes

(1) Los principios de la primera parte en su edición prín
cipe, son: Dedicatoria del autor à G. Godolphin, sin fecha. 
— Aprobación del padre José Zaragoza, jesuíta, catedrático 
de matemáticas en el Colegio Imperial : noviembre, 1673.— 
Licencia del Ordinario: id. id., Madrid.—Aprobación del pa
dre Manuel de Nájera , jesuíta, catedrático de políticas, en 
dicho Colegio ; diciembre 1673,-Suma de la licencia.—De la 
tasa. —Fe de erratas , enero 1674: Madrid.-Erratas.—Pro
testa del autor. — Censura de don Gaspar Ibañez de Segovia, 
y Peralta, marqués de Agrópoli ( despues de Mondéjar): di
ciembre de 1673. (Es amistosa.) —Papel del autor á Solís pi
diéndole su censura.—Respuesta y censura de Solís.—Versos 
panegíriaos.—Prólogo del autor. 

traducciones de escogidas poesías latinas de 
varios, á saber : de los padres Bernardo Ba- 
husio, Francisco Remondo y José Morell; 
del célebre Jaime Falcon, de Ausonio, Al- 
ciato, Scalígero, etc.; de Marcial (do mas 
salado », no obsceno, « y doctrinal de él »), 
y de Horacio (el Arte poética y muchas de 
sus odas).

No afirmaré, sin embargo, que fuese pós- 
tuma toda esta colección, puesto que al fin 
del cuarto volúmen de la Corte Santa del 
padre Nicolás Cansino, traducida en caste
llano, en su cuarta edición de Barcelona, 
1696-98, se hallan, añadidas por don Fran
cisco de la Torre Sevil, gran parte de sus 
referidas traducciones en verso, de Marcial y 
otros latinos, antiguos y modernos. Puso la 
Torre Sevil en castellano el cuarto tratado de 
dicho tomo del Causino, intitulado : Símbolos 
selectos y parábolas históricas, version que 
vagamente cita don Nicolás Antonio, y con 
este motivo añadió tan estimables flores.

Por último, parte de las poesías de la Tor
re vieron la luz en una excelente antología, 
cuyo colector era, dice el señor Durán, va
lenciano, que se imprimió con el titulo de
Varias hermosas flores del Parnaso. Que en qualro 

lloridos vistosos quadros plantaron... Don Antonio 
Hurtado de Mendoza , Don Antonio de Solís, Don 
Francisco de la Torre y Sevil, Don Rodrigo Arles y 
Muñoz, Martin Juan Barceló, Juan Bautista Aguilar 
y otros ilustres poetas de España. — Valencia , por 
Francisco Mestre, 1680; 4."
Divídese esta colección en cuatro cuadros: el pri

mero, de poesías devotas ; el segundo, de morales; 
el tercero, de amatorias ; y el cuarto, de jocosas y sa
tíricas.

Escritas las anteriores noticias de don 
Francisco de la Torre y Sevil, he debido á 
la fina amistad de don Aureliano Fernandez- 
Guerra y Orbe la proporcion de examinar 
un códice de papeles varios manuscritos ( y 
algunos impresos) del siglo xvii, en fólio, 
que perteneció á la librería del marqués de 
Santa Cruz, y hoy es propio del señor don 
Antonio Cabanilles, compuesto en grao 
parle de papeles que fueron del mismo la 
Torre y Sevil, entre ellos algunos escritos de 
su mano.—Enumeraré aquí, por su mismo 
órden, los mas notables, extractando de 

hace relación á la persona dealgunos lo que 
nuestro poeta.
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Carta à doña Aua Francisca Abarca Castro y Mur, 

elogio á su obra, por don Francisco de la Torre.— 
(Autógrafa y firmada. Su fecha en Vallibona, á 28 
de junio de 16SS.)

Vexámen que dió Jorge la Borda en la Academia que 
se celebraba en casa del señor conde de Lémus.

Parece original. —Poetas en él citados; El Conde 
de Andrade (Lémos), el Duque de Hijar, el Marqués 
de San Felices, el de Torres, don Francisco de la 
Torre, don Silvestre de Cabrera, don Alberto Diez 
( de Foncalda), don José de Bardaxi, don Gregorio de 
Ribera, José Navarro, el doctor Uberte, don Matías 
de Aguirre (del Pozo y Felices).—De nuestro la Torre 
dice lo siguiente :

«Don Francisco déla Torre,con quien no habló este 
verso latino,

Conveniunt re^us nomina sæpe suis ; 

era bueno para diamante , porque tenia, aunque pe
queño, lindos fondos; era su talle por lo breve un 
gusto ; tenia muy buen pito, pero su boca era tal, 
que no sabia disimular aun sus faltas, pero esto no 
le entraba de los dientes adentro; parecía prodigio 
que en un cuerpo tan meñique cupiera un alma tan 
gigante, y por esto escribieron en su sepulcro :

Aquí yace en dura calma.....  
Mas nada yace, porque 
Aqueste poeta fue 
Todo alma.»

En Madrid, año de 1640, dia de San Agustin. Vexd- 
menen casa del contador Agustin de Galarza.
La letra parece de la Torre. Muy bien escrito, y en 

extremo curioso por sus noticias.—Poetas en él cita
dos : Don Fernando déla Rúa, Bocangel, don Melchor 
de Galarza (hijo de don Agustin), Licenciado don 
Juan Pacheco, don Melchor de Valdés, don José de 
Salinas, don Antonio de Solís, don Manuel de Var
gas, don Juan Cortés, Ignacio Rosicler, don Juan 
Hurlado, don Diego Mojica, don Juan Moreno de Alar
con , don Diego de Contreras, Francisco García Ara- 
ñon, don Juan Velez, don Jerónimo Cáncer y don 
Bernardino de Montenegro.—Al Vejámen siguen poe
sías de su autor, que creemos fuese la Torre.
Descartas autógrafas del padre Baltasar Graciait, à 

Don Francisco de Ia Torre ; sus datas de Zaragoza: 
19 de agosto y 16 de setiembre de 1665.
Versan especialmente sobre novedades políticas y 

de aquella ciudad.
Carta autógrafa de Pedro Castell Arnau á don Fran

cisco de la Torre; escrita en Tortosa y dirigida á 
Vallibona.—(Literaria.)

Carta de Don José Trasobaresy Mur, à Don Francisco 
de la Torre ; fecha ( no expresa donde) á 26 de ju
nio de 1655.
Principia así :
«Luego que recibí su carta de vuesa merced, ha

blé á Don Gregorio Ribera, y en órden á las quejas 
de vuesa merced, dice que jamás ha dicho de vuesa 
merced cosa alguna de descrédito ni de queja ; que 
solamente alguna vez habrá hablado con el marqués 
de San Felices de su deuda, sin travesarse otra ra- 
20«..... y que á fray Sisón no le ha visto ni hablado

I de prendas..... en órden á sus prendas, dice, que él 
no las tiene, y que la persona que dió el dinero le ha 
dicho las vendería; que pues vuesa merced ofrece 
para 15 de julio desempeñarlas, que él dispondrá que 
se espere quien las guarda...., etc.»

Este Trasobares debía de ser eclesiástico; acaso era 
canónigo de la Catedral de Zaragoza, pues concluye 
la carta hablando de letras ó villancicos de Reges, de 
una de Cáncer, que se cantó rf la dedicación de.aquella 
Santa Iglesia, y añade :

« Y pues la devoción y gusto que vuesa merced tiene 
de hacerme merced le ocasiona á honrarnos con algo 
de su buen ingenio para los Reyes, digo, mi señor, 
que lo estimaré infinito^.... y pues ahora se halla 
vuesa merced en esa soledad de la aldea, es ocasionó 
propósito, que si va vuesa merced à la corte faltará 
el tiempo...., etc.
Carta autógrafa del marqués de San Felices ; fecha 

en Zaragoza, 11 de agosto de 1654.
No consta á quien va dirigida. En su segunda hoja 

(blanca), se notan varios letreros escritos como por 
juego : uno de ellos dice : « Don Francisco La Torre, 
caballero señor de la villa de Morelia, amigo del se
ñor don Andrés de Monserra.»

Comedias de La Torre Sevil :
San Pedro de Arbués.

(P. 24.)
La confesión con el Demonio.

(P. 44.)
La justicia g la verdad.
Triunfar antes de nacer.

De esta última comedia existe un manuscrito anti
guo en el códice M-79 de la Biblioteca Nacional, al 
que siguen várias poesías del mismo autor, de diver
sas letras. La comedia lleva una loa.
San Luis Beltran ó la batalla de los dos.
Segunda jornada y fin de la tercera de La Azucena de 

Etiopia.
(Con don José de Bolea.)
(Luces de la Aurora. Dias del Sol. En fiestas.., etc.

—Valencia, 1665.)

TORRES (conde de las).
Dedo g Araclea. Fiesta al nacimiento del Serenísimo

Príncipe don Luis.—Año 1708. (Zarzuela.)

TORRES (francisco Jerónimo de).
Entremés de El Novio, y stteño del carnero. 
Entremés de El Sacristan encantado.

TORRES (GABRIEL de). Comediante y au
tor de compañía, mencionado por Agustin 
de Rojas Villandrando como natural de To
ledo , y uno de los que perfeccionaron las 
representaciones dramáticas y las hicieron 
costosas de trajes y galas. Fue contempo
ráneo del expresado Rojas.

TORRES DE LAS CUEVAS (don Jeró
nimo de).
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.4í»e»íV desaviniendo, y ayudar con los estorbos.
Citada por Fajardo y, por consiguiente, anterior á 

1717.

TORRES (don lorenzo de). Pertenece al 
siglo xvii. Su auto de La conversion de la 
^lagdalena existe niai.uscrito en la biblio
teca de Osuna.
La conversion de la Magdalena. (Auto.) 
El descendimiento de la Cruz. (Auto.)

, TORRES NAHARRO (Bartolomé de). Na
ció en el pueblo de la Torre , cerca de Ba
dajoz, á fines del siglo xv. Era su paterno 
apellido Naharro; ignóranse basta el dia los 
sucesos de sus primeros años. Cautivo en 
Argel á consecuencia de un naufragio, 
cuando tal vez navegaba para Italia, fue 
rescatado y pasó á Roma, donde por los 
años de 4514 residía muy protegido del ge
neral Fabricio Colonna, á quien servia en 
clase de capellán. Imprimió allí varias obras 
de su pluma, según afirma su antiguo bió
grafo. Divulgada cierta incisiva sátira que 
escribió contra los vicios de aquella corte, 
fue perseguido y desterrado ; refugióse en 
Nápoles bajo el amparo del ilustre don Fer
nando Dávalos, marqués de Pescara, que 
estaba casado con la poetisa Victoria Colon
na, hija del citado general Fabricio. En Ná
poles, año de 4517, publicó, bajo el título de 
Propalladia, una colección de sus obras lí
ricas y dramáticas, dedicadas al de Pescara, 
su protector, á cuyas expensas debió de im
primirse.

Las comedias de Torres Naharro, «el ma
yor ingenio que ofrecen los principios del 
Teatro español, el primero que tendió el 
vuelo á las mas altas regiones de nuestra 
Talía», se habían representado todas en Ita
lia, probablemente en los salones de la ilus
tre familia Colonna y delante de un escogido 
auditorio, en su mayor parte italiano. Por 
esto dice el autor: «Ansimesmo hallarán en 
parte de la obra algunos vocablos italianos 
(especialmente en las comedias) de los cua
les convino usar, habiendo respeto al lugar 
y á las personas á quienes se recitaron, i No 
insertó en esta primera edición la comedia: 
Aquilana, que salió en la de Sevilla, 4526, y 
fue prohibida por el Santo Oficio, así como lo 
fue la Colección entera, permitida muchos

años despues con supresiones considera
bles. Tampoco se halla en la edición prínci
pe la comedia : Calamita.

De Torres Naharro no se tienen posterio
res noticias.
Propaladia de Barlbolomé de Torres Naharro , diri

gida al illustrissimo señor, el señor don Fernando 
Dávalos de Aquino, marqués de Pescara, conde de 
Zorito, gran Camarlengo del reyno de Nápoles, etc. 
Con gratia y priuilegio Papal y Real.
Colofon al fin:— « Estampado en Nápoles, por loan 

Pasqueto de Sallo. Acabósse jueves xvi de março de 
M.D.XVII.»

Folio, letra gótica, á dos columnas, noventa y nue
ve hojas.

i Lleva el libro, según aparece de esta nota biblio
gráfica que damos por auténtica, y según terminan
temente asegura don Leandro F. de Moratin , ade
más del privilegio para el reino de Nápoles, otro de 
S. S. el Papa León X, ambos expedidos en 1317. El 

I editor Juan Baverio Messinerio, escribe al frente de 
la dbra una biografía latina del autor, su amigo, de 
la cual son notables los siguientes párrafos:

(f... ab Agarenis pro mancipio captus est. Habitaqiie 
illius postea pecuniaria cautione, Romam devenit, 
ubi sub Sanctissimo D. N. Dno. Leone X. pont. max.
PLURA EDIDIT, Romunís postremo portubus... derelic
tis. NEAPOLIM expectatus appulit, ubi hanc Propal- 
ladia7n Illustrissimo Dom. Marchionio Piscara merito 
editam in lucem emissit».

En su prólogo al lector explica Naharro la etimo
logía del título de estas obras.

«Iniitulélas (dice) Propaladia á Prothon, gitod est 
priinum, et Pallade, id est primee res Palladis, á di
ferencia de las que segundariamente y con mas ma
duro estudio podrían succéder.»

Es decir, que las quiso denominar : Primicias ó Es
trenas del Ingenio. Dedicólas á don Fernando Dáva
los, esposo de la célebre poetisa Victoria Colonna, 
hija de Fabricio Colonna, general del Papa, y á cuya 
familia doméstica habia pertenecido en Roma el au
tor, en su clase de capellán.

El libro comprende composiciones líricas y dramá
ticas. Romances, Canciones, Sotietos, Epístolas, la cé
lebre Sátira contra los vicios y escándalos de Roma, 
1res Lamentaciones de Amor, olra¡ á la muerte del 
rey don Fernando el Católico, y en fin , várias líricas 
de diversos asuntos. Las dramáticas son seis Come
dias y un Diálogo, á saber :
Comedia: Seraphina.
C. : Trophea.
C. : Soldadesca.
C. : Tinelaria.
C. : Himenea.
C. : Jachila.
Diálogo delNascimiento.

Todas estas piezas son en verso, y llevan Introito y 
Argumento à su principio. Las comedias van dividi
das en cinco jornadas. La Serafina está escrita en 
cuatro idiomas: castellano, latin, italiano y valencia
no : otra comprende seis, incluyendo el portugués y 
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francés. Representáronse todas en Italia ; probable
mente delante de un escogido auditorio.

En la colección que Moratin escogió para sus Orí
genes del Teatro español, obra repetidamente publi
cada despues de su muerte, incluyó de Naharro la 
Comedia Him enea.

Bohl de Faber insertó en su Teatro español ante
rior á Lope de Vega (Hamburgo, 1832), las tituladas: 
Himenea, Jacinta, Calamita y Aquilana, pero con al
gunas supresiones.
Propalladia...—Sevilla : ¿Cromberger? 1320; 4.°, le

tra gótica.
Propalladia de Bartolomé de Torres Naliarro, diri

gida... etc.
Colofon al fin:—«Fenesçe La Propalladia de Barllio- 

lomé de Torres Naharro. Impressa en Sevilla, por Ja- 
cobo Cromberger, aleman, y Juan de Cromberger, 
año de la Encarnacion del Señor, de mil e quinien
tos e veinte y seis años, á 1res de octubre. »

Fólio, letra gótica.
Contiene, además de las comedias Serafina, Tro- 

fea, Soldadesca, Tinelaria, Himenea y Jacinta, y del 
Diálogo del Nacimiento, la
Comedia Calamita;
y al fin, con portada aparte y signaluras independien
tes, la
Comedia Aquilana.
Propalladia...—SeyiWA: Cromberger, 1333; 4.°, gó

tica (1).
Toledo, 1333 (á 4 de enero); 4.“, gótica.
Sevilla, 1343; 4.°, gótica.

Propalladia...—Anvers: Martin Nució, 1330; 8.® Se
gún otros, no tiene fecha.
Madrid, 1373. En 8.®, con El Lazarillo de Tormes. 
Edición expurgada rigorosamente por la Inquisi

ción.
Anvers, 1373. Copia de la anterior, expurgada.
En estas últimas se halla, sin embargo, la Aquila

na, qae consta prohibida en los índices inquisitoria
les de 1383 y 1667.

De la última edición que hemos apuntado (Anvers, 
1373), da noticia el señor Durán.
Propalladia...—^Sídtid, por Pierres Cousin, 1373; 8.®

(Junta con El Lazarillo de Tormes.)
Corrigió y expurgó estas obras (y al mismo tiempo 

las de Castillejo) por mandado del Santo Oficio, Juan 
López de Velasco, autor de un curioso Tratado de 
ortografía y pronunciación castellana. (Búrgos, 1582.) 
Propalladia de Bartolomé de Torres Naharro, dirigi

da al lllmo. señor, el S. D. Fernando Dávalos de 
Aquino, marqués de Pescara, conde de Çorito, 
gran Camarlengo del rey de Nápoles. Contiénense 
en esta Propalladia tres Lamentaciones de Amor, 
una Sátyra, onçe Capítulos, siete Epístolas, come
dia Seraphina, comedia Tropfiea, comedia Solda
desca, comedia Tinellaria, comedia Imeuea, come
dia Jacinta. Diálogo del Nascimiento : una Contem-

(1) Esta, según Tictnor, que la ha tenido á la vista, es en 
fólio.

Las tres contienen las ocho Comedias y el Diálogo.

placion, una Exclamación, al hierro de la lança, á 
la Verónica. Retracto, Romances, Canciones, so
netos. Comedia Aquilana.
Ejemplar falto de hojas al fin : perteneciente al se

ñor don J. M. de Alava, en Sevilla. Los traductores 
de Ticknor al citarle indican si podrá ser el de Mo
ratin, que éste creyó edición de Roma. Sospechan di
chos traductores que es una segunda impresa en Ná
poles.

Edición de \a Propalladia: en fólio,gótica, á dos 
columnas, copia á plana-renglón de la de Nápoles, 
1317, pero con la comedia Aquilana á mas de las seis 
que aquella contiene.

Ejemplar falto de portada y fin, que fue de Bohl de 
Faber; pertenece al señor Gayangos y cita don Agus
tin Durán.

¿Ha existido una edición de la Propalladia hecha en 
Roma, 1317? Moratin lo aseguró, calificándola de Pri
mera, y sin conocer la de Nápoles. Garcia de Villa- 
nueva Hugalde y Parra, en su Origen.....del Teatro 
español (1802), ó sea don G. M. de Jovellanos, á quien 
se atribuyen los materiales relativos á España que 
forman aquella obra, dice que «las comedias de Tor
res Naharro..... fueron escritas y representadas en 
Nápoles con grande aplauso, y publicadas en Roma 
en el pontificado de León X...»

Sin embargo, la mayor parte de los modernos bi
bliógrafos opinan que no hubo tal edición de Roma, 
la cual, en todo caso, no hubiera sido la primera, 
como se acredita por el pasaje que va copiado del 
biógrafo Messinerio. Ejemplares faltos, y el privile
gio de León X para la impresión, han dado, á mi jui
cio, ocasión á este error bibliográfico.
Comedia llamada Aquilana. Agora nueuamente im

pressa corregida y emendada. Hecha por Bartolo
mé de Torres Naharro. m.d.l.ii.
AI fin:—«Fue impressa la presente obra en Búrgos 

en casa de Juan de Junta, ha dezi-seys dias del mes 
de deciembre. Año de mili y quinientos y cincuenta y 
dos años.»

En 4.®; veinte y cuatro hojas sin foliación, signadas 
de dos en dos. Sobre el título está grabada un águila 
que lleva sobre el lomo un hombre.

El señor Wolf presume que esta es edición expur
gada.

(Tomo de farsas españolas existente en la Bibliote
ca Real de Munich )

j» TORRES VILLARROEL (doctor don die
go de). Es bien conocida la autobiografía de 
este célebre y popular escritor del siglo xvin. 
Nació en Salamanca, año de 1696; sus pa
dres fueron Pedro de Torres, librero de 
aquella ciudad, y Manuela de Villarroel. Pro
curaron darle brillante educación literaria; 
vistió una beca del Colegio trilingüe de la 
Salmanticense, en el cual siguió cinco años, 
mas aprovechados sin duda por efecto de su 
natural disposición que por su juicio y labo
riosidad. Huyó de la casa paterna, y despues
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de varios sucesos en Portugal, regresó mas 
arrepentido de sus travesuras; ordenóse de 
subdiácono á los veinte y un años; obtuvo 
á los treinta la cátedra de matemáticas de la 
Universidad de Salamanca con aplauso de 
jueces y discípulos, y en 4732 el grado de 
doctor de aquel gremio y cláustro. Diérosle 
principalmente fama y renombre sus Pro
nósticos ó Almanaques, publicados desde 
1723 á 1733, y sus imitaciones de Quevedo, 
cuyo estilo supo remedar con especial habi
lidad. Escribió versos líricos y juguetes dra
máticos, no faltos de gracia y donaire. Es
tas obras y otras várias científicas, devotas, 
morales y críticas, que produjo su fecunda 
pluma, forman quince volúmenes, en 8.°, en 
la reimpresión de Madrid, año de 1799. Su
frió un destierro injusto á Francia por con
secuencia de calumniosa acusación de com
plicidad en ciertas heridas causadas por su 
amigo don Juan de Salazar, y también le 
ocasionaron disgustos sus compañeros de 
Universidad. Jubilado en 1751, vivia, siete 
años despues, desempeñando várias admi
nistraciones de sus protectores el duque de 
Alba y el conde de Miranda, y otras comi
siones honrosas, y ocupado incesantemente 
en sus cómputos, cálculos y pronósticos.
Jvgvetes de Thalia, entretenimientos de el nvmen, va

rias poesías lyricas y cómicas, que á diferentes 
assvmptos escribió el Doctor Don Diego de Torres 
Villarroel, cathedrático de Mathematicas en la Uni
versidad de Salamanca. Dedicadas al Excelentíssimo 
señor don Fernando de Silva, Alvarez de Toledo... 
Duque de Guescar, conde de Galvez. Tomo se
gundo. — Impresso en Sevilla, en la imprenta real 
de don Diego López de Haro, en calle de Geno
va; 4.“, sin año de impresión (1744).
Dedicatoria del autor : Salamanca, 20 julio 1744. — 

Aprobación, firmada en Salamanca, enero 1739.— 
Licencia del Consejo : Madrid, febrero 1739.— Apro
bación de fray Juan de Nájera, Sevilla, 1744. — Li
cencia del Ordinario: Sevilla, agosto 1744, — Fe de 
erratas: Madrid, julio 1744. — Suma de la tasa: id., 
id. id. —Décimas al autor.—Prólogo de éste; declara 
que el tomo se había impreso sin su corrección.

Contiene :
El hospital en que cura amor de amor la locura.

(Comedia jocosa en tres jornadas, con los interme
dios siguientes) :
Entremés : Del Duende.
Baile : De la ronda del uso.

Síguese :
Juicio de Páris y robo de Elena. Zarzuela en dos jor

nadas ,con una
Introducción,

TOV

Baile y sainete de Negros (entre las dos jornadas), y 
concluye con

Fin de fiesta, en contradanza.
La armonía en lo insensible, y Eneas en Italia.

Zarzuela compuesta por Torres y don José Ormaza, 
en dos jornadas, con
Introducción.
Sainete entremesado.
Fin de fiesta.

Siguen luego :
Introducción.
Intermedio, sin título (para una comedia).
Sainete de Los Jiíanos.
Sainete de la Taberna de la puerta de Villamayor.
Sainete de El Valentón.
Sainete de El Poeta.
Sainete de La Peregrina, para el aria del Alcalde zu- 

rrimbático.
Fiesta cómica, sin título.

Otras tres lo mismo. (Todas á los años de varios 
amigos del poeta.)
Fiesta cómica y música para el dia que cumple años

Torres.
Fin de fiesta ó baile francés.
Diálogo entre un Sordo inédico y un Vecino gan

goso.
Los figurones ridículos en Salamanca. (Villancico en

tre várias personas.)
Piezas sueltas :

Sainete de El Miserable.
Sainete : Fiesta de gallos, y Estafermo en la alde- 

guela.

TOVAR Y VALDERRAMA (don diego mar
tin de). Nació en Madrid (1), no en Vallado- 
lid , como supone don N. Antonio, hácia el 
año de 1607. Fue hijo del secretario Jorge 
de Tovar Valderrama, natural de Toledo, y 
de doña Mariana Jofre de Loaysa, su espo
sa , de Alcalá de Henares. Estudió en esta 
última ciudad; graduóse de licenciado en 
Cánones y regentó con grande aplauso la 
cátedra de vísperas de la misma facultad en 
aquellas escuelas.

Así don Diego Martin, como su hermano 
mayor don Jorge, de quien seguidamente 
hablarémos, debieron su fortuna y la exce
lente posición que alcanzaron, no solo á sus 
felices talentos, sino al favor que su padre 
logró con el Rey Felipe III y sus privados, 
favor que aun supo conservar, á la caida de 
estos, con el nuevo Monarca.

Jorge de Tovar, 
Valióle el hablar,

(1 ) .Consta de la información que presentó al Consejo para 
vestir el hábito de Santiago.
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escribia el satírico Villa media lia. Merced á 
este influjo, el joven don Diego (como algu
nos años antes su citado hermano), por real 
cédula expedida en 28 de mayo de 162S, 
obtuvo merced del hábito de Santiago, pero 
no se le despachó título por el Consejo de 
Órdenes hasta el 13 de octubre de 1636.

Escribió don Diego en sus años juveniles 
un librito novelesco, imitación ingeniosa del 
Buscón, de Quevedo. Le intituló :
Don Raimundo el Entremetido.— Alcalá de Henares, 

por Antonio Duplastre; sin año (1627); 8.° (Le hizo 
imprimir anónimo.)

Consta por un manuscrito de la Biblioteca 
Nacional, H-43, que Tovar envió á Quevedo 
esta obrita, y que el insigne escritor la selló 
con las breves líneas que al fin lleva enca
bezadas : «El buen entendedor al que aca
ba de leer (1).»

En 1643 publicó'don Diego :
Instituciones políticas de reptil/lica y Príncipe, ai se

renissimo señor don Baltasar Carlos, príncipe de 
España. —Madrid, en 4.°, con retrato del Príncipe.

No tenemos noticia posterior de este inge
nio. Fue, según ya va indicado, hermano de 
don Jorje de Tovar, pero no logró lugar como 
éste en el Laurel de Apolo. Montalban sí le 
honró en el Para todos con la siguiente cita :

Don Diego Tovar, célebre jurista y poeta elegante 
heroico, cómico, conceptuoso y claro, dió á la es
tampa, aunque sin su nombre, por ser desvelo desús 
primeros años, un libro intitulado ; Reimtindo el. En
tremetido, y tiene para publicar otro que llama : Ori
go, series ac brevis partitio j urium.

TOVAR VALDERRAMA Y LOAYSA (don 
JORGE de). Hijo del secretario Jorge, y de 
doña Mariana Jofre de Loaysa; nació en Ma
drid, año de 1387; fue bautizado en San 
Martin, dia 6 de abril. Por real cédula, fe
cha del 14 de febrero de 1614, le hizo el Rey 
don Felipe III merced del hábito de Santia
go, del cual no obtuvo título por el Consejo 
de Órdenes hasta algunos años despues. 
Casó con doña Juana Collado, natural de 
Madrid, y tuvo una hija que fue esposa de

0) Ha reproducido el señor Fernandez-Guerra osle rasgo 
de Quevedo en su preciosa colección, romo n, ilustrándole 
competentemente.

TUR

don Luis de Zúñigay Cuzman, caballero san- 
tiaguista.

Fue don Jorge muy instruido en todo gé
nero de Letras, poeta lírico y dramático, á 
quien, no menos que á su hermano don Die
go, celebra Montalban en el Para todos, con
signando las siguientes únicas noticias que 
tenemos de sus obras ;

Don Jorge de Tovar, insigne poeta y muy codicioso 
délos autores latinos, ha escrito: El Adónis, tan 
aplaudido como admirado de cuantos le han visto; un 
Paráfrasis sobre el salmo i, de David, en octavas ; una 
Silva á la conversion de Santa María Magdaleita; un 
Discurso fúnebre d la muerte de doña María de Her
rera, y una excelente comedia, en que hace alarde 
de su caudal y soberano ingenio.

Hemos dicho, no con entera exactitud, que 
estas son las únicas noticias de las obras, 
sin duda inéditas, de don Jorge de Tovar. 
Léase el siguiente elogio que le dedica Lope 
en el Laurel :

Si de don Jorge de Tovar admiras
La dulce voz con que cantó á Narciso, 
Con justa causa al verde honor aspiras, 
Gloriosa pena del pastor de Anphryso. 
Con tan discreto aviso, 
Con tal primor y erudición tan rara 
Pintó su historia á honor de tu ribera. 
Que si en sus mismos versos se mirára, 
Mas peligro corriera
Que el tierno jóven en la fuente clara ;
Cuanta es mas alta y pura
Del alma que del cuerpo la hermosura.

El mismo Lope le dedicó su comedia : 
Quien ama no haga fieros, inserta en su Par
te diez y ocho (Madrid, 1623). En la dedica
toria le titula : Alcaide de la fortaleza de Com
peta, y oficial del secretario Jorge de Tovar, 
su padre.

TREJO (donijosé de).
Entremés de Perico.

(Vergel de entremeses y conceptos del donaire, 
con diferentes bailes.....— Zaragoza, 1675.)

TRIGUEROS (don jüan de). {Don Saturio 
de íguren.)
Británico, (Tragedia.)

Traducción dé la de Racine, impresa con un exten
so prólogo, y bajo el expresado anagrama, en 1752. 
Es traducción excelente, en prosa.

TURÍA (RICARDO de). (Seudónimo bajo el 
cual escribió sus comedias y otras obras, don 
Pedro Juan de Rejaule y Toledo.}
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ÜLLOA PEREYRA (don luis de). Nació á 
principios del siglo xvii, en la ciudad de To
ro; de la ilustre y afortunada familia de los 
Ulloas que, oriunda de Galicia, pasó á Casti
lla; se enlazó distinguidamente, produjo va
rones insignes y dió origen á los marque
ses de la Mota, á los condes de Monte-Rey 
y de Villalonso y á otros linajes nobles y ti
tulados (1).

Don Luis de Ulloa, dotado naturalmente 
de superiores talentos y con decidida inclina
ción al estudio , recibió una esmerada edu
cación literaria, señalándose por los exten
sos conocimientos que adquirió de varios 
idiomas. No siguió, sin embargo, los estudios 
jurídicos, como pudiera inferirse del hecho 
de haber ejercido ciertos destinos.

Hallábase en lo mas florido de sü juventud, 
cuando el conde-duque de Olivares, en
troncado con su familia, subió en 1621 al 
supremo poder. Habia sido Ulloa uno desús 
primeros panegiristas, y tal vez á un tiempo 
se dió á conocer como poeta y como adora
dor entusiasta de aquel hombre de Estado. 
Hubo sin duda alguna de obtener desde lue- 
g^o cargos públicos de no escaso valor, a que 
vagamente aluden algunosbiógrafos.Deuno 
de sus escritos consta que en 1627, desem
peñaba el corregimiento de la ciudad de 
León, en cuyo destino, con ocasión de la 
carestía que se padeció aquel año, prestó 
inestimables servicios á sus administrados. 
...Tubo yo, dice, à León tan sobrado de mercade
rías, quando en otras parles no se hallaba un hilo 
de paño, ni una hebra de seda, que venían allí á 
comprarlas de todas las ciudades"de Castilla, y las 
llevaban á moderados precios, y comieron sus veci
nos y los de la jurisdicción el pan á diez y ocho ma
ravedís , vendiéndose à mas de dos reales en toda la 
provincia.

Ulloa debió de ser en sus juveniles años 
muy dado á galanteos y aventuras amorosas.

(1) Los de Monte-Rey proceden directamente del vizconde 
don Diego López de Zúñiga; pero el primer conde fue don 
Sancho Sanchez de Ulloa, que casó con la vizcondesa here
dera doña Teresa de Zúñiga.

A una de estas alude cierto cultísimo soneto 
que le dirigió don Luis de Góngora, y de
muestra el concepto que ya se habia adqui
rido nuestro autor como ingenioso alumno 
de las Musas. Dice, pues, el soneto:

Generoso esplendor, sino luciente, 
No solo es ya de cuanto el Duero baña 
Toro, mas del Zodíaco de España , 
Y gloria vos de su murada frente. 

¿Quién, pues, region os hizo diferente 
Pisar amante? Malla fuga engaña 
Mortal saeta , dura en la montaña, 
Y en las ondas mas dura de la fuente.

De venenosas plumas os lo diga 
Corzillo atravesado : restituya 
Sus trofeos el pié à vuestra enemiga.

Tímida fiera, bella Ninfa huya ;
Espíritu gentil, no solo siga, 
Mas bese en el harpon la mano suya.

Y comentando este soneto don García de 
Salcedo Coronel, escribe :

Pasando por Córdova don Luis de Ulloa y Pereira, 
cavallero nobilísimo de la ciudad de Toro, grande 
amigo nuestro, y uno de los mejores poetas que oy 
tiene España, y que puede competir con los mas ilus
tres de la antigüedad, le escribió don Luis de Gón
gora este soneto, habiendo entendido que iva hu
yendo los desdenes de su dama (2).

Otras composiciones de nuestro autor 
descubren sus devaneos amorosos.—Casóse 
al fin, y tuvo tres hijos varones , de quienes 
hay noticia. La que estampa el biógrafo del 
Parnaso español de haber contraido Ulloa 
matrimonio dos veces, se funda en la equi
vocada inteligencia del epígrafe de una de 
sus composiciones.

Don Luis ocupó largo tiempo la plaza de 
que antes hemos hablado, y en que dió tan 
señaladas muestras de su acierto y celo por 
los intereses públicos ; ó bien acaso la des
empeñó en dos diversas épocas; puesto que 
al dedicar, en 1659, sus Tersos ádon Juande 
Austria, expresa que desde los primeros dias 
de la infancia de este Príncipe {hallándose 
él ocupado en León) habia admirado la espe
ranza que S. A. daba de las heroicas prendas 
que ya se le reconocían. Don Juan de Aus-

I (2) Góngora murió en 1627.
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tria nació en 1629, y así Ulloa debe referir
se en esc pasaje á los años de 1636 ó 37. 
Dos ó tres mas adelante, al principio de la 
guerra con Francia, asistía en Navarra ; y al 
tiempo de la insurrección de Portugal, en 
1640, pasó á la frontera de Zamora y Toro. 
Con este motivo tomó algún descanso en sus 
patrios lares, según todo consta de una com
posición que dirigió á su amigo don Cons
tantino Jimenez.

En algunos de los intervalos que le deja
ron libres sus destinos y cargos referidos, 
visitó la corte, de cuyo trato y residencia, 
lejos de ser enemigo, hace especial alaban
za en una de sus epístolas. Aquí disfrutaba 
entonces mas estrechamente de la amistad 
de su ídolo el Conde-duque, y de la que 
asimismo le dispensaba el de Medina de las 
Torres, yerno del omnipotente ministro. 
No aparece que fuesen muy numerosas ni 
frecuentes las relaciones de nuestro poeta 
por aquel tiempo con los distinguidos inge
nios que brillaban en la corte. No hicieron 
de él mención alguna Lope de Vega ni Pe
rez de Montalban : él por su parte les pagó 
con el mas absoluto silencio. Hemos visto 
que le favorecieron con su trato y elogios 
Góngora y Salcedo Coronel. Tuvo amistad 
muy íntima con el doctor Felipe Godinez y 
don Gabriel del Corral, y en general puede 
indicarse que sus conexiones literarias fueron 
mas extensas en el último tercio de su vida.

Necesariamente la caída del conde-duque 
de Olivares, en 1643, debió de ser poco 
favorable suceso para don Luis de Ulloa, que 
en este trance de fortuna dióseñaladaspruc- 
bas de su afecto y adhesión al célebre y des
tronado ministro. Parece indudable que por 
él, y en defensa de su reputación y fama, 
se batió en duelo y salió herido (1) ; y es bien 
evidente que no perdió ocasión de manifes
tarle su cariño y agradecimiento durante el 
corto período que el abatido prócer logró 
de vida despues de su desgracia. Tuvo la

(I) Esta conjetura mia tiene su notorio fundamento en los 
siguientes \ersos del Romance á Don Luis Alcázar, cscrilo 
(por nuestro Ulloa) de Madrid á Toro, esíando allí el conde de 
Olivares. (No se imprimió sino en la ediciónpóstmna de sus 
Oiras.)—Despues de indicar su propósito de partir muypres- 
to para aquella ciudad

Con alajas importantes 
Que repartir en Palacio 
Entre los mas familiares...

osada franqueza nuestro paladin de publi
car en sus obras, si bien transcurrido ya 
tiempo, muchos de estos testimonios de 
gratitud y, sin duda con el principal objeto 
de vindicar al Conde, empezó á escribir las 
Memorias de su tiempo , obra que por des
gracia se ha perdido.—El ilustre desterrado 
correspondió á estas repelidas muestras de 
amor y rendimiento, según lo acredita la 
composición de Ulloa, hecha «en ocasión de 
haber ido dos hijos suyos á las Indias, favo
recidos áe} señor conde de Olivares, retira
do en Toro ».

Llamábase don Pedro uno de estos hijos, 
que debían de ser los menores ; del mayor, 
don Juan Antonio, consta que fue del Con
sejo de S. M., Oidor de Granada, y despues 
corregidor de Écija, y suponemos que será 
el mismo que, al reimprimir, en 1674, las 
Obras de su padre, se titulaba regidor y al
guacil mayor de la ciudad de Toro, con pri
mera voz y voto en su Ayuntamiento.

El apasionado y firme cariño de don Luis 
al conde-duque de Olivares no le impidió, 
sin embargo, tributar alabanzas al nuevo pri
vado y ministro don Luis Mendez de Haro, 
marqués del Carpio, vástagoal fin de la pro
pia familia. Escríbelas en una carta (Ro
mance) á don Gabriel Bocangel y Unzueta, 
que parece de fecha bastante posterior á la 
muerte del Conde-duque.

Por la época del destierro en Toro de este 
ilustre personaje, residía nuestro don Luis 
alternativamente allí y en la corte. Una de 
las composiciones mas interesantes que de
bemos á su pluma, es la que dirigió á su 
hijo don Pedro, y comienza :

Perico, y mas que Perico, 
Con cuyo alíenlo y sazones 
Es la pimienta una zurda ,
Y es un tullido el azogue :

Sino para tu noticia, 
Para mi lisonja, oye 
La mudanza de mi vida
Y el sitio, aunque le conoces.

va enumerándolas con fina alusión y con
cluye:

Decid al señor marqués....

Y que á nuestro dueño lleva 
Mi gialitud inviolable 
Un rostro lleno de hierro, 
Ufano con las señales.
Una vida siempre suya, 
Un continuo vasallaje.;., etc., etc.
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Describe su pintoresca inorada solariega 
en la antigua ciudad que

.........................eminente ,
No yaze, sino se expone, 
En la cabeza de un risco 
Por chapitel de su torre.

Eran los mejores adornos de esta pose
sión sus jardines y plantíos, en que don 
Luis , extremadamente apasionado al cultivo 1 
de las flores , pasaba gran parte del dia.

Correspondia el ornato de los salones al 
gusto del dueño : en ellos lucían excelentes 
lienzos de escuela española, países de Fran
cisco Collantes, fruteros de Antonio Ponce, 
ejercicios pastoriles de Pedro Orrente y ba
tallas de Juan déla Córte, al paso que deco
raban mapas y cuadros sinópticos el gabi
nete que destinaba para estudio, y donde 
guardábalos borradores de sus trabajos lite
rarios.

Aunque al ocurrir el fallecimiento de la 
reina doña Isabel, esposa de Felipe IV, ó 
por lo menos al imprimírsela Relación desús 
exequias (fines de 1644), se hallaba en Ma
drid nuestro poeta , no aparece en la coro
na fúnebre composición alguna de su pluma. 
Escribióle desde Toro, con fecha de 26 de 
febrero 1645, el ingenioso autor de La Cin- 
thia de Araojiiez,áoa Gabriel del Corral, 
una epístola crítica de la expresada : Pompa 
fúnebre, que fue contestada por Ulloa con 
otra muy sazonada , y curiosa por sus noti
cias y alusiones.

Catorce años despues de esta última fe
cha , en 1659, publicó nuestro autor una es
cogida colección de sus obras líricas bajo 
el siguiente título:
Versos qve escrivió don Lvis de Vlloa Pereira. Saca

dos de algvnos de svs borradores. Dirigidos á la 
Allezadel señordonluan de Austria. (Escudo Real.) 
Con licencia.—En Madrid. Por Diego Diaz.—Año 
M.DC.L.IX ; 4.“

Firma el autoría dedicatoria en Madrid, á 
22 de diciembre del expresado año.—En 
octubre de 1653 había ya, bajo el anagra
ma áeSuldino de Ovalle, solicitado licencia 
para imprimir esta colección (algo mas com
pleta) , licencia que le fue concedida por el 
vicario de Madrid, con fecha 22 de noviem
bre, prévia la aprobación del padre maestro 
fray Juan de Avellaneda, jeronimiano, pre-

ULL

dicadorde S. M. Pero no hizo por entonces 
uso de ella. Solo diez y seis meses despues 
publicó separadamente , precedidas nuevas 
aprobaciones y licencias (aprobaciones de 
los padres Agustin de Castro y Ambrosio de 
Peñalosa, jesuítas), su
Paráfrasis de los siete Psalmos Penitenciales, y soli- 

loqvios en Romances castellanos.—Madrid, año de 
tess.
Reimprimióse en Anveres, 1656, junta con lasS/e- 

te Meditaciones de Santa Teresa sobre el Padre Nues
tro , glosadas en verso por don Roman Montero de 
Espinosa.

Aprobó la edición, en 1659, de los Versos 
de Ulloa, el padre fray Francisco Antonio 
de Isasi, Mercenario. En la licencia (6 de 
noviembre) se dice que el autor era « vecino 
de Madrid». Al fin del libro insertó don Luis 
su razonada y erudita
Defensa de Libros fabvlososy Poesías honestas, y de 
. las Comedias que ha introducido el vso, en la for

ma que oy se representan en España, con extremos 
diferentes de las antiguas, acvsadas y condenadas 
por santos y autores graues.

Este papel es uno de los mejores que se 
escribieron sobre la debatida cuestión de 
las comedias. Debe referirse al período 
transcurrido entre 1644 y 1650, en que es
tuvieron suspendidas con un corto inter
valo.

Precede al libro un prólogo de solas once 
líneas, en que el autor declara haberse su
primido de sus versos por personas cuer
das, mucho del verdor que tenían de la ju
ventud.

Si hemos de creer lo que el biógrafo del 
Parnaso español asegura, quizá con la misma 
arbitrariedad ó mala inteligencia que estampa 
otras noticias, diremos que don Luis de Ulloa 
falleció en Toro por los años de 1660. Pero 
se nos permitirá dudarlo mientras no conoz
camos los datos á que se refirió el Parna- 
sista.

Consta que nuestro autor era vecino de 
Madíid áfines de 1659, y asimismo que con
currió al certámen de nuestra Señora de 
la Soledad, celebrado en el convento de la 
Victoria de esta corte, el dia 19 de setiembre 
de 1660 , recibiendo premio, y que al pro
pio tiempo escribió para el que tuvo efecto 
eirtaen, por octubre de dicho año, en fiestas 
de la dedicación de aquella suntuosa Cate-
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dral, obteniendo igualmente premio (1). Yo 
me inclino á creer que no murió hasta poco 
antes de la impresión que de nuevo se hizo 
de sus Obras, añadidas, en 1674. La Suma 
del privilegio estampada entre los prelimina
res de esta nueva edición, dice así textual
mente :

Tiene priuilegío de su Mageslad don Luis de ülloa 
Pereira por diez años, para que él ó la persona que 
su poder luniere, lo pueda imprimir, y no otro. Des
pachado en catorçe de março de mil y seiscientos y 
setenta y quatro: y refrendado de don Gerónimo de 
Eguía.

Júzguese en vista de este documento, ad
virtiendo que para la primera edición no ob
tuvo Ulloa privilegio, sino solamente licen
cia del Consejo para la impresión por una 
vez. Lleva la segunda edición esta portada:
Obras de don Lvis de VIloa Pereira, prosas y versos, 

añadidas en esta vltima impression. Recogidas, y 
dadas á la estampa por don Ivan Antonio de VIloa 
Pereira, su hijo, Regidor... Dedicados al Serenissi
mo Señor don Ivan de Avstria. Año (escudo Real.) 
1674. Con privilegio. —En Madrid. Por Francisco 
Sanz, En la Imprenta del Reyno. A costa de Gabriel 
de León, Mercader de libros... 4.®

Despues de la primitiva dedicatoria del 
autor va la nueva de su hijo, que da prin
cipio en estos términos:

(l) En el certámen de la Soledad presentó un Sondo que 
fue premiado sin competencia, juntamente con otro de Mon
tero de Espinosa. El Yejámen dado por don Francisco de 
Avellaneda dice, respecto de ellos:

«Oh qué hermosa quadrilla se descubre por la puerta del 
Sol..... vistosa máscara que hacen al certámen los Cavalleros 
Soneteros. Llevan por Padrinos al siempre grande don Luis 
de Ulloa, y al no menor, aunque mas jóuen, don Roman Mon
tero : por ser los primeros sus sonetos sirven de empresas á 
sus escudos : al ver los dos mejores raudales de Helicona, les 
sirvió, en dos fuentes, esta quintilla el Padre Vrban :

Del premio la contingencia 
La vence sin diferencia.
Hecho fuentes fray Vrban, 
Porque VIloa y don Roman 
Son grandes sin competencia.

Para el de Jaén escribió otro Soneto, y dice el Veiámen-.
«En el segundo asunto tuvo primer lugar don Luis de Ulloa. 

Ha escrito muchos sonetos bien enamorados, y otros bien des
engañados. Tradujo el Miserere con música, mas no con dis
ciplina. También tomó este mismo trabajo en los Salmos pe- 
niteticiales, con que vienen á ser de doblada penitencia. La 
flaí«e/saliótan desmadejada como una lía. Diósele porpre- 
raio un vernegal de plata, y dentro va esta quintilla:

Muy oscuros y escondidos, 
Aunque vienen tan medidos, 
Tus versos, Ulloa, están, 
Y aquese premio te dan
Para que los dés bebidos.»

ULL

No es obsequio, restitución es, consagrar á V. A. 
segunda vez esté Libro pues auiendo don Lvis de Ulloa 
mi padre hecho tan justa elección en el amparo de 
V. A. para su patrocinio, la primera vez que le sacó à 
luz; oy, que buelve añadido y se publica despues de 
su muerte; etc.—(No lleva fecha.)

Síguense los principios de la primera edi
ción, á que se agregan la referida suma del 
privilegio, la fe de erratas y la tasa (7 y 19 
de junio). Añádense considerable número 
de poesías y dos piezas en prosa; una apo
logía en defensa de cierta Congregación re
ligiosa, y un notable papel que don Luis diri
gió á su hijo, el Oidor, que pasaba á servir al 
corregimiento de Ecija, dándole instruccio
nes y avisos para su buen desempeño. Alude 
allí don Luis á la experiencia por él adquirida 
en los oficios de su cargo, y declara bien expre • 
sámente ser estraño á la profesión jurídica.

Esta edición, aunque tan aumentada, ca
rece de varios versos de Ulloa, que en otros 
libros existían ya impresos, por ejemplo, de 
los que escribió para los certámenes referi
dos. Debió don Juan Antonio incluir en ella 
las Comedias, y dar alguna razon del estado 
en que liabia dejado su padre las Memoñas 
históricas que trabajaba y prometió en su 
dedicatoria.

Publicóse una de las comedias de don 
Luis de Ulloa en la Parte cuarenta y tres de 
escogidas, Madrid, 1678. Lti titulada; Pico 
y Canente, que escribió en colaboración con 
el caballero santiaguista don Rodrigo Dávila 
Ponce de León, se representó en Palacio en 
la fiesta á la mejoría de la reina doña Ma
rrana del accidente que le sobrevino estando 
el Reyen las Descalzas y del cual volvió con 
la presenciado su augusto consorte (2).Para 
esta función escribió el insigne don Antonio 
de Solís y Rivadeneira la correspondiente 
Loa, y un Sainete, que andan en sus Obras 
líricas.

Los elogios de Góngora no sedujeron cier
tamente á nuestro don Luis de Ulloa en fa
vor de la secta literaria, refundida y rejuve
necida por el poeta cordobés. Ulloa escribió 
alguna vez en culto por juguete : otras pagó, 
sin querer, tributo al gusto dominante, pe
ro debe ser contado entre los poetas que 
mas estimaron y mejor supieron conservar

(2) Ocurrió este suceso en 1653.
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en aquella época la pureza del estilo propio 
y natural á nuestro idioma. Compuso indis
tintamente en metros castellanos é italianos: 
su pluma se prestaba.fácil â todos los géne
ros, ya se ejercitase en el épico, produciendo 
el bello y celebrado canto de fíaquel, ya en 
el didáctico y discursivo, y tal cual vez satí
rico, escribiendo sus excelentes Epístolas y 
Elegías, ya trasladase con ferviente espíritu 
religioso los cánticos sagrados ó juguetease 
con los mas profanos y ligeros asuntos. Es 
siempre filosófico y profundo, tanto que ya 
degenera en oscuro; poseía mas fuerza de 
raciocinio que brillantez de imaginación. Sus 
versos y la Instrucción que escribió para su 
hijo, retratan las estimables prendas de mo
destia, firmeza, integridad y dulzura de ca
rácter que le adornaban.

Hállanse citados, aludidos ó elogiados en 
sus poesías, además de los ya dichos, los 
siguientes escritores i el infante don Cárlos, 
el Almirante de Castilla, el conde de la Ro
ca, Zarate, Coello, Cáncer, don Fernando 
de Alviar y el ciego Hernando....... autor de 
un tratado de Esfera.

Don Francisco de Victoria, don Gabriel 
del Corral y el Almirante le dirigieron ver
sos, que hallamos insertos entre los suyos.

Gonóeense de su pluma las comedias tituladas:
Porcia y Tancredo.

(P.43.)
No muda el amor semblante.
? La Mujer contra el consejo.

El índice de Fajardo y los Catálogos de Medel y 
Huerta atribuyen á Ulloa una comedia de este último 
titulo. ¿ Será la misma que escribieron Matos, Marti
nez y Zabaleta y consta en los dos expresados Ca
tálogos?

Escribió con don Rodrigo Dávila Ponce de León la 
titulada :
Pico y Canente.

Consta anónima en el Catálogo de Huerta.

ULLOA Y SANDOVAL (don Gonzalo dk).
El Amante mas cruel y la amistad ya difunta.

(P. 13.)

URBINA (don francisco ventura de).
Triunfar con el rendimiento. (Zarzuela.)

Representada por primera vez en el Carnaval del 
año de 1718, en casa del marqués de San Juan, y de
dicada á su primogénito.

URREA (don PEDRO MANUEL de). Iluslrc 
poeta aragonés, hijo de don Lope Jimenez 
de Urrea, primer conde de Aranda, que ob
tuvo este título en 1488, y pariente del mas 
conocido escritor don Jerónimo Jimenez de 
Urrea, traductor del Orlando, que fue hijo 
natural de don Jimeno, último vizconde de 
Viota. Publicó don Pedro Manuel, entre atras 
tareas de su pluma, un precioso Cancionero 
de sus poesías, que comprende el primer 
acto de la Celestina puesto en verso.
Cancionero de las obras de don Pedro Manuel de 

Urrea,.. —Impreso «en Logroño á costa y espensas 
de Ariiao Guillen Brocar; maestro de la emprenta 
en dicha ciudad : le acabó en nombre de la Santí- 
tiina Ti'inidat á siete dias del mes de Julio de 1313. 
Comprende la

Egloga de la tragicomedia de Caliste y Melibea, de 
prosa trovada en metro, por don Pedro Manuel 
Urrea, dedicada á su madre la condesa de Aranda. 
Fólio letra gótica.
«Es notable en esta composición, que solo com

prende el primer acto de la Celestina, la destreza con 
que se metrifican y riman casi las mismas palabras 
del original, sin perder, no diremos un concepto, pe
ro muchas veces ni un solo giro de la frase.»

(Aribau, Bibliotecade Autores españoles), deM. Ri- 
vadeneyra.

URRUTIA (don RODRIGO PEDRO de). Escri
tor dramático de principios del siglo xvni; 
militó en la guerra de sucesión siguiendo 
las banderas de Felipe V ; titúlase Sargento 
mayor en los epígrafes de sus comedias. La 
que tituló : Bey decretado del cielo, trata de 
los sucesos de aquella guerra desde la muer
te de Cárlos II hasta la batalla de Almansa, 
ganada por Felipe en 1707.
La violencia por castigo, y la hermosura por pretnio. 
Rey decretado del cielo, y astucias de Lucifer, pri

mera y segunda parte.

V

VACA (doctor). Poeta dramático de fines 
del siglo XVI y principios del siguiente. Men
ciónale en su Discurso el doctor Antonio

Navarro con estas palabras : «El doctor 
Vaca, cura y beneficiado en Toledo».

Acaso pudiera ser éste mismo el licencia-
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do Jerónimo Vaca de Quiñones, celebrado 
por Cervantes en el Canto de Caliope entre 
los ingenios de Castilla, ribereños del Pi- 
suerga, y de quien hallamos un Soneto y 
una Canción al frente del curioso poema 
en verso suelto : Lucero de la Tierra Santa, 
escrito por Pedro de Escobar Cabeza de 
Vaca, é impreso en Valladolid , año 1594.

VADILLOS (fray Leandro).
El principio de la Inquisición, y primer inquisidor.

VAL (don JERÓNIMO del).
Alejandro en las Indias.

Traducción de la de Metastasio. Dedicada á Fe
lipe V.

VALCARCEL Y LUGO (don francisco). 
No debe ser confundido con el novelista y 
poeta don Francisco Dávilay Lugo, natural 
de Madrid, empleado que fue en América, 
el cual publicó sus Novelas en esta corte, 
año de 1622, y concurrió aqui al certámen 
de santo Tomás, en 1656.

Atribúyese á Valcarcel y Lugo la co
media:
El premio en la tiranía.

VALDEARENAS (don domingo francis
co de).
El Salvador de Egipto. En tres jornadas con los titu

los:—1?, La castidad triunfante.—2.^, El Justo 
premiado.—^.^, La envidia postrada.
Manuscrito inédito: señor Duran. Escrita en la se

gunda cuarta del siglo xvin.

VALDÉS (clemente). Citado vagamente 
como autor dramático. No he hallado noti
cia de él ni de sus obras.

VALDÉS (don tomas).
Las galeotas de Argel. (Auto.)

Manuscrito de principios del siglo xvii. Colección 
del señor Sancho Rayon.

VALDÉS VILLAVICIOSA (don Melchor 
de).

Hállase impresa en la Parle treinta y una (Madrid, 
1669), una comedia titulada: Los prodigios de Amor, 
atribuida allí en su encabezamiento y en la tabla , á 
don Melchor de Valdés Villaviciosa, cuyo segundo 
apellido truecan en Valdivielso todos los epígrafes 
pagínales de la misma impresión.

En el índice de Fajardo solamente aparece una co
media con título de Los prodigios de Amor, y es la de 

Salas Barbadillo, contenida en su libro: El Caballero 
puntual.

En el Catálogo de Huerta se citan dos de este títu
lo, á saber : la de Salas Barbadillo y otra bajo el nom
bre de «Mesa y Villaviciosa». La lista de autores de 
este mismo Catálogo comprende á «don Francisco de 
Mesa y Villaviciosa». Atribúyese en él la comedia de
nominada: Obligar ofendiendo, á «Mesa y Villavicen
cio», y el índice de Fajardo (escrito de mano ruda), 
prohija esta última á « don Juan Marabillabisencio».

Hallado en la biblioteca del señor duque de Osuna 
un manuscrito de la comedia de esle autor: Los pro
digios de Amor, consta por él que era su apellido Val
dés de Villaviciosa.
Los prodigios de Amor.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Los prodigios de Amor.

(P. 31.)
El Hortelano de Amor.

(Citada esta última por el señor Mesonero.)

VALDIVIELSO (maestro josé de). Nació 
en la imperial Toledo , á principios , según 
puede con alguna probabilidad calcularse, 
del último tercio del siglo xvi. La calificación 
de Maestro que usaba ya y recibía en el año 
de 1602, su extensa erudición teológica y 
mucha lección, así en letras divinas como 
humanas, que celebraban y encarecían en 
aquella fecha los insignes doctor Pisa y 
maestro Alonso de Villegas, nos indican sus 
estudios y categoría literaria. Abrazó el es
tado eclesiástico, y era ya sin duda sacerdo
te en el año de 1597, cuando concurrió con 
su íntimo amigo el licenciado Alonso Lobo, 
racionero entonces y maestro de capilla de 
la santa iglesia de Toledo, y despues de la 
sevillana, y con otros conbeneficiados é in
signes músicos, á las fiestas solemnísimas 
que se celebraron en el famoso santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe al trasladar á 
él unas sagradas reliquias. Dedicóse la ca
pilla donde fueron colocadas al glorioso pa
triarca san José, y con este motivo el prior 
de Guadalupe, fray Gabriel de Talavera, pi
dió á nuestro poeta que escribiese una suma 
de la vida del glorioso Santo, al mismo tiem
po que un epítome de las fiestas. Tal fue el 
primer impulso que le movió á componer 
su bello Poema de San José, á cuyo divino 
héroe profesaba particular devoción y de
seaba ensalzar y celebrar.

Tenia ya Valdivielso concluido este Poe
ma à fines de 1602, pero fue dilatando mu
cho su publicación; censuróle, en setiembre
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de 1603, el secretario Tomás Gracian Dan- 
tisko; le aprobó asimismo, en marzo de 1604, 
el doctor Spínola ; fue tasado en diciembre 
de este último año y no salió, que sepamos, 
á luz hasta el de 1607. Imprimióse en la 
ciudad patria del autor con notables elo
gios á su frente : poéticos, del gran Lope 
(que en 1604 moró en Toledo y contrajo es
trecha amistad con el maestro Valdivielso), 
de dos poetisas toledanas y de algún otro 
ingenio; y en prosa, de los eruditos Pisa y 
Alonso de Villegas.

No fue, sin embargo, estala primera obra 
que dió al público el maestro José de Valdi
vielso: él mismo alude en el prólogo á otras 
suyas que habían parecido bien, y sin duda 
son las composiciones dramáticas á que de
bió la expresa mención que de él hizo Agus
tin de Rojas Villandrando en su Viaje entre
tenido [Loa de la Comedia}, impreso el año 
de 1603.

No olvidó Lope de Vega en el Canto xix 
de su Jerusalen (1609), al elegante cantor 
de san José. Poco tiempo despues, en la 
Epístola que escribió al doctor Gregorio de 
Angulo, regidor de Toledo, discreto y eru
dito poeta, inserta en la Filomena (1621), á 
propósito de la venida de aquel á Madrid, 
que deseaba, aludió á Valdivielso en los tér
minos siguientes :

No le pidáis consejo á Valdivieso, 
Porque el maestro, con su ingenio raro. 
Contra mi amor fulminará processo.

Dirá de nuestros lodos sin reparo, 
Y la falta de espárrago Gandío, 
Que ha de ser en Visagra Sancto Amaro.

Y dirá que le dan á nuestro rio 
Dos secas en la fuerza del Verano, 
Y que solo el invierno tiene brio.

Y que no habiendo albérchigo temprano, 
Donde engañar moriscos, no es ribera 
Que la podrá sufrir un luterano.

A pesar de su escaso afecto á las estériles 
riberas del Manzanares, hubo al fin nuestro 
Valdivielso de habitar en la corte largas 
temporadas, habiéndole nombrado su cape
llán el ilustrisimo cardenal arzobispo de lo- 
ledo don Bernardo de Sandoval y Rojas. Ob
tenía ya entonces, y continuó disfrutando, 
una capellanía del rito mozárabe en la santa 
iglesia de Toledo.—En el centro literario de 
España brilló mas y mas el feliz ingenio de 
este varón eminentísimo; honráronle á por

fía cuantos cultivaban las Letras, prendados, 
no solamente de los talentos que le distin
guían, sino de su carácter dulce , afectuoso 
y verdaderamente angelical. Contrajo amis
tad con los principales ingenios, y muy es
pecial y estrecha con el gran Cervantes : 
prúebalo así la circunstancia de haber sido, 
á solicitud sin duda de aquel ilustre escri
tor, y despues, de su viuda, aprobante de 
la Segunda parte del Quijote, de las Novelas 
y Comedias, áé[ Viaje del Parnaso, y final
mente del Persiles, honrando en todas estas 
censuras al ingenio príncipe cumplida y afec
tuosamente.—Por aquel tiempo ingresó tam
bién el maestro Valdivielso en la Congrega
ción del oratorio de la calle del Olivar, si
guiendo el ejemplo de sus amigos y de las 
personas mas notables de la corte.

Apreció nuestro buen rey Felipe III el ta
lento y la acendrada doctrina del capellán 
toledano, indicando mas de una vez deseos 
de ver escrita de su pluma una exposición 
del Psalterio, no menos literal que sucinta, 
en verso castellano. Comunicó estos de
seos al poeta su señor el arzobispo Sando
val, ilustre apoyo y amparo de los ingenios. 
Emprendió, en efecto, este arduo trabajo. Es
cribióla siguiendo los consejos del Prelado 
y las indicaciones del Monarca, en verso li
bre , con estilo fácil y claro y ateniéndose al 
literal sentido; pero antes de concluirla pa
saron á mejor vida los elevados personajes 
que á este trabajo le habían alentado. Im
primió su Exposición parafrástica en 1623, 
dedicándola al serenísimo cardenal infante 
don Fernando de Austria, de quien había 
sido nombrado capellán, y que obtuvo el 
capelo de edad de diez años, el de 1649.

Durante el período á que nos acabamos 
de referir, ciñóse nuestro insigne vate lo
zanos y verdes laureles, escribiendo y dando 
á la estampa su Romancero espiritual del 
Santísimo Sacramento (1612), su poema :El 
Sagrario de Toledo, de cerca de mil octa
vas, compuesto por mandato del cardenal 
arzobispo Sandoval y Rojas, y al mismo de
dicado (Madrid, 1616), y una colección de 
Doce autos sacramentales y dos comedias di
vinas (Toledo, 1622). Concurrió á varios cer
támenes literarios poéticos: los de Santa 
Teresa, del Sagrario de Toledo, etc. (no á
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los de san Isidro), y escribió gran número de 
versos panegíricos al frente de diversos li
bros. Algunas de sus composiciones dramá
ticas se imprimieron también por aquel 
tiempo, ya sueltas, ya en colección de varios 
autores.

Continuó Valdivielso al servicio del car
denal infante, despues arzobispo de Toledo, 
sin lograr oíros premios ni adelantos, si bien 
la idea que tenemos formada de su carácter 
nos hace creer que tampoco los ambiciona
ba. En 1630 publicó sus Elogios al Santísimo 
Sacramento, à la Cruz Santísima y á la Pu
rísima Virgen María. — Asistió cinco años 
despues á su amigo el inmortal Lope en sus 
postreros momentos, consolándole extre
madamente con sus exhortaciones, y lloró 
despues de su muerte en una elegante y sen
tida elegía.

Poco tiempo hubo de sobrevivir al Fénix 
de los ingenios. Falleció sin duda en el pe
ríodo que medió entre los años de 1653 y 38, 
pues que no hallamos composición alguna 
suya en las Lágrimas panegíricas á la muerte 
de Montalban. Pudo, no obstante , hallarse 
cuando esta ocurrió ausente ó imposibilita
do. Como quiera, nos consta por un docu
mento contemporáneo, que ya no existia en 
fines de marzo de 1643. Es el documento á 
que me refiero el traslado de un auto suyo, 
que se conserva en la rica biblioteca del se
ñor duque de Osuna, con la siguiente nota 
en su encabezamiento :

Compuesto por mi señor y grande amigo maestro 
Joseph de Valdivieso, que haya gloria, y trasladado 
por mi, el licenciado Francisco deRoxas:2t de marzo 
de 1643(1).

¿Acaso este licenciado Francisco de Ro
jas fue su paisano el eminente poeta dra
mático Rojas Zorrilla, ó bien el otro Rojas 
madrideño?

El nombre del maestro José de Valdivielso 
aparece justa y dignamente elogiado en el

(1) Completa la biografía del maestro Valdivielso la si
guiente nota que acaba de publicar el señor don Aureliano 
Fernandez-Guerra en el tomo n de su Quevedo:

El maestro José de Valdivielso... murió á 12 de junio de 
1658, en casa propia , calle del Mesón de Paredes, y fue en
terrado en San Sebastian. Véanse los libros de Obitos de San 
Justo.»

En 22 de abril de 1637 había firmado la aprobación de la 
Segunda parte de comedias de Calderón. Fue asimismo apro
bante de la Primera en 1655,

Laurel de Apolo, el Viaje del Parnaso y en di
versos otros poemas y escritos panegíricos.

El doctor Antonio Navarro hace mención, 
en su Discurso, de nuestro autor en los tér
minos siguientes :«Ei maestro Valdivielso 
capellán del Ilustrísimo de Toledo, y cura 
de San Torcaz.»

Elógiale cumplidamente Vicencio Carduchi 
en sus Diálogos de la pintura (Madrid, 1633), 
al fin de cuya obra, en el <íMemorial informa- 
torio por los Pintores, en el Pleytoque tra
tan con el señor Fiscal de su Magestad en el 
Real Consejo de Hazienda, sobre la exemp- 
cion del Arte de la Pintura. En Madrid, por 
luán Gonçalez. Año de 1629», se halla el 
Dicho y deposición del maestro losef de Valdivielso,

Capellán del Serenissimo Señor Infante Cardenal... 

escrito, donde con erudición artístico-lite- 
raria, defiende la justa causa de los pintores.

Catálogo de las obras líricas del maestro José de 
Valdivielso :
Vida, excelencias y muerte del gloriosissimo Pa

triarca y Esposo de nuestra Señora, San losepli. 
Por, ele.—Toledo, 1607; 8. "
Tengo esta primera edición sin perlada.—Prólogo 

al lector.—Elogios poéticos; de Lope, del doctor Cris
tóbal Perez de Herrera , de doña Clara de Barrionue- 
vo, de don Juan Gaytan de Meneses , de doña Isabel 
de Rivadeneira. Latinos id. ; de Alfonso de Castellon y 
del licenciado Juan Antonio de Herrera Temiño. En 
prosa : del maestro Alonso de Villegas y del doctor 
Francisco Pisa.—Texto.—En veinte y cuatro Cantos.

El mismo.—Lisboa, 1611 y 161o; 8.“
El mismo.—Madrid , 1612 ; 8.“
El mismo.—Vaa enmendadas en esta impression al

gunas cosas por el mismo autor. Año 1624. Con 
privilegio.—En Madrid, por la viuda de Alonso Mar
tin. A costa de Domingo Gonzalez, mercader de li
bros; 8.“
Lleva las primitivas aprobaciones y lasa de que be- 

mo.s hablado, y faltan en mi ejemplar de la primera 
edición.—Fe de erratas de 1624. — Prorogacion por 
cuatro años del privilegio al autor, con fecha de 1622. 
Ya había sido prorogada por otros cuatro. Los pre
liminares restantes como en la edición príncipe.

El mismo.—Sevilla, 1647. Por Pedro Gomez de Pas
trana; 8.°

El «fs/nó.—(Comentado por el doctor don Diego Sua
rez de Figueroa.)—Madrid, oficina de Francisco del 
Hierro, 1727; cinco tomos, en 4.®

El z«/«/??<?.—(Incluido en el lomo xxix de la Biblioteca 
de Autores españoles, de M. Rivadeneyra, segundo 
de Poemas ¿/Jicos.)-Madrid , 1834 ; fólio.

Romancero espiriHial del Santíssimo Sacramento, 
primera parte.—Madrid , 1612; 8.®

El mismo,—Madrid , 1648 ; 8.®
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Sagrario de Toledo. (Poema heróico.)—Madrid, Luis

Sanchez,1616 ; 8.®
El mismo.—Al Illustrissimo Señor Don Bernardo de 

Sandoval y Rojas..., etc. Año 1618. Con licencia.— 
En Barcelona, por Esteuan Libérés, en la calle de 
Santo Domingo. A costa de Miguel Gracian, libre
ro; 8.“
Aprobación de fray Tomás Roca.—Barcelona, 161/. 

Licencia de la misma ciudad.—Censura de Tamayo de 
Vargas; en Toledo, à H de julio de 1613.—Dedicato
ria del autor á Sandoval, sin fecha.—«Al lector.» (Pró
logo del mismo).—Texto; en veinte y cinco cantos.— 
Colofon de dicha imprenta y fecha.
Exposición parafrástica del Psalterio y de los Cánti

cos del Breuiario. Al Serenissimo Señor Cardenal 
Infante. Por el Maestro .Toseph de Valdiuielso, Ca
pellán de su Alteza. — En Madrid, por la viuda de 
Alonso Martin. Año 1623. (En un frontis mediana
mente grabado por Morales); 4.®
Suma del privilegio dado en 1621. —Suma de la 

tasa de 1623.—Advertencia : « Impresso á costa de Do
mingo Gonzalez, mercader de libros.» — Erratas, 
1623.—Aprobación del Ordinario, junio 1621.—Cen
sura de fray Diego de Campo, mayo 1621.— Dedica
toria al dicho.—«Al lector.» (Prólogo del autor.)—Ad
vertimientos.—Elogios poéticos : de Lope , de Fran
cisco de Francia y Acosta, Montalban , Mira de Ames- 
cua.—Texto.
Elogios al Santíssimo Sacramento, á la Cruz Santíssi- 

ma y á la purissima Virgen María. — Madrid, 1630.
Composiciones várias en el Romancero de Avisos para 

la muerte.
Catálogo de sus obras dramáticas :

El Angel de la Guarda.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

Auto famoso de la Descension de Nuestra Señora en la 
Santa Iglesia de Toledo, quando trujo la Casulla al 
gloriosísimo San Ildefonso. Compuesto por mi Se
ñor y grande amigo maestro Joseph de Valdivieso 
que aya gloria y trasladado por mí el licenciado 
Francisco de Roxas; 21 de marzo de 1643.
En la biblioteca del señor duque de Osuna.

Doze autos sacramentales y dos comedias divinas, del 
maestro José de Valdivielso. — Toledo, por Juan
Ruiz. Año de 1622; 4.“
Contiene ;
Autos :

El Villano en su rincon. » 
El Hospital de locos. —|
Los Cautivos libres.
El Phénix de Amor.
La amistad en el peligro.
Psiques g Cupido.
El Hombre encantado.
Las ferias del Alma.
El Peregrino (del cíelo.)
La Serrana de Plasencia (1).
El Hijo pródigo.
El árbol de la vida.

(1) La Serrana de la Vera de Plasencia,

Comedias :
El nacimiento de la mejor.
El Angel de la Guarda.
Doze autos sacramentales y dos comedias divinas del 

maestro José de Valdivielso.—Braga, 1624 ; 4.“

Piezas en las Colecciones de Varios :
El Loco cuerdo. (San Simeón.)

(Flor de las comedias de España de diferentes au
tores, recopiladas por Francisco de Avila.....Quinta 
paríí.—Madrid : Alcalá, 1613.)

El Angel de la Guarda.
(Parte sexta de comedias escogidas de los mejores 

ingenios de España.—Zaragoza , por los herederos de 
Pedro Lanaja, 1633, 1634.)

Entre dia y noche. (Auto sacramental.)
El nacimiento de Cristo Nuestro Señor. ( Auto sacra

mental.)
(Navidad y Corpus CAris/í, festejados por los me

jores ingenios de España.—Madrid, 1664.)

Sueltas;
La Flor de lis de Francia, y conquista del Santo Se

pulcro, por el Rey San Luis.
La escuela divina. (Auto sacramental.)
La Locura. (Auto.)
Los locos de Toledo. (Auto.) (2)
No le arriendo la ganancia. (Auto.)

VALENCIA (JUAN de). Natural de Leja; 
floreció en el reinado de Cárlos V, y aun 
vivia en 1571. Fue racionero de la Catedral 
de Málaga ; eminente y celebrado humanis
ta, maestro de don Bernardo de Aldrete y 
de otros insignes escritores. Sus obras no se 
han impreso ; escribió poesías latinas, el 
poema : Pyrene, á la celebración de las paces 
entre España y Francia, otras en honor de 
los españoles que murieron en la jornada de 
Lepanto, y á diversos asuntos. Los señores 
Gayangos y Vedia han tenido presente, y 
citan en las Notas á Ticknor, un códice, al 
parecer original, de sus versos, que contie
ne los expresados y su comedia latino-his- 
pana titulada : Nineusis.

No debe ser confundido este poeta con 
otro de su mismo nombre, muy posterior, 
don Juan de Valencia, hijo del doctísimo y 
renombrado Pedro de Valencia, y concur
rente, en el año 1622, á la justa poética de la 
canonización de san Isidro, celebrada en 
esta corte. Lope de Vega elogió á este don 
Juan en el romance panegírico de los justa
dores :

(2) ¿ Es El Hospital de locos ?
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Y pues don Juan de Valencia

Viene á honraros, juntad luego 
Vuestras dulcísonas liras, 
Tomad los arcos y plectros.

Mirad que es hijo del sol.
De aquel tan heroico Pedro (1), 
Que las griegas y latinas 
Letras hoy le lloran muerto.

Y pues para algunos fue 
Trágico aqueste suceso. 
Prevenid, Tagides mias.
La voz al acto postrero.

ÍSineiisis, comœdia de diviíe epulone.
Imitación de las de Terencio; su argumento es la 

parábola de Lázaro y el Rico Avariento. Escrita en 
versos latinos, pero los graciosos Facetus y Tricongúis 
se expresan ya en castéllano, ya en latin macarróni
co, y los demás personajes subalternos hablan asi
mismo en romance. Las entradas {prœcenciones') á 
cada acto igualmente en verso castellano.

(Códice, al parecer original, de este autor, citado 
en las Notas á Ticknor.)

VALENCIANO MENDIOLAZA (don Jai
me).
La entrada de Baco en Thebas. (Zarzuela.)

VALENZUELA (don Fernando de). {Mar^- 
(jues que fue de San Bartolomé de los Pina
res}. El señor don Adolfo de Castro, en el 
tomo II de su colección de Poetas líricos de 
los siglos XVI y xvii ( Biblioteca de Autores es
pañoles, de M. Rivadeneyra, tomo xlii), ha 
escrito una interesante biografía de este 
ingenio. Fue natural de Ronda, hidalgo po
bre; entró á servir de paje al duque del In
fantado, que le alcanzó el hábito de Santia
go, y muerto este su patrono, logró la amis
tad del famoso padre Nithard, confesor de 
la reina gobernadora doña Mariana de Aus
tria, y por fin el favor de esta señora y el 
mas omnímodo valimiento. Derribado al en
trar en su mayor edad el rey Carlos II, y al
canzar el poder don Juan de Austria, estuvo 
preso en Consuegra y Cádiz, fue privado de 
todos sus destinos y del título de marqués 
de San Rartoloméde los Pinares, que debió 
á la Reina, pero no del hábito de Santiago, 
y embarcado para Acapulco con destino á 
Manila. Allí permaneció hasta que, habiendo

(l) En el códice Q-87 de la Biblioteca Nacional existe una 
curiosísima noticia biográfica de Pedro de Valencia, escrita á 
principios del siglo xvn, al parecer por encargo de don Juan 
de Fonseca y Figueroa.

Cítase otro Pedro de Valencia , poeta gongorino del primer 
tercio del siglo xvn.

á poco muerto don Juan de Austria, la Rei
na, ya reconciliada con su hijo, logró que 
en parte se revocasen aquellas providencias. 
Fue Valenzuela indultado y obtuvo licen
cia para volver á España, pero detenido por 
altas intrigas en Méjico, murió allí de la caí
da que dió de un caballo.

Sus confidencias y manejos secretos die
ron motivo á que se le denominase el Duen
de de Palacio. Fue de gallarda persona, leal 
en sus compromisos, benéfico y amante del 
bien público. Las Endechas que compuso al 
llegar á su destierro en Acapulco, son muy 
filosóficas, y demuestran su natural inge
nio. Insértalas el señor Castro con el Bo- 
mance endecasílabo que bajo el nombre de 
Fernando de Valenzuela se lee en el Certá- 
men poético de san Juan de Dios.

Tenia mucho ingenio (dice la condesa d’AuInoy): 
Mémoires de la cour d'Espagne, Prem, part., pági
na 83), gustaba de libros, era naturalmente poeta, y 
sus versos eran tiernos y amorosos ; muchos de ellos 
salieron al público, y entre otros algunas comedias 
que hacia representar.

Este testimonio es contemporáneo ; tal 
vez se refiere á él Mirabel y Casadevante al 
escribir en su traducción del Moreri, que 
compuso Valenzuela diversas comedias para 
que se representasen á la reina Madre.

VALLEJO (careos). Era en 1697 autor, ó 
sea director de compañía cómica por S. M. 
No hace mención de él don Casiano Pellí- 
cer.
?Las murallas del Casal.

Manuscrito de letra del siglo xviii, en el Códice 
M-I76 de la Biblioteca Nacional.

Esta comedia consta en el Catálogo de Huerta co
mo obra de dos ingenios.

VALLEJO Y RIQUELME (juan FRANCISCO 
de). Conjeturo que fue hijo del autor de 
compañía cómica Manuel Vallejo, y de su 
mujer la famosa actriz María Riquelme. Re
presentó esta con la compañía de su mari
do, en Madrid, por los años de 1624 á 1631 ; 
fue de excelente conducta moral, y despues 
de muerto aquel se retiró del teatro, fiján
dose en Barcelona, donde murió, año de 
1636.
Honor tiene leyes contra los Reyes.

Impresión suelta del siglo xvn; sin lugar ni año; 
signaturas A-D.
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?Habladme en entrando.
De esta segunda existe en la biblioteca de Osuna un 

manuscrito con la fecha de 1706, y bajo el nombre 
de don Pedro Francisco de Lanini y Sagredo.

VALLEJO..
Baile : Los Juegos.

Manuscrito citado en el índice del señor Fernandez- 
Guerra.

VALLES (JOSÉ). Autor valenciano de los 
últimos años del siglo xvn y principios del 
siguiente. La comedia : El guapo Francisco 
Estéban, que le atribuye Moratin, se halla 
citada por Fajardo en 1717.
Propio es de hombres sin honor pensar mal y hablar 

peor.
No hay fiera mas irritada que una Mujer indignada. 
La Margarita.
El mas temido Andaluz, Francisco Estéban (<5 El Gua

po de Andalucía, Francisco Estéban), primera y 
segunda parte.

VARGAS (doctor don manuel antonio de). 
Infiérese, al parecer, que fue eclesiástico, 
del Vejámen dado en una academia poéti
ca, á la cual concurrió, celebrada en esta 
corte el dia de San Agustin, del año 1610, 
en casa del contador Agustin de Galarza. 
Hállase este Vejámen, por extremo curioso, 
escrito de mano del poeta don Francisco de 
la Torre y Sevil en el códice de que hemos 
hecho repetida mención.

El doctor Vargas fue grande amigo del 
celebrado entremesista Luis Quiñones de 
Benavente, y á fuer de tal, y llevado de su 
buen gusto literario, recogió y dió á la es
tampa en Madrid, año de 1645, las produc
ciones cómicas de aquel festivo ingenio con 
el título de Jocoseria, Burlas-veras ó Be- 
prehension moral y festiva de los desórdenes 
públicos. En el prólogo que puso á esta Co
lección manifiesta la repugnancia de Bena
vente á publicar sus obras, como ya hemos 
referido en su lugar oportuno.

Hállase mencionado Vargas entre los poe
tas que componían comedias de asuntos de 
la Sagrada Escritura en la apología y defensa 
de las representaciones dramáticas, publi
cada por los años de 1667, y dirigida al Rey 
con el epígrafe : i la Majestad Católica de 
Cáelos II, etc., que hemos trasladado en 
otro artículo.

Escribió un Soneto á la sentida muerte de 

la reina doña Isabel de Borbon, esposa de 
Felipe IV, que se halla impreso en la Pompa 
funeral de dicha señora.—Madrid, 1645.

Obra suya es la comedia titulada : 
Las niñeces y primer triunfo de David.

(P. 38.)

VARGAS MACHUCA (pedro de). Natural 
de Madrid; de la ilustre familia de este ape
llido verdaderamente histórico (1) : nació, 
á lo que puede calcularse, por los años 
de 1580.—Según el doctor Perez de Mon- 
talban, que le incluye en el Catálogo de ilus
tres hijos de Madrid, titulándole; El Secreta
rio, escribió, además de várias poesías líri
cas (de las cuales se conservan algunas) 
comedias no menos apreciables, que son hoy 
como suyas desconocidas. Había < llevado 
siempre (añade Montalban) los primeros 
premios en todos los certámenes de fuera y 
dentro de la corte, sin que se lo negociasen 
mas que sus propios méritos...» Concurrió 
efectivamente, en 1616, al certámen del Sa
grario de Toledo con una Canción y una Glo
sa; en 1620 y 1622, á las dos justas poéticas 
de san Isidro, que celebró esta coronada 
villa y describió Lope ; y siete años despues 
á la de Zaragoza en honor de nuestra Señora 
del Pilar, que publicó Felices de Cáceres.

En el Romance panegírico escrito por Lo
pe al fin de la justa referida de 1620, dice 
de nuestro autor:

Pedro de Vargas Machuca, 
Alta la blanca visera,
Mostró en la 11 si on omía 
Gravedad y sútileza.

Como machucaba moros 
Su ascendiente por la vega 
De Granada, nuestro Vargas 
Machuca también poetas.

Pudiera esto último aludir al cargo de cen
sor de comedias («registrador y examinador 
de quantas comedias se representan», dice 
Montalban) que por mucho tiempo desem
peñó Vargas Machuca. Haremos luego men-

(1) Los Machucas descienden de Diego Perez de Vargas, 
caballero toledano, que en la batalla de Jerez contra los mo
ros, reinando Fernando III, el Santo, como perdiese todas sus 
arm’as, fuesse á una olivera y quebró un ramo que tenia bajo un 
cepillo A manera de porra...... y comenzó de ferir de la una 
parte y de la otra.......y el conde don Alvar Perez........cada vez 
que le oiadar el golpe, decía: assí, Diego, machuca assí. F es
te nombre llovieron despues todos los de su linage......(Almela: 
Valerio de tas Historias.)

27
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cion de dos aprobaciones suyas, autógra- 
grafas, que se hallan en dos manuscritos ori
ginales de Lope : el de la comedia : ïdwor, 
pleito y desafío, propio del señor Duran, y 
cuya censura lleva la fecha de 14 de enero 
de 1622, y el de la titulada; El Castigo sin 
venganza, firmado por Lope, á l.“ de agosto 
de 1631, y que el señor J. Ticknor ha teni
do presente.

En 1630 escribía el gran dramático espa
ñol en su Laurel de Apolo, el siguiente elo
gio de su censor:

Pedro de Vargas, apellido noble 
Oe aquel Machuca, ilustre caballero.

Cou la pluma valiente
No dejará laurel que no derribe
En envidiosa frente.
Tan erudito y circunspecto escribe:
Ni ha pretendido premio en competencia
Que no tuviese en su favor sentencia; 
Pues cuando á su valor faltáran ellos. 
No pudiera faltar el merecellos. 
Siendo en esta porfía 
Suyo el laurel, y la esperanza mia.

No tenemos de Vargas noticia posterior á 
las que dió Montalban en 1632. Puede con
jeturarse muy fundadamente que murió an
tes de 1633, pues que no se halla composi
ción alguna suya en las coronas fúnebes de 
Lope y de aquel su celebrado discípulo.

Se insertan poesías de este Vargas Ma
chuca en la Relación de la pompa fúnebre 
con que la Universidad de Salamanca cele
bró las Honras de Felipe III. (Salamanca: 
Antonio Vazquez, 1621; 4.°) Relación que 
escribió el famoso fray Angel Manrique, se
cretario que fue del Certamen celebrado con 
este motivo y que va inserto en el libro (1).

Hállase elogiado Pedro de Vargas Machu
ca, y citado como individuo de cierta acade
mia que en Madrid reunía y presidia un ilus
tre caballero, en la Epístola que Lope escri
bió á don Juan de Arguijo, insertándola en su 
Filomena, 1621. — Le elogia asimismo Juan 
Perez de Montalban en el poema: Orfeo, 1624.

VAZ (juan). Natural de Evora ; floreció á 
fines del siglo xvi ; estudió Letras humanas

(1) Tenemos otro poeta Vargas Machuca (don Miguel), 
consejero que fue y presidente de la Real Cámara de la Su
maria en Nápoles, de 1696 á 1706; autor del poema eij quin
tillas: El Fénix Español... Santo Tkomás de Villanueva.Sú
poles, 1706, y de otros versos. También versilicaron dos hijos 
suyos.

VEG 

y filosofía en Coimbra. Escribió en octavas 
un poema sóbrela Muerte del Rey Almanzor, 
que se imprimió en Lisboa, 1601; un tratado 
de la sucesión de Felipe HI á la corona de 
Portugal, con muchos loores de este prínci
pe, y los dos autos:
Historia de Abel é Caim.

Representaçao cómica. Se ejecutó en una procesioo 
del Santísimo Sacramento, en Evora.
Historia da Samaritana.

Representaçao cárnica, Se ejecutó asimismo en una 
fiesta religiosa de la propia ciudad.

VAZ QUINTANILLA (pedro). Natural de 
Thomar ; caballero profeso de la Orden de 
Cristo. No expresa Barbosa la época á que 
perteneció, al atribuirle los autos titulados:
Auto de SansaO.
Auto de Son Braz.
Auto do Nacimento de Christo Nosso Senhor.

VAZQUEZ (gaspar). Representante; cita
do por don T. Tamayo de Vargas en su Jun
ta de libros como autor de La Constanza, 
comedia impresa en Alcalá de Henares, año 
de 1370.
La Constanza.—En Alcalá de Henares, por Sebastian 

Martinez, 1570; 8.“

VAZQUEZ GARDULLO.......
Céfiro y Cloris.

índice manuscrito de Gamez.

VAZQUEZ DE VILLASANTE (josé). Ador 
cómico; barba de la compañía de Sevilla, se
gún aparece del encabezamiento de su co
media: Lo que previno el destino, etc.; im
presa «con licencia. En Sevilla, en la im
prenta de Manuel Nicolás Vazquez, en calle 
de Génova. » (Sin afio; mediados del siglo pa
sado.)—Escribía ya para el teatro en 1733, 
según se vé por el manuscrito que citamos 
á continuación, en el cual se le llama don 
José Vazquez de Villasante.
Las prodigiosas señales del Nacimiento de Cristo.

Manuscrito con tas aprobaciones originales dadas 
en el expresado año de 1735.—Colección del señor 
Sancho Rayon.
Lo que previno el destino se logra contraía ciencia, y 

Encantos de Rosimundq. — «Zarci-comedia de mú
sica y theatro.» (De magia.)

La gran Princesa de Armenia, y cristiandad de Tar
taria.

VEGA (ALONSO DE la). Célebre represen
tante y poeta dramático no escaso de inge-
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nio. Fue contemporáneo de Lope de Rueda. 
Se imprimieron por los años de 1560 á 1563, 
sueltas, tres piezas dramáticas suyas, que 
despues reimprimió coleccionadas Juan de 
Timoneda, en 1566, con grande elogio del 
autor. Consta de esta edición que Vega ha
bla muerto en Valencia, acaso poco tiempo 
antes.

Moratin, en sus Orígenes del Teatro espa
ñol, parte segunda, insertó un bellísimo paso 
de este autor, en prosa, titulado : Amor ven
gado, sin advertir nada sobre su proce
dencia.
Las tres famosissimas comedias del illustre poeta y 

gracioso representante Alonso de la Vega. Agora 
nuevamente sacadas à luz por Juan de Timoneda, 
en el año de tS66. Véndense en casa de Juan de
Timoneda, en Valencia ; 8.°
Son las siguientes :

Tragedia llamada : Serafina.
Comedia llamada : T/iolomea.
Comedia de la Duquesa de la Rosa.

Atribúyesele el paso en prosa : 
Amor vengado.

(Publicado en los Orígenes del Teatro, de Moratin.)

VEGA (ANDRÉS DE LA).
San Carlos.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

VEGA (fray MIGUEL DE LA).
El mas valiente desprecio.

VEGA (el comendador.) Poeta dramático, 
inmediatamente posterior á Lope de Rueda. 
Menciónale Agustin de Rojas en su Loa cé
lebre :

Hizo el comendador Vegíi 
Sus Lauras......................

He conjeturado que éste es el doctor frey 
Damian de Vegas, del hábito de San Juan. 
(Véase su artículo.)

Lope de Vega celebra entre los mas insig
nes poetas españoles de fines del siglo xvi á 
Marco Antonio déla Vega, laureado, como 
el doctor Garay, por la Universidad de Alca
lá. De sus obras, hoy ya perdidas, dice Lo
pe que recogió algunas, pero se refiere á 
poesías líricas solamente. {La Filomena , en 
las Cartas sobre el gongorismo ; La Arca
dia ; La Dorotea ; Laurel de Apolo.)

Compuso el comendador Vega (dos?) comedias con 
los titulos de
Laura.....

VEGA BELTRAN (bachiller juan de).
. No hag culpa donde hay amor.

(Doce comedias nuevas de diferentes autores.. 
Parte xxxxxvn. Año 1646.—Valencia, á costa de Juan 
.Sonzoni.)

VEGA CARPIO (lope félix de). Acordada 
la publicación por la Real Academia Espa
ñola de una edición completa é ilustrada de 
las obras dramáticas de Lope, debemos pro
meternos ver próximamente escrita la vida 
de este admirable ingenio con la extension 
que su importancia requiere.

Madrid cuenta entre sus mas honrosos 
timbres el de haber dado cuna al Fénix de 
los Ingenios. En la puerta de Guadalajara, 
casas de Jerónimo de Soto, <¡pared en medio 
de donde puso Cárlos V la soberbia de Fran
cia entre dos paredes (1)», nació Lope Fé
lix de Vega Carpio, dia 25 de noviembre de 
1562, y fue bautizado en la parroquia de 
San Miguel de los Octoes, el 6 de diciembre 
siguiente. Sus padres, Félix de Vega y Fran
cisca Fernandez, de conocida hidalguía, na
turales del valle de Carriedo, donde está el 
solar de Vega, se hallaban desde principios 
del mismo año avecindados en esta corte. 
Oigamos á nuestro Lope {Epístola á la poe
tisa Amarilis) :

Falla dinero allí; la tierra es corta :
Vino mi padre del solar de Vega;
Así á los pobres la nobleza exhorta.

Siguióle hasta Madrid , de celos ciega, 
Su amorosa mujer, porque él quería 
Üna española Elena, entonces griega.

Hicieron amistades, y aquel dia 
Fue piedra en mi primero fundamento. 
La paz de su celosa fantasía.

« De cinco años (dice Montalban) leia en 
romance y latin, y era tanta su inclinación 
á los versos, que, mientras no supo escri
bir, repartía su almuerzo con los otros ma-r ■ 
yores, porque le escribiesen lo que él dic
taba.» Estudió gramática y retórica en el Co
legio Imperial de la Compañía de Jesus; oyó 
matemáticas del célebre profesor Lavaña, y 
antes de cumplir los doce años sabia todas 
las artes del galan : cantar, danzar y traer 
bien la espada. Ya mas hombre, y habiendo 
fallecido su padre, ansioso de ver mundo se 
juntó con otro mancebo su amigo, del pro
pio genio, llamado Hernando Muñoz, yaban-

(1) Carta del mismo Lope que posee el señor don Agustín 
Durán.
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donando la casa paterna se dirigieron por 
Segovia á tierra de León; arrepentidos lue
go volvieron desde Astorga, y por fin, la 
justicia los devolvió á sus afligidos padres.

A contar desde esta época habremos de 
abandonar el hilo de la narración biográfica 
escrita por Móntalban, y seguida por los mo
dernos que la han compendiado ó reprodu
cido, mas ó menos adicionada, para limi
tarnos á expresar los hechos comprobados, 
siguiendo el órden cronológico, único me
dio que se nos ofrece si hemos de aclarar 
la verdad.

Habia Lope cumplido los catorce años de 
su edad al fugarse de la casa paterna, se
gún hemos referido. Corría entonces el año 
de 1576.

A los quince años presencia un combate 
en las islas Terceras (1577). Véase su Metro 
lírico á don Luis de tlaro, donde dice :

Ni mi fortuna muda
Ver en tres lustros de mi edad primera 
Con la espada desnuda
Al bravo portugués en la Tercera..... etc.

Acomódase en casa del obispo de Avila, 
don Jerónimo Manrique. Cursa cuatro años 
de filosofía en la Universidad de Alcalá, has
ta graduarse de bachiller. ¿Cuáles son las 
fechas fijas de estos estudios? Parece que de
bió de terminarlos, cuando mas á los veinte 
años, en 1582. Sirve al duque de Alba en 
clase de secretario, disfrutando con él de 
gran favor y privanza.

Enlázase con doña Isabel de Ampuero, 
Urbina y Cortinas, hija de don Diego de 
Ampuero y Urbina, rey de armas de S. M., 
y de doña Magdalena de Cortinas, parienta 
de la madre de Cervantes. Hubo de verifi
carse este matrimonio por los años de 1584.

Desafiado por un « hidalgo entre dos lu
ces», á quien habia satirizado en justo des
quite de sus burlas y murmuraciones, le hie
re, y se ve precisado á dejar la corte y re
fugiarse en Valencia (año de 1585). Dice Mon- 
talban que le obligaron á tal determinación 
teste y otros desaires de la fortuna, ya nego
ciados de su juventud». Parece que estuvo 
preso en Madrid , y que su amigo Claudio 
Conde le acompañó en la cárcel, y despues 
le siguió á Valencia.

Vuelve á Madrid dos años despues, en 

1587. Nácele su hija Teodora. Pierde á su 
esposa en 1588, y á Teodora, antes de cum
plir ésta un año de edad. Fórmasele cau
sa por ciertas sátiras contra unos actores có
micos.

Alístase de soldado en la Armada invenci
ble , embarcándose en Lisboa con un her
mano suyo, alférez, á quien no habia visto 
desde su niñez, el cual perece luego en sus 
brazos, herido de bala en un combate con 
la escuadra holandesa. El naufragio de la In
vencible , obliga á Lope á renunciar á sus es
peranzas de gloria militar. Regresa á Madrid 
por el año de 1590.

¿Entró á servir entonces de secretario al 
duque de Alba, don Antonio, ó le sirvió an
tes de casarse, de 1582 á 1584?Nótese que 
el manuscrito autógrafo de su comedia : El 
Maestro de danzar está fechado en Alba de 
Tormes, año 1594, y que su Arcadia, es
crita por mandado del Duque, se publicó 
en 1598. Se le sigue causa, en 1596, por su 
trato ilícito con doña Antonia Trillo.

Le admite por su secretario el jó ven mar
qués de Sarriá, despues conde de Lémos, á 
quien dedica, en 1599, su Isidro poema cas
tellano de la vida del santo Labrador. Con
curre con el marqués á Valencia, en oca
sión de las solemnes fiestas á la llegada de 
la futura reina doña Margarita de Austria, 
y á las dobles bodas del Rey con esta Prin
cesa , y de la infanta doña Isabel Clara Eu
genia con el archiduque Alberto, fiestas cu
ya Relación poética escribe y publica Lope 
en Valencia, 1599. Antes de entrar al servi
cio del futuro conde de Lémos, fue por algún 
tiempo secretario del marqués de Malpica.

Contrae segundo matrimonio, de 1600 á 
1603, con doña Juana de Guardio, hija de ve
cino de Madrid, á lo que parece de un rico 
tratante en carnes ó ganados. Llevó en dote 
la nueva esposa22,382 reales de plata doble. 
Frutos de este enlace fueron : Cárlos, bellí
simo niño, que murió de siete años, y Feli
ciana Félix de la Vega , que casó con Luis de 
Usátegui, hombre principal y noble, y vivía 
en 1637. Del sobreparto de ésta última fa
lleció doña Juana de Guardio.

Publica Lope en 1602 sus poemas: La 
Hermosura de Angélica y La Dragontea, y 
sus Rimas sueltas, ya juntas con aquellos,
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ya separadamente y unidas con su Arte de 
hacer Comedias, dirigido á la Academia de 
Madrid. (Respecto de las impresiones de las 
Rimas hallamos duda y oscuridad en los 
datos bibliográficos.) Visita á Sevilla en 
1603; da allí á la estampa el Peregrino en su 
patria, cuya dedicatoria al marqués de Prie
go firma en aquella ciudad, á 31 de diciem
bre de dicho año. Promete segunda parte 
de esta obra enriquecida con diez de sus 
comedias, y en el prólogo inserta el intere
sante catálogo de las que llevaba escritas 
hasta la fecha, que comprende doscientos 
diez y nueve títulos.

Hallábase de vuelta y residía en Toledo el 
4 de agosto de 1604, según carta suya que 
posee el señor Durán. Dice en ella que su es
posa se hallaba próxima á parir; tacha de mal 
poeta á Cervantes y habla mal del Quijote, 
aun no publicado, pero que ya debía cono
cer, resentido del juicio y opiniones de Cer
vantes sobre sus comedias. Comienzan la 
publicación de estas en tomos ó partes, sin 
anuencia suya, varios editores.

Imprime en 1609 la Jerusalen conquista
da que tenia remitida á la censura desde se
tiembre de 1603. Desde Madrid, con fecha 
de 6 de julio de 1611, escribe al duque de 
Sessa, quejándose del disgusto con que vi
vía, por las continuas dolencias de su espo
sa. Publica en 1612 los Pastores de Belen, 
con una dedicatoria á su hijo Cárlos, que 
murió muy poco despues. Desde Lerma, 
con fecha de 19 de octubre de 1613, escribe 
al duque de Sessa hablándole de una co
media de aparato que se había de represen
tar en el jardín de Ventosilla, á donde ca
minaban él y otros caballeros, ocupándose 
todos de preparar el festejo. (Cartas del se
ñor Durán.)

En 1612 había dado á la imprenta en Sa
lamanca sus Soliloquios divinos bajo el ana
grama de fray Gabriel Padecopeo. Hácia 
este tiempo fue sin duda alguna cuando per
dió á su esposa doña Juana. En vida de ella 
tuvo trato con cierta señora llamada doña 
María de Luxan, y de esta relación dos hijos: 
doña Marcela del Carpió, que nació en 1603; 
álos quince años entró monja en las Trinita
rias descalzas (donde lo e^ra ya la hija natu
ral de Cervantes) y^rnuuó en 1688; y don

Lope Félix del Carpió y Luxan, que dedica
do á la milicia en la armada del marqués de 
Santa Cruz, pereció en un naufragio á los 
quince años de su edad.

Ordenóse Lope de sacerdote, sin que á 
punto fijo podamos señalar la época. Tenia 
ya órdenes en 1614, cuando el supuesto 
Avellaneda publicó su Quijote, en cuyo pró
logo , refiriéndose á Lope, dice : ahora que 
se ha acogido á la iglesia y sagrado. Por oc
tubre y noviembre de 1613 asistió á la jorna
da de las entregas de la serenísima infan
ta doña Ana de Austria, reina de Francia, y 
doña Isabel de Borbon, princesa de España, 
en compañía del insigne Pedro Mantuancr, 
ambos tomaron apuntes de estas solemni
dades para escribir su Relación. En 1614 
había publicado sus Rimas sacras. Hácia 
mediados de 1616 pasó á Valencia á recibir 
al conde de Lémos, que desembarcó allí de 
vuelta de su gobierno de Nápoles. Enfermó 
gravemente en aquella ciudad, siendo asis
tido con esmero y cariño por Sebastian Jai
me, ciudadano, á quien luego dedicó agra
decido la comedia: El halcón de Federico.

Viendo imprimir cada día sus obras dra
máticas de tal suerte que era imposible lla
marlas suyas..... y despedazada su opinion 
por ajenos intereses, determinó publicarlas 
por sí empezando por la Novena parte. (Ma
drid , 1617.)

Recibió Lope en Toledo las sagradas ór
denes , y dijo la primera misa en el Cármen 
descalzo de Madrid. Pertenecía ya á várias 
Congregaciones religiosas, y luego (año 1623) 
fue de la nueva de Sacerdotes matritenses. 
Publicó en 1618 los Triunfos de la fe en el 
Japon ; año 1620 la Justa poética de la beati
ficación de san Isidro; año 1621 La Filo
mena, prosas y versos. Sucesivamente, Fies
tas de la canonización de san Isidro, 1622; 
La Circe, 1624; Triunfos divinos, 1623; Ro
mancero espiritual, 1623; Corona trágica de 
la reina María Esluarda, 1627 ; Laurel de 
Apolo, 1630; La Dorotea, comedia en prosa 
del género de las Celestinas, 1632; obra es
crita en su edad juvenil, y en la cual refiqre 
sus primeros amores bajo el velo de una in
geniosa ficción ; las Rimas del licenciado 
Tomé de Burguillos, 1634, libro que com
prende gran parte de sus versos festivos y 
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entre ellos el poema: La Gatomaqaia. No 
descuidó al mismo tiempo la publicación de 
sus Comedias, dando á luz, hasta el año 
1629, once tomos ó Partes, desde la nove
na ya referida.

En 1627 el Sumo Pontifice Urbano VIII, á 
quien Lope habia dedicado su Corona trá
gica, le honró con una carta, agradeciéndole 
la estimación que hacia de sus Poesías lati
nas y le remitió la cruz de la Orden de San 
Juan, el título de doctor en teología por la 
Sapiencia de Roma, el de promotor fiscal de 
la Cámara apostólica y el de notario inscri
to en el Archivo romano. Desde muchos 
años antes era familiar del Santo Oficio, y 
en 1628 fue nombrado capellán mayor dé 
la Congregación de Sacerdotes.

En medio de estas honras y de las conti
nuadas que por tantos años recibió de nues
tros reyes y magnates, de los hombres mas 
distinguidos en Ciencias, Arles y Letras y de 
la nación toda, que aplaudía y admiraba sus 
obras, Lope vivía muy modestamente en el 
retiro de su casa, calle de Francos, donde 
tenia oratorio propio y un pequeño jardin, 
ocupado en los continuos trabajos litera
rios, tan fáciles á su númen y erudición, y en 
ejercicios de piedad y de caridad cristiana. 
En 1634 le ocasionaron ciertos disgustos una 
profunda pasión de ánimo que le afligió du
rante un año, hasta que el 24 de agosto de 
1653, asistiendo ya enfermo á unas conclu
siones en el Seminario de los escoceses, fue 
acometido de un desmayo; conducido al 
cuarto de su amigo el doctor Sebastian 
Francisco de Medrano y luego á su casa, 
falleció 1res dias despues, el lunes 27 de 
agosto, á los 73 años de edad. Grandes fue
ron los honores fúnebres que se le hicieron; 
pero su amigo y testamentario, el duque de 
Sessa, no realizó al fin su intento de erigirle 
un suntuoso sepulcro. Sus restos quedaron 
depositados en la bóveda de la parroquia 
de San Sebastian. Dedicáronsele dos coro
nas fúnebres poéticas: en España la recopi
lada por su íntimo amigo y querido, cuanto 
aventajado discípulo el doctor Juan Perez 
de Montalban, con título de Fama póstuma 
(Madrid, 1636); y en Italia la colectada por 
Fabio Franchi: Exequias poéticas (Venecia, 
en el propio año).

AI referido Perez de Montalban debemos 
Ja primera y mas extensa biografía de Lope, 
que salió impresa al frente de la Fama pós
tuma. No guarda, sin embargo, esta rela
ción exacta conformidad con los datos que 
nos dejó el mismo Lope escritos en sus 
obras, singularmente en la Egloga á Clau
dio, en la dedicatoria al mismo Claudio Con
de de la comedia: Querer la propia desdicha, 
en el Métro lírico al conde de Maro, en las 
cartas manuscritas y otras de sus composi
ciones. He procurado compilar aquí y orde
nar en algún modo estas noticias sin lo
grar, no obstante, aclarar completamente las 
dudas que ofrecen y solo pueden desvane
cerse con diligencias que no están á mi al
cance. No ha sido mi intento hacer catálogo 
de las obras no dramáticas de este grande 
ingenio; á las citadas deben agregarse várias 
que se imprimieron y algunas manuscritas.

CATÁLOGO GENERAL DE SUS OBBAS DRAHÁTICAS.

Cuando me hallaba reuniendo los últimos datos 
para la formación definitiva del catálogo dramático 
de Lope, tuve la honra de recibir del señor don Juan 
Eugenio Hartzenbusch, mi venerado amigo y favore- 
dor, el encargo de completar con mis noticias y do
cumentos un precioso trabajo acerca del mismo 
asunto, hecho en Londres por el erudito bibliófilo 
mister J. R. Chorley, en el pasado año de 1837, catá
logo facilitado por su autor l1 expresado señor Harl- 
zenbusch para su inserción en el postrer tomo de 
la Colección de Comedias escoffidas de Lope, que for
ma parte de la Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Rivadeneyra.

Debo, pues, á tan exquisito índice gran número de 
noticias é indicaciones para esta mi tarea, en la cual, 
con presencia de materiales que el señor Chorley 
no ha logrado tener á la vista, he podido anapliar y 
rectificar alguna vez la atildada y puntual de este di
ligente apasionado à la literatura española.

Para redactar con aproximada exactitud el copioso 
catálogo de las producciones dramáticas de Lope, 
necesario es considerarlas previamente divididas en 
dos grandes secciones, con relación á su genuina au
tenticidad , así respecto de las que existen, como de 
las que tan solo por sus títulos aparecen hasta la fe
cha conocidas.

Concurren á formar la primera de estas secciones: 
Comedias ó piezas geiiuinas de Lope de Vega; des
pues de las autógrafas, ó por él mismo firmadas, que 
se conservan en diferentes bibliotecas ó colecciones 
particulares, primero, las que él declaró por suyas en 
las dos Listas generales que de sus títulos publicó en 
El Peregrino, la primitiva lista en la edición princi
pe, no conocida del señor Chorley ni de otros muchos 
bibliógrafos, impresa en Sevilla, año de 1604, á la 
vista del autor ; y la segunda, añadida con una mitad 
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mas, bien cumplida, de títulos, en la edición (desco
nocida del señor Chorley) que el propio Lope repitió 
en Madrid, año 1618; segundo, las que se imprimieron 
en las partes d¿ Comedias del mismo, solo desd-e la 
Novena parte hasta la Veinte y tres, ambas inclusive. 
Lope únicamente publicó y reconoció por legítimas 
desde dicha Parte novena hasta la veinte, dejando 
dispuestas la veinte y una, veinte y dos y veinte y 
fres que sacaron á luz sus herederos. Agrégaiise las 
piezas contenidas en el El Peregrino, en el libro dé 
las Fiestas á la canonización de san Isidro (publica
dos por Lope), y las que comprende la Vega del Par
naso , publicación póstuma, asimismo debida á sus 
herederos; y por último, una comedia que él hizo im
primir, suelta, si bien esta se insertó en su Parte 
veinte y una. . .

Pertenecen á la Sección segunda : Composiciones 
dramáticas atribuidas á Lope, todas aquellas que no 
habiendo sido por él dadas à la estampa, ni por su 
hija y heredera, y no hallándose citadas en las listas 
del Peregrino, fueron publicadas bajo su nombre, ya 
en colección, ya sueltas, ó con la misma circunstan
cia se conservan inéditas, sin que hasta la fecha cons
te positivamente nada en contra de la suposición que 
se las atribuye.

La Sección primera debe considerarse subdividida 
en tres grupos muy señalados : •l.®,el que comprende 
las autógrafas y firmadas , y las que Lope ó sus he
rederos publicaron por sí mismos ; 2.", el de las que, 
nombradas en las listas del Peregrino, solo fueron 
dadas â luz por editores extraños, sin intervención 
del autor, y casi siempre con presencia de manuscri
tos viciados, publicaciones que Lope rechazó cons
tantemente; 3.“, el de las que son desconocidas á la 
presente fecha, no conservándose mas noticias de 
ellas que la de sus títulos insertos en las listas del Pe
regrino.

Los cataloguistas, por punto general, no han dado 
la importancia debida é indispensable á esta relativa 
autenticidad , y algunos de ellos ni aun conocido las 
expresas declaraciones que Lope consignó en sus 
prólogos al Peregrino y á las Partes novena y déci- 
maquinta de sus Comedias. Dice en el primero de 
estos , año de 1603;

«Ya para mí lo son (enemigos) los que con mi 
nombre imprimen agenas obras. Agora han salido 
algunas comedias que, impressas en Castilla, dicen 
que en Lisboa; y así quiero advertirá los que lean 
mis escritos con afición... que no crean que aquellas 
son mis comedias, aunque tengan mi nombre ; y para 
que las conozcan me ha parecido acertado poner aquí 
tos suyos....»

En el prólogo á la Novena parle, Madrid, 1617 :
« Viendo imprimir cada dia mis comedias de suerte 

que era imposible llamarlas mias, y que en los pley- 
tos desta defensa siempre me condenaban los que te
nían mas solicitud y dicha para seguirlos, me he re
suelto á imprimirlas por mis originales : que aunque 
es verdad que no las escribí con este ánimo,... ya lo 
tengo por mejor que ver la crueldad con que despe
dazan mi opinion algunos intereses.

»Esfe será el primer’ lomo, que comienza por esta 
Novena parte, y así irán prosiguiendo los demás, en 
gracia de tos que hablan la lengua castellana comO 
nos la enseñaron nuestros padres.»

En la Déciniaquinta parte (Madrid, 1621) dice ; « El 
Teatro á los lectores : »

«Cumpliendo va el autor destas comedias la pala
bra por mí, mejor diré por sí mismo, en dar á luz 
las que le vienen á las manos , ó á los piés, pidiéndo
le remedio. El hace lo que puede por ellas ; mas pue
de poco, que las ocupaciones.... pero tienepor menos 
mal que salgan de su casa, que no de las agenas, por 
no las ver , como las primeras en tal dicha, ya con 
loas y entremeses que él no imaginó en su vida, ya 
escritas con otros versos y por autores no conocidos, 
no solo de las Musas pero ni de las tierras en que 
nacen. Estas son suyas...» etc., etc.

Análogas protestas repitió en otros lugares de sus 
obras.

Apreciables son todas las producciones que nos 
restande la fecunda pluma del Fénix de los ingenios, 
aunque muchas se encuentren alteradas é imperfec
tas ; pero siempre merecerán especial distinción las 
que llevan de mano de su autor el sello de la legiti
midad.

A las ciento ochenta y nueve comedias de Lope que 
tienen ese carácter de plena autenticidad (1), pudie
ran acaso agregarse las contenidas en las Partes 
primera, segunda, cuarta y veinte y cinco, publi
cadas las dos primeras por el librero Alonso Perez 
de Mootalban, la cuarta por Gaspar de Porres y la 
veinte y cinco por Roberto Deuport, con presencia, 
á lo que parece, debuenos originales.

Dos Lisias diversas de Títulos de sus comedias in
sertó Lope en el prólogo de El Peregrino. La prime
ra (que se lee en las ediciones de Sevilla, 1604 ; Ma
drid, 1604 y 1603?; Barcelona, 1603, y Brusélas, 
1608), comprende doscientos diez y nueve títulos, y la 
segunda (ediciones de Madrid, 1618 y 1733), añade á 
los expresados otros ciento y catorce nuevos (2).

Componen, pues, tales nóminas un total de trescien
tos treinta y tres. Obsérvase, empero, una muy notable 
desconformidad entre estas cifras y las que , suman
do al parecer los mismos títulos, estampa Lope á ren
glón seguido, continuando su prólogo.—-Dice en las 
primeras ediciones (1604 á 1608): (^Consideren junta
mente... que duzientas y treynta comedies á doze plie
gos y mas de escritura, son cinco mil ciento sesenta ojas 
de versos...» Y en la de Madrid, 1618 : ((Consideren..- 
que cuatrocientas sesenta y dos (comedias) á cincuen
ta ojas, y mas , de escritura suman veinte y tres mil 
cien ojas de versos...»—Resultan, pues, enla primiti
va lista once títulos de menos, y en la añadida ciento 
veinte y nueve. Tan considerables faltas, y sobre lodo 
la segunda, solo pueden explicarse por la incuria ó 
el descuido de los impresores.

No causan, á la verdad, tanta extrañeza estas omi-

(1 ) Comprendidas en este número las qne salieron en las 
Partes veinte y una, veinte y dos y veinte y tres y en la Vega 
del Parnaso, qne publicaron los herederos de Lope. Debie
ran de ser ciento noventa, pero tenemos que rebajar un dra
ma; él que se insertó en la Parte veinte y dos con título de 
Amor, Pleyto y Desafio, que es el-de don Juan Ruiz de 
Alarcon y Mendoza, titulado ; Ganar amigos.

12) La primitiva lista va reproducida exactamente y seguida 
de la nueva;en esta se repiten diez y Seis títulos de aquella, 
que ya aquí hemos descontado.
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siones como la falla de conformidad que aparece 
entre las noticias numéricas estampadas por Lope, 
casi al mismo tiempo, en la referida edición de El 
Peregrino, de 1618, y en el prólogo de la Oncena 
parle de sus Comedias, que publicó por sí en el 
propio año. Habla aquí «El Teatro dios lectores» ofre
ciendo sacar á luz brevemente «otrasdoze comedias.., 
de las mas famosas que su dueño ha escrito, con lle
gar ya el número á OCHOCIENTAS».

Ocasión es la presente de hacer resúmen de los da
tos nñméricos publicados por Lope acerca de sus 
producciones dramáticas, añadiendo los que han 
apuntado sus biógrafos y cataloguistas.

Prólogo de El Peregrino, ediciones del604 á 1608.
En la lista, comedias : 219.
En su resúmen: 230.
4rf¿ de hacer comedias, año de 1609.

Tengo ya escritas (dice) 
Con una que he acabado esta semana
Qualrocientas óchenla y 1res comedias.—483.

Lista del Peregrino, publicada año 1618 :
En la lista, comedias : 533.
Suma despues Lope : 462.
Oncena parte de sus comedias, año de 1618.
Ofrece allí « El Teatro á los lectores » sacar á luz 

brevemente otras doce de las mas famosas que Lope 
había escrito, «con llegar ya el númeroáochocientas. 
-800.

Parte catorce de las mismas, año de 1620 ; dedica
toria de El verdadero Amante à su hijo Lope.

«Yo he escrito(dice en ella) novecientas comedias.» 
—900.

Parte veinte de id., año de 1623. Dice en el prólogo:
«Las almas cándidas tendrán esperanza de que, co

mo be vivido bastante para escribir mil y setenta co- 
m^í^É^as, tendré también vida para imprimirlas.»—

Égloga á Claudio. Impresa en la Vega del Parna
so, póstuma; pero se escribió hácia el año 1632. Dice 
allí Lope:

Mil y quinienlas fábulas admira
Que la mayor el número parece;
Verdad que desmerece 
Por parecer mentira,
Pues mas de ciento en horas veinte y cuatro 
Pasaron de las Musas al teatro.—1500.

Tales son las cifras publicadas por Lope,

Tenia , pues, escritas:
En 1604...............
En 1609.................
En 1618...............
En 1620...............
En 162o.................
En 1632.................

230 
483 
800 
900

1,070 
1,500

Montalban en el Para todos, impreso año de 1632, 
dice que las Comedias de Lope representadas hasta 
aquella fecha, llegaban ñmily quinientas, no inclu
yendo en este número los Autos sacramentales. Y en 
ía Fama póstuma del mismo cuenta como represen

tadas mil y ochocientas comedias de tan admirable in
genio, y añade que los Autos sacramentales pasaban 
de cuatrocientos.

Asciende, pues, el total número de Comedias y Autos 
de Lope, según estos últimos datosdebidos á persona 
tan íntima suya, á dos mil doscientas piezas. Respec
to de los Entremeses nada consta de cierto: Lope re
chazó, en 1621, los que habían salido en los primero.s 
tomos de comedias publicados bajosu nombre ,yasi- 
mismo las Loas. Tal vez le pertenezcan algunos de los 
que insertó el licenciado Ortiz de Villena en la colec
ción de Autos que sacó á luz, atribuidos al mismo 
Lope, y de que hablarémos despues.

De tan prodigioso número , solamente una tercera 
parte escasa (setecientas veinte y una, de las cuales 
seiscientas ochenta Comedias y cuarenta y un Autos) 
son las citadas, muchas con error ó duda, por el 
mas exacto cataloguista, Mr. J. R. Chorley. Su 
compatricio lord Holland se refirió tan solo en su 
resúmen numérico á las piezas impresas. El señor 
Mesonero Romanos forma, en el tomo ii de Dramáti
cos contemporáneos de Lope ( Biblioteca de Autores 
españoles, de M. Rivadeneyra), catálogo de unas se
tecientas , comprendiendo las impresas, manuscritas 
y los meros títulos.

De las seiscientas ochenta Comedias enumeradas 
por el señor Chorley , trescientas cuarenta y una son 
impresasen colección ó colecciones, ciento setenta y 
dos entre suelta.s y manuscritas, y las ciento sesenta 
y siete restantes son meros títulos, de los cuales al
gunos sin duda pertenecen á comedias que se cono
cen, impresas ó manuscritas, con otra denomina
ción. De los cuarenta y un Autos sacramentales, fue
ron impresos en colecciones diez y ocho, conócense 
solo sueltos ó manuscritos quince, y ocho por estar 
citados en los Catálogos de Medel y de Huerta. Este 
apreciable cómputo recibirá en consecuencia denues- 
tras investigaciones y de curiosos datos que no han 
estado al alcance del laborioso bibliófilo inglés, 
muchas rectificaciones que le aproximarán bastante 
á la exactitud.

El resultado de estas rectificaciones se estampa à 
continuación:
Comedias de Lope impresas en su colección es

pecial..............................................................  290
En colecciones de varios autores........................... 76
Sueltas (conocidamente)....................................... 37
Sueltas (según probable conjetura)............ ... . 17
Sueltas (según conjetura mas incierta)..............  46
Inéditas (citadas en El Peregrino, y del lodo 

desconocidas)................................................ 106
Inéditas (no citadas en El Peregrino, y que se 

conservan en diferentes bibliotecas)...........  11
Dudosas , por diversos conceptos......................... 25

TOTAL............................................ 608

Autos: número total....................................(1) 4i

(1) Cuento á la fecha cuarenta y cuatro Autos; pero tal vez 
podrá agregarse algún otro nuevo de los contenidos en el li
bro de Autos Sacramentales, con cuatro comedias... Madrid, 
11535, que no he logrado examinar.
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Son, pues, según mi cálculo y minucioso resúmen 
de datos y noticias, aproximadamente, seiscientas y 
ocho las comedias de Lope que se conocen, ya total
mente, ya por solo sus títulos. Rebajados los ciento 
seis de estos que solo conocemos por las listas del 
Peregrino, y los sesenta y tres que se añaden por con
jetura al número positivo de las sueltas, queda en 
realidad el repertorio de Lope de Vega Carpio redu
cido à cuatrocientas treinta y nueve comedias.

Restaños hablar en general de las composiciones 
dramáticas que han sido impresas como de Lope en 
colecciones diversas, ya postumas, ya durante su 
vida , sea formando parte de señaladas colecciones de 
piezas cómicas de varios autores, sea constituyendo 
tomos parciales, unas veces completamente aislados, 
otras impresos con el intento, mas ó menos explícito 
de formar serie con la colección de Lope. Y, por últi
mo, diremos algo en iguales términos de las que solo 
se han impreso sueltas y de la.s que permanecen iné
ditas.

Ofrécese en primer lugar el lomo de autos , loas y 
entremeses , que con el título de Fiestas del Santissi- 
mo Sacramento, publicó en 1644 el licenciado José 
Ortiz de Villena, intimo amigo de Lope. Contiene doce 
autos (de los cuales, dos, se disputa con algún fun
damento si le pertenecen ) doce loas y doce entreme
ses. De estos últimos, dos ( aunque allí todos van sin 
nombre de autor), son obra de Benavente; algunos 
podrán atribuirse á nuestro Lope. Dos autos y una loa 
se insertaron con su nombre en el libro de piezas va
rias de esta clase titulado : Navidad y Corpus Christi, 
festejados por los mejores ingenios de España .. Ma
drid, 1364. Y antes en el de Atitos sacramentales con 
cuatro comedias nuevas y sus loas y entremeses... 
Madrid , 16SS, se habían publicado del mismo la cu
riosa Loa de los tihilos de comedias, y alguna otra 
pieza, de que no podemos dar noticia, por no haber 
conseguido examinar el libro ni hallarla completa de 
su contenido.

Agregados á estos autos los cuatro que con sus loas 
publicó él mismo en el Peregrino, y los sueltos, ma
nuscritos y meramente citados, componen una pe
queñísima fracción délos cuatrocientos que le atribu
yó Monlalban.—Tres loas famosas de Lope, de las apó
crifas , según entiendo, se imprimieron juntas en Se
villa , 1639, y algunas se encuentran formando parle 
de pequeñas antologías dramáticas. (Flor de entre
meses, bailesy loas, 1676 ; Verdores del Parnaso, ele.)

Tres diversas colecciones de comedias de varios au
tores fueron las publicadas en nuestra España forman
do series de mas de dos tomos, desde los primeros 
años del siglo xvii hasta principios del siguiente : Co
medias de Lope de Vega y otros autores; Comedias de 
diferentes autores; Comedias nuevas escogidas de los 
mejores ingenios de España. Ninguna de ellas consti
tuyó una especulación editorial exclusiva ni transmi
tida como propiedad en toda la respectiva serie.

Las Comedias de Lope de Vega y otros autores y las 
de diferentes, autores ( una y otra colección impresas, 
con muy contadas excepciones,/riera de Madrid), tu
vieron entre sí cierta conexión y dependencia, y se en
lazaron al mismo tiempo y en época determinada con 
la colección especial de comedias de Lope de Vega. El 

capricho de los editores unas veces, otras, y con 
mayor frecuencia, el deseo de especular con el nom
bre y la fama de aquel grande ingenio y, en algún 
caso, la curiosa afición á sus escritos, que movían á 
mercaderes interesados ó á diligentes literatos, pro
dujeron esas intercalaciones que procurarémos seña
lar delalladamenle. Respecto del órden numérico, 
hubo en estas colecciones de fuera de Madrid la 
misma arbitrariedad; no le guardaron constante ni 
correlativo. Los diversos editores, ignorando á veces 
el número del lomo antecedente, distinguían al nuevo 
con el que se les antojaba ó, por aproximado cálculo, 
juzgaban que podia corresponderle. Así se notan 
considerables vacíos ó fallas en estas dos colecciones, 
aun contándolas por una sola, no debidos á que los 
tomos intermedios se hayan destruido ni á las perse
cuciones inquisitoriales que sueña un moderno his
toriador literario, sino á la sencillísima causa de no 
haber existido jamás. — La publicación de estas dos 
antologías dramáticas tuvo efecto desde el año de 
1612 (1611?) al de 1632.

LSi colección de Comedias escogidas de les mejore.s 
ingenios de España salió á luz desde el año 1652 al 
de 1704. Consta de cuarenta y ocho parles ó lomos 
exactamente numerados y, con ligera excepción, im
presos en Madrid.

Durante este largo período que abrazan las 1res Co
lecciones , se impri nieron dentro y fuera de España 
algunos tomos aislados de dramas escritos por varios 
autores, que suelen contener piezas debidas á la plu
ma de Lope.

Apuntadas estas generalidades, pasemos á indicar 
mas minuciosamente cuanto se refiere al punto espe
cial que nos ocupa.

Publicadas en 1604 y 1609 las Partes primera y .se
gunda de comedias de Lope de Vega Carpio, á cuyos 
dos lomos había precedido en 1603 uno, impresó en 
Castilla, pero con falso membrete de « Lisboa , por 
Crasbeeki), y título de Seis comedias de Lope de 
Vega..., falsedad no menor, pues que tan solo con
tiene una de este ingenio, que rechazó absolutamente 
tal publicación; siguióse á ellas en 1612 (cuando no 
en 1611) una Tercera parle de comedias de Lope de 
Vega y otros autores, comprensiva de solos 1res dra
mas del Fénix de los Ingenios. Descubierta por mí la 
edición de este libro, hecha en Barcelona por Corme
llas, 1612,infiérese de ella que debió de imprimirse en 
Valencia con alguna anterioridad. La publicación de 
esta Parte tercera de Lope y otros (cuyos nombres 

‘ expresa ), suplió por la de una exclusiva de Lope con 
I igual número, ya fuese por equivocación, ya por 

capricho del librero Miguel de Siles, que inmediata
mente, en 1614, dió á la estampa la Cuarta parte de 

! comedias del mismo ingenio.
¡ Ha sido contada con inexplicable error á conlinua- 
! cion de esta la Flor de las comedias de España de 

diferentes autores.... Quinta parte: Madrid; Alcalá, 
1615, recopilada por el entremesisla Francisco de 
Avila, vecino de Madrid, á quien, con fecha 24 de di
ciembre de 1614, se concedió real privilegio para pu
blicar la Sexta parte de Lope. No es creíble que este 
discreto coleeler quisiese intercalar entre las Partes 
de comedias de Lope un tomo anlológico de diferen- 
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iet autores, cuyos nombres en él van expresos; tomo 
que solamente contiene un drama de aquel grande 
ingenio. Pero si no le dió á luz con tal objeto, ;,á qué 
serie de comedias coleccionadas pertenece? ¿Cuáles 
son las Partes primera, segunda y cuarta de diferen
tes ó de Lope y otros autores, con las que habia de 
formar juego esta Quinta parte (1) ?

Dése á esta duda la solución que se tenga por mas 
acertada, parece , si liemos de dar crédito al erudito 
bibliófilo don Juan Isidro Fajardo, autor del Indice 
manuscrito de comedias, escrito en 1717, existente 
en la Biblioteca Nacional, que se publicó en Sevilla 
una Quinta parte de comedias de Lope de Vega, com
prensiva de diez y seis piezas que con esta circunstan
cia, mas ó menos expresa, se citan en dicho Indice (2). 
Obsérvanse en esta noticia de Fajardo varias singula
ridades ; 1.®, que en unas de las citas parciales de di
chas diez y seis piezas, dice : « Parte quinta de Lope, 
impresa en Sevilla», y en otras solo «Parte quinta 
de Lope»; 2,’, que dos de las piezas ( y no de Lope, 
como tampoco lo son otras dos) se publicaron en la 
referida Flor de comedias. Quinta parte, colectada por 
Francisco de Avila ; 3.®, que en la nota general de años 
y lugares de impresión de las Partes de Lope, que 
estampa al fin, dice : « Parte quinta, Madrid, 1634»; 
4.®, que entre las diez y seis comedias se cuentan las 
ocho que salieron insertas en la Vega del Parnaso, 
Madrid , 1637, las cuales nombra diciendo terminan
temente : « De Lope, en su Parte quinta y en La Vega 
del Parnaso.» Busquen, pues, diligentes los biblió
grafos esa peregrina y anómala Parte quinta.

Salió la Sexta parte de Lope en 1815 (poco despues 
de ]aFlor de Comedias), costeada por el librero Mi
guel de Siles, á quién hubo de ceder Avila su privi
legio (3), Siguieron la Séptima y la Octava, ambas en 
1617, y á costa del mismo librero.

Las Partes de Lope, desde la Novena á la Veinte inclu
sive, fueron publicadas por él mismo en el espacio 
de ocho años, de 1617 á 1625. Durante los diez que 
transcurrieron luego hasta su fallecimiento no dió à 
luz tomo alguno de comedias; dejó ya casi acabados 
de imprimir el xxi y xxii, y pienso que también dis
puesto el xxtn. Salió al público la Veinte y una parte 
verdadera de comedias de Lope en 1635, à principios 
de setiembre, si hemos de atenernos á la tasa y fe de 
erratas, que son de fecha 4 y 5 de dicho mes. Lope 
habia muerto el 21 de agosto, y así es de creer que 
el tomo, cuya dedicatoria firma doña Feliciana,su hi-

(1) Como Primera parle de Lope y otros autores, pudo con
tarse el tomo de Seis comedias, supuesto de Lisboa, 1603. 
Como Segunda de diferentes autores la Primera áe laureados 
poetas valencianos, impresa en Valencia, 1608, y cuya dedica
toria, escrita por Aurelio Mey, se observa reproducida en la 
citada Tercera parte de Lope y otros autores.

En Barcelona, año de 1630, se imprimió^’la Segundaparle 
de Lope y otros autores, de la cual hablaréraos en su lugar 
propio.

(2) Comprende este Catálogo de Fajardo unas cuatrocientas 
cuarenta comedias de Lope, descartadas muchas ajenas, y aun 
podrá reducirse mas esc número. Solo incluye las impresas.

(3) Fajardo al mencionar la comedia de Lope -.Amar como 
se ka de amar, la supone impresa en una Parte se.vta de Lope, 
impresa en Sevilla, de la que no vuelve en todo el Indice á 
dar noticia alguna,

ja, no se divulgase tan pronto. Siguióle itimedíaia- 
meiite la Veinte y dos parte per felá, cuya data es del 
propio año; su tasa y fe de erratas son de octubre y 
setiembre ; la dedicatoria de Luis de Usátegui, esposo 
de doña Feliciana. Lsi Parte veinte y tres no se pu
blicó hasta 1638, pero estaba aprobada y permitida 
desde julio de 1636. Para su impresión obtuvo el mis
mo Usátegui, en 16 de enero de 1638, Real privilegio 
que hubo de ceder al librero Goello, quien encargó y 
dejó à elección del erudito Faria y Soüsa, la dedica
toria, cuya fecha es de 14 de agosto de 1638. Habia 
precedido á este tomo la Vega del Parnaso, año d e 
1637, con ocho comedias de Lope, publicada por su 
yerno Usátegui bajo la dirección del licenciado José 
Ortiz de Villena.

Aprovechándose los especuladores déla morosidad 
de Lope en el periodo que transcurrió desde 1625 á 
1635, se animaron á continuar publicando tomos de 
comedias atribuidas con mas ó menos verdad á tan 
afamado autor, de manera que al mismo tiempo se 
podían computar por Pflrfes de Lope y déla Colección 
de Lope y otros autores. Por la propia época salieron 
algunos otros con título mas verídico de Comedias de 
varios ó diferentes autores, tomos cuyo órden nume
ral suele ajustar con el de los antedichos. Hé aquí 
abreviada nota bibliográfica de estas publicaciones: 
Parte veinte y dos de las comedias de Lope... y las 

mejores que hasta ahora han salido. — Zaragoza, 
1630.
Todas van con nombre de Lope de Vega, pero dos, 

por lo menos, no son suyas.
Doce comedias nuevas de Lope... y otros autores. Se

gunda parte.—Bar ce]oaa, 1650.
Cuatro van atribuidas á Lope.

Parte veinte y quatre de las comedias de... Lope.....y 
las mejores que hasta ahora han salido. — Zarago
za, 1632. (Reimpresa en 1633.)
Todas van como de Lope : tres, por lo menos, son 

de otras plumas.
Parte veinte y cinco de comedias... de diferentes au

tores.—Zaragoza , 1632 y 1633.
No comprende pieza alguna con nombre de nues

tro autor, pero sí dos que se le han atribuido.

Parte veinte y siete de comedias de Lope de Vega...— 
Barcelona, 1633.
Todos los dramas de este tomo llevan el nombre 

de Lope de Vega, pero dos, cuando menos, son de 
otros autores. Esta es una de las llamadas Partes ex- 
t.'agantes.
Parte veinte y ocha de Comedias de varios autores.— 

Huesca, 1634.
Contiene cuatro, ó acaso cinco, de Lope. Reimpri

mióse variada en Zaragoza, 1639 (4), con todas las 
piezas atribuidas á Lope; edición que es una de las 
denominadas extravagantes.
Doce comedias de Lope... (y otros autores.) Parte vein^ 

te y nueve.—Huesca, 1634.

(J) Se hablará de esta reimpresión variada en so lugar 
propio.
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Seis van Atribuidas á nuestro autor en este vo- 
lûmen.

Sin duda alguna, en mi opinion, debe de agregarse 
â ta antecedente nota la denominada :
Parte veinte y seîi âe comedias de Lope de Veya.....— 

Zaragoza, 16-iS.
Contiene unas ocho comedias de Lope ; es una 

de las extravagantes; debió de imprimirse por pri
mera vez entre los años de 1632 y 1633. Acaso per
tenezca asimismo al periodo referido de los diez 
años, de 1023 á 1633, un lomo de Comedias de Lo
pe (y otros autores) impreso en Sevilla, cuyas pie
zas menciona Fajardo como «de Lope en comedias de 
Sevilla.)) Consta que antes de 1633 se imprimió en 
aquella ciudad un tomo (por lo menos) de esta clase, 
del prólogo que el licenciado Ortiz de Villena puso à 
la referida Veinte y una parte .verdadera de Lope 
(1633) donde se expresa así :

«,.. tíl quiso (Lope) que este libro fuese la Veinte 
y una parte verdadera de sus comedias ; que las de
más que se han impreso en Sevilla, Valencia, Zara
goza y otras partes, todas son de diversos poetas, y 
aunque están con su nombre, no son suyas...» (1)

Con la Vega del Parnaso concluyeron, en 1637, las 
publicaciones dramáticas de Lope dadas á luz por su 
familia. Posteriormente, desde 1640 á 1649, editores 
extraños á ella dieron á la estampa cnatro tomos de 
comedias de Lope con numeración correlativa á los 
23 que se contaban precedentes. Fueron, pues, una 
Parte veinte y cuatro, impresa en Madrid, 1640 (según 
donN. Antonio j Schack), que se parece bastante à 
las dos ya citadas Partes veinte y ocho, de Zaragoza; 
olra VeiniCÿ cuatro parte perfeta, Zaragoza, 1641, 
publicada por el librero P.” Verges, con presencia 
(dice) de los originales; la Parte veintecinco per
feta y verdadera, Zarago-za, 1647, que costeó Ro
berto Deuport, y para la cual franqueó de su rica li
brería los manuscritos el señor de Borbedel don Fran
cisco Antonio Jimenez de Urrea, á quien fue dedica
da; y por último, un lomo comprensivo de seis co
medias solamente (ya insertas en otros de Lope), im
preso en Bruselas, 1649, tomo que vemos inscrito 
en el Catálogo grande de Salva {Segunda parte') con 
el número 4167.

Desde el año de 1636 hasta el de 1642 se publica
ron en ordenada serie cinco Partes {de la veinte y 
nueve á la treinta y tres) de Comedias de diferentes 
autores. Todas contienen piezas de Lope, á saber : la 
Parte treinta solo una comedia ; la treinta y una otra 
con su nombre, y además la titulada ; El silencio agra
decido, anónima, que le atribuye cierto Indice manus
crito; las restantes llevan dos piezas cada una. Inter
rumpióse luego por espacio de seis ó siete años esta 
serie coleccionaría, reapareciendo en el de..... con el 
número cuarenta y uno: Parte ([ue no comprende nin-

(1) Menciona Fajardo ciertas Parles primera, segunda, 
cuarta, quinta y décimaquinta de Varios antiguas, algunas con 
dramas de Lope. Si pertenecieron á la Coleeciim de diferentes 
autoras debieron de ser anteriores á 1652. Pero su existencia 
es bastante dudosa en tal concepto. Acaso alguna de ellas 
pertenece á la Colección de escogidas de los mejores ingenios 
de España, en clase de tomo variante;, respecto de la segunda 
así parece indicarlo el mismo Fajardo.

gtin drama de Lope, asi como tampoco las cuarenta y 
dos y cuarenta y tres. La Parte cuarenta y cuatro (Za
ragoza, 1632) fue la postrera de diferentes autores: 
incluyó dos comedias del Fénix de los ingenios.

En corto número las contiene la gran Colección de 
cuarenta y ocho volúmenes de Comedias escogidas.Eor 
tre sus tomos sobresale bajo este concepto el ni, que 
incluye siete. Hállanse en esta Colección algunas de 
nuestro autor atribuidas á otros ingenios; contadas 
estas y comprendidos en la Colección los tomos va
riantes llegará el total á unas veinte y siele.

Los libros de comedias de varios autores, que por 
sus fechas de impresión no pueden realmente ser 
agregados á Colección alguna, y contienen comedias 
de Lope de Vega, son los cinco siguientes :
Quatro comedias famosas de..... Góngora y Lope, re

copiladas por Antonio Sanchez.—Córdoba, 1613.— 
Madrid, 1617.
Comprende dos comedias de Lope, una de Góngora 

y otra de dudoso autor.
Doce comedias nuevas de Lope... y otros autores. Se

gunda Parie.—Barcelona, 1630.
Cuatro dramas de Lope.

Doco comedias de varios autores... Empresso en Tor- 
tosa en la Emprenta de Francisco Martorell; año 
1658.
Solo contiene una comedia de Lope.

Comedias de losmejoresy mas insignes ingenios de 
España.—Li&boA, 1632.
Un drama de nuestro autor.

Comedias nuevas de los mas célebres autores de Es~ 
paña.—Amsterdam, 1726.
Comprende dos piezas de Lope.
De las modernas Colecciones en que se han inser

tado comedias del gran d ramálico español, excusa- 
rémos hablar en general por ser tan conocidas. La 
Biblioteca de .tutores españoles, de M. Rivadeneyra, 
ofrece ya una antología de esta especie, la mas esco
gida que puede hacerse, al tiempo mismo que nu
merosa y variada.

Dedúcese desde luego del conjunto de datos que 
llevamos apuntados, que no debe ser muy considera
ble el número de piezas dramáticas de Lope que so
lamente hayan visto la luz pública en impresiones 
sueltas.Dificil es por extremo su exacto deslinde, que 
no puede intentarse shio despues de terminadas to
das las demás secciones del Catálogo (2).

Existen conocidos en diferentes bibliotecas públi
cas y privadas de Europa, unos ciento veinte manus
critos antiguos ó únicos de producciones dramáticas 
de Lope de Vega ó atribuidas á su pluma. De ellas 
son autógrafas cuarenta y 1res (3); auténticamente

(2) Concluido, resultan conocidamente como sueltas, trein
ta y siele; de otras diez y siete puede sospecharse que se im
primieron en la misma forma. Agréganse, por apéndice, cua
renta y seis, citadas en solo uno de los dos índices de Me
del ó de Huerta.

(3) De las autógrafas, poseen : el señor duque de Osuna, 
diez y seis; el Museo Británico, ocho; Lord Holland, seis; el 
señor Duran, cuatro; señor Olózaga, tres; La Barrera, dos; 
los señores marqués de Pidal, Ticknor y..... de Lóndres, una 
cada uno; la Biblioteca Nacional de Madrid, un»; 
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reconocidas por suyas, setenta y dos; atribuidas sin 
dato evidente en contrario, cuarenta ; inéditas, quin
ce (1).

En conformidad con los antecedentes que van ex
puestos, y con arreglo al misino plan que seguimos 
en toda esta obra, mas bibliográfico que sinóptico, for
mamos á continuación el catálogo dramático de Lope 
de Vega Carpio, con presencia y detenido estudio 
del redactado por el señor Chorley.

LISTAS QUE DE SUS COMEDIAS PUBLICÓ LOPE DE VEGA 

CARPIO EN t EL PEREGRINO EN SU PATRIA ».

Van reducidas al órden alfabético; descártanse de 
ellas los titulos repetidos bajo cualquiera forma ; dis- 
línguense con una A. los contenidos en la lista primi
tiva, ediciones de 1604, 1603 y siguientes, hasta la 
de 1618, en que salió añadida una segunda lista á la 
primera expresada; y van señalados con una B. los 
correspondientes á dicha adición ó segunda lista.

Si la pieza ha recibido algún segundo titulo, se ex
presa este á continuación del que estampó su autor. 
Con las cifras y notas oporlunas se indican : si la co
media ha sido publicada , la parle ó libro en que se 
halla inserta, ó su impresión suelta, ó que parece tal ; 
y si permanece inédita , la biblioteca en que se en
cuentra, si es conocida.

La indicación que se estampa de la respectiva lista 
en que se halla el titulo, no tiene otro objeto que el 
de aprovechar este dato cronológico.

Las cifras ó notas que expresamos para calificar bi
bliográficamente las piezas, son :

P. 1.®, 2.” L. indica hallarse la comedia inserta en 
la Parte'primera, segunda, etc., de la Colección de 
Lope. Si está en otras colecciones se expresa sin abre
viatura alguna.

¿Suelta?—Se sospecha puede haber sido impresa 
suelta la pieza que, no existiendo en Colección, se en
cuentra citada en los Catálogos de Medel y de Huer
ta. Su cita en tales índices no prueba que la respec
tiva comedia se estampase suelta, pues que el de 
Medel expresa en su portada serlo de todas las come
dias que se habían escrito (aserción falsísima), las 
cuales, así como los Autos, dice se hallaban de venta 
en aquella librería, pero no que estuviesen todas im
presas; este surtido en gran parte debía de consistir 
en preciosos manuscritos. El Catálogo de Huerta es 
copia hasta cierto punto del antedicho, y como su
prime gran número de títulos de los citados por Me
del, cuando coincide con éste en el caso á que nos 
contraemos, puede tal vez indicar impresión de la co
media.

Suelta. — Solo cuatro llevan esta calificación , por 
constar su existencia en esta forma , ó hallarse indi
cada por algún dato de bastante evidencia. Excuso 
repetir que en esta obra solo clasifico de sueltas á las 
comedias que únicamente se han estampado de esta 
manera, según las noticias que poseemos.

¿Inédita?—íióiase de éste modo el drama respectivo

(1) De las quince inéditas, poseen : el señor Duran, doce; 
señores duque de O.suna y Olózaga, y C. A. de la Barrera, 
una cada uno. 

mencionado tan solo«» «node los dos Catálogos de 
Medel ó Huerta.

Inédita.—Tengo decididamente por no impresas 
las comedias incluidas en las listas de El Peregrino, 
que no están mencionadas en los referidos índice.s de 
Medel y de Huerta, faltando al mismo tiempo en el 
de Fajardo, que solo comprende comedias impresas, 
si bien omite infinitas. Si la pieza es del todo desco
nocida , lleva conjeluralmente la nota (¿Perdida?) 
aunque gran número de lasque así van señaladas es 
probable existan oscurecidas bajo mas de un con
cepto.

A.

El Abanillo.— B. ¿Suelta?
La Abderite.—Á. Inédita. (¿Perdida?)
Abindarraez y Narvaez. — A. ¿Es El remedio en la 

desdicha, inserta en la P. 13 de Lope?
El acero de Madrid. (Es primera parle.)—B., P. 11. L. 
Achaque quieren las cosas.—B. ¿Inédita?
Adónis y Vénus.—A., P. 16. L.
El Africano cruel.—A. y B. Inédita. (¿Perdida?)
El Alcaide de Madrid. — A. ¿Inédita? Manuscrito no 

autógrafo en la biblioteca de Osuna.
El Alcázar de.Consuegra.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
Alfonso el aforfunado.—A. Inédita. (¿Perdida ?)
Los Amantes sin amor.—A. y B., P. 14. L.
La Amatilde.—A. Inédita. (¿Perdida?)
Las Amazonas. — A. ¿Es Las Mujeres sin Hombres, 

P. 16L.?
El Amigo hasta la muerte.—B., P. 11. L.
El Amigo por fuerza.—A. y B., P. 4.® L.
El Amor constante.— A. ¿Inédita? (Véanse las dudo

sas.)
El Amor desatinado.—A. Inédita. (¿Perdida?)
Los amores de Narciso.—A. Inédita. ( ¿Perdida? )
El Amor soldado.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
Angélica en el Catay.— A., P. 8.® L.
.Antonio Roca(ó La muerte mas venturosa),—A. ¿Iné

dita? ¿Manuscrito autógrafo? Holland.
El Arenal de Sevilla. A., P. 11. L.
El Argel fingido (y Renegado de amor).—A., P. 8.® L.
Arminda celosa.—Ai. Suelta atribuida á Mira de Ames- 

cua.
El asalto de Mastrique (por el Príncipe de Parma),— 

B., P. 4.® L.
Las Asturianas — B. ( Las famosas Asturianas ). — 

P. 18. L.
La Atalanta.—Ai, ¿Inédita? (¿Perdida?)

B.

La Bárbara del cielo.—A. ¿Suelta?
El Bárbaro gallardo.—A. Anéâù». (¿Perdida?)
La Basilea.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Batalla del honor.— B., P. 6.® L.; y Parle quince 

de comedias escogidas de Madrid, bajo el nombre 
de Zárale.

La Batalla naval (ó La Santa liga).—A., P. 13. L. 
Las Batuecas (del Duque de Alba).—B., P. 23. L. 
Retardo furioso.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
La Bella Gitana.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
La Bella malmaridada.—A., P. 2.® L.
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Los Benavides.—Á.., P. 2.“ L.
LosBiedmas.—k. Inédita. (¿Perdida?)
El Bobo del colegio.—B., P. 14. L.
La boda entre dos Maridos.— B., P. 4.“ L.
Elbosque amoroso. — A. Inédita. (¿Perdida?) Nótese 

que Cervantes escribió una, también desconocida, 
del mismo titulo.

Elbuen agradecimiento.—Á. Inédita. (Perdida?)
La Burgalesa de Lerma.—B., P. 10. L.
Las burlas de Amor. — A. ¿Inédita? (¿Será Las burlas 

veras ó El Amor invencionero, y Española de Fio- 
rencia‘! Suelta.)

C

El Caballero de Illescas.—Á. y B., P. 14. L.
El Caballero del Milagro (y Arrogante español).— 

A., P. 15. L.
' El Caballero del Sacramento.—B., P. 15. L.
El Caballero mudo. — A. (¿Es El enamorado mudo ó 

Caballero mudo, que se halla suelta atribuida á don 
Guillen de Castro? )

La Cadena.—A.. Inédita. (¿Perdida?)
La Campana de Aragon.—A., P. 18. L.
El Capitan Juan de Urbina.—.A. {Es sin duda La con

tienda de García de Paredes y el Capitan Juan de 
Urbina. Manuscrito no autógrafo, Madrid, 1600, bi
blioteca de Duran.) Inédita.

Cárlos V en Francia — B., P. 19. L.
El casamiento dos veces.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
El casamiento en la muerte (y hechos de Bernardo del 

Carpio).-B.,P.i.^L.
La casta Penélope.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
Castelvides y Monteses.—B., P. 25. L.
El castigo del discreto.—B., P. 1.^ L.
El Catalan valeroso. —A. (Es sin duda El Gallardo 

catalan. P. 2.’'L.)
Los Cautivos.—A. (Es sin duda Los cautivos ó Los Es

clavos de Argel.—B. 25. L.)
Cegríes y Bencerrajes.—A. (Tal vez La envidia de la 

nobleza y prisión de Tos Bencerrajes.—P. 23. L.)
Los celos de Rodamonte.—A. Manuscrito no autógra

fo: Osuna. (La de esle titulo impresa como de 
Amescua en Doce Comedias de varios: Tortosa, 1638, 
¿será esta de Lope ó la de Rojas?)

Los Celos satisfechos.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
Los Celos sin ocasión.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
El Cerco de Madrid—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Cerco de Oran.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
El Cerco de Toledo.—A. ¿Suelta?
Los Chaves de Villalba : [ó el Blason de los Chaves de 

Villalba.)—A., P. 10. L.
La Circe Angélica.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
El Cirujano.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Comendador de Ocaña. [Peribañez y) B., P. 4.® L. 
Los Comendadores.—A, {Los Comendadores de Cór

doba.). P. 2.® L.
La Competencia engañada.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
El Conde de Irlos.—A. ( Existe una de este título le

gitima de don Guillen de Castro (en su Parte pri
mera de Comedias), y otra suelta con el nombre de 
Cubillo. Esta última ¿será en efecto de Cubillo? 
¿Será la de Castro ó la de Lope?)

El Conde Don Tomás.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Condesa.—A. (¿Será La Condesa Matilde, y resis

tencia honrada. P. 2.® L?)
La Conquista de Cortés.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
La Conquista del Andalucía.— A. y B. Inédita. (¿Per

dida?)
La Conquista de Tenerife. {Los Guanches de Teneri

fe, y Conquista de Canaria , ó Nuestra Señora de la 
Candelaria.) B., P. 10. L.

La Conquista de Tremecett.—A. (¿Será la que con tí
tulo de El Cerco de Tremecen y atribuida á don 
Guillen de Castro se insertó en el libro de Doce Co
medias de varios: Tortosa, 1638?)

Con su pan se lo coma.—B,, P. 17. L.
La Corona merecida.—A., P. 14. L.
El Cortesano en su aldea.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Cuerdo en su casa.—B., P. 6.^ L.
El Cuerdo loco y ( veneno saludable).—Con el primer 

título en A., con el segundo en B., P. 14. L.

D
La Dama boba.—B., P. 9.® L.
La Dama desagraviada.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Dama estudiante.—.A. Inédita. (¿Perdida?)
Dé donde diere.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
El Degollado fingido.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Desdichado.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Despeñado.—A. (¿Será El príncipe despeñado? 

P. 7.® L.)
El Despertar á quien duerme.—B., P. 8.® L., y Parte 

veinte y seis de Lope y otros, una de las extrava
gantes.

La Difunta pleyteada. —A. Probablemente es la de 
este título,inserta como de Rojas en la Parte veinte 
de escogidas de Madrid.

La Dicha del forastero {La portuguesa y).—B., Parte 
tercera de escogidas de Madrid.

La Discreta enamorada.—B., Parte tercera de esco
gidas de Madrid.

La Divina vencedora. — A. Inédita: Manuscrito no 
autógrafo. Biblioteca de Durán.

El Dómine Lúeas.—A., P. 17. L.
Don Beltran de Aragon. {Las mudanzas de fortuna y 

sucesos de.)—B. Tercera parte de las Comedias de 
Lope y otros autores.

Don Juan de Castro, primera y segunda parte. —B., 
P. 19. L.

Don Lope de Cardona.—B., P. 10. L.
Doña Inés de Castro.—B. Inédita. (¿Perdida?)
El Duque de Alba en Paris.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Duque de Sabaya.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
El Duque de Viseo.—B., P. 6.® L.

E
Los Embustes de Fabia.—A. y B., P. 25. L.
El Enemigo engañado. —A. Parte treinta y dos dt 

diferentes atitores.
Los Enemigos en casa.—B., P. 12. L.
El Engaño en la verdad.—A. Suelta.
Los Enredos de Celauro.—.\., P. 4.® L.
La Envidia y la privanza.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
El Esclavo de Roma.—A., P. 8,® L.
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El Esclavo por su gusto. — A. Probablemente es El 

Esclavo fingido, que se imprimió en el tomo de Co
medias de Lope ÿ otros, estampado en Sevilla...  
del cual se conserva un fragmento comprensivo de 
esta y otras cinco piezas en el tomo cxxxii colecticio 
de Osuna.—Manuscrito en parte autógrafo del Es
clavo fingido, en la librería de la Barrera.

Los Esclavos libres.—E., P. 13. L.
La Escolástica celosa.—A., P, 1,’ L.
La Espada pretendida.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
El Espiritu fingido.—E. Inédita. (¿Perdida?)

F

Los Fajardos.—Á. {¿El primer Fajardo? P. 7.* L.) 
El Favor agradecido.—Á., P. lo. L.
Las Ferias de Madrid.—Á., P. 2.® L.
La Fe rompida.—Á. y B., É i.® L.
La Firmeza de Leonardo.—fi. Inédita. (¿Perdida?)
La Firmeza en la desdicha {y el Agraviado leal}. B., 

P. 12. L.
Las Flores de Don Juan, y rico y pobre trocados.—B., 

P. 12. L.
Las Fortunas de Beraldo.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
La Francesilla.—A., P. 13. L.
Fray Martin de Valencia.—A. Inédita. (¿Perdida?)
Los Fregosos y Adornos.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
Fuente Ovejuna.—B., P. 12. L.
La Fuerza lastimosa.—A., P. 2.’ L.—Comedias nuevas 

{de varios}: Amsterdam, 1726.

G

El Galan agradecido.—A. Inédita. (^Perdida?)
El Galan de la Membrilla.—B., P. 10. L.
El Galan escarmentado.—k Inédita. (¿Perdida?)
La Galiana.—Á. Impresa con título de Los palacios de 

Galiana.—P. 23. L.
Las Gallardas Macedonias.—k. Inédita. (¿Perdida?) 
La Gallarda Toledana.—k., P. 14. L.
El Gallardo Jacobin.—D. Probablemente es la que en 

los Catálogos de Medel y Huerta se titula: El Gallar
do Jacimin.—íSaeMa't (1)

El Ganso de oro.—k. Inédita. (¿Perdida?)
Garcilaso de la Vega. {Los hechos de Garcilassa de la 

Vega, y Moro Tarfe.}—k. Inédita. Manuscrito con
temporáneo del autor en la librería de la Barrera.

La Ginovesa.—A, Inédita. (¿Perdida?)
El Ginovés liberal.—B., P, 4.’ L.
La Gobernadora.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Gran Duque de Moscovia.—B., P. 7.“ L.
La Gran Pintora.—A. Inédita, (¿Perdida?)
El Grao de Valencia.—k. Inédita. (¿Perdida?)
Güelfos y Gibelinos.—k. (¿Será la de este título atri

buida á Malaspina?)
Las guerras civiles,—k- Inédita. (¿Pérdida?)
La guia de la corte —B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
Los Guzmanesde Toral.—k. Inédita. (¿Perdida?)

(1) Respecto del Gallardo Jaeobm, téngase presente que 
El Hidalgo Abencerrajt (P. 17. L.) se cita con el segundo títu- 
10'de El Hidalgo Jacimi».

II
La hermosura aborrecida.—B., P. 7.® L.
La hermosura de Alfredo.—k. Es La hermosa Alfre

da. P. 9.® L.
Hero y Leandro. — k. (¿Será la que se cita suelta, 

atribuida á Mira de Amescua, así como en copia 
manuscrita, biblioteca de Durán?)

El Hijo de Reduan.—k., P. 1.® L.
El Hijo de si mismo.—A y B. (¿Será El Hijo sin padre? 

P. 24. L., de Madrid, 1640.)
El Hijo venturoso.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Hombre de bien.—B., P. 6.® L.
El Hombre por su palabra.—B., P. 20. L.
El Honrado perseguido.—D. Inédita? (¿Perdida?)
Los Horacios.—A. (Probablemente El honrado Herma

no. P. 18 L.)
La humildad y la soberbia.—B., P. 10. L.

I

La Imperial Toledo.—A. Inédita. (¿ Perdida?)
El Imperio por fuerza.—B. ¿Inédita ? (¿Perdida?) 
La Inclinación natural.—A. Inédita. (¿Perdida ?) 
La Infanta desesperada.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
La Infanta labradora.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
La Ingratitud vengada.—A., P. 14. L,
El Ingrato arrepentido.—A., P. 15. L.

J

Los Jacintos.—A. {Los Jacintos, y Celoso de si mismo, 
en el libro : Quatro comedias de Góngora y Lope, 
Córdoba, i6l5, ele. La pastoral de Jacinto. P.18, L. 
Suelta con título de La selva de Albania, y Celoso 
de si mismo.}

El Jardin de Falerina.—k. Inédita. (¿Perdida?) 
Jorge Toledano.—A. 'S B., P. 17. L.
Los Jueces de Castilla.—B. (La de Moreto, de este tí

tulo, fue publicada por él mismo en su Primera par
te de comedias, pero pudo^ aprovecharse de la de 
Lope, que es desconocida.)

Los Jueces de Ferrara.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Juez en su causa. {El Juez en su misma causa.}—B., 

P. 24. L.,de Madrid, 1640.—P.25. L.—Parte veinte 
y ocho de diferentes autores. — Parte veinte y ocho 
de Lope y otros, una de las extravagantes.

L.
El Laberinto de Creta.—B., P. 16. L.
El Lacayo fingido. — A. Libro de Quatro comedias de 

Góngora y Lope : Córdoba, 1613, etc.
Laura perseguida.—A., P. 4.® L.
El Lazarillo de Tormes.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
El Leal Criado.—A., P. 15. L.
Los Locos de Valencia.—A., P. 13. L.
Los Locos por el cielo.—A., P. 8.® L.
La Locura por la honra.—B., P. 11. L.
Lucinda perseguida.—A., B. 17. L.

DD

El Llegar en ocasión.—B., P. 6.® L.
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U

La Madalena.— B. {La mejor Enamorada.) iSaeM&'í 
(Citada por Huerta con ambos títulos.)

La Madre Teresa de Jesus. — B. {La bienaventurada 
Madre Santa Teresa de Jesus.) Libro de Doce come
dias de varios: Tor tosa, 1638, atribuida á Luis Ve
lez. Manuscrito no autógrafo Osuna.

El Maestro de danzar.—A. Parte tercera de escogidas. 
Reimpresa por el manuscrito autógrafo, librería 
de la Barrera, en la Biblioteca de Autores españo
les, de M. Rivadeneyra.

El Mármol de Felisardo—A., P. 6.® L.
El Marqués de Mantua.—A.., P. 12. L.
El Mártir de Florencia.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
El Matico.—A, {Los donaires de Molico.) P. l.“ L.
La Matrona constante.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Mayorazgo dudoso.—A , P. 2.® L.
El Mayordomo de la duquesa de Amalfi.—B., P. 11. L.
El Médico enamorado.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El mejor Representante.— B. {Vida y martirio de San 

Ginés, ó el mejor Representante ; Lo fingido verda
dero.) P. 21. L.

Los Melindres de Belisa.—B., P. 9.® L.
El Meson de la corle.—A. Inédita. (¿,Perdida?) 
Mocedades de Roldan.—A., P. 19. L.
El Molino.—A., P. 1.* L.
El Monstruo de amor.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Montañesa.—A. {La Montañesa famosa.) ¿Inédita? 

(¿Perdida?)
Los Monteros de Espinosa.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
La Mudable.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Muerte del Maestre—A. Inédita. (¿Perdida?)
Los Muertos vi(;os.—A,.^ P. 17. L.
El Muerto vencedor.—A. y B. ¿Inédita? (¿Pertlida?)
Muza furioso.—A- Inédita. (¿Perdida?)

W

El Nacimiento.—A. ((, Será El Nacimiento de Cristo'!— 
P. 24 L. : de Zaragoza , 1641.)

La Necedad del discreto.—B., P. 25. L.
Nerón cruel. A. (¿Será la titulada Roma abrasada? 

P, 20. L.)
El Niño inocente {de La Guardia).—B., P. 8.’ L.
LaNoche toledana.—B. Parte tercera de Lope de Vega 

y otros autqree.
El Nuevo Mundo. — A. {El Nuevo Mundo descubierto 

por Colon.) P. 4.® L.

O

La Obediencia laureada, y primer Cárlos de Hungría. 
-B.,P. 6.®L.

Obras son amores.—B. ^ P. 11, L.
Lo Ocasión perdida.—A., P. 2.® L.
La Octava maravilla.—B., P. 10. L.
El Otomano famoso..—A. Inédita. (¿Perdida?)

P

Las Paces de los Reyes {y Judia de Toledo). — B., 
P. 7? L.

Los Padrea engañados--^A. Inédita. (¿Perdida?)

El Padrino desposado {ó Argelan, Rey de Alcalá).—A 
yB., P. 2.®L.

El Paje de la Reina.—A. Inédita. (¿Perdida?);
La Palabra mal cumplida.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Pastoral de Albania.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Pastoral de la siega.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Pastoral de los celos.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La Pastoral encantada. — A. Inédita, (¿Perdida?) 
Pedro Carbonero.—A., P.14. L.
Pedro de Urdemalas. B. Suelta.
Los Peraltas.—A. y B. Inédita. (¿Perdida?)
La perdición de España. — A. {y descendencia de los 

Ceballos. ) Suelta.
La Peregrina.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El perro del Hortelano. — B., P. 11. L. Parte veinte y 

cinco do escogidas. ( Suelta con título de La Conde ■ 
sa de Belflor, y atribuida á Moreto.)

El Perseguido.—A. {Cárlos el perseguido.) P, 1.® L.— 
Seis comedias de Lope de Vega, supuesta edición 
de Lisboa, 1603.

El piadoso Veneciano.—B., P, 23. L.
Pimentelesy Quiñones.—A. (Tal vez es la misma que 

La piedad ejecutada. P. 18. L.)
El Pley to de Inglaterra.—A. {Los Pleytos de Inglater

ra.) P. 23. L.
La pobreza estimada. —A., P. 18. L,
Las pobrezas de Reynaldos.—A., P. 7.® L.
El poder vencido {y Amor premiado).—B.,B. IQ. L.
La Poncella de Francia.—A. Inédita. (¿Perdida?)
Los Ponces de Barcelona.—B.,P. 9.® L.
Los Porceles de Murcia.—B., P. 7.® L.
Elpostrer godo de España.—B. ,B. 8.®L.,y en la P. 25. 

L. con título de El último godo.
Los Prados de León.—B.,P. 16. L.
El primero Médicis.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El primer Rey de Castilla.—A., P. 17. L.
El Príncipe carbonero.—B., ¿Inédita? (¿Perdida?)
El Principe inocente.—A. (Será la suelta [Medel, 

Huerta, Fajardo] El Principe ignorante ?)
El Principe de Marruecos. —A. (¿Será la Tragedia 

del Rey don Sebastian y Bautismo del Principe de 
Marruecos, P. 11. L.?)

El Principe melancólico.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La prisión de Muza.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
La prisión sin culpa.—A., P. 8.® L.
La prueba de los amigos.—B. Inédita. Manuscrito au

tógrafo, fecha en Toledo, 12 setiembre, 1604. Bi
blioteca del señor don S. de Olózaga. —Manuscrito 
no autógrafo. Biblioteca del señor Duran,

Psiques y Cupido.—A. Inédita. (Perdida?)

«I
Quien mas no puede.—B„ P. 17. L.
Las Quinas de Portugal.—A. Es la titulada en la Parte 

veinte y dos de Lope y otros; La lealtad en el agra
vio; y suelta, En la mayor lealtad, etc., y Favores 
del cielo en Portugal.

La Quinta de Florencia.—B., P. 2.® L.

B
Ramilletes de Madrid {Las dos estrellas trocadas, y 

—B.,P. 11. L.
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El Rey Bamba. {Vida y muerte de Bamba.) — Á., 
P.l? L.

El Rey de Frisia.—A.. Inédita. (¿Perdida?)
La Reina de Lesbos.—A. y B. Inédita. (¿Perdida?)
La Reina loca.—k. Inédita. (¿Perdida?)
El Rico avariento.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Roberto.—A. Inédita. (¿Perdida?)
Rómulo y Remo.—A.. Inédita. (¿ Perdida?) 
Roncesvalles.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Rufián Caslrucho. {El galan Castrucho.) — A., 

P. 4.« L.
El Ruiseñor de Sevilla.—B.^ P. 17. L.

El Salteador agraviado.—A. Inédita. (¿Perdida?)
San Adrian y Natalia.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
San Agustin. {El Divino africano.)—B., P. 18. L.
San Andrés Carmelita.—A.Inédita.(¿Perdida?)
San Angel Carmelita.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
San Antonio de Padua.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
San Isidro de Madrid. —B., P. 1.^ L.—Parte veinte y 

ocho de escogidas.
San Juan de Dios. — B. {Juan de Dios y Anton Martin. 

P.IO. L.)
San Julián de Cuenca.—A. Inédita. (¿Perdida?)
San Martin.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?)
San Roque.—A. Inédita. (Perdida?)
San Segundo de Avila.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
San Tirso de España.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
Santo Tomás de Aquino.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
El Santo Negro.—B.{El Santo Negro Rosambuco de la 

ciudad de Palermo, ó Vida y muerte del Santo Ne
gro, llamado San Benedito de Palermo. ( Tercera 
parte de comedias de Lope y otros autores.) 

Sarracinos y Aliatares.—A. Inédita. (¿Perdida?) 
El Secretario de si /nismo.—B.,P. 6.® L.
El secreto bien guardado.—B. ¿Inédita? (¿Perdida?) 
El sembrar en buena tierra.—B.,P. 10. L. Manuscrito 

autógrafo, fecha de enero de 1616 , en la Biblioteca 
del Museo Británico de Londres.

La Semiramis.—A. Inédita. (¿Perdida ?) 
Servir á señor discreto.—B., P 11. L.
El servir con mala estrella.—B., P. 6.® L.
La Serrana de Burgos, primera y segunda parte.— 

B. ¿Inéditas? (¿Perdidas?)
La Serrana de la Vera.—A., P. 7.® L.
La Serrana de Tormes.—A., P. 16. L.
La sierra de Espadan.—A. Inédita. (¿Perdida?)
Los siete Infantes de Lara.—B. (Probablemente es El 

bastardo Mudarra, y Los siete Infantes de Lora. 
P. 24. L. : Zaragoza, 1641.)

El Soldado amante.—A., P. 17. L.
El Sol parado ( y ascendencia de los Maestres de San

tiago.)—A., P. 17. L.
La suerte de los tres Reyes {ó los Carboneros). — A. 

¿Inédita? (¿Perdida?)
El sufrimiento premiado.—A. Inédita. (¿Perdida?)

T
El Testigo contra si. — B., P. 6.® L.
El testimonio vengado. {Cómo se vengan les Nobles.)— 

A., P. 1.®L.
El Tirano castigado.—A., y B., P. 4.® L.

La tornade Alora.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La toma del Longo por el marqués de Santa Cruz.— 

B. ¿Inédita?
El Tonto del aldea.—A. Inédita. (¿Perdida?)
Los torneos de Aragon.—A., P. 4.® L.
Los torneos de Valencia.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La torre de Hércules.—A. Inédita. (¿Perdida?)
La tragedia de Aristea. A. Inédita. (¿Perdida?)
La traición bien acertada.—A., P. 1.® L.
Los tres diamantes.—A., P. 2.* L.
El triunfo de la limosna —A. Inédita. (¿Perdida?).
Los triunfos de Octaviano.—A. Inédita. (¿ Perdida?)
El Turco en Viena.—A. Inédita. (¿Perdida?)

U
Vrson y Valentin. A. {El nacimiento de Urson y Va

lentin.) P. 1.® L,
Urson y Valentin, Segunda parte. A. Inédita. (¿Per

dida?)
V

La Valeriana.—rA. Inédita. (¿Perdida?)
El Vaquero de Moraña.—A. y B., P. 8.“ L.
La Varona Castellana.—A., P- 9.® L.
La venganza de Gayferos.—A. Inédita. (¿Perdida?.)
La venganza venturosa.—B., P. 10. L.
La ventura sin buscalla.—B., P. 20. L.
El verdadero Amante.—A., P. 14. L.
El viaje del Hombre.—A. Inédita. (¿Perdida ?)
La victoria del honor. — B. {La victoria de la honra.) 

P. 21. L. Parte treinta y tres de diferentes.
La Villanesca.—A. Inédita. (¿Perdida?)
El Villano en su rincon.—B., P. 1.* L.
Virtud, pobreza y mujer.—B., P. 20. L.
Viuda, casada y doncella. —B., P. 7.® L.
La Viuda valenciana..—A., P. 14. L.
La Vizcaina.—A. Inédita. (¿Perdida?).

De las trescientas treinta y tres comedias que nom
bra este catálogo, ciento setenta y dos se publicaron 
en Colección de Lope ó de varios (este número incluye 
algunas solo agregadas conjeturalmente).

Cuatro se imprimieron únicamente sueltas.
Cinco se sospecha que salieron en igual forma á luz.
Ciento trece son, ó parecen ser, inéditas ; de cuyo 

número solo seis se guardan conocidas en las biblio
tecas.

Treinta y tres se refieren con duda á la propia sec
ción de inéditas", y

Seis en razon de las dudas que se indican, no pue
den aun ser agregadas á ninguna de estas secciones.

COMEDIAS INÉDITAS.

Sección 1.'—Las qué se conservan.
Sección 2.’—Las que solo se conocen citadas por Lope en 

El Peregrine; sin otra noticia.

Comedias suyas ó atribuidas á su pluma, que se con
servan manuscritas y que decididamente pueden 
tenerse por inéditas, según los datos que hasta la 
fecha poseemos. Señálanse con las iniciales con
sabidas las citadas en El Peregrino.

Amor con vista.—Osuna, autógrafa, 1626.
Amor, pleito y desafio.—B\xr&a, autógrafa, 1621.
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El Brasil restituido. — Autógrafa; 1623; Lóndres.— 
Copia; Duran.

Elcapitan Juan de Urbina.—Â.. La contienda de Gar
da de Paredes y el capilan Juan de Urbina.—Du- 
rán. Manuscrito no autógrafo, 1600.

La corona de Hungría, y la injusta venganza. — Du- 
rán. Manuscrito no autógrafo, 1633.

La divina vencedora. — A. Duran. Manuscrito no au
tógrafo, sin fecha.

Fray Diablo,—Darán. Manuscrito no autógrafo, sin 
fecha.

Garrilaso de la Vega (Los hechos de), y moro Tarfe.
A. La-Barrera. Manuscrito noautógrafo, sin fecha.

La gran columna fogosa ; San Basilio el Magno.—Du
ran. Manuscrito autógrafo, sin fecha (1).

La pérdida honrosa ó los Caballeros de San Juan.
—Duran. Manuscrito no autógrafo, sin fecha.

La prueba de los Amigos. B. —Olózaga. Autógrafo, 
1604.— Duran.

El Rey por trueque.—Duran. No autógrafo, sin fecha.
Los Terceros de San Francisco, ó la tercera Orden de 

San Francisco. (De Lope y Montalban ).—Duran. 
Manuscrito no autógrafo, sin fecha.

Un pastoral albergue. — Duran. No autógrafo, sin 
fecha.

El valor de Malta. — Duran. No autógrafo, sin fecha.
—Holland ; id. id.

Comedias suyas, únicamente citadas por él mismo 
(en las listas de El Peregrino), y de las que no tene
mos otra noticia ni indicio de haber sido publicadas 
con diversa denominación ó atribuidas á otra pluma. 
Corresponden todas á la primera lista ; y asi solo se 
marcan (A y B.) las repetidas en la segunda :
La .Jibderite.
El Africano cruel.—A y B.
Alfonso el afortunado.
La Amatilde.
El Amor desatinado.
Los amores de Narciso.
El bárbaro gallardo.
La Basilea.
Belardo furioso.
La bella Gitana.
Los Biedmas.
El bosque amoroso.
El buen agradecimiento.
La cadena.
El casamiento dos veces
Los celos satisfechos.
El cerco "de Madrid.
El cerco de Oran.
La Circe Angélica.
El Cirujano.
La competencia engañada.
El conde don Tomás.
La conquista del Andalucía.—A y B.
El Cortesano en su aldea.

(1) En la biblioteca de lord Holland, se halla otro manus
crito (copia) de la comedia .'In gran columna fogosa : San 
Basilio el Magno.

La Dama desagraviada.
Im Dama estudiante.
El degollado fingido.
El desdichado.
El Duque de Alba en Paris.
La envidia y la privanza.
El Espíritu fingido.
La firmeza de Leonarda.
Fray Martin de Valencia. 
Fregosos y Adornos.
El Galan agradecido.
El Galan escarmentado.
Las gallardas Macedonias. 
El ganso de oro.
La Ginovesa.
La Gobernadora.
La gran Pintora.
El Grao de Valencia. 
Las guerras civiles.
Los Guzmanes de Toral. 
El Hijo venturoso.
La imperial Toledo. ,^ 
La inclinación natural.
La Difunta desesperada.
La Infanta labradora.
El jardin de Falerina.
Los Jueces de Ferrara.
La Matrona constante.
El Médico enamorado.
El meson de la corte.
El monstruo de amor.
Los Monteros de Espinosa. 
La mudable.
La muerte del Maestre. 
Muza furioso.
El Otomano famoso.
Los Padres engañados.
El Paje de la Reina.
La palabra mal cumplida.
La pastoral de Albania.
La pastoral de láscelos.
La pastoral encantada.
La pastoral de la siega. 
Los Peraltas.—A y B.
La Peregrina.
La Poncella de Francia.
El primero Médicis.
El Principe melancólico.
La prisión de Muza.
Psychés y Cupido.
El Rey de Frisia.
La Reina de Lesbos,—A y B.
La Reina loca.
El Rico avariento.
El Roberto.
Rómulo y Remo. 
Roncesvalles.
El Salteador agraviado.
San Andrés, carmelita.
San Julian de Cuenca.
San Roque.
San Segundo de Avila.
San Tirso de España.
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Sarracinos y Alialares.
La Semiramis.
La Sierra de Espadan.
El sufrimiento premiado.
La toma de Alora.
ElTontodelà aldea.
Los torneos de Valencia.
La Torre de Hérctiles.
La tragedia de Aristea.
El triunfo de la limosna.
Los triunfos de Octaviano.
El Turco en Viena.
Urson y Valentin, segunda parte.
La Valeriana.
La venganza de Gayferos.
El viaje del Hombre.
La Villanesca.
La Vizcaína. '

MANUSCRITOS DE SUS COMEDIAS Y AUTOS SACRAMENTALES.

En la Biblioteca Nacional de Madrid :
A.—La famosa comedia de la Viuda valenciana.

Copia contemporánea del autor. (Códice M-181.)

Obras son Amores. (Auto sacramental deste año de 
1620.)
Autógrafo. Al fin: «^Siquid dictum...^i etc.—Lope de

Vega Carpió.»
A.—Comedia del Maestro de danzar.
¿A.?—Comedia del Esclavo fingido.
A,—Comedia de los hechos de Garcilasode la Vega y 

moro Tarfe.
Estas tres últimas son copias sacadas en 1853 de los 

manuscritos originales que posee el que escribe esta 
obra, quien para este efecto los facilitó á la Biblio
teca.
Ver y nc creer.

Manuscrito sin nombre de autor, con las aprobacio
nes originales del doctor Luis Navarro (3 de agosto 
de 1619), y del secretario Tomás Gradan Dantisco(16 
de octubre de id.); consérvase en el códice M-176.

En la biblioteca del Museo Británico de Lóndres. 
(En tres tomos con las siglas : 10, 329 y Egerton,— 
547—548.)
Las bizarrías de Belisa.

Autógrafa; concluida en Madrid, á 24 de mayo, 
1634 (1).
Lo que ha de ser.

Autógrafa ; con fecha de 2 de setiembre, 1624.
Hay verdades que en amor.

Autógrafa; fechada en 12 de noviembre de 1625y 
con la aprobación de Vargas Machuca : 4 febrero, 
1626.
Sin secreto no hay amor.

Autógrafa ; con fecha de 18 de julio de 1626, y la 
aprobación de Machuca de 11 de agosto.
La competencia en los Nobles.

Fechada en 16 de noviembre de 1625. No es autó-

(1) En este manuscrito, que ha tenido el señor Durán, consta 
que fue la última del autor.

grafa, pero está corregida de mano del autor á ruego 
de un aficionado suyo, según carta que en ella se lee.

A..—El Argel fingido.
Autógrafa ; sin fecha. Carece de la última hoja.

B.—El sembrar en buena tierra.
Autógrafa; con fecha de enero de 1616.

Santiago el Verde.
Al parecer autógrafa. Carece de la última hoja.

La hermosa Esther.
Con fecha de abril de 1610.

La niña de plata.
Con fecha de junio 1613.

B.—El Galan de la Membrilla.
Con fecha de abril 1615.
La comedia Las bizarrías de Belisa forma uno de 

los lomos, y las restantes los otros dos. Al fin de estos 
van los siguientes autos de Lope (¿los que fueron de
Salva?):
Auto del Principe de la Paz.
Auto del Yugo de Christo.

En la biblioteca del señor duque de Osuna, Come
dias autógrafas:
La discordia en los casados.

Fechada en Madrid á 2 de agosto de 1611. Con apro
baciones y licencias. La aprobación es del padre fray 
Alonso Remon.
B.—La Dama boba.

Con la firma de Lope y fechada en 28 de abril de 
1613. Licencia de octubre siguiente. Con aprobación.

El Principe perfecto.
Con la fecha de 23 de diciembre de 1614.

El desden vengado.
Con la firma de Lope y la fecha de Madrid , 4 de 

agosto de 1617. Se ha impreso atribuida á Rojas. Con 
aprobaciones y licencias.

Lo que pasa en una tarde.
Con la fecha de Madrid , 22 de noviembre de 1617. 

Con aprobaciones y licencias.

La nueva Vitoria de don Gonzalo de Córdoba.
Con fecha de Madrid , 8 de octubre de 1622. Con 

aprobaciones y licencias.

El poder en el discreto.
(ion la fecha de Madrid, 8 de mayo de 1623. Con 

aprobaciones y licencias.

La niñez del padre Rojas.
Con la fecha de Madrid, 4 de enero de 1625. Lleva 

aprobación, pero no licencia.

El Piadoso aragonés. (Tragicomedia.)
Fechada en Madrid , â 17 de agosto de 1626, y con 

la licencia de 11 de setiembre siguiente. Con aproba
ción.
Amor con vista.

Con la fecha de Madrid , 10 de diciembre de 1626, 
y la licencia para su representación. Con aprobación.
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Del mónte sale.

Pechada en Madrid, á20 de octubre de 1627.

Las pérdidas del que juega.
Sin fecha.

La Reina doña Marta.
Sin fecha, aprobaciones ni licencias.

En los indicios la culpa.
Parece autógrafa. Lleva la fecha de 1620.

Autos sacramentales en la misma biblioteca, autó
grafos ;
Las hazañas del segundo David. ( Auto sacramental.)

Con la fecha de Madrid, 28 de abril de 1619. Sin 
aprobaciones ni licencias.

La isla del Sol. (Auto sacramental.)
Con la fecha de 6 de abril de 1616. Lleva aproba

ciones y licencias.

Comedias manuscritas que, atribuidas á este gran
de ingenio, existen en la propia biblioteca del señor 
duque de Osuna :
El Caballero de Olmedo,

Manuscrito con la fecha de 1606 y la licencia de 
1607.

R.—La Burgalesa de Lerma.
Manuscrito con la fecha de Madrid, 30 de noviem

bre de 1613.

El Aldeguela. (Mas mal hay en la Aldeguela , etc.)
Manuscrito firmado por el copiante Luis C., á 9 de 

noviembre de 1622.

Qitien bien ama, tarde olvida.
Manuscrito con la fecha de 1624.

Los Novios de Hornachuelos.
Manuscrito fechado por el copiante en 12 de abril 

de 1628.

A.—El Alcaide de Madrid.
El valiente Juan de Heredia.
Don Gil de la Mancha.
El casamiento por Chrislo.
A.~Los celos de Rodamonte.
La mayor hazaña de Alexandro Magno.
Sania Casilda.
B.—Santa Teresa de Jesus.
Amar como se ha de amar.
El Toledano vengado.
La mayor dicha en el monte.
Amar por burla.
El valor de Fernandico.

(Es sin duda El pleito por la honra, impresa en el 
tomo de Lope y otros.—Barcelona, 1630.)
A. Antonio Roca, 6 la muerte mas venturosa.
Ros Mártires del Japon.
JjU mayor corona.

Hállase también sin nombre de autor en esta biblio
teca la comedia : Audiencias del Rey don Pedro,qne 
evidentemente (dice el señor baron de Schack), es 
obra de Lope y una de las mas excelentes suyas.

Autos sacramentales manuscritos que atribuidos â 
este ilustre ingenio, existen en la misma biblio
teca:
El Tusón del cielo.

A su fin tiene esta nota : « Fue sacado del segundo 
traslado que se sacó en Madrid, y este se sacó en
Aranda á 17 de mayo de 1621.»
Auto de La Santa Inquisición.

Lleva la fecha de 1629.
La Adúltera perdonada.
Auto de las Albricias de Nuestra Señora.
Auto del Aí/g Marta y del Rosario.
La Oveja perdida.
La privança del hombre.
La locura por la honra.
El Hijo de la Iglesia.
El divino Pastor.

Comedias manuscritas autógrafas de este grande 
ingenio, que posee en su librería el señor don Agus
tin Durán :
A.—El favor agradecido. (Tragicomedia.)

Fechada « en Alba, 29 de octubre de 1393 ».
Amor, pleito y desafio.

Fechada en 23 de noviembre de 1621. A su fin lleva 
la siguiente aprobación :

« Pocas veces tienen las comedias de Lope de Vega 
Carpio que advertir, porque lo es él tanto en sus es
critos, que no deja en qué reparar ; y en esta del Amor, 
pleito y desafio, ha demostrado su ingenio y atención, 
— Madrid 14 de enero 1622. Puédese representar.— 
Pedro de Vargas Machuca.»
La gran columna fogosa ; San Basilio el Magno.

Sin fecha.
B.—Arminda celosa.

Copia del autógrafo, que tenia fecha de 1622, Cita
da en el segundo Catálogo del Peregrino. Se ha im
preso atribuida á Mira de Amescua. En ella adopta 
Lope el seudónimo de Lisardo.

Manuscritos no autógrafos en la expresada librería 
del señor don Agustin Durán :
A,— El Cuerdo loco, B., ó veneno saludable.

Manuscrito, con la fecha de Madrid, 11 de noviem
bre de 1602, y váriaslicencias posteriores para repre
sentación del drama en diversas poblaciones. Copia 
del autógrafo.
Á.—La contienda de Careta de Paredes, y el capitán

Juan de Urbina.
Manuscrito, con la fecha de Madrid, 13 de febrero 

de 1600, y licencia para representación en Jaén, 1614,
La lealtad en la traición.

Manuscrito, con la fecha de Madrid, 22 de noviem
bre, 1617.
El Brasil restituido.

Manuscrito, con la fecha de 23 de octubre de 1623.
Sin secreto no hay amor.

Copia del autógrafo que poseía el señor Rich, fe
chado en Madrid, 8 de julio de 1626, con várias licen
cias posteriores.
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La corona de Hungría, y la injusta venganza.

Manuscrito, con la fecha de 23 de diciembre de 1633. 
Copia del autógrafo.
Ver y no creer.

Comedias manuscritas que, atribuidas al mismo in
genio, posee el señor don Agustin Duràn ;
San Augustin.
A.— La divina Vencedora.
¿Ay B.?—El Hijo sinpadre, (i El Hijo de sí mismo?} 
B.— La prueba de los amigos.
El Alcalde de Zalamea.
El Rey por trueque.
El valor de Malta.
Fray Diablo, ó El Diablo predicador.
La pérdida honrosa, ó Los Caballeros de San Juan.
Vn pastoral albergue.
La Tercera Orden de San Francisco. {Los Terceros de 

San Francisco.)
Escribieron esta comedia Lofte y Montalban en po

co mas de dos dias, para la compañía de Roque de 
Figueroa, que la representó en Madrid por Carna
val. Refiérelo el propio Montalban en la Fama pós- 
tuma.
Las persecuciones de David. {David perseguido, y 

montes de Gelboé.)
Manuscrito antiguo, citado por el señor Duran.

Manuscritos de Lope que existían en el archivo 
de la casa de Astorga, según el Catálogo del señor 
Duran ;
La corotia de Hungría, ó la injusta venganza.

Inédita. Manuscrito autógrafo, con fecha 23 de di
ciembre de 1653, y con la censura de Vargas Machu
ca, dada en 1.® de enero de 1654.
A.— La corona merecida.

Manuscrito autógrafo, con fecha de 1605.
A y B.— El Cuerdo loco, y veneno saludable.

Manuscrito autógrafo, con fecha de Madrid, 11 de 
noviembre de 1602, y con las censuras y licencias para 
su representación en diversas fechas y poblaciones. 
La primera aprobación, por Gracian Dantisco, es de 
Madrid, 27 de abril de 1601.

Autógrafas, que posee el señor don Sainsliano de 
Olózaga :
B.— La prueba de los Amigos.

Autógrafa, fechada en Toledo, à 12 de setiembre 
de 1604.
B.— Cíirlos Ven Francia.

Autógrafa, Toledo, 20 noviembre 1604.
B.— La batalla del honor.

Autógrafa, Madrid, 18 abril 1608.

Autógrafa,.que posee el señor marqué.s de Pidal : 
La encomienda bien guardada.

Fechada en Madrid, 19 de abril de 1610. Se repre
sentó y se conoce con el título de La buena guarda.

La mejor Enamorada. {La Magdalena.)
Manuscrito incompleto, siglo xvu; anónimo; bi

blioteca del señor don Pascual Gayangos.

* Manuscritos que poseía lord Holland en Lóndres.
Autógrafas ;

A.—El Cuerdo loco, B., é veneno saludable.
Con fecha de noviembre de 1602.

B.— El Caballero del Sacramento.
Fechada en 27 de abril de 1610.

Burlan y Josaphal.
Con fecha de 1.® de febrero de 1611.

El Marqués de las Navas.
Fecha de 22 de abril de 1624.

A.— Antonio Roca {6 la muerte mas venturosa).
Parece autógrafa, pero no lleva fecha ni la firma de 

Lope.
B.— Peribañez y el Comendador de Ocaña.

Traslado con enmiendas que parecen de mano del 
autor.

Copias :
La Villana de Getafe.
Las pérdidas del que juega.
El valor de Malta.
San Basilio. {La gran columna fogosa.)
El Duque de Berganza. {El mas galan Portugués.) 
B.—Fuente- Ovejuna.
La noche de San Juan.

Copia sacada del original en el año 1633.
La honra por la mujer.
B.—La humildad y la soberbia.
Al pasar del arroyo.

Escrit.a á 23 enero 1616.
B.—Amar por ver amar. {El perro del Hortelano.)

Copia fechada en 1639, y con licencia de 1631.

Comedias manuscritas (copias) equivocada ó falsa
mente atribuidas á Lope, que poseía el mismo lord
Holland :
La soberbia de Nembrol, y primero Rey del mundo.

Presentada al teatro del Prado por F. Martinez de 
Mora, 3de agosto de 1633. (Esprobablemente laque 
con el título de Las soberbias de Nembrot, escribió 
Antonio Enriquez Gomez.)
La Orden de Redención, y Virgen de los Remedios.

Acaso la desconocida de Calderon: Nuestra Señora 
ó la Virgen de los Remedios.

El sol en el Nuevo Mundo ; Nuevo mundo en Castilla, 
ó Descubrimiento de las Batuecas.
Es la refundición de las Batuecas, de Lope, hecha 

por don Juan de la Hoz y Mota.
El Paraíso de Lattra y florestas del amor.

Con fecha de 1680.

Piezas manuscritas en otras varias Colecciones par
ticulares.
El Brasil restituido.

El original autógrafo existia en poder de un caba
llero de Lóndres, por los años de 1840, según los 
andadores del Ticknor. Escribió Lope este drama 
en memoria de la recuperación del Brasil, año 1623. 
Va ya citada la copia, que posee el señor Duràn , fe
chada en 23 de octubre de dicho año.
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El castigo sin venganza.

Manuscrito autógrafo, con muchas alteraciones y 
correcciones también del autor, fechado y firmado 
por él en t.® de agosto de 1631. Lleva la aprobación 
de Vargas Machuca, y en su virtud la licencia para 
la representación, dada en 9 de mayo de 1632. Le po
see en Boston mister Jorge Ticknor,
B.—Los melindres de Belisa.

Manuscrito autógrafo (sin fecha) de la primera jor
nada, en la colección del señor Sancho Bayon.
El vaso de elección , San Pablo.

Manuscrito de'principios del siglo xvii, con el nom
bre de Lope, añadido de letra contemporánea. En 
dicha colección.

Comedias manuscritas del mismo ingenio que po
see efautor de la presente obra :
A .—El Maestro de danzar.

Autógrafa: firmada por Lope en Alba de Tormes, 
enero de 1394.
!,\t — El Esclavo fingido. (¿ El Esclavo por su gusto?)

Son autógrafas las cuatro primeras escenas y parle 
de la quinta de la primera jornada, así como una pe
queña adición al fin de la obra. Sin fecha.
A.— Los hechos de Garcilaso de la Vega, y moro Tar- 

fe. Copia contemporánea del autor.
Encontré estos tres manuscritos con otros cuatro 

de piezas dramáticas, ya citados oportunamente, en 
Madrid , año de 1852.

El manuscrito de El Maestro de danzar lleva el si
guiente encabezamiento: <(Comedia del Maestro de 
danzar, compuesta por Lope de Vega.D

Va escrito en limpio y con la fecha en esta quin
tilla :

Hice esta comedia en Alba 
Para Melchor de Villalba ;
Y porque es verdad, ílrmélo; 
El mes que es mayor el hielo , 
Y el aüo que Dios nos salva

{1594.— Lope de Vega Carpio.)

La Comedia del Esclavo fingido no lleva expreso 
el nombre de Lope. Fue impresa en el lomo de Co
medias de Lope {y otros autores) que salió á luz en 
Sevilla, citado por Fajardo, y del cual se conserva 
un fragmento en la biblioteca de Osuna (lomo núme
ro 132).

La Comedia de los hechos de Garcilaso de la Vega, 
y moro Tarfe, compuesta por Lope de Vega (manus
crito en limpio y de antigüedad igual á la de los an
tedichos), es inédita ; puede considerarse como réfun- 
dicion de ella la del Cerco de Santa Fe {Parte prime
ra de'Lope, quien no hizo mención sino del Garci
laso en las listas del Peregrino.)

Piezas manuscritas de Lope que mencionó don 
V. Salva en sus Catálogos (1829-34) :
A.—EZ Enemigo engañado.

Manuscrito , en 4.®, coetáneo al autor.

Á.~Los Comendadores de Córdoba.
Manuscrito, en 4.®, contemporáneo del autor.

h.—El verdadero Amante, gran pastoral Belarda; de 
Lope de Vega.
Manuscrito antiguo.

Auto de la Natiuidad de Nuestra Señora; de Lope de 
Vega.
Manuscrito, en 4.®, de principios del siglo xvit.

Auto del Principe de la Paz, y transformaciones de 
Celia, del año de 1629, para las fiestas de Madrid.
Manuscrito, en 4.® antiguo, con el nombre de Lope.

Auto famoso sacramental del yugo de Christo; de Lope 
de Vega.
Manuscrito, en 4.”, coetáneo al autor y con la licen

de 1630 para su representación.

COLECCION ESPECIAL DE LOPE DE VEGA CARPIO.

Comedias que al fin de El Peregrino en su patria . 
(Sevilla, 1604), ofreció publicar en una Segunda par
te de aquella obra. Todas habían sido ya representa
das; expresa allí los nombres de los actores princi
pales que las ejecutaron.
4.® Laura persegtáda.
17. El Soldado amante.
2.® La fuerza lastimosa.
1.® El Perseguido.
2.® La Bella mal maridada.
* El Galan agradecido.
'' La Montañesa.
13. Los Esclavos libres.
8.® El Angel fingido.
14. Los Amantes sin amor.

Los números del margen indican las Parles de 
Lope en que fueron insertas. Las dos señaladas con * 
solo se han impreso sueltas.
Las comedias del famoso poeta Lope de Vega Car

pió,... {Primera parte).—Valencia, 1604.
Las comedias del famoso poeta... {Primera parte).— 

Madrid, 1604.
Biblioteca del señor Labouchére, en Lóndres.

Las comedias del famoso poeta.... {Primera parte).— 
Valjadolid, 1604.
Biblioteca del señor J. B. Chorley, en Lóndres.

Las comedias del famoso poeta.... {Primera parte).— 
Zaragoza, 1604.
Museo Británico.

Primera parte de sus comedias.— Valencia ; por Gas
par Luger, 1605; 4.®
Biblioteca del señor Labouchére, en Lóndres. 

Primera parte..,—Valladolid, 1605; 4.®
Las comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio. 

Recopiladas por Bernardo Grassa. Agora nueva
mente impressas y emendadas. Dirigidas al Licen
ciado don Antonio Bamirez de Prado, del Consejo 
de su Magostad, y su Fiscal en el de la Cruzada. Las 
que en este libro se contienen van a la buelta des- 
ta hoja. (Eus. ó sello del impresor.) En Ambé- 
res: en casa de Martin Nució, a las dos Cigüeñas. 
Año do locvu. (1607.1 8.® marquilla.
Tabla de las comedias.—Dedicatoria de Alonso Pe

rez, sin fecha ni lugar, al expresado. «Habiendo
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(dice) llegado à mis manos algunas obras de Lope 
de Vega, g hecho election de estas doze comedias, 
por haber sido las mas aceptas y bien recebidas de 
todas, de mejor verso y mas sentencias, me resolvi á 
inprimillas..... » etc.—Aprobación del secretario Juan 
Gracian Dantisco : Valladolid , 17 febrero, 1604; don
de se expresa que habían sido ga i7npresas en Va
lencia.— «Comienzan las Loas destas comedlas.» (Son 
once loas.) Síguense las comedias. (Véase la edición 
de Valladolid, 1609.) No contiene entremeses.

(Poseo ejemplar adquirido de la librería que fue de 
Gamez.)

Las comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio. 
Recopiladas por Bernardo Grassa. Agora nueva
mente impressas y emendadas, con doze entreme
ses añadidos. Dirigidas a don Gabriel de Nao (de 
Henao), vezino de Valladolid. Las que en este libro 
se contienen van a la buelta desta hoja. Año 1609. 
Con licencia.—En Valladolid. Por luán de Bostillo, 
en la calle de Samano. Véndese en casa de Antonio 
Coello. 4.°
Testimonio déla licencia concedida por el Consejo 

al librero Jerónimo de Yepes , por una vez para im
primir este libro : dado en Madrid , á 8 de diciembre 
de 1608.—Tasa (refiérese también á Yepes) : Madrid, 
24 de julio de 1609.—Erratas : Valladolid, 20 abril de 
1609.—Aprobación. «Estas doze comedias de Lope de 
Vega que han sido impressas en Valencia, no tienen 
cosa que ofenda, y así se puede dar licencia para im
primirse. En Valladolid, á 17 de febrero de 1604.—El 
secretario, luán Gracian Dantisco.í) La tabla ó lista 
se halla á la vuelta de la portada.

La censura transcrita de Gracian nos indica una 
primera edición de esta Primera parte, impresa en 
Valencia, por el mes de enero de 1604, si no á fines 
de 1603. En este caso tendremos por segunda edi
ción la de Madrid , 1604, para la cual dió Gracian esa 
aprobación; por tercera y cuarta las de Valladolid y 
Zaragoza, 1604 (Schack) ; por quinta y sexta las de 
Valencia y Valladolid ,1605 ; por sétima la de Ambé- 
res, 1607; por octava la presente de Valladolid, 1609; 
y por novena la de Milan , 1617. Aun se cita otra de 
Zaragoza, 1624.

Contra este cómputo se presenta un dato para mi 
hasta la fecha inexplicable , y es la Dedicatoria hecha 
por Alonso Perez al consejero don Antonio Ramirez 
de Prado de estas doce comedias de la Primera 
parte; dedicatoria sin expresión de lugar ni fecha, 
que aparece inserta en la edición de Ambéres, 1607, 
y seguida de la misma aprobación de Gracian. Dice 
Perez, que supongo será el librero de Madrid, padre 
del poeta Perez de Montalban :

«Aviendo llegado á mis manos algunas obras de 
Lope de Vega, g hecho elección destas doze comedias, 
por auer sido las mas aceptas y bien recebidas de to
das, de mejor verso y mas sentencias, tne resolvi á 
imprimillas...» etc.

Ahora bien : si Alonso Perez fue el colector, ¿cómo 
expresa el libro que las recopiló Bernardo Grassa? El 
libro indudablemente se imprimió en Valencia: Perez 
era librero de Madrid : el apellido Grassa es valen- 
lenciano.

El cotejo minucioso de todas las primeras ediciones 
de esta Parte resolvería la cuestión. Yo solamente 
he logrado ver la de Valladolid, 1609 (Biblioteca Na
cional), y la de Ambéres, 1607, que poseo.

Esta, pues, vallisoletana , de 1609, dedicada á don 
Gabriel de Henao , panegirista de Lope y por él cele
brado en el Laurel de Apolo,

Contiene :
Á.—Los donaires de Matico.
A.—El Perseguido.
El cerco de Santa Fe, g illustre hazaña de Garcilaso 

de la Vega.
A.—ElRegBatnba.
A.—La traición bien acertada.
A.—El hijo de Reduan.
A.—Ursong Valetitin, hijos del Rey de Francia.

(Es primera parte.)
B.—El casamiento en la muerte.
A.— La Escolástica zelosa.
La amistad pagada.
A.—El molino.
A.—El testimonio vengado.

Lope no reconoció como legitimas ninguna de las 
Partes de sus comedias publicadas hasta la Novena, 
que él hizo imprimir por sí en Madrid, 1617.— «Este 
será (dice allí) el primer tomo, que comienza por esta 
novena parte, y así irán prosiguiendo...» etc.

Pero si á lo menos en las primeras publicadas, 
las Comedias eran de Lope, y él no las rechazó sino 
como adulteradas é incorrectas , no asi los Entreme
ses y Loas que con ellas salieron : «Loas g Entremeses 
que él no imaginó en su vida »; dice terminantemente 
en el prólogo de la Décimaquinta parte, (1621).

Esta edición de la Primera parie, de Valladolid, 
1609, no contiene Loas, pero sí doce Entremeses, en 
prosa, con los títulos y epígrafes siguientes :

Primera parle de entremeses de las comedias de
Lope de Vega :
Melisendra.
El Padre engañado.
El Capeador.
El Doctor simple.
Pedro Hernandez g el Corregidor.
Los alimentos.
Los negros de Santo Tomé.
El Indiano.
La cuna.
Los Ladrones engañados.
La Dama fingida.
La Endemoniada.

Segundos títulos de las comedias de esta Parte.—
Títulos variantes.—Observaciones :
Los donaires de Matico. (El Matico.)
El Perseguido. (Cárlos el perseguido.)
El Rey Bamba. (Vida y muerte de Wamba.)
El casamiento en la muerte (y hechos de Bernardo 

del Carpio).
El testimonio vengado. {Cómo se vengan los Nobles.)

(Moreto se aprovechó de este drama para el suyo 
del último titulo.)
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El cerco de Santa Fe, es refundición de la inédita de
Lope: Garcilaso de la Vega , citada en El Pere
grino,—Á.
Biblioteca Nacional de Madrid.—Museo Británico. 

—Labouclière.

Las comedias del famoso poeta... Primera parte.— 
—Milan, 1617.

(Según Schack. El señor J. R. Chorley que la po
see , estampa la fecha de 1619.)

Contiene también los doce Entremeses que la de 
Valladolid , 1609. Véase esta.

Primera parte...—LSiVigiozai, por Juan de Larum
be, 1624; 4.”
Ticknor.

Segunda parte...-Madrid , por Alonso Martin, 1609. 
Museo británico.—Labouclière.

Segunda parte de las comedias de Lope de Vega Car
pio...—Valladolid, 1609.
Schack.

Segunda parte...—Madrid, 1610; 4." 
Fajardo.

Segunda parte,. — Valladolid , 1611 ; 4.” 
Biblioteca del señor Labouclière.

Segvnda parte de las comedias de Lope de Vega Car
pio, que contiene otras doze , cuyos nombres van 
en la hoja segunda. Dirigidas á doña Casilda de 
Gauna Varona, muger de don Alonso Velez de 
Gueuara, Alcalde mayor de la ciudad de Búrgos.—
En Brvssélas. Por Roger Velpio, y Huberto Anto
nio, lmpressore.s de sus Altezas , ál'Aguila deoro, 
cerca de Palacio, 1611. Con licencia.
Al fin del libro el colofon :—« Antuerpiee. Excude

bat Andreas Bacx. 1611.»—8." marquilla.
Dedicatoria de Alonso Perez á la expresada. (La 

que va en la primera edición , de Madrid , 1609 ,cayo 
editor fue Perez.)—Lista de las comedias.—Fe del 
corrector: Madrid, 18 noviembre 1609.—Aprobación 
del doctor Celina : id., agosto,!.“de id.—Aprobación 
de fray Alonso Gomez de Encinas, mercenario: id., 
30 julio de id.—Texto.

Al fin : Suma del privilegio dado por los duques de 
Brabante en Brusélas, á 27 de noviembre 1610, para 
la impresión y venta de este libro, por seis años, á 
favor de Roger Velpio y Huberto Antonio.

Contiene :
(Véase la edición de Madrid , 1618.)
Poseo ejemplar, adquirido de la librería que fue 

de Gamez.

Tomo comprensivo de seis de las comedias de la 
Segunda parte, hr,[ireso en Brusélas, 1611; en 8.®, 
citado en el Catálogo grande de Salvá, parle segun
da , con el número 4,166.

Contiene :
La fuerza lastimosa.
La ocasión perdida.
El gallardo Catalan.
El mayorazgo dudoso.
La condesa Matilde.
Los Benavides.

Segunda parte.—BSitce\on3i, 1611.
Museo Británico.-Laboucbére.

Segunda parte de las comedias de Lope de Vega 
Carpio, que son las que se siguen :
A. La fuerça lastimosa.
A. La ocasión perdida.
A. El gallardo Catalan,
k. El mayorazgo dudoso.
La Condessa Matilde.
k. Los Benauides.
k. Los Comendadores de Córdoua.
A. La Bella mal maridada.
k. Los tres diamantes.
B. La Quinta de Florencia.
k. y B. El Padrino desposado.
k. Las ferias de Madrid.

Dirigidas á doña Casilda de Gauna Varona, muger de 
don Alonso Velez de Gueuara, Alcalde mayor de 
la ciudad de Búrgos. Año (Ens.) 1618. Con licencia.
—En Madrid, por luán de la Cuesta. A costa de Mi
guel Martinez. Véndese en la calle Mayor, à las gra
das de San Felipe ; 4.“
Tasa y erratas : Madrid, 1618. — Aprobación del 

doctor Cetina : Madrid 1.“ de agosto de 1609.—Apro
bación de fray Alonso Gomez de Encinas, mercenario: 
id , 30 julio id.—Licencia real, 1617. — Dedicatoria 
de Alonso Perez á la expresada, sin fecha. ( Es la de
dicatoria de la primera edición; de ella resulta que 
su editor fue Perez.)—Texto.

Va al fln del libro un « Auto de los señores del Con - 
sejo, acerca de que no se metan libros de fuera del 
reino» (del de Castilla). A continuación sigue una ad
vertencia sobre este punto del librero Martinez , en 
la cual, felicitándose por la antedicha providencia, 
inserta nota de los libros por él impresos que le tra
jeron y metieron á vender de las provincias de Aragon 
Valencia, Cataluña y Navarra. Entre ellos cita : Las 
comedias, tercera parte. Las comedias de Tárraga. 
El viaje entretenido.

Colofon : —« En Madrid, por luán de la Cuesta. Año
M.DC.XVIII »

Títulos segundos y variantes:
El gallardo Catatan. (El Catalan valeroso.—k.}
La Condesa Matilde (y resistencia honrada). ¿La 

Condesa—k.t)
Los Comendadores de Córdoba. ( Los Comendado

res.—k.)
El Padrino desposado {Argelan, rey 'de Alcalá).

Biblioteca Nacional de Madrid, —Museo Británico. 
—Labouclière.

Doce comedias ds Lope de Vega Carpio, familiar del 
Santo Oficio. Sacadas de svs originales. Qvarla 
parte. Dirigidas á don Luys Fernandez de Cordoua, 
Cardona y AragS, Duque de Sessa, Duque de So
ma , Duque de Vaena, Marqués de Poza, Conde de 
Cabra, Conde de Palamós, Conde de Oliuito, Viz
conde de Iziiajar, Señor de las Baronías de Velpuche, 
Liñola y Calonge, gran Almirante de Ñapóles. Año 
(Ens.) 1614. Con privilegio. — En Madrid, por Mi
guel Serrano de Vargas. A costa de Miguel de Siles, 
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librero. Véndese en su casa, en la calle Real de las 
Descalças; 4.”
Tabla de las comedias.—Tasa. — Erratas (1614).— 

Aprobación de Tomás Gracian Danlisco : Madrid, 
1614.—Aprobación del presentado fray Juan Bautista 
(Capataz), trinitario: Madrid, fines de 1613. — Suma 
del privilegio á favor de Gaspar de Forres , por diez 
años: Madrid, 1614,—Dedicatoria del mismo Forres 
al expresado, sin fecha.—«A los lectores.» (Frólogo 
de Forres.) «Los agravios (dice) que muchas perso
nas hacen cada dia al autor deste libro, imprimiendo 
sus comedias tan bárbaras como las han hallado, des
pues de muchos años que salieron de sus manos...; 
y los que padece de otros que por sus particulares 
intereses imprimen ó representan las que no son su
yas con su nombre , me han obligado, por el amor y 
amistad que ha muchos que le tengo, á dará luz es
tas doce que yo tuve originales...», etc.

Contiene :
A.—Laura perseguida.
A.—Niievo Mundo, descubierto por Cristóbal Colon.
B.—El Asalto de Mastrigue,por el Principi de Parnia.
B.—Tragicomedia de Peribañez y el Comendador de 

Ocaña.
B.—El Genovés liberal.
Á.—Los Torneos de Aragon.
B.—La boda entre dos Maridos.
A. y B.—El Amigo por fuerza.
Á.—El Galan Castruclio.
A.—Los embustes de Zelauro.
A. y B.—¿fl fe rompida.
A. y B.—El Tirano castigado.

Títulos segundos y variantes :
El Nuevo Mundo, descubierto por Cristóbal Colon.

(El Nuevo Mundo.}
El Galan Castrucho. (El Rufián Castruclio.}—A.
Los embustes de Zelauro. (Los enredos de Zelauro.)
Peribañez y el Comendador de Ocaña. ( El Comenda

dor de Ocaña.)
Biblioteca Nacional.—Museo Británico. —Labou- 

chére.
Cuarta parte.—Barcelona , 1614.

Museo Británico.—J. R. Chorley.
Cuarta parte.— Ramplona, 1614.

Museo Británico.—Labouchére.

(?) Cuarta parte.—Ramplona, 1624.

Quinta parte de las comediasde Lope de Vega.—Se
villa...
Según Fajardo. En las listas de ediciones al fin de 

su Indice ñola refiere á Sevilla; dice solo: Parte 
quinta.—Madrid, 1634.

Contiene :
El Amor enamorado.
Las bizarrías de Belisa.
Como se engañan los ojos, ó el engaño en el anillo (ó 

nadie fie en lo que ve, porque se engañan los ojos, 
—6 también se engaña la vista).
Es de Juan B. de Villegas.

Las desgracias del Rey don Alfonso.
Es de Mira de Amescua.

La de Mazagatos. (Historia de Mazagatos.)
El desprecio agradecido. (La dicha por el desprecio.)
El Dichoso patricida. (El aflimal Profeta, San Julian.)

¿Es de Mira de Amescua?
La enemiga favorable.

Es de Tárrega.
El ejemplo mayor de la desdicha, ó capitón Belisario.

Es de.Mira de Amescua.
El guante de doña Blanca.
El gran Cardenal de España , don Pedro González de 

Mendoza.
La mayor victoria de Alemania: don Gonzalo de Cór

doba.
La mayor virtud de un Rey.
Nardo Antonio, vandolero.
Porfiando vence Amor.
Si no vieran las Mujeres.
El mejor Rey del mundo, y templo de Salomon.

Es de don Alvaro Cubillo de Aragón.
El Fénix de España, Lope de Vega Carpió. Sexta par

te de sus Comedias. —tis^áriú, por Alfonso Martin, 
año de 1613; 4.“
Labouchére.—J. R. Chorley.

El Fénix de España Lope de Vega Carpio. Sexta parte 
de sus Comedias (1).—Madrid, por Juan de la Cues
ta, 1616; 4.°
Titulos de las Comedias que van en esta Sexta par

te.— Tasa: Madrid , 3 abril 1613. —Erratas, 19 ma
yo 1616.—Aprobación de Espinel: Madrid, 11 diciem
bre 1614.—(En esta aprobación se expresa que el to
mo habla sido recopilado por Francisco Dávila, vecino 
de esta corte.)—Frivilegio real, por diez años para im
primir estas doce comedias á favor de Francisco Dávi
la , vecino de Madrid , que en adquirillas y juntallas 
abia gastado mucho tiempo y trabajo; expedido en esta 
corte, á 24 de diciembre de 1614.—Dedicatoria del li
brero Miguel de Siles á don Fedro Docon y Trillo, 
caballero de Santiago, hijo del consejero don Juan, 
parientes de la doña Catalina Trillo, doctísima en 
las lenguas latina y griega, celebrada por Juan Ferez 
de Moya en sus Mujeres ilustres.— «Al Lector. Bien 
estoy cierto , Lector amigo , que aunque le hago se
gundo combite con un mismo plato, está tan bien sa
zonado...... que aunque en la impresión primera, con 
el estudio posible, procuré reducir á su principio 
los versos, que por haber andado en manos diferen
tes, estaban algo desfigurados, en esta he hecho una 
copia de los mismos originales...... », etc.

Dedúcese claramente ser esta la segunda edición, 
aunque no todos los bibliógrafos citan la primera, de 
Madrid, 1613.

Vemos que coleccionó esta Sexta parte el poeta y 
entremesista Francisco de Avila , ya comprendido en 
nuestro Catálogo ; el mismo que pocos meses antes 
publicó, así bien colectada por él, la Flor de las Co
medias de España de diferentes autores. Quinta parte. 
¿Fue su ánimo que esta última formase juego con las 
de Lope? Como quiera, parece que otro editor publi-

(1 ) Ejemplar de la Biblioteca Nacional, sin portada. —Mu
seo Británico.—Labouchére.

Biblioteca Nacional de España



VEG — 441 — VEG
CÓ en Sevilla una Quinta parte de Comedias de Lope, 
de tan singular rareza, que solo Fajardo , que sepa
mos, la menciona, cuyos datos sobre ella dejamos ya 
transcritos.

Fue editor de la Sexta parte el librero Miguel de 
Siles, á quien Avila hubo de ceder el privilegio ; y lo 
fue asimismo de la Séptima y Octava, que salieron in- 
mediatemente.—La Séptima contiene un Entremés de 
Cervantes ; la Octava dos de Avila, uno de ellos el de 
Don Quijote: esto acabó de desesperar á Lope, que 
tomando por su cuenta la publicación , lanzó tan tre
mendas filípicas en la Novena y Décimaquinta contra 
los editores que habia consentido por tantos años.

La Sexta parte, contiene:
B.—La Batatla del honor.
]i.—La obediencia laureada, y primer Cárlos de Hun

gría.
B.—El Hombre de bien.
B.—El Secretario de sí mismo.
La Reyna Juana de Ñápales {g Marido bien ahor

cado).
R.—El Cuerdo en su casa.
B.—El Duque de Viseo.
B.—El Testigo contra si.
R.—El servir con mala estrella.
B —El llegar en ocasión.
A,—El Mármol de Felisardo.
El mejor maestro el tiempo.

Sexta parle...... Barcelona, 1616.
(?) Sexta parle...... Sevilla.

Según Fajardo.
Be su contenido solo cita el expresado la comedia: 

Amar como se ha de amar.

El Fénix de España Lope de Vega Carpió..... Séptima 
parte de sus Comedias....— .Madrid, por Alfonso 
Martin, año de 1617.
Museo Británico.—Laboucliére.

El Fénix de España, Lope de Vega Carpio, familiar 
del Santo Oficio. Séptima parte de svs Comedias.
Con Loas, Entremeses y Bayles. Diri^das a Don 
Lvys Fernandez de Cordoua , Cardona , y Aragon, 
Duque de Sessa, Duque de Soma, Duque de Baena, 
Marques de Poza, Conde de Cabra, Conde de Pala-
mós, Conde de Oliuilo , Vizconde de Iznajar, Señor 
de las Baronías de Velpuche, Liñola y Calonge; gran 
Almirante de Ñapóles. 73 Va Año (Eus.) 1617.
Con Licencia. —En Barcelona, encasa Sebastian 
de Cormellas al Cali, y a su costa; 4.°
Tabla de las Comedias.—Tasa : Madrid, 1616.— 

Aprobaciones del licenciado Alonso de Illescas, y del 
maestro Espinel: Madrid , 1616.— Dedicatoria de Mi
guel de Siles al Duque.—Texto.

Contiene :
B.—El Villano en su rincon.
B.—EI castigo del discreto.
A.—Las pobrezas de Reynaldos.
R.—El Gran Duque de Moscovia, y Emperador perse

guido.
B.—Las paces de los Reyes, y Judia de Toledo.
R.—Los Porceles de Murcia.

V>.—La hermosura aborrecida (y desdichada firme).
¿A.?—El primer Fajardo. {¿Los Fajardos? A.) 
B.—La Viuda, casada y doncella.
¿A.I—El Principe despeñado. (¿El Despeñado? A.)
A..—La Serrana de la Vera.
San Isidro labrador de Madrid.

Entremeses, Loas y Bailes :
Entremés famoso de Los Habladores (El de Cervan

tes.)
E. de La Cárcel de Sevilla. (¿Del mismo?)
E. del Hospital de los Podridos.
Loa en alabanza de la Humildad.
Loa.
Loa.
Loa en vituperio de la mala lengua.
Baile del Duque de Humena.
Baile de Don Jaime.
Baile famoso del Caballero de Olmedo, compuesto 

por Lope de Vega (dice.)
Biblioteca Nacional de Madrid.—Museo Británico. 

—Labouchére.-J. R. Chorley.
Octava parte.—Madrid, por Alfonso Martin, 1617 ; 4.’ 

Museo Británico.
El Fénix de España, Lope de Vega Carpio, familiar 

del Santo Officio. Octava parte de svs comedias, con 
Loas, Entremeses y Bayles. Dirigidas a Don Lvys 
Fernandez de Córdoua, Cardona y Aragon, Duque 
de Sessa, Duque de Soma, Duque de Baena, Mar
qués de Poza, Conde de Cabra, Conde de Palamós, 
Coude de Oliuito, Vizconde de Iznajar, Señor de 
las Baronías de Velpuclie, Liñola y Calonge ; gran 
Almirante de Ñapóles. 73. Año (Ens.) 1617. Con li
cencia. — En Barcelona, por Sebastian de Corme
llas, al Cali, y á su costa ; 4.°
Tabla de las comedias. — Tasa.—Erratas : Madrid 

1616.—Aprobaciones del licenciado Alonso de Ules- 
cas y del maestro Espinel : Madrid, 1616. — Aproba
ción defray Tomás Roca ; Barcelona, 1617.—Dedica
toria del librero Miguel de Siles al Duque.—Texto.

Contiene :
R — El despertar á quien duerme.
El anzuelo de Fenisa.
A.— Los Locos por el cielo.
El mas galan Portugués, Duque de Berganza.
A.— El Argel fingido y Renegado de amor.
B.— El postrer Godo de España. {El último Godo.)
A.— La prisión sin culpa.
A.— El Esclavo de Roma.
La imperial de Otón.
A. y R — El Vaquero de Maraña.
A.— Angélica en el Catay.
B.—El Niño inocente de la Guardia. {El Santo Niño de 

la Guardia. El segundo Cristo.)

Loas, entremeses, bailes:
Entremés famoso de Los invencibles hechos de don 

Quijote de la Mancha. Al fin dice : « Compuesto por
Francisco de Avila, natural de Madrid.»

Eiitremé.s del Triunfo de los coches. Compuesto por 
Barrionuevo.

Entremés del Mortero, y chistes del Sacristan. Com
puesto por Francisco de Avila, vecino de Madrid.
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Loa en alabanza de la vanidad.
Loa...
Loa...
Loa...
Baile...
Baile de La Mesonerica.
Baile de Pásate acá Compadre.

Biblioteca Nacional de Madrid.—Labouchére.

Doce comedias de Lope de Vega Carpio, sacadas de 
sus originales, por él mesmo... Nouena parte.— 
Madrid, por Alfonso Martin de Balboa, 1617.
Museo Británico.—Labouchére.—J. R. Chorley.

Doce comedias de Lope de Vega Carpio..... Nouena 
parte.—Madrid, 1618.
Schack.

Doze comedias de Lope de Vega, sacadas de sus ori
ginales por él mesmo. Dirigidas al excelentíssimo 
señor don Luys Fernandez de Córdoua y Aragon, 
Duque de Sesa, Soma y Baena, Marqués de Poza, 
Conde de Cabra, Palamos y Ciluita, Vizconde de Iz- 
najar, varón de Velpuche, Liñola y Calonge, gran 
Almirante de Ñapóles, su señor. Nouena parte. 
73 '/2 Año. (Ens.) 1618. Con licencia.— En Barcelo
na. Por Sebastian de Cormellas, y á su costa; 4.®
Aprobación del maestro fray Onofre de Requesens, 

prior de santa Catharina de Barcelona, 3 de diciem
bre de 1617. — Dedicatoria de Lope al expresado.— 
Prólogo de Lope. Dice así :

« Viendo imprimir cada dia mis comedias , de suerte que 
era imposible llamarlas mias, y que en los pleitos de esta de
fensa siempre me condenaban los que tenían mas solicitud y 
dicha para seguirlos., me he resuelto á imprimirlas por mis 
originales, que aunque es verdad que no las escribí con este 
ánimo, ni para que de los oidos del Teatro se trasladaran á la 
censura de los Aposentos, ya lo tengo por mejor que ver la 
crueldad con que despedazan mi opinion algunos intereses.

«Este será el primer tomo , que comienza por esta novena 
parte, y así irán prosiguiendo los demás, en gracia de los que 
hablan la lengua castellana como nos la enseñaron nuestros 
padres.»

Apróbacioii de Juan de Piña : Madrid, 28 de abril 
de 1617.— Texto.

Contiene :
La prueba de los Ingenios.
La Doncella Teodor. ¿
El fíamete de Toledo.
El ausente en el lugar.
La Niña de plata.
El Animal de fíiingria.
Del mal lo menos.
A.— La hermosa Alfreda.
B.— Los Ponces de Barcelona.
A.—La Varona castellana.
B.— La Dama boba.
B.— Los melindres de Belisa.

En la aprobación de Juan de Piña se advierte 
que estas comedias se hallaban ya aprobadas por 
el secretario Tomás Gracian y por el maestro Valdi- 
vielso.

La dedicatoria de Lope comienza : «De los papeles 

que vuecencia tiene mios, saqué estas doze come
dias, que le restituyo impresas...»

Títulos segundos y variantes :
La Niña de plata ( y burla vengada}.
La prueba de los Ingenios {y Laberinto de amor}.
La hermosa Alfreda. (La hermosura de Alfreda}.—A.
Los melindres de Belisa. (La Melindrosa}.—B.

Biblioteca Nacional de Madrid. — Museo Británico.
Labouchére.—J. R. Chorley.
Décima parte.—Madrid, por Alfonso Martin, 1618.

Labouchére.—J. R. Chorley.

Décima parte .—Barceiona, 1618.
Museo Británico.—Labouchére.

Décima parte..... — Madrid, 1620.
Museo Británico.

Décima parte de las comedias de Lope de Vega Car
pio, Familiar del Santo Oficio. Sacadas de sus ori
ginales. Dirigidas por el mismo al Excelentíssimo 
señor marqués de Santacruz, Capitan General de la 
esquadra de España. Año (Ens.) 1621. Con privi
legio.—En Madrid, por Diego Flamenco. A costa 
de Miguel de Silis mercader de libros. Véndese en 
su casa en la calle Real délas Descalças; 4.®
Lista de lascomedias.—Tasa de 1618.—Erratas, di

ciembre 1620. — Aprobación de Cetina , noviembre, 
1617.—Aprobación de fray Alonso Remon, noviembre 
1717.— Suma del privilegio de 1617. — Décima del 
maestro Colindres, gramático, retórico y filósofo , á 
Lope.—Dedicatoria de Lope, sin fecha.—«Allector.» 
(Prólogo del autor).—Texto.

Contiene :
B.—El Calan delaMembrilla.
B.—La venganza venturosa.
B.-Don Lope de Cardona.
El triunfo de la humildad y soberbia abatida. (La hu

mildad y la soberbia.}
El Amante agradecido.
Los Guanches de Tenerife, y éonquista de Canaria. 

(Nuestra Señora de la Candelaria.}
B.— La octava 7naravilla.
B.—El sembrar en buena tierra.
A.—El blason de los Chaves de Villalba. (Los Chaves 

de Villalva. A.)
B,— Juan de Dios y Anton Martin, primera parte. 

(San Juan de Dios. B.)
B.—La Burgalesa de Lerma.
B.—El poder vencido y amor premiado.

Mister Chorley no menciona esta edición. El ejem
plar que he tenido á la vista en la BibliotecaNacional 
tiene el siguiente colofon al fin :—« En Madrid, Por 
Fernando Correa de Monte-Negro, Año m.dc.xx.»

Onzenaparte de las comedias de Lope de Vega Car
pio, Familiar del Santo Oficio. Dirigidas á don Ber
nabé de Viuanco y Velasco, Cauallero del Abito de 
Santiago, de la Cámara de su Magostad. Sacadas de 
sus originales. Año (Ens ) 1618. Con privilegio.— 
En Madrid, Por la viuda de Alonso Martin de Bal
boa. A costa de Alonso Perez, mercader de libros. 
Véndense en la calle de Santiago; 4.®
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Aprobación de Cetina, 1618.—Suma del privilegio 

de 1618.—Títulos délas comedias.—Tasa y erratas, 
1618.—Dedicatoria de Lope al expresado, sin fecha.— 
«Prólogo del Teatro â Jos Letores.» — «A la memoria 
eterna de nuestro insigne amigo Lope Félix de Vega 
Carpio por sus escriptos.» (Oda castellana de Tamayo 
de Vargas).—Texto.

Contiene :
B.—Elperro del Hortelano.
B.—El Azero de Madrid, primera parle.
B.—¿ffs dos estrellas trocadas, y ramilletes de Ma

drid.
B.—Obras son amores.
B.—Servir á señor discreto.
El Príncipe perfeto, primera parte.
B.—El Amigo hasta la muerte.
B.—La loctira por la honra.
3.—El Mayordomo de la duquesa de Amalfi.
A.—El Arenal de Sevilla.
La Fortuna merecida.
iA.^—La tragedia del Rey don Sebastian, y bautismo 

del Principe de Marruecos.
Al lin del prólogo, el Teatro ofrece publicar «otras 

doce comedias que me quedan (dice) de las mas fa
mosas que su dueño ha escrito, con llegar ya el nú
mero á ochocientas.j)

Titulos segundos ó variantes:
El perro del Hortelano. {La Condesa de Belfior.— 

Amar por ver amar.')
La tragedia del Rey don Sebastian , y bautismo etc.

(¿El Principe de Marruecos. Á.‘t)
Biblioteca Nacional de Madrid. —Museo Británico. 

—Labouchére.

Onzena parte...—Rarcdona, 1618.
Museo Británico.—Labouchére.

Dozena parte de las comedias de Lope de Vega Car
pió. A’Don Lorenzo de Cárdenas, Conde de la Pue
bla, quarto nieto de don Alonso de Cárdenas, Gran
Maestre de Santiago. Año (Esc. del Mecenas) 1619.
Con Privilegio.—En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin. A costa de Alonso Perez mercader de li
bros; 4.®
Tabla de las piezas. — Erratas y Tasa, diciembre, 

1618.—Aprobación de Espinel, agosto, 1618.—Suma 
del privilegio á Lope,1618—Dedicatoria y elogio poé
tico de Lope al expresado, sin fecha. «El Teatro.»
(Prólogo.)

Contiene ;
Ello dirá.
La sortija del olvido.
B.—Los enemigos en casa.
La cortesía de España.
Al pasar del arroyo.
Los Hidalgos del aldea.
Á.—El Marqués de Mantua. (Tragicomedia.)
R.—Las flores de don Juan, y rico y pobre trocados.
Lo gue hay que fiar del mundo.
B. — La firmeza en la desdicha. (Y el Agraviado 

leal.)
La desdichada Estefanía, primera parle. (Tragicome

dia.) (Castros y Andradas.)

R.—Fuente-Ovejuna.
Biblioteca Nacional de Madrid yen las demás ci

tadas. Poseo ejemplar. Es la única edición de esta 
Parte.

Trecena Parte...—Madrid, por Alfonso Martin, 1620. 
Museo Británico.-Labouchére.— Chorley.

Trezena parte de las Comedias de Lope de Vega 
Carpio, Procvrador Fiscal de la Cámara Apostólica 
en el Arçobispado de Toledo. Dirigidas cada una 
de por sí, á diferentes personas. (Ens.) Con licen
cia.—En Barcelona... Año 1620; 4.®
Los principios y su órden son los siguientes :
Lista de las comedias con los sugelos á quienes se 

dedican :
1 .®, al doctor López Madera ;
2 .®, á Sebastian Jaime, ciudadano de Valencia 

« con cuyos cuidados y regalos » recuperó Lope en 
Valencia su salud perdida cuando llegó de Nápoles 
el conde de Lémos ;

3 .®, á su hija doña Marcela del Carpio;
4 .", á Vera y Zúñiga ;
5 .®, al maestro Alonso Sánchez, catedrático de 

hebreo en Alcalá ;
6 .®, al padre Paravicino ;
7 .®, al doctor Cristóbal Nuñez, en Méjico ;
8 .®, al maestro Simón Xabelo, noble francés ;
9 .®, á Baltasar Elisio de Medinilla ;
10 .®, al licenciado Juan Perez en la Universidad 

de Alcalá.
11 .®, á Jacinto de Piña ; y
12 .®, á Cristóbal Ferreira ^de Sampayo; caballero 

portugués.
(Menciona los actores que hicieron el principal 

papel en las once.)
Aprobación de Madrid, setiembre de 1619, por el 

doctor don Juan de Gomara y Mejía.—Aprobación de
Barcelona, mayo de 1620, por fray Tomás Boca.—
Prólogo de Lope.—Texto.

Contiene :
La Arcadia.
El Alcon de Federico. —
¿A.? El remedio en la desdicha. (¿Abindarraez y Nar 

vaez. A?)
A.—Los Esclavos libres.
El Desconfiado.
El Cardenal de Belen, Luz y Doctor de la Iglesia. (San

Gerónimo.
El Alcalde mayor.
A.—Los Locos de Valencia.
Santiago el Verde.
A.— La Francesilla.
El desposorio encubierto.
Los Españoles en Flándes.

Biblioteca Nacional de Madrid.—Museo Británico. 
—Chorley.

Parte catorce..... — Madrid, por Juan de la Cuesta, 
1620.
Museo Británico.—Labouchére.-Chorley.

Parte catorce delascomediasdeLopede Vega Carpio, 
procvrador Fiscal de la Cámara Apostólica, y su
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Notario, descrito en el archiuo Romano, y Familiar 
del Santo Oficio delà Inquisición. A qvien van diri
gidas, dize la siguiente pagina. Año (Ens. del impr.) 
1621. Con privilegio. — En Madrid , Por la viuda de 
Fernando Correa Montenegro. A costa de Miguel 
de Siles , mercader de libros. Véndese en su casa, 
en la calle Real de las Descalças, 4.“
Tabla de las comedias con expresión délos sugetos 

â quienes se dedican. — Suma del privilegio á Lope, 
1619. — Tasa y erratas, 1620. — Aprobación del Vica
rio, octubre 1619. — « El Teatro á los lectores.» (Pró
logo.)

Contiene ;
A. y B.—Los Amantes sin amor.
La Vitlana de Gelafe.
A.—La gallarda Toledana.
A.—La corona merecida.
A.—La Viuda valenciana.
i\. y B.—El Caballero de Illescas.
A —Pedro Carbonero. (Tragicomedia.)
A.—El verdadero Amante, gran pastoral Belarda.
Las almenas de Toro.
R.—El Bobo del Colegio.
k. y B. — El Cnerdo loco (k.}, {g veneno saluda

ble. [B.]
k.—La ingratitud vengada.

Dedícanse :
La 1.®, al consejero y alcalde de corte don Pedro 

Fernandez de Mansilla;
2 .“, á don Francisco López de Aguilar;
3 .®, á Francisco Pacheco;
4 .®, à doña Angela Vernegali;
o.®, á Marcia Leonarda;
6 .®, ó Espinel;
7 .®, á don Diego Félix Quijada y Riquelme;
8 .®, la dedica Lope á su hijo Lope de Vega, dicién- 

dole que la habia escrito de los años que él tenia, y era 
su primera obra dramática ;

9 .®, á don Guillen de Castro ;
10 .®, á don Lorenzo Vanderhammen y León;
11 .®, á Tamayo de Vargas; y
12 .®, á don Fernando Bermudez y Carvajal.
Menciona los actores que en estas piezas desempe

ñaron los primeros papeles.
Colofon final ; — «En Madrid. Por la viuda de Fer

nando Correa Montenegro. Año m.oc.xxi.
Biblioteca Nacional. — Museo Británico.— Labou- 

chére.

Décimaguinta parte de las Comedias de Lope de Vega 
Carpio, procvrador Fiscal de la Cámara Apostólica, 
y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Diri
gidas á diversas personas. Año (Embl.) 1621. Con 
privilegio.—En Madrid. Por la viuda de Alonso Mar
tin. A costa de Alonso Perez, mercader de libros; 4.® 
Tabla de los títulos.—Tasa, 17 diciembre, 1621.— 

Erratas.—Aprobación de Espinel,24 setiembre, 1620. 
—Suma del privilegio á Lope por diez años,24 octubre. 
1620. — «El Teatro á los lectores : Cumpliendo va el 
autor destas comedias la palabra por mi, mejor diré 
por sí mismo, en dar á luz las que le vienen á las ma
nos ó à los piés, pidiéndole remedio. Él hace lo que 
puede por ellas, mas puede poco, que las ocupacio

nes.... pero tiene por menos mal que salgan de su ca
sa , que no de las ajenas por no las ver , como las pri
meras en tal dicha, ga con loas g entremeses que él 
no imaginó en su vida, ga escritas con otros versos 
g por autores no conocidos, 'no solo de las Musas, 
pero ni de las tierras en que nacen. Estas son su
yas...» etc.

Contiene :
La mal Casada.
Querer la propia desdicha.
La Vengadora de las mujeres.
fí.-~ El Caballero del Sacramento.
k. — La Santa Liga. (Tragicomedia.)
A. — El favor agradecido.
La hermosa Esther. (Tragicomedia.)
A. — El leal Criado.
La buena guarda.
Historia de Tobías.
k. — El Ingrato arrepentido.
k. — El Caballero del Milagro.

Estas comedias van dedicadas :
La 1.®, á don Francisco de la Cueva y Silva ;
2 .®, á Claudio Conde («su verdadero amigo», dice 

Lope);
3 .®, á la señora Fenisa Camila ;
4 .®. á don Luis Bravo de Acuña, embajador de 

Venecia ;
S .®, á Aparicio de Oribe, secretario del duque de 

Osuna, virey de Nápoles ;
6 .®, al señor Pedro de Tapia, del Consejo de S. M.;
7 .®, á doña Andrea María de Castrillo, señora de 

Benaçura (residente en Sevilla);
8 .®, à don Francisco de Solís, caballero de Alcán

tara , capital) de infantería española en el reino de Ñá
peles;

9 .®, á don Juan de Arguijo;
10 .®, á la señora doña María Puente Hurlado de 
Mendoza y Zúñiga ;

’ 11.®, á don Rodrigo de Tapia, caballero (te Santia-
' go , esposo de la anterior ; y

12 .®, á Pedro de Herrera.
En las dedicatorias_segunda, sétima-y octava es

cribe Lope algunas noticias apreciables para su bio
grafía.

Segundos titulos y variantes ;
La Santa liga. {La batalla naval [de Lepanto].—k.}
La hermosa Esther. {La soberbia de Aman g humildad 

de Mardoqueo.—La horca para sjrdueño.}
La buena guarda. {La encomienda bien guardada.) 
El Caballero del Milagro {g arrogante Español).
El Caballero del Sacramento {g blason de los Monea

das).
Biblioteca Nacional. — Museo Británico. —Labou- 

chére.

Décimaqninta parte..... — Madrid, por Fernando Cor
rea de Montenegro, 1621.
Labouchére — J. R. Chorley.

Décimasexta parte de las comedias de Lope de Vega 
Carpio, procvrador Fiscal de la Cámara Apostólica.
Quibusdam enim canibus sic innatum est, ut non 
pro feritate sed pro consuetudine latrent. Seneca
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de Rem. Fort. Año (Ens. del impr ) 1621. Con pri
vilegio. — En Madrid. Por la viuda de Alonso Mar
lin. A co.sla de Alonso Perez, mercader de libros ; 4.“ 
Tabla de las comi'dias.—Suma del privilegio á Lo

pe por diez años, octubre 24 de 1620. — Tasa , 27 de 
setiembre, 1621.— Erratas, 13 diciembre, 1621.—
Aprobación de Espinel, 24 setiembre 1620.

Prólogo dialogístico entre el Teatro y un Forastero.
El premio de la hermosura.
A. — Adónis y Vénus. (Tragedia.)
B. —Los prados de León.
Mirad á quien alabais.
¿A.?~ Las Mujeres sin Hombres.
El Perseo (<5 la fábula de Perseo). (Tragicomedia.)
B. — El laberinto de Creta. (Tragicomedia.)
A.—La Serrana de Tormes. («Comedia antigua, dice, 

en que probé la pluma en el principio de mis es
tudios.»)

Las grandezas de Alexandro.
La Felisarda.
La inocente Laura.
B. — Lo fingido verdadero. (Tragicomedia.)

Estas comedias van dedicadas :
1 .® {El premio de la hermosura), al Conde-duque;
2 .“, al duque de Pastrana ;
3 .®, al duque de Huesear ;
4 .“, á doña María de Noroña;
o.“, à Marcia Leonarda;
6 .®, á Antonio Domingo de Bobadilla, Veinticuatro 

y liel ejecutor de Sevilla ;
7 .®, á la señora Tisbe Fénix, en Sevilla (Celebra

da en cierto breve poema de Tisbe y Píramo);
8 .®, ai conde de Cabra ;
9 .“, al duque de Alcalá;
10 .®, al conde de la Roca;
11 .®, á don Diego Jimenez de Vargas; y
12 .® al pudre presentado fray Gabriel Tellez.

Segundos ó diversos títulos :
Las Mujeres sin Hombres. {¿ Las Amazonas?)
El Perseo. {La bella Andromeda.)
Lo fingido verdadero. {El mejor Representante, ó vida, 

muerte y martirio de San Ginés.)
Biblioteca Nacional.

Décimaséplima parte...—Madrid , por la viuda de Al
fonso Martin, 1621.
Museo Británico.— Labouchére.—J. R. Chorley.

bécimaséptima parte de las Comedias de Lope de Ve
ga Carpio, Procurador Fiscal de la Cámara Apostó
lica, y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición.
Dirigida á diversas personas. Año (Ens. del impr.) 
1622. Con privilegio.—En Madrid. Por la viuda de
Fernando Correa. A costa de Miguel de Siles, mer
cader de libros. Véndense en su casa en la calle Real 
de las Descaiças; 4."
Tabla.—Aprobación de Espinel, 20 de octubre de 

1621.—Tasa, 27 enero id.—Suma del privilegio, da
do en31 octubre, 1620.—Erratas, enero 23 de 1621. 
—Prólogo al lector.

Contiene :
R.~Con su pan se lo coma.

B.—Quien mas no puede.
A.—El Soldado amante.
Á.—Los muertos vivos.
A.—El primer Rey de Castilla. 
i\.—El Dómine Lúeas.
A.—Lucinda perseguida.
B.—El Ruiseñor de Sevilla.
A.—El sol parado.
La Madre de la mejor.
A. y B.—Jorge Toledano.
El Hidalgo Abencerraje.

Las piezas van dedicadas á las personas siguientes:
1.®, á la lima, señora doña Francisca Salvador;
2 .®, à doña Ana Maria Margarita Roig, marquesa de 

Villazor;
5 .®, á doña Ana de Tapia;
4 .®, al licenciado Damian Salucio del Poyo;
3 .®, á don Fernando de Ludeña ;
6 .®, á Juan de Piña ;
7 .®, á Manuel Suelro;
8 .®, al licenciado don Francisco de Herrera Mal- 

donado;
9 .®, á don Andrés de Rozas ;
10 .®, á don fray Plácido de Tosantos, obispo de 

Guadix ;
11 .®, à Juan Pablo Bonet; y
12 ." á doña Ana de Piña.

Segundos títulos.—Observaciones :
El Hidalgo Abencerraje. {El Hidalgo Jazimin.)
El sol parado (Enriquez Gomez escribió una come

dia de este título, no se publicó), {y ascendencia 
de los Maestres de Santiago).
Biblioteca del señor don Agustin Durán.

Décimaséptima parte...— Madrid, por la viuda de 
Alonso Martin, 1622.
Museo Británico.—Labouchére.— J. R. Chorley.

Décimaoctava parte de las Comedias de Lope de Vega 
Carpio, Procurador Fiscal de la Cámara Apostóli
ca y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición.
Dirigida á diversas personas. Año (Ens. del impr.) 
1623. Con Privilegio.—En Madrid, Por luán Gon- 
çalez. A costa de Alonso Perez, mercader de libros.
Véndese en sn.s casas en la calle de Santiago; 4.®
Tabla de las comedias.—Tasa, 6 diciembre, 1622.— 

Suma del privilegio á Lope, diez años, 23 junio, 1822.
—Fe de erratas, diciembre id.—Aprobación de Es
pinel, 22 de junio id.—Aprobación del Vicario don 
Diego Vela, 16id. id.—<(Benedicti MHani. AdLopium 
de Y. C. Epigramma.»—Prólogo «Al lector» de Sebas
tian Francisco de Medrano.

Contiene :
Segunda parte del Principe perfecto.
A.—La pobreza estimada.
R.—Eldivino Africano. {Sati Agustin.) (Tragicomedia ) 
A.—La pastoral de Jacinto.
¿A.2—El honrado Hermano. (Tragicomedia.)
El Capellán de la Virgen. {San Ildefonso.)
La piedad ejecutada.
P.—Las famosas Asturianas. (Comedia é historia fa

mosa.)
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Á.—La campana de Aragon.
Quien ama no haga fieros.
El rúslico del Cielo. (Tragicomedia.)
El valor de las Mujeres.

Dedicadas á las personas siguientes :
1 .®, al marqués de Alcañices;
2 -’, al Príncipe de Esquilache;
3 .“, â don Rodrigo Mascareñas , obispo de Oporto;
4 ?, á doña Catalina Maldonado, mujer de Hernan

do de Espejo , caballero de Santiago, ele. ;
3 .“, à Juan Muñoz de Escobar, del Consejo, etc.;
6 .“, à doña Catalina de Aviles ;
7 .“, á don Gonzalo Perez de Valenzuela, del Con

sejo de Castilla;
8 .“, à don Juan de Castro y Castilla , corregidor de 

Madrid;
9 .“, á don Fernando de Vallejo, hijo de Gaspar de 

Vallejo;
10 .“, á don Jorge de Tovar Valderrama;
Tl.“, â Francisco de Quadros y Salazar ; y
J2 .“, al doctor Matías de Porras, capitán de la Real

Sala de las Armas,... corregidor de la provincia de 
Canta en el Perú.

Variantes de los títulos :
La pastoral de Jacinto. {Los Jacintos, y celoso de si 

mismo.—La pastoral de Albania.}
El honrado Hermano. {¿ Los Horacios?)
El rtislico del Cielo. {El santo hermano Francisco.) 

Biblioteca Nacional de Madrid.

Parte decinueve... — Madrid, por Juan Gonzalez, 
4625; 4.“
Museo Británico.

Parte decinueve...—MAdcid, 1624.
Labouchére.

Parle decinueve... —Madrid, 1626.
Museo Británico.—J. R. Chorley.

Parte decinveve y la meior parte de las Comedias de 
Lope de Vega Carpio, Procurador Fiscal de la 
Cámara Apostólica, y su Notarid, descrito en el 
Archiuo Romano. Dirigidas á diversas personas.
Pedibvs concvlcabilvr corona superbiœ ebriorum 
Ephraim. Isai. cap. 28. 71 y m. (Ens.) Con Privile
gio.—En Valladolid , por Gerónimo Morillo, Im- 
pressordela Vniuersidad. Año m.dc.xxvii. A costa 
de Antonio Vazquez de Velasco, mercader de li
bros ; 4.“
Tabla.—Tasa: Madrid, 27 febrero, 1624.—Suma del 

privilegio á Lope,23 junio, 1622.—Erratas, febrero 
1627.—Aprobación de Espinel, 22 junio 1622.—Del
Vicario Vela , 16 id. id.—Epigramma Vicenta Slauati
Ragusini.—Otro latino asimismo, satírico, sin nom
bre de autor.
Prólogo dialogístico. Personas : Un Poeta y el Teatro.
De Cosario á Cosario.
Amor secreto hasta zelos.
La inocente sangre. (Tragedia.)
El Serafin humano.
El hijo de lo.s Leones.
El conde Fernan-Gonzalez. (Tragicomedia.)
B.—Don Juan de Castro, primera parle.

B.—Don Juan de Castro, segunda parte.
La limpieza no manchada.
El velloci?io de oro.
A.—La mocedad de Roldan.
Cárlos Ven Francia.

Colofon final:—«En Valladolid. Por la viuda de 
Francisco de Cordoua. Año de m.dc.xxvii.»

Van dedicadas las comedias :
l .“, á doña Ana Francisca de Guzman;
2 .®, á Góngora;
3 ®, ádon Sebastian de Carauajal, del Consejo, etc.;
4 .“, á doña Paula Porcel de Peralta , mujer del li

cenciado López Madera;
3 .“, á don Juan líeldre, caballero de Santiago;
6 .“, á Luis Sanchez García, secretario del Supremo 

Consejo de Inquisición;
7 .“, á don Juan Vicentelo y Toledo, conde de Can- 

tiliana ;
8 .", á don Alonso Pusmarin , relator del Consejo de 

Castilla;
9 .“, á la marquesa de Toral;
10 .“, á doña Luisa Briceño de la Cueva, mujer de 

don Antonio Hurlado de Mendoza;
11 .“, á don Francisco Diego de Sayas; y
12 .“, á Gabriel Diaz, maestro de Capilla insigne en 

el Real monasterio de la Encarnacion.

Segundos títulos:
La inocente sangre {ó los Caravajales).
El Serafin humano: {S-an Francisco).
El conde Fernan-Gonzalez {y libertad de Castilla).
La limpieza no manchada {Santa Brígida).
La mocedad de Roldan {Mocedades de Roldan).
Don Juan de Castro {El hacer bien á los muertos).

Biblioteca Nacional de Madrid.
Tiene el ejemplar al fin este colofon ;—« En Valla

dolid. Por la viuda de Francisco de Córdoua. Año 
de M.DC.XXVII.»

Parte veinte... —Madrid , 1623.
Museo Británico.—Labouchére.—Chorley.

Parte veinte...—Madrid, 1627.
Museo Británico. —Labouchére.

Parte veinte... — Madrid, 1629.
Labouchére.

Parte veynte délas Comedias de Lope de Vega Carpio, 
Procurador Fiscal de la Cámara Apostólica. Dividi
da endos parles. Qui ducis vultus et non legis ista 
libenter, omnibus invideas, Liuide , nemo tibi. Año
(Ens.) 1630. Con licencia de lo.s Superiores.—En
Barcelona en la Emprenta de Esteuan Libérés. A 
cosla de Rafael Vines ; 4.®
Aprobación de fray Tomá,s Roca : Barcelona, 11 de 

octubre, 1630.—Tasa; de Madrid, 18 enero 1623.—
Aprobación de Montalban : Madrid, 29 setiembre 1624.
—Aprobación de Mira de Amescua,4 octubre id.— 
Prólogo de Lope, en que incluye lista y noticia de las 
piezas que comprende el tomo y de las personas à 
quienes van dedicadas.
La discreta venganza.
Lo cierto por lo dudoso.

Biblioteca Nacional de España



VEG — 447 — VEG
Pobreza no es vileza. \
Araneo domado. (Tragicomedia.) A
B.—La ventura sin buscalla.
El valiente Céspedes. (Tragicomedia.

Segunda parte del tomo : 
ÿ.—El Hombre por su palabra.
¿A.l—Roma abrasada. (Tragedia.) 
R.—Virtud, pobreza y mujer.
El Rey sin Reyno. (Tragicomedia.)
El mejor mozo de España. (Tragicomedia.) 
El Marido mas fírme. (Tragedia.)

Dedicadas :
4 .“, á la duquesa de Frias;
S .'’, al duque de Alcalá;
3 .®, al duque de Maqueda;
4 .“, (Arauco domado por don García Hurtado de Men

doza) , á don Hurtado su hijo, marqués de Cañete;
S .“, â doña María de Vera y Tobar, prima y segun

da esposa del conde de la Roca;
6 .®, al conde de Villamor;
7 .®, al licenciado Diego de Molino y Avellaneda, re

lator del Consejo;
8 .®, á Gil Gonzalez de Avila;
9 .®, al Caballero Marino;
10 .®, al Capitan frey Alonso de Contreras , del há

bito de San Juan;
H.®, á Pedro Vergel, criado de la casa y corte 

de S. M. ; y
42 .®, á Faria y Sousa.

De la dedicatoria á Marino son notables los siguien
tes párrafos :

« En España no se guarda el Arte, no ya por igno
rancia, pues sus primeros inventores Rueda y Na
varro le guardaban , que apénas ha ochenta años que 
pasaron, sino por seguir el estilo mal introducido de 
los que les sucedieron. Los versos cortos son caste
llanos antiguos, no usados en Italia , aunque he visto 
algunos de Serafino...»

« Debe mi amor y inclinación á V. Sría. juntamente 
tanto favor, que liaya tenido deseo de mi Retrato... 
obediente al señor Auditor dejé copiar á los pinceles 
de Francisco Yaneti, Florentin, en estos años las 
ruinas de los dias al declinar la tarde, cuyas primeras 
üores aut morbo aut œtate defícrescunt...»

Segundos títulos:
Roma abrasada {y crueldades de Nerón. Sin duda la 

titulada: Nerón cruel en la lista del Peregrino).
El Marido mas fírme. {Orfeo. Euridice y Orfeo.)

Biblioteca Nacional de Madrid.—Museo Británico. 
—Labouchére.—J. R. Chorley.

Veinte y una parte verdadera de las Comedías del 
Fénix de España, Frei Lope Félix de Vega Carpio, 
del Abito de San luán, Familiar del Santo Oficio de 
la Inquisición, Procurador Fiscal de la Cámara 
Apostólica, sacadas de sus originales. Dedicadas á 
Doña Elena Damiana de luren Samano y Sotomayor, 
mujer de lulio Cesar Scazuola, Comendador de Mo
linos y Laguna Rota, de la Orden de Calatraua, Em- 
baxador de Lorena, Tesorero General de la Santa 
Cruzada, y media Annata, y señor de la villa de 
Tielmes. Nulla (sic, pro Nata) fuit Lopio Musa
rum sacra Poesis, illa perire potest, iste perire ne- 
guif. 66y5 • Año 1633. Con Privilegio.—En Madrid,

por la viuda de Alonso Martin. A costa de Diego 
Logroño, mercader de libros. Véndese en sus casas, 
en la calle Real de las Descalzas; 4.°
Tomo póstumo. Así este como el xxii, que salió 

á muy poco, si no junto con él, estaban acabándose 
de imprimir cuando murió Lope, el 24 de agosto de 
4633. Fue tasado á principios de setiembre ; pero sin 
duda tardaría en divulgarse algún tiempo.

Dedicatoria de doña Feliciana Félix del Carpio, hija 
del autor, á la expresada señora. Comienza asi :

« Estas doce comedias que escribió y fió á la es
tampa frey Lope Félix de Vega... mi padre y señor, 
dió intención repelida de dedicárselas á V. S.; llevó- 
sele nuestro señor antes de poder ejecutarla.»

Tabla de las piezas. — Aprobación de Valdivielso, 
29 abril, 4 653. —Aprobación de Quevedo, 4 9 mayo 
id. —Suma del Privilegio á Lope por diez años; 23 
mayo id. — Tasa, 3 setiembre. — Erratas, 4 id. id. — 
«El licenciado loseph Ortiz de Villeua á los aficiona
dos de frey Lope F. de Vega Carpió.» Prólogo en que 
son de notar estos párrafos :

« Con mayores ventajas debo yo estimar las obras 
de... Lope...; pues habiendo juntado en mi poder la 
mayor parte de ellas (que me costó no pequeño tra
bajo)...; á persuasion suya le di estas doce comedias, 
sacadas de sus originales y borradores, para darlas á 
la estampa : él quiso que este libro fuese la Veinte y 
una parte verdadera de sus comedias ; que las demás, 
que se han impreso en Sevilla , Zaragoza , Valencia y 
otras partes, todas son de diversos poetas, y aunque 
están con su nombre no son suyas.....despues destas 
saldrá también la Parte veinte y dos verdadera, y 
luego ofrezco la Vega del Parnaso.»

Contiene este tomo :
La bella Aurora. (Tragedia.)
Hay verdades que en amor.
La Boba para los otros y discreta para sí.
La noebe de San Juan.
El castigo sin venganza, {Tragedia.) {Cuando Lope 

quiere, quiere.)
Los Bandos de Sena.
El mejor Alcalde el Rey.
El premio del bien hablar.
B.—La Vitoria de la honra.
El piadoso Aragonés.
Los Tellos de Meneses.
Por la puente, Juana.

La titulada : Los Tellos de Meneses corre suelta con 
título de Valor, lealtad y fortuna de los Tellos de Me
neses, primera parte. De la propia impresión existe, 
suelta, una segunda parte.

Biblioteca Nacional de Madrid. —Museo Británico. 
—Labouchére.-J. R. Chorley.
Veintidós parle períela de las Comedias del Fénix de 

España, Frey Lope Félix de Vega Carpio, del Há
bito de San luán, Familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición , Procurador Fiscal de la Cámara Apos
tólica. Sacadas de sus verdaderos originales, no 
adulteradas como las que hasta aquí han salido. De
dicadas á la Excelentíssima Señora Doña Catalina de 
Zúñiga y Auellaneda, Marquesa de Cañete. 64 y 5. 
Año 4633. Con Privilegio.—En Madrid. Por la viuda 
de luán Gonçalez. A costa de Domingo de Palacio 
y Villegas y Pedro Verges, mercaderes de libros; 4.®
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Dedicatoria de Luis de Usátegui, yerno del autor, 

á la expresada señora. Indica en ella que Lope tenia 
voluntad de dirigirla este tomo.—Tabla de las come
dias.— Aprobación de Valdivielso , 42 de mayo de 
165b.—Licencia,44 id., id, —Aprobación del licen
ciado don Florencio de Vera y Chacón , capellán de 
honor, del hábito de Santiago. — Privilegio á Lope, 
21 de junio id.—Tasa y fe de erratas, setiembre y 
octubre id. —Prólogo anónimo, muy breve, em
pieza :

« Sale en público el idtimo fruto que dió viviendo 
la fecundidad del mayor ingenio...»

Estos preliminares demuestran evidcntemei.te que 
el tomo estaba ya en su mayor parte impreso al tiem
po de morir el autor. Debe creerse , no obstante, que 
la impresión aun no habría llegado á la novena come
dia, que es, con el título de Amor, pleito y desafio, 
la de don Juan Ruiz de Alarcon : Ganar amigos. Lope 
dejaría designada para ocupar ese puesto en el libro 
su legítima comedia ; Amor, pleito y desafio, cuyo ma
nuscrito autógrafo, firmado en 23 de noviembre de 
1621,posee el señor don Agustin Duran, y los edito
res hicieron , sin duda por ignorancia ó descuido, esa 
extraña sustitución.

Contiene el tomo;
Quien todo lo quiere.
No son lodos ruiseñores.
Amar, servir y esperar.
La vida de San Pedro Nolasco.
La primera información.
Nadie se conoce.
La mayor Vitoria.
Amar sin saber á quien.
Amor, pleito y desafio. (Ganar amigos.}

(Obra de don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza.)
El Labrador venturoso.
Los trabajos de Jacob ; Sueños hay que verdad son.
La Carbonera.

Segundos títulos :
Los trabajos de Jacob : Sueños hay que verdad son.

En el final expresa Lope ser esta pieza segunda 
parte ; la llama Tragicomedia de la salida de Egipto, 
y promete una tercera parte.

Biblioteca Nacional de Madrid. —Tiluseo Británico. 
Labouchére.—J. R. Chorley.
Parte veinte y tres de las comedias de Lope Félix de 

Vega Carpio, del abito de San Pedro y de San Ivan.
Dedicadas á Don Gutierre Domingo de Teran y 
Castañeda , señor de la casa de Teran del Valle de 
Iguña Montañas de Burgos. Por Manuel de Faria y 
Sousa. Cavallero del Abito de Christo, y de la 
Casa Real. 7b. Año (Esc. del M.) 4638. Con Príni- 
legio.—En Madrid. Por María de Quiñones. A costa 
de Pedro Coello, mercader de libros; 4.”
Tabla de las piezas.—Suma del privilegio á Luis de 

Usátegui, por diez años, 16 de enero de 4638.—Tasa. 
—Erratas, 23 y 2b de agosto id.—Licencia , 46 de ju
lio de 1636. — Aprobación de Valdivielso, 8 de julio, 
4636. — Dedicatoria de Faria y Sousa al expresado 
Teran :

«Hallándose Pedro Coello, mercader de libros en 
esta corle, a! fin de la impresión desla Partex\in de 

las comedias del siempre admirable Lope, dejó á mi 
elección la Dedicatoria de ellas...,» etc.

Va firmada en Madrid, á 14 de agosto de 4638.
Prólogo anónimo, que empieza : « Este lomo es la 

verdadera Parte xxiii de las Comedias del Padre de- 
Has...»: y concluye :« Saca esta Parte... Pedro Coe
llo, mercader de libros...»

Infiérese que este tomo, ya tal vez dispuesto por 
Lope, no fue colectado, comose ha creído, por Faria 
y Sousa. El yerno de Lope solicitó y obtuvo permiso 
para su impresión en 1636, y dos años despues privi
legio, que hubo de ceder al librero Coello. Estele 
sacó á luz, encargando la dedicatoria al erudito y 
preciado escritor portugués.

Contiene :
Contra valor no hay desdicha.
B.—Las Batuecas del Duque de Alba.
Las cuentas del Gran Capitan.
ü.—El piadoso Veneciano.
Porfiar hasta morir.
El robo de Dina.
El saber puede dañar.
i^A.'l—La envidia de la nobleza.
A.—Los Pleytos de Inglaterra.
¿ A.?—Los Palacios de Galiana.
Dios hace Reyes.
El saber por no saber, y vida de San Julian de Alcalá 

de Henares.

Segundos lilulo.s ;
Contra valor no hay desdicha (y primero Rey de

Persia.—Ciro, hijo de la perra.—Ciro y Arpago}.
Porfiar hasta morir. (Macias el enamorado.}
La envidia de la nobleza. (Cegriesy Bencerrajes.—La 

prisión de los Bencerrajes.}
Los Pleytos de Inglaterra. ( El Pleyío de Ingla

terra.}
Biblioteca Nacional de Madrid. —Museo. Británico. 

— Labouchére.- Chorley.

Parle veintiquatro...—íilsuitid, 1640.
Tomo rarísimo que no se halla en la Biblioteca Na

cional ni en otra alguna de las citadas por mister J. R.
Chorley. Dan noticia de él don Nicolás Antonio y 
Schack , insertando la lista de sus comedias, sin dar 
mas pormenores bibliográficos.

Contiene :
El palacio confuso.
El Ingrato.
La tragedia por los celos.

(Es de don Guillen de Castro.)

El Labrador venturoso.
La creación del mundo.
La Despreciada qiiericla.

(Es de Juan Bautista de Villegas.)

La industria coptra el poder.
(Es la de Calderon : Azner, honor y poder.}

La porfía hasta el temor.
B.—El Juez de su misma causa.
La Cruz en la sepultura.

(Es la de Calderon ; La devoción de la Cruz.}
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El Honrado con su sangre.
¿ A. y B. ?— El hijo sin padre. (¿ El hijo de si mismo ?) 

Este lomo es en gran parte reproducción de la
Veinte y ocho de varios autores : Huesca , 1634 ; y de 
la Veinte y ocho de Lope (y oíros, extravagante): 
Zaragoza, 1639.

Veintiquatro parte perfeta de las Comedias del Fénix 
de España j Frey Lope Félix de Vega Carpio, del 

. Abito de San luán, Familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición, Procurador Fiscal de la Cámara Apos
tólica. Sacadas de sus verdaderos originales, no 
adulteradas como las que hasta aquí han salido. A 
Bon Bernardo de Velasco y Roías, Secretario del 
Secreto del Santo Oficio de la Inquisición del Reyno 
de Aragon. 66. Año (Esc. del M.) 1641. Con Pri
vilegio.—En Zaragoza : Por Pedro Verges ; 4.°

...Tablade lascomedias.—Licencia.—Aprobación del 
doctor Francisco Andrés de Ustarroz: Zaragoza, 16 
de octubre de 1640. — Privilegio Real á Verges por 
diez años : Zaragoza , 17 octubre, 1640. — Dedicatoria 
de Verges al referido.

Guardar y guardarse.
La Hermosa fea.
El Caballero de Olmedo. (Tragicomedia.)
H.—El Bastardo Mudarra. (Tragicomedia.)
La ilustre Fregona.
íh.‘!~El Nacimiento de Christo.
Los Ramirez de Arellano, (Tragicomedia.)
Bon Gonzalo de Córdoba.
San Nicolás de Tolentino,
Los peligros de la ausencia.
Servir à buenos.
Borlan y Josaphá.

Segundos títulos :
El. Bastardo Mudarra. (Los siete Infantes de Lara.} 
La ilustre Fregona {y Amante al uso ).
Bon Gonzalo de Córdoba. ( La nueva victoria de Bon 

Gonzalo de Córdoba.—^La mayor victoria de Alema- 
t^io.)

San Nicolás de Tolentino. (El Santo de lo,s milagros.') 
Borlan y Josophal. (Los dos Soldados de Cristo.)

Biblioteca Nacional de Madrid. —Museo Británico. 
—Labouchérc.—Chorley.

Parte veinte cinco perfeta y verdadera, de las Come
dias del Fénix de España Frey Lope Félix de Vega 
Carpio, del Abito de Sá luán. Familiar que fue del 
Santo Oficio de la Inquisición, Procurador Fiscal de 
la Cámara Apostólica. Sacadas de svs verdaderos 
Originales, no adulteradas como las que hasta aquí 
se han publicaí'o. A Don Francisco Antonio Gonza
lez Ximenez de Vrrea, Señor de Berbedel, antes de 
Tiçenique. (Esc. del M.) Con licencia.—En Çara- 
goça, Por 1.a viuda de Pedro Verges. Año 1647. A 
costa de Roberto Devporl; 4.“
Censura del doctor Francisco Andrés de Ustarroz: 

Zaragoza, 29 marzo 1647.—Licencia, 8 de abril id.— 
Tabla.—Dedicatoria de Roberto Devport al expresado 
Urrea : fechada en Zaragoza, 1S de noviembre de 
4647. Transcribimos de ella los siguientes párrafos;

A^G

«Salen á luz estas poesías Dramáticas, ó por mejor 
decir se restituyen á la copiosa biblioteca de vuesá 
merced donde ay tai. tas impresas y que desean la es
tampa.... y hoy sobre tañías curiosidades la miramos 
enriquecida con los tesoros preciosos y dignos de to
da eslimacion que su lio de viiesa merced el ilustre 
señor Don Francisco Ximenez de Urrea, Capellán 
de S. M., Coronisla del Reino de Aragón, y electo 
Abad de San Victorian le dexó en su testamento, pa
ra engrandecer el palacio de Berbedel, deseando 
aquel estudioso varón (|ue los hombres insignes de 
Letras tuvieran una librería lija de manuscritos de 
historias perlchecicnies á la Corona de Aragón...»

Contiene:
La Esclava de su Galan.
El desprecio agradecido.
Aventuras de Bon Juan de Atareos. (Es la de Don juán 

de Castro, segunda parte.)
El mayor imposible.
La victoria del Marqués de Santa Cruz.—(Tragicome

dia.)
A.—Los Cautivos de Argel.
\i.—Castelvine.s y Monteses.—(Tragicomedia.)
Lo que ha de ser.
B.—El último Godo.—(Tragicomedia.)
B.—La necedad del Discreto.
li.—El Juez en su causa.
i\. y \i.—Los embustes de Fabia.

Colofon final; — » Con licencia. — En Zaragoça, Por 
la viuda de Pedro Verges. Año de m.dc.xxxxvii.»

Segundos títulos:
El desprecio agradecido. (La dicha por el desprecio ) 
Los Cautivos de Argel. (Los Cautivos. —Los Esclavos 

de Argel.)
El último Godo. (El postrer Codo de España.)
El Juez de su misma causa.
Aventuras de Bon Juan de Atareos. (Es el Don Juan de 

Castro, segunda parte.)
Biblioteca Nacional de Madrid.—Museo Británico.— 

Labouchére.—Chorley.

La Vega del Parnaso. Por el Fénix de España Frey 
Lope Félix de Vega Carpio, del Abito de San luán.
Procurador Fiscal de la Camara Apostólica. Dirigi
da al Excellentissimo Señor Don Lvis Fernandez dé 
Cordoua, Cardón,a, y Aragon, Duque de Sessa, etc.
( Escudo ) —En Madrid , en la Imprenta del Reyno, 
Año 1637; 4."
Suma del privilegio á Luis de Usátegui, yerno do 

Lope: Madrid, 3 de noviembre de 1635.—Fe de erra
tas: 23 de junio de 1637.—Tasa, 2 de julio de 1657.—
Aprobación del maestro José de Valdivielso: en Ma
drid, 26 de agosto de 1635.—Prólogo del licenciado 
José Ortiz de Villcna.—Dedicatoiia de Luis de Usá- 
legui al duque de Sessa. Es muy breve y no tiene 
fecha.

Contiene las comedias:
El guante de Doña Blanca.
La mayor virtud de un Rey.
Las bizarrías de Belisa.
Porfiando vence amor.
El desprecio agradecido.
El Amor enamorado.

S9
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La mayor vitoria àe Alemania.
Si no vieran la mujeres.

Títulos segundos ó variantes.
El desprecio agradecido. ( La dicha por el desprecio.) 
La mayor victoria de Alemania. {Don Gonzalo de Cór- 

daba.—La nueva victoria de Don Gonzalo de Cór” 
doba.)
Tomo comprensivo de seis de sus comedias; impre

so en Brusélas, 1649, en 4.'*, citado en el Catálogo
grande de Salva; Segunda parle, con el número 4167,

Contiene:
Lo cierto por lo dudoso.
La Vengadora de las Mujeres.
De Cosario á Cosario.
A y D.—El Vaquero de Morana.
Querer la propia desdicha.
Del mal lo menos.

comedías QUE PUBLICÓ POR SÍ MISMO SEPARADAS DE SU 

COLECCION ESPECIAL.

La Dorotea, acción en prosa. De Frey Lope Félix de 
Vega Carpio, del hábito de San Juan.—Madrid, en 
la imprenta del Reyno, 1632; S.”
Aprobaciones del maestro Valdivíelso y de don 

Francisco López de Aguilar. Este último escribe un 
prólogo con el epígrafe : 4Z Teatro.—Va inserto un 
párrafo del prólogo de Quevedo relativo á Lope en 
la traducción de la Eufrosina.

Divídese la Dorotea en cinco actos.
Ha sido reimpresa en la Colección de Comedías de 

Lope de la Biblioteca de Autores Españoles, de M. 
Rivadeneyra.

La Dorotea, acción en prosa. De Frey Lope Félix de 
Vega Carpio, del hábito de San Ivan. A Ramon Dor= 
da y Sala, Escriuano de Mandamiento y Cámara 
de su Magestad en su.. Consejo de la Corona de 
Aragón, y oficial mayor de la Secretaría de Catalu
ña. 29. Ea:i de Theatro Cato. Adhibe mentem Cicero. 
—Con licencia , en Madrid , en 1.a Imprenta Real, 
Año 1654. A costa de luán Antonio Ronet, Mercader 
de libros; 8.®
Dedicatoria del librero Ronet. — Licencia, 1653.— 

Fe de erratas y Tasa: 1654. — .4/ Teatro. (Prólogo de 
don Francisco López de Aguilar. )—Aprobaciones 
de 1632.

Despues de la lista de personas á la vuelta, se halla 
el grabado, alusivo .á Ramila, que representa un rosal 
y á su pié un escarabajo muerto, con los lemas:

Odore enecat .luo.
Audax dum Yefíie. irrumpit Scarnbteus in hortos, 
Fraÿrantis peí iit vicius odore Itosœ.

La Dorotea, acción en prosa.—Madrid, Melchor San
chez, 1675; 8.®

La Dorotea , acción en prosa, de Frey Lope Félix de 
Veg.a Carpio, del Abilo de San Juan. Añadidos en 
esta impression el Arle nuevo de hacer Comedias, 
vn Catálogo de las obras que este Autor escribió, y 
otro de libros de diversion. Primera parte.—Se
gunda parte. Octava impresión. Año (Esc.) 1736.— 
Con licencia; en Madrid, á costa de don Pedro Jo
seph Alonso y Padilla, librero de Cámara de su Ma

gestad, se bailará en su imprenta y librería, calle 
de Santo Thomás junto al Contraste; 8.®, dos lomos.
Licencia á Padilla.—Erratas.—Tasa.—Preliminares 

de la primera edición (las aprobaciones y Prólogo).

Relación de las fiestas que la insigne villa de Madrid 
hizo en la Canonizazion de su insigne hijo y Patrón 
San Isidro : con las Comedias que se representaron 
y los versos que en la lusta Poética se escribieron. 
Dirigida à la misma insigne villa por Lope de Vega 
Carpio.—En Madrid : por la viuda de Alonso Mar
tin. Año de 1622; 4.®
Contiene:

La niñez de San Isidro. (Con Loa.)
La juventud de San Isidro. (Con Loa.)

Dió á la estampa suelta la comedia:
El castigo sin venganza.—Durcelom, por Pedro La 

Caballería, 1634.
Aprobación de fray Francisco Palau : Barcelona, 23 

de julio de 1654.
La impresión de esta notable pieza, que va dedicad,! 

al duque de Sessa, fue hecha por cuenta del autor 
mismo, quien al frente escribió un pequeño prólogo, 
donde indica los motivos que tuvo para imprimirla en 
Barcelona. Estos motivos en resúmen son : 1.", el de 
satisfacer la curiosidad del público que deseaba leer 
una pieza, que por razones reservada.s no se permitió 
representar sino una vez en Madrid. 2.°, la impresión 
prefirió hacerla en Barcelona y no en Sevilla, por evi
tar los errores y el barullo que los libreros de esta 
última solian hacer de las obras y en sus impresiones.

Salió de nuevo en la Parte veinte y una de Lope ; y 
ha recibido los títulos de Cuando Lope quiere, quiere: 
y de Un castigo sin venganza.

COMEDIAS EN LAS COLECCIONES DE VARIOS : COLECCION 

DE LOPE DE VEGA Y OTROS AUTORES.

A.—El Perseguido. {Cárlos el Perseguido.)
{Seis comedias de Lope de Vega Carpio... [y otros 

autores]. — En Lisboa ; por Pedro Crasbeek, año de 
1603.)

Imprimióse este libro en Castilla, según ya va in
dicado.
R.—La Noche toledana.
Las mudanzas de fortuna, y sucesos de don Beltran 

de Aragon.
B,—El Sancto Negro Rosambuco de la ciudad de Pa

lermo (ó vida y muerte del Santo Negro llamado San 
Benedito de Palermo).
{Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y 

otros atitores. ¿Valencia, 1611?— Barcelona, 1612.— 
Madrid, 1613.—Barcelona, 1614; 4.®)
El eocemplo de Casadas, y prueba de la paciencia.

{Flor de las comedias de España de diferentes 
autores. Quinta parte. Recopiladas^or Francisco de 
Avila, vecino de Madrid.— Madrid, 1615.— Alcalá de 
Henares, 1615.—Barcelona; Sebastian de Cormellas, 
1616; 4.®)
Nunca mucho costó poco.
La Carbonera.
La amistad y obligación. (Con variantes y título de 

Lucha de amor y amistad se ha atribuido á Mon- 
talban.)

Quien bien ama tarde oh ida.
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hmar sin saber á quien
E’ Marqués de ¡as Navas.
Lo que ha de ser.
La lealtad en el agravio. (Las Quinas de Portugal.^-^En 

la Mayor lealtad, tnayor agravio, y favores del cie
lo en Portugal.)

En los indicios la culpa.
La intención castigada.
(Parle veynte y dos de las Cotnediiis del Fénia de Es

paña Lope de Vega (¡arpio, y las mejores (¡ve has
ta aora han salido. A la ilivsírissinia señora... Con
desa de Morata..., ele. Año 1630. Con licencia y 
privilegio.—En Çaragoça: Por Pedro Verges. A eos- 
la de lusepe Giiiobart,mercader de libros; 4.”)

La ley ejecutada.
Selvas y bosques de Aw.or,
La honra por la Mujer.
El Amor bandolero.
La mayor desgracia de Cárlos Y, y Hechicera de Ar

gel (Ô conquista de Argel).
¡ Ver y no creer (1).
Dineros son calidad.
De cuando acá nos vino.
La mayor victoria.
(Parle veynte y quatro de las Comedias del Fénix 

de Espana Lope de Vega Carpió. Y las mejores 
que hasta aora han salido. A Don Diego Viilo de 
Vera, Capitan de Infantería Española.. —En Ça
ragoça, Por Dii’go Dormer... Año 1653: 4.°
(Es segunda impresión: la pri/nera de 1632, por los

misnrios impresor, y editor Jusepe Ginobarl )

D.~El despertar á quien duerme.
Dos agravios sin ofensa.
Lealtad, amor y amistad.
Mas vale salto de mata que ruego de buenos.
La merced en el castigo. (El premio en la misma 

pena.—El dichoso en Zaragoza. ) (Véanse las du
dosas.)

El Nacimiento del alba.
El prodigio de Etiopía: Santa Teodora.
La ventura de la Fea,

(Comedias de Lope de Vega ..,, [y otros autores.]
Parte veinte y seis (2).—Zaragoza, 1643.)

Allá darás, rayo.
El Médico de su honra.
Los milagros del desprecio.
Por la puente, Juana.
La selva confusa.
l os Vargas de Castilla.
Lanza por lanza, la de Luis de Almansa, [tvimeva 

y segunda parle.
(Comedias de Lope de Vega Carpio... fy otros aulc- 

res.] Parte veinte y siete (3).—Barcelona, 1633.)
El Palacio confuso.
El Labrador venturoso.

(1) Manuscrita anónima en la Biblioteca Nacional, con 
las aprobaciones originales lirmadas en 1619.

(2) Es una de las llamadas extravagantes. Debió imprimir
se por primera vez entre 1632 y 1G55.

(5) Es una de las llamadas extravagantes. El tomo cxxxiii 
colecticio de la biblioteca de Osuna, está formado principal
mente de fragmentos de esta Parte veinte y siete.

La porfía hasta el temor.
B.—ElJuez en su causa.

(Parle veinte y ocho de comedias de varios autores. 
— Huesca, 1631.)

Se repitió esta Parte en Zai agoz.a , 1639, algo va
riada, con todas las piezas atribuidasâ Lope,que es 
la llamada Veinte y ocho extravagante.

D.—ElJuez. de su misma causa (ó el Juez en su caüSa). 
El Labrador venluroso.
El Palacio confuso.
La porfía hasta el temor.
El trato muda costumbres. (¿Será la de Mendoza?)

(Comedias de Lope de Vega Carpio... fy otros auto» 
res.] Parte veinte y ocho (4).— Zaragoza, 1639.)

La paloma de Toledo.
Querer ma.s y sufrir menos.
Los Mártires de Madrid.
Las mocedades de Bernardo del Carpio.
La próspera fortuna de don Bernardo de Cabrera.
La adversa fortuna de id.

¿Son de Mira de Amescua las dos últimas?
(Doce Comedias de Lope de Vega Carpió... [y otros 

autores.] Parte veinte y nueve.—Huesca, por Pedro 
Blusón, año de 1654.)

2 .“ Adversa fortuna del infante don Fernando de 
Portugal.

l.“ El conde don Pedro Velez.
El conde Fernan-Gonz-alez, y libertad de Castilla.
A.?—5.“ El Esclavo fingido. (¿El Esclavo por su gus

to?—A.)
6 .“ Don Manuel de Sousa, ó el naufragio prodigioso, 

y Príncipe trocado.
El Hijo piadoso, y Bohemia convenida,
A^ El León apostólico, y cautivo coronado.
El maldito de su padre, y valiente Bandolero.
o." La Peña de Francia. (Es El casamiento en la 

muerte, etc.)
(Comedias de Lope de Vega. [y otros autores.]— 

Sevilla..... )
Las comedias expresadas van incluidas en el índi

ce de Fajardo con esta remisión : «de Lope en come
dias de Sevilla». Seis de ellas (las numeradas) for
man parle del lomo cxxxii, colecticio, de Osuna.)

COLECCION DE DIFEUEXTES ACTORES.

Hay verdades que en amor.
El guante de doña Blanca.

(Parte veinte y nueve de comedias de difereulcs 
autores. — Valencia, 1656.)

El guante de doña Blanca.
(Parle treinta de comedias famosas de varios au

tores.—Zaragoza, 1656.)
Contra valor no hay desdicha.

(Parte treinta y una de las mejores? comedias que 
hasta hoy han salido.—Barcelona, 1658.)
A.—El Enemigo engañado.
El sufrimiento de honcr.

(Parte treinta y dos, con doce comedias de diferen
tes autores.-Zaragoza, 16i0.)

( 4) Es una de las llamadas exiravagantet.
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B.—¿fl victoria por la honra {déla honra).
El buen Vecino.

(Parte treinta ij tre.^, con doce comedias famosas 
de varios aulores.—Valencia, 1642.)

La mat/or desgracia de Cárlos V, y conquista de Ar
gel (ó Hechicera de Argel).
(Parle cuarenta y tres de comedias de diferentes 

autores.— Valencia, 1660. Según Fajardo.)

El guante de doña Blanca.
B.—El Villano en su rincon.

(Parte cuarenta y cuatro de comedias de diferentes 
autores.—Zaragoza, 1652.)

COLECCIO:» DE ESCOGIDAS DE I.OS MEJORES lA'CEXlOS

DE ESPASa.

La llave de la honra.
Mas pueden celos que amor.
B.—La Discreta enamorada.
B.—La Portuguesa ’, y dicha del Forastero.
A.—El Maestro de danzar.
Lo que está determinado.
San Dieao de Alcalá.

(P. 3.’)
El Monstruo de la fortuna.

Es La reina Juana de Ñápales, de Lope, publicada 
en la Parte sexta de sus comedias. Aquí se pone co
mo de 1res ingeiiios, confundiéndola con otra del mis
mo título que va en la Parte veinte y cuatro de esco- 
gid.is.

(P. 7.’)
El Marqués de las Navas.

(P. 8.«) (1)
Los milagros del desprecio.

(P. 10.)
B.—La batalla del honor.

Es de Lope, citada en su Catálogo del Peregrino, 
publicada en su Parle sexta , y autógrafa, en poder 
del señor don S. de Olózaga. Aquí se pone como de 
Záraie (don Fernando).

(P. la.)
El desden vengado.

Va atribuida á Hojas. Es la de Lope, cuyo manus
crito autógrafo, con fecha de 4 de agosto 1617, existe 
en la biblioteca de Osuna.

(P. 16.)
La niñez del padre Rojas, primera parte de su vida.

Jamás impresa (2).
(P.18.)

A..—La Difunta pleiteada.
Va atribuida á don Fraiiciscode Bojas; pero es pro

bablemente la de Lope, citada en El Peregrino.
(P. 20.)

B.— La Condesa de Belflar.
Es El Perro del Hortelano, do Lope, Parle once de 

sus comedias. Va aquí atribuida á Woreto.
(P. 2o.)

(1) Va atribuida en esta impresión d Mira deAmesena. Po
seía su manuscrito autógrafo de Lope el lord Holland, en Lón- 
dre.s.

(’) Manuscrito autógrafo de Lope, en la biblioteca de 
Osuna.

El Palacio confuso (3).
La ventura en la desgracia.
B.—San Isidro, labrador de Madrid.

(P. 28.)
A.—El Amor enamorado. (Júpiter y Dafne.)

(P.31 )
Va atribuida á Zabaleta, y se ba impreso como de 

éste y de Villaviciosa.
?El satisfacer callando ( y Princesa de los montes, 6 

los Hermanos i ncontrados ).
(P- 57) (4)

La mayor virtud de un Rey.
(P. 57.)
Va con titulo de : El mejor Casamentero, y atribuida 

á Matos Fragoso.
La dicha por el desprecio. (El desprecio agradecido.)

Va atribuida á Malos.
La discreta venganza.

Va .niribuida á Moreto.
(P. 39.)

El hijo de la Molinera (ó El gran Prior de Castilla).
Va atribuida á don Francisco de Villegas, y es la 

misma que se halla suelta con el nombre de Lope, ti
tulada : Masmalhay enlaaldeguela deloquesesttena.

(P. 42.)
?La prudencia en el castigo.

(P. 44.)
Va atribuida á Rojas ; sin embargo, en los catálo

gos de Medel y Huerta se baila citada doblemente 
como de Rojas y de Lope.
El castigo sin venganza.

(Parle segu}icla de comedias de varios autores, ci
tada por Fajardo: Parte segunda de varios antigua. 
Tomo variante de la Colección de escogidas, impre
so en...)

Mirad á quien alabais.
Dineros son calidad.
Las mocedades de Bernardo del Carpio.
El satisfacer callando, y Princesa de los montes. (¿Do 

Moreto?)
(Parle sexta de comedias escogidas de los mejores 

ingenios de España.—Zaragoza, ¡lor los herederos d'3 
Pedro Lanaja, 1653. Tomo variante de la colección de 
Madrid.)

COLECCIONES SUELTAS.

A.—Lo.<i Jacintos y celoso de si mismo,
A.—El Lacayo fingido.

((juatro comedias do diversos aulores... Recopila
das por Antonio Sanchez.—Córdoba, 1613.)

(Qvatro comedias ÍAmii33.3 de don Luis de Góngora

15) Va atribuida á Mira de Amesfua. Según Schark es de 
Lepe, en cuya Piu le veinte y cuatro de Madrid , 1640, se inser
tó, y además también con su nombre en la veinte y ocho de 
diferentes, 1634, y en la veinte y ocho, c.rlrovaganíe.AGÍ.Q.

(ii Va en la Parle treinta y siete El satisfacer callando, co
mo obra de Morete, en cuya Parte hrcera, también pósluma, 
de Madrid, 1681, se incluyó con el título de Los Hermanos en
contrados. Existen copias manuscritas antiguas de esta pieza 
con el nombre de Moreto. Imprimióse atribuida á Lope, en la 
denominada Parle sexta de comedias escogidas, tomo varian
te, impreso en Zaragoza, 16s3. Debe, ser incluida entre las 
dudosas de Lope.
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y Lope de Vega Carpio, recopiladas por Antonio San
chez.—Madrid, 1617.)

Las dos VandoJeras, y fundación de la Sania Herman
dad de Toledo.

El Hijo por engaño, ij toma de Toledo.
La desdichada Este fallía, primera parle.
Elpletjlo por la honra, segunda parle de la anterior.

{Doce comedias nuevas de Lope de Vega Carpio y 
oíros autores. Segunda parle.—En Barcelona, por Ge
ronimo Margarii, año de 1650.)

La comedia El pleito por la honra, es sin duda la 
misma que, con título de El valor de Fernaudico, se 
baila citada por Huerta y manuscrita (copia) en la bi
blioteca de Osuna.—El Hijo por engaño g toma de To
ledo, ¿será El cerco de Toledo. M

B.—La bienaventurada madre Santa Teresa de Jesus.
(Doce comedias de varios amores... Empresso en 

Torlosa en la Emprenta de Francisco Martorell, año 
1638.)

En esta Colección va como de Mescua una titulada: 
Los celos de Rodamonte.

¿Será la de Rojas Zorrilla ó la de Lope?

La Moza de cántaro.
(Doce comedias de diferentes autores. Parle 

xxxxxvii. Año 1646.—En Valencia, à cosía de Juan 
Sonzooi.)

B.—La batalla del honor.
[Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Lisboa, 1652.)

La creación del mundo, tj primer culpa del hombre. 
¿\.—La fuerza lastimosa.

[Comedias nuevas de los mas célebres autores y 
realzados ingenios de España. Año 172d.—En Ams- 
lerdam, à costa de David García Enriquez.)

COMEDIAS SUELTAS.

En esta lista de comedias de Lope ó atribuidas á 
SU pluma, que se repulan como publicadas únicamen
te en impresiones sueltas, usamos de los signos y 
abreviaturas siguientes :

? Interrogante puesto antes del titulo, denota que 
la pieza se baila citada por Medel y Huerta, sin que 
otro dato nos indique haber sido impresa.

? El mismo puesto despues del título, denota ser 
dudosa la noticia que supone 6 da por impresa la 
comedia.

Dur.—Holl.—.irl.—Ch.—Osuna.—Viena.—Indican 
hallarse ejemplar impreso de la comedia en las bi
bliotecas , respectivamente, de Duran , Holland , Ar
lington, Chorley, duque de Osuna, Imperial de Viena.

Faj. ó Fajardo —Que el drama se balla incluido en 
el Indice de Fajardo, el que solo comprende los im
presos, y probablemente los que él poseía ó había 
visto , con pocas excepciones.

Freq. — Señala esta abreviatura las piezas suellas 
de impresiones comunes, repelidas en el siglo pasado.

A. B.: Lisias del Peregrino.
’ Manuscrito.
Comedias suellas.

B.—lEl Abanillo.

"I Acertar errando, ó el Embajador fingido.
‘ El Alcalde de Zalamea.

Holl.
* Amar como se ha de amar.

Osuna. 131.
B.—* Arminda celosa.
A, —'iLa Bárbara del Cielo.
Las burlas veras, ó el Amor invencionero y Española 

de Florencia.—Dur.—Holl.— ( ¿ Será Las Burlas do
Amor.—A.'!}

A. —“lEl Cerco de Toledo.
El Cerco de Viena por Cárlos V.

Viena.—Holl.
* La competencia en los nobles.

David perseguido, g montes de Gelbod.
Freq.

La Defensa en la verdad.
Dur.—Holl.

El Diablo A'iño, ó el Niño Diablo.
Dur.—Holl.

Las Doncellas de Simancas.
Freq.

Dos agravios sin ofensa.
Dur.

Engañar á quien engaña.
Osuna 152.—Dur.

A—El engaño en la verdad.
Osuna 131.—Dur.

Enmendar un daño á otro.
Dur.—Arl.

La Estrella de Sevilla.
Holl.

La fianza satisfecha.
Freq.

B. 1—El Gallardo Jacobin [6 Jaclmln.}
Guerras de amor g honor.

Dur.—Arl.
El Jardin de Várgas, ó la gata de Mari-Ramos.

Dur.
Julian Romero.

Osuna 133.
El Labrador del Tórmes, 6 lo gue puede un agravio.

Dnr.—Holl.
? El Loco Santo.
? El Loco por fuerza.
B. —ILa Madalena. ó la mejor Enamorada.
La Madrastra mas honrada.

Osuna 153.
? El Marqués del Valle.
Mas valéis vos, Aniona, que la corte toda: Ô la Duque

sa de Bretaña.
Dur.

? Mas vale salto de mata que ruego de buenos.
El magor prodigio, 6 el purgatorio en vida.

Dur.
El mérito en la templanza, g ventura por el sueño.

Dur.
El milagro por los celos, g Don Alvaro de Luna, 

Iloll.-Ch.
? El Niño Pastor.
Los Nobles cómo han de ser.

Dur,
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* Los Novios de Hornaehuelos.
Osuna 155.

? El Pastor Pido.
ü.—Pedro de Urdemalas.

Dur.
í\.—La perdición de España {y descendencia de los

Ceballos).
Fajardo.

El Principe ignorante.
Fajardo.

A. —‘!Ei Principe inocente. (¿Será la anterior?)
? El Hayo del Cieio.
7 San Pablo: vaso de elección.
? Santa Polonia.
Las Sierras de Guadalupe.

Osuna 151.
El Templo de Salomon.

Fajardo.
1 Los trabajos de Job.
Valor, lealtad y venturado los Tollos de ileneses, 

segunda parle.
Freq.

Ventura y atrevimiento.
Dur.

Yerros por amor.
Fajardo.--Dur.

Notas y observaciones sobre algunas de las piezas 
que comprende la lista de sueltas.
Acertar errando, ó el Embajador fingido.

Según Scliack esta pieza se imprimió por la pri
mera vez on Lisboa ó Sevilla, Lacia el año de 1605, 
con solo el segundo título. No consta en el Catálogo 
d'el Peregrino: sí en los de Huerta y Fajardo, con la 
primera denominación.
Arminda celosa.

Según asegura mister Chorley, esta comedia, 
citada en la segunda lista del Peregrino, se ha impre
so suelta atribuida al doctor Mira de Amescua. No 
aparece en los Catálogos de Medel ni de Fajardo, ni 
se conoce ejemplar impreso de ella en las Bibliotecas 
de Osuna, Duran, Holland , etc. Copia manuscrita en 
la de Durán.
La Bárbara del Cielo.

Esta comedia que mencionó Lope en su primer 
Catálogo del Peregrino , y consta anónima en los de 
Medel y Huerta, es muy probable que sea la misma 
impresa suelta como de don Guillem de Castro , con 
título de El Prodigio de los Montes, y Mártir del Cie
lo: Santa Bárbara.
El jardin de Vargas, ó la Gata de Mari-Ramos.

Suelta con el primer título atribuida á Lope, y con 
el segundo anónima. No está en el Catálogo del Pere
grino.—Catálogos de Huerta y de Fajardo.
El Loco Santo.

Catálogo de Huerta. Fajardo dice: « Loco Santo, de 
Lope, y es Segunda parte de su Loco cuerdo. » Pero 
el Loco cuerdo, es del maestro J. de Valdivielso.

Tiene Lope: El Cuerdo loco, y veneno saludable, im
presa en su Parte catorce.
La Madrastra mas honrada.

(Schack: nola de comedias representadas çn Pa
lacio.)

Impresa (¿suelta?) hállase en el tomo colecticio nú
mero 155 de la Biblioteca de Osuna.
Pedro de Urdemalas.

Citada en el Catálogo segundo de El Peregrino,
Hállase suelta con su nombre y también atribuida 

à Monlalban. Hay piezas de igual título de Cervan
tes, etc. (Véase ca.ñizares don josé.)
Los trabajos de Job.

En ios Catálogos de Medel y Huerta se atribuye á 
Lope una pieza de este titulo; y puede creerse su 
existencia atendiendo á que la de Godinez, así deno
minada, va inserta en la Parle seo.ta de escogidas de 
Madrid, con calilicucion de «la nueva».
Ventura y atrevimiento.

(Scliack: nota de comedias representadas en Pala
cio )

¿Impresa suelta? Biblioteca de Durán. De Lope hay 
La ventura sin buscarla :(ensu Parte veinte.)—Lá 
ventura en la desgracia: (Parle veinte y ocho de es
cogidas.)— La ventura de tafea: (Parte veinte y seis, 
eo:lraragan!e.)—La ventura por el sueño. (El mérito 
en la templanza.) Suelta. Acaso es: La ventura de 
la fea. (Parte veinte y seis, extravagante. )

APÉNDICE Á LAS COMEDIAS SUELTAS.

Comedias de Lope (ó atribuidas á él ) desconocidas, 
ó que solo existen ó se conocen manuscritas, y que 
bailándose citadas en uno de los dos Catálogos, de 
Medel ó de Huerta, puede sospecharse que los auto
res de estas citas las poseyeron, ó tuvieron noticia de 
su existencia, impresas ó manuscritas :

B.— Achaque quieren las cosas.
Medel.

A.— ’ El Alcaide de Madrid.
Huerta. Anónima.

B.— El Alcázar de Consuegra.
Medel.

‘ Amor por burla.
Huerta.

B.— El Amor soldado.
Medel.

A — * Antonio Roca, ó La muerte mas venturosa.
Huerta. *

B.— La Atalanta.
Medel.

* El casamiento por Cristo.
Huerta.

B.— La casta Penélope.
Medel.

B.— La conquista de Cortés. \;
Medel.

B.— Dé donde diere.
Medel.

* Del monte sale quien el monte quema.
Huella.

* La discordia en tos Casados.
Huerta. Anónima.

B.— Los Duques Je Saboga,
Medel.

B.— La espada pretendida.
Medel.
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B.— Las fartunas dg Btrafda, 

Medel.
Ü.— El gallardo Jacobin. 

Medel.
B.— La guia de la corle.

Medel.
a.—El Honrado perseguido. 

Medel.
B.— El imperio por fuerza. 

Medel.
B.— Los Jueces de Castilla. 

Medel.
B.— El Lazarillo de Tórmes. 

Medel.
* Lo que pasa en una tarde. 

Huerta.
* Los Mártires del Japon.

Huerta. (Amescua.)
B.— El Mártir de Florencia. 

Medel.
* La mayor dicha en el monte. 

Huerta.
’ La mayor corona. 

Huerta.
* La mayor hazaña de Alejandro Magno.

Huerta.
A. y li.— El Muerto vencedor.

Medel.
* El poder en el discreto.

Huerta.
B.— El Principe carbonero.

Medel.
* La Reina doña Maria.

Huerta.
B.— San Adrian y Natalia.

Medel.
B.— San Angel, carmelita.

Medel.
B.— San Antonio de Padua.

Medel.
B.— San Martin.

Medel.
‘ Santa Casilda.

Huerta.
B.— Santo Tomás de Aquino.

Medel.
B.— El secreto bien guardado.

Medel.
B.— La Serrana de Burgos, primera y segunda parte. 

Medel.
* Sin secreto no hay amor.

Huerta.
A.— La suerte de los tres Reyes, ó Los Carboneros. 

Huerta.
* El Toledano vengado.

Huerta.
H.—La toma de Longo por el marqués de Santa Cruz. 

Medel,
’ El valiente Juan de Heredia.

Huerta.
B.— Los celos sin ocasión, 

Medel.
Las señales puestas al márgen, indican : A, Estar 

incluida 1a comedia en la primera lista de1 Peregrin 
no.— B. Esiaren la segunda lista.««A. y B. En am> 
has.—*. Conservarse manuscrita en una ó mas de las 
bibliotecas citadas.

Adición á esta última lista : 
Los achaques de Leonor.

Citada en el catálogo del señor Burin con referen
cia á la colección del conde de Saceda. Tal vez sea la 
titulada : Achaque quieren las cosas.—R.

comedías impresas con los nombres de otros autores, 
QUE TAL VEZ SEAN LAS DE LOPE, DE IGUALES TÍTULOS.

El Caballero mudo.
Esta pieza, cuyo título incluyó Lope en la primert 

lista del Peregrino, es acaso la misma que se cita, 
impresa suelta , atribuida á don Guillem de Castro, 
denominada : El Enamorado mudo, ó Caballero mudo. 
Los celos de Rodamonte.

La cita en su primer Catálogo del Peregrino. Ro
jas Zorrilla escribió otra de idéntico título y la pu
blicó en la Primera parte de sus comedias, 1640. ¿Será 
esta de Lope la impresa entre las Doce comedias de 
varios autores, Tortosa, 1658, bajo el nombre de Mira 
de Araescua?—Manuscrito no autógrafo. Osuna.
El Conde de Irlos.

Lope mencionó este drama suyo en el primer Ca
tálogo del Peregrino. Del mismo título se publicó 
uno de don Guillem de Castro en su Parte primera de 
comedias. Bajo el nombre de Cubillo se lia impreso 
suelto un Conde de Irlos, que tal vez no sea de este 
último autor, sino acaso el de Lope ó el de don G. de 
Castro.
La conquista de Tremecen.

Comedia que cita su autor en el primer catálogo 
del Peregrino, í será la que, titulada ; El cerco de Tre
mecen, y atribuida á don Guillem de Castro, se publicó 
en el libro de «Doce comedias de varios autores... Em- 
presso en Tortosa, en la emprenta de Francisco Mar
torell, año de 1658?» 
Hero y Leandro.

Citase una pieza de este título, impresa suelta, con 
el nombre de Mira de Amescua, y existe con el mismo 
una manuscrita , antigua, pero no original, en la bi
blioteca de Durán. ¿Serán una y otra la de Lope,de
clarada por él propio en la primera lista del Pere
grino?

COMEDIAS DUDOSAS.

El Animal profeta : San Julian. (El dichoso patricida.)
De esta comedia existe en la biblioteca del señor 

duque de Osuna un manuscrito, fechado en 1651, que 
la atribuye á Mira de Amescua. No obstante, se ha im
preso constantemente como de Lope, suelta y en su 
Parte quinta de Sevilla, citada por Fajardo.
Audiencias del Rey don Pedro.

Consta anónimo este drama en el Catálogo de Huer
ta ; y existe manuscrito, asimismo sin nombre de au
tor, en la biblioteca del señor duque de Osuna. El 
señor Schack le juzga producción, y una de las mas 
excelentes, de Lope de Vega Carpio,
La batalla de dos.

Atribuida á Lope en 1os Catálogos de Medel y Huer-
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ta. Existe una de don Francisco de la Torre y Sevil, 
intitulada ; La batalla áe los dos, ó San Luis Bertrán.
Don Gil de la Mancha.

De esta comedia, perteneciente al género llamado 
de figurón, y atribuida por Huerta á Rojas, existe, 
bajo el nombre de Lope, un manuscrito no original en 
Ja biblioteca de Osuna. Otra copia del siglo xvin, 
anónima,se baüa en la Biblioteca Nacional, códice 
M’i77.
La gloria de San Francisco.

En eí Catálogo de Huerta se atribuye una pieza de 
este titulo á Lope. ¿Será diversa de la suyatEZ Se
rafín humano ( San Francisco de dsfs), inserta en su 
Parte diez y nueve?
El gran Capitan de España.

Atribúycse á Lope esta comedia en el Catálogo de 
Medel; no la incluye Fajardo; Huerta tacita como de 
don Diego de Aguayo, á quien probablemente perte
nece. •
Las lágrimas de David.

A Lope atribuyen Medel y Huerta una pieza de este 
titulo. El segundo menciona además la de Godinez y 
otra anónima. La que se halla impresa como de Go
dinez es sin duda suya. Pudiera existir otra de Lope, 
ó referirse este título á la que frecuentemente corre 
como suya : David perseguido g montes de Gelboé.
La Lindona de Galicia.

Atribuida á Lope en los Catálogos de Medel y de 
Huerta; impresa suelta con el título expresado como 
de Montalban; y la misma que. con el de La Ricahem
bra de Galicia, se cita prohijada à Moreto.
La merced en el castigo, ó el premio en la misma pena.

(Lll Dichoso en Zaragoza.)
Con los dos primeros títulos se halla en la Parle 

veinte g seis {extravagante) de Lope, atribuida á éste. 
Con el tercero, y prohijada à Montalban, se ha im
preso suelta y en la Parte cuarenta de Madrid, 167o. 
Con el segundo título se le dió á Moreto en la Parte 
treinta, año 1668.

En la impresión que 1.a atribuye á Montalban se en- 
cnenlra variado el linal para dar lugar al nuevo título 
de El Dichoso en Zaragoza.
El nuevo Pitágoras.

El señor Schack analiza detenidamente (ii-540), y 
atribuye á Lope de Vega un drama de este titulo.
La próspera fortuna de don Bernardo de Cabrera.
La adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera.

Publicáronse atribuida!; á Lope en la Parle veinte g 
nueve de Lope y oíros: Huesca, 1654. Medel cita la 
primera anónima. Huerta y Fajardo la segunda como 
de Lope ; el mismo Huerta la repite como de Mira de 
Amescua.

El señor don Agustin Durán ha observado que en 
el final de estas comedias habla el autor llamándose 
Lisardo, seudónimo que adoptó Lope de Vega en la 
inédita ; Arminda celosa, cuyo autógrafo se conserva.
El satisfacer callando, g Princesa de los montes (ó los 

Hermanos encontrados).
Con los dos primeros títulos se atribuyó á Lope en 

l9 Parle sexta de escogidas, impresa en Zaragoza, 

año 1653 (tomo variante). Con el-tercero se dió á Mo* 
reto en la Parte treinta ^j ocho de escogidas, y en la 
ïercera parte de comedias de este último, impresa en 
Madrid, 1681.
E/ silencio agradecido.

(Va anónima en la Parte treinta y una de las mejo
res comedias que hasta hoy han salido,..—Barcelona^ 
1658.)

En un índice manuscrito moderno de comedias^ 
que poseo (de la biblioteca que fue de Gamez), se 
atribuye decididamente esta pieza á Lope. Al mismo 
se le atribuía en el Indice de la Colección de Casal.
Tanto hagas cuanto pagues, " '

Impresión con el nombre de Lope; suelta, sin la* 
gar, ni año (sigloxvii), ni foliatura.

Este apreciable drama es el.mismo que con el tí* 
tulo de La traición vengada , se incluyó atribuido á 
Moreto en la Tercera parte.áe sus comedias impresa 
en Madrid , 1681. El señor colector de las Comedias 
de Morolo, don Luis Fernandez-Guerra, Confiesa al 
insertarle que i» á no estar muy versado en la lectura 
de Moreto, es difícil reconocer por suya La traición 
vengada ..» Ignoraba el señor Guerra la identidad 
que yo acabo de descubrir ahora. El señor don J. E. 
Hartzenbusch, que, sin conocerla tampoco, examinó 
la pieza, opinó que no po.dia ser en buena critica atri
buida á Lope, y la creyó muy propia de Rojas Zor
rilla.
El trato muda coslumbres.

Insertóse con el nombre de Lope en la Parte veinte 
g ocho de comedias, atribuidas al mismo, impresas 
en Zaragoza, 1659 (una de hs extravagantes). Es muy 
probable que sea la de don Antonio H. de Mendoza. 
En el Catálogo de Huerta se incluye doble este título, 
como de Lope y de Mendoza.
El valor perseguido, g traición vengada.

Hálh se este drama ¿de impresión suelta? con el 
nombre de Lope en la biblioteca de Osuna, tomo co* 
lecticio, número 132 ; pero corre frecuente en edición 
suelta del siglo pasado, bajoel nombre de Montalban. 
Es pieza enteramente diversa de La traición vengada, 
ó tanto hagas cuanto pagues, atribuida también á 
Lope , y con mas razon á Moreto.

AUTOS SACRAMENTALES. LOAS.

Autos sacramentales manuscritos.
Autógrafos:

Las hazañas dél segundo David ; 1610.
Biblioteca de Osuna. — Catálogo de Huerta.

La isla del Sol ; \6\6.
Biblioteca de Osuna. — Huerta.

Obras son amores : MiiO.
Biblioteca Nacional de Madrid ,—Inédito (1).

Copias.
La Adúltera perdonada.

Osuna. — Huerta.
Las albricias de Nuestra Señora.

Osuna. — Huerta.

(1) Tiene Lope una comedia del mismo título : Farte once, 
año 1618.
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El Ave Maria, j rosarlo de Nuestra Señora.
Osuna. — Huerta.

El divino Pastor.
Osuna. — Huerta.

El Hijo de la Iglesia.
- Osuna. — Huerta.
La locura por la honra.

O.suna. — Medel y Huerta, como de Tirso.
La oveja perdida.

Osuna. — Huerta.
La privanza del hombre.

Osuna. — Huerta.
La Santa Inquisición: 1629.

Osuna.—Huerta, como de Mescua.
El Tusón del cielo.

Osuna. (1621.)—Huerta.
La Natividad de Nuestra Señora.

Catálogo de Salvá , de Londres, número 4.163. — 
Inédito.
El Principe de la Paz, g transformaciones de Celia; 

1629.
En el mismo Catálogo, número 4,164.—Museo Bri

tánico.—Huerta, como de Mescua.
El yugo de Cristo.

En el mismo Catálogo,número 4,162.—Museo Bri
tánico.—Medel y Huerta.
El nuevo oriente del sol, y mas dichoso portal.

Catálogo manuscrito de Gamez.—Huerta.

Impresos, publicados por Lope :
El Peregrino en su patria. De Lope de Vega Carpio.

Dedicado á don Pedro Fernandez de Córdova, mar
qués de Priego, señor de la casa de Aguilar.—Se
villa, 1604. Imprenta de Clemente Hidalgo; 4.’
Contiene cuatro autos sacramentales, precedidos 

cada uno de su prólogo ( loa ), y de una letra para 
cantar. Los autos son ;

El viaje del alma.
Las bodas del alma y el amor divino.
La Maya.
El Hijo pródigo.

La última loa contiene elogios de sujetos célebres, 
principalmente españoles.

Esta de Sevilla , por Clemente Hidalgo, 1604, es 
la edición principe y sumamente rara; la hizo el mis
mo Lope, con privilegio que obtuvo por diez años, 
íirmando la dedicatoria en Sevilla el último dia de 
diciembre de 1605. La aprobación fue dada por To
más Gracian Dantisco, en Valladolid á 23 de no
viembre de 1603, y la tasa se firmó allí mismo (donde 
á la sazón se hallaba establecida la corte) á 27 de fe
brero de 1604.

El Peregrino en su patria__ — Madrid, 1604; 8.® — 
¿Madrid, 1603, 4.®? — Barcelona , Sebastian de 
Cormellas , 1603 ; 8.®
La de Madrid, 1604, es la segunda edición.

El Peregrino en sv Patria. De Lope de Vega Carpio. 
Dedicado á Don Pedro Fernandez de Cordoua, mar
qués de Priego , señor de la casa de Aguilar. — En 
Brvsselas, En casa de Roger Velpius , ai Aguila de 
oro cerca de Palacio, año de 1608; 12.®

Dedicatoria de Lope, Sevilla, último del alio de 1603. 
— Soneto del doctor Pedro Fernandez Marafion, mé
dico del marqués de Priego. — Sonetos de Arguijo, 
Quevedo, Vera, Soria, Guzman y Melgarejo. Otro de 
Marañen.—Prólogo de Lope con la lista de sus come
dias, inserta en las anteriores ediciones. Comprende 
doscientos diez y nueve titulos; pero Lope suma des
pues doscientos treinta en el testo del prólogo.—Re
dondillas de Juan de Piña.— Otras de Lope al mis
mo. — Cuatro décimas de Lope, á nombre del Pere. 
grino.—Aprobación de TomásGracian Dantisco, Va
lladolid, 23 de noviembre 1603.—Texto.—Al fin; Er
ratas.—Aprobaciones de Barcelona, 1603.—Privilegio 
á Velpio por seis años, dado en Bruselas, à 8 de oc
tubre de 1607.
El Peregrino en sv Patria. De Lope de Vega Carpio. 

Dedicado á Don Pedro Fernandez de Cordoua, niar- 
qués de Priego , señor de la casa de Aguilar. Año 
(Ens.) 1618. Con Privilegio. — En Madrid, Por la 
viuda de Alonso Martin. A costa de Alonso Pe
rez; 8.®
Aprobación primitiva de Gracian Dantisco. —Apro

bación y licencia de Barcelona, 1604. — Tasa ; la de 
Valladoiid 27 de febrero 1604 (de la primera edición). 
— Suma del privilegio. «Tiene privilegio Lope de Ve
ga por otros quatro años, su data en 17 de deziembre 
de 1614 años, ante Miguel de Ondarza, escriuano de 
Cámara.»—Fe de erratas, 13 febrero 1618.—La dedi
catoria de Lope.—Sonetos de Arguijo, Quevedo, Ve
ra , Soria, Guzman y Camila Lucinda. Están supri
midos los dos de Marañon y el de Orliz Melgarejo.— 
Prólogo de Lope con la lista de sus comedias, for
mada por la primitiva, añadida con otra segunda, sin 
division algùna entre ambas. La primitiva contiene 
exactamente los títulos que en las primeras ediciones; 
sólo falta El muerto vencedor, por emisión tipográfi
ca , pero está su reclamo. Contiene la lista segunda: 
ciento catorce comedias, con exclusion de las repe
lida:; , ya en ella misma , ya de la primera. La primi
tiva comprende doscientas diez y nueve ; por consi
guiente , el total asciende á trescientas treinta y tres..

Lope , no obstante , continuando luego su prólogo, 
estampa como suma de ellas el número cuatrocientas 
sesenta y dos.

Versos de Piña y de Lope.—Texto.—Al fin sonetos 
de Agustin de Castellanos, de! doctor Tejada Paez, 
de Salas Barbadillo y de fray Onofre de Requesens.

Biblioteca Nacional de Madrid.

El Peregrino en su patria..... Dedicado á la señora 
doña Luisa Augustina Prieto de Aedo, marquesa 
de Gallegos. Tercera impression. —Con privile
gio.—En Madrid, Por Francisco Martinez Abad, 
Impresor de Libros, en la calle del Olivo bajo, i á 
su costa. Año de 1733; 4.® ; con un retrato de Lo
pe, imitación del que grabó Courbes para el Lau
rel de Apolo.
El editor Abad no debió de conocer mas ediciones 

que la de 1618, y alguna otra de las anteriores. In
sertó la dedicatoria de Lope, y en general los prelimi
nares referidos, además de los que son relativos á su 
impresión, y añadió al fin una curiosa Tabla de ¡as 
cosas y voces mas notables.
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balista de 1as comedias de Lope es completa, como 
tomada de la edición de 1618.

Impreso;; póstuir.os, en colección:
Fiestas del Santissimo Sacramento, repartidas en do~ 

ce Autos Sacramentales, con sus Loas y Entremeses.
—Madrid.—Zaragoza, 1644; 4.*’
Publicó esta colección el licenciado Josef Ortiz de 

Villena, íntimo amigo de Lope. Ofrecióla á su túmu
lo con la dedicatoria en tercetos, un prólogo en prosa 
y otra dedicatoria ul Smo. Sacramento en octavas.

Contiene ;

Autos :
Cada uno precedido de una loa yseguido de unen- 

tremés.
El Nombre de Jesus.
El heredero del Cielo.
Los acrehedores del Hombre (1).
El pan y el palo.
El Misacantano.
Las aventuras del Hombre.
La siega.
El pastor lobo, y cabaña celestial (2).
La vuelta de Egypto.
El Niño pastor.
Los Cantares.
La Puente del mundo.

Entremeses:
El Letrado.
El Soldadillo.
El Poeta.
El robo de Helena.
La Hechicera.
El marqués de Alfarache.
El Degollado.
La muestra de los carros del Córpus de Madrid.
Los órganos.

(De Benavente.)
El Remediador.

(De Benavente.)
Daca mi mujer.
Las comparaciones.

El licenciado José Ortiz de Villena, presbitero, na
tural de Madrid, intimo amigo y panegirista de Lope 
de Vega, y por él celebrado en el Laurel de Apolo co
mo excelente poeta lírico, así como por el doctor 
Perez de Montalban, despues de haber ordenado la 
colección de obras postumas de aquel grande inge
nio, que se publicó en 1637 con el titulo de la Vega 
del Parnaso, dió por si mismo á la estampa, en 1644, 
este libro de Fiestas del Sacramento, compuesto de 
Autos, Loas y Entremeses que atribuyó al insigne Fé
nix de los Ingenios. No puede creerse, atendido su 
respetable carácter , que de intento mezclase en esta 
publicación obras de otros autores, ni menos que 
diese á luz entre ellas algunas de su pluma propia. 
Lo cierto si es, que de los Autos uno corre impreso 
atribuido á Rojas , y otro como producción de Mira 
de Amescua, y que de los Entremeses dos son de

<1) Se halla también atribuido á Rojas Zorrilla.
(2) Id. á Mira de Amcscua.

Benavente ; conocidísimo y popular en extremo por 
aquel tiempo el uno de ellos: El Remediador. Algu
nos otros se publicaron despues anónimos en diver
sas colecciones.

En la biblioteca del señor don Justo de Sancha 
existia un ejemplar de este libro de Fiestas del San
tísimo, con entremeses diversos de los que general
mente contiene.

Museo Británico: la edición de Zaragoza.
Auto f. de El Tirano castigado.
Auto f. del Naciinientode nuestro Salvador jesuehristo. 
Loa f. de los Títulos délas comedias.
{Navidad y Corpus Christi festejados por los mejore# 

ingeniosde España.—Madrid, 1664.)

Autos sacramentales sueltos:
El nuevo oriente del Sol, y mas dichoso portal.

Museo Británico.—Catálogo de Huerta.
Las prisiones de Adan.

Museo Británico.—Lord Holland.—Catálogos de 
Medel y Huerta.

Los que siguen se encuentran citados en los Catá
logos de Medel y Huerta ; y así puede creerse que so 
imprimieron sueltos, aunque no con entera segu
ridad.
La cárcel de Amor.
La Concepcion de Nuestra Señora.
La Coronación de la humanidad de Christo.
El Corsario del Alma, y las Galeras.
Los Hijos de María, y el Rosario.
La Margarita preciosa.
El Pastor ingrato.
El triunfo de la Iglesia.

Loas impresas separadamente;
Tres Loas famosas de Lope de Vega, las mejores que 

hasta oy han salido. Aora nuevamente impressas 
en Sevilla por Pedro Gomez de Pastrana , á la cár
cel Real. Año de 1639.

Loa sacramental de lo.s Títulos de las comedias.
{Autos Sacramentales con quatre comedias nuevas, 

y sus Loas y Entremeses. Primera parle.— Madrid, 
165o )
Loa sacramental de los Títulos de comedias.

(Flor de Entremeses, Bailes y Loas.— Zaragoza, 
1676.)
Loa sacramenta! de los Títulos de las comedias.

{Verdores del Parnaso en diferentes Entremeses, 
etc. —Pamplona, 1697.)

{Ramillete de Entremeses... —PAmpÁena , 1700.)
Advertiré al terminar este catálogo de Lope, que la 

noticia de una titulada: Parte cincuenta y siete de va
rios, ha sido adquirida muy recientemente, asi como 
algunas relativas á manuscritos que pueden alterar 
ligeramente el cómputo numérico,

VEGAS (doctor frey damiaí» de). {¿El co~ 
mettdador Vega?) El doctor Damian de Ve
gas, tdel hábito de San Juan en Santa María 
del Monte Ï, publicó en Toledo, año de 
1590, una excelente colección lírico-dramá
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tica, fruto de su ingenio, con el título de 
Poesía Christiana, moral y divina. Del pró
logo que escribió al frente de este peregrino 
libro consta que era eclesiástico, que había 
residido constantemente en Toledo, á cuya 
ciudad miraba con especial predilección, y 
que había compuesto la comedia incluida en 
su libro algunos años antes, y la ofrecía á 
Dios en diezmo por las vanas que tenia escri
tas siendo mozuelo. Don T. Tamayo de Var
gas (Jjznto de libros... 1624, manuscrito), 
hace mención del doctor Damian de Vegas, 
y de su clase de caballero de San Juan en 
los términos que hemos transcrito.

Ahora bien: ¿no es muy creíble que este 
poeta sea el comendador Vega, citado por 
Agustín de Rojas en su célebre Loa como 
uno de los dramáticos subsiguientes á Lope 
de Rueda?

Hizo el comendador Vega 
Sus Lauras, y el bello Adónls 
Don Francisco de la Cueva.

¿Estas Lauras no pueden ser del número 
de las vanas comedias que el doctor Damian 
compuso en su mocedad?

Por el mismo tiempo observamos que flo
reció el licenciado Damian de Vega, poeta 
de quien Cervantes en la Galatea (Canto de 
Calíopc), 1584, hizo el encarecido elogio si
guiente :

¿ Quién es, oh anciano Tórmes, el que niega 
Que no puedes al Nilo aventajarte , 
Si puede solo el licenciado Vega 
Mas que Tiliro al Mincio celebrarte?
Bien sé, Damian, que vuestro ingenio llega 
Do alcanza de este honor la mayor parte ; 
Pues sé por muchos años de experiencia 
Vuestra tan singular virtud y ciencia.

Del mismo licenciado Damian de Vega, 
loado por Cervantes, debe de ser sin duda 
un soneto, bien poco feliz, que se lee al 
frente de la estimable novelita místico-ale
górica, en prosa y verso, del toledano Juan 
Bautista de Loyola , titulada : Viaje y naufra
gios del Macedonio impresa en Salamanca, 
año de 1587. El Canto de Calíope se escri
bió, á no dudarlo, con alguna anterioridad 
á 1584. Nuestro frey Damian no consta oue 
fuese natural, sino vecino de Toledo; acaso 
fue salamanquino ; acaso no había obtenido 
el hábito ni el doctorado cuando Cervan
tes hizo la expresada composición. Yo, sin 

embargo, me inclino á creer que son per
sonas diversas el Vegas, autor de la Poesía 
Christiana, y el licenciado Vega, elogiado 
por Cervantes. Respecto de la otra conje
tura, confieso que me lisonjea mas, aunque 
no ignoro lo que va de ser comendador de 
una Orden militar á simple caballero profe
so. Pero don Tomás Tamayo de Vargas no 
declara la categoría de nuestro sanjuanista.

Tuvo Damian de Vegas un hermano de 
mayor edad que él, llamado Cosme de Ve
gas, doctor en medicina, á quien dirigió 
una epístola sobre el ejercicio caritativo dé 
su profesión , que empieza :

Carísimo hermano mío, 
Yo vuestro hermano menor, 
Con vivo celo de amor 
Estos versos os envio.

El libro de Poesía Christiana, moral y 
divina contiene redondillas, quintillas, dé
cimas, sonetos, tercetos y algunas cancio
nes; la comedia Jacobina, un diálogo y un 
coloquio. Su versificación es fácil, aunque 
en general, poco vigorosa; la dicción pura 
y castiza ; el fondo de las composiciones to
das, de lo mas acendrado en moral y doctri
na religiosa. Con justicia han merecido estas 
obras la reimpresión que de su mayor parte, 
inclusas las tres piezas dramáticas, acaba de 
hacerse en el Bomancero y Cancionero sa
grados {lomo XXXV de la Biblioteca de Au
tores españoles, de M. Rivadeneyra), colec
tado por don Justo de Sancha.
Poesia Christiana, moral y divina. Por el doctor Da

mian de Vegas.—Toledo, en casa de Pedro Kodri- 
giiez, 1590; 8.°
Contiene :

Comedia llamada Jacobina ó bendición de Isaac.
Coloquio entre una Doncella honesta y un Ulancebo 

lascivo, amante.
Coloquio entre un alma y sus tres potencias.

VELA (eüsebio). {Bela.)
El Apostolado en las Indias, y martirio de un Cacique. 

iManuscrilo de mediados del siglo xviii, en la bi
blioteca dei señor duque de Osuna.
.S'¿ el amor excede al arte , ni amor ni arte á la pru

dencia.
Manuscrito, < n la misr.ia biblioteca.

VELA MANZANO (don manuel).
Casarse por golosina, y refranes á trompan.

Indice del señor don J. Fernandez-Guerra.
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VELASCO (don antonio abad).
Aleluyas jocose/g que se echaron en el templo de Apo

lo, à la restitución de las Musas cómicas en este 
tiempo de Pasqua, distribuidas entres festivas no
ches. Delineadas por don Antonio Abad Velasco, 
vecino de esta corte, y oficial de La-mina del Par
naso. Con licencia. —En Madrid, año de l"o0. Se 
hallará en la librería de Juan Saez, Puerta del Sol, 
frente de los peineros ; 8.®
Versos laudatorios.—Prólogo (Romance). — Intro

ducción á Las Noches.
Contiene :

Relación jocosa. (Monólogo )
Entremés : El Duende fingido, y Vejete hurlado.
Traba burlesca de un paso de la comedia : No hay 

atnar como fingir.
Baile :Si el Abad juega á los naipes, ¿no harán lo 

mismo los frailes ?
Entremés : La burla de los lisiados.
Paso burlesco del Desden con el desden.
Troba burlesca de la relación de doña Juana en la 

comedia : Lorenzo me llamo.
Baile : Los vandos de Lavapiés.
Paso burlesco del Tercero de su afrenta. 
Entremés : El Jüdas por fuerza.

-VELASCO (don diego pablo de).
El Apóstol de León, y protector de Zamora: San Atilano.

Impresa también por el tercer título. Escrita hacia 
el ano de 1743, y publicada anónima. (De un ingenio.)

VELASCO Y GUZMAN (don jdan de).
La pérdida de España, y mas injusta venganza. 

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
El pasmo de penitencia.
La rama del mejor árbol : San Felipe de Neri. (El 

Santo del Oratorio.)

VELASCO DE VANGA (don francisco). 
Entremés de El Loro.

VELAZQUEZ (¿alonso?) Alaba Rojas Vi- 
llandrando en el Viaje entretenido, Pág.361, 
á un Velazquez, autor de compañía, natu
ral de Toledo, entre los famosos de su arte, 
que despues de Lope de Rueda, Navarro, etc., 
perfeccionaron las comedias y empezaron <á 
hacerlas costosas de trajes y galas. De los 
papeles originales que registró en la conta
duría del Hospital general de esta corte y ex
tractó en su obra don Casiano Pellicer, 
consta que el autor Alonso Velazquez, re
presentaba con su compañía en Madrid por 
mayo de 1368 y por febrero de 1386, fechas 
harto distantes : tal vez alguna de ellas errada 
por la imprenta. — Tuvo este Velazquez el 
singular capricho de anunciar en una de las 
citadas fechas, el lunes 10 de febrero de 1386

(de Carnaval quizá), dos funciones, cuyos 
espectadores habían de ser exclusivamente 
en la primera, por la mañana, mujeres, y 
por la tarde, hombres. Despacháronse sete
cientas sesenta entradas de las primeras, á 
real; pero estando á punto de comenzarse la 
representación llegó decreto del Consejo 
prohibiéndola, y ni aun el dinero se devol
vió á las defraudadas concurrentes, porque 
se conceptuaba y repartía como limosna dada 
á los hospitales.

VELAZQUEZ.. Autor de compañía y 
poeta; contemporáneo de Alonso de Morales, 
que lloreció en tiempo de Felipe IV, y por 
lo mismo distinto sin duda del Velazquez, 
alabado por Agustin de Rojas, y del Alonso 
de que hemos hablado. En una sátira escrita 
contra él y Morales, que en parle copia don 
Casiano, se le recuerda haber sido pobre fa
bricante de leja y ladrillo, y se critica su 
vana manía de andar á caballo, moteján
dole de versificador torpe cuanto ignorante. 
—Desde luego se infiere que escribiría algo 
para el teatro.

Cáscales en sus Tablas poéticas mencionti. 
entre otros famosos comediantes á un Velaz
quez :

Luego, según eso (dice Pierio, uno de los inter
locutores) no son comedias las que cada dianos re
presentan , Cisneros, Velazquez, Alcaraz, Rios, San
tander, Pinedo y otros famosos en el arte histrioni
ca..., etc.

Aunque las Tablasno se publicaron hasta 
el año de 1617 estaban escritas desde mu
cho antes, como lo indica el autor, y se in
fiere del privilegio real, fechado en 18 de 
octubre de 1614.

VELAZQUEZ DE VELASCO (don diego 
Alfonso). Este poeta , notable bajo aspectos 
bien distintos, como excelente y elegantísi
mo traductor de los Salmos, al paso que imi
tador de la Celeslina admirablemente per
fecto, fue natural de Valladolid ; escribió á 
fines del siglo xvi y principios del siguiente. 
Porla dedicatoria que desús Oclasá imitación 
de los siete Salmos penitenciales, hizo á don 
Pedro Enriquez, conde de Fuentes, conse
jero de Estado, con fecha de Ambéres, 12 
de abril de 1393, sabemos que estuvo algún 
tiempo antes en Nápoles, adonde su amigo 
don Bernardino Hurtado de Mendoza, her-
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mano dei insigne don Diego, y á la sazón em
bajador en Francia, le remitió desde Paris 
su Oda en la conversion d^ un pecador, obra 
que estimuló á Velazquez de Velasco á em
prender la versicn ó imitación que dedicaba 
al de Fuentes, é imprimió en Arnbéres aquel 
mismo año, precedida de la referida y exce
lente composition de don Bernardino.

Puede calcularse que Velazquez de Velas
co desempeñó algún destino de importancia, 
ó por lo menos estuvo á servicio de per
sonajes que los obtenían aun mayores, así 
en Ñapóles como en Flándes. Hubo despues 
de volver á Italia, dado que en Milan publi
có, año de 1602, su preciosa comedia : La 
Lena ó El Celoso. Hizo de ella dos ediciones 
á la vez, en la misma imprenta y forma : una 
con título de La Lena, poniendo en la 
portada las iniciales solo de su nombre y 
expresando su patria «(Pinciano)»; otra con 
título de El Celoso, «por don Alfonso Vz. de 
VelascoÏ. (Abreviatura que lia dado origen 
á dudas y equivocaciones de los bibliógra
fos.) Puso distintos prólogos á estas dos edi
ciones, y dedicó la del título:Lena al conde 
de Fuentes, su anterior Mecenas, y tal vez 
su señor, que desde 1600 era gobernador 
de Milan y capitán general de Italia, fir
mando la dedicatoria con su nombre expre
so, y fecha de Milan , l.° de abril de 1602. 
Dirigió al mismo tiempo la denominada : El 
Celoso, al condestable duque de Frías, pre
sidente ala sazón del Consejo de Italia, de 
cuyo Estado acababa de ser virey, pero no 
hizo mas que expresar en la portada esta di
rección. Se repitió impresión de esta come
dia en Barcelona, 1613.

Reimprimió Cerda y Rico las Odasáe Ve
lazquez de Velasco en su colección de Poesías 
espiritules de varios autores. Madrid, 1779, 
y don Eugenio de Ochoa en su Tesoro del 
Teatro español, tomo i, París, 1858, ha pu
blicado de nuevo La Lena con título de El 
Celoso. Ticknor {Historia de la Literatura 
española} lacha esta pieza de muy desver
gonzada, pero confiesa al mismo tiempo que 
el carácter de Celestina está en ella repre
sentado con la viveza y energía del original.

En la traducción de los Salmos no usó Ve
lazquez de Velasco del Don, como nueve 
años despues en las dos primitivas impresio

nes de su comedia. — El literal título de las 
Odas, según Cerda, es el siguiente :
Odas á imitación de los siete Salmos Penitenciales 

del Real Profeta David. Por Diego Alfonso Velaz
quez de Velasco. —Anvéres, en la oficina Planli- 
niatia, año de 1593; 8.®
Las de don Bernardino van en primer lugar.—Apro

baron el libro en Bruselas : Fray don Pedro de León, 
cartujo, fray Maleo de Ovando, dominico, y Martin 
Cools.
La Lena. Por D. A. V. D. V. Pinciano. Al Illusfriss. 

y Excellentiss. S. D. Pedro Enriquez de Azebedo, 
Conde de Fuentes, del Consejo de Estado, Gouer- 
nador del de Milan y Capitan general de Italia, por 
el Rey Católico N. S. (Ens.)—En Milan. Por los he
rederos del q. Pacifico Poncioy loan Baptista Pica- 
lia , compañeros, 1602. Con licencia de los Supe
riores; 16.®
Dedicatoria firmada por don Alfonso Velazquez de 

Velasco. En Milan, 1.® de abril, 1602. — Prólogo «A 
los lectores ». — «El doctor luán Tolerante. al manso 
lector. Soneto.»—Texto.

Ejemplar del señor don Pascual Gayangos.

El Celoso. Por D. Alfonso Vz, de Velasco. A luán Fer
nandez de Velasco, Condestable de Castilla y León, 
Duque de Frías, etc. Del Consejo de Estado, y 
Presidente d’el de Italia por el Rey N. S. (Ens.)—En 
Milan. Por los herederos del q. Pacifico Poncio y 
luán Baptista Picaba, compañeros, 1602, Con licen
cia de los Superiores; 16.®
A la vuelta de la portada el escudo del Mecenas.— 

«Al lector.» (Prólogo.) «El doctor Inan Tolerante al 
manso lector. Soneto.«—Texto.

Ejemplar del señor don Pascual Gayangos.

El Celoso. {La Lena.}—Barcelona, 1613, por Sebas
tian de Cormellas.

VELEZ DE GUEVARA (don juan crísós- 
TOMo). Hijo y sucesor en el ingenio del in
signe poeta ecijano Luis Velez de Guevara, 
único, al parecer, que éste logró de su en
lace con doña Ursula Bravo de Laguna; tuvo 
por patria á nuestra coronada villa y corte; 
nació en la feligresía de San Andrés, año 
de 1614.

Estudió jurisprudencia; entró al servicio 
del duque de Veragua, gran favorecedor de 
su padre, y á la muerte de éste, ocurrida 
en noviembre de 1644, continuaba en la 
casa del expresado magnate. Posteriormente 
hubo de obtener plaza de oidor de Sevilla, 
pero ignoramos si pasó á desempeñarla. A 
principios de 1633 residía en Madrid, y con
trajo matrimonio con doña Ursula de Velas
co; veláronse á 18 de enero en la parroquia 
de San Martin ; fruto de este enlace fue un
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hijo llamado Manuel José, que nació el 30 
de marzo de 1637, y fue bautizado en la mis
ma parroquia. Tres años despues, se celebró 
aquí el certamen de Nuestra Señora de la 
Soledad ; don Juan Velez concurrió á él, ob
teniendo premios. Hé aquí el donoso veja
men que recibió del fiscal don Francisco de 
Avellaneda :

Don Juan Velez de Guevara, hijo del fénix andaluz, 
y se le conoce en la ceniza de su pelo, arrojando lu
minarias de Calambuco y Cinamomo por las mejillas; 
Monjibelo nevado..... pide que le mejoren en lercio y 
quinlo de premios; pues sus octavas, hablando de 
veras, fueron muy alegres, y el romance jocoso, fue
ra de burlas, fue el mejor..... etc., ele.

Ilustra, mas chistosamente aun, esta pin
tura fisionómica de nuestro autor el otro cé
lebre vejamen de Cáncer, dado en la Aca
demia de Madrid, hacia el año de 1649, se
gún probable conjetura. Oigamos al festivo 
don Jerónimo :

Asi como pasó éste , se nos ofreció don Juan Velez, 
yapénas le vió mi amigo, cuando dijo: Grandísima 
debe de ser la fuerza de este hombre, pues puede con 
aquellas narices; mucho es que no se le despeguen 
de tacara con el peso.—Harto lo teme él, le respondi 
yo, y por eso se las anda sopesando cada instante 
con los dedos del tabaco. Y éí que entendió que se 
hablaba del peso de sus narices, le satisfizo con esta 
redondilla :

No se me arrancan del casco, 
Como tú lo consideras, 
Porque antes son tan ligeras, 
Que parecen de damasco.

Heredó de su padre la inclinación y el 
instinto poético; le fue, sin embargo, bas
tante inferior en viveza y fecundidad de in
genio. Por efecto de la época en que flore
ció, participó mas del contagio culterano. 
Fue muy feliz en los versos de donaire; es
cribió graciosos entremeses, que publicó en 
Madrid, año de 1664, coleccionados en un 
tomo, libro por extremo raro. Compuso al
gunas comedias, ya solo, ya en colaboración 
con insignes ingenios; casi todas se impri
mieron durante su vida en la gran colec
ción de Madrid.

Falleció en esta corte, parroquia de Santa 
María, el 20? de noviembre de 1673, fue se
pultado el 22.

Escribió don Juan unas décimas á la muer
te de Lope, en 1633; pero guardó silencio 
al ocurrir, cuatro años despues, la del in
signe doctor Montalban.

En el ya citado Vejámen, dado, al pare
cer, por don Francisco de la Torre y Sevil 
en cierta Academia poética, celebrada el 
año de 1640, dia de San Agustin, en casa del 
contador Agusiin de Galarza, se dice de don 
Juan Velez ;

Fuimos luego j«///í; á San Pedro á buscar 1res poe
tas lunáticos , don Juan Velez, don Jerónimo Cáncer 
y don Bernardino de Montenegro, que hacen un ár
bol de locura, porque cada uno tiene su ramo : son 
lodo.s valientes, porque Velez es un alfanje corbo, 
y Montenegro echa bernardinas, y Cáncer se come 
las gentes.... Convidóles don Fernando La Rúa para 
la Academia con mucho temor de que se excusasen, 
porque sabia que don Juan Velez ha dado al traste 
con la poesía, pues no escribe ya sino letras para la 
guitarra:..... sucedióle mejor que imaginaba, pues 
le prometieron venir.....Despedí nonos, consideran
do la diferencia qne hay entre los tres; don Juan 
Velez es tan grande, que le decimos que no crezca y 
sin aillo se pasa de largo : don Jerónimo:.....en fin, 
sus estaturas hacen un pié compuesto..... y pues han 
venido á propósito, he de referir 1res coplas que ellos 
mismos se hicieron. La de don Juan Velez, acordán
dose de que fue paje mas de catorce años, dice así :

De dos maneras me alarga
Aqueste penoso cargo;
Primero fui paje largo, 
Y agora soy paja larga.

Manu.'critos de las piezas cómicas de este poeta. 
Entremés : Los Holgones.
Entremés : La Melindrosa.
Entremés : Los Valientes.

Manuscritos. Biblioteca de Osuna.

Baile : La Fulanilla.
Baile : Gileta.

Manuscritos citados en el Indice del señor Fernan- 
dez-Guerra.

Comedias en las Colecciones y escritas con otros 
autores :
Encontráronse dos arrogúelos. {La Boba y el Viz^ 

calno.)
(P. 23.)

No hay contra el amor poder.
(P. 23.)

El Mancebon de los Palacios. {Ofender para obligar.
— Agraviar para alcanzar.)
(P. 30.)

Riesgos de amor y amistad.
(P. 37.)
El Diciembre por Agosto {Nuestra Señora de las 
Nieves).
(P. 16.)

La miiad segunda de la comedia burlesca : Los Siete
Infantes de Lara.
(Con Cáncer.)
{El mejor de los mejores libros qne han salido de 

comedias nuevas.—Alcalá, 1651.—Madrid, 1633.)
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La verdad en el engaño.

(Con Cáncer y don Antonio Martínez.)
(P-17.)

Amor vencido de amor.
(Con Zabaleta y Huerta.)
(P. 23.)

Tercera jornada de La Cortesana en la sierra.
(Con Matos y Diamante.)
(P- 27.)
Comedia suelta : 

Juliano Apóstata.

Entremeses, bailes, etc. ;
Entremeses de don Juan Velez de Guevara..... — Ma

drid, 1664.
No lie logrado ver esta colección especial ni bailar 

noticia de su contenido.
Entremés del Dodegon.
De la Pretendida.
Baile entremesado de Mariguela.
Baile del Juego del Hombre, 
Baile de los Trajes.

(Tardes apacibles de gustoso entretenimiento, re
partidas en varios entremeses..... escogidos de los 
niejores ingenios..... —Madrid, 1663 )

Entremés fiimoso de El Sastre.
(Ociosidad entrenida en varios entremeses, bai

les..... escogidos de los mejores ingenios de Espa
ña..... — Madrid, 1668.)
Baile : Yo me muero, y no sé cómo.

(Libro de entremeses de varios autores, incomple
to, y sin portada ni preliminares, impreso al parecer 
de 1670 á 167.3. Bibliotecas de los señores Durán 
y Fernandez-Guerra.)

B. : El Arquitecto.
(Flor de entremeses, bailes y loas. — Zaragoza, 

1676.)
Ha reimpreso el señor Mesonero en su Colección de 

la Biblioteca de Autores españoles, de M. lUvadeney- 
ra, la comedia de don Juan Velez de Guevara ; El 
Mancebon de los palacios, ó agraviar para alcanzar.

VELEZ DE GUEVARA (luis). Entre los 
mas felices ingenios de que puede gloriarse I 
nuestra España y envanecerse justamente la 
comarca andaluza, ocupa distinguido lugar 
el insigne Luis Velez de Guevara , hijo es
clarecido de la ciudad de Écija. Scábese que 
nació por enero de 1570 (de 1574 según al
gunos biógrafos), pero se ignoran los nom
bres de sus padres. Don Nicolás Antonio 
dice que Andrés Florindo en las Adiciones 
á la Historia de Écija, del padre Martin de 
Roa, le llama Velez de Dueñas. Acaso era el 
dj Dueñas su apellido materno (1).

(I) Tuvo un hermano llamado Diego Velez de Guevara,que 
en 1608 escribió en su alabanza un Soneto al Un del Elogió del 
juramento al Pnneipe don Felipe IV, que en verso com
puso j publicó nuestro don Luis. .

Siguió y terminó la carrera de leyes, y 
vino muy joven á Madrid, escaso de protec
ción y de recursos, con ánimo de fijarse en 
esta corte ejerciendo la abogacía. «Distin
guióse muy luego (dice uno de sus biógra
fos , el señor don Eustaquio F. de Navarrete) 
por su elocuencia en el foro, y por su agu
deza y chispa entre los literatos.»

Indudablemente, llevado de su natural 
ingenio y del carácter alegre y vivo de que 
se hallaba dotado, se ejercitaría desde luego 
en la amena literatura, y con especialidad 
en la poesía dramática. Olvidóle Agustin de 
Rojas en su Loa de la Comedia; pero es lo 
cierto que á principios del siglo xvii ya es
cribía para el teatro, puesto que en la bi
blioteca del señor duque de Osuna existe el 
manuscrito autógrafo de su comedia : La 
Serrana de la Vera, fechado en Valladolid, 
año de 1605. Luis Velez había seguido la 
córte y se hallaba por entonces á servicio 
del conde de Saldaña, en clase de gentil 
hombre, como consta del Discurso apolo
gético de las comedias escrito por el doctor 
Antonio Navarro. Con la córte regresó Ve
loz á Madrid, donde en 1608 publicó su 
Elogio del jiiramenlo del Serenísimo Prínci
pe don Felipe Domingo, cuarto de este nom
bre (2). Era ya renombrado entre los mejo
res ingenios; representábanse con gran
de aplauso y se imprimían á par de las de 
Lope, Sanchez, Mira de Amescua y de otros 
insignes dramáticos, sus comedias, cuyo 
^rnmbo, tropel, boato y grandezas elogió, en 
1615, el gran Cervantes en el prólogo de las 
suyas. El carácter franco, alegre y festivo, 
sin mordacidad, que realzaba mas y mas los 
talentos de Luis Velez de Guevara, le gran
jeó la amistad y aprecio de los literatos y de 
las personas mas elevadas de la capital del 
reino. Pinta su genio Cervantes de una pin
celada en el Viaje del Parnaso ;

Este, que e.s escogido entre millares, 
De Guevara Luis Velez es, el bravo, 
Que se puede llamar quitapesares.

Con la elevación al trono del rey don Fe
lipe IV, fino amante y protector de las Letras, 
hubo de sonreír algo mas la fortuna á nues
tro ingenioso Lauro, que enlazado desde

(2) Titúlase en la portada, de este poema tcriado del conde 
de Saldaña».
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1609 ó 1610 con doña Ursula Bravo de La
guna, de quien tuvo, en 1611, á su hijo don 
Juan Crisóstomo, heredero de gran parte 
del caudal de su ingenio, llegó á sobrecar
garse de una familia numerosa. Admitióle 
el monarca en su tertulia literaria y le nom
bró ujier de su real Cámara. Fué Velez des
de entonces un verdadero cortesano, de los 
mejores de España , como años adelante le 
llamó su amigo Pellicer de Tovar.

El señor don Joaquin M. de Ferrer en el 
prólogo con que ilustró su edición del Dia
blo Cojuelo, refiriéndose á ciertos apuntes 
y tradiciones sobre nuestro poeta, asegura 
que logró en el foro grande aceptación, no 
solo por su elocuencia sino por la aguda ame
nidad de sus defensas jurídicas; y que en 
una de estas consiguió salvar la vida al reo 
excitando la risa de los jueces, con cierto sa
ladísimo y oportuno chiste. Que el fiscal ape
ló, obteniendo revocación, y en su virtud 
fue condenado á muerte el criminal y á una 
multa el abogado Velez, quien, apelando á 
su vez, consiguió que el Rey tomase cono
cimiento de esta causa; y que, en fin, llama
do nuestro poeta ala presencia del monarca, 
obtuvo con su elocuente donaire conmuta
ción para el reo, y para sí el indulto y el fa- 
vorregio. Añade que fue excesivamente apa
sionado al bello sexo, pasión que ni la edad 
ni las enfermedades pudieron corregir en 
él.—Consta que casó dos veces : la segunda 
con doña María de Palacios, que le sobre
vivió.

En una composición que dirigió á don An
tonio HurtadodeMendoza, pidiéndole algún 
socorro para remediarse cierto dia que se 
halló falto de recursos, dice expresamente, 
que se veia agobiado con el peso de su fa
milia (1).

Gozó Luis Velez todo el resto de su vida 
del aprecio y trato del Rey, cuyo palacio era 
constantemente , ya docta, ya festiva y ale
gre academia literaria. En aquella reunion 
donde brillaban Mendoza, Villaizan , Rojas, 
Coello, Calderon, Lope, Calatayud, el mar
qués de Javalquinto, y otros insignes vásta-

(t) La amistad de Velez con Mendoza principió en la casa 
del conde de Saldaña, donde sirvieron á un tiempo; Luis Ve
lez de gentil hombre, y de paje don Antonio Hurtado de Men. 
dora.

VÊL

gos de nuestra nobleza, donde atrechos bri
llaba y se eclipsaba el gran Quevedo , y á la 
que mas tarde concurrió también el jóven 
Moreto, y no debió de ser extraño el docto 
Rioja, nuestro ecijano poeta sobresalía sin 
duda por la décorosa agudeza de sus di
chos y la elocuente facilidad de su produc
ción.

No solamente fue Luis Velez favorecido 
del monarca y, en sus primeros años, del 
conde de Saldaña. Profesóle grande afecto 
el duque de Veragua, quien le honró y pro
tegió por muchos conceptos, y admitió en 
su casa, viviendo aun nuestro poeta, á su 
discreto y estudioso hijo don Juan.

Las tareas dramáticas fueron en literatura 
la casi exclusiva ocupación de Luis Velez 
de Guevara , y fruto de ellas mas de cuatro
cientas comedias, según Montalban y don 
José Pellicer, de las cuales no llegan á ochen
ta las hoy conocidas por suyas. Parece que 
fue poco aficionado á escribir en justas lite
rarias : no hallamos su nombre en várias de 
las mas notables.

Escribió versos laudatorios de diversas 
obras; á la muerte de Lope y á la de Mon
talban. Sus colaboradores en la composición 
de comedias fueron preferentemente Coello 
y Rojas Zorrilla.

A los sesenta y siete años (ó setenta y uno) 
de su edad, publicó nuestro autoría obra que 
mas fama le ha dado en los posteriores tiem
pos, su excelente novela de costumbres : El 
Diablo Cojuelo (Madrid, 4641). Escrita con 
invención nueva y picante, decorosa y veraz 
critica, gracejo cómico y elegante estilo, es. 
uno de los mejores libros que poseemos de 
este género. Le-Sage, traduciéndola prime
ro y despues añadiéndola de su caudal y 
del ajeno, ha contribuido al renombre y 
popularidad del autor original. Debemos, sin 
embargo, decir aquí, para vergüenza nues
tra, que hasta hace tres años apénasera ya 
conocida en España la obra de Velez de 
Guevara mas que por la refundición de Le- 
Sage.

A los tres años de la publicación de su 
novela falleció Luis Velez de Guevara. Desu 
partida de defunción, existente en los libros 
de la parroquia de san Sebastian y publica
da por el señor Navarrete, sobrino, {Biblio-:
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teca de Autores españoles^ de M. Rivade- 
neyra, tomo xxxm,) resulta que murió en 10 
de noviembre de 1644 : que habitaba al 
tiempo de su fallecimiento en la calle de las 
ürosas, casado con doña María de Palacios: 
que testó ante Lúeas del Pozo, dejando va
rias misas, y por albaceas al duque de Vera
gua y á fray Justo de los Angeles, y que fue 
enterrado en Doña María de Aragon. Sufrió 
bastante en los últimos dias de su existen
cia, atormentado poruña pertinaz enferme
dad de orina.

Don José Pellicer deOssau, Salas y To
var refirió este suceso en los términos si
guientes : iAvisos de Madrid del 15 de no
viembre de 1644. El jueves pasado murió 
Luis Velez de Guevara, natural de Écija, 
ujier de Cámara de S. M., bien conocido por 
mas de cuatrocientas* comedias que ha es
crito, y su grande ingenio, agudos y repeti
dos dichos, y ser uno de los mejores cortesa
nos de España. Murió de setenta y cuatro 
años; dejó por testamentarios á los seño
res conde de Léraos y duque de Veragua, en 
cuyo servicio está don Juan, su hijo. Depo
sitaron el cuerpo en el monasterio de Doña 
María de Aragon, en la capilla de los seño
res duques de Veragua, haciéndole per sus 
méritos esta honra. Ayer se le hicieron las 
honras en la mesma iglesia con la propia 
grandeza que si fuera título , asistiendo 
cuantos grandes, señores y caballeros hay 
en la córte. Y se han hecho á su muerte é 
ingenio muchos epitafios, que entiendo se 
imprimirán en libro particular como el de 
Lope y Montalban.»

Estos elogios no llegaron á publicarse. 
Don Juan Velez de Guevara había escrito 
en alabanza de su padre el siguiente bellí
simo soneto :

Luz en que se encendió la vital mia, 
De cuya llama soy originado, 
Bien que la vida solo te lie imitado 
Que el alma fuera en mi vana porfía ;

Si eres el Sol de nuestra poesía 
Viva mas que él tu aplauso eternizado, 
Y pues un vivir solo es limitado.
No le estreches al término de uii dia.

Hoy junta en el deleite la enseñanza 
Tu ingenio, d quien el tiempo no consuma, 
Pues también viene á ser aplauso tuyo;

Y sufra la modestia esta alabanza 
A quien por parecer mas hijo tuyo 
Quisieia ser un rasgo de tu pluma.

Va esta composición al frente de la edi
ción príncipe de El Diablo Cojuelo.

Lope de Vega elogió á Luis en la Filome
na y en el Laurel de Apolo, y le dirigió un 
soneto festivo que incluyó entre sus Rimas 
de Burguillos.—Montalban le celebró en el 
Para todos, y otros escritores le tributaron 
merecidas alabanzas.

El carácter distintivo de las obras dramá
ticas de Luis Velez de Guevara , fue por el 
ilustre Cervantes bosquejado con no me
nor exactitud que laconismo. Las mas de 
ellas pertenecen al género heroico: tratan 
asuntos históricos y elevados, son dramas 
de grande espectáculo teatral, comedias de 
ruido. En todas se hallan bien delineados los 
caractères y lucen bellezas dramáticas que 
revelan el ingenio y la inspiración, expre
sadas con versos elegantes y sonoros. Luis 
Velez es felicísimo en sus chistes cómicos y 
lo hubiera sido extremadamente en la co
media de costumbres. Excusamos hablar 
del desarreglo anliclásico y de la exage
rada licencia de sus dramas, consiguientes 
á la escuela que siguió. Su tragedia: Reinar 
despues de morir ó doña Inés de Castro, es 
sin disputa el mejor poema que escribió; él 
solo le asegura un lugar distinguido en nues
tro Parnaso dramático.

Las obras no dramáticas de nuestro autor 
son las ya citadas :

Elogio del iuraioento del sereuíssitno príncipe don 
Felipe Domingo, qvarto deste nombre. DeLuys Ve
lez de Gueuara, criado del Conde de Saldafia. Diri
gido á la señora doña Catalina de la Cerda, Dama 
de la Magesiad Católica doña Margarita de Austria, 
Reyna de España. Con licencia.— En Madrid, por 
Miguel Serrano de Vargas. Año de 1608; 8.°
Al frente de este librito precioso (poema en cien

to treinta y dos octavas), se leen composiciones poé
ticas laudatorias de Lope, Quevedo, el contador 
Gaspar de Barrionuevo, Salas Barbadillo, Miguel 
Silveyra , don Juan de España y Moneado, Céspedes 
y Meneses, Portocarrero y Pacheco, Salcedo Coro
nel, Solo de Rojas, don Alonso de Espinosa y don 
Ántonio de Mendoza, paje delcondedeSaldaña. Alfin: 
—De Diego Yelez de Guevara, á su hermano: So
neto.

El Diablo Co.Ttielo, verdades soñadas, y Nouelas de 
la otra vida. Traducidas á esta por Luis Velez de 
Gueuara.—Madrid, en laimprenta del Reyno, 1641; 
en 8.®

El Diablo Coxtielo. Verdades soñadas,,, etc.—Barce
lona, 1646; 8.®

SO
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La misma.—'En Barcelona , por Antonio de la Caua- 
l!ería;8.“
Aprobaciones de Barcelona, 1680.

La wjíswa.—Madrid, 1733. Lleva añadidas las Nove
las : Los tres hermanos y El Caballero invisible, de 
Francisco de Navarrete y Ribera.

La misma.—Madrid, 1812; 8.®
La misma.—V&tís , 1828. Imprenta de Gaultier La- 

guionie ; 12.®
Publicada á costa del señor don Joaquin María de 

Ferrer, y por él ilustrada.
La misma.—(Biblioteca de Autores españoles, de 

M. Rivadeneyra, tomo xxxiii. Segundo de Novelis
tas posteriores á Cervantes.—ííadrid, 1834,)—Fól.

Le-Sage tradujo libremente la novela de Velez con 
el título de
Le Diable boiteux (Paris, 1707).

Despues la añadió y alteró mas publicándola en 
Paris, 1726.--DOS tomos en 12.®

Algunos dichos graciosos de Luis Velez de Gue
vara , conservados tal vez en apuntes manuscritos 
de su tiempo, insertó Pedro José Suppico de Mo
raes en su preciosa Collecçam de Apothegmas, Lis
boa, 1733; libro tercero de la Parte segunda, donde 
se halla también el fragmento de comedia burlesca 
improvisada en la reunion de Palacio por Calderon, 
Moreto, Velez y algún otro ; fragmento ya reimpreso 
dos veces en la Biblioteca de Autores españoles, de 
M. Rivadeneyra.

Comedias manuscritas de este ingenio que existen 
en la biblioteca del señor duque de Osuna ;
La Serrana de la Vera.

Autógrafa, con la fecha de Valladolid, 1603. Des
pues del titulo tiene esta nota : « Para la señora Ju- 
sepa Vaca.»

El Aguila del agua, y Batalla Naval de Lepanto.
Autógrafa. Con la licencia de 29 julio 1642; firma- 

mada por Juan Navarro de Espinosa.

Auto de la mesa redonda.—Año de 1634.
La cristianísima Lis, y azote de la herejía.
El Rey muerto.

Copia sin fecha.

También tiene el sol menguante.
(Tragedia de Luis Velez de Guevara, don Francis

co de Rojas Zorrilla y otro.) (1)

El Alba y el Sol.
Copia de 1709.

El Espejo del Mundo.
Copia.

Entremés de El Bodegón.
Manuscrito no original : en la misma biblioteca.

(1) Lleva una aprobación de don Antonio de Nanclares, flr- 
mada en Madrid, à 17 de noviembre 16SS, en la cual suprime 
algo de la comedia ; sigue despues otra del fiscal Navarro de 
Espinosa en ambigúes términos , fechada el 19 de id.; y por 
último se niega la licencia para su representación en vista 
de papel reservado del mismo fiscal.

Manuscritas en la librería del señor don Agustin
Durán:
El Rey en su imaginación.

Con la licencia fechada en 20 de agosto de 1623.

La Creación del mundo.
Copia.

El Renegado de Jerusalem.
Copia antigua.—Inédita.

Los agravios perdonados, segunda parte.
Copia.

ícaro. (Auto sacramental.)
Se represen’ó con otros en Madrid, fiestas del Cor

pus, A de ¡nnio áe IQii.
Citado por el señor Schack; probablemente inédito.

Comedias de Luis Yelez de Guevara. Primeraparte.
—Sevilla, año de 1730.
Tomo póslumo citado solamente por Brunet, sin 

expresión de su contenido.
Comedias y autos en Colecciones de Varios :

Los Hijos de la Barbuda.
El Espejo del mundo.

(Parte tercera de las comedias de Lope de Vega, 
y otros auctores, con sus loas... etc.—Barcelona 
1612; etc.)
La hermosura de Raquel, primera parte.
Segunda parte; (El mas amante Pastor y dichoso 

Patriarca.}
(Flor de las comedias de España de diferentes au

tores, recopiladas por Francisco de Avila.... Quinta 
parle.—Madrid.—Alcalá, 1613.)

El cerco del Peñón.
(Doce comedias de Lope de Vega Carpio [y otros 

autores.] Parte veinte y nueve.—En Huesca, por Pe
dro Blusón, año de 1634.)
(?) El Principe Escanderberg.

(Parte veinte y ocho de comedias de varios autores. 
—Huesca, 1634.)

(Parte veinte y ocho de comedias de Lope de Vega 
[y otros autores].—Zaragoza, 1639. Una de las extra
vagantes.}

Esta comedia va en la Parte veinte y ocho de Hues
ca , atribuida á Velez ; en la extravagante á Lop^n 
la Cuarenta y cinco de escogidas, con el título de El 
gran Jorge Castrioto y Principe Escanderberg, á Ve
lez; y con estos mismos títulos, suelta , atribuida á 
Belmonte, se halla una que tal vez es la misma.

El Espejo del mundo.
(Doce comedias de varios autores.. Empresso en 

Tortosa en la emprenta de Francisco Martorell, ano 
de 1638.)
Los Amotinados de Flándes.

(Parte treinta y una de las mejores comedias, que 
hasta hoy han sa/ido.—Barcelona, 1638.)
Virtudes vencen señales, y negro Rey bandolero.

(Parte treinta y dos, con doce comedias de diferen
tes autores.—Zaragoza, 1640.)
La nueva ira de Dios, y gran Tamorlan de Persia, 

(Parte treinta y tres de doce comedias famosas de 
varios autores.—Valencia, 1642.)

(Va atribuida á Lope.)
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La Luna de la Sieri'a.

{Flor de las mejores doce comedias de los mayo
res ingenios de España.—Madrid , 1652.)

Reinar despues de morir. {Do^a hiés de Caslro. La 
Garza de Porlugal.}
{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Lisboa, 16f)2.)

El Privado perseguido. {El Paje de don Alvaro.—El 
Lucero de Castilla y Luna de Aragon.—El Duque de 
Arjona.)
{El mejor de los 2nejores libros que han salido de 

comedias nuevas.—Alcalá, 16S1.—Madrid, 16S3.)

Reinar despues de morir. {Doiía Inés de Castro.)
También la afrenta es veneno.

(Escrita con Hojas y don A. Cotilo.)
{Comedias de los mejores y mas insignes ingenios 

de España.—Colonia, 1697.)

El Lucero de Castilla y Luna de Aragon. {El Privado 
perseguido.—El Paje de don Alvaro.—El Duque de 
Arjona.
{Comedias escogidas de diferentes libros de los 

mas célebres é insignes poetas.—Bruselas, 1704.)

Auto sacramental: La Mesa redonda.
{Navidad y Corpus Christi, festejados por los me

jores ingenios de España.—Madrid, 1664.)

Auto Al Nacimiento de Nuestro Señor.
{Autos sacramentales y al Nacimiettlo de Christo, 

con sus loas y entremeses.—Madrid, 1675.)

Celos, atnor y venganza. ( No hay mal que por bien no 
venga.)

La Rosa Alejandrina. {Santa Catalina.)
La Obligación á las tnujeres (1).

(P. 2.“)
El Lego de Alcalá. {Fray Julian.)

(P. V)
El embuste acreditado y disparate creido (2).
Los Amotinados de Flándes.

(P. 5.’)
Cumplir dos obligaciones, y Duquesa de Sajonia-

(P. 7.«)
A lo que obliga el ser Rey.

(P.IO.)
El Diablo está eti Cantillana.
El Verdugo de Málaga.

(P.16.)
El atnor en vizcaíno {los celos en francés y torneos de 

Navarra).
El Rey don Alfonso el de la mano horadada. (Come

dia famosa de disparates) (3).
(P. 18.)

Los sucesos en Orán por el marqués de Ardales.
(P- 27.)

(1) Es casi igual á la titulada: Cumplir dos obligaciones, del 
iBisino, ó quizá de su hijo don Juan; y ambas diversas de 
Cumplir dos obligaciones, y Duquesa de Sajonia.

(2) Publicóse afios despues atribuida á Zabaleta en la Par
le treinta y cuatro. ( Es la misma titulada : Otro Demonio tene
mos, ó los Encantos de Merlin.}

(3) El nombre del autor se declara en la Tabla. En el texto 
oice : De un ingeni t.

1 La Córte del Demonio.
(P. 28.)

I La Montañesa de Asturias.
El Principe viñador.

(P. 50.)
La conquista de Orán, ó el gran Cardenal de España.

(P. 55.)
Las tres edades del mundo.

(P. 38.)
El gran Jorge Castrioto, y Príncipe Escanderbec (4), 

(P. 45.)

Comedias sueltas:
El asombro de Turquía y valiente toledano Francisco 

de Ribera.
Atila, azote de Dios, 6 la silla de San Pedro.
El Caballero del Sol.
L..OS celos hacen estrellas, ó el amor hace prodigios.
El cerco de Roma por el Rey Desiderio.
Correr por amor fortuna.
Las glorias de los Pizarros, ó palabras de los Re

yes.
El Hijo del A güila, ó señor don Juan de Austria. Es Eí

Aguila del agua, y Batalla de Lepanto.
El honor de los Guzmane.^, y defensa de Tarifa (5).
La Magdalena.
El marqués del Basto.
El mejor Rey en rehenes.
El Ollero de Ocaña, 6 no es barro lo del puchero.
El Rey naciendo mujer.
La restauración de España, ó el alba y el sol.
El Rústico noble en Malta.
Santa Susana, ó los Viejos de Susana.
Si el caballo vos han muerto, subid, Rey, en mica- 

bailo..
También hay piedad sin celos.
Los tres portentos de Dios, ij Príncipe de la Iglesia.
Celos son bien y ventura.
El Principe esclavo, y hazañas de Escandemberg.
Los agravios perdonados, primera y segunda parte.
Los celos hasta los cielos, y desdichada Estefanía, (Di

versa de la de Lope.)
La Cristianísima Lis, y azote de la herejía.
La Niña de Gomez Arias. (R-ífundida por Calde

ron.)
El Rey muerto.
La jornada de Argel, y mayor desgracia de Cáelos 

quinto.
Tal vez el amor conviene.
Nuestra Señora de la Inclusa.
La Abadesa del cielo. (Auto Sacramental.)

La comedia : El Caballero del Sol, de asunto caba
lleresco y de grande aparato, fue escrita expresamen
te por Luis Velez para las fiestas de Lerma, á la 
solemne dedicación de aquella iglesia Colegial, año 
de 1618, y la ejecutaron los criados del conde de Sal- 
daña.

(4) Esla se atribuye mas comunmente á Belmonte. La de 
Luis Velez parece ser: El Principe esclavo, y hazañas de Et- 
canderberg, y puede tenerse por segunda parte.

(3) Se ha impreso también con título de Mas pesa el Regañe 
la sangre, y blasón de ¡os Guzmanes. Otra hoy análoga, de Hoz 
Mota.
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Comedias que escribió con otros autores :

Tercera jornada dá El catalan Serrallonga, y bandas 
de Barcelona.
(Con Rojas Zorrilla y don Antonio Coello.)
[Parte treinta do comedias famosas de varios auto

res.—Zaragoza, 1636.)
Primera jornada de El pleito que tuvo el diablo con el 

cura de Madrilejos.
(Con Rojas Zorrilla y Mira de Amescua.)
[Fl'ir de la.s mejores doce comedias délos mayores 

ingenios «le España, sacadas de sus verdaderos origi- 
nalos.—Madrid, 1632.)
Primera jornada de La Baliasara.

(Con Rojas Zorrilla y don Antonio Coelb.)
(P. 1.-)

Segunda jornada de Enfermar con el remedio.
(Con Calderon y Cáncer.)
(P. 4.“)

También tiene el sol menguante.
(Con Rojas Zorrilla y otro ingenio.)
(P. 24.)
(Va anónima, como de tres ii genios.)
Existe manuscrita con el nombre de Luis Velez. El 

de Rojas se declara al fin.
Igual á No bay privanza sin enzidia, <5 también tiene 

el sol menguante, como la luna creciente, que se ba
ila con el nombre de un tal Nota, y anónima.

Jornada de El monstruo de la Fortuna, la lavandera 
de Ñápales: Felipa Catanea.
(Con Rojas Zorrilla y don Antonio Coello.)
Anónima. Diversa de la que está en las Parles sép

tima y veinte y cuatro, que es de Calderón, Montal- 
ban y Rojas.
Jornada de También la afrenta es veneno.

(Con Rojas Zorrilla y don Antonio Coello.)
Entremés de Los Sordos.

[Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España.—Zaragoza, 1672.)
Baile de Colmenaruela.
Baile de los Moriscos.

[Flor de las comedias de España... Quinta parte.— 
Madrid, Alcalá: 1616.)

En la Biblioteca de Autores españoles que publica el 
señor Rivadeneyra, van insertas las comedias de Luis 
Velez de Guevara, tituladas: Mas pesa el Rey que la 
sangre; Reinar despues de morir; Los Hijos de la Bar
buda; El Ollero de Ocaña; El diablo está en Cantillana 
y la luna de la Sierra.

VERA (don FERNANDO de). {¿y Mendoza?) 
Merece muy señaladamente la estudiosa 
atención de los apasionados á nuestra histo
ria literaria el pequeño libro, verdadera cu
riosidad bibliográfica, que con el título, 
perfectamente adecuado á su asunto, de 
Panegírico por la poesía, se imprimió sin 
nombre de autor en Monlilla, año de 4627.

Conjeturas no del todo ajenas de funda

mento, aunque evidentemente contrarias á 
lo que del mismo libro consta y del testimo
nio de respetables autoridades literarias, lian 
atribuido esta peregrina obrita al célebre 
conde de la Roca, don Juan Antonio de Vera, 
Zúñiga y Figueroa. — Su verdadero autor 
(sin duda unido por vínculos de parentesco 
á este presuntuoso magnate y distinguido 
ingenio) se llamó don Fernando de Vera; 
tuvo probablemente el segundo apellido de 
Mendoza, y hubo de nacer en Sevilla por los 
años de 1603.—Hé aquilos datos en que se 
fundan estas noticias :

Don Nicolás Antonio estampa los siguien
tes {Bwlioteca nova, i):

Fernando de Vera. Scripsit: Panegírico por la poe’ 
sfff.—Montilla, 1627.

Explicación y notas al libro iv del Arte común. — 
Granada, 1631; 8.°

Don Agustin de Montiano y Luyando dice 
en la Pág. 10 de su Discurso segundo sobre 
Jas Tragedias españolas (Madrid, 1733):

En don Fernando de Vera se halla citada [Discurso 
apologético de la poesía, impreso en Monlilla, año de 
1627) la tragedia de Dido y Eneas, da don Guillen de 
Castro, autor bien conocido por lo que contribuyó su 
Cid al de Pedro Corneille.

Don Luis José Velazquez, marqués de 
Valdeflores, en sus Orígenes de la Poesía 
castellana, 1734-97, se expresa á la Pág. 137, 
en estos términos :

El Libro de la erudición poética, de don Luis Car
rillo, publicado con sus rimas en Madrid, 1613, y el 
discurso apologético en defensa de la poesía, que com
puso don Fernando de Vera, acreditan lo mucho que 
uno y otro autor habían leído en una edad muy corta; 
pues el primero le escribió antes de los veinte y cinco 
años, y el segundo, á los diez y seis.

Veamos ahora lo que del mismo libro re
sulta , describiéndole menudamente :
Panegyrico por la poesía. ( Grabado en cobre , de 

buen buril: un águila, de cuyo pico sale inscripto 
en una cinta el lema: Veritas vincit, sostiene y pre
senta entre sus garras el escudo de los Veras, apo
yándose sobre un medallón que ofrece en su campo 
flores libadas por solicita abeja, y alrededor la le
yenda : Brevis in volatilibus apis el initium dulcoris 
habet fructus illius.)
Colofon final :—«Impresso enMonlilla, Por Manuel 

de Payua. Año de 1627»; 8.“
Aprobacior' dei padre fray Juan de Vitoria , cate

drático de escritura de Ia Universidad de Osuna. (Fe
chada en Osuna, 29 de enero de 1627.)—Comienza así:

«Por mandado del señor Vicario,,, de la villa de 
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Montilla, he leido este papel titulado : Paneg'jrico 
por la poesía, y no he encontrado en él cosa desigual 
de nuestra santa fe y buenas costumbres ; con que es 
mi parecer que puede ser impreso. Y porque lo in
troduce el uso, digo que los años pasados vió y aprobó 
este mismo papel Lope de Vega Carpio, y se dió al 
molde con nombre del autor, si bien no tuvo efelo por 
la desconfianza del acierto, mas digna del mas discre
to. Pero boy con atenciones particulares no se ha po
dido negar á salir enteramente, aunque sin el artífice; 
sea modestia ó bizarría callar el nombre, ó por no 
hacer culpable la primera acción, ó porque se asegura 
el dueño mayores desempeños de sus esperanzas, fá
ciles de prometer á los que conocemos su ingenio...»

A la vuelta, escudo del conde-duque de Olivares. 
—Üedicatoria del autor, al mismo, sin firma.—Sevi
lla 9 de enero de 1(127. — «A los atentos.» ( Prólogo 
del autor, en que hace reseña de los antiguos que es
cribieron en loor de la poesía, y da sobre sn propia 
obra las interesantes noticias que siguen ):

<...Y no digo la razon por qué se ha hecho (elli
bro) de estampa, como no importa para mayor in
teligencia suya, pero no me ha movido el celo de apro
vechar mi patria, ó la ajena, casi común en cuantos 
escriben, porque es una piedad muy osada prome
terse tanto aprovechamiento ; ni acuso mi insuficien
cia (como dicen...) aunque desconfió tanto de mis 
acciones,como de quien tienen á mi contra su acierto: 
mas loque no excuso decires, que estando este papel 
á medio imprimir ( aura seys anos ) corrió fortuna en 
laimprenta, quizá por falla de tiempo, ó Dios lo per- 
miliria en desempeño de su verdad, que predijo pe
ligros en el mar y aun en los mismos deudos mas lle
gados para que le conozcamos por el sólo verdadero 
Padre y Pilolo:con que aurán llegado á playa ajena, 
testigos desla tormenta, y sirva esto de nota á el que 
hubiese visto fragmentos desla fábrica ; y dé satisfac
ción de no bauer puesto muchas personas queautori- 
zarianesle discurso, la poca noticia que en diez y siete 
años {edad en que se escribió), puede caber de tantos 
ingenios..., etc.»

Síguese el texto, dividido en catorce períodos. — 
Al final: «íResunta de este Panegyrico.)) {lüdice alfabé
tico.)— Colofon.

En el Período décimotercio forma el autor 
copioso catálogo de poetas castellanos, em
pezando desde la época del marqués de San- 
lillanaó de don Juan II, y dando privilegia
do y mas extenso lugar á los grandes y titu
lados. De este capítulo son preciosas para 
nuestro objeto las indicaciones que tras
cribimos á continuación :

Folio 52.—El marqués de Guadalcazar escribe cor
teses versos, y nadie es mas digno de ser imitado 
que el duque de Feria {i), pues á no temer la recusa
ción , diria, que en afecto y dulzura ventajosamente 
excede á muchos,

FÓIÍO54. — A don Francisco de Calalayud, don

(1) Don Gómez Suarez de Figueroa.

Alonso Tello de Guzman, don Juan Picon de Leca, 
don Juan de Arguijo, no puedo alabar por ser natu
rales de Sevilla.

Fólio 54 vuelto. —... todos sevillanos, y oíros infi
nitos caballeros, de quien escribiera mucho, como 
merecen tales ingenios, si no temiese mi afecto que 
parecería pasión lo que es verdad.

Fólio 55. —... y sin temor de la recusación, pnedo 
encarecer los versos científicos y dulces de don Anto
nio de Monroy y Zúñiga, señor de Monroy (2); y de 
don Juan de Vera y Mendoza , del hábito de Alcán
tara, señor de Palazuelo, osára decir sin miedo de 
que la pasión juzga mal, que ninguno le ecede.

Fólio 55 vuelto y 56. — Y del ingenio del señor de 
Torremayor, don Juan Antonio de Vera y Zúñiga, no 
sabré decir lo que siento; pero bien conocidos son sus 
libros y sus versos, que por rematar bien, le guardé 
este lugar, y porque no los gradúo por su antigüedad 
en este discurso.

Los pasajes que acabamos de trasladar del 
precioso librito, despues de suminislraruos 
con la noticia de su primera y no terminada 
impresión, en el año de 1620, datos que tijan 
casi con absoluta precision la fecha del na
cimiento del autor (año de 1603), datos re
feridos por él mismo, nos indican muy cla
ramente la patria de éste y nos revelan sus 
conexiones de parentesco, mas ó menos 
próximas, con ilustres personajes, á quienes 
distinguían los apellidos de Vera, Mendoza, 
Zúñiga y Figueroa. El escudo de los Veras 
que, con empresa alusiva á la corta edad 
del autor, se ostenta en la portada anónima, 
eslá allí expresando, á modo de jeroglífico, 
el nombre del autor. Pudiera conjeturarse, 
si el libro no llevase dedicatoria, que el tal 
escudo se había estampado para lisonjear la 
vanidad de un oculto Mecenas; pero esta 
sospecha no tiene aquí lugar alguno.

Declara el aprobante que en la impresión 
primer.a iba consignado el nombre del autor. 
Debió, pues, de divulgarse bastante, y así 
llegó á noticia de don Nicolás Antonio, de 
quien acaso no fueron tan.poco desconoci
dos los fragmentos de la lirada primitiva. 
¿No es muy posible que llegasen, conser
vados en tal que tomo de papeles varios, á 
manos de Velazquez ó de Montiano ?

(2) Don Antonio de Monroy y Zúííiga, spííor de la casa de 
Monroy, fue natural de Plascncia, hennano de la ilustrisima 
señora doña Leonor Pitnenfcl, á quien dedieó Lope la Filo
mena. Le alabó allí este grande ingenio y en eMaurel de Apolo, 
y Cervantes en el Viaje del Parnaso. Escribió una excelente 
Elegia de ciento sesenta y siete versos á la muerte del poeta 
don Luis Carrillo y Sotomayor, impresa al frente délas Obras 
póstumas de éste.—Madrid, 1611-13.
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Corrió fortuna este papel en la imprenta 
(nos dice el autor), hallándose 4 medio es
tampar; y añade que fue quizá por falla de 
tiempo^ y con amarga, aunque embozada 
alusión, se refiere á la excasa confianza que, 
en lo humano, debemos tener aun en los 
mas allegados parientes.—Alguno de los su
yos, encargado de cuidar de la impresión, 
hubo de ser en ello poco diligente ; quizá se 
extravió el original, y tal vez entre tanto se 
deshizo y desbarató el establecimiento en 
que se imprimía.

Ninguno de los indicios y datos que van 
apuntados señala, pues, como autor del Pa
negírico por la poesía, impreso en 1620 y 
1627, al conde de la Roca, don Juan Anto
nio de Vera y Zúñiga, prescindiendo de lo 
puramente relativo <4 los apellidos y paren
tescos. Nació éste en Mérida, no en Sevilla; 
pasaba de los treinta años en 1620; publi
caba ya, desde este año mismo, y siguió 
imprimiendo sus obras con su nombre , sin 

' ocultarle mas que en las várias que forjó 
para ensalzar su estirpe ; y, por último, ni él 
hubiera dejado de llevar á cabo la primera 
impresión del libro, ni usado del humilde 
tono con que el prólogo se halla escrito.

Era, sin duda alguna, cercano deudo suyo 
el verdadero autor, don Fernando. Tiene su 
primer apellido y las mismas conexiones 
de familia ; menciónale como con tímido 
respeto, y con una especie de misteriosa re
serva en que va envuelto el propio reparo 
que manifiesta al elogiar á sus allegados el 
duque de Feria , el señor de Monroy y don 
Juan de Vera y Mendoza, señor de Palazue- 
lo (1), de los cuales, sin embargo, parece 
ser este último el que le merece mas cari
ñosa predilección.

Singular coincidencia! El expresado con
de, don Juan Antonio, casó muy muchacho 
(dice el genealogista López de Raro) con 
doña Isabel de Mendoza, y tuvo de esta se
ñora dos hijos: don Fernando y don Pedro 
de Vera y Mendoza, que en el año de 1624, 
ya huérfanos de madre, eran religiosos pro
fesos de la Orden de San Agustin en el con-

(í) Don Nicolás Antonio hace nieiicioii (ieun Juan de Vera, 
que escribió :

Oratio funebr. in moría Dom, Margaritœ Austriacæ Hisp. Be- 
giniE.—Neapoli, 1612; 8.’

vento de Sevilla. Su padre, que nació por 
los años de 1583 al 83, pudo contraer este 
enlace en el dé 1600, ó poco despues,y lo
grar el fruto de él en los dos ó tres años sub
siguientes. Así la edad del padre Fernando 
de Vera y Mendoza, en 1620, debia ser pró
ximamente la misma que contaba el autor 
del Panegírico por la poesía (2).

Yo me guardaré bien de sacar ligeramente 
consecuencias de estas analogías de tan no
table especie, combinándolas con cierta fra
se del prólogo que ya dejo subrayada.

Para esclarecer la cuestión róstanos exa
minar detenidamente los nobiliarios, ya res
pecto de los señores de Palazuelo, ya en ór- 
den á los entronques de la casa y familia de 
don Juan Antonio de Vera, conde de la 
Roca.

El Nohiliarío de Haro, siempre estimable, 
y cuyas noticias sobre los* Veras fueron su
ministradas por el mismo conde de la Roca, 
nos ofrece los siguientes datos :

Don Diego de Vera, capitán general y 
Trece de la Orden de Santiago y'comenda- 
dor de Calzadilla, retatarabuelo del conde 
de la Roca, don Juan Antonio, casó condo
na Marina Gomez de Figueroa, de la casa 
fie Feria. De este enlace tuvieron, entre 
otros hijos, á doña Francisca de Vera y 
Afendoza, que casó con el coronel Diego de 
Cáceres Ovando (hermano de Nicolás de 
Ovando, comendador mayor de Alcántara), 
y de él tuvo á Diego de Cáceres Ovando y 
á Juan de Vera de Mendoza.

Fue este tal Juan de Vera de Mendoza, 
señor Je Carija; enlazóse con doña Marina 
Gomez de Monroy, señora del Palazuelo, su 
prima hermana (como niela que asimismo 
era por línea paterna del Trece Diego, de 
Vera, siéndolo por la materna de Fernando 
de Monroy, señor de Monroy); y de este ma
trimonio fue primogénito otro Juan de Vera 
de Mendoza, señor del Palazuelo y de Ca
rija , que habiéndole contraido con doña

(2) No mucho despues de 1621 contrajo Vera y Zúñiga se
gundo matrimonio con doña María de Vera y Tobar. De él tuvo 
en Madrid , año de 1627, á don Fernando Cárlos de Vera y Fi
gueroa , que le sucedió. El nombre del santo Rey de Castilla 
era predilecto en esta familia ; el tercer hermano de don Juan 
Antonio, que en 1622 servia de capitán de arcabuceros en el 
ejército de Italia, se llamaba don Fernando de Vera y Zúñiga; 
el padre de ambos, don Fernando de Vera, Vargas y Figueroa.
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Francisca de Tobar, tenia cuatro hijos á 
principios del siglo xvn, á saber :

Primogénito, don Diego de Vera y Tobar, 
militar y regidor de Mérida ; hijo segundo...; 
hijo tercero, don Juan de Vera de Mendoza, 
canónigo de Zamora ; hijo cuarto, don Fer
nando de Vera y Monroy, que despues de 
haber militado en Flándes, fue también re
gidor de Mérida y vivía en 1622.

A esta fecha habia ya fallecido el expre
sado primogénito don Diego, cuya esposa 
fue doña Antonia de Tobar, sucediéndole 
en los señoríos del Palazuelo, etc., su primer 
hijo don Juan de Vera y Tobar, caballero 
de la Orden de Alcántara, regidor de Méri
da, donde residía, casado con doña Leonor 
de Alburquerque Portocarrero, y con un 
solo hijo, llamado don Diego de Vera. 

La precedente relación, al paso que nos 
pone de manifiesto los entronques de la casa 
de los señores del Palazuelo con la del con
de de la Roca y demás citadas , no presta 
luz sobre el verdadero autor del Panegírico 
de la poesía. ¿Cómo suponer que lo fuese 
el don Fernando de Vera y Monroy que , do 
vuelta ya de sus campañas en Flándes, re
sidía de regidor en Mérida (probablemente 
su patria) por el año de 1622, contando por 
lo menos cuarenta de edad? Respecto del 
señor del Palazuelo, á quien cita nuestro en
cubierto autor, puede asegurarse que se 
refirió al que lo era por aquellos años, don 
Juande Veray Tobar, caballero de la Orden 
de Alcántara; la variante del segundo ape
llido debe atribuirse á equivocación, nada 
extraña, suya ó del genealogista López de 
Haro.

VERA Y MENDOZA (don Fernando tniá 
de).
No hay gusto como la honra.

(P. 31.)

VERA Y ORDOÑEZ DE VILLAQUIRÁN 
(don diego de). Conforme con la opinion del 
entendido historiador de nuestra literatura 
dramática, señor baron de Schack, creo que 
el poeta dramático den Diego de Vera, ci
tado por Agustin de Rojas :

El licenciado Mejía, 
El buen don Diego de Vera, 
Mescua, don Guillen de Castro... 

es el mas conocido como lírico, autor délas 
Heroydas bélicas y amorosas, don Diego de 
Vera y Ordoñez de Villaquirán.

Nació en Madrid, por los años de 1670 ; 
fueron sus padres don Andrés de Vera, ve
cino y natural de esta córte, gobernador de 
los Musos, y doña Catalina de Villaquirán, 
natural de Tordesillas. Él mismo refiere en 
los argumentos que preceden á sus Heroy
das, que « despues de haber empleado parte 
de su niñez y el principio de su juventud en 
peregrinar los mares, y algunas de las mas 
remotas tierras, aunque con infelices suce
sos» , fue enviado por sus padres á casa del 
cardenal arzobispo de Toledo, don Bernar
do de Sandoval y Rojas, « en cuyo palacio 
la educación, lenguaje, estilo y urbanidad 
se enseñaban y aprendían por los pajes de 
su Eminencia». Que enamorado de doña 
Juana Giron, señora muy ilustre, despues 
de servirla siete años, con sumas dificulta
des, inauditos trabajos é increíble resisten
cia del Cardenal, que le destinaba á la car
rera eclesiástica, al fin casó con ella. Y que 
habiendo, á consecuencia de esto, abrazado 
la profesión militar, llegó á ser capitán de 
infantería y alguacil mayor de la inquisición 
de Cataluña, en los condados de Rosellon, 
Cerdaña y ürgel, y mas tarde gobernador 
y capitán general de la ciudad de Chiapa 
y provincia délos Lacandones ó del Prós
pero , á cuya conquista asistió.

Hízosele por estos servicios merced del 
hábito de Santiago, y Alvarez Baena dice 
que obtuvo el de Calatrava por cédula de 18 
de agosto de 1623.

Residía ya en Madrid por el año de 1612, 
en cuyo tiempo edificó en sus propias casas 
de esta capital, calle del Oso, un oratorio pú
blico bajo la advocación de nuestra señora 
del Favor y San Márcos evangelista, orato
rio en que se fundó despues, año de 1644, 
la primera iglesia y casa de clérigos regla
res de San Cayetano.

Publicó Vera Ordoñez sus Heroydas béli
cas y amorosas, en Barcelona, imprenta de 
Lorenzo Deu, año de 1622; en 4.® No son 
otra cosa que ocho epístolas en tercetos, di
rigidas unas á Luis XIII de Francia, instán
dole á emprender la conquista de la Roche
la y al castigo de los rebeldes, y otras al
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cardenal arzobispo Sandoval y Rojas. Sus 
versos (dicen los eruditos traductores y 
anotadores del Ticknor}, no se recomien
dan ni por su fluidez ni por su invención; 
pertenecen sí al género culto, y están llenos 
de imitaciones de Ovidio, Horacio, Virgilio 
y otros autores.

ignoramos la época del fallecimiento de 
este poeta. El elogio que Lope le dedicó en 
el Laurel parece que se refiere á persona 
que á la sazón vivia. Dice así :

Si adviertes en las célebres canciones 
De don Diego de Vera, 
Dirás que amor pudiera 
Sus flechas remitir á sus razones; 
y si á mirar te pones
La erudición, dirás que Horacio vive, 
Que Homero canta, que Virgilio escribe.

Es de creer que muriese antes que Lope 
de Vega, pues que no se halla composición 
alguna suya en la Fama póstuma de aquel 
grande ingenio.

No concurrió Vera Ordoñez á los célebres 
certámenes de san Isidro, pero sí al muy 
famoso del Sagrario de Toledo. Léense en 
la Descripción de aquella capilla y de las 
fiestas de su erección, impresa en Madrid, 
161 /, una Glosa, un Soneto y unos Tercetos 
elegantísimos de don Diego de Vera y Ordo
nez de Villaquirán.

Las comedias de este autor, fruto sin duda 
de sus años juveniles, no son conocidas, á 
lo menos con su nombre, si se exceptúa 
una contenida en la Parte veinte y dos de 
Madrid, y escrita concierto don José de Ri
bera.

Al mismo don Diego puede también por 
la fecha ser atribuida una colección rarísima 
de poesías eróticas citada por el señor Du
ran (que no habia logrado verla), en estos 
términos :
Cancionero llamado Dama de Galanes, recopilado 

por Diego de Vera. —Barcelona, Gerónimo Marga- 
rit, t623 ; en 12.° prolongado, 160 folios.— Lérida, 
1612;12.®
Comedia de don Diego de Vera y don José de Ri

bera :
Merecer de la Fortuna ensalzamientos dichosos. 

(P. 22.)

VERA TASSIS Y VILLARROEL (don juan 
de). Célebre como editor de las obras del i 
gran dramático don Pedro Calderon de la |

Barca, y harto oscuro por las suyas propias, 
don Juan de Vera Tassis hubo de nacer por 
los años de 1654 á 1640, acaso en la ciudad 
de Soria, á la que llama en uno de sus es
critos « tronco feliz de tantas gloriosas ra
mas, en letras, en armas y en nobleza». Sus 
apellidos le acreditan de vastago de ilustre 
familia, y la bizarría con que publicó ajenas 
obras demuestra que era poseedor de no 
escasos bienes de fortuna.

Fue don Juan de Vera Tassis íntimo ami
go del inmortal don Pedro Calderon de la 
Barca, que nació en el año de 1600, y de 
don Agustin de Salazar y Torres, malogrado 
ingenio, nacido en 1642. Salazar y nuestro 
Vera Tassis fueron discípulos de aquel gran 
poeta, á quien conocieron y trataron ya muy 
anciano.

Muerto Calderon en el año de 1681, Vera 
Tassis, que poseía sin duda algunos origina
les de sus comedias (aunque el autor legó 
todos sus manuscritos á la Congregación de,,' 
San Pedro de sacerdotes matritenses), y que 
habia reunido todas las ediciones de ellas 
que corrían, bien ó mal impresas (compren
didas en este número las que salieron co
leccionadas en vida y contra la voluntad de 
Calderon [IJ) publicó en el siguiente año de 
1682 una colección de tan preciosas y esti
madas obras, compuesta de nueve tomos, 
ofreciendo un décimo volúmen, que no lle
gó á publicar. Corrigiólas cuanto pudo, li
brando á muchas de ellas de graves yer
ros (á las impresas, decimos) aunque no de 
todos los que tenían. De las trece que ofre
ció para el tomo x, nos son hoy desconoci
das diez, entre ellas la de Don Quijote de 
la Mancha. Vera Tassis obtuvo de Calderon 
lo que ningún otro : el permiso para impri
mir comedias suyas, y el que el propio autor 
corrigiese las pruebas de esta impresión; 
con cuyos requisitos dió á la estampa en la 
Parte cuarenta y seis de Madrid (año de 1679) 
Las armas de la hermosura y La Señora y la 
Criada.

En el año mismo del fallecimiento de Cal
deron habia sacado á luz don Juan de Vera

(1) La Primera y segunda parte por su hermano don José 
(genuinas); Tercera, por el poeta Vergara Salcedo, llena de 
errores y defectos; Cuarta, por . . . ., y Quinta, falsa, que 
de diez comedias solo contiene seis de Calderon, y esas 
adulteradas.
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Tassis, de las obras pósturaas de don Agus
tin de Salazar y Torres (su amigo y acaso 
conterráneo), con título de Cythara de Apolo, 
la Primera parte, ilustrada con la biografía 
del autor que murió, sin llegar á los treinta 
y cuatro años, en 1673 (1).

Prometió nuestro don Juan en los prólo
gos á la Tercera y Cuarta parte del Teatro 
de Calderon, publicar muy en breve la His
toria de Nuestra Señora déla Almudena, pa
trona de Madrid, que tenia escrita y ofreci
da, y en el de la Parte séptima el Poema he 
roico y Paráfrasis de Job, que dice asimismo 
había ofrecido. No sabemos que cumpliese 
estas repetidas promesas (2). Dió á luz tres 
comedias suyas en la referida Parte cuarenta 
y seis de Varios, Madrid, 1679. Hallamos 
además otras tres de su pluma en impresio
nes sueltas. Con su amigo Salazar y Torres 
escribió la titulada : Mas triunfa el ambr ren
dido.

Vivía nuestro autor aun á principios del 
siglo xviii, como lo comprueban dos obras 
suyas : una dramáxipa y otra histórica , de 
que daremos noticia.

No he tenido ocasión de ver las produc
ciones dramáticas de Vera Tassis, ni otra 
poética suya que la Canción fúnebre á la fa
ma póstuina de Salazar y Torres, qué puso 
al principio de las obras de este malogrado 
poeta. Si por esta canción y por el refinado 
culteranismo de su prosa hubiéramos de in
ferir el mérito de los dramas que compuso, 
bien poco le favorecía nuestro juicio.

Estuvo adornado de copiosa erudición, 
que prueban sus adecuadas citas de antiguos 
y clásicos escritores.

Publicó los dos siguientes libros sobre la 
imágen de la Almudena :
Historia del origen, invención y milagros de la sa

grada imágen de Nuestra Señora del Almudena, an
tigüedades y excelencias de Madrid , que por mano 
de su imperial Ayuntamiento dedica á la Calliolica 
Magestad del Rey nuestro señor don Carlos II, don

(1) En 1694 la reimprimió, y publicó la Segunda pa^-le, que 
comprende nueve comedias de Salazar, con ocho loas. Escri
bo aquf estos datos sin perjuicio de la rectificación que en 
ellos pudiera hacer, si llegase alguna vez á ser evidencia la ! 
sospecha que tengo, y va indicada oportunamente, de que la । 
Segunda parte de las obras de Salazar fue ya también publi
cada por Vera Tassis en 1681, ó muy poco despues.

(2) Publicó si dos libros históricos acerca de Nuestra Señora 
de la Almudena.

Juan de Vera Tassis y Villarroel, secretario y ehro- 
nista de la Real Esclavitud desta Imágen Soberana, 
chronista de su Majestad en estos Reynos y su Fis
cal de las comedias. — Madrid, por D, Francisco 
Sauz, año 1692; folio.
Obra escrita sin critica ; los testimonios que en ella 

cita son generalmente los falsos cronicones. Nueve 
años despues dió al público ;
El triunfo verdadero y 1a verdad defendida en la his

toria del origen, invención y milagros de Nuestra 
Señora la Real del Almudena, Patrona de Madrid,

• que don Juan de Vera.... publicó, y ahora deflende 
debaxo de la protección del Rey Nuestro Señor Don 
Phelipe V. — Salamanca , por Isidro de León, año

*Me 1701 ; 4.“
Defensa de la obra anterior contra la impugnación 

del padre maestro Cano y Olmedilla (3).
Comedias de Vera Tassis :

Cnanto cabe en hora y media.
El Patron de Salamanca, San Juan de Sahagun, con 

Monroyes y Manzanos.— Asi va titulada en la Parte 
cuarenta y seis.

La corona en tres Hermanos.
(P. 46.) (4)
La comedia La corona en tres Hermanos, se divide 

en tres jornadas, con los titulos ;
4 .® El Rey don Pedro de Aragon y de Pamplona.
2 .® Alfonso el Batallador, 6 el Emperador de España.
5 .® El Rey don Ramiro el Monje, y la campana de

Huesca.
Comedias sueltas ;

Felipe Quinto en Italia.
El triunfo de Castro, ó Francisco de Castro.
El triunfo de Judit, y muerte de Holofernes.
Segunda y tercera jornada de Mas triunfa el amor 

rendido. {Sin armas vence el amor. — El mayor 
triunfo de amor.)—Madrid, 1684.
(Con don Agustin de Salazar y Torres.)

VERGADA (don pascual de).
El amparo universal ; Nuestra Señora de los Desam

parados de Valencia.
Manuscrito inédito de 1732. Biblioteca delSr. Durán:

VERGARA (HIPÓLITO de). Ingenio andaluz, 
acaso natural de Osuna; floreció á fines del 
siglo XVI y en las tres primeras décadas del 
siguiente. El doctor Antonio Navarro le cita 
en su Discurso apologético de las comedias 
entre los autores dramáticos de fines del si
glo XVI, y ya contemporáneos de Lope de Ve
ga. Cervantes le coloca el tercero en la lista 
de poetas famosos llamados á la defensa del 
Parnaso. Dice así {Viaje, Cap. ii) :

(3) Diccionario bibliográfico histórico, del señor don T. Mu
ñoz y Romero.

(4) En la misma Parte cuarenta y seis hizo insertar Vera 
Tassis, retocada por él, la comedia : Mas merece quien mas 
ama, de don Antonio Hurtado de .i^tendoza.
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Este que en lieta por tercero pones, 

Que Hipólito se llama de Vergara, 
Si á llevarle al Parnaso te dispones, 

Haz cuenta que en él llevas una jara, 
Una saeta, un arcabuz, un rayo 
Que contra la ignorancia se dispara.

Publicó en Osuna y Sevilla, año de 4630, 
una Vida del Santo Bey don Fernando, in
cluyendo en ella la comedia, también de su 
pluma, titulada : El Defensor de la Virgen, 
relativa al mismo asunto.

Don Juan Isidro Fajardo, al citar en su 
índice manuscrito la referida pieza dramá
tica, denomina al autor Hipólito de los Be
yes, y advierte que «don Nicolás Antonio le 
llama de Vergara r>. Despues en la lista que 
forma de algunos autores dice : <iHipólito de 
Vergara, natural de Sevilla s.
Vida del Santo Rey don Fernando, en orden á su ca

nonización.—Osuna.—Sevilla, 1630 ; 8."
Contiene la comedia :

El Defensor de la Virgen, ó hechos del Santo Rey don 
Fernando.
Es tal vez esta misma la que se atribuye al propio 

autor, denominada ;
La Virgen de los Reyes.

Menciónase anónima en el Catálogo de Huerta.
Hay otra de IVueslra Señora de los Reyes, de Gue

deja y Quiroga.

VERGARA (JUAN de). Actor cómico citado 
por Agustin de Rojas {Loa de la Comedia, 
compuesta antes de 1603) como uno de los 
de su profesión que escribieron

Farsas, loas, bailes, letras.

No hallamos noticia de él en ninguno de 
los autores que han tratado ó hecho men
ción de los antiguos farsantes españoles. 
Pero don Nicolás Antonio nos la da muy 
peregrina de Dos coloquios pastorales, im
presos en Valencia por Juan Mey, en 8.°, 
año de 1567, y compuestos por Juan de Ver- 
gara, GC cuyo autor confiesa que ignoraba 
quién fuese. Tal vez este es nuestro desco
nocido representante (1).

Hace otra vez mérito Agustin de Rojas, en

(1 ) Otro autor tenemos del mismo nombre : el doctor Juan 
de Vergara, que escribió: Tratado de las ocho cuestiones 
del templo. ~ Toledo, 1552 ; 8.° ; Historia ó descripción de la 
imperial ciudad de Toledo..... Adonde se tocan y refieren 
muchas antigüedades y cosas notables de la Historia gene
ral de España. Agora nuevamente impressa en Toledo, por 

.tuan Ferrer, 1554, fólio (reimpresa en Madrid, 1641; 4.”), 
obra que salió á nombre de un Pedro de Alcocer, pero que 
Tamayo de Vargas y otro: aseguran ser del canónigo Juan 
de Vergara : el primer hombre de su tiempo, que dice el padre 

el Viaje entretenido, del autor de compañía 
Vergara. Hablando (Pag. 54) de su propia 
loa: Todo lo nuevo aplace, dice que:

Fue muy celebrada en Sevilla , porque habia dos 
años (esto era por los de 1596) que estaba Villegas 
representando en ella y llegó Vergara con buena 
co’mpañia y mejores comedias (aunque nóganó nada, 
porque á Villegas le quieren mucho en esta tierra...)

Hallamos una Glosa de cierto Juan Ver- 
gara de la Serna, en el certámen de las 
fiestas del Sagrario de Toledo, que se cele
braron por octubre de 1616.

Al actor Vergara nombra también con 
elogio Lope de Vega Carpio al fin de El Pe
regrino (1604), en la lista que allí inserta de 
diez comedias suyas que se proponía dar á 
luz en una Segunda parte de aquella obra. 
Hace mención de los actores que la repre
sentaron , y dice que <i Vergara, general en 
todo género de representaciones», hizo la titu
lada: El Argel fingido.

VERGARA (jüAN de).
Dos coloqnios pastorales.—Valencia , por Juan Mey, 

1367; 8.'-

VICENO (don francisco).
El Loco en la penitencia, Roberto el Diablo.

Diversa de la que se halla en la Parte once con tí
tulo de El Loco en la penitencia; de un ingenio.

VICENTE (gil).’ Plauto lusitano ; dispú- 
tanse el honor de haberle dado cuna las 
villas de Guirnaraens y Barcelos y la ciudad 
de Lisboa. Nació por los últimos años del 
siglo XV, cuando ya florecía y era célebre 
Juan del Encina, á quien imitó con felicidad 
y admirable ingenio, siendo á su vez funda
dor del Teatro portugués. Hijo de ilustres 
padres, se dedicó al estudio de la Jurispru
dencia en la Universidad de Lisboa, pero 
llevado de su natural inclinación le abando
nó por el de las Bellas Letras. En 1502 se 
representó su primer ensayo dramático, el

Burriel ; Relación de algunas cosas que pasaron en estos Rei
nos de Castilla desde que murió la reina doña Isabel, hasta 
que se acabaron las comunidades.—En la ciudad de Toledo, 
por Pedro de Alcocer, vecino de dicha ciudad. (Manuscrito in- 
teresante que vio don Jaime Villanueva en la Biblioteca Co
lombina); l-escripcion de la Universidad de Alcalá , por Juan 
de Vergara, catedrático de griego déla misma; manuscrito 
(don N. Antonio, etc.) ; Vida del cardenal Cisneros; manuscri
to que dejií sin concluir.—(Muñoz y Romero : Diccionario bi
bliográfico histórico.) 
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primero también del moderno Teatro que 
en Portugal se hacia, y fue un soliloquio en 
verso castellano, que recitó sin duda el au
tor mismo vestido de pastor á presencia de 
las personas reales, para festejar el na
cimiento del príncipe, despues rey, don 
Juan III. Agradó tanto á la reina, que le 
mandó componer otro Auto pastoril, á imi
tación de los de Encina , para la noche de 
Navidad ; y esta obra dramática y las que 
sucesivamente produjo su pluma, represen
tadas siempre en Palacio, afianzaron cada 
vez más su fama y renombre poético, gran
jeándole el constante aprecio de la real fa
milia. Casó en el año de 1500 con Blanca 
Becerra, de quien tuvo tres hijos: Gil, su 
competidor en la invención dramática; Luis, 
también poeta, y editor de las obras de su 
padre; y Paula Vicente, de feliz talento para 
la representación cómica y que asimismo 
escribió dramas y alguna otra obra. Habien
do pasado nuestro Gil Vicente á Evora con 
la córte , murió allí, año de 1557, con gran 
sentimiento de los príncipes y de todos los 
amantes de las Letras. Fue enterrado en el 
convento de San Francisco de aquella ciu
dad, grabándose sobre su sepulcro un epi
tafio en verso , que tenia compuesto para sí 
y se halla inserto en sus obras.
Obras de Gil Vicente.—i^^T.

Edición dudosa, que se cita y supone hecha por su 
hijo Luis Vicente.

CompilaçaO de todas las obras de Gil Vicente, ó qual 
se reparte em sinco liuros. O primeiro e de todas 
suas cosas de devaeani. O segundo as Comedias.
O lerceiro as Tragicomedias. O quarto as Farsas.
No quinto as obras meudas. — Lisboa; Joao Alva
rez, 1562; folio.
Edición que hizo su hija Paula. Contiene cuarenta 

y tres composiciones dramáticas; de ellas diez y siete 
en portugués , once en castellano y quince en uno y 
otro idioma.

Castellanas:
Auto pastoril del nacimiento (de donjuán llí¡.
Auto de Los Reyes Magos.
Auto de La Sibyla Cassandra.
Auto de Los cuatro tiempos.
Comedia de Rubena.
Comedia del Viudo.
Tragicomedia del Triunfo del Invierno.
Auto de Los Físicos.
Auto de La Fe.
Auto de La barca de la Gloria,
Auto del Nacimiento del Redentor,

Castellano-portuguesas :
Auto... sobre los muy altos y muy dulces amores de

Amadis de Gaula con la princesa Oriana hija del
Rey Lisuarle.

Tragicomedia de don Duardos.
Tragicomedia de El Templo de Apolo.
Comedia de La Romería de agrofítados.
Comedia de La Nao de amores.
Tragicomedia al parto de la Reina.
Tragicomedia de La Fragua de Amor.
Comedia de La Floresta de engaños.
Exhortación á la guerra.

No tengo noticia de las sei.s restantes.
Portuguesas :

Auto da Barca do Purgatorio.
Auto da Barca do Inferno.
Breve summario da Historia de Ueos.
Auto chamado da Lusitania.
Auto do Juiz- da Beyra.
Pronto de María Parda.
Auto da Donçella da Torre, ou do Fidalgo portugués. 
Triunfo do Inferno. (Comedia )

No conozco los títulos de las nueve restantes-
Don Juan N. Bohl de Faber insertó en su Teatro 

español anterior á Lope de Vega (Hamburgo, 1832). 
seis de las piezas dramáticas de Vicente, à saber : el 
Auto pastoril del Nacimiento del príncipe don Juan; 
el del Nacimiento de nuestro Redentor; el de Los Re
yes Magos; el de La Sibyla Casandra; el de Los cua
tro tiempos, y la Comedia del Viudo. Incluyó ade
más; la escena primera déla Comedia de Rubena; la 
última del Auto de Los Físicos, y un paso de la Tra
gicomedia el Triunfo del Invierno. Moratin no dió lu
gar â ninguna; sus anotadores en la Biblioteca de Au
tores españoles, de M. Rivadeneyra, han insertado un 
pasaje de la Tragicomedia del Paraíso y del Infierno.

El Auto pastoril que precede á todas estas obras, 
fue el primero que se representó en Portugal, Rizó
se dolante de los reyes don Manuel I y doña Beatriz 
(española), en la segunda noche del nacimiento del 
príncipe don Juan, el 6 de junio de 1502.

El Auto de Amadis y La Rubena , fueron prohibi
dos por la Inquisición.
Obras...—Lisboa; por Andrés Lobato, 1586; 4.'''

Edición expurgada.
Obras...—Hamburgo, 1834. Tres tomos, 8,®

Edición publicada por J. V. Barreto Feioy J. M. Mon
teiro , caballeros portugueses.
Auto de moralidade composto per Gil Vicente, per 

contemplaçaô da serenissima e muyto catholica 
Reynba Doiiha Lionor nossa senhora , e represen
tada per seu mandado a o poderoso príncipe e muy 
alto Rey Don Manoel primeiro de Portugal deste 
nome.
Esta pieza fue luego por el autor puesta en caste

llano , y es la que sigue:
i Tragicomedia alegórica del Parayso y del Infierno, 

moral representación del diverso camino que ha
cen las almas desla presente vida, figurada por los 
dos navios que aquí parescen ; el uno del cielo y el 

i otro del infierno, cuya subtil invención y materia 
I en el argumento de la obra se puede ver. Son Inter
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locutores un ángel, un diablo, un hidalgo, un logre
ro , un inocente llamado Juan, un fray Ie, una moza 
llamada Fioriana , un zapatero, una alcahueta, un 
judío, un corregidor, un abogado, un ahorcado por 
ladrón, cuatro caballeros que murieron en la guer
ra contra moros, el barquero Carón.
Fue impresa en Búrgosen casa de Juan de Junta, à 

veinte y cinco dias del mes de enero, año de 1539. En 
verso.

Tal es la nota bibliográfica que Moratin da de esta 
pieza, suponiéndola anónima, y añadiendo que es una 
imitación del Auto de moralidade, de Gil Vicente. 
Consta por una copia manuscrita, sacada sin duda de 
otra edición, que es obra del mismo Gil Vicente; lleva 
en la expresada copia su nombre y la siguiente ad
vertencia :

«Compúsolo en lengua portuguesa, y luego el mes- 
mo autor lo trasladó á la lengua de Castilla, aumen
tándolo.»

Tragieomediá alegórica: Del Paraíso y del Infierno. 
(Grabado en madera que representa dos barcos: 
en grabados laterales las figuras de las personas si
guientes, con sus nombres: Hidalgo. Juan. Logre
ro. Ladrón. Alcahueta. Corregidor. Letrado.) Mora! 
representación del diuerso camino que hacen las 
ánimas en partiendo desta presente vida. Figu
rada por los dos nauios que aqui parescen. El uno 
del cielo. Y el otro del infierno. Cuya subtil inuen- 
cion y materia en el argumento de la obra se pue
de muy bien ver.
Sin año ni lugar; doce hojas, en 4.“, sin foliación; 

signadas de dos en dos. Al fin se lee un texto del 
Eclesiástico y debajo, en dos estrofas de á ocho ver
sos, una aplicación del mismo.

(Tomo de piezas dramáticas antiguas españolas, 
existente en la Biblioteca Real de Munich; descrito 
por el señor Wolf.)

Ediciones sueltas de las obras dramáticas de Gil 
Vicente:
Auto de Amadis de G aula.—Lisboa: Vicente Alvarez, 

1586; i.®—Ib.: Domingo de Fonseca, 1612; 4.°
Auto da Barca do Inferno.— Lisboa , 1623.— Évora, 

1671;
Auto de Don Duardos.-Lisboa, 1615 y 1634.—Braga, 

1623; 4.”
Auto do Juiz da Beyra.—Lisboa, 1650; 4.°
Triumfo do Inferno. (Comedia).—Lisboa, 1613; 4.° 
Pronto de María Parda.—Lisboa ; Antonio Alvarez, 

1632; 4.“
Auto da Donçella da Torre , ou do Fidalgoportuguez. 

Lisboa: Antonio Alvarez, 1643; 4."

VICENTE (gil). {Hijo.') Natural de Lisboa; 
hijo del lamoso Gil Viceule y de Blanca Be
cerra. Cultivó la poesía con buen ingenio; 
entre muchos autos que dejó escritos me
reció particular aceptación el titulado: Don 
Luis de los Turcos. Abrazó la carrerra mili
tar y pasó á servir en la India, donde murió 
en acción de guerra.

VID

Esto refiere Barbosa. Nuestro García Villa- 
nueva Hugalde y Parra, dice que este poe
ta, á quien llama Luis, compuso una come
dia titulada: Los Cautivos, y que celoso su 
padre del mérito que por ella descubría, lo 
envió á la India, donde perdió la vida.
Comedia dos Cautivos.
Auto de Don Luis de los Turcos.

Según se deduce, quedó manuscrito con otros del 
mismo, cuyos títulos no estampa Barbosa.

VICENTE (paula). Hija del famoso Gil y 
de Blanca Becerra. Fue camarista de la in
fanta doña María, hija del Rey Don Manuel. 
Representaba con admirable gracia las com
posiciones dramáticas de su padre; fue dies
tra en la música; escribió comedias y un 
24rle de lengua inglesa y holandesa, obras 
que quedaron manuscritas.

VIDAL Y SALVADOR (don manuel). Na
tural de Torre Blanca, diócesis de Tortosa; 
floreció á fines del siglo xvn. Estudió filo
sofía, griego y otros idiomas, y siguió la car
rera de Leyes, hasta graduarse de doctor, 
en Valencia; ejerció allí la abogacía y susti
tuyó cátedras de su facultad, y despues se 
trasladó á Madrid, donde adquirió gran cré
dito comojurista, yal mismo tiempo se captó 
la estimación de los hombres de Letras, ya 
por su erudición y conocimientos lingüís
ticos, ya por la extraordinaria facilidad que 
tenia en versificar de repen’e : habilidad de 
que dió muestras desde niño, asi como de su 
asombrosa memoria. En Madrid casó y fue 
nombrado oficial de la Secretaría del Con
sejo de Estado en la negociación de Dalia, y 
traductor de Lenguas en la de España.

Algunas comedias y autos que compuso 
le merecieron el favor de los Reyes; pero 
más especialmente le distinguió la reina do
ña María Luisa de Orleans. En su obsequio 
escribió várias poesías francesas, y por su 
mandato improvisó en tres dias la comedia: 
Disimular es vencer, que la misma señora re
presentó con sus damas en palacio, sin otros 
espectadores que el Rey, el conde de Oro- 
pesa, el secretario Marban y el mismo autor, 
que hacia de consueta. En recompensa le 
consiguió su augusta protectora merced de 
hábito, de que no usó, una cuantiosa ayuda 
de costa y plaza de secretario del Consejo
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de Estado. Pero no llegó á ocupar este desti
no, por haberse desvanecido tan alto influjo 
con el fallecimiento de la Reina, ocurrido 
poco despues, año de 1689.

Continuó Vidal en sus antiguos empleos, 
sin dejar de cultivar las Letras, escribiendo 
varias comedias y poesías líricas y algunas 
otras obras en prosa. De sus comedias y 
autos la mayor parte no se dieron á la es
tampa, inclusa en este número la pieza que 
hemos referido, q.ue poseía años pasados 
manuscrita el doctor don Manuel Casal y 
Aguado.—Publicó cinco libros suyos, en los 
años de 1687, 89,90 y 9S, y al tiempo que 
murió se imprimía con excelentes láminas 
otra producción de su pluma.

Falleció en Madrid, por diciembre de 1698.
CATÁLOGO DE SUS OBRAS NO DRAMÁTICAS.

Memorial de la... Casa de los Joanes.—Madrid , 1687; 
folio.

Poemas fúnebres á la muerie de la Reyna doña María 
Luisa de Orleans.—Madrid, 1689; 4.“

Esperanzas de una magestad.......(Composición sobre 
el arribo â España de la nueva Reina doña Mariana.) 
-Madrid , 1690; 4.“

Oclavas , égloga y cántico latino al mismo asunto.— 
Madrid, 1690.

Crisol histórico-polílico de la antigüedad , nobleza y 
estimación del arte liberal délos plateros. — Ma
drid , 1693 ; fólio.

Pirámides de la virtud, y obelisco de la verdad.
Esta obra, con excelentes láminas, se imprimía 

cuando murió el autor, y no llegó à salir á luz. 
Consideraciones sobre las 1res parles del Santo Rosa

rio. Manuscrito.
Grandezas de la Lengua valenciana......  (en metros 

heroicos varios.) Manuscrito.
Poesías en francés: Manuscritas.
Epigramas traducidos del griego. Manuscritos

OBRAS DRAMÁTICAS.

Disimular es vencer.
Manuscrito; existía en la librería del doctor don 

Manuel Casal.
Amor, fineza y corona.

Manuscrito autógrafo, firmado, sin fecha; colección 
del señor Sancho Rayon.
La Alameda de Valencia, y confusion de un paseo.
El mejor Sol de la vega.
La hermosura en ¡a fiereza.
Amar á dos y á uno solo.
La fragancia de las rosas, y prodigios del Rosario.
Las estrellas del mejor puerto.
El Angel de las escuelas.
La destrucción de Sagunto, 
La toma de Buda.
El Sol robado de un ciego, y el panal en el León.

VIL
Los elementos de amor; voz, cristal, luz y color. 
Amor procede de Amor.
Amor es entendimiento.
Amor, fineza y corona.
Ainor es esclavitud.
Obsequios enciende el mármol. { 
Gáfalo y Pócris.
Paces de ingenio y belleza.
Música enseña el Amor.
Contra el encanto el escudo.
El Angel del día del Córpus. (Auto.)
El Hijo Pródigo. (Auto.)
La Colonia de Diana. (Comedia teatral armónica.)—

Con Loa, Entremeses y Railes.
Impresión suelta en 8.®

Los Eniremeses son: 
El Alcalde Toribio Remilgado. 
Pili-Flor.

VIEIRA (padre simón). De Coimbra; hijo 
de Pedro Andrés y Catalina Pires. Entró en 
la Compañía de Jesus, á 9 de abril de Í5S6; 
pasó á Roma y tomó luego el hábito de San 
Agustin en un convento de Italia, donde 
murió.
Tragedia de Casu Heli.
Tragedia de Obitu Saulis et Jonathœ.

VILARAGUT (mosen antonio). Valenciano; 
floreció á fines del siglo xiv; fue mayordomo 
del Rey don Juan I de Aragon (1). Tradujo en 
idioma lemosin la tragedia de Hércules y Me^ 
dea, de Séneca, traducción que con la obra 
de mosen Domingo Mascó, titulada: Regles 
de Amor y parlament de un hom y una fem- 
bra, constituía un códice de letra del si
glo XIV, que perteneció al erudito valencia
no don Mariano José Ortiz, y despues fue 
anunciado por don Vicente Salva en el Ca
tálogo inglés de su librería : Lóndres, 4826 
{Parte primera: Núm. 1345). Constaba de 
dos tomos en fólio.

Dedicó Vilaragut su traducción al rey don 
Juan I, su señor.
Tragedia áe Hércules y Medea, de Séneca ; traducida 

en lemosin.
Manuscrito del siglo xiv, que en 1826 poseía en 

Lóndres don Vicente Salva.—A Catalogue of Spanish 
and Portuguese books. (Parteprimera, núm. -1343.) 
Esta pieza, con la referida obra de Mascó « echa a re-’ 
questa de la Carrosa, Dama del Rey D. Juan el I »; y 
con una « Carta amorosa de esta al Rey y sa Res~ 
postan), formaban dos volúmenes en fólio, de un mis

il) y de su Consejo, y señor de la Baronía de Dos-Aguas. 
— (Escolano: con referencia al año 1388.)
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ino carácter de letra.— El genuino titulo de la trage
dia es ;
Tragedia de Hércules y Medea, per Mn. Antoni Vilara- 

gut, dedicada ai Rey Don Juan el I.
Ignoramos el actual paradero de estos preciosos 

manuscritos.

VILLACASTIN (padre tomas de). Docto 
jesuila, natural de Valladolid. Publicó:
Apostólica vida del santo Francisco Xavier.—Vallado- 

lid, 1602 ; 8.°
.Uaz»za/dela vida y virtudes de la Reyna Nuestra Se

ñora la Virgen Maria.—Valencia, 16U.
H/ichiridion ó Manual de consideraciones y Exercicios 

espirituales para la Oración. — Zaragoza, 1613,— 
Valencia, 1613; 12.° y 16.“
Compuso para una fiesta de su instituto la 

Comedia del Triunfo de la fortuna.
Interlocutores: Salisio; la Verdad; la Mentira; Des

engañado; Fortuna; Salvages; el .Mundo; seis ala
barderos ó soldados; Vanidad; cuatro pajes; dos 
Reyes.

(Códice de piezas dramáticas representadas la ma
yor parte en el último tercio del siglo xvi, en los Co
legios españoles de la Compañía de Jesus.—Biblioteca 
de la Academia de la Historia.)

VILLAFLOR (don manuel).
Santa Isabel, Reina de Portugal.

VILLALOBOS (don francisco LOPEZ de).
Mucho discordan los autores acerca de la 

patria de este insigne médico y clásico es
critor español. Don Tomás Tamayo de Var
gas le supone toledano , otros afirman que 
fue natural de Aragon, y Capmany cree que 
debió de nacer en Castilla la Vieja. Dedicóse 
á la Medicina, profesión que ejercieron su 
padre y abuelo; estudió en Salamanca, era 
ya licenciado por los años de 1498, y de
biendo á sus brillantes y superiores talentos 
no menor celebridad en la ciencia de curar 
que en las Letras y estudios humanísticos, 
mereció ser nombrado médico de cámara de 
Fernando V el Católico, á quien asistió en .su 
última enfermedad (doló), y continuó sir
viendo con el mismo importante cargo al 
emperador Cárlos V y á su régia familia, 
hasta el año de 1S39, en que, muerta la em
peratriz Isabel, y á consecuencia de este su
ceso que le afectó extremadamente, pidió y 
obtuvo licencia para retirarse de su puesto y 
de la córte. En el año de 1543 aun vivia, y 
publicó en Zamora su libro intitulado: Los 
problemas, que comprende otras estimables 
obras de su ingeniosa ^ doctísima pluma.

VILL

I Prestó durante su larga carrera grandes ser- 
i vicios á la humanidad y á la ciencia que tie

ne por noble y santo objeto su alivio y con
servación. Asistió á los mas ilustres y escla
recidos magnates de nuestra córte, y de ellos 
como de los célebres monarcas á quienes 
sirvió, fue en extremo honrado y apreciado, 
no solo bajo el concepto profesional, sino 
por su caráter ingeniosamente agudo, fes
tivo y decidor, carácter que resalta en todas 
sus obras, prestándolas grande amenidad y 
atractivo. Al paso que escritor prosista de 
gracioso, fácil y correcto estilo y de dicción 
la mas pura y castiza, fue el doctor Villa
lobos excelente versificador. En verso caste
llano escribió la primera de sus obras im
presas , el

Sumario de- la medicina en romance trovado, con un 
tratado sobre las pestíferas bubas ; por el licen
ciado Villalobos, estudiante en Salamanca, hecho á 
contemplación del muy ¡Ilustre y magnífico Señor 
el Marqués de Astorga.—Salamanca, -1498. 
fV. Mendez: Tipogr. Esp)

Consta este libro de unas quinientas es
trofas ; el Poema de las bubas, que compren
de, es notable producción médica, y se com
para al famoso de Fracastor: fíe Siphylide, 
al cual precedió. Sus Problemas están pro
puestos en coplas castellanas, y es aprecia
ble la Canción que compuso al retirarse de 
palacio y de la córte.

En Alcalá de Henares, año 1524, publicó 
una Glosa latina de la historia natural de 
Plinio, Lib. I y ii. Por fin, en 1545, dió á la 
estampa su colección de opúsculos científi
cos, morales y filosóficos que dan principio 
con los Problemas y comprenden una exce
lente traducción en prosa de la comedia de 
Plauto : El Amphitrion, obra que le da lugar 
en nuestro Catálogo, y que ha merecido, por 
su fidelidad y elegante estilo, grandes elo
gios á los críticos, incluso Moratin. Hizo el 
traductor algunas cortas supresiones en el 
texto original ; y observa Moratin que mu
chos de los defectos que se notan en esta 
version deben atribuirse álas viciadas edi
ciones que del autor latino se conocían por 
aquella época. Habíase publicado por pri
mera vez el Amphitrion, de Villalobos, en Za
ragoza, 1515, pero en la edición de 1543 sa
lió enmendado y corregido por el traductor.
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Consérvase en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, en un tomo manus
crito de Misceláneas (número 44) que fue de 
la de Salazar y Castro, un Colloquio del doc
tor Villalobos, que según su epígrafe ( «Sexta 
y última collación-»} hubo de formar parte de 
obra mas extensa. Es su asunto una cuestión 
médica, tratado con el estilo propio del au
tor, de quien asimismo contiene el tomo 
várias Cartas, en castellano y latin, dirigidas 
al arzobispo de Toledo, Fonsepa, y en las 
que describe con su peculiar nitidez y gracia 
los sucesos de la córte del Emperador, á quien 
de ordinario acompañaba en sus jornadas. 
Los traductores del Ticlinor han publicado 
en el segundo tomo de su traducción parte 
de una de estas Cartas.

Dejó Villalobos algunas otras obras inédi
tas, entre ellas un tratado: De potentia vi
tali.

Ignórase el año y sitio de su fallecimiento, 
pero se sabe que alcanzó todavía los prin
cipios del reinado de Felipe II, que comenzó 
en 1S«56.
La comedia de Planto llamada Amphytrion, que ira- 

dució el doctor Villalobos. La qual glossó en algv- 
nos pasages obscuros.—Zaragoza, ISlo.
Edición príncipe, citada por Moratin.

Libro intitulado : Los problemas de Villalobos, que 
tracta de cuerpos naturales y morales, y dos diálo
gos de medicina, y el tracladode las tresgrandes.y 
una canción, y la comedia de Amphytrion.
Colofón : — «Fue impresso el preséte libro... en 

Zamora. Por el bonrrado varó Juan picardo... Aca
bóse á nueue dias del mes de Febrero. Año del naci- 
miëto de nuestro saluador Jesuehristo de M.n.xlüj. 
Años.

Fólio, letra gótica. (Número 4,196 del Catálogo gran
de de Salvá.)

Reimprimióse en
Zaragoza, 1S44, por George Coci; fólio.
Zaragoza, IbSO.
Sevilla, looO.
Sevilla, 1374 ; 8.", por Hernando biaz.

Libro intitviado Los problemas de Villalobos, que tra
ta... (etc. como en la primera.) Con licencia.—En 
Seuilla, en casa de Hernando Diaz, en la calle de la 
Sierpe. Año de m.d.lxxiiii; 8.®
Licencia para la impresión, dada en Madrid,á 25 de 

octubre de 1373, á favor de Hernan Perez, vecino de 
la villa de Monesterio.—Dedicatoria del impresor « al 
illvstre señor Diego Nuñez Perez» cuyo escudo de ar
mas va al dorso de la portada. La particular déla co
media dice asi :
La comedia de Plavto llamada Amphytrion, que ira- 

duzió el doctor Villalobos. La qual glossó en algu

nos passos obscuros ; nueuamente impressa y emen
dada por el niesmo Author. (Sello del impresor.) 
Con licencia.—En Sevilla, en casa'de Hernando 
Diaz, en la calle de la Sierpe. Año de md. lxxiiii.

VILLALON (bachiller). Escribió una ti
tulada: Tragedia de Myrrha, historia en pro
sa mezclada de diálogos, lomada de Ovidio 
y pobremente aliñada, la cual se imprimió 
en Medina del Campo, año de 1536.—No es 
probable que este autor sea el Gaspar deVi- 
llalon que perteneció á la famosa Academia 
de los Nocturnos, fundada en Valencia por 
setiembre de 1591, y llevó en ella el nom
bre de Tinieblas. Mas fácil es que sea el li
cenciado Villalon, autor del
Arte breve y compendiosa para saber hablar y escribir 

en la Lengua Castellana, congrua y decentemente. 
— Ambéres, año de 1338.

Mayans (Pág. 101 del Specimen Bibliothe- 
cæ Hispano-Majansianœ} considera este li
bro digno de algún aprecio, y lo reputa por 
el primero que se escribió de gramática 
castellana ; porque los preceptos de la de 
Lebrija, dice, son casi todos comunes á 
nuestra lengua y á la latina. (Salvá [D. V.]) 

.^Sigílese i^c^ragedia de Myrrha, en la qual se recué- 
íran los itifefizes amores que ovo con el Rey Zinira 
su padre. Compuesto por el Bachiller Villalon. 
1336.—En Medina del Campo, por Pedro Toraus; 
4.°, letra gótica.
Schack.—Tick nor,

VILLALPANDO (don josé de).
El convite general. (Auto.)

Formado de trozos de varios autos de Calderón.

VILLALPANDO (don Baltasar de fúnes y). 
(Véase FÚNES.)

VILLALPANDO (don francisco jacinto de 
FUNES y).

(Véase FÚNES.)

VILLAMAYOR (don cárlosde).
Los triunfos de la hermosura y los infiernos de Amor. 

Representada á SS. MM. en el Buen Retiro, el 28 de 
octubre de 1697. Citada por Schack,

No consta en los Catálogos.

VILLAMEDIANA (conde de). {Don Juan 
de Tassis y Peralta}. Con dolor traza la plu- 
ma el nembre de este malogrado ingenio, 
víctima ejemplar y desgraciada de sus extra
víos y de sus propios talentos.
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Nació en Lisboa (1), año de 1580; en 
ocasión de haber pasado allá sus padres 
acompañando al Rey Felipe II, cuando fue 
á coronarse en aquel reino. Debió el ser á 
don Juan de Tassis, primer conde de Villa- 
mediana , caballero de la Orden de Santia
go, natural de Valladolid (2), y á su esposa 
doña María de Peralta Muñatones, hija de 
de don Antonio, comendador de Carricosá 
en la misma Orden. Crióse en Palacio; su 
precocidad de ingenio, gallardía y gentileza 
le captaron el aprecio del Rey y del prínci
pe don Felipe, quien, heredada la corona 
en 1598, y habiendo pasado á Valencia en 
el siguiente año á celebrar su augusto enla
ce y el de su hermana la Infanta Isabel Cla
ra , llevó consigo al jóven Tassis, dándole 
Ocasión de hacer alarde en aquellas solem
nes fiestas de su ostentosa prodigalidad.— 
Oigamos las noticias que sobre este período 
de su vida y acerca de su carácter, ingenio y 
renombre literario nos transmite el genea- 
logista Raro {Nobleza de España)escritas 
en 1619, y á las cuales se refiere don Nico- 
colás Antonio.— «Ha servido (dice) á S. M.

(1) Declaran su patria Barbosa y el erudito doctor Francis
co de Caldas Pereira. El genealogista Haro se limita á decir 
que nació en Portugal.

(2) Este caballero, padre de nuestro poeta, prestó distin
guidos servicios al Estado,ya como valiente militar en Gra
nada, Galera, el Peñón y Oran, ya en comisiones diplomáti
cas, y sobre todo como embajador extraordinario en Inglater
ra, donde permaneció dos años y ajustó el tratado de paz 
con el rey Jacobo 1, recibiendo de este monarca grandes 
honras, y de Felipe III el título de conde de Villamediana y 
la merced confirmatoria, por tres vidas, del cargo de Correo 
mayor general de los Reinos de España. Ilabian ya sus as
cendientes desempeñado este destino, desde que CáelosV le 
confirmó á favor de Juan Bautista de Tassis, y de sus herma
nos Mateo y Simón, en 1S18, por muerte de Francisco de 
Tassis, su tio, que le había obtenido en Alemania del empe
rador Federico III.—Los Tassis procedían de Italia : tuvieron 
el señorío del valle de Cornelio en elBergamasco, donde tro
caron su antiguo apellido Torrianó por el de Tassis, con alu
sión á la montaña del Tasso, que se hallaba situada en su se
ñorío ; de esta familia pasaron algunos á Bergamo, y de aquí 
al servicio del emperador de Alemania.—El privilegio de Cor
reo mayor fue otorgado al padre de nuestro autor insigne en 
octubre de 1599. Su misión á Inglaterra tuvo efecto en el año 
delfiOi: para la capitulación de las paces concurrió el con
destable de Castilla.—Don Adolfo de Castro {Poetas líricos: 
tomo n, Biblioteca de Autores españoles, de M. Rivadeneyra), 
atribuye equivocadamente esta comisión, desempeñada por 
don Juan de Tassi.s, padre, á su hijo el poeta, á quien supone 
asimismo primer conde do Villamediana y primitivamente 
agraciado con el cargo de Correo mayor. Según cierto docu
mento que menciona el señor Castro, en 11 de diciembre de 
1605 el Ayuntamiento de Cádiz compró al conde de Villame
diana (padre) el oficio de Correo Mayor de aquella ciudad.

Las noticias genealógicas por mí referidas, están sacadas 
de la obra de Haro.

en diversas jornadas ; y en la de Valencia, 
cuando fue á celebrar sus reales bodas, con 
grande lucimiento, como lo hizo en Italia, 
dejando los pleitos y comodidades de su ca
sa para acudir al servicio de S. M., como 
acudió en los movimientos de Lombardia, 
donde sirvió de Maestre de Campo, hasta 
las primeras paces, sobre Haste; donde no 
solo mostró su valor y talento, sino» que 
amparó «con su casa y hacienda» tantoálos 
españoles como álos italianos; « habiéndo
sele ofrecido ...ocasiones, que él supo muy 
bien gozar, para tener entre ellos el nombre 
y reputación que tiene del mas magnífico, 
magnánimo, prudente y cortés caballero que 
han conocido ambas naciones. Su liberalidad 
ha excedido los límites de su estado, pues 
sus dádivas, fiestas y gastos han parecido 
siempre mas de príncipe quede un señor 
particular. De sus talentos dirán, cuando 
salgan á luz, sus obras, y las que en su es
timación y alabanza han hecho los mas ilus
tres y doctos hombres de España é Italia».

Y hablando antes de su residencia en Ná- 
poles, dice :

«Pasó al reino de Ñapóles , donde por 
sus Letras, explendor y magnificencia fue de 
lodos admirado, y en particular de los in
genios , que en .^u alabanza compusieron 
célebres versos. ... El estudio y uso vle las 
Letras no le ha divertido de los ejercicios y 
artes de caballero , siendo en todas ellas no 
menos eminenfe; y con exquisito primor, 
armado y desarmado, en los torneos y en los 
toros y todo género de fiestas señaladísimo».

Lucíase con tales grandezas y tan relevan
tes prendas en Nápoles, á principios de 1613, 
habiendo ya sucedido á su padre, como úni
co legítimo, en el condado y en el pingüe 
oficio de correo. Allí nos le señala Cervan
tes, justo apreciador suyo, y acaso no ex
traño á sus generosidades, al bosquejar en 
el Viaje del Parnaso los torneos con que so
lemnizó aquella capital los tratados enlaces 
del príncipe don Felipe IV, y de la infanta 
doña Ana, respectivamente con Isabel de 
Borbon y su hermano el rey de Francia 
Luis XHI (3).

(S) Cervantes pensó escribir en verso una Relación de aque
llas fiestas. Don Juan de Oquina, á quien él celebra, la com
puso y publicó en prosa.
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Volvi la vista al son ; vi los mayores 

Aparatos de fiesta que vid Roma 
En sus felices tiempos y mejores.

Dijo mi amigo : Aquel que ves que asoma 
Por aquella montaña contrahecha, 
Cuyo brio al de Marte oprime y doma,

Es un alto sugeto, que deshecha 
Tiene á la envidia en rabia, porque pisa 
De la virtud la senda mas estrecha.

De gravedad y condición tan lisa, 
Que suspende y alegra á un mismo instante, 
Y con su aviso al mismo aviso avisa.

Mas quiero antes que pases adelante 
En ver lo que verás, si estás atento, 
Darte del caso relación bastante.

Será don Juan de Tassis de mi cuento 
Principio, porque sea memorable, 
Y lleguen mis palabras á mi intento.

Este varón, en liberal notable. 
Que una mediana villa le hace conde, 
Siendo rey en sus obras admirable;

Este, que sus haberes nunca esconde. 
Pues siempre los reparte ó los derrama, 
Ya sepa ádónde, ó ya no sepa adúnde;

Este á quien tiene tan en fil la fama 
Puesta la alteza de su nombre claro. 
Que liberal y pródigo le llama, 

Quiso, pródigo aqui, y allí no avaro. 
Primer mantenedor ser de un torneo 
Que á fiestas sobrehumanas le comparo.

Responden sus grandezas al deseo 
Que tiene de mostrarse alegre, viendo 
De España y Francia el regio himeneo.

Ya en el Cap. ii de la misma obra le ha
bía dado merecido lugar como poeta :

Tú, el de Villamediana, el mas famoso
De cuantos entre griegos y latinos 
Alcanzaron el lauro venturoso, etc.

A fines de 4618 residía Villamediana en 
Madrid, casado con doña Ana d? Mendoza y 
de la Cerda, hija segunda de don Enrique 
de Mendoza y Aragon (1), y de doña Ana de 
la Cerda y Latyloye, marquesa de Cañete y 
de Atela y sobrina del duque de Medinace- 
li. Había tenido de su enlace hijos; pero 
malogrados en la niñez, faltábale este lazo, 
este cuidado tierno, que hubiera tal vez im
pedido sus funestos devaneos. Dotado de una 
imaginación ardiente y de un carácter orgu
lloso, irreflexivo y audaz, extremado en 
todos sus afectos y pasiones (2), abrigaba un

(1) Don Enrique de Mendoza y Aragon, hijo del conde de 
Saldaba don Diego Hurtado de Mendoza y quinto nieto del 
marqués de Sanlillana.

(2) Hemos visto ya acreditado por dos plumas contemporá
neas del Conde, una de ellas la primera de España, el rum
boso desprendimiento con que gastaba sus rentasen dádivas, 
fiestas y regalos. Con igual profusion las empleaba al propio 
tiempo en toda especie de objetos preciosos; artísticos, de 
curiosidad y de lujo : cuadros, armas antiguas, caballos y ex
quisitas joyas. Llegó á formar, sacrificando grandes sumas, 
una galería de pinturas de las mas ricas en originales que 

sentimiento de profunda aversion á los vi
cios sociales, y sobre todo á la inmoralidad 
de los funcionarios del Estado, que le im
pelía vivamente á juzgar de los hombres y 
de las cosas con severidad no menos extre
mada y con libre y atrevida mordacidad. 
Este fondo de ideas y de carácter, unido á 
la natural agudeza de su ingenio, debía na
turalmente de conducirle á emplear sus ta
lentos poéticos en la sátira,

(Que á infames premios y desgracias guia;)

sátira violenta, personal, que no perdonaba 
á ninguno de los que ejercían cargos pú
blicos ó gozaban de alto influjo y favor, 
desde el mas insignificante ministril hasta el 
poderoso privado Lerma y el cauteloso con
fesor del monarca. Si, á vueltas de todo, 
ocultaba el Conde miras ambiciosas de ele
vación y de mando, no sabremos decirlo. 
Es lo cierto, que por la época últimamente 
citada comenzó con mas empeño á divulgar 
sus composiciones satíricas, dirigidas contra 
los mandarines, escritas en tono festivo y 
desenfadado, y en formas populares, y tal 
vez de intento desaliñadas, para que estu
viesen mas al alcance de la generalidad de 
sus lectores. La ocasión no era desfavora
ble y estaba bien escogida. Acababa de 
caer de su valimiento y poder el duque de 
Lerma (en 4 de octubre de 4648), sucedién 
dole su hijo el de Uceda, y en tales momen
tos de cambio y de agitación cortesana po
día el satírico poeta esgrimir su azote mas 
á mansalva y con mayor aplauso y gusto de 
los que, si nada debían de prometerse de la 
mudanza, por lo menos celebraban en ella 
el castigo de algunos de sus opresores.

En efecto : corrían las mordaces sátiras 
de mano en mano; leíanse y se comenta
ban con placentero afan. «^ícá (escribía 
desde Madrid un noticiero curioso, en 7 de 
noviembre), fuera de lo que es no cantar
las los muchachos por las calles, todo lo de
más no hay quien no las diga, aunque todos 
con recoto.í) Añade que el autor Villame- 

existian en la córte, y de la cual habla Carduchi, diciendo que 
aun compró gran parte de sus residuos el príncipe de Gales. 
Juntaba diamantes, que hacia engastar en plomo para luci
miento de la piedra y conocimiento de su fondo. A los caba
llos tuvo no menor afición, y jamás vendió ninguno; los rega
laba ó dejaba que muriesen en su casa.
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diana habia estado con miedo, y que hasta 
aquella fecha no se habia hecho demostración 
con él.

Pero no se hizo esperar mucho una rigo
rosa providencia, ni podia, siguiendo con 
influjo y mando los mas de los satirizados. 
Al mediar noviembre fue preso y desterra
do el Conde del modo que refiere el mis
mo autor de la antedicha carta en otra con 
fecha del 20.

Al conde de Villamediana fue á verdón Luis de Pa
redes. Prendióle de parle de su Majestad, y le metió 
consigo en un coche, y 1res leguas de aquí le notifi
có, pena de la vida, que no entrase veinte leguas al
rededor de Madrid, y otras tantas donde hubiese au
diencia del Rey, Salamanca ni Córdoba, y escogiese 
el lugar que quisiese para vivir en él (1).

Según el citado señor Castro no regresó 
Villamediana á Madrid hasta despues de la 
muerte de Felipe III, año 1621. Pero yo me 
inclino á creer que se hallaba aquí ya por 
la primavera del año anterior. Concurrió al 
certamen de la beatificación de san Isidro, 
que se celebró en mayo, si bien es cierto 
que pude remitir su composición. Fue un 
Soneto, que obtuvo el primer premio de su 
clase ; diéronse el segundo y tercero á Es
pinel y López de Zárate. Nuestro autor es el 
primero de los justadores á quien Lope ala
ba en el Romance que escribió en lugar de 
Vejamen.

Porque el doctísimo conde 
De Villamediana llega 
Â dar honra á nuestra justa 
Con armas de ilustres letras.

La pluma bailada en oro, 
Ya del tercero planeta 
Vuela al quinto, sin que el sol 
A su Faetonte se atreva.

Estos encomios comprueban la alta repu
tación de que gozaba entre los hombres de 
ingenio. Formaba parte de las principales 
reuniones literarias, y las celebraba en sus 
magníficos salones ; protegía con generosa 
mano á distinguidos escritores, y muy es
pecialmente á don Luis de Góngora, con 
cuyo carácter simpatizaba tanto, y de cuya 
escuela literaria fue aventajado discípulo (2).

(1) Manuscrito de la biblioteca Colombina. fPoesiasy rela
ciones várias. AA-14.) Transcribe estos retazos don Adolfo de 
Castro.
• (2) Es curiosa entre otras dedicatorias que le dirigieron va

rios autores, la que en 1618 le hizo el famoso humanista Bar
tolomé Jimenez Paton de su Mercurius Trimegistus. (Baeza,

El completo cambio personal en el go
bierno, que siguió á la muerte del rey Fe
lipe III, fue en primer término muy favora
ble al de Villamediana. Conservando su pri
vilegiado cargo de correo mayor de España 
y Ñápeles, obtuvo de nuevo entrada en Pa
lacio, siendo nombrado gentil hombre de la 
Reina. Los ministros y privados que habían 
sido blanco de sus dardos caían estrepito
samente ; algunos pasaban desde la cumbre 
del poder á las cárceles y destierros. El des
apiadado satírico los perseguía con sus le
trillas y epigramas; pedia en atrevidos ver
sos al nuevo Rey ejemplares castigos y, ve
rificado el de don Rodrigo Calderon,escribía 
con pluma inexorable aquel agudísimo epi
tafio :

Aquí yace Calileron : 
Pasajero, el paso ten, 
Que en hurtar y morir bien, 
Se parece al Buen Ladrón.

No se limitó, por desgracia suya, el Con
de á ensañarse en los caídos. Incapaz de re
frenar su lengua y de ceder en el empeño 
con que se habia constituido en censor de 
los gobernantes, lisonjeado por el aplauso 
del pueblo, que le calificaba de profeta (3), 
comenzó á decir mal del conde de Oliva
res y á censurar libremente sus providen
cias y la conducta de sus hechuras y favori
tos, granjeándose de esta suerte un enemigo 
mil veces mas temible que los Lermas y los 
Ucedas.

No satisfecho con estos peligros., quiso 
procurarse otros mas graves, apasionándose 
ciegamente de la jóven reina doña Isabel de 
Borbon, hecho que parece comprobado por 
notables indicios y por noticias contempo
ráneas, aunque no demasiado explícitas. Se 
ha supuesto que esta pasión fue correspon
dida ; se han referido anécdotas y forjado 
cuentos absurdos, como el que se atreve á 
estampar madama d’Aulnoy en su Relation 
du voyage d’Espagne. Seamos cautos y no 

4621.)Es latina, y en ella, denominándole equivocadamente 
Tarsis (como otros escritores), le supone descendiente de los 
antiguos Reyes de Tarso ; ridicula adulación que contrasta sin
gularmente con la humilde etimología del genuino apellido 
Tassis.

(3) Así le decían, no solo por haber acertado en pronosticar 
la muerte en un cadalso de don Rodrigo Calderon, sino por 
sus presagios fatales acerca de la suerte de EspaQa, tan fa
talmente gobernada. 
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aventuremos juicios que, léjos de tener apo
yo alguno sólido, se hallan desmentidos por 
datos de mucha evidencia.

Recatóse por largo tiempo el conde de 
Villamediana. ¿Cómo, de haber hecho im
pudente y público alarde y manifiesta gala 
de sus locos amores, puede creerse que en 
marzo de 1622 se le hubiera encargado, por 
el Rey mismo, la composición teatral que 
para celebrar su regio cumpleaños debía 
representarse en el festejo preparado por su 
augusta esposa, que debia tomar en él parte 
muy principal? Compuso el Conde la come
dia de La gloria de Niquea ; representáronla 
con magnifico aparato en Aranjuez, el 15 de 
mayo, la Reina, la Infanta y sus damas, de
lante del Rey y del escogido auditorio de pró
ceros y cortesános, sin que ocurriesen lan
ces novelescos (mienta cuanto quiera ma
dame d’Aulnoy); escribió el célebre don 
Antonio Hurtado de Mendoza una Relación 
poética del festejo, y Villamediana continuó 
tranquilo en la córte y asistiendo á Palacio 
durante un período de mas de tres meses.

Se ha escrito que el Conde en unas fies
tas de cañas se presentó con el vestido bor
dado todo de reales de plata, llevando por 
divisa este atrevido cuanto ingenioso mote : 
Mis amores son reales. ¿Cuándo se celebra
ron esas cañas? ¿Valen algo tales citas, he
chas sin la debida precision y exactitud (1)? 
Es cierto que refiere el caso don José Pe- 
llicer de Ossau y Tovar, pero también lo es 
que le impugna acerca de tales noticias don 
Luis de Salazar y Castro (2).

Ya sea positivo este último hecho, en to
do caso posterior á la fiesta de Aranjuez, ya 
lo sea algún otro que se refiere y pudo des
cubrir esta pasión atrevida, es indudable 
que el secreto al fin debió de traslucirse, 
para completa perdición del descaminado 
amante.

Relata su desgraciada muerte con severa 
pluma don Francisco de Quevedo (3) en sus

(1) El discretísiiiio padre Boulieurs en sus Eníredens d’A- 
riste et d’Eugène, Diálogo VI, Las divisas, habla de otra que 
sacó nuestro Conde en ciertas justas, y nada dice de la que 
nos ocupa. La que refiere era : alrededor de una pintura del 
demonio , cercado te llamas, el lema siguiente : 3ías penado 
V menos arrepentido.

(2) Jornada de Los coches desde Madrid á Alcalá.
(3) No podia Quevedo olvidar los injustas sátiras de Villa- j 

mediana contra el duque de Osuna, 'y así se muestra á su vez ■ 

Grandes anales de quince dias, relación de 
que nos serviremos, ampliándola debida
mente.

El 21 de agosto de 1622 entró en Palacio, 
como de costumbre, el conde de Villame
diana seguido de varios criados. Habiéndo
le salido al encuentro el confesor de don 
Baltasar de Zúñiga (tio del conde de Oliva
res, (jue á la sazón compartía con él la pri
vanza régia) (4) « y advertídole que mirase 
por sí, que tenia peligro su vida, le respon
dió la obstinación del Conde, que sonaban 
sus razones mas de estafa que de advertimien
to, con lo cual el religioso se volvió, sentido 
mas de su confianza que de su desenvoltu
ra , pues solo venia á granjear prevención 
para su alma y recalo para su vida. El Con
de, gozoso de haber logrado una malicia en 
el religioso, se divirtió de suerte, que ha
biéndose paseado todo el dia en su coche, y 
viniendo al anochecer con don Luis de Ha
ro (5), hermano del marqués del Carpio, á 
la mano izquierda en la testera, antes de lie - 
gar á su casa, en la calle Mayor», frente de 
la que va á San Ginés, llamada hoy de Colo- 
reros, « salió un hombre del soportal de las 
Pellejerías, mandó parar el coche, llegóse 
al Conde, y reconocido, le dió tal herida, 
que le partió el corazón. El Conde, animo
samente, asistiendo antes á la venganza que 
á la piedad, y diciendo : esto es hecho, em
pezando á sacar la espada...., se arrojó á la 
calle» para seguir á su matador; pero en 
aquel momento espiró «entre la fiereza des
te ademan y las palabras referidas. Corrió 
el arroyo toda su sangre, y luego arrebata
damente fue llevado al portal de su casa (6), 
injusto y apasionado. Otra cosa es,y muy notable, la décima 
que compuso á este suceso.

(4) Lo que va entrecomado es textual de Quevedo.
(.Ï) Quevedo no expresa que el aviso del religioso fuese en 

Palacio ni que de alli viniese el Conde á su casa. Yo me re
fiero á otras relaciones del caso.

(6) Era la de los condes de Olíate, frente á San Felipe el 
Real, construida à fines del siglo xvi, aunque agrandada lue
go, y la misma que hoy habitan. Villamediana era pariente 
del de Oñate (octavo de este título) que á la sazen vivia, don 
Iñigo Velcz de Guevara Tassis, por razón de ser éste nieto de 
don Pedro Velez de Guevara, señor de Salinillas, y de su espo
sa doña Mariana de Tassis, tia de nuestro desgraciado poeta, 
á quien sucedió en el titulo de Villamediana y privilegio dé 
Correo mayor el susodicho don Iñigo, como heredero mas 
próximo. El cadáver fue depositado en San Felipe, y de allí 
conducido á Valladolid , donde fue sepultado en la bóveda de 
la capilla mayor del convento de San Agustin, palronáto de su 
casa. Muchos afios despues se halló incorrhpto. Extendióse'el 
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donde concurrió toda la córte á ver la heri
da, que cuando á pocos dió compasión, á 
muchos fue espantosa», hecha con arma co
mo ballesta, propia para despedazar cual
quier defensa. «Su familia estaba atónita, el 
pueblo suspenso, y con verle sin vida, y en 
el alma pocas señas de remedio.....tuvo su 
fin mas aplauso que misericordia. ¡ Tanto va
lieron los distraimientos de su pluma, las 
malicias de su lengua; pues vivió de mane
ra que los que aguardaban su fin......tuvie
ron por bien intencionado el cuchillo! Y hu
bo personas tan descaminadas en este suce
so, que nombraron los cómplices y culparon 
al Príncipe, osando decir que le introduje
ron el enojo por lograr su venganza; que su 
órden fue que lo hiriesen , y los que la da
ban la crecieron en muerte, abominando el 
engaño tanto como el delito.»

Aquí un manuscrito de la Biblioteca Na
cional ofrece la variante que sigue :

Y hubo personas tan encarnizadas en vengarse del 
Conde, que à los que solo lamentaban el morir sin 
confesión , respondían : Gran desdicha, y la postrera; 
mas ¿quién sabe si lo tuvo por ahorro, quien primero 
dijo : Esto es hecho, que confesión?

«Otros decían , que pudiendo y debiendo 
morir de otra manera por justicia, había su
cedido violentamente, porque ni en su vida 
ni en su muerte hubiese cosa sin pecado. 
Solicitar uno su herida y su desdicha con 
todas sus coyunturas, y el castigo con todo 
su cuerpo, y no prevenirse, fue decir: ni 
la justicia ni el odio han de poder hacer en 
mi mayor castigo que yo propio. Y todo lo 
que vivió fue por culpar á la justicia en su 
remisión, y á la venganza en su honra; y 
cada dia que vivía y cada noche que se acos
taba , era oprobio de los jueces y de los agra
viados, diferentemente en su muerte y en 
las causas della. La justicia hizo diligencias 
para averiguar lo que hizo otro á falta suya;

siguiente testimonio legal de la muerte del Conde : «Yo Ma
nuel de Pernia, escribano del Rey nueslro Señor, de los que 
residen en su córte, certillco y doy fe que hoy dia de la fecha 
desta, á hora de las nueve de la noche, poco mas ó menos, 
fui en casa de don Juan Tassis, conde dé Villamediana, cor
reo mayor destos reinos, al cual doy fe que conozco, y le vi 
tendido en una cama muerto naturalmente, que dijeron ha
berle muerto de una estocada en la calle Mayor, cerca de la 
callejuela de San Ginés. Y para que dello conste de pedimen
to de la parte del conde de Ofiate, di este en Madrid, á veinte 
y uno de agosto de 162-2. Y en fe dello, lo signé en testimonio 
de verdad. — Manuel Pernia, »

y solo así se halló por culpada en haber da
do lugar á que fuese exceso lo que pudo ser 
sentencia. Esperanza tengo que Dios mira
ría por su alma entre el desacuerdo y la des
dicha del Conde, pues su misericordia, por 
desmedida, cabe en menos de lo que com
prenden nuestros sentidos. »

Algunos años despues de este desgraciado 
suceso, don Gonzalo de Céspedes y Mene
ses se expresaba en su Historia del señor 
Heydon Phelipe IV(Lisboa, 4631), hablan
do de Villamediana, en los términos siguien- 
guientes :

Aqueste fue su infausto fin ; mas de sus causas, aun
que siempre se discurrió con variedad , nunca se su
po cierto autor. Unos han dicho se produjo de tiernos 
yerros amorosos que le trujeron recatado toda la resta 
de su vida; porque él sin duda era de aquellos que 
comprenden en sus ánimos, cuanto les brinda la for
tuna', otros, que se produjo de partos de su ingenio, 
que abrieron puertas á su ruina.

En el furibundo libelo, inédito aun, que 
con el título de La cueva de Meliso, mago, 
se escribió contra el conde-duque de Oliva
res , van añadidas con el de Apología póstu^ 
ma contra el Tarquino español.... etc., unas 
notas de muy posterior fecha, todavía mas 
violentas y encarnizadas. La relativa á nues
tro asunto dice asi :

Dijeron en el caso del poeta Villamediana, que le 
hablan muerto por las sátiras que escribió contra don 
Gaspar, y las demostracionec frenéticas que ejecutó 
por la reina doña Isabel. AI que lo mató, hizo el Con
de-duque guardamayor de los reales bosques, lla
mado Ignacio Mendez, natural de lllescas. Fue común 
opinion que murió este asesino envenerado por su 
mujer, que se llamaba Micaela de la Fuente.

Otras relaciones suponen que el matador 
fue Alonso Mateo, ballestero del Rey.

Varios de los mas ilustres ingenios de la 
córte, amigos y favorecidos algunos del des
dichado poeta, escribieron composiciones 
á su muerte, la mayor parte en forma de 
epitafios. Por su importancia histórica debo 
insertar aquí los que me son conocidas.

DE LOPE DE VEGA CARPIO.

Aquí con hado fatal 
Yace un poeta gentil : 
Murió casi juvenil, 
Por ser tanto Juvenal. 
Un tosco y flero puñal 
De su edad desfloró el fruto ; 
Rindió al acero tributo : 
Pero no es la vez primera 
Que se haya visto que muera 
César al poder de Bruto.
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SE DON F. DE QCEVEDO.

Aquí una mano violenta, 
Mas segura que alrevida,
Atajó el paso á una vida
Y abrió camino á una afrenta ;
Que eí poder que osado intenta
Jugar ia espada dt-snuda,
El nombre de bumano muda
En inhumano, y advierta
Que pide venganza cierta
Una salvación en duda.

DE DON A. MIRA DE AMESCCA.

Ayer fui conde, hoy soy nada,
Fui profeta, y vi en mis dias
Cumplidas mis profecías,
Mi verdad autorizada.
De algún villano la espada
Cortó la flor de mi edad,
Y Madrid en su piedad
Me tiene canonizado,
Pues dice queme han quitado
La vida por ¡a verdad.

DE LUIS VELEZ DE GUEVARA.
(Cidice M 82 de la Biblioteca Nacional.)

Aquí yacen los despojos
De un discreto mal regido,
Cuya muerte han prevenido
Propios y ajenos antojos.
Emulos fueron sus ojos
Del sol; caminnnie, advierte
Qué causa tan dura suerte ;
Y si lloras compasivo,
Llora , mas que al muerto altivo,
Al imperio de su muerte.

De tan poderosa m ano
Donde apénas hay defensa ,
Aun los amagos de ofensa
Pagan tributo temprano.
No te admires , cortesano ,
Ni lo juzgues por rigor.
Si no sabes que es amor
Incapaz de resistir,
Dígalo quien con morir
Lo supo decir mejor.

DEL CONDE DE SALINAS, MARQUÉS DE ALENQUER Y DUQUE
DE FRANCAVILA.

Fatigado peregrino.
Nido breve , urna funesta
Es la que contemplas esta
Decretada del destino.
Yace aquí un Cisne divino;
Llega, y lastimoso advierte
En tan desastrada suerte,
Que con la violenta herida ,
Como cantó tanto en vida,
No pudo cantar en muerte.

(Barbosa.)

ATRIBUIDA AL CONDE DE SALDASa , HIJO SEGUNDO DEL DUQUE
PRIMERO DE LERMA. (?)

Aquí yace quien tan mal
Usó del saber, y quien
En su vida alcanzó el bien
De hallar amigo leal.
Él fue señor sin igual,
Invencible en el ardor,
Aguila que al resplandor

Del sol se puso tan fuerte,
Que no le causó su muerte
La muerte, sino el valor.

ATRIBUIDA A DON LUIS DE GÓNGORA.

(No se halla en sus códices auténticos.)
Mentidero de Madrid,

Decidnos, ¿quién mató al Conde?
—Ni se sabe ni se ^.s-conde.
Sin discurso discurrid.
— Dicen que le mató el Cid,
Por ser el Conde lozano.
— ¡ Disparate cha varano!
Lo cierto del caso ha sido
Que el matador fue Vellido
Y el impulso soberano (1).

SONETO ATRIBUIDO A LOPE.

(Códice M-8 de la Biblioteca Nacional.)
Al que sobró de biicn entendimiento,

Vino á fallar tan presto su sentido,
Y al que en ajenas vidas se ha metido,
La propia le socó su atrevimiento.

Principio fue, no fin, de su tormento
El caso lastimoso que ha tenido,
O por su lengua y mano merecido.
Con que aplauso ganó por sentimiento.

Con un tiro fatal, mas esforzado,
Una Villamediana destruida
Se mira, oh tiempo duro! Oh dura suerte!

Su fin, sus hechos le han pronosticado;
Su vida fue amenaza de su muerte,
Y su muerte fue paga de su vida.

En un soneto que hizo Góngora, queján
dose de haber perdido en un año á tres de 
sus favorecedores, don Rodrigo Calderon, 
el conde de Villamediana y el de Lémos, ha
ce referencia al segundo en este cuarteto :

Laurel que de sus ramas hizo dina
Mi lira , ruda sí, mas castellana,
Hierro luego fatal su pompa vana
(Culpa tuya Caliopc!) fulmina.

Busquemos indicios en las mismas obras 
del vate desgraciado.

En unas octavas á cierta dama que iba ca
zando por un bosque (impresas entre sus 
Obras}, se expresa así:

No faltará quien diga que es locura
Poner en tal lugar el pensamiento ;
Qut no puede oyudarle la ventura
A mas que á muerte por conocimiento :
Yo sigo como bien mi desventura,
Y sin sentido voy tras lo que siento,
Quedando por disculpa de atreverme
Ser tanto lo que gano con verderme.

Dice en un Romance de sus Obras im
presas :

(1) Esta décima se halla en el códice M-82 de la Biblioteca 
Nacional, escrita , sin epígrafe alguno, de mano del insigne 
don Francisco de Bioja, con ligeras variantes respecto de la 
impresa. Estoy muy léjos de creer que sea obra suya,
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Francelinda (t)), cuyo» ojos- 
Mi culpa y disculpa son, 
Dulcísimo laberinto
Del que en ellas se perdió: 
Si no olvida quien bien ama, 
¿Cómo puedo olvidar yo 
Desdenes que no escarmientan, 
Porque es premio su rigor ?

kiTOsisivio peligro,
Y en el peligfo mayor 
Menosprecio de la vida,
Y luz de la estimación : 
Permitid que á las cadena¿.
Que lan puro amor forjó.
No se les atreva el tiempo 
Ni la desesperación.

En el Soneto.7.° de los Amorosos, en sus
Obras impresas :

Ando tan altamente, que no alcanza
Al sugeto la vista. .......

Ni un átomo de sombra de esperanza
A mi suerte jamás puede atreverse........

En el Soneto 65 de los Amorosos, dice:
Callar quiero y sufrir, pues la osadía

De haber puesto tan alto el pensamiento,
Basta por galardón del sufrimiento,
Sin descubrir mas loca fantasía.

Sufrir quiero y callar ; mas si algún dia
Los ojos descubrieren lo que siento,
No castiguéis en mi su atrevimiento,
Que lo que mueve amor no es culpa mia.

Ni aun ellos por mirar el propio objeto
De su felicidad, merecen pena,
Que basta la que sufren con su ausencia.

Mas ¿cómo podrá amor estar secreto
Dentro de un alma de esperanza ajena, 
SI la piedad no esfuerza su paciencia?

(1) Francelinda dice en esta composición la edición de 1635, 
que tengo á la vista , y en oirá, Francelisa. Este nombre se 
lia traducido por anagrama de la Francesa, y también pudie
ra encerrar la significación de Elisa ó Isabel de Francia. Sin 
embargo, deben leerse con cuidado los tercetos (únicos) im
presos ai fin de las Obras, donde se bailan estos pasajes, y 
son la segunda composición expresada :

Sea, pues, claro origen de mi historia
El reciproco amor de dos estrellas,
Cuyos rayos .“on luces de su glorió :

Fénices dos del Tajo ninfas bellas.
En quien recopiló de mil edades
El cielo cuantas gracias puso en ellas ;

Auroras con que el tiempo desengaña.
Que puras hijas de mas blanca Leda
En tas orlas de Tajo nos dió España.

Francelisaamor vuestro, sin que pueda
Tan sublime parar merecimiento
De la diosa fatal la débil rueda :

y vos, clara Amarilis, alimento
De tierno amor que dulcemente crece.
Haciendo de dos almas un aliento.

Celébranse en estos tercetos el reciproco amor y las perfec
ciones de Francelisa y Amarilis, dos bellas ninfas, de las mas 
puras que en lois orlas de Tajo nos dió España. Muy distante se 
halla esto de servir- de apoyo á las presunciones referidas.

El Soneto 65 de kts Amorosos:
Es tan glorioso y alto el pensamiento

Que me mantiene eu vida y causa muerte,
Que no sé estilo ó medio con que acierte
A declarar el bien y el mal que siento.

Dilo tú. Amor, que sabes mi tormentoj
Y traza un nuevo modo que concierte
Estos varios extremos de mi suerte,
Que alivian con su causa el sentimiento.

En cuya pena, si glorioso efeto
El sacrificio de la fe mas pura.
Que está ardiendo en las aras del respeto;

Ose el Amor, si teme la ventura.
Que entre misterios de un dolor secreto
AMAR ES FUERZA, V ESPERAR LOCURA.

En el modernamente pubMeado por el
señor don Adolfo de Castro, dice :

El que fuere dichoso será amado ,
Y yo en amar no quiero ser dichoso;
Teniendo mi desvelo generoso
Por dicha, ser por vos tan desdichado.

Solo es servir, servir sin ser premiado ;
Cerca está de grosero el venturoso ;
Seguir el bien á todos es forzoso,
Yo solo sigo el bien sin ser forzado.

No he menester ventura por amaros :
Amo de vos lo que de vos entiendo ,
No lo que espero, porque nada espero.

Llévame el conoceros á adoraros:.
Servir, mas por servir, solo pretendo :
De vos no quiero mas que lo que os quiero.

Halláronsele al Conde en el bolsillo, la 
noche de su muerta, unas Bedondillas que 
demuestran la agitación triste y recelosa que 
le perturbaba y aflígia. Obsérvense los si
guientes fragmentos de dicha composición :

Señora, cuyo valor
Tanto exceded ser humano,
i Quién os diera por su mano
Un ala del Dios de amor !

Pues cuando llegáre el aire
A vos con su movimiento,
Fuego será de elemento
Que ardorá en vuestro donaire :

Porque el viento que os recrea,
Del ciego Dios exhalado,
En fuego dismulado
Alma de suspiros sea.

Sépase, pues ya no puedo
Levantarme ni caer,
Que al ménos puedo tener 
Perdido á fortuna el miedo.

Tarde mi ofensa tendrá
Con el desengaño aviso, 
Cuando aun la tierra que piso 
O me falta ó se me va.

Los que contra mi se animan. 
Siempre aciertan lo que trazan, 
Con lo futuro, amenazan, 
Y con lo que es ya, lastiman.

Nunca esta cuerda se afloja, 
Y con apretarme el cuello, 
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Solo de que caiga en ello 
Quien mas me aprieta se enoja.

Donde vienen á querer,
No solo verme morir. 
Sino darme que sufrir 
Y quitarme el conocer.

Estoy tan en el profundo , 
Que idolatrára el castigo, 
Si es que se hundiera conmigo 
Cuanto me cansa en el mundo.

Mas como todo lo iguala 
Temida, buscada muerte, 
Lo mismo es que en buena suerte 
El disponerse en la mala.

De las composiciones que escribió contra 
el Conde-duque y su gobierno, solo conozco 
una, recientemente publicada, cuyos son los 
siguientes pasajes:

Poderoso Rey tenemos, 
Cuyo miedo al mundo asombra,

—Aunque en tierna edad, sabemos 
Que es justiciero y feroz.
—Si lo es, sábelo Dios.
Y nosotros que lo vemos.
—¿No vés con cuánto rigor
Vá desterrando traidores?
—Echáronle otros mayores 
Para usurparle el favor.
—Los que de presente privan 
Fueron por justa elección.
—Un ladrón y otro laaron 
De una cosa se derivan.

A los siete años de la muerte de nuestro 
poeta, el de 1629, recogió y publicó sus ver
sos, exceptuando los satíricos dirigidos con
tra determinadas personas, un cierto licencia
do Dionisio Hipólito de los Valles: nombre, 
á mi juicio, seudonímico. Salieron estas obras 
á luz en Madrid, según el señor Salva (Ca
tálogos de Lóndres y Paris); no obstante, 
otros bibliógrafos no mencionan tal edición 
sino, como primera, la de Zaragoza del mis
mo año 1629. A esta se refieren Lope de 
Vega en su aprobacion de la segunda, y el 
privilegio dado pari^^^^^vor de Pedro 
Coello. Barbosa citWnS de Alcalá, impresa 
en el propio año, y otra de la misma ciudad, 
en 1634.

Con fecha de 30 de mayo de 1634 se^ 
concedió Real privilegio al librero Coellof 
por diez años, para la reimpresión de estas 
obras ; y usando de él, diólas en dicho 
año á la estampa en Madrid, corregidas y 
aumentadas, bajo la protección de don 
Enrique de Zúñiga y Avila, conde de Bran-

ttívilla, mayordomo del Rey, caballero de 
Calatrava, hijo primogénito del marqués de 
Mirabel y descendiente del famoso don Luis 
de Avila y Zúñiga. Reprodujo la impresión 
en Madrid, 1633. A esta siguieron las de Ma
drid, 1643 y de Barcelona, 1648, ya costea
das por otros editores. — Don Nicolás Anto
nio hace mención de la de Zaragoza, 1629 
y de otra repelida allí en 1634, á lasque 
añade solamente la de Madrid, 1633. A ser 
exactas todas esas citas, llegarían á nueve las 
ediciones de este libro hechas en el espacio 
de diez y nueve años.

Prohibióse tan rigorosamente la publica
ción de las poesías del Conde, que en algo 
tendían á la sátira personal ó del gobierno, 
que al insertar el editor, entre las impresas, 
tres sonetos donde con términos mas gene
rales y decorosos, pero de fuerte censura, 
se queja el autor de los vicios y engaños de 
la córte, estampó á su frente la siguiente ad
vertencia : « Eslos tres sonetos que se siguen, 
aunque son satíricos, como no tocan á singu
lares personas, se ha permitido su estampa. » 
Otros tres se leen mas adelante, del mismo 
carácter.

Corrieron manuscritas varias colecciones 
de las poesías prohibidas del célebre satírico. 
Una de ellas, con título de Obras Poéticas, 
tomo 11, se conser’^aba, dice Barbosa, en la 
rica biblioteca del duque de Lafoens, que 
fue del cardenal de Souza, en Lisboa. Existen 
copias de estos versos en diferentes códices, 
ya de bibliotecas públicas, ya de particula
res; y puede asegurarse que la mayor parte 
de ellos han visto por fin la pública luz en 
nuestra época, mas ó menos parcialmente 
esparcidos en obras históricas, ó por medio 
del periodismo. La colección que última
mente ha formado y publicado el señor Cas
tro en el tomo ii de Poetas líricos de la Bi
blioteca de Autores españoles, ile M. Riva- 
deneyra, con algunos otros escogidos de Vi- 
llamediana, está muy léjos, aunque aprecia- 

^ble, de ser completa. Desde luego faltan en 
Bella las célebres Décimas contra los caídos 
^B^oritos del Rey Felipe HI, de las cuales la 

r’^tiva al mañoso inquisidor Aliaga ha des
cubierto en él claramente al autor de la Se- 
gund^'Parte de Don Quijote, publicada bajo 
el seudónimo de Alonso Fernandez de Ave-
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Haneda; faltan asimismo las letrillas: Vita 
bona, vámonos á Chacona; Dilin dilon, que 
pasa la procesión, y algunas otras agudas y 
saladísimas composiciones.

De las sérias y permitidas que escribió 
nuestro autor, son en mayor número los So
netos ^ y muy estimables por su vigorosa en
tonación y filosóficos pensamientos, consi
derados en general. Así estos como los Ro
mances y otras composiciones en versos 
cortos, adolecen menos de culteranismo que 
las Fábulas de Faetón, Europa, la Fénix, 
Apolo y Dafne, etc., en que se mostró acér
rimo sectario de su amigo y protegido Gon
gora. En esta colección de poesías amoro
sas, devotas, morales y panegíricas, difícil
mente se reconoce al desenfadado y mordaz 
poeta , víctima de sus sátiras. ¿Quién dirá 
que son uno mismo el autor de aquel epi
grama, escrito en ocasión de haber sido 
elevado el de Lerma á la dignidad cardena
licia:

El ladrón mas afamado 
Por mostrarse algo corrido 
Se vistió de colorado;

y el que en conceptuoso elogio del propio 
personaje compuso y le dirigió el soneto:

En los hombros de Alcides puso Atlante
Peso solo capaz del mismo Alcides:
Tii con su emulación tus fuerzas mides
A dos mundos benéfico y bastante;...

composición donde tanto se encarecen las 
virtudes del Privado?—De creer es que nues
tro desgraciado Villamediana pudiese mas 
de una vez repetir con Lope:

En fe de mi nombre antiguo 
Cantan pensamientos de otros, 
Tal vez porque siendo males 
Yo, triste, los pague todos.

Obras de don Ivan de Tarsis, conde de Villamediana...
—Madrid, 1629; 4.“
Edición citada por don Vicente Salva.
Zaragoza, 1629; 4."
Edición generalmente reconocida por primera.
Alcalá, 1629? (Barbosa.)
Madrid, 1634; 4.°
Publicada como segunda.
Zaragoza, 1634? (D. N. Antonio.) —Alcalá , 1634?

( Barbosa.)
Obras de don Ivan de Tarsis, conde de Villamediana, 

y Correo Mayor de sv Magostad. Recogidas por el 
Licenciado Dionisio Hipólito de los Valles. A Don 
Henriqve de Zvñiga y Avila, Conde de Brantevi- 
lla, Mayordomo de su Mages'.ad, de la Orden y Ca- 
vallería de Calatrava, hijo primogénito del Exce-

VILL

lentissimo señor Marqués de Mirabel. Añadido en 
esta segunda Impression. 38. Con Privilegio.—En 
Madrid, por María de Quiñones. — Año m.dc.xxxv. 
A costa de Pedro Coello Mercader de Libros; 4.”
(Precede otra portada grabada ror I. de Courbes, 

con el escudo de armas del conde deBrantevilla.)
Esta edición es reimpresión de la segunda, de Ma

drid, 1634.
Aprobación deLopede Vega: Madrid,12mayo, 1634. 

—Suma del privilegio á Coello , por diez años, dado 
en 30 id. id.—Erratas , 6 de febrero 1633.—Tasa, 13 
id. id.—Dedicatoria de Coello.—Tablas,

Contiene:
Comedia de la gloria de Niguea, y descripción de 

Aranjuez. Representada en su Real sitio por la 
Reina nuestra señora, la señora Infanta doña María 
y sus damas á los felicissimos años que cumplió el 
Rey...á los 8 de abril de 1622.
Va intermediada la pieza de la descripción de su 

ófden y aparato escénico. Su ejecución se dilató hasta 
el 13 de mayo, por gozar mas de aquel regalado si
tio. El teatro, de magnífica arquitectura, deciento 
quince piés de longitud y setenta y ocho de latitud, 
la maquinaria y adornos fueron traza del capitán Ju
lio César Fontana, ingeniero mayor deNápoles, hijo 
del célebre arquitecto de Sixto V.—Representó la 
Reina el papel mudo de La Diosa de la Hermosura, y 
como dice don Antonio Hurlado de Mendoza en la 
Relación que despues escribió de este festejo:

Siendo la fiesta de hablar, 
Callando lo venció todo.

La Infanta hizo á Niguea, y la dama doña Isabel de 
Aragón, á Amadis de Grecia.
Obras de dor. Ivan de Társis...... Recogidas, etc. A 

don Francisco de Villanueva y Texeda, Caballero 
de la Orden de Santiago. (Su escudo.) Con privile
gio.—En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera. 
Año 1643. A costa de Diego Martinez Hartacho; 4.° 
Aprobación y privilegio de la de 1634. —Erratas, 

diciembre, 1642.—Dedicatoria de Artacho.
Obras de don Ivan de Tarsis.,.. etc. Al Excellentissi

mo señor Conde de Lemos , etc. Año (Esc.) 1648. 
Con licencia.—En Barcelona, por Antonio Lacaua- 
llería. Véndense en la mesma emprenta; 8.°

VILLANUEVA NUÑEZ (don diego de).
Jornada de

El Príncipe ('el desierto, y hermitaño de Palacio.
(Con don José de Luna y Morentin.) 
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

VILLANUEVA (don Sebastian).
La Virgen de Fuenvista.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

VILLANUEVA.
Jornada de El Villano gran señor, y gran Tamorlan de 

Persia.
(Con Rojas Zorrilla y el maestro Gabriel de Roa.) 
Manuscrito antiguo:señor Durán.
Con título de La nueva ira de Dios se ha atribuido á 

un don Jerónimo de Villanueva.
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VILLARINO Y CÓRDIDO(don jüan fran
cisco).
El mos sacrilego Reg, y cruel contra su sangre. 

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

VILLARROEL (don Nicolás de).
Antes santo que nacido ; San Ramon Nonato.

El señor Durán cita un manuscrito de esta pieza, 
fechado en 1753.
Mujer, Angel y Milagro.

En el códice M-177 déla Biblioteca Nacional de Ma
drid existia un manuscrito de esta comedia, según 
consta del Indice del mismo.
Jornada de La Perla de Cataluña, y peñas de Mon

serrate.
(Con Lanini Sagredo.)

VÍLLASBOAS Y SAMPAYO (antonio de). 
Nació en Pareja, quinta del término de Gui- 
raaraens, año de 1629, de ilustre familia; 
fue jurisconsulto, desempeñó varios corre
gimientos y elevados cargos de su profesión. 
Murió en Barcelos, año 1701. Escribió al
gunas poesías y novelas, publicó obras ge
nealógicas, y el
Auto da Labradora de Ayró. — Coimbra, por José 

Ferreira, 1678; 4.*’
(Va con el supuesto nombre de Joao Martins.)

VILLA VICIOS A (don Sebastian de). Este 
poeta es acaso el licenciado Villaviciosa 
mencionado por don Jerónimo de Cáncer en 
el célebre Vejámen que dió siendo secretario 
de la Academia (Castellana ó de xMadrid ), á 
fines de 1649.—Habla de él en estos térmi
nos :

... Disparaban los enemigos dísticos, que abrasaban 
á los poetas catellanos. Y estando don Melchor Zapata 
batiendo una estrada, le dieron con un epigrama la
tino, de que cayó en el suelo, medio muerto, sin sa
ber lo que le habia sucedido. Y viéndole tan mal tra
tado, le dijo el licenciado Villaviciosa esta redondilla:

Si sana, métase fraile,
Y no ande buscando famas : 
¿Pensó que los epigramas 
Eran almendras del baile?

Escribió don Sebastian de Villaviciosa una 
Silva á la muerte de la reina doña Isabel de 
Borbon, esposa del rey Felipe IV, compo
sición que se lee en la Pompa funeral de esta 
señora, impresa en Madrid, año de 1646.

Tuvo amistad con muchos de los escrito
res dramáticos de su tiempo, y fue muy dado 
á componer en colaboración. Escribió co
medias con Moreto, Matos, Diamante, Cán

cer, Zabaleta, Avellaneda, Arce (Don Am
brosio) y algún otro. Entre estas piezas es 
notable, bajo el punto de vista histórico, la 
que lleva título de La corte en el valle, es
crita en union de Malos y Avellaneda, y en 
la cual estos «tres ingenios cortesanos re
dujeron á breve representación la materia 
y sucesos de la jornada » de Felipe IV á la 
frontera de Francia, para el desposorio y en
tregas de su hija la infanta doña María Te
resa, que casó con Luis XIV de aquel reino, 
y para el solemne juramento de la paz esti
pulada entre ambos monarcas. Represen
tóse esta comedia á S. M. en su palacio de 
Valladolid, el 20 de junio de 1660, á la vuelta 
de tan célebre viaje, cuya Relación publicó 
en Madrid don Leonardo del Castillo (1667).

No hallamos por ahora otro dato fijo sobre 
la existencia de este poeta en años posterio
res. La Parte cuarenta y cuatro de Madrid, 
impresa en 1678, contiene una comedia 
( Dejar un reino por otro y mártires de Ma
drid}, que escribió con Moreto y Cáncer, 
pero esto nada prueba : quizás él habia ya 
muerto, como sus dos colaboradores.

Las piezas que Villaviciosa escribió por sí 
solo no son ciertamente comunes, y nece
sitan detenido exámen. Es muy apreciable 
la titulada : Cuantas veo tantas quiero, com
puesta con Avellaneda ; se ha representado 
en nuestra época, y dió ocasión á uno de 
los triunfos escénicos de Maiquez.—Fue don 
Sebastian uno de los más fecundos é inge
niosos entremesistas de su tiempo. Las pie
zas de esta clase, debidasá su festiva pluma, 
se hallan impresas en diversas colecciones 
de entremeses varios, todas ya muy raras.

Ultimamente encuentro que don Sebastian 
de Villaviciosa fue uno de los secretarios del 
certámen que para festejar la translación 
de la imágen de nuestra Señora de la Sole
dad á su nueva y suntuosa Capilla del con
vento de la Victoria se celebró en esta corte, 
el 19 de setiembre de 1660. Era en aquella 
fecha caballero del hábito de San Juan.—No 
aparece en el certámen composición alguna 
con su nombre.

Entremés : El si y la almoneda.
Manuscrito: en la biblioteca de Osuna ; con la apro

bación original de Lanini, firmada en 3 de mayo de 
1692.
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En‘remés : La Tia y la Sobrina.
Manuscrito : en la misma biblioteca.

Entremés de Las muchas Damas en ttnn.
Manuscrito autógrafo: en la misma biblioteca.

La sortija de Florencia (i).
(P. 47.)

El amor puesto en razon.
(P. 26.)

El Angel enamorado.
El escudo de la Fe y Paladión de Segovia.
Honrado, noble y valiente.
Primera jornada de Nuestra Señora del Pilar.

(Con Moreto y Matos.)
(P. b.”)

Segunda jornada de Reinar por obedecer.
(Con Matos y Diamante.)
(P. 8.’)

Jornada ó escenas de El Rey don Enrique el Enfermo.
(Con Zabaleta, Martinez, Rósete, Cáncer y Moreto.)
Manuscrito: en la biblioteca de Osuna. Está impresa 

en la
(P. 9.")

Jornada de La Dama corregidor.
(Con Zabaleta.)
(P. 12.)

Primera jornada de Amor hace hablar los mudos. (El 
amante mudo, ó la fuerza de la sangre.}
(P. i7.)

Jornada de ! a Virgen de la Fuencisla.
(P. 23.)
(Ambas comedias con Matos y Zabaleta.)

Jornada de La corte en el valle.
(Fiesta que se representó á S. M. viniendo de Irvn.)
(P. 22.)

Jornada de Solo el piadoso es mi hijo.
(P. 24.)
(Escribió ambas comedias con Matos y don F. de 

Avellaneda.)
Jornada de El Redentor cautivo.

(P. 23.)
Jornada de El Letrado del cielo.

(P.2S.)
(Escribió ambas comedias con Malos.)

Cuantas veo tantas quiero.
(Con Avellaneda.)
(P. 25.)

Vida y muerte de San Cayetano.
(Con Moreto, Matos, Diamante, Arce [D. A.] y Ave

llaneda.)
(P. 38.)

Dejar un reino por otro, y Mártires de Madrid,
(Con Moreto y Cáncer.)
(P. 44.)

Entremeses, bailes, etc.:
El Sacamuelas. (B. e.)
La Chillona. (B. e.)
El Hambriento. (E.)
Las visitas. (E.)

(1) En el Indice de Huerta se da por autor de esta comedia 
à «Mesa y Villaviciosa ». ¿Será de don Juan de Mesa y Villa
vicencio ?

El retrato de Juan Rana. (E.)
Los Sones. (B.)
El Sacristan Chinela. (E.)

(Tardes apacibles de gustoso entretenimiento re
partidas en varios entremeses...—Madrid, 4663.)
Loa famosa áe\ Santísimo Sacramento.

(Ociosidad entretenida en varios entremeses, bavles 
loasy jácaras...—Madrid, 4668.)

E.: El licenciado Truchon.
M.: Las figuras y lo que pasa en una noche.
B.: La Endiablada.

(Ramillete de Saynetes escogidus de los mejores in
genios de España.—Zaragoza, 4672.)

Entremés de Los Poetas locos.
(Vergel de entremeses y conceptos del donaire.. 

Zaragoza, 4675.)

E.: La Sorda.
B.: Morena de Manzanares.

(Libro de entremeses de diferentes autores, in
completo, y sin portada ni preliminares, impreso al 
parecer de 4670 á 4675. Bibliotecas de los señores 
Durán y Fernandez-Guerra.)

E.: El detenido don Calceta.
(Con Matos Fragoso.)

Laurel de entremeses varios.—Zaragoza, 4660.) 
Entremés de La casa de vecindad.

VILLAYZAN Y GARCÉS (licenciado don 
JERÓNIMO de). Nació en Madrid y fue bautiza
do en la parroquia de san Martin, el dia 9 de 
junio, 4604. Sus padres, DiegodeVillayzan, 
boticario , y doña Jeróninja de Gamarra, le 
dieron una educación esmeradísima, favo
reciendo el desarrollo de sus felices talen
tos. Siguió la carrera de Leyes y así que ob
tuvo la licenciatura, por los años de 4629, 
pasó, por disposición de su padre, á residir 
en Segovia y dar allí la última mano á sus 
estudios, retirado del bullicio y distracciones 
de la córte. Dirigióle á esta dicha ciudad una 
carta su amigo y compatricio el insigne Sa
las Barbadillo, aprobando su destierro y 
animándole al estudio con filosóficos y opor
tunos consejos, á fuer de anciano y cariño
so amigo. Por esta carta, que es la décima- 
sexta de i&s Epístolas en prosa dispuestas por 
Barbadillo para su libro (póstumo) Coronas 
del Parnaso y Platos de las Musas, aproba
do y privilegiado en 4650, se ve que nuestro 
Villayzan cultivaba ya la poesía, tal vez con 

i mas gusto y pasión que los estudios juri
dicos.

Obtuvo posteriormente el doctorado, y fi
jándose en Madrid, nombramiento de abo
gado de los Reales Consejos. Ejerció su 
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profesión eon gran crédito ; pero mas fama 
debió sin duda y mas popularidad á sus pro
ducciones dramáticas. En el año de 1632 ve
mos ya impresa su excelente comedia : Su
frir mas por querer mas, en la Parte veinte y 
cinco de diferentes autores (Zaragoza), don
de se le denomina; el doctor Villarizan.

A 10 de febrero de 1631 casó con doña 
Francisca de Valdésy Anveria, dequienlu- : 
vo al año siguiente un hijo llamado también ; 
Jerónimo, cuya partida de bautismo, así 
como la de casamiento de su padre, existen 
en la parroquia de Santiago.

Ya en el año de 1632, como parece infe 
rirse del irónico elogio con que Montalban 
le mencionó en el Para todos (1), habia lo
grado Villayzan aquella especie de privanza 
literaria con que le honró nuestro bondado-' 
so rey don Felipe IV.

Aficionóse el monarca á las producciones 
dramáticas de nuestro poeta con tal prefe
rencia , que según se refiere en cierta me-., 
moría apologética de las comedias y de'su ¡ 
representación, que se publicó y dirigió 
J la Magostad católica de Cárlos 1¡ por los 
años de 1668, asistía de incógnito á verlas 
en el teatro (corral) de la Cmz, entrando á 
su palco ó aposento por cierto paraje que 
daba á la plazuela del Angel. Don Jerónimo 
tuvo entrada franca en Palacio ; y era opi
nion común la de que el Rey se servia ensus 
tareas dramáticas del auxilio y colaboración 
de nuestro jóven poeta.

No hubo de ver con mucho gusto el dis
creto de Palacio, don Antonio Hurlado de 
Mendoza, tan marcadas y envidiables dis
tinciones. Evidentemente celoso de ellas, y 
bajo la apariencia crítica del renombre po
pular que iba logrando Villayzan, en tal 
grado, que de todas las comedias nuevas se 
decia y divulgaba que eran suyas, compuso

(1) «Don Jerónimo de Villayzan y Garcés, letrado famoso 
y poeta lucidísimo, por ser su ingenio como el manáque sabe ( 
á todo lo que quiere, y de quien se puede decir con verdad ■ 
que la fortuna y el merecimiento se están dando las manos, 
ha escrito, fuera de otros versos á varios asuntos, tres come
dias con el mayor aplauso que jamás se ha visto.»

Quevedo puso en evidencia la alusión satírico-burlesca re
lativa á la profesión del padre de Villayzan, que ese párrafo 
contiene, y habló con mucho aprecio de este escritor. (Véase 
su sátira ; La Peri7iola.) Yo creo traslucir en eso de la fortu
na y el merecimiento otra alusión de diversa especie, dictada 
por la envidia que inspiraba el favor régio dispensado á Vi
llayzan.

aquella picante Letrilla que anda entre sus 
obras y, muy semejante á otra que se escri
bió contra Alarcon, dice así:

¿Quién mató al comendador’ 
Fuente-Ovejuna: es error;
¿Qué comedias de primor
Se las quitan á su autor
Y á qué nombre se las dan ?

Villayzan.
¿Quién hizo y quién hace cargas

A los poetas amargas
Y quién sin darnos descargas
Comedias que en dudas largas
No las conoce Galván?

Villayzan.
¿ Quién ganó á Jerusalen 7

¿Quiénfue pastor á Belen’
¿ Quién será Matusalén.’
¿Quién ha sido el otro, y quién
Es el pecado de Adan’

Villayzan.
¿ Quién es Pedro de Urdemalas? ’ 

¿Quién Birimbao con sus^gajas?
¿ Quién las comadres,Ajalas?
¿-Y quién-^jt-Josépli de Salas 
Pelncer y Montalban ?

, -, Villayzan.
¿Quién hace con tanta medra 

Las comedias de ía piedra?
Y trepando como yedra
Es don Juan de Saavedra
Que mentimos el galan?

Villayzan.
¿Quién es aquel encubierto 

Templando al primer concierto, 
Que hereda lo que no ha muerto? 
¿Y quién, pues todo es incierto.
Metió la peste en Milan?

Villayzan.

¿Quién de las tristes doncellas, 
Con mas belillas que estrellas,
En supersticiones bellas
El nombre que esperan ellas 
Es, la noche de San Juan?

Villayzan.
¿Quién es el que satisfecho 

Mete la mano en su pecho
Y con torcido derecho
Macelo que nadie ha hecho
Y lo que todos harán’

Villayzan.
¿Quién gana siempre la rifa? 

¿Quién inventa la engañifa?
¿Quién es gorda y es Xarifa ?
¿ Quién ejecuta en Tarifa
La hazaña del gran Guzman?

Villayzan.
¿Quién juega la carambola ’ 

¿Quién venció la chirinola?
¿ Quién fue del francés mamola?
¿ Quién es la gloria española 
Que adquirió el Gran Capitan?

Villayzan.

¿Quién destrozando banderas 
En navios y galeras
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Dominó naciones fieras?
¿Y quién ganó las Terceras
Sin don Alvaro Bazan?

Villayzan.

¿Quién el sugeto aciago
Hizo del sangriento estrago
Muy scflor desta y Buitrago
Dió su famoso cuartago 
Al primero Rey don Juan?

Villayzan.

¿Quién haciendo hazañas sumas 
Que aun no caben en las plumas, 
Mundo rompiendo y espumas
Fue de treinta Motezumas
El mismo Cortés Fernán?

Villayzan.
¿Quién es todas las bazafias

Que por naciones extrafas
Han hecho nuestras EspaCas ?
¿ y quién los juegos de cañas 
Que en la córte se errarán?

Villayzan.
¿Quién es viento por las proas? 

¿Quién es silencio en las loas?
¿ Quién en bailes fadas boas ?
¿Quién en comedias bramoas?
¿Quién en autos Lcviatan?

Villayzan.

¿Quién es el uno entre mil?
¿ Quién à moco de candil ?
¿ Quién flor de almendro en abril ?
¿ y quién (oh queja civil ! ) 
Será mucho en ganapan?

Villayzan.
¿ Quién la cosa peregrina

Que á tenerla en su oficina
El señor don Juan de Espina,
Ni la oliera Celestina
Ni la viera el Tamorlan?

Villayzan.
¿ Quién es poeta de ayuda ?

¿ Quién mas sabio que la ruda ?
¿ Quién arrope lo que suda ?
¿Quién la prodigiosa duda
En que los hombres están?

Villayzan.

¿ Quién pensó la gran tragedia ?
¿ Quién escribió en hora y media
Esta perpétua comedia?
¿ Quién nuestra paciencia asedia? 
¿Quién hizo elperpetuán?

Villayzan.

¿Quién de Lope está en el quicio?
(Yo le conocí edificio)
¿ Quién trompeta del Juicio?
¿ (Juién el pecado sin vicio 
Que usurpa lo que le dan?

Villayzan.

En otra composición de Mendoza ; un Ro
mance entre festivo y serio, á cierta su íher- 
mosa Maruja, » leemos :

Cuando os bastaba mi pluma 
Que fue la gala y solaz 
De Palacio, antes que fuese 
En tí Apolo Villayzan.

Ignoramos si nuestro don Jerónimo con
servó el favor regio basta su muerte, que 
sin duda fue anterior á la del Monarca, y 
sobre cuya época no hemos hallado el me
nor dato.

No debió de cuidarse mucho de la impre
sión de sus comedias. Supónese que escri
bió muchas ; pero no llegan á doce las cono
cidas con su nombre. Alabó con una Déci
ma el Or feo de Lope ó Montalban, en 1624: 
nada escribió á la muerte de Lope que le ha
bla elogiado pomposamente en el Laurel dé 
Apolo.—Baena, sin embargo, asegura que 
escribió «versos á varios asuntos ».

Fabio Franchi habló con mucho elogio de 
Villayzan en su Ragguaglio di Parnaso, ala
bando principalmente una comedia suya ti
tulada : De un agravio tres venganzas, de la 
cual no tenemos otra noticia.

Para juzgar con acierto del mérito dra
mático de don Jerónimo de Villayzan, se
ria necesario conocer sus obras perdidas ú 
oscurecidas. Aun de las que se conservan, 
la mayor parte son muy raras, y acaso 
no han sido todas examinadas por los crí
ticos.

Ofender con las fîneças. De «D. Gerónimo V.®Yzan.»
Manuscrito del siglo xvii: bien conservado, al 

parecer copia. En el códice número 13de mi librería, 
comprensivo de varias comedias manuscritas que 
fueron de las compañías de Manuel Alvarez Vallejo y 
de Francisca Lopez, por los años de 1662 á 1673.

De un agravio tres venganzas.
(Mencionada con elogio por Fabio Franchi. (Esse- 

quie Poeliche... in morte del Sign. Lope de Vega... 
—Venecia, 1636.)

Sufrir mas por querer mas.
(Parte veinte y cinco de comedias recopiladas de 

diferentes autoreséillusirespoelasde España...—Za
ragoza, 1632.—1633.)

Y además en la Parte cuarenta y cuatro de esta Co
lección (Zaragoza, 1632) bajo el nombre del doctor 
Villayzan.

En la dedicatoria que deesta comedia escribe el li
brero editor Escuer, en la Parte veinte y cinco, al 
doctor don Domingo de Escartin, del Consejo de 
S.M. jSelee:

«Esta comedia se representó á su Magostad con 
tantos aplausos de su aceptación, que, honrando á 
su autor, le mandó no la representara por entonces 
en otra parte.»

Transformaciones de Amor.
(Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1630.)
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Ofender con las finezas.
( Parte cuarenta y cuatro de comedias de diferentes 

autores.—Zaragoza, 1652.) (1)

A gran daño gr''n remedio.
{Flor de las mejores doce comedias de los mayores 

ingenios de España, sacadas de sus verdaderos ori
ginales.—Madrid , 1652.)
Véngalo que viniere,

(P. 29).
Mas valiera callarlo que decirlo.
La (juinta de Sicilia.

(Atribuida también á un cierto don Cristóbal Orliz 
Perez Villaijan.)
San Agustin.

Los dramas de este poeta insertos en la Biblioteca 
de Autores españoles, que publica el señor Rivadeney- 
ra, son; Ofender con las finezas y Sufrir mas por qu ^- 
rer mas.

VILLEGAS (ANTONIO de). Natural, según 
creo, de Sevilla; comediante y autor de 
compañía de los mas célebres de España, y 
uno de los que reunieron al excelente des
empeño de su profesión, habilidad é ingenio 
para componer algunas piezas dramáticas, 
y se hallan mencionados bajo este concepto 
en la célebre Loa de Rojas Villandrando.

Perteneció este último á la compañía de 
Antonio de Villegas en Sevilla, por los años 
de 1396 próximamente, y para ella escribió 
su loa : Todo lo nuevo aplace, que «fue (dice), 
muy celebrada en Sevilla, porque habiados 
años que estaba Villegas representando en 
ella, y llegó Vergara con buena compañía y 
mejores comedias (aunque no ganó nada, 
porque á Villegas le quieren mucho en esta 
tierra...)» En esta loa, pues, hallamos al
gunas curiosas noticias acerca de nuestro 
Antonio de Villegas, que, mal comprendi
das por don Casiano Pellicer, deben aquí 
transcribirse textualmente para su rectifica
ción.— Dice la loa {Viaje entretenido, Pági
na 54);

Pues entrad conmigo en cuenta, 
Pues todos sois principales,
Los trabajos , las fortunas, 
Desdichas y adversidades.

Que Villegas ha tenido 
Sustentando como Atlante
El peso de vuestro gu.sto 
Diez y ocho meses cabales.

Cincuenta ij cuatro comedias 
Que ha hecho nuevas sin cansarse, 
Y otros cuarenta entremeses 
De tanto gusto y donaires :

(1) Además contiene la de Sufrir mas por querer mas, bajo 
el nombre del doctor Villavzan.

Merece premio ; por cierto 
Que le merece, y muy grande, 
Aunque mas digan y digan 
Que iodo lo nuevo aplace;

Pero para que sepáis
Que no hay fuerzas que contrasten, 
Que no hay ánimo que llegue 
Ni voluntad que le iguale

A la que tiene Villegas 
De serviros, escuchadme : 
Doce comedias le quedan 
Mejores que cuantas hace;

Concluye Rojas la loa pidiendo á la ciu
dad de Sevilla que ampare á Villegas, como 
le ampara, pues conoce que es su hijo, y 
sabe loque la ama,—Evidente aparece que 
las ciento seis piezas dramáticas formaban el 
caudal de la compañía de Villegas, y que 
Rojas se refirió ásu representación, no á su 
composición. Algunas pudieron sin duda ser 
obra de Antonio de Villegas, pero don Ca
siano le da desde luego las noventa y cuatro 
primeras, atribuyéndole en consecuencia 
todas las que bajo el apellido Villegas cons
taban en el índice de la biblioteca del In
fantado, y dando claramente á conocer que 
ignoraba la existencia de otros tres poetas 
dramáticos de la misma alcurnia : Juan Bau
tista , don Diego y don Francisco ; los tres 
posteriores á nuestro comediante y al maes
tro Villegas Selvago.—De los dramas que por 
sus títulos nombra, prohijándoselos á nues
tro Antonio, podrá ser alguno efectivamente 
suyo, pero sus ediciones y los Catálogos los 
atribuyen á Juan Bautista y á don Francisco 
de Villegas.

Refiere Agustin de Rojas en otros pasajes 
del mismo libro, que Villegas fue uno de los 
primeros que le socorrieron cuando fue he
rido en Sevilla.

La compañía cómica de Antonio de Ville
gas fue una de las ocho autorizadas para re
presentar comedias en estos reinos por de
creto de Felipe III, dado en Valladolid, á26 
de abril de 1603; documento que ya hemos 
copiado al tratar de Nicolás de los Ríos.

Murió Villegas pocos años despues; hace 
su elogio póstumo, entre los de otros insig
nes actores, el doctor Suarez de Figueroa 
en su Plaza universal de ciencias y artes, Ma
drid, año de 1615.

Alaba asimismo su destreza cómica el Fé
nix de los ingenios, al referir los títulos de 
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diez comedias que se proponía imprimir, 
formando Segunda parte del Peregrino en 
su patria, y los actores quejas ejecutaron. 
« Representó (dice), la sexta Villegas, cele
brado en la propiedad, afectos y efectos de 
las figuras. »

Acaso fue hijo suyo Pedro de Villegas, ac
tor que representó en Madrid por los años 
de 1633.

Tenemos otro Antonio de Villegas, escri
tor bastante anterior, que en 1351 obtuvo 
licencia para imprimir, y publicó en 135... 
su Inventario de obrasen metro castellano... 
(del cual se hicieron dos ediciones en Medi
na del Campo, 1565 y 1577 ), libro que con
tiene dos novelitas, la pastoril : Ausencia y 
soledad de amor, y la preciosa Historia del 
Abencerraje y la hermosa Jarifa, que reim
primió el señor Aribau en el tomo ui de la 
Biblioteca de Autores españoles, de M. Riva- 
deneyra, Novelistas anteriores á Cervantes. 
Se cree que la patria de este autor fue Me
dina del Campo.

VILLEGAS (dondiego de). Ingenio anda
luz; residía en Madrid por los años de 1620 
á 1633. Concurrió á las dos justas poéticas de 
san Isidro, celebradas en 1620 y 1622. Es
cribió para la primera una Glosa de burlas, 
y para la segunda, un Bomance, que fue pre
miado en primer lugar. En el titulado : Pre
mios de la fiesta que Lope, en alabanza de 
los justadores, compuso é insertó al fin de 
su Relación de la segunda, dice de este 
poeta :

Don Diego, á quien Manzanares 
En justo agradecimiento 
De que por él deje el Bétis, 
Que le llama en dulces ecos, 

Rinde sus morados lirios
A sus pies, y alzando el pecho 
Sobre el cristal, á sus ninfas 
Coros les pide y requiebros.

Y en la descripción de las fiestas incluye 
un soneto que, en alabanza del altar erigido 
por los padres Franciscanos, «escribió con 
estudioso ingenio don Diego de Villegas».

Compuso don Diego algunas comedias, y 
con este motivo fue citado por Montalban en 
su Memoria de los que escriben comedias en 
Castilla, con el lisonjero elogio siguiente;

Don Diego de Villegas ha enriquecido con sus ver
sos los teatros con grande opinion, por ser su inge
nio raro, su noticia mucha y su espíritu valentísimo.

La Loca del cielo.
Manuscrito con la licencia de 162S: en la biblioteca 

de Osuna.
La venganza y el amor.

Escribió las tres primeras escenas del acto tercero 
de la comedia :
Algunas hazañas de don García Hurlado de Mendoza, 

marqués de Cañete. (Madrid, 1622.)
(Compuesta con otros ocho ingenios.)
(Véase Belmonte Bermudez.)

VILLEGAS (don francisco de). Ligenioso 
escritor dramático de la segunda mitad del si
glo XVII. En la mayor pártele los epígrafes 
de sus comedias se le pone Don; pero noasí 
en el de un Soneto suyo laudatorio que, con 
otras composiciones de Matos, Lanini Sagre- 
do, etc., se halla estampado á los principios 
de la curiosa colección de
Saynetesy entremesesrepresenládosy cMíados.Com- 

pvestos por D. Gil López de Armesto y Castro.— 
Madrid, 1674.
Escribió comedias con Lanini, Montero de 

Espinosa (don Roman) y Jusepe Rojo. Estas 
y las que compuso por sí solo, vieron la luz 
pública (excepto alguna muy contada) en la 
gran Colección de escogidas de Madrid ; 
desde la Parte segunda á la cuarenta y dos 
(años de 4 652 á 4 676).
Dios hace justicia á todos.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Lo que puede la crianza.

(Partes 2.® y 2S.)
El Rey don Sebastian [y Portugués mas heroico).

(P. 19.)
Cuerdos hacen escarmientos.

(P.30.)
La culpa mas provechosa.
El mas piadoso Troyano. {Dido y Eneas.)

(P. 32.)
Dios hace justicia á todos.

(P. 42.)
La esclavitud mas dichosa, y Virgen de los Remedios.

(P. 23.)
Las niñeces de Roldan.

(P. 33.)
El Esclavo de María.

(Escribió estas tres últimas comedias con Jusepe 
Rojo.)
El nacimiento de San Francisco (ó oémo nació San 

Francisco).
(Con don Roman Montero de Espinosa.)
(P. 39.)

El Eneas de la Virgen, y primer Rey de Navarra.
(Con Lanini Sagredo.)
(P. 42.)

VILLEGAS (juAN BAUTISTA de). Contempo
ráneo de Lope de Vega, puesto que ya es- 
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cribia dramas en el año de 1621, pero sin du
da mucho mas jóven que él (cuando no se ha
lla citado en el Discurso apologético de las co
medias, escrito por el doctor Navarro), este 
poeta ha merecido que una de sus comedias, 
impresa bajo el nombre de aquel grande in
genio, se publique recientemente entre las 
escogidas del mismo fénix Lope.

En la mayor parte de las impresiones' de 
sus dramas se le llama simplemente Juan 
Bautista ó Juan de Villegas, y él propio en el 
original autógrafo de La Despreciada queri
da, á la cual antes hemos aludido, fechada 
«en Valencia, á 15 de mayo de 1621 años», se 
firma Juan Bautista de Villegas. Debemos no
tar, sin embargo , que en una edición suelta 
del drama : Las verdades venturosas, al mis
mo atribuido por don Casiano Pellicer con 
referencia á la biblioteca del Infantado (hoy 
de Osuna), se le titula el Licenciado Juan 
Bautista (1). EiCatálogo de los herederos de 
Medel del Castillo menciona varias de sus 
comedias, unas con el nombre de don Juan 
de Villegas, otras con el de Bautista : algu
nas anónimas.

Consta de un modo posiHvoqueJuanBau
tista de Villegas ejerció la profesión cómica. 
En el rarísimo libro de Doce comedias nue
vas... Segunda parte...'. Barcelona, por Je
rónimo Margarií, 1630, se encuentra inclui
da una suya con el siguiente epígrafe: <iLu
cidora aragonés. Comedia famosa de loan de 
Villegas. Bepresentóla él mismo.

No hallamos, sin embargo, otra mención 
expresa de él bajo este concepto. Pellicer, 
(D. C.) hablando con su ordinaria ligereza y 
su escasa noticia en el Tratado sobre el ori
gen de la comedia española, de los represen
tantes que Rojas Villandrando cita como au
tores de piezas dramáticas, atribuye las de 
nuestro Juan Bautista de Villegas que refiere 
existentes en la biblioteca del Infantado, al 
célebre comediante y autor de compañía An
tonio de Villegas, que había ya muerto en 
el año de 1615. Pellicer no supo el nombre 
de este actor ni reparó en el de nuestro 
poeta.

De otro autor de compañía cómica, llama
do Bautista, hace mención Agustin deRojas,

(1) Cítase esta edición suelta en el índice manuscrito de 
Fajardo. 

pero el tal fue contemporáneo de Lope de 
Rueda.

Juan Bautista de Villegas no debió de re
sidir habitualmente en Madrid, ni tener gran
des relaciones con los ingenios de aquel 
tiempo. Su comedia: La Despreciada querida 
fue aprobada para su representación en es
ta córte por el censor Pedro de Vargas Ma
chuca, con fecha 27 de setiembre de 1621, 
cuatro meses despues de firmada por su au
tor en Valencia.

Aparecen publicadas (que sepamos) cinco 
comedias de Juan de Villegas, desde 1650 á 
1640, en diversas Colecciones á saber: la ti
tulada; Lucidora Aragonés, en [a Parte segun
da de comedias de Lope y otros autores (Bar
celona, 1630); Como se engañan los ojos, en la 
Parte veinte y cinco de diferentes autores (Za- 
ragoza, 1632), juntamente con El Discreto 
porfiado; en la Parte treinta de esta última 
colección (Zaragoza, 1636) La mentirosa 
verdad; y en la Parte veinte y cuatro de Lo
pe, impresa en Madrid, 1640: La Desprecia
da querida. La Parte cuarenta y tres de dife
rentes autores (Zaragoza, 1650) contiene de 
Villegas El Padre de su enemigo, y en la gran 
Colección de escogidas, de Madrid, se in
sertaron várias suyas desde 1653 á 1663.

Debemos advertir que á principios del si
glo xvn existió otro comediante notable co
nocido por el nombre de Juan Bautista, del 
cual consta en la primera parte de las come
dias de Tellez {Doce comedias nuevas del maes
tro Tirso de Molina: Madrid, 1627) que re
presentó la allí inserta, titulada: Tanto es lo 
de mas como lo de menos.

Comedias de Juan Bautista de Villegas.—Manus
critas;
La Despreciada querida.

Manuscrito de la tercera jornada, autógrafo y lir- 
mado: (<Juan Bautista de Villegas.» Despues de la fir
ma se lee esta fecha : «En Valencia, á IS de mayo de 
1621.» (Siguen unas cifras.) A la vuelta se halla lo si
guiente :

«Vea esta comedia Pedro de Vargas Machuca, inti
tulada: La Despreciada querida, de Juan de Villegas. 
Madrid á 26 de setiembre de 1621.» (Una rúbrica.)

«Esta comedia, cuyo título es La Despreciada que
rida, su autor Juan de Villegas, no tiene en qué re
pararse, y puédese representar. En Madrid 27 de sep
tiembre de 1621.—Pedro de Vargas Machuca.»

Posee este manuscrito el señor don Agustin Durán, 
quien le comunicó al señor don J. E. Hartzenbusch 
despues de impresa la comedia en el tomo ii de las
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escogidas de Lope (xxiíív de \a Biblioteca de Autores 
españoles, de M. Rivadeneyra.)

La Despreciada querida. (Comedia jamás vista de
Lope.)
Manuscrito : en la biblioteca de Osuna ; copia ; al fin 

dice : «t Escrito por Lorenzo de los Ríos en Fregenal,
ano de 1628.»

En las Colecciones de Varios :
Lucidora aragonés. (Comedia famosa de loan de Ville

gas. Representóla el mismo.)
{Doce comedias nneyas de Lope de Vega Carpio y 

otros autores, Segunda per/e.—Barcelona, 1630.)

Cómo se engañan los ojos, y el engaño en el anillo.
El Discreto porfiado (1).

{Parte veinte y cinco de comedias recopiladas de 
diferentes autores,,.—Zaragoza, 1632.)

La mentirosa verdad {6 El Marido de su hermana).
{Parte treinta de comedias famosas de varios auto

res.— Zaragoza, 1636.)

Cómo se engañan los ojos, ó el engaño en el anillo. 
{Nadie fie en lo que ve, porque se engañan los ojos.
—También se engaña la vista.)
( Quinta parte de comedias de Lope de Vega , im

presa en Sevilla, según Fajardo )
(Va atribuida á Lope.)

La Despreciada querida.
( Comedias de Lope de Vega Carpio... ( y otros au

tores). Parte veinte y ocho.—larago?.» , 1639, una de 
las llamadas e.Ttravagantes.)

(Va con el nombre de Lope.)

La Despreciada querida.
{Parte veinte y cuatro de las comedias de Lope de 

Vega Carpio.—Madrid, 1640.)
(Con el nombre de Lope.)

El Padre de su enemigo.
{Parte cuarenta y tres de comedias de diferenie.s 

autores.—Zaragoza, 1630.)

El Marido de su hermana. {La mentirosa verdad ) 
(P.S?)

El buen caballero, Maestre de Calatrava.
El sol á media noche y estrellas á mediodía.
La Marica garrida ( y Hermanos amantes).

(P. 7.®)
La lealtad contra su Rey.

(P. 10.)

Comedias sueltas :
Lo que pueden los engaños.
Las verdades venturosas.
Las galas á la vejez.
El Lisonjero en palacio. {Lisonjear en palacio.)

VILLEGAS...
La batalla del Albis {y mayor hecho de Cárlos V).

Hállase impresa á nombre de un Villegas; y ma
nuscrita (Durán), como de tres ingenios,

(1) En la Décima parte de escogidas se halla una comedia 
de este titulo, atribuida à tres ingenios, que no se declaran.

’ VILLEGAS SELVAGO (alonso de.) Na- 
¡ ció en Toledo por los años de 1530 á 1534. 
¡ Estudió en su ciudad patria, y i siendo de 

edad de veinte annos, compuso ■r allí « la co
media Selvagia, en servicio de su sennora 
Isabel de Barrrionuevo (2).»

Siguió la carrera eclesiástica ; fue teólogo 
doctísimo, y obtuvo el curato parroquial de 
San Márcos de aquella imperial ciudad y 
plaza de capellán mozárabe de su Cate
dral.

Dedicado totalmente á los ejercicios y es
tudios piadosos propios de su sagrado mi
nisterio, y arrepentido de haber dado á la; 
estampa la mundana producción de su inge
nio que va referida, y cuyos ejemplares pro
curó recoger y destruir, convirtió la afición 
y los talentos literarios que le distinguían á 
las investigaciones biográficas é históricas 
de los santos que celebra y reconoce la Igle
sia y á la composición de algunas otras obras 
místicas. Fruto principal de tales tareas fue 
su célebre Flos Sanctorum, dividido en 
cinco partes, de las cuales publicó la pri
mera en Toledo, año de 1591. Al siguiente 
dió á luz en Madrid la Vida de San Isidro la
brador {seorsim ex Joanne Diacono, dice don 
Nicolás Antonio); y sucesivamente fue pu
blicando las restantes cuatro partes de su 

í grande obra histórica. Mereció esta gene
ral aceptación : las prensas españolas repi- 

I tieron sus ediciones, y en Venecia se impri
mió compendiada y reducida á la parte bió- 
gráfica.

Alcanzó Villegas Selvago una vida muy 
; dilatada. En Toledo, á 11 de noviembre de 
j 1602, firmó una aprobación amistosa del 

Poema de San José, compuesto por el n.aes- 
¡ tro Valdivielso. La quinta parte de su Flos 
i Sanctorum lleva la data de Cuenca, 1604.

Don Nicolás Antonio atribuye al propio 
maestro Alonso de Villegas, que así se firma
ba en su madura edad nuestro autor, un li- 
brito denominado : Favores de la Virgen (Va
lencia, 1635), y otro, Soliloquios divinos {^Id- 
drid, 1637). Si estas obrillas le pertenecen, 
ó sus citadas ediciones no son las primeras 
ó debieron de publicarse póstumas; si bien

(2) Iniciales de los versos acrósticos que para Imitar en 
todo á la Celestina, puso al principio de dicha comedia, que 
publicó en Toledo, año 1554.
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lio es imposible que llegase á los ciento siete 
años de edad.

Don Tomás Tamayo de Vargas asegura 
haber visto un libro de Cuentos varios, ma
nuscrito, obra de Alonso de Villegas.

La comedia Selvagia (que algunos han 
confundido con la Selvage, de Romero Ce
peda), no es una servil copia de la Celestina, 
sino en lo respectivo al carácter é intrigante 
manejo de la tercera ó alcahueta. Es inge
nioso, y está bien desenvuelto su argumen
to, y el diálogo, aunque abunda en ridicu
las pedanterías, no carece de cierta gracia 
y naturalidad. La obra ostenta por todas 
partes ser moral y religiosa, sin tener cier
tamente ninguna de estas cualidades. Tal es 
el juicio que de ella escribe J. Ticknor. 
Selvagia. En que se introducen los amores de un 

caualltro, llamado Selvagio, con una illustre dama 
dicha Isabela ; efectuados por Dolosina alcahueta 
famosa.—Toledo, en casa de Joan Ferrer, tbtií; 4.'^

VILLENA (marqués DE ó donenrique de).
Véase ARAGON (don Enrique de.)

VIRHUEGA (don antonio.)
El premio de la limosna, ó el Tirano limosnero.

Manuscrito; segunda cuarta del siglo xviii, señor 
Duran : está unido al de la anónima titulada: La me
jor Reina del Norte.

VIRUÉS (CRISTÓBAL de). Nrcíó en Valen
cia, poco antes del año de 1550. Fue su pa
dre el doctor Alonso de Virués, valenciano 
también, médico eminente, escritor de su 
profesión y docto humanista, amigo de Juan 
Luis Vives, con quien tuvo correspondencia. 
Tres fueron los hermanos de Cristóbal : el 
doctor Jerónimo, médico y aventajado poe
ta, escritor, que perteneció á la Academia de 
los Nocturnos y llevó en ella el nombre de 
Estudio; el doctor Francisco, teólogo, bene
ficiado de la santa iglesia de Valencia y tam
bién escritor poético; y Jerónima Agustina 
Benita, que se distinguió por sus conocimien
tos en el idioma latino.

Recibió Cristóbal, como todos sus her
manos, una brillante educación literaria, 
dando precoces muestras de su grande in
genio y al mismo tiempo de la inclinación que 
le llevó, muyjóven aun, á seguir la profesión 
militar. Hallóse y combatió con valor en la 
jornada de Lepanto, y continuó despues sus

VÍR

servicios en el Milanesado, obteniendo por 
justa recompensa de ellos el grado de capi- 
pitan.

En medio de sus honrosos trabajos y pe
regrinaciones militares, Cristóbal de Virués, 
como Ercilla, cultivó los estudios poéticos, 
sebre todo en Italia, donde perfeccionó su 
gusto y estilo. Presumo que se hallaba de 
vuelta en España, y acaso ya retirado del 
servicio militar, en eí año de 1580, al publicar 
el docto fray Cristóbal Moreno, su compa
tricio, el libro que tituló : Jornadas para el 
cielo (Valencia, dicho año.—Alcalá, 1596), 
donde se leen dos Sonetos y una Canción que 
escribió, elogiando la obra y cooperando á 
su santo fin, nuestro valiente y piadoso Cris
tóbal de Virués.

Por lo menos parece indudable su residen
cia en España mediado ya el año de 1586, 
época en que dispuso para la imprenta su 
célebre poema : El Monserrate, cuya apro
bación firmó fray Pedro de Padilla en Madrid, 
á 26 de setiembre de dicho año, expidiéndose 
el real privilegio para su impresión al autor 
con fecha de 18 de octubre siguiente. Dedi
cóle al Príncipe (despues Felipe IIJ)y le im
primió en Madrid durante el año de 1587.

Esta obra fijó la reputación literaria del 
capitán Virués, ya ventajosamente conocido 
como poeta, y á quien Cervantes había ce
lebrado tres años antes en su Galatea {Canto 
de Calíope} elogio en que se alude á las vir
tuosas inclinaciones que le distinguían:

Tú mesmo aquel ingenio y virtud canta
Con que huyes del mundo los engafios.

al paso que ásus relevantes talentos y esfor
zado valor. El asunto del poema contribuyó 
sin duda mucho á su aceptación y aplauso, 
aunque tan impropio y ajeno de la epopeya, 
porque lisonjeaba el gusto déla época; pero 
con justicia logró y ha seguido mereciendo 
el aprecio público por su acertada distribu
ción y estructura, por lo armonioso de los 
versos y la propiedad y tersura del estilo.

Compuso Virués por este tiempo sus obras 
dramáticas reducidas, que sepamos, á cinco 
tragedias, que no se imprimieron hasta el año 
de 1609. De ellas únicamente se recomienda 
por su regularidad y decoro la Elisa Dido; 
en todas hay excelentes versos y bellezas 
aisladas que dan muestra del ingenio de su

33
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autor, á quien mencionó Agustin de Rojas 
en aquel pasaje de su Loa de la comedia que 
dice :

Fue este tiempo, vino otro, 
Subieron á mas alteza, 
Las cosas ya iban mejor: 
Hizo entonces Ai tieda 
Sus Encanloa de Merlin 
YLuperciú sus tragedias; 
Virués hizo su Semiramia 
Valerosa en paz y en guerra; 
Morales su Conde loco
Y otras muchas sin aquestas.

Escribió Virués La gran Semiramis en so
las tres jornadas ó partes, que así las llama, 
dándose por inventor de esta reforma insig
nificante, que había ya ensayado Francisco 
de Avendano en 15o3. Lope de Vega le con
cedió también la primacía de esta innovación 
en süArlenuevo de hacer comedias (1621).

El capitán Virués, insigne ingenio. 
Puso en tres arlos la comedia, que antes 
Andaba en cuatro como pies de niño.

Conjeturo que seguía residiendo en Valen
cia por el abode 1600, en que se celebraron 
allí las ostenlosas tiestas de la Reliquia de 
San Vicente Ferrer, que historió el famoso 
Tárrega, en cuya Relación se leen poesías de 
nuestro autor. A Valencia le dirigió tal vez 
su amigo el distinguido ingenio sevillano Bal
tasar de Escobar, aquella elegantísima carta 
analítico apologética de El Monserrale, fe
chada en Roma, <á 12 de marzo de 1689, que 
insertó Virués al frente de la segunda y si
guientes ediciones del poema. Hízosela ex
presada segunda edición en Madrid, año de 
1601.

Volvió posteriormente Cristóbal de Virués 
á Italia, yen Milan, año de 1602, imprimió 
su Monserrate segundo, verdadera refundi
ción del primitivo, tantas son las variaciones 
que en él introdujo, añadiendo y alterando 
octavas, siempre casi para mayor perfección 
y belleza de la obra ; la cual dedicó de nue
vo al ya monarca de España don Felipe III, 
ampliando la dedicatoria poética, reducida 
antes á dos octavas. En 1604 continuaba sin 
duda en Milan, pues que tal es la fecha de 
una «Licencia del Ordinarios de aquella ciu
dad, expedida á su favor para la publicación 
de sus Obras trágicas y líricas, que se es
tampó en la edición de estas, de Madrid, año 
de 1609, que se debe tener por la prime-
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ra, dado que ningún bibliógrafo ha citado 
otra anterior de Milan.

Hizo, pues, imprimir en Madrid, por Alon
so Martin, sus Obras trágicas y líricas, y por 
el propio impresor, y asimismo en el año de 
1609, su poema: El Monserrate segundo.

Desde esta fecha no encontramos ya otro 
dato acerca del insigne Cristóbal de Virués 
que la honrosa mención que de él hace en 
el Cap. in del Viaje del ¡Parnaso el inmor
tal Cervantes, quien generalmente se refi
rió en aquel libro á ingenios que á la sazón 
vivían (1613 á 1614). Moratin dice que su 
muerte debió verificarse poco despues del 
año de 1609, pero no se apoya en documen
to alguno.

A los ya citados elogios que tributaron á 
su distinguido ingenio varios célebres escri
tores, pudieran agregarse otros muchos, de 
los cuales citarémos el de Cristóbal de Mesa 
en su poema de La liestanracion de España 
(1607), yelde Vicente Mariner de Alagon 
[Elegia in priscos el percelebres Poetas Valen- 
rinos.j Y volviendo á los príncipes de nues
tra literatura, Cervantes y Lope de Vega, 
recordarémos del primero en el famoso es
crutinio de la librería de Don Quijote eljus- 
to y honroso encomio que hace del poema 
de Virués; y del segundo, el que le dedica 
en la Silva 4.® del Laurel de Apolo, diciendo.

En la hermosa eiartad que bafia el Turia 
Esta memoria fúnebre y gloriosa
Al capitán Virués liicien.injuria.
¡ Oh ingenio singular, en paz reposa ! 
A quien las Musas cómicas debieron 
Los mejores principios que tuvieron. 
Celebradas tragedias escribiste. 
Sacro Parnaso á Monaerrate hiciste 
Escribiendo en la guerra aquella suma, 
Tomando ya la capada, ya la pluma.

El Monserrate primero apéna. es conocido. 
Hé aquí su nota bibliográfica.
El Monserrate ele Cristóval de Virués. Al Príncipe 

nuestro Señor. (Escudo Beal en madera.) Con pri
vilegio.— En Madrid, por Querino Gerardo. Año. 
tS88. A costa de Bias de Robles librero del Rey 
N. S. Tassado en dos realeís y diez mrs. ; 8.”
Consta de 192 folios dobles, mas ocho hojas de pre

liminares y cinco al fin de Tabla, sin foliar. Despues 
del texto va estampada la enseña de Blas de Robles y 
al fin del libro el colofon : «Con privilegio. En Madrid, 
en casa de Querino Gerardo. Año de 1587.»

Aprobación de fray Pedro de Padilla : Madrid, 26 de 
setiembre de 1586.—Fe de -rratas firmada por el li
cenciado Varez de Castro ; en Alcalá á 10 de noUem- 
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bre de 1587—Tasa, 11 diciembre de 87.—Privilegio 
Real por veinte años al autor, 18 de octubre de 1586. 
Prólogo del autor.—Sonetos panegíricos de .luán Hur
tado de Guevara y Mendoza, de Malias de Vargas , de 
Benito Pillarmoydel doctor Jerónimo de Virués, her
mano del autor.—Lámina en madera de la Virgen de 
Monserrat.—Texto, en veinte cantos.

Como ya habrá observado el lector, la impresión de 
este libro estaba concluida en 11 de diciembre de 1587.

Las sucesivas ediciones son :
En Madrid, año de 1601; 8.®
Es reimpresión y creo que lleva añadida la Carta 

de Escobar.
El Monserrate segundo.—Milan ,por Gratia-Dio Fer- 

rioli ; 1602; 8.®
Edición hecha por el autor, refundiendo su primi

tiva obra. Lleva al frente la Carta de Baltasar de Es
cobar y cuatro Sonetos laudatorios; los expresados, 
menos el de Benito Pillarme, al que reemplaza otro 
de donjuán de Albiol.
El Monserrate segundo.—En Madrid, en casa de Alon

so Martin, año de 1609; 8.®
Reimpresión de la anterior.

EZ Monserrafede\ cnpitan Cristóbal de Virués. Quarta 
impresión añadida, y notablemente mejorada.—Ma
drid. En la imprenta de Sancha. Año de mdcccv; 
8.° marquilla.
Cuidó de es a edición y escribió su Discurso preli- 

tninar don Agustin Bonacasa, dedicándola á don Joa
quín Roca y Caslelví, conde de Buñol. Alteró el texto 
con intento de pulirle y mejorarle. Insertóla carta de 
Escobar y los Sonetos iaudatorios que van en la edi
ción de 1609, por la cual hizo esta. En el Discurso dió 
noticias del poeta sacadas de la biblioteca de J'meno, 
é intercaló dos de las composiciones del mismo que 
contiene el libro intitulado; Jornadaspara el cielo, y 
otra tomada de sus Obras trágicas y líricas.
Historia del Monserrate, del capitán Cristóbal de Vi

rués.
■ En el tomo xvii de la Biblioteca de Autores españo
les, I de Poemas épicos, colectado é ilustrado por don 
Cayetano Rossell.—Madrid, 1854.

Lleva solamente el prólogo primitivo del autor. En 
una nota biográfica declara el colector haber seguido 
las correciones de Bonacasa, excepto en los casos en 
que padecían el sentido, la integridad ó el espíritu 
del original.

Virués se retrató á si propio al pintar la 
fisonomía y disposición personal del ermi
taño Garin. Decláralo su panegirista el alfé
rez Matías de Vargas, en su Soneto laudato
rio del Monserrate:

Así como en el fin del quinto canto 
Al vivo os retraíais, en la pintura 
Que del rostro, del talle y compostura 
Haccis allí de vuestro monje santo.

Dice, pues, {Monserrate segundo} ;
Era Garin de áspelo venerable, 
Aguileña nariz, enjuta cara,

Alegre vista, gravemente afable, 
Con humildad y con modestia rara ; 
Blanco, rubio, dispuesto y de agradable 
Compostura, que daba muestra clara, 
En amable apariencia, ser persona 
Que de nobleza y cristiandad se abona.

Obras trágicas y líricas del capitán Cristóbal de Virués
—Madrid, por Alonso Martin, 1609; 8.®
Contiene las tragedias:

La gran Semiramis, 
La cruel Casandra. 
Atila furioso.
La in felice Marcela.
Elisa Dido.

VITORIA (don francisco de). Floreció á 
mediados del siglo xvii; fue vecino de la 
ciudad de Toro y, según consta y se infiere, 
natural de ella (1) ; íntimo amigo de don Luis 
de Ulloa Pereyra y de don Gabriel del Cor
ral, y muy afecto al conde-duque de Oli
vares.—Vitoria , Corral, Ulloa y sus hijos, en 
algunas temporadas, y tal cual otro ingenio, 
formaban en Toro una tertulia literaria, que 
probablemente se reuniría y baria la corte 
(por los años de 1643 al de 1643) en el pa
lacio del destronado ministro. En la festiva 
Epistola qne se conserva del expresado Cor
ral, escrita á don Luis con fecha de 26 de 
febrero de 1643, se leen estos versos .

Aquí faltando vos, la sazón falta ;
Porque no hay cosa en Toro, baja ó alta, 

Chica ni grande , en íln, mala ni buena, 
Que no tenga sin vos notable pena.

Con todo, se animaron los señores 
A hacernos á millares los favores, 

Y estas Carnestolendas
Honraron con espléndidas meriendas. 

Donde Vitoria y yo forzosamente 
Nos dimos de las astas de repente.

A letra vista se pagó el alcance 
En moneda de décima ó romance..., etc.

Hállase entre las Obras poéticas de don 
Luis de Ulloa en sus dos ediciones (1639 y 
1674), una excelente Epistola en tercetos, 
al mismo dirigida, escrita por nuestro don 
Francisco de Vitoria , que comienza :

Honor de nuestro Sárabre luciente. 
Cuya voz, cuyo espíritu elevado 
Corona de laurel su altiva frente.

Publicóse en la Parte cuarta de comedias 
escogidas, Madrid, año de 1633, la que co
nocemos de Vitoria, y es probable que es
cribiese váidas otras. Concurrió á la Justa

(1) Consta en el epígrafe de su comedia en la Cuarta parte 
de escogidas.
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poèlica celebrada por la Universidad de Al
calá en el nacimiento del Príncipe don Feli
pe Próspero, año de d658. Aspiró al premio 
de las Glosas con una de las mas ceñidas y 
elegantes.
Obligar con el agravio.

(P.4?)
En el epígrafe de esta comedia, en dicha Parle 

cuarta de escogidas, se expresa que el autor era na
tural de la ciudad de Toro.

VIVAS Ó VIVES ( FRAY CÁELOS). Catalan; 
ermitaño profeso de san Pablo y preceptor 
de Letras humanas en la villa de Miravet de 
Ebro. Floreció en el último tercio del si
glo XVII.

Tíi vida en el fruto, Adan, primera y segunda parle.
—Barcelona, por Juan Jolis, 1683; 4.®

Vcwcrr la muerte muriendo.
Descender para ensalzar.

Es segunda parte ó continuación de la anterior.

Y

YANGUAS (HERNAN LOPEZ de). De este au
tor, que floreció á mediados del siglo xvi, 
menciona el señor Durán en el catálogo de 
pliegos sueltos de poesía popular al princi
pio de su Romancero general, un papel titu- 
tulado : Triunfos de la locura, compuestos 
por Hernan López de Yanguas, impreso sin 
lugar ni año, en 4.", gótico, á dos columnas. 
He visto otro de igual genero : Los dichos ó 
sentencias de los siete Sabios de Grecia, por 
el bachiller Hernan López de Yanguas; Se
villa, impreso por López de Haro, sin año 
(finesdel siglo xvii).

YANGUAS (FERNAN LOPEZ de). {¿Hcman- 
do de Yanguas?}
Farsa del mundo y moral del autor de la real que es 

Fernán López de Yanguas : la qual va dirigida á la 
Illustrissima y magnífica señora, la señora doña 
Juana de Çùniga,Condessa de Aguilar. m.d.l.i.( Sin 
lugar de impresión. En 4.°, letra gótica, diez y seis

hojas con signatura. Encima del título cuatro figu
ras. Toda la pieza en estrofas de ocho versos. )
Tomo de antiguas farsas espa ñolas, existentes en 

la Biblioteca Real de Munich.

YANGUAS (HERNANDO de). {¿Fernán López 
de Yanguas?}
Égloga nueuamente trobada por Hernando de Yan

guas , en loor de la natiuidad de nuestro señor; En 
la qual se introduzen quatro pastores. Cuyos nom
bres son. Mingo sabido. Gil pata. Benilillo. Pero 
pança. Los quales informados de los ángeles como 
christo era ya nacido viénenle adorar y ofrecen sus 
dones y nuestra señora da las gracias y llega mingo 
sabido tañendo una gayla,y dice..., etc. ( Sin lugar 
ni año ; ocho hojas en 4.“, letra gótica.—Es impre
sión demediados del siglo xvi.)
En estrofas de arte mayor, y concluye con un vi

llancico.
Biblioteca imperial de Viena.

YAÑEZ (don jacinto). Vivió á fines del 
siglo xvii; fue abogado de los Reales Con
sejos.
Gedeon humano y divino. (Auto.)

z

* ZABALETA ( don juan de ). Nació en Ma
drid ; conjeturo que á principios de la se
gunda década del siglo xvn.—En la dedica
toria de su apreciable libro : El dia de fiesta 
por la tarde, ádon Francisco Navarro, abo
gado en los Reales Consejos y de los pobres 
presos en el de la Inquisición, documento 

dictado por la mas pura y expresiva grati
tud , dice que fue «inmediatosucesor de dos 
mayorazgos, no grandes, que en su princi
pio no fueron pequeños. Murió (añade), el 
poseedor último, y apénas me dieron lugar 
de creer que tenia hacienda, tan presto 
fue el ponerme á toda ella un pleito. Antes 
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que yo supiera que convenia tomar la pose
sión , me la habian ya tomado. Los ricos lo 
hacen todo muy apriesa , porque lo hacen 
con muchos piés y muchas manos. Yo me 
hallaba sin manos y sin pies: no tenía dine
ro; tan cabal estaba mi miseria, que no al
canzaba mi caudal á la costa del pliego se
llado, con que se empieza una demanda. 
Diómele un amigo. Dios le dé muchos bie
nes. Fue menester abogado que hiciese el 
pedimiento, y era menester que le hiciese sin 
la prompta satisfacción del estilo ordinario. 
En mi vida me he hallado tan afligido..... » 
Refiere seguidamente que habiendo acudido 
en aquel apuro al Mecenas, le debió tan ca
ritativo y amigable acogimiento y empeño 
tan celoso y diligente, que, sin interes al
guno (antes recibiendo de él socorros pecu
niarios), le consiguió el triunfo las tres ve
ces que el pleito se vió en el Real Consejo 
de Castilla.

Desde aquella fecha hubo ya de vivir Za
baleta con mas desahogo ; y como se hallase 
dotado de clarísimo ingenio y adornado de 
sólidos conocimientos filosóficos é históri
cos y de no vulgar erudición en los estu
dios humanísticos, se aficionó y dedicó al 
cultivo de la poesía lírica y dramática, y 
mas especialmente ála descripción, ya crí
tica, ya novelesco-moral de las costumbres 
de su tiempo. Relacionado con los mejores 
ingenios de la córte, escribió algunas come 
dias con Calderon , Matos Fragoso, Cáncer, 
Martinez de Meneses, Villaviciosa y don Vi
cente Suarez.

Así estas piezas como las que compuso 
por sí solo, se imprimieron en la Colección 
general de Comedias escogidas, de Madrid, 
desde el sño de 1654 al de 1678.

Perteneció don Juan de Zabaleta ála Aca
demia Poética de Madrid, llamada Caste
llana, y está citado en el Vejámen de Cán
cer de una manera picante y curiosa :

..Vimos (dice), junto á nosotros un hombre tan 
feo, que nos atemorizó; v mi camarada...., dijo: 
«Válgame Dios y qué cara tan endemoniada! ¿Quién 
es este hombre tan feroz? — Este es don Juan de Za
baleta, le respondí yo; es excelente poeta , y es de 
los mayores; ha escrito muy buenas comedias; aun
que le sucedió un desman con la de Aun vive la 
honra en los muertos, que fue tan mala; pero esta 
redondilla dirá el suceso de aquel dia :

Al suceder la tragedia 
Del silvo, si se repara, 
Ver su comedia era cara, 
Ver su cara era comedia.»

Este Vejámen se escribió á fines de 1649.
Concurrió en 1660 ála justa poética ce

lebrada en esta córte para festejar la trans
lación de la célebre imágen de la Soledad, y 
fue premiado. Dió el vejámen don Francis
co de Avellaneda, y habló de nuestro autor 
en los términos siguientes:

Donjuán de Zabaleta, coronista del reino, merced 
hecha en Córtes por lo delgado de su pluma, con tra
bajo de su cara, escribe grandemente los Dias de 
Fiesta. Anda en busca de un arlífice para esculpir su 
rostro en lámina de bronce. El padre Isidro, que tal 
oyó, le arrojó... ún espejo con aqueste mote:

El espejo de abridor 
Servirá, si se repara, 
A don Juan, porque á su cara 
Nadie la ha de hacer peor.

En el año de 1644 escribió ya su come
dia: El Hijo de Marco Aurelio, y sucesiva
mente sin duda las demás producciones de 
su pluma, que fue publicando desde 1652 
á 1667, y de las cuales haremos catálogo 
separado.

Tuvo la desgracia de perder la vista, por 
resultado de una amaurósis ó gota serena, 
amaneciendo ciego en el dia 9 de diciem
bre de 1664. Continuó, sin embargo, sus ta
reas literarias, y aun publicó en 1666 la 
Historia del Emperador Commodo, y en 1667 
la colección de sus Obras en prosa por él 
añadidas y corregidas.

No tenemos noticia alguna posterior de 
este escritor apreciabílisimo, que tal vez no 
sobrevivió muchos años á su desgracia.

Obras en prosa de don Juan de Zabaleta :
Theatro del Hombre : el Hombre, historia y vida del 

Conde Híatisio.—Madrid, 1632.
Problemas de la ftloscfia natural, acompañados de 

consideraciones morales.—Madrid, 1632.
Errores celebrados.—íiiadrid, 16ó3; 8.°
El Dia de Fiesta por ¡a mañana.— Madrid, 1654; 8.°
El Dia de Fiestapor la tarde.—Madrid, 1660; 8.°
El Emperador Commodo. Historia discursiva según el 

texto de Herodiano.—Madrid, 1666; 8.”
Milagros de los trabajos.
Obras en prosa.—Madrid, 1667; 4.®

De esta Colección se hicieron varias ediciones, y 
últimamente una en Madrid, 1734, cuatro tomos 
en 8.°, añadida on la Historia de Nuestra Señora de 
Madrid.

Escribió Zabaleta un discreto y erudito
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prólogo á las Obras de su amigo Cáncer, im
presas en 1651, y varios versos al frente y 
en elogio de diversos libros.

Catálogo de sus obras drainálicas;
lEl Hertnitaño galan (t).
El Hijo ele Marco Aurelio. (La refundió titulándola: El 

Emperador Cornado}.
Osar morir da la vida.

(P. tO.)
No amar la mayor fineza.
El hechizo imaginado.

(P. 23.)
Cuerdos hay que parecen locos.

(P. 33.)
El Disparate creido.

(P. 34.) (2)
Tercera jornada de La Mujer contra el consejo.

(Con Matos y don A. Martinez de Meneses.)
(P. 7.’)
Atribúyese una pieza de este titulo á don Luis de 

Ulloa Pereira.
Jornada ó escenas de El Rey don Enrique el En

fermo.
(Con Martinez, Rósete, Villaviciosa [don S.], Cán

cer y Moreto.)
Manuscrita en la biblioteca de Osuna. Está impre

sa en la
(P. 9.®)

La Dama corregidor.
(Con don Sebastian de Villaviciosa.)
(P. 12.)

Primera jornada de La Margarita preciosa.
(Con Calderon y Cáncer.)
(P. 21.)

Segunda jornada de La razon hace dichosos ( y trai
ción desdichados^.
(Con Martinez de Meneses v Cáncer.)
(P. 21.)

Tercera jornada de Amor hace hablar los mudos (El 
Amante mudo 6 la fuerza de la sangre.)
(P. 17.)

Jornada de La Virgen de la Fuencisla.
(P. 23.)
(Escribió ambas comedias con Matos y don S, de 

Villaviciosa.)
Jornada de Amor vencido de Amor.

(Con Huerta y don Juan Velez de Guevara.)
(P. 25.)

Segunda jornada de El Principe de la Estrella, y Cas 
tillo de la vida.
(Con Martinez de Meneses y don Vicente Suare? de 

Deza.)
(P. 43.)

Az/w vive la honra en los muertos.
Esta pieza fue silbada y debió de quedar inédiia 

Sin embargo, existe una de impresión suelta, anóni-

(1) Hállase esta pieza en la Parte treinta y nueve con título 
<le LaMe.ionera del Cielo, atribuida á Mira de Amescua.

(2) Esta se imprimió antes en la Parte quinta con título de 
ElEmtuste acreditado y disparate erado, como obra de Luis 
Velez de Guevara. Titúlase también: Otro demonio tenemos, y 
los Encantos de Merlin.

ma, titulada: Honrados viven los muertos, que cita el 
señor Durán y puede ser la de Zabaleta.
Baile: El hierro viejo.

(Ociosidad entretenida en varios entremeses, bai
les, loas y jácaras...—Madrid, 1668.)

ZAMORA (don ANTONIO de). Natural de 
Madrid, según él mismo lo expresa en al
gunas de sus obras. Ignórase la fecha de su 
nacimiento; pero con probabilidad puede 
fijarse entre los años de 1660 y 1664. Se ha 
dicho que en su mocedad fue actor cómico, 
noticia que yo tengo por ajena de verdad 
y cuyo origen no conozco. Lo positivo es 
que en 1689, época del fallecimiento de la 
Reina, esposa de Carlos II de España, do
ña María Luisa de Borbon, era ya oficial de 
la Secretaría de Indias en la parte ó sección 
de Nueva España. Notició aquel triste suce
so á su amigo el insigne don Francisco de 
Ranees Candamo en una composición poé
tica, á la cual éste contestó con el Romance 
tercero de sus Obras Líricas, póstumas.

Cuando el mismo Ranees Candamo, por 
octubre de 1694 , dejó la córte pasando á 
desempeñar en Andalucía un destino, su 
amigo Zamora, que á la par de él se distin
guía por sus talentos poéticos, y especial
mente por la feliz disposición con que culti
vaba la poes’a dramática siguiendo la es
cuela de los mejores ingenios, le reemplazó 
en el cargo de poeta oficial de P.dacio.

En el año de 1696 el Ayuntamiento de 
Madrid le encargó la composición de los Je- 
ro(jli(icos para el túmulo de la reina madre 
doña Mariana, en las exequias que celebró, 
á 19 de mayo, en el convento de Santo Do
mingo el Real, de esta córte.

Cuatro años despues , por encargo de la 
mirma Corporación, hizo las inscripciones 
para el catafalco del rey Cárlos II, en la re
ferida iglesia, y compuso la Fúnebre nume
rosa descripción de estas Exequias, toda en 
verso, como ya lo indica su afectado título. 
Y, en fin, para las honrasdelserenísimo se
ñor Luis de Rorbon, príncipe heredero de 
Francia, padre de Felipe V, escribió por 
igual comisión los Jeroglíficos, año de 4711. 
Hállanse impresas las Relaciones de estos 
tres funerales, pero tie la primeray última 
ignoro si todo su contexto es obra de nues
tro poeta.
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1744, el tomo de comedias publicado por el 
autor, suprimiéndole todos los sainetes, bai
les, etc., y dieron un segundo volúmencom- 
prensivo de solas ocho comedias. La dedi
catoria al mismo difunto autor, no va es
crita colectivamente por sus herederos,sino 
al parecer por Medrano, de quien debe ser 
4amblen la advertencia en disculpa de las 
muchas erratas de imprenta y ofrecimiento 
(no cumplido) de un tomo de í’oesias líricas 
del mismo ingenio. Los siguientes párrafos 
de la dedicatoria, atendida la escasez de 
noticias del poeta, merecen ser trasladados:

El acrisolado timbre de lu nobleza es (difunto ve
nerado) tan conocido en Castilla, y por legitima po
sesión de tus apellidos tan propio de lu persona, que 
solo podrá disputártela quien lodo lo niega, y negár
tela quien no tenga nobleza alguna ; puesno hay prue
ba que mas convenza una extracción humilde y baja, 
que el vil empeño de morder á quien meció ilustre 
cuna.....

...Tan abundante, tan rica, tan universal y tan pri
morosa fue la vena que ilustró lu incomparable Mu
sa, que bastó á enriquecer á tal cual pobreza desva
necida, que ensangrentó despues el diente de su 
pluma, hiriendo á su maestro en lo vivo de la honra: 
mordacidad villana!.....pero para su pena, bien me
recida, basta y sobra que Madrid en susteairos sa
tisfaga á la disciecion laslimada, exponiendo en re
presentación repetida, obra en que los bastos reto
ques de propi.a, no puedan desmentir los delicados 
dibujos de ajena. Ya porque no es capaz, quien 1.a 
prohíja, de hacerla jiroduccion suya . y ya también 
porque entre las obras del legitimo dueño se encuen
tra la liaza, como parlo de quien pudo hacerla.

Aprobó esta edición de 1744, el docto y 
discretísimo fray Juan de la Concepcion, 
que se complace en recordar el tralo que 
tuvo con Zamora. Nada sé de las relaciones 
que pudieron mediar entre éste y don José 
de Cañizares, que escribía ya pata el teatro 
en 1690, y fue censor de comedias desde 
1702 á 1747.

Apasiot ado y sumiso imitader de Calde
ron, á quien era tan inferior, muy rara vez 
logró Zamora igualarle, y frecuentemcnlc 
repitió y exageró sus extravíos. Moslió ex
celentes disposiciones para el drama pura
mente cómico en El hechizado por fiiet:a, 
pieza constantemente aplaudida y que ha 
merecido elogios de todos los críticos. Su 
refundición de El burlador de Sevilla, de 
Tellez, fue muy feliz, y popularizó mas y 
mas el dramático argumento de aquel nola-

Cantó la solemne entrada é instalación en 
Madrid del rey don Felipe V, en un Bomari- 
ce de arte mayor (impresión de Madrid, 
cuatro hojas en 4.®) que intituló:
Epinicio tnélrico, Prosphonema numeroso, en que ex

plica su júbilo el reverente afecto de la corle en la 
deseada feliz restitución á ella del Catholico mo
narca don Phelipe V.
Fue Zamora gentil hombre de la^cgse de 

8. M., y continuó escribiend,o\ terminada 
la calamitosa épocadg la guerra de sucesión, 
y por lo mqnos hasta el año de 1722, varios 
dramas para el coliseo del Buen Retiro y 
para las fiestas especiales de Palacio.

En 1717, con Ocasión de darse ala estam
pa los Autos sacramentales de Calderon, se 
acreditó mas y mas de imitador y discipulo 
de este gran dramático , terminando su au
to: El pleito matrimonial con tal habilidad, 
que es imposible señalar el punto donde co
mienza la obra del diestro continuador.

Aplaudidas repetidamente en los teatros 
regios y públicos las producciones dramáti
cas de Zamora , decidióse á darlas á la es
tampa coleccionadas, y en el año de 1722 
publicó el primer tomo, que comprende 
nueve comedias con los mismos sainetes y 
piezas accesorias que en su ejecución las 
adornaron. Manifestó el autor bien expresa
mente su intento de proseguir esta publica
ción , mas no le llevó á cabo, sin que el me
nor dato nos deje traslucir la causa que le 
obligó á faltar al empeño contraido con sus 
lectores y aficionados. Rayaba á la sazón en 
los sesenta años , y aunque Moratin y otros 
aseguran que murió Lacia el año de 1740, 
no citan documento ni indicio que lo acre
dite. Desde 1722 falta ya, según creo, toda 
memoria literaria de don Antonio de Zamo
ra (I).

A fines de 1743, don Felipe Medrano, 
caballero del hábito de Santiago, por si, y 
en nombre de los demás herederos de nues
tro poeta, solicitó privilegio real para im
primir las Obras Ihicasy cómicas, de tan 
apreciable ingenio. Fuéles otorgado por diez 
años, y en uso de él reimprimieron, año de

(11 En Madrid, año 1734, se publicó una antología dramá
tica titulada ; Amenn jnrrihi de onnedins de los insignes auto
res don Anionio de Zamora, don Juan Bautisla Diamante y 
don Alvaro Cubillo de Aragon. Es un tomo en ¿.° que com
prende catorce comedias.
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ble original. Así El Convidado de piedra, de 
Zamora, sustituyó desde luego en la escena 
española al de Tirso, que ya habia logrado 
en ella tanto aplauso, y no menor en la fran
cesa é italiana, mereciendo ser traducido 
por plumas tales como las de Molière y Gol
doni. Cítanse con aprecio algunas otras co
medias de nuestro autor, ya en el festivo 
género llamado de figurón, como la de 
Don Bruno de Calahorra, ya en el heroico 
(Mazariegos y Monsalves, Cada uno es lina
je aparte, La defensa de Cremona).

Tuvo especial predilección por lo fantás
tico y aparatoso, y escribió también algunos 
dramas musicales. Don L. F. de Moratin, 
bosquejando rápidamente la historia de nues
tro Teatro desde principios del siglo pasado 
hasta el primer cuarto del presente, se ocu
pa en primer término de don Antonio de 
Zamora. No tratamos de reproducir aquí su 
juicio acerca del mérito y carácter dramá
tico de este poeta, mencionamos únicamen
te el favorable y honroso que emite respec
to de sus buenas prendas de estilo y de ver
sificación. Excusado es decir que el concep
tismo exagerado las desluce notablemente.

Las comedias sueltas que se atribuyen á 
Zamora, que son unas diez y seis, com
prendiendo en este número una zarzuela y 
dos autos, son menos comunes y conocidas, 
que las publicadas en colección.

De estas piezas solamente siete constan 
con su nombre en el Catálogo de Huerta, 
dos se citan allí anónimas.

En 1691, concurrió Zamora al certamen 
de san Juan de Dios, celebrado en esta ca
pital, escribiendo un Bomance de arle ma
yor, modelo del mas ridículo y extravagante 
cultismo. En 1722 fue secretario de otro 
certámen , el celebrado en la iglesia de Tri
nitarios Descalzos de esta córte á las fiestas 
de la colocación del cuerpo de san Juan de 
Mata. Hállase impresa esta justa ¿ donde se 
leen de nuestro autor, además del Vejámen, 
dos composiciones : una Canción y un Bo
mance, que sirvieron de introducción al fes
tejo literario.

Manuscritos de sus comedias y autos:
El Indiano perseguido. (Don Bruno de Calahorra.) 
Don Domingo de Don Blas, ó no hag mal que por bien 

no venga.
Ambos en la biblioteca de Osuna.

Columna sobre columna: Nuestra Señora del Pilar. 
Inédita. Catálogo del señor Duran.

Contra reos poderosos solamente el cielo es juez. 
Inédita. Id. id.

El Vizconde de la Corehuela, ó esto es comedia.
Manuscrito : señor Duran. Se ha atribuido también 

á tres ingenios.
La verdad y el tiempo, en tiempo.

Manuscrito sin nombre de autor, siglo xvin, en el 
códice M-180 de la Biblioteca Nacional.

Airiliúyese esta comedia á Zamora en el Catálogo 
del señor Mesonero. No consta en el de Huerta. La 
posee también anónima el señor Durán. Es pieza sa
tírico-política, escrita en tiempo de Carlos II.
La quarta parte del mundo. (Auto sacramental, his

torial y alegórico. Precedido de su loa.)
Manuscrito original, principios del siglo xvm, con 

las aprobaciones de tlon Francisco de San Vicente : 
Madrid, 1704, y de Hoz Mota, Cañizares y don Juan 
de las Evas : ibid., 1709. Pertenece al señor Sancho 
Rayon.

Colección especial de Zamora :
Comedias nuevas, con los mismos Saynètes con que 

se execularon assi en el Coliseo del Sitio Real del 
Buen-Retiro como en el Salon de Palacio y Teatros 
de Madrid. Escriuiólas don Antonio de Zamora, 
gjntil hombre de la Casa de su Magostad..Qvien 
las dedica al excelentíssimo señor marqués de Gri
maldo..Tomo primero. Con privilegio.—En Ma
drid : Por Diego Martinez Abad, ímpressor de Li
bros. Año de 172á; 4."
Dedicatoria del Autor.—Aprobación del licenciado 

Zugasti : Madrid, 4 noviembre 1721.—Suma del Pri
vilegio al Autor, 1721.—Erratas.—Tasa.—Indice.— 
Prólogo.

Contiene :
Todo lo vence el Amor. (Comedia con loa, entremés y 

baile del asunto.)
Mazariegos y Monsalves. (Comedia.) Con
Entremés de Los Gurruminos.
Baile de Los pares y nones.
El Hechizado por fuerza. (Comedia.) Con 
Entremés de El jarro.
Baile de La Perinola.
El Custodio de la Hungría: San Juan Capistrano. (Co

media.) Con
Entremés de kl pleito de la Dueña y el Rodrigón.
Baile de Los toques de guerra.
La Poncella de Orleans. ^Comedia.) Con
Entremés de Los apodos.
Baile de La Gifanilla.
Aspides hay Basiliscos. (Comedia.) Con
Entremés de El Barquillero.
Fin de lienta de El Baratillo.
Judas Iscariote. (Comedia.) Con
Entremés de Las bofetadas.
Baile de El Cometa.
Siempre hay que envidiar amando. (Comedia.) Con 
Entremés de Las Gurruminas.
Baile de El Bobo de Coria.
Comedia de don Antonio de Zamora, Gentil-Hombre 

que fue de la Casa de su Magestad, y su Oficial déla
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Secretaría de Indias, parte de Nueva Espana, dedi
cadas à su autor. Tomo primero. Con privilegio.— 
En Madrid : Por Joaquin Sanchez. Año de 1744. Se 
hallarán en la librería de Hypólito Rodriguez, Puerta 
del Sol; 4.»
«Venerado difunto mió.» (Dedicatoria sin firma.)— 

Aprobación del padre fray Juan déla Concepcion; Ma
drid, 8 marzo 1744. — Licencia del Ordinario, 11 fe
brero id. — Aprobación de don Joaquin de Aguirre, 
noviembre 12 de 1743. — Privilegio Real á don Felipe 
Medrano, por diez años, 13 diciembre 1745.—Fe de 
erratas, junio 50 de 1744.—Tasa, julio, 5 id,— Tabla. 
—«AI Lector.» (Advertencia del editor.)—Prólogo. 
(Del autor, en la primera edición.)—Texto.

Contiene :
Todo lo vence el Amor,

(Fiesta á SS. MM., con música y grande aparato.) 
Mazariegos y Monsalves.
El Hechizado por fuerza.
El Custodio de la Hungria ; San Juan Capistrano.
La Poncella de Orleans (11.
Aspides hay basiliscos. (Zarzuela.)
Júdas Iscariote.
Por oir misa y dar cebada, nunca se perdió jornada. 
.Siempre hay que envidiar amando. (Con música.)
Comedias de don Antonio de Zamora, Gentil Hombre 

que fuede la Casa de su Magostad, y su Oficial de la 
Secretaría de Indias, parte de Nueva-España, dedi
cadas á su Autor. Tomo segundo. Con Privilegio.— 
En Madrid: Por Joaquin Sanchez. Año de 1744. Se 
hallarán en la librería de Hypólito Rodriguez, Puer- 
tadel Sól;4.° .
Fe de erratas, junio 20 de l744.—Tasa, julio 3 de id. 

—Tabla.—Texto.
Contiene;

Amar es saber vencer, y El Arte contra el poder. (Con 
música )

Viento es la dicha de Amor. (Zarzuela.)
Duendes son Alcahuetes, y El Espíritu Foleto, prime 

ra parte.
Duendes son Alcahuetes, alias El Foleto, segunda 

parle.
El Lucero de Madrid, y divino labrador : San Isidro.
No hay deuda que no se pague, y Convidado de pie

dra.
Cada uno es linaje aparte. y Los Mazas de Aragon.

{Blason de los Mazas.)
Ser fino y no parecería.

Publicáronse en Colección de varios autores las 
cuatro comedias de Zamora, tituladas ;
Castigando premia Amor. i
La defensa de Cremona. [Preso, muerto y vencedor, , 

todos cumplen con su honor.)
Don Domingo de don Blas, ó no hay mal que por bien 

no venga.
La fe se firma con sangre, y primer Inquisidor : San 

Pedro Mártir.
[Ameno Jardin de Comedias de los insignes auto

res don Antonio de Zamora, don Juan Bautista Dia-

(1) Según Huerta esta pieza es de Zamora y don José de 
Cañizares.

mante y don Alvaro Cubillo de Aragon. — Madrid, 
1754.)

Comedias sueltas ;
Amor es quinto elemento.
Con bellezas no hay venganzas.
Con música y por amor.
Desprecios vengan desprecios.
Don Bruno de Calahorra, ó El Indianoperseguido. 
Matarse por no morirse.
No muere quien vive en Dios : San Mauricio.
Muerte en amor es ausencia.
Quitar de España conhonra el feudo de cien doncellas.
El Templo vivo de Dios.
Victoria por el Amor. (Zarzuela.)
La defensa de Tarifa, y Blasori de los Guzmanes.
La destrucción de Thebas.
Vengar con el fuego el fuego y el fuego de Meleagro. 
Entremés: Los Esdrújulos.

En el libro de entremeses varios, titulado ; Flores 
del Parnaso (Zaragoza, 1708), se hallan insertos:
Entremés, Baile y Sainete, sin títulos.

(Del mismo Zamora, para su comedia : Todo lo ven
ce el Amor.)

Concluyó en 1717 el auto sacramental de Calderon, 
titulado ;
El 1‘leito matrimonial.

Son exclusivamente dé su pluma los autos :
La honda de David.
La mística Monarquía.

Comedias de este poeta insertas en la colección 
de Dramáticos de la Biblioteca de Autores españoles, 
de M. Rivadeneyra.
No hay plazo que no se cumpla, y Convidado d“ pie

dra.
El Hechizado por fuerza.
Mazariegos y Monsalves.
Cada uno es linaje aparte, y Los Mazas de Aragon.

ZAMORANO (don felipe santiago).
Triunfos del Sol aleman contra la Luna otomana.

El asunto de esta pieza es la célebre batalla de Le
panto.

ZAPATA (don Melchor). Pertenecía en 
1649 á la Academia de Madrid denominada 
Castellana. En el conocido Vejámen que, 
siendo secretario de ella, dió el festivo don 
Jerónimo de Cáncer, se halla citado de este 
modo :

Disparaban ios enemigoí? dísticos que abrasaban á 
los poetas castellanos. Estando don Melchor Zapata 
batiendo una estrada, le dieron con un epigrama la
tino, de que cayó en el suelo medio muerto , sin sa
ber lo que le había sucedido. Y viéndole tan mal tra
tado, le dijo el licenciado Villaviciosa esta redon
dilla;

Si sana, métase fraile
Y no ande buscando famas:
¿Pensó que las epigramas
Eran almendras del baile?
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De este autor he visto, en la colección del 
señor Sancho Rayon, dos papeles líricos, 
ambos de impresión suelía, sin lugar ni 
año, en 4.°, á saber: La Lluvia de oro y Fá- 
bvla de íupiter y Dauae, escrita por don Mel
chor Zapata. Va dedicada al marqués de 
Baydes y es un Romance. Fábula burlesca de 
Acteon y Diana, de don Melchor Zapata. De
dicada al conde de Salvatierra.

Atribúyense al mismo poeta la comedia 
y el entremés que á continuación se citan.
El galanteo al reves.
Baile entremesado: El Mercader.

{Vergel de entremeses y conceptos del donaire.— 
Zaragoza, i67S.)

ZARAGOZA...
El engaño mal vestido.

ZARATE (francisco lopez de).
(Véase LOPEZ DE ZÁRATE.)

ZÁRATE Y CASTRONOVO (don Fernan
do de). De la existencia de un poeta dramá
tico legítima y verdaderamente designado 
con el nombre de don Fernando de Zarate, 
poseemos ya cuatro comprobantes decisi
vos. Del uno de elL s se publicó noticia 
en los interesantes Apéndices que el señor 
baron de Schack añadió á su Historia ale
mana del Arte y de la Literatura dramática 
en España, tomo ni (Francfort sobre el 
Mein, 18Ó4). Citando allí varios de los pre
ciosos manuscritos de antiguas comedias 
españolas que conserva en su librería el 
señor don Agustin Durán, quien se los fran
queó con su acostumbrada generosidad, 
hace expresa mención entre ellos de uno 
autógrafo de Fernando de Zárate, de la co
media (impresa unas veces con su nombre, 
otras, y mas frecuentemente, anónima) titu
lada : El Noble siempre es valiente.

De este manuscrito puedo ya dar mas 
puntual nota bibliográfica, sacada del Ca
tálogo original de comedias formado por su 
poseedor, á quien debo tan preciosos ma
teriales para mi trabajo. Lleva, pues, la fe
cha de 8 de abt il de 1660, y va dedicado por 
Zárate á don Alfonso de Cártamo, señor de 
Aguilarejo.

He dado noticia del otro comprobante 
con referencia á ciertos apuntes del señor

Fernandez-Guerra. Pero posteriormente la 
conseguí mas completa, logrando examinar 
el manuscrito original de La Montañesa de 
Dúrgos, comedia famosa, dedicada al señor 
don Fadrique de Lila y Valdés, por don Fer
nando de Zárate, con la dedicatoria autó
grafa fechada en Sevilla, á 26 de julio de 
1660 (1), manuscrito que de la librería de 
don B. J. Gallardo adquirió el señor don 
José Sancho Rayon, franqueándome gene
rosamente esta y otras preciosidades. A tan 
irrecusables testimonios añádase el siguien
te dato que á dicha encontré tiempo ha en 
el códice M-5 de la Biblioteca Nacional, 
manuscrito de principios del siglo xviii, co
lectado por el diligente bibliófilo don Juan 
Isidro Yañez Fajardo y Monroy, que incluyó 
en él sus propias poesías. En este códice, 
cuya portada dice: tPocsias de Don Joseph 
Perez de Montero y de otros Autores. Reco
gidas por Don Juan Isidro Fajardo y Mon
roy , Caballero del Orden de Calatrava, 
Oficial de la Sécrétaiía de Estado, y Regi
dor de Madrid. Año de 1712», al fólio 222 
vuelto, se lee una composición cuyo epígra
fe es el siguiente :
Pintura en seguidillas de Don Fernando de Zarate 

la hoz (síc). Es assumpto de Academia. Segui
dillas.

Principia:
¿Mas que si de Marfisa 

Doy un traslado 
De belleza, no Imn visio 
Nunca otro tanto?

En el índice del códice se halla reclama
da de esta manera: tSeguidillas: Pintura de 
Don Fernando de Zárate. Fólio 222. »

Hemos indicado en el artículo Enriquez 
Gomez , donde la infundada conjetura del 
señor don Adolfo de Castro nos ha obligado 
á tratar anticipadamente de Zárate, que el 
colector del códice M-5 pudo por distrac
ción añadir el apellido La Hoz al nombre 
de don Fernando de Zárate , confundiendo 
á este poela con oiro, su contemporáneo, 

! llamado don Alonso de Zárate y La Hoz, 
autor del peregrino libro que se intitula ;

(1) El auto de fe en que Antonio Enriquez Gomez fue pe
nado liabia tenido efecto en Sevilla, el 14 de abril de 1660. Es
tas feehas destruyen por si solas, sin dejar lugar á duda algu
na, la suposición que impugnamos.
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Rato de placer, dividido en tres fábulas de la anti
güedad ; en quintillas, dedicado al piarqués déla 
Lapilla , é impreso en Brusélas , en casa de Juan 
Montmartre, año 1653; 8.°

Don Fernando, cuyas composiciones dra
máticas empezaron á salir á luz en la Parte 
catorce de Madrid (1660'), concluyendo en 
la Cuarenta y cuatro (año de 1678), y á quien 
una edición suelta de su comedia; LasMisas 
de San Vicente Ferrer, distingue con el se
gundo apellido Castronovo, pudo muy bien 
ser pariente del don Alonso.

Concurre por fin á demostrar la real exis
tencia de don Fernando de Zarate otro 
apreciable documento. El señor don Pas
cual de Gayangos posee en su Colección de 
comedias varias manuscritas, que acabo de 
examinar, una copia de la titulada: Santa 
Pelagia, de letra de fines del siglo xvn ó de 
los primeros años del siguiente, á cuyo fin, 
de la propia letra , se anota que la escribió 
^el ingenioso don Fernando Zárate en Ma
drid,^ y que o^la copió de sus obras Isidro 
Rodriguez. »

Por el contexto de la comedia de nuestro 
Zarate, impresa en la Parte veinte y nueve 
de escogidas, titulada: El primer Conde de 
Flándes, se ve que este autor continuaba 
escribiendo en el reinado de Carlos 11.

De esperar es que las investigaciones de 
los eruditos nos proporcionen con el tiempo 
algunas otras noticias de este fecundo y es
timable poeta dramático (1). (Véase el artí
culo ANTONIO ENBIQüFZ GOMEZ.)

Comedias manuscritas de don Fernando de Zárate: 
El Noble siempre es valiente, 6 Martin Pelaez.

Manuscrito autógrafo que posee el señor don Agus
tin Duran , fechado en 1660 , á 3 de abril. Dedica el 
autor este drama á don Alfonso de Cártamo, señor de 
Aguilarejo.

(1) Por lo que pueda contribuir á la ilustración de este ar 
ticulo, añadimos, trasladada de la obra de Baena , la biogra
fía de don Alonso de Zárate y la Hoz.—Fue hijo de Juan Orliz 
de Zárate, secretario de S. M., familiar y notario del Santo 
Oticio de Calahorra, que se enterró, en 8 de agosto de 1659, en 
la parroquia de Santiago; y de doña Juana Cosío de la Hoz, 
de la casa de la Hoz, sita en dicha parroquia, que falleció 
en 26 de julio de 1638. Obtúvola Caballería déla Orden de 
San Esteban , de que es Maestre el Gran Duque de Toscana... 
Sirvió en los Estados de Flándes...... y despues en España de 
gentil hombre de la casa de S. M. Murió en Madrid , á 13 de 
setiembre del año de 1677; y se le dió sepultura en la bóveda 
de la casa de la Hoz, parroquia de Santiago. No tuvo sucesión, 
por lo que dejó sus bienes à doña Antonia Sandoval, su es
posa.

Escribió.....etc., (la obrita que va referida.)

La Montañesa de Búrgos. Comedia famosa. Dedicada 
a! señordonFadrique de lila y Baldés. Por el Afec
to de don Fernando de Zárate.
Manuscrito: librería del señor Sancho Rayon. La 

dedicatoria es autógrafa,y comienza así:
«Sr. D. Fadrique de lila y Baldés.—El amparar y 

favorecer á los ingenios fue loable acción de la no
bleza. Este titulo le dió Plinio......» (Habla de la 
ilustre y conocida estirpe del Mecenas, y concluye 
poniendo aquella obra bajo su protección para librar
la de la envidia y la maledicencia.) «Sevilla 26 de Ju
lio, 1660.—Don femando de Zárate.))

Hállase el manuscrito perfectamente conservado y 
con su primitiva encuadernación.
Santa Pelaxia. Comedia famosa de don Fernando 

Zárate.
Manuscrito : copia ; fines del siglo xvn ó principios 

del siguiente : en la Biblioteca del señor don Pascual 
Gayangos.

Al fin tiene esta nota : « Fin de la comedia famosa 
Vida y muerte de Santa Pelaxia, escripia por el ynge- 
nioso Don Fernando Zárate, en Madrid.—Copióla de 
sus obras Ysidi o Rodriguez.»

La escala de la gracia.
Biblioteca de Osuna.

Comedias en las Colecciones de Varios ;
El Maestro de Alejandro.

{Comedias escogidas de difeientes libros de los 
mas célebres é insignes poetas.—Brusélas, 1704.)

El valiente Campuzano.
(P. U.)

El Obispo de Crobia: San Estatríslao.
(P. 13.)

Los Filósofos de Grecia. ( Heráclito y Demócrito.)
Mudarse por mejorarse.

(P. 19.)
Quererse sin declarat se.

(P. 21.)
Antes que todo es mi Amigo.

(P. 22.)
Las misas de San Vicente Ferrer.
La Presumida y la Hermosa.

(P. 23.)
El Maestro de Alejandro.

(P. 24.)
El vaso y la piedra. {San Pabla y San Pedro.)
La Defensora de la Reina de Hungría.
El Primer Conde de Flándes (2).

(P. 29.)
La Conquista de Méjico.
San Antonio Abad.

(P. 50.)
La Escala de la Gracia.

(P. 33.)
El Médico Pintor: San Lúeas.
Las tres Coronaciones del Emperador Cdrlos V.

(P. 40.)
Los Hermanos Amantes, y piedad por fuerza.

(P. 40.)

(2) Diferente de la de Mira de Amesena.

Biblioteca Nacional de España



- 308 -ZAY

Antes que todo es nii Amiqo. 
La Presumida y la Hermosa.

(P. 41.)
Santa Pelagia. (La Margarita de los cielos, y mas fir

me penitencia.)
La palabra vengada.
Quien habla mas obra menos.

(P. 44.)

Comedias sueltas;
Mártir y Rey de Sevilla: San Hermenegildo , <5 el Rey 

mas perfecto.
Matilde de Orleans (I).
La conversion de la Magdalena, 6 Santa María Mag

dalena.
El Gran Sepulcro de Cristo.
Mayor mal hay en la vida.
No hay mas mal que casarse.
Santa Taez.
El Noble siempre es valiente, ó vida y muerte del Cid, 

y Noble Martin Pelaez (:2).

De don Fernando de Zarate ha publicado 
el señor Mesonero en su colección de la Bi
blioteca de Autores españoles, de M. Riva- 
deneyra (tomo xlvii) las comedias: La 
Presumida y la Hermosa, Mudarse por me
jorarse , Quien habla mas obra menos, y El 
valiente Campuzano, desvaneciendo con só
lidas razones la equivocada conjetura de Cas
tro, aunque sin conocer los datos referidos.

ZAYAS DE GÜZMAiN (don....... )
No hay contra fortuna ardid, ni para el hado cautelas: 

Numancia destruida.
De esta pieza , inédita , escrita á principios del si

glo xviii, tuvo presente años liá un lujoso manuscrito 
el señor don Juan Eugenio Harlzenbusch.

ZAYAS Y SOTOMAYOR (doña maría de). 
Madrid fue la patria de esta popular y cele
brada escritora. Según probable conjetura 
de Alvarez Raena hubo de ser hija de don 
Fernando de Zayas y Sotomayor, caballero 
del hábito de Santiago, capitán de infante
ría, que nació asimismo en esta córte, año 
de 1566, hijo de don Francisco de Zayas, na
tural de la villa de los Santos de Maimona y 
de doña Luisa de Zayas y Sotomayor.

Escasas en extremo son las noticias que po
seemos de tan ingeniosa y docta señora. Mon- 
talban la incluyó cotí elogio en su Indice de 
ingenios matritenses (1632). Debióle muy

(1) Catálogo del señor Mesonero.
("2 ) Se llalla suelta como de un Ingenio: en el Indice de 

Fajardo citada anónima. En el de Huerta como de Zárate.

ZAY

pomposo y encarecido á Lope en el Laurel 
de Apolo, oncomio que por extenso, exage
rado y falto de interes biográfico no traslada
mos aquí. Correspondió á él nuestra poeti
sa escribiendo un excelente Soneto, en 1633, 
para la corona fúnebre de su panegirista.— 
Aun á esa fecha no se habia dado á conocer 
por sus afortunadas Novelas; era aplaudida 
como poetisa, ya por algunas composiciones 
líricas, que acaso vieron la luz pública, ya 
en el teatro, al cual dió várias comedias que 
tal vez se conservan entre el copioso reper
torio de las anónimas. Residiendo acaso 
temporalmente en Zaragoza publicó allí, 
en 1637, sus
Novelas amorosas y exemplares. (En 4.") Reimprimié

ronse , à lo que parece, en la misma ciudad : año 
de 1638; en 8.° (Las aprobaciones son de 1633.)

Nueve años despues salían á luz formando 
Segunda parte, sus
Novelas y Saraos, Zaragoza, 1647.

Ambas partes se han reproducido despues 
en un solo volúmen, repetidamente impreso.

«Casi no ba habido» (dice el señor don Eustaquio 
Fernandez de Navarrete, Bosquejo histórico sobre la 
Novela española, que precede al tomo ii de Novelistas 
posteriores á Cervantes: Biblioteca de Autores Espa
ñoles, (te M. Rivadeneyra), « novelista mas simpático á 
los lectores españoles que doña María de Zayas...... 
Los poetas han puesto á contribución sus lances para 
los dramáticos enredos, y (por limitarnos á las solas 
novelas que ahora se publican) (3) el Castigo déla 
miseria ha servido de original áuna de la.s mejores 
comedias de nuestro antiguo teatro. Tampoco se han 
olvidado los novelistas extranjeros de ir á espigar á 
su abundante campo...... Carecía de la observación y 
de aquel íntimo conocimiento de las escenas del 
mundo, que solo puede adquirir un hombre, y de que 
está privada una señora por el retiro y circunspección 
con que la obliga á vivir el decoro de su sexo.....Fa
cilidad , claridad en la expresión y elegancia é in
teres en la narrativa , son las cualidades mas carac
terísticas del estilo de doña María de Zayas...»

Hállanse en sus Novelas intercalados mu
chos versos que no desmienten la opinion 
de que gozaba como elegante y fácil poetisa.

Opina el señor Navarrete qm tal vez nues
tra autora se casó y fijó su suerte en Zaragoza. 
—Yo recuerdo haber leido en un manuscrito 
del siglo pasado que fue íntima amiga de la 
poetisa sevillana doña Ana Caro de Malien, y 
que vivió algún tiempo en su compañía.

(3) Cuatro son las que contiene dicho tomo de la Biblioteca.
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La mención que en el Para todos escribe 
Montalban de nuestra poetisa es la siguiente:

«Doña María de Zayas, décima Musa de nuestro si
glo, ha escrito à los certámenes con grande acierto: 
tiene acabada una Comedia de excelentes coplas, y 
un libro para dar à la estampa en prosa y verso de 
ocho Novelas eícemplares.t

ZORITA— Comediante ; uno de los que, 
según Rojas Villandrando {Loa de la Come- 
dia), compusieron

Farsas,loas, bailes, letras.

No hallamos de él otra noticia.
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SUPLEMENTO AL ÍNDICE DE AUTORES.

A
ACEVEDO (antonio de). Portugués; flo

reció en el reinado de don Juan III (de lo22 
á 13o7). Le atribuye Barbosa una comedia 
sobre las palabras del Evangelio : Venite 
post me, faciam vos fieri piscatores hominum.

ACOSTA (LEONEL de). Nació en Santarem, 
año de 1370 ; fueron sus padres Domingo de 
Acosta y Catalina Vaz. Aunque siguió la car
rera militar, se aplicó apasionada y constan
temente á los estudios literarios, adquirien
do extenso conocimiento de los idiomas la
tino y griego. Murió en 1647. Publicó su 
traducción en verso suelto portugués de las 
Églogas y Geórgicas de Virgilio (Lisboa, 1624) 
y un poema de la Conversion de Santa Ma
ría Egipciaca, y dejó traducidas las obras 
del padre Savanarola, el Arte de caballería 
de Giisano y las comedias de Terencio.
Comedias de Terencio Aphrican), traduzidas de lalim 

eni verso sollo porluguez, com a ordem, e cons- 
truiçaô do lalim a margem , palavra porpalavra.
Manuscrito, en 4.°, que conservaba en 1732 don José 

Barbosa, clérigo regular, cronista de la casa de Bra- 
ganza, hermano de Barbosa Machado.

AGRAMONT Y TOLEDO (don juan de).
Lo que traza una Española para defender su honor. 

Manuscrito inédito. Señor Duran.

AGUADO (simón).
Fin de fiesta ; Remedo de los Matachines.

Indice del señor Fernandez-Guerra.

AGUILAR (fray juan bautista).
Triunfos de Macrino y fortunas de Heliogábalo.

Catálogo del señor Durán. Existía manuscrita en 
la librería del doctor Casal, y pertenece à la segunda 
cuarta parte del siglo xviii.

ALCEDO Y HERRERA (don francisco de). 
Su comedia; El mayor triunfo de Julio César, 

y batalla de Farsalia, se representó á sus 
Majestades en 1689.

ALTAMIRANDO (pkdro, el mozo). Si
guiendo á Mora tin y á otros historiadores li
terarios, llamé Pedro Altamira al poeta que 
compuso el notable Auto de la aparición gue 
Nuestro Señor hizo á los dos discípulos que 
iban á Emaus. He adquirido despues la si
guiente edición de esta pieza :
La aparició que Nuestro Señor Jesu Christo hizo á los 

des discípulos que yuan á Emaus: en metro de Arte 
mayor. Compuesta por Pedro Allamirando, el tno- 
ÇO, natural de Iloiiliueros. (Este título dentro de 
un fi'óniis en madera.)
Colofon final : «Dea gratias. Impresso con licencia 

en Burgos, en casa de Juan Bautista Varesio ; año 
de M. DL. iij.»

En 4.°, letra gótica ; doce hojas con la portada. 
Hállase el texto encabezado así : <iRepresentació de 
la Aparición que nuestro Señor Jesuclirislo, despues 
de resucitado, hizo á los dos discípulos que yuan 
á Emaus : como lo cuenta San Lúeas, fecha en co
plas á manera de diálogo : en el qual se introduzen 
dos discípulos: el uno San Lúeas y el otro Cleophas, 
y nuestro Señor en figura de Peregrino. Y primero ha
ce un Angel el argumento, contando en breve lo que 
en el presente diálogo se contiene.»

ALVAREZ DE TOLEDO Y PELLICER 
(don ignacio). Con presencia de un ejemplar 
de sus Ocius poéticos (falto de portada) que 
me ha facilitado el señor don José Sancho 
Rayon, puedo dar mas cabal noticia de este 
ingenioso y casi desconocido poeta.

Nació en Sevilla, año de 1661 ; recibió el 
bautismo en aquella iglesia parroquial de 
San Andrés. Fueron sus padres don Fran
cisco Alvarez de Toledo, de la Orden de 
Calatrava, consejero y de la Contaduría ma- 
mayor de Hacienda, y doña Luisa Pellicer, 
hija del célebre escritor don José Pellicer de 
Ossau Salas y Tovar. A los quince años oh- 
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tuvo el hábito de Santiago, correspondien
do (dice) con loca juventud al solícito anhelo 
de su padre. En un chistoso papel, á modo 
de carta, en prosa y verso, da cuenta á las 
señoras de palacio del viaje que hicieron él 
y otros dos amigos desde Madrid, pasando 
con intención de servir al Rey á Flándes; 
la data de esta composición es de San Sebas
tian de Guipúzcoa. Despídese de una dama 
desde el mar, y luego describe en unas oc
tavas la tormenta que corrió en el canal de 
Inglaterra, el dia 44 de octubre de 1684. Fue 
preso fuera de España («noble prendimien
to, dice, con hachas y coche»), escríbelo á 
su hermana doña Melchora Alvarez de Tole
do, alegrándose de volver á Madrid, y su
plicándola interceda con su padre para que 
le libre de aquel trabajo. Probablemente se 
hallaba ya en esta corte por enero de 168S, 
puesto que escribió versos á la piadosa ac
ción de Cárlos II, cuando cedió su carroza 
y acompañó al sagrado Viático, el dia 20 del 
mes referido.

Contrajo por aquel tiempo enlace nuestro 
don Ignacio (aun no cumplidos cinco lus
tros, dice), y fue tan desgraciado, que per
dió con breve intervalo á su esposa y al tier
no fruto de esta union.

Poco posterior á tal suceso, del cual se la
menta en unas octavas dirigidas al lector, 
debió de ser la publicación de sus Ocios, que 
parecen impresos en país extranjero. Con
tienen , además de la zarzuela ya citada, una 
loa y dos bailes, cuyos títulos se expresan á 
continuación.
Loa que se habia de hacer para una comedia de dia 

de años de la Reina Madre nuestra señora.
La venganza de Diana, y mas dichosa tragedia. (Zar

zuela en dos jornadas.)
Baile entremesado del Médico.
Baile de música.

Toda esta última pieza es de canto. Personas ; An
friso , Filis, el Amor, damas y músicos,

AMENO (francisco luis). Nació en Argo- 
zello, provincia portuguesa de Tras-os-Mon- 
tes, año de 1715. Cursó Humanidades y 
principió la carrera de Cánones, pero obli
gado á dejar los estudios, estableció en Lis
boa, despues de haberse dedicado por al
gunos años á la enseñanza elemental, im
prenta pública, una de las mas acreditadas

de aquella capital. Escribió y publicó algu
nas obras de educación, devotas é históri
cas, tradujo al portugués doce piezas dramá
ticas de Metastasio y una comedia de Mon
roy y Silva.
Com a inveja se vencem fortunas.

Comedia; traducción de la de don Cristóbal de Mon
roy y Silva; Envidias vencen fortunas, hecha por Fran
cisco Luis Ameno, en lengua portuguesa.

Sus traducciones de Metastasio, impresas por el 
propio Ameno en Lisboa, 1753, son :
Alexandre na India.
Zenobia em Armenia.
Clemencia de Tito.
Demofonte en Thracia.
Antigono em Thesalónica.
Semiramis no Egipto.
Temlsíocles em Susa.

Las que tenia manuscritas en 1760; 
Ezio.
Rey Pastor.
Isipele.
Niteti.
Farnace.

ANSO Y FLORES (don .tose de).
Santa Juliana, mártir de Nicomedia, ó la soberbia 

mas cruel contra la mayor constancia.
Manuscrito. Biblioteca del señor Durán; segunda 

cuarta del siglo xvm.

ANTONIO (padre alejo). Jesuíta; natural 
de Agueda, obispado de Coimbra; nació en 
1712. Explicó Humanidades en su Colegio de 
Pará, y allí compuso para las fiestas de la 
canonización de san Juan Francisco de Re
gis la tragedia latina:
Hércules Gallicus, Religionis vindex.—Anno 1739;4."

AÑORRE Y CORREGEL (don tomas de).
Entremés del Mudo.
Sainete al asunto de Echar Damas y Galanes.

Ambos acompañan á su comedia : La virtud vence 
al destino.

Sainete sin titulo, que empieza :
Vayan, vayan ilegando.

APARICIO (BARTOLOMÉ).
Obra del Santíssimo Nacimiento de Nvestro Señor 

lesu Christo, llamado del pecador. Compuesto por 
Bartolomé Aparicio. (Una viñeta y dos figuras en 
madera). Son Interlocutores las personas siguien
tes: El pecador. La lusticia. La Misericordia. La 
Esperança. La Maria. loseph. Matheo, pastor. Cle
mente, pastor. Pedruelo, pastor. Pascual, pastor.
Yun Angel. Rodrigo bouo. Martin bouo. Y el Autor 
de la obra.—Impresso en Seuilla, en casa de Fer
nando de Lara Impressor de libros, en la calle de 
la Sierpe en la barrera, frontero del Arcabuzero,
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Año de 1611,—Diez hojas en 4?; al dorso de la úl
tima una estampa de la Cruz con varios adornos y 
atributos.
Pieza escrita en quintillas, de la cual tengo ejemplar.

ARCE (don PEDRO de).
El sitio de Viena, primera parte.-—Madrid, Francisco 

San7,,t684.
El sitio de Viena y conquista de Estrigona, segunda 

parte.—Madrid, Francisco Sauz, 1684.
Se representaron á 20 de diciembre de 1685. Van á 

nombre de un ingenio. Su autor consta en un catálogo 
que he visto.

Fue don Pedro de Arce caballero de la 
Orden de Santiago, vocal de la junta de Apo
sento y regidor de Madrid. En su casa se 
celebró una academia poética, el 3 de fe
brero de 1685, á la cual concurrieron los 
principale.s ingenios de la córte, con objeto 
de celebrar la piadosa acción del rey don 
Carlos II, á que hicimos referencia en el ar
tículo de don Ignacio Alvarez de Toledo y 
Pellicer, que fue también uno de los acade- 
misías.

ARNAL (padre jüan antonio).
El Astro mejor del mundo. (Zarzuela.)

Manuscrito de 1747.—Colección del señor Sancho 
Rayon,

AVELLAiNEDA DE LA CUEVA Y GUER
RA (don francisco de). Su comedia : El tem^ 
pío de Palas, impresa en Nápoles, 1675, se 
representó allí en celebridad del natalicio de 
la reina doña Mariana de Austria, en 16 de 
julio de dicho año, y salió dedicada al vi- 
rey marqués de Astorga.

ÁVILA (padre HERNANDO De).
Códice de sus obras dramáticas, en 8.®, letra del 

siglo XVI. Puede la librería de don B. J. Gallardo; 
pertenece al señor Sancho Rayon.

Contiene :
Historia Ninives. Tragicomedia en cuatro actos, con 

prólogo, coros y entreactos; en verso y prosa ; y en 
castellano, latin y portugués.

Comedia de Sancta Catharina. (Al fin va denominada 
tragedia.) En cuatro actos; latin y castellano. In
termediada de un titulado entretenimiento, dramá
tico, dividido en partes. Dedicada á don Francisco 
de Reinoso, obispo de Córdoba.

Comedia alegórica, sin título. Con prólogo y entreac
tos ; latin y castellano.

Coloquio de ba Natividad de Christo Nuestro Señor.

B
BARRIOS (don míüeel de). {Daniel Levi 

de Barrios). En cierta obrita suya, poética, 

titulada ; El Solde la vida, dirigida al señor 
don Felipe de Sasportas (Ambéres, 1679), á 
la Pág. 96 cita una comedia por él com
puesta, denominada : El despertador del 
mundo, pieza de la cual no tenemos otra 
noticia.—Acerca de la que intituló: Contra 
la verdad no hay fuerza, dice Wolfio que es 
drama alegórico, escrito en loor de los sa
bios judíos Abraham Atías, Jacob Rodriguez 
y Raquel Nuñez Fernandez.

BASANE LO (don jüan antonio).
Triunfos de amor y justicia.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

BAZAKO......
Mas gloria es triunfar de si, 6 Adriano en Siria.

Impresa en el año de 1757. Es traducción de una 
pieza italiana.

BELMONTE BERMUDEZ (luis de). Con
sérvase inédito su poema heroico : La His~ 
pálida , en la Biblioteca Colombina.

Su comedia : Darles con la entretenida 
{Diego García de Paredes. —El valor no tie- 
ne edad), se ha impreso con el título último 
atribuida á Luis Velez de Guevara.

BENEGASl Y LUJAN (don francisco).
Entremés: Los Enjugadores.

Indice del señor Fernandez-Guerra.

C

CALDERON DE LA BARCA (don pedro).
Manuscritos de sus obras dramáticas que posee el 

señor don José Sancho Rayón.
Mejor está que estaba.

Copia corregida y firmada por el autor con su firma 
entera, sin fecha.

El mayor encanto amor.
Manuscrito antiguo, con una escena que se halla 

suprimida en todas las ediciones.

El secreto á voces.
Manuscrito de la segunda y tercera jornadas, con 

las licencias de 1668.

l oa sacramental alegórica de La Risa, para el auto 
de El Diablo mudo, del mismo Calderon.
Manuscrito de principios del siglo xviii, con las 

aprobaciones originales, dadas en 1713 por don Juan 
de las Evas, don Juan Salvo y don José de Cañizares. 
Esta loa es diversa de la que se imprimiócon el auto 
El Diablo mudo.

Autos sacramentales. Partes séptima y octava. (Iné
ditas.)

53
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Con referencia á los apuntes oel señor Fernandez- 
Guerra cité ligeramente estas dos parles manuscri
tas que, reunidas por don Juan Isidro Fajardo, liabia 
poseído el erudito don Bartolomé José Gallardo y 
Blanco en su rica librería. Posleriormentehe logrado 
ocasión de examinarlas, habiéndomelas franqueado 
con la mas complaciente generosidad el señor don 
José Sancho Rayon , su actual poseedor.

Forman dos tomos en 4.°, pasta, do letra del ama
nuense de Fajardo y con las notas : «Es copia del ori
ginal.» Sus portadas dicen así :
Autos Sacramentales de don Pedro Calderon. Parte 

siete. — Parte oc//o.— Continuación á los de di
cho don Pedro Calderon, recogidos por don Juan 
Ysidro Faxardo, Cavallero del Orden de Calatrava, 
Gentil hombre de la voca de su Magestad, de su 
Consexo , su Secretario , y de Decretos en la Se
cretaría del Despacho Vniversal de Hacienda y Re
gidor de Madrid.—¿\ño de 1718.

Ilustra esta Colección, colocada al frente del primer 
tomo, una interesantísima «Disertación sóbrelos 
Autos», llena de noticias y pormenoresbibliogi áficos, 
tan curiosos como desconocidos, que extractaré con 
toda la extension posible. Pero ante lodo pondré la 
lista délos autos comprendidosen los dos volúmenes; 
advirliendo que, se.gun los datos que estampa el 
mismo Fajardo y la nota que escribe al frente de su 
tabla ó indice, algunos de ellos no son de Calderon, 
sino atribuidos á su pluma. Hé aquí la nota expresada 
y la tabla.

«De los autos que habia entre los curiosos con el 
nombre de don Pedro Calderon, me hallaba con lo
dos los setenta y dos estampados ahora (en 1717), y 
diez y seis mas, de que hice dos tomos, con unos 
papeles de don Pedro , en esta forma» ;

Séptima parte.
El agua de mejor vida.
Las dos Estrellas de Francia.
El divino Jason.
La Escuela divina.
La nueva moneda g junta de Córtes, ó el consumo del 

vellón.
Lavida essueño, segunda parle.
El segundo David.
La prudente Abigail.
La Cruz donde murió Cristo.

Octava parle.
Gedeon divino g humano.
La Iglesia sitiada.
La universal Redención.
El convite general.
Eco g Narciso, primera y segunda parle.
El divino Orpheo, segunda parle.

De estos autos atribuye el propio Fajardo : Elagua 
de mejor vida y la primera parle de Eco g Narciso, á 
don Diego de Nájera y Zegrí ; la segunda parle de id., 
à don Andrés Sanchez de Villamayor; El Convite ge
neral, á don José de Villalpando; y La Escuela divina, 
á Valdivielso. El titulado; Gedeon divino y humano es 
de don Jacinto Yañez.

En la expresada Disertación preliminar, comienza 
Fajardo hablando de la primitiva representación de 
los autos y délas vicisitudes que tuvo; y luego re
fiere, que habiendo ajustado con Calderon la Villa 
de Madrid que éste compusiese y la entregase dos 
cada año , con el tiempo llegó á reunir en su archivo 
lodos los escritos por el mismo poeta. Pero comodel 
archivo expresado se s.ac.asen anualmente para darlo.s 
á los comediantes aquellos que habían de represen
tarse, los curiosos y libreros se valían délos autores 
ó directores de compañía para obtener copias; y era 
lo peor, que despues no se devolvía al archivo el 
original, sino un incorrectísimo traslado.

Así cuando en 1707 reconoció Fajardo aquel de
pósito , ya no existia en él autógrafo alguno de los 
autos de Calderon. Continuando la historia de estos 
dice, que en el año de 1716 un indiano perulero, lla
mado don Isidro de Raro, que se hizo marqués de 
Raro con un título de Castilla que compró á los mon
jes de San Jerónimo, hizo granjeria de los autos, 
asociándose con cierto paisano suyo que poseía mu
chos manuscritos de ellos, de mayor ó menor auten
ticidad. Con el objeto de venderlos en América , hizo 
imprimir este marqués en Madrid y Alcalá de Hena
res hasta setenta de ellos, sin detenerse enaveriguar 
cuáles eran ó no legítimos de Calderon, á quien los 
prohijó. Sabido el hecho por la villa, comisionó á 
Fajardo para su averiguación legal, pero ya era tar
de : el marqués tenia en Cádiz á este tiempocasi toda 
la impresión, y como resultaban culpadas algunas 
personas de viso, hubo que disimularlo.—Esta furtiva 
edición fue perversa, añade nuestro don Juan Isidro; 
no la hizo el de Raro por libros seguidos, sino por 
autos sueltos, para venderlosmejor;aunquetambien 
formaba de doce de ellos un tomo, cuya portada, que 

j trascribe el mismo Fajardo, era la siguiente:

I Autos Sacramentales, historiales g alegóricos, com- 
i puestos por don Pedro Calderon de la Parca, Ca

vallero del Orden de Santiago, Capellán de Honor 
de su Mageslad y de los señores Reyes Nuevo.s de 
la Santa Iglesia de Toledo. Qve dedica un su apa
sionado, á cuya costa se han impreso, á la gloriosa 
Madre Santa Teresa de Jesus. Con licencia.—En 
Barcelona: Por Sebastian de Cormellas.Año de 
1701.
La falsedad se llevó, como se ve, hasta el punió 

de retrasar quince años la fecha de la impresión. Fa
jardo no expresa cuáles eran los autos contenidos 
en el volúmen.

Prosigue su relato bibliográfico dando noticias 
curiosas sobre la edición legítima de 1717. La villa de 
Madrid, necesitada de fondos, vendió el permiso pa
ra la impresión de los Autos á Juan de Ezquerra, mer
cader de sedas en laPuerta de Guadalajara , que para 
esta compra hizo compañía con don Pedro de Pando 
y Mier; ajustóse la venta en trescientos doblones. La 
impresión fue hecha con bastante esmero, en papel 
de Génova, trajese de Holanda la letra, y se grabó 
en Amsterdam el retrato , por dibujo sacado del ori
ginal de San Salvador. Se tiraron tres mil juegos : mi
tad en Madrid, y mitad en Bilbao, y veinte y cinco en 
papel marquilla.
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Otras muchas noticias da el curioso Fajardo , que 

omitimos en obsequio de la brevedad ; pero debemos 
transcribir las siguientes:

La Primera parie de los Autos, que Calderon pu
blicó por sí mismo, se reimprimió dos veces : en Ma
drid, por Juan García Infanzón , 1690, y en Madrid, 
por Angel Pascual Rubio, 1715.

El libro de Aillos sacramentales con cuatro come
dias.... Madrid , 1655, lleva los de Calderon titulados:

Las Plantas.
Los Obreros del Señor.
El Pleito matrimonial.
El cubo de la Almudena.
El Teatro del Mundo.

Aunque el de Los Obreros va atribuido á Rojas, 
asegura Fajardo que perteneceáCalderon,quien «ha
biéndole enmendado (dice) le tituló: El dia mayor 
de los dias, que es lo mismo que el de La siembra del 
Señor.y>

En el libro descriptivo de las fiestas de Granada en 
desagravio de María Santísima, año de 1640 [Triun
fales celebraciones, etc., escrito por el padre Para
cuellos), va inserto elauto de Calderon que se repre
sentó en las mismas, titulado:
La Hidalga del valle.

Habla Fajardo de los retratos del poeta grabados 
hasta aquella época. Acerca de estos necesitamos ha
cer una rectificación. El abierto por Walk, según di
bujo sacado por Bernardo García, fue el que se hizo 
en Amsterdam para la edición de los Autos, de 1717, 
en la cual se publicó por primera vez, aunque suele 
faltar en muchos ejemplares.

Damos lugar entre estas adiciones á la siguiente ' 
nota de los j

Fúnebres elogios á la memoria de Don Pedro Calderón 
de la Barca. Escritos por algunos apasionados su- ( 
vos del Alcàçar. A ih.stancias de Don loseph de 
Castelví y Alagon , Marqués de Villatorcas... Por- 
tanlvezes del General Gobernador de... (Valencia)... 
que és quien saca á luz estos papeles.—Con licen
cia , en Valencia , por Francisco Mestre, Impressor 
del Santo Tribunal, junto al molino de Rovella. 
Año 1681 ; 4.”
Comprende corto número de composiciones. Fue

ron sus autores : el conde de Buñol y de Cervellon; 
don José Orií; el marqués de Villatorcas; don José 
Coloma ; Vicente del Olmo; don Marco Antonio Ortí; 
Jacobo Fuster y don Francisco Figuerola.

Agréguense por último al artículo dq/Jí^cjjpíbM'^s 
siguientes noticias:
Aventuras de Oliveros de Castilla, y lealtad de Artus 

de Algarbe.
Deestapieza que Vera Tassis, en 1682. citó entre las 

manuscritas apócrifas de Calderón , y que consta con 
el segundo titulo anónima en el Catálogo de Huerta, 
he adquirido , por fidedigno conducto y con relación 
á un antiguo manuscrito, las noticias siguientes :

Fue compuesta por Calderon en 1676. Impreso algún 
pliego , fue recogido por la Autoridad. Roto lo impre
so y las copias, logré» salvar una de estas Angelo Ma
ria Orozco, amigo de Calderón, quien sabedor do ello. 

y no pudiendo haber á las manos el manuscrito, exi
gió de Orozco que si se imprimía fuese como de un 
ingenio de la córte.

Respecto de la comedia : El mejor amigo el muerto, 
deben osnoticiar aquí el hallazgo de un antiguo ma
nuscrito de ( Ha con la tercera jornada distinta de la 
impre.'a, y evidentemente obra de Calderon, hecha 
ya con madurez de juicio y completo desarrollo de 
talentos , según me indica el señor Harizenbusch.-- 
La época de 1610 asignada á la composición de esta 
comedia fue conjetural, fundada en un pasaje que 
tal vez pueda ser interpretado diversamente. Locier- 
to es ([ue si el Rojas, uno de los co-autores, fue Ro
jas Zorrilla, que nació según acaba de descubrirse, 
en el año de 1607, mal pudo ser compuesta en el de 
1610.

En la noticia de las piezas dramáticas de Calderon 
insertasen colecciones diversas, se omitió expresar 
que las comedias : Aí/íor, honor y poder y La devo
ción de lu Cruz, salieron incluidas con los titulos de 
La industria contra el poder y La Cruz en la sepultu- 
tura , en la Parte veinte y cuatro de las Comedias de 
Lope de Vega Carpio, impresa en Madrid , 1640.

CALDERON BERMUDEZ DE CASTRO 
(don PEDno).
Morir por cumplir la ley, hecha Fénix de su honor: 

Dido vengada en Cartago. (Comedia trágica). Iné
dita.
Manuscrito autógrafo , firmado, sin fecha; media

dos del siglo xviii. Pertenece al señor Sancho Rayon.

CAMPO (antonio MANL'EL del). Es COIDC- 
dia sacro-alegórica la suya titulada : Elven- 
cimieplode Turno.

CAMDAMO (don francisco antonio de 
dances).
La comedia de La Restauración de Ruda. FiestaReal...

etc.—Madrid, Antonio Roman, 1686 ; 4.”
Primera edición, muy esmerada, con dedicatoria 

del Autor á la Reina Madre doña Mariana de Austria.

CANTON DE SALAZAR (don jlan).
En la nota de sus comedias se ha omitido 

la que lleva título de
El valiente Barrionuevo, y venganza del hermano; 
que inédita existe en su códice, pertene
ciente al señor Duran.

CAÑIZARES (don josé de).
ICntremés de El Ciego fingido.

Manuscrito. índice del señor Fernandez-Guerra.
Entremés de El Hostelero.

Alribúyese á este autor. índice referido.
Baile sin titulo, que comienza : ¿Dónde vas amor?

En el mismo índice.
He de entrar. (Fin de fiesta.)

En el propio índice.
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CARDOSO PEREIRA (simón). Lisbonen
se; abogado de gran crédito en su patria; 
cultivóla poesía; perteneció á la Academia 
de los Singulares, instituida allí en 1663. 
Murió en 1690. Publicáronse alguri^;.de 
sus versos y se le cita como autor dra
mático.

CARMONA (antonio).
4«to de San Sebastian, agora nvevanienle compueslo 

por Antonio Carmona Cofrade, Estudiante. Son 
interlocutores las personas siguientes. El Empe
rador. Vn Secretario. San Sebastian. Tres Solta
dos. Vn Hermitaño. (Viñeta muy tosca en madera.Y 
Con Licencia.—Impresso en Salamanca, Por Antonia 
Ramirez biuda; Y por su original en Seuilla, Por 
Bartolomé .Gomez de Pastrana, A 1.a Cárcel Real. 
Año de 1617.
En 4.®; siete hojas. He adquirido recientemente 

esta pieza, no incluida en los Catálogos, y bien poco 
digna de mención. Precédela una loa en octavas.

CASTRO (antonio de). {¿Don Pedro Anto
nio de Castro?) El ya cilado autor de la co
media: Los Mártires de Córdova, San Acisclo 
y Santa Victoria, inserta en la Parle cuaren- 
Ja y tres de diferentes autores (Valencia, 
1630). He visto además suya una
Loa sacramental en las Fiestas del Corpus de Sevilla; 

año de 16SS. Por Antonio de Castro, autor de la 
Compañía del Coliseo de la dicha ciudad- (Impre
sión suelta.)

CASTRO (marcos de).
Entremés de El Enfermo,

Cilado en el índice del señor Guerra.

CERNÚSCULO DE GUZMAN (don luis). 
Bajo este nombre se encuentra incluida en 
el códice de Fragmentos no impresos hasta 
hoy, de don Francisco de Quevedo Villegas... 
recogidos por un aficionado, códice que 
posee el señor Gallardo, la comedia: Bien 
haya quien á los suyos parece, á cuyo fm se 
lee esta nota : «Acabóse en Toledo á 24 dias 
del mes de abril de 1622 años.» Véaselo 
que sobre este punto dice el señor don Au
reliano Fernandez-Guerra en el artículo bi- 
bliográfico-dramático de Quevedo Villegas, 
con que me ha favorecido y honrado esta 
obra. (Pag. 313.)

CERVANTES SAAVEDRA (miguel de). 
Impreso ya el artículo relativo á Cervantes, 
he logrado adquirir ejemplar de la rarísima

CER

pieza que á este grande ingenio atribuyó 
don Justino Matute y Gaviria, según afirma 
el señor Colon y; Colon en su apreciable tra
bajo sobre el antiguo Teatro español. No 
confirma este hallazgo la noticia dada acer
ca de la expresada obra cómica. La mencio
nó Matute con el título de Comedia de la So
berana Virgen de Guadalupe, y como im
presa en Sevilla por Bartolomé Gómez, año 
de 1613, bajo el nombre de Cervantes. Véa
se la siguiente nota bibliográfica de mi 
ejemplar :

omedia de la Soberana Virgen de Guadalupe, y sus 
Milagros, y Grandezas de España.—Son interlocv- 
tores. Benhalamar Moro. Abenamar Moro. Alialar- 
fe Moro. Cegrimo Moro. Alarico Godo. Sisibuto 
Godo. Teodoredo Godo. Honorio Godo. Rosiraun- 
da Goda. Vn pastor de Caceres. Aurelia su muger. 
Francisquilo su hijo. Dos Ciudadanos de Caceres. 
El Cura de Caceres. Marcelo pastor. Nra. Señora de 
Guadalupe. (Una imagen de la Virgen y dos figu
ras á los lados, en madera.) Con licencia, imprersa 
en Seuilla, Por Bartolomé Gomez de Pastrana, à la 
Cárcel Real. Año de 1617.
En 4.", de ocho hojas; precédela una loa. Al fin se 

hallan los documentos siguientes :
«Licencia.—Yo Gonçalo de la Vega, Escriuano de 

Cámara del rey nuestro señor, doy fee, que por los 
señores de su Real Consejo se dió licencia à María 
Ramirez biuda, vezina de la Villa de Alcalá de Hena
res, para quepudiesse imprimir vna Comedia, que 
se intitula, de La Soberana Vlrgé de Guadalupe, y 
sus Milagros, y Gradezas de España, etc. Y para que 
dello conste, por mandado de los dichos señores, 
di la presente, que es fecha en la Villa de Ma
drid , a veynte y dos dias del mes de Agosto, de mil 
y quinientos y nouenta y ocho años.— Gonçalo de la 
Vega.y>

«Tassa.—Yo Francisco Martinez, Escriuano de Ca
mara de su Magostad, y vno de los que en el su Con
sejo residen doy fee, que por los dichos señores del 
Consejo se tasó vna Comedia intitulada, de La Vlrgéde 
Guadalupe, y sus Milagros y Grandezas de España, a 
cinco blancas el pliego, en papel; y a este precio, y no 
a mas se pueda vender: con que antes que se venda, 
se imprima esta Tassa, y se ponga en cada volumen. 
Y para que dello conste, de pedimiento de María Ra
mirez, y mandamiento de los dichos señores , di la 
presente. En Madrid a doce dias del mes de Olubre 
de mil y seyscientos y ocho años.— Francisco Mar
tinez.»

No consta, pues, en esta edición nombre 
alguno de autor. El argumento de la obra 
es en extremo sencillo; está versificada con 
soltura y valentía.

Comienza :
BENHALAMAR.

Valiente asalto.
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ALIATARFE.

Brava escaramuza 
A pesar de las armas del Cristiano.

CEGRIMO.

Ya el valiente español las armas cruza, 
Y siente en su cerviz el pié africano.

ALIATARFE.

Planta en lo alto ese pendón de Muza 
Del humillado Alcayde sevillano, 
Valiente Benhalamar,cuya gloria 
Será cierta señal de la Vitoria.

BENHALAMAR.

Muestra; péndrele en la mas alta almena, 
Que si una vez en ella se enarbola, 
Nuestra Luna verás creciente y llena 
Y la luz de su Sol turbada y sola.

Asimismo he tenido ocasión recientemen
te de ver en un códice, adquirido por el se
ñor Sancho Rayon, los manuscritos de la 
Numancia y del Trato de Argel, que sirvie
ron para la impresión primera de estas pie
zas, hecha por don Antonio de Sancha. Son 
de fines del siglo xvi ó principios del si
guiente; copias de una mano, con enmien
das de la misma, y no expresan el nombre 
del autor. El códice contiene poesías de va
rios, de igual letra, y de la propia otra co
media anónima : Los amores y locuras del 
Conde loco, la cual es probablemente la de 
Morales, citada por Agustin de Rojas.

CLARAMONTE Y CORROY (andrés de).
Fracmento á la Purissima Concepcion de María sin 

pecado en su primero instante. En la protección de 
Don Gaspar Saauedra Presidente de la Sala de los 
Alcaldes desta Real Audiencia de Seuilla. Agora 
faborecido por la debocion de Diego de Arana S. de 
cámara de ella. Afecto piadoso de Andrés de Cla- 
ramonte Corroi. Con licencia.—Impresso en Seui
lla por Francisco de Lyra. Año 1617,—Papel en 4." 
Dedicatoria del autor al expresado Arana.—«Cla- 

rindo á su pluma.» (Composición poética).—Otra en 
alabanza del autor.

Este curioso papel, escrito en octavas, desvanece 
la suposición de Pellicer (don Casiano) sobre el falle
cimiento de Claramonle en 1610. Vivia avecindado en 
Sevilla por los años de 1617 y 1621 ; comprueba esta 
última fecha otro impreso suyo, que también he te
nido á la vista, y corresponde mejor á nuestro Catá
logo, á saber ;
Dos famosas Loas â lo divino. La primera de La Asun

cion de la Virgen, representada en competencia 
por los doce meses del año. La segunda, sacra
mental , de Las Calles de Sevilla, tan celebrada de 
lodos. Por Andrés de Claramonle Corroi, vecino 
de Sevilla. Impresso con licencia en Sevilla, por 
Francisco de Lyra. Año 621. Papel en 4.®

GAR

CLAVIJO (conde de). {DonMárcos de La- 
nuza, Mendoza, etc.} Con presencia de un 
ejemplar de su zarzuela: Hypermnestrarec- 
tifico la noticia relativa á esta pieza.
Las Belides.

Tal es el titulo de la zarzuela estampado en la por
tada: despues, en el epígrafe del texto, se la da el 
de Fábula de Hypermnestra y Linceo.

Figuran en la acción las Belides Ismenia y Efire.— 
Va dedicada á la reina madre doña Mariana de Aus
tria. Precédela una Loa á los años de la misma seño
ra. Hablan en esta loa, la Fama, el Zelo, Hungría, 
Alemania, etc.— Entre las jornadas primera y se
gunda de la zarzuela va el 
Baile del Juicio de Paris.

Concluye la obra con un 
Fin de Fiesta, sin titulo.

La impresión es, en efecto, de Madrid, 1687.

CRUZ (sor juana INÉS DE la).
Auto sacramental : El divino Narciso.

Catálogo de Nielo Molina. Esta pieza es indudable
mente la que hemos citado con el extraño Ululo de 
Dionisio Saniso, reproduciendo la material errata en 
otro índice cometida. Se debió de imprimir suelta ó 
en algún libro de fiestas religiosas.

CUEVA (salvador de la).
Baile: El Soldado de la Guardia. 

índice del señor Fernandez-Guerra.

D

DIAMANTE (don juan bautista).
El Mancebo del camino.

Manuscrito al parecer autógrafo, en la Colección 
del señor Sancho Rayon. Expresa haber sido escrito 
el drama «para Antonio Escamillas.

‘ F
FERNANDEZ DE CONSUEGRA (don Ma

tías).
La Patrona de Toledo : Santa Leocadia.

Manuscrito de principios del siglo xviii. Señor San
cho Rayon.

FERRER (don alejandro).
Entremés ; El Poeta y los duendes.

Citado en el índice del señor Guerra.

G
GARRO (don santiago). Era agente dene

gocios en esta córte por el año de 1747, fe
cha de la impresión de su comedia : Músicos 
amo y criado, ó el amor por el retrato, en 
cuyo encabezamiento consta su referida 
ocupación.
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J
Baile de El Pescador.

Citado en el indice del señor Guerra.

JIMENEZ ÜE HERRERA...
Entremés de La Preñada, y quimera de Carcomilla.

Impreso suelto. índice del señor Guerra.

LEONARDO DE ARGENSOLA (turpRCio). i 

Isabela. Tragedia de Lupercio Leonardo de Argén- 
sola : Año MDlxxxj.
Manuscrito , excelente copia de aquel tiempo, en un 

Códice que comprende gran parte de las poesías de 
ambos Argensolas. Colección del señor Sancho Rayón.

Este manuscrito corrige el error con que se Labia ¡ 
lijado la composición de las tragedias de Lupercio en i 
1583. !

LEON MARCHANTE (maestro don ma- i 
NUEL de). j
Entremés de La casa de placer. 

índice del señor Fernandez-Guerra. )

LEYVA RAMIREZ DE ARELLANO (don 
FRANCISCO de).
Entremés: Los Poetas. 

índice del señor Fernandez-Guerra.

LOPEZ DE CÁRDENAS (don Fernando ¡
JOSÉ). !
El Macabeo. (Loa sacramental.) !

Manuscrito autógrafo citado en el Indice del señor 
Fernandez-Guerra.

LOPEZ DE QUIRÓS (manuel). En la Co
lección del señor Sancho Rayon he visto un 
antiguo manuscrito de la comedia de este 
poeta : Sobre gustos no hay-disputa, con cier
tas notas borradas y no inteligibles en las 
márgenes y al fin de la jornada primera, de 
letra del mismo tiempo.

M
MALUENDA (jacinto Alonso).

Entremés: El Sastre.
índice del señor Fernandez-Guerra.

MONTALBAN (doctor jüan perez de).
El socorro de Cádiz. Auto sacramental. Hablan: El 

Error, principe. La Fe, infanta. El Placer, gracioso.
El Entendimiento, viejo. El Engaño, privado. La Vo
luntad, dama. La Iglesia. Un Ángel. Dos alabar
deros.
Manuscrito con fecha de Sevilla y 6 de abril de 1626. 

Es copia de aquel tiempo; concluye con el nSi quid 
dictum,y> etc. y á continuación dice: «El licenciado Juan 
Perez de Montalban.» Pertenece al señor Sancho 
Rayon,

MORALES (antonio de).
Breiie diálogo del nacimiento de uro. Saluador Jesu 

Christo por Antonio de Morales portugués, estando 
en la ciudad de Sevilla, presentado al muy ille. 
y católico señor el señor dotor hernan perez, del 
consejo de su mageslad presidente de la dha. ciu
dad de Seuilla. En elqual se eniroduzen la verdad 
hablando del Santo nacimiento de nro. Señor, y 
1res pastores, uno llamado juan, otro benito y otro 
silvestre, y está luego el pastor juan prostratio es
cuchando la verdad.
Manuscrito (cinco hojas en folio) del primer tercio 

del siglo XVI ; léese en él, escrita por juego, la fecha 
delooS, de letra de la época. Pertenece al señor San
cho Rayon y fue de don B. .1. Gallardo.

Es pieza en verso ; la precede un prólogo ó mas 
bien dedicatoria del autor, que agradecido al doctor 
Hernan Perez, ante quien se hallaba siguiendo un 
pleito,le ofrece aquel obsequio; suplicándole des
pues , al lili, lo vea, lea y enmiende , y por fruto de 
Navidad lo admita gustoso, haciéndole merced.

O

OLMEDO (ALONSO de).
Baile de La Valenciana.
Baile de titulos de comedias.

Manuscritos citados en el índice del señor Fernan
dez-Guerra.

P

PARDO (don JOSÉ).
Baile: El Alquilador de casasen Valladolid.

(Ramillete de sainetes escogidos de los mejores in
genios de España.—Zaragoza, 1672.)

R

RAMOS (pedro).
■ Representación hecha en la santa yglesia de Sevilla 
I por p.^rramos notario. Entran santidad, hypocre- 
I sía, soberbia, gula, templanza, humildad.
! Manuscrito de hacia fines del segundo tercio del si

glo XVI, La pieza está en prosa; al fin se expresan los 
trajes que han de sacar los interlocutores, á saber : 
«La Santidad, de blanco; la Hipocresía, en hábito de 
clérigo; la Soberbia, muy profana; la Gula, de colo
rado, y una barriga y dos faltiqueras con cosas de co
mer ; ¡a Templanza y Humildad, en hábito de rome
ro, y debajo en hábito de soldado.» Existe en la Co
lección del señor Sancho Rayon, que asimismo posee 
las dos de que hablamos seguidamente, escritas con 
idéntica letra y tinta y en papel de la propia marca, 
si bien cosidas por separado; ambas anónimas. Sus 
epígrafes son :
Representación del nascimiento de Xpo jesu salbador 

nro. es el argumento que el hombre siego por el
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pecado fue guiado por Ia inocencia basta la ley, y 
conoscido el pecado, guió la malicia basta la gra
cia , en la qual cobró la vista muerto el pecado, y 
concluye con la demostración del santo nascimiento 
en alabanza de jesu.
En prosa, con algunos villancicos, precedido de un 

Inlroilo, en verso, y dividido en seis partes.

Represenlacion del nascimiento del hijo de dios bu- 
manado, en que se introducen el pueblo de los he
breos y el pueblo de los gentiles en contienda ante 
la justicia, sobre quién es mas excelente. etc.
En prosa, con algunos villancicos intercalados, 

y la última parte, de las seis de que consta, en 
verso.

ROJAS Y ZORRILLA (don francisco de). 
Las noticias documentales acerca de don 
Francisco de Rojas Zorrilla, y de don Fran
cisco de Rojas, caballero también del há
bito de Santiago, ayuda de cámara que fue 
de S. M. el rey don Felipe IV, halladas por 
el señor don Juan Eugenio Hartzenbusch, 
que acaba de franqueármelas, son textual
mente las que siguen :
Partida de bautismo de don Francisco de Hojas y Zor

rilla, natural de la ciudad de Toledo :
oEn quatro dias del raes de octubre de mili y seiscientos y 

siete años, nació un liijo de fran" Perez de Rojas y de doña 
Mariana de bcsga su mujer, al qual por el peligro de muerte 
bautizó doña Juana de Besga parroquiana desta parroquia i 
despues en veinte y siete dias del mes de octubre del dicho 
año fue traído el dicho niño á esta iglesia parroquial de San 
Saluador i io el doctor Eugenio de Andrada cura propio de di
cha iglesia le administré las sacras ceremonias del Santo 
Bautismo, y le puse por nombre Fran° fueron sus compadres 
Diego Lucio y la dicha doña Juana, testigos : Juan Martinez 
y Juan Rodriguez.—E/ doctor Avdrada.v

Sacada para las pruebas de caballcio del hábito de 
Santiago de don Francisco de Rojas Zorrilla, en 15 
de octubre de 1644, con la de su padre , de un libro 
que comienza á 1.° de enero de 1566, expresando que 
la del hijo estaba « á fojas ochenta y cinco».

Las pruebas se retrasaron por haberse mudado los 
nombrados para hacerlas, y porque tuvieron contra
dicción, diciéndose que el pretendiente descendía de 
morisco, y haberse también presentado un memorial 
por un tal Gabriel López, en que manifestaba que 
« los abuelos paternos de aquel hablan sido .Tuan Pe
rez de Rojas y Leonor Ortiz, naturales de Toledo, y 
que el dicho abuelo fue tejedor y vivió en la plazuela 
del Marqués de Villeiia, y fue hijo de fulano de Rojas, 
carpintero, due tuvo su tienda mas de cuarenta años 
frontero de las caballerizas del conde de Fuensali- 
da, el cual era mulato y comunmente le llamaban el 
moro, y ansimismo se lo llamaban á un biznieto suyo 
llamado Bartolomé de Rojas, primo hermano del pre
tendiente, hijo de hermano de su padre, que habrá 
seis meses que murió, siendo alquilador de mulas, 
en Toledo, y vivia en la Plazuela del Conde de Fuen- 
salida. Y la dicha Leonor Ortiz, abuela paterna del 

pretendiente, fue hermana de Juan de Soria Ortiz, 
suegro de don Pedro Baca, y la dicha Leonor Ortiz 
es nieta de Rodrigo Ortiz Miscal, quemado por judai
zante, año de 1490, y el sanbenito está en Santo Tomé 
de Toledo.» En semejantes términos habla de los 
abuelos, y algunos otros también depusieron en con
tra.

Resultó de las pruebas, que concurrían en Rojas 
todas las calidades que disponían los establecimien
tos de la Orden, menos el que su padre, el alférez 
Francisco de Rojas, natural de Toledo, ejerció en la 
ciudad de Murcia algún tiempo el oGcio de escribano 
del número, defecto que necesitaba dispensación de 
su Majestad para obtener la dicha merced. Pero el 
Consejo de las Ordenes dijo que el dicho alférez Fran
cisco Perez de Rojas habla servido á S. M. en guer
ra viva muchos años, así en las armadas desta coro
na como en las jornadas de Ingalaterra, Irlanda, Islas 
Terceras y otras partes, como constaba de los pape
les de sus servicios que se habían presentado, y 
obran originales en los autos de las pruebas, los cua
les habían parecido bastantes al Consejo para que su 
Majestad le hiciese merced de escribir al embajador 
de Roma pidiese á Su Santidad la dispensación que el 
pretendiente necesitaba. A lo cual asintió el Reyen 19 
de octubre de 1643.
Noticias de don Francisco de Rojas (y los Ríos), (nació 

en noviembre de 1590), ayuda de cámara del rey 
don Felipe lY.
Alude á él en sus Poesías don Antonio Hurtado de 

Mendoza, como á compañero suyo en Palacio. Ad
viértase que en el viaje de Felipe IV á la frontera 
de Francia, año de 1660, formó parle de la comi
tiva «don Francisco de Rojas, ayuda de cámara de 
S. M-, y despues Aposentador de Palacio», según 
consta de la Relación ( impresa ) de esta jornada, que 
escribió don Leonardo dt 1 Castillo ; pero no se le nom
bra allí caballero del hábito de Santiago.

Pffdrcs.—Hernando de Rojas, guardajoyas que fue 
de la reina doña Margarita, natural de Santistéban de 
Gormaz, y doña Juana de los Ríos, su mujer, natural 
de Castrogeriz.

Abueios paíerttos.—iuau de Rojas y Ana de Salcedo, 
su mujer, vecinos y naturales de Santistéban de Gor
maz.

Abueios maternos. — Diego de los Ríos y María de 
Salinas, su mujer, vecinos y naturales de Castrogeriz.

La partida de bautismo de este Rojas se halla, se
gún resulta de las pruebas del mismo para entraren 
la Orden de Santiago, en un libro de la parroquia de 
San Martin, en cuyo principio se lee :

Este libro es donde se asientan los bauliçados que se bau- 
tiç.an en esta yglesia de san raartin, y se coraençô a asen
tar en él a 22 de julio de este año de 98 {sic: en las pruebas). 
Al fólio 95 dice : «En 25 dias del raes de nobierabre de 1690 
años (sic; en las pruebas), yo fray pedro rodríguez gibaja-, 
presidente de esta cassa, bauliçé a Francisco, hijo de bcr- 
nando de roxas, repostero de cámara de sus alteças, y de doña 
Juana de los rios, su mujer, fueron sus padrinos don Juan de 
mendoça y doña maria barabona, y por ser verdad lo firmé.— 
Fray Pedro Gibaja.

De las pruebas que en virtud de Provision Real, 
dada en Madrid á 28 de noviembre de 1623, practi-
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esTon, así en !a córte como en Castrogeriz y en San- 
tistéban de Gormaz, los caballeros nombrados al efec
to, resulta entre otras cosas : que á la sazón su edad 
era de treinta á treinta y cuatro años; que tenia un 
hermano canónigo de Toledo; que estaba casado en

Madrid y era ayuda de cámara del Rey; que había 
sido procurador general del estado de los hijosdal
go en el año de 1617; y por tanto, que él, sus padres 
y abuelos eran de dicho estado, por lo cual no habían 
pechado nunca sus bienes.

FIN DEL INDICE DE AUTORES.
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ÍNDICE DE TÍTULOS.

SIXÍ IOV PRIMERA.

En el presente Indice van suprimidos los artículos, salvo algún caso especial en que, por ser la significación ambigua ó 
dudoso el sentido, se ha creído conveniente expresarlos.

De las piezas anónimas solo se estampa su pertenencia á uno ó mas ingenios, cuando así consta en ejemplares ó notas que 
se han tenido á la vista. De la mayor parte de ellas se citan meramente lo.s títulos respectivos.

Hemos hecho debida mención de todas las piezas latinas que han llegado á nuestra noticia ; sus títulos se imprimen en letra 
cursiva, para que se distingan desde luego convenientemente.

A
ACA

A averiguados celos no hay prudencia.
Abanillo (El). — Inédita. — Lope.
Abderite. — Inédita. — Lope.
Abides, ó el Pastor regio. — Pastoral, inédita.— 

Doctor Hamos del Manzano.
Bajo el seudónimo anagramático de don Roman Sforcia 

Cusani.
Abindarraez y Narvaez. (El remedio en la desdicha.)— 

Lope.
Abogar por su ofensor y Baron del Pinel. (El gran Ba

rón del Pinel.) — Don José de Cañizares.
Aborrecer amando. (Aborrecer loque se quiere.)— 

Montalcan.
Aborrecer amando. —Manuscrito inédito; siglo xvm.

Señor Duran. — Don Antonio Cordero.
Rajo el seudónimo de don Antonio Denia Fernandez.

Aborrecer lo que se quiere. (Aborrecer amando.)— 
Montalban.

Abraham castellano, y blason de los Guzmanes.—Hoz 
Y Mota.

Abraham del yermo.
Abrir el ojo. — Rojas Zorrilla.

Refundida modernamente por Enciso Casirillon con el tí
tulo de Abre ct ojo, ó aviso á los Casados. Con este primero se 
imprimió también la primitiva.

Absalon (Tragedia de). — Anterior á ISo2. — Diaz 
Tango.

Absalon (Tragedia de). — Inédita. Anterior á 1568.— 
Mal-lara.

A cada paso un peligro.— Dos ingenios : don Diego y 
DON José de Figueroa y Córdoba.

A cada riesgo un encanto. — Inédita. — Cueva y Be
navides.

Academias de amor.— Don Cristóbal de Morales.
Acaso , astucia y valor vencen tiranía y rigor.

No se confunda con Amor, astucia y valor, de Leyva y de don 
P, Correa,

ACT
' Acaso de un anillo, y confusion de una noche. — U.n 

ingenio gaditano.
Acaso (El) y el error. - Calderón.

Se ha impreso como de Rojas.
Accis y Galatea. — Zarzuela.— Don José de Cañi

zares.
Acclamaçao del rei D. Joaó IV.— Cristóbal Ferreira.
Aceitunas (Las).—Paso en prosa.— Lope de Rueda.

El titulo se le ha puesto modernamente. Inserto en el Ve- 
¡eitoso, Valencia, 156".
Acero de Madrid. — Primera parte. — Lope.

Prometió, pero no publicó la segunda parte.
Acertar de 1res la una, — Godinez.
Acertar errando. (El Embajador Ungido.)— Lopb.
Acertar pensando errar. (Ello es hecho.—No hay con

tra la suerte industria.) — Rósete.
Con título de Esto es hecho, se ha impreso atribuida á 

Rojas.
Acertar por yerro.
Acertos de hum disparate.—Teixeira de Santa Marta.
Acierto en el engaño, y Robador de su honra.—Bel

monte.
Aciertos en los yerros.
Acolasta.-/«Jdz7a.

Códice antiguo ; biblioteca del señor Durán. Pieza simbó
lica, escrita para ser representada por alumnos de la Compa
ñía de Jesus.

Acrisolar la lealtad.
Actio pueritiæ.

Interlocutores: Nepos; Asotus; Juventus; ürlhophilus; Se- 
ciphus, senex; Hierotliis, puer; Fervor; Socordia; Timor.

Códice de piezas dramáticas representadas en los Colegios 
de la Compañía de Jesus; la mayor parte en el último tercio 
del siglo XVI. Fue de la biblioteca de Jesuítas de esta córte, y 
pertenece hoy á la Academia de la Historia con otros de la 
misma clase y procedencia , que forman colección. De ellos 
han dado noticia los señores Gayangos y Vedia en sus Notas
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y Adiciones à Ticknor, insertando un curioso catálogo, que va 
transcrito en el presente, de las mas notables de estas pro
ducciones cómicas.
Actio quœ inscribiiur Examen sacrum.—Egloga.

Interloculores ; Leucos, Eusebia, Daplinis, Cuidado, Scru
pulus et Manios. En castellano. Síguese un : Entremés (4c¿ío 
intercalaris}, en que hablan Enero, un escribano, Mengo y 
Congosto.

Códices citados de piezas representabas en los Colegios de 
la Compañía de Jesus.

A cual mejor confesada y confesor. (Santa Teresa de 
Jesus y San Juan de la Cruz.). — Don José de C.vñi-
ZARES.

Achaque quieren las cosas. — Lope.
Achaques de Leonor.— Lope. I

4 Será la inédita : Achaque quieren las cosas, del mismo ?
Achilles em Sciro. — Opera. Traducción portuguesa 

de la de Metastasio.—PEREiRA de Acosta.
Achiles é 'Yhelis.— Comedia portuguesa, representa

da en IbTS.—López de Oliveira.
Adan (Comedia de).— Inédita.— Don Jerónimo de la 

Füente. i
Adelphos.—De Terencio.—Traducida por Don Pedro 

Simon Abril.
Adiós, choza, que me mudo.
Adonis y Vénus.—Lope.
Adoración de los Reyes, primera, segunda y tercera 

parte (ó los tres primeros misterios.)—Us ingenio. 
Adquirir para reinar.—Godinez..
Adquirir para reinar. Triunfos de Felipe V. y glorias 

de Gabriela.—Doctor Genis.
Acteon y Diana.—Monroy. i
Adúltera castigada.—Don Antonio Coello. j

Su argumento está sacado déla historia de Agamenón y 
Clitemnestra, con nombres supuestos.
Adúltera penitente. (Santa Teodora.)—Tres ingenios; 

Moreto , Matos y C.áncer.
Adúltera virtuosa: Santa Maria Egipciaca.—Mira de; 

Amescua.
Adversa fortuna de don Alvaro de Luna, segunda 

parte. Publicaila en la Segunda parte de las Come
dias del P. Tellez. (Tirso de Molina).

Adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera. (Don 
Bernardo de).—Lope.
Con el seudónimo de Lisardo, que usó también en el ma

nuscrito de la Armiiida celosa. !
Adversa fortuna del Caballero del Espíritu Santo. (El j 

Caballero del).—Licenciado Juan Gra.ial (Gr aj ales?) ' 
Adversa fortuna del Infante don Fernando de Portu- i 

gal. (El Infante, etc.) — ¿Lope?
Argumento igual al de la de Calderon: El Principe constante 

y Mártir de Portugal.
Adversa fortuna del muy noblecababallero Rui Lopez 

el Bueno.—Licenciado Damian Salustio del Poyo.
Afanador el de Utrera.—Belmonte.
Afectos de odio y amor.—Calderón.
Afeminarse el valor es la mas heróica hazaña.
A firma de labios, fuerza de brazos.
Afrenta del Cid vengada.—Laviano.
Africano crue\.—Inédita.—Lope.
Africano Nerón ; Muley sitiador de Ceuta.
A fuerza de armas el cielo: Guillermo de Aquitania. ¡ 

(San Guillermo, duque de Aquitania.)

ALC

Agamenón é Clitemnestra. — Portuguesa. — Faría 
Cordero.

Ageno error encamina; San Ginés.
Agradecer y no amar.—Calderón.
A gran daño gran remedio.—Fernandez de Vargas.
A gran daño, gran remedio.—Villayzan.
-Agrande agravio, gran venganza.—Don Jacinto Cor

dero.
Agravio agradecido.—Don Matías de los Beyes.
Agravio en la disculpa.—Don diego de Aguilar y Sa

linas.
Agravio en la fineza.—Don José Niño de Guevara. 
Agravio escrito en piedra.—Duque de Estrada. 
Agravio satisfecho.—Castillo Solórzano.
Agravios perdonados, primera y segunda parle.—Don 

Luis Velez, de Guevara.
Agravios (Los) satisfechos del desengaño en la muer

te. Coloquio moral hecho en la fiesta de la canoni
zación de San Francisco de Borja,. por los estu
diantes del colegio de San Hermenegildo de Se
villa.—Impreso en Sevilla, año de 1671 ; 4.® Conloa 
y con el entremés: Hablar bien, que nos escuchan. 
Publicó esta función dramática don Luis de Fuenmayor, á 

quien equivocadamente ha sido atribuida su composición. En 
la dedicatoria al ilustrísimo Spinola, arzobispo de Sevilla, 
indica el sentimiento que tendría la modestia del autor de la 
obra por la osadía con que él, en fe de la amistad y del pa
rentesco que con el mismo le enlazaban, se había resuelto á 
imprimirla.

Agua mansa. (Guárdate del agua mansa).—Calderón.
Aguila del agua, y batalla naval de Lepanto. (El Hijo 

del Aguila, señor don Juan de Austria) —Don Luls 
Velez de Guevara.

Aguila de la Iglesia, San Agustin. — Dos ingenios: 
Gonzalez de Bustos y Lanini Sagredo.

Aguila de los cielos: San Juan Evangelista.—Arboreoa.
-Águilas del Oriente, y Mártires de Vitesco.—Un in

genio.
Águilas, hijas del Sol, que vuelan sóbrela Luna.— 

Don Blas Luis de Abreu.
A igual agravio no hay duelo.—Cuenca.
Aires de Salamanca, y revueltas del Tonnes.

Inédita; prohibida en el Indice expurgatorio de 1707.
Aire, tierra y mar son íae^o.—Inédita.—Don José 

Ortí y Moles.
A la luna de Valencia.

Pieza que cita León Marchante en una de las composiciones 
que hizo glosando títulos de comedias.
Alameda de Sevilla, y recalo en el amor. (Donde hay 

celo.s no hay prudencia.)—Monroy.
Alameda de Valencia, y confusion de un paseo.—Vi

dal Salvador.
Al Audaz fortuna ayuda —Fernandez Bustamante.
Alba con siete soles.
Alba del mejor sol y Patrona de Brihuega : Nuestra 

Señora de la Peña
Alba (El) y el Sol, ó la restauración de España,—Don

Luis Vei.ez. de Guevara.
Al cabo de los años mil.
Alcaide de Madrid.—Inédita?—Lope.

Acaso será la impresa como de un ingenio.
Alcaide de Madrid.—Un ingenio.

Acaso será la de Lope, que con su nombre no es conocida.
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Alcaide de si mismo. (Alcaide en propia guarda).— i 
(La guarda de si mismo).—Caldekúx. ¡

Alcaide de sí mesmo. — De tres ingenios de esta I 
CÓRTE. ¡

Suelta, sin lugar ni año; siglo xvii. (¿Será la de Calderon?) ¡ 
Alcaide en propia guarda.

¿Será El Alcaide de si mesmo, que Calderon declaró suya, 
y se baila en impresión suelta antigua atribuida á tres in
genios?
Alcalde de Zalamea.—Lope.
Alcalde de Zalamea. (El garrote mas bien dado).— 

Calderón.
Alcalde mayor.-Lope.
Alcázar de Consuegra.—/«¿di/a.’’—Lope.
Alcázar de la razon, y centro de regocijo.—Zarzuela 

al parlo de la Reina doña María Luisa de Orleans, 
esposa de Carlos 11.—Impresa en Sevilla, por To
más López de Haro; sin año.

Alcázar del secreto.—Don Antonio de Solís.
Alcides (El) déla Mancha, y famoso don Quixote. Por 

üN ingenio DE ESTA córte. Con licencia.—En Madrid. 
En la imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga. 
Año de 1750.
Lleva al fin dos Aprobaciones; la primera de fray Alejandro 

de la Concepcion, trinitario descalzo, dada en Madrid, á 7 de 
setiembre del7S0; la segunda del ingenioso y docto fray Juan 
de la Concepcion, firmada en esta córte, á ”26 de agosto de di
cho año. De la última nótese el siguiente párrafo;

«Si es verdad que Taifa es la musa que influye en lo cómi
co, según lo común.

Comica lascivo gaudel sermone Talia, 
me persuado á que el caballerito autor (sin rozarse, ni en una 
palabra con el segundo adjetivo del verso) se ha sabido ad
quirir, por la floridez de su edad y otras prendas, lugar harto 
privilegiado en los sitialillos del estrado de esta madama.» 
Aldegüela (La). (Mas mal hay en la aldegüela de lo 

qué se suena.—El hijo de la Molinera, ó el gran 
Prior de Castilla).—Lope.

Al desdichado la dicha. — Inédita.— Don José de la 
Mota Silva.

Alejandra.—Tragedia.—Don Lüpercio Leonardo de 
Argensola.

Alejandro en las Indias. — Traducción de la de Me- 
tastasio. — Val.

Alejandro en Scútaro.—Calvo de Barrionbevo.
Alexandre na India. — Traducción del drama de Me- 

tastasio. — Ameno.
¡Alerta, no os descuidéis !

Se representó esta comedia en Alba de Tórnies por la com
pañía de Morales, año de 1614 para celebrar la beatificación 
de Santa Teresa. Asi lo refiere fray Diego de San José en su 
Compendio de las pesias que en toda España se hicieron con 
dicho motivo. No consta en los catálogos.
Alfeo y Aretusa.—diamante.
Alfeo y Aretusa (Fábula de}.—Drama musical.—hcos- 

TA Y Faría.
Alférez de Cristo. Tercera parte de la titulada; Vida 

de San Francisco; de Don Rodrigo Pacheco.
Manuscrito. Señor Durán.

Al íin es lo que ha de ser.
Alfonso de Alburquerque.—Don Manuel de Gallegos, 
Alfonso de Navarra. (La venganza en el despeño, y 

tirano de Navarra).—Matos.
Alfonso el Afortunado.—Inédita,—Lope.

Alfonso el Batallador, ó el Emperador de España. Tí
tulo de la segunda jornada de La corona en tres 
hermanos.—Vera Tassis y Villarroel.

Al freír de los huevos —Un Ingenio.
Algunas hazañas de las muchas de don García Hurta

do de Mendoza, Marqué.s de Cañete. (Arauco doma
do).—Nueve ingenios: Mira de Amescüa, Belmonte, 
Ruiz DE Alarcon, don Luis Velez de Guevara, Lu- 
DEÑA, DON Jacinto de Herrera, don Diego de Vi- 
llegas, don Guillem de Castro, y don Francisco de 
Tapia y Leyva , Conde del basto.

Almenas de Toro.—lope.
Al noble su sangre avisa.—Maestro Tomás Manuel de 

Paz.
Á lo hecho no hay remedio, y Príncipe de los Mon

tes.—Montalban.
Con el segundo título se ha impreso suelta como de Cal

deron.
Á lo que obliga el desden.—Salado Garcés.
Á lo que obliga el honor.—Enriquez Gomez.
.4 lo que obliga el honor, y duelo contra su padre. (Por 

acrisolar su honor, competidor Hijo y Padre),—Don 
José de Cañizares.

A lo que obliga el ser Rey.—Don Luis Velez de Gue
vara.

Á lo que obligan los celos.—Enriquez Go.mez.
Á lo que obliga un agravio, y las hermanas bandole

ras.—Dos ingenios.
Al pasar del arroyo.—Lope.

El manuscrito autógrafo que vió el señor Durán estaba fe
chado en 29 de enero de 1616, y aprobado en 9 de febrero.
Al poder la ciencia vence.—Fernandez Bustamante.
Allá darás rayo.—Lope.
Allá se verá. (La Tia de la menor.)—Matos.
Allá se verá.—Rósete.
Allá van leyes donde quieren Reyes.—Don Guillem 

de Castro.
Amadis de Gau\a.—Inédita.—Rey de Artieda.
Amadís y Niquea.—Leyva Ramirez de Arellano.
Amado y aborrecido.—Calderon.
Amando bien no se ofenderá un desden. (Eurotas y 

Diana).—Don .iosé de Cañizares.
Amando, siempre hay envidias.

Acaso idéntica á la de Siempre hay que envidiar amando; de 
Zamora.
Amante agradecido.—Lope.
Amante astrólogo. (El Astrólogo fingido.)—Calderón
Amante de MARÍA , el Venerable padre Rojas.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Amante de su hermana.—Montero Nayo.
Amante español.
Amante mas cruel, y la amistad ya difunta.—ülloa 

Sandoval.
Amante mas leal.

Este título es uno de los glosados en las décimas á la muer
te de la Reina doña Isabel, esposa de Felipe IV, atribuidas al 
propio Monarca, existentes en un códice de la Biblioteca pro
vincial de Cádiz, y publicadas por don Adolfo de Castro.

Amantes (Los). — Tragedia. Valencia, 1581. (Los 
Amantes de Teruel). — Rey de Artieda.

Amantes de Cartago.—Gaspar de Aguilar.
Amantes de escabeche. — Burlesca. — Don Antonio 

José de Silva.
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Amantes de Salerno. — AiÑorbe.
Amantes de Teruel. — Mostalban.
Aiiiatites de Teruel. — Publicada en la Segunda parle 

de las Comedias del padre Tellez (Tirso de Molina).
Amantes de Teruel. — Comedia burlesca. — Don Ví- 

CESTE SüAREZ BE DeZA.
Amantes de Verona.—Don Cristóbai. de Rozas. (¿Ro

sas?)
Amantes engañados. — Nobrega.
Amantes hace el valor.—Sousa Bra.ndam.
Amantes no vencidos: San Julian y Santa Rasilisa. — 

Don Rodrigo Pacheco.
Manuscrito. Señor Durán.

Amantes portugueses, y querer hasta morir.—Doctor 
Don Cristóbal Lozano.

Amantes sin amor. — Lope.
Amán y Mardoqueo, ó la horca para su dueño (ó la 

Reina Esther), — Godinez.
Amar á dos y á uno solo. — Vidal Salvador.
Amar á Marte sin Marte.
Amaranla (La), ¿) la del Mayo.—Z?/^z/iZa.—Cervantes.
Amar antes de nacer. (La Paloma dominica ó domini

cana : Santa Colomba.) Primera, segunda y tercera 
parte. — Tellez de Acevedo.

Amar como se ha de amar.— Lope.
Amar despreciando riesgos.—Tragicomedia.— Conde 

DE Rebolledo.
Amar despues de la muerte. (El Tuzaní de Li Alpu- 

jarra.) — Calderón.
Amar es saber vencer, y el arte contra el poder.—D/’a- 

ma con mtisica. — Zamora.
Amar o que se despreza. — Inédita. — Don José de la 

Mota Silva.
Amar por arte mayor. —Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Amar por burla. — Lope.
Amar por força de amor.— Rosendo Matías de Saa.
Amar por fuerza de estrella y Portugués en Hungría, 

primera y segunda parte. — Jacinto Cordero.
Amar por l.i semejanza, y parecer traidor sin serlo.
Amar por razon de estado.— Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Es con variantes la misma titulada : Sutilez-ns del amor y 

ilarqués del Caniarhi.

Amar por señas. — Padre Tellez (Tirso de Molina).
Amar, servir y esperar. — Lope.
Amar sin favorecer. — Montero de Espinosa.
Amar sin saber á quien.— Lope.
Amar sin ver. — Martínez de Meneses.
Amar sobre todo á Dios, y Mártires de Antioquia.
Amar y disimular. — Izquierdo de Piña.
Amar y no agradecer. — Salgado.
Amar y no amar á un tiempo. — Martí.
Á mas desden, mas amor.—Bravo deSotomavor.
Amatilde.— Inédita. — Lope.
Amazona de España y mas hidalga hermosura. (Ama

zona de Castilla. — Amazonas de España y prodi
gio de Castilla.) — ¿Cubillo? ¿Don Juan del Casti
llo?

Amazona de Mongat y aventuras de Tequeli.—Solano 
Y Lobo.

Amazonas. — Lope.

Amazonas. (Las Amazonas de Escitia.)—Don Antonio 
de Solís.

Amazonas de España.—Don José de Cañizares.
Amazonas en las Indias, y hazañas de los Pizarros, se

gunda parle. — Padre Tellez (Tirso de Molina).
Ambición (La) en el gobierno.—Z«;’ítze/ff, inédita-

Atribuida falsamente á don Francisco de Quevedo. Es una 
sátira contra don Luis de Haro, primer ministro de Felipe IV.
Amenidades del sormr.—Gaspar de Aguilar.
Amigo, amante y leal—Calderón.
Amigo hasta la muerte.—Lope.
Amigo por fuerza.—Lope.
Amigos enojados, y verdadera amistad. — Seis come

dias de Lope de Vega Carpio... { \ otros autores).— 
Lisboa , Crasbeeck , 1603.

Aminta.—Fábula pastoril de Torquato Tasso, traduci
da en castellano por Jauregui.

Amistad castigada.—Ruiz de Alarcon.
Amistad contra el Amor.—/«¿dí'/ff.—Do.n Marco An

tonio Ortí.
Amistad de Muzar y Bernaldo.

Coraedi.T no concluida. Manuscrito del siglo xvi, en la co
lección del señor Sancho Rayon.
Amistad hasta en el cielo.
Amistad pagada.—Lope.
Amistad vence al rigor: Pitias y Damon.—Malode Mo

lina.
Amistad y obligación. (Lucha de amor y amistad).— 

¿Lope? ¿Montalban.''
Anión y Saul (Tragedia de.)—Díaz Tanco.

Anterior á loSS.
Amor al uso.—Don Antonio de Solís.
Amor, astucia y mujer.
Amor, astucia y valor.—Dos ingenios : Don Pedro de

Leyva (¿Leyva Ramírez de Arellano? ) y don 
Pedro Correa.

Amor á todos vence.
Amor bandolero.—Lope.
Amor castiga perjuros , y también la Deidad es juez.

( El condenado de Amor.) — Alcántara Pavial.
Amor como ha de ser.—Cubillo.
Amor con amor se obliga.

Impresa ya en 1672.
Amor con amor se paga.
Amor, constancia y mujer.
Amor, constancia y rigor.
Amor, constancia y ventura con el favor de la Virgen.

—Inédita.—Doíi José de la Mota Silva.
Amor constante.-/?i¿di/fl.’’—Lope.
Amor constante.—Don Guillem de Castro.
Amor con vista.—Inédita.—Lope.
Amor con vista y cordura.—Enriquez Gomez.
Amor correspondido sin poder hallar su centro.—Don

Juan Bernardino Rojo.
Amor cuando es amor sabe vencer con desden.—Fa

ria Cordero.
Amor de razón vencido.— {Parte treinta g cuatro.) — 

De un ingenio de esta córte.
Amor desafiado.
Amor desatinado.—Inédita.—Love.
Amor destrona Monarcas, y Rey muerto por amor.—

Un ingenio.
.Siglo xviii, mediados.
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Amor enamorado. (Júpiter y Dafne.)—Lope.
Amor, engaños y celos.—Don Manuel Botello de 

Oliveyra.
Amor ( El) en la nobleza, y en la muerte la fineza.— 

Comedia Iráijica.—Bondia.
Amor en vizcaíno, los celos en francés, y torneos de 

Navarra.—Don Luis Velez de Guevaiía.
Amor es arte de amar.— Fragmento.— Don Antonio 

DE SOLÍS.
Amores de Amadís de Gaula con la princesa Oriana. 

(Auto de los).—Don Gil Vicente.
[Obras... Lisboa... 1962.)

Amores de Dido y Eneas. (Dido y Eneas).—Don Cris
tóbal DE Morales.

Amores de Dido y Eneas.—Zarzuela.
Amores déla Aurora.—Zarzuela.

Siglo xviii, principios.
Amores de Lavinia , ou as guerras de Turno é Eneas.

—Sousa Mejía.
Amores de Narciso.—Inédita.—Lope.
Amores de Sancha, y Rey fingido.
Amores entendimiento.—Vidal Salvador.
Amores esclavitud.—Vidal Salvador.
Amor es la primera obligación.—Don Gervasio An

tonio Angüix Ramírez.
Amor es mas Laberinto.—Dos ingenios : Sor Juana Inés 

DE la Cruz y el Licenciado don Juan de Guevara, 
mejicano.

Amor es mayor hechizo.—Guzman.
Amor es naturaleza.—Montalban.
Amor es oculta fuerza.—Don Nicolás Cienfuecos.
Amor es quinto elemento.— Zamora.
Amor es sangre, y no puede engañarse. — Dia

mante.
Amor es lodo cautelas.—Don Pedro de Barcia.
Amor es lodo invención : Júpiter y Anfitrión.— Don 

José de Cañizares.
Amores y locuras del Conde loco.

Manuscrito de fines del siglo xvi ó principios del siguiente.
En el mismo códice, propio del señor don José Sancho Ra

yón, en que se hallan, de idéntica letra, las copias de la 
Numancia y del Traía da Argel, de Cervantes.

Esta pieza, en cuatro jornadas y variedad de metros, es 
probablemente la que cita en su Loa de la comedia Rojas 
Villandrando, con título del El Conde loco, atribuyéndola á 
«Morales».

Amores y locuras del Príncipe Filisberlo.— Mascare- 
ñas.

Amor fino en el valle.—Matos.
Amor, firmeza y corona.—Vidal Salvador.
Amor, firmeza y porfia.
Amor hace discretos. (De’una causa dos efectos.) — 

Calderón.
Amor hace hablar los mudos; el Amante mudo ó la 

fuerza de la sangre.—Tres ingenios; Don Sebastian 
DE VlLLAVlCIOSA , MaTOS yZaBALETA.

Amor hace milagros.—Gomez Labrador.
Amor hace valientes y toma de Valencia por el Cid.— 

Matos.
Amor, honor y poder (La industria contra el poder.)— 

Calderón.
Amor imposibles vence, y piadoso Bandolero. — Es- 

CLAPÉs DE Guilló.

Amor inconstante é vario.— Inédita.— Don José de la 
Mota Silva.

Amor, industria y poder.—Llanosas.
Amor, ingenio y mujer. (La tercera de sí misma.)— 

Mira de Amescca.
Amor, ingenio y mujer en la discreta venganza. (Co

media entre burlas y ver-as, de títulos de comedias).
—Don Vicente Suarez de Deza.

Amor, lealtad y amistad.—Montalran.
Amor, lealtad y ventura.—Matos.
Amor mal entendido.
Amor mas desdichado.
Amor mas desgraciado. Géfaloy Pocris.-Con loa.— 

Salazar y Torres.
Amor mas perseguido.—Don Rosendo Matías de Saa.
Amor mas verdadadero. ( Durandarte y Belerma. ) —

Burlesca.—Mosen Doctor Guillen Pierres.
Amor mas verdadero y mas heroica amistad.
Amor médico.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Amor no teme á riesgos.—Inédita.

Catálogo de Duran.
Amor perdido y hallado.
Amor perdoa os aggraves.—Don Vigente de Silva.

Bajo el nombre anagramático de Luis Tadeu Nicena.
Amor peregrino.—Gazulla de Ursino.
Amor perseguido triunfa.
Amor, pleito y desafío.—Inédita.—Lope.
Amor, pleito y desafío. (Ganar amigos.—Quien priva 

aconsejebien.—Lo que mucho vale, muchocuesla.) 
—Ruiz de Alarcon.

Amor, pobreza y fortuna.
Amor por el retrato.
Amor, privanza y castigo, y fortunas de Seyano.— 

Tragedia.—Montalran.
Amor procede de amor.—Vidal Salvador.
Amor puesto en razón. — Don Sebastian de Villavi- 

CIOSA.

Amor secreto hasta celos.—Lope.
Amor soidado.—Inédita?—Lope.
Amor lodo prodigios.—Faría Cordero.
Amor, valor y saber, los astros saben vencer.

Manuscrito del siglo xvni, sin nombre de autor, en el có
dice M-176 de la Biblioteca Nacional. Consta en Huerta.
Amor vencido de amor.—Tres ingenios : Huerta , Za

baleta y don Juan Velez de Guevara.
Amor vencido de amor.—Zarzuela epitalámica en las 

bodas de los Príncipes del Brasil. — Don Antonio 
José de Silva.

Amor vencido de celos.—Arboreda.
Amor vengado.—Paso en prosa.—Alonso de la Vega.
Amor, ventura y valor, ó el invencible Amadís.
Amor, victoria y valor.—Don Rosendo Matías de Saa.
Amor vuelto en desden.— Inédita. — Duque de Es

trada.
Amor y celos hacen discretos.—Padre Tellez (Tirso 

DE Molina).
Amor y celos sin dama, ó el Dómine de Alcalá.
Amor y Filetea.—Manuel.
Amor y honor (ó respeto, honor y valor).—Belmonte. 
Amor (El) y la amistad.—Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Amor (El) y la cautela.—Enebro.
Amor y Obligación.—Moreto.
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Amor y obligación.—Don Antonio de Sods.
Amotinados de Flándes.—Don Lcis Velez DE Guevara.
Amparado (El) de Dios. — Don Francisco Perez de 

Borja.
Amparar al enemigo.—Don A.ntonio de Solis.
Amparar su propio agravio.—Lara.
Amparo de los hombres.—Mira de Auesgua.
Amparo universal : Nuestra Señora de los Desampara

dos de Valencia.—Vergada.
Amparo y persecuciones del Príncipe Sigismundo.

Pertenece al segundo tercio del siglo xvni.
Amphitrion. (Comedia de Plauto traducida en caste

llano. Zaragoza, 1513.)—Doctor Francisco López 
DE Villalobos.

Amphytrion (Comedia de),óel nacimiento de Hércules. 
(Refundición de la de Plauto.) — Salamanca y Cór
doba, 1383-86. —Maestro Fern.\n Perez de Oliva.

Amphitrion (Comedia de Plauto llamada), traducida 
de latin en lengua castellana. Agora nuevamente 
impresa en muy dulce, apacible y sentencioso es
tilo, 1334.
Colofón final: —«Fue impresa la presente obra en 

la imperial ciudad de Toledo, en casa de Juan de Aya- 
la, en el año de mdliiii »; 4.'* letra gótica.

El autor anónimo dice en un breve prólogo haberse servido 
de las traducciones de Villalobos y Oliva.
Amphytryoes (Amfitriones).—Camoens.
AmpbitriaQ.—Manuscrita.—Antonio José de Silva.
Andar juntos y buscarse. (El tercero de su hermana).
Andrea Doria en Génova.—Tres ingenios.
Andria.—De Terencio.

Traducida por don Pedro Simón Abril.

Angel Cordobés y grande Abad de Cabra.—Don Juan 
DE BaRRIONUEVO V MOYA.

Angel de la Guarda.—Valdivielso.
Angel del Apocalipsi.—Don José de Ca.ñizares.
Angel de las escuelas.—Vidal Salvador.
Angel de las escuelas: Fray Seba,stiaii de Fueriees» 

cusa, ó el gran Angel.
Biblioteca de Osuna. Los cataloguistas han hecho autor de 

esta comedia anónima al protagonista de ella.
Angel de las escuelas: Santo Tomás de Aquino.—La- 

NINI.

Angel enamorado.—Don Sebastian de Villaviciosa.
Angélica en el Catay.—Lope.
Angélica y Medoro.—Burlesca.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Angélica y Medoro. — Zarzuela.—Don José de Cañi

zares.
Angel, lego y pastor: San Pascual Bailón. — Don An

tonio Pablo Fernandez.
Angel Rey de Sicilia, y demonio en la Mujer. — Tres 

Ingenios.
Anibal español, ViviSilo.—Fragmento.—tíoji Luís En

riquez DE Fonseca.
Anillo de Giges, y mágico Rey de Lidia, primera y se

gunda parte.—Don José de Cañizares.
Anillo de Giges, y mágico Rey de Lidia. (La union es 

muy poderosa, y Lidio mágico Giges). Tercera 
parte.—Herrera Barrionuevo.

Anillo de Giges, y mágico Rey de Lidia, parte cuarta. 
—Inédita.—Don Manuel Vicente Guerrero.

Animal de Hungría.—Lope.

Animal profeta: San Julian.—Mira de Amescua.
Antes difunta que ajena.— Zarzuela.

Siglo XVIII, principios -á mediados.
Antes morir que pecar. (San Casimiro.)—Moreto.
Antes que amor es la patria.
Antes que celos y amor la piedad llama al valor, y 

Aquiles en Troya.—Gonzalez Martínez.
Antes que te cases mira lo que haces. (Examen de 

Maridos).—Rnz de Alarcon.
Antes que todo es mi Amante.
Antes que todo es mi Amigo.—Don Fernando de Za

rate.
Antes que lodo es mi dama.—Calderón.
Antes santo que nacido: San Ramon Nonato.—Don 

Nicolás de Villarroel.
Antichrislo (El).—Ruiz de Alarcon.
Antídoto de la Gracia contra infernales venenos: Nues

tra Señora de la Novena, ó María Santísima de la 
Novena.—Ripoll Fernandez de Urueña.

Antigono en Thesalónica.—Traducción del drama de 
Metastasio.—Ameno.

Anlíoco y Seleuco (A buen Padre, mejor Hijo).—Mo
reto.

Antioco y Seleuco.—Burlesca.—Tres ingenios.
Antona García.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Antonio Roca ó la muerte mas venturosa, — ¡néditaf 

—Lope.
Antorcha dçl querer bien , y venturas de Himeneo.— 

Don Ramón de Arellano y Cruz.
Anzuelo de Fenisa.—Lope.
Añasco el de Talavera.—Cubillo.
Aparición de la aurora.—Pedreira.
Apelar de un hado á otro.—Cuenca.
Apolo y Castalia.

Biblioteca de Osuna.
Apolo y Climene.—Zars«g/a. — Don José de Cañi

zares.
Apolo y Dafne.— Zarzuela.—Don Juan (¿Antonio?) de 

Benavides.
Apolo y Dafne (Fábula de).—Licenciado Vicente San

chez.
Apolo y títiope. —Drama músico.—CotiOE deAta- 

RÉS.

Apolo y Climene.—Calderón.
Apolo y Leucolea.—Zarz-M¿/fl.—Don Pedro Scotti de 

Agoiz.
Apostolado en las Indias, y martirio de un Cacique.— 

Inédita.—Eusebio Vela.
Apóstol de Alemania : San Norberto, y segundo San 

Pablo.—Lanini.
Apóstol de Cristo: San Bartolomé, Príncipe de la 

India.
Apóstol de Italia : San Bernardino de Sena, ó el nue

vo Iris en su patria.—Un ingenio de esta córte.
Pertenece al segundo tercio del siglo xvin.

Apóstol de la Grecia : San Andrés.—Inédita,—don An
drés Gonzalez de Barcia,con nombre de don Ibón. 

Apóstol (El) de León.—Don Manuel Francisco de Ar- 
hesto.

Apóstol de León, y protector de Zamora: San Atilano.
—Don Diego Pablo de Velasco.

Apóstol de Salamanca. (San Juan de Sahagun.)—Si- 
cardo.
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Apóstol de Valencia; San Vicente Ferrer.—Dos inge

nios: Diamante y Lanini Sagredo.
Apóstoles de Cristo: San Simon y San Judas.—Este

ban NoSez de Barros.
Aprecios del natural, y la traición castigada.—Aceve

do DE Vasconcelos.
Aquilana.—(C«wedza).—Propa/fldia, Sevilla, 1326.— 

Torres Naharro.
Aquiles.—P. Tellez (Tirso de Molina).
Araspes y Panthea.—Zarzuela.—Salgado.
Arauco domado.—Trafficomedia.—Lope.
Arbol de mejor fruto.—Don Antonio Coello.
Arbol del mejor fruto.—P. Tellez ( Tirso de Molina).
Arca de Noé.—Tres ingenios: Cáncer, Martínez de 

Meneses y Rósete.
Arca de Peralvillo.—Doctor Juan Antonio de la Pe.ña. 
Arcadia.—Lope.
Arcadia en Belen, y amor el mayor hechizo.—Don 

Francisco de Guzjiany Matos.
Se haáti’ibuido equivocadamente á Matos Fragoso.

Arcadia fingida.—Don Antonio Coello?
Arcadia fingida. (La fingida Arcadia.) — P. Tellez 

(Tirso de Molina).
Arcadia fingida. (La fingida .\rcadia.)—Tres ingenios; 

Calderón, Moreto y...
Arcas y Calisto.—Zarzuela.

Siglo xvni, principios.
Arco de paz del cielo: Santa Bárbara—Arbored.a.
Ardiente espada.
Ardor de España, sobre Sierra Nevada. — Aguilar y 

Salinas.
Arenal de Sevilla.—Lope.
Aretina (Farsa).—Anteriora 1532.—Díaz Tanco.
Argel fingido y renegado de amor.—Lope.
Argenis y Poliarco.—Calderón.
Aristómenes Mesenio. (El valeroso AristómenesMese- 

nio.—Aristómenes el griego.)—Maestro Alfaro.
Armas de la hermosura. — Calderón.
Armelina (Comedia),—Valencia, 1567.—Lope de Rueda.
Arminda celosa. — Lope.
Armonía es mas encanto. — Arboreda.
Arrojos por amor ; y duelo contra la patria. — Tavares 

Mascareñas.
Artajerjes.— Inédita. Traducción de la de Metastasio. 

— Luzan.
Asalto de Mastriquepor el príncipe de Parma.—Lope.
Ascendencia de los Maestres de Santiago. (El sol pa

rado.)—Lope.
A secreto agravio secreta venganza. (Vengarse en 

fuego y en agua.—El gran don Lope de Almeida.) 
—Calderon.

A ser Rey enseña un ángel.—Un Ingenio.
Asombro de Argel, y mágico Mahomad. — Estrada y 

Bustamante.
Asombro de Italia.
Asombro de la Francia : Marta la Romarantina , pri

mera y segunda parle. — Don José de Cañizares.
Asombro de Francia; Marta la Romarantina, tercera 

parte.—Ripoll Fernandez de Urueña.
Asombro de Francia : Marta la Romarantina, cuarta 

parle. — Don Manuel Hidalgo.
Asombro de Jerez, y terror de Andalucía : Don Agus

tin Florencio. — {Ïabriel Suarez.

Asombro de la tierra en milagros y devotos; Nuestra 
Señora de los Hoyos, primera y segunda parte. — 
Inéditas. — Manzano del Pino.

Asombro de Turquía, y valiente toledano: Francisco 
de Ribera. — Luis Velez de Guevara.

Aspides de Cleopatra.— Rojas Zorrilla.
Aspides hay basiliscos. — Zarzuela. — Zamora.
Astrólogo fingido. (El Amante astrólogo.)—Calde

rón.
Astro mejor del mundo.— Zarzuela inédita,—Padre 

Juan Antonio Arnal.
Asturianas. (Famosas Asturianas.)— Lope.
Asturiano en Madrid y Músico por amor. (De los he

chizos de amor la música es el mayor, ele.)— Don 
José de Cañizares.

A su tiempo el desengaño. — Matos.
Atalanta. — Inédita. — Lope.
Atalanta, poetisa. — Don Gaspar de Ovando.
Ataúd (El) para el vivo, y el tálamo para el muerto.— 

Claramonte.
Ataúlfo. — Tragedia. — Montiano.
Athalia. — Tragedia. Traducción de la de Racine. — 

Llaguno y Ajiírola.
Ateniense, y sol eclipsado.
Alila, azote de Dios, ó la silla de San Pedro. — Luís 

Velez de Guevara.
Atila furioso. — Tragedia. — Virués.
Aireo desdichado. — Oteiza y Olano.

¿Es la atribuida á Pantaleon de Ribera?
Audalla (Comedia de). — Inédita. —Juan Bautista de 

Loyola.
Fines del siglo xvi

Audiencias del Rey don Pedro. — Lope?
Aulegrafía (Comedia). — Ferreira de Vasconcelos.
Aun de noche alumbra el sol. — Godinez.
Aun despues de muerto vence.—Zarzuela.—Prïosso 

Y OsoRio.
A un empeño otro mayor. — Arboreda.
A un engaño un desengaño. — Arborera.
Aunque las razones basten, jamás la justicia sobra.— 

Bachiller don Fernando Romero.
A un tiempo amor y fortuna.
A un tiempo casada y monja. (Santa Francisca Roma

na, ó la viuda Romana.)—Don José de Cañizares.
A un tiempo favor y agravio, ó la Dama del anillo.

Pieza escrita en el segundo tercio del siglo ivin.
A un tiempo Rey y vasallo. — Belmonte.

Manuscrito, en la biblioteca del señor duque de Osuna.
A un tiempo Rey y vasallo.—Par/e cuarenta gires de 

comedias de diferentes autores.—Zaragoza, 1650. 
—Tres ingenios.
Con este mismo título se baila una comedia atribuida á don 

José de Cañizares.
Con el propio existe en la biblioteca del señor duque de 

Osuna un drama de Luis de Belmonte, autógrafo, firmado y 
con la licencia de 16i2.

Aun tiempo Rey y vasallo, y Villano prodigioso.— 
Tres ingenios,
(P. 6.”)
Es probablemente la misma que acaba de citarse, inserta 

antes en la Parte cuarenta y tres de Valencia.
A un tiempo Rey y vasallo.—Doce comedias nuevas de 

diferentes autores. Parte xxxxxvn. Año I6i6. —
31
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En Valencia, à costa de Juan Sonzoni.—Tres inge
nios.

A un tiempo Rey y vasaPo.—Don José de Cañizares.
A un traidor, dos alevosos, y à los dos, el mas leal. 

—Gonzalez de Cañedo.
Aun vencido vence amor.
Aun vive la honra en los muertos. — Zabaleta.

Probablemente es la impresa con el título de Honrados vi
ven los muertos,
Aurelia (Comedia llamada).—Colección Tiiriana. Va

lencia, 1365.—Timoneda.
Auristela y Lisidante.—Calderón.
Aurora de Nazareth , Estrella de Portugal, primera, 

segunda y tercera parte. — Inéditas.— José de la 
Mota Silva.

Aurora de San Ginés, y el mas divino remedio.—Arbo- 
reda.

Aurora del Sol divino.—Jimenez Sedeño.
Aurora del Sol divino.—Monteses.
Aurora de Monserrate.—Hidalgo. (? )
Aurora en Copacabana.—Calderón.
Ausente en el lugar.—Lope.
Austria en Jerusaleu.—Candamo.
Avance de Ceyian y trabajos de Alarache.—Don Díego

Rodríguez Montesinos.
Avariento.—Iparraguirre.
Avaro.—Portuguesa.—Sovsx Mejía .
Avenirdesaviniendo,y ayudarcon los estorbos.—Tor

res DE las Cuevas.

Aventuras de don Quijote y religion andantesca.
Catálogo del señor Duran.

Aventuras de don Juan de Alarcos.—Lope.
Es la del mismo autor, titulada : Don Juan de Castro, se

gunda parte.

Aventuras de García.
Aventuras de Grecia. (Don Florisel de Niquea.—Para 

con todos hermanos, para nosotro.s amantes.) — 
Montalban.

Aventuras de Oliveros de Castilla y lealtad de Arlus 
de Algarbe.— Inédita .’’—Calderón.

Aventuras verdaderas del segundo don Quijote.
Manuscrito al parecer de principios del siglo xviii. Señor 

Sancho Rayon.

Aventureras de la córte.— Entremés.— Salas Rarba-
DILLO.

Averigüelo Vargas. ( Del mal el menos. ) —P. Tellez 
(Tirso de Molina).

Azote de la herejía y espejo de la virtud : San Jácome 
de la Marca.—Fernandez Bustamante.

Azote de la Hungría.
Azote de su patria y renegado Abdenaga. ( El Esclavo 

de su hijo.)—Moreto.
Azucena de Brabante : Santa Genoveva.

Debe ser distinta de la Santa Genoveifa de Arroyo.

Azucena de Etiopía.—Dos ingenios : Don José de Bo
lea ¥ DON Francisco de la Torre y Sevil.

B

Babilonia de amor.—Cámara.
Babilonia de Europa y primer Rey de romanos—Bár- 

CENA Y Orango.
Bachillería (La) engaña.—Comedia alegórica.

Interlocutores : Júpiter, el entendimiento ; Palas, la sabidu
ría ; Musa , la bachillería ; Aragne, la ociosidad ; Anfriso, cria
do de Júpiter; don Luis, don Fernando, estudiantes; don Fé
lix, soldado ; Blitizí, criado de don Luis ; Mosquete, criado 
de don Félix.

Códice de piezas representadas en los Colegios de la Com
pañía de Jesus.

Balcones de Madrid.—P. Tellez (Tirso de Molina).
Baltasara (La). —Tres ingenios: Rojas Zorrilla, don 

Antonio Coello y Luis Velez de Guevara.
Baluarte de Europa.—Pedrazas.
Bamba.—Pedrazas.
Banda de Castilla y duelo contra sí mismo , ó el Pri

vado perseguido.—Don José de Cañizares.
Banda (La) y la Flor. (Hacer del amor agravio.)—Cal

derón.
Bandido mas honrado y que tuvo mejor fin : Mateo Vi

cente Benet.—Gabriel Suarez.
Bandido mas honrado, primeray segunda parte.—Un 

INGENIO.

Bandidos de Italia.

Bandolera de Baeza.
Bandolera de Italia, y enemiga de los hombres.—Un 

INGENIO.

Bandolera italiana.
Bandolero de Flándes.—Cubillo.
Bandoleros del Porto.
Bandolero Solposlo.—Tres ingenios : Rojas Zorrilla, 

Cáncer y Rósete.
Bandos de Lúea y Pisa.—Fajardo y Acevedo.
Bandos de Rávena, y fundación de la Camándula.— 

Matos.
Bandos de Salamanca.—Manuscrita.—Don Francisco 

Perez DE Borja.
¿ Es la anónima : Los bandos de Salamanca: Monroyesy Man

zanos ?
Bandos de Salamanca: Monroyes y Manzanos.

¿Será la de don Francisco Perez de Borja?
Bandos de Sena.—Lope.
Bandos de Verona; Mónteseos y Capeleies.—Rojas 

Zorrilla.
Bandos de Vizcaya. (Los Oñez y Gamboas.)—Rósete.
Baños de Argel.—Cervantes.
Banquete que hizo Apolo á los embajadores del Rey 

de Portugal, don Juan IV. — Pereira Braca- 
monte.
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Barba à barba , honra se cata.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

Bárbara del Cielo.—Lope.
Bárbara de los montes.

Impresa ya en 1682.
Bárbaro Ascalonita, y tirano de iüiiea.—Inédita.— 

Ripoll Feunandez de Urüeña.
Bárbaro gallardo.—Inédita.—Lope.
Bárbaro Tudesco.
Barca de la Gloria (Auto de la). —Obras... Lisboa, 

1562 , de Gil Vicente.
Barca do Inferno (Auto da).—Obras... Lisboa, 1562..., 

de Gil Vicente.
Barca do Purgatorio (Auto da). — Obras... Lisboa, 

1562, de Gil Vicente.
Barlan y Josafat (los dos soldados de Cristo).—Lope.
Barracas del Grao de Valencia.—Tres Ingenios.

(P.36).
Basilea (La).—Inédita.—LoPE.
Basta callar.—Calderón.
Basta intentarlo.—Godinez.
Bastardo de Castilla.

Manuscrito con la licencia de 16íl, citado por Scliack.
Consta anónima en el Catálogo de Huerta.

Bastardo de Ceuta.-Joan Grajales.
Bastardo de Judea, y prodigioso Moisés.
Bastardo Mudarra. (Los siete Infantes de Lara.)—Tra- 

gicomedia.—Lope.
Batallado dos.—Lope?

¿Será la de don Francisco de la Torre y Sevil, titulada: 
La batalla de los dos ?
Batalla del Albis, y mayor hecho de Carlos V.—Ville

gas. (?) Tres ingenios?
Batalla del Albis, y mayor hecho de Cárlos V.—Tres 

INGSNIOS.

Manuscrito de 1694, señor Durán. Impresa ú nombre de un 
Villegas.
Batalla de Lepanto, ó la Liga.
Batalla del honor.—Lope.
Batalla del Jordan.
Batalla délos dos ó San Luis Beltran.—Torre y Sevil.
Batalla de Pavia, y prisión del rey Francisco. (El Pri

sionero mas valiente.)—Monroy.
Batalla de Roncesvalles.
Batalla de Sopetran. (Nuestra Señora de Sopetran.)

Impresa ya en 1672.—Se halla manuscrita en la biblioteca 
de Osuna, con título de La Virgen de Sopetran.
Batalla nsixsd.—Inédita.—Cervantes.
Batalla naval de don Juan de Austria.—Mascareñas.
Batalla naval, ó la Santa Liga.—Lope.
Batuecas del duque de Alba.—Lope.
Bautismo en el Jordan.
Belardo furioso.—/«¿diZa.—Lope.
Belardo y Lucinda.—Un ingenio americano.
Belígera Española. -- Don Pedro Juan de Rejaule y 

Toledo ( Ricardo de Turia).
Bella Andrómeda. (Perseo.—La fábula de Perseo.)— 

Lope.
Bella Á\ivoTai.~Tragedia.—Lope.
Bellaco sois, Gómez.

Manuscrito con la licencia de 1640, citado por el señor Schack.
Consta asimismo sin nombre de autor en el Catálogo de 

Huerta.

BRA
Bella Gitana.—Inédita.—Lope.
Bella Guayanesa.—Laviano.
Bella mal maridada.—Lope.
Bella Sayaguesa.

Manuscrito del siglo xvii. Señor Sancho Rayon.
Belleza española.
Belleza imaginada.-Don Angel Peregrino.
Bello Adonis.— Inédita.— Don Francisco de la Cueva 

Y Silva.
Benavides (Los).—Lope.
Benedicta (Farsa).—Anterior á 1552.—Díaz Tanco.
Benjamin de la Iglesia, y mártir San Josafat.
Bernardo del Carpio en Francia.—Don Lope de Liaño.
Bernardo del Montijo ó el mas valiente Extremeño.— 

Lanini.
Biedmas {Los).—Inédita.—Lope.
Bien dado por perdido.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los titulos de ¡as 
Comedias.
Bien haya quien á los suyos parece.

Comedia incluida como obra de Quevedo en el códice anti
guo, que posee el señor Gallardo, titulado; Fragmentos no 
impresos hasta hoy, de don Francisco de Quevedo Villegas.....  
Recogidos por un alicionado.

Sin embargo, al fin de la pieza se estampa que la acabó 
en Toledo, á 24 de abril de 1622, don Luis Cernúsculo de 
Guzman.

Bien sucede á quien bien \iye. — Inédita.— Fapíx 
Arraes.

Bien vengas mal (si vienes solo).—Calderón.
Bizarra krsinda.—Inédita.-Cervantes.
Bizarrías de Belisa.—Lope.
Blason de don Ramiro y libertad del fuero de las cien 

doncellas.—Don Luis de Gozman.
Blason de los Figueroas.
Blason de los Machucas.

Diferente de la de Pantaleon al mismo asunto.
Boba discreta.—Don José de Cañizares.
Boba para los otros y discreta para sí.—Lope.
Bobo del colegio.— Lope.
Boca y no el corazón ó íingir por conservar.
Boda entre dos Maridos.—Lope.
Bodas de Orlando.—Burlesca.—Un ingenio.
Bodas de Rugero y Bradamante.

Es la última de las siete que comprende mi códice núme
ro 12, halladas por mí en Madrid el año de 1852. Es inédita y 
desconocida : no lleva nombre de autor. Su texto es de tres 
diversas letras: una de ellas, sin duda ninguna, de la misma 
mano que escribió algunos trozos de la sexta comedia del có
dice, titulada: El milagroso Español. Es composición de esca
so mérito. Su fecha debe de referirse á los años de 1594; 
data que lleva la primera, autógrafa, de Lope, en razon á que 
todos siete manuscritos, y el de la Eumancia que los acompa
ña, presentan signos materiales comunes entre sí.

Bodas en el suplicio, y pinares de Cuenca.—Don Fran
cisco DE Rojas , procurador del número de Toledo.

Boloñes mas constante.
Borgoñon mas ilustre y mejor lirio francés: San Ber

nardo.
Inédita, siglo xviu. Catálogo del señor Durán.

Bosque amoroso.—Inédita.—Ceuvaíítes.
Bosque amoroso.—Inédita.—Lope.
Brasil restituido.—M^di/a.—Lope.

Biblioteca Nacional de España



CAB — 532 — CAL

Bravo Conde de Urena.—Agcilar. (?)
Bravonel ( Comedia del ). — Inédila. •— LiSax i>f. 

Biaza.
Bristo,—Comedia portuguesa.— Antonio Ferreira.
Briiàttico.—Tragedia. Traducción de la de Racine.— 

Don Jcax de Trigueros, bajo el seudónimo anagra- 
mático de don Salurio de Iguren.

Bruto Ateniense.—Licenciado Gaspar de Mesa.
Bruto de Babilonia.—Tres ingenios; Moreto, Matos y 

Cancer.
Buena Casada.—Laviano.
Buen agradecimiento.— inédita.—Love.
Buena guarda. (La encomienda bien guardada.) — 

Lope.
Buena sangre es lo mejor.—Rojas Zorrilla.
Buen Caballero, maestre de Calatrava.—.Iuan Baotista 

de Villegas.
Buen Ladrón (El).

Citada por Lope en su Loa sacramental de los títulos de la^ 
comedias. Probablemente es la que, manuscrita antigua, titu
lada : El Buen Ladrón ij muerte de Nuestro Señor Jesueáris/o, 
posee el señor Durán.

Buen Ladrón (El), y muerte de Cristo nuestro Señor.
— Inédita.
Manuscrito antiguo, biblioteca del señor Durán. Acaso es la 

nombrada por Lope.
Bueno entre los Guzmanes, y el mejor cnire los bue

nos ; Santo Domingo de Guzman. — Dos Juan de 
Quevedo Arjona.
Según otros, es de cierto don Alonso de Quevedo.

Buen vecino. — Lope.
Burgalesa de Lerma.— Lope.
Burlado burlador.

Manuscrito con la fecha de 1627 , citado por Schack.
En el Catálogo de Huerta consta El Burlador burlado, anó

nima.

Burladora burlada. — Dox Pedro Juan de Rejaule y
Toledo (Ricardo de Turia).

Burlador de Sevilla y Convidado de piedra. — Padre
Tellez (Tirso de Molina).

Burla en amor no es desaire.—Pedreira.
Burlas de amor. — Lope.

Probablemente es la titulada : Burlas reras , ó el amor in- 
vencionero y Española de Florencia.

Burlas de Benyiico.
Manuscrito en la biblioteca de Osuna. En su cubierta lleva 

la feclm de 1586 de mano del mismo copiante.

Burlas de Saiicbuelo , y Regacho el de Aragon.
Burlas y enredos de Benito. — Góngora?
Busca oficios ( El). — Entremés. — Salas Barüa- 

DILLO.
Bu.scar el bien en el agua, y mejor llor de Toledo.

Caballero (El). — Moreto.
Caballera bailariu. — Entremés.— Salas Barradillo.
Caballero bobo. — Do.n Güilleji de Castro.
Caballero dama. (El Aquíles.) — Monroy.
Caballero de Asisio , ó la juventud de San Francisco. 

Primera parle de la Vida de San Franciseo de Asis, 
comedia en 1res parles, inéditas , de Don Rodrigo 
Pacheco.

Caballero de Gracia. — Padre Tellez (Tirso de Mo
lina).

Caballero de Gracia. — Enriquez Gomez.
Caballero de Illescas. — Lope.
Caballero del cielo, y primer Rey de la Hungría.— 

Añorbe.
Caballero del milagro y arrogante Español. — Lope.
Caballero del Sacramento. (El blason de los Monea

das.) — Lope.
Caballero del Sacramento. — Gaspar de Aguilar.
Caballero del Sacramento. (El Eneas de Dios.)—Mo

reto.
Caballero del Sol. — Luis Velez de Guevara.
Caballero de Olmedo. — Lope.
Caballero de Olmedo. — Burlesca. — Móntese».
Caballero mudo. — Lope.
Caballero sastre. — Licenciado Juan de la Flor.
Caballero sin nombre. — Mira de Amescua.
Caballero (El) y la Dama. -^ Bazo.
Cabellos de Absalon. — Calderón.

Cada cual á su negocio, ó hacer cada uno lo que de
be. — Cuellar.

Cada cual con su cada cual. — Fernandez de León.
Cada cual con su cada cual. — Burlesca.
Cada cual lo que le toca. — Rojas Zorrilla.
Cada loco con su tema , ó el .Montañés indiano.—Don 

Antonio Hurtado de Mendoza.
Cada uno como quiere. — Jorje de la Mota y Silva.
Cada uno con su igual. — Fernandez de Mesa.
Cada uno es linaje aparte, y los Mazas de Aragón. (El 

blason de los Mazas.) — Zamora.
Cada uno para sí. — Calderón.
Cadena. — Inédita. — Lope.
Cadenas del-demonio. — Calderón.
Caer para levantar. — Tres ingenios : Moreto , Matos 

Y Cancer.
Caida de Faetón.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto à fines de 1622 
ó principios de 162.’>. No consta en Huerta.
Cain de Cataluña. — Ro.iaí; Zorrilla.
Calamita {Comeúva). — Propaladla, Sevilla , 1526.— 

Torres Naharro.
Calixto y Melibea (Egloga de la tragicomedia de).

Trovada en metro... etc. (Comprende solo el acto 
primero.) Insería en el Cancionero (Logroño, ISIS) 
de las obras de Don Pedro Manuel de Urrea.

Calumnia en los milagros. — Luis Alvarez de Mene
ses.
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Callar hasta la ocasión.—Don Juan Huktado y Cis
neros.

Callar siempre es lo mejor.—Matos.
Cállate y callemos. (El galansecreto.)—Montalban.
Camila (Coloquio de).—Valencia, 1367. —Lope de

Rueda.
Campana de Aragon.—Lope.
Campana de Aragon.—Martínez- de Meneses.
Campo de la verdad.

Manuscrito con la licencia de 1033, citado por el señor । 
Schack. Consta anónima en el catálogo de Huerta. ;
Campos Elysios de amor, y confusion de los nom- I 

bres.—/n^d/Za.—CoüTO Pestaña. ¡
Canas (Las) en el papel, y dudoso en la venganz-a,—

Don Guillem de Castro.
Canónigo Tárrega.—Cn ingenio.
Canonizado en vida ; San Diego de Alcalá.—Manuel.
Canlarinhos (Auto dos).— Lisboa, 1387.—Antonio

Prestes. I
Cantero de Conslantinopla.(Darpara que Dios no5dé.) I

—Don José de Cañizares. I
Canto junto al encanto.—Barrios.
Capellán de la Virgen. (San Ildefonso.)—Lope.
Capitan Chinchilla.—Enriquez Go.mez.
Capitan Cornejo.

Vera Tassis la citó como manuscrita en I68“2. Consta en el 
catálogo de Huerta.
Capitan Diego de Paredes.
Capitan Juan de Urbina. (La contienda de Garda de

Paredes y el capitán Juan de Urbina.)—Inédita.— 
Lope.

Capilan lusilano ; Viriato.—Manuel de Acosta Silva.
Barbosa la atribuye al expresado, y en otro artículo á José 

Correa de Brito.—Nuestros Catálogos, á dos ingenios portu
gueses.
Capitan Pedro Paredes.
Caprichoso en su gusto, y la Dama setentona. —Kn- 

tremés.—Salas Barbadili.o.
Capuchino escocés , y segundo San Alejo.—Avella

neda.
Manuscrito, en la Biblioteca Nacional.

Capuchino español : don Tiburcio de Beding. —Un
INGENIO de esta CÓRTE.
Escrita en el segundo tercio del siglo pasado.

Carátula (La).—P«.w en prosa.—Lorv. de Rueda.
El título se le ha dado modernamente. Inserto en el De

leitoso, Valencia, 1.367.
Carbonera (La).—Lope.
Carboneros (Los). (La suerte de los tres Reyes.)— 

Lope.
Carbonerosde Francia, ó los nuevos Caballeros.—Iné

dita —ííIirmív. Amescua.
Carboneros de Francia y Reina Sevilla. — Mira de 

Amescua? Rojas Zorrilla?
Cardenal de Albornoz-, primera y segunda parte.— 

Enriquez Gomez.
Cardenal de Belen, luz y doctor de la Iglesia (San Je

rónimo).—Lope.
Cardenal Moron. (La milagrosa elección de San Pío V.)

—Moreto.
Cárlos V en Francia.—Lope.
Cárlos V sobre Túnez.—Don José de Cañizares.
Carnaval de Barcelona.

CAS
Representada á SS. MM. en Barcelona, el 13-de enero de

1602.—Probablemente es la que con titulo de Las Cárneslolen- 
das de Barcelona posee manuscrita el señor Durán.

Carnestolendas de Barcelona.
Manuscrito inédito, antiguo, que posee el señor Durán. Pro

bablemente es la ya citada: FJ Carnaval de Barcelona.
Carretero de la Mancha.
Carro del Cielo. (San Elias.)—Inédital—Calderón.
Carvajales. (La inocente sangre.) — Tragedia.— 

Lope.
Casa con dos puertas.—Calderón.
Casa confusa.—Dz^rf/te.’’—Don Pedro Fernandez Ruiz

DE Castro, conde de Lémos.
Gasa de Austria en España.—Enriquez Gomez.
Casa de los celos y selvas de Ardenia.—Cervantes.
Casa del Tahúr. (En la casa del Tahúr poco dura la 

alegría).—Mira de Amescua.
Casados convertidos.
Casados por fuerza, y ejemplo de desdichas. (Del en

gaño hacer virtud. )—Cubillo.
Casamentero.

Impresa ya en 1672.
Casamiento con celos, y rey don Pedro de Aragon.—

Bartolomé de Enciso.
Casamiento dos veces.—Inédita.—Love,.
Casamiento en la muerte y hechos de Bernardo del 

Carpio.—Lope.
Impresa también con el título de La Bella de Francia.

Casamiento fingido.—Monrot.
Casamiento por Cristo.—Lope.
Casar á gusto por fuerza.— Manuel de Gallegos.
Casarse por golosina y refranes á trompón. — Vela 

Manzano.
Casarse por vengarse.—Rojas Zorrilla.
Casarse sin hablarse.—Belmonte.
Castañar de Toledo.

Impresa ya en 1682.
Casta Penélope.—Inédita?—Lopk.
Castellano adalid , y conquista de Madrid.
Caslelvides y Monteses.—Lope.
Castigando premia amor.—Zamora.
Castigar favoreciendo.—Don José de Cañizares.
Castigar lo que se estima.—Mota de Carvallo.
Castigar por defender.—Comedia séria.—Don Rodri

go DE Herrera y Ribera.
Castigar por defender.—Burlesca. — Don Rodrigo de 

Herrera y Ribera.
Castigo de la culpa.

Con este título se ha atribuido á don Francisco de Queve
do Villegas una comedia, que probablemente es la de don 
Juan de Quevedo Arjona ; Hacer gloria de la culpo.

Castigo de la lascivia.
Comedia del siglo xvii, citada en el Catálogo del señor Du

rán, bajo las iniciales del autor, D. M. P.
Castigo de la mentira y premio déla virtud.—Bme/cí- 

ca y grave.
t'-astigo de la miseria: Don Márcos Gil de Almodovar.

—Hoz Y Mota.
Castigo del discreto.—Lope.
Castigo del pensé que, primera parte.—El que fuere 

bobo no camine.—P. Tellez (Tirso de Molina),
Castigo en la arrogancia.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna,
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Castigo en su cautela.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Castigo mas piadoso al soberbio mas cruel.
Castigo merecido. ( El Calan tramposo y pobre, ó el 

Tramposo con las damas.)—Salas Barbadillo.
Castigo sin venganza. (Cuando Lope quiere, quiere.) 

—Tragedia.—Lope.
Castillo de Arminda.
Castillo de Lindabridis.—Calderón.
Catalan Serrallonga, y Bandos de Barcelona. — Tres 

ingenios : Don Antonio Coello , Luis Velez de Gue
vara Y Bojas Zorrilla.

Catalan valeroso (el gallardo Catalan).—Lope.
Católica Belona y conquista de Granada.—Layusa.
Católica Princesa Leopolda... y elección del Empera

dor Matías.—Claramonte.
Católico Perseo: San Jorge , y Mártir valiente en Bo

ma.—Arboreda.
Cautela contra cautela.

Publicada en la Parie segunda de las comedias del padre Te
llez (Tirso de Molina).

Se cree que la escribieron Tellez y Ruiz de Alarcon.

Cautela contra cautela.-—Dos ingenios : ¿Fray Ga
briel Tellez y don Juan Ruiz de Alarcon?

Cautela en la amistad.—(Lo que merece un Soldado.
Los dos Carlos.—Cautelas son amistades.)—¿Mo

reto? Godinez?
Cautiva de Valladolid.— Don Antonio de Solís?
Cautiva venturosa , y perseguida Rosaura.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Cautiverio y libertad.—Zarzuela.
Cautivos (Comedia de los.)

Manuscrito, sin año, de principios del siglo xvi, en la li
brería del señor Durán.

Cautivos. (Los Cautivos ó esclavos de Argel.)—Lope.
Cautivos (Comedia dos).—Portuguesa.— Gil Vicente, 

hijo.
Cautivos de Antioquia.

Comedia manuscrita, en tres jornadas, con la fecha de 
1613. Formaba, con otras piezas dramáticas manuscritas, en
tre ellas La Isla Bárbara, autógrafa, de Miguel Sanchez Vidal, 
un códice que perteneció al señor de Bervedel, despues à 
don Francisco Jimenez de Urrea, cronista de Aragon, y en 
el siglo pasado al erudito Latassa y Ortin, de quien tomamos 
estas noticias. ( Biblioteca nueva de escritores aragoneses, 
tomo I.)

Cautivos de Argel. (Los cautivos. —Los Esclavos de 
Argel.)—Lope.

Cautivo venturoso.—Barrientos.
Cazador del cielo: Santo Eustaquio.—Carnero deLo-

BAM.

Cazador mas dichoso : San Eustaquio. — Muxet de 
Solís.

Cazado venturoso (El Casado venturoso) é Pastora 
pretendida.—Alvaro de Matos.

Calamento.—Égloga moral, portuguesa.—Meló.
Céfalo y Pocris. — Calderón.
Céfalo y Pocris. — Vidal Salvador.
Céíiro y Cloris. — Vazquez Garbullo.
Cegar al rigor del hierro, y cobrar vista en la sangre.

-7-R1POLL Fernandez de Urueña.
Cegar para ver mejor: Santa Lucía. — Don Ambrosio 

DE LOS Reyes Arce,

Cegríes y Reucerrajes.—Lope.
¿Será La envidia de la noblez-a y prisión de los Bencerrajes?

Celestina. — Comedia ó Tragicomedia de Calixto y 
Melibea.—Burgos (según otros Medina del Campo), 
1199.—Rodrigo Cota? y el bvciiiller Fernando de 
Rojas.

Celestina ó tragicomedia de Calixto y Melibea, puesta 
en metro.—Salamanca, 1540.—Juan de Sedeño.

Celestina (Segundacomedia de la famosa)..... — 1530. 
—Feliciano de Silva.

Celestina (Tercera parte de la tragicomedia).—Medi- 
na del Campo, 1536. La misma.  1537. Toledo, 
1559. — Gaspar Gomez de Toledo.

Celestina. — Inédita? — Calderón.
Celestina (La). — Do.n Antonio Hurtado de Mendoza?
Celos abren los cielos : Santa Iria. — Doña Isabel Se- 

ÑoRiNA DE Silva.
Celosa de sí misma.—Padre Tellez (Tirso de Molina.) 
Celos, amor y venganza. (No hay mal que por bien no 

venga.)— Luis Velez de Guevara.
Celos , aun del aire, matan. — Calderón.
Celos, aun imaginados, conducen al precipicio, y má

gico Diego Triana. — Fernandez Bustamante.
Celos con celos se curan. — Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Celos contra los celos.
Celos de Carrizales.—7'/?r/g cuarenta g dos de come

dias de diferentes autores. — Zaragoza , 1650.
Es segunda parte de la Ululada : El celoso Extremeño, cuyo 

verdadero autor fue don Antonio Coello; noticia que debemos 
á Fabio Franchi.

Celos de Rodamonle. — Lope.
Celos de Rodamonte. — Rojas Zorrilla.
Celos de San José.— Monroy.
Celos en el caballo. — Enciso. (?)
Celos engendran amor.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto, á fines de 162-2
ó principios de 1623. No consta en Huerta.
Celos hacen estrellas , ó el amor hace prodigios. — 

Luis Velez de Guevar.v.
Celos hasta los cielos, y desdichada Estefanía.—Luis

Velez de Guevara.
Celos, honor y cordura.— Don Antonio Coello.
Celos, honor y cordura. — Refundición de la de Coe

llo, por Arroyo y Velasco.
Celos, industria y amor. (Todo es industrias amor.) 

— Monroy.
Celos no ofenden al sol.— Enriquez Gomez.
Celoso.— Comedia portuguesa. — Antonio Ferreira.
Celoso (El), ó la Lena.—Milan, 1602.— Velazquez de 

Velasco.
Celoso de su honra.
Celoso (O) é o avaro, pella industria castigados.—Co- 

media portuguesa. — Lima.
Celoso prudente. (Al buen callar llaman Sancho.) — 

Padre Tellez (Tirso de Molina).
Celoso y desesperado.

Comedia citada en la burlesca : Amor, ingenio y mujer, de 
don Vicente Suarez de Deza.
Celos satisfechos. — Inédita. — Lope.
Celos sin ocasión. — Inédita?— Lope.
Celos sin saber de quien. — Don Antonio Hurtado de 

Mendoza.
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Celos son bien y ventura.— Luis Velez de Guevara, 
Celos son bien y ventura. —Cerverô.
Celos son bien y ventura. (San Albano.) — Godi

nez.
Celoso (0) é o avaro. — Lima.
Celoso avaro — Bazo.
Celoso Extremeño.— Don Antonio Coello.
Celos vencidos de amor, y de amor el mayor triunfo.

— Zarzuela.— Don Márcos de Lanuza, conde de 
Clavijo.

Celos y empeños de amor, ó los Amantes celosos.
Cena del Rey Baltasar. — Moreto.
Cena Policiana. (O Estudante.)—Portuguesa. —Lis^ 

boa, 1587.—Henrique López.
Cenobia em Armenia.—Traducción del drama de Me- 

tastasio.—Ameno.
Cenonia (La).—Inédita.

Códice de piezas que se representaron por los años de 1384 
y 8S, en el Colegio de Jesuítas de Granada. Señor Durán.

Simbólico-religiosa,cn cinco actos, con prólogo y coros; en 
verso y prosa, latin y castellano. Dedicada al duque de Arcos, 
don Rodrigo Ponce de León.

Centinela de lionor.—Montalban.
Ceños de Diana, y nuevo imperio de Amor.
Cerco de Dio, primeira e segunda parle.—Simón Ma

chado.
Cerco de Fuenierrabía por el príncipe de Condé.— 

Don Cristóbal de Morales.
Cerco del Peñón. — Luis Velez de Guevara.
Cerco de Madrid.—Inédita.—Lope.
Cerco de Numancia. (La Numancia.)—Cervántes.
Cerco de Oran.—Inédita.—Lope.
Cerco de Pavia , y prisión del Rey Francisco. — Tár- 

reca.
Cerco de Rodas.—Tárrega.
Cerco de Roma por el Rey Desiderio. — Luis Velez 

DE Guevara.
Cerco de Santa Fe , y ilustre hazaña de Garcilaso de 

la Vega. —(Refundición del Garcilaso de la Vega.} 
—Lope.

Cerco de Tagarete.—Burlesca.— Don Francisco Ber
nardo DE Quirós.

Cerco de Toledo.—Lope.
¿Será el Hijo por engaño y toma de Toledo?

Cerco de Tremecen.
Atribuida á Dos Guillem de Castro. ¿Será la Conquista de 

Tremecen, de Lope?

Cerco de Túnez y ganada de la goleta por el Empera
dor Carlos V.—Licenciado Miguel Sanchez.

Cerco de Viena del año 1680.—Padre Fomperosa.
Cerco de Zamora.—Diamante.
Cerco y libertad de Sevilla por el Rey don Fernando 
el Santo.

Manuscrito anónimo, en la biblioteca de Osuna. Al fin tiene 
esta nota : «A gloria de dios se represento en Balladolid por 
Villegas, autor de comedias, año de 1595. Es de Luis de Ve- 
nabides este original.»

Anónima en Huerta.
Está impresa.

Cerdas y Moneadas.
Ceremonias de Aurelia. — Traducida del italiano.— 

Inédita.—LvzkPi,

Charpa (La) mas vengativa, y guapo Ballasarel. — Un
INGENIO VALENCIANO.

Chaves (Los) de Villalba (El blason de).—Lope.
Chico Baturi, y siempre es culpa la desgracia.—Tres 

INGENIOS : Huerta, Cáncer y Rósete.
Cid (Comedia del ). — Inédita. — Alfonso Hurtado de 

Velarde.
Cid. (Comedias del).— Dos, según refiere Lope de 

Vega.—Liñan de Biaza.
Cielo siempre es favorable.
Cielo siempre es piadoso. — Un ingenio de esta 

CÓRTE.

Cielos premian desdenes. (Júpiter é \o.) —Zarzuela. 
— Don Márcos de Lanuza, conde de Clavijo? Don 
Juan de Bolea Alvarado?

Ciencias impiden traiciones.-Don Juan de Bolea Al
varado.

Cinco blancas (Las) de Juan de Espera en Dios.— 
Huerta.

Cinna.—Tragedia.— Traducción de la de Corneille.
— Marqués de San Juan (don Francisco Pizarro 
PlCOLOMlNI. )

Cinco venganzas en una.—Don Juan de Ayala. 
Circe.

Fiesta real representada á SS.MM. en el estanque del Buen-
Retiro, la noche de San Juan del año de..... : invención del 
famoso C*sme Loti, peregrino maquinista de teatros; dis
puesta por la condesa-duquesa de Olivares.

Circe Angélica.—Inédita.—Lope.
Circe de dos coronas.
Cirujano.—Inédita.—Lope.
Cisma de Inglaterra —Calderón.
Ciudad sin Dios, ó el Inobediente.—Claramonte.
Clariana (Farsa llamada).—Juan Pastor.

¿Será la impresa anónima en Valencia, 1522?
Clariana. ( Comedia llamada) nuevamente compues

ta, en que se refieren por heroyeo estilo los amo
res de un cavallero moco llamado Clareo, con una 
dama noble de Valencia, dicha Clariana. Assi mis
mo una Egloga pastoril, entre dos pastores, Julio y 
Leuzinio, á la muerte de una pastora llamada Ju
lia, compuesta por un vezino de Toledo, y por él 
dirigida al duque de Gandía.—Valencia, por maes
tro Juan Jofre, al molí de laRovella; acabósse á ix 
de mayo del año de nuestra reparación Moxxn; V, 
de veinte y dos hojas no foliadas, letra tórlis.
Está escrita en prosa, mezclada de verso. .
Señores Gayangos y Vedia ; notas y adiciones á Ticknor. 
Juan Pastor, natural de la villa de Morata, que compuso el 

Auto del Santo Nacimiento de Christo Nuestro Señor , impreso 
en Sevilla , año de 1528, y una Farsa de Lucrecia ó Tragedia 
de la castidad de Lucrecia, impresa sin lugar ni año, pieza 
notable por su clase y argumento, al fin de esta última d.i 
noticia de otras dos farsas suyas, una llamada Grimallinag 
otra Clariana, sin dar sobre ellas mas pormenores. Es muy 
probable que esta Clariana sea la anónima de que acabamos 
de hablar.—Respecto de la Egloga pastoril entre Julio y Leu
zinio, infiérese desde luego ser de autor diverso del de la 
Clariana que la precede.
Clarindo(Aulo llamado de).—Toledo, hacia lo35?— 

Antonio Diez?
Clavo de JaeL—Mira de Amescua.
Clemencia de Tito.—Opera traducida del italiano.— 

Inédita,—Luzan.
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Clemencia de Tito.—Traducción del drama de Melas- 

lasio.—Ameno.
Clérigo y casado á un tiempo.

Manuscrito. Existía en la librería del doctor don Manuel 
Casal.
Clicie y el sol.— Zarzuela.—Do.x José de Cañiza

res.
Cobarde mas valiente.—Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
¿Será La Cottquista de Valencia por el Cid?

Cocinero del amor. — Entremés. — Salas Barba- 
dillo.

Codicia rompe el saco.
Impresa ya en 1672.

Colocación de San Isidro, (Vida, muerte y colocación 
de San Isidro).—Seis ingenios.
¿Será la que escribieron Cáncer, Rósete y otro? (V. Rósete.) 

Colonia de Diana.—Comedia armónica, con loa, en
tremeses ij bait es.—Viüal Salvador.

Coloquio.—Aquí se contiene vn agradable Coloquio, 
por donde el Denoto Christiano puede echar de ver 
las muchas tentaciones á que está sugeto en este 
mundo. Donde s.e propone la defensa que el Angel 
de nuestra guarda nos haze. Con ciertos sucesos 
espantosos que sucedieron en ciertos lugares de 
España, con muchachos que cantaban cantares des
honestos. Vistas y examinadas por el Padre Fray 
luán Perez —Impress.as con licencia, en Málaga, en 
este año de 1606 ; 4.«, de cuatro hojas.

Coloquio.—En las presentes coplas se trata como una 
hermosa doncella andando perdida por una monta
ña encontró un pastor, el qual vista su gentileza se 
enamoró de ella, y con sus pastoriles razones la re
quirió de amores, á cuya requesla ella no quiso 
consentir, y despues viene un salvage á ellos y to
dos tres se conciertan de ir á una ermita que allí 
cerca estaba á hacer oración á nuestra Señora.— 
Vistai; y examinadas y con licencia impresas en Va
lladolid , año de 1340.
Ya se ve por lo que antecede que en esta obra no hay com

posición dramática: la pintura délos afectos y el estilo se"un 
Moratin, no carecen de mérito. ’ *

Coloquio al Santísimo Sacramento.—Inédito.--Padre 
CiGORONDO.

Coloquio al Santísimo Sacramento, en metáfora del 
grado de doctor.—Inédito.—Padre Cigorondo.

Coloquio de la Muerte con todas las edades y estados.
Cancionero del Licenciado Horozco, manuscrito 

en Toledo ; 1380.
Coloquio de Fenisa, nuevamente compuesto en muy 

gracioso estilo y muy apacible á los oyentes. Son 
interlocutore.s las personas siguientes : Valerio, Mar- 
sirio ,Silvio, Bobo, Fenisa.—Impreso con licencia 
en Valladolid por los herederos de Bernardino de 
Santo Domingo. Año de 1588 ; 4.°, cuatro hojas á 
dos columnas.

Moratin vid la edición de Sevilla , 1510.
Acaba de ser reimpresa esta bellísima pieza, por la edición 

de 1588, en el número 7.® de ElCrílicon, de don Bartolomé 
José Gallardo: Madrid, 1859.

Coloquio de la Estrella del .Mar.—1373.
Códice de piezas representadas en los Colegios de la Com- 

paftia de Jesús.

> — COM
Coloquio de las Letras y las Armas.

Personas: Don Pedro, don Antonio, un estudiante, un sol
dado , Gracejo.—En verso y prosa.

Manuscrito del siglo xviii, á principios. Fue de don B. J. 
Gallardo y pertenece al señor Sancho Rayon.—Es pieza inge
niosa y bien escrita.

Coloquio entre un alma y sus tres potencias.—Doctor 
FREv Damian de Vegas. (El comendador Vega?)

Coloquio entre una Doncella y un Mancebo.—Doctor 
fue Y Damian de Vegas. (El comendador Vega? )

Coloquio para Religiosas.
Coloquio pastoril.—Inédito.'—Padre Cigorondo.
Coloquio pastoril, en que se traten los amores de un 

pastor llamado Torcato, con una pastora llamada 
Belissia., etc.—Impreso al fin de Los Colloquiessati- 
ricos. (Mondoñedo,1533.)—Antoniode Torquemada.

Coloquio pastoril, sin título, impreso en Valencia, 
1367 y atribuido á Lope de Rueda.

Colloquio que se representó en Sevilla delante del 
Rimo, cardenal don Rodiigo de Castro quando le 
hicieron protector de la Anunciata, año de 1387,— 
En dos actos.
Interlocutores: Palacio, Rusticidad, Moysés , un ángel, un 

zagal, la Profecía, dos pastores.
Códice de piezas representadas en los Colegios de padres 

Jesuítas,

Coloquios pastorales (Dos),—Valencia, 1367.—Juan 
de Vergara.

Columna de la Fe : San Atanasio.—Manuel.
Columna sobre columna; Nuestra Señora del Pilar.— 

Inédita —Zamora.
Com a inveja se vtetícem fortunas.—Ameno.

Traducción de la de Monroy.
Comedia de El Cuzco. — Miguel Cabello de Bal

boa.
Comedia en elogio de Nuestra Señora de la Consola

ción.—/«édz'te. (1361).—Mal-Lara.
Comedia en prosa, sin título , con el epígrafe de Co

media de Sepulveda.—Lorenzo de Sepulveda, 
Manuscrito de 15i7.

Comedia hecha por Lucas Fernandez en la cual se in
troducen dos Pastores y dos Pastoras y un viejo.— 
Farsas y éyloyas del mismo. Salamanca, 1314.

Comedia, loa y entremeses en una pieza, al título tro
vado de No hay vida como la honra, ó no hay vida 
como la olla.
Manuscrito. Señor Durán. Siglo xvn.

Comedia nuevamente compuesta por Francisco de 
Avendano.—1333, sin lugar de impresión.

Comedia sin música.—Dávila y Heredia.
Comedia latina sobre las palabras del Evangelio : V<j- 

nifepost me, faciam vos fieri piscatores hominum.— 
Antonio de Acevedo.

Comediante mejor: San Cinés de Arlés.
Comendador de Ocaña (Peribañez y el).—Lope.
Comendador de Ocaña.—Comedia nueva en chanza.

Manuscrito del siglo xvn: Colección flel señor Sancho Rayon.
Comendadores. (Lo.s de Córdova.)—Lope.
Comisario (El) contra los malos gustos. —Entremés.— 

Salas Barbadillo.
Cómo agravio amar enseña.— Inédita.—Manuel Pa

checo de Sampayo.
Cómo amante y como honrada. —Mont.alban.
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Córtio ha de ser el privado.—Comedia famosa(A/ízmms- 
crito inédito}.—Doíi Francisco de Qwevedo Ville
gas.

Cómo ha de ser el Vallen le.—Müxet de Solís.
Como han de ser los Amigos.—Padre Tellez (Tirso 

DE Molina).
Como luce la lealtad á vista de la traición, óla Hija del 

Senescal.—Añorbe.
Como noble y ofendido.—Don Antonio de la Cueva- 
Como Padre y como Rey.—Montalban.
Como se adquiere el honor.—Sousa Brandam.
Cómo se comunican dos estrellas contrarias.—Qmím- 

ta parle de comedias de don Pedro Calderon de la 
Barca.—Barcelona, 1677.
Edición furtiva, Madrid.

Cómo se curan los zelos, y Orlando furioso.—Zarzue
la , con loa.—Candamo.

Cómo se engaña el Demonio.—Aguirre v Sebastian.
Cómo se engañan los zelos. — Don Manuel Daniel 

Delgado.
Cómo se engañan los ojos, ó el engaño en el anillo. 

(Nadie fie en lo que ve, porque se engañan los 
ojos.—También se engaña la vista.)—Juan Bautista 
DE Villegas.

Cómo se guarda el honor.—Montalban.
Cómo se vengan los Nobles. (El testimonio vengado.) 

—Lope.
Cómo se vengan los Nobles.—Moreto.
Competencia en los Nobles.—Lope.
Competencia engañada.—Inédita.—Lopk.
Competencias del Amor.— Cologuio alegórico, inédi- 

/o.—Do.N Nicolás Riser Barba de la Cueva.
Competidores y Amigos.—Huerta.
Comprar un hombre su muerte.

Manuscrito anónimo, siglo xviii, en el códice M-176 de la 
Biblioteca Nacional. Consta en el Catálogo de Huerta.
Con amor no hay amistad.—Matos.
Con amor no hay libertad.

Drama musical representado en el coliseo de la Cruz, por 
el Carnaval de 1731.
Con amor, no siempre la verdad es lo mejor.—Luis 

Botello Froes de Figueredo.
Con bellezas no hay venganzas.—Benavides. (¿Don 

Juan ó Juan Antonio?)
Con bellezas no hay venganzas.—Zamora.
Con celos no hay amistad.—Inédita.—Acuña de Men

doza.
Con celos no hay majestad, y crueldad con su Aman- 

te.—Manuscrita.—ÁJ^ií\\ y Espinosa.
Conde Alarcos.—Don Guillem de Castro.
Conde Alarcos.—Mira de Amescua,
Conde de Castilla.—Leñan de Riaza.
Conde (El) de Fuentes en Lisboa—Belmonte.
Conde de Irlos.—Lope.
Conde de Irlos.-Don Guillem de Castro.
Conde de Irlos.

Atribuida á Cubillo. (¿Será la de Lope?)
Conde de las manos blancas. — Inédita.— Alfonso 

Hurtado de Velarde.
Conde de Saldaña, primera parte.—Cubillo.
Conde de Saldaña, segunda parle. (Los hechos de 

Bernardo del Carpio.)—Cubillo.
Conde don Pedro Velez.—Lope.

CON

Conde don Per-anzules.
Conde don Sancho Niño.

Impresa ya en 1672. En el final de la pieza se titula el au
tor Lauro ; nombre poético de Luis Velez de Guevara.
Conde don Tomás.— Inédita.—Lope.
Conde Fernán Gonzalez y libertad de Castilla.—Tra- 

gicomedia.—Lof^. ,
Conde Grimaldos.—Aguilar. (?)
Conde loco.—Alonso ó Pedro de Morales.
Conde Lucanor.—Calderón.
Condenado de amor.—Calderón.
Condenado por desconfiado.—Padre Tellez (Tirso 

DE Molina).
Conde Partinuplés. — Doña Ana Caro Mallen de 

Soto.
Condesa. (¿Será La condesa Matilde y resistencia hon

rada?)—Lopei
Condesa bandolera ó la Ninfa del cielo.—Padre Ie- 

LLEz (Tirso de Molina).
Condesa Constanza.-Tárrega.
Condesa de Belflor. (El perro del Hortelano.)—Lope.
Condesa Matilde y resistencia honrada.—Lope.
Condesa perseguida y Capuchino escocés.-Fray Fé

lix DE AdSANETA.
Condes de Carrion.
Condes de Montalvo.-Roque Francisco Romero.
Condiciones son terribles, y un lance vence imposi

bles.— Don José Marí.v López.
Condición trocada.-Don Guillem de Castro.
Confesión con el demonio.—Torre VSevil.
Confusa (La).—lúédita.—Cervantes.
Confusion de fortuna.—Rojas Zorrilla.
Confusion de Ilungiia.-Mira de Amescua.
Confusion de un jardin.—Moreto.
Confusion de un retrato.— Don Francisco de Medina' 
Conjuración de Catilina.
Con la risa me engañó una bizarra Española.—Enri

quez Vela.
Con in úsica y por amor.—Zamora .
Con partes nunca hay ventura.—Jacinto Cordero.
Con quien vengo, vengo.—Calderón.
Conquista de Cortés.—Inédita.— Lope.
Conquista de Cuenca, y primer dedicación de la Vir

gen del Sagrario.—Rose’te.
Conquisl.a de Jerusalen.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto, á fines de 1622 
ó principios de 1623.

No consta en Huerta.

Conquista del alma.
Hállase esta comedia suelta, de edición antigua, con el 

nombre de Galdeion. Falla en la lista de las que falsamente 
se le atribuían, formada por Vera Tassis; pero también en la 
Memoria ó nota que de sus comedias remitió Calderon al du
que de Veragua.

Conquista del Andalucía.-Inédita.—Lope.
Conquista de las islas Baleares por Enrique IV de 

Barcelona, y vida de San Olaguer. — Inédita. Du
que DE Estrada.

Conquista de las Molucas.—Fernandez de León.
Conquista del Santo Sepulcro.
Conquista de Madrid por el Rey don Ramiro.
Conquista de Méjico.—Don Fernando de Zarate.
Conquista de Orán, ó el gran Cardenal de España
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Fray Francisco Jimenez de Cisneros. — Luis Velez 
DE Guevara.

Conquista de Tenerife. (Los Guanches de Tenerife y 
conquista de Canaria ó Nuestra Señora de la Can
delaria.)—Lope.

Con quista de Toledo y Rey don Alfonso el VI.—Ocho 
INGEXIOS.

Conquista de Tremccen.—Lope.
Conquista de Valencia por el Cid.—Padre Tellez 

(Tirso DE Molina ).
¿Será El cobarde mas vállenle?

Conquista de Valencia por el Cid.—Un ingenio.
En el Catálogo de Huerta se atribuye esta comedia al Pa

dre Tellez, equivocándola tal vez con la titulada: El Cobarde 
mas valiente, donde aquel ingenio pintó las hazañas del Cid v 
de su sobrino Martin Pelaez, héroe del drama.

Conquista de Valencia por el rey don-Jaime.—Un in
genio VALENCIANO.

Conquista de Valencia, y niñeces de san Pedro Pas
cual,—García del Prado.

Conquistar un imposible.
Constancia com triumfo. — Comedia porlufftiesa.— 

Borges de Barros.
Constancia de Arcelina.—Juan de la Cueva.
Constancia española.
Constante Aragonesa.-Jerónimo de Mora,
Constante Orinlia,
Constanza (La).—Alcalá de Henares, 1570.—Gaspar 

Vazquez.
Con su Amante se corona.
Con su pan se lo coma.—Lope.
Contra amor no hay resistencia.
Contra el amor desengAào.—Zarzuela.
Contra el amor no hay engaños.—Enriquez Gomez.
Contra el encanto el escudo.—Vidal Salvador.
Contra la fe no hay respeto. (El Esclavo de su Pa

dre.)—Don Diego Gutierrez.
Contra la verdad no hay fuerza.- Barrios.
Contra reos poderosos solamente el cielo es juez.- 

Inédita.—
Contrarios parecidos, desdicha venturosa, y confusa 

Inglaterra.
Manuscrito con la fecha de 1642. Biblioteca de Osuna.

Contra sí faz quem mal cuida.—Padre Leonardo de 
SAN José.

Contra su suerte ninguno,—Malo de Molina,
Contra valor no hay desdicha (y primero rey de Per- 

s¡a,—-Ciro, hijo de la perra.) Ciro y Arpago.— 
Lope.

Converssao penitente é morte de santa María Egip
ciaca.— Tragicomedia.— Luis Ribeiro.

Conversion de la Magdalena. (Santa Maria Magdale
na.)—Don Fernando de Zarate.

Conversion de san Dionisio Areopagita y su martirio, 
ó san Dionisio Areopagita. ’

Convertirse el mal en bien.—García del Prado.
Convertirse un gran pesar en la mayor alegría. — 

Sierra.
Convidado.— Paso en prosa.—Inserto en El Deleitoso; 

Valencia, 1567.—Lope de Rueda.
El título se le ha dado modernamente.

Cornelia (Farsa llamada).—Medina del Campo, 1537. 
—Andrés Prado.

Cornelia (Comedia llamada). - Valencia, 1559.-Ti- 
MONEDA.

Cornudo y contento.—Paso en prosa.—Inserto en El 
Deleitoso; Valencia, 1567.-Lope de Rueda.
El título se le ha puesto modernamente.

Corona de Hungría , y la injusta venganza.--7«Mte. 
—Lope.

Corona del agravio ó el agravio satisfecho.—Cubillo.
Corona de Madrid : la Beata Mariana de Jesús 
Corona en la virtud.
Corona en tres hermanos.—Comedia cuyas 1res jor

nadas llevan cada una su título aparte. Anólanse 
estos en su lugar.—Vera Tassis y Villarroel. 

Corona merecida.—Lope.
Corona por justicia.—Figuera.
Corona pretendida, y Rey perseguido.—Poyo.
Coronista (La) mas grande de la mas sagrada historia: 

Sor María de Jesús de Agreda , primera y segunda 
parte,—Do.n Manuel Francisco de Armesto.

Correr por amor fortuna.—Luis Velez de Guevara. 
Corsaria catalana.—Matos.
Córte del Demonio.—Luis Velez de Guevara.
Córte (La) en el valle. — Tres ingenios : Matos , Ave

llaneda Y ViLLAVICIOSA (dO.N SEBASTIAN).

Cortesana en la Sierra. — Tpes ingenios : Matos, Dia
mante Y DON Juan Velez de Guevara. 

Cortesano.
famosa comedia de «mta de las pluma.'! milagrosas de Espa- 

ña.n Nómbrala Matos en La Cosaria catalana. Desconocida: 
acaso es El Cortesano en su aldea, de Lope , de la cual sólo 
se conoce el titulo citado en El Pcvágriuo»

Cortesano descortés.—Salas Barbadillo.
Cortesano en su Mea.—Inédita.—Lope.
Córles de casto amor. — Toledo, 1557. Impresa esta 

pieza con otras obras de Luis Hurtado de Toledo.
Cortes de la muerte.—Toledo, 1557,-Micael de Car

vajal Y Luis Hurtado de Toledo.
(Cortesía de España.—Lope.
Cortés triunfante en Tlascala.—Cordero.
Cosario Barbarroja y huérfano desterrado , segunda 

parte,—Licenciado Miguel Sanchez,
Costanza (La). Farsa con un introito y argumento. — 

Inédita.—Castillejo,
Creación del mundo.—Luis Velez de Guevara, 
Creación del mundo y primer culpa del hombre*— 

Lope,
Criada mas leal,—Bazo.
Criados (Los).—Paso en prosa.—(Pudiera dársele el 

expresado título.) — Inserto en El Deleitoso; Na- 
lencia , 1567.—Lope de Rueda.

Crisol de la fineza, y fundación Mercenaria.—Rosei.l 
Y Oriol.

Crisol de la verdad.—Gaspar de Aguilar.
Crisol de una amistad.—Llorens y Bono.
Cristianísima Lis y azote de la herejía —Luis Velez de 

Guevara.
Cristo de los milagros. (Santo Cristo de Cabrilla.) — 

Moreto.
Cristo de Santa Tecla—Campo.
Crítica del amor. (No hay burlas con el amor.)—Cal

derón.
Critica del amor.

Citada por Vera Tassis entre las falsamente atribuidas á
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Calderon. Es casi idéntica à la de éste titulada ; No hay burlas 
con el amor.
Cruel Casandra.—Tragedia.—Virués.
Crueldad con su amante.—Anaya y Espinosa.
Crueldad por el honor.—Ruiz de Alarcon.
Crueldad y sinrazón.
Cruz de Cara vaca.—Diamante.
Cruz de Oviedo.—/«¿díte.—Liñan de Riaza.
Cruz en la sepultura. (La devoción de la Cruz.)—Cal

derón.
Cruz hallada y triunfante., y glorias de Constantino.— 

SiCARDO.

Cuál enemigo es mayor, el destino ó el amor. —Don 
José DE Cañizares.

Cual csafecto mayor, lealtad ,ó sangre, ó amor.— 
Candamo.

Cuál es lo más en amor, el desprecio ó el favor.— 
Fiesta de zarzuela.—Salvador de la Cueva.

Cuál es mayor perfección? (Hermosura ó discreción?) 
—Calderón.

Cualquiera marido es bueno.
Cuando hay falta de hechiceros lo quieren ser los ga

llegos, primer.a parte.—Gonzalez Martinez.
Cuando Lope quiere, quiere. (Castigo sin venganza). 

—Tragedia.— Lope.
Cuando no se aguarda, y Principe tonto.—Leyva Ra

mírez DE Arellano.
Cuando tocas vendo, desengaños toco. 

¿Refundición de La Toquera vizcaina, de Montalban?
Cuantas veo tantas quiero. — Dos ingenios: Avella

neda Y ViLLAVIClOSA (dON SeRASTIAN).
Cuanto cabe en hora y media.-Vera Tassis y Villar- 

roe l.
Cuánto destruye un capricho.—Ramírez de la Cruz.
Cuánto mienten los indicios, y ganapan de desdichas. 

—Diamante.
Cuánto se estima el honor. — Don Guillem de Cas

tro.
Cuatro Amantes encontrados.— Coloquio pastoril.

Pudiera dársele este título.
Citado por el Padre Baltasar Gracian, que rcliere su inge

nioso argumento y le atribuye á Lope de Rueda.

Cuatro estrellas de Roma y el martirio mas san
griento (ó el mártir mas perseguido): San Eusta- 
quio.—Comedia nueva.—En Sevilla, en la Imprenta

_ DAM

Rea!, casa del Correo viejo.—Un ingenio de Tala- 
vera LA Real.

Cuatro milagros de amor.—Mira de Amescua.
Cuatro tiempos (Auto de los).—Obras... Lisboa, 1562, 

de Gil Vicente.
Cuchillo de sí mismo.—Rodríguez de Ledesma.
Cuentas del grau Capilan.—LoPE.
Cuentas del gran Capitan.—Don José de Cañizares.
Cuerdo delirio es amor—Don José de Cañizares.
Cuerdo en su casa.—Lope.
Cuerdo loco y veneno saludable.—Lope.
Cuerdos hacen escarmientos.—Do.n Francisco de Vi

llegas.
Cuerdos hay que parecen locos.—Zabaleta.
Cueva de Mercurio.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Cueva de San Anton.
Cueva de Salamanca.—Ruiz de alarcon.
Cueva y castillo de Amor.— Leyva Ramírez de Are- 

llano.
Culpa busca la pena y el agravio la venganza.—Ruiz 

de Alarcon.
Culpa del primer hombre.
Culpa mas provechosa.—Don Francisco de Ville

gas.
Cumplirá Dios la palabra , ó la hija de Jepté.—Dia

mante.
Cumplir á un tiempo quien amacon.su Dios y con su 

dama.—Don José de Cañizares.
Cumplir con amor y honor.—Arboreda.
Cumplir con su obligación.—Montalban.
Cumplir dos obligaciones.—Idéntica, con algunas va

riantes, á la titulada Obligación á las mujeres, del 
mismo autor.— Luís Velez de Guevara.

Cumplir dos obligaciones, y duquesa de Sajonia.— 
Luis Velez de Guevara.
De asunto y argumentos iguales á los de las tituladas: Cum

plir dos obligaciones y obligación à las mujeres, del propio 
autor.
Curioso impertinente.— Don Guillem de Casiro.
Custodia (Farsa llamada); 1341.

Prohibida en el Indice expurgatorio de lbS9. No hay otra 
noticia de ella.
Custodio de la Hungría : San Juan Capistrano.—Za

mora.

D

Dado por justiça o cetro.—/«^1///«.—Penalvo.
Da Fe 0 trono Affonso exalta.—Penalvo.—(Bajo el 

seudónimo de Marcelino Pontes.)
Dafne y Apolo: ó triunfos de amor y desden.
Dama boba.—Lope.
Dama capitán.—Dos ingenios : Don Diego y don José

de Figueroa y Córdoba.
Dama Comendador.—Lanini.
Dama Corregidor.—Dos ingenios: Don Sebastian de 

Vjllaviciosa y don JUAN de Zabaleta.

Dama del olivar.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Dama desagraviada.—/n^di/n.-LoPE.
Dama doctora, ó la Teología caída en la rueca.

Pieza de circunstancias ridiculizando á los jansenistas, tra
ducida del francés. Hállase citada en el Catálogo del señor 
don Agustin Duran.
Dama duende. — Calderón.
Dama estudiante. — Inédita. — Lope.
Dama fregona,ó Lupercia constante.
Dama, galan y fantasma.— Torre Farfan.
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Dama muda, y lances de un broche.—Un ingenio.

Compuesta para representarse por solas tres personas. El 
señor Duran cita de ella un manuscrito de 1715.
Dama presidente.—^Levva Ramírez oe Arellano.
Damas mudas en la larde del Corpus. — Un Ingenio 

GRANADINO.

Damas trocadas, hermosura de Fénix, y matracas dé 
Sevilla.

Daniel.— Tragedia latina. — Antonio Gómez.
Daniel de la Ley de Gracia y Nabuco de la Armenia.— 

Añorbe.
Danza del Santísimo nacimiento de niiesiro Señor Je

sucristo, al modo pastoril,—Madrid , 1361—Pedro 
Suarez de Robles.

Danza general en que entran lodos los estados de gen
tes. — Poema dramático en coplas de arte mayor, 
compuesto hacia mediados del siglo xiv , atribuido 
á Rarbi Don Sem-Tob , llamado don Santo, judio 
de Garrion.

Daño ma.s superior. — Tei.lo de Meneses.
Dar al tiempo lo que es suyo.—Matías de los Reyes.
Dar bien por mal.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Dar con la misma flor. (Quién engaña mas á quien.) 

— Ruiz DE Alarcon.
Refundición de El desdichado en fingir, del mismo.

Dar honor el hijo al padre, y al hijo una ilustre madre. 
— Gonzalez Martínez.

Dar la vida por su dama : el Conde de Sex. (La trage
dia mas lastimosa de amor.)—Rey don Felipe IV?

Darlo lodo y no dar nada: Apeles y Campaspe.—Cal
derón.

Darles con la entretenida. (Diego García de Paredes.— 
El valor no tiene edad, y Sanson de Extremadu
ra.) — Belmonte.

Darlo lodo y no dar nada, — Burlesca. — Lanini.
Darse celos por vengar,se. — Doctor don Cristóbal 

Lozano.
D. r tiempo al tiempo. — Calderón.
D. vid perseguido y monies de Gelboé. (Las persecu

ciones de David.) — Lope.
De Alcalá á Madrid. — Claramonte.
De amor el mayor castigo. — Zarzuela.
De buen Moro buen Cristiano. — Godinez.
De burlas hace amor veras. — ¡néclila. — Meló.
Decepti.— Comedia latina, Toledo , 1371. —Maestro 

Juan Perez.
Decio y Araclea. — '¿arz-uela. — Conde de las Torres. : 
De comedia no se trate ; allá va ese disparate. — Don ;

José de Cañizares. j
De cosario á cosario.— Lope. ;
De cuando acá nos vino. — Lope.
De Dios es.

Parte, quince de comedias de varios autores, antigua, según 
Fajardo.
Dé donde diere. — lnédita‘l — Lope.
De empeños de amor, amor es desempeño mejor. — 

Doctor Mariano Seriol.
De este agua no beberé. — Claramonte.
Defensa de la fe, y príncipe prodigioso. — Dos inge

nios : Matos y Moreto.
Defensa de la verdad.
Defensa de Sevilla porel valor de los godos.— Laviano.

, Defensa de Sicilia : Santa Agueda.
Defensa deTarifa,yblasondelosGuzmanes.—Zamora. 
Defensora de la Reina de Hungría.—Don Fernando de 

Z.árate.
. Defensor de la fe. — Dos ingenios.
¡ Probablemente será la de Matos y Morelo.

Defensor de la Virgen y hechos del santo Rey don Fer
nando. — Hipólito de Vergara.

Defensor del Peñón.— Diamante.
Defensor de MARÍA , y Atlante de la Iglesia.
Defensor de su agravio. — Moreto.

I Los defensores de Cristo. (Barlaan y Josafá.)—Tres 
ingenios.
Doce comediasde Dif. Aiit... Part, .xxxxxvn. Año I6-Í6.-E11 

j Valencia, á costa de Juan Sonzoni.
i Defuera vendrá, quien de casa nos echará.— Moreto. 

Degollación de San Juan Bautista. — Don Guillem de
j Castro.
: Degollado (Comedia del).—Juan de l.i Cueva.
i Degollado fingido.—///¿idifa.—Lope.
! Deidad, encanto y fortuna, vuelven á su dueño el cetro.
! Manuscrito anónimo, siglo xvni, en el códice M-177 de la 
! Biblioteca Nacional.
i No consta en los Catálogos de comedias.

' Dejar dicha por mas dicha. (Por mejoría. —Mudarse 
por mejorarse.)-Ruiz de Alarcon.

i Dejar por amor venganza.—Don Cristóbal de Morales.
' Dejar por Dios la corona, y prodigios de Valencia.—
¡ Don Juan Díaz de la Calle.
i Dejar una cruz por otra: el hermano Bernardino de
■ Obregon —Don Diego de Ayala Icürte.

Manuscrito, en la Biblioteca Nacional.
Dejar un Reino por otro.—Matos.
Dejar un Reino por otro, y mártires de Madrid.—Tres 

ingenios: Moreto, Cáncer y don Sebastian de Vi- 
LLAVICIOSA.

De la Abarca á la Corona.
De! amigo el enemigo.

¿Será tal vez la de Cepeda: El amigo el enemigo, que existe 
manuscrita en la biblioteca del duque de Osuna
De la piedad nace amor.— Mercader (don Gaspar), 

conde de Cervellon.
De las libertades de amor saber amar es lo mejor. 

Manuscrito anónimo, siglo xvm, en el códice M-180 de la 
Biblioteca Nacional.

No consta en los Catálogos de comedias.

Del cielo viene el buen Rey.—Don Rodrigo de Herre
ra y Ribera.

Del enemigo el primer consejo.—PadreTellez (Tirso 
DE Molina).

De leve chispa gran fuego.—Don José de Cañizares.
Del engaño hacer virtud. (Los casados por fuerza, y 

ejemplo de desdichas.)—Cubillo.
Delincuente sin culpa y bastardo de Aragon.—MatoíS.
Del mal el menos.—(Averigüelo. Vargas.)—Padre Te

llez (Tirso de: Molina).
Del mal lo menos.—Lope.
Del mal lo menos.—Cardona.
Del monte sale.-Lope.
De los hechizos (ó encantos) de amor, la música es el 

mayor, ó el Asturiano en la córte. (El músico por 
amor, ó el Montañés en la córte, don Lain de Cas- 
c.ajares.)—Don José de Cañizares.
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De los méritos de amor el silencio esel mayor.—Cla- 
ramome.

De lo vivo.á lo pintado.—Claráronte.
Del Rey abajo, ninguno. ( El labrador mas honrado, 

García del Castañar.—El conde de Orgaz).—Rojas 
Zorrilla.

Del Sepulcro á la Corona,
De fines del siglo xvii. Manuscrito del xvui, en el códice 

M-181 de la Biblioteca Nacional.—En el Caiíilogo de Huerta 
se cita una de Cueva titulada: E/ Sepulcro en la Corona. 
bemeUiodo studendi.—Diálogo.—V^nne. Andrés Ro

dríguez.
Demofilea (La) ó la verdadera y falsa felicidad.

Inédita. Códice antiguo, en 4.’, señor Duran.—Pieza simbó
lica representada el año de 1584 en el Colegio de .lesuitas de 
Granada.—Hispano-latina, en verso y prosa, con prólogo y 
coros.
Demofonte.—Díaz Sirigo.
Demofonte em Thracia.—Traducción del drama de 

Melastasio.—Ameno.
Demonio en la mujer, y Rey Angel de Sicilia (y Diablo 

de Palermo). Es primera parte.—Don Juan Anto
nio DE Mouga.

De prœstanlissiina scientiarum elligenda. Diálogo 
en tres aclos.—Padres Juan de Pineda y Andrés 
Rodríguez.

¿De qué sirven los astros si no hay quien los gobier
ne?—Anaya Y Espinosa.

Desafío de Carlos V.—Rojas Zorrilla.
Desafío del Gran Turco al Emperador CárlosV.— 

Mascareñas.
Desagraviar el valor, lances de amor y de honor, ó los 

López y Solises.
Inédita. Escrita en la segunda cuarta del siglo xviii.

Desagravios de Cristo, (.lerusaiem destruida por Tilo 
y Vespasiano.—La venganza en el imperio).—Cu
billo,

Desagravios de María.—Inédita?—Calderón.
Desagravios de Troya.—Con loa, baile y un interme

dio músico.—Esgüder.
Desaliños de amor.
Desatinos de amor.

Don Francisco de Rojas Zorrilla, á quien se atribuyó esta 
comedia , declaró no ser suya en el prólogo de uno de los to
mos de su colección especial, que se imprimieron por primera 
vez en 1640 y 1613. ‘
Descasamenlero (El).—Salas Barbadillo.
Descender para ensalzar.—Fray Cárlos Vivas (ó Vi

ves).
Desconfiado.—Lope.
Descubrimiento de las Batuecas. (El Nuevo Mundo en 

Castiila.)-Hoz v Mota.
Refundición de Las Batuecas, de Lope.

Descubrimiento y conquista del Oriente por el Rey 
don Manuel,de Vorlnsa}.—Tragicomedia en versos 
latinos, portugueses y en el dialecto de los indíge
nas del Brasil.—Padre Antonio de Soüsa.

Desden con el desden.—Moreio.
Desden con el desden.—Burlesca.—Un ingenio de

ESTA CÓRTE.
Desden veng^o.—Lope.
Desde Toledo á Madrid.— Padre Tellez (Tirso de 

Molina).

DES

Desdichada Estefanía, primera parle. — (Castros y 
Andradas.)—Tragicomedia.—Lope.
Diversa enteramente de la de Luis Velez de Guevara.

Desdicha déla voz.—Calderón.
Desdicha del nacer no quila la buena estrella.—/«<*- 

dita.—José de l.a Mota Silva.
Desdichado.—Inédita.—Lope.
Desdichado en fingir.—Ruiz de Alarcon.
Desdichados dichosos. (El Conde de Barcelona.

Segunda parle de la Estrella de Monserrate).— 
Campo.

Desdichados dichosos, y devolo.s de la Virgen.—Mou
ra Lobo.

Desdicha venturosa.—Montalban.
Desdicha y amor es una cosa y parecen dos — Mon

tero Nayo.
Deseado principe de Asturias (y Jueces de Castilla).

—Hoz Y Mota (Con Lanini?).
Desempeño Nimfático.—Francisco Hurtado de Men

doza.
Desengaño dichoso.-Don Guillem de Castro.
Desengaños de amor.—Licenciado Juan Calvo.
Desengaño de celos.— Cordero.
Desgracia mas felice.—Antonio de Almeida.
Desgraciada Raquel.—Mira de Amescoa.

Manuscrito autógrafo que ba tenido presente el señor Tick, 
nor. Es la publicada como obra de Diamante con título de Lo 
Judia de Toledo.
Desgracias del rey don Alfonso el Casto. — Mira de 

Amescua.
Deshonra honrosa.—Montalban.
Desierto de San Juan. — Don Cristóbal de Rozas 

( Rosas?).
Desmayos vencen ó rufos.—Rosendo Matías de Saa.
Desobligar amando.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Despeñado. ( El Príncipe despeñado? ) — Lope.
Despeños por el amor.
Despertador del mundo.—Inédita?— Barrios.
Despertar à quien duerme—Lope.
Desposado per fuerza y olvidar amando.—Belmonte?

Don Francisco Bernardo de Qüirós?
Desposorio encubierto.—Lope.
Desposorio entre muertos. — Inédita. — José de la 

Mota Silva.
Desposorio espiritual de la Iglesia Mejicana y el Pastor 

Pedro.—Égloga, i'óli—Inédita.—3vku Perez Ra
mírez.

Despreciada querida.—Juan Bautista de Villegas.
Despreciar lo que se quiere. (Despreciarse por que

rerse.)—Montalban.
Despreciarse por quererse. (Despreciar lo que se 

quiere.)—Montalban.
Desprecio agradecido. (La dicha por el desprecio.)— 

Lope.
Desprecios con amor, y mas mudable hermosura.— 

Molina y Mendoza.
Desprecios en quien ama.—Montalban.

Se ba impreso como de Lope.
Desprecios vengan desprecios.—Zamora.

! Destinos vencen finezas.-Llamosas.
! Destrucción de Conslanlinopla,— Tragedia.— Lobo 
i Laso de l.a Vega.
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Deslruicion del reino de Hungría.— Cowfid/as de di

ferentes autores. Parte veinte y nueve. En Valen
cia , por Silvestre Esporsa, 1638 ; 4.“

Destrucción de Sagunto.—Vidal Salvador.
Destrucción de Tébas.—Zamora.
Destrucción de Troya.—Mokroy.
Desvíos no son desprecios.—Ataide Sotomayor.
Deuda bien satisfecha.—Z«¿í//to. —Don Marco Anto

nio Ortí.
De una causa dos efectos. (Amor hace discretos )— 

Calderón.
De un agravio tres venganzas.—Villayzan.
De un castigo dos venganzas. (Un castigo en dos ven

ganzas.)—Montalban.
De un castigo tre.s venganzas. (Un castigo en tres 

venganzas.)—Calderón.
De un yerro nacen mil yerros.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Citada por Lope en su Loa nacramen/al de los tiíu/os de las 

comedias. Consta anónima en el Catálogo de Huerta.

Devoción de la Cruz. (La Cruz en la sepultura.)—Cal
derón.

Devoción del Angel de la Guarda.—Matos.
Devoción de las Animas.

Manuscrito con fecha de 1631. Señor Duran.
Devoción del Ave María.
Devoción del Rosario, ó el Esclavo de María y Defen

sor del Rosario.—Diamante.
Devoción del Rosario, y la corona mas bella, ó el 

Salteador convertido.
Manuscrito inédito. Biblioteca de Osuna.—Pieza escrila en 

la segunda cuarta del siglo xviii.
Devoto de MARÍA.
Deseinbargador (Auto do).—Lisboa , 1387.—Antonio 

Prestes.
Diablo de Palermo , y Tirano de Tinacria. — Pereira.
Diablo está en Canlillana.—Luis Velez de Guevara. 
Diablos son los alcahuetes.
Dia de San Blas en Madrid.

Impresa ya en 168-2.
Diálogo al Santísimo Sacramento sobre la parábo

la ; Homo quídam fecit cœ/ia magna. — Inédito. — 
Maestro Diego Calleja.

Diálogo al Sanlísimo Sacramento, entre los colores. 
—/w^dífo.—Maestro Diego Calleja.

Diálogo amoroso. ( Entre Lucindo, Cupido, Himeneo 
y una Ninfa.)—Barrios.

Diálogo del Nascimiento.—Propaladla. Nápoles, 1317. 
— Torres Naharro.

Diálogo entre el Amor y un Viejo. — Cancionero ge
neral copilado por Fernando del Castillo. Valen
cia, 1311, y en olro.s libros.—Rodrigo Cota.

Diálogo entre San Pedro Apóstol, San Clemente, un 
viejo, Nicetas y Aquila. — Padre Tellez (Tirso de 
Molina).

Diálogo entre San Pedro Apóstol y Simon Mago.-Pa
dre Tellez (Tirso de Molina).

Diálogo gracioso, en 1res íiclos.—Portugués.—Peoro 
Salgado.

Diálogo hecho en Sevilla, por el padre Francisco Xi- 
MENEZ, en 1res actos, con prólogo.—Manuscrito.

Diálogo imperial, que trata de lodos los Emperadores 
que en el mundo ha habido.—Díaz Tanco.

Diálogo para cantar entre .luán Pastor y Bras,fecho 
por Lucas Fernandez. —Farsas del mismo.— Sa.a- 
manca, 1314.

Diálogo pontifical, que trata de lodos los Pontífices 
romanos.—Díaz Tanco.

Diálogo Real, que da cuenta de todos los Reyes de 
Castilla... (hasta CárlosV de Alemania, primero de 
España.)—Díaz Tanco.

Diálogo sobre la preferencia ó elección de las cien
cias.—Inédito.
Códice en 4.°, Duran. Representado por los alumnos del 

Colegio de Jesuítas de Granada, en 1584, Pieza latino-liispana, 
en tres actos, prosa y verso.

Diciembre por Agosto, Nuestra Señora de las Nieves. 
—Don Juan Velez de Guevara.

Dicha del Forastero (La Portuguesa y).—Lope.
Dicha del retraído.

Impresa ya en 168'2.
Dicha en el infortunio, y triunfo de los vencidos.
Dicha en el precipicio.—Martínez de Meneses.
Dicha en la desdicha.—Mota de Carvallo.
Dicha es la diligencia.—Don Tomás Osorio.
Dicha por el agravio.—Diamante.
Dicha por el desprecio (El desprecio agradecido).— 

Lope.
Dicha por el engaño, y más fino amor sin logro. 

¿Será La ventura en el engaño, de Montalban?
Dicha por malos medios.—Gaspar de Avila.
Dicha y desdicha del juego, y devoción de la Virgen. 

—Doña Angela dé Acevedo.
Dicha y desdicha del nombre.—Calderón.
Dichoso Bandolero, fray Pedro de Mazara, capuchino. 

—Don Francisco de Cañizares.
Dichoso desdichado : Poncio Pilato. — Espinosa Ma- 

LACON.

Dichoso en Zaragoza. (La merced en el castigo, ó el 
premio en la misma pena.)— Montalban? Lope? 
Moreto ?

Dido.—O^jcra.—Traducción de la de Metastasio.- 
Carvallo y Moura.

Dido y Eneas.—Inédita.—Cardona.
Dido y Eneas.—Don Guillem de Castro.
Diego de Camas (el valiente Diego de Camas.) — En

riquez Gomez.
Diego García de Paredes.—Montalban.
Difunta pleiteada.—Lope.
Difunta pleiteada.

Alribuida á Rojas Zorrilla. Es acaso la de Lope, no conoci
da , citada en El Peregrino.
Digna corona es de amor el laurel de la fortuna.— 

Moscoso.
Di mentira, sacarás verdad.—Matías de los Reyes.
Dineros son calidad. — Lope.
Dios descúbrela verdad.—Un ingenio. — Parte quin

ta de comedias de varios autores antigua. ?...
Así citada por Fajardo.

Dios hace justicia á lodos.— Don Francisco de Vi
llegas.

Dios hace Reyes. — Lope.
Dios los cria y ellos se juntan. — Inédita. — Don José 

de Cañizares.
Dios Pan (El). — Inédita.— Fernandez de León.
Discordia en los casados. — Lope.
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Discordia por el pié.
Discreta Aragonesa. — Bondia.
Discreta enamorada. — Lope.
Discreta venganza. — Lope.
Discreto porfiado. — Tres ingenios.

(P. 10.)
En la Parte veinte y cinco de comedias de diferentes auto

res , Zaragoza, 105-2, se atribuye una de este título, acaso la 
misma, à Juan B. de Villegas.
Discreto porfiado. — Tres ingenios ; .Iüan Bautista de

Villegas... y...
Discriçao (Anto da). — Martinez de Barros.
Disimular es vencer. — Inédita. —Vidal Salvador.
Disparate creido. (El embuste acreditado.—Otro de

monio tenemos.—Los encantos de Mei lin.) Zaba
leta.

Disparates concertados dicen bien en todo tiempo.
— Folla burlesca. — Marcos de Castro.

Disparatéis de Juan de la Encina. — Hoz v Mota.
Diopre. — Moscoso.
Divina Salamandra.— Pina y Mendoza.
Divina vencedora. — Inédita. — Lope.
Divino Areopagita : San Dionisio. — Don Rodrigo Pa

checo.
Divino asaeteado ; San Sebastian.
Divino Galabrés: San Francisco de Paula. — Dos in

genios: Matos y Avellaneda.
Divino Portugués : San Antonio de Padua. — Mon- 

talban.
Divorcio de Gasandra. — Tres ingenios.

Catálogo del señor Durán.
Doce (Los) de Inglaterra. — Jacinto Cordero.
Doctor Carlino. — Fragmento. — Góngora.
Doctor Carlino. — Don Antonio de Solís.
Doleria (La) del sueño del mundo. — Anvers, 1572.— 

Pedro Hurtado de la Vera.
Domiciano. — Drama músico.

Estrenado en el coliseo de los Caños del Peral, año de l“i5.
Dómine Lúeas.— Lope.
Dómine Lúeas. — Burlesca, inédita.— Meló.
Dómine Lúeas. — Don José de Cañizares.
Dómine Lúeas, y la fiesta en el aire.— Comedia en 

castellano y latin macarrónico. — Inédita. — Padre 
Pedro de Salas.

Don Alonso de Aguilar.
Don Alonso López de Guzman, duque de Medina.
Don Beltran de Aragon (Las mudanzas de fortuna y 

sucesos de). — Lope.
Don Bruno de Calahorra, ó el Indiano perseguido.— 

Zamora.
Doncella da Torre (Auto da) ó Fidalgo portugnez, — 

Obras. Lisboa, 1562... de Gil Vicente.
Doncella de labor.—Montalban.
Doncellas de Madrid. — Inédita.— Huerta.
Doncellas de Simancas. — Lope.
Doncella Teodor. — Lope.
Donde hay agravio hay venganza. — Córdoba.
Donde hay agravios no hay celos. (El Amo criado ) 

Rojas Zorrilla.
Donde hay razon, hay disculpa.— Inédita. Goüto 

Pestaña.
Donde hay valor , hay honor. — Don Diego de Rosas y 

Argomedo.

Donde no está su dueño, está su duelo. — Don Gui
llem de Castro.

Don Diego de Noche. — Rojas Zorrilla.
Don Domingo de don Blas. (No hay mal que por bien 

no venga.) — Ruiz de Alarcon.
Don Domingo de don Blas, ó no hay mal que por bien 

no venga.—Zamora.
Don Duardos (Tragicomedia de).— Obras... Lisboa, 

1562... de Gil Vicente.
Don Enrique del Rincon (ó el Señor de Noches-bue

nas).—Cubillo.
Don Fernando en Portugal. — Opera manuscrita.— 

Carvallo y Moura.
Don Florisel de Niquea. (Para con lodos hermanos; 

para nosotros amantes.— Las aventuras de Gre
cia.)—Montalban.

Don Gil de la.s calzas verdes.—Padre Tellez (Tirso de 
Molina).

Don Gil de la Mancha.—Lope?
Don Gil de la Mancha.—Rojas Zorrilla?
Don Gonzalo de Córdoba. (La nueva victoria de don 

Gonzalo de Córdoba.—La mayor victoria de Alema
nia.)— Lope.

Don Juan de Castro, primera y segunda parle.— 
Lope.
La segunda se lia impreso también titulada : Aventaras de 

don Juan de Atóreos.
Don Juan de Espina en su patria, primera parle.— 

Don José de Cañizares.
Don Juan de Espina en Milan , segunda parte. — Don 

José de Cañizares.
Don Lope de Cardona.—Lope.
Don Luis de los Turcos (Autede) —Gil Vicente, hijo.
Don Manuel de Sousa, ó el naufragio prodigioso y 

Príncipe trocado.—Lope.
Don Pedro Miago.—Rojas Zorrilla.
Don Quijote.—Manuscrita.—Antonio José de Silva.
Don Quijote de la Mancha.—Inédita?—Calderón.
Don Quijote de la Mancha. — Don Guillem de Cas

tro.
Don Quijote de la Mancha.—Matos (?)
Don Quijote renacido. —Farsa jocoseria. —MomF-no 

Nayo.
JJonaires de Pedro Corchuelo, y el qué dirán. — Ma

tías DE LOS Reyes.
Doña Beatriz de Silvas—Cortés de Arellano.
Doña Inés de Castro, Reina de Portugal (Tragediade). 

—Licenciado Mejía de la Cerda. Juan-éTÍuis?
Doña Inés de Castro.—Inédita.—Lope.
Doña Inés de Cjaslro.—Tragedia portuguesa.—Ámo- 

Niü Ferreira.
Doña Ventosa.—Entremés.Sm.as Barbadillo.
Dorotea (Comedia).-Anterior á 1552.— Díaz Tango, 
Dorotea.-Acción en prosa.—Lope.
Dos agravios sin ofensa.— Lope.
Dos Amantes del cielo : Crisanto y Daría.—Calderón.
Dos Amantes mas finos : Piramo y Tisbe.—Don Anto

nio Pablo Fernandez.
Dos Bandoleras, y fundación de la Santa Hermandad 

de Toledo.—Lope.
Dos Carlos. (Cautelas son amistades.—Lo que mere

ce un Soldado.—La cautela en la amistad.) - Godi
nez? Moreto ?
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Dos confusos Amantes.

Afamada en su tiempo, y al presente desconocida comedia, 
citada por Matos en el consabido pasaje de la Cosaria cata
lana.

No consta en los Catálogos.
Dos enamorados.

Prohibida en el Indice expurgatorio de 170"•
Dos Estrellas de Francia. — Dos ingenios: Maestro 

León Marchante y el padre Calleja.
Dos Fernandos de Austria.—Don Antonio Coello.
Dos gemelos de Hungría, ó restaurar honor y patria. 
Dos jóvenes de Ignacio : San Luis Gonzaga y San Esta

nislao de Koska.
Poema cómico en dos actos, representado en las fiestas con 

que el Colegio de Jesuítas de Córdoba celebró la canoniza
ción de dichos santos ó impreso en la Relación de ellas, ti
tulada : Amphiteatro sagrado..., etc.—Córdoba, 1728; 4.*

Dos Juanes (La comedia de los): San Juan Evangelis
ta y San Juan Bautista.—Io8o.
Códice de piezas dramáticas , respresenladas en los Cole

gios de la Compañía de Jesus.
Dos Jueces (Los) de Israel.—Montalban.
Dos hijos mas esclarecidos de la ciudad deÉcija. (San 

Pedro Abad y San Wislremundo.) — Juan de Rar- 
RiONUEvo Y Moya.

Dos Locos amantes.—Reiz DE Alarcon.
Acaso es la titulada : Quien mal anda, en mal acaba, del 

mismo.

Dos Luceros de Oriente : Barlaan y Josafá.
Dos mas finos Amantes desgraciados por amor, ó víc

timas de la infidelidad.
Siglo xviii, segundo tercio.

Dos mejores hermanos : San Justo y Pastor.—Do.s in- 
GE.MOs: Maestro León Marchante y el padre Ca
lleja.

Dos Monarcas de Europa.—Salazar y Luna.
Dos peores Jueces.
Dos prodigios de Roma : San Adriany Santa Natalia.- 

Matos.
Dos soles de Sevilla ; Santa Justa y Santa Rufina.
Dos veces madre de un hijo : Santa Mónica, y con

version de San Agustin.—Un ingenio.
Dous amantes de Grecia, Orestes é Hermione.—Sua

rez DE Sousa.
Dous irmaos (Auto dos). Lisboa, 1587. — Antonio 

Prestes.

Duarte Pacheco. (Próspera forluna de). Es primera 
parte.—Jacinto Cordero.

Duarte Pacheco (Advers.a fortuna de). Es segunda 
parte.—Jacinto Cordero.

Duda en la obligación. — Don Fernando de Ayala y 
Manuel.

Dudoso en Ia venganza. (Las Canas en el papel.) — 
Don Guillem de Castro.

Duelo contra su dama.—Canoamo.
Duelo de amor y amistad.

Impresa ya en 1682.
Duelo de amor y desden.
Duelo de honor y amistad.—Don Jacinto de Herrera 

Y Sotomayor.
Duelo de las finezas. —Inédita. — Do.ña Juana Josefa

DE Meneses, condesa de la Ericeira.
Duelos de amor y desden, en papel, cinta y retrato

—Un ingenio catalan.
Duelos de amor y lealtad.—Calderón.
Duelos de amor y lealtad.—Burlesca.
Duelo.s de honor y desden.
Duelos de ingenio y fortuna. Con loa.—Candamo.
Duelos y celos hacen los hombres necios.—Inédita.—

—Arez de la Mota.
Duelo todo á su dama.
Duende de Zaragoza.—Añorbe.
Duendes son alcahuetéis, y Espíritu Foleto, primera 

parte.—Zamora.
Duendes son alcahuetes, ó el Foleto, segunda parle.

—Zamora.
Dueño de las estrellas.—Ruiz de Alarcon.
Duque de Alba en Paris.—Inédita.—Lope.
Duque de Berganza. (El mas galan Portugués.) — 

Lope.
Duque de Memoransi (Montmorency). Las fortunas 

trágicas del).—Peyron y Queralt.
Duque de Saboya.—Inédita? -Lope.
Duque de Viseo.—Lope.
Duquesa constante.—Tárrega.
Duquesa de la Rosa (Comedia de la).—Valencia, 1566.

—Alonso de la Vega.
Duquesa Rosimunda.

Vera Tassis l.i citó como manuscrita en 1682. Consta en el
Catálogo de Huerta.
Durandarte y Belerma ( ó el amor mas verdadero).— 

Burlesca —Doctor mosen Guillen Pierres.

E

Eco y Narciso.— Calderón.
Edad del Impíreo —Don Francisco Javier de Meneses, 

cuarto conde de L.t Ericeira. » 
Eduardus.—Tragedia.—PAlv^ de Andrade.
Egloga al Sanlíssimo Sacramento sobre la parábola 

Evangélica: Malheo, 22 y Lúeas,14.
Egloga intitulada Viaje del cielo.
Egloga al Santissimo sobre la figura de Mclchisedech.

Estas tres églogas se hallan en un manuscrito de mediados 
del siglo XVI, que pertenece á don José Sancho Rayon.

í Egloga de Filis y la Iglesia segoviana.
i En latín y castellano. Representada en el Colegio de Jesui- 
! tas de Segovia, ante el obispo de la Diócesis don Andrés Pa- 
I checo, año 1588.
I Códices precitados de composiciones dramáticas hechas en 
! los Colegios de dicho instituto. — Biblioteca do la Academia 

de la Historia.

Egloga de unos pastores, hecha por... Martin de Her
rera ( en celebridad de la conquista de Orán por el 
cardenal Cisneros). Sin lugar ni año (1510 á 1511).
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Egloga en loor de la Natividad de Nuestro Señor.— 
Sin lugar ni año (mediados del siglo xvi),—Hernan
do DE Yangüas.

Egloga (de autor desconocido) entre Torino, Guilkir- 
do y Quiral, pastores, y Benita é Iliana, pastoras.
Escrita en octavas de arte mayor, con tres villancicos. Se 

halla incluida en la antigua novela, también de autor anóni
mo fy acaso el mismo), titulada :

Question de Amor. De dos enamorados, al uno era muerta su 
amiga. El otro sirve sin esperança de galardón. Disputan gual 
de los dos sufre la mayor pena.

En una de las cartas que contiene esta novela se estampa 
la fecha de Ferrara,!" de abril de 1S!2. Citanse las siguien
tes ediciones de ella :

Sin lugar ni año, en fóllo, letra gótica, á dos columnas. 
Valencia, Diego de Gumiel, 1313, fólio.
Zamora, Pedro de Tovans, 1339, fólio.
Medina del Campo, Pedro de Castro, 1343; 4.°
Venecia, Gabriel Giolito, 1335 ; 8.° (Con las Questiones de 

PItilocolo, de Boccacio.)
Ambéres, Martin Nució, 1336 ; 8.’ .Con la Cárcel de Amor de 

San Pedro.)
Ambéres, 138" ; 12.'
Ambéres, 1398, Martin Nució ; 12.' (Con la Cárcel de Amor.
Lovayn, Roger Velpio, sin año; 12.’

Egloga interlocutoria... trovada por Diego (Goili.en?) 
DE Avila.—Alcalá, sin año (anterior á loi2).

Egloga nueva en la qual se introduzen las personas 
siguientes: Una pastora, un santero, un inelcoche- 
ro, unftrayle y dos pastores. Entra la pastora can
tando un villancico.

Bajo este titulo grabadas cinco figuras, y al pié el villan
cico :

Quien podrá estar sin temor 
De las fuerças del amor.

Sin lugar ni año. En 4.°, seis hojas signadas. Escrita en 
verso.

Biblioteca Real de Munich.

Egloga nuevamente compuesta... (Sin lugar, 1336.)— 
Juan de París.

Egloga nuevamente trovada (De Plácida é Victoria
no}.—Roma, 1314.—Juan DE la Encina.

Egloga nuevamente trovada... en loor de la Nativi
dad de Nuestro Señor. (Sin lugar ni año), mediados 
del siglo XVI.—Hernando de Yanguas

Egloga ó farsa del Nacimiento de Jesucristo, fecha 
por Lucas Fernandez, en la cual se iniroducen tres 
pastores y un hermitaño. — Farsas del misino, Sa
lamanca, 1314.

Egloga pastoril al Nacimiento del Niño Jesus. — Iné
dita.—Padre Cigorondo.

Egloga pastoril nueuamente compuesta, en la (|ual se 
introduzen cinco p.astores y el uno es encantador 
y el vicario del lugar : el qual es llamado para que 
haga fe d’un casamiento, y el razonamiento dellos 
es la mayor parle de las cosas que se han segui
do en Valencia de huyr de las gentes, y del tornar, 
y de las fustas de los moros y como nuestra señora 
y sanl Vicente Ferrer nos han guardado de pere
cer y como un pastor vió á unas señoras nobles que 
estando retraydas por las muertes en un lugar se 
yvan á ver las fuentes y las huertas y aquel pastor 
dice que deben de ir a buscar leña para ganar la 
vida, y otro pastor le responde y le dice en cierta 
manera los nombres de Ana, Isabel y María, y a la 

mezcla desto también de las passiones que los pas- 
tore.s suelen tener y anssias de las yernas y del ga
nado, y como a la fin un pastor se quería morir por 
amores de Ximena de hontorio, y el encantador le 
sanó con sus untos y encantes e hizo que ella pe- 
nasse dél y a la tin un villancico.
Sobre este titulo se representan en ocho grabados las per

sonas ; Juan melenudo, Perantón, Climentejo, Gil caluo, mos- 
sen Bartolomé, Llórente encantador; y además un castillo y 
un árbol.

Sin año ni lugar. (Valencia?; En 4.’, de ocho hojas signa
das. En verso y sin divisiones.

Biblioteca Real de Munich.

Egloga real... sobre la venida á España del Rey don 
Carlos.—Bachiller de la Pradiila.
Manuscrito, 1317.

Egloga representada en la noche de la Navidad de 
Nuestro Salvador. — Cancionero de Encina: Sala
manca, 1496.—Juan de la Encina.

Egloga representada en la mesma Noche de Navidad- 
— Cancionero de Encina : Salamanca, 1496.—Juan 
DE LA Encina.

Egloga representada en la noche postrera de Carnal 
i (que dicen de antruejo ó Carnestolendas).— Can- 
i cionero de Encina : Salamanca , 1496.—Juan de la 
! Encina.
j Egloga representada la mesma noche de antruejo ó
I Carnestolendas. — Cancionero de Encina : Sala-
I manca, 1496.—Juan de la Encina. 

Egloga representada en recuesta de unos amores.— 
Cancionero de Encina: Salamanca, 1496.— Juan de 
LA Encina.

Egloga representada por las mesmas personas (de la 
titulada en recuesta de unos amores). — Cancio
nero de Encina: Salamanca, 1496.—Juan de la En
cina.

Egloga rústica.—Portuguesa.—Meló.
Egloga Silviana del galardón de amor. — Valladolid: 

sin año, posterior á 1332. — Con otras obras de 
Luis Hurtado de Toledo.

Egloga trobada... (de Fileno y Zambardo).— Cancio
nero de Encina: Salamanca, 1309.—Juan de la En
cina. "

Egloga trobada... (llamada de las grandes lluvias).— 
Cancionero de Encina : Salamanca, 1309.—Juan de 
LA Encina.

Ejemplo de Casadas, y prueba de la paciencia.— 
Lope.

Ejemplo en la pobreza.— Inédita.—Don Diego Duque 
de Estrada.

Ejemplo mayor de la desdicha , y capilan Belisario. 
—Mira de Amescua.

El amigo el enemigo, y á las veces lleva el hombre à 
su casa con que llore.—Inédita.—Cepeda.

El casarse sin pensar.—Inédita.— Duque de Estrala. 
Elección por la virtud. — Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Elegir al enemigo. Con loa.—Salazar v Torres.
Elementos de amor: voz, cristal, luz y color.—Vidal 

Salvador.
Elias, su vida y rapto.—Matías de los Reyes. 
Elisa.—Zarzuela.

Siglo xvui á mediados.
53
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Elisa Dido.— Tragedia.— Virués.
El pedir con mal intento.

Impresa ya en 1682.
El pretender con pobreza.— Don Guillem de Castro, 
El qué dirán , y donaires de Pedro Corcliuelo.— Ma

tías DE los Reyes.
El ser noble es obrar bien.—Dráma músico.— Ma

drid, 1736; 8.“—Un ingenio de esta córte.
El servir sin ser premiado.—Inédita.— Duque de Es

trada.
El vencer al enemigo.

Comedia citada por León Marchante en una de las compo
siciones que escribió glosando títulos de comedias.
Ello dirá.—Lope.
Ello es hecho. (Esto es hecho.— Acertar pensando 

errar. — No hay contra la suerte industria.)—Ró
sete.

Embuste acreditado y disparate creído. (Los encan
tos de Merlin.—Otro demonio tenemos.—El dispa
rate creído.) —Luis Velez de Guevara? Zabaleta?

Embustes de Fabia.—Lope.
Empeño hace la ofensa.

Manuscrito del siglo xvii. Colección del señor Sancho Ra
yon. El título primitivo de esta pieza, lachado, era El Agra
viado por su gusto, y ofendido sin querer.

Empeños de amor y honor.— Doctor Galcerán Bola
da Y Plaza.

Empeños del mentir.—Don Antonio Hurtado de Men
doza.

Empeños de seis horas. (Lo que pasa en una noche.)
—Don Antonio Coello.

Empeños de una casa.—Sor Juana Inés de la Cruz.
Empeños de un acaso. (Empeños que se ofrecen.)— 

Calderón.
Empeños de una banda y el hijo de sus obras.— 

Bazo.
Empeños de una liga.—Juan Jacinto Enriquez.
Empeños de un engaño. (Los engaños de un engaño.)

—Ruiz de Alarcon.
Empeños de un engaño.—Silva Carral.
Empeños de un plumaje, y origen de los Guevaras.

—Un ingenio de esta corte.
(P. IS).
Va atribuida á Calderon en los epígrafes del texto; pero en 

la tabla se lee : Esta comedia aunque dice de D. P. Calderón, 
es de otro ingenio desta corte.

Empeños de un secreto.—Pedreira.
Empeños que hace amor.—Maestro Cabeza.
Emperador Commodo. —Refundición de El Hijo de 

Marco Aurelio, por su mismo autor,—Zabaleta.
Emperador Constantino.
Emperador fingido.—Bocangel.
Empezar á ser amigos. (Hacer del contrario amigo.) 

—Moreto.
Empresas de la soberbia por el cielo derribadas, en 

torre, cena y estatua.
Manuscrito incompleto : señor Duran. Escrita en la segun

da cuarta del siglo xvin.
Enamorado mudo ó Caballero mudo.

Atribuida á don Guillem de Castro. Séiá la de Lope?

Enamorados (Farsa de los).—1542.
Prohibida en el Indice expurgatorio de 1359, No hay otra 

noticia de ella.

Enamorados celosos.
Encantada Melisendra y Piscator de Toledo,—Añorbe.
Encanto contra sí.
Encanto del olvido. —Hoz v Mota.
Encanto es la hermosura, y el hechizo sin hechizo.

Con loa.— Salazar y Torres.
La concluyó don Juan de Ver.i Tassis.

Encanto por los celos, y fuente de la Judía.—Monroy.
Encantos de Amenon. — Zarzuela.

Siglo xviii, principios.
Encantos del Marqués de Villena.

Debe ser la de Rojas Zorrilla : Lo que queria ver el Marques 
de Villena.

Encanto sin encanto.— Calderón.
Encantos de Bretaña. — Castillo Solórzano.
Encantos de la China.—Rojas Zorrilla.
Encantos de Leoneles.— Peregrino.
Encantos de Medea. — Rojas Zorrilla.
Encantos de Merlin. — Rey de Artieda.
Encomienda bien guardada. (La buena guarda.)— 

Lope.
Encomios al Nacimiento de la Virgen. — Inédita. — 

Padre Cigorondo.
Encontrar dos imposibles : Mujer fiel y Amigo firme.
Encontráronse dos arroyuelos. (La Roba y el Vizcaí

no.)— Do.n Juan Velez de Guevara.
Encubierto (El). — Jimenez de Enciso.
Endimion y Diana. — Fernandez de León.
Enéas de Dios, y Caballero del Sacramento. — Mo

reto.
En el agua muerte y vida. — Inédita. — José de la 

Mota Silva.
En el dichoso es mérito la culpa. — Montero de Es

pinosa.
En el engaño el remedio. — Licenciado Bravo.
En el martirio el descanso, y en el descanso la 

muerte.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna.

En el remedio está el daño. — Un ingenio de esta
CÓRTE.

Manuscrito antiguo. Durán.
En el sueño está la muerte. — Guedeja y Quiroga.
Enemiga favorable. — Tárrega.
Enemigo engañado. — Lope.
Enemigos en casa. — Lope.
Enemigos hermanos.—Don Guillem de Castro.
En esta vida todo es verdad y todo mentira. — Cal

derón.
Enfermar con el remedio. — Tres bçgenios ; Calde

rón, Lois Velez de Guevara y Cancer.
Enfermo imaginario. — Iparraguirre.
Engañados (Comedia de los).—Valencia, 1567.—Lope

DE Rueda.
Engañar con la verdad. — Jerónimo de la Fuente.
Engañar para casarse. — Maestro Cabeza.
Engañar para reinar. — Enriquez Gomez.
Engañarse engañando. — Don Guillem de Castro.
Engañarse en su favor.—Manuscrita.— Márcos Gar

cía.
Engaño á los ojos. — Inédita. — Cervantes.
Engaño de unos celos. — Montero de Espinosa.
Engaño en el vestido. — Aguirre y Sebastian.
Engaño en la verdad, — Lope.
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Escala de la Gracia.—Don Fernando de Zarate. 
Escándalo de Grecia contra las santas Imágenes.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna, con nombre de Calderon.
Impresa ya en 1672.
Esta comedia atribuida á Calderon, citada por Vera Ta.?sis 

en la lista de las que falsamente llevaban el nombre de aquel 
grande ingenio, y no incluida por éste en la ilemoria que es
cribió de las suyas, concluye, sin embargo, así :

Y don Pedro Calderon,
A vuestras plantas rendido, 
Pide que le perdonéis 
Si no ha acertado á serviros.

Escándalo de Italia, y conversion prodigiosa.
Escándalo del mundo y prodigio del desierto, ó la 

montaña de los ángeles.
«Libro del Coloquio y comedia del Escándalo del mundo y 

plodigio del desierto» dice Fajardo.
Escanderbey —Burlesca.—Do.n Felipe López.
Escarmientos del pecado : la fuerza del desengaño, ó 

lo que puede un desengaño y memoria de la muer
te.—Monroy.

Escarmientos para el cuerdo.—P. Tellez (Tirso de 
Molina),

Escarraman. (Los celos de Escarraman.)—Burlesca.
—Moreto. ¿Con otros?

Esclarecidos hijos de la Nobleza,
Esclava del cielo: Santa Engracia.—ün ingenio.

Manuscrito con la licencia de 1619. Biblioteca de Osuna.
Esclava de su galan.—Lope.
Esclavitud en su patria, ó los esclavos en Ñapóles.—

Inédita.—Bq-ü Andrés Gonzalez de Barcia, con el 
nombre de Don Ibón.

Esclavitud mas dichosa, y Virgen de los Remedios.— 
Dos ingenios: Don Francisco de Villegas, y José 
(Jusepe) Rojo.

Esclavitud mas tirana y libertad mas gloriosa.—Se
villa, 1702; 4.“ —Un ingenio sevillano.

Esclavo de la dama, y Paso Honroso de Astúrias.— 
Arboreda.

Esclavo de la fortuna.—Don Antonio Gof,llo (?) 
j Esclavo del demonio.—Mira de Amescüa.
! Esclavo del ma,s impropio dueño, y arriesgarse por 

amar.—Roa.
Esclavo de MARÍA —Don Joan Bernardino Rojo.
Esclavo de Roma.—Lope.
Esclavo de su amor, y el ofendido vengado.— Una 

señora de la córte.
Indice del señor don J, F, Guerra.

Esclavo de su hijo.—El azote de su patrja y renega
do Abdenaga.—Moreto.

Esclavo en grillos de oro,—Gandamo,
Esclavo en Venecia.
Esclavo por amor, y mágico Lusitano.

Manuscrito anónimo ; siglo xviii, en el códice M-176 de la 
Biblioteca Nacional.—No consta en los Catálogos de comedias.
Esclavo por sugusto.—(El Esclavo fingido?)—Lope.
Esclavos de amor y celos.—Don Vicente Eximenezy

Lloris.
Esclavos de su esclava, y el hacer bien nunca se pier

de.—Don Juan del Castillo.
Esclavos libres.—Lope.
Escolástica.—/nflí/ztó.—LiÑAN pF P.iaza.
Escolástica celosa.—Lope.

Engaño en la yicloiia.
Inédita, mediados del siglo xvii. Satírica contra el minis

terio de don Luis de Haro.
Engaño mal vestido. — Zaragoza.
Engaños de un engaño, y confusn.i de un papel.— 

Moreto.
Engaños de un engaño. (Los empeños de un engaño.) 

— Rüiz DE Alarcon,
Engaños liay que son justos en guerras de amor y 

celos.
Manuscrito. Biblioteca de Osuna, sin nombre de autor. ¿Será ¡ 

la de Arboreda?
Engaños hay que son justos en lides de amor y celos. 

(La coronación de Numa Pompilio.)—Arboreda.
En la borrasca mayor, el Ave María es puerto.—Iné

dita.—Tello DE Meneses.
En la cura va la flecha.—Inédita.—Sor María do Ceo.
En la mas escuranoche.—Sor María do Ceo. !
En la mayor perfección se encuentra gl mejor estado: 

Santa Catalina de Bolonia.—Fernandez Bustamante.
En los indicios Inculpa.—Lope.
En los mayores conflictos.
En llamas se acendra el oro : Santa Genoveva —Oso- ! 

RIO DE Castro.
EnMadrid yen una casa.—P.Tellez(Tirso de Molina). 
Enmendar yerros de amor.—Jimenez de Cisneros. 
En mujeres hay venganza ; y en su venganza castigo. 
En mujer venganza honrosa. — Doctor don Cristó

bal Lozano.
Enredos de Celauro.—Lope.
Enredos del diablo,—Matías de los Reyes.
En riesgos luce el amor,—Belmonte,
Enseñarse á ser buen Rey, 

Impresa ya en IC'g.
Entierro del ^onor.
Entrada de Raqo.en Téba¡s.—Z(frzufila.— Valenciano 

Mendiolaza.
Entrada de Felipe en Portugal.—Manuel de Gallegos.
Entrada del Marqués de los Veloz en Cataluña ; rota 

de las tropas castellanas y asalto de Monjuich.— 
Con loa y entremeses.
Pieza de circunstancias en las de la guerra de sucesión.

Entrada del Rey don Felipe III en Portugal.—1621.— 
Jacinto Corde,bo.

Entre bobos anda el juego. (Don Lúeas del Cigarral.) 
—Rojas Z^orrilla.

Entre el honor y el amor, el honor es lo primero.
Siglo xvui, segundo tercio.

Entre los sueltos caballos.—Cubillo?
Entretenida (La).—Cervantes.
Entre venganza y amor, primera, segunda y.tercera 

parte.
Véase La ciencia, afecto y valor.

En vano el poder persigue á quien la Deidad protege; 
y mágico Apolonio.— Merano y Guzman.

En vano es querer venganzas, cuando amor pasiones 
vence.—Frumento.

Envidia de la Nobleza. (Zegríes y Bencerrajes.—Pri
sión de los Bencerrajes).—Lope.

Envidia (La) j' la prix^ni^.—Inédita —Lope.
Envidias vencen füijtunas.—Wo.nrov.
Errando tal vez se acierta.
Errar principios de amor.—Rósete.
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Escolástica triunfante, y Ia nueva Babilonia.—CoZo- 
quio inédito.—Padre Salas,

Escondido (El) y la tapada.—Caldero.^.
Escudo de la Fe, y Paladión de Segovia.—Don Sebas

tian DE VlLLAVlClOSA.

Escudo de la fortuna.--Don Antonio Coello.
Escuela de Celestina, y el Hidalgo presumido.—Sala.s 

Barbadillo.
Esforcias de Milan.—Martinez de Meneses.
Esfuerzo bélico (Coloquio del).—Díaz Tango.

Anterior á 1552.
Esmeralda del amor. (La mudanza en el amor.)—¿Ho

jas Zorrilla? Montalban?
Espada, Caballo y Pintura.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Espada pretendida.—Inédita?—Lope.
Espafiolá (La).—Cepeda , ingenio sevillano.
Española comandante.—Laviano.
Española de Florencia.

(P.12.)
Va atribuida á Calderon

Española de Milan.
Español de Oran.—Barrios.
Español entre todaslasnaciones, y Clérigo agradecido, 

primera parte.—Fray Alonso Remon.
Español entre todaslasnaciones, y Clérigo agradeci

do, segunda parle.—Fray Alonso Remon.
Español enlre todas las naciones; y Clérigo agradeci

do, tercera y cuartay parte.—Fray Alonso Remon?
Españoles en Chile.—Gonzalez de Bustos.
Españoles en Flándes.—Lope.
Español Juan de Urbina , ó el cerco de Nápoles.— Li

cenciado Manuel Gonzalez.
Español mas amante y desgraciado Macias.—Tres inge

nios : Candamo, y...
Español Viriato.-Gonzalez de Bustos.
Espejo del mundo.—Luis Velez de Guevara
Espejo mas horrible,—Osorio de Castro.
Esperanza.s del amor, y la muerte en la esperanza.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Espíritu ñnguio.—Inédita.—Lope.
Esposo fingido.—Tárrega.
Espuela de amor, lo.s celos.—Moncada.
Estados mudan costumbres.—Matos.
Estátua de Nabucodonosor.

Prohibida en el Expurg. de 1707.
Estatua de Nerón.
Estátua de Prometheo.—Calderón.
Esto es hecho. (Ello es hecho... etc.)—Rósete.
Esto sí que es negociar.-Padre Tellez (Tirso de 

Molina),
Refundición de£/ Melancótico, del mismo autor.

FAM
Estrago en la fineza.—Don José de Cañizares.
Estrago.s de Cupido, y dulces flechas de amor.-Can

ton DE Salazar.
Estragos de odio y amor: Eneas y Dido.—Barcelona, 

1733.—Un ingenio catalan.
Estragos por la hermosura, primeray segunda parle.

—CORELLA.

Estrella de Bohemia : San Juan Nepomuce.io,
Estrella de Europa, primera y segunda parte.—Fa

jardo Y Acevedo.
Estrella del Madroñal, y devoción del Rosario.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Ectrella del Sol de Padua en el cielo de Francisco.— 

OsoRio DE Castro.
j Estrella de Mompeller, y Peregrino en su patria : San 

Roque.
: Estrella de Monserrate.— Don Cristóbal de Mora

les.
Estrella que alumbra á Orgaz.
Estrellas del mejor puerto.-Vidal Salvador.
Estrella vence al valor, y riesgos hacen dichosos.
Estudiante de dia, y Galan de noche. — Doctor don 

Cristóbal Lozano.
Eterno (El) temporal, y Criador criatura.—Inédita.— 

j Tullo de Meneses.
j Eufemia ( Comedia ). —Valencia, 1367. — Lope de 
i Rueda.
¡ Eufrosina (Comedia).—Coimbra, i^Q.-Portttguesa.
; —Jorge Ferreira de Vasconcelos.

Eufrosina (Comedia), de Jorge Ferreyra de Vasconce
los.

j Traducida en castellano por Ballesteros y Saavedra.

i Eunuco.—DeTerencio.
i Traducida por Pedro Simon Abril.

Eurídice y Orfeo.—Don Antonio de Solís.
; Eurotas y Diana. (Amando bien, no se ofenderá un 

desden.)—Don José de Cañizares.
Euslorgio y Clorileiie.

I Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
I Exaltación de la Cruz.—Calderón.

Exaltación del Ave-María.
Exámen de Maridos. (Antes que te cases, mira lo 

que haces )—Ruiz de Alarcon,
Examinarse de Rey, ó mas vale fingir que amar,—Mi

ra de Amescua.
Exhortación á la guerra.-O&ras,., Lisboa, 1562... de 

Gil Vicente.
Exlrangeiros (Comedia dos).—Coimbra, 1569. — Saa 

de Miranda.
Extremos de amor y honor.—Cerveró.
Ezio. —Traducción portuguesa del drama de Me- 

taslasio.—Ameno.

Fábula de Daphne (Comedia de la).

Fiesta real representada li SS. MM. en el Buen Retiro, el 29 
de julio de 1635, exornada con notables tramoyas de grande 
costa y artificio, que ordenó Cosme Loti, peregrino ingenio 
para ellas. (Relación manuscrita de sucesos desde abril de 
1655 á febrero de 636.)

Faetón , hijo de Apolo.
Faetonte.—Calderón.
Faetonte.—Manuscrita.—Antonio José de Silva. 
Fajardos (Los). (El primer Fajardo?) Lope.
Fama (La) es la mejor dama. —Don Jerónimo de Ci

fuentes.
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Fama postuma portuguesa. Tragicomedia del ilustre 
baron Martin Vaz Villasboas.—Doctor Joan Anto
nio DE LA Peña.

Familiar sin Demonio.—Gaspar de Ávila.
Famosa Teodora Alejandrina, y penitencia, vida y 

muerte suya.
Manuscrita, inédita y desconocida; sin nombre de autor.

Es una de las siete comprendidas en el códice Nüm. 12 de mi 
librería. Su letra presenta alguna analogía con la de Lope, y 
puede referirse como todas las demás en que van escritas las 
referidas ocho piezas, á los fines del siglo xvi.

Famosa Toledana.—/«lííZz’fa. Año 1591.—Juan de Qui- 
RÓs ( El Jurado de Toledo).

Fantasma de Valencia.—Castillo Solorzano.
Farnace.—Traducción portuguesa del drama de Me- 

tastasio.—Ameno.
Farsa á honor del glorioso nascimiento de nuestro 

Redemptor... En 4.°, letra gótica,sin lugar ni año. 
—López Rangel.

Farça á manera de tragedia de cómo passó un hecho 
en amores de un cavallero y una dama. Introdú- 
ceiise estas personas : Un pastor llamado Torcato, 
que eí5 el dicho cavallero ; otro pastor que se dice 
Rosseno , que era un su amigo; una pastora llama
da Liria, que es la dama ; un pastor llamado Cazar- 
do, que era su esposo ; un clérigo llamado Carlino, 
hermano de Liria ; una labradora llamada Frosina y 
su marido llamadoToral, ti» de Gazardo;y una hija 
suya llamada Ferióla. En'ra un pastor con el argu • 
mento, como quien viene de camino. Fue imprimi
da la presente tragedia en la muy noble ciudad de 
Valencia, año de 1557; 4.°, letra gótica, doce ho
jas.
Ai’ibau: notas á los Orígenes, de Moratin. Catálogo de la bi

blioteca Grenv.
Farsa del mundo, y moral del autor de la real. Sin 

lugar. Año 15.51.—Fernán López de Yancuas.
Farsa nuevamente trobada... en loor del nascimien

to de Jesu Christo. — Rúrgos , 1554. — Fernando 
Díaz.

Farsa ó cuasi comedia , fecha por Lucas Fernandez, 
en la cual se introducen dos pastores, un soldado, 
una pastora. Farsasdel mismo. Salamanca. 1514.

Farsa ó cuasi comedia, fecha por Lucas Fernandez, 
en la cual se introducen una doncella , un pastor y 
un caballero. Farsas del mismo. Salamanca, 1514.

Farsa sobre el matrimonio, para representarse en 
bodas, en la qiial se introducen un pastor y su mu
jer, y su hij.a Mencía desposada, un frayle y un 
maestro de quebraduras. Es obra muy apacible y 
provechosa. — Impresa en Medina del Campo. Con 
licencia, en casa de Juan Godinez de Millis. Año 
de 1530.
Citada por don Casiano Pellicer.

Favor agradecido. — Lope.
Favorecer á todos y amar á ninguno. — Padre Tellez

(Tirso de Molina),
Favor en la sentencia.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Favorecer y no amar.

Será Amar sin favorecer, de Montero de Espinosa?
Favores del mundo. (Ganar perdiendo.) — Ruiz de 

Alarcon.

FER

Favores que hizo Dios al Conde Fernán- Gonzalez. —
Un ingenio.
Escrita hácia 166S. El autor se dice capellán de Nuestra Se- 

fíora del Rosario, imágen que se veneraba en el pueblo de 
Bezana.

Favores sin amor.
Fe de Abraham. — Tres ingenios.

Hay otra del mismo título de.....Puerta.

Feira da Ladra (Auto da). —Baltasar Díaz.
Feliciana (Comedia llamada).

Citada por Timoneda en su Patrañuelo : Valencia, 1376. Di
ce al fin de la Patrañ.T xiii : «De este cuento pasado hay hecha 
comedia, que se llama Feliciana.»

Felipa Catanea, lavandera de Ñapóles, ó monstruo de 
la fortuna.
De tres ingenios (dice Fajardo), diversa de la que está en 

las Partes séptima y veinte y cuatro de varios autores.
Felipe V en Italia.— Vera Tassis y Villarroel.
Felipe quinto en Sevilla, y en Italia el Infante de Cas

tilla.—Comedia célebre historial de un sevillano in
genio.
Con loa ; al ñn de la comedia se lee este membrete ; « Con 

licencia.—En Salamanca , en la imprenta de Eugenio García 
Honorato, impressor del Rey Nuestro Señor. Año de 1733.»

Síguese, con paginación y signaturas correlativas: «El míralo 
lodo, cómico miseláneo {sic'i en que un sevillano ingenio cele
bra la recuperada salud del Rey Nuestro Señor, que Dios 
guarde.» Síguese, con paginación y signatura id.: « Comedia 
jocosa, trobada y corregida, fiesta de Carnestolendas, Mas 
es el ruido que las nueces, de un sevillano ingenio.»

Pequeñas piezas de capa y espada con música, hechas al 
parecer para ser representadas por estudiantes en Sevilla, años 
de 1729 al 52, en fiestas al rey Felipe, y celebridad de otros 
sucesos de aquel tiempo. Van divididas en tres actos, que 
suelen llevar fechas distintas. El autor de las tres debe de ser 
uno mismo.

En el Catálogo de Huerta no se citan la primera ni la terce
ra de estas piezas; la segunda sí, anónima, con titulo de 
Míralo todo en Castilla.

Felisarda. — Lope.
Feliz en la desdicha.
Feliz Samaritana, y ramera de Fenicia: Santa Eu- 

dogia.
Inédita, segunda cuarta del siglo xviii.

Feliz segundo San Pablo: San Procopio.
Inédita , segundo tercio del siglo xviii.

Fénix de Africa. —Fajardo y Acevedo.
Fénix de Alemania : vida y muerte de Santa Cristina.

— Matos.
Fénix de España; San Francisco de Borja.—Escrita

sobre la de Calderon. — Padre Calleja.
Fénix de la escritura: el glorioso San Jerónimo. —

Gonzalez, de Bustos.
Fénix (La) del Ave María.— Matos.
Fénix (La) de Salamanca. — Mira de Amescca.
Fénix (La) de Tesalia. — Roa.
Fénix español : San Lorenzo Mártir.—Don Francisco 

Lozano Estarrues.
Fe (La) no ha menester armas, y venida del inglesó

Cádiz. — Don Rodrigo de Herrera y Ribera,
Fe pagada. — Don Pedro Juan de Rejaüle y Toledo 

(Ricardo de Turia).
Feria del Botijero,

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
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Ferias de Madrid. — Lope.
Fernando el Magno en Castilla.
Fernán Mendez Pinto, primera y segunda parte.— 

Enriquez Gomez.
Fe rompida. — Lope.
Fe se firma con sangre, y primer inquisidor San Pe

dro Mártir. — Zahora.
Fianza satisfecha. — Lope.
Fiar de Dios.— Dos ingenios ; Belmonte y Martinez 

DE Meneses.
Fidalgo aprendiz. — Portuguesa. — Meló.
Fidalgo de Florencia, — Juan de Escodar.

Pieza escrita en la tercera cuarta del siglo xvi.
Fiera (La), el rayo y la piedra. — Calderón.
Fieras afemina amor. — Calderón.
Fieras afemina amor. — Don José de Cañizares
Fieras de celos y amor, ó cual es lá fiera mayor entre 

los monstruos de amor. — Zarzuela. — Candamo.
Fieras y astros hace amor. — Ardoreda.
Fiero animal de Hungría , ó la invención laureada.
Fiestas reales de justa y torneo, pleito sobre la igle

sia; Sacerdocio y reino de Cristo. — Farsa, manus- 
critaj 1589. — Fray Miguel de Madrid.

Fileno y Zambardo. — Égloga trabada, etc.— Cancio
nero de EncinzK : Salamanca , 1509. — Juan de la 
Encina.

ÍFilis. — Tragedia. Inédita. — Lupercio Leonardo de 
Argensola.

Filis y Demofonte. — Zarzuela. — Don Pedro Scotti 
de Agoiz.

Fiiodemo.— Camoens.
Filomena (Tragicomedia llamada).— Colección Turia

na ; Valencia, 1565. — Tihoneda.
Filósofos de Grecia, Heraclito y Democrito.— Don 

Fernando de Zarate.
Fineza contra fineza.—Calderón.
Fineza coronada.—Fray Antonio de San Guillermo.
Fingida Arcadia.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Fingida Arcadia.—Tres ingenios : Calderón, More

to, Y...
Fingido verdadero. (El mejor Representante : Vida y 

martirio de San Ginés}.—Tragicomedia.—Love.
Fingir la propia verdad.—Alonso dé Osuna.
Fingirlo que puede ser.—Montero de Espinosa.
Fingir para merecer, ó el Negro esclavo.
Fingir y amar.—Moreto.
Fin mas desgraciado, y fortunas de Seyano. (Amor, 

privanza y castigo).—Montalban.
Firme lealtad.—Muxet de Solís.
Firmeza, amor y venganza. — Antonio Francisco.
Firmeza de Leonarda.—Inédita.—Lope.
Firmeza en la ausencia.—Manuscrita.—Doña Leonor 

de la Cueva y Silva.
Firmeza en la desdicha y el agraviado leal.—Lope.
Firmeza en la hermosura.—Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Firmezas de Isabela.—Góngora.

Concluida por su hermano don Juan de Argote y Gón
gora.

Físico (Auto do).—Portugués.—Lisboa, 1587.—Ribei
ro Soares,

Físicos, (Auto de los).—O&jy/s.,, Lisboa , 1562.,, de 
Gil Vicente,

FUE
I Flecha de amor.—Viena , 1672; 4."—ÜN ingenio,
I Compuesta para representarse en aquella ciudad en cele

bridad de los dia.s de doña María Ana Teresa de Austria y para 
festejar al Emperador y su esposa.—Con esta pieza va unida 
otra titulada: El Nuevo Jardin de las Hespérides, impresa en 
el mismo punto y año.

Fléchas (Las) de amor soh celos.—Rosendo Matías 
de Saa.

Flor de Lis de Francia, y conquista del Santo Sepul-
i ero por el Rey San Luis.—Valdivielso,
I Flor de mejor Aurora.
¡ Flores de don Juan, y rico y pobre trocados.—Lope.
i Floresta de amor.
■ Floresta de engaños (Comedia de la).—Obras... Lis-
j boa, 1562.;. de Gil Vicente.
: Flor hay que un prado hace un cielo; y estrella que
I vence al Sol : Nuestra Señora del Prado.—Inédita.
i Pineda.
: Floriana (Farsa llamada).—Colección Turiana.—Va-
¡ lencia, 1565. — Timoneda.
■ Florida senectud , y honestidad defendida.—Castro y 

Vega.
Florisea ( Comedia).—1551.—Sin lugar de impresión. 

—Francisco de Avendaño.
' Formion.—De Terencio.—Traducida por Pedro Si

mon Abril.
Fortuna del Principe Filisberto.
Fortuna merecida.—Lope.
Fortuna merecida. (Merecerpara alcanzar.)—Moreto.
Fortuna te dé Dios, hijo.—Don José de Cañizares.
Fortunas de Andrómeda y Perseo.—Calderón,
Fortunas de Beraido.—Inédital—LoPE.
Fortunas delPríncipe de Polonia.—Izquierdo de Piña.
Fortunas trágicas del Duque de Memoransi (Mont

morency).—Peyron y Queralt.
Forzado yeticedoT.-Inédita.—Don Diego Duque dé 

Estrada.
Forzosa retirada.

Comedia citada por Suarez de Deza en la suya burlesba: 
Amor, ingenio y mujer.
Fragancia de las rosas y prodigios del Rosario.—Vi

dal Sala’ador.
Fragua de amor (Tragicomedia de la).—Obras... Lis

boa, 1562... de Gil Vicente.
Francesa Laura.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Francesilla.—Lope.
Fray Diablo. (El Diablo predicador.)—Inédita.—Lope.
Fray Francisco Jimenez de Cisneros.—Dos ingenios:

Diamante y Lanini Sagredo,
Fray Martin de Valencia.—Inédita.—Lope.
Fregosos y Adornos.—Inédita.—Lope,
Freno délos Alarbes.—Don Jerónimo de Cifuentes.
Fuego de Dios en el querer bien.—Calderón.
Fuente de las virtudes.—DoN Pedro Carnerero,
Fuente del desengaño.

Representada á los Reyes en el Buen Retiro , á 26 de julio 
de 1695.

No consta en Huerta.
Fuente-Ovejuna.— Lope.
Fuente-Ovejuna.—Monroy.
Fuerte, animoso, sagaz y valiente Martin López de 

Mhur.—Inédita.— Vicente Esqüerdo.
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Fuerza de amor y venganza. — Tapia y Ballesteros. 
Fuerza de la armonía.—Inédiía.— Don José de Cañi

zares.
Fuerza de la costumbre.—Don Guillem de Castro.
Fuerza de la ley.—Moreto.
Fuerza de la razon.—Belmonte.
Fuerza de la sangre.—Don Guillem de Castro.
Fuerza de la verdad, y Diablo predicador. (Güelfos y 

Gibelines.)—Malaspina.
Fuerza derdesengaño , ó lo que puede un desenga

ño, y memoria de la muerte, (Escarmientos del pe
cado.)—Monroy.

Fuerza del heredero.—Enriquez Gomez.
Fuerza del interes.—Gaspar de Aguilar.
Fuerza del natural.—Dos ingenios: Moreto y Cáncer.
Fuerza del oido. (Lo que puede la aprensión.— 

Moreto.

Fuerza lastimosa.—Lope.
Fullería.s de amor.— Inédita.—Manuscrito de la ter

cera jornada en la biblioteca del señor don Agustin 
Duran.—Gaspar de Avila.

Fundación de la Alhambra de Granada.— Seis come
dias de Lope de Vega Carpio... (y otros autores).— 
Lisboa, Crasbeek,1603.

Fundación de la Orden de Nuestra Señora de la Mer
ced.—Tárrega.

Fundación de la Virgen de la Mata, y renunciación 
del rey Bamba.
Manuscrito antiguo : señor Duran.

Fundación de Setúbal.—Amaral Pinel.
Fundadora de la santa Concepcion , ó vida y muerte 

de doña Beatriz de Silva, primera y segunda parte. 
—Inéditas.—^Lxs Fernandez de Mesa.

G

Gadirio Herculano (Comedia de).—Inédita.— Códice 
antiguo, en 4.®; señor Duran.
Comedia simbólica en elogio de la ciudad de Cádiz, repre

sentada por los colegiales de los jesuítas de Granada en 50 
de julio de 1386, y dedicada al obispo de Cádiz don Garcia 
de Haro.

En cinco actos con prólogo y coros, en latin y castellano, 
verso y prosa.

Gala del nadar es saber guardar la ropa,— Moreto.
Galan agradecido.—Inédita.—Lope.
Galan bobo.—Maestro Cabeza.
Galan déla Membrilla.—Lope.
Galan de la Virgen.
Galan de su mujer.—Matos.
Galan disimulado.—Inédita,— José de la Mota Silva.
Galan escarmentado.—Inédita.—Lope.
Galan fantasma.—Calderón.
Galan Gerineldos.

Comedia citada por don Vicente Suarez de üeza en la 
suya burlesca : Amor, ingenio y mujer, donde intercala títulos 
de comedias. {Primera parte de los donaires de Tersicore.....  
-Madrid, 1663.)

Galan padre.
Galan para con todas, y dama para ninguno.— Inédi

ta.—Arroyo y Velasco.
Galan secreto.—Mira de Amescua?

Atribuida á Moreto con titulo de El secreto entre dos 
amigos.
Galan sin competencia.—Manuscrita.— Gazulla de 

Ursino.
Galan sin dama. —Don Antonio Hurtado de Men

doza.
Galantear á todas, y amar á ninguna.—Rodríguez Es

quivel.
Galanteo al reves.—Don Melchor Zapata.
Galan tramposo y pobre, ó el tramposo con las da

mas. (El castigo merecido.)—Sai,as Barbadillo.
Galan, valiente y discreto.—Mira de Amescua.

Galan y dama Aquiles.
Galan y esclavo uno mismo.—Maestro Cabeza.
Galas á la vejez.—Juan Bautista de Villegas.
Galeota del conde de Niebla.—López de Zarate.
Galeota reforzada.
Galeote cautivo.
Galiana (La) (Los Palacios de Galiana?)—Lope.
Gallarda Irene.—Tárrega.
Gallarda Toledana.—Lope.
Gallardas Macedonias.—Inédita.—Lope.
Gallardo Escarraman.—Salas Barbadillo.
Gallardo Español.—Cervantes.
Gallardo Jacobin. (El gallardo Jacimin?)—Lope.
Gallega Mari-Hernandez. — Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Ganancia por la mano.—Montalban.
Ganar amigos. (Quien priva aconseje bien.—Lo que 

mucho vale, mucho cuesta. —Amor, pleito y desa
fío.)—Rüiz DE Alarcon.

Ganar perdiendo.—Heredia.
Ganar perdiendo. (Los favores del mundo.)—Ruiz de 

Alarcon.
Ganar por ciento doscientos, primera y segunda par

te.—Don Pedro de Barcia.
Ganar por la mano el juego.—Cubillo.
Ganso de oro.—Inédita.—Lope.
García del Castañar. (Del Rey abajo ninguno.)—Rojas 

Zorrilla.
Garcilaso déla Vega. (Los hechos de Garcilaso de la 

Vega, y Moro Tarfe.)—Inédita.—Lope.
Gata de Mari-Ramos. (El jardín de Vargas.)—Lope.
Generosa paliza.—Paso en prosa.— Inserto en el Re

gistro de Representantes, Valencia, 1367.— Lope 
DE Rueda.
Pudiera dársele el expresado título.

Generoso en España.—Muxet de Solís.
Genízaro de Hungría, y aleman Federico, primera y 

segunda parle—Matos.
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Genízaro de España, y rayo de Andalucía, primera y 

segunda parte.—Cubillo.
Gentilhombre de Dios.—Sandoval.
Gigante Cananeo : San Cristóbal. (El mayor Vasallo 

del mayor Señor.)—Monrov.
Gil Ripado (Auto de, ou de don Bernardim).—Fran

cisco Luis.
Ginovesa (La).—Inédita.—Lope.
Ginovés liberal.—Lope.
Gitana de Menfis : Santa María Egipciaca. — Montal- 

BAN.
Gitana melancólica.—Gaspar de Aguilar.
Gitanilla.—Montalban,

Es la de Soil's?
Gitanilla de Madrid.—Don Antonio de Solís.
Gloria de Ñapóles.
Gloria de Niquea y descripción de Aranjuez.—Co.nde

DE VlLLAMEDIANA.

Gloria de San Francisco.— Lope.
Será El Serapti /imnano San Francisco de Asís?

Glorias de Jesus cautivo, y prodigios del rescate.— 
Tellez de Acevedo.

Glorias del mejor siglo.—Padre Valentín de Céspe
des.
Bajo el nombre de don Pedro del Peso.

Gloria de los Pizarros, ó palabras de los Reyes.— 
Luis Velez de Guevara.

Glorias del Parnaso.
Festejo á los reyes Fernando VI y María Bárbara, represen

tado por los alumnos del Seminario de Nobles.
Glorias de San José, primera y segunda parte. — Iné

ditas.—José de la Mota Silva.
Gloriosa Magdalena (Comedia á la), ó Trofeos del 

Amor Divino en la Magdalena. — Inédita. — Padre 
CiGORONDO.

Gloriosa Verge y mártir Santa Bárbara (en catalan).— 
Doctor Vicente García.

Glorioso San Cayetano de 1 hiene, ó el Héroe mas pro
digioso.
Será la de seis ingenios Vida y muerte de San Cayetano?

Goberaadora.—Inédita.—Lope.
Gobernador prudente—Gaspar de Avila.
Godo Rey Leovigildo,y vencido vencedor.—Laviano.
Golfo de la.s Sirenas.—Calderón.
Gonçalo Chambao (Auto Je).—Ribeiro Chiado.
Gozos de Algozo.—Carnero de Lobam.
Gracia contra la culpa, y primer mártir de Cristo.— 

Tellez de Acevedo.
Gracias del año sexio del Príncipe don Juan de Por

tugal.—Marqués DE Castelldosrius (Don Manuel 
de Ojis y de Santa Pau).

Gran Capitan de España.—Aguayo.
Gran Capitan de España.—Lope?

Será la de don Diego de Aguayo?
Gran Capitan Paredes. (El valor no tiene edad, y 

Samson de Extremadura: Diego García de Pare
des.)—Diamante.

Gran Cardenal de España, don Pedro Gonzalez de Men
doza.—Lope.

Gran Cardenal de España, don Gil de Albornoz. (El j
Cardenal de Albornoz.) Primera y segunda parte.— i 
Enriquez Gomez. í

Gran Cenobia.—Calderón. ¡

GUA

Gran Cisma de Valencia, y el Risco de la mejor justi
cia—Un INGENIO valenciano.
Manuscrilo de 1753; en el códice M-181 de la Biblioteca Na

cional..
Pieza detestable, que no consta en los Catálogos.

Gran columna fogosa ; San Basilio el Magno.—Inédita, 
—Lope.

Grandeza en el sayal, y Principe fundador.—/w¿d//ff. 
—Tello de Meneses.

Grandezas de Alejandro.—Lope.
Grandezas delDuque deSajonia.—/n^di/ff.—Don Die

go Duque de Estrada.
Gran Duque de Florencia. (Los Médicis de Florencia.) 

—Jimenez de Enciso.
Gran Duque de Moscovia.—Lope.
Gran emporio del mundo.—Inédita.—Manuel Pache

co de Sampayo.
Gran Jorje Castrioto, y Príncipe Escanderbech.—¿Bel

monte? Luis Velez de Guevara?
Gran mágico de Europa: Sigismundo el Romano , ó 

el Iris de paz en Cantabria: Nuestra Señora de 
A'’ánzazu.—Don Tomás Bernardo Sanchez.

Gran Neptuno del Segre , San Armeiigol.
Inédita. Catálogo del seCor Durán. Primera cuarta de 

siglo xviii.

Gran pastoril del verdadero Amante.
Manuscrito sin nombre de autor, siglo xvin, en el códice 

M-178de la Biblioteca Nacional.
No es la de Lope de Vega.

Gran Patriarca de las Indias : don Juan de Ribera, ar
zobispo de Valencia.—Gaspar de Aguilar.

Gran Patrona de España.—Lanini.
Gran Pintora.—Inédita.—Lope.
Gran poema del mundo.—Casaus y Navia.
Gran Princesa de Armenia, y cristiandad de Tartaria. 

-Vázquez de Villasante.
Gran Príncipe de Fez.—Calderón.
Gran profeta Eliseo.—Inédita.—Don Andrés Gonza

lez de Barcia , bajo el nombre de Don Ibón.
Gran Rey anacoreta: San Onofre.—Lanini.
Gran Rey de los desiertos: San Onofre.—Clara- 

monte.
Gran Reyna Sabá.
Gran Semiramis.-Tragedia.—NiatíÉs.
Gran Señor de Sevilla, y cómo ha de ser el Señor.
Gran sepulcro de Cristo.—Don Fernando de Zárate.
Gran Sultana : doña Catalina de Oviedo.—Cervantes.
Gran torre del Orbe, Amadís de Grecia.—Rósete. 
Gran Turquesca.—Inédita.-Cervantes.
Gran virey de Nápoles, duque de Osuna.
Grao de Valencia.—Inédita.—Lope.
Gravedad en Villaverde.—Montalban.
Gregorio Andejo.—Burlesca.—Sousa Mejía.
Gridonia, ó cielo de amor vengado.—Fray Horte.n- 

sio Felix Paravicino y Arteaga.
Grimaltina (Farsa llamada).—Juan Pastor.
Guante de doña Blanca.—Lope.
Guapo de Andalucia. (El mas temido andaluz Fran

cisco Estéban.) Primera y segunda parte. —Va
llès.

Guapo Julian Romero, ó ponerse hábito sin pruebas.
—Don José de Cañizares.

Guarda cuidadosa.—Licenciado Miguel Sanchez.
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Guardar palabra à los Santos.—Olivares Vadillo.
Guardar y guardarse.—Lope.
Guárdate del agua mansa.—Calderón.
Güelfos y Gibelinos—Lope.
Güelfos y Gibelinos. (La fuerza de la verdad, y Dia

blo predicador.)—Malaspina.
Guerras civiles. — Inédita.— Lope.
Guerras de celos y amor. — Don Matías de Atala.

Guerras do Alecrim é Mangerona. — Portuguesa. —
Antonio José de Silva.,

Guerra y paz de las estrellas : Piscator cómico para 
el año 1743. — Frat Juan de la Concepcion.

Guia de la córte. — Inédita?— Lope.
Gustos y disgustos son no mas que imaginación. — 

Calderón.
Guzmanes de Toral. — Inédita. — Lope.

H

Habladmeen entrando. (Fabladme en entrando.) — 
Lanini.

Habladme en entrando , ó celos de amor y de honor 
ni aun á su padre perdonan.— Padre Tellez (Tir
so)? Vallejo y Riqoelsie?

Hablar bien del enemigo. — Eraso.
Hacer bien nunca se pierde.— Acevedo de Vascon

celos.
Hacer bien nunca se pierde. (El ingrato por amor, ó 

minea el bien hacer se pierde.) — Licenciado Feli
ces DE CÂCERES.

Hacer bien obrando mal, ó los dos Valdomiros.
Hacer cada uno lo que debe , ó cada cual á su nego

cio. — COELLAR.
Hazer cuenta sin la Hvéspeda. Zarzvela que se repre

senta actualmente en Villa-Viciosa de Portugal, 
Recreo del Rey Don Pedro. Al fin: Impresso en 
Zaragoça Año de 1704.—Síguese con nuevas pági
nas y signaturas : «Segvnda jornada de la zarzvela ; 
Hacer cuenta sin la Huéspeda, con loa , y Matachi
nes nuevos » — Esta segunda sin colofon.
Piccecillas bien escritas, acerbamente satiricas de la coali

ción y de los partidarios del Archiduque Cárlos, pretendien
te del trono español.

Las dos piezas accesorias : Loa ÿ Matachines, van en algu
nos ejemplares ; titúlase la loa : A mas liniehlas mas luces, al 
llanto mas alegría. Los Matachines son à modo de sainete, y j 
además se imprimió para esta zarzuela el entremés : Los Ya- i 
lienles de la Ampa, y fanfarrón de la Europa: en Zarago
za , 1704.

Hacer del amor agravio. (La banda y la flor.) — Cal- j 
DERON. , í

Hacer del amor venganza.
Hacer del contrario amigo. (Empezar á ser amigos ) j 

Moreto. ■
Hacer del daño remedio. — Llobregat. i 
Hacer fianza de padre.
Hacer fineza el desaire. — Padre Calleja.
Hacer gloria de la culpa, y colocación de Nuestra Se

ñora de Madrid. — Inédita. — Don Juan de Quevedo 
Arjona.

Hacer la oliva laurel. (Origen de los Machucas.)— 
Anastasio Pantaleon de Ribera.

Hacer remedio el dolor.— Dos ingenios; Moreto y 
Cancer.

Ha de ser lo que Dios quiera. — Godinez.
Hados y lados hacen dichosos y desdichados: el Pare

cido de Rusia. — Un ingenio de esta córte.

Hado vence al destino. — Narvaez.
Hado y divisa deLeónido y de Maríisa. — Calderón.
Hágoine hombre.
Halcon de Federico. — Lope.
Hallar la muerte en sus celos. — Pardo déla Casta.
Hallarle culpa al amor, no siendo culpa el amar. — 

Inédita. — Manrique de Lara.
Hallar luz en las tinieblas ; Longinos. — Inédita. — 

Tello de Meneses.
Hallar vida dando muerte, y en la desgracia la dicha.

— Inédita. — Tello de Meneses.
Hallazgo, paz y privanza.

Siglo xvin , segundo tercio.
Hamete de Toledo. — Lope.
Hamele de Toledo. — Alonso de Osuna.
Hamete de Toledo. — Dos ingenios ; Belmonte y Mar

tínez DE Meneses.
Hamete de Toledo.—Burlesca.— Tres ingenios.

(P. 29.)
Harmonia en lo insensible, y Eneas en Italia. — Zar

zuela. — Dos ingenios : Torres Villarroel y don 
José de Ormaza y Maldonado.

Hasta el fin nadie es dichoso. — Moreto.
Hasta la satisfacción. — Baeza.
Hasta lo insensible adora.— Don José de Cañizares.
Hay amigo para amigo.— Manuel Botello de Oli- 

VEYRA.
Hay amor donde hay agravio. — Sousa Brandam.
Hay culpa en que no hay delilo. — Montero de Espi

nosa.
Hay verdades que en amor. — Lope.
Hazaña mayor de Alcides. — Don José de Cañizares.
Hazañas del Cid. Segunda parle de Las mocedades del 

Cid. — Don Guillem de Castro.
Hazañas de Theseo, servir para merecer .—Zarzuela.
Haz bien y guárdale.

Impresa ya en 1672.
Haz bien y no mires á quién.
Heautontimorumenos. — De Terencio. — Traducida 

por Pedro Simon Abril.
Hechizado por fuerza.—Zamora.
Hechicera (Comedia de la).—Madrid , 1581.—Andrés 

DE Alarcon y Rojas.
Hechicera del cielo. (Santa Eufrasia.)—Nanceares.
Hechizo de amor lo.s celos.—Inédila.— Covro Pes

taña.
Hechizo de Sevilla.—Don Ambrcsio dk los Reyes 

Arce.
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Hechizo imaginado.—Zabaleta.
Hechos de Garcilaso de Ia Vega y moro Tarfe. (Gar- 

cilaso de la Vega. Comedia primitiva , inédita,)— 
Lope.

Hechos de Juan Gomez.
Hechos del duque de Osuna, segunda parte.
Hechos del Rey don Fernando.
Hechos de Theseo.
Héctor y Aqniles.—Monroy.
Hecuba triste.— Tragedia.—(Refundición de la de 

Eurípides.) — Salamanca y Córdoba, 1385-86.— 
Maestro Fernán Perez de Oliva.

Hecyra,—De Terencio.—Traducida por Pedro Simón 
Abril.

Hércules.— Tragicomedia, inédita.— Don Antonio de 
la Cueva.

Hércules de Hungría. — Don Ambrosio de lo,s Reyes 
Arce.

Hércules (El) de Ocaña ó Céspedes de Ocaña.—Dia
mante.

Hércules furente y Ocla.— Tragedia.—Lovez de Za
rate.

Hércules Gallicus, Religionis vindex.— Padre Alejo 
Antonio.

Hércules y Miedos.—Tragedia, de Séneca.— Traduc
ción en lemosin, inédita (siglo xiv).—Mosen Anto
nio Vilahagut.

Hermanas bandoleras , ó á lo que obliga un agravio.
Hermano de su hermana, ó el cerco de Zamora.— 

Burlesca.—Do^ Francisco Bernardo de Quirós.
Hermano fingido.—Antonio de Almeida.
Hermano Francisco de Alcalá.
Hermanos amantes y piedad por fuerza.—Don Fer

nando de ZÂRATE.

Hermanos competidores.
Hermanos encontrados. ( Satisfacer callando.)—Mo

reto.
Hermanos parecidos.
Hermitaño galan.—Zabaleta?
Hermitaño seglar.—Muxet de Solís.
Hermosa Esther. (La soberbia de Aman y humildad 

de Mardoqueo, ó la horca para su dueño.)—Tragi
comedia.—Love.

Hermosa fea.—Lope.
Hermosura aborrecida (y Desdichada firme).— Lope.
Hermosura de Alfreda. (La hermosa Alfreda.)—Lope.
Hermosura de Fénix.
Hermosura de Raquel, primera parte. —Luis Velez 

DE Guevara.
Hermosura en la fiereza.—Vidal Salvador.
Hermosura y la desdicha.—Rojas Zorrilla.
Herodes Ascalonita,y la hermosa Marlene.—Doctor 

Don Cristóbal Lozano.
Herodes sœviens. — Tragœdia. — Fray Manuel Ro

dríguez.
Heroica Antona García.—Don José de Cañizares
Hero y Leandro.—Lope.
Hero y Leandro.—Mira de Amescua.
Hidalgo Abencerraje. (Hidalgo Jacimin.)—Lope.
Hidalgo Jacimin. (El hidalgo Abencerraje.)—Lope.
Hidalgole de Jaca.
Hidalgo tramposo —Guerrero.
Hidalgos del aldea.—Lope.

HIJ

Hija de Carlos V.—Mira de Amescua.
Hija de Gepten (Tragedia déla). — Doce comediasáo 

varios autores... Empresso en Tortosa en la Em
prenta de Francisco Martorrell, año de 1658.
Será la Tragedia de Jepté, del licenciado Juan Leyora ?

Hija del aire, primera y segunda parte.—Calderón.
Hija del Mesonero. (La ilustre Fregona.)—Don Diego 

DE Figueroa y Córdoba.
Hija del Serafin, y Tercera de Toledo.—Inédita. 

Escrita en la segunda cuarta del siglo xvui.
Hijas de Gracian Ramirez y restauración de Madrid. 

—Laviano.
Hijo de Citerea (Comedia). Escribióse para el cum

plimiento de años de nuestro Católico Rey Phelipe 
quinto.
Con loa : precede un entremés sin título, cuyos interlocu

tores son ; Clara, Café, Cárlos, Clávela, Federico, etc., y un
baile : Los Bandidos de amor. — Manuscrito original, seílor 
Sancho Rayon.

Hijo del Aguila, San Nicolás de Tolentino. — Grati y 
Alava.

Hijo de la Molinera, ó el gran Prior de Castilla. (Mas 
mal hay en la Aldegüela de lo que se suena.) — 
Lope.

Hijo de la piedra : San Félix de Cantalicio, y segundo 
Pío V.—Matos.

Hijo de las batallas.—Jacinto Cordero.
Hijo de la tierra.—Carvajal (Micael’)
Hijo de la virtud : San Juan Bueno, primera y segun

da parte.—Llanos y Valdés.
Hijo del Carpintero.—Lanini.
Hijo del desengaño, ó el engaño en la Mujer.—/n^cH- 

ffl.—Ayala y Guzman.
Hijo de los leones.—Lope.
Hijo de los leones.—Un ingenio.

Diversa de la de Lope.
Hijo de los Montes.
Hijo del Serafín : San Pedro de Alcántara.—Montal-

BAN.

Hijo de Marco Aurelio.—Zabaleta.
Hijo de Reduan.—Lope.
Hijo de sí mismo.—(El Hijo sin Padre?)—Lope.
Hijo de Ulises.—Zarzuela.—Gonzalez de León.
Hijo honrado.—Don Baltasar de Carvajal.
Hijo mal inclinado, ó la mala inclinación.

Manuscrito antiguo inédito : señor Durán
Hijo obediente.—Beneyto.
Hijo piadoso, y Bohemia convertida.—Lope.
Hijo por engaño, y loma de Toledo.—(¿Será El Cer

co de Toledo?)—Lope.
Hijo pródigo.—Tres ingenios.

Manuscrito anónimo, siglo xviii, en el Códice M-177 de la 
Biblioteca Nacional. Exprésase en él ser obra de tres inge
nios. Consta en Huerta.

Hijos de la Barbuda.—Luis Velez de Guevara.
Hijo venturoso.—Inédita.—Lope.
Hijos de la Fortuna ; Theágenes y Clariquea. — Cal

derón.
Hijos de la Fortuna. (Teágenes y Clariquea.) — Mox- 

TALBAN.

Hijos del dolor y Albania tiranizada.—Leyva Ramírez 
de Arellano.

Hijo sin Padre.— (El Hijo de si mismo? )—Lope.
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Himenea (Comedia).—Propfl/ízdía; Ñapóles, 1517.

—Torres Namarro.
Hipomeiies y Alalarila.—Zarzuela.—Monte ser.
Hisloria da Samarilana. — Portuguesa. — Juan Vaz.
Historia de Abel é Caiin. —Por/M£í«e5a. — Joan Vaz.
Historia del Principe Udalrico de Bohemia.
Hisloria de Mazagatos.—Lope.
Historia de Nossa Senhora da Gloria.—Comedia portu

guesa.—López Pestaña .
Historia de Tobias.— Lope.
Historia Ninives — Tragicomedia latino-castellana. 

Con prólogo, coros, etc.—Inédita.—Padre Hernan
do DÉ Avila.

Hombre (Comedia del), ó las Eglogas del Engaño. — 
Inédita.—Padre Cigorondo.

Hombre de bien —Lope.
Hombre de mayor fama.—Míra de Amescua.
Hombre, Demonio y Mujer.—Diamante?
Hombre , Demonio y Mujer. — ¿ Don José de Cañiza

res? Diamante?
Hombre de Portugal. — Maestro Alfaro.
Horn enamorat, y la fembra salisfeta. — Mosen Do

mingo Mascó.
Manuscrito, sigloxiv.

Hombre pobre todo es trazas. — Calderón.
Hombre por su palabra. — Lope.
Honéstidatl defendida. (ElisaDido, Heinade Cartago.)

— Cubillo. »
Honor conira la fuerza.

Impresa ya en 168“2.
Honor da entendimiento, y el mas bobo sabe mas.— 

Don José de Cañizares.
Honor de los Guzinanes y defensa de Tarifa. (Mas pesa 

el Rey que la sangre, y blason de los Guzinanes.)— 
Luis Velez de Guevara.

Honor en el suplicio, y prodigio de Cataluña; San Pe
dro Armengol ó los Armengoles, primera y se
gunda parte. — Don Cristóbal de Morales.

Honor es lo primero. — Levva Ramírez de Arellano.
Honor mas combatido, y crueldades de Nerón.
Honor tiene leyes contra los reyes. — Vallejo y Ri

quelme.
Honor vénce el poder.—Esteban Nuñez de Barros.
Honra, confusion y amor. (El Confuso.)

Impresa ya en 1682.
Honra de Dido restaurada.— Tragedia. — Lobo Laso 

DE LA Vega.
Honrado con su sangre. — Lope.
Honrado con su sangre. — Claramonte.
Honrado en la ocasión. — Inédita. — Jerónimo de 

Mora.

IGU

Honrado hermano. (Los Horacios?)— Lope.
Honrado, noble y valiente. — Don Sebastian de Villa- 

viciosa.
Honrado perseguido. — Inédita?— Lope.
Honrado prudente. — Manuel de Gallegos.
Ilonrador de su padre.— Diamante,
Honrador de sus hijas. — Don Francisco Polo.
Honrados viven los muertos.

Impresa. Catálogo del señor Duran. Es acaso la deZabale* 
ta , silvada ; Aun vive, la honra en los muertos.
Honra (La) que está mas bien. — Inédita. — Canton 

de Salazar.
Honras á Lope de Vega en el Parnaso. — Moncada.
Honroso atrevimiento. —Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Horacios. (El honrado Hermano?) —Lope.
Horno de Constantinopla. — Claramonte.
Horror de las montañas, y Portero de San Pablo. — 

Monroy.
Hortelano de amor. — Valdés Villaviciosa.
Hortelano de Tordesillas —Belmonte.
Hospital do Mundo. —Segunda parte do Theatro do 

mundo. — Pedro Salgado.
Hospital en que cura amor de amor la locura.— Tor

res ViLLARROEL.

Huerta de Juan Fernandez. — Padre Tellez (Tirso de 
Molina).

Huida de Egipto, primera, segunda y tercera parte.
Citada por Lope en su Loa sacramental de los títulos de las 

comedlas. Consta en el catálogo de Huerta , anónima.
Humana zarza abrasada, el gran mártir San Lauren

cio. — Antonio de Almeida.
Humano serafín ; San Francisco de Asís.
Humildad soberbia. — Don Guillem de Castro.
Humildad (La) y la soberbia. (Triunfo de la humildad 

y soberbia abatida.)— Lope.
Húngaro famoso, ó el segundo San Estéban.
Húngaro mas *a1ienle, y sentencia contra si.
Huyendo vence el honor.

Impresa ya en 1682.
Hypermneslra y Linceo. (Las Bélides. ) — Zarzue

la. Con loa, baile y fin de fiesta. —Conde de Clavi- 
jo : (Lanuza, Mendoza y Arellano [don Marcos 
de])-

Hypólita (Comedia llamada), nuevamente compuesta 
en metro. — Impresa en Valencia, por Jorge Costi
lla, año 1521 ; fól.
La precede en el mismo lomo la Tebaida, y la sigue otra 

llamada Serafina, ambas también anónimas. Es farsa inde
cente, escrita con mal lenguaje y en malísimos versos. Reim
presa en Valencia, por Costilla, 1524; fólio.

I

Icaro y Dédalo. Con loa y baile.—Fernandez de León. 
Ifigenia en Aulide.

Traducción anónima déla de Euripides. Según afirma Alon
so López Pinciano en su Pilosofia antigua poética (Madrid, 
1596), se representaba por aquel tiempo en Madrid.

Iglesia iriunfanfe.—Moura Lobo.
Ignorancia en el desierto.
Igualdad de la desconocida.— Inédita.— Don Diego

Duque de Estrada,
Igualdad en los sugelos.—Müxet de Solís,
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Ilustre Fregona.—/tt^dj/iz?—Vicente Esquerdo.
Ilustre Fregona (y Amante al uso).—Lope.
Imperial (La) de Olon.—Lope.
Imperial Toledo.—Inédifa.—LoPE.
Imperio de Alcina.
Imperio prodigioso.
Imperio por iaeria.—Inédita?—Lope.
Impía Jezabel, mujer del infeliz Acab , ó el triunfo de

Elias.—Padre Tellez (Tirso de Molina),
Es La mujer que manda en casa.

Impiedad (La) y la traición vencen á la compasión.—
Gonzalez Martinez.

Imposible (La).—Idilio cómico trágico.—Eragmenlo.
—Meló.

Imposible mas fácil.—Matos,
Imposible (El) mayor en amor le vence amor.—Can- 

DAMO.
Imposible (El) mayor en amor lo vence amor —Don S 

José de Cañizares. |
Imposibles vence amor.—Zarz■lle^a. — DÁ\^}L^ v Palo- i

MARES. I
Imposible vencido. i

Citada por Lope en su Loa sacramental de los tilulos de las ¡
Comedias. ¡

Incendios hay en las aguas.—Arboreda. j
Inclinación española, y musulmana nobleza.—Can

da mo.
Inclinación española.

Manuscrito con la fecha de 1G17, citado por el señor Schack.
Hay una de Candamo con el mismo título.

Inclinación natural.—Inédita.—Lope.
Indiano perseguido. (Don Bruno de Calahorra.)—Za

mora.
Indicios contra verdades.—Mot,\ he Carvallo
Indicios de la culpa.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Indicios sin culpa.—Matos.
Industria contra el peligro.—Aguirre y Sebastian.
Industria contra el poder. (Amor, honor y poder.)— 

Calderón.
Industrias contra el poder.

Impresa ya en 1672.
Industria y la confusion. — Acevedo de Vasconce- 

l.CS.

Industria y la suerte.—Ruiz de Alarcon.
Industrias contra finezas.—Moreto.
Industrias de amor logradas : Juanilla la de Jerez.— 

Diamante.
Infamador.—Juan de la Cueva. j
Infanta desesperada.—Inédita.—Lope. ¡
Infanta labradora.—Inédita.—Lope. 
Infante de Aragon—Glaramonte.
Infante don Pelayo, y restauración de Asturias —Día- i 

MANTE.

Infanzón de Illescas (ó el rey don Pedro en Madrid). |
—Padre Tellez (I’irso de Molina).

Infelice Marcela.—Tragedia.—Virués. í
Infeliz Aurora y fineza acreditada.—Leyva Ramirez de ;

Arellano. ■
Infeliz dichoso.

ISL
Infeliz Dorotea—Glaramonte.
Infelices dichosos, y entrar por criado y salir por amo.

Manuscrito de fines del siglo xvii. En el códice M-179 de la 
Biblioteca Nacional.

En el Catálogo de Huerta hallamos citada una anónima ti
tulada: El Infeliz dichoso.
Infierno de amor.—Manuel de Gallegos.
Infortunios del querer.— Manuscrita.— Gazulla de 

Ursino.
Ingenio es lo mejor.—Licenciado Bravo.
Ingenio y representante: San Ginésy San Claudio. — 

Ripoll Fernandez de Urüeña.
Ingratitud por amor.—Don Guillem de Castro.
Ingratitud vengada.—Lope.
Ingrato.-Lope.
Ingrato agradecido.
Ingrato arrepentido.—Lope.
Ingrato por amor, ó nunca el bien hacer se pierde.— 

Licenciado Felices de Cáceres.
Inobediente, ó la ciudad sin Dios.—Glaramonte. 
Inocencia perseguida ; Santa Genoveva.—Matos. 
Inocente Laura.—Lope.
inocente sangre. — Tragedia. — (Los Carvajales.)- 

Lope.
Intención castigada.—Lope.
Interes castigado.
Inútil precaución y Barbero de Sevilla.—Laviano. 
Invencible Castellana.—Don José de Cañizares.
Invención de las calzas que se usan agora (Diálogo 

sobre la).—Valencia, 1367.—Lope de Rueda.
Invicto Luis de Baden, y primer triunfo del Austria.

—Candamo.
Invisible Príncipe del Baúl —Cubillo.
loannes Baptista.—Tragcedia.—PxwÁ de Andrade. 
Ipodamia y Pelope.— Don Sebastian Rejón.
Iris de las pendencias.—Gaspar de Avila.
Iris de las toríneolas .-Inédita.

Manuscrito antiguo autógrafo : señor Durán.
Iris de Nueva España : Nuestra Señora de Guadalupe. 

— Un ingenio.
Iris de paz en la Europa, y Soledad en la córte. — Un 

INGENIO de Cádiz.
Forma el asunto de esta comedia la historia de la célebre 

imagen de la Soledad, que estuvo colocada en el convento de 
la Victoria de esta corte. Es de notar que el autor anónimo 
plagió sin escrúpulo, poniéndolas en boca del gracioso lego 
Pitiminí, gran parte de las Redondillas que al asunto onceno 
del Certámen de la Soledad, celebrado en esta corte, año de 
1660, y publicado el de 1661, escribieron don Nicolás Tineo y 
don Jacinto Alonso Lanini.

Iris Setavino : Sacra Virgen de la Seo en Játiva.—Ma
nuscrita.— Gamez.

Ir por el riesgo á la dicha.—Diamante.
Irse y quedarse.
Isabela (Tragedia déla). — Lupercio Leonardo de 

Augensola.
Isipele.—Traducción portuguesa del drama de Me- 

taslasio.—Ameno.
Isla Bárbara.^— Licenciado Miguel Sanchez.
Isla de la Sed.
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Jacinla (Comedia) — Propaladia; Nápoies, 1517.— 
Torres Naharro.

Jacinta (Comedia), nuevamente compuesta y impre
sa, con una epistola familiar, muy sentidas y gra
ciosas.
Anónima, diversa de la de Naliarro. En 4.°, sin lugar ni año : 

librería de M. Ternaux-Compans, encuadernada con otras 
farsas; dos de ellas impresas en 1556.

Jacintos (Los), y celoso de sí mismo, ó la pastoral de 
Jacinto, y selva de Albania —Lope.

Jacobina (Comedia llamada), ó bendición de Isaac.— 
Doctor frey Damian re Vegas. (¿Le Comendador 
Vega?)

Jardin de Falerina —Calderón.
Jardin de Falerina.—Inédila.—Lope.
Jardin de Vargas, ó la gata deMari-Ramos.—Lope.
Jardines son labirintos, ó el mártir de Molina , don 

Diego Coronel.—Ñoñez.
Jardines y campos Sabeos (Tragicomedia), primera 

y segunda parte. — Doña Feliciana Enriquez de 
Gozman.

Jarretiera de Inglaterra, ó el mayor aprecio del des
cuido de una dama.—Candamo.

Jephté (Tragedia de).—Licenciado don Juan de Le- 
YORA.

Jerusalen (La).—/?t^dz7fl.—Cervantes.
Jerusalen castigada.—Rojas Zorrilla.
Jerusalen libertada.—Enriquez Gomez.
Jerusalen restaurada y gran sepulcro de Cristo.—Co

llado DEL Hierro.
Job de la Ley de Gracia.—Solano y Lobo.
Job (El) délas mujeres. (Santa Isabel, Reina de Hun

gría.)—Matos.
Jonatás.
Jonatás en el monte de Gelboé (Tragedia de).— An

terior á 155“2.—Díaz Tanco.
Jorge Toledano.—Lope.
Jornada del Rey don Sebastian.—Mascareñas.
Jornada del Rey don Sebastian en Africa.

Manuscrito de 1652. Señor Durán.
Josef (El) de las mujeres.—Calderón.
Josef, Salvador de Egipto, y triunfos de la inocencia.

—Hoz Y Mota.
Josephina (Tragedia llamada). —Toledo , 1346.—Mi- 

CAEL DE Carvajal,
Joya de las Montañas: Santa Orosia.—Padre Tellez 

(Tirso de Molina).
Juan Latino.—Jimenez de Enciso.
Juan Sanchez de Talavera.—Diamante.
Jubileo de la Porciúncula.—Diamante.
Júdas (El) de Fuentes.—hiédita.—CK^wy i>e Salazar.

Judas Iscariote.—Zamora.
Judas Macabeo.—Calderón.
Judas Macabeo.—Rojas Zorrilla?

Es la de Calderon?
Judit Española.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto, à flues del6’22, 
ó principios de 1625. No consta en Huerta.
Judit y Holofernes.—Godinez.
Jueces de Castilla —Lope.
Jueces de Castilla.—Moreto.
Jueces de Ferrara.—Inédita.—Lqpe.
Juegos de la aldea.

Comedia citada por don Vicente Suarez de Deza en la suya 
burlesca ya referida. {Primera parle de los Donaires de Tersí- 
core: Madrid, 1663.)

Juegos Olímpicos; con loa.—Salazar y Torres.
Juegos Pithónicos.—Pedreira.
Juez de su misma causa (Juez en su causa),— 

Lope.
Juez en su misma causa.—Salazar y Torres.

i Ju<?z y reo de su causa.—Un ingenio de esta córte.
I ¿ Será la de Martinez de Meneses : Pedir justicia alculpado,
i ó juez y reo de su causa, inserta en la Parle diez y seis?
; Juicio de Paris, y robo de Elena.—Zarzuela.—Tor-
! RES VlLLARROEL.

i Juicios del Cielo, no examinarlos y obedecerlos,—
i Don Pedro Scotti de Agoiz.
i Juizda Beira (Auto do}.—Obras... Lisboa , 1362..., de 

Gil Vicente.
Juliano Apóstata.—Don Juan Velez de Guevara.
Julian y Basilisa.—Tres ingenios; Huerta, Cáncer y 

Rósete.
; Júpiter y Danae.—Zarzuela.—k^onfíE.

Júpiter y Semele.—Zarzuela.—Diamante.
Júpiter vengado.—Inédita.—Jimenez de Enciso.
Juramento ante Dios y lealtad contra el amor.—Ja

cinto Cordero.
Juramento cumplido.

Citada por Lope en su Loa sacranienlal de los títulos de las 
comedias.
Justicia en la piedad.—Don Guillem de Castro.
Justicia en la verdad —Don Guillem de Castro.
Justicia vencida, y triunfo de misericordia.— Qui

roga.
Justicia (La) y la verdad.—Torre Sevil.
Justina (Comedia).—Anterior á 1532.—Díaz Tanco.
Justo Abel.

Citada por Lope en sü Loa sacramental de los títulos de'las 
comedias.
Justo Lot.—Cubillo.
Juventud de San Isidro.—Lope.
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Laberinto de amor.— Ceuvantbs.
Laberinto de amor.—Inédita.—Meló.
Laberinto de amor, y Panadera de Madrid.—I/iédila.

—Canto.n de Salazar.
Laberinto de Creía.—Lope.
Laberinto de Creta.—Diamante.
Labirinto de Creta.—Antonio José de Silva.
Labradora de Ayró (Auto da).—Villashüas Sampayo, 

bajo el nombre de Joaó Martins.
Labrador mas honrado.—Parte cuarenta y dos de co

medias de dibrentes autores. Zaragoza, 16o0.— 
Tres ingenios.

Labrador, Rey y Monje, ó el mejor Rey de los Godos.
—Dos ingenios: Lanini Sagredo y don Isidoro de 
Burgos Mantilla.

Labrador venturoso.—Lope,
Lacayo fingido.—Lope.
Lacayos ladrones.—Paso en prosa.—Lope de Rueda. 

Puiliera dársele el título expresado.—Insería en el líegis- 
tro (le Representantes, Valencia, 1507.
La de los lindos cabellos, ó e¡ Cielo por los cabellos: 

Santa Inés. —Don Antonio de Mesa.
Ladrones (Paso de los).—En.el qual se introducen las 

peisonas siguientes: Cazorla , viejo ladrón; Buitra- 
go , ladrón nuevo; Salinas, ladrón nuevo; Juan de 
Buenalma, simple.
En prosa: la escena es al parecer en Valencia.
(Registro de Representantes. [Colección de varios publicada 

por Timoneda], Valencia, 1567.)
Lagos de San Vicente.—Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Lágrimas de David.—Lope?
Lágrimas de David , ó el Rey mas arrepentido.—Go

dinez.
La imposible.—JdzT/ecéwfco lleal.—Tragedia.—íiíelo. 

Sin concluir.
Lances de amor, desden y celos.—Fromento.
Lances de amor y fortuna. —Calderón.
Lanza por lanza, la de Luis de Almansa, primera y se

gunda parte.-Lope.
Lances de una semejanza.—Un ingenio deestacórte. 

Manuscrito inédito de hácia mediados del siglo xviii. Catá
logo del señor Burán.
Laura perseguida.—Lope.
Laurel de Apolo.—Calderón,
I .avar sin sangre una ofensa. — Montero de Espinosa. 
Lazarillo de Tonnes.—Inédiíaí'—Lope.
Lazo, banda y retrato.-7D0N Andrés Gil Enriquez.
Leal criado.—Lope.
Lealtad, amor y amistad.—Lope.
Lealtad , amor y amistad.-Don Sebastian Francisco 

DE Medrano.
Lealtad contra la envidia, hazañas de los Pizarros, 

tercera parte.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Lealtad contra su Rey. —Juan Bautista de Ville

gas.

Lealtad en el agravio. (En la mayor lealtad mayor 
agravio, y favores del Cielo en Portugal.—Las Qui
nas de Portugal.)—Lope. -

Lealtad en las injurias.—Don Diego de Figueroa y 
Córdoba.

Lealtad en la traición.—Lope.
Legítima bastarda.
Legítimo bastardo.—Don Cristóbal de Morales.
Lego de Alcalá, fray Julian.— Luis Velez de Gue

vara.
Lego del Carmen (San Franco de Sena).—Moreto. 
Ley ejecutada.—Lope.
Lena (La), ó el Celoso.—Milan, 1602.—Velazquez de 

Velasco.
Lena.—Comedia latina.—ToledQ, 1S74.— Maestro 

Juan Perez.
Leon apostólico y cautivo coronado.—Lope.
Leoncio y Montano.-Dos ingenios: Don Diego y don 

José de Figueroa y Córdoba.
Letrado del cielo.—Dos ingenios: Matos y don Sebas

tian DE ViLLAVICIOSA.

Letrado fingido.—Inédita.— Anaya y Espinosa,
Levantamiento del ilustre Theóphilo,

Manuscrito, con la fecha de 1619,citado por el señor Schack 
Consta anónima en el Catálogo de Huerta.

Levita (El) aragonés, san Lorenzo.—Estenoz.
Libertad de España por Bernardo del Carpio.-r-Juan 

de la Cueva.
Libertad de Israel, y plagas .de Faraón.—Arroyo.
Libertad de Roma por Mucio Scevola.—Juan de la 

Cueva.
Libre amor de cautiva : Santa Librada.

Inédita. Catálogo de Durán.
Licenciado Vidriera.—Moreto.
Lides de amor y desden,—Zarzuela.—Diamante.
Lidian amor y poder hasta llegar á vencer: Seleuco, 

Rey de Siria.
Atribuida ú Rojas Zorrilla cu el Catálogo grande de Salvá.

Ligeireza mas firme.—Don Francisco Javier de Me
neses, CUARTO CONDE DE LA ErICEIRA.

Limpieza no manchada. (Santa Brígida.)—Lope.
Linajes hace el Amor.
Lindo Don Diego.—Moreto.
Lindona de Galicia. (La Rica-hembra de Galicia.) — 

Montalban.—(DE Moreto?— de Lope?)
Lira de Orfeo.—Drama musical.—Montuno.
Lises de Clodoveo.

Citada en un Romance de tHalos de comedias, aá.óüimo, 1069.
Lise.s de Francia.—Mira de Ahsscda,
Lisonjero en Palacio. (Lisonjear en Palacio.) - Juan 

Bautista.de Villegas.
Loca, cuerda, enamorada, y acertai donde hay error.

—Licenciado don Juan Antonio de Benavides.
Loca del cielo. — Rojas Zorrilla?
Loca del cielo.—Don Diego de Villegas.
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Loca osadía (Coloquio de la).—Anteriora 1532.—Díaz 

Tanco.
Lo cierto por lo dudoso.—Lope.
Loco cuerdo. (San Simeon.)—Vai.divíelso.
Loco en la penitencia: Roberto el Diablo.—Viceno.
Loco en la penitencia: y Tirano mas impropio.— Un 

ingenio.
(P.H.)
El protagonista de esta pieza es Roberto el Diablo, pero es 

enteramente distinta de El Loco en la penilenría ; Roberto el 
Diablo, de don F. Viceno.
Loco por fuerza.—Lope.

Será El Loco santo?
Loco santo.—Lope.

Según Fajardo, es segunda parte del Loco ciierílo, que debe 
ser el Cuerdo loco, y veneno saludable.
Locos de Valencia.—Lope.
L0C0.S por el cielo.—Lope.
Locura cuerda.—Silva Correa.
Locura por la honra.—Lope.
Locusta (Comedia).—Inédita.- Mal-Lara.
Lo dicho hecho.—Don Antonio Coello.
Lo mas es saber vencerse.—Sicardo.
Lo mas priva lo menos. — Don Diego Antonio le Ci

fuentes.
Lo mejor es lo mejor, ó antes que amor es la patria, 

y primer cerco de Roma.—Cardona.
Loque ciega una pasión á una mujer despechada.— 

Arellano y Cruz.
Lo que Dios al hombre precia.-Rojas Zorrilla.
Lo que es agraviar á un Noble.
Lo que es comedia.—Saravia y Mendoza.
Lo que es del César al Cé'sar.
Lo que es no casarse à gusto.—Mira de Amescüa.
Lo que e-s privar.—Cordero.
Lo que está determinado.— Lope.
Lo que es un coche en Madrid. (Los riesgos que tiene 

un coche.)—Dott Antonio Hurtado de Mendoza.
Lo que hace un manto en Madrid.—Rojas Zorrilla?

Refundición de la de Tellez : En Madrid y en una casa.
Lo que ha de ser.—Lope.
Lo que ha de ser no se excusa.—Silva Cahral.
Lo que hay que fiar del mundo.—Lope.
Lo que le toca al valor, y Príncipe de Orange. ( El Re

belde al beneficio.—Ingrato á quien le hizo bien.) 
Don Tomás Osorio.

Lo que merece el valor.
Lo que merece un Soldado. (La cautela en la amistad.

—Los dos Carlos.—Cautelas son amistades.)—¿Mo
reto? Godinez?

Lo que mienten los indicios,—Rojas Zorrilla?
Lo que mienten los indicios.— Don Cristóbal de Ro

zas. (Rosas?)
Loque mucho vale, mucho cuesta. (Ganaramigos.— 

Quien priva aconseje bien. — Amor, pleito y desa
fío.)—Ruiz de Alarcon,

Lo que pasa en media noche.—Enriquez Gomez.
Lo que pasa entre dueñas, doncellas, pajes , escude

ros y gentiles hombres y otros enemigos no excusa
dos. Comedia de entretenidas chanzas y píldora con
tra melancolías, sacada por órden del mejor gusto 
Manuscrito inédito, al parecer de fines del siglo xvii. Señor 

Durán,

LOZ
Lo que pasa en una noche. (Los empeños de seis ho

ras.)—Don Antonio Coello.
Lo que pasa en una tarde.—Lope.
Lo que pasa en un meson.—Monroy.
Lo que pasa en un torno de monjas.—U.n ingenio.

Aunque esta pieza lleva el nombre de comedia, es realmente
I un sainete ó entremés algo extenso. Ignoramos con qué fun- 
i damento ha sido atribuida al conde de Lémos, y por algún 
' otro al rey don Felipe IV. Estampóse por primera vez en Se

villa, despues, con supresiones, en Córdoba, Barcelona , Ma
drid (por Antonio Sanz, 174Í1, Madrid, Juan Sanz, sin año ; 
Burgos (imprenta de la S.anta Iglesia, sin año), etc., y moder
namente se ha hecho de ella una curiosa reimpresión, arre
glada á la primitiva.—Obsérvase notable conexión entre esta 
farsa y el rarísimo papel suelto, lírico, en silva, sin lugar 
ni año (parece de fin del primer tercio del siglo xvn ), que lle
va el título de Pension del Endevotado, por Francisco de An
drade y Ribera; y va dirigido por su autor á don Francisco de 
Lora, familiar del Santo Oficio... de la ciudad de Sevilla, y 
jurado de la misma, alguacil mayor de Cazalla de la Sierra, 
etc.

Lo que piensas te hago.—Do.n Juan de Benavides.
Lo que previno el destino se logra contra la ciencia, 

y encantos de Rosimunda.— Comedia de música y 
de magia. — Vazquez de Villasante.

Lo que puede el oír misa.—Mira de Amescua.
Lo que puede la aprensión. (La fuerza dol oido.) — 

Moreto.
Lo que puede la crianza,—Don Francisco de Villegas.
Lo que puede la porfía. — Don Antonio Coello.
Lo que puede la traición.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto á fines de 1622 
ó principios de 1623. No consta en Huerta.
Lo que pueden amor y celos.—Un ingenio.

(P. 24.)
Lo que pueden los engaños. — Juan Bautista de Vi

llegas.
Lo que puede una sospecha. — Mira de Amescua.
Lo que pueden las estrellas. — Fray Antonio de San

ta Escolástica.
Lo que quería ver el Marqués de Villena, — Rojas 

Zorrilla.
Lo que son juicios de Dios.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los tilnios de las 
comedias.
Lo que son juicios del cielo.— Montalban.
Lo que son juicios del cielo , ó la vida es sueño. — 

Zarzuela. — Anaya y Espinosa.
Lo que son mujeres. — Rojas Zorrilla.
Lo que son suegro y cuñado. — Don Jerónlmo de Ci

fuentes.
Lo que traza una española para defender su honor.— 

Inédita. — Agramont y Toledo.
Lo que va de cetro á cetro , y crueldad de Inglalerra. 

— Rodríguez Osorio.
Lo que va del hombre á Dios.
I. o que vale dar por Dios.
Lo que vale ser devoto de San Amonio de Padua. — 

Don José de Cañizares.
Lo que vale un Español. —Fernandez de Solana.
Lorenzo me llamo, ó el Carbonero de Toledo.—Matos. 
Lozana Andaluza (Retrato de la), en lengua española, 

muy clarísima. — Sin lugar ni año. -(Venecia, por 
el año lo28.) — Francisco Delicado.
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Lucero de Florencia. — Sandoval.
Lucero del Oriente: San Francisco Javier. — Pina v 

Melo.
Lucero del sol : San Juan Bautista.

Acaso sea la de don Sebastian Francisco de Medrano.
Lucero de Madrid. — Dos ingenios.
Lucero de Madrid, Nuestra Señora de Atocha. — La

in ini.
Lucero de Madrid y divino Labrador : San Isidro.— 

Zamora.
Lucero de Verona : San Pedro Mártir. — Francisco 

Suarez.
Lucero eclipsado : San Juan Bautista. — Don Sebas

tian Francisco de Medrano.
Luces del evangelio, San Simon y San Judas.
Lucha de amor y amistad. ( La amistad y obligación.) 

— Montalban? Lope?
Lucidoro Aragonés.—Juan Bautista de Villegas.
Lucinda perseguida. — Lope.
Lucir con ajena estrella.— Manuel.
Lucrecia (Farsa de).—Sin lugar ni año, i ”, letra tór- 

tis.—Juan Pastor.
Lucrecia y Tarquino.— Rojas Zorrilla.
Ludovico el piadoso.—Godinez.
Ludvvicux et Stanislaus. — Tragicomedia. — Padre 

Pedro Serba.
Luis Perez el Gallego , primera parte. — Caldero.n.
Luis Perez el Gallego , segunda parte. (La primera es 

de Calderón.) — Anero Puente.
Luna africana.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Luna de Florencia.

Manuscrito original, en mi librería, con la licencia para su 
representación, y la prévia censura del poeta cómico Juan Na
varro de Espinosa, firmada en Madrid á 28 de diciembre de 
1642. Consta en Huerta.

Luna de la Sagra: Santa Juana de la Cruz. — Don 
Francisco Bernardo de Qüirós.

Luna de la sierra.— Luis Velez de Guevara.
Lusitania (Auto da). — Obras..... Lisboa, iS62.......de 

Gil Vicente.
Luz del sol de Oriente ( ó la luna del sol de Oriente) : 

San Ignacio de Loyola.
Luz hija de la sombra: San Felix de Cautalicio.

Manuscrito de hácia mediados del siglo xviii : sefiorDurán- 
Lysandro y Boselia (Tragicomedia de), llamad.a Elida, 

y por otro nombre quarta obra y tercera Celesti
na, 1342.
Estampa en madera que representa à Lisandro seguido de 

un paje, frente á Boselia, que tiene detras á su doncella. Una 
vieja llama à la puerta de una casa. Encima del grabado : 
Ly.—fío.

A la vuelta unos adornos, y entre ellos cierta cifra ó mono
grama. Debajo, flgura de la muerte con un ataúd debajo del 
brazo y el azadón al hombro ; al pié del grabado este lema :

Non nomen? non quó genitus? non unde? quid egi,
Mutus in œternum sum ; cinis, ossa, nihil.

Carta del autor en que dirige su obra al muy magnífico é 
ilustre señor don Diego de Acevedo y Fonseca. — Prólogo al 
discreto lector.

Síguese la tragicomedia... etc.
Esta obra, escrita en excelente prosa, con algunos ver

sos, ingeniosamente combinada, es imitación de la Celestina, 
cuyo papel representa aquí Elicia, sobrina de la famosa 
vieja.

Al fin se leen unos documentos de interes para la bibliografía 
del libro, á saber: «Carta de un amigo del autor en que le pide 
perdón, porque hizo empremir la obra sin su licencia.» ¡De Ma. 
drid, á 22 de noviembre de 1342.)—Respuesta del autor, en la 
cual, entre otras cosas, le dice : «He entregado à Juan ce Jun
ta los libros de Héctor, m lugar de enviallos à vuestra merced, 
para que los impriman; que bien creo que como el sol con su 
luz escurece la claridad de la luna, asi estas obras de vuestra 
merced con su gran lumbre, escurecerán esa enojosa recua de 
libros do caballerías ; y no lo tenga vuesa merced á mal, pues 
la mesma razon me guia á mí para vengarme, que á él para 
atreverse.»

Otra carta, fecha de Madrid á 7 de noviembre 1342, dirigi
da al autor de la tragicomedia por el dicho su amigo, contie
ne el siguiente pasaje ; «Y esta fue la principal causa de mi 
atrevimiento, comunicar á los hombres un bien tan singu
lar.... en lo que vuesa merced me dice que ha hecho de mis 
libros, yo lo recibo con paciencia, considerando que dice el 
refrán, que el que pide es obligado á dar. Assi que, mi señor, 
yo consiento que mi poco saber de todos sea juzgado, salien
do á luz las haiañas de un tan valeroso Principe, compuestas 
por un tan baxo juicio como el mió, pues con esto estoy segu
ro... de ser perdonado de mi atrevimiento, y con esta merced 
quedo con descanso, tan de vuestra merced como siempre. En 
cuyo loor, sin acabar, acabo con estos versos en loor de su obra 
y persona, que es lo'menos que de sus grandezas puedo can
tar.—De Madrid....» etc.

Estos versos concluyen así :
Si el nombre glorioso quísierdes saber
Del que esto compuso, tomad el trabajo. 
Cual suele lomar el escarabajo 
Cuando su casa quiere proveer.
Del quinto renglón debeis proceder, 
Donde notamos los hechos ufanos 
De aquel que por nombre entre los humanos , 
Vengador de la tierra pudo tener.

Se imprimió el libro de Héctor, al cual se alude aquí? Na
die ha podido aun descifrar el enigma acróstico que indican 
estos versos. (Apuntes del señor don Pascual de Gayangos.)

Lysandro y Boselia (Tragicomedia de) llamada Elicia, 
y por otro nombre quarta obra y tercera Celestina. 
1342. — Coloíon : «Aquí se acaba la tragicomedia 
de Lysandro y Roselia... Nueuameteimpressa. Aca
bóse á veynledias del mes de deziembre. Año de... 
mil y quinietos y quarenia y dos años. — Sin lugar;

¡ 4.°, semigólica, grabados en madera.
(Brunet.)

Lysandro y Roselia (Tragicomedia de) llamada Eli
cia. — Madrid , 4542 ; 4.” —(Don N. Antonio. — 
Colon y Colon.)
Venta de Le-Bure en París, año de 1834. üii ejemplar en 

220 francos.

LE
Llámenla como quisieren.—Comedia burlesca,-^Don i Llave de la honra —Lope.

José Benecasi y Lujan. 1 Llegar en ocasión.—Lope.
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Madalena (Diálogo de la). — Impreso en el pliego 
suelto, en 4.“, titulado : Cuatro obras 7ninj san
tas, etc.—Alcalá, 1611. (Es segunda edición.)—Ti
mone da.

Madalena ó la mejor enamorada.—Lope.
Madre de la mejor.—Lope.
Madre Teresa de Jesus. (La bienaventurada Madre 

Santa Teresa de Jesus.)—Lope.
Madrid agradecida.—Ramírez...
Madrid por de dentro.—Inédita.—Rósete.
Maestro de Alejandro.— Don Fer.xando de Zárate.
Maestro de danzar.—Calderón.
.Maestro de danzar.—Lope.
Magdalena.—Leis Velez de Guevara.
Magdalena (La).—Malvenda.
Magdalena de Roma, y bella Catalina.—Diamante.
Mágico africano, ó esclavo y señor á un tiempo. 
Mágico Apolonio.
Mágico de Salerno: PedroVayalarde, primera, se

gunda, tercera, cuarta y quinta parle. —Don Juan 
Salvo v Vela.

Mágico de Salerno, y Espíritu Foleto, ó también la 
magia se hereda.
Es sexta parle del Pedro Vayalarde, de Salvo y Vela.

Mágico en Cataluña , primera parte. (La ciencia, afec
to y valor, forman magia por amor.)

Mágico en Catalnña, segunda parte. (Vencer impulsos 
de amor los afectos del honor.)

Mágico en Cataluña, tercera parle. (Entre venganza y 
amor, hallar la dicha mayor.)

Mágico mejicano.—Campo.
Mágico prodigioso. (San Cipriano.)—Calderón.
Mágico Sigismundo, primera parle.—Don Tomás Ber

nardo Sanchez.
Mago de Inglaterra, y príncipe Sergio.—Dos ingenios.
Majestad en la Mea.—Zarzuela.

Siglo xviii, segundo tercio.
Mal Casada.—Lope.
Mal Casados de Valencia. — Don Guilleu de Castro.
Mal contentadizo.—Entremés.— Salas Bap.badillo. 
Maldición contra sí.—Don Vicente Eximenez y Lloris.
Maldito de su padre, y valiente Bandolero.—Lope.
Males del Conde Alarcos—Mascareñas.
Malicia das mulheres (Auto da).—Baltasar Díaz.
Mal inclinado.—Jacinto Cordero.
Mal pagador en pajas.

Escrita ya enl635, pues que se halla citada en la Loa de títu
los de Comedias, compuesta por Lope.—Impresa antes de 1672.
Manases Rey de Judá.—Orozco.
Mancebo del camino.—Diamante.
Mancebon de los palacios. (Ofender para obligar.— 

Agraviar para alcanzar.)—Don Juan Velez de Gue
vara.

Manchego mas honrado, y bandido por su honra , el 
valiente Pedro Ponce.—Rojas Sandoval.

Manga de Sarracino.—Cubillo.
Manganilla de Melilla.—Ruiz le Alarcon.
Mano.s blancas no ofenden.—Calderón.
Manzana déla discordia, y robo de Elena. —Dos in

genios : Don Guillem de Castro y Mira de Amescua.
Manzana de oro.—Traducida del italiano de Sbarra.

—Licenciado Juan Silvestre Salvo.
Probablemente es la misma traducción la citada con el tí

tulo de El nuevo jardin de las Hespéridos, y atribuida al pro
pio autor.
Mañana será otro dia.—Calderón.
Mañanas de abril y mayo.—Calderón.
Maravillas de Babilonia.—Don Guillem de Castro.
Maravillas de Dios.
Marco Antonio moribundo.-Inédita.—Anaya y Espi

nosa.
Marco Antonio y Cleopatra.—Leyva Ramirez Arellano.
Marco Antonio y Cleopatra.

Impresa ya en 1G82, Diversa de Los Aspides de Cleopatra, 
de Rojas Zorrilla.
Margarita (La).—Valles.
Margarita ( Comœdia quæ inscribitur}.

Dice el Manuscrito que se representó ante un obispo de Sa
lamanca, pero no expresa quién fuese.

Códices precitados de composiciones dramáticas hechas en 
los Colegios de padres Jesuítas.
Margarita del cielo. (Santa Margarita de Cortona.)

—Inédita.—Bo^ Rodrigo Pacheco.
Margarita del Tajo, que dió nombre á Sanlarem.— 

Doña Angela de Acevedo.
Margarita preciosa.—Don Guillem de Castro.
Margarita preciosa. — Tres ingenios : Calderón, Za

baleta Y Cáncer.
María la mal sabidilla.—Chaporta.
Marido asegurado.—Boyl.
Marido de su madre : San Gregorio.—Matos.
Marido hace mujer, y el trato muda co.slumbres.— 

Don Antonio Hurtado di: Mendoza.
Marido mas lirme. (Orfeo.—Furídice y Orfeo.)—Tra

gedia.—Low..
Mari-Hernandezla Gallega.—Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Marinalaporquera.—Bachiller Carmona.
Mariscal de Virón.—Montalban.
Mariscal de Virón.—Burlesca. Con loa.—Maldonado.
Mármol de Felisardo.—Lope.
Mármoles hace la envidia.—Arboreda.
Marqués de las Navas.— Lope.
Marqués del Basto.-Luis Velez de Guevara.
Marqués del Cigarral.—Castillo Solorzano,
Marqués del Valle.—Lope.
Marqués de Mánlua.—Lope.
Marquéz de Mánlua (Tragedia do), e do Emperador 

Carlolo Magno.—Baltasar Díaz.
Marta apárenle.—Ripoll Fernandez de Urüeña.
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Marta la piadosa.— Padre Tellez (Tirso de Molina).
Marte en la guerra con lauros, por negárselos Cupi

do.—Silva Freire.
Marte español Guzman.—Don Joan Antonio de Bena

vides.
Marte y Belona en Hungría.—Fajardo y Acevedo.
Marte y Vénus en París. — Inédita. — Vicente Es- 

QUEHDO.

Mártir antes de nacer ; San Mainés. — Don Baltasar 
DE Funes Villalpando.

Mártir de Etiopía.—Tragicomedia.— Miguel Botello 
DE Carvallo.

Mártir de Florencia.—Inédita?—Lope.
Mártir de Madrid.—Mira de Ahescua.
Mártir de Oriente ; San Marnés.

Manuscrito, fines del'siglo xvii, señor Sancho Rayon.
Mártires de Avila, ó la piedra de Vicente. — Inédita.

—Don Andrés Gonzalez de Barcia.
Mártires de Córdoba: San Acisclo y Santa Victoria. 

—Antonio de Castro.
Mártires del deseo.
Mártires del Japon.—Lope?
Mártires de Madrid.—Lope.
Mártires de Madrid,—Inédita.—Saelices.
Mártires de Valencia.—Rojas Zorrilla.
Martirio de San Blas. Con loa.—Serra y Palos.
Martirio de San Estéban.
Martirio de San Lorenzo.

Representada en el Escorial ante Felipe II. Se tiene por la 
primera comedia en forma que se hizo en España que tráta
se de vidas de santos. (Duran.)
Martirio de Santa Felicidade é seus fillios.— Tragi

comedia.— Fray Francisco Javier de Santa Te
resa.

Martirio mas sangriento y muerte en cama de flores: 
San Vicente mártir, patron de Valencia.—Esclapés 
DE Guilló.

Mártir y Rey de Sevilla, San Hermenegildo ó el Rey 
mas perfecto.— Don Fernando de Z.árate.

Mas amada de Cristo: Santa Gertrudis la Magna, pri
mera y segunda parte.—Don José de Cañizares.

Mas amante pastor y dichoso patriarca.—Luis Velez 
de Guevara.
Es segunda parte de La hermosura de fíaquel.

Mas bueno (El) y el mas aiA\o. — Inédita, en tres jor
nadas, que cada una forma un auto sacramental.— 
Rojas Zorrilla.

Mas constante (La) en amstr.— Inédita. — Do.n Diego 
Duque de Estrada.

Mas constante mudanza.—Enrique Jo,«É de Carvallo 
Y Moura.

Mas constante mujer.— Montalban.
Mas constante mujer. — Bnrlesca.—Tres ingenios: 

Maldonado, La dueña y don Jerónimo de Cifuentes.
Mas dichosa embajada.—Acevedo de Vasconcelos.
Mas dichosa venganza. (La venganza de la Duquesa 

de Amalfi.)—Muxet de Solís.
Mas dichoso en su patria.
Mas dichoso Ofensor.—Barco.
Mas (El) dichoso prodigio.—U.n ingenio de esta córte. 

(P. 53.)
Mas dichosos Hermanos. (Los siete durmientes.) — 

Moreto,

i Mas encanto es la hermosura.—Diamante.
I Mas es el ruido que las nueces, y el reloj toque su
1 hora.—Un ingenio sevillano.
1 Mas es querer que poder.—Don Diego de Rosas y 
I Argomedo.
¡ Mas es servir que reinar.—Inédita.—Cardona.
! Mas falso testimonio,y traición mas bien vengada.
¡ Mas feliz cautiverio, y sueños de Pharaon.
í Mas feo hombre del mundo : fsopo el fabulador.
i Masgalan portugués. Duque de Berganza.—Lope.
: Mas gloria es triunfar de sí ó Adriano en Siria. — Tra- 
j duccion del italiano.—Razano.
i Mas heroica amistad y el amor mas verdadero—Dra- 
j ma tmisico.—Manuel Vicente Guerrero.
' Mas heroica fineza, y fortunas de Isabela. — Tres in

genios: don Diego y don José de Figueroa y Córdo- 
RA, Y DON Juan de Matos Fragoso.

Mas heroica Romana.— Un ingenio.
Mas heroico silencio.—Cardona.
Mas hidalga hermosura.—Rojas Zorrilla.

j Mas ilustre francés : San Bernardo. — Moreto.
? Mas ilustre Fregona.—Don José DE Cañizares.
¡ Mas impropio verdugo por la mas justa venganza.—
; Rojas Zorrilla.

Mas justo Rey de. Grecia.— Gerardo Lobo.
i Mas la amistad que la sangre.—Baeza.

Mas mal hay en la Aldegüela de lo que se suena. 
(La Aldegüela.— El Hijo de la molinera ó el gran 
prior de Castilla.)—Lope.

Mas merece quien mas ama.— Don Antonio Hurtado 
DE Mendoza.

Mas pesan pajas que culpas , si Francisco las ampara. 
—Llobregat.

Mas piadoso Troyano. (Dido y Eneas.)—Don Francis
co DE Villegas.

Mas puede amor que dolor.—Un ingenio.
Mas puede amor que la muerte.—Montalban .
Mas pueden celos que amor.—Lope.
Mas pueden celos que amor. — Don Francisco Jacinto 

de Funes y Villalpando, marqués de Ossera.
Mas que el influjo del Astro, estimula el ;mal ejem

plo; Koulican , rayo del Asia.— Don Antonio Cama
cho Y Martínez.

Mas que en paz se adquiere en guerra. — Coloquio 
gramatical.
Hecho por los estudiantes de la tercera y cuarta clase del 

Colegio mayor de Santo Tomás en Sevilla, año de 1699. Las 
personas son las partes de la oración, que disputan soste
niendo y explicando sus cualidades y usos respectivos.
Mas resplandece en su Oriente.
Mas sacrilego Rey, y cruel contra su sangre.—Villari- 

NO Y CÓRDIDO.

Mas temido andaluz ; Francisco Estéban. (El Guapo de 
Andalucía). Primera y segunda parte.—Vallès.

Mas vale á quien Dios ayuda; Esaú y Jacob. (El Pastor 
mas perseguido , y finezas de Raquel.)—Monroy, 

Mas vale el hombre que el nombre.—Candamo.
Mas vale fingir que amar. (Examinarse de Rey.)— 

Mira de Amescua.
Mas vale maña que fuerza.—Rojas Zorrilla,
Mas vale saber que haber : el docto Euclides, 
Mas vale salto de mata, que ruego de buenos.—Lope. 
Mas vale tarde que nunca,—López de Castro.
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Mayor hazaña de Carlos V.—Jimenez de Enciso, 
Mayor hazaña de Carlos NI.—Burlesca.
Mayor hazaña dé Portugal.—Araujo de Castro.
Mayor imposible.—Lope.
Mayor mal hay en la vida.— Don Fer.nando de Zárate.
Mayor monstruo del mundo (Mayor monstruo los ce

los, y Tetrarca de Jerusalen.)—Calderón.
Mayor monstruo los celos y Tetrarca de Jerusalen.— 

(Mayor monstruo del mundo.)—Calderón.
Mayor Rey de los reyes.—Claramonte.
Mayor Rey de los reyes.

Impresa ya en 1672.
Mayor trance de honor.—Jacinto Cordero.
Mayor triunfo de Julio César, y batalla de Farsalia.—

i Alcedo Y Herrera.
1 Mayor triunfo de Vénus.
i Manuscrito inédito de fines del siglo ivu ; señor Durán.

Mayor triunfo en sí mismo.
Manuscrito inédito, segunda cuarta del siglo xvni : seCor 

Durán.
Mayor vasallo del mayor señor. — (El gigante Cana- 

neo : San Cristóbal.)—Monroy.
Mayor venganza de honor, y los Comendadores de 

Córdoba.—Cubillo.
Mayor victoria.—Lope.
Mayor victoria de Alemania.— (Don Gonzalo de Cór

doba.—La nueva victoria de don Gonzalo de Cór
doba.)—Lope.

Mayor victoria de Constantino Magno. — Don Ambro
sio DE los Reyes Arce.

Mayor virtud de un Rey. (El mejor casamentero.)— 
Lope.

Mazagatos (Historia de).—Lope.
Mazariegos y Monsalves.—Zamora.
Mazas de Aragón,
Medea,—De Eurípides.—Traducida por Pedro Sübon 

Abril.
Médicis de Florencia.—Jimenez de Enciso.

i Médico de su amor.—Rojas Zorrilla.
! Médico de su honra.—Lope.
! Médico de su honra.—Calderón.

Médico enamorado.-ízzédjífl.—Lope.
Médico pintor : San Lúeas.— Don Fernando de Za

rate,
Médico prodigioso.
Médicos divinos : San Cosme y San Damian, y Luce

ros de la Iglesia.—Lamadrid,
Médicos divinos, y Luceros de la Igle.sia.

Será la de San Cosme y San Damian, de Lamadrid?
Medora (Comedia). — Valencia, 1567.— Lope de 

Rueda.
Mejor Alcalde el Rey.—Lope.
Mejor Alcalde el Rey, y no hay cuenta con serranos.— 

Martínez de Meneses.
Mejor amigo el muerto, y fortunas de don Juan de 

Castro.— Tres ingenios ; Belmonte, Rojas Zorri
lla y Calderón. (?)

Mejor amigo el Rey.—Moreto.
Mejor blason de Méjico ; San Felipede Jesus.—Un in

genio insigne.
Inédita. Manuscrito de 1729: señor Durán. Representada 

en el coliseo de Méjico por la compañía de don Agustín de 
Vidarte, el 5 de febrero de 1729.

Mas valiente Andaluz; Anton Bravo.—Monroy.
Ma.3 valiente desprecio.—Fray Migükl de la Vega.
Mas valiente Extremeño: Bernardo del Monlijo.—La-

MSI.

Mas valiera callarlo, que decirlo.—Villayzan.
Mas vence el amor rendido. (Sin armas vence el amor, 

ó el mayor triunfo de amor.) ( ¿Triunfo y venganza 
de amor’)—Salazar y Torres.
Tuvo parte en su composición don Juan de Vera Tassis.

Mas verdadera copia del mejor original : doña Antonia 
Jacinta de Navarra.—Sanz Moreno.

Mas verdadero Amante.
Citada por Lope en su Loa sacramental de los lilnlos de las 

comedias.
Matar con buena intención.
Matar por celos su dama.—Maestro Cabeza.
Matarse por no morirse.—Zamora.
Mateo Vizconde.—Don Jüat^de Avala.
Matico (los donaires de).—Lope.
Matilde de Orleans.—Don Fernando de Zarate.
Matrona constante.—Inédita.—Lope.
Matronas catalanas, y timbre de la.s mujeres.—Mota.
Mayor afecto hay que celos.—Inédita.—Don Andrés 

Gonzalez DE Barcia, bajo los nombres de don Gar
cía Aznar Velez s, y de don Iron.

Mayorazgo de la Providencia : San Cayetano.—Ace
vedo DE Vasconcelos.

Mayorazgo dudoso.—Lope.
Mayorazgo en la muerte.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los títulos de las 
comedias.
Mayorazgo figura, y el interes castigado.—Castillo 

Solorzano.
Mayor ciencia laureada, y Príncipe jardinero.—Don 

Pedro Cordero.
Mayor constancia de Mucio Scevola.—Leyva Ramírez 

DE Arellano.
Mayor contrario amigo, y Diablo predicador.—Bel

monte.
Mayor contrario amigo.—Juan Bautista de Ville- !

GAS.

Mayor corona.—Lope.
Mayor de los milagros por premio de un santo celo, 

ó los Santos Corporales de Caroca.—Inédita.—Don 
Antonio Tello de Meneses.

Mayor desengaño.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Mayor desgracia de Carlos V y jornada de Argel.— 

Luis Velez de Guevara.
.Mayor desgracia de Carlos V y Hechicera de Argel, 

ó conuuista de Argel.—Lope.
Mayor dicha en amor , y gloria del Rey Fernando.— 

Un ingenio.
Mayor dicha en el monte.-Lope.
Mayordomo de Dios,y devoción de las Animas.—Tres 

ingenios.
Mayordomo de la duquesa de Amalíi.—Lope.
Mayor encanto amor.—Calderón.
Mayor encanto celos.—Anaya y Espinosa.
Mayor fineza.

Impresa ya en 1682.
Mayor gloria de Portugal.—Comedia portuguesa.— 

Pedro Salgado.
Mayor hazaña de Alejandro Magno,—Lope.
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Mejor casamentero. ( La mayor virtud de un Rey.)— 

Lope.
Atribuida con el titulo primero á Matos Fragoso.

Mejor enamorada (La Magdalena.) — Lope.
Mejores peregrinos, y Jerusalen sitiada.— Licenciado 

Rodríguez Cornejo.
Mejor espigadera.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Mejor espigadera.—Godinez.
Mejor esposo : San José. (El tránsito de San José.)— 

Don Guillem de Castro.
Mejor está que estaba.—Calderón.
Mejor flor de constancia : Santa Catalina, virgen y 

mártir.—Fuente. (?)
Mejor flor del Carmelo.
Mejor flor de Sicilia : Santa Rosolea.— Con loa.—Sa

lazar Y Torres.
Mejor fruto de un árbol : Nuestra señora de Valvane- 

ra, y Aurora de la Rioja.—Dn ingenio.
Mejor hijo de Madrid : San Dámaso.
Mejor luna africana, y Rey Chico de Granada.— Tres 

ingenios : Calderón de la Barca (tercera jornada),
Y OTROS DOS NO CONOCIDOS.

Mejor luz de la Italia : Santa Ciara.
Manuscrito, siglo xviii, en el Códice M-179 de la Biblioteca

Nacional. No consta en los Catálogos de comedias.
Mejor luz de Sevilla.—Guedeja y Quiroga.
Mejor maestro amor.— Gonzalez de Torres.
Mejor maestro el tiempo. — Lope.
Mejor mozo de España. — Tragicomedia. — Lope.
Mejor padre de pobres : San Juan de Dios. — Mon- 

talban.
Mejor padre de pobres, ó la humildad de San Fran

cisco. — Segunda parte de la Vida de San Francis
co de Asís.—Inédita.—Don Rodrigo Pacheco.

Mejor Par de los Doce. — Dos ingenios : Moreto y 
Matos.

Mejor pastor descalzo; San Pascual Bailón. — Campi
llo DE Baile.

Mejor perla del bosque. Con loa.—Manuscrita. —Ga- 
zuLLA DE Ursino.

Mejor perla de Oriente : Santa Margarita, virgen y 
mártir.
Manuscrito, siglo xviii; señor Sancho Rayon.

Mejor platero: San Eloy, obispo de Narbona. — Don 
José Bernardo de Saavedra.

Mejor representante San Ginés.—Tres ingenios : Cán
cer, Martínez de Meneses y Rósete.

Mejor Representante : vida y martirio de San Ginés. 
(Lo fingido verdadero.)— Tragicomedia. — Lope.

Mejor Rey de Borgoña.—Don Juan de Quevedo Arjona.
Mejor Rey del mundo y templo de Salomon. — ¿Cu

billo?
Mejor Rey en rehenes. — Luis Velez de Guevara
Mejor Reina del Norte, ó el nuevo sol en Hungría: 

Santa Beatriz.
Inédita, señor Duran. Pertenece á la segunda cuarta del si

glo XVlll.

Mejor Sol de la vega. — Vidal Salvador.
Mejor testigo el Rey.

Impresa ya en 1672.
Mejor testigo es Dios.

Impresa ya en 1682.
Mejor tutor es Dios. — Belmonte.

Melancólico.—Padre Tellez (Tirso de Molina).
Melhor pay de familias. — Inédita. Traducción del 

italiano. — Penalvo.
Melindres de Belisa. — Lope.
Meneemos. — Traducción de la de Plauto. Valencia, 

1339. — Timoneda.
Mentira en la verdad: martirio de San Luciano y San 

Marciano.
Mentir con honra, y conquista de Sevilla por San Fer

nando. — Don Cristóbal de Morales.
Mentir con honra.—Primera parte de la Restauración 

de Sevilla. — Don Manuel Dubán.
Mentirosa verdad, ó el Marido de su hermana.—Juan 

Bautista de Villegas.
Mentiroso (El), ó la verdad sospechosa. — Ruiz de 

Alarcon.
Mentir por inclinación.
Mentir por razon de estado.— Milan y Aragon.
Mentir y mudarse á un tiempo; el Mentiroso en la 

córte.—Dos ingenios: Don Diego y don José Figue
roa Y CÓRROBA.

Mercader amante. — Gaspar de Aguilar.
Mercader de Toledo ; vara de medir y acción del me

jor testigo.
Hállase suelta con el nombre de Calderon. Falta en la lista 

de las que falsamente se le atribulan , formada por Vera Tas- 
sis ; pero tampoco se encuentra citada por el mismo Calderon 
en la Memoria de sus comedias, que remitió al duque de Ve
ragua.

Merced en el castigo. (El premio en la misma pena. 
— El dichoso en Zaragoza.)—Lope? Montalban? 
Moreto?

Merecer de la fortuna ensalzamientos dichosos.—Dos 
INGENIOS ; Vera Ordoñez de Villaquiran y don José 
DE Ribera.

Merecer para alcanzar. (La fortuna merecida.) — Mo
reto.

Merecer por semejanza, y conseguir por si propio. — 
Un ingenio de esta córte.

Merecer por sí la suerte quien por sí la desmerece. — 
Solano y Lobo.

Mérito es la corona, y encantos de mar y amor. Con 
loa. — Salazar y Torres.

Merope y Polifonte. — Bazo.
Meson de la córte. — Inédita. — Lope.
Mesonera del cielo, y el Ermitaño galan.— ¿Mira de 

Amescua? Zabaleta?
Metamorphosea (Comedia).—Sevilla , 1382.—Romero 

DE Cepeda.
Mezquino liberal. — Juan Jacinto Enriquez.
Mientras yo podo las viñas. — Agustín de Castella

nos.
Milagro es hallar verdad.— Zarzuela. —Doíí José de 

Cañizares.
Milagrosa elección. — Godinez.
Milagrosa elección de San Pió V. (San Pió V.—El car

denal Moron.) — Moreto.
Milagros del desprecio. — Lope.
Milagros del Santo Cristo del Valle.—Fernandez de 

Ribera.
Milagros del Serafín.—Alonso de Osuna,
Milagroso Español.

Manuscrita: inédita y desconocida, sin nombre de autor.
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Es una de las siete que comprende mi referido códice núme
ro 12. Su texto es de dos diversas letras; es pieza ingeniosa 
y bien escrita.—Como todas las del códice, puede referirse á 
los años, próximamente, de 1594.

Milagrosos sucesos del Almirante de Aragon. — Ma
nuscrita.—í)ov^VR^î^cisco DE Medina.

Milagros y sucesos de San Carlos Borromeo.—Inédi
ta.—Dotí Diego Düqde de Estrada.

Milite glorioso (La comediado Plauto, intitulada): 
traducida en lengua castellana. (Ens. del impresor.) 
En Anvers , en casa de Martin Nució, m. d.lv. Con 
Preuilegio Imperial.
Suma del Privilegio.—Dedicatoriadel traductor.— 

Texto.—Síguese:
Menechmos (La comedia de Plauto, intitulada): tradu

cida en lengua castellana por el mismo Author, 
(Ens. del impresor.)—En Anvers, encasado Martin 
Nució, M. D. Lv. Con Preuilegio Imperial.
Texto.—Al fin: Ad Dominum Gonsaluum Perez, 

traductoris tetrastichon. En 12.°
«En estas dos traducciones, dice Moratin, merecen alaban

za el lenguaje y el estilo». Copia dos pasajes, y añade que los 
defectos de esta version, anónima, en tan elegante prosa cas
tellana, deben atribuirse principalmente álas viciadas edicio
nes de Plauto que corrían por aquella época.

Seba sospechado si el desconocido traductor pudo ser acaso 
el entendido Gonzalo Perez, arcediano deSepúlveda, secre
tario de Felipe II, (cuando éste era Príncipe, y en los primeros 
años de su reinado), padre del célebre Antonio Perez, y tra
ductor í\cLa Uly.vea, de Homero, que publicó en dos veces, 
dedicada al mismo Principe. (Venecia , por Giolito, 1553.— 
Anvers, 1556, ya completa.—Venecia, 1562. )—Desvanece, ó 
mi juicio , tal conjetura la dedicatoria del traductor anónimo 
al mismo Gonzalo Perez,que comienza así:

«.Muy magnílico y muy reverendo Señor.—Habiendo llegado 
á la villa de Lila con esta carga tan trabajosa y pesada de la 
Hacienda Real, me mandó su Wagestad entretener algunos dias 
en cierta ocupación harto ociosa; y como me fallase la comu
nicación de la gente de la tierra, por no entender la lengua 
francesa.... acogíme á la... de los libros.... Acerté á re
correr algunas comedias de Plauto.... Y acordándome que 
vuestra merced, viniendo en la nave del Rey N. S. desde Cas
tilla me alabó mucho la traducción que hizo el Maestro Her
nan Perez de Oliva, de la primera.... parecióme que no seria 
tiempo muy perdido exercitarme yo en estudio donde gastó sus 
horas una persona tan calificada como Oliva.... lln impresor’ 
mi amigo, me rogó» (concluye) «que le diese esta obra para 
publicarla.... Suplico á vuestra merced la lea algún ralo, si 
tuviere ocioso, que todavía creo que holgará de leer cosanue* 
va en nuestra lengua, fuera de los papeles que tocan á nego
cios, que comunmente traen pesadumbre, tratándose de or
dinario.»

Mina de amor.—Inédita.—Vicente Esquerdo.
Mínimo Calabrés : San Francisco de Paula.—Melga

rejo.
Minos y Britomartis.—Inédita.—Salazar v Torres.
Mira ai fin.—Rósete.
Mira al fin.—Un ingenio dé esta córte.

(P,28.)
Fajardo cita esta comedia como diversa de la de Rósete, 

publicada en la Parte treinta y /res de Varios, de Valeircia. 
Huerta las menciona también separadamente.

Mirad á quien alabais.—Lope.
Míralo todo, ó míralo todo en Castilla.-Un ingenio

SEVILLANO.
Mirones de la córte.—Entremés.—Salas Barbadillo.

MOU
Misas de San Vicente Ferrer.—Don Fernando de Za

rate.
Misma (La) conciencia acusa,—Moreto.
Mitra (La) de Jaén: San Pedro Pasqual.
Mitra (La) de Zaragoza.
Mitra y pluma en la Cruz: San Casiano.—Maestro 

Tomás Manuel de Paz.
Mocedad de Roldan. (Mocedades de Roldan).—Lope.
Mocedades del Cid, primera y segunda parte.—Don

Guillem de Castro.
Mocedades del Cid.—Burlesca.—Cáncer.
Mocedades del duque de Osuna.—Monroy.
Mocedades de Roldan.—Lope.
Molino.—Lope.
Monarca mas prudente.—Rodríguez de Ledes.ma.
Monja alférez.—Montalban.
Monstruo de amor.—Inédiía.—LoPE.
Monstruo de Barcelona.—Hidalgo. (?)
Monstruo de Cataluña y peñas de Monserrate: Fray 

Juan Guarin.
Suelta. Barcelona, siglo xviii.

Monstruo de la amistad, y azucena de Valencia.—La-
NINI.

Monstruo de la fortuna. (La Reina Juana de Ñapóles.) 
—Lope.

Monstruo de la fortuna : la lavandera de Ñapóles, Fe
lipa Catanea.-Tres ingenios: Calderón, Montalban
Y Rojas Zorrilla.

Monstruo de la fortuna : la lavandera de Ñapóles, 
Felipa Catanea.—Tres ingenios: Rojas Zorrilla, 
DON Antonio Coello , y Luis Velez de Guevara.

Monstruo de los jardines.—Calderón.
Monstruo en la penitencia. — Inédita. — José de la 

Mota Silva.
Monstruo napolitano, ó el error y el escarmiento.— 

Don José de Cañizares.
Montañesa de Asturias.—Luis Velez de Guevara.
Montañesa de Burgos.—Inédita.-Don Fernando de 

Zárate.
Montañés Juan Pascual: primer Asistente de Sevilla. 

—Hoz Y Mota.
Montañesa famosa.—Inédita?—Lope.
Monteros de Espinosa.-ín¿d¿te.—Lope.
Montes allana el desden.— Zarzuela.—Don José de 

Cañizares.
Morica garrida, y hermanos amantes.—Juan Bautista 

DE Villegas.
Morir á un tiempo y vivir.—Maestro Cabeza.
Morir en cruz da la vida: ó vida de Dimas y Gestas.
Morir en la Cruz cbn Cristo: San Dimas.— Hoz y 

Mota.
Morir pensando matar.—Rojas Zorrilla.
Morir por cumplir la ley, hecha Fénix de su honor: 

Dido vengada en Cartago. —Inédita. — Calderón 
Bermudez de Castro.
Siglo xvin.

Morir por la patria es gloria; Aténas restaurada.— 
Laviano.

Morir por vivir con honra.—Manuel de García.
Morir y disimular.—Montalban.
Mosquetero de Flándes.—Gonzalez de Bustos.
Mouro encantado (Auto do).—Lisboa, 1S87.—Antonio 

Prestes.
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Moza de cántaro.—Lope.
Mozárabes de Toledo.—Hidalgo Repetidor.
Mucho alcanza quien porfía.— Acevedo de Vascon

celos.
Muchos aciertos de un yerro.—Don José de Figueroa 

Y Córdoba.
Muchos indicios sin culpa.

Impresa ya en 1682.
Mucio Scévola.

Es la de Leyva: La mayor constancia de Mudo Scévola?
Mudable (La).—Inédita.—Lope.
Mudable arrepentido.—Matos.
Mudanza en el amor. (La Esmeralda del amor.)— 

Montalban? Rojas?
Mudanzas de fortuna y sucesos de don Beltran de 

Aragón.—Lope.
Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor.— 

Monroy.
Mudanzas de la fortuna, y rigor de las desdichas.
Mudarse por mejorarse. (Por mejoría.—Dejar dicha 

por mas dicha )—Ruiz de Alabcon.
Mudarse por mejorarse.— Don Fernando de Zárate.
Muerta por el honor.—Un ingenio.
Muerta viva: Santa Cristina.—Don José de Cañizares.
Muerte de Abel.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los títulos de las 
comedias.

Muerte de Ayax Telamón (Tragedia de la).—Juan de 
LA Cueva.

Muerte de Baldovinos.—Burlesca.—Cáncer.
Muerte del Maeslïe.—Inédita.—Lope.
Muerte de los Abencerrajes, y la Honesta infamada.
Muerte del Rey de Suecia.
Muerte del rey don Sancho y reto de Zamora por don 

Diego Ordoñez. — Juan de la Cueva.
Muerte del Reydon Sebastian (Tragedia de la).—Don 

Jorge de Meneses.
Muerte de Virginia y Apio Claudio (Tragedia de la). 
-Juan de la Cueva.

Muerte en amor es ausencia.—Zamora.
Muerte mas venturosa.
Muerto disimulado.—Doña Angela de Acevedo.
Muerto resucitado. — Burlesca. — Moreno y Posvo- 

NBL.

Muerto vencedor.— Inédita?—Lope.
Muerto vivo.—Inédita.—Don Juan de Paredes.
Muertos vivos.—Lope.
Muestra el sol mas nuevos rayos. Segunda parte de la 

Vida de San Juan Capistrano.—Inédita.— Don Ro
drigo Pacheco.

Mujer, ángel y milagro.—Don Nicolás de Villar- 
roel.

Mujer contra el consejo.—Ulloa Pereyra,
Mujer contra el consejo.—Tres ingenios: Matos, Mar- 

TixNEZ de Meneses y Zabaleta.
Mujer de Per-lbañez, ó el comendador de Ocaña, y 

Labrador mas honrado.-Tres ingenios.
Hállase también, suelta, atribuida á Perez de Montalban.

Mujer de Peribañez (ó Perifañez).—Montalban.
Mujeres cuando quieren.

Impresa ya en 168-2.
Mujeres sin hombres. (Las Amazonas?)—Lope.
Mujeres y criados.
Mujer juez de su marido.
Mujer, llora y vencerás.—Calderón.
Mujer mas penitente y espanto de caridad, la venera

ble hermana Mariana de Jesús. — Lobera y Men
dieta.

Mujer por fuerza.—Publicada en la Segunda parle de 
la.s Comedias del padre Tellez (Tirso de Molina). 
Parece producción de Lope de Vega Carpio.

Mujer que manda en casa. (Impia Jezabel, mujer del 
infeliz Acab, ó el triunfo de Elias.)— Padre Tellez 
(Tirso de Molina).'

Mundo (Farsa del).—4551, sin lugar de impresión.—
Ferna.n López de Yanguas,

Mundo al reves.
Muñecas de Marcela.—Cubillo.
Murallas del Casal. — Cárlos Vallejo? Dos inge

nios ?
Murmuraciones de aldea.—Rojas Zorrilla.
Muros de Jericó.—Olivares Vadillo.
Música enseña el amor.—Vidal Salvador.
Músicos amo y criado, y el amor por el retrato.-Gar

ro.
Muza furioso.—/?2edz7a.—Lope.
Myrrha (Tragedia de).— Medina del Campo, 1536. -- 

Bachiller Villalon.

N

Nabucodonosor. (El Bruto de Babilonia.)—Tres inge
nios : Moreto, Matos y Cáncer.

Nabucodonosor (Tragicomedia de).—Padre Juan de 
La Rocha.

Nacimenlo de Christo. —Comedia portuguesa.— Sor 
Francisca de l.a Colüm.na.

Nacimiento (El Nacimiento de Cristo?)—Lope.
Nacimiento de Cristo.—Zar^/ze/a.—Diamante.
Nacimiento del Rey don Juan III de Portugal (Auto 

pastoril del).— Obras... Lisboa, 1562... de Gil 
Vicente.

Nacimiento de Hércules, ó Comedia de Amphytrion.
—Refundición de la de Plauto.—Salamanca y Cór
doba, 1585-86.—Maestro Fernán Perez de Oliva. 

Nacimiento del Alba.—Lope.
Nacimiento del Alba para que naciese el sol.
Nacimiento de la mejor.—Valdivielso.
Nacimiento de Montesinos. (El Conde Grimaldos.)— 

Don Guillem de Castro.
Nacimiento de San Francisco. (Cómo nació San Fran

cisco.)— Dos ingenios : Montero de Espinosa y don 
Francisco de Villegas.
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Nadie diga mal del dia hasta que la luz se acabe.
Nadie fie su secreto. (No guardas tú tu secreto.) — 

Calderón.
Nadie haga bien à traidores.—Rojas Zorrilla.
Nadie pierda la esperanza en el mayor imposible.— 

Don Joan de Lémus?
Nadie pierda la esperanza. (En el mayor imposible na

die piérda la esperanza.)—Moreto?
-, Atribuida por algunos á cierto don Juan de Lémus.

Nadie se atreva al honor,—Coenca.
Nadie se conoce.—Lope.
Nao de amores (Comedia de la).—Obras... Lisboa, 

1562... de Gil Vicente.
Nao do Filho de Déos, com huma Egloga intitulada 

Sylveria.—Coimbra, 1557.— Sebastian Pires.
Narciso.— Tragedia. Inédita.—Don Francisco de la 

Cueva y Silva.
Narciso (El) en su opinion.— Don Guillem de Cas

tro.
Nardo Antonio bandolero.—Lope.
Natural desdichado.—Rojas Villandrando.
Natural extranjera.—Mejía. (?)
Natural invençao (Auto da).—Ribeiro Guiado.
Necedad del discreto.—Lope.
Necromanticus {Comœdia}.—Toledo, 1574.—Maestro 

Juan Perez.
Negra por el honor.—Moreto.
Negro del cuerpo blanco, y Esclavo de su honra.— 

Leyva Ramírez de Arellano.
Nfi^^iÿie cuerpo blanco. — Don Marcelo de Ayala y

N^^o deTmejor amo. (San Benito de Palermo.)—
Mira de Amescua.^^

Negro (El) de Scv^W^^Iatos.
Negro mas alevdí^y pirata del honor.
Negro mas prodigioso.—Diamante.
Negro valiente en Flándes, primera parte. — Clara- 

monte.
Negro valiente en Flándes, segunda parte. — Don Ma

nuel Vicente Guerrero.
Nepotiana {Actio quæ iiiscribilur).

Interlocutores : Gometius, Ventura, Ponotus, un oQcialcon
su hija, Horacio Bonesi, Melendez y un bachiller. Hallóse pre
sente á su representación don Alvaro de Mendoza, obispo de 
Avila, año de 1572.

Códice de piezas dra^iáticas representadas en los Colegios 
de la Compañia de Jesus.

Neronkruel. (Roma abrasada?)—Lope.
Ni^mor se libra de amor.—Calderón.
Nieto de las estrellas, Hijo de la semejanza.— Moura 

Lodo.
Nielo de su padre. — Don Guillem de Castro.
Ni fies ni desconfíes.
Nineusis, comœdia de divite Epulone.— Juan de Va

lencia.
Nina de Gomez Arias.—Luis Velez de Guevara.
Niña de Gómez Arias.— Calderón.
Niña de piala y burla vengada. — Lope.
Niñeces de Roldan. — Dos ingenios: Don Francisco 

dE Villegas y José (Iusepe) Rojo.
Niñez del padre Rojas, primera parte de su vida.— 

Lope.
Niñez de San Isidro. — Lope.

NO

Niñeces y primer triunfo de David. — Don Manuel An-» 
TONio de Vargas.

Niño constante (Comedia del), ó sea la historia de 
Chichacale y Chicalera.
Códice de piezas dramáticas representadas en los Colegios 

de la Compañía de Jesus. Biblioteca déla Academia déla His
toria.

Niño del Senado.
Representada á S. M. la Reina en su cuarto á fines de 1622 

ó principios de 1623. No consta en Huerta.
Niño de Zaragoza.— Lanisi.
Niño gigante : San Mamed.

Representada (dice) por primera vez en la fiesta del santo en 
la villa de Aroche, siendo el autor mayordomo, año de 1726.
Niño inocente de la Guardia. (El Sanio Niño de la 

Guardia. —El segundo Cristo.) — Lope.
Niño pastor. — Lope.
Niños (Los) y los locos dicen las verdades.

Pieza satírica, inédita, contra el primer ministro de Feli
pe IV, don Luis de Haro, falsamente atribuida à don Francisco 
de Quevedo. Posee copia el señor Duran.

Nise ]íistímos3i. — Tragedia. 1577. — Fray Jerónimo
Bermudez. ( Bajo el seudónimo de Antonio de 
Silva.)

Nise lnureAdA.—Tragedia. 1577.—Fray Jerónimo Ber
mudez. (Bajo el seudónimo de Antonio de Silva.)

Niteli. — Traducción portuguesa del drama de Metas- 
tasio. — Ameno.

No amar la mayor fineza. — Zabaleta.
No aspirar á merecer. — Diamante.
No basta en amor lo fino.
Noble siempre es valiente. (El noble Martin Pelaez.— 

Vida y muerte del Cid.)—Don Fernando de Záratk.
Nobleza de un fiel amigo, y premio de la traición. 

Siglo xviii, segundo tercio.
No cabe mas en amor, ni hay amor firme sin celos.— 

Carbonell.
No cabe verdad y celos.
Noche dia.— Cordido.
Noche toledana. — Lope.
Noche de San Juan. — Lope.
No es amor como se pinta. — Tres ingenios.

(P. 16.)
No es desengaño el desprecio. — Inédita. Con loa y 

bailes.— Don Fernando de Meneses, segundo con
de de la Ericeira.

No es mal el que en bien acaba. — Silva Cabral.
No es en la deidad venganza lo que solo es enseñan

za. — Don Alejandro Ferrer.
No estaba de Dios.

Manuscrito antiguo incompleto : señor Durán.
No está en matar el vencer. — Matos.
No está la dicha segura en agrados de hermosura.— 

■ Inédita. — José de la Mota Silva.
No guardas tú tu secreto. (Nadie fie su secreto.)—Cal

derón.
No habrá mal donde hay ipujer. - Grati y Alava.
No hay agravios como celos, si son los celos ofensa.— 

Don Fernando de Frías y Santos.
No hay amar como fingir. — Maestro don Manuel de 

León Marchante.
No hay amigo para amigo. (Las cañas se vuelven lan

zas.)—Rojas Zorrilla.
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No hay amor donde hay agravio. — Don Anto.nio Hur

tado DE Mendoza.
No hay amor donde hay celos. — Monroy.
No hay arles contra el amor, y antes que todo es mi 

sangre. — Buiz y Ruiz.
No hay bien sin ajeno daño. — Huerta.
No hay burlas con el amor. (La crítica del amor.)— 

Calderón.
No hay burlas con las mujeres, ó casarse y vengarse. 

— Mira de Amescua.
No hay castigo contra amor. — Maestro Cabeza.
No hay cautelas contra el cielo —Arboreda.
No hay cautelas contra el cielo.—Fajardo y Acevedo. 
No hay ciencia contra el amor.
No hay con la patria venganza, y Themistocles en 

Persia.—Do.n José de Cañizares.
No hay con los celos mas medio que vengarlos ó no 

tenerlos.—Zarzuela.
Mencionada en el epígrafe de vn Entremés, anónimo, y sin 

titulo, que se hizo para ella, y existe manuscrito en la biblio
teca de Osuna.

No hay contra el amor encantos.—Tres ingenios.
No hay contra el amor poder.— Don Juan Velez de 

Guevara.
No hay contra el hado defensa , y deslruicion de The

bas.—Don Marcelo de Ayala y Guzman.
No hay contra el honor poder.—Enriquez Gomez?
No hay contra fortuna ardid, ni para el hado cautelas; 

Numancia destruida.—Zayas de Guzman.
No hay contra la razon fuerza.

Manuscrito anónimo de principios del siglo xvni, en el có
dice M-180 de la Biblioteca Nacional. El primitivo titulo de 
esta pieza, borrado en el manuscrito y sustituido por el que 
va expresado, era: Todo sucede al reves, con el cual existe 
otra de Rósete, segunda parte de Los Médicis de Elorencta.

No hay contra la suerte industria. (Ello es hecho.— 
Esto es hecho.—Acertar pensando errar.)—Rósete.

No hay contra lealtad cautelas. — Leyva Ramírez de 
Arellano.

No hay contra un padre razon. — Leyva Ramirez de 
Arellano.

No hay cosa buena por fuerza.—Un ingenio.
No hay cosa como callar.—Calderón.
No hay culpa donde hay amor.— Bachiller Juan de 

Vega Beltran.
No hay deuda donde hay agravio.—Don Antonio de la 

Cueva.
No hay deuda que no se pague, y Convidado de pie

dra.—Zamora.
No hay dicha ni desdicha hasta la muerte. — Mira de 

Amescua? Rojas Zorrilla?
No hay disfraz en la nobleza, y mozuela del Sastre.— 

Tellez de Acevedo.
No hay duelo entre dos amigos.—Rojas Zorrilla.
No hay fiera mas irritada que una mujer indignada.— 

Valles.
No hay fuerza contra los hados.
No hay fuerzas contra el amor.—López. (?)
No hay fuerzas contra la dicha.—Acevedo de Vascon

celos.
No hay gusto como la honra. — Don Fernando Luis de 

Vera y Mendoza.
No hay humano amor donde entra Dios, ó no hay mas

NO

amor que el de Dios : Santa Doinilila.—/?i¿rf¿/«, — 
Don Rodrigo Pacheco.

No hay mal tpie por bien no venga. (Don Domingo de 
don Blas.)—Ruiz de Alarcon

No hay mal que por bien no venga. (Don Domingo de 
don Blas.)—Zamora.

No hay mas mal que casarse.—Don Fernandq de Za
rate.

No hay mas saber que salvarse —Monroy.
No hay mudanza ni ambición donde hay verdadero 

amor: el Rey pastor.
Siglo xvii, segundo tercio.

No hay odio que amor no venza.
Manuscrito, anónimo, siglo xvin, en el códice M-180 de la 

Biblioteca Nacional. Declárase al tin de la pieza ser esta la 
primera que hizo el autor.

Consta en el Catálogo de Huerta.

No hay peor sordo... —Padre Tellez (Tirso de Mo
lina).

No hay perjurio sin castigo.—Gonzalez Martinez,
No hay plazo que no se llegue, ni deuda que no se 

pague.—Jacinto Cordero.
No hay poder contra la fe.—Don Francisco Perez de 

Borja.
No hay poder contra la fe, y ruina del Mahometano.

—Inédita.—Sál\'o y Vela,
No hay prevención contra el hado. —Don Andrés Gil 

Enriquez.
No hay prudencia cuando hay celos.
No hay que creer en agüeros, ó las estrellas del Puig, 
No hay que fiarse de nadie.
No hay reinar como vivir.—Mira de Amescua.
No hay reino como el de Dios.—Tres ingenios : Matos 

Fragoso , Moreto y Cáncer.
No hay resistencia á los hados.-—Arboreda.
No hay secreto que lo sea.
No hay secreto sin prudencia.
No hay ser padre siendo Rey.—Rojas Zorrilla.
No hay sin mujer cosa buena.

Citada por Lope en su Loa sccramentalde los títulos de las 
comedias.
No hay traidores sin castigo , ni lealtad sin lograr pre

mio.—Hidalgo, (?)
No hay valor contra los celos.
No hay veneno como amor.— Fajardo y Acevedo.
No hay vida como la honra. — Montalban.
No hay vida como la honra. — Burlesca.

(Véase Comedia, loa y entremeses en una pieza.)
No hay virtud sin recompensa, ni culpa sin escarmien

to : Sesostris, Rey de Egipto.
No intente el que no es dichoso.—Rojas Zorrilla.
Nombre (El) para la tierra y la vida para el cielo.—Don 

Sebastian Francisco de Medrano.
No muda el amor semblante. — Ulloa Pereira.
No muere quien vive en Dios : San Mauricio.—Zamora, 
No puede haber dos que se amen,—Zarzuela.—Mer

cader (don Gaspar), conde de Cervellon.
No puede mentir el cielo,— Don Rodrigo Enriquez, 
No puede ser (el guardar una mujer). — Moreto. 
No se pierden las finezas. — Baeza.
No siempre el destino vence, si en su imperio amor 

domina; y Príncipes encubiertos.—Fernandez Bus
tamante.
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No siempre es cierto el destino. — Gonzalez Mar
tínez.

No siempre lo peor es cierto. — Calderón.
No siempre mienten señales. — Inédita. — Cardona.
No siempre ofenden los celos.—Angulo y Cárcamo.
No son los recelos celos.— Gaspar de Aguilar.
No son todos ruiseñores. — Lope.
No lodo indicio es verdad: Alejandro en Asia. — Un 

INGENIO.

Inédita. Colección de Arteaga. Primer tercio del siglo xviii.
Nova conquista do vellocino.— Drama músico, — Ro

drigo José Paría.
Novios de Hornacliuelos.— Lope.
Novos encantos de amor. — Portuguesa. — Lima.
Nubes no ofenden al sol. — Barrios.
Nuera humilde. — Gaspar de Aguilar.
Nuestra Señora de Atocha. (La Patrona de Madrid.)— 

Rojas Zorrilla.
Nuestra Señora de Gracia, y la amistad mas feliz.
Nuestra Señora de la Inclusa.— Luis Velez de Gue

vara.
Nuestra Señora de la Luz. — Salgado.
Nuestra Señora de la Novena. — Lanini.
Nuestra Señora déla Novena. — Licenciado Francisco

DE Rojas,
Nuestra Señora de la Pobeda.

Manuscrito de fines del siglo xvii ó principios del siguien
te. Señor Sancho Rayon.

Nuestra Señora de las Nieves.
Nuestra Señora de la Victoria y restauración de Mála

ga.— Leyva Ramirez de Arellano.
Nuestra Señora del Espino.
Nuestra Señora del Hoyo. — Dos ingenios.
Nuestra Señora del Mar, y conquista de Almería.— 

Don Juan (Antonio?) de Benavides.
Nuestra Señora de los Remedios. (La Virgen de los 

Remedios.)— Calderón.
Nuestra Señora de los Reyes. — Guedeja y Quiroga.
Nuestra Señora del Pilar. — Lanini.
Nuestra Señora del Pilar. — Tres ingenios: Moreto, 

Matos y don Sebastian de Villaviciosa.
Nuestra Señora del Rosario, ó el premio de la virtud, 

y enemiga de su sangre.—Herrero.
Nuestra Señora de Regla. (La Fénix de Andalucía.)— 

Cuenca.
Nuestra Señora de Valvanera, y aurora de la Rioja, ó 

el mejor fruto de un árbol.
Nuestra Señora y San Ildefonso. — Lanini.

Nueva aurora en Marsella : Santa María Magdalena. — 
OsoRio de Castro.

Nueva ira de Dios. (El villano gran Señor, y Gran Ta- 
morlan de Persia.) — Tres ingenios : Rojas Zorri
lla, Villanueva y el Maestro Gabriel de Roa.

Nueva ira de Dio.s y gran Tamorlan de Persia.— Luis 
Velez de Guevara.

Nueva Legisladora y triunfo de la Cruz.—Fray Fran
cisco de Guadarrama.

Nueva luz del Carmelo. —Inédita. — José de la Mota 
Silva.

Nueva maravilla de la gracia : Juana de Jesús María. 
—Lanini.

Nuevas armas de amor.—Don José de Cañizares.
Nueva Troya de amor.—Un ingenio americano.
Nueva victoria.—Lorenzo de los Ríos.
Nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba. — 

Lope.
Nuevo espejo en la córte : Nuestra Señora de Belen, 

y ignorada profecía.
Nuevo jardin de las Hesperides.—Viena, 1672; 4.“

Festejo al natalicio de la emperatriz Margarita de Austria, 
celebrado por rtrden de su esposo el emperador Leopoldo.
Va esta pieza con la titulada : La Flecha de amor, que se im
primió en el mismo lugar y año.
Nuevo Joseph en Francia.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Nuevo mundo descubierto por Colon.—Lope.
Nuevo mundo en Castilla. (Refundición de LasBatue- 

cas, de Lope.)—Matos.
Nuevo Olimpo.—Bocangel
Nuevo Pilágoras.—Lope ?
Nuevo Rey Gallinato, y ventura por desgracia.—í«¿- 

dita.—Claramonte.
Nulidades del amor.—Añobbe.
Numancia. (El cerco de Numancia.)—Cervantes.
Numancia destruida.—Rojas Zorrilla.
Numa Pompilio.
Nunca mucho costó poco.—Lope.
Nunca mucho costó poco. (Los pechos privilegiados.)

—Ruiz de Alarcon.
Nunca peor.
Nunca larda la verdad.
Nuncio falso de Portugal.—Tres ingenios.

(P. 56.)
Es la atribuida á Calderon y á don José de Cañizares.—Nó

tese que en esta Parle treinta y seis va la de don Francisco 
de Cañizares : El dichoso Bandolero ; Fray Pedro de Mazora.

O

Obedecer para amar.—Inédita.—Solano Mategus.
Obediencia laureada y primer Cárlos de Hungría. — 

Lope.
Obispo de Crobia : San Estanislao. — Don Fernando de 

Zarate.

Obligación á las mujeres. —Luís Velez de Guevara.
Idéntica , con algunas variantes, á la titulada ; Cumplir dos 

obligaciones, del mismo autor.
Obligados y ofendidos. (Y Gorrón de Salamanca.) — 

Rojas Zorrilla.
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Obligar con el agravio.—Don Francisco de Vitoria.
Obligar con rendimientos. — Inédita. — Don Lois En

riquez DE Fonseca.
Obligar contra su sangre.—Mira de Amescüa.
Obligar ofendiendo.—Don Juan de Mesa Vu lavicencio.
Obrar bien, que Dios es Dios.— Montalban.
Obrar contra su intención.—Inédita.—Cardona. 
Obrar es durar.

Comedia alegórica representada en el Colegio Imperial de 
Jesuítas de Madrid, decorada por el célebre CesmeLoti, en 
las fiestas al primer siglo de la fundación de la Compañía, 
año de 1640.—Hállase inserta en una Relación de este feste
jo, que según entiendo solo existe manuscrita.

Obras son amores.—Lope.
Obras son amores, y no buenas razones. — Carvallo 

DE Figuereido.
Obras son calidad.
Obsequios enciende el mármol.—Vidal Salvador. .
Obstinado Sapricio y revenido Nicéforo.

Manuscrito de 1629. Señor Durán.
Ocasión hace al ladrón. (El trueque de las maletas.;— 

Refundición de La Villana de Yallecas,de Tirso.— 
Moreto.

Ocasión perdida.—Lope.
Ocasión , virtud, mujer.
Octava maravilla.—Lope
Odio del amor.—CoüTO.
O el fraile ha de ser ladrón ó el ladrón ha de ser 

fraile.—Godinez.
Ofender con el favor.—Matos.
Ofender con las finezas.—Villayzan.
Ofensa (La) y la venganza en el retrato.— Don Juan 

Antonio de Mojica.
Ofensor de sí mismo.—Monroy.
Ojos (Los) del cielo. ( La Abogada de los ojos : Sania 

Lucia).—Manuscrita.—Licenciado Lucas Justiniano.
Olimpa y Vireno.—Montalban.
Olvidar amando.—¿Don Francisco Bernardo de Qui- 

rós? Belmonte?
Olvidar para vivir.—Miguel Bermudez.
Ollero de Ocaña.—Luis Velez de Guevara.
Omnipotencia en las grutas. — Juan Jacinto Enri

quez.
Ópera escénica á la entrada de la Serenísima señora 

doña Luisa Isabel de Orleans, Princesa de Asturias

I (con el entremés del Hidalgo de la Montaña).—Don
! José de Cañizares.

Oposición de dos bandos, primera y segunda parte.
Oponerse á las estrellas.-Tres ingenios: Moreto, 

Martinez de Meneses y Matos.
Oráculo de Buto.—Juan de Barrionuevo y Moya.
Oráculo infalible.—Madrid, 1738; 8.“
Orán por Felipe V.

Manuscrito. Librería antigua de Quiroga.
Orden (La) de la Redención.
Orden de la Redención , y Virgen de los Remedios.

Manuscrito: librería de lord Holland.
Atribuida á Lope de Vega. Es de Calderón?

Orfea (Comedia llamada), dirigida al muy illustre y 
magnífico señor don Pedro de Arellano, Conde de 
Aguilar.—1354.
Prohibida en el Indice expurgatorio de 1359.
El de Aguilar fue uno de los caballeros que acompañaron á 

Cáelos V en la jornada de Túnez.

Orpheo.—Drama trágico.
Manuscrito, mediados del siglo xviii.—Colección del señor 

Sancho Rayón.
Organista (La) de los Cielos: Santa Cecilia , primera 

y segunda parte.
Manuscrito de dos distintas letras, siglo xviu, sin nombre 

de autor : códice M-178 de la Biblioteca Nacional. Con la apro
bación original de don José de Cañizares: Madrid,13 diciem
bre 1713, y las licencias para su representación, que se verificó 
á 23 de diciembre, según nota que firma Francisco de Castro. 
Consta anónima en Huerta.

Origen de la Iglesia de San Salvador.
Origen del mal y el bien, y trabajos de Adán y Eva.— 

Tres ingenios.
Colección de Arteaga. Incluida en los Indices expurgatorios.

Origen de lo.s Césares de Roma.
Origen de los Machucas. (Hacer la oliva laurel.)—Anas

tasio Pantai.eon de Ribera.
Origen de Nuestra Señora de las Angustias, y rebelión 

de los Moriscos.—Fajardo y Acevedo.
Origen y fundación del Órden de Calatrava.
Oronte (La) de Chipre.—Manuel de Gallegos.
Orpheus.—Tragicomedia.—VRxyVRMSciscoJii^MkCEDO.
Osar morir de la vida.—Zabaleta.
Otomano famoso.—Inédita.—Lope.

' Oveja contra el Pastor, y tirano Boleslao.—Añorbe.

P

Paces de ingenio y belleza.—Vidal Salvador.
Paces de los Reyes, y Judía de Toledo.—Lope.
Pachecos y Palomeques. (Los bandos de Toledo.)—

García del Prado.
Paciencia de Job.

Impresa ya en 1672.
Paciencia en la fortuna.

Manuscrito con la licencia de 1615, en la biblioteca de 
tisana.

Consta anónima en el Catálogo de Huerta.

Padrazo (El) y las hijazas.—Eítfreffuíí.—Salas Barba-
DILLO.

Padre de su enemigo.—Juan Bautista de Villegas.
Padres engañados.—Inédita.—Lope.
Padrino desposado, ó Argelan, Rey de Alcalá.— 

Lope.
Padrino de su afrenta.
Pagar en propia moneda.—Don Guillem de Castro.
Pagarse en la misma flor, y boda entre dos maridos.

—Burlesca.—VíüRWO y Posvonel.
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Pagar y no pagar —Paso en prosa.—Lope de Rueda.

El título se le lia puesto modernamente.—Inserto en El De
leitoso, Valencia, 1367.
Paje de la Reina.—Inédita.—Lope.
Palabra en la mujer.

Impresa ya en 1672.
Palabra mal cumplida.—/«¿di'fó.—Lope.
Palabras y plumas.—Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Palabra vengada —Don Fernando de Zarate.
Palacio confuso.—Lope?
Palacios de Laura.
Palas (La) de Hungría.—Llobregat.
Palas y Mercurio — Rojas y Prieto.
PaIiana(Farsa llamada). —Colección Turiana. Valen

cia, 156S. — Timoneda.
Palmerin de Oliva, ó la encantadora Lucçlinda.— 
' Montalban.
Paloma de la Iglesia , ó el prodigio de Italia: Santa 

Columba. — Agramont v Toledo.
Palom.a de Toledo.—Lope.
Paloma Dominica : Santa Colomba. (Amar antes de 

nacer.)—Tellez de Acevedo.
Para amar quer-se venlnn. — Comediaporíugtiesa. — 

Faría Cordero.
Para conquistar desprecios, mas pueden celos que 

amor. — Comedia americana.
Impresión de Sevilla, segunda cuarta del siglo xvni.

Para con todos hermanos, para nosotros amantes : don 
Florisel de Niquea. (Lasaventuras de Grecia.)—Mon
talban.

Paraíso de Laura , y florestas del amor.
Manuscrito, no original, con fecha de 1680, en la biblioteca 

de lord Holland. Atribüyese en él esta pieza á Lope. Hállase 
citada sin nombre de autor en el Catálogo de Huerta. El señor
Chorley opina que no es producción del Fénix de los ingenios.

Para obsequio á la deidad nunca es culto la crueldad, 
y Ifigenia en Tracia. — Zarzuela.— Gonzalez Mar
tínez. J ' ‘

Para obsequio á la deidad. — Don Antonio de la Paz.
Para vencer á amor, querer vencerle. — Calderón. 
Pardos de Aragon. — Laviano.
Parecer traidor sin serlo.
Parecido (en la córte).

Primitiva comedia con titulo de ElParecido. Refundición de 
la misma , con el de Parecido en la córte. Ambas de Moreto. 
Parecido en la córte.

Refundición que, de su propia comedia : El Parecido, hizo 
Moreto.

Paredes oyen. (También las paredes oyen.) — Ruiz de 
Alarcon.

Parenesia (Comedia).
Inédita. Códice antiguo en 4.°, señor Durán.
Pieza simbólica representada en el Colegio de Jesuítas de 

Córdoba, por sus alumnos, ante el obispo de aquella diócesis, 
en el año de 1580. Hispano-latina, en verso y prosa.
Pasar de un extremo à otro.—Arboreda.
Pasión vencida de afecto. — Diamante.
Pasmo de penitencia.—Don Juan de Velasco y Guzman.
Paso. — Interlocutores : Monserrate, simple ; Coladi- 

lla,paje; Valverde, doctor; Jumilla, mujer; algua
cil , Porqueron.
Diálogo en prosa, La escena es en Valencia, y el argumen

to pudo ser hecho positivo. Conveníale á esta pieza el título 
de El Doctor fingido y travesura trágica.

Registro de representantes. (Colección de Varios, publicada 
por Timoneda.) - Valencia , 1567.

Paso. — Introdúcense en él las personas siguientes : 
Gutierrez de Santibañez, lacayo mozo; Inesa López, 
fregona; Rodrigo del Toro, simple; Salmeron,amo.
En prosa. Pudiera titularse: Las novias fingidas, y simple 

burlado.
Registro de representantes. (Colección publicadada por Juan 

Timoneda.)—Valencia, 1567.)

Paso de dos ciegos y un mozo, muy gracioso , para la 
noche de Navidad. — Colección Turiana. Valencia) 
1563.—Timoneda.

Paso de dos clérigos, cura y beneficiado, y dos mozos 
suyos, simples.—Colección Turiana. Valencia, 1565. 
— Timoneda.

Paso de la razon, la fama y el tiempo.—Impreso en la 
Colección Turiana. Valencia, 1565.—Timoneda.

Paso de un soldado y un mozo y un ermitaño.—Colec
ción Turiana. Valencia, 1565.—Timoneda.

Paso Honroso (El).
Pastelero de Madrigal.— Cuellar.
Pastora Alphea, primeira é segunda parte. — Simón 

Machado.
Pastoral Belarda. (El verdadero Amante.)—Lofe.
Pastoral de Albania. — Lope.

Es 1a Pastoral de Jacinto.
Pastoral de Jacinto. (Los Jacintos y celoso de sí mis

mo. — La Pastoral de Albania.)— Lope.
Pastoral de la siega.—Inédita —Lope.
Pastoral de los celos. — Inédita. — Lope.
Pastoral encantada. — Inédita. — Lope.
Pastor de las Brollas. — Inédita. — Faría Arraes.
Pastor de Menandra. — Boyl.
Pastor Fido. — Lope.
Pastor Fido. — Traducción de la pastoral italiana de 

Guarino. — Suarez de Figueroa.
Pastor Fido. — Traducción delà pastoral italiana de 

Guarino. — Do.ña Isabel Correa.
PastorFido.—Tres ingenios : Calderon, Solís Riva- 

DENEIRA Y DON AnTONIO CoELLO.
Pastor mas perseguido, y finezas de Raquel. (Mas 

vale á quien Dios ayuda: Esaú y Jacob.) —Mon
roy.

Pastor mas vigilante : Santo Toribio de Mogrovejo, ó 
el sol en el Nuevo Mundo. — Inédita— Don Antonio 
Tello de Meneses.

Patricia (Farsa).—Anterior á 1552.—Díaz Tanco.
Patrona de las Musas, y discipula de San Pablo : San

ta Tecla.— Do.n Juan de Bolea y Alvarado.
Patron de Salamanca : San Juan de Sabagun, con 

Monroyes y Manzanos.— Vera Tassis y Villarroel.
Patron de Salamanca. — Inédita. — José de la Mota 

Silva.
Patrona de Toledo , Sania Leocadia. — Fernandez de 

Consuegra.
Paulino. — Tragedia.—Añorbe.
Paulinus, Nolœ Episcopus. — Tragicomedia —P âpre

Alfo.xso Mendez.
Paz de Arlajerjes con Grecia. — Bazo.
Paz en su ley fundada, y el Imperio prodigioso.
Paz gonerai. —Inédita.— Don José de Castañeda.
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Pecador convertido por el Angel de su guarda.

Manuscrito antiguo. Señor Duran.
Pechos privilegiados. (Nunca mucho costó poco.)— 

Rüiz DE Alarcon.
Pedir favor al contrario. — Barrios.
Pedir justicia al culpado; Juez y Reo de su causa.—

Martínez de Meneses.
Pedro Carbonero.—Lope.
Pedro de Urdemalas. —Cervantes.
Pedro de Urdemalas. — Lope.
Pedro de Urdemalas. (¿ Será la de Lope ó la de Cer

vantes?) — Montalban.
Pedro de Urdemalas.

Refundición de las antiguas piezas de este título, hecha 
en 1682, ó poco antes, y mal atribuida á don José de Cañi
zares.
Pedro Ponce, primera y segunda parte. (El valiente

Pedro Ponce.)
Pelear hasta morir. —Rósete.
Peligrar en los remedios. — Rojas Zorrilla.
Peligro de la sangre y remedio en el acaso.—PüictLT

Y Lluqui.
Peligro en alabarse.
Peligro en el silencio.
Peligro en la amistad —Don Cristóbal de Morales.
Peligro en mar y tierra. — Crinan y Caro (don Fer

nando de).
Peligros de la ausencia.—Lope.
Peligro y la mujer, huyendo se han de vencer, ó San 

Martiniano.
Manuscrito inédito, señor Duran. Segunda cuarta del si

glo xviii.
Pélope y Laodamia, ó no todo indicio es verdad.— 

Zarzuela.
Siglo xvin, principios á mediados.

Penitente Calan. — Osorio de Castro.
Penitente Isabel.
Pensar galan al hermano, y frescas tardes de julio.— 

Amaral Pinel.
Peña de Francia. (El casamiento en la muerte, y he

chos de Bernardo del Carpio.)—Lope.
Peña de Francia. —Padre Tellez (Tirso de Molina).
Peñado los Enamorados.—¿Padre Tellez (Tirso 

DE Molina)?
Peña de los Enamorados.

Manuscrito incompleto y sin nombre de autor, existente en 
el archivo del teatro que fue de la Cruz. Parece compuesta en 
el siglo xvn, pero en manera alguna , según el señor don Juan 
Eugenio Hartzenbusch, puede ser atribuida al padre Tellez, de 
quien el señor Gallardo aseguró haber poseído un drama del 
propio titulo.

Peñón de los Velez de la Comerá. —Comez Cabeza de 
Buey.

Peor es urgallo. — Don Antonio Coello.
Peor está que estaba. — Calderón.
Peor está que estaba.- Alvarez de Meneses.
Peor es un tonto que un real de á ocho. — Don Cris

tóbal de Morales.
Peraltas (Los). — biédiía. — Lope.
Perder para tener. — Caspar de Obregon.
Perderse por no perderse. — Cubillo.
Perdición de España (y descendencia de los Ceballos). 

—Lope.

Pérdida de España , y mas injusta venganza. — Don
Joan de Velasco y Cuzman.

Pérdida del Rey Don Sebastian.
Representada á S. M. la Reina en su cuarto, á fines de 1622 

ó principios de 1625.
Pérdida honrosa ó lo.s Caballeros de San Juan.— Iné

dita.— Lope.
Pérdidas del que juega.—Lope.
Pérdida y restauración de la Bahía de Todos-Santos.

— Juan Antonio Correa.
Perdonar por no poderse vengar. —Monroy.
Perdón castiga mas.

Impresa ya en 1672.
Peregrina (La). — Inédita. — Lope.
Peregrinación de Jacob, y amores de Raquel. — Mas-

CAREÑAS. (

Peregrina del Cielo.—Félix Persio Bertiso.
Peregrino.— Comedia portuguesa.—Inédita. —Jorge 

Ferreira de Vasconcelos.
Peregrino en su patria : San Alejo.—Inédita.— Maes

tro Diego Calleja.
Peregrino en su patria y milagroso enfermero : San 

Roque.—Tellez de Acevedo.
Peregrino y Cinebra (Comedia de).—1553.

Incluida en el índice expurgatorio de 1559. Sin duda su ar
gumento está tomado del Libro de los honestos amores de Pe
regrino y Ginebra, fecho por Hernando Diaz, 1548.

Perfección es el desden.
Manuscrito inédito: señor Durán. Segunda cuarta parte del 

siglo XVIll.
Perfecta Casada. (Prudente, sábia y honrada.) —Cu

billo.
Perfecto caballero.—Don Guillem de Castro.
Perico el de los palotes.—Tres ingenios.

(P. 46.)
Perico el de Utrera, y de lre.s novios ninguno.
Perla asombro del mar, en la merced de su aurora: 

vida y muerte de Santa María de Cervellon y So
cors.—Don Jaime de la Torre.

Perla de Cataluña, y peñas de Monserrate.— Dos in
genios; Lanini Sagredo y don Nicolás de Villar- 
roel.

Perla de Inglaterra, y peregrina de Hungría.— 
Un ingenio de Salamanca. (De Sevilla, según Fa
jardo.)

Perla del Tajo : Santa Eiria —Pedreira.
Pero Vazquez de Escamilla. — Representación espa

ñola (la jornada primera solamente, manuscrita 
inédita) por don Francisco de Quevedo Villegas.

Perro del Hortelano. ( La condesa de Bellior.) — 
Lope.

Perseguida Amaltea.—Tárrega.
Perseguida Rosaura, y cautiva venturosa.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Perseguido. (Cárlos el Perseguido.)— Lope.
Perseguido Leónido.
Perseo. (La fábula de Verseo.')—Tragicomedia.—{'H- 

tulada también: La bellaÁndrómeda.)—Lope.
Persiles y Sigismunda. (Hallarse para perderse.)— 

Rojas Zorrilla.
Piadoso ^râsonés.—Tragicomedia.—Lope.
Piadoso Veneciano.—Lope.
Picarillo en España.—Don José de Cañizares?

Biblioteca Nacional de España



POD — 573 — PRE
Plcarito en España.

Título citado por Suarez de Deza en su comedia; Amor, In
genio y Mujer, burlesca , formada en parte con títulos dramá
ticos é inserta en sus Donaires de Tersicore; Madrid, 1663.
¿Será la que denominada: El Picanllo en España corre atri
buida á don José de Cafiizares, que nació en 1676.’’

Pico y Canente.— Dos ingenios: Ulloa Pereira v don 
Rodrigo Dâvila Ponce de Leon.

Piedad de un hijo vence la impiedad de un padre, y 
Real jura de Artajerjes.—Bazo.

Piedad ejecutada.— Lope.
Piedra filosofal.—Candamo.
Pilades y Orcsíes. — Tragedia inédita. — Jerónimo de 

Mora.
Pimenleles y Quiñones. (La piedad ejecutada?) — 

Lope.
Pintor de su deshonra.—Calderón.
Píramo y Tisbe. ( Los dos Amantes mas linos.)—Bur

lesca.—Rósete.
Plácida é Victoriano.— {Égloga nuevamente trova

da, etc.) Roma, -1S14.—Juan de la Encina.
Planeta mas benigno. — Coloqiiio inédito.
Platero del Cielo : San Eloy. — Martínez de Meneses.
Plato (El) de Génova. (El Sangreal ó Santo-Grial.)
Playa de Sanlúcar.—Bartolomé Cortés.
Pleito de Hernan Cortés con Pánfilo de Narvaez.— 

Don José de Cañizares.
Pleito (ó los pleitos de Inglaterra).—Lope.
Pleito del demonio con la Virgen. — Tres inge

nios.
(P. 6.»)

Pleito por la honra, y valor de Fernandico. Segunda 
parte de La desdichada Estefania.—LoPE.

Pleito que tuvo el diablo con el cura de Madridejos.
—Tres ingenios : Rojas Zorrilla , Luis Velez de 
Guevara y Mira de Amescua.

Pluma, púrpura y espada, solo en Cisneros se halla, y 
restauración de Oran, primera parte.— El gran 
Cardenal de España, Fray Francisco Ximenez de 
Cisneros, segunda parte.—Un ingenio.

Plumas veneran las ondas.—Burgos Mantilla.
Pluto.—De Aristófanes.—Traducida por Pedro Simon 

Abril.
Pobre fingido.
Pobre mas poderoso, San Juan de Dios.—Arroyo.
Pobreza amor y fortuna.—Dos ingenios : don Diego y

Don José de Figueroa y Córdoba.
Pobreza estimada.—Lope.
Pobreza no es vileza.—Lope.
Pobrezas de Reinaldos.—Lope.
Poco aprovechan avisos cuando hay mala inclinación. 

—Matos.
Pocos bastan si son buenos, y crisol de la lealtad.— 

Matos.
Poder de la amistad.—Moreto.
Poder de la armonía,—Zarzuela.—Acosta y Faría.
Poder de la razon.—Añorbe.
Poder en el discreto.—Lope.
Poderosa es la ocasión.

Representada dos veces á su Majestad la Reina en su cuar
to, por octubre de 1622.

No consta en Huerta.

Poder vencido y amor premiado.—Lope.

Poder y amor compitiendo. —Francisco de la Ca
lle.

Policiana (Tragedia).—Toledo, 1347.— Luis Hurtado 
DE Toledo.

Polifemo y Circe.—Tres ingenios : Calderon, Mira de 
Amescua y Montalban.

Política de amor.—Jankr y Perarnau.
Pompeyo (El).—Tragedia. — Cristóbal de Mesa.
Poncella de Francia.—Inédita.—Lope.
Poncella de Orleans.—Dos ingenios : Don José de Ca

ñizares Y Zamora.
Ponces de Barcelona.—Lope.
Póngala nombre el discreto.-Gomez de Acosta.
Por acrisolar su honor, competidor Hijo y Padre. (A 

lo que obliga el honor, y duelo contra su padre.) 
—Don José de Cañizares.

Por amor y lealtad : Demetrio en Siria —Don Vicente 
Camacho.

Porceles de Murcia.—Lope.
Porcia y Tancredo.—Ulloa Pereyra.
Por conseguir la deidad, entregarse al precipicio.— 

Zarzuela.—Fernandez Bustamante.
Por el esfuerzo la dicha.—Don Antonio Coello.
Por el mal vecino, el bien.—Montalban.
Por el sótano y el torno. — Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Porfía con ingenio.

Citada en el entremés manuscrito : El Adivinador fingido, 
que se hizo para ella.
Porfía hasta el temor.—Lope.
Porfiando vence amor.—Lope.
Porfiar errando.

Anónima, portuguesa. Indice manuscrito de Gamez.
Porfiar hasta morir. (Macias el enamorado )—Lope.
Porla puente, Juana.— Lope.
Por mejoría.—Fray Francisco de Guadarrama. (?)
Por mejoría. (Mudarse por mejorarse. — Dejar d icha 

por mas dicha.)—Ruiz de Alarcon.
Por oir misa y dar cebada, nunca se perdió jornada. 

—Zamora.
Por socorrer á una madre, venderse un hijo al supli

cio.
Siglo xviii, segundo tercio.

Por su esposo y por su patria.-Hoz y Mota.
Por su Rey y por su Dama.—Candamo.
Postrer duelo de España.—Calderón.
Postrer Godo de España. (El último Godo.)—Lope.
Potenciana (Comedia).—Anterioráloo2.—Díaz Tanco.
Prado de Madrid, y baile de la Capona. — Entremés.

—Salas Barbadillo.
Prado de Valencia.—Tárrega.
Prados de León.—Lope.
Pranto de María Parda.— Obras... Lisboa, 1362... de

Gil Vicente.
Preguntarlo â las estrellas.—Sor María do Ceo.
Premiar al hijo mejor.
Premiar al liberal por rescatar su fortuna.—Roa.
Premio añade al valor.

Impresa ya en 1682.
Premio de la hermosura.—Lope.
Premio de la humildad.—Montalban.
Premio de la humildad : San Luis Bertrán.—Esci.apés

DE Guilló.
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Premio de la humildad, y la traición castigada.— Don 
Vicente Eximenez y Lloris.

Premiode la limosna, y rico deAlejandría.—Godinez.
Premio de la limosna, ó el Tirano limosnero.—Vir- 

IIG EGA.
Premio de las letras por el Rey Felipe Segundo.— 

Poyo.
Premio de la virtud y sucesos prodigiosos de don Pe

dro Guerrero.—Don Antonio Hurtado de Mendoza.
Premio del bien hablar.—Lope.
Premio en la misma pena. (Merced en el castigo.—El 

Dichoso en Zaragoza.) — Lope? Montalban? ¿Mo
reto?

Premio en la Urania.—Valcárcel y Lugo.
Premio, Precito y Predestinado.

Catálogo de Medel.
Premios son venganzas de amor.—Solano y Lobo.
Prendas de amor.— Coloquio. Valencia, 1567.— En El 

Deleitoso.—Lope de Rueda.
Pre.so, muerto y vencedor, todos cumplen con su ho

nor, y defensa de Gremona.—Zamora.
Presumida (La) y la hermosa.—Don Fernando de Za

rate.
Pretendiente al revés. (El rábano por las hojas.)—Pa

dre Tellez (Tirso de Molina).
Pretendiente (El) y la Mujer virtuosa.—Laviano.
Proteo y Tibaldo (Comedia de), llamada Disputa y re

medio de amor.—Toledo, 1552, primera edición.— 
Pedro Alvarez de Ayllon y Luis Hurtado de To
ledo.

Pretensor de su Madre.—Maestro Cabeza.
Prevención es el desden.
Primera información.—Lope.
Primer blason de España : San Hermenegildo.—Hoz 

Y Mota.
Primer blason de Israel.—Don Pedro Scotti de Agoiz.
Primer conde de Flándes.—Mira de Amescüa.
Primer conde de Flándes.—Don Fernando de Zarate.
Primer conde de Orgaz, y servicio bien pagado. — 

Doce comedias de varios autores. Empresso en 
Torlosa en la Emprenta de Francisco Martorell, año 
de 1658.

Primer condenado.—Godinez.
Primer culpa del Hombre.

Citada por Lope de Vega en su Loa sacramental de ios titu
los de las comedias.
Primer Estudiante y mayorazgo trocado.— Coloquio.

Inédito.—PáviRE Salas.
Primer Hombre del mundo.

Citada por Lope de Vega en su Loa sacrameittai de los títu
los de las comedias.
Primer marqués de Astorga, y fronterizo Español.— 

Rojas Zorrili,a ?
Primer Médicis.—Inédita —Lope.
Primero alRey que al honor.—Don Guillem de Castro.
Primero al Rey que al honor.—Don Miguel Bermudez 

de Castro.
Primero es la honra.—Moreto.
Primero soy yo.—Calderón.
Primer Rey de Castilla.—Lope.
Primer sol de Toledo : San Eugenio.

Manuscrito inédito, señor Duran. Segunda cuarta del si
glo xviu.

Primer templo de amor.—Fernandez de León.
Primer templo de Cristo.— Arboreda*
Primer templo de España.—Don Rodrigo de Herrera 

Y Ribera.
Princesa de los montes, ó los hermanos encontrados. 

(Satisfacer callando.)—Lope.
Princesa, ramera y mártir: Santa Afra.— Añorbe.
Príncipe caí lionero.—Inédita .¡'—Lope.
Principe constante. — Tárrega.
Principe constante, y Mártir de Portugal. — Calde

rón.
Príncipe de Condé. — Arboreoa.
Príncipe de la Banda.—Mota de Carvallo.
Príncipe de la Estrella, y castillo de la vida. — Tres 

ingenios : Martínez de Meneses, Zabaleta y Suarez 
de Deza.

Principe del desierto, y Ermitaño de Palacio.—Dos in
genios : Villanueva Nüñez y don José de Luna y Mo-
RENTIN.

Principe del Pegû, segunda parle.
■Principe de Marruecos.— Lope.

¿Será la tragedia del Rey don Sebastian y bautismo del Prin
cipe de barruecos ?
Principe demonio, y Rey ángel de Sicilia, ó el diablo 

de Palermo.— Es segunda parte. — Don Juan Anto
nio DE Mojica.

Príncipe de su estrella. — Aguirre y Sebastian.
Príncipe don Cárlos.—Jimenez de Enciso.
Príncipe don Cárlos (Segundo Séneca de España y).— 

Montalban.
Príncipe don Cárlos. — Don José de Cañizares.
Principe esclavo, y hazañas de Escandemberg.—Luis 

Velez de Guevara.
Príncipe ignorante.—Lope.
Príncipe incógnito, y defensor de su padre.—Don Pe

dro DE Arce.
Príncipe inocente. — Lope.

Será el Príncipe ignorante?
Príncipe jardinero, y fingido Cloridano.—Pita.
Príncipe melancólico. — Inédita. — Lope.
Principe peregrino, y prodigio de Dinamarca. — Mon

talban.
Príncipe peregrino , y tercero del cielo. — Inédita.— 

Don Rodrigo Pacheco.
Príncipe perfecto. — Lope.
Príncipe perfecto, segunda parte. — Lope.
Príncipe perseguido.—Tres ingenios : Belmonte, Mo

reto Y Martinez de Meneses.
Príncipes de la Iglesia : San Pedro y San Pablo. — 

Monroy.
Príncipes de Tesalia, y villano mas dichoso.—Maestro 

Cabeza.
Príncipe tirano, primera y segunda parte.—Juan de la 

Cueva.
Principe transilvano. — Matos.
Príncipe vicioso. — Inédita. — Rey de Artieda.
Príncipe villano. — Belmonte.
Príncipe villano.—Dos ingenios.

Será la de Belmonte'inserta en la Parte catorce?
Principe viñador.—Luis Veléz de Guevara.
Principio de la Inquisición, y primer Inquisidor. — 

Fray Leandro Vadillos.
Prisión de Muza.—Inédita.—Lope.
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Prisionero mas valiente. (La batalla de Pavía, y pri
sión del Rey Francisco.) — Monroy.

Prisión libre y libertad cautiva.
Prisión sin culpa. — Lope.
Privado perseguido. (El lucero de Castilla y luna de 

Aragon.—El Paje de don Alvaro.—El duque de Ar
jona.)—Luis VEI.EZ DE Guevara.

Privanza desleal y voluntad por la fama.
Atribuida en el índice de la Colección que fue del Conde de 

Saceda , á don Francisco de Quevedo í Villegas.

Privanza y caída de don Alvaro de Luna.—Poyo.
Privar contra su gusto.—Padre Tellf.z (Tirso de Mo

leña).
Privilegio de las mujeres.—Tres ingenios : Calderón, 

Montalban y don Antonio Coello.
Procurador (Auto do). — Lisboa, 1587. — Antonio 

Prestes.
Pródiga (Comedia). — Sevilla , 1554. — Luis de Mi

randa.
Prodigio de Alemania.

Impresa ya en 1672.
•^ Prodigio de Amarante : San Gonzalo.— Antonio José 

DE Silva.
Prodigio de Etiopía : Santa Teodora. — Lope.
Prodigio de la fe y mas feliz Renegado.— Lanini.
Prodigio de la India: San Josafat.
Prodigio de la Sagra. (Santa Juana de la Cruz.)— Don 

José de Cañizares.
Prodigio de las olas. — Pedreira.
Prodigio de los montes y Mártir del cielo : Santa Bár

bara. — Don Guille.vi de Castro.
Prodigio de Polonia : San Jacinto. — Juan Delgado, 
Prodigio de Samaria.
, Inédita , segunda cuarta del siglo xviii.
Prodigio de Viterbo, y Emperador mas tirano.

Indice del señor don José Fernandez-Guerra.
Prodigiosas señales del nacimiento de Cristo. — Iné

dita.— Vázquez de Villasante.
Prodigios de Amor. — Salas Barbadillo.
Prodigios de Amor. —Valdés Villaviciosa.
Prodigios de la vara, y Capitan de Israel. — Mira de

Amesgua. ,
Prodigios del Discreto.
Prodigios de Thesalia. — Doña María Egüal, marquesa 

DE Castelfort.
Prodigios de Valencia. — Calle.
Prodigioso Bautismo.
Pródigo(O).—Comedia portuguesa. Aprobada en 1590.

— López de Oliveira.
Pródigo (El). —Bazo.
Proezas de Esplandian. — Cuadra.
Profeta falso Mahoma (Vida y muerte del). —Rojas 

Zorrilla.
Proféiicas Sibilas.
Profetisa Casandra , y leño de Meleagro.—Pablo Pó- 

LOPE Y Valdés.
Progne y Filomena. —Don Guillem de Castro.

Progne y Filomena. — Rojas Zorrilla.
Pronóstico de Cádiz.— Alonso de Osuna.
Pronósticos de Alejandre.

Manuscrita, inédita y desconocida, sin nombre de autor. 
En mi códice referido, número 12. Como todas las que el có
dice comprende, bailadas por mi en Madrid, año de 1852, es 
de letra de fines del siglo xvi. Sospecho que es idéntica á la 
manuscrita que posee el señor Durán, titulada : La sutil ma
raña (le los dos fieles y parecidos amigos Luis y Alejandro.

Propio es de hombres sin honor, pensar mal y hablar 
peor. —Vallès.

Próspera fortuna de don Alvaro de Luna, y adversa 
de Ruy López de Avalos, primera parte.—Publicada 
en la Segunda parle de las Comedias del Padre 
Tellez (Tirso de Molina).

Próspera fortuna de Don Bernardo de Cabrera.— 
Lope? Mira de Amescua?

Próspera fortuna del Caballero del Espíritu Santo.— 
Licenciado Juan Grajal. (Grajai.es?)

Próspera fortuna del famoso Rui López de Avalos el 
bueno. — Licenciado Damian Salustio del Poyo.

Próspera y adversa fortuna de Duarte Pacheco.—Son 
primera y segunda parte. —Jacinto Cordero.

Proto Mártir (La) de Iconio y sol déla Fe en Seleucia:
, Santa Tecla.— Canton de Salazar.
Prudencia en el castigo.—Lope? Rojas Zorrilla’
Prudencia en la mujer.—Padre Tellez (Tirso de 

Molina).
Prudencia en la niñez.— Don Antonio Pablo Fernan

dez.
Prudente Abigail.--Enriquez Gomez.
Prudente Aragonesa.
Prueba de amor y amistad.

Impresa ya en 1682.
Prueba de las promesas. —Ruiz de Alarcon.
Prueba de los átaigos.—Inédita. — Love.
Prueba de los ingenios, y laberinto de Amor.— 

Lope.
Prueba de los ingenios. — Dos ingenios.
Pruebas de la lealtad.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto, á fines de 1622, 
ó principios de 1623. No consta en Huerta.
Psiques y Cupido.— Inédita. —Lope.
Puente de Mantible. — Calderón.
Puerta Macarena, primera y segunda parte.-Mox- 

talban.
Pulida Sayaguesa.

Vera Tasis la citó como manuscrita en 1682.—Consta en el
Catálogo de Huerta. ¿Será La Bella Sayaguesa, que tiene ma
nuscrita el señor Sancho Rayon?

Pureza no manchada.
Citada por Lope en su Loa sacramental de los títulos de las 

comedias.
Purgatorio de San Patricio. — Calderón.
Púrpura de la rosa.— Calderón.
Púsoseme el Sol; salióme la Luna. (Santa Teodora.) 

—Claramonte.
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Q

Qué dirán, y donaires de Pedro Corchuelo. —Matías
DE LOS Reves.

Qué e.s la ciencia del reinar.—Don Andrés Gonzalez
DE Barcia, bajo el nombre anagramálico de don 
García Aznar Velez s.

Qué habrá que no venza Amor ?
Manuscrito antiguo. Señor Durán.

Qué mas castigo que celos?
Inédita : señor Durán. Segunda cuarta parte del siglo xvni.

Qué mas infierno que Amor? —Martí.
Quem troca amor por amor, cada vez está peyor. — 

Iiii^dita. — José de la Mota Silva.
Querer á uno y amar á tres.—Silva Freire.
Querer la propia desdicha.—Lope.
Querer mas y sufrir menos. — Lope.
Querer olvidar amando. — Manuscrila.— Gazülla de 

Ursino.
Querer por hacer querer. — Maestro Cabeza.
Querer por solo querer. Con loa.—Don Antonio Hur

tado de Mendoza.
Querer sabiendo querer, y gran Reina deTinacria — 

Aguayo.
Quererse sin declararse.— Don Fernando de Za

rate.
Querer sin querer querer.—Manuel Pacheco de Sam- 

payo.
Qué villano es el amor! — Inédita. — Don Francisco 

DE Quevedo Villegas.
Quien ama, no haga fieros. — Lope.
Quien bien ama, tarde olvida.— Lope.
Quien calla, otorga. — Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Quien calla, otorga. — Jimenez de Enciso?
Quien da luego da dos veces. — Padre Tellez (Tirso 

DE Molina).
Quien engaña mas á quien. (Dar con la misma flor.) — 

Ruiz DE Alarcon.
Refundición de El desdichado en fingir, del mismo.

Quien es quien premia al amor. Con loa. — Can
dar o.

Quien habla mas obra menos.—Don Fernando de Za
rate.

Quien habló pagó.—Publicada en la Segunda parte de 
las comedias del Padre Tellez (Tirso de Molina).

Quien mal anda, en mal acaba. — Ruizde Alarcon.
Acaso es la que con el titulo de Los dos locos Amantes se 

atribuye al mismo.
Quien malas mañas ha..... — Don Guillem de Cas

tro.
Quien mas miente medra mas. — Comedia desconoci

da que escribieron Dos ingenios; Don Antonio Hur
tado DE Mendoza y don Francisco de Quevedo Vi
llegas.

Quien mas no puede. — Lope.
Quien no cae, no se levanta. — Padre Tellez (Tirso 

DE Molina).
Quien no se aventura. — Inédita.— Don Guillem de 

Castro.
Quien priva aconseje bien. (Ganar amigos. — Lo que 

mucho vale, mucho cuesta. —Amor, pleito y desa
fío.) — Ruiz de Alarcon.

Quien tiene enemigos, no duerma.
Quien todo lo quiere. — Lope.
Quinas de Portugal. — Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Quinas de Portugal. (La lealtad en el agravio.—En la 

mayor lealtad mayor agravio, y favores del cielo en 
Portugal.) — Lope.

Quinas de Portugal. — Acosta y Faría.
Quinta de Florencia. — Lope.
Quinta Je Sicilia. — Don Cristóbal Ortiz Perez Vi- 

LLAIJAN.
Es probablemente de don Jerónimo de Villayzan y Carees.

Quinta de Sicilia. — Villayzan?
Quitar de España con honra el feudo de cien donce

llas.—Zamora.
Quitar el cordel del cuello es la mas justa venganza; 

ó el pobre fundador del hospital mas famoso, el ve
nerable Antón Martin, primera y segunda parte. — 
Reinoso y Quiñones.

R

Rábano por las hojas. (El Pretendiente al reves.) — 
Padre Tellez (Tirso de Molina).

Badiana (C.omedia).—Impresa sin lugar ni año, letra 
tórtis , en 4."— Agustín Ortiz.

Ramillete (Farsa del).—Alonso de Morales.
Rama del mejor árbol : San Felipe de Neri. (El Santo 

del Oratorio.)—Don Juan de Velasco y Guzman.

Ramilletes de Madrid, ó las dos estrellas trocadas.- 
Lope.

Ramirez (Los) de Arellano. — Tragicomedia. — Lope.
Rapnusia (Comedia llamada). — Venecia, IS31.

Prohibida en los Indices expurgatorios juntamente con la 
Trinnsia y la Comedia de Sergio.

Pieza rarísima no citada por Moratiii,—(Colon y Colon.)
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Rapto (Lo) de Filis, ó amor, fermesa y porfía.— Tra

gicomedia lemosina ó catalana del siglo xvii.
Publicada por don Magín Pers y Ramona al fin de su Gra

mática catalana-castellana.—UnTCñiona, I8í7.
Rapto de Ganimedes, ó cautelas contra cautelas.

Zarzuela ; con ella se estrenó el teatro del Príncipe en el 
año de 1743,
Rayo de Cataluña, y prodigio de Aragon. — Serrano 

Y Carzimo.
Rayo del cielo. — Lope.
Rayo de Palestina,— Enriquez Gohez,
Rayos de Italia. — Inédita. — Don Luis Enriquez de 

Fonseca.
Rayo y terror de Italia,
Razón busca venganza,—Morchon,
Razon contra la rnoási.—Comedia traducida del fran

cés. — Luzan.
Razon hace dichosos, y traición desdichados.—Tres 

INGENIOS ; Zabaleta , Cáncer y Martínez de Me
neses,

Razon, justicia y honor triunfan del mayor valor.— 
Calvo de Barrionuevo.

Razon vence al poder. — Matos.
Rebelde al beneficio. (Lo que le loca al valor, y Prín

cipe de Orange. — Ingrato á quien le hizo bien.) — 
Don Tomás Osorio.

Recibimiento del Rey de Portugal al Archiduque.—En 
dos jornadas.

Redentor cautivo. — Dos ingenios : Matos y don Se
bastian DE ViLLAVICIOSA.

Regalado del cielo: San Estanislao de Koskh.—Inédi
ta.— Maestro Diego Calleja.

Regles de amor , y parlement de un hom y una fem- 
bra. — Mosen Domingo Mascó.
Manuscrito, siglo xiv.

Remedio en el engaño.
Remedio en el peligro. — Diamante,
Remedio en la desdicha,— Lope,

Será la de Abindarraez y Narvaez?
Remedio está en la mano.

Citada por Lope e:^ su Loa sacramental de los titulos de las 
comedias.

Remedio , industria y valor. — Montalban,
Remedio, industria y valor. — Dos ingenios : Mato.s y 

don Sebastian de Villa viciosa.
Mas generalmente atribuida á Montalban,

Remendón de la naturaleza,—Entremés.—Salas Bar- 
BADILLO,

Rendimentos de Apolo, éas esquivanças de Dafne.— 
Opera. — Nobrega,

Rendirse á la obligación, — Dos ingenios : Don Diego 
Y DON José de Figueroa y Córdoba,

Renegada de Valladolid, — Belmonte.
Z Renegado de Carmona.—García. (?)

Renegado de Francia. — Campo,
Renegado de Jerusalen. — Inédita. — Luis Velez de 

Guevara,
Renegado Francisco, y mártir mas \a\eroso.—Inédita.

—Don Francisco Tomás de Castellanos,
Renegado por celos,—Inédita,—Don Diego Duque de 

Estrada.
Renegado, Rey y Mártir. (El Renegado del cielo-)— 

Do.n Cristóbal de Morales.

Renegado Zenaga, y segundo Job de Argel, — Lice.n- 
ciADo Bernardino Rodríguez,

Reo inocente,— Laviano,
Repelón (Aucto del). — Cancionero de Encina: Sala

manca , 1509. — Juan del Encina.
Representaciones que desde muy antiguo se hacían en 

la Catedral de Gerona, y constan por el códice, titu
lado: Consueta, que se formó en 1360 para el arre
glo del culto, y se guarda en el archivo de aquella 
iglesia.

El martirio de San Estéban.
Se hacia en las segundas vísperas de Navidad.

Las tres Martas.
En el Domingo de Pascua de Resurrección.

Farsa del Obispillo.
En las vísperas de San Juan Evangelista.

Representación alegórica, ejecutada en Zaragoza, año 
1414, en la coronación del rey don Fernando el Ho
nesto.—Lemosina.—Ooít Enrique de Aragon, señor 
DE Iniesta, etc., conocido por el Marqués de Vi- 
llena.

Representación á la Santísima Resurrección de Cris
to. — Cancionero de Encina: Salamanca , 1496. — 
Juan de la Encina.

Representación á la muy bendita Pasión y muerte da 
nuestro precioso Redemptor. — Cancionero de En
cina: Salamanca, 1496.— Juan de la Encina.

Representación de la famosa historia de Ruth.—Iné
dita.— Cancionero manuscrito (Toledo, 1380), del 
Licenciado Sebastian de Horozco.

Representación de la Historia evangélica del capítulo 
nono de San Juan.— Inédita.— Cancionero manus
crito (Toledo, 1580), del Licenciado Sebastian de 
Horozco.

Representación de la parábola de San Mateo, á los 
veinte capítulos de su sagrado Evangelio, la cual se 
hizo y representó en Toledo en la fiesta del Santo 
Sacramento por la santa iglesia, año de 1348,—Iné
dita. — Cancionero manuscrito ( Toledo, 1580), del 
Licenciado Sebastian de Horozco.

Representación panegírica en el cumpleaños del Con
de de Oropesa.—Don Antonio de Solís.

Representación por Juan del Encina ante el.... Princi
pe don Juan.—(Se ha llamado : Triunfo de amor.)— 
Cancionero de Encina: Salamanca, 1496. —Juan de 
LA Encina.

República al reves.---Padre Tellez (Tirso de Mo
lina).

Respeto al sacerdote.
Respeto en el ausencia.—Gaspar de Avila.
Respuesta está en la mano,—Un ingenio de Toledo.
Respuesta sin palabra.
Restauración de Buda.Con loa.—Candamo.
Restauración de España.— Burlesca. Inédita.— Tres 

ingenios : Monteser , don Antonio de Solís y don 
Diego de Silva.

Restauración de Oran.—Esclapés de Guilló.
Restauración de Oran.—Muñoz.
Restauración de Portugal.—Almeida Pinto.
Restaurador de España: Don Pelayo.
Resucitar con el agua.—Tres ingenios: Lanini Sagre- 

do , don José Ruiz y don Jacinto Hurtado de Men
doza.

57

Biblioteca Nacional de España



REY - 578 — ROD

Retraído (El). «.Comedia famosa de don Claudo.— 
Representóla Villegas. Entran en ella las personas 
que lia liabido en el mundo, y las que no lia habi
do.»—JÁUREGUI.

Retrato en la venera.
Retrato que es mejor: Santa Librada.—Cantón de Sa

lazar.
Rey Bamba. (Vida y muerte de Bamba.)—Lope.
Rey de Aragon y Conde de Barcelona: Don Jaime el 

Conquistador.
Rey decretado del Cielo, y astucias de Lucifer, pri

mera y segunda parte.—Urrctia.
Rey de Frisia.—Jnédila.—Lope.
Rey don Alfonso el Bueno, ó la batalla de las Navas. 

—Lanini.
Rey don Alfonso el de la mano horadada, y Conquis

ta de Toledo.—S^z'zfl. Citada por Fajardo.
¿Es la Conqíiista de Toledo, y Rey don Alfonso el Sexlo, de 

ocho ingenios?
Rey don Alfonso el de la mano horadada.— Comedia 

famosa de disparates.—Luis Velez de Guevara.
Rey don Enrique el Enfermo.—Seis ingenios: Zaba

leta, Martinez de Meneses, Rósete, Villa viciosa, 
Moreto y Cáncer.

Rey don Enrique el III, llamado el Enfermo—Don 
José de Cañizares.

Rey don Pedro de Aragon y de Pamplona.—Vera 
TaSSIS Y ViLLARROEL.

Título déla primera jornada de La corona en 1res hermanos.
Rey don Pedro en Lisboa.

Pieza satírico-política del tiempo de la guerra de sucesión.
Rey don Pedro en Madrid. (El Infanzón de íllescas).— 

Padre Tellez (Tirso de Molina).
Rey don Ramiro el Monje, y la campana de Huesca. 

—Vera Tassis y Villarroel.
Título de la tercera jornada de La corona en 1res hermanos.

Reydon Sebastian fingido.—InédUa.—Don Diego Du
que DE Estrada.

Reydon Sebastian y portugués mas heroico.—Don 
Francisco de Villegas.

Rey en su imaginación.—Luis Vei ez de Guevara.
Reyes de la Campaña: Marco Xarra y Crucielo.— 

Francisco de la Calle.
Reyes Magos.

Vera Tassis la citó cómo manuscrita en 1682. Consta en el 
Catálogo de Huerta.
Rey filósofo fingido.—Sousa Brandaii
Rey muerto.—Luis Velez de Guevara.
Rey naciendo mujer.—Luis Velez de Guevara.
Reyna Cristina.—Candamo.
Reyna de las flores.—Don Jacinto de Herrera v So- 

TO.MAYOR.

Reyna de Lesbos.—/«duz/íz. —Lope.
Reyna de los Reyes.—Publicada en la Segtinda parle 

délas Comedias del Padre Tellez (Tirso de Mo
lina ).

Reyna doña María.—Lope.
Reyna (La) en el Buen Retire.—Martínez de Meneses.
Reyna Eudóxia, y restauración de las Santas Imá

genes.
Reyna Juana de Ñapóles (y Marido bien ahorcado).

—El monstruo de la fortuna,—Lope.
Reyna loca.—/«¿dt/a.—Lope.

Reyna María Estuarda.—Manuel de Gallegos.
Reyna María Estuarda. (Las religiosas constancias en 

las mayores tragedias.)—Diamante.
Reyna mas desdichada, y parto de las montañas.— 

Maestro Cabeza.
Reyna mas perseguida doña María, y prudencia en la 

mujer.—Segura.
Reyna Matilda.— Tragedia. Nápolcs, 1397.— Domingo 

Bevilaqüa de Milan.
Reyna penitente.

Manuscrito inédito, sefior Durán.
Reynar con don de consejo.
Reynar despues de morir. (Doña Inés de Castro.—La 

Garza de Portugal.)-Luis Velez de Guevara.
Reynar no es la mejor suerte.—Un ingenio de esta 

CÓRTE.

(P. 27.)
Reynar para morir.—Montalban.
Reynar por obedecer.—Tres ingenios: Diamante, 

DON Sebastian de Villa vicios a y Matos.
Reynar por sacro blasón.— Curcio y Palomero.
Rey pastor.—Traducción portuguesa del drama de 

Metastasio.—Ameno.
Rey por la semejanza.—Inédita.—Grajales.
Rey por trueque.—/nédi7a.—Lope.
Rey Séleuco. (Seleuco. Farsaportuguesa).—Camoens.
Rey sin Reino.— Tragicomedia. —Lope.
Rey valiente y justiciero. (El valiente justiciero, y Ri

co-hombre de Alcalá.)—Moreto.
Rey, virgen y casado.
Rico avariento. —Inédita. — Lope.
Rico avariento. — Mira de Amescua.
Riesgo, esclavitud, disfraz, ventura, acaso y dei

dad.
Siglo xvin, segundo tercio.

Riesgos de amor y amistad.—Don Juan Velez de Gue
vara.

Riesgos hacen dichosos. — Un ingenio.
Riesgos que tiene un coche. ( Lo que es un coche en

Madrid.)— Don Antonio Hurtado de Mendoza.
Riesgos y alivios de un manto. —Matos.
Rigor de las desdichas,y mudanzas de fortuna.

(P. 20.)
Va atribuida á Calderon.

Rigor en la inocencia, y privarse de privar.—Montal
ban.

Rigor hasta la muerte. — Sandoval.
Roberto.—Inédita. — Lope.
Robo de Dina.—Lope.
Robo de Elena. —Monroy.
Robo de Elena.—Burlesca.
Robo de la infanta Leonida.
Robo de las Sabinas. — Don Juan Coello Arias.
Robo de Proserpina, y sentencia de Júpiter. — Fiesta 

real.
Roca del honor.

Impresa ya en 1672.
Rodamonte Aragonés.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto, por el mes de 
octubre de 1622.

No consta en Huerta.

Rodericus fatalis. — Tragœdia.—Prati Manvel Rodri
guez.
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Rodrigo éMendo(Aulode). — Portugués. LisboaJ587.

—JOKGE Pl.MO.

Rollo de Ecija.
Impreso ya en 1672.

Roma abrasada, y crueldades de Nerou. (¿Nerón 
cruel ? )—Tragedia. — Lope.

Romera de Santiago.— Padre Tellez (Tirso d.-. Mo
lina).

Romería de agraviados (Comedia déla).—Oleras... Lis
boa, 1562... de Gil Vicente.

Rómulo y Remo.—Inédita. — Lope.
Roiicesvalles. — Inédita. — Lope.
Rosa alejandrina. (Santa Catalina.) —Luis Velez dk 

Guevara.
Rosa de Alejandría; Santa Catalina. — Rósete.
Rosa de los martirios: Santa Genoveva, primera y 

segunda parle, — Inéditas. — José de la Mota 
Silva.'

Rosa de Policiano: Santa Inés. (Santa Inés de Monte- 
Policiano.)

Rosa de Santa María.
Rosalina (Farsa llamada). — Co\eccion Turiana. Va

lencia, 1565. — Timoneda.
Rosario (Comedía del).—Inédita?—Pedro Díaz.
Rosario perseguido.—Moreto.

Rosicler de 1.a Aurora, y admiración de los montes.— 
Fray Antonio de San Cayetano.

Rosiela (Farsa llamada), nuevamente compuesla, 
en la que se iniroducen las personas siguientes: Pa
lomeo, padie de Floriseo; Rosiela, dama; Floriseo, 
gakm; .lustina, criada; Cambano, padre de Benito, 
bobo; Pinamarte, criado de Palomeo , Marigreja y 
Pablos Gil.—Cuenca , 1558.
Amores, diálogo.s pastoriles, gracias del bobo, niños roba

dos en la cuna, reconocimientos y otros incidentes romances
cos muy usados por los dramáticos de aquel tiempo. Laversi- 
licacion es bastante buena. (Moratín.) “^

Rubená (Comedia de). — Obras... Lisboa, 1562... de 
Gil Vicente.

Rueda de la Fortuna.—Mira de Amescüa.
Rufián Castruclio. (El Galan Castruclio.)—Lope.
Ruliaii cobarde. —Paso en prosa. —Loué de Rueda.

Se le ha dado este título modernamente.^nseilo en el Be- 
gislro de Bepre.sentantes ; Valencia, 1367.
Rufián dichoso.—Cervantes.
Rugero y Bradamante.—/?2ííd¿/a.—Acosta y Paría.
Ruiseñor de Sevilla.—Lope.
Rústico del cielo. (El Santo Hermano F(encisco.)— 

Tragicomedia.—Lope.
Rústico noble en Malta.—Luis Velez de Guevara.

s

Sabe el honor fingir brujas. ।
Saber del mal y del bien.— Calderón. j
Saber desmentir sospechas. i

(P. 20). • j
Va atribuida á Calderón. ,

Saber de una vez.—Rojas Zorrilla.
Saber obligar á Dios para llegar á ser Rey.—Lanini. ¡ 
Saber por no saber, y vida de San Julian de Alcalá !

de Henares.—Lope.
Saber puede dañar.—Lope.
Saber reinar siendo esclavo.
Saber ser loco es cordura. —Crespo de la Pinilla.
Sábia Flora Malsabidilla.— Salas Rarbadillo.
Sabio en su retiro, y villano en su rincon: Juan La

brador.—Matos.
Saco de Ambéres.

Impresa ya en 1672.
Saco de la gran Casa de la Meca.— Inédita. — Don 

Andrés Gonzalez de Barcia , bajo el nombre de don 
Ibón.

Saco de Roma y muerte de Borbun, y coronación de 
Carlos V.— Juan de la Cueva.

Sacra esposa de Cristo, y doctora de su Iglesia: Santa 
Catalina.—Reinoso v Quiñones.

Sacrificar el afecto en las aras del honor es el mas 
heroico amor: Cleonice y Demetrio.—Bazo.

Sacrificio de Efigenia. (Satisfacer por sí mismo, y 
venganza sin vengarse.)—Calderón.

Sacrificio de Ifigenia, segunda parle.
Refundición hecha por don Cándido María Trigueros de la

pieza de ese titulo, que Calderon escribió, probablemente con 
otros ingenios.
Sacrificio de Ifigenia, primera parle.—Don José de 

Cañizares. <
Sacrificio de Isaac, ó la fe de Abraham.—Puerta.
Sacrificio de Jephté. — Zaragoza ; por Pedro Carre

ras, 1716.
Drama sacro con música. Se cantó en la iglesia de la Com

pañía de Jesús de Zaragoza, por la música de ambas capillas 
de la Catedral, en las fiestas de la "atilicacion de San Fran
cisco de Regis. En el prólogo se habla del origen de esta cla
se de dramas.

Sacrificio del amor.-Atribuida á Calderón.
Sagaz Estado, marido examinado. — Salas Barba-

DILLO.

Sagrado timbre dos Valles. — Comedia portuguesa.— 
Oliveira Ferreira.

Salamantina (Farsa llamada),— 1552,—Sin lugar de 
impresión.—Bartolomé Palau, estudiante en Sala
manca, año 1552.

Salir el amor al mundo.
Es Veniret amor al mundo, de Fernandez de León?

Salir el amor del mundo.
Salomon (El) de Mallorca.—Fajardo y Acevedo.
Salteador agraviado.—Inédita.— Lope.
Salteador del abismo, San Camilo de Lelís.
Salvador de Egipto.—//iéí/z7ff.—Valdearenas.
Samaritana (La).—Seis ingenios.
San Adrian y Natalia,-Inédita?— Lope.
San Agustin (el divino Africano.)—Lope.
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San Aguslin.—Vii.LAYZAN.
San Alb'^rto de Sicilia: el Sol en mejor ocaso.— 

Cerdan.
San Andrés Carmelita.—Inédita.— Lope.
San Angel Carmelita.—Inédita.—Lope.
San Antonio.—Inédita?— Alonso Díaz.
San Antonio Abad.—Don Fernando de Zarate.
San Antonio de Pádxxsi.—Inédita?—Lope.
San Antonio de Padua. (El divino Portugués.)—Mon-

TALBAN.

San Antonio de Padua.—Don Juan Salvo y Vela.
San Alanasio.—Rojas Zorrilla.
San Atilano. (El Apóstol de León, y protector de Za

mora.)—Don Diego Pablo de Velasco.
San Bartolomé en Armenia.—Monroy.
San Bartolomé, segunda parte.
San Basilio.—Correa Leitam.
San Bernardo Abad. — Dos ingenios : Candamo y Hoz 

Mota.
San Bonifacio.
San Carlos y sus dos columnas.
San Casimiro. (Antes morir que pecar.)—Moreto.
San Cayetano de Tliiene , y crédito en la Providen

cia.
Sancha la Bermeja.—Belmonte.
San Clemente.—Comedia portuguesa.—Coutiño.
San Cristóbal; su vida y muerte. —Don Jüan(Anto- 

Nio?) DE Benavides.
Sancta (Comedia llamada la).—Venecia, 1331.

Prohibida en el Indice expurgatorio de 1559, y no mencio
nada por Moratin.
Sancta Catharina (Comediado). — Latino-castellana. 

Inédita.—Páore Hernando de Ávila.
Sanctus Eustachius Martyr.—Tragicomedia. — Padre 

Andrés Fernandez.
San Diego de Alcalá.—Lope.
San Elias , ó el carro del Cielo.—7«¿dí7fl.'’—Calderón.
San Emeterio y San Celedonio, mártires de Calahor

ra. (Los tres blasones de España.)— Dos ingenios : 
Rojas Zorrilla y don Antonio Coello.

San Epifanio ó el mejor escudo es Dios , y Pasmo de 
Alejandría, primera y segunda parte.-Don Pedro 
DE Barcia.

San Estacio.—Martínez de Meneses.
San Eustachio, primera y segunda parle.

Manuscrito, colección del-señor Sancho Rayon.—Al fin tie
ne estañóla : «Trasladada en 3 de noviembre de 1624. — Ra
fael Pereira.yy Lleva una dedicatoria en verso al príncipe de 
Esquiladle. Es copia esmeradísima.

San Felipe de Jesús: el mejor blason de Méjico. — U.n 
ingenio.

San Fernando Rey de España.
San Francisco de Asis, ó el menor de los Menores. 

(Los tres mayores prodigios del humano Serafín. 
—Manuel.

San Francisco de Borja.—Calderón.
San Francisco de Borja, Duque de Gandía.— Padre 

Fomperosa.
San Francisco Xavier : el sol en Oriente.-Padre Ca

lleja.
San Franco de Sena. (El lego del Carmen.)—Moreto. 
San Franco de Sena, segunda parte.— Fray Juan Ri- 

VADENEIRA.

San Froilan,ó el segundo Moisés.—Dos ingenios : Mo
reto Y Matos.

San Jerónimo.—Matos.
San Gil de Portugal.—Matos.
Sangre encontrada.—Licenciado Juan de Grajales.
Sangre leal de los Montañeses de Navarra.—Tárrega.
Sangre perseguida , ó Fray Gaspar de Mesa.
Sangre, valor y fortuna.—Candamo.
San Gregorio de Ostia.—Fernandez Galtero.
San Guillermo, ó el segundo Saulo en Francia.—/«é- 

df/fl.—Pineda.
San Hermenegildo, rey y mártir (Tragedia de), que se 

representó en el Colegio Anglico de Sevilla.
Descríbese esta pieza en un papel suelto, en fólio, sin lugar 

ni afio, impresión del siglo xvii, que hubo de repartirse co
mo programa déla fiesta.

Colección del señor Sancho Rayon.

San Isidro de Madrid.—Lope.
San Isidro Labrador de Madrid.—Lope.
San Isidro Labrador.—De Rósete , Cáncer y otro ü 

OTROS ingenios.
¿ Es la de seis ingenios : Vida , muerte y colocación de San 

Isidro ?
San Javier grande , en El-Hito.

Zarzuela famosa compuesta por un devoto del Santo, natu
ral de El-Hito.

Representada en dicho pueblo, con motivo de la dedicación
de una capilla del Santo en 1695.

San Josafat : el prodigio de la India.
San Juan Calibita. Con pró\ogoy cotos.-Inédita. — 

Maestro Diego Calleja.
San Juan Capistrano.-Montalban.

Será la de Gaspar de Avila?
San Juan de Dios. (Juan de Dios y Antón Martin.)— 

Lope.
San Juan de Dios, ó el pobre mas poderoso.—Arroyo.
San Juan en su Apocalipsis.
San Juan Evangelista.
San Juan Limosnero, ó el gran Padre de pobres. — 

Fajardo y Acevedo.
San Julian de Cuenca.—Inédita.—Lope.
San Lorenzo.— Comedia portuguesa.—CovtiSo.
San Luis Bertrán.— Maluenda.
San Luis Beltran, ó la Batalla de los dos. — Torre y 

Sevil.
San Luis, Rey de Francia.
San MáTlin.—Inédita?—Lope.
San Martiniano, heremita.

Inédita. Manuscrito incompleto de 1739: señor Durán.
San Mateo en Etiopia.—Godinez.
San Nicolás de Bari, obispo de Mira, primera y se

gunda parte.—Un ingenio.
San Nicolás de Tolentino. (El Sanio de los milagros.) 

—Lope.
San Pablo, vaso de elección.—Lope.
San Pascual Bailón.—Homedes.
San Pedro de Alcántara. (El Hijo del Serafin.)—Mon

talban.
San Pedro de Arbués.—Torre y Sevil.
San Pedro Regalado.

Manuscrito anónimo, siglo xviii, en el Códice M-176 de la 
Biblioteca Nacional.

No consta en los Catálogos de comedias.
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San Plácido.
San Ramon,—Mira de Amescüa.
San Raimundo de Peñafort, y el mas dichoso en su 

patria.
San Roque.—Inédita.—Lope.
San Segundo de Avila.—Inédita.—Lope.
San Segundo, obispo de Avila.—Don Rodrigo de Her

rera Y Ribera.
San Simon y Judas.
San Simon y San Jùdas. (Los Apóstoles de Cristo.)— 

Esteban Nüñez de Barros.
Sanson. (El valiente Nazareno.)—Montalban.
Santa Bárbara. (En catalan.)—Doctor Vicente García.
Santa Beatriz, ó la mejor rosa del Norte.
Santa Brígida. (La limpieza no manchada.)—Lope.
Santa Brígida.—Don José de Cañizares.
Santa Casilda.—Lope.
Santa Catalina de Sena.—Don Juan Salvo v Vela.
Santa Catalina de Sena.

Inédita. Segunda cuarta del siglo xviii. Fue prohibida por 
la censura de teatros.
Santa Catalina, virgen : la Rosa de Alejandría.—Con 

prólogo y coros. — Tragedia. Inédita. — Maestro 
Diego Calleja.

Santa Clara de Agolancia.—Fray Francisco de San 
Buenaventura.

Santa Columba. (La Paloma de la Iglesia, ó el prodi
gio de Italia.)—Agramont y Toledo.

Santa Engracia.—Anaya y Espinosa.
Santa Engracia.—Bueno.
Santa Engracia.— Comedia representada en Lisboa, 

año 1619.—Sor Violante do Ceo (Violante de Sil
veira.)

Santa Eugenia.
Santa Eulalia, ó la heroica Barcelonesa.
Santa Francisca Romana, ó la viuda Romana. (A un 

tiempo casada y monja.)—Don José de Cañizares. 
Con el último título se lia impreso y se cita anónima.

Santa Genoveva, ó la inocencia en el desierto.—Ar
royo.

Santa Inés, la de los lindos cabellos, ó el cielo por 
los cabellos.—Don Antonio de Mesa.

Santa Inés.—Tres INGENIOS.
Santa Isabel, Reina de Portugal.—Rojas Zorrilla.
Santa Isabel, Reina de Portugal. —Villaflor.
Santa Juana, primera, segunda y tercera parte.— Pa

dre Tellez (Tirso de Molina).
Santa Juana de la Cruz.

Representada á SS. MM. en Madrid, á fin de junio de 1611.
Santa Juana de la Cruz, ó.el prodigio de la Sagra.— 

Don José de Cañizares,
Santa Juliana.—Diamante.
Santa Juliana, mártir de Nicomedia. (La soberbia ma.s 

cruel contra la mayor constancia.)—Anso y Flores.
Santa Liga (La). (La batalla naval.)—Lope.
Santa Madrona (La gran comedia de), intitulada : La 

Viuda tirana, y Conquista de Barcelona. — Parte 
treinta y una de las mejores comedias que hasla 
hoy han salido... Barcelona, 1638.
El señor B. de Müncli-Bellinghausen sospecha si esta pieza 

será del doctor Francisco Toribio Jimenez, colector del tomo.
Santa Margarita.—Jimenez de Enciso.
Santa Margarita —Tárrega.

Santa María del Monte, y convento de San Juan.— 
Diamante.

Santa María Egipciaca.—Barreira.
Santa Maria Magdalena de Pazzis.—Diamante.
Santa Olalla de Mérida.—Gonzalez de Bustos.
Santa Pelagia. (La Margarita de los cielos y mas firme 

penitencia.)—Don Fernando de Zarate.
Santa Polonia —Lope.
Santa Rita de Casia, y el milagroso imposible.—Don 

Juan Bautista López.
Santa Rita deCassiat.—Comediaporíuguesa.—Comyo.
Santa Rosa del Perú.—Dosingenios: Moreto y Lanini.
Santa Rosa de Viterbo. (La gran Rosa de Viterbo.)— 

Gonzalez de Bustos.
Santa Rosa de Viterbo, y columna de la Iglesia.—Ma

nuel.
Santa Susana (Comedia de).—Escrita en 15S1.—Juán 

DE Rodrigo Alonso, llamado Juan de Pedrosa (de 
Pedraza).

Santa Susana, ó los viejos de Susana.—Luis Velez 
DE Guevara.

Santa Taez.—Do.n Fernando de Zarate.
Santa Taez.—Rojas Zorrilla?

Es la de Zarate?
Santa Teresa de Jesús,—Diamante,
Santa Úrsula y las once mil vírgenes.
Santiago.
Santiago el verde.—Lope.
San Tirso de España.—Inédita.— Lope.
Santo Antonio (Comedia de).—PurítíCM^sa,—Clemen

te López,
Santo Cristo de Cabrilla. (El Cristo de los milagros.) 

—Moreto.
Santo Domingo.—Hoz y Mota.
Santo Domingo de Guzman. (El bueno entre los Guz- 

manes , y el mejor entre los buenos.)—Don Juan de 
Quevedo Arjona. (Según otros de Don Alonso de 
Quevedo.)

Santo Domingo de Silos: ó el Taumaturgo Español.
Santo Domingo en Soriano.—Montalban.
Santo , esclavo y Rey á un tiempo y mejor Lis de la 

Francia: San Luis.—Gonzalez Martínez.
Santo hermano Francisco. (El rústico del Cielo.)— 

Lope.
Santo Monje cautivo.—Juan de Barrionuevo y Moya.
Santo negro Rosambuco, de la ciudad de Palermo , ó 

vida y muerte del santo negro llamado San Benedi- 
to de Palermo.—Lope.

Santo Niño de La Guardia.—Do.n José de Cañizares.
Santo Rey don Fernando.— Un ingenio.
Santo sin nacer, y Mártir sin morir : San Ramon No

nato.—Fray Alonso Remon.
Santo Tomás de Aquino —Inédita?—Lopr.
Santo Tomás de Villanueva.—Maluenda.
Santo Tomás de Villanueva.—Diamante.
Santo y sastre. (San Homobono )— Padre Tellez 

(Tirso de Molina).
San Vicente Ferrer, primera y segunda parte.—Don 

José dé Cañizares.
Sarracinos y Aliatares.—Inédita.— Lope.
Sastre del Campillo.—Belmonte.
Sastre del Campillo , ó duelos de honor y celos.— 

Candamo.
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Sastre Rey y reo â un tiempo, ó el Sastre de Astracán.

—Frumento.
Satisfacer callando (y Princesa de los Montes, filos 

Hermanos encontrados).—Lope? Moreto?
Satisfecho (El).—Belmonte.
Secretario confuso.—Jacinto Cordero.
Secretario de sí mismo.—Lope.
Secreta venganza de don Lope de Almeida.—Calde

rón.
Así en un manuscrito antiguóla titulada; 4 secreto agrnvio 

secreta venganza ó vengarse en fuego y en agua.
Secreto á voces.—Calderón.
Secreto bien guardado.—Inédita?—Lope.
Secreto en la mujer. —Inédita.—CiMnxnomE.
Secreto entre dos amigos.—Moreto?

Atribuida á Mira de Amescua con titulo de El Galan se
creto.
Secretos bien guardados.—Inédita —Meló.
Sedecias.—Tragedia latina.— Impresa con otras tres 

del mismo autor.—Padre Luis de la Cruz.
Segunda Celestina.—Salazar y Torres.
Segundo Alejandro.
Segundo don Quijote, ó cualquiera marido es bueno.
Segundo esposo (El) de María : San José, hermano

Premoslratense.— U.n ingenio de esta córte.
Inédita, señor Darán; segunda cuarta del siglo xviii.

Segundo Job de Roma.
Segundo Rey de Roma
Segundo San Estéban, ó el Húngaro famoso.
Segundo Scipion.— Calderón.
Segundo Séneca de España, y Príncipe don Carlos, 

primera parte.—Montalban.
Seleuco. (El Rey Seleuco.)—Farsa portuguesa.—Cá- 

moens.
Selva confusa.—Lope.
Selva de amor y celos.—Ro.ias Zorrilla.
Seivage (Comedia).— Anacreo y Lucrecia. — Sevilla, 

1382.—Romero de Cepeda.
Selvagia. En que se introducen los amores de un 

caballero llamado Selvagio, etc.—(Toledo, 1351.)— 
Alonso de Villegas Selvago.

Selvas y bosques de amor.—Lope.
Sembrar en buena tierra.—Lope.
Semejante á sí mismo.—Ruiz de Alarcon.
Semiramis.—Inédita.—Lope.
Semiramis em Egipto. — Traducción del drama de 

Metastasio.—Ameno.
Séneca (Segundo) de España, segunda parte.—Mon

talban.
Séneca y Nerón.

(P. 18.)
Va atribuida á Calderón.

Sentencia contra sí, ó el Húngaro mas valiente.— 
Montalban.

Sentencia sin firma ; San Juan Capistrano.— Gaspar 
DE Avila.

Señora Mari-Perez.—Don José de Cañizares.
Señora (La) y la criada.—Calderón.
Señor de Noches buenas. (Don Enrique del Rincon ) 

— Cubillo.
Señor don Juan de Austria. —Montalban.
Sepulcro de Santiago, y Sagrada Cruz de Oviedo.— 

Hoz y Mota.

Sepulcro (El) en la Corona, — Don Antonio de la 
Cueva.

Serafina (Comedia).— Propaladla. Ñápeles, 1517.— 
Torres Naharp.o.

Serafina (Comedia nuevamente compuesta llamada).
—Impresa en Valencia, por Jorge Costilla, año 
1521; fólio.
Precédenla en el mismo tomo la Tebaida y la Ilypolila; asi 

bien anónimas. Es pieza del linaje de las Celestinas, en prosa 
oscura, afectada y pedantesca ; dividida en seis escenas.
Reimpresa en Valencia, por Costilla, 1524; en fólio, v en.....  
1546; 4.’

Serafina (Tragedia llamada).—Valencia, 1566.—Alon
so DE LA Vega.

Serafín humano, San Francisco de Asís. (¿Será La 
Gloria de San Francisco?)—Lope.

Será lo que Dios quisiere.—Lanini.
Ser deidad vence al amor. — Inédita. — Pon Antonio 

Tello de Meneses.
Serenidad de un dia, y confusion de una noche.— 

Inédita.—l\vK de la Osa.
Ser fino y no parecerlo.— Zamora.
Sergio (Comedia de).—Venecia, 1562.

Ib.: 1550, según el índice expurgatorio de 1707.
Ser prudente y ser sufrido.—Montalban.
Serrana de Búrgos, primera y segunda parie.— Iné

ditas?—Lope.
Serrana de la Vera.—Lope.
Serrana de la Vera.—Luis Velez de Guevara.
Serrana de Torrnes.—Lope.
Ser vencido y vencedor, Julio César y Caton.
Servir á buenos.— Lope.
Servir á señor discreto.— Lope.
Servir con buena estrella.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los títulos dt tas 
comedias.
Servir con mala estrella.—Lope.
Servir para merecer.—Diamante.
Servir sin lisonja.- Gaspar de Avila.
Severo juez de amor.—Doctor Mariano Seriol.
Sevilla restaurada. — Tercera parte de La Restaura

ción de Sevilla.—Dois Manuel Duran.
Sevilla sitiada. — Segunda parte de La Restauración 

de Sevilla.—Don Manuel Durán.
Si Amor mala. Amor da vida.—Arboreda.
Sibila Casandra (Auto de la). — Obras... — Lisboa, 

1562... de Gil Vicente.
Sibila del Oriente. (La Reina Sabá.)—Calderón.
Si el amor excede al arte, ni amor ni arte á la pru

dencia.— Inedita.—Eusebio Vela.
Si el caballo vos han muerto, subid, Rey, en mi ca

ballo.—Luis Velezde Guevara.
Siempre ayuda la verdad.

Publicada en la Segunda parte de las Comedias del padre 
Tellez (Tirso de Molina). Se cree que la escribieron Tellez y 
Ruiz de Alarcon.

Siempre hay que envidiar amando. — Drama con mú
sica.—l^moEÁ.

Siempre heroico Español, trágico fin de su madre. — 
Inédita.—Do:í Gonzalo Enriquez Harana.

Sierra de Espadan.—Inédita.—Lope.
Siete durmientes (Los mas dichosos hermanos.)— 

Moreto.
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Siete estrellas de Francia; San Bruno.—Belmonte.
Siete estrellas del Puch, y conquista de Valencia, por 

el Rey don Jaime.—Doctor Ginés Pomares.
Siete Infantes de tara (Tragedia de los).—Juan de la 

Cueva.
Siete Infantes de Lara (Tragedia de los).—En lengua

je antiguo.—Alfonso Hurtado de Velarde.
Siete Infantes de Lara. (El bastardo Mudarra y los 

siete Infantes de Lara.)—Lope.
Siete Infantes de Lara. — Burlesca. — Dos ingenios: 

Cáncer y don Juan Velez de Guevara.
Sidérico. —Tragedia.—Lámkíío.
Silencio agradecido. — {Parte treinta y una de ias 

mejores comedias que hasta hoy han salido...—Bar
celona , 1638.)
El señor B. de Münch-Belliiighausen sospecha si esta pieza 

será del doctor Francisco Toribio Jimenez,colectordel tomo.
En un catálogo manuscrito de la colección de Gamez se 

atribuye á Lope, y lo mismo en el Indice de Casal.
Silva Natalicia.

Comedia alegórica, representada el dia déla Ascension , de 
1683, para celebrar el nacimiento del Excrao. Sr. D. Manuel 
de Aragon y la Cerda.

Silva portuguesa.
Indice del señor don J. F. Guerra.

Silvas y Ayalas.—Blas Fernandez de Mesa.
Silla de San Pedro.—Martínez de Meneses.
Simon Mago castigado.
Sin armas vence el amor, ó el mayor triunfo de amor.

(Mas triunfa el amor rendido.) (¿Triunfo y ven
ganza de amor?)— Dos ingenios: Salazar v Torres
V Vera Tassis Villarroel.

Sin caridad no hay fortuna. — Don José de Cañizares.
Sin castigo la traición, y con ventura el amor.—Iné

dita.—García. (?)
Sin el oro pierde amor, imperio, lustre y valor.—Lo

bera Y Mendieta.
Sin el oro puede Amor.
Sin honra no hay amistad.—Rojas Zorrilla.
Sin honra no hay valentía —Moreto.
Si no vieran las mujeres.—Lope.
Sin secreto no hay amor.—Lope.
Sioza(Auto da).—Lisboa, 1387.—Antonio Prestes.
Sirena del Jordan ; San Juan Bautista.—Monroy.
Sirena deTinacria. — Don Diego de Figueroa y Cór

doba.
Sitio de Betulia. (Judit ) —Un ingenio de esta córte.

(P. 36.)—(Comedias de los mas célebres autores...—Ams- 
lerdam, 1726.)
Sitio de Bredá.—Calderón.
Sitio de Bada por el Gran duque de Lorena.
Sitio de Campo-Mayor.—Inédila.—Acosta y Faría.
Sitio de Ceuta, primera parte. — Don Antonio Fran

cisco DE Flores.
Sitio (le Lérida.—Soria.
Sitio de Mons por el Duque de Alba.—Fray Alonso 

Remon.
Sitio de Olivenza.

(P. 35.)
Sitio de Toro, y noble Martin Abarca. — Un ingenio.
Sitio de Tortosa.—Maluenda.
Sitio de Viena , y conquista de Estrigona, primera y 

segunda parle.—Don Pedro de Arce.

Sitio y socorro de Viena.—Prior de Barqueta.
Catálogo del señor Mesonero. Completamente anónima en 

los de Fajardo, Huerta y Durán, con el solo titulo de Socorro 
de Viena.

Sitio y toma de Belgrado.
Manuscrito. Mediados del siglo xvin. Señor Sancho Rayon. 

Está impresa.
Sitio y loma de Dobay.—Don Anto.nio Francisco de 

Flores.
Sitio y toma de Landan.
Sitio y toma de Namur.—Lanini.
Si una vez llega á querer, la mas (irme es la mujer.— 

i Don José de Cañizares.
. Soberana Virgen de Guadalupe (Comedia déla); y 

sus milagros, y grandezas de España.—Sevilla, 
1613-1617.—Cervantes?

Soberbia de Aman y humildad de Mardoqueo, ó la
i horca para su dueño. (La hermosa Ester).—Tragi

comedia.— Lope.
Soberbia de Nembrot, y primero Rey del mundo.— 

Enriquez Gomez.
Soberbio Calabrés.—Godinez.
Sobre gustos no hay disputa.—Manuel López de Qui-

RÓS.

Socorro délos mantos. — Don Cárlos de Arellano.
Es Leyva Ramírez de Arellano?

Sol á media noche, y estrellas á medio dia.—Juan 
Bautista de Villegas.

Sol coronado de astros: María de las Virtudes en el 
cénit de Villena.—Gabaldon.

Soldadesca {Comedia).—Propaladla. Ñapóles, 1517.— 
Torres Naharro.

Soldado amante.— Lope.
Soldado del cielo; San Sebastian.—Godinez.
Soldado estudiante, ó la niñez del Padre Gonzaga.

Códice de piezas representadas en los Colegios de la Com
pañía de Jesus.
Soldado mas herido y vivo despues de muerto: San 

Sebastian.—Estenoz.
Soldado revoltoso.—Jacinto Cordero.
Soldado vencedor.—Gómez Tejada de los Reyes.

Probablemente es el auto sacramental que escribió el mis
mo autor con título de El Soldado.
Sol de España en su oriente y Toledano Moysés.— 

Laviano.
Sol de Italia en Hungría. Tercera parte de la Vida de 

San Juan Capistrano.—Inédita. — Don Rodrigo Pa
checo.

i Sol de la Fe en Marsella, y conversion de la Francia: 
j Santa María Magdalena, primera y segunda parte.
i —Reinoso y Quiñones.
Ï Sol de la Fe en su oriente, y conversion de la Irlanda. 
i —Fernandez Bustamante.
! Sol de la Iglesia, y asombro de la pureza.
! Sol de la Sierra.—Diamante.
i Sol del Occidente: San Benito.—Don José de Cañiza

res.
Sol de Oriente: San Basilio el Magno.—Lanini.
Sol eclipsado.
Soledad (La) en Madrid. - Comedia compuesta por el 

Guarda Mayor de Parrazes.
Sol en mejor ocaso: San Alberto de Sicilia.—Cerdan. 
Sol obediente al hombre. —Don Andrés Gonzalez de

Biblioteca Nacional de España



TAL — 384 — TAM
Barcia, bajo el nombre anagramálico de don Gar
cía Aznar Velez s.

Solo el piadoso es mi hijo. — Tres ingenios: Matos, 
Avellaneda y Villaviciosa (don Sebastian).

Solo en Dios la confianza.—Rósete.
Solo merece el que calla.—Amaral Pinel.
Sol parado. (Y ascendencia de los Maestres de San

tiago.)—Lope.
Sol parado.—Enriquez Gomez.
Sol robado de un ciego, y el panal en el león.—Vidal 

Salvador.
Son triunfo de amor los celos.—Acosta y Paría.
Sordo (Farsa del).—1S49. Atribuida á Lope de Rueda. 
Sordo (El) y el Montañés.—Fernandez de León.
Sor Josefa de Santa Inés.—Gamez.
Sortija de Florencia.—Do.n Sebastian de Villaviciosa. 
Sortija del olvido.-—Lope.
Subtil maraña de los dos fieles y parecidos amigos 

Luis y Alexandro, y lossuccesos de Alexandro, que 
por su saber vino á ser Rey de Egipto.
Manuscrito del siglo xvi. Señor Duran. Citada en el Indice 

de Fajardo con el titulo de La Subtil maraña, ó los atnigospa
recidos. Sospecho que lia de ser idéntica á la que tengo ma
nuscrita con título de Los pronósticos de Alejandre.

Succesos de Jahacob é Esaú. Comedia famosa com
posta por hum Autor célebre. Estampada á consta 
de Abraham Ramires é Yshac Castello, em cujo po
der se achaô á vender.—Em Deist, anno 54o9. (Ams
terdam, 1701); 8.°
Dedicada al baron don Manuel de Belmonte, conde Palatino.

Sucesos del Príncipe Lisardo, y donayres de Mengo.
Impresa ya en 1682.—Según el señor Duran es acaso de 

Lope de Vega Carpio.
Sucesos en Oran por el Marqués de Ardales. — Luis 

Velez de Guevara.
Sucesos de tres horas.—Don Luis de Oviedo. (¿El 

CONDE la Granja?)

Suegra y la nuera.—Laviano.
Sueño de amor verdadero. — Amaral Pinel.
Sueño del perro. Zarzuela que rejireser.taron los Tru- 

faldines de lascobachuelas, compuesta por un cie
go de la estafeta. Traducida en canto llano y portu
gués por un Armenio de la Puerta del Sol. Confe
rencia volátil y terrestre para fin de este año de 1710 
y 1711.
Pieza satírica, escrita contra los partidarios del Archiduque 

en la guerra de sucesión ; forma tercera parte de Hacer cuen
ta sin la Huéspeda.

Sueño (El) es \'i(l&.—Inédita.—Couto Pestaña.
Sueños de Faraón , y mas feliz cautiverio. — Mira de 

Amescua.
Sueños hay que son verdades, y Felipe V en Extrema

dura.
Suerte de los tres Reyes, ó los Carboneros — ¿Inédi

ta? — Lope.
Suerte sin esperanza.—Gaspar de Aguilar.
Suertes trocadas, y torneo venturoso.— Tárrega.
Sufrimiento de honor. — Lope.
Sufrimiento premiado. — Inédita. — Lope.
Sufrimiento premiado. — Montalban.
Sufrir mas por querer mas.—Villayzan.
Sufrir mas por querer menos.—Don Rodrigo Enri

quez.
Sufrir mas por valer mas. — Don Jerónimo de la Cruz 

Y Mendoza.
Suppositi.— Comedia.—Toledo, 1574.—Maestro Juan 

Perez.
Suspirado y divino Oriente del mas hermoso prodigio.

— Francisco Hurtado de Mendoza.
Sutilezas del amor, y Marqués del Camarín. (Es, con 

variantes de consideración la misma que se titula: 
Amar por razón de estado, del propio autor.-—Padre 
Tellez (Tirso de Molina).

T

Tacaña de San Lúcar.—Bartolomé Cortés.
Será la Playa de San Lúcar?

Tálamo (El), despojado del eslylo y breuedad Lacó
nico en que nació, embio como V. S. me manda, 
adornado á lo atico no de los concetos heroicos que 
pide lugar tan alto, sino del lenguaje común que 
produce mi corto ingenio, con lo qual cumplo dos 
preceptos; el de obediencia no escusándole y el de 
sacrificio embiándolo. Qual hijo expósito, suplica 
à V. S.® le ampare, que pues le doy tal padrino, bien 
sé que le ha menester. G.e Nro. Sr. como desseo, 
de Seuilla y otubre 10 de 1614.

Tal es el encabezamiento, y á la par dedicatoria, de este cu. 
rioso, elegante y lilosóíico diálogo (en prosa), cuyo asunto se 
reduce á manifestar los inconvenientes del matrimonio. Nóm- 
branse los interlocutores : Licio, Julia, Camila, Fausto, Olim
pia, Faustina, Claudio, Urbano.

El manuscrito de esta pieza, inédita, perteneció á don

B. J. Gallardo, y existe en la colección del señor Sancho Ra
yon , quien me le ha franqueado con su acostumbrada gene
rosidad.

Posee copia el señor Durán.

Tal voz el amor conviene. — Luis Velez de Gue
vara,

Tal vez el riesgo es alivio.
Tal vez su flecha mejor labra de acero el amor.—Hoz 

Y Mota.
También castiga quien ama.—Mota de Carvallo.
También da amor libertad.—Martínez de Meneses.
También habla lo insensible, ó encantos de Rosi- 

munda y aventuras de Perseo. — Don Alejandro 
Ferrer.

También hay duelo en las damas. — Calderón.
También hay duelo en los santos. — Don Juan Salvo 

Y Vela.
También hay piedad con celos.— Don Andrés Gonza-
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LEz DE Barcia, bajo el nombre anagramático de don 
García Aznar Velez s.

También hay piedad sin celos. — Lvis Velez de Gue
vara.

También hay sin amor celos.—Maestro Cabeza.
También Ia afrenta es veneno.—Tres ingenios : Rojas 

Zorrilla, don Antonio Coello y Luis Velez de Gue
vara.

También las paredes oyen. — Ruiz de Alarcon.
También por la voz hay dicha. — Don José de Cañi

zares.
También se ama en el abismo. Con loa. — Sai azar y 

Torres.
La tercera jornada, según Jimeno, es de don José Ortí y 

Moles.
También sigue amor razón.—Cerveró.
También sin envidia hay celos.—Don Baltasar de Fu

nes Villalpando.
También tiene el sol menguante. (No hay privanza sin 

envidia.)— Tres ingenios : Luis Velez de Guevara, 
Rojas Zorrilla y.....
Hállase también citada como de un lal Nota , que pudiera 

ser el tercer ingenio.
También Zaragoza es cielo, y el martirio de Santa 

Engracia. — Un ingenio.
Tan largo me lo fiais.....
Tanto es lo de mas como lo de menos. — Padre Te

llez (Tirso de Molina).
Tanto hagas, cuanto pagues. (La traición vengada.)— 

Lope? Moreto? Rojas Zorrilla?
Tao (El) de San Antón. — Claramonte.
Teágenes y Clariquea. (Los hijos de la fortuna.) — 

Montalran.
Teágenes y Clariquea. (Los Hijos de la fortuna.) — 

Calderón.
Teatro de culpa y pena.

Indice de Casal, Pieza de circunstancias, relativa á la guer
ra de sucesión de Felipe V.
Teatros de Diana. — Inédita.— Mvw?. Suarez.
Tebaida (Comedia llamada), nuevamente compuesta.

Dirigida al muy illustre señor Duque de Candía. — 
Impresa eii Valencia, por Jorge Costilla, año 1521. Fól.
Precede, en el mismo voliímen , á otras dos comedias, asi 

bien anónimas, llamadas : Hipólita y Serafina. Es pieza en pro
sa , imitación poco feliz de la Celestina, en quince jornadas ; 
reimpresa en Valencia, por Costilla, 13“24, y en..... 1346.

ThebayJa (Síguese la comedia llamada) nuevamente 
compuesta, dirigida al muy illustre señor Duque 
de Candía.—Síguese la comedia llamada : Ypólita, 
nuevamente compuesta en metro. (Portada aparte.) 
—Comedia nuevamente compuesta, llamada: Sera- 
phina, en que se introducen nueve personas, las 
quales en estilo cómico y á vezes en metro, van ra
zonando hasta dar fin á la comedia. Fue impresa la 
presente obra en la insigne cibdadde Valencia, por 
mastre George Costilla. Acabóse á xv del mesd’he- 
brero del año mil y d y xxi; fólio, láminas de madera. 
Museo Británico. Las dos primeras constan de cincuenta y 

dos hojas ; la segunda, con signaturas aparte, de catorce.
Thebayda (Síguese la comedia llamada), con otra co

media llamada : Seraphina. Sin lugar; mdxlvi,4..o 
Biblioteca imperial de Viena.
La reimpresión de las 1res piezas referidas en un volúmen, 

fólio, por este órden : Serafina, Ipólita, Thebayda, en Valen
cia , por George Costilla , 1524; se halla citada en el Catálogo 
de Poní de Vesle.

Tejedor de Segovia, primera parte.
Hállase esta comedia ya en edición antigua atribuida à Ruiz 

de Alarcon. El señor don J. E. Hartzenbusch ha demostrado 
evidentemente que no puede ser obra de aquel ingenio, á quien 
pertenece la que se ha denominado segunda parte.

Tejedor de Segovia. — Ruiz de Alarcon.
Llamada , aunque iio por su autor, segunda parte.

Tejedor Palomeque y mártires de Toledo.— Gerardo 
Lobo.

Telémaco y Calipso. — Zarzuela. — Don José de Ca
ñizares.

Tellos de Meneses, primera parte. (Valor, lealtad y 
fortuna de los Tellez de Meneses.)—Lope.

Tellos de Meneses, segunda parle.—Lope.
Temistocles em Susa.—Traducción del drama de Me- 

tastasio.—Ameno.
Temperança.—Égloga moral. Porluguesa.—Meló. 
Templarios. — Montalban.
Templode Apolo (Tragicomedia del). — Obras.. Lis

boa , 1562... de Gil Vicente.
Templo de Diana en Chipre, y obrar contra su inten

ción. — Cardona.
Templo de Palas. — Avellaneda.
Templo vivo de Dios.— Zamora.
Templo y monte de Filis y Demofonte. — Don José de 

Cañizares.
Tener de sí mismo celos. — Martí.
Tenerse muertos por vivos.—Manuel Pacheco de Sam- 

payo.
Tercera de sí misma, ó amor, ingenio y mujer.— 

Mira de Amescua.
Tercero de su afrenta.—Martínez de Meneses.
Terceros de San Francisco. (La Tercera Orden de San 

Francisco.)— Inédita.— Dos ingenios : Lope y Mon
talban.

Tesorina (Comedia...) hecha nuevamente por Jaume 
de Huete. Sin lugar ni año, letra gótica.
Prohibida en el Indice de 1399.

Tesoro de la armonía. — Don Francisco Javier db Me
neses, CUARTO CONDE DE LA ErICEIRA.

Tesoro en el Espino.
Testamento del picaro.—Cuenca, 1622.

Prohibida en el Indice expurgatorio de 1707.
Testigo contra sí. — Lope.
Testimonio vengado. (Como se vengan los Nobles.) — 

Lope.
Theatro do Mundo.— Comedia moral jocosa, primera 

parle. — Pedro Salgado.
Thetis y Peleo. Con loa. — Salazar y Torres.
Thetis y Peleo.—Don José de Bolea? ¿Salazar y Tor

res?
Tia (La) de la menor, ó allá se verá. — Matos.
Tidea (Comedia llamada).—1550; sin lugar de impre

sión.—Francisco DE LAS Natas.
Tierra de Jauja.—Pase en prosa. — Lope de Rueda.

Pudiera dársele el expresado titulo. Inserto en El Deleitoso: 
Valencia, 1567.
Timbre de Portugal. —Inédita. — José de l.a Mota 

Silva.
Timbres de Portugal — Rosendo Matías de Saa.
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Timbre y blason de los Lasos y conquista de Grana

da.—Inédita.—Dürân Ruiz de Córdoba.
Tiinbria (Coloquio de). — Valencia , 1567. — Lope de 

Rueda.
Tinelaria (Comedia). — Propaladia. Ñapóles, 1517.— 

Torres Naharro.
Tirano castigado. — Lope.
Tirano castigado. — Diamante.
Tirano Corbanto (Comedia del).

Manuscrito existente en la Biblioteca del señor duque de 
Osuna. Sobre su cubierta lleva esta carta de remisión.

«Perdone vuesa merced, señor venavides, por la tardança, 
que no emos podido mas : aqui llevan esta comedia del Rey 
Corvante, y la otra del Gigante Goliat, yaca queda la comedia 
ác Leandro. Procurarse á enviar antes de pasqua con el primer 
mensagero que ubiere,.que por no estar sacado mas de la me
dia no se envia. Ella estará allá á mas lardar el viernes ó el 
sábado. De peñaliel á quatro de mayo de l.SSo años.»

Consla esta comedia en Huerta, anónima, con titulo de El 
tirano Rey Corbanto.

Tirano de sí propio. — Blanco Alvarez.
Tirano Gunderico. — Laviano.
Tirano primero en Lombardia.

Manuscrito del siglo xvn , señor Durán.
Tirano Rey Corbanto. (K1 tirano Corbanto.)
Todo cabe en lo posible. — Don Fernando de Amla 

(y Sotomayor?)
Todo es dar en una cosa: hazañas de los Pizarros, 

primera parte.—Padre Teli.ez (Tirso de Molina).
Todo es dudar.

Comedia para la cual escribió don Luis Enriquez de Fonse
ca una loa, que insertó en sus Ocios de los estudios. (Ñapóles, 
1683.)

Todo es engaños amor.— Montero Nayo.
Todo es enredos amor, y diablos son las mujeres.— 

Moreto? Don Diego de Figueroa y Córdoba?
Todo es fácil á quien ama.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los tiltilos de las 
comedias.
Todo es industrias amor.— Monroy.
Todo es riesgo lo fingido.—Inédita.—Covro Pestaña.
Todo está sujeto á amor.—Saravia y Mendoza.
Todo es ventura.—Ri iz de Alarcon.
Todo lo vence el amor. — Drama con miisica,—Za-

5! ORA.

Todo se rinde al amor.— Ponce de León.
Todos hacemos castillos en el aire.
Todo sin fortuna es nada.—Sicardo.
Todo sucede al reves. (Segunda parte de los Médicis 

de Florencia.)—Rósete.
Toledana en Madrid.—Inédita.—Vicente Lsquerdo. 
Toledano vengado.—Lope.
Tolomea (Comedia llamada).—Valencia 1566.—Alon

so DE LA Vega.
Toma de Alora.—Inédita.—Lope.
Toma de Buda.—Vidal Salvador.
Toma de Granada (conquista de Granada).—Fajarlo 

Y Acevedo.
Toma del Longo por el marqués de Santa Cruz.— 

Inédita?—Lope.
Toma de San Felipe por las armas españolas. — Dos 

ingenios: Quadrado y don Lorenzo Daniel.
Toma de Sepúlveda por el conde Fernán Gonzalez.— 

Laviano.

! Toma de. Sevilla por el Sanio Bey Don Fernando.
(Mentir con honra , y conquista, etc.)—Don Cristó
bal DE Morales.

Tonto del aldea.—Inédita.—Lope.
Toquera vizcaína.-Montalban.
Torneos de Aragon.—Lope.
Torneos de Valencia.—Inédita.—Lope.
Torre de Florisbella. — Castillo Solórzano.
Torre de Hércules.—Inédita.—Lope.
Tórtola Maricuela.

Farsa satírica atribuida á Quevedo, y por él rechazada.
Trabajos de Alarache. (El avance de Ceüan.)— Rodrí

guez Montesinos.
Trabajos de David , y finezas de Micol.—Doctor Don 

Cristóbal Lozano.
Trabajos de Jacob: sueños hay que verdad son. (Tra

gicomedia de la salida de Egipto, segunda parle.) 
—Lope.

Trabajos de Job.— Lope.
Trabajos de Job. (La paciencia en los trabajos ó prue

bas de la paciencia.)—Godinez.
Trabajos de Tobías.—Rojas Zorrilla.
Trabajos de Ulises. — Belmonte.
Trajano en Dácia. — Un ingenio.
Tragedia anunciada es menor sucedida que esperada. 

—Gonzalez Martinez.
Tragedia de Aristea.—Inédita. —Lope.
Tragedia del Duque de Berganza.—Curillo.
Tragedia do Campo de Ourique.—Padre Antonio de 

SousÁ.
Tragedia mas honrada.—Inédita —Manuel Coello de 

Carvallo.
Tragedia por los celos.—Don Guillem de Castro.
Tragœdia de obitu Saulis et Jonatbœ. — PAOEE Simon 

Vieira.
Tragœdia de casu Heli.—Padre Simon Vieira.
Tragœdia Jezabelis. En cinco actos.

Códices de piezas dramáticas representadas en los Colegios 
de la Compañía de Jesus; la mayor parte en el último tercio 
del siglo XVI. Biblioteca de la Academia de la Historia.

Tragœdia quœ inscribitur Jeptœ.
En los mismos códices.

Tragœdia Naqmani. Dividida en cinco actos de á cua
tro Ù mas escenas, y escrita parte en latin y parle 
en castellano, prosa y verso.
En los mismos códices.

Tragicomœdia Nabalis Carmelitidis. Escrita en latin 
y castellano, y empieza con un curioso Romance,

1 al parecer viejo.
i En los citados códices.

Tragœdia Patris familias de Vinea. En cinco actos. 
En los códices referidos.

Tragœdia quœ inscribitur Regnum Dei. Representada 
en el Colegio de la Compañía de Jesus de Segovia; 
año de 1574.
En los propios códices.

Tragœdia quœ inscribitur Viceníina.
Tragœdia Sanctœ Catlierinœ Martyris Alexandrinœ.

—Fray Anselmo Juquer.
Tragœdia Sancti Joannis Baptistœ. — Padre Antonio 

DE Abreu.
Su argumento es el martirio de las santas vírgenes Sabina 

y Christeta , y la escena Avila del Rey. Cinco actos de á cinco
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escenas. Comienza con Prœfatio jocularis, 6 loa ,y concluye 
con una exhortación á los circunstantes.

Códice de piezas representadas en los Colegios de la Com
pañía de Jesus.

Tragicomedia alegórica del paraíso y del infierno... 
—Burgos, 1559.—Gil Vicente.

Tragicomedia al parto de la Reina (de Portugal). — 
Obras...—Lisboa, 1562... de Gil Vicente.

Tragitriunfo del marqués del Zenete, conde del Cid. 
—Valencia, 1525.—Mossen Juan Angel.

Traición agradecida.
Traición bien acertada.—Lope.
Traición busca castigo.—Rojas Zorrilla.
Traición contra su dueño.—Godinez.
Traición de Galisteo, y engaño del Rey de Frigia — 

Rósete.
Traición del Rey Bamba.

Inédita. Catálogo del señor Duran.
Traición en la amistad.
Traición en propia sangre.—Fray Diego de Rivera.
La traición en propia sangre (y siete Infantes de Lara).

Burlesca.—U^ ingenio nrí esta córte.
(P.45 )

Traiciones de Finco, y milagros del Rosario.
Traición necesitada, y fortuna de Tequeli.

Siglo xviii,mediados.
Traición vengada. (Tanto hagas, cuanto pagues.) — 

Lope? Moreto? Rojas Zorrilla?
Traidor contra sú sangre.—Matos.
Trampa adelante.—Moreto.
Tramposo con las damas (ó el Galan tramposo y po

bre).—Salas Barbadillo.
Trances de amor.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto, á fines de 1622 
ó principios de 1625. No consta en Huerta.
Transformaciones de amor.—Villayzan.
Trapacera (Farsa llamada).—Colección Turiana.—Nat- 

lencia, 1565.—Timoneda.
Trato de Argel.—Cervantes.
Trato de la aldea.
Trato muda costumbres.—Lope?

Será la de Mendoza?
Tratos (los) de Argel. (El trato de Argel.)—Cervantes.
Travesuras d« don Luis Coello, primera y segunda 

parte.—Don Marcelo de Atala y Guzman.
Travesuras del Cid.—Burlesca.—Moreto? Cáncer ?
Travesuras de Pantoja.—Moreto.
Travesuras son valor. (Don Sandio el Malo y don 

Sancho el Buen j.—El ejemplo en el castigo.)—Tres 
INGENIOS ; Moreto y...

Travesuras son valor. (Don Sancho el Malo y don 
Sancho el Bueno.—El ejemplo en el castigo.)
Refundición de la de Moreto y otros dos autores, hecha por 

solo Moreto.
Tres afectos de amor : piedad , desmayo y valor. — 

Calderón.
Tres Amantes perdidos.
Tres blasones de España. (San Emeterio y San Cele

donio, mártires de Calahorra.)—Dos ingenios; Ro
jas Zorrilla y don Antonio Coello.

Tres comedias en una.—Don José de Cañizares.
Tres coronaciones del emperador Carlos V. — Don 

Fernando de Zarate.

Tres diamantes.—Lope. í
Tres diamantes en uno.
Tres edades (Las) de España.

Impresa ya en 1682.
Tres edades ( Las ) del mundo.— Luis Velez de Gue

vara.
Tres Hermanos del cielo, y mártires de Carlele.— 

Francisco de la Calle.
Tres Hermanos del cielo, y mártires de Talavera.— 

Inédita.—Pineda.
Tres justicias en una —Calderón.
Tres mayores imperios : el cielo, el mar y el abismo.

-Parlo Pólope y Valdés.
Tres mayore.s prodigios.—Calderón.
Tres mayores prodigios del humano Serafin. — (San 

Francisco de Asís, ó el menor de los menores.)— 
Manuel.

Tres mayores prodigios en tres distintas edades y ori
gen carmelitano.—Fernandez de León? Bazo?

Tres mujeres en una—Fray Alonso Remon.
Tres noches.
Tres noches de la quinta.—Torre Farfan.
Tres portentos de Dios, y Príncipe de la Iglesia. — 

Luis Velez de Guevara.
Tres señores del Mundo, y triunvirato de Roma.— 

Belmonte.
Tres venganzas en una.
Triaca del alma, primera parte.—Sin lugar ni año, 

acaso en Guadalupe, 15J5.—Frey Marcelo de Le-
BRIJA.

Tribunal de los Majaderos.-Entremés.—Salas Bar
badillo.

Trinusia (Comedia llamada).—Venecia , 1551.
Pieza rarísima que no cpnhció Moratin.

Triumphus Circunciswnis.
Interlocutores: Toribio; Hernando, galan; Ontoria y Mer

cader , letrados ; un estudiante y su maestro.
Códices, repetidamente citados, de piezas representadas en 

los Colegios de la Compañía de Jesus.

Triunfar antes de nacer.—Torre y Sevil.
Triunfar con el remedio.
Triunfar con el rendimientQ—Zarzuela.—Urrina.
Triunfar de la adversidad , ó el Fénix de Idumea.
Triunfo de Castro, ó Francisco de Casiro.—Vera 

Tassis y Villarroel.
Triunfo de Elias.
Triunfo de Judit y muerte de Holofernes.—VeraTas- 

sis Y Villarroel.
Triunfo de la belleza.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los titulos de las 
comedias.
Triunfo de la belleza.—Arboreca.
Triunfo de la Cruz.—Inédita?—Calderón.
Triunfo de la fortaleza: San Ignacio de Loyola.—Iné

dita.—Maestro Diego Calleja.
Triunfo de la fortuna (Comedia del).—Inédita.—Pa

dre ViLLACASTIN.

Triunfo de la humildad , y soberbia abatida. (La hu
mildad y la soberbia.)—Lope.

Triunfo de la lealtad.—ün ingenio.
Triunfo de la Vnnosna.—Inédita.— Lope.
Triunfo de la paz y el tiempo.—Diamante.
Triunfo de las flores: Santa Eulalia y Santa Julia.
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Triunfo del Ave-Marla.—Rósete?
Triunfo del Invierno. (Tragicomedia del)—Otras...

Lisboa, 1362.... de Gil Vicente.
Triumpho délos Sanios (Tragedia del).

Con prólogo y coros, en cinco actos y variedad de metros. 
Se representó en el Colegio de Jesuítas de Méjico , año de 
1378, y se halla inserta en el rarísimo libro que posee el se
ñor Sancho Rayon, titulado: •nCarta del Padre Pedro de Mo
rales de la Compañía deJesas; para el muy Reverendo Padre 
Everardo Mercuriano , general de la misma Compañía, en que 
se da relación de la Festividad que en esta insigne ciudad de 
México se hizo este año de setenta y ocho en la collocacion 
de las sanctas Reliquias que nuestro muy Sancto Padre Gre
gorio XIII les embio.—Con licencia , en México , por Antonio 
Ricardo. Año 1579» ; 8.°

Triunfo del Sabio.
Comedia alegórica. Personajes: Sabio, Fuerte , Soberbio, 

Engaño, Fantasma, Ignorancia, Injusticia, Verdad, Justicia, 
Desengaño.—Con Entremés—'Yres actos.

Códice de piezas representadas en los Colegios de la Com- 
pafiia de Jesus.

Triunfo de Sania Clara.
Triunfo do Inferno (Comedia do).—Obras... Lisboa, 

1362... de Gil Vicente.
Triunfo mayor de Alcides. Con loa, entremés y bai

le.—Don Francisco Scotti Fernandez de Cór
doba.

Triunfo por la discreta.—Francisco de Soüsa de Al
mada.

Triunfos de amoren eÁAire.—Comediacon música.— 
Doña María Eggal, marquesa de Castelfort.

Triunfos de amor y fortuna. Con loa y entremeses.— 
Don Antonio de Solís.

Triunfos de amor y justicia.—Basanelo.
Triunfos de amor y lealtad.—Maldonado.
Triunfos de Constantino, y tiranía de Maxencio.
Triunfos de Felipe V, y efectos del Rey Jacobo.— 

Arteaga.
Triunfos de Felipe V y glorias de Gabriela : (Adquirir 

para reinar).—Doctor Genis.
Triunfos de Jason.
Triunfos de José.

Impresa ya en 167‘2.
Triunfos de la hermosura y los infiernos de amor.— 

Villamayor.
Triunfos de la verdad.
Triunfos del Sol Aleman contra la Luna Otomana. — 

Zamorano.

Triunfos de Octaviano.—Inédita.—Lope.
Triunfos de paz y de fama que logran Foroneo y 

Dipsia.
Inédita. Manuscrito de 1701, señor Durán.
Fiesta representada ante Felipe V, con motivo de su prime

ra entrada en Madrid, por los alumnos del Colegio de la Com
pañía de Jesus, y despues ante los señores del Consejo de 
Castilla, en 22 de junio de 1701.

Triunfos de Portugal : o Rey don Joao L—Faría Cor
dero.

Triunfos de San Miguel.—Cubillo.
Triunfos de valor y honor en la córte de Rodrigo.— 

Laviano.
Triunfo y error de los celos y el amor.—Zarzuela.— 

Madrid , 1726 ; 8.°
Triunfo y venganza de amor. Con loa.—Salazar y 

Torres.
Es probablemente la titulada : Mas Iriunfa el amor rendido, 

ó sin armas vence el amor, del mismo.
Tuvo parte en su composición don Juan de Vera Tassis.

Trofea (Comedia). — Propaladia. Nápoles, 1317. — 
Torres Naharro.

Trofeo del divino amor.—Padre... Acevedo.
Trompeta del Juicio.—Corral.
Trono de Salomon, primera y segunda parle.—Enri

quez Gomez.
Troya de amor.—Inédita.—iosé de la Mota Silva.
Troyanas (Las).—Tragedia de L. A. Séneca, tradu

cida en verso por don José Antonio Gonzalez de Sa
las.

Truecanovias (Los).
La tenia manuscrita el librero Quiroga.-Primera cuarta par

te del siglo xviii.
Turco en yiena.—Inédita.—LoPK.
Turno vencido. (Vencimiento de Turno.)—Campo.
Turno vencido.

Atribuida á don Guillem de Castro.
Diversa de la de Campo.

Tutor (Comedia del).—Juan de la Cueva.
Tutora de la Iglesia, y Doctora de la ley; primera, se

gunda y tercera parte.—Añorbe.
Tutor com vigilancia.—Inédita.—Traducción del ita

liano.—Penalvo.
Tu vida en el fruto, Adan ; primera y segunda parle.

—Fray Cárlos Vivas (ó Vives).
Tuzan! del Alpujarra, ó amar despues de la muerte.

—Calderón.

IJ

Ultimo Godo. (El postrer Godo de España.) — Tragi
comedia.—Lopí^.

ülíses y Penélope.—Martí.
Un bobo hace ciento. Con loa.—Don A.ntonio de Solí».
Un castigo en tres venganzas.—Calderón.
Un gusto trae mil disgustos.—Montalban.
Unica (La).— Inédita. — Cervantes.

Unico fin de Apolo.—Inédita.—Do'n Gonzalo Rué!.
Union del reino de Aragon.

índice manuscrito de Gamez.
Union inmortal: Leones de España y Quinas de Por

tugal, 1730.—Seis ingenios sevillanos.
Festejo en metáfora de las flores, para celebrar los casa

mientos contratados por Felipe V entre el Principe de Astú-
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rías, don Fernando VI, y doña María Bárbara de Portugal, y 
entre el Príncipe del Brasil, don José, y la Infanta de España, 
doña María Ana Victoria. Escribieron esta comedia seis in
genios sevillanos, cursantes de Salamanca, y la dió á luz el 
bacbiller don Alonso Monsalvey Trillo, colegial de San Isido
ro de Sevilla, y opositor á cátedras en Salamanca.

Un nuevo Sol en Italia; primera parle de la vida de

San Juan Capistrano.—hiédita.— Don Rodrigo Pa
checo.

Un pastoral albergue.—/«¿rf?7«.—Lope.
Un precipicio con otro.—Do.n José de Cañizares.
Urson y Valentin. (El Nacimiento de Ur.son y Valen

tin), primera parte.—Lope.
Urson y Valentin, segunda p&rle.—Inédita.—Lovr.

V

Valedora de los hombres (La gran comedia de la).
Manuscrito en 4.°, con las licencias para representarla, fe

chadas en Madrid, á 22 de mayo de 1673, y en Lisboa, á 15 de 
mayo de 1689. Citado con el número 343 en el Catálogo de la 
librería de Salvá, impreso en Paris, 1834.

Valeriana (La).—Inédita.—Lope.
Valeroso Aristómenes Mesenio. ( V. Arislómenes Me- 

senio.)—Maestro Alfaro.
Valeroso Español, y primero de su casa. (Hernan Cor

tés )—Gaspar de Avila.
Valiente Barrionuevo, y venganza del hermano,— 

Inédita.—Canton Salazar.
Valiente Campuzano.—Don Fernando de Zarate.
Valiente Céspedes.—Tragicomedia.—Lqpíí.
Valiente Eneas y Dido abandonada.—Ibañez y García.
Valiente Juan de Heredia.—Lope.
Valiente justiciero. (Rey valiente y justiciero, y Rico 

hombre de Alcalá.)—Moreto.
Valiente Lucidoro.

Será Lucidoro Aragonés, de Juan Bautista de Villegas?
Valiente mas dichoso. (Don Pedro Guirart.) — Mon- 

TALBAN.

Valiente Nazareno: Sanson.—Montalban.
Valiente negro en Flándes, primera parte. — Clara- 

monte.
Valiente sevillano, primera y segunda parle.— Jime

nez DE Enciso.
Valiente sin pavor. — Inédita. — Manuel Pacheco de 

Sampayo.
Valor, agravio y mujer.—Doña Ana Caro Mallen de 

Soto.
Valor, beldad y afición.—Manuel de Gallegos.
Valor como ha de ser.—Don José de Cañizares.
Valor contra fortuna.—Baeza.
Valor de Fernandico. (El pleito porla honra.)—Lope.
Valor de las mujeres. — Lope.
Valor de las Murcianas contra lunas africanas.— 

Quadrado.
Valor de Malta.—Inédita.—Lope.
Valor hace fortuna.—Fajardo y Acevedo.
Valor, ingenio y fineza, ó Diego Paredes.—Torre 

Farfan.
Valor nunca vencido, y hazañas de Juan de Arévalo.

—Don Francisco Scotti Fernandez de Córdoba.
Valor perseguido y traición vengada.—Montalban.
Valor siempre da honor.—Monroy.
Valor todo lo allana,—Serrano y Carzimo.

Valor vence imposibles , y segundo Viriato.— Osorio 
de Castro.

Valor y honor de Otoniel.—Laviano,
Valles de Sopetran.

Catálogos de Medel y del señor Durán ; en el último se la 
señala como prohibida por la censura de teatros.
Vaquero de Granada.—Diamante.
Vaquero de Moraña,—Lope.
Vaquero Emperador, y gran Tamerlan de Persia.— 

Tres ingenios : Matos, Diamante y don Andrés Gil 
Enriquez.

Vargas de Castilla.—Lope.
Varia fortuna de Oloseo (Comedia llamada).

Interlocutores: Oloseo, Rey; Severo, anciano ; Iberio, man
cebo; Alisco; Anphryso; Justo ; Marcelo ; Fulgencio ; Lelio; 
Celio; Hortelio; Henado; la Mentira; la Gloria mundana; la 
Música; dos estudiantes; dos pajes.—En castellano.

Códice de piezas representadas en los Colegios de la 
Compañía de Jesus.
Variedades de Protheo.—Portuguesa.— Antonio José 

de Silva.
Varios prodigios de amor.-Rojas Zorrilla.
Varona castellana.—Lope.
Vaso (El) y la piedra. (San Pedro y San Pablo.)—Don 

Fernando de Zárate.
Vasquirana (Comedia).— Miguel Cabello de Balboa.
Vega de Toledo.—/n^dz/a.-DoN Diego Duque de Es

trada.
Vellocino de oro.—Lope.
Venatoria (Comedia).—Fragmento.— Góngora.
Vencedor de sí mismo.—Cubillo.
Vencedor de sí mismo. — Don Baltasar de Funes Vi

llalpando.
Vencedor vencido.—Inédita.— Don Juan de Ochoa,
Vencedor vencido en el torneo.

Representada á S. M. la Reina en su cuarto, á fines de 1622 
ó principios de 1625.

No consta en Huerta-
Vencer al fuego es vencer; San Eustaquio.—/«Édz- 

fa.—Cardona.
Vencer á Marte sin Marte. Con loa y dos sainetes.

—Padre Fomperosa.
Lleva el segundo título de Cadmo y Harmonía.

Vencer amor y afición.
Vencer con humildad el ambición del poder: Santa 

Isabel de Hungría.
Manuscrito, señor Durán; segunda cuarta parte del si

glo xviii.
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Vencer cuerdo un imposible con los disfraces de 
loco.—Un ingenio conocido.
Manuscrito del siglo xviii, en el códice M-179 de la Biblio

teca Nacional.—Está impresa.
Es el manuscrito original; á su fin se dice ser obra la pie

za de un autor moderno.

Vencer la muerte muriendo. — Fray Cárlos Vivas (ó 
Vives).

Vencerse es mayor valor.—Dos ingenios : Don Diego y 
DON José Figueroa y Córdoba.

Vencimiento de Turno (Turno vencido).—Campo.
Vendado es amor, no es ciego.— Don José de Cañi

zares.
Veneno en la guirnalda, y la triaca en la fuente — 

Fernandez de León.
Veneno en la hermosura.— Anso y Flores.
Veneno es de amor la envidia.
Veneno para sí.—Diamante.
Venerable Bernardino de Obregon.—(Manuscrito que 

lioseyó don José Cuesta.)—Gaspar de Avila.
Venerable Padre Piojas.
Vengada antes de ofendida.—Don Jerónimo de Ci

fuentes.
Vengadora de las mujeres.—Lope.
Vengador de los cielos, y rapto de Elias.- Can- 

DAMO.

Venga lo que viniere.—Villayzan.
Venga lo que viniere.

Atribuida á Gaspar de Avila. Será la de Villayzan?
Venganza de Agamenón. — Tragedia.— (Refundición 

de la de Sóphocles.)—S.alamanca y Córdoba, 1585- 
8G —Maestro Fernán Perez de Oliva.

Venganza de amor—Don Francisco Perez de Borja.
Venganza de amores premio.—Tellez de Acevedo.
Venganza de Diana, y mas dichosa tragedia. — Zar

zuela.—Alvarez de Toledo y Pellicer.
Venganza de Gaiferos.—Inédita.—Lope.
Venganza de la Duquesa de Amalfi. (La mas dichosa 

venganza.)—Muxet de Solís.
Venganza de Thamar.—Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Venganza en el despeño, y tirano de Navarra. (Alfon

so de Navarra.)—Matos.
Venganza en el sepulcro.—Don Alonso de Córdoba y 

Maldo.nado.
Venganza en los agravios.
Venganza , honor y amor.
Venganza honrosa.—Gaspar de Aguilar.
Venganzas de amor — Don Sebastian Francisco de 

Medrano.
Venganzas hay si hay injurias.—Batres.
Venganza venturosa.—Lope.
Venganza y amor logrados.—Inédita. — Don Luis En

riquez DE Fonseca.
Venganza (La) y el amor.—Don Diego de Villegas.
Vengar celos por no poder confesarlos.— Don José 

Roced de la Fuente.
Vengar con el fuego el fuego, y el fuego de Melea

gro.—Zamora.
Vengarse en fuego y en agua. (A secreto agravio, se

creta venganza.)—Calderón.
Venir el amor al mundo. (Labrar flechas contra sí.) 

—Fernandez de León.

Ventura con el nombre.— Padre Tellez (Tirco de 
Molina).

Ventura de hum enganno.—Drawfl músico.—Rodrigo 
José de Faría.

Ventura de la fea.—Lope.
Ventura e mor desgrana.—Suarez de Oliveira.
Ventura en el engaño.—Montalban.
Ventura en la desgracia.—Lope.
Ventura en la desgracia.—Suarez de Sousa.
Ventura en las desdichas.—Inédita. — Don Diego 

Duque de Estrada.
Ventura por el pié.—Un ingenio toledano.

Citada en los Cigarrales de Toledo, de Tirso de Molina, fo
lio 24o.
Ventura sin buscalla.—Lope.
Ventura te dé Dios, hijo.— Padre Tellez (Tirso db 

Molina).
Venturoso por fuerza.

Impresa ya en 1672.
Venturoso vencido.—/'z^dt/a.-Don Diego Duque de 

Estrada.
Vénus y Adónis, ó la desgraciada hermosura.—Ana

ya y Espinosa.
Verdad averiguada y engañoso casamiento.— Don 

Guillem DE Castro.
Verdad en el Demonio, y glorias de Aranzazu.

Inédita. Segunda cuarta del siglo xviii. —Catálogo del se
ñor Duran.
Verdad en el engaño.—Tres ingenios : Cáncer , Mar

tínez DE Meneses y don Juan Velez de Guevara.
Verdad en el engaño.—Bazo.
Verdadero amante. (Gran pastoral Belarda.)—Lope.
Verdadero heroísmo está en vencerse á sí mismo.— 

Laviano.
Verdades \enturosas.—Juan Bautista de Villegas.
Verdad sospechosa, ó el Mentiroso.—Ruiz de Alarcon.
Verdad (La) y el tiempo en tiempo.—Zamora?
Verdugo de Málaga.—Luis Velez de Guevara.
Verdugo de su dama, ó Rey amante y justiciero.

Inédita. Primera cuarta parte del siglo xvin. —Catálogo del 
señor Durán.
Verdugos de su sangre.—José de la Mota Silva.
Vergonzoso en palacio.—Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Verse y tenerse por muertos.—Freyre de Andrade.
Ver y creer. Segunda parte de Reinar despues de 

morir.—Matos.
Ver y no creer.—Lope.
Viaje del hombre.—Inédita.— Lope.
Vicio en los estreñios.—Don Guillem de Castro.
Victoria de Amor.—Moscoso. (?)
Victoria de CguIa.—Comedia portuguesa.—Coutiño.
Victoria de Cristo.—Bachiller Bartolomé Palau.
Victoria de España y Francia. Con loa.—Salas Bar- 

ÚADILLO.

Victoria de Fuenteirabía.
Impresa ya en 1672.

Victoria del Amor.—Morchon.
Victoria del honor. (Victoria de la honra.)—Lope.
Victoria del Marqués de Santa Cvü?..—Tragicomedia.

—Lope.
Victoria de Norlin gen, y el Infante en Alemania.— 

Castillo Solórzano.
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Victoria por el amor.—Jacinto Cordero.
Victoria por el amor.—Zarzuela — Zamora.
Vida de Frisian.—Matos.
Vida de la aldea.

Citada por Lope en su Loa sacramental de los Ututos de las 
comedias.

Vida del gran Tacaño.—Fernandez de León.
Atribuida en sus impresiones á don José de Cañizares.

Vida de San Aleje.—Moreto.
Vida de San Pedro Nolasco.—Lope.
Vida de San Pedro, y muerte de Simon Mago.—Don 

Tomás Osorio.
Vida de Santa Elena, y Invención de la Cruz.—Doña 

Beatriz de Sousa y Meló.
Vida en el ataúd.—Rojas Zorrilla.
Vida en trance mortal.—Couto.
Vida es sueño.—Calderón.
Vida es sueño.—Zarzuela de los progresos de las ar

mas de Slaremberg y Stanhope.—1710.
Pieza satírico-política.

Vida, martirio y muerte de San Vicente Mártir, pa
tron de Valencia.—Don Pedro Juan de Rejauley 
Toledo (Ricardo de Turia).

Vida y muerte de Hércules.—Padre Tellez (Tirso 
DE Molina). (?)

Vida y muerte de Herodes.—Padre Tellez (Tirso de 
Molina).

Vida y muerte de la Monja de Portugal —Mira de 
Amescüa.

Vida y muerte del Beato Ramon.
Vida y muerte del falso profeta Mahoma. — Rojas 

Zorrilla.
Vida y muerte de San Blas.—Francisco de Soto.
Vida y muerte de San Cayetano.—De seis ingenios: 

Moreto, Matos, Diamante, Vili.aviciosa (don Se
bastian), Avellaneda y Arce (don Ambrosio).

Vida y muerte de San Lázaro.-Mira de Amescüa.
Vida y muerte de San Lriis Bertrán.—Gaspar de 

Aguilar.
Vida y muerte de San Pedro Alcántara.—Don Fernan

do Rodríguez.
Vida y rapto de Elias (Representación de la).—Matías 

DE LOS Reyes.
Vidriana (Comedia).—Sin lugar ni año : letra gótica. 

—Compuesta por Jaume de Huete.
Viejo enamorado.—Juan de la Cueva.
Viento es la dicha de amor.—Zarzuela.—Zamora.
Villalpandos (Comedia de).—Coimbra, 1560.—Saa de 

Miranda.
Villana de Getafe.—Lope.
Villana de la Sagra. — Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Villana de Vallecas.—Padre Tellez (Tirso de Mo

lina).
Villanesca.—Inédita.— Lope.
Villano del Danubio , y el buen juez no tiene patria.— 

Hoz Y Mota.
Villano en su rincon.—Lope.
Villano Geneia}.—Inédita.—Don Diego Duque de Es

trada.
Villano gran señor, y gran Tamerlan de Persia.—Tres 

ingenios: Rojas Zorrilla, Roa y... Villanueva.

— 591 — VUE
Violencia (Coloquio de la).—Anterior á 1552.—Díaz 

Tanco.
Violencia (La) por castigo, y la hermosura por pre

mio.—Urrutia.
Violencias del amor, y don Belfloran de Grecia.— 

Monroy.
Virgen de Fuenvista.— Inédita.— Don Sebastian Vi

llanueva.
Virgen de la Almudena, primera y segunda parte.— 

Calderón.
I Virgen de la Aurora. — Dos ingenios: Moreto y 

Cáncer.
Virgen de Guadalupe.—Dos ingenios: Gandamo y Hoz 

Mota.
Virgen de Guadalupe.—Godinez.
Virgen de la Fuencisla.— Tres ingenios: Matos, don- 

Sébastian DE ViLLAVICIOSA Y ZaBALETA.
Virgen de la Salceda. — Dos ingenios: Maestro León 

Marchante y el Padre Calleja.
Virgen de 1.a Salceda.

Atribuida al Maestro Alfaro. ¿Es la de León Marchante y el 
Padre Calleja? ¿Es equivocación de titulo, por La Virÿen de la 
Soledad, que se atribuye al mismo Alfaro?

Virgen de la Soledad.— Maestro Alfaro. (?)
Virgen de los Desamparados de Valencia. — Dos in

genios : Marco Antonio ürtí y Jacinto Alonso Ma- 
lüenda.

Virgen del Sagrario. (Origen, pérdida y restauración 
de la Virgen del Sagrario.)—Calderón.

Virgen de Madrid.—Inédita?—Calderón.
Virginia.—TruíZídza.—MoNTiANO.

Virtud (La) consiste en medio: Pródigo y Rico ava
riento.—Un ingenio.

Virtud coronada.—Inédita.—Luzan.
Virtudes vencen señales, y negro Rey bandolero.— 

Luis Velez de Guevara.
Virtud, pobreza y mujer.—Lope.
Virtud vence al destino.—Añorbe.
Virtud vence el poder. — Esteran Nuñez de Barros.
Vísperas (Las) sicilianas, y venganza en los agravios.

Tres ingenios.
Impresa ya en 1672.

Viuda, casada y doncella.—Lope.
Viuda, casada y doncella.—Manuscrita.-Gazulla de 

Ursino.
Viuda indiferente.—Laviano.
Viuda prudente.—Gomez.
Viuda valenciana.—Lope.
Viudo (Comedia áe\).—Obras... Lisboa 1562... de Gil 

Vicente.
Viva imagen de Cristo.— Don José de Cañizares. # 
Vizcaína (La).—Inédita.—Lope.
Vizconde de la Corchuela, ó esto es Comedia.—Za

mora.
Atribuida también á tres ingenios.

Vocación de San Luis Gónzaga à la Compañía de .le- 
süs.—Inédita.—Don Jerónimo de Guzman.

Volverse el rayo laurel.—Avellaneda.
Voto de Santiago, y batalla de Clavijo.—Don Rodrigo 

de Herrera y Ribera.
Vuelta de Israel á Egipto, primera, segunda y terce

ra parle.
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Yerro del entendido.— Matos,
Yerros de naturaleza y aciertos de ia fortuna.— Dos 

INGENIOS : Don Antonio Coeixo y don Juan Coello 
Arias.

Yerros enmendados y alma arrepentida.— Doña Bea
triz DE SousA Y Meló.

Yo he hecho lo que he podido: fortuna lo que ha que
rido.—Miguel Bermudez.

Yo me entiendo.
Impresa ya en 1682.

Yo me entiendo y Dios me entiende. — Don José de 
Cañizares.

Yo por vos, y vos por otro.—Moreío.

FIN DE LA SECCION PRIMERA.
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AUTOS TT LOAS SACRAMENTALES.

AUTOS.

Â

ASO
Abadesa del Cielo.—Luis Velez de Guevara.
Abel e Caim (Hisloria de).—PorZ?/ÿ?/es.—Juan Vaz.
Abel y Cain (Aulo de).—/«¿rf¿/o.—Maestro Ferruz.
Abraham (Aulo de).— Cuadragesitiial.— Diaz Taaco.
Acreedores del hombre.—A/zZocon loa.— Lope?
Acreedores del hombre.—.4«.Ze.—Rojas Zorrilla.
A Dios por razon de Estado.—Calderon.
Adivina quien le dió.—Cosme Gomez Tejada de los 

Reves.
Adoraçaô dos Santos Reys Magos. — Noguera de 

Sousa.
Adoración de los Reyes Magos.— Acuña de Men

doza.
Adúltera perdonada.—Lope.
Agua de mejor vida.—Nájera y Zegrí.
Albricias de Nuestra Señora.—Lope.
Alimentos del hombre.—Calderón.
A María el corazón.—Calderón.
Amarilis y Adonis.—Matamoros.
Amar y ser amado, y divina Pilotea.—Calderón.
Amistad en el peligro.—Valdivielso.
Amor é fe.—Sor María do Ceo.
Amor, virtud y firmeza.-Salcedo.
Andrómeda y Perseo.—Calderón.
Angel Custodio.
Angel del dia del Corpus.—Vidal Salvador.
Angele.s encontrados.-A«Zo al Nacimiento, con loa.— 

Antonio de Castilla.
Animas del Purgatorio.

Manuscrito. Biblioteca de Osuna.
Año Santo en Madrid.—Calderón.
Año Santo en Roma.—Calderón.
Aparición que Nuestro Señor Jesu Christo hizo á los 

dos discípulos que iban á Emaus.—Rúrgos, 1323. 
—Pedro Altamirando, el Mozo.

A puestas del Sol el Alba: la Soledad de MARÍA. 
Araucana.
Arbol de la vida.—Valdivielso.
Arbol del mejor fruto.—Calderón.
Arboles (Los).—Rojas Zorrilla.
Arca de Dios cautiva.—Calderón.
Ascension de Cristo nuestro bien.—Don Francisco de 

Rojas. (Zorrilla?)
Asombro,s de un sepulcro. — Manuel Pacheco de 

Sampayo.

AUT
Assumpçao de Nossa Senhora (Auto da). — López de 

Oliveira.
Astucias de Luzbel contra las divinas profecías._  

Quiroga.
A tu prójimo como á tí.—Calderón.
Auto del Santíssimo Sacramento.

Interlocutore.s; tres Indios: Brasil, Japon y Mejicano; la Fe 
y tres pastores: Custodio, Cortés y Consuelo. ’ ’ 

(Códice de piezas dramáticas representadas en los Cole
gios de la Compañía de Jesús; la mayor parte en el último ter
cio del siglo XVI. Biblioteca de la Academia de la Historia. 

Auto de cómo San Juan fue concebido , y ansimesmo 
el nacimiento de San Juan.—Burgos, 1328.— Este
ran Martínez ó Martin.

Auto de cuándo Herodes mandó degollar á San Juan. 
—■Ciiadragesimal.~])iA-A Tanco.

Auto de como Jesu Cristo entro en Jerusalem con cla- 
mores.—Cnadragesimal.—üiAT. Tanco.

Aulo de cómo Cristo echó los cambiadores del Icm- 
p]Q.~Cíiadraffesiínal.—í)\Az Tanco.

Auto de cómo Jesu Cristo sanó al ciego.—Cuadrage
simal.—Díaz Tanco.

Auto de cómo Jesu Cristo fue acusado y crucificado. 
—Cuadragesimal.—01A2. Tanco.

Aulo de cómo Judas desesperado se ahorcó. — Cua
dragesimal.— Díaz Tanco.

Auto de la Pasión , fecho por Lucas Fernandez. 
Farsas del mismo. Salamanca, 1S14.

Auto agora nuevamente hecho sobre la quinta angus
tia que nuestra Señora pasó al pié de la Cruz, muy 
devoto y conlemplalivo : en el qual se introducen 
las personas siguientes : Nuestra Señora, San Juan 
y las 1res Marías, Joseph Abarimalía, Nicodemus, 
Pylalo, page, centurio. Seis hojas en 4.° Síguese : 
«Romance muy devoto en contemplación de la Pa
sión de nuestro Redemptor y Salvador Jesuehris- 
to, MDLii.» Al fin de todo : «Fue impressa la pre
sente obra en la muy noble y mas leal ciudad de 
Rúrgos, encasa de Juan de Junta.»
Ha visto esta pieza el señor Gayangos encuadernada al fln 

de un ejemplar (existente en el Museo Británico) del Vergel 
de Nuestra Señora, traducido del Verger, de Miguel Perez, por 
el bachiller Juan de Molina, é impreso en Sevilla, año de 1342, 

Auto sobre aquellas palabras del Evangelio : Vigilate 
tnecum.—PiRES Gonce.

58
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Autos, Farsas Sacramentales y Coloquios á lo divino, 

del siglo XVI, que en número de noventa y tres pie
zas forman el códice adquirido por la Biblioteca 
Nacional en 1844, y descrito por el señor don Euge
nio de Tapia en el Museo Literario.
Véase la noticia de las Colecciones.

Autos varios.—Inéditos.—Carvallo de Figuereido.
Autos varios.—Correa Fonseca de Andrade.
Autos sacramentales (Cinco). —Fray Félix del Espí

ritu Santo.
Autos sacramentales (Dos).— Domingo Fernandez.
Autos varios.— Cayetano Manuel Martínez de Bar

ros.

Autos sacramentales (Dos). — Doña Juana Josefa de 
Meneses, condesa de la Ericeira.

Autos sacramentales (Tres). —Don Diego Ramos del 
Castillo.

Autos sacramentales (Cuatro). Loas varias.— Piezas 
inéditas, probablemente en portugués. — Manuel 
Tomás.

Ave María (Auto da).—Lisboa, 1587.—Antonio Pres
tes.

Ave María (El) y el Rosario.—Lope.
Aventuras del alma.
Aventuras del hombre.— Auto con loa.—Lope.
A vosotros los que dais.

B

Babilonia.—Pires Gonge.
Batalla del Amor.—Roa.
Bautismo de San Juan Bautista (Auto del).

Según Sandoval, Historia de Carlos Y, se representó con 
otros en Valladolid para celebrar el bautismo de Felipe II, en 
S de junio de 1527.

Bautismo en el rio Jordan. —Atito cuadragesimal. —
Díaz Tango.

Blanca Niña.
Bodas de Bato y Menga.

Bodas de Fineo.
Bodas del alma, y el amor divino. -Lope.
Bodas del Cordero , y mística monarquía.
Bom Ladraó.— A Magdalena.—Elegías portuguesas.

—Lisboa, 1567.—Don Simon de Silveira.
Bons Conselhos.—Martinez de Barros.
Breve diálogo del nacimiento de nuestro Salvador 

Jesu Cristo.—Inédito.—Primer tercio del siglo xvi.
—Antonio de Morales.

Breve summario da Historia de Déos.— Obras... Lis
boa, 1562... de Gil Vicente.

c

Caballero de Gracia.
Caballero de la ardiente Espada.
Caballero de la Cruz bermeja.
Caballero del Febo.—Rojas Zorrilla.
Gananea (Auto cuadragesimal de la).—Díaz Tanco.
Cantares.— Auto con loa.—Lope.
Captura de Jerusalem por Vespasiano y Tilo. — Díaz 

Tanco.
Cárcel de Amor.—Lope.
Cárcel del mundo.—Don Antonio Coello.
Casamiento dos veces, y hermosura de Raquel.

Códice de piezas representadas en los Colegios de padres 
jesuítas.
Cascabel del Demonio.—Quiroga.
Castillo de Emaus {Anclo de\}.—Ternario sacramen

tal.—Valencia, 1575.—Timoneda.
Cautivos libres.—Valdivielso.^
Cena de Cristo. — Auto. — Es primera jornada de la 

comedia ; El mas bueno ij el mas malo.—Inédito.— 
Rojas Zorrilla.

Cena del Rey Baltasar.-Calderón.
Cena postrera de Cristo con sus discipulos (Auto cua

dragesimal de la).—Díaz Tanco.
Cerco de Sevilla.—Rojas Zorrilla.

Cetro de Joseph.—Sor Juana Inés de la Cruz.
Colmenar (El).—Tárrega.
Colmenar divino.—Castro. (?)
Colmenero divino. (El oso y la colmena.)— Auto con 

loa.—Padre Tellez (Tirso de Molína).
Concepcion de Nuestra Señora.—Lope.
Consejo de los judíos sobre la Pasión de Cristo.— 

Auto cuadragesimal.— Díaz Tanco.
Conversion de la Magdalena. — Don Lorenzo de 

Torres,
Convite celestial.
Convite general.—Don José de Villalpando.
Cordero de Isaías.—Calderón.
Coronación de la humanidad de Christo.—Lope.
Corsario del alma, y las galeras.—Lope.
Córtes de la Muerte.

Comenzado por Micael de Carvajal, y acabado por Luis Hur
tado de Toledo, que le publicó en 1557.
Cristiandad en Sevilla.
Cruz (La) donde murió Cristo.— Calderón,
Cuarta parte del mundo,—Auío con loa. Manuscrito.

—Zamora,
Cubo (El) de la Almudena,—Calderón,
Cura (La) y la enfermedad.—Calderón,

Biblioteca Nacional de España



FE — S95 — FIE

Defensa del alma (Farsa sacramental de la).
Figuras: Angel custodio, Lucifer y otros dos demonios, 

Alma, Entendimiento y Voluntad, Cinco sentidos. Justicia, 
Verdad, Misericordia, Paz, Cristo.—En verso.

■Manuscrito del siglo xvii, no completo; está firmado por un 
Pedro de Cuerva. Pertenece al señor Sancho Rayon.

Descendimiento de Cristo, Señor nuestro, de la 
Cruz.—Don Francisco Olivares.

Descendimiento de la Cruz.—Don Lorenzo de Torres.
Descendimiento del Sacro cuerpo de Cristo Nuestro 

Redentor de la Cruz.—Fray Juan de Mojica.
Descension de Nuestra Señora en la Santa Iglesia de 

Toledo.—Auto inédito.—Valdivielso.
Desengaños del mundo.
Despedimiento de Cristo Nuestro Señor y su bendita 

''^^‘íre.. (Lucero de nuestra salvación al).—Iz
quierdo Zebrero.

Desposorios (Auto de los).—Segundo Ternario sacra
mental. Valencia, 1375.—Timonera.

Desposorios de la Virgen.—Cajesi.
Desposorios de Nuestra Señora.
Deslruicion de Jerusalem por Nabucodonosor.—Díaz 

Tanco.
Devoción de la Misa.— Calderón.
Diablo mudo.—Calderón.
Diablo profeta.
Diálogo de la gloriosa y bienaventurada virgen y 

mártir Santa Cecilia y San Tiburcio y Valeriano,

mártires gloriosos. Va seguido del Auto de la 
Virtud.

Códice de piezas representadas en los Colegios de la Com
pañía de Jesus. Biblioteca de la Academia de la Historia.
Dia mayor de los dias.—Calderón.
Dios Niño.
Divina Esposa.
Divina Filotea.
Divino Cazador.—Arriaga.
Divino Imperio de amor.—Inédito.—Doña Juana Jose

fa DE Meneses, condesa de la Ericeira.
Divino Isaac.—Godinez.
Divino Jason.—Calderón.
Divino Mercurio.—Manuel de Acosta Silva.

Barbosa le atribuye al expresado, y en otro artículo á José 
Correa de Brito.

Divino Narciso.—Sor Juana Inés de la Cruz.
Divino Orfeo.—Calderón.
Divino Orfeo, segunda parte. —Calderon.
Divino Pastor.—Lope.
Dolores de la Virgen.-Anso y Flores.
Do.s ciudades opuestas.—Arriaga.
Dos Estrellas de Francia.—Calderón.
Dote del Rosario.—Claramonte.
Dous Ladroens que forao crucificados juntamente 

com Christo Senlior nosso (Auto dos),—Fray Anto
nio de Lisboa.

Duelo de los Pastores.

Eco y Narciso, primera y segunda parte.—Calderón.
Eco y Narciso.—Nájera y Zegrí.
Ecoy Narciso, segundaparte.-SANCiiEZDE Villamayor.
Embajada del Angel Gabriel á Nuestra Señora.— 

Díaz Tanco.
Embajadadelosclérigospobresal Papa.—Díaz Tanco.
Embajada de los Concejos al Rey estando ausente. — 

Díaz Tanco.
Empresa de Jerusalem por Constantino Magno.— 

Díaz Tanco.
Encantos de la culpa.—Calderón.
Engaños del mundo.
Entrada de Jerusalem por Godofredo de Bullón. — 

Díaz Tango.

Entre dia y noche.—Valdivielso.
Epifanía (Auto da).—Pires Gonce.
Escanderbech.—Montalban.
Esclavitud del género humano, y rescate por el Amor 

divino.
Esclavitud rescatada (Auto intitulado la). — Sevilla,

1616. — Con una Loa al Santísimo Sacramento. —
Licenciado Juan de Miranda.

Escuela divina.—Calderón.
Escuela divina.—Valdivielso.
Esperanza cumplida.
Espigas de Ruth.—Calderón.
Expugnación de la ciudad de Ruda. — Don Juan de 

Montenegro y Neira.

Favores de la Virgen.—Claramonte.
Fe (Auto de \a).—Obras... Lisboa, 1362... de Gil Vi

cente.
Fe (Aucto de la).— Segundo Ternario sacramental. 

Valencia, 1373.—Timoneda.

Fe de Abraham.—Mira de Ajiescüa.
Fe de Hungría.—Mira de Amescua.
Fénix de amor.—Valdivielso.
Ferias del alma.—Valdivielso.
Fiestas de los Mártires.—Belmonte.
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Figuras morales. Fuente sacramental (Auto de la). —Segundo Ternario
Formas de Alcala.—Montalban. sacramental. Valencia, 157e». —Tumoneda.
Fuego dado del cielo.—Castillo Solorzano.

G

Galan valiente y discreto.—Rojas Zorrilla. 
Galeotas de Argel.—Inédito.—Don Tqmás Vai.dés. 
Gallofa (Auto de la), sobre la Parábola déla Cena.

Personajes : el Amor; el Celo, dos criados, padre soberbio, 
un avariento, un lujurioso, pobres, un cojo, un manco, un 
ciego y un sordo.—En castellano.

Códice de piezas representadas en los Colegios de la Com
pañía de Jesus; la mayor parte en el último tercio del siglo xvi. 
Biblioteca de la Academia de la Historia.

Gedeon humano y divino,—Yañez.
Gran casa de Austria , y divina Margarita. — Moreto,
Grandezas de Sevilla.—Monroy.
Gran mercado del mundo.—Calderón.
Gran Palacio.—Rojas Zorrilla.
Gran químico del mundo. — Aillo conloa. — Can-

DAMO.

Gran teatro del mundo.—Calderón.
Grifo herrado.

H

Harpa de David.—Mira de Amescua.
Hazañaí5 del segundo David.—Lope.
Hércules divino.—Manuel de Agosta Silva.
Heredero (El).—Mira de Amescua.
Heredero del cielo.—Auto con loa.—Lope.
Herege (Auto del).—Cubillo.
Hermanos parecidos.—Auto con loa.— Padre Tellez

(Tirso de Molina).
Hidalga (La) del valle.—Calderón.
Hijo de la Iglesia.—Lope.
Hijo pródigo.—Lope.

Hijo pródigo.—Valdivielso.
Hijo pródigo.—Vidal Salvador.
Hijos de María, y el Rosario.—Lope.
Hombre encantado.—Valdivielso.
Honda de David.—Zamora.
Horno de Babilonia.^—Claramonte.
Horno de Constantinopla.
Hospital de locos.—Valdivielso.
Hospital de San Roque.—Cajesi.
Huéspedes estudiantes.
Humildad coronada de las plantas.—Calderón.

I

icaro.—Inédito.—Lvis, Velez de Guevara.
Iglesia (Aucto de \a}.—Ternario sacramental. Valen

cia, 1575.—Timoneda.
Iglesia sitiada.—Calderón.
Indulto general.—Calderón.
Infame Cidade de Pentapolis.—Pires Gonce.
Infancia de Jesu Cristo. — Poema dramático en diez 

coloquios.—Fernandez de Avila.

Inmunidad del sagrado.—Calderón.
Inocencia castigada.—Manuel Pacheco de Sah-

PAYO.

Inocencia castigada.—Serra y Palos.
Inocencia y malicia. —Cosme Gomez Tejada de los

Reyes.
Inquisición (Auto de la).—Mira de Amescua.
Isla del sol.—Lope.

J

Jardin de Falerina.—Calderón.
Judity Holofernes.
Juego* del Hombre. — Manuscrito. — Licenciado Luis

Mejía de la Cerda.

Juego del Hombre sobre la palabra del Salvador.
Jura de Baltasar.—Claramonte.
Jura del Príncipe (Auto de la).—Mira de Amescua.
Juventud vencida.
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Laberinto de Creta.—Padre Tellez (Tirso de Molina)?
Laberinto del mundo.—Calderón.
Labrador de la Mancha.

Manuscrito, con la licencia de 1615, citado por Scliack.
En el Catálogo de Huerta, igualmente anónimo.

Ladrón del Sacramento.
Lágrimas de Roma.—Sor María do Ceo.
Laurel de Apolo.—Don Juan Salvo y Vela.
Lavar con sangre la mancha.
Legado (El) mártir : San Pedro.—Belmonte.
Lepra de Constantino.—Calderón.
Levantamiento de Portugal.
Liçaô proveilosa (Auto da).—Martínez de Barros.

LL
Libertad general.
Lirio (El) y la azucena.—Calderón.
Locos de Toledo.—Valdivielso.
Locura.—Valdivielso.
Locura por la honra.—Lope.
Locura por la honra.—¿Padre Tellez (Tirso de Mo

lina)?
Lo que va del hombre á Dios.—Calderón.
Lucero de nuestra salvación al despedimiento que 

hizo Nuestro Señor Jesucristo de su bendita Madre. 
—Sevilla , 1532.—Ausias Izquierdo Zebrero.

Lucero Serafin.
Llamados y escogidos.—Calderón.

M

Maestrazgo del Tusón.—Calderón.
Maná del cielo.
Mardocheo (Auto de).

Representado en el Colegio de padres jesuítas de la gran 
Canaria, año de 1576.

Códice de composiciones dramáticas hechas en los Colegios 
de la Compañía de Jesus.

Margarita preciosa.—Lope.
Mártir del Sacramento : San Hermenegildo.—Sor Jua

na Inés de la Cruz.
Mártires del Japon-—Mira de Amescua.
Mártires de Madrid.—Mira de Awescua.
Mascaron. — Representación ó farsa así denomi

nada.
Personajes : Dios ; Madona Santa María; Mascaron , procu

rador y apoderado de los demonios.—En leraosin.
De letra de fines del sigloxiii ó principios del siguiente; en 

el códice Núm. 155 del archivo de Ripoll se halla su principio, 
y la continuación y final en otro que fue del Monasterio de 
San Cugat del Vallés.

Mas dichoso ladrón.
Ma.s dichoso portal.
Mas hermosa Raquel, y Pastora de las almas.
Maya (La).—Lope.
Mayorazgo del cielo.

Mayor desempeño.—Cubillo.
Mayor fineza de amor.—Sor María do Ceo.
Mayor soberbia humana , de Nabucodonosor.—Mira

de Amescua.
Mejor ofrenda.
Mejor Rey de los reyes.
Mesa redonda.—Luis Velez de Guevara.
Mesas de la fortuna.—Candamo.
Mesías verdadero.—Anson y Mayas. (?)
Mesías verdadero.
Milagro de la Virgen del Rosario.—Representación ó 

auto sacramental. Valencia, 1589. — Ausias Iz
quierdo.

Misacantano.—Auto con loa.—Lope.
Misterios de la Misa.—Calderón.
Mística monarquía.—Zamora.
Mística y Real Babilonia.—Calderón.
Monstruo de la Sierra , y el Pastor Angel. — Auto al

Nacimiento del Hijo de Dios.—En 1res jornadas.
Monte de Piedad.—Mira de Amescua.
Muerte de Froilan.—Cubillo.
Muerte y entierro de Cristo, y soledad de María.—

Auto inédito.—Rojas Zorrilla.
Es tercera jornada de la comedia : El mas bueno y el mas 

malo.

N
Nacimento (Auto do).—Clemente López.
Nacimento de Cristo (Auto do).—Baltasar Díaz.
Nacimento de Christo (Auto é colloquio do).—Fran

cisco López.
Nacimento de Cristo.-Pires Gonce.
Nacimento de Cristo. —Vaz Quintanilla.
Nacimiento (El). — Auto. Manuscrito. — Qxspâr de 

Mesa.

Nacimiento de Cristo Nuestro Señor.—Valdivielso.
Nacimiento de Cristo, y edicto del Emperador Augus

to César.—Rodríguez Loro.
Nacimiento de Cristo nuestro bien, y Sol á media no

che.—Mira DE Amescua.
Nacimiento del Redentor (Auto del). — Obras... Lis

boa, 1562... de Gil Vicente.
Nacimiento de Nuestro Señor.—Mira de Amescua.
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Nacimiento de Nuestro Señor (Auto al).—Luis Velez 

DE Guevara.
Nacimiehto de Nuestro Señor (Auto al).—Godinez.
Nacimiento de Nuestro Señor (Auto al). Con loa.— 

Antonio del Castillo.
Nacimiento de nuestro Salvador.—Lope.
Nascimiento de Nuestro Señor (Auto ó farsa del), he

cha por Lúca.s Fernandez, en la cual se introducen 
cuatro Pastores. — Farsas del mismo : Salaman
ca, 1S14.

Natividad de Cristo (Coloquio de la).—Inédito. ~T*a- 
dre Hernando de Avila.

Natividad del Señor.—Montalban.
Natividad de Nuestra Señor».—Inédito.~LoPE.
Nave del Mercader.—Calderón.
Negación de la posada á San José.
Ninfa del cielo.
Ninive y su conversion.
Niño Dios en Egipto, y mas dichoso ladrón. — Hidal

go. (?)
Niño Pastor.—Auto con loa.—Lope.
Niño perdido.

No hay instante sin milagro.—Calderón.
No hay mas fortuna que Dios.—Calderón.
No hay ser padre siendo juez.—Manuel.
No le arriendo la ganancia. — Auto con loa. — Padre 

Tellez (Tirso de Molina).
No le arriendo la ganancia.—Vald.ivielso.
Nombre de Jesús.—Auto con loa.—Lope.
Nuestra Señora de los Remedios.—Mira de Amescua.
Nuestra Señora del Pilar.—Felipe Sanchez.
Nuestra Señora del Rosario : ciento por uno. — Cubi

llo.
Nuestra Señora del Rosario : La Madrina del cielo.— 

Padre Tellez (Tirso de Molina).
Nuestra Señora del Rosario, y corona mas hermosa. 

—Rojas Zorrilla.
Nuestra Señora del Rosario, y tesoro escondido.
Nueva moneda, y junta de Cortes, ó el consumo del 

vellón.—Calderón.
Nuevo hospicio de pobres.—Calderón.
Nuevo oriente del Sol, y mas dichoso portal.—Lope.
Nuevo palacio del Retiro.—Calderón.
Nunca es bien si llega tarde.

Obra del pecador.—Cajesi.
Obra (Auto) del Santísimo Nacimiento de Nuestro Se

ñor Jesu Cristo, llamado del Pecador.—Bartolomé 
Aparicio.

Obras son amores.—Auto inédito.—Lope.
Obreros del Señor.—Rojás Zorrilla.
Olvidar por querer bien.—Salazar y Torres.

Escribió además el mismo dos autos, cuyos títulos no se 
conocen.

Orden (El) de Melchisedech.—Calderón.
Ordenes (Las) Militares.—Calderón.
Oriente del Sol mas claro. — Auto al Nacimiento 

de Nuestro Señor.— Francisco Hurtado de Men
doza.

Oriente ilustrado ; Primicias gentílicas , etc.—Fray

Lucas de Santa Catalina. — Bajo el seudónimo de 
Félix de Castañeira Turacen.

Osoy la colmena. (El Colmenero divino.)—Auto con 
loa.—Padre Tellez (Tirso de Molina).

Oveja perdida (Auto de la).—Ternario sacramental.
Valencia, 157S.—Timoneda.

Oveja perdida (Auto de la).— Cuaderno espiritual.
Valencia, 1597.— Timoneda.

Oveja perdida (Auto de la).
Interlocutores: Custodio, Cristóbal, Pedro, Miguel, pasto

res; Apetito, personaje alegórico.
Diverso del de Timoneda.
Códice de piezas dramáticas representadas en los Colegios 

de la Compañía de Jesus; la mayor parte en el último tercio 
del siglo XVI.

Oveja perdida.— Lope.

P y Q
Paixao de Cristo (Auto da).— Baltasar Díaz.
Pan (El) y el palo.—Auto con loa.—Lope.
Parábola Samaritani.

Interlocutores: Morguto, Maluco, Jorgino, pecador, levita, 
Samaritano, mesonero. A excepción de dos , todos se expre
san en castellano.

Códices referidos de piezas representadas en los Colegios 
de la Compañía de Jesus.

Para un ejemplar.
Pastorcilla del Cielo.
Pastor Fido.—Calderón.
Pastor ingrato.—Lope.
Pastor lobo, y cabaña celestial.— Auto con loa.—

Lope? Mira de Amescua?

Pastor lobo.—Mira de Amescua.
Pastores de Belen. — Doctor don Cristóbal Lo

zano.
Patio de palacio.—Rojas Zorrilla.
Pedro Telonario.—Mira de Amescua.
Peregrino (del Cielo).—Valdivielso.
Perla del Sacramento, y preciosa margarita. — ün

ingenio americano.
Perturbador sagaz.
Pesebre celestial, y pastores de Belen.
Piel de Gedeon.—Calderón.
Pintor de su deshonra.—Calderón.
Pleito de Dios contra Dios, y justicia por el hombre.

—Diamante.
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Pleito matrimonial.—Calderón.—-Concluido por Za

mora.
Polifemo.—Montalban.
Pranto da Magdalena.—Fray Blas de Resende.
Pranto de San Pedro.—Fray Blas de Resende.
Premio de la humildad, y daños de la soberbia.—

Sanchez Carralero.
Pretendiente del Cielo.
Primera redención.—Nájera y Zegrí.
Primer duelo del mundo.—Auto con loa.—Candamo.
Primer flor del Carmelo.—Calderón.
Primero y segundo Isaac.—Calderón.
Primer refugio del hombre, y probatica piscina.— 

Calderón.
Príncipe de la Paz, y trasformaciones de Celia.—Lope.
Príncipe ignorante.

Manuscrito, siglo xvii, señor Sancho Rayon. ¿Será la pieza 
de este mismo título que se atribuye suelta á Lope?

Prisión de Cristo en el Huerto (Auto cuadragesimal 
de la).—Díaz Tango.

Prisiones de Adan.—Lope.
Prisiones de Adan.—Gallo del Castillo.
Privanza del hombre.—Lope.
Protestación de la fe.
Provecho para el hombre.—Godinez.
Prudente Abigail.—Calderón.
Pruebas de Cristo.—Mira de Amescua.
Pruebas del linaje humano , y encomienda del 

hombre.
Psiques y Cu^do.—Valdivielso.
Psiquis y Cupido.—Calderón.
Psiquis y Cupido. ( Escrito para Toledo. ) — Calde

rón.
Puente del mundo.—Auto con loa.—Lope.
Purificación de Nuestra Señora.
Quién hallará mujer fuerte?—Calderón.

R

RainhaSabá.—Pires Gonce.
Recaída del alma.
Redención de Cautivos.—Calderón.
Representaçab de gloriosos feitos, tirada do sagrado 

texto.—Coimbra, 1557.—Sebastian Pires.
Representación del nascimiento de Cristo Jesú Sal

vador Nuestro.—Pedro Ramos.
Inédita, segundo tercio del siglo xvi.

Representación del nascimiento del Hijo de Dios hu
manado.—Pedro Ramos.
Inédita, segundo tercio del siglo xvi.

Representación hecha en la Santa Iglesia de Sevilla, 
por Pedro Ramos.
Inédita, segundo tercio del siglo xvi.

Restauración de Buda.—Lanini.
Restauración del género humano.—Lanini.

Resurrección de Cristo.
Resurrección de Jesu Cristo (Auto cuadragesimal de 

la).—Díaz Tango.
Resurreiçab de Cristo.—Pires Gonce.
Retrato del hombre.
Reyes Magos (Auto de los).—Oím... Lisboa, 15G2...

de Gil Vicente.
Rei Salamao (Auto del).—Baltasar Díaz.
Rey Seleuco en Asia.—Cubillo.
Rico avariento,—Padre Tellez (Tirso de Molina )?
Rico avariento.—Mira de Amescua.
Rico avariento.—Rojas Zorrilla.
Robo de Elena, y la traición de Troya.—¿ Roja.s Zor

rilla?
Ronda y visita de la Cárcel.—Mira de Amescua.
Rosario (El).—Licenciado Juan de Soto.
Rosario nuevo.

s
Saber cumplir con su amor.
Sacro Parnaso.—Calderón.
Salvador (El) en su imagen.—Díaz de Sarralde.
Samaritana (Auto cuadragesimal de la).—Diaz Tango.
Samaritana (Historia da),—Juan Vaz.
San Braz (Auto de).—Vaz Quintanilla.
San Joaquin y Santa Ana.
San Juan Bautista.—Monroy.
Sansab (Auto de).—Vaz Quintanilla.
San Sebastian (Auto de).—Antonio Carmona.
Sanson.—Rojas Zorrilla.
Santa Catherina (Autode).—Baltasar Díaz.
Santa Inquisición.—Lope.
Santa María Magdalena.—Pires Gonce.
Santa Susana (Auto cuadragesimal de).—Díaz Tango.
Santísimas Formas de Alcalá.—Montalban.

Santo Aleixo (Auto de).—Baltasar Díaz.
Santo Nacimiento de Cristo (Auto nuevo del).—Sevi

lla, 15“28.—Juan Pastor.
Santo Rey don Fernando , primera y segunda parle.

—Calderón.
Segunda esposa y triunfar muriendo.—Calderón.
Segundo blason del Austria.—Calderón.
Segundo David.—Calderón.
Semilla y la cizaña.—Calderón.
Serpiente de metal.—Calderón.
Serrana de la Vera de Plasencia.—Valdivielso.
Sete Sabios da Grecia. —Portugués. — Martínez de

Barros.
Siega (La).—Auto con loa.—Lope.
Siembra del Señor—Calderón.
Siglo de la piedad , y el Patriarca aragonés: el Beato
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José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías.— 
Don Fernando Heredia.

Socorro de Cádiz.—Auto inédito.—Montalran.
Socorro general.—Calderón.
Sol á media noche.—Noguera de Sousa.
Soldado (El).—Cosme Gomez Tejada de los Reves. 
Soldado á merced.

Manuscrito incompleto: señor Durán.

Sotillo de Madrid.—Rojas Zorrilla.
Sucesos y milagros del Almirante de Aragon.
Sueño de Endimion.—Arriaga.
Sueño del género humano, y furia de Lucifer.
Sueño de Lucifer, y Perico el de los Palotes.—Auto 

al Nacimiento. (En una jornada. )—Un ingenio de 
Salamanca.

Sueños hay que verdades son.—Calderón.

Tentación en el desierto (Auto cuadragesimal de la).
—Díaz Tango.

Terceros para el cielo, y devoción del Rosario.
Tesoro de la Iglesia.—Gadea.
Tesoro escondido.—Calderón,
Testimonio del Mesías.
Tirano castigado.—Lope.
Tormento del demonio.—Auto al Nacimiento de Cristo

Nuestro Señor.
Torneos de Christo con el Amor divino.
Toros del alma.
Torre de Babilonia.—Calderón.
Tránsito glorioso de San José.—Cajesi.

Tres finezas del mayor amante.
Triumfo do Rosario. (En cinco Autos sacramentales.)

—Sor María do Ceo.
Triunfar antes de vencer.—Arriaga.
Triunfo de la Iglesia.— Lope.
Triunfo de la virtud. — Cosme Gomez Tejada de los 

Reyes.
Triunfo del Sacramento,
Triunfos de Jesus Sacramentado, — Sandoval Za

pata.
Triunfos del Amor, en pan, en lirio y espiga. 
Triunfos de misericordia, y la justicia vencida. 
Tusón del cielo.—Lope.

D, V, Y
Universal parte del mundo.
Universal redención.—Calderón.
Universidad de amor, y grado doctoral de Cristo.—

Cerda y Denti.
Vacante general.—Calderón.
Valle de lágrimas, y fiestas á la Concepcion. — Fray 

Agustín Amador.
Valle de la Zarzuela.—Calderón.
Vencer el fuego con fuego.
Veneno y la Triaca.—Calderón.
Venta de Cristo. — Auto inédito.—Rojas Zorrilla.

Es segunda jornada de la comedia : El mas bueno y el mas 
malo.
Verdadero Dios Pan.—Calderón.
Viaje del alma.—Lope.

Viático Cordero.—Calderón.
Victoria del hombre.
Vida de Adab.—Auto portugués.—ÁcmA. Brochado.
Vida es sueño. — Calderón.
Vida es sueño, segunda parte. — Calderón.
Villano en su rincon. — Valdivielso.
Viña del Señor, — Calderón.
Viña de Nabot. — Rojas Zorrilla.
Virgen del Buen Suceso. — Diamante.
Virgen del Rosario : la Amiga mas verdadera.—Don 

Antonio Coello.
Virtud vence recelos.
Visita del mundo.
Vuelta de Egipto, — Auto con loa. — Lope.
Yugo de Cristo. — Lope.

LOAS SACRAMENTALES.

Careciendo de titulo casi todas las piezas dramáticas de esta especie, no pueden ser reducidas á índice sino un corto número 
de ellas que le tienen expreso.

Calles de Sevilla (Loa sacramental de las). — Clara
ra monte.

Fábrica del navio (Loa sacramental de la).—Calderón, 
Juicio de Paris. — Loa para el auto: El divino Caza

dor.— Arriaga.

Protestación de la fe (Loa sacramental de la). — Cal
derón.

Relox(Loa sacramental del),-Calderón.
Risa {La}.—Loa sacramental alegórica inédita.—Cál- 

DERON.
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Siete dias de la semana ( Loa sacramental de los). — 

Calderón.
Siete Sabios de Grecia (Loa sacramental de los). — 

Calderón.
Títulos de las comedias (Loa sacramental de los). — 

Lope.
Triunfo de las mujeres. — Loa dedicada á la Virgen 

Santísima. — Gerardo Lobo.
Loa á la Asuncion de la Virgen.—Cláramonte.
Loa á Nuestra Sefiora.—Don Juan de San Juan.
Loa á San Antonio de Padua. — Licenciado Salado 

Garcés.
Loa al patriarca San Pedro Nolasco. — León Mar

chante.
Loa á una comedia de Job.—Portuguesa.—Meló.
Loa sacramental de las fiestas del Corpus en Sevilla, 

año 1638.—Antonio de Castro.
Loa sacramental en las fiestas del Corpus de Sevilla, 

año de 1675.
Impresión suelta.

Loa famosa del Santísimo Sacramento. — Villavi-
CIOSA.
Inserta en la Ociosidad entretenida.

Loa sacramental famosa entre la Iglesia y el celo.— 
Renavente.
En la Ociosidad entretenida.

Loa sacramental para la fiesta del Corpus de Valen
cia. — Moreto.

Loa sacramental en fiestas de la dedicación de la 
Catedral de Jaén, año 1660. — Fray Juan Ale
gre.

Loas ( Siete ) con sus bailes, en obsequio de Nuestra 
Señora de las Brottas.—Inéditas.— Faría Ar
raes.

Loas varias, sagradas (Ocho). — Agustin Fernan
dez.

Loas sagradas (Doce). — Montero Nayo.
Dramas sacros. Loas sacras. — Composiciones portu

guesas, en dos colecciones, con título de T/iatia sa
cra. — Sousa de Almada.

fin de la SECCION SEGUNDA.
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SFCCBOV TEÍBCERA.

ENTREMESES, BAILES, SAINETES, MOJIGANGAS, SARAOS, FINES DE FIESTA,

LOAS HUMANAS Y JACARAS.

Este Catálogo, formado por el señor don Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe, y adicionado por el autor de la presente 
obra, ofrece en cuatro reparticiones ó columnas : los títulos de las piezas ; el primer verso ó principio de las que se han tenido 
à la vista; sus autores respectivos, cuando son conocidos con mayor ó menor certeza; y el libro, colección ó sitio donde se 
hallan impresas ó manuscritas, con la clase á que pertenecen, relativamenteá su lorina ó denominación dramática. Várias de 
ellas, sin título, van citadas por su principio. Cuando una pieza se halla inserta en dos ó mas libros, solo se cita el mas antiguo 
ó de mayor autenticidad.

Las abreviaturas que en él ha sido preciso emplear, se reducen á las siguientes :

MS. B. (le 0., indica existir MS. la pieza en la biblioteca del 
señor duque de Osuna.

T. I, it, til, de B. MSS., indica hallarse la composición en 
el respectivo tomo de Bailes manuscritos de la biblioteca 
del señor Fernandez-Guerra.

Leg. de B. y M. Stos. MSS.-. Legajo de Mojigangas y Bailes 
manuscritos, sueltos, de la misma biblioteca.

Cuad. deE. MSS. An'líg. 4.’: Cuaderno de Entremeses manus
critos antiguos, en la propia librería.

T. 1, II, etc. de Corns. Sías.: Tomo de Comedias sueltas (con

alguna de las cuales va impresa la pieza), existente en la 
referida colección.

St. MS.: Pieza suelta , manuscrita.
St. ó Imp. St.: Impresa suelta.
E.: Entremés. — E. C.: Entremés cantado.— B.: Baile.— 

B. £.: Baile entremesado.— S.: Sainete. —S. C.: Sainete 
cantado.—S. C. y It.: Sainete cantado y representado. — 
E. V S.: Entremés y Sainete.— M.-. Mojiganga.— S.-. Sarao. 
~L.-. Loa.— L. E.: Loa entremesada.—/.: Jácara.—J. E.: 
Jácara entremesada.

Nómbranse cu el cuerpo del Indice las loas humanas con título, que son muy reducido número entre, el copioso repertorio 
de tal clase de piezas dramáticas; pero además de algunas de estas, que ofrecen tal cual particularidad curiosa y de otias 
sin título, se da noticia por Apéndice al fin de esta Sección.— Forman segundo Apéndice dos listas de los sainetes, entie- 
meses y piezas de este género que existían años pasados en el archivo del teatro de la Cruz, y otra de las tonadillas que por 
el mismo tiempo se guardaban en el del Príncipe.

Título. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Abad del Campillo.

Abadejillo. .
Abanillo.
Aceitunero.

Acicalador de espadas.

Adivinador fingido. .

Desvergonzada.—Cómo no está 
esta, etc..................................  

Catalina, Francisca, Estefanía. .

Foriunilla impertinente.— Res
ponde, etc................................

Bailen, pues, que bailando..

León Marchante. .
Benavente. .

Benavente. .

Adonde vais, Alcalde.

Adoro una hermosura. 
Agua de la vida.
Aguador..............................
Aguardad supremos Dioses 
Agua y el vino. .

Agujetero fingido.

Adonde vais. Alcalde.—Hay tal 
quimera...................................

Adoro una hermosura. . • . 
Amigos ya cesó nuestro ejercicio. 
Vaya fuera el picaron. . 
Aguardad supremos Dioses. 
Porque duerme sola el agua.— 

Amanece..................................
No ha de ser, no ha de estar mas 

en mi casa. . . . .

Para la comedia de 
la Porfía con In
genios.

Nájera y Zegrí..
Morelo. .
Solís. .

Ahorcada fingida.

Armeslo y Castro.

Tavora de Abreu..

Sus Obras Poét., T. i,— E.
Festejo cómico.—E.

Entremeses nuevos, 1613.
—E.

T. III. B. MSS.-B.

MS., 1.°—E.

MS.,4.”—E.
T. 11 de B. MSS.jenl.®—B.
B. de O., Legajo 3.®—M.
Rasgosdel ocio.—E.
Sus Comedias.—S.

T. 111. deB.,MS.,4.®—B.

Sus Sainetes y entremeses, 
etc.—E.

(Barbosa.)—E,
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Titulo. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Ahorcado fingido.
Alabanza do las mujeres 

feas..............................

Albano................................
Albeitar y el Doctor..

' Al mayor vencimiento de amor. .
! Alcalde Paralejo, ese capricho. .

Francisco de Avila. Flor de comedias, 5.® Par
le.—L.

íT. i.de B. MSS., 4.«—B.
¡ St. MS., 4.°, incompleto.— 

E.
Vergel de entremeses.—B.
Tardes apacibles.—E.
Entremeses nuevos, 1640.

Al cabo de los bailes mil.
Alcaide de Alcorcen.
Alcalde de Burguillos.

Al cabo de los bailes mil. 
Alcorcen os ha nombrado.

Benavente. .
Moreto. .
•lulio de la Torre.

Alcalde casado.

Alcalde ciego, primera y 
segunda parle.

Alcalde de Chueca. .

Alcalde de sacas.
Alcalde de Mairena. .

Alcalde delCorral. .

Alcalde Garrotillo. .

Alcalde haciendo audien
cia................................

Alcalde mas que ionio.
Alcalde médico.

Alcalde médico, ó el Alcal
de químico. .

Alcalde nuevo.

Si el Alcalde se ha casado.—No es 
mucho, etc..............................

Han locado escriben á Ayunta
miento.....................................  

Para, cochero.................................
A mí me han hecho Alcalde deMai- 

rena. ...................................
Atención que al mundo viene.

No lo niegues, mujer, que es ver
dad pura.................................

Escriben de mi vida al causo va- 
PCOS. . . . . .

Desterrado el Doctor salga al mo
mento.......................................

(Es igual al anterior) Madrid, 1795.
Qué habéis hecho, marido, .

Luis Sandoval y 
Mallas.

Benavente. .

Benavente. .

Moraleja.

Moraleja.

—E.

Legajo de B. y MSS. Slos., 
MS.,4.“-B. E.

Teatro poético, 1658.—E..

8."—E.
Entr. nuevos , 1643. — E.

St., 8.®—E.
Libro falto. (¿Migajas del 

ingenio?)—B.

St. MS.,4.®—E.

Lib., 2." Parte del Entrete
nido , 4."—E.

Lib.,,2.® Parle del Entrete
nido, 4.”—E.

St., 8.“—E. .
Floresta de entremeses.

Alcaide de Navalpuerco, .

Alcalde pastor.
Alcalde Pedro Cucho.
Alcalde poeia.
Alcalde por fuerza. .

Alcalde preñado.
Alcalde registrador. .
Alcalde Toribio Remilgado

Alcalde villano hablando 
con el Rey. .

Pon, escriben, en ese poste luego.

Mira, Frías , que es bueno ser Al
calde........................................

Qué es esto, Escolofia.

Alcalde, yo no os entiendo. .

Mencionado por Co
varrubias en su 
Tesoro de la len
gua Castellana: 
articulo Zaraban
da. .

Vidal Salvador,

Suarez de Deza. .

1680.—E.

E.

St., 8."—E.

St., S.^-E.

Teatro poético, 1658,—E.
En la Com. de la Colonia de 

Diana.—S-. .

Donaires de Tersicore, 4.° 
Flores del Parnaso.
Arcadia de entremeses, 8.®

Alcalde villano.
Alcalde y el borrico del 

Barbero.
Alcaldes. . . . ' Alcalde no intentéis tal desacierto. León Marchante. .

—E.

E.
Sus Obras postumas, 4."—

Alcaldes encontrados, pri
mera parte. (Los Alcal
des.) ....

Alcaldes encontrados, se
gunda parte. (Los Alcal
des.) ....

No me tenga, escribano, no me 
tenga........................................

Alcalde, poco á poco, menos brio.

Padre Tellez (Tir
so de Molina). .

Id.

M.

Parte 2.® de sus Comedias 
y Cuad. de Ent. MSS.,4."

Id. Id. Id. Id.—E.
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Título. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Alculdes encontrados, ter-
cera parte. (Los Alcal
des.) . . . • Aquí del Rey, aquí de Dios, señores Padre Tellez (Tir

so de Molina.) Parte 2.“ de sus Comedias
y Cuad. deEnt. MSS.,4.°

Alcaldes encontrados, par-
te cuarta.(Los Alcaldes.) Alcalde, qué decís? Domingo es

Id. Id. Id. Id.—E.muerto........................................ Id.
Alcaldesencontrados,par-

te quinta. Por muerte de Domingo y Mojar-
Cuad. de MSS. Antig. 4.*’-E.rilla.............................................. Id., Inédito.

Alcaldes encontrados,sex-
Id. Id. Id. Id.—E.la parte. Lorenzo, la Duquesa,mi señora. Id.,Id.

Alcaldes enharinados. Ya que al concejo, Anton , hemos
St., 8.°—E.• venido..........................................

Alcaldesylafieslade toros.
Alcalde y toros fingidos. . Dé este gusto al lugar, señor Al-

Nuevo, hecho paracalde............................................
fiestas de S. M. 
en 1692, MS. B. de 0.—E.

Aldegiiela. Al baile de la Aldegüela, ya sa-
T. III deB. MS., 4."—B.len, ele........................................ . . k .

Alfanje y estudiantes bur
lones........................... No me dirás qué intentas? qué 

pretendes................................. Arcadia de entremeses.
1723.—E.

Alfiler.................................. Chicharrones vendo, niñas. Benavenle. . Autos Sacr. y al Nio.—B.
Alforjas.............................. Hermosay mellatuda Juliana.

Lanini. .
St. MS., 4.0—E.

Alhajas para palacio. Yo soy una entremetida. Flor de Enlr., 8."—B.
Alimentos. Qué te tengo de pagar, borracho. Parte l.“ de Comedias de 

Vega Carpio , 4.”—E.
Trozos de Libs, de Enlr.,4."Allá va de una lindura. Allá va de una lindura.

—B. G.
Alma................................... Alegraos, zagales. — Venid,cami-

T. Il de B. MSS., 4.° —M.nad...............................................
Alma de la hermosura. Atención, porque el baile con 

blando, etc............................. Legajo deB.yM. Slos.MS.,
4."—B.

Alma y pregón (Soliloquio'). ......................................................... Atribuido á Queve
do. . Gôd.del Sr. Candamo.—L.

Almoneda. Leed esa carta, escribano. . Francisco de Cas-
Alegría cómica, y suelta, 8.“tro. .

—M.
Alquilador de casas en Va

lladolid. Don José Pardo. . Ramillete de sainetes.—B,
A los siempre augustos 

años. . . . . A los siempre augustos años. Ranees Candamo. . Obras poéticas cómicas-L.
Amante muerto. Amaral Pinel. (Barbosa.)—B.
Amantes á escuras. . Ño se habrá visto mujer en esta 

vida.......................................... Flores del Parnaso.—E.
Amantes de Teruel. Antonio de Flores,

Arcadiade Enlr.,1700.-M.
Amar sin saber á quién. . Has visto á Gila.—Yo, no. . LegajodeB.vM.Stos. MS.,

4.«—B.
A mas tinieblas mas luces. (Véanse las Loas.)—L.
Amiga sanguijuela, bien 

llegada.. Amiga sanguijuela , bien llegada. Jardin ameno de comed ¡as, 
4.0 — M. (Colección de
sueltas hecha en tomos 
por un curioso, año 1704.)

Amigo don Lealtad.
Amigo de Nájera.

Amigo don Lealtad. Id. id. id.—M.

Amigo verdadero. . Digo, pues me escucháis. — Muy 
bien, Rodrigo.......................... Don Andrés Gil En-

Floresta de Entr., 1680.-E.riquez.
Amolador. Yo soy un amolador. . Benavente. . Entremeses nuevos, 1643. 

E
Amor................................... A ser cortesano Amor. Legajo de B. v M. Slos. 

MS , 4.0—B. '
Amor..................................
Amor acomodador. . Yo soy el amor, señores ,—Que á 

acomodar, etc..........................

Salazar y Torres. B.

Legajo de B, y M. Stos.
MS., 4.0—6.
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Titulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Amor al uso.

Amor al uso.

Den limosna á este ciego—Que Rey 
se, etc.......................................  

Pablo, soltad la ropa y deteneos. Benavente. .
T. lit de B. MSS., 4.'’ —B.
Navidad y Corpus Cristi, 4.°

—E.

Legajo de B. y M. Stos., 4.®
—B.

Amor aprisionado. .

Amor buhonero.

Pisando el verde prado—Que hace 
bello, etc................................

Un poeta Macarrón. Francisco de Cas-

Amor burlador. El amor que tantos siglos. .

tro. . Alegría cómica. Parle I.®, 
8.“—B.

Legajo de B. y M. Slos.

Amor capital!. .

Amor casamentero. .

En la palestra de Amor. —Vengan 
á, etc.......................................

Benegasi y Lujan

MS., 4.0- B.

Id. Id. Id. Id.—B.

Amor con ecos de Marte.

Amor correspondido.

Amor correspondido.

Amor duende. .

Amor duende. .

Arma, guerra, arma,—Que Amor 
está, etc..................................  

Muera el amor que admite—Cor
respondencia. .... 

Quién ha visto al amor por aquí? 
— Yo le vi. . 

Dejadme , zagales—Romper la re
gion..........................................

Yo sov aquel duendecillo. .

(D. José Joaquin).

Monfortey Vera, .

Slo.—B.

T. iideB.MSS.,4.0—B.

T. II de B. MSS., 4.0-B.

T. III de B. MSS., 4.“-B.

Legajo de B. y M. Slos.
MS., 4.0—B.

Elisio peruano, 4.o—s.
Amor es sin razon. .

Amor espadero.

Amor loco aprisionado.

Amor mercaderquebrado.

Amor niño.

Amor ollero de Alcorcen.

Amor pastor. .

Antes era, Amor, señores. .

Viéndome Amor, y sin flechas— 
Para rendir, étc.

Déjenme, déjenme, — Pues yo sé 
muy bien................................

Yo soy Amor—Que falté al contra
to—De la, etc..........................

Dónde está, señores?—Adónde 
hallaré......................................

Con aquesta monterilla—Y este 
disfraz que, etc.

Yo soy, señores, Amor.
El Amor soy relojero,—Y si fabri

ca mi ¡dea................................

Andando buscando.

Don Antonio Abad 
Velasco. .

Don Francisco de 
Benegasi. .

Aleluyas jocosas, 8.“—B.

Sus Obras líricas y T. in B.
MSS., 4.0—B.

T. II de B. MSS., 4.0—B.

T. ide B. MSS., 4.0—B.

Legajo de B. y M. Slos.
MS., 4.0-B.

Id. Id. Id. Id.—B.
Id. Id. Id. Id.—B.

Amor relojero. .

Amor sastre. .

Don Francisco de 
Benegasi. .

Franc, de Castro..

Sus Obras líricas, etc., 4.®
—B.

Alegría cómica, Parte 2.®,

Amor sastre. Déjenme ustedes,-No seanmazas.
8.0—B.

Legajo de B. y M. Slos.

Amor tornillero.

Amor todo lo vence..

Qué infausto rumor es este !—Qué 
triste, etc.................................

Yo el entendimiento soy.

MS., 4.0—B.

Id. Id. Id. Id.—B.
T. II deB. MSS.,4.0—B.

Amor y celos. . Aquí con silencio tanto. T. II de B. MSS., 4.°-B.
Amor y celos. .

Amor y desden.

Vivan tus rigores, — Amarilis, vi
van, vivan.................................

Celebrad, zagalejas.

Salazar y Torres. .

Id.

Cítara de Apolo, Parte 1.®, 
It., legajo de B. y M. 
Slos. MS., 4.0—B.

Cítara de Apolo, I.® Parle,

Amor y desden.

Amor y el in teres. .

Pues que el alba despierta—Y con 
el alba......................................

Entre apacibles vergeles. ...............................

4.0—B.

Ï. 11 de B. MSS., 4.0—B.
Flor de Comedias, 5.''

Amor y la esperanza en 
Palacio.. . .

Amor y la Fortuna. .

Amor y la Fortuna. .

El Amor y la Fortuna—Por dos 
caminos contrarios. .

Don José Ortí y Mô
les. .

Enriquez Fonseca.

Parle.

B. E.

T. 11 de B. MSS., 4.®—B.
Ocios de los estudios, 4.o

—B.
T. I de B. MSS., 4.®—B.Amor y la Locura. . Amor y Locura vienen..
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Amor y la Verdad. .

Anarda y Pascual. .

Anarda y Silvio. 
Anasquillo.

Andrómina y perro viejo.

Anfriso y Julia. (Moí/erno.)

Angélica y Medoro. .
Angelina y el Moro. .

Angulo................................

Antojadiza.

Antojero.............................

Antojo de la Gallega.

Anton Molinero.

Anton Pandero , Gil Sona
jas y Mariberro. .

Aojados; . . . .

Apasionados. .

Apodos................................

Aprehensión. .

Arambeles.

Arbitrista.
Arbitrista y órgano dé los 

gatos y dueñas. .

Arbol florido. .

Arbol místico. .

Arca....................................

Arcadia de Amor.

Oídme, oídme, selvas: —Oídme, 
oídme, prados. . < .

Suspiros para gemir. En congo
jas de, etc................................

Aunque vivo olvidada. .
De un apretón de garganta. .

Al son de trompetas y timbales. .

Digo, señorita,—De estas niñas es
—Mudancitas, etc. .

El deseo soy, señores. .
Yo muero sin que lo pueda reme

diar...........................................

Ande vuesa merced, seor Polva
reda..........................................

Lindo humor gastas hoy, doña Ti- 
burcia......................................

Antojero soy, señores. .

Ay de mi coitada............................

Socorro, señores;—Pronto, que 
me mata. . . . .

Alcalde de tos diablos, donde va
mos..........................................

Esta, si yo no me engaño. .

Caballeros, donde bueno. .

No teneis que cansar, seo Cavi- 
ñana..........................................

Se habrá visto nwijer con mas cui
dado.........................................

¡Ay, Toribion, Toribion, Toribillo.

Señores de mi vida, favor pido. .

Suelte Vd.—Qué intenta?—Qué 
procura? ................................

Al valle,—A la selva,—Al rio,—Al 
lobo..........................................

Don Vicente Sua
rez de Deza.

Benavente. ,

Benavente. .
Suarez de Deza. .

Francisco de Cas
tro. . . .

De un ingenio.

Zamora.

Dos ingenios: Mon- 
tesery Diamante.

T. lí de B. MSS., 4.*’—B.

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.“—B.

Id. Id. Id. Id.—B.

Donaires de Tersícore, 4.”.
—B. E.

Legajo de B. y M. Stos. 
MS., 4.“—M.

Id. Id. Id. Id.-B.
T. ideB.MS.,4.<’—M.

Legajo de B. y M. Stos. 
(impreso), 4."—B.

Navidad y Corpus Cristi, 
4.°—E.

Tardes apacibles.—E.
Donaires de Tersícore, 4.° 

—B. E.

MS. Autóg., B. de 0,—M.

T. ni B. MSS., 4." — It.
St., 8.°—E.

MS. de la B. de 0.—M.
Floresta de entremeses, 

1680.—E.
Legajo de B. y M. Stos. 

(impresos), 4."—B.

Comedias: primera edición 
yMS,en4.°del718.—E.

St., Entremeses MSS., 4.°, 
MS. antiguo.—E.

Arcadia de entremeses, 
1700.—E.

St., Entremés MS. anti
guo, 4.“—E.

Flor de entremeses.—L,
Autos sacramentales de 

Calderon,T.v,P.70.—L.

St., 8.»—E.

Legajo de B. y M. MS., i.° 
—B.

Id. Id. Id. Id,—B.

Flor de entremeses.—E.
Arcadia de entremeses, 

1700.-B.

St.: Valladolid, Fernando 
Santander, 8."—E.

St., 8?—E.

St.,8.“-E.yS.

Armada naval. .

Arquitecto.

Arrufaifa............................

Arte tunantesca ó diálogo 
de dos estudiantes so
bre los grados de los 
tunos...........................

Asaeteado.

Aspides de Cleopatra.

A la orilla del agua,—Mi bien, te 
quejas......................................

Un arquitecto de amor..

Francho, amigo, estoy muy triste,

¡Ah , traidor, á mi casa traes bi
lletes.........................................

In Dei nomine amen. .

Don Juan Velez de 
Guevara. .

Don José Julian de 
Castro.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Astrólogo............................
Astrólogo embustero y

Amigos, yo vengo huyendo.. St.,8.®—E.

burlado.

Astrólogo de Moría..

Astrólogo Tunante. .

Amigo Cerecillo..............................

El astrólogo mas sabio—De cuan
tos el mundo tiene. .

Ab del mesón!— ¿Quién à estas 
horas llama? . . . . Ranees Candamo. .

Arcadia de entremeses, 
1723.—E.

T. lii de B. MSS., I.®—B.

T. I de sus Obras, 4.“ y St., 
8."—E.

Astrólogo y el Muerto.
Asturiano en el Retiro. 
Atiende , Marica, al ruego.

Audiencia de amor ge
neral............................

Prevenido está todo, seo Tronera.

Atiende, Marica, al ruego—De mis 
amantes, etc..........................

El amor que siempre busca.

Calderon.

Don Juan Francisco
Escuder. .

St., Entremés MS., 4.°—E.

T. í de B. MS., It,, Legajo 
de B. y M. Sto., 4.“—B.

T. XIV de Comedias Stas.j
4.«—B.

Avantal................................ Mío es el avantal.—No, sino mió. Benavente. . Autos sacramentales y al 
Nacimiento, 4."—E.

Avaricia castigada. .
Avellanera. (Moderno.)

Aventureras de la córte.

Ocupen el viento............................
Amor, travesura que ofendes y 

halagas..................................... Don Tomás More
no.

St., MS. moderno , 4.°—E.

Legajo de B. y M. MS., 4.”
—B.

( Entreínés en prosa.) . 
Aves.................................... Alegres, festivas aves. .

Salas Barbadülo. .
Don Melchor Fer-j 

nandez de León. ’

Fiestas de la boda, 8.®—E.

P. 48 de Varios, 4.®—B.
Ay, ay, ay, y del sotillo. . Ancha la espaldita. ............................... Flor de las Comedias de 

España, Parte 3."
Ay de quien vive penando. Ay de quien vive penando. . Legajo de B. y M. MS., 4.’’ 

— B.
Autos sacramentales y al 

Nacimiento.—E.
Ayo..................................... A quéá ese barrio de la Costanilla. Moreto..

Ay que me muero. .
Ay que todo me morro. .

Déjame.—Apártate.—Quítale.
Muera el amor que admite corres

pondencia.

Tomo 11 de B. MSS, 4.®—B.

Tomo ni de B. MSS.,4.®—B.
Azotado. . . Grande fortuna es la mia. St., MS.4.®—E.

Bailecillo de empezar. Bailecillo de empezar,— Por don
de te empezaré. Legajo de B. y M. Stos. MS., 

4.®— B.
Baile de los buñuelos.

Baile pastoril. .

Baile perdido. .

Hoy hemos de engañar á aqueste 
tonto.........................................

A una fuente de cristal.

Donde vas , Bernarda. .

Licenciado Damian 
SaluslriodePoyo,

Solís. .

St., 8.®—E.

Flor de las comedias de Es
paña, Parte 3.®, Madiid, 
1615.

Su lib.; Várias poes., 4.®—E.
Bailete florentin.

Baladrones.

Vengan a! baile de Filida — Los que 
se precien, etc.

Estando haciendo Oración. .

Don Juan de Vera 
Tassis.

Armesto y Castro.

Legajo de B. y M. Stos. MS.
Autóg., 4."—B.

Sus Sainetes y enlreme-

Baladrones, jaques y ma
tones............................

ses, ele.—S. C. y R.

E.
Balbucientes. . Amigo don Juan, despues. . Sl.,8.®-E.
Banasta.
Bandidos de amor. . MS,, siglo xviii.—B,
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Bandoleras de Cupido. Bandoleras de Cupido,—Con alien-
Bandoleras del Prado. 
Bandos de Lavapiés.

to varonil......................................
Afuera que va de luces- 
Una mañana de abril. .

Suarez de Deza. . 
Don Antonio Abad

T. ni de B. MSS., i."—B.
Donaires de Tersícore.—S.

Velasco. . Aleluyas jocosas. —B.
Barbador............................ Te admiras? Sí, que siento de

Zamora. Comedias, 1.» edición.—B.
que trates..................................... Castillo Solórzano. Niña de los embustes, 8.®—

Barbas de balde. Don Rufino, el barbero está avi-
E.

sa do.......................................... León Marchante. . Obras poéticas póstumas,

Entr. nuevos, 1043.—E.
Entr. nuevos, 1643.—E

Barbera de amor.
Barbero..............................
Barbero...............................
Barbero de repente. .

Espantajo de pájaros noveles.
Benavente. .
Benavente. .

Asómate á esa vergüenza. . Suarez de Deza. . 
Don José Julian de

Donaires de Tersícore.—E.

Barberos de la Puerta del Castro. E.
Sol....................................

Barberos ladrones.
Barbero y Castañera.

Mientras que la gente acude. St., 8.® —E.

Barberos y las amas- Que tal mehaya, Toribio, sucedido. Benegasi. St. ,8.®— E.Barbuda.............................. Don Plácido, dejadme, que re-
Barquillero. 
Barrendero.

viento...........................................
Franchota, en este repecho.
Domina mea, Domina pulcherri-

Zamora.
St., MS. de 1719,4.®—E.
Comedias, 1.® edición.—E.

ma. Francisco de Cas-
tro. . Alegría cómica, parte 3.®.

Barrendero.
Bartolo Tarasca. Señores, victor la danza.

8.°—M.

St., Entr. MS., 4.®, de 1723.
St. 8.°—E.

St.,MS.del759. — E.Batan...................................
Batalla.................................
Batalla.................................

Favorecedme, señores..

Pues nuestros maridos—Distantes
Avellaneda. . Ociosidad entretenida.—B.

Batalla.................................
se miran...................................... Navarrete y Ribera. 

Scotti (don Fran-
Flor de sainetes.— B.

Beata...................................
Beatas..................................
Beatas.................................
Ben venido, meu compadre.

Don Tereso, esperad. .
cisco.. St., 4.®— B.

St., MS., 4.®—E.
Déjame ir.— A donde vas. . 
Ben venido, meu compadre.. Salvador Francisco

Laurel de entremeses.—E.
MS. B. de 0.—E.

Roel. . Jardin ameno de comedias, 
4.® (Colecticio.)— E.Bernarda y Pascual. . Si no ha de tener alivio — Ningún

Bien pensaron vuesastedes. 
Bigote.

dia................................................
Bien pensaron vuesastedes. . Felipe Sanchez. .

T. I de B. MSS., 4.®—B.

Blas y Menga. . De los desdenes de Menga, — Des-
pechado....................................... Floresta de entremeses.

Bobo casado. . Rufinilla chuscona. 1680. — E.
St.,8.“—E.Bobo enamorado. Que me muero. Señora, que me

muero.......................................... ............................... St., Entremés MS. Aní., 4,®
Bobo de Coria. .
Bocas grandes y cuatro so-

Perote á quien la aldea. Zamora.
líi.

Comedias, 1.® edición.-B.
brinas.

Boda de Foncarral. . Casaron en Foncarral. . Gaspar de Aguilar. Flor de las Comedias de
Boda de Juan Rana. . Juan Rana, un hombre mozo. Cáncer..

España, 5.® Parte. 
Floresta de entremeses.

Boda de los pordioseros.
Boda de pobres.
Boda y los violines. .

A las bodas de Merlo. .

Hoy os debo la vida, si eso es

Quevedo.
Quevedo.

(1691.) — E.
Sus Obras, 4.® — B.
MS. de la B. N.—B.

cieno............................................ Francisco de Cas-
Boda imposibilitada.
Bodas del cordero.

tro. . Alegría cóm., 1. ’Parte.—E.

Bodegón.............................. Con amor y sin blanca.. Don Juan Velez de
Bofetadas............................ Guevara. . Tardes apacibles.—E.

Zamora. Comedias, 1.® edición,—E
1 59
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Borracho............................
Borrachos.

Borrachos...........................

Espantajo de pájaros noveles. 
A la taberna del mundo.

Echando chispas de vino.

Benavente. .
Suarez de Deza. .

Quevedo.

Jocoséria, etc., 8."—E.
Donaires de Tersícore, 4.", 

y St., 8."—B.
T. Ill de sus Obras, 4." —

Borracho y los matachines.

Borracho y Talaveron.

Bola....................................
Bolero Mastranzos. .

Boticario.............................

Violento instrumento— Anima los 
ecos..........................................

Desafiado ha salido.

Bolin, dinos qué liaremos. .
Nome detenga nadie! ¡Afuera, di

go! ........................................

León Marchante. .

Moreto..

Benavente. .

Legajo de B. y M. Slos. MS., 
4.”—B.

Obras poéticas póstumas, 
t. 1,4.’—B.

Tardes apacibles.—E.

Arcadia de entremeses, 
1725.— E.

Entremeses nuevos, 1643. 
- E.

Parle viii de Comedias de
Vega Carpio.—B.

MS. de laB. deO.—B.
Tropezón de la risa.—B.

Chistes del gusto, t. n.
—E.

Autos sacramentales y al 
Nacimiento. — E.

St.,Entr. MS. Antig.,4.’— 
E

Bradamante y Rugero.

Bras y Menga. .

Bras y Menga. .
Brujas. . . . •

Brujas. .

Brujo...................................

Reinando en Francia. .

Ya murieron Menga y Bras. .

Dejadme, don Cervin, sois el 
monio..............................

¿Qué embelecos son estos, 
Tringintan?

Clarita de las Claritas..

de

don

Atribuido á Bena
vente.

Maluenda.

Moreto..

Buñuelos.............................

Buré....................................
Bureo..................................

Burla con el tesoro. .
Burla de la inocencia.

Burla de las bolas. .
Burla del Figonero. .

Burla del Herrero. .
Burla del Labrador. .

Burla del Miserable. .

Burla del Doctor.
Burla (ó chasco) de la sor

tija (ó laeasa de posadas).

Burla de los buñuelos. 
(Véase Baile de los bu
ñuelos.)........................

Burla de los capones.

Burla de los lisiados..

Burla de los títeres fingi
dos...............................

Burla del pellejo.

Ah mozo ! Ah Lorencillo ! Sal 
afuera.......................................

Bellas Náyades del Dauro.
Quién eres? A dónde vas? .

El haber yo tenido una quimera. 
¡Buenas noches, señor doctor Chin

chilla !................................

Por qué se ausenta? diga. .
Don Monoquio, apartad. — Deten

te, espera................................

Del amor de Inés hermosa. .
Adonde con tanta prisa.

En fin, mi doña Farsa, en vuestra 
casa...........................................

Cosme, Cosmillo. Ola, mozo !

La casa desocupe el muy vinagre.

Ay que me mata! — Apártese Gi- 
lole..................................  .

No teneis que cansaros con sus
piros.........................................

En fin, amigos, el vejete fiero.

A mi, siempre encerrada y en clau
sura..........................................

Vaconunacomedia 
de Llamosas.

Un ingenio de E. C.

Suarez de Deza.

Francisco de Cas
tro. .

Francisco de Cas
tro. .

Suarez de Deza. .

Moreto..

Francisco de Cas
tro. .

López de Armeslo. 
y Castro. .

Don Antonio Abad 
Velasco.

Francisco de Cas
tro. .

« • • •

Arcadia de entremeses, 
1700. —E.

T. u deB. MS., 4.’—B.

T. XX de Com. Stas.—B.
St., 8.’ — E.

Donaires de Tersícore , 4.° 
— E.

MS. de Ia B. de 0.—E.

Festejo cómico, 8."—E.
Chistes del gusto, t. ii—E.

Festejo cómico de entre
meses.—E.

Donaires de Tersícore, 4.° 
— E.

Navidad y Corpus Cristi.— 
E.

Festejo cómico de entre
meses, 8.’; y anónimo 
suelto en 4.“—E.

B.

Sus sainetes y entreme
ses, etc. — E.

Aleluyas jocosas, 8.’—E.

Alegría cómica, Parte 3.^, 
8.’—E.

MS. B. de 0,—S.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Burla del papel.

Burla del pozo.. 

Burla del ropero. 

Burla del ropero. 
Burla del sombrero. .

Burla del talego.

No ha de haber más mojiganga. 

A mí le atreves? Al íímebunt gentes? 

Adonde has estado, Ortuño , tanto 
tiempo......................................

Señor cabo de escuadra.— Seor 
Sargento..................................

Bella Escolástica mia. ,

Francisco de Cas
tro. .

Don Francisco Ber
nardo Quirós. .

Avellaneda.

Francisco de Cas
tro. .

Francisco de Cas-

Alegría cóm., Parte 3.“—M.

Sus Obras, 4.°—E.

T. Ill de B. MSS., 4."—E.

Alegría cómica. Parte 2.®,
8.’—E.

Burlados de Carnestolen
das...............................

Burla mas sazonada..

Está todo dispuesto, Estefanía.

Casildilla, ya estamos en la córte.

tro, .

Francisco de Cas
tro. .

Cáncer..

Alegría cómica, Parte I.^, 
8.“— E.

Alegría cómica, Parle 3.®, 
8.°—E.

Autos sacramentales v al

Burla mas enagrazada.
Burla de Pantoja. Hija, á este lado os poned. . Moreto..

Nacimiento, 4.°—Ë.

Navidad y Corpus Christi,

Burlas de Isabel. Conmigo barberito y doctorcito. Benavente. ,
4.°—E.

Navidad y Corpus Christi,

Burlones estudiantes.
Salas Barbadillo. .

4.°—E.
Vergel de entremeses.—E.

Busca oficios.—(En prosa.) ......................................................... Casa del placer honesto. — 
E.

Arcadia de enlr., S.®—E.
Flor de sainetes.—E.

Buscones estudiantes.

Buscona..............................

No me dirás qué intentas? ¿Qué 
pretendes? . . . .

Navarrete y Ribera.

c

Caballero............................ Ya es turbante .Guadarrama. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.“

Caballero bailarín. .

Caballero de Olmedo.

No quiero mas criados, pesadi
llas...........................................

A jugar cañas un lunes.

Salas Barbadillo. .

—E.

Coronas del Parnaso, 8."— 
E.

Parle 7.® de las Comedias

Caballero de plaza. .

Caballeros.

Delos desdenes de Gila.—Que en
fermo.......................................

de Lope de Vega, 4.“—B

MS. de 1749.—E.
Laurel de entremeses.—E.

Caballo Aquí á mis solas quiero penas mías. St. MS ,4.“—E.
Cabellera y los muertos. Vergel de entremeses.—E.
Cabriolas............................

Caja de joyas con pies. 

Cajon de Palacio.

Afuera, afuera, aparta aparta.— 
Que aquesta............................  

Vamos , señores, que son las ocho 
dadas.......................................

Adonde, arisca beldad. . .
De un ingenio.

T. III de B. MSS., 4.»—B.

Madrid, 1730. St., 8.0—E.
Impreso en 4.“—E.

Caldereros.

Calixto, segunda parte. .

Decid vuestro cuidado, no os dé 
pena. .....

Cuántos dias aquel valle.
St.,8.‘’—E.
T. II deB. MSS., 4.°—B.

Calixto, primera parte. Milagro Filida fueras. ... T. II de B. M. MS., 4.“—B.
Calzones.............................

Calles de Madrid.

Calles de Madrid.

Qué traje es ese? Vos con luto, 
amigo. . . .

Doña Clara,—Isabela, tú en el Pra
do? ........................................

Benavente. .

St., Entr. MS., 4.®—E.

MS. B. de 0.—S.
Ociosidad entretenida.—E.

Camino de Caramanchel. Déjame esconder, ingenio. . Legajo de B. y M. Sts. MS., 
4.«—B.

MS. B. de 0.—M.Camino del Pardo. . Caminilo del Pardo.
Campana de descasar. Don García está loco, amiga mia. Don Francisco de 

Benegasi. . Sus Obras líricas, 4.“--E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Campanilla. Mujer, quieres dejarme. Moreto. . Floresta de entremeses, 
1691.—E.

Candil y Garabato. . Candil, no es muy de amigo ese 
recato....................................... ............................... Arcadia de entremeses, 

1700.—E.
Cantad al Señor el cántico 

nuevo........................... Cantad al Señor el cántico nuevo. Candamo. Sus Obras poéticas cómi
cas.—L.

Cantarico............................ Echando chispas de vino. Armesto y Castro. Sus Sainetes y entreme
ses, etc.—S. C. y R.

Capa y las figuras. . Qué pesar, — qué disgusto, — qué 
fatiga........................................ St. Entr. M8., 1708 y 1714, 

en 4.“—E.
Capeador. (Prosa.) . Un ánima sola ni canta ni llora de Parte 1.® de Comedias degozo.............................................. Vega Carpio, 4.“—E.
Capeadora, primera parte. Beso el ampo , la nieve aun no to-

Benavente. . Jocoseria, etc., 8.®—E.
Capeadora, segunda parte. Yo soy, si á vuesa.s mercedes. Benavente. .

Prado. .
Jocoséria, etc., 8.°—E.
Vergel de entremeses.—B.Cupiscol. . . • •

Capiscol.............................. Por qué gimes todo el dia. . Cáncer. Flor de entremeses.-B.
Capitan mentecato.
Capitan Samuel.
Capitana de Amor.

Seor Capitan, bienvenido. . 
Capitana soy de amor.

..... SL.S.®-E.
T. 11 de B. Slos. M8S., y 

legajo de B. y M.
Capona. . . . . Un raoceto cuya fama. Quirós. . Sus Obras, 4.°— Entreme

ses de varios autores, 8.“ 
—B.

Casa del placer honesto, 8.°
—E.Caprichoso en su gusto. Es mi holgona monarquía. . Salas Barbadillo. .

Caraquí mevoy, caraquí me 
iré. . . • • Quevedo. Desconocido.—S.

Cárcel de Sevilla. Abre aquí, Alcaide, que nos comen 
chinches................................... Parte 7.® de las Comedias

de Vega Carpio.— E.
Cariño.................................

Carnestolendas.
Carrasco. . . . .

Yo soy el cariño,—Yo soy el res
petó..........................................

Loado sea el hijo de Dios. .
Calderon.
Calderon?

MS. B. de 0.—S.

MS. antiguo.—J. E.
Carreterillos. . Bueno es por mi vida.—Darme á mí 

celos......................................... Lanini. . T. ni deB.MSS.,4.°—B.E.
Carreteros. Bueno es por mi vida.—Darme á 

mí celos.................................... Matos. . Ramillete de Sainetes, etc.
—B. E.

Carros de la fiesta del Cor
pus en Madrid.

Carruqueiro. . Zagales, bajad al valle.
............................... Teatro poético, 1658.—E. 

MS. B. de O.-S.
Casa al reves, y los voca- Benavente. . Ociosidad entretenida.—B.
Casa de Amor. . Amigo, ya no hay bailes ni en tres 

meses. . Se atribuye á Be-
MS. de la B. de O.-B.n aven te.

Casa de conversación. A prevenir la hermosura.—Sale, 
pues se va, etc. Legajo de B. y M. MS., 4.“ 

—B.
Casa de Dueñas. Una dueña soy, señores. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.“ 

—S.
^^sa del Duende. Vayá de danza , gira, bulla y fes

tejo........................................... ............................... Legajo de B. y M. Stos., 
MS., 4.°—M.

Cm holgona. . Ojitapada niña , que la cara. Calderón. Entrémeses nuevos, 1643.
—E.

Casa de linages.
Casa del juego. Navarretey Ribera. Flor de Sainetes.—E.
Casa de los genios y dama 

general. Don Cosme, no me diréis. ; Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.“ 
-E.

Casa de los Locos de Zara
goza............................ En Zaragoza vos, mi don Cerote. ............................... MS. de 1740, para la come

dia de Don Juan de Espi-
na en Madrid, St., im
preso , 4,’—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Casa de posadas. Haz esas camas, muchacha. Francisco de Cas-

Gasa de placer.
Casa de vecindad.
Casado por fuerza. . Cachetes, queridito, .

tro. .
León Marchante.
Villaviciosa.

AlegriaCóm.Parte I.®—E.

Arcadia de entremeses.

Casamentero.

Casamentero.

Como digo, mujer,—Dios me es 
testigo......................................

Yo pierdo hombres y mujeres.

Acaso es uno dees- 
tos el de Castillo 
Solórzano, inser
to en su libro: 
Tiempo de rego
cijo, 1627.

Id., Id., Id.

1723.-E.

T. in de B. MSS., i.^ E. 
Id. Id. Id.—B.

Casamiento acertado. Cierto amigo don Gerundio. St., 8.®—E.
Casamiento de la calle Ma

yor con el Prado viejo. . Casó la calle Mayor. Benavente. . Jocoséria, etc., 8.°—E. C.
Casamientos. .

Casamientos. .

Casa puntual. .

Casas de Madrid.

Casquillos y volandera. .

Castañera.

Lléveme á espacio si llevarme 
quiere.......................................

Lléveme á espacio si llevarme 
quiere.......................................

Amigo, vos en la córte y no haber 
ido............................................

Alcalde, en qué habéis dado?

Amiga doña Aldonza, estoy can
sada..........................................

Suarez de Deza. .

Francisco de Cas
tro. .

Juan Francisco Te
jera. .

Castillo Solórzano.

Floresta de entremeses, 
1680.—M.

Donaires deTersícore,4.''— 
M.

Alegría cómica. Parte 3.®, 
8.°—E.

MS. de la B. de 0.—M.

Cuaderno de Enlr.,MS.,4.®
—E.

Aventuras de Trapaza.—E.
Castañera. (Es el anterior?) Monleser. Ociosidad entretenida.—E.
Castigo de un celoso.

Castillo encantado. .

Puertas, ventanas, llaves y canda
dos...........................................

Comadres al castillo, luego, luego.

Francisco de Cas
tro. . St., 8.®—E.

St., MS., 4.®—E.
Caudal del Estudiante. Compañero, todo el pueblo. S.
Caza de pájaros.

Cazolilla y el colchón.

Cazuela...............................

Cebadal..............................

Mucho frió hace interes. — Asi el 
frió se te, etc...........................

Por Dios, que ya me dejes. Cazo- 
lilla..........................................

Vamos, mujer, temprano á ver las 
compañías................................

Bueno, por vida mia. .

Legajo deB.yM. Stos., 4.® 
—B. E.

St., Entr. MS. antiguo, 4.®
—E.

St., 8.®—E.
St., 8.®—E.

Ceja un poco. . Ceja un poco.—Tente, Pedro. MS. de la B. de 0.—E.
Celebre el mundo este in

signe........................... Celebre el mundo este insigne. . Soils. . Varias poesías sagradas y

Celebridad de los años de 
la Reina de Francia.

profanas, 4.°—S.

MS. delà B. de 0.—E.
Celestina............................

Celosa.................................

Celosa.................................

Celos de Joan Frances.

Jesus qué gusto, el alma se ani
quila......................................... 

Don Plácido, dejadme, que re
viento....................................... 

Solia que andaba el mi molino. .

Navarro de Espi
nosa. . Entremeses nuevos, 1645.

—E.

St., MS., 4.®—E.

MS. B. deO.—E.
MS. B. de 0.—E.

Celos de Anton.

Ge loso Turrada.

Cena del Huésped. .

Espera. —Detente. — Aguarda. — 
Di de, etc..................................  

Vaya vusted con Dios, señor Tur
rada. ..................................... Benavente. .

Tavora de Abreu. .

T. Il de B. MSS., 4.®—B.

Jocoséria, etc., 8.®—E. 
(Barbosa).—E.

Cerco de las hembras. En el cerco de las hembras. Moreto. . . Libro fallo ( ;, Migajas del

Cestos................................. Está todo prevenido. . Moraleja.
ingenio?)—È.

Parte 2.® del Entretenido,

Cestos colgados. E.S posible, Clarita de mis ojos. .
4.“—E.

St. MS., 4.®—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Cestos y Arnania.
Cesto y el Sacristan. Justa, querida Justa, de quien justa. Francisco de Cas

tro. .

E.

Festejo cómico, 8.°—E.
Chasco de Carnestolendas.

Chasco déla sortija.—(Véa
se Burla déla Sortija.)

Con que en fin, don Julio, el tal. Legajo de B. y M. MS., 4.”
—M.

Chasco de los valientes y
Ah primas, si á mis dichas sois fu

nestas......................................
presumidos. .

Villaviciosa. .
St., 4.“—E.

Chillona.............................

Chimenea y Bamboches. .

Dinos la causa. Chillona.

Con que han de venir? Fijito.—¿Y 
de qué modo? . . . .

Tardes apacibles. It., MS. 
delaB. de O.,8.'’—B. E.

St., MS., 4.°—E.
Chirimías.
Chirlos, Mirlos.

Favor á la justicia.— Que favores. 
Catalina, Cantala, Catarata. Francisco de Cas

tro. .

St., 8."—E.

Festejo cómico, 8.°—E.
Cid......................................

Ciego amor vendado.

Ciego fingido. .

Vaya de baile, vaya de chanza.

Den limosna á este ciego, — Que 
Rey es del amor.

Lorenzo endemoniado..
Freire de Andrade. 
Don José de Cañi

zares.

Legajo de B. y M. Stos.
MS'., 4.”—M.

T, 1 de 3. MSS., 4."-B.

St., MS., 4."—E.
Ciegos................................

Vamos, Florencia, á la fiesta.
Teatro poético, 16S8. — E.

Ciegos apaleados. . Arcadia de Entr., 1723,—

Ciegos................................

Cinco galanes.. Ceguezuelo rapaz, que me desve
las.............................................

García Portillo y 
maestro Albola- 
fio. .

Moreto?

Ramillete de sainetes.—E.

Flor de Entr. Con el titulo 
de Guardadme las espal
das, atribuido á Calde
rón.—E.

Cintia y Amor. . Durmiendo está entre las flores. Legajo de B. v M. Stos.
MS., 4.°—B.

Civilidades.
Coches...............................

Tontonazos, tontones, relontones. 
Miente quien no dijere que soy 
linda................................

Benavente. .

Benavenle. .

Jocoséria, 8.°—E.

Parte 2.® de Comedias de 
Tirso.— E.

Coches de Sevilla. . 
Cochino de San Anton,

Cocinero.............................

Cocinero del Amor. .

Catuja, hazlo que te digo. .
Ah ! lo que lima y acaba una sos

pecha........................................
Señores, un cocinero — Soy que 

por agasajaros.........................

Ha venido á esta córte un cocine
ro.............................................. Salas Barbadillo. .

Flores del Parnaso.— E.

St.,8.'’—E.

T. m de B. MSS., 4." It., 
Impr. St., 8.°—B.

Fiestas de la boda, 8.®
—E.

Cocinero sordo fingido por
Suarez de Deza. .

Tapia y Ballesteros.

Donaires de Tersícore, 4.® 
It., St., 8.®—E.

St., 8.0—E.

interes............................

Codicia rompe el saco.

Cocinero soy, señores..

Dejadme, don Fermin, que yo es
toy loco. . . . • .

Cojo....................................
Cojos y mancos.

Colegio de poetas. .

A la tuerta Casilda — Hoy con el 
cojo la casan............................ 

No teneis que cansaros, don Ortu- 
ño.............................................

Freire deAndrade. Ramillete de sainetes.—B.

T. iit de B. MSS., 4.o—B.

St., 4.0—E.
Colmenaruela. . Apeóse el caballero. Velez de Guevara. Flor délas comedias de Es

paña, 5.® Parte.—B.
Coloquio entre cuatro ni

ñas hermanas, que iban 
á entrar juntasen un con-

MS. B. deO.vento...............................
Colores............................... Orti y Mayor. L.
Comedia (La). . Maluenda. . St.—B.
Cometa...............................

Comilón.............................. Andad, tragón, idos de casa al pun
to..............................................

Zamora.

Benavente. .

Comedias, primera edi
ción.—B.

MS. B. de 0.—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Comisario contra los malos 
gustos  

Comisario de Figueras. . 
Como (El). .

Soy comisario del divino Apolo. . Salas Barbadillo. . 
Castillo Solórzano. 
Don Francisco B.

de Quirós..

Fiestas de la boda, 8.°—E.
Arpías de Madrid, 8.°—E.

Ociosidad entretenida. —

Comodidad de Escamilla. 
Comparaciones.

Competencia. .

Competencia del por tugue s 
y el francés. .

Con as Carrestolendas.

Esto sucede, amigo Mataguilla. . 
No puede haber marido que le 

agrade......................................

Que afecto en lo hermoso. .

Ola, criada, ola!—Mi señora.

Con as Carrestolendas.

Vega Carpio?

Armesto y Castro.

Salazar y Torres. .

MS?B. de 0.—E.

Fiestas al Santísimo Sa
cramento, J.°—E.

T. 11 de B. MSS., 4.®—Sa
rao.

Sus Sainetes y entremeses, 
etc.—E.

Cítara de Apolo, fól. 236.

Conclusiones primeras. .
Conclusiones. .
Conde Atareos..
Conde Claros. .

Condes...............................

Condesa.............................
Condesa fregatriz. .

Con el nombre de Carlos.

Confitero y la confitera. .

Con la red de tus cabellos. 
Con quien habló Marica. ,

Consejos de Amor. .

Contienda que tuvieron los 
labradores de la provin
cia de Caldelas con los 
portugueses, sobre la 
pescadería del Miño. .

Contraste de los talentos. 
Convidados.

Corazon..............................

No venís hacia Palacio.
Venid, venid á la tiesta.

Media noche era por filo.

TÛ has de fingirte conde.— ¿Estás 
borracho? ....

Qué me dices. Mosquito, ¿vengo 
buena? ...............................

Con el nombre de Cárlos. .

Confitero soy, señores, — Y estoy 
bien con este trato. .

Dejadme.—Aguarda.—Detente. .
Atiende,Marica, al ruego — Demis 

amantes...................................
De los consejos de amor — Soy 

abogado y juez.

Que un fidalgo sufra esto. .

Hay cosa ya mas fiera. .

Hay quien sepa por ahí.

Zamora.
Un ingenio. .

Moreto..

Ruiz de Alarcon. .

Candamo.

Gabriel Feijoo de 
Araujo.

Benavente. .

St., 8.®—E.
Madrid, 1792, St., 8.® — E.
Vergel de Enlr.—E.
MS. B. de 0. y de D. A.

Durán.—B.

Teatro poético, 1638.—E.
Ramillete de sainetes.—E.

St., 8.®—E.
Obras poéticas cómicas, 

f. 171.-L.

T. ui de B. MSS., 4.®-
B.

T. ideB. MSS.,4.®—B.

T. ni de B. MSS., 4.®—B.

T. ni de B. MSS.,4.°—B.

E.
S.
Navidad y Corpus Cristi, 

4.®—E.
T. I y ni de B. MSS., 4.®—

Corcovado.
Corcovado de Astúrias. .

Corcovados. .

Cornelio.............................

Cornudo agradecido.

Cornudos ó Juan aprieta y 
chasco de tacarla.

Corla caras.

Cortesano.

Cortesano.
Cortes de los bailes.
Cortesías.

Criada................................

Ay jilguerillo tierno. .
En la casa de los justos.

Mal haya, amor, quien milita.

Buena está la burla.—Señora Leo- 
narda........................................

A quién sucederá tan gran que
branto......................................

Ola, sepultura de cuarlilloc — A 
Gallego....................................

Lorenzo, amigo, válganme los cie
los  

Don Blas, amigo, vos sois hombre 
extraño. . .

Hoy la trompeta del juicio. .
Que sea un hombre yo tan desdi

chado! ...............................
Vecina mia, sea enhorabuena.

Suarez de Deza. .

Un hijo de Sevilla.

Don Guillem de 
Castro.

Añadido por Tor
res. .

Moreto..

Cáncer.

Quevedo.

T. nde B. M., 4.o-B.
Donaires de Tersícore, 4.® 

—B. E.
Entr. impresos en Cádiz 

por F. J. de Velasco, en 
1646 y 47,—E.

Id. Id. Id.

St.,8.®—E.

St.,8.®—E.

St.,8.®—E.

Tardes apacibles, 8.® — E.
Teatro poético, 1638. — E.
En sus Obras.—B.

St., 8.®—E.
St. MS., 4.®—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están
y su clase.

Crilico, necio y presumido. 
Cuando desde Aragon vino

Picharda, Pichardilla. . ............................... St., 8."—E.
la Infanta. Cuando desde Aragon vínola In-

lauta............................................ Flor delascomediasdeEs-
Cuartel de los locos.
Cuatro faltas.

Cierto que es mucho enfado. ................................
paña. Parte 5.®—B.

Impreso, i.®—E.
Cuatro galanes. Sopilfero, animal, tonto,insensato. St., 8.®—E.Cuatro galanes. Muy bien venida sea doña Julia. . Benavente. . Jocoséria, etc., 8."—E.Cuatro mujeres.
Cuatro naciones. A la guerra mas feliz. . Sor Juana Inés de

Vergel de Entr.—B. E.

Cuatro sobrinas. Seor don Vicente, aquesta es mi
la Cruz. Sus Obras,?, n, 4."—Sarao.

Cuatro toreadores. .
taliga...........................................

Sabrás, Repollo amigo, que en la
Laurel de Entr., etc. —E.

villa. ................................... Francisco de Cas-
tro. . Alegría cómica, Parte!.®,

Cuba...................................
Cuenta del Montañés con

Con que no hay cena! . Cañizares.
8."—E.

Si. MS., 4.®-E.
el Gallego. .

Cuerno (El) y el cencerro.
Que haya un hombre tan majadero!

Atribuida á Queve-
St. MS., 8."—E.

Cuero................................. No me detenga nadie ; afuera digo.
do. . Cód. dei Sr. Candamo.—L.

St., 8,®—E.
Cuero y angelitos. . No me detenga nadie; afuera digo. St. MS., 4.®—E.Cuero y cohete.
Cuerpo de guardia. .

Maladros, muy bien venido.
Enriquez de Fonse-

St. MS., 4.®—E.

Cuestión entre el amor 
correspondido y el amor 
desinteresado.

Cueva de Salamanca.

Del amor correspondido—Rendida 
al imperio, etc.

Enjugad , Señora, esas lágrimas.

ca. . Ocios de los estudios, 4.® 
—L.

T. U de B. MSS., 4."—B.

Cuna...................................
{Prosa tj verso}.

Tratar con animales es acabársele.
Cervantes. . Sus Comedias, 4.®—E.

{Prosa}........................................ Parte 1.® de Comedias de
Cupido labrador. Navarrete y Ribera.

Lope de Vega.—E.
Flor de Sainetes,—B.

Cupido y Vénus.

Cura examinador, primera

Muchachas que andais de Vénus. Don Roman Monte
ro de Espinosa. . MS. de la B. de 0.—M.

parte...............................
Cura examinador, segunda

Padre cura, dias há. . . . St. MS., 4.®—E.
parte............................... Hijo?—Señor?—Esta tarde. St. MS., 4.®—E.

Cuz,Cuz. Si la mar fuera de leche —Y los
navios de azúcar. T. ni de B. MSS., 4.®—B,

D

Daca el perdigón y toma 
la perdiz. {Soliloquio}. . ......................................................... Atribuido á Queve

do. . . Cód. del señor Candamo. 
—L.

Cód. del señor Candamo.
—L.

Fiestas del Smo. Sacra
mento, 4.®—E.

Laurel de entremeses.—E.
Parte 1.® de Com. de Vega 

Carpio.—E.
Laurel de entremeses.—E.

Daca el pico, Marica. {Soli
loquio.} .... Atribuido á Queve

do. . .

Daca mi mujer.

Dama encerrada.
Dama fingida. .

Dama fingida. .

Niña de perlas.—Niñade granates

Que sea yo tan desgraciado. (Pr(?s«)

Vega Carpio?
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Dama Toro.

Dame mi mujer. 
Danza de Orgaz. 
Degollado.

Degollados.
Déjame, ingrata, llorar. .

Déjame, suéltame. .
Dengue...............................

De (|ué se pasa?
Derecho de los tuertos. . 
Derecho de los tuertos. . 
Desafío................................ 
Desafio...............................  
Desafío de dos Jaques.
Desafío de Juan Rana. 
Desafío del borrico. . 
Descuídese en el rascar.

Desdeñosa.

Desden y Amor. 
Desengaño de Amor.

Desengaños. 
Desengaños.

Desgracias que causa el 
vino..............................

Desmayo.............................

De Serranos en la Alcánda
ra.................................

Despierta , Ergasto, des
pierta...........................

Despierta^ Invierno, des
pierta...........................

Despierta, Roque, des
pierta...........................

Destierro del ocio. .

Destrucción de Troya.

Detenémele que se va. . 
Detenido don Calceta.

De una mojiganga que se 
ha escapado..

Diablo. .

Diablillos............................

Diablillos locos.

Dejadme que me mate.—Ten la 
daga. ...................................

Amigo, no puede haber danza. . 
Justicia aquí de Dios contra el Al

calde........................................

Alcalde este villano. .
Dónde vas, Matilde hermosa.—De

jadme. .....

No me alormente-s Fenisa. .
Ay mi cabeza, ay mis flatos.

Amigos, yo soy feliz. .
Domine, licenciado Cuajaenredos

Como le digo, amiga.

Es hora de venir, marido, á casa.
Digo que no ha de ser. — Hay tal 

enfado......................................

Porque tan esquiva siempre.—Ha- 
ce.s gala....................................

Dejadme, amigos.—Qué tienes? . 
A desengañar amantes.-- Vengo, 

porque todos, . • .
A quejarse sin amor. .

No La de estar uno borracho.
Ya se acabó la jornada.—Señores, 

al baile.....................................

De Serranos en la Alcándara.

Despierta, Ergasto, despierta.

Despierta, Invierno, despierta. .

Despierta, Roque, despierta.
Hoy hay que proponer en el Con

sejo. ...................................
Qué es esto, gran Menelao..

Dirásle, amiga, á aquel hombre..

De una mojiganga que se ha es
capado......................................

Yo mojigangas ? Perderé mi seso.

Le he de matar.—Fuera, digo. .

Amigos de mi alma y de mi vida.

Alonso de Olmedo.

Vega Carpio?

Francisco de Castro

Matías Godoy.
Matos. .
Quevedo.
Calderón.

Monleser.

Un ingenio de Va
lladolid.

' Tomás Ríos.

' Don Antonio de So- 
lis.

Antonio del Casti- 
! lio. .

Benavente. .

Francisco de Castro 
Góngora.

De Matos y Villavi- 
ciosa..

Para el auto de La 
expugnación de 
Bada, por Monte
negro y Neira. .

Francisco de Cas
tro. .

Pablo Polope.

Flores del Parnaso.—E.
Teatro poético, 1658.—E.
St., 8.°—E.

Fiestas al Santísimo. (En 
otras colecciones anó
nimo.)—E.

St. MS., 4.“—E.

Legajo de B. y M. Slos. MS., 
4."—B.

T. nideB.MSS.,4.’’—B.
Alegría cómica. Parte 2.’,
—8.“—B.
E
St.,8.®—E.
St.,8.‘’—E.
Ramillete de sainetes.—E.
Ramillete de sainetes,—B.
En sus Obras.—J.
Tardes apacibles, 8.'’—E.

St. Entr. MS., 4.”—E.
Ociosidad entretenida.—E.

Legajo de B. y M. Slos.
MS., 4."—B.

T. Il de B. MSS., 4."—B.

T. Il de B. MSS., 4.°—B.
T. 1. de B. MSS. 4.«—B.

Ramillete de sainetes.—B.

St., 8.0—E.

Legajo de B. y M. Slos. 
MS., 4,0-B.

Vergel de Entr,— B. E.

Sus varias poesías, sagra
das y profanas.—L.

Autos sacramentales y al 
Nacimiento.—L.

L.

Festejo cómico, 8.“—E.
Entr. impresos por F. J. de 

Velasco en Cádiz, 1646 
y 47,—E.

T. Il de B. MS., 4.0—B.

Laurel deentremeses.—E.

MS. B. deO.—M.
Legajo de B.y M.Slos. MS., 

4.0—M.

Alegría cómica, 3.“ Parle, 
8.O-E.

T. XXIV de Corn, sueltas, 
4.0-E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Dia de Compadres. . Amigo si vos queréis. Don José de Figue
roa y Córdoba. . Floresta deEntr., J69L— 

E.
Sus Obras poéticas.—E.Dia de Compadres. .

Diálogo entre Mor... y su
Amigo si vos queréis. . León Marchante. .

mujer............................... Quevedo. Cód. del señor Gallardo.— 
L.

Difunto...............................
Difunto fingido.
Digo que he de entrarle á

Arcadia deEntr., 1700.—E.

ver...................................

Dime con quien andas, de-

Digo que he de entrarle á ver. Don Antonio de So
lis. Sus Varias poesías, sagra

das y profanas.—Diálogo.

cirte he quien eres.

Dime Pedro.

Ala campaña de Amor.

Dime, Pedro, por tu vida.—Pues-

Jardin ameno de Com., 4.” 
(Colecticio.)—S.

Dios te la depare buena.
lo que me haces, etc.

Mientes como un borracho y lleváis
T. Ill de B. MSS.,4."—E.

talle.............................................. Benavente. . Si. MS.,4.‘’—E.
Dioses (Loa de los). . 
Disputa............................... Mi auto se ha de hacer.—No hay

Suelta.—L.

Disputa del Gallego y el
que pensarlo............................... Si. MS.,4.“—E.

Vizcaino.
Disputa del Gallego.
Disimulo ó quién masca

El colegial Tripafranca. St. impreso, 4.°—E.

a hi................................... Matos.
Doctor................................. Un mal letrado, señores. Benavente. . Jocoséria, 8.°—E. C.
Doctor................................. Mozo de Satanás.—Ya. yo lo veo. . MS. de laB. de 0.—E.
Doctor Alcalde. Señor Doctor Chinchilla. .• Francisco Serrano. Vergel de entremeses.—M.
Doctor Borrego.
Doctor Chamorro. ,

No esteis en mi casa un punto.
No hay que hablar. — De esto me

St., 8."—E.

Doctor Dieta. .
corro............................................

Digo que ha puesto en San Felipe 
un rétulo.................................. Hurlado de Men

doza. .

St. MS., 4.°—E.

Entr. impresos en Cádiz 
por F. J. de Velasco, en 
1646 y 47.—E.

Doctor Juan Rana. . Tan ligero soy de chola. Benavente. . Jocoséria.—E. C.
Doctor Rapado. Pedro Jacinto Mor- 

lá. . E. P. 29 de Valencia.
Doctor todo lo sana. Atención, señoras mias. Vergel de Entr.—B.
Doctor sánalo lodo. .
Doctor simple..

Hablando con perdón , yo soy.
Por cieno que tiene trabajo muy.

MS.,4.'’—E.

Doctor Soleta. .

(Prosa).........................................

Señor Morban , de qué e.s la me-

Parte 1.® de Comedias de
Vega Carpio, 4.®—E.

Doctor lodo lo pasa. 
Doctor y el enfermo.

lancolía?...................................

Hombre de los demonios, estás

Arcadia deEntr., 1700.—E.

Doctor y el Sacristan. 
Doctor y su pasante.

loco?................................... Benavente. . Navidad y Corpus Cristi, 4.® 
—E.

Doctor Zarrabullaque.

Don Asmodeo ó el poeta

Extremado romance. . Francisco Osorio. Entr. impresos en Cádiz 
por F. J. de Velasco, en 
1646y 47.—E.

astrólogo........................ Amigo mió, yo estoy desesperado. Legajo de B. y M. Slos.
MS.—M.

DonBabilés. En efecto, mi amiga doña Yema. MS. de la B. de O.—E.
Don Calceta.
Don Capirote, síndico de 

los bailarines.—(Enpro-

Esto ha de ser, mi doña Dorotea. St.,8.*—E.

sa)................................... . • • . • • . . MS.; sigloXVIII.—E.
Doncellas.
Don Cosme el Toreador. . De los desdenes de Gila.—Qué en-

Arez de la Mota. . MS. (Barbosa).—E.

fermo que anda Pascual. . MS. déla B. de O.,8.®—E.
Don Estanislao. Don Estanislao Aldonzo. Don Francisco Ber

nardo de Quirós. Sus Obras, 4.®—E.
DóndebuenOjSeor soldado? Dónde bueno, seor soldado? MS. de la B. de O.—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Dónde estás caduco tiem
po? . . . . Dónde estás, caduco tiempo? Don Antonio de So-

Dónde estás diveriimiento? Dónde estás divertimiento?

lis.

Don Antonio de So-

Sus Varias poesías, sagra
das y profanas.—L.

Dónde vas, Amor? , Dónde vas, Amor?

lis, .

Cañizares. .

Sus Varias poesías, sagra
das y profanas.—L.

T. II de Com. Stas., 4.°- B.
Dones,.......................... Por qué no vos casais , Panfucio 

amigo?............................... St., 8.®-E.
Don Gaiferos. . Sin dolerse de mi mal. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.”

Don Gaiferos. . Benavente. . Entr. nuevos, 1643.—E.
Don Gaiferos y las busco

nas............................... Qué hora es , Inés?—Las siete dan 
agora........................................ Navidad y Corpus Cristi.

—E.
Floresta de Entr., 1680.

—E.
Parte 7.® de las comedias

Don Guindo. Quién es éste á quien servís ?

Don Jaime. Despues de estar victorioso.

Don Líquido ó el Curruta
co vistiéndose. Juan Jacinto Rodri-

de Lope de Vega.—B.

Don Pegote. Cuyo?—Demi señora doña Quí
nola. ...................................

guez..

Calderon.

Escena unipersonal.

Entr. nuevos, 1643.—E.
Don Quijote.
Don Tácito, grande dicha. Don Tácito, grande dicha. . Para el auto sobre

Doña Bartula.
Doña Esquina. . Dios te pague el regalo, doña Es

quina........................................

la expugnación 
de Buda, escrito 
por Montenegro 
y Neira. E.

T. in de B. MSS., 4.’- E.
Doña Mata. Esto estoque conviene, doña Mata. Calderon. Libro falto. (¿Migajas del

Doña Parba materia. Qué hace la niña? — Señora. Francisco de Cas-
Ingenio?)—E.

Doña Rodriguez. Amigos del alma mia ! .

tro. . Alegría cómica, 5.® Parte.
{Fin de fiesta.)

St. MS.,4.®—E.
Doña Isabel la ladrona. Benavente. . J.
Doña Ventosa. . Gentil amor tenemos!—Lindo Bo

reas.......................................... Salas Barbadillo. . Coronas del Parnaso, 8.”— 
E.

Dormilón. Ay mi hermano!—Ay mi lio!—Ay
mi marido................................... . « MS. de la B. de O.-E.

Dormilón robado. Yo he ideado aquesta traza. . St., 8.®—E.
Dos áspides trae Jacinta. Huye, Gilote, huye, Bras. Monleser. Libro falto. ( ¿Migajas del

Dos áspides trae Jacinta. Huye, Gilote, huye. Bras. Alonso de Olmedo.
ingenio?)—B.

Vergel de Entr.—B.
Dos caras siendo una. 
Dos Cornudos en uno. 
Dos Juan Ranas. Vergel de Entr.—E.
Dos letras. Memoria dice aquí de los maridos. MS. B. de 0.—E.
Dos Maricones. Noche de San Jiian , alegre noche. Benavente. , Cuaderno de Entr. MS., 4." 

—E.

Flores del Parnaso.—E.
Dos Sargentos borrachos. 
Dragoncillo. Huid, marido, que viene la justicia. Calderon.
Duca................................... Lorenzo, la Duquesa , mi señora. St., 8.®—E.
Duelo de Amor. De cuantas vecés al campo. ............................... T. II de B. MSS., 4."-B.
Duelo (ó Burla) del Vejete. Del ilis de doña Aldonza. Chistesdelgusto,T. ii.—E.
Duende............................... Ah, señora tapada,—Oiga . á quién *

digo............................................. Tirso de Molina? . Parte 2.® de Comedias de

Duende............................... Tengamos fandangorum, alegrías. Torres Villarroel.
Tirso de Molina.—E.

Juguetes de Talía, 4.°—E.
Duende enano. . Echa de casa ese vizcaíno. . St. MS.,4.°—E.
Duende fingido y vejete 

burlado. Aquí, que está este sitio retirado. Don Antonio Abad

Duende visible é invisible. Amigo Camaroncillo, ,
Velasco. . Aleluyas jocosas, 8.®—E.

St.,8.®—E.
Dueña................................. Tengan lástima vustedes. , Benavente. . Jocoséria, 8.®—E. C.
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Titulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Dueña.
Dueñas. . . .
Dueñas................................
Dueña y el Trompeta.
Duque de Humena. .

Alcalde, señor, llegad. .
Qué sabandija se queda.
Esta no es vida, doña Estefanía. .
La zagala mas erguida.

Benavenle. .
St. MS.,4.°—E.
Jocoséria, 8.°—E. C.
MS. B. de 0.
Parte 7.® de las Comedias 

de Lope de Vega.—B.

Ecos....................................

Eh, alboroque me parece..

El cielo y la tierra. .

¡Eh, alboroque me parece que 
tendremos...............................

El cielo y la tierra. Don Antonio Solis.

Libro falto (¿Migajas del 
ingenio?)—B.

Legajo de B. y M. Stos. 
MS., 4.0—E.

Fin de fiesta.
Elección de alcalde de Da- 

ganza........................... Rellánense, que todo saldrá á 
cuajo........................................ Cervantes. , En sus ocho Com., 4.®—E.

Elementos. Perdiósele Amor á Vénus. . Salazar y Torres. . Cítara de Apolo, Parte 1.’,

El Principe viva. El Príncipe viva............................. Zamora.

It., T. 111 de B. MSS., 
4.0—B.

Flores del Parnaso, It.,

Ello hemos de reñir.. Ello hemos de reñir por la señora.

T. XLiv de Com. Stas., 
4.0 y 8.0—E.

T. xviii de Com. Stas.—E.
Embajada del Gallego.
Embusteros. Señor don Fausto.— Doña Clara 

hermosa.................................. Don F._B. Qnirós. Trozo de libro de Entre

Empedrador. .
Deten el paso, mira que me malas.

meses (¿Migajas del in
genio?)—E.

Teatro poético, 1658.—E.
Enamoradizo. . Benavenle. . Navidad y Corpus Christi,

Encamisados y la geringa.

Encantada.

No hay que hablar como te he di- 
cho............................................ Diego Notario Ro

driguez. .
Suarez de Deza. .

4.0—E.

Si. 8.0—E.
M.

Encanto en el abanico. Manuel Diaz.. Ramillete de sainetes.—E.
Encanto en la vigüela. (En 

diferentes lenguas).
Amigos, hoy he de ahorcarme.

Navarrete y Ribera. Fior de sainetes.—E.
Encontrada. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.°
En convite de Midas. En convite de Midas hecho al dios

—M.

Endemoniada. .

Baco.............................................

Mira, bachiller, no os toméis con
migo.........................................

Doña Feliciana En
riquez de Guz
man. . Tragicomedia : Jardines y 

campos Sabeos , 2.® par
te , entreacto.

Parte 1.® de las Comedias

Endemoniada fingida y 
chistes de Bacallao. En mi casa, infame. Quevedo.

de Lope de Vega.—E.

Com.de Machado, y St.—E.
Endengue y Zarabandilla. Fuego, fuego, que en llamas acti

vas es lodo............................... Impreso St., 4.o, legajo de

Endiablada.
En efecto, mis señores.

Villaviciosa. .
B. y M. Stos.—B.

Ramillete de sainetes.—B.
En efecto, mis señores. Benavenle. . L.
En este ameno valle. En este ameno valle—Sacra esfe

ra de ninfas. . . . Legajo de B. y M. Stos.

Enferma fingida. Tente, detente por Dios.
MS., 4.0—B.

St. E., MS., 4.0—E.
Enfermedades y remedios. Pastores, enfermó Menga—Y no se 

ha visto jamás.......................... ............................... T. 11 de B. MSS., 4.0—B,
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Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están
Títulos. y su clase.

Enfermo
Enfermo. ....

Benavente. . Ociosidad entretenida,—E.
Vos sois un gran bellaco. Marcos del Castro. | T. xiide Com. Stas,4.°—E.

Enfermo desconocido. Consuélese, vecina, y no se apo
que........................................... St., 8.°—E.

Enfermo fugitivo y la ge-
Amiga, sosiégate............................ringa................................

Enfermo y junta de médi
cos............................... Francisco de Cas-

St., —E.

Mucho el sacristan larda—Y el bar
bero. ...................................

tro. . Alegría cómica, Parte 1.’,
8.°—E.

En fin, Martin, esta noche. En fin, Martin, esta noche. . Don Antonio de So- 
lis. . Sus Várias poesías, sagra-

das y profanas.—L.
Enganchados. .
Engañar con la verdad. . Solo con la verdad á mi amo fio. .

............................... MS. siglo xvni.—E.
E. Slo., MS., 4.°-E.

Engaño del Alférez.
Enharinados. . Ya que al concejo, Antón, hemos 

venido......................................
Atribuido á Que

vedo. . .

St.,8.®—E.
Enjuagues de Lavapiés. . Cód. del señor Candamo.—

S.
Enjugadores. . Ay vecina, ay amiga , ay querida. Don Francisco de 

Benegasiy Lujan. St.,8.®—E.
Enjuga los aljófares. Diamante. Libro falto. (¿Migajas del 

ingenio?)—B.
Enmendador. .
En que se pasa. {Frag

mento. )
Ensaladilla.

Alcalde furibundo. Chistes del gusto, T. ii,—E.

Aportando al cielo luces.
Don Andrés Gil En

riquez.

MS. B. de 0.—S.
Ensayo y dia de Comedia. Señoras, pues á estas horas.

Ociosidad entretenida.— E.
Entendámonos, señores. . 
Entrada de la Reina doña

Entendámonos, señores. Benavente. . Jocoséria, 8.°—J.

María Luisa de Borbon 
en Madrid. . Querida, muy buenos dias. Fold) de Cardona. Con la comedia del mismo:

Lo mejor es lo mejor.—S.
Entremés en que hablan

Palermo, Villafuerte y 
Lazarillo. Padres Juan de Pi-

neda y Andrés 
Rodriguez. MS., Academia de la Histo-

ria.—E.
Entremés que hizo el li-

cenciado (Sebastian de)
Horozco á ruego de una 
monja, parienta suya, pa
ra representarse, como 
se representó, en un 
monasterio de Toledo. ............................... Cancionero, MS. del licen

ciado Horozco, 1580.—E.
Escaleras.
Escandarbey. . Amigo Onofre, vos sin alegría. . Melgarejo. . St.,8.»—E.
Entremés para la noche de 

San Juan. Aquí tienes recado de mudarle. . Moreto.. Libro falto. (¿Migajas del 
ingenio?)—E.

Escarapela y pícame.
Escarmentados. Scotti (Don Fran

cisco.).

B.

Sto.,1760.-S.
Esclavitud.

, Escoba................................
/ EscoX^ar..............................

Reportaos, Alcalde, hay tal !
B.
St., Entr.MS..^"—E.

Vaya de festivos cánticos, y cese 
un rato, etc.............................. Legajo de B. y M. Stos.

MSS.,4.°-B.
Escuela de danzar. Navarrete y Ribera. Flor de sainetes.—E.
Escucha, Jacinta hermosa. Escucha, Jacinta hermosa. . Arinesto y Castro. Verdores del Parnaso, 8.“ 

—E.
Esdrújulos. Allá va un baile en esdrújulos. . Francisco de la Ca

lle. . Vergel de entremeses.—B.
Esdrújulos. Oiganme, señores músicos. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.» 

—B. E.
Esdrújulos. Monteser. Ociosidad entretenida.—B.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Esdrújulos.
Esdrújulos.
Esgrima.
Esgrima . . .
Esgrima..............................
Espada negra..

Espejo.................................
Espejos...............................

Espejo y burla de Pablillos 

Espejo y la Visita de Cárcel 

Esperando está la Rosa. . 

Esposa enamorada. .

Es posible, insigne Córte. 
Esta es vida y esta es flor.

Estafas................................

Un baile célebre en metro válido.

De la destreza del daca.

Maestro de esgrima soy.
Esto ha de ser, Osadía,— Novedad, 

que es lo que intentas.

Hombre del diablo, qué haces.

Deténganlos,ah perros..

Gozad esta vara, Alcalde, muchos 
años. . . . . .

Esperando está la Rosa.

Don Plácido, dejadme que reviente

Es posible insigne Córte.
Esta es vida y esta es flor.— Esta 

sí, etc.......................................
Afuera que salen cuatro.

Zamora.
Don Juan Velez. .

León Marchante. .

Sob's. .

Benavenle. .

Suarez de Deza. .

T. III. de B. MS., 4/’—B.

T. 1 de B. MSS., 4.®—B.
Laurel de entremeses.—E.
MS., Guerra.—B.

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.“—B.

Teatro poético, 1658.—E.
Sus Obras poéticas póstu- 

mas, 4.°—E.
Arcadia de entremeses, 

1723.-E.

Sto., 8.®—E.
T. XL de Comedias sueltas. 

—Sarao.
Flóresta de entremeses. 

Parte 1.®, 8.®.—E.
L.

T. n de B. MSS., 4,®—B.
Donaires de Tersícore, 4.® 

—B.
T. 11 de sus Obras, 4.°—B.

B.—Es el antedicho.
SusObras poéticas, póstu- 

mas.—E.
Juguetes de Taba, 4.°—Fin 

de fiesta.

T. XV de Com. Stas.,4.®—B. 
Laurel de entremeses.—E. 
St., MS.,4.®—E.

T. III de B, MSS., 4.0—B.

T. 11 de B., MS., 4.0—B.
MS. B. de 0.—E.
Alegria cóm.. Parte. 1.®—E.
Ramillete de sainetes —E.

Partes.® de Com. de Tirso.

Estafadoras........................
Estafas en metáfora de 

flores...........................
Estafeta

Esta maldita tos.

Estatua...............................

Este lo paga.
Esto ha de ser, voto al soto
Esto no tiene remedio.

Estranjeros.

Estranjeros.
Estudiante Marqués.
Estuche..............................
Estudiante que se va á 

acostar.........................

Allá va con un sombrero. .

Sargento bien llegado.

Esta maldita tos me tiene ahogada

Vive Dios que es caso fuerte.

Esto ha de ser, voto al soto.
Esto no tiene remedio.—En fin, en 

eso habéis, etc.
Usted, señor mió, quiere—Que le 

escuche su pasión. .
Amigo muy leal don Serafino.
Con hambre y poco dinero.

Holgaréme que trates de venganza

Quevedo.

Suarez de Deza. . 
Leon Marchante. .

Torres Villarroel.

Don Alejandro Fer
rer. .

Cáncer..

Francisco de Castro 
Cáncer..

Tirso de Molina? .

Estudiantes buscones 
burlones).

Estudiantes golosos.
Estudiante vizconde.
Eurídice y Orfeo.

(ó
No me dirás qué intentas.

Llocia mia, mi hermana amada. 
Vámonos á Alcalá si en eso topa. 
Deidades del abismo. .

...............................

—E.

Floresta de entremeses, 
1680.—E.

St., 8.®—E.
St.,4.o_E.
T. IV de Comedias Stas.,

Exámen. .

Exámen de maridos.

No tiene que admirarse, amado 
huésped...................................

Benavente. .

4.0—S.

MS., Sr. Sancho Rayon.— 
E(l).

Entremeses nuevos, 1643.
Extravagantes, . • Monteser.

"~E.
Ociosidad entretenida.—B.

F
Fábula de Orfeo.

Familia de Amor.

. No me lia quedado rincon. .

. Si no tiene amor—Para su decoro
—De quién, etc. , .

Cáncer. Autos Sacr. y al Nto., 4.® 
—B.

Don Francisco de
Benegasi. . Sus Obras líricas, 4.° —B.

(1) Representado al Rey en las fiestas de Lerma. (Año 1618.)
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Autores. Libro ó sitio donde están

Títulos. Primer verso. y su clase.

Fantasma. Eso tratas amiga?—El cielo sabe. Francisco de Cas
tro. . Alegría Cóm., 2,® Parte.-E.

Fantasma (La) y la Gallega.

Fariseo...............................

Lleve el diablo la casa y la que en 
ella...........................................

Ya he dicho que me hagais cuatro
MS. B. de 0.—E.

Teatro poético, i6o8. — E.vestidos. .....
Feniso y Menga. Dejando la compañía. . T. II de B. MSS., 4.°—B.
Fénix, Juan Rana. , 
Fiestas bacanales. .

Doctor amigo, amigo secretario. 
Pero, qué es esto?—El Dios Baco. Solís. .

St. MS. Ant., 4."—E.
Sus Vár. Poes., 4.°—E.

Fiestas de la aldea. . Es imposible, Juan Rana, que ha
gáis eso.................................... Don Francisco Ber-

nardo deQuirós. Sus Obra.s, 4,°—E.
Fiestas de Madrid. . Cierto que estoy, amigo, lastimada. MS. B. de 0.
Fiestas de Palacio. . Alcalde?—Qué es lo que hay?— 

Dejad extremos. Moreto. . Tardes apacibles.—E.
Fiestas de Valencia en el 

jardin de Flora. ......................................... • . Don Francisco Fi- 
guerola M.

Figonero.
Figuras. . . . Garranque?—Mi Catalina' . Francisco de Cas

tro. . Alegria cómica. Parte 2.®,
8.°—M.

Figuras de mármol. .
Figuras mojigangas.

Amigos, yo he de ser el preferido. St. MS., 4.0—E.

Figuras, y lo que pasa en 
una noche. .

Figurón...............................
Figurón..............................

Villaviciosa. . Ramillete de sainetes.-M.
Amigo, el hombre mas raro.
Hola, Escudero , Pajes, Mayordo

mo. . . . • • • Francisco de Cas-

T. Il de Corn. Stas., 4.°— E.

tro. . Alegria cómica , Parte 3.®,
8.0—E.

Figurón de Palacio. . 
Fileno.................................

Solo de considerarle. . 
Ay, ay, canta. Fileno. .

T. XVIII de Corn. Stas.—E.
T. I de B. MSS., 4.0—B.

Fileno y üorida. 
Filis y Danleo. . Asperos riscos,—Sólidos campos, 

—Rústicos techos. . Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.0—B.

Flatos..................................
Flema..................................
Flores.................................

Doña Lazara, ¿cómo por mi casa. 

Para las bodas que alegres.

Calderon.
Avellaneda.
Atribuido á Bena- 

vente.

MS. Sr. Guerra.—M.

MS. de la B. de 0.—B.
Flores.................................
Flores ó la Hortelana de

A la campaña que forman. .

Un dueño traidor—Me hizo horte
lana de amor............................

Alonso de Olmedo. T. I de B. MSS., 4.o—B.

Amor............................... Legajo de B. yM. Stos. MS.
4 o—B.

Flores y el Zurdido.,.
Florido y Filis. .

Boos dias, seor Naarro. 
Tirano amor, á dónde?

Avellaneda. . Tardes apacibles, 8.®—E. J.
T. 1 de B. MSS., 4.“—B.

Folion. “ .
Forastera..

Dónde me llevas, tirano deseo? .
Forastera á la córte vengo. .

MS. B. de 0.—M.
T. Il de B, MSS., 4.°—B.

Forasteros.
Fortuna ciega. . Quien supiere que soy la fortuna.

—Ciega no, etc. Legajo de B. y M. Stos , 
MS. 4.0—B.

Forlunilla............................ Qué bien dicen que un pobre todo 
es trazas. ..... Armesto y Castró.

St. 8.0—E.
Forzados de amor. . El mar se va embraveciendo. Sus Sainetes y entreme

ses , etc.—E.
Frances............................... Desesperado estoy, Francisca ami

ga............................................. Cáncer.. Flor de entremeses.—E.
Francisco, qué gracia que 

tienes.
Francisco, qué tienes? Sacristan de mi vida. — ¿Qué me 

dices? . . • . . Francisco de Cas-
Alegría cómica. Parte I.",tro. .

8.0-E.
Francboia. Señor Alcalde.—¿Hombre, qué me 

quieres? . . . . , .
Casildilla, ya estamos en la córte.

Calderon. Ramillete de sainetes.—F.
Fregona, primera parte. St., Entr. MS., 4.o—E.
Fregona, segunda parte.

Fregona..............................

Niña, en Valladolid, que es otra 
córte, estamos........................ Matos.

St.,MS.,4.o—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Fuente de la Red de San 
Luis.............................

Fuego de Dios, ó Belarda 
y Nisio.

Fuente del desengaño.

Fulanilla.............................

Amadores de Cupido,—Que en la 
Red de San Luis.

Del desengaño á la fuente, — Que 
asista amor..............................

Atención ! que quiere un baile. — 
Lograr en este.. .

Prado. .

Benegasi.

Don Juan Velez. .

Legajo de B. y M., MS., 4.® 
— B.

Vergel de entremeses.—B.

Sus Obras líricas, 4.“—B.

T. III de B, MS., 4.“-B.

G

Gabacho ó las lenguas.

Gaita gallega. .
Galan de Mariblanca.
Galan en su retiro. .
Galanes...............................
Galan llevado por mal.
Galeotas..............................

Galeote mulato.

Galeotes..............................

Galeotes..............................
Galeras de la honra. .

Galerero y la Moza del 
meson..........................

Gallegas..............................

Gallega y los mandados.
Gallego...............................
Gallegos.............................
Gallegos..............................
Gallegos..............................
Gallego silletero.

! Escúchame, galan, una palabra.

Vaya, vaya de jira.—Vaya de fiesta.

Lorenzo, esláme atento.
Amiga, tan grandísima cuitada. 
Navegando tras el oro, — Cuatro 

fragatas de amor.
En las gurapas del Rey.

Arrima el carro bien. — So Comi
sario. ................................

Juan Redondo está en gurapas. 
Sepan vustedes, señores.

Pues tan real motivo—Es quien 
nos restaura.............................

Que sea mi atención tan desgra
ciada.........................................

Hozo que tiño furtei. . 
0 mala raiba le vena. . 
Oigan todos vuesarcedes. 
Zagalas, bajad al valle. 
Porque se murió su esposa..

Alonso de Olmedo.

Tavora de Abreu.
Moreto..
Matos. .

Suarez de Deza. .

Quevedo.
Moreto..

Parte 2.® de Comedias de 
Tirso, 4.®.—E.

T. I de B. MS., 4.®—B.

(Barbosa.)—B.
Tardes apacibles.—E.
Tardes apacibles, 8.®—E.

T. III de B. MSS., 4.®—B. 
Donaires de Tersicore.—

B. E.

Vergel de entremeses.—E.
T. ni de sus Obras, 4.®—J.
Autos sacramentales y al 

Nacimiento.—E.

Legajo de B. v M. Stos. 
MS., 4.0—B. *

St., Entr. MSS.,4.0—E.

St. MS., 4.0—E.
MS. de la B. de 0.—E.
T. ni de B. MSS.,4.o-B.
T. 11 de B. MSS., 4 o—B.
Chistes del gusto, T. ii.

Gallego toreador.
Gallego y las lechugas.
Gallo.
Gallos..................................
Gallumba.. . . .

Gansos................................

Jesus, qué sofocación. .

Valentía en lo que pido—Y donai
re en el tomar.........................

Benavente. .

—E.

St. impreso, 4,o—E.

Ociosidad entretenida.—B,

Legajo de B. y M. Slos.
MS., 4.0—B.

Arcadia de Entr., 1700.
Gañan.................................

Garañón.............................

Garapiña............................
Gargolla..............................

Advertid lo que os digo, y dete
neos..........................................

Mucho me alegro de veros. .

Dejadme llorar, amigas.

Francisco de Cas
tro. .

Cáncer..
Leon Marchante. ,

—E.

Teatro poético , 16S8.—E.

Festejo cómico de Entr., 
8.0-E.

Obras (primera tirada).—E.
Obras Poét. Post., 4.o—

Gatillos...............................

Gato....................................

Gato y la montera. .

Venturoso el picaño, pues que re
posa..........................................  

¡Ea, Carabanchel de vino flota.

Ya sabéis, licenciado. .

Moreto..
Don José Julian de 

Castro.
Leon Marchante. .

J. E.

Verdores del Parnaso.—E.
gj^ g 0_ g
Sus Obras Poét. Post., 4.®

-E.
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Título. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Genios.................................

Geringa.

Vallejo, que es esto, amigo.. ............................... Floresta de Entr., 1680.— 
E.

Geiafe.................................

Gigante............................... Déjeme vuesarced, seor Palome-

Don Antonio Hur
tado de Mendoza. MS., Bib. Nac.-E.

que............................................... Rósete.. MS. de la B. de 0.—E.
Gigante...............................
Gigantones. ¡Ay, de mi coitada! — Aguarda,

Cáncer.. Flor de Entr.—E.

Domeña........................................ Francisco de Castro Alegría cómica, Parte 2.*, 
8.°—E.

Gigantones.
Gila y Pascual, zagales. . Qué hay, Pascual.—Dínos qué hay,

Benavente. . Entr. nuevos, 1643.—E.

Gila.............................................. Suarez de Deza. . Donaires de Tersicore , 4.° 
—B.

Gileta..................................
Gilguerillo, galan de ia Au-

Que al fin, Gileta, te vas.

Gilguerillo, galan de la Aurora. , 

Gitanilla soy que vengo—Roban-

Don Juan Velez. . T. ideB. MSS.,4.0—B.

rora.................................

Gitanilla..............................

Licenciado Vicente 
Sanchez. . Lira Poét.—B.

Gitanilla..............................

do las voluntades. .

Pues ya de abril— El año propi-

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.0-B.

ció................................................ ............................... Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.»—B.

Gitanilla.............................. ......................................................... Zamora. Comedias : primera edi
ción.—B.

Gitanos................................ Al monte caminé............................. Torres Villarroel. . Juguetes de Talia, 4.°—S.
Gitanos............................... Vos no habéis averiguado. . Cáncer.. Autos Sacr. v al Nto., 4.“

—E.
Golosos............................... El hombre rico y viejo con cria-

dos............................................... St., MS., 4.0—E.
Gongorinos ermitaños. Atribuido á Que

vedo . Cód. del señor Candamo.
—S.

Gordas................................ De dicha somos hoy, amigos mios. St., MS., 4.0—E.
Gordas................................ Extraña comisión—Es inaudita. . St., MS., 4.0-E.
Gori gori............................. Una y mil veces hoy leerla quiero. Benavente. . Flor de Entr., 8.°—E.
Gorrióncillos. . Buenos dias, amigo don Acasio. . Suarez de Deza. . Donaires de tersicore, 4.“

—E.
Gorronas............................ Qué me quiere este gorron.. Entr. MS. de la B. de 0.—E.
Gorrones............................
Gorrones sopistas. .

Siendo jueves de compadres.
Quiroteca de mi alma y de mi

............................... St. Entr. MS., 4.°—E.

vida............................................... St., Entr. MS., 4.0—E.
Grifona................................ Armesto y Castro. Sus Sain, y Entr.—E.
Grillo y León. . Escondeos, no os vea mi marido. . St. impreso, 8.°—E.
Guarda corderos, Zagala.

Guarda cuidadosa. .

Guarda corderos, zagala.

Qué me quieres sombra vana.

Armesto y Castro.. Sus Sainetes y Entr., etc.
-E. y S.

Guarda infante, primera
{Prosa)......................................... Cervantes. . . . Sus Ocho Com., 4.°—E.

parte................................
Guarda infante, segunda

Señora Mosquetería. . Benavente. . Jocoséria, 8.o—E.

parte................................
Guardadme las espaldas. .

Señora Cazolería............................
Ceguezuelo rapaz, que me des-

Benavente. . Jocoséria, 8.o—E. C.

velas............................................. Calderon? Tardes apacibles. (Con el 
título de Los cinco Gala
nes, atribuido á Moreto 
en la Flor de Entr.)—E.

Guardia del Sargento.
Guisados.............................

Aquesto, amigo, me pasa. .
Que, en fin, donLesmes ha perdi-

............................... St. MS.,4.0—E.

Guitarra..............................
do el juicio..................................

Compadre don Fermin, yo os he
MS. de la B. de 0.—M.

llamado........................................ Arcadia de Entr., 1700.—E.
Gurruminas. . Llegue à noticia de todos. . ............................... Legajo de B. y M. MS., 4.“ 

—B. E.
Gurruminas. .

Gurruminos. .

Suelta, marido.—Mira, mujer mia.

Pregonero?—Señor?—En esta es-

Zamora. T. 1 de sus Obras {Comedias 
nuevas): primera edi
ción , Madrid, 1722.—E.

Gusto loco.
quina............................................ Zamora. . . Id. id.-E.

Monteser. Ociosidad entretenida.—B.
40
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H

(1) Se imprimió en Sevilla, 1671, con la comedia anónima : Los agravios satisfechos,lief}\» en fiestas de la canonización de 
san Francisco de Borja.

Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Há de las 1res estaciones. 
Habladora y casamentero.

Há de las 1res estaciones. . Candamo. Sus Obras Poé. Cóm.—L, 
Entremeses nuevos, 1640. 

—E.
Habladora.
Habladoras. Ven, Lorenza, á la puerta nos 

sentemos. .... Benavenle. .

Imp.—E.

Entremeses nuevos, 1643.
—E.

Habladores. {Prosa y verso} Tome, señor Procurador, que ahí 
van, etc.................................... Cervantes. . Parte 7.® de comedias de 

Lope de Vega, y Entre
meses Imp. por F. J. de 
Velasco.—E.

Hablar bien, que nos escu
chan.............................

Hambriento. .
Hambriento.

Bien hasta aquí ha sucedido.
Válgame Dios, que me haya suce

dido.........................................

Moreto. .

Villaviciosa. .

Sevilla, 1671 (1).—E.
Autos Sac. y al Nto.—E.

Tardes apacibles.—E.
Hambriento.

fle de entrar. .

Hechizado.

Dejadme, don Joaquin, que estoy 
sin juicio. .... 

He de entrar...................................

No nos cansemos, que yo. .

Cañizares.
Colección de Huerta. —E. 
T. nde Com. Stas., 4.° — 

Fin de fiesta.
Floresta de Enlr., 1680.

—E.
Hechicera. Jesus,adonde hay fuego. Cuaderno de Enlr. MSS., 

4.°—B.
Hechicera. Lo que ha de hacer la muy... y no 

lo digo............................. Lope de Vega ? Fiestas al Smo. Sac., 4.° 
—E.

Hechizo de los cueros. Dejadme, doña Cecilia. Francisco de Cas
tro. . Festejo cómico, 8.®—E.

Hermanos encontrados ó 
Anteros y Cupido. . Cupido, dónde me llevas. ............................... Legajo de B. y M. Stos.

MS., 4.0—B.
Hermitaño.
Hermosa fea. .

Hermosura y discreción.

Sea por muchos años y buenos. . 
Cómo os va, don Martin, de galan

teo? ......................................
Lo entendido me escucha. .

Simon Aguado.

Salazar y Torres. .

MS. Aut. de la B. de 0.—E.

St., E. MS., 4.0—E.
Cítara de Apolo, 1.® Parte, 

4.0—B.
Hidalga...............................
Hidalgo...............................
Hidalgo................................

Lorenzo, no teneis que replicarme. 
Basta, que ha venido á suceder. 
Bernarda , los tus cabellos. .

Monteser. Laurel de Entr., etc. — E.
MS. de la B. de O.-E.
Floresta deEntr.,Parte l.“, 

8.0—E.
Hidalgo.
Hidalgo, primera parte. .
Hidalgo, segunda parte. .

Hidalgo de Olías.

Jusepa, los tus cabellos.
Cantad un tono grave — Que nos 

place.........................................

. . . . MS. de la B. de 0.—E.

MS. de la B. de 0.—E.
Floresta de Entr., 1680,

—E.
Hidalgo de la Sagra y fes

tejos de la córte. .
Hidalguía............................

Que un hidalgo de la Sagra. 
Lorenzo, no teneisque replicarme. Monteser.

St. MS., 4.0—E.
Floresta de Entr., 1691.

—E.
Hierro viejo. . . . • . . Zabaleta. Ociosidad entretenida.-B.
Hija del Aire. .

Hija del Doctor.

Amigo, lo has de hacer—-En vano 
media........................................

Di, qué tienes, señora? Don José de Figue
roa y Córdoba.

4.0—E.

Floresta de Enlr., 1691. 
E

Hijo de Vecino. . Casilda?—Mi señora?—Ten cuida
do............................................. Moreto. Teatro poético.— Flor de 

entremeses.—E.
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Titulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Hijo del Zapatero y Estu-
tudiante salamanquino.

Hilo de Flàndes.
Cuidado, Pedro, por Dios. .

Lanini. .
Arcadia de Entr., 1723.—E.
Ociosidad entretenida.—B.

Hombre mujer. Amigos, escucha alguien?—Nadie

Hombre solo.
escucha........................................ ............................... Chistes del gusto, T. n.—E.

Honrada............................... Esto es lo que conviene, doña

Hospital de los mal casa-
Mata............................................. Benavente. . MS. Aut. de la B. de 0.—E.

dos................................... Mi señor don Embuste? Qué me

Hospital de los podridos.
manda? ................................... Quevedo. MS., Sr. Guerra.—E.

{Prosa y verso.) . Jesus, Jesus, qué hospital se ha
hecho............................................ ............................... Parte 7.“ de Comedias de 

Lope de Vega Carpio. 
—E.

Hostelero............................ Ven acá, breva con alma. . Se cree de Cañiza-

Huevos................................. Aquí, justicia de Dios..
res. . T. de Corn. Stas., 4.°—E.

Parte 3.* de Comedias de

Hurto del Nene.
Lope de Vega y otros 
autores.-E.

Válgante doce diablos por caballo. Miguel de Mulsa. . MS. Aut. de la B. de 0.— 
Entremegico.

Hurto de los gitanos. (Véa-
se la boday losviolines.)

1

Ignorante malicioso.. ¿ Adónde me lleváis, á tan garrido. 1............................... MS. B. de 0.—E.
Iluminación y acampamen

to de Aranjuez.

Indiano................................

Indiano embustero. .

Indiano incrédulo. .

Indianos de hilo negro. .

Infanta Palancona. .

Digo que la traza que yo he dado.

Qué dices? Hoy le aguardas?—Hoy 
le espero..................................

Ah de casa! — Quién es? — Quien 
trae dinero...............................

Afuera, quita, aparta, vaya afuera.

Soy Júpiter, y este es rayo. .

Don José Julian de 
Castro.

Quevedo.

MS., siglo xvni. —Fin de 
fiesta.

Parle 1.® de Comedias de 
Lope de Vega.—E.

St., Impr., 4.°~E.

MS., B. deO.—E.

St., S.”-E.
En colecciones y suelto. 

— E.
MS., B. de 0.—E.

MS., B. deO.—E.

St., 8.«—E.

Obrasliricas,etc.,4.‘’-B. E.

Alegría cómica, 1.® Parte. 
— E.

Legajo de B. y M. MS.
4.'‘-B. E.

Entremeses nuevos, 1640.
—E.

Tardes apacibles, 8.*—E.

St., Impr., 4.®—E.

Legajo de B. y M. Sios.
MS., 4.°-B.

Infierno...............................
Infierno de la plaza de Ma

drid..............................
Informe sin forma. .

Ingenio apurado.

Inglés hablador.

Alcalde.—Aqueste es el cura.

De la plaza de Madrid. .
Desdichado de mí, yo soy perdido.

Señores, ya la poesía—Murió, se
gún vamos viendo. .

Esto ha de ser, en efecto. .

Don José Julian de 
Castro.

Don José de Bene- 
gasi. .

Francisco de Cas
tro. .

Imprenta.............................

Inocente enredadora.

Ah muchachas.—Que nos quiere.

Instrumentos. .

Insula Barataria, 6 todo el 
reino es una quinta.

Interes bandolero. .

Sal aquí, viejecillo, ingerto en 
mona........................................

Señor doctor, buenos dias. .
Con monterilla y chapa,—Y pisto

la en mano...............................

Calderon.
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Titulo. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Invencibles hechos de don 
Quijote de la Mancha. . Digo, marido mió, que esta gente. Francisco de Avila. Parte 8.® de Comedias de

Ir à ver partir la vieja. Es hora, bella Casilda.. Francisco de Cas-

Lope de Vega.—Verdores 
del Parnaso, 1697. — E.

tro. . Alegría cómica, 1.® Parte,

Ir por lana y volver tras
quilado.........................

Isabel la ladrona.

Ya conozco ese ropero.—Tiéne- 
me tan enfadado.

En ese mar de la córte.

Don Francisco Ber
nardo de Quirós.

Benavente. .

8.0—M.

Sus Obras, 4.o— E.
Jocoséria, 8."—J.

Jácaras. . . . .

J

Su enfermedad, ¿no es mas que
esa locura ? . . . . Calderon. Entremeses nuevos, 1643.

Jaques, y segunda parte de 
la Jácara. Su enfermedad, qué es, locura? 

Habrá hombre más infeliz. .
Calderon.

-E.

MS.,B. deO.—E.
Jardin encantado. Legajo de B. y M, Slos.

Jardineros. Orti y Moles..
MS., 4.0—M.

Valencia, 1671. — B.
Jardineros del Buen Retiro.
Jarro.................................... Zamora. Comedias, 1.® edición.—E.
Juan Bragado. . Ayuden mis señores. . MS. B. de 0.—E.
Juan de Aprieta, y chasco 

de la carta. . Sepulcro de cuartillos.—¡Ah, ga
llego !............................... E.

Juan Cazuela. . Qué pesadumbre tienes? ¿qué te 
hadado?............................... Padre Gabriel Ruiz. MS. contemporáneo, ¡né-

Juan Frances. . Séate vueseria bien venida. .
dito.—E.

Cuad. de Entr., MS. An-

Juan Hidalgo. . Ya saben todos ustedes,—Lo que 
á la señora Juana. .

tig., 4.0— E.

Legajo de B. y M. Stos.

Juan Rana. Avellaneda. .
MS., 4.0—B. 

Floresta de entremeses,

Juan Rana comilón. . Mi doctor, la merienda va volada.
1691. — E. 

Arcadia de entremeses.

Juan Rana, enamorado. . Lorenzo, qué decís que hoy ima
gino.................................  .

1700. — E.

MS. de la B. de 0. — E.
Juan Rana, mujer. . Casilda, ¿qué maraña es la que in

tentas? ............................... Cáncer.. Flor de entremeses, 8.o— 
E.

Juan Rana, poeta. Juan Rana, ¿qué teneisque embe-
lesado? ................................... Solis. . T. XL de Comedias sueltas,

Juan Ranilla. Alcalde, ¿de qué es tanto senti
miento? ............................... Cáncer..

4.0—E.

Flor de entremeses, 8.“— 
E.

Judas por fuerza. Mojer, mientras vuelvo de mi viaje. Don Antonio Abad

Juego del ajedrez. . Buscando vengo un baile. .
Velasco.

Suarez de Deza. .
Aleluyas jocosas.—E.
Donaires de Tersícore,4.®

M
Juego de la pelota. . . Calderon. Ociosidad entretenida.—L.
Juego del hombre. . Aquí se ha de cantar, señores mil

cos. ...... Benavente. . Entremeses nuevos, 1640,

Juego del hombre. . Atención, porque hoy convida. . Don Juan Velez de
etc.—E.

Guevara. . Tardes apacibles, 8.°—B.
Juego del hombre. . Esto es amor?—Déjenme pade

cer áu rigor.............................. Salazar y Torres. . Cítara de Apolo, Parte 1.", 
4.°-B.
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Título. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Juego de la manta. . Cantad con alegría. MS., B. de 0.
Juego de los naipes..
Juego de los Valones, cin-

............................... Laurelde entremeses.—E.

co por uno. . 
Juego de manos. Niña que con la red de aquese 

manto.......................................

St.,8.o-B.

MS., B. de 0.—E.
Juego de trucos.
Juego de vuelen pajaritos.

Juegos................................

Pues es de representar—El pri
mero dia hoy..........................

Humilde salgo á serviros — Con 
lealtad, etc..............................

Gonzalez Bustos. .

Vallejo.

Ociosidad entretenida.—B.

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.0-B.

T. iii de B. MS. 4.°—B.
Juez de los cocheros.

Juez de divorcios. .

Oh qué buenas nuevas traigo.

Aun bien que está ya el señor juez 
de los divorcios." Cervantes. .

Eiitr. Impr. por F. J. de 
Velasco.—E.

Sus Ocho comedias, 4.'’— 
E.

Juez de impertinencias. . Navarrete y Ribera. Flor de sainetes.—E.
Juez de los oficios. . 
Juicio de Paris. Oigan el juicio de Páris.

Simon Herrero.
Conde de Clavijo 

( Don Marcos de 
Lanuza). .

St., Sevilla, 1626.—E.

Va con su zarzuela : Las 
Belides, Madrid, 1687. 
—B.

Julio y Gileta. .
Junta de las Doctoras.

Ay que me muero—Qué tienes . 
Oiañez, qué decís? Don Melchor Fer

nandez de León.

T. 11 deB., MSS.,4.<’—B.

MS, de sus Obras.—E.
Júpiter alegórico. (Véanse las Loas.)—L.
Júpiter y Calisto. No huyas, bella Calisto. T. II de B. MSS., 4.0—B.
Jurara que lo habia visto. Jurára que lo habia visto. . Torres Villarroel.. Juguetes de Talía,4.°—Fin 

de fiesta.
Justicia al uso. . Agora que soy alcalde. MS. déla B.deO.—E.
Justicia de amor y desden. Ortí y Moles. B.
Justicia que hizo Paris. .
Justicia y consolación.

.............................. ......... Tavora de Abreu. (Barbosa.)—B.

L

Labradoras con viñas y ofi
cio de comadrón. . Doña Cepa del alma, buenas tar

des............................................... St., 8.®—E.
Labrador gentilhombre. .

La comedia presumida. .

Ladrona..............................
Ladrona y Chirimías.

Ladrones.
Ladrones engañados.

Ladrones, Morogueco y la 
parida.........................

La comedia presumida.

Favor á la justicia. —Qué favores?

Ropasanta, ya estamos en Sevilla. 
Digo que no quiero hurtar. .

Ropasanta, ya'estamos en Sevilla.

Calderon? .

Solis. . .

Benavente. .

En un MS. Ant. de su come
dia : Hado y Divisa.—S. 

Sus Varias poesías Sagr, y 
Profs.—L. J.

E.
Floresta de entremeses, 

1680.—E.
MS. de la B. de 0.—E.
Parte 1.® de Comedias de 

Lope de Vega.—E.

Navidad y Corpus Cristi, 4.® _g
MS. de la B. de 0.—E.
MS. de la B. de 0.—E.
T. I de B. MSS., 4.®—B;
Jocoséria, 8.°—J.
Vergel de entremeses.—B.- 
Chistes del gusto, T. ii.—E.

Arcadia de entremeses, 
170p.-B,

Ladrones y el alfanje.
Ladrones y el relóx.
Lágrimas de Jacinta.
La jácara que pedís.
Lalailira..............................
Lámina...............................
Lanlurulú. Por patilla y 

cruzado.

Moza de Barrabás.
No llores, Jacinta, no, no, no.
La jácara que pedís. . .

Ola,lacayos, cocheros.

Atención pido á todos—Para una 
estampa....................................

Hipólito Olmedo. .
Benavente. .

Benavente. .
Prado. .
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Titulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Lapidario.
Latines...............................
Lavadero.
Lavandera.
Lavanderas.

La voz de la hermosura. .

Tan angosto se calza. .

A orillas de Manzanares.

La voz de la hermosura. Salazar y Torres. .

Laurel deentremeses.—E.
MS. delaB. deO.—E.
B.

T. 11 de B. MSS., MS , 4.» 
-B.

Cítara de Apolo, L’ Parte.
—L.

Legajo de B. y M., 4.°—B.
Parte 3.® de Comedias de 

Lope de Vega y otros au
tores.— B.

T. III de B. MS., 4.°—B.
Floresta de entremeses, etc 

1691.—E.
MS., B. de 0.—E.

Fiestas al Smo. Sacramen
to, 4.0—E.

Teatro poético, (608.—E.

Sus Obras líricas, 4.°—E.
Ociosidad entretenida. — 

B.
St., 8.0—E.
MS. de la B. de O.-E.

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.0—B.

MS. de la B. de 0.
Autos sacramentales y al 

Nacimiento, 4.°—E.

Tragicomedia de Los Jar
dines y Campos Sabeos, 
4.O.—E.

B.

MS., B. de 0.—E.
Teatro poético, 1658.— 

Ë.
Ramillete de sainetes.— 

E.
Donaires de Terslcore, 4.“ 

—E. C.
E. C.

Chistes del gusto, T. 11.— 
E.

Arcadia de entremeses, 
1723.—E.

Sto.—E.

MS., B. de 0,-E.
Rasgos del ocio.—E.

Verdores del Parnaso.—L. 
E

MS.'b. de 0.—L.

Sus Ocios poéticos.—L.
MS., B. deO.—L.

Lazarillos.

Leganitos.

Lela, Lela...........................

Lenguas..............................

Lenguas..............................
Letrado...............................

Letrado...............................
Letrado de Amor. .

Letrado de Amor.

Letrado fingido.
Letrado y el perro. .
Letras.................................

Letrilla de que sola está la
Córte...............................

Libro de qué quieres boca.

Licas, Licas, esclavo mió 
querido........................

Licenciado Enero. .

Licenciado Moclin. .

Licenciado Revuelto.

Ay pobrecito amor. — Ay Cupidito 
bello.........................................

Sol de Leganitos............................

Valentía en lo que pido—Y donai
re en el lomar.........................

Dichoso el que camina.

Oh Regidor, cavino y temerario. .
Conmigo no hay ladrón en toda 

Europa.....................................

Letrado me hizo el amor.—Y aun
que sus leyes, etc, .

Hoy es el primer dia......................
A ejecutar venia á su marido.
Vaya, vaya de alegría.—Regocíje

se el pesar...............................

Qué sola está la Córte.
Señora Maridura.-Quémemanda?

Licas, Licas, esclavo mió querido.

Hombres del diablo ¿en qué os 
causamos pena.

Cáncer. .

Calderon?

Vega Carpio?

Don Francisco Be- 
negasi..

Monteser.

Cáncer, .

Doña Feliciana En
riquez de Guzman

Jacinto Alonso Ma- 
luenda.

Licenciado Truchon.

Licenciado y el Bachiller.

Licenciado y el Bachiller. 
Linajes (ó Casa de los Li

najes.) ....

Si no lo habéis por enojo. .

Don Tristan, ¿dónde vais tan apu
rado? ................................

Villavicibsa. .

Suarez de Deza. .

Benavente. .

Calderon.

Linajudos..

Linterna mágica.

Linterna, y noches de in
vierno..........................

Loa de Juan Rana. .
Loa entremesada. .

Loa......................................
Loa para una comedia á 

los años de la Reina ma
dre doña Mariana..

Loa. . . . .

Bacucodemis ojos—Mas mi amigo.

Ay Casilda del alma, en tu her
mosura.....................................

En fin, pasa adelante.
Alabado sea Dios, santo y bendito.
Deténgase por Dios.— Pierdo el 

sentido.....................................

Amigos de mi alma y de mi vida.

En fin, don Gaspar, queréis.

Un ingenio. .

Moreto ?

Moreto..

Alvarez de Toledo 
y Pellicer.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Loas varias (treinta y ocho 
en verso y prosa, tres de 
ellas dialogadas.) .

Locas caseras. .
Loco....................................
Loco cascabelero. . 
Loco de amor.

Barbulilla, señora?—Aprisa, aprisa 

Ay, ay, ay, qué ruido es este.

Rojas Villandrando

Alonso de Olmedo. 
Velez.

Monteser.

Viaje entretenido, año de 
1603.—L.

Flores del Parnaso.—E.

Sto.,8.‘’—E.
Ociosidad entretenida. —

B.
Locos................................. De parte del Consejo deputado. ............................... Chistes del gusto, T. n.— 

E
Locos..................................

Locos..................................

Locos de Toledo.

Lo que es Madrid.

Qué os parece de la Córte. .

Quítese allá.—Quiteria mas her
mosa........................................

Domingo de Casmodo.

Seo Sargento Mochuelo.

Monteser.

Avellaneda. .

MS. de laB. deO.,y en la 
Ociosidad entretenida.- 
E.

Floresta de entremeses, 
1680.—E.

Flor de las Comedias de 
España. S.® Parte.—B.

Tardes apacibles , 8.°— 
E.

Lo que ha de hacer un re
cien heredado. En fin, amigos, como os he con

tado.......................................... MS., B. de 0.—E.
Lo que pasa en el rio de 

Madrid en el mes de julio En fin, don Blas, que la Córte. . Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.” 
—M.

Lo que pasó en la villa de 
Mazuecos al Alcalde 
Juan Hidalgo.

Lo que puede la aprensión

Lo que puede la interce
sión..............................

Fortuna que quíes de mi.
Lorenzo, amigo, aquesto va per

dido.........................................

St., MS., 4.°—E.

St., 8.°—E.

Arcadia de entremeses, 
1700.—B.

Lo que pasa en la Plaza al 
partir la vieja. No me dirás lo que tienes. . MS. de la B. de 0.- 

M.
Lo que son mujeres.

Loro....................................
LucinoyLisi. .

Lucrecia y Turquino.

Adios, Paton de mi vida.

Qué hará el que encuentra.—Don
de busca, etc...........................

Francisco de Cas
tro. .

Velasco de Vanga,

Moreto..

Festejo cómico.—E.

Legajo de B. y M. Slos.
MS., 4.°—B.

MS. de la B. de 0.—B.

M

Macilento y Astrólogo fin
gido. . .

Madrid revuelto.
Vuesamerced verá de la manera.

Atribuida á Queve
do, .

Maestra de Niñas. Señores , ya la fortuna—Tan per
dida está

Maestresala.
Maestro de Armas. .
Maestro de Armas. .
Maestro de Armas. .
Maestro de Arpa.
Maestro de comer. .

Maestro de escuela. .

Juan Rana, amigo.
Josefa, famosa tarde. .
Hola,criados; á quién digo hola.
Un nuevo maestro de arpa, .
Don Lupercio, con quien mi mal 

comercio..............................   •
Por cierto que es el mayor trabajo, 

{Prosa.}...............................

Nájera y Zegrí,

MS., B. de O.—E.

Cod. del Sr. Candamo.— 
L.

Legajo de B. y M. Stos. 
MS.,4.°-B.

MS. de la B. de 0.—E.
MS., B. de 0.—E.
MS. de la B. de O.—E.
T. iideB. MSS.,4.°—B.

MS. de la B. de 0.—E.

Parle 2.® de comedias de
Poet. Vai., 4.°—E.
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Títulos. Primer verso. . Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Maestro de música. .

Maestro de Niños. .
Mágico. < . . .

Mágico de Vallecas.
Mago...................................
Mal acondicionada. .

Mal acondicionado.
Malcasado.

Je, sol, re,ut, pulídico mancebo.

Jorge amigo, ya sabrás.
No me toquéis un punto, don Ro

dete..........................................

Despertad los del Retiro.
Adónde vais.—En esto me resuel

vo.............................................

Ay, que don Iracundo, mano á 
mano........................................

Tapia Ballesteros.

Benavente. . »

Suarez de Deza. .

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.0-B.

St., 8.0—E.

St., 8.0—E.

Jocoseria , 8.o—E. C.

T. xLiii de Com. Stas. —E.

Donaires de Tersicore, 4.®

Malcontenta. . .
Malcontenta. . .
Malcontenta.

Malcontenta, segunda par
te. ....

Malcasados y juez de su 
causa...........................

Mal contentadizo. .
Malcontentos. .

Malquisto. . . .
Mamóla...............................
Mandilón.
Manos negras. .

Manos y cuajares. .
Manquillo.
Manta..................................
Manta..................................

Manuel Pascual.
Manzana..............................
Manzana..............................
Marica en el hospital.

Maricones galanteados.
Maridos conformes. .

Marido pantasma.

Marido flemático.

Marido hasta el infierno. .

Marienmantada.
Maricuela.

Marijimenez, .

Bellacas, descaradas, atrevidas. 
En fin, doña Matea, que eso pasa. 
Nicasia? Estefanía? Jacobina? . .

Señora. Andallo, amigas.

Pues ya la esfera—Las fúlgidas au
ras.............................................

Hay tal, Señor! Paréceme preñada. 
Ay, señores, el tiempo está borra

cho...........................................
Hízose eso?—Ya se hizo.
Llama, Pegote, á esa puerta.

Hidalgo por las señas. .

Por la puerta del trabajo. 
Dejadme, cuidados.
Socorro, cielos, vuestro favor pido.

Oiga el diablo del amo.
Moj igangas á mí, que las entiendo? 
.Mojigangasá mí, que las entiendo? 
Tomando estaba sudores,—Marica, 

en el hospital...........................
Fabio, mis penas escucha. .
Lo que digo es verdad , doña Se

vera..........................................

Sea el señor Muñoz muy bien ve
nido..........................................

Amiga, no consueles mi desdi
cha............................................

Euridice, mi bien, amada esposa.

Amiga, como te he dicho. . 
Marica, Maricuela.

Atención, que cierto quidam.

Tirso de Molina? .

Salas Barbadillo. .

Monteser.

Benavente. .

Benavente. .
Don Francisco B. de 

Quirós.

León Marchante. . 
Monteser.

Armesto y Castro..

Conde de Rebolle
do. .

Quevedo.

Benavente. .

Don Francisco Ber
nardo de Quirós.

Don Juan Velez de 
Guevara. .

MS., B. de O.-E. ,
MS., B. de 0.—M. (
Parte 2.® de Comedias de

Tirso. It. St., 4.0—E.

MS., B. de 0.

Legajo de B. y M. Stos., 
lmp., 4.0—E.

Fiestas de la boda.—E.

Cuaderno MS.,4.o—E.
MS., B. de 0.—E.
MS., B. de 0.—E.

Libro falto. (¿Migajas del 
ingenio?)—S.

Jocoséria , 8.°—E. C.
MS., B. de 0.—S.
Flor de Entr.—E.

Ociosidad entretenida.—E.
St., 8.0—E.
Floresta de Entr., 1691—M.
MS., B. de 0.—M.

T. Hide B. MSS., 4.o-S.
Sus Sain, y Entr., etc.—E.

Sus Ocios, 4.0—E.

T. III de sus Obras.—E.

Navidad y Corpus Cristi, 
4.0—E.

Sus Obras.—E.
MS. de la B. de 0.—E.

Tardes apacibles, 8.° 
—B. C.

T. Il de B. MSS., MS., 4.°

Marin de mi corazón.

Marinero perdido. .
Marion................................

Marion, primera parte.

Marión, segunda parte.
Mariones.............................

Pajarillo en grillos suaves. .

Vámonos poco á poco, hermosa 
Juana........................................

Oh calles, cuyas piedras son dia
mantes.....................................

Vive Dios, que si algo me replica. 
Oh noche de San Juan.—Alegre 

noche........................................

Tavora de Abreu.

Quevedo.

Quevedo.

Benavente. .

—B.
Legajo de B. y M. Stos., 

4.0—B.
(Barbosa).—B.

Cuaderno deEntr., MS. an
tiguo, 4.0—E.

Entr. lmp. por Francisco 
Juan de Velasco, en Cá
diz , 1646 y 1647.—E.

Id. Id. Id. Id.—E.

Navidad v Corpus Cristi, 
MS., 4.Ô—E.
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(1) Segunda parte de Uicer Palomo.

Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Mariquita.
Marqués de Alfarache.

Marsella. . • . .
Martinete............................

Martinillo.
Martinilo.............................
Mascaras.............................

Mas sangrienta pendencia 
y amor de Marijuana.

Matachines.
Matachines.

Matachines.
Matemático.

Matilde. ....

Maulera...............................

Matachines para la zarzue
la : Hacer cuenta sin la 
huéspeda.

Mauleras de Amor. .

Maulero..............................
Maulero..............................

Maya....................................

Maya....................................
Maya....................................
Mayo. ....
Mayordomo.
Médico................................

Médico................................
Médico de espíritu (1).

Médico y el Caduco. .
Médico del tabaco. /.

Médico sordo y vecino gan
goso............................

Médico de amor.
Médicos á la moda. .

Melindrosa.

Melindrosa.

Melisendra.

Melones y Respondona ó 
el Melonar. .

Mellado...............................

Mellado...............................

Mellado..............................

Jlmigos, amigos mios.
Hola don Blas, don Lúeas, don

Gregorio......................................
Ah déla oscura cárcel.
Préndanle, que es un gran desco

medido. . . . .
El mundo es casa de locos. .
La triste casa del mundo.
Viva la gata, viva ! Viva la gala. .

No hay que buscar, ello es hecho.
Ah, Bartolillo, mozo picarillo.
Oh, traidor, á mí engaños y caute

las.............................................
Ah de la cumbre del solio. .
Un matemático soy.

Qué me quieres, villano pensa
miento......................................

Con retales amorosos—Que tengo 
por ser maulera.

Mauleras de Amor,—Busconas de
Galanes........................................

Quien madruga Dios le ayuda.
Yo soy el mundo, señores. .

El primer dia de Mayo.

Hermoso dia de Mayo! Linda tarde.
No ha de pasar de aquí.
Gran rato ha de haber, amigas. .
Este papel os dió doña Lucía.
Yo á curar vengo, señores.

Digo que han puesto en San Felipe 
un rótulo...............................

Ni verás niño enfermo ni hombre 
flaco..........................................

Venir á hablar á este hombre es 
grande chasco.

Gran dia nos espera. .

Trampa con guarda infante.

Amigo, yo he encontrado gran 
ventura.....................................

Senado muy eminente. (Prosa). .

Marido, ¿qué es aquesto? vos sus
penso.......................................

Atención, señores mios. Nadie me 
vaya á la mano.........................

No llores, Bernarda amiga. .

Tendido estaba á la larga. .

Moreto..

Vega Carpio?

Benavente. .
Benavente. .

Suarez de Deza. .

Monteser.

Benavente. .

Benavente. .
Alvarez de Toledo 

y Pelticer..
Quevedo.

Navarrele y Ribera.

Torres Villarroel. .
Avellaneda. .
Francisco de Cas

tro. .
Benavente. .

Don Juan Velez de 
Guevara. .

Moreto..

Don Antonio Folch 
de Cardona.

Matos. .

Flor de Entr., etc.—E.

Fiestas al Smo. Sac.—E.
T. II de B. MSS.,4.°—B.

MS., B. de 0.—M.
Jocoséria , etc., 8.”—E. C.
Jocoséria, 8.”—E. C.
Legajo de B. y M. Stos., 

Imp., 4.°—B.

St., MS., 4.®—E.
St., 8.®—E.

MS., B. de 0.—E.
MS., B. deO.—E.
Donaires de Tersicore, 4.® 

—S.

T. 11 deB.MSS.,4.°-B.

T. ni de B. MSS., 4.®—S.

St.—S.

Legajo de B. yM. MS., 4.® 
—B.

Entremés MS., 4.®—B.
Libro incompleto. Acaso 

Migajas del ingenio.— 
E.

Flor de las Comedias de 
España. 5.® Parte.—B.

Jocoséria, 8.®—E.
MS. de la B. de 0.—E.
MS., B. de 0.—E.
MS., B. de 0.—E.

Sus Ocios poéticos.—B. E.
Entr. nuevos, 1643.—E.

MS., B. de 0.—E.
Flor de Sainetes.—E.

T. II de Comedias, St., 4.® 
—E.

St., 8.®—E.
Ociosidad entretenida.—B.

St., 8.®—E.
Ociosidad entretenida, etc.

—E.

MS.,B. de 0.—E.
Parte 1.® de Comedias de 

Lope.—E.

MS., B. de 0.—E.

Tardes apacibles, 8.®—B.
E.

MS. delaB. de 0.—J.
Tardes apacibles. —B. en 

Jácara.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Mellado............................... Para ahorcar está el mellado. Calderón. Ociosidad entretenida.—J. 
E

Melonar. .
Melonar y la Respondona.

Mendigos. . . i.

Menga y Bras. .
Menga y Bras. .

Marido, ¿qué es aquesto? vos sus
penso. ..... 

Aquí te he de matar. Triste que
rella..........................................

Por qué del lugar me sacas.
Ya murieron Menga y Bras.

Alonso de Olmedo.
Cáncer..

St., 8.®—E.

St. MS., 4.®—E.
T. I de B. MS., 4.®—B.
Tardes apacibles, 8.®—B.

E.
Mentiras de cazadores y 

toreadores. .

Mercader. . .

Seas mi Policarpa, bien venida. . Don Francisco Ber
nardo de Quirós.

Zapata. .
Sus Obras.—E.
Vergel de entremeses.—B.

E
Mesonera soy,señores. . 
Mesonerica.

Mesonero encantado.
Mico....................................
Milagro...............................

Mesonera soy, señores.
En la mitad de la córte.

Nadie me estorbe, amigos.
La mojer que desdichada.
Ya digo que se quite el manto, her

mana......................................... Suarez de Deza. .

St.,’MS.,4.®—E.
Parte 8.® de Comedias de

Lope de Vega.—B.
St., 8.®—S.
St., 8.®—E.

Donaires de Tersicore, 4.®
E

Milagro, Filida fueras.
Milicia.................................

Milagro, Filida fueras. . 
Ya despaché las boletas. Don Roman Monte

ro de Espinosa.

T. iifde B. MSS , 4.®—B.

MS. Autóg. de la B. de 0.
E

Minerva y Apolo en cues- 

Mira Pancaya la magnífica.

Miren, que me hacen peda
zos................................

Mirones de la córte. (En 
prosa.) . . . .

Mira Pancaya, la magnífica portada. 
(Prosa y verso).

Míren que me hacen pedazos.

Doña Feliciana En
riquez de Guz
man. .

Salas Barbadillo. .

MS., siglo xvjii.—E.

Tragicomedia de Los jar
dines y campos Sabeos, 
4.®—Entreacto.

Legajo de B. y M. MS., 4.®, 
St.—B.

Casa del placer honesto.— 
E

Miserable enamorado.

Miserable y el Doctor.

Miser Palomo. .

Mochuelo. (Pleito del; se
gún MS. de la B. de 0).

Ay amo! con tal desvelo.

Ay qué desdicha.—Ay qué des
dicha.........................................

No tiene que admirarse, amado 
huésped...................................

Aquí te tengo de quitar la vida. .

Don Roman Mon
tero. .

Benavenie. .

Hurtado de Mendo
za.

MS., B. de O.-E.

Autos sacramentales y al 
Nacimiento, 4.®—B.

Sus Obras líricas y Cómi
cas.—St, Entr. Iropr. 
por F. J.de Velasco.—E.

Flores del Parnaso, etc.- 
E.

Moda marcial.
Mojiganga de fiesta, y fies

ta de mojigangas.

Mojiganga de la almoneda.
Mojagon preso celebra la 

hermosura de su hija. .
Molinero.............................
Molinero.............................

Molinero y la Molinera.
Molineros.
Molinillo de amor. .

Molino.................................
Mona Taravilla.

Qué alegre el campo está. .

Leed esa carta, Escribano. .

¿Este seor huésped es alojamiento?
Para divertir pesares —Molinero 

se hizo. . . .
El molino tan solo y vos en casa.

Molinico de amor, —Que con rau
dales , etc................................

El molino tan solo y vos en casa. 
Con todo el mundo riño y no hay 

remedio...................................

TorreySevil?ó don 
José de Bolea? .

Quevedo.

Benavente. .

Benavente. .

Luces de la Aurora, 4.®— 
M.

St., 8.®-E.

.1.
E.

St., MS., 4.®—B.
St., MS., 4.°—E.
Laurel de entremeses.—E

T. Il de B. MSS., 4.®—B.
St., MS., 4.®—E.

E. MS. , St.,4.°—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Monigote enamorado y co
gido en la trampa. Monigote de mis ojos. . St., 8."—E.

Monigotes. Calderon. Indice de entremeses de la 
B. de 0.—E.

Monillo y Talega. 
Monstruo nuevo. ¡ Ay , amigos del alma , yo me 

muero............................. '1. Juan de Gastro. MS. de la B. de 0.—E.
Monta.
Montañés en la córte. ¡Ea, dichoso Madrid. . Impreso St., 4.°—E.
Montañés y el estornudo.
Montañés y el Vizcaino. . ¡Ea, señor don Felipe.. Com. de Angélica y Me^-

Morcilla............................... Compadre Alcaparrilla..
doro, 8.®—E.

St.,8.®—E.
Morena de Manzanares. . Mal à Pascual quiere Gila. . Vil la viciosa. . Libro falto (¿Migajas del

Moriscos.............................. Li, li, li, a, a, a.............................. Luis Velez de Gue-
ingenio?)—B.

Morogueco. Ropasanla, ya estamos en Sevilla.

vara. .

Benavenle. .

Flor de las Com. de Espa
ña, S.® Parte.—B.

T. xvti de Com. Stas.—E.
Mortero y chistes del sa

cristan......................... Espérame víbora............................ Francisco de Avila. Parte 8.® de Com. de Vega

Motes................................... Conocéis á Pelusa. Maestro León Mar-
Carpio.—E.

Mozas de la Galera. . Junto al hospital del Rey. .

chante.

Suarez de Deza. .

MS. Autóg. de Ia B. de 0. 
—M.

Donaires de Tersicore, 4.®

Mozas de la Galera. . Las mozas de la Galera. Don Juan Diaz de
—B. C.

Muchachos de la escuela.
Muchas damas en una. Tú seas, Casilda, bien venida.

la Calle.

Villaviciosa. .

Tardes apacibles.—E.

MS.,B. de 0.—E.
Mucho te quiero, Marica. . Peña-Roja. . Ociosidad entretenida.—B.
Mudanzas............................ ¡Ah, traidor, à mí engaños y cau-

MS., B. deO.—E.telas.............................................
Mudo................................... Monteser. Ociosidad entretenida.-B.
Mudo................................... Añorbe.. Impreso con una de sus co-

Mudos.................................. Que sea un hombre yo tan desdi
chado.......................................

medias.—E.

MS., B. de O.-E.
Muela................................... Don Custodio.—Don Toribio. Floresta de Entr. (1680).

Muela.................................. Sobre ser soldadito tres años 
tengo........................................

-E.

MS., B. de O.-E.
Muerte................................. Vaya de fiesta, vaya de gira.. Calderon. Flores del Parnaso.—M.
Muerte................................. Benavente. . E. C.
Muerte Bigotillos. .

Muerto................................

Con que te vas, mi bien?—Si, 
prenda mia..............................

Esta burla he de hacer.

Un ingenio de la 
córte.

Quevedo.
St., 8.0-E.
Entr. nuevos, 1643.—E.

Muerto................................. Cosa jamás oida.—No se ha visto 
mujer, etc............................... T. 111 de B. MSS., 4.®— E.

Muerto................................. Representantes del mundo.. Benavenle. . Jocoseria, 8.®—E. C.
Muerto: Eufrasia y Tro

nera............................. Queda todo dispuesto, seo Tro
nera. ....'. D. F. B. Quirós. . Libro falto (¿Migajas del

Muerto fingido, ó Poyatos 
y Pandurico. . Hijo mió, ya sabes que este oficio. 

(Incompleto).............................

ingenio?).—E.

St., 8.®-E.
Muerto vivo y el vivo muer

to, y entrambos burla
dos............................... Nunca tenemos los padres. . Arcadia de Entr., 1723.—E.

Muertos vivos. . Favor, socorro, ayuda.—Esperad, 
perros....................................... Benavente. . Jocoseria.—8.® E.

Muestras de los carros. Poco madrugadoras somos, Juana. Benavente? . Cuaderno de Entr., MSS.,

Muestras de los carros del 
Corpus Christi de Ma
drid.............................. Poco madrugadoras somos, Juana. Vega Carpió?.

4.®—E.

Fiestas al Smo. Sacr., 4.® 
—E.

Mujer loca y marido cuer-
do.................................... Jimenez. E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Mulato de Huesear. . En las gurapas del Rey. ............................... MS., B. de 0., aprobado en 
8 de mayo 1636.—E.

Mundinoví.

Mundinovo.

Qui me la trova..............................

Amiga mia, es posible.

Avellaneda. .

Francisco de Cas
tro. .

T. VI de Com. Stas., 4.° 
—M.

Festejo cómico, 8.°—E.
Mundi-novo. Digo que aquesto es verdad. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.° 

—M.
MS. de la B. de 0.—B.Mundo................................. Yo soy un hombre, señores. Benavente. .

Mundo al reves.
Mundo nuevo. . Pues ello ha de ser,—Que haya 

bailecillo..................................

Benavente. . Entr. nuevos, 1643.—E.

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.0—6.

Mundo y el tiempo. .
Murmurador. . .

Señores, sepan que el mundo. . 
De qué es tanta tristeza, amiga 

mia........................................... Benavente. .

T. 1 de B. MSS., 4.°-B.

Jocoséria, 8.°—E.
Murmuradores..
Músicos tontos..

Muy maldiciente estás, Es-

D. Lanceloto del 
Lago..

Cádiz, 1647(1).—E.

MS., fines siglo xvii.—M.

tefania............................. Muy maldiciente estás, Estefanía. ............................... Entremeses impresos por 
F. J. de Velasco en Cá
diz, 1646 y 47.

N Y Ñ

(1) Libro de doce Entremeses, al parecer impresos separadamente en Cádiz , por Francisco Juan de Velasco, 1646 y 47, 
que posee el Sr, Ü. Aureliano Fernandez-Guerra, y va citado repetidas veces.

Naciones.............................

Naciones. . . . .

Naciones.............................

Nadadores.
Nadadores de Sevilla y

Triana..............................

Alcalde, amigo mió, ¿en qué con
siste? ................................

Ohmalhaya laguerray el primero!

El que cumple lo que manda. Quevedo.

Don Gil López de 
Armesto y Castro.

Arcadia de entremeses, 
4700.—E.

MS.,B. de 0., St., en S?— 
E.

Ameno jardin ; tomo colec
ticio.—E.

T. in de sus Obras.—B.

Sus Sainetes y entremeses. 
— E.

T. 111 de B. MSS., 4.“— B.
Jardin ameno. (Colecticio.) 

— S.
Flor de sainetes.—E.
Flores del Parnaso.—M.

T. 11 deB. MSS., 4.°—B.
Arcadia de entremeses, 

1723.-E.

Navidad y Corpus Cristi. 
Vergel de Entr.—E.

Parte 2.® de Comedias de 
Tirso de Molina.—E.

MS. Autóg. de la B. de 0. 
— E.

Juguetes de Talla, 4.®— S. 
yB.

Alegria cómica, Parte 3.®— 
E.

Nave....................................
Navega, barquilla. .

No se engolfe en barca humilde. 
Navega, barquilla.

■ .

Necio andante. .
Negra..................................
Negra de Guadalajara.

Negra lectora. .

Negras , dueñas y monos. 
Negrito hablador ó Negro 

hablador.

Negro. (El mismo.).

Negros. {Prosa.}.

De aquesta vez, Gila ingrata.
Pues de Guadalajara.—Es aquesta 

la puerta..................................
Estupenda noche, Diego. . ;

Alegrenoche. Siempre del Bautista

Hermosa noche. — Siempre de!
Bautista.......................................

A esclavos, esclavos ! Plegue á 
Dios..........................................

Navarrete y Ribera.

Benavente? .

Tirso de Molina? .

Simon Aguado.

Negros. .... A marido ! — Ah mojer ! Torres Villarroel. .

Negros. . . . Gran dia hemos de tener. . Francisco de Cas
tro. .
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Negros
Negros de Sanio Tomé. .

Nigromántico. .

Nigromántico. .

Niña, primera parte.

Niña hermosa. .

Niño caballero..

Niño déla Rollona. .

Niño y la mujer que acomo
da amas.

Hoy, señores, una negra. .
Ea , ladroncillos , que ya sabéis.

{Prosa.).......................................

Advertid que soy noble.— Hidalgo 
de las montañas......................

No hay trabajo en el mundo que se 
iguale.......................................

Dejadme todas, dejadme. .

No me detengáis, amigos. .

Confusa y melancólica he salido.

Amigo don Matías, ¿qué os ha dado?

Avellaneda. .

Alonso de Olmedo.

Solís. .

Avellaneda. .

Suarez de Deza. .

Tardes apacibles.—B. E.

Parte I.® de Comedias de 
Lope de Vega.—E.

Vergel de entremeses.—E.
Arcadia de entremeses, 

1700.—E.

MS.,B. deO.—E.
Floresta de entremeses, 

1691, etc.—B.
Sus Comedias. It., Parle 13 

de Varios.—E.
Floresta de entremeses, 

1691x-E.

Donaires de Tersícore, 4. 
M

Niño y Peralvillo de Madrid.
Niño.s de la Inclusa. .

Noche de San Juan. .

No habia reparado. .
No hay tiempo que no se 

llegue, ni deuda que no 
se pague.

No he de cantar con él.

No la celes que es peor. .

No la pillarás, barbero. .
No pedir ni dar.
No lenes que repricarme, 

mujer...........................

Noche buena.
Noche buena. .

Angelito de mis ojos. .
Enhorabuena, mis ojos.

Oh noche de San Juan ! Alegre no
che............................................

Mujer mas perseguida..

Qué hay. don Embuste, amigo ? .

No he de cantar con él.—No me al
ce el grito. . .

Quién ha visto desgracia semejante?

Amigos, ya llegó mi fin postrero.

No tenes que repricarme, mujer.

Vaya un trago á la salud.

Quevedo.
F. de Castro.

Torres Villarroel. .

Tapia y Balleste
ros. .

Cáncer..

Francisco de Cas
tro. .

T. Ill de sus Obras, 4.°—E. 
Alegría cómica, Parte 2.®, 

S.^-E.

MS.,B.deO.—E.
Si., 8.°—E.

Ameno jardin'de comedias. 
(Colecticio.) — E.

Juguetes de Talía.— Inter
medio.

St.,8.*’—E.
St., MS., 4.'’-E.

Autos sacramentales y al 
Nacimiento.-L.

Alegría cómica. Parte 1 .®— 
E.

Trozos de libros de entre
meses, 8.°—E.

E.

Alegría cómica, Parte 5.®— 
Fin de fiesta.

Arcadia de entremeses, 
1723.-E.

Alegría cómica, Parle 1.*, 
8.“—E.

St., 8.0-E.
Donaires de Tersícore, 4.® 

E

Noche de San Juan. .

Noches de invierno, y per
done el enfermo. .

Novia burlada. .

Novio déla Aldeana..

Novio miserable.

Novio y el sueño del car
nero.............................

Novios.................................

Aquí tienes recado de mudarle. .

Ay triste! —Qué teneis?—Mi pena 
es mucha.................................

Juanelo de los demonios.

Faustino, vamos allá. . . .

Señores, qué fortuna que he tenido.

Mil veces enhorabuena.

Moreto..

Avellaneda. .

Francisco de Cas
tro. .

Francisco de Cas
tro. . .

Francisco Jerónimo 
de Torres..

Suarez de Deza. .

Nueces................................

Nuestro príncipe viva.

Suelta la capa, diablo..

Nuestro Príncipe viva. .

Atribuido á Bena- 
vente.

Avellaneda. .

MS. de la B. de 0., y Entre
meses nuevos, 1643.—E. 

T. VI de Comedias sueltas.
-E.

^apica ó Topica.
Narro y valientes de Se

villa.
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Titulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Ocupad, hijas queridas. .

Oficios. . .
Ola, Cosme, con Cuidado.

Olalla.. .

Olgones..............................

Oposición á las bodas.
Orfeo...................................
órgano y el Mágico.

Órgano y el Mágico, segun
da parte.

Órganos y el reló. .

Ocupad, hijas queridas, mis gracias 
{Prosa y verso.).

Con el lucero del alba.
Ola, Cosme, con cuidado. .

Cosa jamás oida.—No se ha visto 
mujer, etc. ...

Amigo Onofre, vos sin alegría. .

Reniego de mimai.—Pèse ámi lia.

Tente, señor.—Aguarda, esposo 
amado......................................

Señores, yo soy un hombre.

Tres cosas hay en este Ayunta
miento......................................

Doña Feliciana En
riquez de Guz
man. .

Moreto. . .

Don Juan Velez de 
Guevara. .

Cáncer. .

Francisco de Gastro

Francisco de Castro

Moreto. . .

Tragicomedia de Los jar
dines y compos Sabeos, 
Parle 1.", 4.°—Entreacto 

Tardes apacibles.—B. E. 
T. II de Comedias sueltas.

—Finde fiesta.

Si., 8.®—E.

MS., B. de O.-E.
St., Enlr. MS., 4.®—E, 
B.

Alegría cómica. Parte 2.®, 
8.°-E.

Alegría cómica, Parte 2.®, 
8.0—E.

Rasgos del ocio, 2.® Parte.

Órganos..............................

órganos y sacristanes.

Osos. . . . , .

Sal aquí, doncellita.—Señor,llama

Cual persona en el mundo habrá 
pasado......................................

Anoxajoso, belitre, desastrado.

Vega Carpio?

Benavenie. .

Fiestas al Smo. Sacramen
to, 4.0—E.

Flor de Enlr., etc.—E.
Arcadia de Enlr., 1723.— 

E.

MS., B. de 0.—E.

Sos Sainet. y Entr., etc.— 
E.

Otañez y el Fariseo.

Oye usted ? ¿Qué dice us
ted? .

Dejémonos de cuentos, seor Ota - 
ñez............................................

Escollos que sois del mar. . Armesto y Castro.

Padrazo y las hijazas. Tres hijas tan grandes!— Tres 
abuelos, etc............................ Salas Barbadillo. . Coronas del Parnaso, 8.°— 

E.

Parte 1.® de Comedias de 
Lope de Vega, 4.®—E.

Jocoséria, 8.®—E. C.

Festejo cómico.—E.

Sus Obras poéticas, y en 
la Floresta de entremeses 
1680.—E.

Padre engañado.

Paga del mundo.

Pagar que le descalabren.

Pajes golosos. .

Anda acá, bellaco sacrilego. {Pro
sa).............................................

Vengan los sirvientes.—Del mundo 
vengan......................................

Golosos, sepulturas de merien
das............................................

Benavente. .
Francisco de Cas

tro. . .

León Marchante. .

Pajarillo..............................

Paj arillos.

Pajarillo que al alba despiertas. .

Pajarillos amantes, que alegres 
cantáis......................................

Armesto y Castro. Sus sainetes y entremeses, 
etc.—S. C. y R.

Legajo de B. y M. Slos.
MS., 4.°-B.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Pájaros................................ Yo soy aquí la imperial. Maluenda. Libro falto. (¿Migajas del

Palacio.................................

Paloteado............................

Alcalde soy del Terrero.

Suélteme usted.—Qué intenta? .

Sor Juana Inés de 
la Cruz.

ingenio?)—B,

T. II de sus Obras, 4.°—S.
St., 8.0—E.

Pan y Siringa. . Yo soy Pan, rústico Dios. Armesto y Castro,. Sus Sainetes y entremeses.

Pandera.............................. Amiga, él es hombre maldiciente. Pablo Polope.
etc.—E.

MS. de la B. de 0.—E.
Pandurico. No me dirá vusted, señor Mejia. . MS. de la B. de 0.—E.
Panduro y Poyatos y el 

muerto fingido. No me dirá vusted , señor Mejía. . St., MS., 4.0-E.
Papagayo. Nome tenga Herrera, no me tenga MS. de la B. de 0,—E.
Papanatas.

Papillote..............................

Papillote.............................

Para festejar á Mayo.
Para lo que te mandaren.

Don Crisanto, vos soisraro jumen
to..............................................

A componer cabezas —Hoy me 
dedico......................................

Señores, ni los demonios.

Quiéreme usted.—No señora.

Don José Benegasi.

Un ingenio de la 
córte.

MS. de la B. de 0.—E.

Obras líricas de don Fran
cisco Benegasi, 4.°—B.

St., 8.0—E.

T. I de B. MS., 4.o—B.
Para todas.

Para todo.

Paracumbé á lo portugués.

Ya sabéis que don Ruflo es un 
amante.....................................

Platicantes del juicio, ola mucha
chos..........................................

Oye, Amarilis, el ruego.

Suarez de Deza. .

Alonso de Ayala. .

Donaires de Tersicore, 
4.0—E.

MS. de la B. de 0.—E.
Flores del Parnaso.—B.

Pardillo............................... Qué hay, Catuja............................... Matías de Castro. . J.
Pardo.................................. Como en el Pardo vemos. MS. de laB. deO.—E.
Pardos riscos de nubes co

ronados. . . .

Pareceres.

Parejas................................

Pardos ricos de nubes coronados.

En grande obligación me están 
ustedes. . . . . .

Dónde está, con mil demonios. .

Juan de San Anto
nio. ,

Benavente. .

Autos sacramentales y al 
Nacimiento.-L.

MS. de la B. de 0.—E.
St. MS., 4.0—E.

Pares y nones. . Zamora. Comedias, L® edición.—B.
Parida................................. La rienda suelta, Andrea, á tu cui

dado. ................................... MS. de la B. de 0.—E.
Parida.................................

Parida y el Alguacil de es
cuela.

Parnaso...............................

Para qué, dime, traes toda la no
che............................................ ............................... MS. de la B. de 0.—E.

Teatro poético, 16b8.—E.
Parnaso...............................

Parnaso (segunda partede 
La Babia.)

Loco vengo, mujer. —¿Qué traes 
marido? . . . .

Y en fin, en qué paro? .

MS. de la B. deO.—E.

MS., B. de 0.—M.
Parto de la Rollona. Navarrete y Ribera Flor de sainetes.—E.
Pasaba el gran Carlos V.

Pásate acá, compadre.

Pasaba el gran CárlosV,

Riberitas del rio Manzanares.

Don Guillem de 
Castro. Autos sacramentales y al 

Nacimiento.—L.
Parte 8.* de Comedias de

Pascual y Filis.

Pascual y Gila. .

Ay amor, ay ausencia, ay dulce 
dueño. ^ . . . .

Armesto y Castro.

Lope de Vega.—B.

T. 11 de B. MSS.,4.0—B. 
Sus Sainetes y Entreme-

Pascual y Menga.
Paseo del rio. Quiero no ser porfiado.

Diamante.
Francisco de Castro

ses.—B.

Alegría cómica. Parte 3.“,

Paso de armas de la her
mosura........................

Pastelería y burla de las 
cazuelas.

Este es vuestro lugar. — Nunca 
creyera.....................................

Amigos, yo he de ser el preferido. Francisco de Castro

8.0—Fin de fiesta.

St., lmp., 4.0—E.

Festejo cómico, 8 o—e.
Pastelero............................ Remedando mil oficios. T. I de B. MS., 4.o—B.
Pastoral..............................

Patas de Vaca. .

En un pastoral albergue.

Que me roban, señores, que me 
roban........................................

Atribuido á Bena- 
vente.

Benavente. .

MS.de laB. deO.—B.

Libro falto. (¿Migajas del 
ingenio?)—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Peces Laurel de entremeses.— 
E.

T. XLiv de Comedias suel
tas y Flores del Parnaso, 
8.°—Intermedio músico.

Peces que el golfo habitais Pues que el golfo habitais. Zamora. .

Pedidora............................. No me hables de interes. . Cáncer? Entremeses varios.—E.
Pedidora.............................
Pedidoras.

No me hables de interes.
Albricias, señores mios.—Que las 

damas de Madrid.

Calderon? Tardes apacibles.—E.

T. Ill de B. MSS.,4.<’-B.
Pedro Brea.

Pedro Grullo y Antón Pin-

Comadres, comadres. . Flor de las comedias de 
España, 5.® Parte, Ma
drid, 1615.—B.

tado. . " .
Pedro Hernandez y el Cor-

Chistes del gusto, T. ii.—E.

regidor.

Pedro Perez. . Don Chilindron (ó don Pericón) 
de mis males............................

Parte 1.® de las Comedias 
de Lope de Vega.—E.

E. MS.,St.,4.®-E.
Pelicano y Raton.

Pelícano y raton.

Pelota..................................

Vaya el picaronazo, vaya, vaya. .

Oye, mocito, luego sin respuesta.
(Es un pedazo.)

A jugar la pelota.

Cáncer.

Jacinto Alonso Ma- 
luenda.

Floresta de entremeses, 
etc., 1891.—E.

E.

T. I. de B. MSS., 4.°—B.
Pelucas............................... Aquí la has de pagar. MS. de la B. de 0.—E.
Pendencia. Paz, ténganse, ¿qué es aquesto?

Quevedo.
T. 111 de B. MSS., 4.—B.“

Pendencia mosquita. J.
Perdices.............................. Áh, Santiaguillol—Señor ! . Monteser. MS.,B. deO —E.
Perdido mejorado. .

Perdonad ; mas suspenda-

Enriquez Harana, . Sus Obras. {El Cisne anda
luz.) MSS.—L.

mos..................................

Perdone la enferma.

Perdonad; mas suspendamos.

En fin, pasa adelante, — Que hay 
en casa.....................................

Mira de Amescua..

J. de Moraleja,

Autos sacramentales y al 
Nacimiento.—L.

2.® Parte del Entretenido,
4.°—E.

Peregrina............................ Pues esta frescura. Torres Villarroel. . Juguetes de Talía, 4.°—S.
Teatro poético, 1658.—E.Peregrinos.

Peregrinos de la venta de
.........................................................

Aravaca. No tiene remedio, — Padre. . . . Legajo de B. y M., 4.° Imp.
—B.

Tardes apacibles.—E.

E.

Perendeca.
Perendenga (Entremés fa

moso de la). .

Perezoso.

No le tengo de oir, aunque porfía. Moreto..

Mencionado por 
Cervantes en el 
prólogo de la 
Parte segunda 
del Quijote.

Perico.................................. Ay de aquel que como el cisne! . Trejo. . Vergel de entremeses.—E.
Perico y Gilela.
Perico y hurtar la muía al 

médico.
Perico y Marina, ó los go-

Ay de aquel que como el cisne! . MS. de la B. de 0.—E.

losos................................
Pericón. , . . .

El hombre rico y viejo con criados.
Ay infeliz alcalde! Maestro León Mar

chante.

St., 8.°—E.

MS. Autóg. de la B. de 0.
—E.

Comedias, 1.® edición.—Perinola.............................. Juego hadehaber.—No ha de haber Zamora.

Periquillo el de Madrid. . Fuera que à las tablas sale. . T. i'deB. MSS., 4.®—E.
Periquillo el de Madrid. .
Periquillo, nOn durmas. .

Perogrulladas. .

Pero Grullo y Anton Pin-

Periquillo el de Madrid.
Nunca tú fueras tan linda. . Don Francisco B. 

de Quirós..

Enriquez de Fon- 
seca. .

MS. de la B. de 0.—E.

Libro fallo. (¿Migajas del 
ingenio ?)—B.

Ocios de los estudios.—B.

tado.................................. Quien se muda, Dios le ayuda. Chistes del gusto, 8.°—E.
Persiano fingido. Esto te sucedió, Vallejo amigo. . Armesto y Castro. Sus Sainetes y entreme

ses, etc.—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Personajes de títulos de 
comedias. Un alcalde só, señores. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.“

Pésame à la Duquesa, Lorenzo, la duquesa mi señora. .
—M.

Arcadia de entremeses,

Pésame de Ia viuda. . Calderon.
1723,8.°—E.

Libro fallo. (¿Migajas del

Pésame de la viuda No hay consuelo para mí.
ingenio?)—M.

Floresta de entremeses.

Pésame de Medrano.

Pescador............................

Peso....................................

Sacristan de mi vida.—Dueño her
moso.........................................

Pescador de damas.

Marido, en qué diablos anda?

Francisco de Cas
tro. .

Perez de Montal- 
ban. .

1680,—E.

Alegría cómica. Parte 1.®, 
8.°-E.

T. ii de Comed. Stas., 8.° 
—B.

St., MS., 4.“—E.
Petición..............................

Petimetra............................

Petimetre..
Petitongo............................

Aquí echaré de ver lo que me 
quieres.....................................

Qué es aquesto, compadre ?— Vos 
con llanto? ....

Alcalde, soltad la presa.

Un ingenio alegre.

St., MS., 4.“ MS. de la B. 
de 0.—E.

St., 8.0—E.

Legajo de B. y MSS. Slos.,

Pintor.................................. Con colores, pinceles y con lienzo. Suarez de Deza. ■
MS., 4.°—B.

Donaires de Tersícore, 4.”

Pintor..................................

Pintura acaso. .

Yo soy un pintor, señores, — Que 
es oficio de ganancia.

Si á reñir con Filis salgo.
...............................

— B. E.

T. III de B. MS. ,4." MS. de 
la B. de 0.—B.

T. Il de B. MSS., 4.®—B.
Pintura del amor.

Pinturas. ....

Quien me dirá de una ciega—Ver
dad que parece.

Una fea dibujo, — Pinto una bella. Salazar..

Legajo de B. y M. Stos., 
MS., 4.°—B.

T. I de B. MS., MS., 4.®—B.
Pipote y Cosme. Pues para todo................................ Benavenle. . Cuader. de Entr., MS., 4.® 

—E.

T. ni de B. MSS., 4.'’-B.

T. Ill de B. MSS., 4.0—B, 
MS. delà B. de O.-E.

Piramo y Tisbe, primera 
parte............................

Piramo y Tisbe.

Pistraco...............................

Ya que las fábulas logran , — Mas 
que las historias ganan. .

De casa de mi amante, — Salí sin 
que me vieran.

Dispertad, zagal Pistraco. . Benavenie. .
Pitillor Ay de mí! — Qué tienes, Fabio. . Vidal Salvador. Comedia Colonia de Diana,

Pitongo...............................
8.°—S.

B.
Planetas.............................. Ese dios Marte galan. . Benavente. . Jocoséria, S.’—E. G.
Planetas y signos. . León Marchante. . Sus Obras poéticas póstu-

Platero de amor. Un platero soy de amor. Suarez de Deza. .
más.—L.

Donaires de Tersícore, 4.“

Platillo................................ Ay, recoja la ropa. {Prosa y verso.) Simon Aguado.
— B. E.

MS. Autóg. de la B. de 0. 
— E.

MS. de la B. de 0.—E.Plaza del Retiro. Amigo, es tanta la bulla.
Plaza de Madrid. Lanini. . Ramillete de sainetes.—B.
Plaza mayor. . Alcalde de Barrabás. . Legajo de B. y M. 1 Stos.

Plaza mayor por Navidad. Jesús, y qué confusion !
MS., 4.“—B.

St., MS.,4.0—E.
Plazuela de Santa Cruz. .

Pleito del borrico. .

Pleito de las Dueñas y Es
cuderos.

A dónde vais tan de mañana?— 
Amigo....................................... 

Señor Alcalde,por Dios.—Que sea
Vd. de golilla...............................

Audiencia en dia de Pascua?

Calderon. MS. de la B. de 0.—E.

St., 8.0—E.

MS. de la B. de 0.—S.
Pleito de la Dueña y el Ro

drigón.......................... Zamora. Corn , 1.” edición.—E.
Pleito del Gallego. . 

Pleito del Mochuelo,

Gallego endemoniado. — Que tie
nes que, etc.............................  

Aquí te tengo de quitar la vida. .
g(_ go_ ]^
St?,8>, MS. de la B. de 0,

Pluma, . , , Doctor Matalotodo, yo me muero. Lanini. . MS. Autóg. de la B. de 0.
—E.

41
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========= i——
Autores. Libro ó sitio donde están

Títulos. Primer verso. y su clase.

Poeta................................... En fin, vos que también sois con
vidado.............................. St., 8.°—E.

Poeta................................... Para qué te has vestido de esta 
suerte...................................... • • • • • MS. de la B. de 0.—E.

Poeta................................... Sois un pobre hombre.—Pues vos 
no, etc..................................... Torres Villarroel. . Juguetes de Talía, 4.°—S.

Poeta. {Prosa y verso.) Vuestra merced, mi señora, me 
trate. ................................... Lope de Vega? Fiestas al Santísimo Sa-

cramento, 4.°—E.
Poeta de los bailes y el Le

trado........................... Como son mis letras unas. . Benavente. . T. de Com. de Rojas, 4.”—
It. Flor de Entremeses, 
8.0—E.

Poeta remendón. Amigo, con aquesto he concluido. Don Francisco Ber
nardo de Quirós. Sus Obras, 4.°—E.

Poeta y los Duendes. Apolo peregrino.............................. Don Alejandro de 
Ferrer. T. XV de Com. Stas.—E.

Poeta y los Matachines. . Marina, qué teneis?—i Ay de mí, 
triste !............................... Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.°

—E.
Poetas................................. En fin, vos que también sois con

vidado...................................... Leyva Ramirez de
Arellano. . T. I de B. MSS., 4.°—E.

Poetas................................. Que un hombre de tu hacienda y 
tu juicio................................... T. Ill de B. MSS., 4.0—E.

Poetas del Parnaso.. Loco vengo, mujer.—¿Qué traes, 
marido?............................... . • . • St., MS., 4.0—E.

Poetas del Refugio. . Que un hombre de tu hacienda y 
tu juicio................................... MS. de la B. de 0.—E.

Poetas locos. Aquesta es la ocasión de mi ve
nida.......................................... Villaviciosa. . Verjel de Entremeses.—E.

Poetas locos.
Polaina.
Por aquí suena. Caminilo de la fuente.—Cantando 

y bailando................................ T. ni de B. MSS., 4.o—B.
Por cierto que nací en di- Por cierto que nací en diverso 

hado.........................................
verso hadó. . Marcos de Castro. . T. xii de Corn. Stas., 4.“,—

Fin de Fiesta.
Por las señas que yo traigo. Por las señas que yo traigo. T. 1 de B. MSS., 4.°—B. C.
Porfiada sangría y discre

ción de un Barbero. Oh, mi amigo del alma, bien ve
nido.......................................... Un ingenio de Se-

St., 8.0—E.govia.
Porfiado.
Porfiados............................. Que me haya dado Dios de cono

cido. ................................... St., 8.0, MS. de la B. de 0.
—E.

Poridad.
Portugués. Ah huéspeda, á quién loca el tal 

gobierno.................................. Cancer.. Autos Sacr. y al Nac., 4.* 
—M.

Portugués. {Incompleto). .
Portugués.

Mozo musiño?—Señor?
Ollai rapasiño. —Qué es señor lo 

que........................................... MS. de la B. de 0.—E.
Portuguesas.
Portugueses. Al alba risueña............................... Don Fermin J. de 

Ripalda. . Vergel de Entremeses.—B.
B.

Legajo de B. y M. Stos. MS., 
4.'-—B.

Portugueses. .
Posadas de Madrid. . Yo'soy la Caba baja.—Y la infeliz 

tragedia....................................

Postrimerías de un rufián.
Pozo. . . . . Don Patricio , loco estais.

Quevedo. J.
MS. Antig. St., 4.0—E.

Prado de Madrid y baile de 
Capona......................... Este es el prado, este es el her

moso, etc...... Salas Barbadillo. . Coronas del Parnaso, 8.o— 
E

Pragmática de Amor. Divino Apolo que en solio. . Don Antonio Folch 
de Cardona. Su Corn. : Lo mejor es lo

mejor, 4.o—S.

Premálica. ......................................................... Calderon.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Premio de la hermosura. . Atribuido á Queve-

Preñada de deseo y marido 
burlado. Dime lo que tienes, prenda amada.

do. . MS. del Sr. Durán.—S.

Entr. MS., St., 4.°—E.
Preñada y quimera de Car

comilla.

Presente del Romano bo- 
loñés...........................

Lindamente.—El chiquillo viene 
en caliente...............................

Amiga, no le canses por tu vida..

Jimenez de Her
rera. . St., 8.®—E.

Arcadia de Entrem., 1723.

Presos................................. Oigan que por novedad — Unos 
presos se han, etc. . Villaviciosa. .

—E.

T. ni deB. MSS.,4.‘’—B.
Presumida. Amigos del alma mia. . Don Diego de Fi-

Pretendida. Al empleo venturoso. .
gueroa.

Don Juan Velez de
MS. de la B. de 0.—E.

Primero usted. {Incomple
to)................................. Ya sabes, doña Juana..

Guevara. . Tardes apacibles, 8.°—E.

MS. de la B. de O.-E.
Princesa de Niquisfuelles.
Prisión del Albedrío. Sujeto á una esclavitud—Hoy el 

albedrío está. . . . . T. II de B. MSS., 4.'’-B.
Prisión y libertad de Amor. Yo soy la prisión de Amor. . 1. II de B. MSS , 4.0—B.
Pronóstico. Esta es la iglesia mavor. Autos Sacr. y al Kac.—L.
Prueba de los Doctores. . Ya os he dicho, Truchado, que es 

mi gusto................................... Castillo Solórzano. Niña de los embustes.— E.
Puente segoviana, primera 

parte............................ Yo soy una segoviana. . Benavente. . Jocoséria, 8.®—E. C.
Puente segoviana,segunda 

parte............................ Yo soy el lagar, señores. Benavente. . Jocoséria, 8.®—E. C.
Puerco de San Anton. Oh lo que lima y acaba una sos

pecha. . . . . . E.
Puerta del Alcalde. . Para celebrar las bodas—Los za

gales del aldea. T.in de B. MSS., 4.®-B.
Peces que el golfo habi

tais............................... Zamora. B.
Pulga y la Chispa. Por salteador de caminos. . León Marchante. . Sus Obras Poélic. Póstum.

Pullas equivocadas. . Déjeme en caridad.
T. i.-B.

MS. de la B. de 0.—E.
Putos................................... Que me muero, señores, queme 

muero...................................... Juan de Castro. . MS. de la B. de 0.—E.
Putos................................... Cáncer.. Ociosidad entretenida.—E.

Q
Qué descuidado que duer

mes..............................  
Qué villano es el amor!

{Pieza satírica en un 
acto)................................

Quejas de Cintia.
Qué lindo, qué bueno.
Que se pasa.
Qué tailla jácara quieres. 
Querer por solo querer. .

Querida, adorada esposa. .

Quero (El).

Quién ha visto al amor por 
ahí? .

Qué descuidado que duermes.

Detente, mujer,—Pascual. .
Ven acá mozo, yo he de ver ahora.
Qué tanta jácara quieres.
Dejadme, zagales, que huya.—La 

causa de, etc...........................

Querida, adorada esposa. .

Quién ha visto el amor por ahí? .

Benavente. .

Quevedo.
Tavora de Abreu.

Benavente. .

Don Marcos de La- 
nuza, conde de 
Clavijo.

Don FranciscoB.de 
Quirós.

Soils. .

L.

MS.; Sr. Duran.—L. 
(Barbosa).—B.
T. II de B. MSS., 4.°—B.
St.,8.“—E.
Jocoséria, 8.°—J.

Legajo deB. y M. Stos., 4.®
—B.

T. xviii de Com. Stas.—Fin 
de Fiesta.

Ociosidad entretenida.—E.

Sus varias Poes. Sagr. y 
Prof.—L.
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Títulos.

Quién masca ahí? .

Quiéreme usted?
Quijada y el Alcalde.

Químicos fingidos. .

Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Buenos dias, Josefa. —¿Qué hay 
amiga?...............................

Quiéreme usted?—No, señora. . 
Vaya vusted con Dios, señor Qui

jada..........................................

Francisco de Cas
tro. .

Tapia y Ballesteros.

Alegría Cómica, P. 2.®—E.
T. n deB. MSS., 4.“—B.

Arcadia de Entrem., 1723.
—E.

E.

R

Rábanos y la fiesta de to
ros................................ Decí à Lorenzo como ya le espero. Avellaneda. . Floresta deEutr., 1891.-E.

Rabia (primera parle).

Ramilletera.

Casildilla, muchacha, abre esa 
puerta......................................  

De las flores de Cupido —Ramille
tera soy...................................

Calderon. MS., B. de 0.—E.

Legajo de B. y M. Stos.
MS., 4.”—B.

Rara cosa, Peregil. .
Real capitana. .

Rara cosa, Peregil.
Hoy la real Capitana—De Madrid 

al puerto llega.........................

St., Entremés MS., 4.°—E.

T. n deB.MS., 4.°—B.
Rebelión de los maridos, y 

segunda parte de la ba
Legajo de B. y M. Stos., 

impreso, 4.°—B.

Impreso St., 4.°—E.

MS,: señor Guerra.—E,

Sus Obras Poét. Póst., 4.°
—E.

talla de las Granaderas. 

Recibimientodelosnovios. 

Refranes del viejo celoso. 

Refugio de los poetas.

Regalador.

Pues la vida es la guerra.

Qué hay, amigo?—Qué hade ha
ber. *........................................

Justa, querida Justa, de quien gus
ta..............................................

Que un hombre de tu hacienda y 
tu juicio...................................

Quevedo.

Leon Marchante, .

Regañona y la fiesta de lo
ros................................... Don Blas tan triste ! — Tan deses

perado...................................... Cáncer.. Tardes apacibles, 8.°—E.
Regidor Morcilla. 
Registrador,

Regidor Morcilla.............................
Escribano?—Estamos ya en la Au

diencia......................................

Torres Villarroel. Juguetes de Talía, 4.°—B.

St., MS.,4.‘> —E.
Registros. Alcalde amigo.— Regidor amigo. Monteser. Libro fallo. (¿Migajas del 

ingenio? )—E.
Relación que hizo un jaque

Sus Obras.—J.

Teatro poético, etc.—E.

Teatro poético, 1658; Ver
dores del Parnaso, etc. 
—E.

Sus Obras líricas.—E.

de sí y de otros. . 
Reliquia.............................

Reliquia..............................

Relox..................................

Confesión, que me han muerto ; Je
sucristo.....................................

Confesión, que me han muerto; Je
sucristo....................................

Del iris de doña Aldonza.

Quevedo.

Malo de Molina? .

Moreto?

Don Francisco Be- 
negasi y Lujan.

Relox..................................
Reló de música. No han de poder,Cupido,—Tus im

piedades..................................

León Marchante. . Sus Obras póslumas.— L.

Legajo de B. y M. Stos. MS.,
4.«— B.

Reló de repetición. . Mosqueteros mios—A lodos os doy. LegajodeB. vM.Stos. MS., 
4.^—6.

Reló y genios en la venta.
Relojes................................

Mete esas mulas, Diaguillo. .
Seas, Quiteria, mil veces bien ve

nida. . .

Calderon.

Don Fernando de 
Ludeña.

Tardes apacibles, 8.°—E.

MS. delaB. de O.-E.
Remediador. .

Remedo délos Matachines.

Fueron tantos los remedios.

Bellacas, descaradas, atrevidas.
{Incompleto.} ....

Benavenle. .

Simon de Aguado.

Jocoséria.—Enlr. de 1643, 
etc., ele.—E.

T. xLiii de Comedias Stas.
—Fin de fiesta.
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(1) Para la comedia (de D. Andrés Gonzalez de Barcia ) : También hay piedad con celos,

Titulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Remedos, primera parte. .

Remedos, segunda parte. . 
Remendón de la naturaleza.

{En prosa.) .
Renegada de Vallecas.

Afuera, que sale al baile—Una di
vina beldad.............................  

Dónde me llevas, tirano deseo. .

A las bodas del Alcalde.
Salas Barbadillo. .

T.iii de B. MSS., 4.’—B.
T. ni de B. MSS., 4.°—B.

Fiestas de la boda.— E.
Flores del Parnaso.—E.

Reo.
Repelón. ....
Reprensiones de un Alcal

de.
Requisitoria del borrico.

Requisitoria del borrico.
Residencia.

Respondona. .
Respuesta de la Mendez á 

Escarrainan. .
Respuesta de Lampuga á 

la Perala.
Retablo de las Maravillas.

Retablo de las Maravillas.
Reto....................................

A la cumbre del solio. . ............................... MS., B. de 0.

Alcalde, Alcalde, oid, no seáis es
quivo........................................

Justicia he de hacer severa. .
Quien me casó mal haya amen mil 

veces........................................

Nose lepasen delamemoria, Che- 
rinos. {Prosa.) . . . .

Mentis como un borracho. .
Grandes guerras se previenen. .

Quevedo.

Quevedo.

Cervantes. .
Benavente. .
Francisco de Cas

tro. .

St., 8.°—E.
St., MS., 4.°—E.

St., impreso, 4,®—E.
Laurel de Entr.—E.

Sus Obras.—J.

Sus Obras.—J.

Sus Ocho comedias, 4.°—E.
Jocoséria, It. Sto., 8.°—E.

Alegría cómica, P. 1.®, 8.° 
E

Reto de las mujeres.

Retraídos.

Retrato................................

Retrato en esdrújulos.
Retrato de Juan Rana.

Retrato de Juan Rana.

Retrato de la Infanta doña 
Margarita.

Burlarme á mí un bribón—Trai
ción ha sido.............................

Atención pido á lodos — Para una 
estampa....................................

Señores, oid , de mi padre. .
Atención, que á Juan Rana le han 

dado. ...............................  
Casilda, por qué son esos estre- 

mos..........................................

Oigan, señores, que pinto. .

Don Andrés Gil En
riquez.

Alonso de Olmedo.
Olmedo.

Solís. .

Villaviciosa. .

Suarez de Deza. .

St., impreso, 4.®—E.

E.

MS. de la B. de 0.—E.
T. 1 de B. MSS., 4.®—B.

Sus Varias poesías, 4.°—E.

Tardes apacibles, 8.°—E.

Donaires de Tersicore, 4.® 
B

Retrato en títulos de co
medias.

Retrato vivo. .

Retrato vivo. .

Reverencia os hacen lodos.
Reverencias. .

Rey de los Tiburones.

Rey don Rodrigo y la Caba.
Rico y el pobre.
Ridiculos enamorados.
Riña de Perico é Menga. .
Risilla

Robo con maña.

Robo de Elena..

Robo de Elena..

Rollo...................................

En la cárcel del silencio.
Oye, amiga y verás ya de mis pe

nas............................................
Gileta, cese el rigor,—El ceño y la 

crueldad..................................

Reverencia os hacen todos. .
Que sea un hombre yo tan desdi

chado. , . . . .
Quejoso está el tiempo.

Tras la Caba enamorado.

Lechuguilla de los diablos. .

El que ama correspondido—De la 
que quiere...............................

Tanto honor es llenarme de hin
chazones..................................

No- tengo otro remedio, señor
Oviedo..........................................

Traición, Traición! — ¿No escu
cháis? . . . . .

Moreto.

Don Francisco Be- 
negasi.

Benavente. .

Matos. .

Moreto..
Moreto..

Tavora de Abreu.

Vega Carpio?

Belmonte. . . .

T. H de B. MSS., 4.®—B.

Rasgos del ocio.—E.

Obras líricas, 4.®—B.
L.

Tardes apacibles —E.
Floresta de entremeses, 

I(i80.—E.
Entremeses varios.—M.
Slo., siglo XVII.—E.
ArcadiadeEntr., 1725,—E. 
(Barbosa.)—E.

T. III de B. MSS.,4.®-B.

MS.: Sr. Sancho Rayon.— 
E(I).

Fiestas al Smo. Sacramen
to, 4.“—E.

Legajo de B. y M. Stos. MS.
4.®—B.

Entremeses nuevos, 1640.
—E.
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Titutos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Roma del Prado. Yo soy la Roma del Prado. . .... ; Legajo de B. y M. Stos.
It. T. 11 y III B. MSS., 4.’

Romanos.............................

Rompe, Amor, las flechas.
Ronda.................................

Ronda.................................

Diga, señor Pero Fauta.

Madalena. — Marido? — No ando 
bueno..............................

No ha de quedar mujer en lodo el 
pueblo.....................................

Benavente. .

Benavente. .

Parte 3.® de Comedias de 
Lope y otros autores.—E.

Cuaderno MS. de Entr., 4.®
-E.

MS., B. deO.—E.
Ronda de Amor. Yo sov el Amor, justicia. T. I deB. MSS., 4.0—B.
Ronda de Amor.
Ronda de Amor. Atención todo valiente.

Avellaneda. .
Atribuido á Bena

vente.

Ociosidad entretenida,—B.

MS. de la B. de 0.—B.
Ronda de Palacio. . Puesto que de mi posada. . Folch de Cardona. Con la comedia de Lo me

jor es lo mejor, 4.”—S.
Ronda del uso. .
Ronda en la noche de Car-

Viva , viva lo nuevo y lo vario. . Torres'Villarroel. . Juguetes de Talia, 4.°—B.

nestolendas. . No me diréis dónde vamos. . Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore, 4.“ 
— M.

Ropavejera.
Ropero.
Ropero alquilón.

Rosa....................................

Válgame Dios, qué extraña cosa!

Amigo, don Anselmo, no es posi
ble............................................

Atención, señoras hembras,—Que 
quiero, etc..............................

Quevedo.

Francisco de Cas
tro. ,

T. Ill de sus Obras.—E.

Alegría cómica. Parteo.’, 
8.®—E.

T. Ill de B. MSS., 4."—B.
Rosa.................................... Jorge, amigo, ya tú sabes. . St., MS.,4.o-E.
Rubilla Atención , señores crudos. . Avellaneda. . Tardes apacibles, 8.®. — 

B. E.
Ruda política. . Sintiendo ausencias de Gila. T. Ill de B. MSS., 4.°—B.
Rueda de la Fortuna.

Rueday losRuñuelos.

La fortuna soy, y vengo.

Amigo, yo confieso mi pecado. . Juan Francisco Te
jera. .

MS.LegajodeB. yM.Stos., 
4.0—B.

Flores del Parnaso.— E.
Rueda y los Cobielos.

Rulian viudo, llamado

Apártese , que tengo. . Chistes del gusto, T. ii.
—E.

Trampagos. . Vademecum.—Traes la,s morenas. Cervantes. . Sus Ocho comedias.—E.
Rufianes............................. Hoy que del mes de las flores. ............................... MS., 15 setiembre, 1672, 

en la B. de 0.—S.

S

Sabañones. Señor Marvan , ¿de qué es la me- I 
lancolía.................................... .................................. MS„B. deO.—E.

Sabino................................. Seas muy bien venida, amiga mia. . . . . St., Entr. MS., 4.°—E.
Saca.? . . . . Muy derramada os veo,mi Juliana................................ MS., B. de 0., 1704.—E.
Sacadera............................. ........................................................   ! Lanini. . Ociosidad entretenida.— 

E.
Sacaderas. En los bailes de esta casa. . . Quevedo. T. III de sus Obras.—B.
Sacas................................... Digo que esto ha de ser. ............................................ Flores del Parnaso.—M.
Sacamuelas. Sacamuelas sov, señores. . . Villaviciosa. . Tardes apacibles,8.®-B. E.
Sacamuelas. Señor don Guillermo, que............................................... MS., B. de 0.—E.
Sacristan.............................
Sacristan afeitado por la

............................................................................................ Laurel de entremeses.—E.

hija del Alcalde. 
Sacristan ahorcado. .

Sacristan Berengeno.

.........................................................Tavora de Abreu.
Amigo, muy bien sé que vuestras 

manos......................................Fray Diego Salazar.

Quién ha visto al amor por aquí.—
Yo le vi.—Yo no.—Yo sí. . . Armeslo y Castro. J

(Barbosa.)—E.

MS. Autóg. de la B. de 0.
—E.

Sus Sainetes y Entreme
ses, etc.—E.

Sacristan Bonami. . Justicia, justicia.-Aquesto pasa? Armesto y Castro. Sus Sainetes, etc.—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Sacristan Chinchilla, y Tir- 
ra tirra........................

Sacristan Chinela. .
Sacristan cojete.
Sacristan Corcova.
Sacristan embustero.

Sacristan encantado.

Sacristan fariseo.

Sacristan hechicero..

Sacristan niño. .

Sacristan soguijo.

Sacristan tarasca.

Sacristan Torrijos. .
Sacristan y Viejo ahorcado.

Sacristan y el puerco.
Sacristanes.

Sacristanes.

Sacristanes burlados.

Sacristanes burlados.

Sacristanes burlados.

Sacristanes, Cosquillas y 
Talegote.

Sacristanes jeringados.
Sacristía de Morejon.
Sainete al asunto de echar 

Damas y Galanes.

Sainete cantado (sin titulo).
Sainete para introducir un 

sarao francés.
Sainete recitado en música.
Sainetes..............................
Salida de S. M. á Atocha, 

primera parte.
Salida de S. M. á Atocha, 

segunda parte.
Salta en banco..

Sargento Ganchillos.

Sastre..................................

Sastre.................................

Sastre desastrado.
Saudade minha.
Sayo de Benito.

Sentencias.
Sentimiento de un Jaque 

por ver cerrada la man- 
cebía............................

Señora parida. .

Amigos, esto ha de ser.
Qué notable locura!—Padre mió. 
Lorenzo, Lorencito, esposo amado.

Que me traiga por ser de amor ve
leta................................. • .

Mal haya ser hermosa y agraciada.

Esta es mi pena, amigo Gil Cha
morro.......................................

Que me traigas por ser de amor ve
leta...........................................

Pícara, perra, vil!—Ay mi cogote!

Ya le conocemos.............................

Con tal priesa, señor sacristan, 
sale...........................................

Señor amor, si le dan.
Señor Liñan, está desesperado. .

Qué desventura es la mia.
Salir sin mi licencia! ¿Aqueso pasa?

Justicia, ay que me matan, ay que 
plaga........................................

Sacristan de la legua, tú m¿ irritas.

Justicia, que me mata.

Teresa hermosa. —Domina pul- 
quérrima.................................

Dómine Talegote, escuche un 
poco.........................................

Aunque no 'só tolongo ni Iletrado.

El amor enamorado.
A Dios rigores................................
Escuchen, señores mios.

Es posible que en un dia.

Mujer, has de matarme.
Juan Rana, qué buscáis en el Re

tiro. ... . .

Ya sabes, doña Juana. .

Sastre soy por mis pecados.

Saudade minha, cando vos veria.
La cabeza que el mágico os ha 

dado.........................................
Repetid memoriales, escribano. .

Para qué, di, me traes toda la no
che. . . .

Alonso de Olmedo.
Villaviciosa. .

Jerónimo de Tor
res. .

Benavente. .

Mira de Amescua.

Benavente. .

Moreto.

D. F. B. de Quirós.

Benavente. .

Añorbe.

Enriquez Harana. .

Solís. .

Avellaneda. .

Jacinto Alonso Ma- 
luenda.

Don Juan Velez de 
Guevara. .

Quevedo.

Flores del Parnaso.—E.
Tardes apacibles, 8."—E.
SU, 8.°—E.

MS., B. de 0.—E.

imp. St.—E.

MS., B. de 0.—E.

Floresta de entremeses, 
t680.—E.

Chistes del gusto, T. ii.— 
E.

Parte 5.® de Com. de Lope 
y otros autores.—E.

MS., B. de 0.—E.
MS., B. de 0.—E.
Navidad y Corpus Cristi., 

4.“—E.
MS., B. de 0.—E.
Autos sacramentales y al 

Nacimiento, 4."—M.

MS., B. d&G. (nuevo, 1633).
—E.

Navidad y Corpus Cristi, 4.“ 
—E.V.

Libro falto. (¿Migajas del 
ingenio?)—Eh

SusObr.,VIt.St.,8.®-E,

Navidad y Corpus Cristi, 
4.”—E.

MS.,B. de 0.—E.

Impreso con una de sus 
Comedias.—S.

Cisne andaluz. MS.—S.

MS., B. de 0.—S.
MS., B. de 0.—S.
MS., B. de 0.—S.

T. IV de Com. Stas., 4.”—S.

T. IV de Com. Stas., 4.®—S.

Sus Com. It. T. LX de Com.
Stas., 4."—E.

Libro falto. (¿Migajas del 
ingenio ?)—E.

T. tilde B. MSS.,4.®—E.

Ociosidad entretenida.—E.

T.n deB.MSS.,4.®—E.

MS., B. de 0.—E.
St. Imp.—E.

J.

MS., B. de O.-E.
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(1) Los interlocutores son, con sus propios nombres, los mismos actores que le representaron : María Lavenan, Juan La- 
venan , etc. . .

Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Señor Ontañez, de dónde 
bueno.......................... Señor Ontañez, de dónde bueno?— 

Amigo. . . . Suarez de Deza. . Donaires de Tersicore, 4.® 
-M.

MS., B. de 0.—E.Sí......................................... Amigo, ya el noble oficio. .
Si á celebrar á Filipo.
Si el Abad juega á los nai

pes,quéharánlos frailes.

Si á celebrar .á Filipo. . 

Amor, yo no te quiero. Don Antonio Abad
Velasco. .

T. xiv de Com. Stas.—Int.

Aleluyas jocosas, 8.°—B.
Sí, y la almoneda. Amigo, ya se acabó. Villaviciosa. . MS. de la B. de 0.—E.
Silvo.................................... Atención, señoras hembras. MS., B. de 0.—E.
Sin acción el movimiento. Sin acción el movimiento. Solís. . Sus Váriaspoesías sagradas 

y profanas.—L.
Sin saber si la cantamos. . 
Si no ha de tener alivio. .

Sitios de recreación del

Sin saber si la cantamos.
Si no ha de tener alivio.—Ningún 

dia, etc. .....

Benavente. . Jocoséria, 8.“—J.

T. Ill de B. MSS., 4.®—B.

Rey.................................. Pues, Alcalde montaraz. Calderon. Tardes apacibles, 8.®—M.
Sirvientes de Madrid.
Socarrona Olalla.

Soídadillo.

Soldadillo.

Cosa jamás oida.—No se ha visto 
mujer, etc...............................

No ha de quedar pollino en todo el 
pueblo.....................................

No ha de quedar judío en todo el 
pueblo......................................

Navarrete y Ribera.

Lope de Vega?

Flor de Sainetes.—E.

E. MS., St., 4.®—E.

Fiestas del Santísimo Sa
cramento, 4.®—E.

St., 8.°-E.
Soldado..............................
Soldado de la guardia. ,

Yo soy un hombre, señores.
A la puerta del respeto.

Benavente. .
Salvador de la Cue

va. .

Jocoséria.—E. C.

T. XLiii de Com. Stas., 4.®

Soldadon. ....
Soldado villano.

Soldado y Gila..

Sombra..............................

Cosa es jamás oida.
Hay tan gran disparate, hay tal lo

cura..........................................
Ay, tirano Cupido. — Ay, pasión 

ciega........................................

Benito, amigo.—Qué hay, compa
dre amigo...............................

—
MS., B. de 0.—E.

MS., B. de O.-E.

Legajo deB.yM.,Stos.,4.®
—B.

St.,8.®—E.
Sombra.............................. Sabéis que vuestra mujer. . MS., B. deO.—E.
Sombras.............................
Sombrero.

Quevedo. Entr. nuevos, 4643.—E.

Sones.................................. Escribano? — Quémandais?. Villaviciosa. . Tardes apacibles, 8.®—B.
Sones..................................

Sonrojo de lo.s críticos y

Pues se acabó la zarzuela. . Legajo de B. yM. Stos. MS., 
4.®—M.

escrutinio de los vicios. El que me vea salir (1). St.—S.
Sopones.............................. Déjenmela matar, que me provoca. Legajo de B. y M. Stos., 

MS., 4.®—M.
Sopones de Salamanca. . Un licenciado fregón. Quevedo.. T. ni de sus Obras, 4.®— 

B.
Libro falto. (¿Migajas del 

ingenio?)—E.
Sorda.................................. Don Diego, seáis bien venido. Villaviciosa. .

Sordas vocingleras.

Sordo..................................

Sordo Médico y un vecino 
gangoso.

Sordo y el Letrado.
Sordo y el Letradoy pleito

Maritrapos de mis ojos.

Don Lesmes, mi señor, pide li
cencia.......................................

Venir á hablar .á este hombre es 
.grande chasco. Torres Villarroel.

Arcadia de entremeses, 
1723.-E.

St., Entr. MS.,4.®—E.

Juguetes de Talía,4.®—E.

del Cevadal.
Sordos................................

Sordos................................

Sordos................................

Bueno por vida mia. .
Válgame Dios, qué fuegos, qué 

calores.....................................
Mira que la hacienda es poca. .

A la cárcel ha de ir, señor Cama
cho............................................

Luis Velez de Gue
vara..

St.,8.’—E.

Vergel de Entr.—E.

Ramillete de sainetes.—E.

MS., B. de 0.—E.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Sordos y Calzones.
Sordos y los valientes.
Sortija.................................
Sortija................................

Solillo de Manzanares.

Suegra y la Nuera.
Suegro, dame mi mujer- 
Suéltame, Frasca. .

Sueño.................................
Sueño de Mengo.
Suerte de Damas y Galanes 
Suertes de año nuevo.
Suspiro..............................

De los desdenes de Juana.

Arre Zaina, arre Tordilla. .

Qué bien brinca de aquí para allí.

Suéltame Frasca, déjame María.

Yo soy el sueño.—Yo la noche. .

Echar Damas y Galanes..
En las suertes de año nuevo.
En la posta del deseo.—Un suspi

ro se partió............................

Cañizares.

BenavenlP. .
Tavora de Abreu.

St., Entr. MS..^."—E.
Teatro poético, 1658.—B.
Legajo de B. y M. Stos.

MS., i.o-M.
Flor de comedias, S.* Par

te.—B.

Para la Com.: Fierasafemi- 
na Amor, 4.°—B.

Flor de Entr,—B.
(Barbosa.)—E.
MS., B. de 0.—S.
T. III. deB. MS.,4.'’—B.

T. II de B. MS.,4.°—B.

T

Ta, ta, ta. . . .

Tabaco................................

Daca el baile.—Pues qué baile?

Avellaneda. .

T. II de B. MSS., MS., 4.’ 
-B.

Ociosidad entretenida.—B
Tabaquería y las paces. . Tabaco vendo, señores. Suarez de Deza. . Donaires de Tersícore. It.

Taberna de la puerta de 
Villamayor. . Arrepentida de ser......................... Torres Villarroel.

St.,4.*’—E.

Juguetes de Talía. —S.
Taberna y valientes.

Tabernera.

Esto se ha de quedar aquí, com
padre........................................ MS.,'B. de 0. 

B.
Tahúr celoso. Navarrele y Ribera, Flor de sainetes.—B-
Tajadas..............................

Tajadas..............................

Talego, primera parte. .

Talego, segunda parte. .

A la guerra me vó —Teneos, ahi
jado. ................................

Detente, hombre.—Nadie me de
tenga........................................

Ay qué desdicha, señores.—No la 
vió nadie mayor.

Un talego estuvo al cabo.

Benavente. .

Benavente. ,.

Floresta de entremeses, 
1691.—E.

MS., B. de 0.

Jocoséria, It. T. iit deB. MS.
—E.C.

Jocoséria, 8.°—E. C.
Talego encantado. 

Talego niño.

Qué hay, Alma negra?—Amigo Pe- 
lagrajos.................................... 

Picaronas, ladronas, embusteras. Benavente. .
MS., B. de 0.
Jocoséria, 8.°—E.

Tantalo.
Tantalo hambriento. Paisano Machin, me pesa. . Sto.,8.'’—E.
Taralatararera.
Tararira............................. Hermosísima Juana de mis ojos. St. MS., 8.°—E.
Tarasca...............................

Tarasca de Alcorcen.

Con tal priesa, seor sacristan Co
leta............................■ .

Dónde vamos, alcalde Luterano. .

Maestro León Mar
chante . .

Calderon.
MS., B. de 0.
E. impreso Sto, 4.“—E.

Tarragona.

Tejedores.

Tembleque.

Tened, amigo, qué hacéis.

Loco estais, Tarragona, de esa 
suerte......................................

Decidme lo que queréis.

Válgame Dios con qué grande cui
dado.........................................

Tened, amigo, qué hacéis? .

Don Ambrosio de 
Cuenca.

Felipe Sanchez.

MS., B. de 0,—E.

MS. Autógr. de la B. de 0.
—E.

St.,8.°—E.
Autos sacramentales y al

Teresa, primera parte. Como son Carnestolendas. .
Nacimiento.—L.

E. Sto., impreso,4.®—E.
Teresa, segunda parte.
Teresilla............................. Hoy, Teresilla, á la plaza. . St., 8.*—B
Testar del Avariento. Navarrete y Ribera. Flor de Sainetes.—B.

Biblioteca Nacional de España



TOR — 650 — TOR

Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Testimonios. . ......................................................... Cáncer.. Laurel de entremeses, etc.
—E

Tesoro encantado. 
Tia y la sobrina. Don Cosme amigo, que es esto. . Villaviciosa. . MS,, B. de O.-E.
Tiempo............................... Mortales que estais mirando. Benavente. . Jocoséria, 8.”—E. C.
Tienda de los gestos. Marido infiel, marido mal mari

do............................................. MS., B. de 0.
Tia...................................... Sepa vuesa merced , señor Azcoi- 

tia............................................. Monteser. Entr. varios.—E.
Tío Bartolomé.. Venturoso el hombre que se casa. Cuaderno de Entr., MS. au

Tío y el sobrino. Dínos, amigo, qué es tu pensa
miento......................................

tiguo, 4.®—E.

E. MS., Sio.,4.o-E.
Tira mas quedo ó el Gana- 

pan tapado, ó el Caballe-
B.ro de la tenaza.

Don .losé BenegasiTiro á la discreción.. Dejadme sentir.—Dejadme llorar.
Obras líricas de don Fran

cisco Benegasi.—B.

Legajo de B. y M. Sios.
Tiro de la barra. En qué podrá Amor.—En qué po

drá el ceño..............................

y Lujan.

Titanes................................ Gran dia, alcalde, gran dia.. Francisco de Cas-

MS„ 4.° It. T. 11 de B.
MSS.—B.

Títeres................................ En fin, de aqueste lugar.

tro. .

Suarez de Deza. .

Alegría cómica, Parte 3.®, 
8.0—E.

Donaires de Tersícore, 8.” 
s

Títeres y los negros, .
Avellaneda. .

M.
Titeretier. El alcalde de Arabaca.. MS. Autógr. de la B. de 0. 

M
Títulos de comedias. ¡Ali, señor doctor Carlino! . • T.ideB.MSS.,MS.,4.o—B.
Títulos de comedias. Con títulos de comedias. Olmedo. T. 1 de B. MSS. y T. iii de

Títulos de comedias.. Con títulos conocidos—De muchas 
comedias viejas.

B. MS., 4.0—B.

Legajo de B. y M. Stos.

Títulos de las comedias. . Roy que de Dios es el dia. . Lope de Vega.
MS., 4.0—B.

Suelta y en colecciones.
L

Tiznados sin saberlo. Válame Dios y qué trampa. . . . . • St., 8.0—E.
Tonadas grandes del Re-

tiro.................................. Armesto y Castro. Sus Sainetes y entremeses.

Tontillos.............................. Habéis perdido el juicio. Maestro León Mar-
-E.y S.

Tonto de las Batuecas. Mira, muchacho, el correo. .
chante. MS., B. de 0.—E. 

E.
Tonto malicioso. Dejadme, no me habléis , amigos 

mios.......................................... St. MS., 4.0—E.
Tonto presumido. Navarrete y Ribera. Flor de sainetes.—E.
Toquero............................. Ana.—Señora.—Estoy muy me

lancólica................................... MS., delaB.de 0.—E.
Toques de guerra. . Zamora. Comedias, primera edi-

Torela................................. Marido.—Qué hay, mujer. .
cion,—B.

Sto., impreso.—E.
Toreador............................. En efecto, mi amiga , doña Yema. Benavente. . Entr. nuevos, 1643.—E.
Toreador............................. De los desdenes déGila.—Qué en

fermo que anda Pascual. ; Calderon. Tardes apacibles, 8.°—E.
Toreador don Babilés. En efecto, señora doña Yema. Don Francisco Ber-

Sus Obras, 4.o—E.nardo de Quirós.
Torneo de las artes libe-

MS., B. de 0.rales................................ Venga á noticia de cuantos. .
Torneo y los cestos.
Torneos. . , . . Regidor, no hay que hablar.—An

sias crueles.............................. Floresta de entremeses.

Toros................................... Enamoróse Cupido. Benavente. .
1680,—E.

Autos Sacr. y al Nto., 4.® 
-B.

Toros................................... Bal con pata el señor don Meli-
loto............................................... MS., B. de 0.

Toros de Alcalá. ¡Ay, Alcalá de Henares—Qué bien 
pareces.................................... Legajo de B. y M. MS., 

4.0—B.
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Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Torote. (Falto). MS. de la B. de 0.—B.
Tortolilla.............................
Trajes.................................

Tranca................................

De qué, Bernarda, estás triste? . 
Soy inventor de trajes..

Digo que be de matarme.— Hay 
tal porfía..................................

Don Juan Velez de 
Guevara. .

Don José de Figue
roa y Córdoba. .

T, 11 de B. MSS., 4.°-B.

Laurel de Entr., etc.—B.

Floresta de Entr. , 1691, 
—E.

Ramillete de sainetes.—E.

Tardes apacibles, 8.°—E.

St.,8.‘’-B.

Legajo de R. y M. Slos., 
MS., 4.°—B.

Traspaso de la pena..
Trepado..............................

Tres enemigos del alma.
Tres hijos pródigos de Es- 

quivias.........................

Tres Potencias..

Tretas y trazas de Mala- 
dros, y burla de los cié-

Ala allá.—¡Ah del cuartel de la 
uña...........................................

Con que murió la bolsa?—En la 
ensalada...................................  

Quejoso de Amor, Fileno, — De 
unas ánsias mal pagado. .

Antonio Roman. .

Malos. .

gos...................................
Tribunal con uñas. .

Tribunal de los majade-

Esta es la calle y la casa.
Alcalde, qué habéis hecho?—Mas 

que Alcides..............................

MS.,B. deO.

Si., 8.0—E.

ros................................... Tengo de oir á lodo majadero. . Salas Barbadillo. . Casa del placer honesto.-E.
Triunfo de Cupido. .
Triunfo de los coches. (Pro-

Aves que en la vaga esfera. . ............................... MS., 4.0—B.

sa.) . . . . La gente pobre lodo estrazas. . Barrionuevo. Parte 8.® de Comedias de 
Vega Carpio.—E.

Triunfo de Juan Rana.
Tronera..............................

Tropa de gitanos, primera 
parle.

Tropa de gitanos, segunda 
parte.

Trullo.................................

Truscatrus.

Tudesco.............................

Socarrón Escamilla.
¿Está todo dispuesto, seor Tro

nera ?................................

Oh Amor, amor, á la vejez virue
las............................................

No quiero amar — Que es preciso 
tener azar. ....

Esto he de hacer ó bien ó mal su
ceda. ...................................

St. Entr. MSS., 4."—E.

MS., B. de 0.—E.

St., 8.0—E.

Legajo de B. y M. Stos., 
St. MS.. 4.0 1t. 2.0 de B.
MSS.—B.

St., MS., 4.0—E.
Tísertos..............................
Turrada..............................

Dómine Licenciado cuaja enredos. 
Vaya vusted con Dios, señor Tur

rada. ................................... Benavenle. .

St.,8.o-E.

Jocoséria, 8."—E.
Turuleque.

Turuleta..............................

Pues ya tan grandemente. .

Bien haya el Amor —Sus ansias y 
penas........................................

Legajo de B. y M. Stos. MS., 
4.o_B.

Legajo de B. y M. Stos., im
preso, 4.0—B.

Tutilimundi. Lorencito de mi vida, . • • • • « MS. de la B. de 0.—M.

U

Un padre que pide consejo 
á su hijo. Don José Orlí y Mo

les. . E,
Un Soldado y su Patrona. 
Un Ventero y un Ladrón, 

cuál es mayor? Ah mozo Tragaldabas, á quién lla
mo? . ... Don José Julian de 

Castro, St., 8.0—E.
Universidad de Amor. ........................................................................................ Arcadia de Entr., 1700.—B,
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Titulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Valenciana. Que me abraso, zagales, afuera. . Olmedo. Legajo de B. y M. Stos.

Valentón............................. Mira que yo te adoro, mi Quiteria. Torres Villarroel..
MS., 4.0—B.

Juguetes de Talia, 4.°—S.
Valentonas v destreza. Helas, helas, por do vienen. Quevedo. T. Ill de sus Obras, 4.®—B.
Valentones Sepa el mnndo y sepan todos. Enriquez. T. Ill de B. MS., 4.®—E,
Valentones v Tamajonas. . Todo se lo muque el tiempo. Quevedo. T. III de sus Obras, 4.“—B.
Válgate Dios por comedia. Válgate Dios por comedia. . Solis. . Varias poesías sagradas y

Valiente.............................. Amigo Juan Tarugo. ,
profanas.—L.

St., 8.0—E.
Valiente.............................. Suelta la capa,—Cómo suelta? Sanchez Tortoles.. Parle 1.® del Entretenido.
Valientes............................ A decir verdades vengo. St., S."-E.
Valientes............................ Nadie con Juan de Requena. St., MS., 4.0—E.
Valientes............................ La taberna de lo caro. . Don Juan Velez de

Valientes de la ampa, y fan
farrón déla Europa. Marte, amigo,—Qué es aquesto? .

Guevara. . MS., B. de 0.—E.

Entremés para la zarzuela

Valientes encamisados. . Francisco de la Ca-

satírico- politica : Hacer 
cuenta sin la huéspeda: 
Zaragoza, 1704.—E.

Valientes mas flacos. 
Valiente y el Gallego. 
Valiente y el Jarróte. 
Vayan, vayan llegando. Vayan, vayan llegando..

lie. .

Añorbe..

Ociosidad entretenida.—E.

T. v de Com. Stas.—S.
Vecinas............................... Solis. Enlr. nuevos, 1643.—E.
Vejete enamorado. . Cantad con tanto sigilo. Francisco de Cas-

Vendederas en la puerta 
del Rastro. . Manos y cuajares vendo.

tro. .

Armesto y Castro.

Alegría cómica, Parte 2.’, 
etc.—E.

Sus Sainetes y entreme-

Veneno en los sentidos. . De Lisi divina—Adoro el rigor. .
ses, etc.—E.

Legajo de B. y M. Stos.

Venida de Caramanchel á 
Madrid......................... Caramanchel soy, señores. .

MS., 4.0—B.

Legajo de B. y M. Stos.

Venta................................... Mas líbranos de mal, amen, Jesus. Tirso. .
-B. E.

Parte 2.® de sus Comedias,

Venta y ventero en una 
pieza............................ Mas valor tienen el ingenio y maña.

y en las Tres Musas de 
Quevedo.—E.

St., MS., 4.0—E.
Vénus y Adonis. Viva Vénus, viva.— Pues supo ex

ceder........................................ T. ni deB.MSS.,4.0—B.
Verdad................................ Hay verdad que en el hablar. Benavente. . Jocoséria, 8.®—E. C.
Verdades del Zonzo.. Tú de Bruto, mi bien, y tú de

Zonzo........................................... Miguel de Mulsa. , MS. Autógr. de la B. de 0.
—E.

Verde del mes de mayo. . Don Francisco Fi-

Vestuario............................ Pues á ver novedades à la córte. .
guerola 

Moreto..
MS.—B. E.
MS?; Sr. Duran.—E.

Vicios patentes. Campanario racional. . . . , . . St., 8.0—E.
Vida y milagros de Mon

tilla Quevedo. J.
Viejo celoso, (Prosa). Milagro ha sido este, señora Orti

gosa.......................................... Cervantes. . Sus Ocho Com., 4.®—E.
Viéndome con la vara ya 

empuñada, , Viéndome con la vara ya empu
ñada. . . . . . . Candamo. Sus Poesías cómicas.—M.

Villalpando, Teatro Poético, 1658.—E.
Villana de Getafe, y carre

teros de Madrid, , Lleva esas mulas............................ Entr. Impr. por F. J. de

Villete................................. Ven acá, Vivas, yo he de ver 
agora. .............................. . .

Velasco.—E,

MS., B. deO.

Biblioteca Nacional de España



YO — 653 — YO

Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 
y su clase.

Visiones. . . . .
Visir de la Perdularia.

{Falto}

Visita de cárcel.
Visita de cárcel.

Visita de la cárcel. .
Visita de la cárcel. .

Visita de los locos. .

Ténganla, que está loca.

Lorenzo. — Qué mandais? — Cer
rad la puerta...........................

Escribid, el mi escribiente. .
Juan Rana, Juan Rana, amigo.

Vallejo, Vallejo, amigo.
Mujeres, vuestro error me preci

pita..................................
Amigos, torito nuevo. .

Candamo.

Benavente. .
Cáncer..

Cáncer..

Sus Poesías cómicas.—E.

MS. de la B. deO.-E.
Jocoséria, 8."—E. C.
Trozos de libros de Entre

meses, 8.°—E.
Vergel de entremeses.—E.

St., 4.0—E.
T. IV de Com. Stas., 4.° 

S
Visita de los locos. .

Visita délos médicos.

Visita graciosa. .

Visita gravosa. .
Visitas.................................

Víspera de Pascua. .

Vista y pleito de la liebre..

Viuda y el doctor, .

Viudas, ....

Quién me lleva, señores, quién 
me lleva...................................

Esto ha de ser, ninguno me repli
que...........................................

Poco á poco se muere mi marido. 
TÛ seas, Casildilla, bien venida. .

Qué tienes, hombre?—Estoy des
esperado................................... 

Amigo, alcalde.—Regidor amigo..

Sepan, señores, todos cuantos me 
están mirando.........................

Mire, señor galan , yo bien le 
quiero......................................

Don García Baca de 
Montalvo. .

ViHaviciosa. .

Lanini. .
Francisco de Cas

tro. .

Tirso de Molina? .

T. IV de Comedias Stas., 
4.0—S.

St , MS., 4.0—E.

Entremeses nuevos, 1640.
—E.

MS.,B. de 0.
MS. de la B. de 0. Tardes 

apacibles, 8,“—E.

Flor de entremeses.—E.

MS. de la B. de 0. Alegría 
cómica. Parte L®, 8.® 
-E.

Legajo de B. y M. Stos., 
impresos, 4.o—E.

Parte 2.“ de sus Com., 4.“ 
E

Viudas fingidas.
Viudos al uso. .

Vizcaino en Madrid.
Vizcaino fingido. {Prosa}..

Vizconde de la Tarantela..

Volatines............................
Volatines, primera parte..
Volatines, segunda parte..
Volatines y Juan Rana.
Vuélveme á mis cuidados..

Pues los dos sois iguales en la 
pena.........................................

Estas son las bolsas y á lo que pa
rece son....................................

Zampabollos, qué djces.

Desque se murió su esposo..
Buena la tenemos. 
Amigas mias, dejadme. 
Adoro una hermosura— De quien 

vencidos vi. .....

Don Francisco Ber
nardo de Quirós.

Cervantes. .

Sus Obras, 4.o—E.
E.

Sus Ocho Com., 4.°—E.
Con la Com. de Digna Co

rona es de amor, 8.° In
termedio.

Laurel de Enlr.— E.
St. Entr. MSS.,4.’-E.
St.,MS.,4.“—E.
MS., St, 4.”—E.

T. UI de B. MSS., 4.°—B.

Ya el mayo sus palideces. Ya el mayo sus palideces. Dances Candamo. . Sus Obras poéticss cómi
cas.—L.

Ya que la sol, fa, mi, re. Ya que la sol, fa, mi, re. Cañizares. Intermedio.
Yo el coro de las que sirven. Yo el coro de las que sirven. Alvarez de Toledo

Sus Ocios poéticos.—B.

Floresta de entremeses.Yo lo vi................................ Señor don Fausto? ¿Doña Clara 
hermosa?...............................

y Pellicer. .

Cáncer..

Yo me muero, y no sé cómo. Yo me muero y no sé cómo. Don Juan Velez de
1691.—E.

Yo nada..............................

Guevara. .

Tavora de Abreu. .

Libro falto. (¿Migajas del 
ingenio?)—B.

(Barbosa).—E.
Yo tengo de ir. . Yo tengo de ir, si Dios no lo remedia Torres Villarroel. . Juguetes de Talía. — S. E.
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z
Títulos. Primer verso. Autores. Libro ó sitio donde están 

y su clase.

Zagal agradecido. . Fileno, el llanto prolijo. Armesto y Castro. Sus Sainetes y entreme
ses , etc.—E.

Zagalas...............................
Zagalejas.............................

Afuera, afuera, que salen. , 
No hay mayor rigor. . .

B.
T. 11 deB. MSS.,^."—B.
T. II de B. MSS., 4."—B.

Zagalejos.....
Zahori. . , .

i Ay que me matan, zagales ! T. 11 de B. MSS., 4."—B.
Arcadia de entremeses,

1700.—B.
Zahori................................. Pues ya he llegado á Arganda. Don Francisco de 

Benegasi. . Sus Obras líricas, 4.® It. St.,
8.0—E.

Zamalandrana hermana. . De qué lloras? Di, qué tienes ? Moreto. . . Libro de entremeses falto.
(¿Migajas del ingenio?)
—B.

Zancajo y Chinela. . Qué notable locura! —Padre mió. • • • • « St.,8.°—E.
Zancajo y Chinela, segunda

Amigas, celebrad todas.parle................................ St., MS., 4.0—E.
Zapalastrones. . . . Ya murieron Menga y Bras. MS., B. de 0.—S.
Zapalanga.

Zaparrastrónos.

Ah, señora hermosa! .

Aunque un cristiano se aplique. .

Benavente. .

Cuaderno de Entr. MS,, 8.® 
—E.

Libro falto. (¿Migajas del 
ingenio?)—B.

St., 8.0—E.

Zapatero de viejo y el al
calde de su lugar.

Zapatero sordo.
Zapatero y don Terencio 

Catalana.
Zapatero y el Valiente.

Amigo Estefanio de mi vida. St., 8.0—E.
Atención, señores mios. — Mis se-

Flor de Entr., 8.o—E.ñores cortesanos. Monleser.
Zarambeque. . . ‘ . López del Campo. MS.-M.
Zarando. (Incompleto.) Justicia que á mi............................. ............................... Legajo de B. y M. Stos. MS., 

4.0—B.
Zurdillo de la costa.
Zurdo.................................. Las nobles jacarandinas.

Quevedo.
J.

Zurdo alanceador. St. (Segovia, 1628.)—E.
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PRIMER APÉNDICE k LA SECCION TERCERA.

NOTICIA ESPECIAL DE ALGUNAS LOAS HUMANAS.

Loa nueva intitulada: A mas tinieblas mas luces, al 
llanto mas alegría. ,
Para la segunda parte de la zarzuela satírico-política : Ha

cer cuenta sin la huéspeda.
(Véase este último titulo.)

Loa titulada : Baile loa , que se representó á su Ma
jestad el día 14 de noviembre, á su feliz casamien
to... en Palacio... en la ciudad de Búrgos..., etc.
Al enlace del Bey don Carlos II con doña María 
Luisa de Orleans.

Loa titulada : El Cuerpo de Guardia.
Otra loa para la comedia Todo es dudar. —Don Luis 

Enriquez de Fonseca.
Loa entre un galan y una dama , donde se da cuenta 

de las condiciones de los hombres y mujeres; con 
un curioso baile. — Madrid, Julian de Paredes, 
1651; 4.°

Loa titulada : Júpiter alegórico. Loa para el coloquio 
intitulado : El Planeta mas benigno.
Manuscrito ; principios del siglo xvni. Señor Sancho Rayon. 

Perdido mejorado.—Loa. Inédita. — Don Gonzalo 
Enriquez de Harana.

Loa de la Etiqueta y oficios de las casas reales. Repre- 
séntada áSS. MM. en Aranjuez, el 2 de mayo de 1681. 
Fiesta á los dias del duque de Orleans, padre de la reina 

María Luisa. Se imprimió suelta en aquel año.
Loa en favor de las señoras mujeres.—López de Cas

tro.
Loa famosa que se representó en Madrid , en un fes

tin que hicieron al Almirante de Castilla los de su 
familia, en 30 de agosto de 1675.
Interlocutores : San Juan de la Cruz, Santa Teresa deJe« 

sus, la Gracia , etc. Impresión de aquel mismo año, suelta.
Loas (Dos) en fiesta de la celebración de la Duquesa 

de Medina de las Torres, condesa de Oñate, en el 
dia de Santa Catalina. — Don Andrés Gil Enriquez. 
En el Ramillete de sainetes.

Loa á la señora doña Victoria Manrique, superiora de 
las Huelgas de Burgos.—Manuscrita entre las poe
sías de Don José Vicente Ponce de León.

Loa entre Fenisa y Lisarda. — Manuscrita, éntrelas 
poesías de Don José Vicente Ponce de León.

Loa nueva y curiosa en que un venerable y justo va- 
ron habla con nuestro católico monarca don Feli
pe V..., etc.
Impresa , sin lugar ni año; 4.°

Loa para Luis López ; año 1638.—Doctor Juan Anto
nio DE la Peña.

Loa para la compañía de Vallejo.—José (Jusepe) 
Rojo.
En la Flor de entremeses.

Loa famosa con que entró en la córte Bernardo de 
Prado.—Benavente.
Inserta en la Ociosidad entretenida.

Lo que se hizo de limosna en Toledo para el Santo 
Cristo del Pradillo de la Vega.
Inserta en el Vergel de entremeses, 1675.

Loa escrita para una villa de Aragon.—Licenciado Vi
cente Sanchez.

Loa en una comedia que se hizo en la Academia de 
Madrid.—Anastasio Pantaleon de Ribera.

Loa para la comedia de Aire, tierra y mar son fuego. 
—Mercader (Don Gaspar), Conde de Cervellon.

Loa para la comedia de Zamora : El arte contra el po
der.—Peralta Barnuevo.

Loa para la comedia de La Azucena de Etiopia.—Doíí 
José de Bolea.

Loa para la comedia ; Dar tiempo al tiempo. — Sala- 
zar Y Torres.

Loa para la comedia de Eurídice y Orfeo. — StíLxr.kn 
Y Torres.

Loa para la comedia de La fuerza del natural.—Sosé 
Navarro.

Loa para la comedia de Salazar y Torres : También se 
ama en el abismo. — Doña María Egual, Marquesa 
DE Castelfort.

Loa para la comedia de Thetis y Peleo.—Inédita.— 
Salazar y Torres.

Loa de Carnestolendas.—Diamante.
En la Flor de entremeses.

Loa para tiempo de Carnestolendas. — Párraga Mar
tel de la Fuente,

Loas varias.—Inéditas.—Acuña de Mendoza.
Loas varias.—Inéditas.—Carvallo de Figuereido.
Loas varias (Nueve) á diversos asuntos.—Son Juana 

Inés de la Cruz.
En su Inundación Castálida, tomo i de sus Obras.

Loas varias (Ocho) à diversos asuntos. — Sor Juana 
Inés de la Cruz.
Tomo II de sus Obras.

Loas varias.—Manuscritas.—Gk7.VLi.fi de Ursino.
Loas varias (Nueve). —Manuel Pacheco de Sampayo.
Loas (Veinte y dos) para varias festividades.—Inédi

tas.—Diálogos representables (veinte ylres).—/?¿í1- 
d¿íos.—(Piezaé^ortuguesas, probablemente, en su 
mayor parle.)—Penalvo.

Loas varias.—López Pestaña.
toas (Dos).—Felipe Sanchez.
Loas varias.—Serra y Palos.
Loas várias (Once).—Don Antonio de Solís.
Loas portuguesas (Veinte y cuatro) en verso: publi

cadas por Diego da Costa. (Seudónimo.)
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SEGUiNDO APÉNDICE.

LISTAS DE LOS SAINETES, ENTREMESES, BAILES, FINES DE FIESTA, LOAS Y TONADILLAS 
EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DE LOS TEATROS DE LA CRUZ Y DEL PRÍNCIPE.

ÇEn ninguna de estas copias se halla expresado el autor de la pieza.)

TEATRO DE'LA CRUZ.
LEGAJO ÚNICO DE LOAS ANTIGUAS, ENTREMESES, BAILES, SAINETES Y FINES DE FIESTA.

E.: Entremés.—S.: Sainete.—B.: Baile.—F.: Fin de fiesta.—I.: Loa.

Alcalde Chinela.—E.
Alcalde deFoncarral.—E,
Alemanas que eran.—E.
Anticuario.—E.
Araucana,—S.
Astrólogos y Boticario.—E.
Ayala filósofo.—E.

Bachilleres y las danzas.—E.
Bodas de Camacho (Loa para las).
Buen patriota.—L.

Campanilla.—E.
Canlillana.
Casado apénas viudo.—E.
Celibatos (Baile de los).
Chasco de Garrido. — S.
Chasco de la preñada. — E.
Chasco del borrico. — E.
Colas (Las). — E.
Condesa de Consuegra, primera parte. — E.

Degollado fingido. — E.
Degollados. — E.
Destierro de los bailes (Introducción).
Destinos errados. — E.
Detenidos. — E.
Dia de San Carlos (Pieza y adagio de la loa del).
Dias de San Carlos (Loa de los).
Dia de San Luis ( Loa en el ).
Don Juan de Espina (En).
Don Pelestre, alias Bul.
Dos caminos. — L.

Entre dos nueces mollares nadiejfi^ia los pulgares.
- E.

Entretenido don Calceta. —E.
Escarmentados. — E.
Estudiantes farsantes. — F.
Es una mojiganga. — F.
Examen cómico. — L.
Exámen de majaderos. — E,

Famoso Tembleque. — E.
Fin de fiesta para los jardineros de Aranjuez.
Folla (La). — F.
Folla real armónica. — E.

Gracejo en la demanda. — F.
Gurruminos. — L.

Hábito no hace al monje. — E.
Hechizo de los cueros. — E.
Hija de Jepté (En la).
Huerta de Casani. — B.

Ifigenia (Intermedio de la).

Lechugas y el Gallego. —E.
Lepra de Constantino (En la).
Locos caseros. — E.
Locura de Ayala. — Ë.
Lo que fue antaño es ogaño. — E.
Lo que son mujeres. — E..

Maestro inglés. — F.
Mariana (Entremés para la).
Melones. — E.

Naciones (Las). —S.
Novios inocentes. — E.

Ociosos (Los). — E.

Paje duende. — E.
Perdurable.
Portentosos efectos de la naturaleza. — L.
Provincias españolas. — F.

Beal jura de Artajerjes (Loa en la).
Recto ( El) y los títeres. — E.

Sacristan hechicero. — E.
Soldadico.— E.
Soldados astutos. — F.
Sombra. — E.
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Templo de la gloria. — L.
Tener bien y escoger mal. — E.
Teresas. — E.
Tonia (La) y el Payo. — S.
Tribunal de la moda. — E.

Vendimiadores. ~E.
Vida pastoril. — F.
Visita de Mariana (Baile de la).
Víspera de San Pedro. — E.

COLECCION DE SAINETES.

(Aunque el mayor número de las piezas que esta colección comprende sean posteriores á la primera mitad del siglo pasado, 
ha parecido conveniente insertar aquí su Catálogo para complemento del principal. )

Abate diente agudo.
Abate y albañil.
Abates locos.
Abusos corregidos. 
Academia de boleros. 
Academia del ocio. 
Academia de música. 
Adorno del Nacimiento. 
Aficionados.
Aguas de Trillo.
Agente de negocios.
Agente de sus negocios. 
Alcalde Cabrilla, primera y segunda parte.
Alcalde contra amor.
Alcalde de la Aldea. 
Alcalde de Zamarramala.
Alcalde lego.
Alcalde proyectista. 
Alcalde sentencioso. 
Alcaldes de Novés. 
Alcalde toreador. 
Alcarreña chismosa. 
Aldeanas ó Quintos estropeatios. 
Aldeanos de la córte. 
Aldeanos en la córte.
Alfonsillo el Chispero. 
Algazara de un meson. 
Almacén de las criadas. 
Almacén de novias. 
Al Maestro cuchillada. 
Ama de gobierno. 
Amante mudo.
Amantes disfrazados.
Amantes locos. 
Amigo de todos. 
Amigo verdadero. 
Amo y criado, ó casa de vinos generosos. 
Amor de unos payos.
Andaluzas.
Antojadiza burlada. 
A pares las calabazas. 
A picaro, picaro y medio: 
Apoderado de Indias. 
Aprensivo.
Arcadia.
Ardid militar.
Arracadas.
Arte verdadero. 
Aserrador y galanteador.

Astrólogos y Boticarios. 
Astucia burlada.
Astucia de la Alcarreña.
Astucia estudiantina.
Astucias conseguidas. 
Astucias desgraciadas.
Asturiano aburrido.
Asturianos picados.
Astuto Madrileño.
Atolondrados ó don Soplado. 
Atropocenio ó resucita muertos.
Audiencia encantada.
Aun engaño otro mayor.
Avaricia castigada ó los Segundones. 
Avaricia y la codicia castigadas en dos chascos 
Avariento burlado.
Avaro arrepentido.
Avaro celoso.
Aventuras de la tropa.

Baile de Carnaval.
Baile de la novia sin dote.
Baile de máscaras.
Baile de repente.
Baile desgraciado.
Baile deshecho y Juan de la Enreda.
Baile en máscara.
Baile sin mescolanza.
Bailes de Lavapiés.
Bandos.
Bandos de Lavapiés y la venganza del Zurdillo.
Baños de Manzanares.
Baños inútiles.
Barato (Lo) es caro.
Barbero.
Barbero que afeita al burro.
Beata habladora.
Beltran en el serrallo.
Bella criada.
Bella madre.
Besugueras.
Bien venida al cuarto de la viuda.
Bien recomendada.
Boda à la moda.
Boda de Chinita.
Boda de Felipa, la de Vallecas. 
Boda de la Cava. 
Boda del Cerrajero.
Boda del Guarda.

42
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Boda del mundo nuevo.
Boda de los Manchegos.
Boda del tio Carcoma,
Boda del Yesero ó vuelta del Presidiario.
Boda de Mariana.
Boda deshecha, ó ahí va lo que es.
Boda frustrada.
Boda impensada.
Boda por poderes.
Bodas de Jacinto y Antonia.
Boda y burla de los Manchegos.
Bola de gas.
Botillería.
Bribones descuidados.
Buñolería.
Buñuelo.
Burla al revés.
Burla de las modas.
Burla’del- Herrero y Gorigori.
Burla del Hosterero.
Burla del Mesonero.
Burla del Patan.
Burla del Patan ó audiencia encantada.
Burla del Pintor ciego.
Burlado por sí mismo.
Burlador burlado y horchata de Merino.
Burlador de mozas.
Burla graciosa.
Burlas á Espejo y Plasencia.
Butibambas y Mucibarrenas.

Caballero de Medina.
Caballero don Chisme.
Cada cual con su manía ó los calzones.
Cada uno en su casa y Dios en la de lodos.
Caer en la cuenta.
Café.
Café de Murcia.
Café extranjero.
Café ó violento universal.
Calabazas dobles.
Caldereros y vecindad.
Calceteras.
Caliche, ó parodia de Otelo,
Calzonero y la modista.
Callejón de la plaza.
Campanillas y el Marido viejo. 
Canuto Mojarra ó dia de toros en Sevilla.
Caprichos de una hermosura.
Careo de los Majos.
Carpintero burlado.
Casa de posadas ó Posadera chasqueada.
Casada, viuda y soltera.
Casa de Abales locos.
Casa de campo.
Casa de Chinitas.
Casa del Maestro de capilla tuerto.
Casa de los Estafadores.
Gasa de los Locos.
Gasa de recreo.
Casa de Tararira.
Casa de Tócame Roque, ó la Petra y la Juana.
Gasa de vecindad.

Casa de vinos generosos ó Amo y criado.
Casado por fuerza.
Casa encantada.
Casamentero y el Novio.
Casamiento desigual. (Butibambas y Mucibarrenas.)
Casarse con su enemigo.
Casero burlado.
Casero en el fandango.
Castañeras picadas.
Castigar los malos usos.
Castigo de la miseria.
Castigo del Avaro.
Castigo en diversion y petición de Polonia.
Causa del Contrabandista.
Caza de lindas.
Cazadores de Madrid.
Celos.
Celos aparentes.
Celos de Clori.
Celos de Garrido.
Celos de la carta.
Celos de Rosolea.
Celos iguales.
Celos mal fundados.
Celoso,
Celoso burlado.
Celoso chasqueado.
Celoso escarmentado.
Celoso satisfecho.
Celoso sin motivo.
Celosos peregrinos.
Cena á escote.
Chasco de Garrido.
Chasco de la bola.
Chasco de las Criadas.
Chasco del Indiano.
Chasco del mantón.
Chasco de los aderezos.
Chasco de los cestos.
Chasco de los ociosos.
Chasco del .Sillero, segunda parle de la Lotería.
Chasco del tesoro.
Chasco del Usía y Paje remolón.
Chasco por el honor.
Chico y la chica.
Cliinita en la Aldea.
Chirivilas el Yesero.
Chismosas.
Chismoso ó Mujer desengañada.
Chispero ó industria contra miseria.
Chupeno.
Ciego fingido.
Ciegos llenos de ideas, puestos à cómicos de la legua.
Cien Novias en careo.
Cinco Vecinos.
Cirujano de Villaverde.
Civilización.
Cochero y Mr. Corneta.
Cocinero.
Comedia casera, primera parle.
Comedia casera, segunda parte.
Comedia interrumpida.
Comedia de Maravillas.
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Comedia de repente.
Comedia de Valmojado.
Comercio de la Puerta del Sol.
Cómicos cautivos.
Cómicos de la sierra, ó soldados de recluta. "
Cómicos de repente.
Cómicos españoles y prueba de los franceses.
Cómicos indianos.
Como han de ser los maridos.
Compadre de la onza.
Competencia do Autores : Matamoros y Peseta.
Competencia de oficio.
Confitero y Vizcaína.
Confusion de la Feria.
Consejo contra sí.
Convalecientes.
Coqueta avergonzada.
Cornejo ó los Churros y Mauroneses.
Coronado dormido.
Cortejo de Ghinitas.
Cortejo escarmentado y paje astuto.
Cortejos burlados.
Corralón.
Criado embrollador.
Criados astutos y embrollos descubiertos.
Criados embrollistas.
Criados embusteros.
Criados y el enfermo.
Criados simples.
Crítica, primera y segunda parte.
Crítica á lo extravagante.
Crítica contra críticas.
Critica, la señora , la primorosa y la linda.
Crueldad sin venganza.
Cuál es tu enemigo?
Cuatro bodas.
Cuatro novias.
Cuatro puertas de calle.
Cuidado de ronda en el Prado.
Cuidados ajenos matan al asno.
Cura de los deseos.
Curiosa burlada.
Currutaca del dia.
Currutacos chasqueados.
Currutacos en la Aldea.

Dama del perro.
Damas apuradas.
Damas finas.
Da menos que promete.
Defensa de las damas.
Defensa de la.s mujeres.
Defensa de los Currutacos.
Degollado fingido.
De los escarmentados se hacen los cuerdos.
Descenso de un globo.
Desconfiados.
Desengaño.
Desengaño á tiempo.
Desengaño del tio Légaña.
Deseo de seguidillas.
Deseos malogrados.
Deseos ridículos.

Despechados.
Despedida de los cómicos.
Despedido quien despide.
Despreciadores de las buenas mujeres. 
Desprecio vengado.
Despropósitos.
De todo menos comedia.
De tres á ninguna.
Deuda de la peseta.
Diablo Autor aburrido.
Diablos son las mujeres , ó Zampamelon.
Dia de campo.
Dia de función nueva.
Dia de lotería , primera parle.
Dia de lotería , segunda parte.
Dia de toros en Sevilla ó Canuto Mojarra.
Dichosa equivocación ó quid pro quo.
Dicha inesperada.
Dicha viene, cuando no se aguarda.
Dichoso desengaño.
Discreta y boba.
Disfraz venturoso.
Disputa en la tertulia.
Diversion inesperada ó imitación de los cómicos.
Diversion sin efecto.
Doblon de á ocho.
Domingo.
Don Chicho.
Don Ciriteca. (Los siesdel Mayordomo.)
Donde las dan las toman ; los Zapateros y Renegados.
Donde menos se piensa salla la liebre.
Don Roque.
Dormilón.
Dos bodas impensadas.
Dos bodas y novios inocentes.
Dos Comisarios de funciones.
Dos Embarazadas.
Dos Hermanos: uno dichoso y otro desdichado.
Dos Hermanos : uno gloton y oiro sin memoria.
Dos libritos.
Dos llaves ó el Picaro castigado.
Dos piezas de un pensamiento y un criado ser dos á 

un tiempo, primera y segunda parte.
Dos Tunos ó Paca la Salada.
Dos Viejos llorando y riendo.
Dos Viuditas.
Duda satisfecha.
Duelo de Lagarto y Canene.
Duelo de los Cobardes.
Duelo y el baile á un tiempo.
Duende.
Duende fingido y gracioso engaño creído.
Duende fingido y valiente chasqueado.
Duende por amor.
Duendes de Alcoy.
Dueñas en falso.

Elección del cortejo.
Elefante fingido.
Engaño frustrado.
Él lo dirá.
El que la hace que la pague, ó el robo de la burra.
Embarazada ridicula.
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Embrollen castigado, ó los malos lados.
Empresario burlado.
Enamorada de sí.^
Enamorado por fuerza.
Enfermo fugitivo.
Enfermo y convite de los vecinos.
Engañado quien engaña.
Engañados.
Engaño descubierto.
Engaño desengaño.
Enredador chasqueado.
Ensayo de los juicios.
Entrada de la función casera.
Entre las chanzas las veras.
Entremés de Farfulla.
Escarmentados.
Escarmiento de estafadoras y desengaño, etc.
Escarmiento del Indiano, ó el Tio Naide.
Escarmiento sin daño y la Paya madama.
Escofieteras.
Escoger del mal el menos.
Escrúpulos de las Damas.
Escuela de'baile.
Escuela de los cortejos fastidiosos.
Español afrancesado.
Espejo de la moda..
Espejo de los Padres.
Esquileo.
Esquileo y Amantes descubiertos.
Estados mudan costumbres.
Estafadoras.
Estatua fingida.
Estuche.
Estudiante sagaz.
Estudiantes en la feria.
Estudiantes farsantes.
Estudiantes hambrientos en la tarde de San Blas.
Estudiantes petardistas.
Examen dé la forastera.
Extremeño en Madrid.
Extremeños y el Vizcaino.

Falsa devoción.
Falsa devota.
Falsas apariencias.
Falso amigo y muerte del Tio Roque.
Familia de la criada.
Familia de los inocentes.
Familia nueva..
Fanático.
Fandango del candil.
Fanfarrones.
Fantasma del lugar.
Farfulla de las mujeres y jardines graciosos.
Farsa italiana.
Fastidiosos.
Feria de los poetas.
Feria del Puerto, ó función do Vallecas.
Fiesta de novillos.
Fiesta de pólvora.
Fiestas de Villamanta.
Fiestas útiles de repente.
Fin del pavo.

Fineza en los ausentes.
Fonda del Escorial.
Forastero en la Córte.
Forastero prudente.
Forasteros en Madrid.
Frioleras.
Fuencarraleras.
Fuente de la felicidad.
Fuera.
Fuera (el malo).
Fulleros.
Función casera.
Función completa.
Función de lllescas, ó buenos consejos.
Función de un lugar y muerte del gallo.
Función lugareña.

Gabinete divertido de toda clase de figuras natu
rales.

Galan viejo.
Gallega discreta.
Gallegas celosas.
Gansos.
Gato.
Genio opuesto al ruido.
Genios encontrados.
Gitanilla honrada.
Gitanillas.
Gitano.
Gitanos festivos.
Gitanos tragedistas.
Golondra.
Gozar la novia y dar dinero encima.
Gozo en el pozo.
Gozo en el pozo y muerto resucitado.
Gozo y pena en un dia y castigo de la usura.
Gracioso salvaje.

Hábito no hace al monje.
Hablador.
Hablador indiscreto.
Hambriento en Nochebuena.
Hasta en los simples se encuentra la constancia en 

el amor.
Heredero loco.
Hay casos que hablan los mudos.
Herir por los mismos filos.
Herrero y el casero.
Hidalga sin din ni don, ó m il viene el don con el Tu

ruleque.
Hidalgo de Barajas.
Hidalgos chasqueados.
Hijito del vecino.
Hijos de Gazapo, ó Bodoque y Chamariz.
Hombre sensato por mal nombre.
Hombres grandes del tiempo.
Hombre solo à lamoda, ó los currutacos chasqueados.
Hombres solos.
Honor de los maridos y prudencia de las mujeres.
Horchata de Merino y el burlador burlado.
Hortera y majos borrachos.
Hospital de los tontos.
Hostería del buen gusto.
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Huésped consolado.
Humorada en Nochebuena.

Ilustres Payos, ó Payos ilustres.
Indiano de Linea.
Indiano embustero.
Industria contra miseria.
Inesilla la de Pinto.
Inocente afortunada.
Inocente culpada.
Ihocente Dorotea.
Inocente picardía.
Invisible.
Invisible apaleado.
Ir por lana, ó los Parvulitos.
Isla desierta.
Italiano burlado.
Italiano fingido.

Jardin divertido.
Joven virtuoso.
Juanito y Juanita.
Juego de trucos.
Juez de letras.
Juicio de la mujer hace al marido, etc. 
Junta de aficionados.
Junta de médicos.
Junta de Payos.

Labrador y el Usia.
LadroQ burlado.
Ladrones robados.
Lagarto y Canene (El duelo de).
Lavanderas de Manzanares.
Letrado desengañado.
Licenciado Mendrugo y chasco del Pastelero. 5., 
Liebre, la rabia ó la venta.
Lisiados fingidos.
Loco con juicio.
Locos.
Locos con juicio.
Locos de Granada, primera parte.
Locura de las modas.
Locura fingida y boda conseguida.
Locura mas graciosa en obsequio del monarca.
Locuras mas graciosas por el engaño creido.
Lograr por guardar secreto.
Lo que engaña la apariencia, y en lo que consiste el 

honor.
Lo que es del agua el agua se lo lleva.
Lo que puede el hambre.
Lo que puede un desengaño, y elementos de las da

mas.
Lo que va de tiempo á tiempo.
Los dos tutores.
Lugareña astuta.

Madre é hija embustera.
Maestra de niñas.
Maestro astrólogo.
Maestro de la tuna.
Maestro de música.
Maestro de rondar.

Maja resuella.
Maja majada.
Majas forasteras.
Majas vengativas.
Májico.
Májico por amor, ó Payo fanfarrón.
Majo de repente.
Majo escrupuloso y los dos sombreros.
Majos de buen humor.
Majos vencidos.
Majos y estudiantes.
Mala educación.
Mal casado Yesero.
Mal de la niña.
Malicia castigada.
Malos criados.
Malos lados ó Embrollón castigado.
Mamas y Médicos fingidos.
Manchega honrada.
Manchego.
Mancliego en la córte.
Manchego en Madrid y el amigo mas á tiempo.
Maniático.
Manolo (El).
Mañana de San Juan.
Maragato y el tuno.
Marido avergonzado.
Marido chasqueada.
Marido desengañado y escarmiento de mujeres.
Marido discreto.
Marido prudente y compadre escarmentado.
Marido prudente ó Beata habladora.
Marido reconocido.
Marido sofocado.
Marido Sultan.
Maridos engañados y desengañados.
Marido viudo.
Marquesa fingida y robo del Indiano.
Marqués y su familia.
Mas amigo la pega.
Mas vale tarde que nunca.
Matrimonios.
Matrimonio secreto.
Matuetas Andaluces.
Médico de la locura y las mujeres disculpadas.
Médico extranjero.
Médico poeta.
Médicos de moda.
Médico y los cautivos. ’
Menestral sofocado.
Mentira sin provecho.
Mercader vendido.
Mercado del lugar.
Merienda de Horterillas y Paca la Salada.
Merienda del jardin.
Merienda del rio.
Merienda desgraciada de plumistas y criados.
Merienda deshecha.
Meson de Villaverde.
Meson en Navidad.
Míralo todo en la tarde de San Blas. 
Miscelánea de diversion.
Modista de Paris.
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Modistas del dia del Corpus.
Molinera espantada.
Montañés burlado.
Muda enamorada.
Mudo fingido.
Mudo por su provecho.
Muerto vivo.
Mujeres conjuradas.
Mundo remediado.
Muñecas.
Música á oscuras.
Música al fresco.
Músico Abate.
Músicos y Danzantes.

Naranjeras en el Teatro.
Niña trocada.
No (El).
Nobles ignorados.
Noche-Buena en ayunas.
Noche-Buena en la Aldea y obsequio de los Pastores.
Noche-Buena en Pastrana.
Noche-Buena en un bodegón.
Noche de Carnaval.
Noche de fuegos.
Noche de las aventuras.
No hay candados para amor que es bien correspon

dido, y Petimetre escondido.
No tuera malo el arbitrio si pudiera ser verdad , ó la 

campana de descasarse.
No puede ser guardar una mujer.
No hay que fiar en amigos.
No hay rato mejor que el de la Plaza Mayor.
No ser y parecer.
Noticioso general.
Novelero.
Novia satisfecha y Novio amedrentado.
Novio burlado.
Novio casado.
Novio médico.
Novio mujer.
Novio rifado.
Novios aburridos.
Novios burlados.
Novios desengañados.
Novios engañados.

Obrador de sastre.
Oficial de marcha.
Olla podrida ó baile de todos.
Oposición á cortejo.
Oposición á las fiestas.
Oposición á Sacristan ó el Tío Tuétano.
Orquesta femenina.

Paca la Salada y merienda de Horterillas.
Paca la Salada ó los dos tunos.
Padre confiado.
Padre enfermo y niña con amor.
Padre seducido.
Padres reconciliados por sus hijos.
Padrino y el Pretendiente.
Pagador de todo.

Pagar la burla á buen precio.
Pagar la fiesta para otros.
Paje de la Modista.
Paje de la obligación.
Paje duende.
Paje hablador.
Paje pedigüeño.
Palmira.
Palos deseados.
Pancho y Mendrugo.
Paneteros.
Para presentarse la Mariana Marqués.
Pasajes graciosos de un Lugar.
Pasar la tarde á la moda.
Paseo de las yerbas.
Paso de Progne y las compañías de la legua
Patricio Lúeas.
Payas celosas.
Payo celoso.
Payo cómico.
Payo cómico.
Payo de centinela.
Payo de la carta.
Payo de moda.
Payo enamorado.
Payos astutos.
Payos críticos.
Payos de Trillo en el anteojo lo descubren lodo.
Payos encelados.
Payos en el ensayo.
Payos en Madrid.
Payos hechizados.
Payos ilustres ó los ilustres Payos.
Payos ingenuos.
Payos simples.
Payos y Gitanos.
Payos y los Soldados.
Pedrero apedreado.
Pelma y la cuenta del Payo.
Pelucas de las Damas.
Peluquero, primera y segunda parte.
Peluquero viudo, tercera parte.
Pequeña folla.
Perderla de confiado.
Perico.
Perico el Empedrador.
Perjuicios que traen las modas.
Perlático fingido.
Petimetra en el tocador.
Petimetre en la Aldea.
Petimetres burlados.
Petra y la Juana ó la casa de Tócame-Roque, 
Pica-pedrero.
Picaro castigado ó las dos llaves.
Picaro y el Hombre de bien.
Picos de oro.
Plaza mayor.
Plebeyo noble ó Mamanchi.
Pleito de la Viuda.
Pleito del Gallego.
Pleito del Pastor.
Poetas, ó el matrimonio por suerte,
Policena,
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Poner la escala para otro.
Por la boca muere el pez.
Por no salir de su esfera.
Por qué (El) de las Tertulias.
Posadera chasqueada, ó la Casa de Posadas.
Pradera del Canal.
Pradera de San Isidro.
Prado por la noche.
Preciosas ridiculas.
Premio.
Premio de las Doncellas.
Presumida burlada.
Presumido burlado.
Pretendientes.
Prevenido engañado.
Primer amor de unos Payo».
Primo de todos.
Prioste de los Gitanos.
Pródigo y miserable.
Propósitos de las mujeres.
Prudencia del marido hace à la mujer discreta.
Prueba de cómicos.
Prueba de la ausencia.
Prueba del Auto.
Pueblo reconocido.
Puerta del Sol.
Pues ya hecho no tenemos trabajando noche y dia, 

deshagamos compañía.

Queso de Casilda.
Quien de ageno se viste, etc.
Quien dice mal de la pera, aquel se la lleva.
Quien todo lo quiere todo lo pierde.
Quinta esencia de la miseria.
Quintos de Somosierra.

Rastro por la mañana.
Raton y paso de los bailarines.
Recibimiento del Marqués.
Reforma del honor.
Regimiento de la locura.
Remendón y la Prendera.
República de las mujeres.
Residencia.
Residencia de defectos.
Residencia de los danzantes.
Residencia de Pozuelo.
Resultas de la comedia casera.
Resultas de la Feria.
Resultas de los saraos.
Resultas de los Toros en el Paseo del Prado. 
Retorno de Francia del viajante.
Retrato.
Retreta.
Reverso de la medalla.
Robo déla Burra,ó el que la hace, que la pague.
Robo del señor Garrido.
Ruina que quita pleitos no es la, etc.

Sacristanes rivales.
Sainete interrumpido ó rabioso fingido.
Sainete ó lo que se quiera.
Sainete sin título.

Salida y despedida de los Granaderos.
Sanar de repente.
Sancho Panza.
Sancho Panza en su ínsula.
Sarao.
Sarao de Chinita.
Sastra celosa.
Sastre fingido.
Sastre y su hijo.
Secreto entre vecinas.
Segadores festivos.
Señores fingidos.
Señorita displicente.
Señorita irresoluta.
Señorito enamorado.
Serranas de Toledo.
Síes del mayordomo don Ciriteca.
Simple discreto.
Soberbia castigada y demencia premiada.
Socaliñas de Madrid.
Soldado exorcista.
Soldado fanfarrón, primera parte.
Soldado fanfarrón, segunda y tercera parte.
Soldados astutos.
Soldados de recluta y cómicos en la Sierra.
Soplo del contrabando.
Sombrerito.
Sordo y el confiado.
Soriano loco.
Sorpresa de los desertores.
Sorteo de los Milicianos.
Sospechas infundadas.
Sospechoso.
Sucesos de un gabinete.
Sueño.
Superfluidades.
Sutil tramposo.

Tabernero burlado.
Tarde de Carnaval.
Tarde en el Prado.
Teatro por defuera.
Tertulia.
Tertulia de los Jueves.
Tertulia de moda.
Tertulia de Oficiales.
Tertulia extravagante.
Tertulia general.
Tertulia hecha y deshecha. • 
Tertulia ignorante.
Tertulias de Madrid, ó el Por qué de las Tertulias, 
Tertulia y el Ayo.
Tia y el viajero hablador.
Tienda de albardonero.
Tienda de Caldereros.
Tintorero vengado.
Tío Bigornia el herrador.
Tío Chivarro el herrero.
Tío Felipe.
Tío Gil el Zurrador.
Tío Herodes.
Tío Naide, ó el escarmiento del Indiano,
Tío Pedro Paz.
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Todo el año es Carnaval.
Todos embrollados y ninguno con razon.
Toma de Pantoja.
Tonto Alcalde discreto.
Tordo (El).
Torero ó caballero de Olmedo.
Tornaboda en ayunas.
Toros de Juan tuerto.
Traga balas y cureñas.
Tramas de Garulla.
Tramposo.
Transformación de amor y doña Cristóbala Heredia. 
Transformaciones graciosas del sopista Cubilete. 
Travesuras de un Barbero. 
Tres galanteos.
Tres hermanos rivales.
Tres huéspedes borlados. 
Tres novios burlados. 
Tres novios imperfectos.
Tres Sacristanes. 
Tribunal del buen gusto. 
Triunfo de las mujeres. 
Triunfo del interes. 
Trueque de las criadas. 
Tunantes.
Tunos castigados.
Tutor avaro.
Tutor burlado.
Tutor embustero.

Una pieza cómica, que no es pieza cómica. 
Un loco tiene de todo. 
Uno mismo siendo cuatro. 
Usías contrahechos. 
Usías y las Payas.

Valencianas.
Valiente apaleado.
Valiente enamorado y el Celoso arrepentido.

1 Valientes de la Aldea.
Valor y destreza de Romero y Costillares.
Vanidad castigada.
Vanidad y pobreza todo en una pieza.
Variedad en la locura.
Vendimiadores.
Venganza de los Payos.
Venganza festiva.
Venta de Cárdenas.
Verdad contra el engaño.
Vieja enamorada.
Viejo burlado.
Viejo burlado, ó lo que son Criados.
Viejo burlado por las cartas supuestas.
Viejos á la moda.
Viejos burlados.
Viejos extravagantes.
Viejos fingidos y Españolas extranjeras.
Viejos interesados.
Visita del duelo, 
Visita malograda.
Visitas en estrado.
Víspera de San Pedro.
Vistas de Novio.

I Viuda burlada.
Viuda conformada.
Viuda de Meleno.
Viuda hipócrita.
Viuda singular.
Viuda y el Letrado.
Volatines.
Volatines fingidos.
Voluntarios dragones.
Vuelta del Arriero.

Ya es gremio las majas.

Zampamelonó diablos son las mujeres.
Zapatos.

TEATRO DEL PRINCIPE.

COLECCION DE TONADILLAS.

(insértase el Catálogo de estas piezas, modernas

Abandono (El).
Abaniquero.
Abate quejoso.
Abate y la Viuda.
Abejas.
Abogado.
Abogado de conciencia.
Abogado y la resalada.
Abogado y Letrados fingidos.
Abusos del Teatro.
Academia (La).
A cantar va gustosa.
Accidente fingido.

en su mayor parle, por la misma razon que el anterior.)

Aceitero (El) y la Chusca.
Aceitunero, una Maja y el Esportillero.
Acomodadora de amas para criar.
Acomodo (El).
Adonde vas, detente.
Afecto de Nicolasa.
Afectuosa (La).
Agradecimientos.
Agraviados.
Aguardentera y Volante.
Aguador y Dama.

i Aguinaldo y regalo de Pascua,s.1 Agente, la Viuda y Criada.
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Albañil honrado.
Albañil malicioso.
Alcarreña.
Aldeana maliciosa.
Alegoría.
Al fin todo se sabe.
Al fin vence la mujer.
Alguaciles.
Alianza.
Almohadilla.
Ama cansada de criados.
Ama de gobierno.
Amante apocado de la dama quejosa.
Amante rendido.
Amantes.
Amantes burlados.
Amantes correspondidos.
Amantes desconfiados.
Amantes ocultos.
Amo burlado.
Amo enamorado de su criada.
Amolador.
Amolador y la guisandera.
Amorosa (La).
Amorosita (La).
Amor por poderes.
Amor une los genios.
Amo y Criada.
Andaluces (Los).
Antojo de Garrido. 
Aplicados.
Aprendiz de Carpintero. 
Apuesta de la sortija.
Aquí está de rubor llena.
Aquí salgo, señores.
Aquí viene, señores.
Arbitrios para comer.
Arrendador del sebo.
Arriero y Miguelete, segunda parte.
Arriero Mancbego y un hipócrita.
Arriero, un Hortera y un Mercader.
Artilleros.
A su tiempo un desengaño suele evitar todo daño.
Alarantulado.
Atended, queriditos.
Avariciosa.
Avisos á los forasteros.
A vuestras plantas, queridos.
Autor del Parador del Sol.
Autor y partes nuevas.
Ay corazón mió, deja el palpitar. 
Ayos descuidados y los señoritos.

Baile (El).
Bando de los viejos. 
Barbero y vecina.
Baron.
Barquillero.
Barrios de Madrid.
Beata y paje embrollón.
Bellotera (La), primera parte. 
Bellotera (La), segunda parte. 
Besuguera.

Boba (La).
Boda del Gallego.
Boda deshecha.
Boda de una Aldea y Sacristan.
Boda impensada.
Bolsillo del Gascon.
Broncista y las hermanas.
Buena consejera.
Buena Madre y mala Hija.
Buenas tardes, señores.
Buen marido.
Buhonera, primera parte.
Buñuelero.
Burla de las mujeres.
Burla del Gallego.
Burla de lor Abates y Damas.
Burla del Petimetre en el Meson, 
Burla del vicio.
Burlados.
Buscando varias cosas.

Caballero majo.
Caballero y la Dama.
Caballero y la Maja. 
Cabezas de pelucas.
Cada uno tiene su Santo de devoción.
Cadete.
Café de Barcelona.
Calesero.
Calesín de venta.
Calesinero y la Usía.
Capitan y los Negritos.
Capricho de la Perez.
Caprichos encontrados.
Caracolera y Amolador.
Caramba (La).
Carbonero.
Carro de los tontos.
Carta (La).
Carta de Juan de Aprieta,
Cartero y Criada.
Casa de Posadas.
Casados encontrados.
Casados en discordia.
Casamentero.
Castigar celos con celos.
Castigo de un engaño.
Cautiva jardinera.
Cavatina (La).
Cazadora.
Cazadora de su marido.
Cazadores.
Cazadores (Los), y el Payo.
Cazuela y aposentos.
Cestero y remedo de los remedos.
Chasco del Abate.
Chasco de la casada.
Chasco de la grada.
Chasco del arca.
Chasco del Arriero y Mesonera.
Chasco del cofre.
Chasco del Cortejo.
Chasco del pozo.
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Chasco del Celoso.
Chico tartamudo (El) y la Chica sorda.
Chiste del Abate.
Chiste del pajarito.
Chiste del Prado.
Chusca Naranjera.
Chusco y la Maja.
Ciegas (Las) y un Petimetre.
Ciego fingido y burla de Coronado.
Ciego fingido y Paya.
Ciegos (Los).
Cinga (La).
Circunstancias del Novio. 
Clavetera, una dama y un galan.
Cochero simón.
Cocinera.
Colegiala (La) y el Pintor.
Cómica de la legua.
Cómica instruida.
Cómica nueva.
Cómicos de Méjico.
Cómicos nuevos.
Cómo juzgan mil modernos.
Cómo se trata el cortejo.
Competencia, primera parle. 
Competencia, segunda parte. 
Competencia de las dos hermanas.
Competencia délos novios.
Compositor y la Cómica.
Conducta de los Majos.
Con este ramo de flores.
Consejos (Los).
Consejos del Abate.
Contrabandistas del mundo. 
Contrabando de los vicios.
Contribución de amor. 
Conversación (La).
Convidada al baile.
Corazon (El).
Coronado y Juan Manuel.
Correo de Madrid.
Cortejada (La).
Cortejo de los tiempos.
Cortejos (Los).
Cortejos burlados.
Cortejos rendidos.
Cortesana en la quinta.
Cortesía (La).
Cosas del invierno.
Costureras.
Cotorra.
Criada de las inocencias.
Criada y el Barbero.
Criada y el Tuno.
Criada y Pobre del hospicio.
Criada que va à visitas.
Criada serrana.
Criados astutos.
Criados golosos.
Criados maliciosos.
Criados y el Viudo.
Critica del bolero.
Critica de los volatines,

Critica del teatro.
Critica general.
Cuál vida es mejor.
Cubero y Usia.
Cuenta del Peluquero.
Cuenta sin la huéspeda.
Cuento de dos Amantes.
Cuento de la calle de la Paloma.
Cuento de le Doncella con su Ama.
Cuento de la real Moza.
Cuento de la verdad.
Cuento del Caballero.
Cuento del Indiano.
Cuento de los Pasiegos.
Cuento del Prado.
Cuento del Prado con el Italiano.
Cuento del Señorito.
Cuento del Tio y la Sobrina.
Cuento del viaje.
Cuento de Sevilla.
Cuento de una moza que se casó.
Curiosa escarmentada.

Dama, Cadete y Criada.
Dama caprichosa.
Dama de buen gusto.
Dama del temo.
Dama enojada.
Dama esquiva, primera parte.
Dama esquiva, segunda parte.
Dama maja.
Dama voluble.
Dama y el Abate.
Dama y el Cadete.
Dama y los Carpinteros.
De afuera vendrá.
Declaración de Manuel Garcia.
Defectos de los hombres.
Delirio humano.
Del último que llega.
Desafío del abanico.
Desafío de las Majas.
Desafío del Usía y Maja.
Desagravio de los Abates, primera parle.
Desapasionada.
Desdeñosa.
Desdeñoso.
Desdicha de las tonadillas.
Desengaño de los Amantes.
Desengaños del mundo.
Deseos opuestos.
Desfalco de la papelera.
Despedida.
Despedida del Arriero y Lavandera.
Despedida de los Amantes.
Destino y la costumbre.
Desvalido protegido.
Dichoso desengaño.
Dictámenes opuestos.
Dime, fortuna mia.
Dios sobre lodo.
Discordia.
Discordia por palco.
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Disculpa que mas culpa.
Discurso fingido.
Disputa de la boda.
Disputa de las entradas.
Distraída emendada.
Diversion.
Doctor.
Donde las dan las toman.
Donde me be entrado.
Doña (La) y el Zapatero.
Dos afligidos.
Dos chuscas, un soldado y vejete.
Dos escribanos.
Dos hermanos.
Dos hidalgos ó doña Toribia.
Dos mozas de canlarillo.
Dos novios.
Dos payos y un abogado.
Dos pescadores y la Molinera.
Dos primos peregrinos que van á Roma.
Dos puertas (Las) y las dos amigas.
Dudas satisfechas.
Duendecillos.
Duendes.

Ecos (Los).
Elección de estado.
Elección de novio.
Elección de padrino.
El que lodo lo quiere, lodo lo pierde.
Embromador.
Empresario.*
Encargo de la Rodrigo.
Encuentro de noche.
Enfermedad fingida.
Enfermo burlado.
Enhorabuena (La).
Enigmas.
Ensayo por servir.
Entrada de cazuela.
Enlrelenimienlo.
Entusiasmo.
Enviados del pueblo alto y bajo.
Equivocación.
Equivoco.
Erudita â la violeta.
Escarmiento.
Esclavos del mundo.
Escoíielera.
Escondite.
Escuela de Garrido.
Españolizada (La).
Esperanzas sin logro.
Esposas amorosas. 
Esposos perdidos. 
Esquilador de lo superfluo. 
Esterero y Castañeras.
Esterero, petimetra y oficial.
Exámen de espejo , primera parte.
Examen de espejo, segunda parle.
Exámen de los Cortejos.
Exámen de los Novios.
Examen para el teatro.

Expresiva (La).
Expresivo (El).
Extranjera.
Extremos (Los).

Falsa belleza.
Falsas indiferencias.
Falsedades del mundo.
Favor de la luneta.
Ferias.
Figurón.
Fingimientos.
Flemático.
Folla de Maria Antonia.
Fonda nueva.
Forastera.
Formación de compañía.
Frances cortejante.
Frances y las Majas.

Galanes de le Prelola.
Galan fingido.
Galanteador de todas.
Galanteo extranjero.
Galanteo nocturno.
Galan y la Criada.
Galan y Payo.
Galerero (El) y Peregrinas.
Gallega.
Gallega del Zorongo.
Gallego.
Gallego fingido, y enamorado de una Qoña fingida.
Gallegos de la siega.
Garrido de luto por la Caramba.
Garrido enfermo y su leslamento.
Gastador.
Gigante.
Gitana.
Gitana del capricho.
Gitana pobrecila.
Gitana y Hospital de incurables.
Gitano celoso.
Gitano celoso ó la Solitaria.
Gitanos, tercera parte.
Gitanos caminilo de Santander.
Gitanos y el Hidalgo.
Gran lotería.
Gratitud de la Rosa Perez.
Guia de Madrid.
Guia nueva.
Gurrumino tuerto, la Usía coja y el Compadre cortejo.

Hacer del ladrón fiel.
Hermano obediente.
Héroe del Barquillo.
Herrero.
Hidalga.
Hidalgo adinerado.
Hidalgo de la fonda.
Hidalgo de Ocaña.
Hidalgo de Velez y la Usía. 
Hilandero.
Hipócrita.
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Hombre mujer.
Horlelanos.
Hortelano y la Maja.
Hospiciano (El) y la criada. 
Hospital del desengaño.
Hosterero.
Hoy, Mosqueteros del alma. 
Huésped y la Posada.
Huéspedes de Garrido.
Humorada de Garrido.

Lo que puede la aprensión. 
Lo que se usa no se excusa.

Llanto y traza de Coronado.

Madrid à la vista.
Madrid del alma mia.
Maestra de niñas.
Maestra (La) y la discipula.
Maestro de baile.
Maestro de cantar.

Ibañez y el Payo.
Imán de la malicia.
Incógnita.
Inconstante (La).
Inculto (El).
Indiano.
Indiano y Gallego.
Inglés.
Inglés y la Gaditana.
Inocente Pastorcilla.
Instruido de moda.
Instrumental de una tonadilla.
Intenciones fingidas.
Intríngulis.
Invencible (La).
Ir por lana.
Italiana y Andaluza.
Italiano fingido.

Maestro de modas.
Maestro de música.
Maestro de música y unaseñorita.
Maestro (El) y la discipula.
Maestro (El) y las discipulas.
Maestros.
Maja alegre.
Maja celosa.
Maja de Cádiz, y el Petimetre.
Maja de Coronado.
Maja de la Cinga.
Maja de la feria.
Maja del dia.
Maja de rumbo.
Maja petardista.
Maja sin patria.
Maja tunanta, y dos Cortejos.
Maja y el Amolador.
Maja y el Andaluz.

Jardinero celoso. 
Jardineros.
Jardineros celosos. 
Juego del burro. 
Juguete de la boda. 
Juicio del año. 
Juicio del Yesero.

Maja y el Majo.
Maja y el Oficial.
Maja y el Usía.
Majo celoso.
Majo y la Italiana fingida.
Majos del baile.
Majos del Prado.
Majos de rumbo.

Lacayo y la Criada.
Lance de las carreras. 
Lance de los toros. 
Lance del Petimetre. 
Lance del Prado. 
Lance del Retiro. 
Lances de la Limera. 
Lavandera y Borracho. 
Lavandera y el Majo. 
Lavandera y el Tuno. 
Lección de la Silveria. 
Lección de las tonadas. 
Lecciones, segunda parte. 
Leva de Lavapiés.
Librería (La).
Librito de las habilidades. 
Librito extraordinario. 
Limera (La).
Limera (La) y Petrimetre. 
Loca de amor.
Loca de amor, segunda parte. 
Locura (La) y el juicio.
Lo que fuere tronará. 
Lo que pasa en la calle. 
Lo que produce la moda.

Majos de Sevilla.
Majos descontentos.
Majos operantes.
Majos repotageros.
Majos satisfechos.
Mal haya la fortuna.
Malicia popular.
Malo lo veo.
Mandas de la Felipa.
Mantilla.
Marcha del Oficial.
Marido celoso.
Marido cicatero y la Petimetra de moda.
Marido impertinente.
Marinerita (La).
Marmotiña (La).
Marqués fingido.
Mayordomos de Griñón.
Mayores enemigos.
Médico.
Médico de fama.
Médico fingido y el oso.
Médico tronera.
Médico y los Sobrinos.
Melonero.
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Memorial,
Memorialista.
Memorialista, un Sargento, y una Dama,
Mendez (La),
Mensages (Los), 
Mentiroso amante. 
Merienda para otros. 
Merlin (El).
Mesonera y arriero.
Miedo (El) guarda la viña.
Miscelánea.
Moda (La).
Modo de cortejar de los hombres.
Molinera.
Molinera y pescador.
Molinero, Pescadora y el Pajarero.
Molineros.
Monstruo del gasto público.
Mosqueteritos amados.
Mosquetero á la silla.
Mozo de compra disfrazado.
Mujer convencida.
Mujer gastadora y arrepentida.
Mujer honrada.
Mundo al reves.
Mundo (El) está vuelto lo de abajo arriba.
Murcianita Maga.
Murmuradores.

Nadie está contento con su suerte.
Naranjera del Prado.
Naranjera, Usía y Majo.
Naranjera y Petimetre.
Narcisito.
Natural temor.
Niña (La) y los presumidos.
Nise y Fileno.
Noche de Prado en Madrid.
Noche mala en Nochebuena.
No es todo oro lo que reluce.
No hay buen estado á disgusto.
No me llamo entra-Moro.
No se casó por ser viejo, el tio Pan roe conejo.
Noticias de la carta.
Noticias de los peinados.
Novato (El).
Novia á la moderna.
Novia burlada.
Novio burlado y las Mujeres sotas.
Novio disimulado.
Novio hidalgo.
Novio simple y dos Hermanas. 
Novios celosos.
Novios y la Maja. 
Nuevo (El) de las boleras. 
Nuevo diccionario.

Obligación de la Perez. 
Oficial y el Abate. 
Oficios.
Ojo alerta.
Opera casera. 
Operista fingida.

Oposición de cortejos. 
Oros son triunfos. 
Oruga en el Prado.

Padre y las hijas.
Paje.
Paje de las habilidades.
Paje enredador.
Paje petimetre.
Paje tonto.
Paje y la Doncella.
Palacio encantado.
Pandero (El) y la Chusca.
Para empezar Laborda.
Pareceres del Teatro. 
Pareceres opuestos.
Parlamento del vis vis. 
Parmesana y las Majas.
Pasiega.
Pastora inocente.
Pastora y el Pajarero. 
Pastor bobo. 
Pastorelita, segunda parte. 
Pastores.
Pastores amantes y Escribano criminal.
Pastores amorosos.
Pastores enfermos.
Pastores inocentes.
Pastores y Cazadores.
Pastores y Pastora.
Pastor sordo y la Cazadora.
Pastor y una Pastora. 
Pastor y Zagala.
Paya astuta.
Paya maliciosa.
Paya porfiada.
Paya y el Cazador. 
Payo novio.
Payo, una Paya y un Tuno.
Payo y la Paya.
Payos á bellotas.
Payos chasqueados.
Payos del deletreo.
Payos del Mambruc.
Payos simples.
Payos y Aguador.
Payos y el Alcalde.
Payos y una Paya, cuarta parte.
Pecadora amante.
Pelicana (La).
Peluquero burlado.
Peluquero fingido.
Peluquero y la Modista.
Peon de albañil y su Mujer.
Pepillo Lechuza retirado.
Pepin fuera de la cárcel.
Peregrina viajante.
Peregrina y el Payo.
Peregrinos perdidos.
Pesca (La).
Pescadera inocente y el Arriero. 
Petardista.
Peiimelra hipócrita.
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Petimetra supuesta.
Petimetra y el Trapero.
Petimetre de oficinas.
Petimetre embustero y Petimetra burlada.
Petrimetres y Hospiciano.
Petimetre y Chusco andaluz.
Piedras (Las).
Pillos cicateros.
Pillos, una dama y trompeteros.
Pintor juicioso.
Poeta.
Poetas de viejo.
Poeta y la Vizcaína.
Por algo será.
Por la peana.
Por qué de muchas cosas.
Posadera.
Posadera y el Arriero.
Pozo, primera parle. • 
Preguntas de Rosales.
Prendera y el Choricero.
Presidiario.
Presidiarios de Madrid.
Presidiario y la Maja.
Presumido castigado.
Pretendiente á cómico.
Pretendiente de amor.
Pretendiente (La) de cómica y un Pelimeíre.
Pretendientes.
Pretension.
Pretension de camas y la Marquez.
Primo indiano.
Prometimiento (El).
Pronóstico (El).
Propiedades de cada uno.
Protección de la Rosa Perez.
Protestas de la Nicolasa.
Provision de Madrid.
Proyectos de una nueva.
Prueba (La).
Prueba de los Cantores.
Prueba de los Novios. 
Puente de las virtudes.

Que bien dijo aquel que dijo. 
Que confusa, etc.
Queja (La).
Queja á los Mosqueteros. 
Queja de la Prado.
Quejas (Las).
Quejas y satisfacciones. 
Quejosos y huérfanos.
Qué letargo inhumano.
Querer y no querer.
Quesero y la Cuajadera. 
Quien todo lo quiere todo lo pierde. 
Quisicosas.

Ramilletera, Conejera , Francés y Valenciano este
rero.

Ramilletera y el Jardinero.
Ramilletera y Petimetre.
Razon de estado.

Recibo del Cochero simón, segunda parte.
Recien casados.
Recitado (El).
Recomendación.
Refranes.
Relojero.
Remedar á Mariana.
Remedio para cantar.
Remedo (El).
Remedo de los graciosos.
Remedo de Nicolasa y Garrido.
Remedo de una sala.
Rendida como siempre.
Requesonera y Petimetre.
Requesoneras.
Retratos (Los) y los billetes.
Rifa.
Riña de los Amantes.
Riña de un matrimonio.
Riñas aparentes.
Rosquillera (La).

Sacrificio (El).
Sacrificio de Indios.
Sacristan (El) el Payo y su mujer.
Salchichera.
Salida de la comedia.
Sargento Briñoli, oficial y criada.
Sastre borracho.
Satisfacción de los Amantes.
Secretos.
Secretos de la Márquez.
Seguidillas.
Seguro aplauso cómico.
Semejanzas.
Sencillez.
Señora Segura.
Señores, atención.
Señorita apasionada á la música.
Señorito tonto.
Ser hombre y no parecerlo.
Serranos inocentes.
Silencio á todos pide.
Silencio, madamitas.
Sillas del Prado y las Andaluzas.
Simplecita.
Simple (La) y el Petimetre.
Sin favor todos son riesgos.
Sin título (La).
Sitio de Melilla.
Soldada (La).
Soldado embrollista.
Soldados alojados’.
Soldado tullido y Posadera.
Soldado (El) y el Viejo.
Soldado y Paya.
Solfeo (El).
Sonsaca del cortejo.
Sueño (El).
Sueño del mundo al reves.
Sueño (El), Nicena y Silvio.' 
Sueños hay que verdades son.
Sultana (La),
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Súplica de la Ronquillo.
Susto del Hidalgo.

Taberna.
Tabernerilla (La) y el Vinatero.
Tahonero y la Sobrina.
Tambor francés.

•Teatro del mundo.
Teatro y actores agraviados.
Temores de la Ronquillo.
Temosos (Los).
Tercos y contra gusto.
Terneza (La).
Tertulia (La).
Testamento de Coronado.
Tia burlada.
Tia, Sobrina y Petimetre.
Tiempo de doña Urraca.
Tienda del mundo.
Título fingido.
Títulos de comedias.
Todos alaban su gusto.
Tomasa y Colas.
Tragedia (La).
Trapacero, Maestro y su Pasante.
Trapera, un Italiano y un Herrero.
Tres trajes.
Tres viejos.
Triunfo de las Mujeres.
Tunos á la sopa.
Tuno y la Maja.
Turronero (El) y la Chusca.
Tutor.
Tutor burlado.

Un ama, una Criada y un Paje.
Una Dama y un Paje.
Una Gitana y un Indiano.
Una Graciosa de compañía.
Una Hortelana, un Usía y un Hortelano.
Una Maja, un Albañil y una Bollera.
Una Maja, un Alcalde, dos Abogados y un Escribano.
Una Maja y un Petimetre.
Una Maja y un Tuno.
Una Tia y dos Sobrinos.
Una tonadilla quisiera cantar.
Un Calderero, un Amolador y una Rabanera.
Un Marido, la Dama y un Galan.
Un Padre, la Madre y su Hija.
Un Petimetre, una Maja y un Toslonero.
Usía en el bodegón.
Usía y Fuencarralera.
Usías y la cencerrada del Viejo.

Valenciano.
Valiente Campuzano.
Vanidad castigada.
Vanidad mal fundada.
Vanidosa en su lugar.
Varias cosas para serviros.
Varias locuras del mundo.
Varias noticias del Diario.
Varios locos.
Vejete burlado.
Vejete disfrazado.
Vendiendo mis acerolas.
Vendimiadores.
Venida del Soldado.
Venida de María Antonia.
Venida de Saturio.
Venida impensada del hermano.
Ventera , Criada, un Tuno , un Arriero y un Sargento.
Vida de los lugares.
Vida y muerte del general MamDruc..
Viejo currutaco.
Viejo enamorado.
Viejo (El) y don Sabañón.
Vinagrero (El)y las Majas.
Virtudes aparentes.
Visita de la Amiga.
Visita de los Bastos.
Vista del nuevo.
Visita del Usía.
Visita de Vicente á la Nicolasa.
Vistas para los Novios.
Viuda.
Viuda, segunda parte.
Viuda cazadora.
Viudas vengadas.
Viuda y el Jardinero.
Viudita y el Mancebo.
Viudo y la Criada.
Vizcaino (El).
Vuelta de los holandeses.

Ya pasó el verano.
Ya sale mi guitarra.
Ya salgo solamente.
Yesero y su Mujer.
Yo estoy confusa.
Yo me acuerdo algún dia.
Yo soy un majito.

Zagales, ó el pozo, segunda parte.
Zapatero, Barbero y Aguardentera.
Zapatero (El) y su Mujer.
Zorongo, primera parle, ó Gitana pobre y Majo ena

morado.
Zorongo, segunda parle.

FIN DE LA SECCION TERCERA Y DEL ÍNDICE DE TÍTULOS.
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ANTIGUAS COLECCIONES DRAMÁTICAS ESPAÑOLAS

QUE COMPRENDEN OBRAS DE VARIOS AUTORES.
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ADVERTENCIAS PRELIMINARES.

A los distinguidos escritores A..F. de Schack y F. E. de Münch Bellinghausen se deben 
los primeros estudios bibliográficos sobre las colecciones de autores varios del Teatro an
tiguo español. El primero, en su Historia de nuestra literatura dramática, dio extensa no
ticia de ellas ; el segundo escribió y publicó, hace siete años, teniendo presentes los datos 
de Schack y los de Ticknor, y consignando sus propias y diligentes investigaciones, una 
monografía de este asunto, redactada con prolijidad verdaderamente alemana : obra que 
mas de una vez llevamos citada en la presente.

Con el auxilio de estos excelentes trabajos he formado yo, no sin adiciones y rectifica
ciones muy interesantes, la mas completa descripción, que en seguida va inserta, de tan 
preciosos libros, cada vez mas escasos, y algunos casi desconocidos.

En las advertencias al Catálogo especial de Lope tuve precision de hablar en general de 
este artículo bibliográfico, anticipando lo que mas brevemente debo repetir ahora.

Considero divididas en cuatro grupos estas antiguas colecciones, á saber : Comedias de 
Lope de Vega y otros Autores— Comedias de diferentes Autores—Comedias escogidas de los 
mejores Ingenios de Lspana, y por último, sección de Colecciones sueltas, que no pueden 
ser agregadas á los grupos antecedentes.

Ninguna de estas colecciones constituyó una especulación editorial exclusiva y transmi
tida. Las dos primeras, de Lope y otros, y de diferentes Autores, tuvieron entre sí cierta 
conexión, enlazándose al paso y en determinadas épocas con la especial de Comedias de 
Lope. El capricho de los editores, mas frecuentemente el codicioso afan de especular con 
el nombre y la fama de aquel grande ingenio, y en algún caso la curiosa afición á sus es
critos, produjeron esas intercalaciones, que señalarémos oportunamente. Respecto del ór- 
den numérico de los tomos, hubo en estas dos series la misma arbitrariedad. Sus diversos 
editores, ignorando muchas veces el número de la Parte antecedente, señalaban la nueva 
con el que aproximadamente calculaban que podia coi responderle. Tal es la causa de los 
vacíos (^e se observan en dichas colecciones, aun contándolas por una sola, no la des
trucción de los tomos intermedios, como algunos han creído, sin considerar que esta des
trucción nunca hubiera sido completa, y que en el caso de prohibirse una comedia ya co
leccionada, se tachaba ó arrancaba dejando intacto el resto del volúmen.

La publicación de estas dos primeras series tuvo efecto desde 1612 á 1662, y aun pudiera 
tomarse su origen desde 1603, contando por primera Parte el libro de Seis comedias, de 
impresión de Lisboa, y por segunda la Primera de Laureados Poetas valencianos.

La colección de Comedias escogidas de los mejores Ingenios, compuesta de cuarenta y 
ocho Partes, fue publicada con mas regularidad, desde 1662 á 1704, y á diferencia de las 
anteriores que principalmente salieron á luz fuera de la córte, impresa en Madrid, con una 
excepción sola, si hemos de dar crédito á la portada del tomo xli. Conócense de esta co
lección algunos tomos, que llamarémos variantes, con el número repetido y diversidad en 
las comedias, ya impresos en Madrid, ya fuera, y debidos ) robablemente á competencia ó 
rivalidad de los editores.

Biblioteca Nacional de España



— 676 —

Durante el referido período (de 1603 á 1704^imprimiéronse dentro y fuera de España 
algunos tomos aislados, ó con numeración caprichosa, de dramas escritos por diversos de 
nuestros ingenios; van aquí reunidos y descritos bajo el membrete de Coleccioties suellas, 
y entre ellos incluidos los particulares de Autos y Loas sacramentales.

Precede á la noticia bibliográfica de estas colecciones la de una muy antigua de Come
dias portuguesas, y termina mi trabajo con el relativo á las de Entremeses y otras pequeñas 
piezas dramáticas, debido á la diligencia del señor don Aureliano Fernandez-Guerra y 
Orbe.
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PRIMERA SECCION.

COLECCIONES DE COMEDIAS A" AUTOS.

COMEDIAS PORTUGUESAS.

Primeira Parte dos Avtos e Comedias Por- 
tvguesiis. Feitas por Antonio Prestes, e por 
Luis de Caraóes, e por outros Autores Por- 
tugueses, cujos nomes vâo nos principios de 
suas obras. Agora nouamente juntas e emen
dadas nesta primeira impressâo, por Afonso 
Lopez moço da Capella de sua Mageslade, 
e a sua custa. Impressas com licençaepri- 
uilegio Real. Por Andrés Lobato Impressor 
de Liuros. Anno M.n.Lxxxvij ; 4.®

Aprobación del padre Bartolomé Ferreira.—Licencia de la 
Mesa : Lisboa , 2 de setiembre de 1586.—Tabla.—Privilegio 
real á López, por diez años, dado en Lisboa , marzo 20 de 
1587.

Contiene :
Auto da Ave María.—Feito por Antonio Prestes.
Auto do Procurador.—Por Antonio Prestes.
Cena Policiana. (En los epígrafes pagínales lleva el 

título de Estudante.)—Por Anrrique López. 
Auto de Rodrigo é Mendo.—Por Jorge Pinto.
Auto do Desenibargador.—Por Antonio Prestes. 
Auto dos Dous Hirmáos.—Por Antonio Prestes.—Va 

precedido de una Piepresentaçam, ó Loa, en prosa.
Auto dos Enfatrioes.—Por Luis de Camoens.
Auto do Físico.—Por Jerónimo Ribeyro.
Auto daSioza.—Por Antonio Prestes.
Auto do Mouro encantado. Segunda parte do Auto

da Sioza.—Por Antonio Prestes.
Auto de Filodemo.—Por Luis de Camoens.
Auto dos Cantarinhos.-Por Antonio Prestes.

Fin do Liuro Primeiro.

COMEDIAS DE LOS POETAS VALENCIANOS.
(1608.-1616.)

Doze Comedias famosas de quatro poetas 
naturales de la insigne y coronada ciudad de 
Valencia. Dedicadas á Don Luis Ferrer y 
Cardona, del hábito de Santiago, Coadjutor 
en el oficio de Portantvezes de General Go
bernador desta Ciudad y Reyno, y Señor 
de la Baronía de Sot. (Esc. del Mecenas.) — 
En Valencia, por Aurelio Mey, 1608. Vén
dense en casa Jusepe Ferrer.

(Biblioteca Imperial de Viena.)
Aprobación dada en Valencia, á 30 de agosto de 1608.—Pri

vilegio (en dialecto valenciano) expedido por el virey, capi
tán general de Valencia, don Luis Carrillo de Toledo, mar
qués de Caracena, á favor del librero Jusepe Ferrer, à 50 de 
agosto de 1608. —Dedicatoria de Aurelio Mey al expresado, 
escrita en tercetos, sin fecha.

Contiene :
El Cerco de Rodas.—Del Canónigo Tárrega.
La sangre leal de los Montañeses de Navarra. — Del 

mismo.

El Esposo fingido.—Del mismo.
El Prado de Valencia.—Del mismo.
La perseguida Amaltea.—Del mismo.
Las suertes trocadas, y torneo venturoso. — Del mis

mo.
Los Amantes de Cartago.—De Gaspar de Aguilar.
La Gitana melancólica.—Del mismo.
La Nuera humilde.—Del mismo.
El Caballero bobo.—De don Guillem de Castro.
El Amor constante.—Del mismo.
El Hijo obediente.—De Miguel Beneyto.

Várias de estas piezas llevan loas. Al fin de la de Beneyto 
hállase un
Entremés del Maestro de Escuelas ; 
y además van intercaladas en el libro ; Disputa entre El y Tú
—Boda pastoril.—Décimas, de Gaspar de Aguilar.

En la Biblioteca Imperial de Viena existen dos ejemplares 
de esta primera edición, variantes entre sí : 1.’, por la indica
ción en sus portadas del librero expendedor; 2.°, por la colo
cación de las comedias, que en ambos carecen de paginación 
y signaturas. A continuación damos nota del otro ejemplar, y 
en su lista señalamos con letras (a-m) el órden de las piezas 
en este, y con números el que guardan en la tercera edición.
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Doze Comedias famosas de quatre Poetas 
naturales de la insigne y coronada ciudad 
de Valencia. Dedicadas á Don Luis Ferrer y 
Cardona, del hábito de Santiago, Coadjutor 
en el oficio de Portantvezes de General Go
bernador desta Ciudad y Reyno y Señor de 
la Baronía de Sot. (Esc. del Mecenas.)—En 
Valencia, por Aurelio Mey, 1608. Véndense 
en casa Pincinali; 4.®

(Biblioteca Imperial de Viena.)
Aprobación dada en Valencia, á 50 de agosto de 1608,—Pri

vilegio (en dialecto valenciano) expedido por el virey, capi
tán general de Valencia, don Luis Carrillo de Toledo, marqués 
de Caracena, á favor del librero José Ferrer,—Dedicatoria de 
Aurelio Mey, en tercetos, al expresado.

La fecha del privilegio es también del 30 de agosto, 1608.
Contiene :

El Caballero bobo. — De don Guillem ele Castro. 
(It n .)

El cercó de Rodas.—Del Canónigo Tárrega. (a 3.)
Las suertes trocadas, y torneo venturoso. — Del mis

mo. (f 6.)
La sangre leal de los Montañeses de Navarra. — Del 

mismo, (b 3.)
El Esposo fingido.—Del mismo, (c 2.)
El Amor constante.—De don Guillem de Castro. (118.)
Los Amantes de Cartago.—De Gaspar de Aguilar. (g9.)
El Prado de Valencia.—De Tárrega, (d 1.)
La perseguida Amaltea.—Del mismo. (e4.)
La Nuera humilde.—De Gaspar de Aguilar, (i 8.)
La Gitana melancólica.—Del mismo, (h 7.)
El Hijo obediente.—De Miguel Beneyto. (m 12.)

Várias de estas piezas llevan loas. Al fln de la última va un 
Entremés del Maestro de Escuelas :
y además hállanse intercaladas en el volumen ; Disputa entre 
El y Tú. —Boda pastoril.—Décimas, de Gaspar de Aguilar.

Doze Comedias famosas, de qvatro Poetas 
natvrales de la Insigne y Coronada Ciudad 
de Valencia. Dedicadas á DonLuys Ferrer y 
Cardona, del hábito de Santiago, Coadjutor 
en el oficio de Portantvezes de General Go- 
uernador desta Ciudad y Reyno, y señor de 
la Baronía de Sot. Año (Enseña del Impr.) 
1609. Con Licencia del Ordinario.—En Bar
celona, en casa Sebastian de Cormellas, al 
Cali. Véndense en Çaragoça en casa de lay me 
Gotart Mercader de libros ; 4.®

Ejemplar que he visto, perteneciente al señor don P. Gayan- 
gos. En el citado por el señor Mesonero (Biblioteca de S. M.) 
se nota esta variante en la portada.

«Véndese en la mesma Emprenta.»
Aprobación de Gaspar Escolano; Valencia, 29 agosto, 1608. 

—Licencia : id. 30 id. id. —Aprobación de Barcelona, 31 de 
agosto, 1609.—Licencia,id. setiembre, 1609.—Dedicatoria en 
tercetos, de Aurelio Mey.

Las comedias sin foliación, y ornadas con viñetas. Su ór- 
den, el de la tercera edición, que ya dejamos marcado, à ex
cepción de La Perseguida Amaltea, que ocupa el tercer lugar.

Doce Comedios famosas de Cuatro Poetas 
naturales de la insigne y coronada Ciudad 
de Valencia. (Esc. de...?)—Madrid, 1614: 
por Miguel Serrano de Vargas. A costa de 
Miguel Martinez; 4.“

(Biblioteca Imperial de Viena.)
Licencia, 18 setiembre, 1613.—Tasa,27enero, 1614. El or

den de colocación de las comedias es el que marcan los nú
meros en la lista antes inserta.

En una nota que este librero editor, Miguel Martinez, puso 
al fin de la Segunda parte de las Comedias de Lope de Vega, 
édicion de Madrid , 1618, por él costead.i, á continuación del 
Auto que allí inserta « de los señores del Consejo acerca de 
que no se metan libros de fuera del reino>.,menciona, entre 
otros que despues de impresos aquí á sus expensas vinieron 
reimpresos de las provincias de la Corona de Aragon , las Co
medias de Tárrega , ó sea esta Parte primera de los Autores 
valencianos. Esto nos indica una edición de la misma, hecha 
probablemente en Valencia , entre 1614 y 1618.

Norte de la Poesía Española, illustrado del 
Sol de doce Comedias (que-forman Segunda 
parte) de laureados poetas Valencianos, y de 
doce escogidas Loas y otras Rimas á varios 
sugetos, sacado á Luz, Ajustado con sus ori
ginales por Aurelio Mey, dirigido á Doña 
Blanca Ladrón y Cardona, hija primogénita 
de don Jayme Ceferino Ladrón de Pallas, 
Conde de Sinarcas, Vizconde de Chelba, 
Señor de Beniarbecli y Beniomer y Señor de 
Payporta. Año 1616. Con Privilegio. Impreso 
en Valencia; En la Impresión de Felipe Mey, 
junto á S. Juan del Hospital. A costa de Ju- 
sepe Ferrer, Mercader de libros delante la 
diputación ; 4.° (1).

Privilegio (en valenciano) dado por el virey don Gomez 
Suarez de Figueroa y Córdoba, duque de Feria , á favor de 
los libreros Jusepe Ferrer y Felipe Pincinali. Valencia , 7 de 
abril de 1616.—Aprobación, 5, y licencia 6 de id., id.—Va al 
frente de este tomo el discurso:

Apologético de las Comedias Españolas; 
por Ricardo de Turia (don Pedro Juan de 
Rejaule y Toledo).

Contiene esta segunda parte ;
El Marido asegurado.—De don Carlos Boyl, Vives de 

Canesma.
El cerco de Pavía.—Del canónigo Tárrega.
La fundación de la Orden de Nuestra Señora de la 

Merced.—Del mismo.
La Duquesa constante.—Del mismo.
El triunfante martirio de San Vicente. — De Ricardo 

de Turia (don Pedro J. de Rejaule y Toledo).
La belligera Española.— Del mismo.
La Burladora burlada.—Del mismo.
La fe pagada.—Del mismo.
El Mercader amante.-De Gaspar Aguilar.

(1) Ejemplar que ha tenido á la vista el señor Mesonero, 
perteneciente á la biblioteca de S. M.
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La fuerza del interes.—Del mismo.
La suerte sin esperanza.—Del mismo.
El gran Patriarca don Juan de Ribera.—Del mismo.

Todas las piezas llevan sus loas, y además van intercaladas 
várias rimas, entre las cuales es notable el romance de Boyl 
«á un licenciado que deseaba hacer comedias.»

Norte de la Poesía Española, illustrado del 
sol do doze Comedias (que forman segunda 
parte do laureados poetas Valencianos) y de 
doze escogidas loas y otras rimas á varios 
sujetos; sacado á luz, ajustado con sus ori
ginales por Aurelio Mey. —Valencia, 1616. 
En la imprenta de Felipe Mey. A costa de 
Filipo Pincinali ; 4.°

(Biblioteca Imperial de Viena.)
Diverso ejemplar de la misma primera y única edición. Di- 

ferénciase del anteriormente descrito, no sólo por la variante 
de la portada , sino por el órden de la colocación de las pie
zas , que es en esta forma ;
El cerco de Pavía.
El Marido asegurado.
El Mercader amante.
La Burladora burlada.
La fuerza del interes.
La belligera Española.
La Duquesa constante.
La suerte sin esperanza.
La fe pagada.

La fundación de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced.

El gran Patriarca don Juan de Ribera.
Vida, martirio y muerte de San Vicente mártir, pa

tron de Valencia.

OBSERVACIONES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LA COLECCION DE 

DRAMÁTICOS VALENCIANOS , IMPRESA EN 1608-1616.

La existencia de dos diversos ejemplares de cada cual de 
las dos Parles ; en ambas, uno con la indicación del librero 
Pincinali, y otro con la de Ferrer, al mismo tiempo que con 
respectivas diferencias en la colocación de los dramas ; mien
tras que uno y otro de los correspondientes á la Primera parte 
(y sin duda alguna sucederá lo propio á los de la Segunda), 
convienen en la carencia de paginación y de signaturas, ha 
sido dada á conocer, respecto de la Parte primera, por el señor 
Müiich Bellinghausen con relación á los ejemplares que posee 
la Biblioteca Imperial de Viena ; y respecto de la Segunda, se 
deduce combinando los datos que publicó el mismo erudito y 
los que ahora estampa el señor Mesonero Romanos. Con pre
sencia de todas estas noticias puede conjeturarse que Pinci
nali entraría en compañía y á la parte con Ferrer, despues de 
obtenido por éste el privilegio, que sólo á él agracia, para la 
Parte primera, y que, ya unidos, solicitarían el correspon
diente à la segunda, que va expedido á favor de los dos. En 
ambas ocasiones se repartirían el surtido de comedias, se
paradamente impresas, que debían formar los tomos, así como 
los pliegos de preliminares y rimas, y cada uno hizo encua
dernar sus ejemplares con diversa portada en que se expre
saba el respectivo expendedor, colocando las piezas también 
diferentemente : Pincinali, alternadas : Ferrer, por órden de 
autores.

COMEDIAS DE LOPE DE VEGA Y OTROS AUTORES

IMPRESAS EN DIFERENTES PUNTOS.

(1603 á

Seis Comedias de Lope de Vega Carpio, 
y de otros Avlores ovios nombres délias son 
estos. (Aquí los títulos.) Con licencia de la 
Santa Inquisición y Ordinario.—En Lisboa. 
Impresso por Pedro Crasbeeck. AnnoMDcni. 
Con priuilegio de diez años. A costa de 
Francisco López; 4.°

Aprobación portuguesa de frey Manoel Coelho, sin fecha.— 
Licencia dada en Lisboa, 20 de mayo de 1602.—Otra licencia 
portuguesa, con fecha 6 de junio de 1603.—Privilegio del Rey 
de Portugal,dado en Lisboa, 29 de noviembre de 1602,á favor 
de Francisco López, por diez años, para imprimir este «liuro 
de Comedias de Lope da Vega, que o dito Francisco López 
diz que ajuntou , é de outros autores de que na dita petiçaô 
faz mençâo...»

Estos documentos , los tipos y las mismas erratas, acredi
tan que el libro se imprimió en Lisboa, no en Castilla, como 
al rechazarle dijo Lope, tal vez por noticias que tuviera de otra 
impresión (de la portada por lo menos) hecha en Madrid, en 
el mismo año, de que hablarémos despues.

Al citar este raro y apreciable tomo han omitido general
mente los bibliógrafos la terminante indicación que en su 
portada y en el privilegio se hace de ser colección de Lope de 

1615.)

Vega «y de otros autores». No se cuenta en aquel número 
nuestro Fajardo, que así lo expresa con toda exactitud.—Escri
bo esta nota con presencia del excelente ejemplar que acaba 
de adquirir en Portugal el señor don Pascual Gayangos.

Todas las piezas van anónimas , y son las tituladas :

Comedia de la deslrnicion de Constantinopla, por el 
gran turco Mahometo, siendo emperador della 
Constantino.—Es de Gabriel Lobo Lasso de la Vega.

Comedia de la fundación de la Alhambra de Granada.
—No es de Lope de Vega. Está dividida, como to
das las del lomo, en 1res jornadas.

Comedia de la libertad de Castilla por el Conde Eer- 
nan- Gonzalez.—En lengua antigua.—No es de Lope. 
—De Liñan?

Comedia de las hazañas del Cid y su muerte, con la 
tomada de Valencia. — No es de Lope. — De Liñan? 

Comedia de los Amigos enojados, y verdadera amis
tad.—No es de Lope.

Comedia de el Perseguido.—Es de Lope de Vega.
No lleva este libro colofon linal.
« Agora han salido algunas comedias (dice Lope en 

el prólogo de El Peregrino, Sevilla 1603), queimpre- 
pressas en Castilla, dicen que en Lisboa; y así quiero 
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advertir à los que leen mis escritos con afición.....  
que no crean que aquellas son mis comedias, aun
que tengan mi nombre,..» etc.

Hállase este libro de comedias en la Biblioteca.Ambrosiana 
de Milan con la siguiente portada :

Seis Comedias de Lope de Vega Carpio... 
Con licencia de la Santa Inquisición y Ordi
nario.—En Madrid. Impreso por Pedro de 
Madrigal. Año 1603.

Tercera Parte de las Comedias de Lope de 
Vega y otros auctores, con sus loas y entre
meses, las quales Comedias van en la oja 
precedente. Dedicadas á don Luys Ferrer y 
Cardona, del Abito de Sanctiago, Coadjutor 
en el ofizio de Portantvezes de General Go- 
uernador desta Ciudad y Reyno, y señor de 
la Baronía de Sot. Con licencia del Ordina
rio.—En Barcelona, en casa de Sebastian de 
Cormellas, al Cali. Año de 1612. Véndense 
en Çaragoça , en casa de lay rae Gotar Mer
cader de Libros ; 4.®

Lista de las comedias, sin expresar los autores, que des
pues se citan en los respectivos epígrafes.—Aprobación de 
Gaspar Escolano, rector de la parroquial de San Estéban y co- 
ronista deS.M. en la ciudad y reino de Valencia, fechada en 
esta ciudad, 1611.—Dedicatoria de Aurelio Mey al expresado 
Ferrer, en tercetos, sin fecha. Es la misma que le dirigió el 
propio Mey en la colección que publicó 1res años antes de 
Doce comedias de... poetas fiaturales de Valencia ( Valencia, 
1608'.—Texto.

Hé aquí el libro que don Nicolás Antonio y otros han lla
mado; Parte tercera de las Comedias de Lope, atribuyendo con 
tan visible error á este ingenio todas las que comprende.

El descubrimiento de esta edición, que yo he tenido pre
sente, en el año de 1811, en nuestra Biblioteca Nacional,y que 
no han conocido los señores Schack y Münch Bellinghausen, 
desvanece todas las conjeturas de estos eruditos sobre la 
existencia de otra de Sevilla, y demuestra que la original de
bió de hacerse en Valencia, año de 1611 ó 1612. Cormellas 
reimprimía inmediatamente todos los buenos libros, y así lo 
hizo sin duda con este, cuya primera edición seria de corto 
número de ejemplares.

Contiene :
Los Hijos de la Barbuda. — Por Luis Velez de Gue

vara.
La aduersa fortuna del Cauallero del Spiritu Sancio.

—Por el licenciado Juan Grajal, segunda parte.
El Espejo del mundo. —Por Luis Velez de Guevara. 
La noche toledana.—Por Lope de Vega Carpio.
La tragedia de doña Inés de Castro, Reina de Portugal.

—Por el licenciado Mejía de la Cerda.
Las mudanzas de fortuna y sucesos de don Beltran de 

Aragon—Por Lope de Vega.
La privança y cayda de don Aluaro de Luna.—Por Da

mian Salustrio de Poyo, vecino de la ciudad de Se
villa.

La próspera fortuna del Cauallero del Spiritu Sancto.
—Por el licenciado Juan Grajal, primera parte.

El esclavo del Demonio.—Por el doctor Mira de Mes- 
cua.

La próspera fortuna del famoso Ruy López de Aualos 
el Bueno.—Por Damian Salustrio de Poyo, vecino 
de la ciudad de Sevilla.

La aduersa fortuna del muy noble cauallero Ruy Lo
pez de Aualos el Bueno.—Por Damian Salustrio de 
Poyo, natural de la ciudad de Murcia.

El Sancto Negro Rosambvco de la ciudad de Palermo.
—(En la lista dice : « Vida y muerte del Santo Negro, 
llamado San Benedito de Palermo.»)—Por Lope de 
Vega Carpio.

Entremés de los Romances.
Entremés de los Huevos.
Loas : En alabanza de la espada.—De las calidades de 

las mujeres. — De la batalla naval. — De las letras 
del A. B. C.—Del sumptuoso Escnrial. (Estas pie- 
cecillas van anónimas.)

(Biblioteca Nacional de Madrid.)

Parle tercera de las Comedias de Lope de 
Vega y otros Autores con sus Loas..., etc. 
(Como en la anterior.)—Madrid, año 1613. 
En casa de Miguel Serrano de Vargas. A 
costa de Miguel Martinez; 4.°

Licencia de Madrid, 24 de diciembre de 1612.—Tasa de id., 
13 de junio de 1613. — Lleva la misma dedicatoria de Meya 
D. L Ferrer.

(Bibliotecas del Museo Británico y de Mr. Labouchfere en 
Lóndres.)

Parte tercera de las Comedias de Lope de 
Vega y otros Autores, con sus loas y entre
meses... Dedicadas á Don Luis Ferrer y 
Cardona... Año de 1614.— Impreso en Bar
celona, por Sebastian de Cormellas, al Cali ; 
á costa de .luán Bonilla, mercader de li
bros; 4."

Aprobación de fray Alberto Soldevilla : Barcelona, 5 diciem
bre, 1613.

Al tin de la Segunda parte de las Comedias de Lope de Vega 
Carpio... impresa ; «año 1618. Con licencia. En Madrid , por 
luán de la Cuesta. A costa de Miguel Martinez,» se halla es
tampado un

« Auto de los señores del Consejo, acerca de que no 
se metan libros de fuera del Reyno » (de Castilla);
y á su continuación va la siguiente nota del librero editor Mi
guel Martinez :

«Los libreros de Castilla sentían mucho la pérdida 
que se les seguía en que se meliessen libros de la 
Corona de Aragon, Valencia, Cataluña y Nauarra, 
contra las leyes de Castilla, y agora con la merced 
que por este auto los señores del Consejo los ha he
cho, se han alentado, y animarán de aquí adelante á 
imprimir con seguridad que no se han de meter. Y 
porque algunos han dicho, que pues yo no me quexo 
no he recibido desta entrada ningún daño, satisfago 
con dezir, que no me sale tan barato como piensan, 
pues entre los libros que yo he impressocon licencia 
de los señores del Consejo Real, en esta Córte, me 
han traydoy metido á vender en ella los siguientes :
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El Araucana, de don Alonso de Ercilla.
El Agricultura del campo, de Herrera.
El entretenimiento de Damas y Galanes.
Las comedias, tercera parte.
Las comedias de Tàrrega.
El exàmen de ingenios.
El Galateo español y Lazarillo.
El viaje entretenido, de Rojas.
El Lunario perpétue, con los demás.

Y últimameiiie El Escudero Márcos de Obregon 
que di á su autor por sóla esta licencia cien escudos 
de oro. Demás de lo mucho que he gastado en las di
chas impressiones y malográdolas por la dicha razon. 
Vale.»

Respecto de la Parle tercera de las Comedias de Lopey otros 
autores, se refiere Martinez á esta reimpresión de Barcelona, 
1614, pero sin razon en este particular, puesto que la edición 
del tal libro, de Madrid , 1613, que él costeó, no fue á su vez 
otra cosa que reimpresión de la de Barcelona , 1612. sino di
recta copia de la primitiva, que sospechamos, de 1611.

La misma falta de razon tiene acerca de las comedias de 
Tárrega, ó sea de la Parte primera de los Autores valencianos, 
que él no hizo mas que reimprimir en Madrid , 1611.

(Bibliotecas del Museo Británico y de Mr. Labouchéreen 
Lóndrcs.)

Flor (le las Comedias de España de dife
rentes autores; recopiladas por Franci.sco 
de Avila, vecino de Madrid. Quinta Parte.— 
Madrid, 1616. Alcalá, 1616.

Aprobaciones de Espinel, el doctor Cetina y Lúeas de Cas
tañeda , dadas en Madrid, octubre de 1614.—Tasa: Madrid, 
1615.

Don Nicolás Antonio y otros, siguiéndole ciegamente, han 
llamado á este libro: Quinta parte de las Comedias de Lope, 
atribuyendo con inexplicable error á este ingenio todas las 
piezas que contiene. (Al frente de cada comedia van una loa 
y un baile.)

Contiene :
El exemplo de Casadas y prueva de la paciencia. — De 

Lope de Vega.
Las desgracias del Rey don Alfonso el Casto.—De 

Mira de Amescua.
Tragedia de los siete Infantes de Lara;en lenguaje 

antiguo.—De Hurtado Velarde, vecino de la ciudad 
de Guadalajara.

El Bastardo de Ceuta.—Del licenciado Juan Grajales. 
La venganza honrosa.—De Gaspar de Aguilar.
La hermosura de Raquel. — De Luis Velez de Gue

vara, gentil hombre del conde de Saldaba.—Pri
mera parte.

Segunda parte.—Del mismo.—(Con los bailes de Col- 
menaruela y de los Moriscos.)

El premio de las Letras por el rey Felipe 11.—De Da
mian Salustrio del Poyo, natural de Murcia.

La guarda cuidadosa. — Del divino Miguel Sanchez, 
vecino de la ciudad de Valladolid.

El Loco cuerdo.—Del maestro José de Valdivielso, ca
pellán mozárabe de la santa iglesia de Toledo.

La Rueda de la fortuna—De Mira de Amescua.
La enemiga fovorable.—Del licenciado Tárrega.

Cítase la reimpresión de Alcalá en el Indice manuscrito de 
Fajardo. (Existe en la biblioteca del señor Labouchére, en 
Lóndres.)

Flor de las Comedias de España de dife
rentes Autores. Recopiladas por Francisco 
de Avila, vecino de Madrid... Quinta Parte. 
—Madrid, 1616.

Edición citada por.Mr. J. R. Chorley, existente en el Museo 
Británico de Lóndres.

Flor de las Comedias de España, de dife
rentes Autores, quinta parte , recopiladas 
por Francisco de Avila, vecino de Madrid. 
Dirigidas al doctor Francisco Martinez Polo, 
Catedrático de prima de .Medicina en la Uni
versidad de Valladolid. Año de 1616.—Con 
licencia, en Barcelona, en casa de Sebastian 
Cormellas , al Cali; 4.“

Aprobaciones firmadas por el Maestro Espinel, Doctor Ce
tina y Lúeas de Castañeda, en Madrid, octubre de 1614.— 
Otra de fray Alberto de Soldevilla, en Barcelona, 1616.

Contiene las mismas piezas yen el propio órden que la edi
ción de Madrid.

(Museo Británico.)

Parte veynte y dos de las Comedias del 
Fénix de España Lope de Vega Carpio, y las 
meiores qve hasta aora lian salido. A lailvs- 
trissima señora D. Ana Martinez de Luna, 
Condesa de Morata, Marquesa de laBilueña, 
Señora de la Varonía de Arándiga, y del cas
tillo de Itlueca. Año (Esc. de la misma.) 
1630.—Con licencia, y privilegio. En Çara- 
goça, por Pedro Verges. A costa de íusepe 
Ginobart, mercader de Libros; 4.°

Tabla de las comedias.—Aprobación y licencia del Racio
nero Andrés Omella: Zaragoza, 1629.—Aprobación de Diego 
de Moríanos : id., id.—Privilegio á Ginobart por diez años, da
do por el virey de Aragon don Fernando de Borja.—Dedica
toria de Ginobart: Zaragoza, 1630.—«Un amigo de Lope, al 
lector.»—Prólogo.—«No con poca suerte llegaron á mis manos 
(curioso Letor) estas doze comedias de Lope de Vega...» etc.

Contiene :
Nunca mucho cosió poco.—De Lope.—(Diversa de la 

de Ruiz de Alarcon.)
Di mentira, sacarás verdad.—De Lope(dice) —¿Es la 

de Matías de los Reyes?
La Carbonera.—De Lope.
La amistad y obligación.—De Lope.
La verdad sospechosa, ó el Mentiroso.—De Lope (di

ce).—Es de Ruiz de Alarcon.
Quien bien ama tarde olvida.—De Lope.
Amar sin saber á quien.—De Lope.
El Marqués de las Navas.—De Lope.
Lo que ha de ser.—De Lope.
La lealtad en el agravio.—De Lope.
En los indicios la culpa.—De Lope.
La intención castigada.—De Lope.

Parte veinte y dos de las Comedias de Lo
pe de Vega Carpio.... Zaragoza: 1656.

Citada por Fajardo. ¿Es igual á la de Zaragoza, 1630, ó à 
la de Madrid, 1653?
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Parte veinte y quatro de las Comedias del 
Fénix de España, Lope de Vega Carpió, y 
las mejores que hasta ahora han salido.— 
Zaragoza, por Diego Dormer, 1632. A costa 
de lusepe Ginobart, Mercader de Libros; 4.“

Primera impresión.—La segunda se hizo en el siguiente 
año de 1635 en la misma imprenta y por el propio editor.

Parte veinte y quatro de las Comedias 
del Fénix de España Lope de Vega Carpio. 
Y las mejores que hasta aora han sali
do. A don Diego Virto de Vera, Capitan de 
Infantería Española. Con licencia y privile
gio.—En Çaragoça , por Diego Donner, en 
la Cuchillería, Año 1633. A costa de lusepe 
Ginobart, Mercader de Libros ; 4.°

Tabla de las comedias.—Licencia del Ordinario: Zaragoza, 
53 enero, 1651. —Aprobación de don Diego Moríanos, 17 fe
brero, id.—Privilegio por el vireyá Ginobart (diez años) 18 
id. id.—Dedicatoria de Ginobart al expresado, 16 febrero de 
1635.

Esta es segunda impresión: la primera, por el mismo edi
tor, se hizo en el año anterior.

Contiene:
La ley ejecutada.—De Lope.
Selvas y bosques de Amor.—De Lope.
Examen de maridos, ó antes que te cases mira loque 

haces.—De Lope (dice).—EsdeRuiz de Alarcon.
El qué dirán y donayres de Pedro Corchuelo.—De

Lope (dice).—Es de Matías de los Reyes.
La honra por la mujer.—De Lope.
El Amor bandolero.—De Lope.
La mayor desgracia de Gárlos V, y Hechicera de Ar

gel, (ó conquista de Argel).—De Lope.
Ver y no creer.—De Lope. (?)
Dineros son calidad.—De Lope.
De cuando acá nos vino.—De Lope.
Amor, pleytoy desafío.—DeLope(dice).—EsdeRuiz

de Alarcon. {Ganar amigos.)
La mayor victoria.—De Lope.
(Biblioteca Nacional.—Museo Británico.— Bibloteca Labou- 

chere, en Lóndres.)

Comedias de Lope de Vega Carpio... (y 
otros Autores). Parte veinte y seis.—Zara
goza: 4643.

(Esta fecha de 1645 indica, ó bien una reimpresión del li
bro ó de la portada, ó bien errata tipográlica. Debió de im
primirse por primera vez entre 1632 y 1633.) Pruébalo el si
guiente pasaje de la comedia áe'Lo'^e: El desprecio agradecido, 
impresa en 1657 :

I.NÉS.
Pues un libro y esta vela 
Os será de algún provecho.

DON BERNARDO. 
Quién es?

INÉS.
Parte veinte y seis 

De Lope.
DON BERNARDO. 

Libros supuestos 
Que con su nombre se imprimen.

Contiene:
La ciudad sin Dios (ó el Inobediente).—De Lope (di

ce).—Es de Claramonte.
El despertar á quien duerme.—De Lope.
Dos agravios sin ofensa.—De Lope.
Lealtad, Amor y Amistad.—De Lope.
Lo que es un coche en xMadrid. (Los riesgos que tiene 

un coche).—De Lope (dice).—Es de don Antonio 
Hurlado de Mendoza.

Mas vale salto de mala que ruego de buenos.—De 
Lope.

La merced en el castigo.—De Lope (1)?
El nacimienlo del Alba.—De Lope.
Púso.^eme el sol, salióme la luna.—De Lope (dice).

—Es de Claramonte.
El prodigio de Etiopia.-De Lope.
El qué dirán (y donaires de Pedro Corchuelo).—De 

Lope (dice).—Es de Matías de los Reyes.
La ventura de la fea.—De Lope.

Una comedia : El nacimiento del Alba, de esta Parte veinte 
y seis, se halla en el tomo colecticio cxxxi de la biblioteca de 
Osuna; y otra. El prodigio deEliopia, en elcxxxn.—Esta Parte 
es una de las llamadas e.vlravagantes.

Comedias de Lope d.e Vego Carpio... (y 
otros autores). Parte veinte y siete.—Barce
lona : 4633.

Contiene :
Allá darás, rayo.—De Lope.
El Médico de su honra.—De Lope.—(La de Calderón, 

según Schack , no es mas que refundición de 
ésta.)

Los milagros del desprecio.—De Lope.
Por la puente, Juana.—De Lope.
El Sastre del Campillo.-De Lope (dice).—Es de Bel

monte.
La selva confusa.—De Lope (2).
Los Vargas de Castilla.—De Lope.
El gran Cardenal de España, don Gil de Albornoz, 

primera y segunda parte.—De Lope (dice).—Es de 
Enriquez Gomez.

El Infanzón de lllescas (ó El Rey Don Pedro en Ma
drid).—De Lope (dice).—Es del P. Tellez, refundi
da por Claramonte.

Celos con celos se curan.—De Lope (dice).—Es del 
Padre Tellez.

Lanza por lanza, la de Luis de Almansa. (¿Primera y 
segunda parte?)—De Lope.—(Las despartes se ha
llan en el lomo cxxxin colecticio de Osuna, for
mado principalmente de fragmentos de esta rarísi
ma Parle veinte y sie'.e, que es una délas llamadas 
extravagantes.)

(C La merced en el castigo, ó el premio en la misma pena. 
Atribuida a Montalban con titulo de El Dichoso en Zaragoza.
Con el segundo, de El premio en la misma pena, se Imprimió 
como de Moreto, á quien probablemente pertenece.—Véanse 
aquí las dudosas de Lope.

(2) Schack la atribuye á Calderon , refiriéndose á un ma
nuscrito de Osuna, y supone que puede ser la perdida ác Cer
tamen de amor y celos, que Calderon no escribió hasta 1640,
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Comedias de Lope de Vega Carpio... (y 

otros autores). Parte veinte y ocho.—Zara
goza: 1639.

Contiene :
La Cruz en la sepultura,—De Lope (dice).—Es de 

Calderon.
De un castigo 1res venganzas.—De Lope (dice).—Es 

de Calderon.
El Palacio confuso.—De Lope.
La despreciada querida.—De Lope (dice).—Es de 

Juan Bautista de Villegas.
El Juez de su misma causa (ó Juez en su causa).—De 

Lope.
El Labrador venturoso.—De Lope.
La porfía hasta el temor.—De Lope.
El Príncipe Escanderberg.—De Lope (dice).—¿Es 

de f.uis Velez de Guevara ó de Belmonte?
El trato mud.a costumbres.-De Lope (dice).—¿Será 

la de Mendoza ?
El Celoso extremeño —De Lope (dice).—Es de don 

A. Coello.—(Esta Parte es asimismo una de las 
extravagantes.')

Doce Comedias de Lope de Vega Carpio,
(y otros Autores). Parte veinte y nueve.—
En Huesca, por Pedro Blusón. Año 1634; 4.”

Contiene:
La Paloma de Toledo.—De Lope.
Querer mas y sufrir menos.—De Lope.
Los Mártires de Madrid.—De Lope.

La próspera fortuna de don Bernardo de Cabrera.— 
De Lope.—Es de Mira de Amescua ?

La adversa id., id.—De Lope.— ¿De Mira de Ames
cua ?

Las mocedades de Bernardo del Carpio.—De Lope.
Púsoseme el sol, salióme la luna.—De Claramente.
El cerco del Peñón.—De Luis Velez de Guevara.
El Cautivo venturoso.—De Francisco de Barrientos.
Un gusto trae mil disgustos.—De Montalban.
El hombre de mayor fama.—De Mira de Amescua.

(Biblioteca Nacional de Madrid.)

Comedias de Lope de Vega Carpio, (y 
otros Autores.)—Sevilla....... ?

Las comedias que van citadas á continuación lo están en el 
Indice de Fajardo como «de Lope en comedias de Sevilla».
Estos términos parecen indicar la existencia de un tomo ó 
Parte en que se hallen reunidas. Son;
2 .“ Adversa fortuna del Infante don Fernando de 

Portugal.
Bohemia convertida, ó el Hijo piadoso.
4 .® El León Apostólico , y cautivo coronado.
La confusion de Hungría.—Es de Mira de Amescua.
l.“ El Conde don Pedro Velez.
6 .“ Don Manuel de Sousa, ó naufragio prodigioso, 

y Piincipe trocado.
5 .® El Esclavo fingido.
El Conde Fernán Gonzalez , y libertad de Castilla.
El Maldito de su padre, y Valiente vandolero.
3 .“ La Peña de Francia. (El casamiento en lamuerte 

y hechos de Bernardo del Carpio.)
Seis de estas comedias (las numeradas) forman parte del 

tomo cxxxii, colecticio, de la biblioteca de Osuna.

COMEDIAS DE DIFERENTES AUTORES,

IMPRESAS E."í ZARAGOZA , VALENCIA , BARCELONA Y HUESCA.

(16... á 1652.)

Partes primera á la veinte y quatro inclu
sive.

No se conocen con estos números, hasta la presente fecha, 
tomos de la colección , titulada ; de diferentes Autores, cuya 
Parte veinte y cineo aparece impresa en 1632. Sin duda algu
na fueron tomados en cuenta al numerar dicha Parte veinte y 
cineo los diversos libros de comedias varias que iban publi
cados en España desde 1603 , haciéndose este cálculo vaga y 
caprichosamente, puesto que todos ellos juntos no componen, 
ni con mucho, el número necesario para llenar este vacío.

Evidentemente, así la denominada

Parte veinte y dos de las Comedias de 
Lope de Vega Carpio, y las mejores que 
hasta ahora han salido.—Zaragoza, 1630, 

como la

Parte veinte y quatro de las Comedias del 
Fénix de España Lope de Vega Carpio, y

las mejores que hasta ahora han salido.— 
Zaragoza, por Diego Dormer, 1632. A cos
ta de Jusepe Ginobart, librero :

entraron en el cómputo y número de esta colección. Nótase, 
con efecto , que publicada la Parte veinte de las comedias de 
Lope en Madrid, año de 1623, y no habiendo salido á luz su 
Parte veinte y una hasta el de 1633, póstuma , en este inter
medio se imprimieron en Zaragoza las referidas Partes veinte 
y dos y veinte y cuatro, años de 1630 y 1632. Adviértese asi 
bien que la Parte veinte y cinco de diferentes Autores se estam
pó en Zaragoza, dicho año de 1632, mediado ya el mes de mar
zo, y que las licencias y aprobaciones de la expresada Parte 
veinte y cuatro son de principios de 1631. Obsérvase, por úl
timo, que ambas Partes veinte y dos i/veinte y cuatro compren
den comedias de Lope y otros autores, aunque todas bajo el 
nombre de aquel grande ingenio, y que en 1611 se imprimió 
en Zaragoza otra Parte veinte y cuatro de Lope, enteramente 
diversa , considerando, al parecer, la de 1632-1633 como res
pectiva á colección diferente.

(Véanse las comedias de Lope de Vega y oíros autores.)
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Parte veinte y cinco de Comedias recopi
ladas de diferentes Autores é illustres poetas 
de España, Dedicadas á diferentes personas.
63. Año (Esc. del impresor) 1632. Con licen
cia y Privilegio.—En el Hospital Real y gene
ral de N.^ S.^ de Gracia de la Ciudad de Za
ragoza. A costa de Pedro Esquer, mercader 
de libros; 4.°

Tabla de las comedias. — Aprobación del licenciado Gino- 
vés, en Zaragoza, 10 de marzo de 1632.—Licencia del Ordina
rio.—Aprobación de Diego de Merlanes, dada en Zaragoza, 
lo de marzo, 1632. — Privilegio del virey de Aragon, lo de 
marzo, 1632.—Prólogo allector.

Contiene :
Cómo se engañan los ojos, y el engaño en el anillo.

— De Juan Bautista de Villegas.
No hay vida como la honra. — De Monlalban.
Amor, lealtad y amistad. — De Monlalban.
El capitán Belisario , y ejemplo mayor de la desdicha.

— De Monlalban (dice).—Es de Amescua.
Los celos en el caballo.—De Enciso.
El gran Séneca de España, Felipe II.—De Gaspar de

Avila (dice).—Es de Monlalban.
La mas constante Mujer.—De Monlalban.
Sufrir mas por querer mas — Del doctor Víllarizan 

(sic).
De 1111 castigo dos venganzas.—De Monlalban,
El Amante astrólogo. (El Astrólogo fingido )—De Cal

dero.i.
El mariscal de Virón.—De Monlalban.
El discreto porfiado. — De Juan Bautista de Villegas 

(dice).—Es acaso de tres ingenios.
Van dedicadas por el editor Esquer á diferentes personas 

notables de Aragon.—(Biblioteca del señor Gayangos.)

Parte veinte y cinco de Comedias recopi
ladas de diferentes autores, é Illustres Poe
tas de España, Segvnda impression. Corre
gidas, y enmendadas, según los originales 
de sus Autores. Dedicadas á diferentes Per
sonas. Año (Esc. del editor Escuer) 1633. 
Con licencia y Privilegio. — En el Hospital 
Real y General de nuestra Señora de Gracia 
déla Ciudad de Zaragoza. A costa de Pedro 
Escuer, Mercader de libros ; 4."

Tabla de la comedias. — Aprobación del licenciado Juan 
Francisco Ginovés de Cascarosa, cura de San Pablo: Zarago- 
goza, 3 de marzo , 1653.—Licencia del Vicario : Zaragoza, 13 
id.—Aprobación de don Diego de Morlanes: id. 5 id.—Privi
legio del virey Borja á Escuer, diez años: Zaragoza, 13 id.— 
«Al lector». (Prólogo anónimo.)

Las comedias son las contenidas en la primera impresión. 
Gen membrete final.

(Biblioteca Nacional de Madrid.)

Partes veinte y seis y veinte y siete.
Con fundamento puede creerse que se contaron como ta

les para el óiden numérico de esta colección de diferentes 
autores, impresa fuera de Madrid, las tituladas

Parte veinte y seis
y

Parte veinte y siete de comedias de Lope 
de Vega Carpio....,
que comunmente suelen ser conocidas con el dictado de ex- 
Iravaffantes. De estas, la veinte y siete lleva la data de Barce
lona , 1633, que ajusta perfectamente con las fechas de la 
Parte veinte y cinco (Zaragoza, 1632) y déla Parte veintey ocho 
(Huesca, 1634) de la colección de diferentes Autores. Cierto 
es que la referida vei7ite y seis, extravagante, aparece impresa 
en Zaragoza, 1643; pero este anacronismo debe consistir, á 
mi juicio, ya en una material errata, ya en haber sido rehe
cha la portada años despues de impreso el libro. Existen otras 
dos Parles de Lope calificadas de extravagantes : \a veinte y 
ocho, con data de Zaragoza, 1639, y la veinte y nueve, de 
Huesca, 1634. Nótase en estas un anacronismo parecido. Don 
Juan Isidro Fajardo, al hablar en su Indice manuscrito de co
medias ( Códice M-.33 de la Biblioteca Nacional ) de la colec
ción de Lope, dice:

«Además... notarás... que se le dan á Lope la Parte llama
da veinte y seis: Zaragoza, 1643; la Parte veinte y siete: Bar
celona , 1633, y la Parte veinte y ocho: Zaragoza, 1639; si 
bien estas tres Partes veinte ij seis, veintey siete, veinte y ocho 
son nmij antiguas, y se hallan por extravagantes...»

Repárese en la frase son muy antiguas, y adviértase, por úl
timo, que todas comprenden comedias de Lope y, bajo su 
nombre, de otros autores. (Véase el artículo asi encabezado en 
este Catálogo.)

Parte veintey ocho de Comedias de varios 
Autores. En Huesca por Pedro Blusón, im- 
pressor de la Universidad, año de 1634. A 
costa de Pedro Escuer, mercader de li
bros; 4.°

Aprobación del doctor don Diego Amigo, en Zaragoza, à 27 
de octubre de 1653.

Contiene :
La Despreciada querida. — De Lope (dice). — Es de 

Juan Bautista de Villegas.
El Labrador venturoso.—De Lope de Vega.
Industria (La) contra el poder. — De Lope (dice). —

Es de Calderon. {Amor, honor y poder.)
El palacio confuso.—De Lope.
La porfía hasta el temor.—De Lope.
El Juez en su causa.—De Lope.
El Celoso extremeño.—De Lope (dice).—Es de Coello 

(don Antonio).
De un castigo tres venganzas.—-De Calderon.
El Príncipe don Carlos.— La de Monlalban (1)?
El Principe de los montes.—De Monlalban.
El Prícipe Escanderberg. — De Luis Velez de Gueva

ra (dice).— Es de Lope? De Belmonte?
La Cruz en la sepultura.—De Lope (dice).—Es de Cal

deron. {La devoción de la Cruz.)

Doce Comedias de Lope de Vega Carpio. 
Parle veinte y nueve. — Eii Huesca por Pe
dro Blusón. Año de 1634; 4.®

Hemos citado este libro decomedias en el artículo respectivo

(1) Es mas probable que sea esta la de Monlalban que no 
la de Enciso (don Diego J. de).
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á las de Lope y otros autores, que es verdaderamente su lugar 
propio. Sin embargo , observamos que la antes descrita Parle 
veinte y ocho de varios Autores se imprimió asimismo en Hues
ca, 1634, y por el propio impresor. Esto prueba que son cor
relativas, y así bien concurre â demostrar que las Partes ti
tuladas de Lope, ó de Lope y otros Autores, impresas fuera de 
Madrid, y las de,Varios ó Diferentes, de la misma cuna tipo
gráfica, salieron á luz, exceptuadas las que oportunamente 
advertimos, con mutua conexión y dependencia.

Parte veinte y nueve de comedias de di
ferentes autores.—En Valencia, por Silves
tre Esparsa , 1636; 4.°

Contiene :
Un gusto trae mil disgustos.—De Montalban,
La Dama duende.—De Calderon.
Galan, valiente y discreto.—De Mira de Amescua.
Hay verdades que en amor.—De Lope.
Aborrecerlo que quiere.—De Montalban.
Venga lo que viniere.—De Villayzan.
Olimpia y Vireno.—De Montalban.
El guante de doña Blanca.—De Lope.
Casarse por vengarse. — De Calderon (dice). — Es de 

Rojas Zorrilla.
La Toquera vizcaína—De Montalban.
Persiles y Sigismunda.—De Rojas Zorrilla.
Casa con dos puertas mala es de guardar.—De Mon

talban (dice).—Es de Calderon.
Entremés del doctor Rapado. — De Pedro Jacinto 

Morlá.

Parte treinta de Comedias famosas de va
rios Autores.—Zaragoza, en el Hospital Real 
y general de N.^ Señora de Gracia. 1636; 4.“

Contiene : "
Lo que son juicios del cielo.—Anónima.—Es de Mon

talban.
La doncella de labor. —Anónima. — Es de Montal

ban.
La Dama duende.—Anónima.— De Calderon.
La vida es sueño.—Anónima.— De Calderon.
Ofender con las finezas.—De Villayzan.
La mentirosa verdad.—De Juan de Villegas.
El Marido hace mujer.—De Mendoza.
Casarse por vengarse.—De Rojas.
El privilegio de las mujeres. — De Calderon, Montal

ban y don Antonio Coello.
Persiles y Sigismunda.—De Rojas.
El guante de doña Blanca.—De Lope.
El Catalan Serrallonga.—De Coello, Rojas y Luis Ve

lez de Guevara.

XXX Parte de las Comedias compues
tas por diferentes Autores que contiene 
doce comedias. — Sevilla, por... Grande, 
1638; 4.“

(Tomo citado en \a Bibliotheca Bultelliana, sen Catalogus 
Libr. Bibl. Y. CL. D. Caroli Bulteau, Regí à Consiliis, etc. 
Parisiis, 1722.)

Parte treinta y una de las mejores Come
dias que hasta oy han salido : recogidas por 
el Doctor Francisco Toriuio Ximenez. Y á 
la fin va la Comedia de Santa Madrona inti
tulada la viuda tirana y Conquista de Barce
lona.—En Barcelona, 1638, en la emprenta 
d ! Jayme Romeu. A costa de Juan Sapera, 
mercader de libros; 4.“

Aprobación de 22 de junio de 1638. — Privilegio, en cata
lan, del virey conde de Santa Coloma, 9 de noviembre de 
1638.

Contiene :
Darie.s con la entretenida.—De Belmonte.
Con quien vengo, vengo.—De Calderon.
Celos, honor y cordura.—Anónima.
Contr.a valor no hay desdicha.—De Lope.
El silencio agradecido.—Anónima. — De Lope?
El Conde de Sex.—De Coello (dice).
El valeroso Arislómenes Mesenio. — Del maestro Ai- 

faro.
El valiente negro en Flándes.—De Claramente.
Los amotinados en Flándes.—De Luis Velez de Gue

vara.
Santa Isabel, Reina de Portugal. — De Rojas Zorrilla. 
Los trabajos de Job.—De Godinez.
Santa Madrona , intitulada la Viuda tirana y conquista 

de Barcelona.—Anónima.
Ha conjeturado el B. Münch Bellinghausen si serán obra 

del colector Jimenez las tres piezas que van sin nombre de 
autor.

Parte treinta y dos, con doce Comedias 
de diferentes Autores, dedicada al iliuslríssi- 
mo señor D. Juan Martin de Villanueva, con
de de San Clemente, señor de las villas de 
Asso, Bisinbre y del lugar de Sanol. —Con 
licencia, en Zaragoza, por Diego Dormer. 
Año MDCXL, á costa de Giusepe Ginobart, 
mercader de libros; 4.°, de 442 páginas.

Aprobación.... «Deste colegio de San Vicente Ferrer, de 
Zaragoza, á 12 de mayo de 1640. » — Licencia, 13 de junio 
de id.

Contiene :
Obligados y ofendidos.—De Rojas.
El Duque de Meraoransi. (Montmorency. Las fortunas 

trágicas del).—Del doctor Martin Peyron y Queralt.
Virtudes vencen señales, y negro Rey bandolero.—

De Lope (dice).—Es de Luis Velez de Guevara.
Donde hay valor, hay honor.—De don Diego de Rojas 

(dice).—Es de don Diego de Rosas y Argomedo.
El Enemigo engañado.—De Lope.
Tres mujeres en una. — Anónima. — Es del doctor 

fray Alonso Remon.
Amor, ingenio y mujer. — De Calderon (dice). — Es de

Mira de Amescua.
El sufrimiento de honor.—De Lope.
El Caballero sin nombre.—De Mira de Amescua.
Los desagravios de Christo.—De Cubillo.

Biblioteca Nacional de España



— 686 —
El Sanio sin nacer y mártir sin morir. — De Mira de 

Mescua (dice). — Es del doctor Demon.
Basta intentarlo.—De Godinez.

Parte treinta y tres de Comedias de dife
rentes Autores.

Valencia, 1633. (Según Fajardo.)

Parte treinta y tres de doze Comedias fa
mosas de varios Autores. Dedicadas al muy 
illustre Señor Don Antonio de Cordova y 
Aragon.—En Valencia, por Claudio Macé, 
1642. A costa de Juan Sonzoni, mercader 
de libros ; 4.°

Aprobación de 14 de julio, 1642.
Contiene ;

Los trabajos de Tobías.—De Rojas Zorrilla.
Morir pensando matar.—Del mismo.
Vida y muerte del falso Profeta Mahoma.— Del 

mismo.
Mira al fin.—De Rósete.
La nueva ira de Dios, y gran Tamorlan de Persia.—

De Lope (dice).—Es de Luis Velez de Guevara.
Ello es hecho.—De Rósele.
Primera parle del Valiente Sevillano, Pedro Lobon.

—De Jimenez de Enciso.
Segunda parte de id.—Del mismo.
La victoria por la honra.—De Lope.
El buen Vecino.—De Lope.
Santa Margarita.—De Jimenez Enciso.
La mayor hazaña de Carlos V.—Del mismo.

Partes treinta y quatre á la guaren ta in- 
clusibe.

No se halla noticia alguna de estas siete Partes.

Parte quarenta y una de Comedias de va
rios Amores.—Valencia...

(No hallamos noticia de su fecha).
Contiene:

La culpa busca la pena, y el agravio la venganza.—De 
Ruiz de Alarcon.

Por mejoría. (Mudarse por mejorarse.)— De Ruiz de 
Alarcon.

Milagros del Serafín.—De Alonso de Osuna.
Mudanzas de la Fortuna y firmezas del Amor.— De 

Monroy.
El Desposado por fuerza.—De Belmonte.
Los trabajos de Ulises.—De Belmonte.
Sin honra no hay amistad.—De Rojas Zorrilla.
Los bandos de Verona: Mónteseos y Capeletes.—De 

Rojas Zorrilla.

Parte quarenta y dos de Comedias de di
ferentes Autores.—Zaragoza, 1660.

Contiene :
No hay burlas con el amor.—De Calderon.
El secreto á voces.—Del mismo.

I El Pintor de su deshonra.—Del mismo.
Manasés, Rey de Judea.—De don Juan de Orozco.
Del Rey abajó ninguno.—De Calderon (dice).—Es de 

Rojas Zorrilla.
La Hija del Aire. (¿Primera ó segunda parle?)—De 

Enriquez Gomez (dice).—Es de Calderon.
Transformaciones de Amor.—De Villayzan.
Lo dicho hecho.—De Coello.
El mayor desengaño. — Del Maestro Tirso de Mo

lina.
El Prisionero mas valiente.— Anónima.— Es de Mon

roy y Silva.
El Labrador mas honrado.—De tres ingenios.
Los celos de Carrizales.— Anónima.

Parte cuarenta y tres de Comedias de di
ferentes Autores. 64. Con licencia, en Zara
goza , por Juan de Ibarra. Año MDCL. A 
costa de Pedro Escuer; 4.°

Carece de aprobaciones y licencias.

Contiene:
Los Mártires de Córdoba (San Acisclo y Santa Victo

ria).—De Antonio de Castro.
El Demonio en la mujer, y primera parle del Rey An

gel de Sicilia. — De Antonio de Castro (dice). —Es 
de Mojica (don Juan Antonio).

El Principe demonio, y segunda parte del Rey Angel 
de Sicilia.— De A. de Castro (dice).— Es de Mojica 
(D.J.)

La desdicha de la voz.—De Calderón.
Hacer cada uno lo que debe. (Cada cual á su nego

cio).—De Cuellar.
La mas hidalga hermosura.—De tres ingenios (dice).

—Es de Rojas Zorrilla.
Palmerin de Oliva, ó la encantadora Lucelinda.— De 

Montait - a.
Lo que merece un Soldado. (La cautela en la amis

tad , ó cautelas son amistades).— De Moreto? ¿De 
Godinez?-Va atribuida á Moreto.

Amparar al enemigo.—De Solís.
Las Academias de Amor.— De don Cristóbal de Mo

rales.
El Padre de su enemigo. — De Juan Bautista de Vi

llegas.
A un tiempo Rey y Vasallo.—De 1res ingenios.

Parte cuarenta y tres de Comedias de di
ferentes Autores.—Valencia, 1660.

(Según Fajardo).

Contiene:
Las siguientes piezas que se hallan en la Parte euarenta y

tres de Zaragoza, 16S0:
Palmerin de Oliva.
Hacer cada uno lo que debe.
Lo que merece un Soldado.
Los Mártires de Córdoba.
La mas hidalga hermosura.
Las Academias de Amor.
La desdicha de la voz.

Y otras tres que Fajardo no expresa. Y en lugar de dos de
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las contenidas en dicha edición de 16S0, comprende las titu
ladas:
La mayor desgracia de Carlos V , y Conquista de Ar

gel.— De Jimenez de Enciso (dice). —Es de Lope. 
Cuál es lo más en Amor: el desprecio ó el favor.—De 

Salvador de la Cueva.

Parte quarenta y quatre de Comedias de 
diferentes Autores.— En Zaragoza, por los 
herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, im- 
pressores del Reyno de Aragon y de la Uni
versidad. Año de 1662. Con Licencia; 4.“

Contiene :
Los Amantes de Teruel.— De Monlalban.
El guante de doña Blanca.—De Lope.
La mas constante Mujer.—De Montalban.
El mas impropio Verdugo por la mas justa venganza.

—De Rojas Zorrilla.
El divino portugués: San Antonio de Padua.—De 

Montalban.
Las fortunas trágicas del Duque de Memoransi.—De 

Peyron y Queralt.
De un castigo dos venganzas.—De Montalban.
El Mariscal de Virón.— De Montalban.
Sufrir mas por querer mas.—Del doctor Villayzan.
Ofender con las finezas.—Del licenciado don Jeróni

mo de Villayzan.
El juramento ante Dios, y lealtad contra clamor.— 

De Cordero.
El Villano en su rincon.—De Lope de Vega.

APÉNDICE Á LAS COMEDIAS DE DIFERENTES AUTORES.

Segunda Parte de las Comedias del Maes
tro Tirso de Molina. Recogidas por su so
brino Don Francisco Lúeas de Avila.—Ma
drid, 1627? —1636.

Este tomo va dedicado por el Padre Tellez á la Hermandad 
de Mercaderes de libros de Madrid, titulada de San Jerónimo, 
que costeó su impresión.

«Yo, pues, virtuosa Congregación (dice Tirso) de
dico; de estas doce Comedias, ctiaíroque son miasen 
mi nombre; y en el de los dueños de las otras ocho 
(que no sé porque infortunio suyo, siendo bijas de 

tan ilustres padres las echaron á mis puertas) las que 
restan.»

Esto es á la verdad incomprensible, y no se explica con la 
presunción de que Tirso concurriese á componerlas. ¿Porqué, 
en tal caso, ocultar los nombres de los otros coautores?

Como quiera, este es un tomo, en realidad de comedias de 
Varios y debe ser citado en este lugar.

Contiene:
La Reina de los Reyes. (Representóla Avendano.)— 

De?
Amor y celos hacen discretos. (Repr. Valdés.) —De 

Tellez; consta de ella misma.
Quién habló, pagó. (Repr. Valdés.)—De?
Siempre ayuda la verdad. (Repr. Juan Jerónimo Va

lenciano.)—De Ruiz de Alarcon? Se la atribuyen los 
Catálogos de Medel y Huerta.

Los Amantes de Teruel. (Repr. de Avendaño )— De?
Por el sótano y el torno. (Repr. Prado.) — De Tellez; 

consta de ella misma.
Cautela contra cautela. (Repr. Amarilis.)—De Ruiz 

de Alarcon y Tellez?
La Mujer por fuerza. (Repr. Avendaño.)—De Lope?
El Condenado por desconfiado. (Repr. Figueroa.)— 

De Tellez.
Próspera fortuna de don Alvaro de Luna, y adversa 

de Ruy López de Avalos. (Repr. Valdés.)—De?
Adversa fortuna de don Alvaro de Luna. (Repr. Val

dés.)—De?
Esto sí que es negociar. (No expresa quién la repre

sentó.)—De Tellez.
Comprende además el libro doce entremeses anónimos,

á excepción de uno de Benavente, y algunas poesías sueltas.
Los entremeses se titulan:

La Venta.
Los Alcaldes, primera parte.
—Segunda.
— Tercera.
—Cuarta.
El Estudiante que se va á acostar.
El Gabacho ó las lenguas.
El Negro.
Las Viudas.
El Duende.
Los Coches.—Es de Luis Quiñones de Benavente.
La Malcontenta.

Entiendo que alguno de los dramas comprendidos en este 
tomo ba de ser obra del celebrado Maestro fray Alonso Re
men, que desde 1611, por lo menos, era compañero de hábi
to de fray Gabriel Tellez.

COMEDIAS NUEVAS ESCOGIDAS DE LOS MEJORES INGENIOS DE ESPAÑA.

IMPRESAS EN MADRID.

(16S2 á 1704.)

Primera Parte de Comedias escogidas de
los raeiores de España. Dedicadas á Don 
Francisco de Villanveva y Texeda, Caualle- 
ro de la Orden de Santiago. Ano (Esc. del

M.) 4662. Con licencia.—En Madrid, por Do
mingo García y Morras. A costa de Ivan de 
San Vicente, mercader de libros; 4.®

Tabla de las Comedias, —Aprobación de don Pedro Calde-
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ron de la Barca, dada en Madrid, à 18 de mayo de 1632.— Li
cencia del Ordinario. — Privilegio á favor del librero San Vi
cente.—Tasa.—Erratas.— Dedicatoria del expresado editor, 
fechada en Madrid, 27 de agosto de 1652.

Contiene:
La Ballasara.— De Luis Velez de Guevara , primera 

jornada; D. A. Coello, segunda; y D. F. de Rojas, 
tercera.

No siempre lo peor es cierto.—De Calderon.
Lo que puede el oir Misa.—De Amescua.
La Exaltación de la Cruz.—'De Calderon.
Chico Baturi, y siempre es culpa la desdicha.— De 

Huerta, Cáncer y Rósete.—Es primera parte.
Mejor está que estaba.—De Calderon.
San Franco de Sena.—De Moreto.
El Hamete de Toledo.—De Belmonte y Martinez.
La Renegada de Valladolid.—De Belmonte.
Luis Perez el Gallego (Primera parte) — De Cal

deron.
El trato muda costumbre (ó el marido hace mujer).

—De D. A. H. de Mendoza.
Con quien vengo, vengo.—De Calderon.

Con licencia. En Madrid. En la oficina de Domingo García 
y Morrás. Año de mdclii.

Segvnda Parte de Comedias escogidas de 
las mejores de España. Dedicadas al Se
ñor Doctor Don Francisco Ramos del Man- 
çano, del Consejo de su Magostad, en el Real 
de Castilla, etc. Con privilegio.—En Madrid.
En la Imprenta Real, año 1662. A costa 
de Antonio del Ribero, Mercader de Libros, 
véndese en su casa en la calle de Toledo; 4.°

Tabla de las comedias. —Dedicatoria de Rivero, con noti
cias curiosas del Mecenas, Doctor Manzano. Comienza: «De
terminarme ya à dar à la estampa este libro á mis propias ex
pensas....»—Aprobaciones, en resúmen, del padre fray Miguel 
de Cárdenas, carmelita, y del padre Niseno.—Suma del privi
legio à Rivero, por diez años, 13 julio 1632.— Erratas y lasa, 
octubre idem.

Contiene:
No guardas tú tu secreto.—De Calderon.
Juan Latino.—De Jimenez Enciso.
Celos, amor y venganza.—De Luis Velez de Guevara.
La firme lealtad.—De Diego de Solís (Muxel).
La sentencia sin firma.—De Gaspar de Avila.
Fingir lo que puede ser.—De Montero de Espinosa.
El Inobediente, ó la ciudad sin Dios.—De Claramonle.
La Rosa de Alejandría.—De Luis Velez de Guevara. 
El Blason de Don Ramiro, y libertad del fuero de las 

cien doncellas.—De Don Luis de Guzman.
No hay contra el honor poder —De Enriquez Gomez. 
La Obligación á las mujeres.—De Luis Velez de Gue

vara.
Amor y honor.—De Belmonte.

Colofon al fin:
«Con Ucencia. En Madrid: En la Imprenta Real, año m.dc.iu.»

Parte tercera de Comedias de los meiores 
Ingenios de España. Dedicadas á Don Ivan 
de Rozas Viuanco y Escalera, cauallero del

Orden de Santiago, de la lunta de aposento 
de su Magestad, y Tessorero de la Reyna 
nuestra Señora, y de sus Altezas. 66. Año 
(Esc. delM.) 1663.—Con Priuilegio, en Ma
drid, por Melchor Sánchez. A costa de loseph 
Muñoz Barma, Ayuda de la cerería de la Rey- 
ña nuestra Señora. Véndese en su casa en 
la calle de Atocha; 4.°

Títulos de las comedias que tiene este libro.—« Este libro 
tiene las aprobaciones que por órden de los señores del Con
sejo... se mandan hacer...» —Suma del privilegio á favor del 
librero Muñoz Barma, diez años, 7 octubre 1632.—Erratas, 4 
febrero, 1633.-Tasa, 15 febrero, idem. (El privilegio y la tasa 
despachados en el oficio de don José de Cañizares y Arteaga.) 
—Dedicatoria del editor.

Contiene:
La llave de la honra.—De Lope.
Mas pueden celos que amor.—De Lope.
Engañar con la verdad .—De Jerónimo de la Fuente.
La Discreta enamorada.—De Lope.
A un traidor dos alevosos, y á los dos el mas leal.—De

Miguel González de Gunedo (1).
La Portuguesa ,y dicha del forastero.—De Lope.
El Maestro de danzar.—De Lope.
La Fénix de Salamanca.—De Mira de Amescua.
Lo que está determinado.—De Lope.
La dicha por malos medios.—De Gaspar de Avila.
San Diego de Alcalá.—De Lope.
Lor tres Señores del Mundo.—De Belmonte.

Lavrel de Comedias. Qvarta parte de dife
rentes Avtores. Dirigidas á Don Bernardino 
Biancalana, Ciudadano de la Iluslrísima Ciu
dad y República de Lúea, criado de su Ma
gostad, y Familiar del Santo Oficio. 64. Año 
(Esc. del M.) 1663. Con Privilegio.—En Ma
drid, En la Imprenta Real. A costa de Diego 
de Balbuena, Mercader de Libros. Véndese 
en su casa en la puerta del Sol; 4.“

Lista ó tabla de las comedias.—Suma del privilegio al libre
ro Diego Logroño, diez años, 11 de mayo 1632. Logroño le 
cedió á Balbuena.—Erratas.—Tasa, 14 mayo, 1633.—Dedicato
ria de Logroño.—Aprobación del doctor don Agustin de Car
vajal, 2 de diciembre, 1632.—Suma de la licencia del Ordina
rio.—Aprobación del padre Diego Fortuna,10 de diciembre id.

Contiene:
Amigo, Amante y leal.—De Calderon.
Obligar con el agravio.—De Don Francisco de Vitoria, 

natural de Toro.
El Lego de Alcalá.—De Luis Velez de Guevara.
No hay mal que por bien no venga.—De Ruiz de Alar

con.
Enfermar con el remedio.—De Calderon, Luis Velez 

de Guevara y Cáncer.
Los riesgos que tiene un coche.—De don Antonio de 

Mendoza.

(1) Natural de la ciudad de Murcié; se expresa en el epí
grafe.
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El respeto en el ausencia.—De Gaspar de Avila.
El Conde Partinuplés.—De doña Ana Caro, décima 

Musa andaluza.
El Rebelde al beneficio.—De Don Tomás Osorio.
El Español Juan de Urbina. — Del licenciado Manuel 

Gonzalez.
Lo que puede una sospecha.—De Amescua.
El Negro del mejor amo.—De Amescua.

Quinta parte de Comedias escogidas de los 
mejores Ingenios de España. Dedicadas á Don 
luán de Lujan y Aragon, cauallero de la Or
den de Santiago. Año (Esc. del M.) 1663.— 
En Madrid. Por Pablo de Val. A costa de 
Juan de San Vicente, mercader de libros; 4.”

Aprobaciones del doctor don Sebastian de Soto y de don Je
rónimo de Cáncer y Velasco, ambas fechadas en Madrid, 23 de 
julio de 1653.—Licencias.—Privilegio á Juan de San Vicente. 
—Dedicatoria de éste, con noticias de la familia de los Luja- 
nes.—Tabla de las comedias, despues de dichos preliminares 
y de la tasa y fe de erratas.

Contiene;
Oponerse á las estrellas.—De Matos, Martinez de Me

neses y Moreto.
Amán y Mardoqueo.—De Godinez.
Estados mudan costumbres.—De Matos.
El Conde Alarcos.—De Amescua.
Donde hay agrauios no hay celos.—De Rojas Zorrilla.
El Marido de su hermana: (La mentirosa verdad.)—De 

Juan de Villegas.
El Licenciado Vidriera.—De Morelo.
Nuestra Señora delÇilar.—De Villaviciosa (D. S.), Ma

tos y Moreto.
El embuste acreditado, y el disparate creído. (Otro 

demonio tenemos : ó los encantos de Merlin.)—De 
Luis Velez de Guevara.—(Es de Zabaleta?)

Agradecer y no amar.—De Calderon.
No hay burlas con las mujeres, ó casarse y vengarse.

—De Amescua.
Los amotinados de Flándes.—De Luis Velez de Gue

vara.

Quinta Parte de Comedias escogidas de los 
mejores Ingenios de España. Dedicadas á 
Don luán de Lujan y Aragon, Cauallero de la 
Orden de Santiago. Año (Esc. delM.) 1664. 
—En Madrid, por Pablo de Val. A costa 
de luán de San Vicente, mercader de li
bros; 4.°

Aprobaciones y dedicatoria como en la anterior impresión. 
Comprende las mismas piezas que aquella.

Parte sexta de Comedias escogidas de los 
mejores ingenios de España.... — Madrid, 
1664; 4.0

Ha tenido presente esta primera edición el señor baron A. 
F. de Schack. Es en extremo rara: no existe en la Biblioteca 
Nacional de Madrid ni en la Imperial de Viena. Fue reimpresa

en Zaragoza dicho año, por los herederos de Pedro Lanaja. Su 
escasez puede atribuirse á la prohibición de una de las co
medias que contiene, titulada : El pleito del demonio con ¿a 
Yú’gen.—Existe otra Parle sexta, con diversas comedias, im
presa en la misma oflcina de Zaragoza, año de 1653.

No conocemos los preliminares de la edición de Madrid. 
Contiene, según Schack:

No hay ser padre siendo Rey.—De Rojas Zorrilla. - 
Cada cual á su negocio.—De Cuellar.
El burlador de Sevilla.—Del Maestro Tirso de Molina 

(Padre Tellez).
Progne y Filomena.—De Rojas Zorrilla.
Los trabajos de Job.—De Godinez.
Obligados y ofendidos.—De Rojas Zorrilla. 
El Esclavo del démonio.—De Amescua.
El Mártir de Portugal (y Príncipe constante).—De Ro

jas (dice).—Es de Calderon.
La banda y la flor.—De Calderon.
A un tiempo Rey y Vasallo.—De tres ingenios.
El Pleito del demonio con la Virgen.—De tres inge

nios.
El Gran Duque de Florencia. (Los Médicisde Floren

cia.) De Enciso (Don Diego Jimenez de).

Teatro Poético en doce Comedias nuevas 
de los mejores Ingenios de España.—Sépti
ma parte. Al muy noble, é ilvstre Señor, el 
Señor D. Lorenço Ramirez de Prado, caua
llero del Orden de Sant lago, del Consejo de 
su Magestad, en el Supremo de Castilla, y 
de la Cruçada, y Embaxador del Rey N. Se
ñor Pbelipe lili el Grande, al Christianíssi- 
mo Rey de Francia Luys XIII. Pliegos 62.
Año (Esc. del M.) 1664. Con licencia.—En 
Madrid. Por Domingo García y Morrás, criado 
de su Magestad. A costa de Domingo de Pa
lacio, mercader de libros; 4."

Aprobación del padre Diego Níseno: Madrid, 2 de junio, 1654 
-Licencias.-Privilegio.— Tasa.-Erratas.-Dedicatoria de 
Domingo de Palacio.—Tabla de las comedias.

Contiene:
Para vencer á Amor, querer vencerle.—De Calderon. 
La Mujer contra el consejo.—De Matos, Martinez v 

Zabaleta.
Elbuen Caballero, Maestre de Calatrava.—De Juan 

Bautista de Villegas.
A su tiempo el desengaño.—De Matos.
El sol á media noche y estrellas á mediodía.—De Juan 

Bautista de Villegas.
El poder de la amistad.—De Moreto.
Don Diego de Noche.—De Rojas Zorrilla.
La Morica garrida.—De Juan Bautista de Villegas.
Cumplir dos obligaciones.—De Luis Velez de Gue

vara.
La misma conciencia acusa.—De Moreto.
El Monstruo de la fortuna.—De tres ingenios (di

ce).
Es de Lope de Vega: {La reina Juana de Ñápeles,) 

publicada en la Parte sexta de sus Comedias.) 
La fuerza de la ley.—De Moreto.

44
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Comedias escogidas de los mejores Inge
nios de España. Octava Parte.

(Edición anterior á 1657?)
En la licencia del Ordinario dada para la impresión de esta 

Parie, hecha en Madrid, 1657, se dice ser aquella segunda im
presión. No se conoce otra, sin embargo, en ninguna biblioteca 
que la expresada de Madrid, 1657.

Comedias nuevas escogidas de los mejores 
Ingenios de España. Octava Parte. Dedicadas 
á Don luán de Lujan, y Aragon, Cauallero 
del Orden de Santiago. Año (Esc. del M.) 
1637. Pliegos 66.° Con privilegio.—En Ma
drid. Por Andrés García de la Iglesia. A cos
ta de luán de San Vicente, mercader de li
bros; 4.°

Dedicatoria de Juan de San Vicente.—Licencia del Ordina
rio (el doctor don Pedro Fernandez de Parga): Madrid, 21 de 
octubre de 1656; la da «para que segunda vez se pueda volver á 
imprimir é imprima el libro».—Aprobación del padre Niseno, 
16 de octubre de 1656.—Privilegio real á Juan de San Vicente, 
4 diciembre, id.—Tasa.—Fe de erratas. — Tabla de las come
dias.

Contiene;
Darlo todo y no dar nada.—De Calderon.
Los empeños de seis horas. (Lo que pasa en una no

che.)—De Calderón (dice).—Es de Coello.
Travesuras son valor ( ó el ejemplo en el castigo).— 

Anónima.—Es de Moreto y otros dos ingenios.
Gustos y disgustos son no mas que imaginación.—De 

Calderon.
Reinar por obedecer.—De Diamante, primera jorna

da; Villaviciosa , segunda ; Matos, tercera.
El Pastor Fido.—De Solís (Don Antonio), primera; 

don A. Coello, segunda ; Calderón , tercera.
La tercera de sí misma ( Amor, Ingenio y Mujer).— 

Dice de Calderón.—Es de Mira de Amescua.
Amado y aborrecido.—De Calderon.
Perderse por no perderse.—De Cubillo.
Del cielo viene el buen Rey.—De don Rodrigo de 

Herrera y Ribera.
Agua mansa. (Guárdate del...)—De Calderon.
El Marqués de las Navas. — Dicede Mira de Ames

cua.—Es de Lope de Vega.

Parte nona. De Comedias escogidas de los 
mejores Ingenios de España.—(¿Edicion^an- 
terior á 1637?)

En la suma de la licencia dada por el Consejo al librero 
La-Bastida para la impresión de esta parte hecha en Madrid, 
1657, se dice haber sido antes impresa con licencia. No se co
noce, sin embargo, en biblioteca alguna otra edición que la 
expresada de Madrid, 1657.

Parte nona. De Comedias escogidas de los 
mejores Ingenios de España. Dedicadas á 
D. Francisco Zapata, Cauallero del Orden 
de Calatraua, y del Consejo Real de Casti
lla, etc. Año (Esc. del M.) 1637. Plieg. 39.° 
Con priuilegio.—En Madrid. Por Gregorio

Rodriguez. A costa de Mateo de la Rastida, 
Mercader de libros. Véndese en su casa en 
la calle Mayor, enfrente de las gradas de San 
Felipe; 4.°

Dedicatoria de La-Bastida al dicho Zapata, hijo de don Die
go y de doña María Sidonia Biedzeer, condes de Barajas.—Su
ma de la licencia del Consejo á La-Bastida, por cuatro años, 
«para imprimir y vender un libro de doce Comedias de dife
rentes autores, que con licencia ha sido impresso antes de 
ahora», fechada en Madrid , 17 enero 1637.—Erratas,—Tasa, 
16 y 23 febrero id.—Tabla de las comedias.

Contiene:
Las manos blancas no ofenden.—De Calderon.
El mejor amigo el muerto.— De Relmonte , primera;

Rojas, segunda, y Calderon, tercera.
Las Amazonas. — Anónima.—Es de Don Antonio de 

Solís.
Vida y muerte de San Lázaro.—De Amescua.
El Escondido y la Tapada.—De Calderon.
La victoria del amor.—De Morclion.
La Adúltera penitente.—De Cáncer, Moreto y Matos. 
El iob de las mujeres. ( Santa Isabel, Reina de Hun

gría.)—De Matos.
El Valiente justiciero.—De Moreto.
La razon busca venganza.—De Morchon.
Gravedad en Villaverde.—De Montalban.
El Rey Enrique el Enfermo.—De seis ingenios.—No 

constan en este libro; pero se sabe que fueron; Za
baleta, Rósete, Villaviciosa (D. S.), Martinez de 
Meneses, Cáncer, Moreto.

Nuevo Teatro de Comedias várias de dife
rentes Autores. Dézima Parte. Dedicado al 
señor D. loseph Pardo de Figueroa, Cava- 
llero de la Orden de Santiago, del Consejo 
de su Majestad, y su Fiscal en el Real, y Su
premo de Castilla, etc. Año (Esc. delM.) 1638.
Con Privilegio.—En Madrid. En la Imprenta 
Real. A costa de Francisco Serrano de Fi
gueroa, Mercader de Libros. Véndese en su 
casa, enfrente de San Felipe; 4.°

Tabla de las comedias. — Aprobación del licenciado don 
Agustin de Carvajal : Madrid, 22 de julio de 1657. —Licencia 
del Ordinario. — Aprobación del licenciado don Alonso déla 
Maza y Prada, 7 de agosto, id. — Suma del privilegio à Ser
rano, diez años, octubre de 1657,—Erratas.—Tasa. —Dedi
catoria de Serrano.

Contiene :
La vida ele san Alejo.—De Moreto.
El Ennitaño galan (y Mesonera del cielo),—De Za

baleta.
Contra el amor no hay engaños.—Dice de don Diego 

Enriquez.—Es de Antonio Enriquez Gomez.
EI Hijo de Marco Aurelio.—De Zabaleta.
El Nieto de su Padre.—De don Guillem de Castro.
Osar morir, da la vida.—De Zabaleta.
A loque obligad ser Rey.—De Luis Velez de Guevara. 
El Discreto porfiado.— De tres ingenios (dice).—¿Es la 

misma que va en la Parie veinte y cinco de diferen
tes Autores, atribuida á Juan Bautista de Villegas?...
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La lealtad contra su Rey.—De Juan Bautista de Ville

gas.
La mayor venganza ele honor.—De Cubillo.
Sufrir mas por querer menos. —De don Rodrigo En

riquez.
Los milagros del desprecio.—De Lope de Vega Car

pió.

Comedias nuejas escogidas de los mejo
res Ingenios de España. Onzena Parte.—Ma^ 
drid, 1668.

Primera impresión, que el señor B. de Müncli Bellinghau- 
sen cita existente en la Biblioteca Bodleiana.

Comedias nuevas escogidas de los mejo
res Ingenios de España. Onzena Parte. Al 
señor don luán de Feloaga, Cauallero de la 
Orden de Santiago, hijo mayor del señor don 
Francisco de Feloaga, Cauallero de la Orden 
de Alcántara, del Consejo de su Magestad en 
el Real de Castilla. Año (Esc. del M.) 1669. 
Plie. 69. Con Privilegio en Madrid. Por Gre
gorio Rodriguez. A costa de luán de San 
Vicente, Mercader de Libros, véndese en su 
casa, enfrente de San Felipe ; 4.°

Dedicatoria de J. de San Vicente.—Licencia del Ordinario, 
dada en mayo de 1658, para esta Parte y la duodécima. — 
Aprobaciones del padre Jerónimo Pardo y don Andrés de 
Baeza (1658). Dice este último que va en el libro una come
dia suya, pero aparecen dos.—Suma del privilegio à favorde 
San Vicente, en agosto de 1658.—Fe de erratas y tasa, de oc
tubre, 1658.

Contiene :
El Honrador de su Padre.—De Diamante.
El valor contra fortuna.—De Raeza.
Hacer remedio el dolor.—De Moreto y de Cáncer.
El robo de las Sabinas.—De don Juan Coello y Arias. 
El Loco en la penitencia, y Tirano mas impropio.—De 

un ingenio de esta córte.
Contra su suerte ninguno. —De Jerónimo Malo de 

Molina.
Vencerse es mayor valor.—De D, D. y D. J. de Figue

roa y Córdoba.
El mas ilustre francés: San Bernardo.—De Moreto. 
El escándalo de Grecia contra las Santas Imágenes.

— De Calderon. (?)
No se pierden las finezas.—De Baeza.
La silla de San Pedro.—De Martinez.
La mas constante Mujer: burlesca.—De don Juan Mal- 

donado, don Diego La-Dueña y don Jerónimo de 
Cifuentes.

Comedias nuevas escogidas de los mejo
res Ingenios de España. Duodécima Parte. 
Dedicadas al señor D. Gonzalo Mesia Carri
llo, Marqués de la Guardia, señor de los es
tados y Castillos de Santa Eufemia y Madro- 
ñez. Gentil hombre de la Cámara de su Ma

gestad y su Mayordomo. Año (Esc. del M.) 
1668. Plieg. 63. Con Privilegio, en Madrid, 
por Andrés García de la Iglesia. A costa de 
luán de San Vicente, mercader de libros. 
Véndese en su casa,en la calle Mayor, en
frente de las Gradas de San Felipe ; 4.°

Dedicatoria de Juan de San Vicente.-Licencia del Ordina
rio , mayo de 1638, dada para la impresión de esta y de la an
terior.— Aprobación del padre Jerónimo Pardo, mayo, id.— 
otra de don Andrés de Baeza, 8 de junio, id.-Suma del pri
vilegio à San Vicente, diez años, 1." agosto, 1638.—Erratas. 
—Tasa, octubre, id.—Tabla de las comedias.

Contiene :
(Véase la noticia de la ¿reimpresión de 1679?)

Comedias nuevas escogidas de los mejo
res Ingenios de España. Duodécima Parte. 
Dedicadas al señor D. Gonzalo Mesía Carri
llo, Marqués de la Guardia, señor de los es
tados y castillos de Santa Eufemia y Madro- 
ñez, Gentil hombre de la Cámara de su Ma
gestad y su Mayordomo. Año (Esc. del M.) 
1669. Plieg. 63. Con Privilegio, en Madrid, 
por Andrés García de la Iglesia. A costa de 
luán de San Vicente, mercader de libros. 
Véndese en su casa en la calle Mayor, en
frente de las gradas de San Felipe; 4.”

Reimpresión con algunas diferencias muy accesorias.

Primavera nvmerosa de mvehas armonías 
Ivzientes, en doce Comedias fragrantes. 
Parte dvodézima, impressas fielmente de los 
borradores de los mas célebres plavsibles 
ingenios de España. Ilvstradas con la pro
tección de don Ivan de Neira y Montenegro, 
Tesorero general de las Rentas Reales del 
Reyno de Galicia. (Esc.) Con Privilegio.— 
En Madrid. A costa de Francisco Sanz Im- 
pessor del Reyno, y Portero de Cámara 
de su Magostad, Año 1679. Véndese en la 
Imprenta de la Plaçuela de la calle de la 
Paz; 4.’

Dedicatoria de Juan de San Vicente.—Suma del privilegio 
al mismo, diez años. Madrid 1.° agosto, 1638. — Erratas.— 
Tasa, octubre de 1638.—Tabla de las piezas.

Esta debe de ser una de las dos primeras impresiones de 
1638 ó 1639, con nueva portada impresa por Sanz. No lo ase
guro, sin embargo, porque no he tenido ocasión de ver otro 
ejemplar; mas la falta en este de preliminares relativos al 
año 1679 y de la dedicatoria que se expresa en la portada, y 
la circunstancia de ser la tal portada idéntica à la que lleva 
en esta colección la Parte cuarenta y seis, sin otras diferencias 
que la del número y una ligerisiraa variante (U, persuaden

(1) En este ejemplar de la Parte duodécima se lee:«Vén
dese en la Imprenta de la Plaçuela..., etc.» Y en el de la 
Parte cuarenta y seis:«Véndese en su Imprenta en la Plaçuela 
de la calle de la Paz.»
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evidentemente à creer ficticia y sobrepuesta la fachada del 
ejemplar que tengo à la vista , perteneciente à la Biblioteca 
Nacional de Madrid. El señor B. de Münch Bellmghausen re
fiere existentes en la imperial de Viena dichas dos primeras; 
mencionando las diferencias que entre ambas se observan, las 
cuales son de poca entidad ; pero no da noticia alguna de esta 
que yo he tenido presente.

Contiene:
La Dama corregidor.—De Zabaleta y don S. de Villa- 

viciosa.
La Estrella de Monserrate. — Es segunda parte. —Es

cribió la primera Campo, y va mas adelante. —De 
don Cristóbal de Morales.

Amor y obligación.—De Moreto.
Vengada antes de ofendida.—De don Jerónimo de Ci

fuentes.
La Española de Florencia.—De Calderon (dice).—No 

es suya.
Servir para merecer.—De Diamante.
Prudente, sabia y honrada.—(La perfecta Casada.)— 

De Cubillo.
El vencimiento de Turno.—Dice de Calderon. Es de 

Campo.
El Hércule.s de Hungría.—De Arce (Don Ambrosio). 
Los Desdichados dichosos.—(Estrella de Monserrate, 

primera parte.)—Dice de Calderón. EsdeCampo. 
Mas la amistad que la sangre.—De Baeza.
El Mariscal de Virón.—Burlesca.—De don Juan Mal- 
donado.

Precede á esta última una loa en que hablan el autor Mal- 
donado, don Diego La-Dueña, don Jerónimo de Cifuentes, 
don Bartolomé de Villanueva, don Juan de Ubeda, don Diego 
de Salazar, don Pedro de Salcedo, don Juan de Osorio, don 
Cristóbal, don Alonso.

De los mejores el mejor, libro nvevo de 
Comedias varias, nvnca impressas, com
puestas por los mejores Ingenios de España. 
Parte treze. Cuyos Títulos se hallarán en la 
hoja siguiente. Dedicado á Matías Antonio 
Gomez del Ribero, Contador de su Magestad, 
y delalunta de Galeras. 64. (Esc. del M.) 
Con Privilegio.—En Madrid, por Mateo Fer
nandez, Impressor del Rey N. S. Año 1660.
A costa de Francisco Serrano de Figueroa, 
Familiar y Notario del Santo Oficio, yMei- 
cader de Libros, En la Calle Mayor, frente 
de San Felipe ; 4.°

Tabla délas comedias.-Suma del privilegio à Serrano, por 
diez años. —Erratas.-Tasa, marzo, 1660.—Aprobación del 
padre Remigio Noydens, 12 noviembre, 1659. —Licencia del 
Ordinario.—Aprobación de don Antonio de Solís, 9 diciembre 
de id.—Dedicatoria de Serrano.

Contiene ;
Pobreza, amor y fortuna.—De los Figueroas.
Segunda parte del Conde de Saldaña y hechos de Ber

nardo del Carpio.—De Cubillo.
Triunfos de amor y fortuna. Con loa y los entreme

ses : El Niño caiallero y El Salta-en-banco, y en
tremés y sainete sin título. —De Solís (don Anto
nio).

Fuego de Dios en el querer bien.—De Calderon.
Julian y Basilisa,—De Huerta, Rósete y Cáncer.
Los tres afectes de Amor.—De Calderon.
El Josef de las mujeres.—De Calderon.
Cegar para ver mejor.—De Arce (D. A.) 
Los bandos de Vizcaya.—De Rósete.
El Amante mas cruel, y la amistad ya difunta. De

Ulloa Sandoval.
No hay reinar como vivir.—De Mira de Amescua. 
A igual agravio no hay duelo.—De Cuenca.

Pensil de Apolo, en doce Comedias nue
vas de los mejores Ingenios de España. Par
te catorce. Dedicado al Excelentíssimo se
ñor Don Baltasar de Rojas Pantoja, Señor 
de las Baronías de Segur y de Piérola, Ca- 
vallero de la Orden de Santiago, de el Con
sejo de Guerra de su Magestad, y su Maes
tre de Campo General del Exército del Rey- 
no de Galicia. Año (Esc. del M.) 1660. Con 
Privilegio, en Madrid, por Domingo García y 
Morrás. A costa de Domingo Palacio y Ville
gas, mercader de libros. Véndese en su 
casa, frontero de Santo Tomás; 4.°

Dedicatoria de don Juan de Matos Fragoso al expresado, 
fecha en Madrid , 14 de diciembre de 1660. — Aprobación del 
padre maestro fray Gabriel de Losada,12 de julio, id.-Licen- 
cia del Ordinario. —Aprobación del padre fray Ignacio Gon
zalez, rector del Colegio de Agustinos de doña María de Ara
gon, 30 de julio de id.—Privilegio à favor de Palacio y Ville
gas.—Erratas.-Tasa.-Tabla de las comedias.

Contiene;
No puede ser.—De Moreto.
Leoncio y Montano.—De los Figueroas.
El Delincuente sin culpa, y Bastardo de Aragon.— 

De Matos.
Mentir y mudarse á un tiempo.—De los Figueroas. 
Poco aprovechan avisos cuando hay mala inclinación.

—De Matos.
El valiente Campuzano.—De Zárate.
El Príncipe villano.—De Belmonte.
Las canas en el papel (y dudoso en la venganza).— 

Dice de Calderón.—Es de don Guillem de Castro.
La Hija del Mesonero. (La ilustre Fregona.)—De don 

Diego de Figueroa y Córdoba.
La fuerza de la verdad (y Diablo predicador). —De 

Malaspina. —(Refundición de la de Belmonte.)
El Calan de su mujer.—De Matos.
La mayor victoria de Constantino Magno, —De Arce.

Pensil de Apolo, en doce Comedias nue
vas de los mejores Ingenios de España. Par
te catorce. Dedicado......(Como en la 1.®im
presión.) Año (Esc. del M.) 1661. Con 
Privilegio, en Madrid, por Domingo García 
y Morrás. A costa de Domingo Palacio..., 
etc.; 4.“

Segunda impresión, conforme en todo con la primera.
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Parte quince. Comedias nuevas escogi
das de los mejores Ingenios de España. De
dicadas á la ilvstríssima Señora doña Isabel 
Allata Lança Barres! Cruillas y Branciforte, 
Princesa de la Sala, etc. Plieg. (Esc. de la 
espresada.) 66.” Con Privilegio.—En Ma
drid, por Melchor Sanchez, año de 1661. 
A costa de luán de San Vicente, mercader 
de libros ; 4.®

Dedicatoria de Juan de San Vicente á la referida señora, 
esposa del marqués de Torralva yBonano,don Benito Trelles, 
del Consejo de Italia.—Aprobación del Padre Martin del Rio, 
12 de mayo, 1661.—Licencia del Ordinario.—Aprobación del 
Padre Basilio Varen de Soto, 16 id. id.—Privilegio á San Vi
cente, dado en 1661.—Tasa.—Erratas.—Tabla de las piezas.

Contiene:
El Conde Lucanor,—De Calderon.
Fingir y amar.—De Morelo.
El mejor Padre de pobres. — Dice de Calderon. —Es 

de Montalban.
La batalla del honor.—Es de Lope.—Va atribuida á 

Zárate, con el final variado al efecto.
La fuerza del natural.—De Moreto (dice).—Es deMo- 

reto y Cáncer.
Los empeños de un plumaje (y origen de Jos Gue

varas).—En los epigrafes del texto va atribuida á 
Calderon; pero en la tabla se lee: «Esta comedia 
aunque dice de don Pedro Calderón , es de otro 
ingenio de esta córte.»

El tercero de su afrenta.—De Martinez.
El Eneas de Dios (y Caballero del Sacramento).— 

De Morelo.
Las tres justicias en una.—De Calderon.
El Obispo de Crobia (San Estanislao).—De Zárate.
Cada uno para si.—De Calderon.
Los Esforcias de Milan.—De Martinez.

Parte diez y seis de Comedias nuevas, 
y escogidas de los meiores Ingenios de Es
paña. Dedicadas á Don Francisco de Medra- 
no y Bazan, del Consejo de su Magostad, y 
Alcalde en su Casa y Córte. (Escudo epis
copal.) Con licencia.—En Madrid, por Mel
chor Sanchez. Año de 1662. A costa de 
Mateo de la Bastida, Mercader de Libros. 
Véndese en su casa frontero de San Feli
pe; 4."

Dedicatoria de Mateo de la Bastida.—(Faltan en el ejem
plar de la Biblioteca Nacional los demás preliminares. La Ta
bla es manuscrita.)

Contiene ;
Pedir justicia al culpado.—De Martinez.
Cada .uno con su igual. —De Blas Fernandez de 

Mesa.
El desden vengado.—Dice de Rojas.—Es sin duda la 

de Lope.
El Diablo está en Cantillana.—De Luis Velez de Gue

vara.

El Diciembre por Agosto.—De don Juan Velez de Gue
vara.

Allá van leyes do quieren Reyes.—De don Guillem 
de Castro.

Servir sin lisonja.—De Gaspar de Avila.
El Verdugo de Málaga.—De Luis Velez de Guevara.
El Hombre de Portugal.—Del Maestro Alfaro.
No es amor como se pinta.—De tres ingenios.
Castigar por defender.—Burlesca,— De don Rodrigo 

de Herrera y Ribera.
Solo en Dios la confianza.—De Rósete.

Parte diez y siete de Comedias nuevas y 
escogidas de los meiores Ingenios de Evro- 
pa. Dedicadas alilvstríssimo Señor don Ber
nardino Velasco, Dauila, Ossorio y Toledo, 
marqués de Salinas, etc. (Esc. del Mee.) 
Con Privilegio.—En Madrid, por Melchor 
Sanchez. Año 1662. A costa de luán de San 
Vicente, Mercader de libros, enfrente de 
San Felipe ; 4."

Dedicatoria del librero.—Aprobación del Padre Basilio Va
ren, clérigo menor, abril -1662.—Aprobación de fray Ignacio 
Gonzalez, rector de Doña María de Aragon.—Privilegio al li
brero, por diez años, abril, 1662.—Tasa.—Erratas.—La' se
gunda aprobación tiene asimismo fecha de abril de 1662.

Contiene :
Dar tiempo al tiempo.-De Calderon.
Primeroes la honra.—De Morelo.
La sortija de Florencia.—De don Sebastian de Villa- 

viciosa.
Antes que todo es mi dama.—De Calderon.
Las dos Estrellas de Francia.—Del Maestro don Ma

nuel de León y el Licenciado don Diego Calleja.
Caer para levantar.—De Matos, Cáncer y Moreto.
La verdad en el engaño.—De don Juan Velez de Gue

vara , Cáncer y Martinez de Meneses.
También da Amor libertad.—De Martinez de Meneses.
Amor hace hablar los mudos.—De don Sebastian de 

Villaviciosa, primera; Matos, segunda; y Zaba
leta, tercera.

La ofensa y la venganza en el Retrato.—De don Juan 
Antonio de Mojica.

No hay cosa como callar.—De Calderon.
Mujer, llora y vencerás.—De Calderon.

Parte diez y ocho de Comedias nuevas es
cogidas de los mejores Ingenios de España. 
Dedicadas áDon Fernando de Soto y Berrio, 
Cavallero de la Orden de Santiago, Gentil 
hombre de su Magostad, de la lunta del Go
bierno de la Casa Real de Castilla , su Vee
dor y Contador mayor. (Esc. del M.) Con 
licencia.—En Madrid, por Gregorio Rodri
guez , y á su costa. Año 1662 ; 4.“

Dedicatoria de Rodríguez.—Aprobación de fray Juan de 
Estrada Gijon,l.° junio de 1662.—Licencia del Ordinario.— 
Aprobación de fray Juan de Valdelomar,31 julio, id.—Licen
cia del Consejo á Gregorio Rodriguez.—Tasa.—Erratas.—Ta
bla de las comedias.
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Contiene:
Dicha y desdicha del nombre.—De Calderon.
Euridicey Orfeo.—DeSolís (D. A.)
Séneca y Nerón.—De Calderon (dice).—No es suya. 

Se ignora de quién.
La paciencia en los trabajos. (Los trabajos de Job.)— 

De Godinez.
Los Médicis de Florencia.—De Jimenez Enciso.
El lindo Don Diego.—De Moreto.
La niñez del Padre Rojas, primera parte de su vida.

—De Lope.—(«Jamás impresa.»)
Loque son Suegro y Cuñado.— De Cifuentes (don Je

rónimo).
El amor en vizcaíno, los celos en francés, y torneos 

de Navarra.—De Luis Velez de Guevara.
Amigo, amante y leal.—De Calderon.
Firmeza, amor y venganza.—De Antonio Francisco. 
Comedia famosa de disparates; del Rey don Alfonso, 

el de la mano horadada.—De un ingenio de esta 
córte.»—Así dice en el epígrafe del texto; pero en 
la tabla se declara ser de Luis Velez de Guevara.

Parte diez y nueve de Comedias nuevas y 
escogidas de los mejores Ingenios de Espa
ña. Con Privilegio.—En Madrid , por Pablo 
de Val. Año de 1662. A costa de Domin
go de Palacio y Villegas, mercader de li
bros; 4.”

Primera impresión.

Parte diez y nueve de Comedias nuevas y 
escogidas de los mejores Ingenios de Espa
ña. Dedicadas alExcelentíssimo Señor Mar
qués de Baydes, Conde de Pedrosa, Mar
qués de Huelamo, Señor de las nueve Villas 
del Estado deZúñiga y Tobar, Cauallero del 
Orden de Santiago, etc. (Esc. del M.) Con 
Privilegio.—En Madrid, por Pablo de Val. 
Año de 1663. A costa de Domingo de Pala
cio y Villegas, mercader de libros; 4.°

Dedicatoria de Domingo de Palacio.—Licencia del Ordina
rio, dada en 18 de octubre de 1662,—Privilegio real à Domin
go de Palacio, por diez años.—Tabla de las comedias.

Contiene:
El Alcázar del secreto.—De Solís(D. A.)
Las travesuras del valiente Pantoja.—De Moreto.
El segundo Moysés; San Froylan.—De Matos.—(De 

Matos y Moreto según cierto índice manuscrito.)
El Caballero.—De Moreto.
El Rey Don Sebastian (y Portugués mas heroico).— 

De don Francisco de Villegas.
En el sueño está la muerte.—De Guedeja y Quiroga. 
Los siete durmientes.—De Moreto.
Los dos Filósofos de Grecia : (Heráclito y Demócrito).

—De Zarate.
La lealtad en las injurias.—De don Diego de Figue

roa y Córdoba.

La Reina en el Rúen Retiro.—De Martinez de Mene
ses.

Mudarse por mejorarse.—De Zarate.
Celos, aun del aire, matan.—De Calderon.

Parte veinte de Comedias várias nunca 
impressas, compvestas por los meiores In
genios de España. Dedicadas á Don Benito 
de Hermosilla y Contreras, del Consejo de 
su magostad en el Tribunal y Sala de Cuen
tas de Flándes, y de Borgoña, Secretario 
del Excelentíssimo señor Don Luis de Be- 
nauides, Carrillo y Toledo, Marqués de 
Fromesta y de Caracena, y Conde de Pinto, 
en su gouierno de Italia y de Flándes, y su 
Residente á los negocios de aquellos Esta
dos en esta Córte. Año (Esc. del M.) 1665. 
Con Privilegio.—En Madrid, en la Impren
ta Real. A costa de Francisco Serrano de 
Figueroa, Familiar, y Notario del Santo Ofi
cio, y mercader de libros. Véndese en su 
casa, enfrente de San Felipe en la calle 
Mayor; 4.°

Dedicatoria de Serrano.—Aprobación del doctor don Esté- 
ban de Aguilar, Gotary Zúñiga, 12 de diciembre, 1662.—Li
cencia del Ordinario, 17 enero de 1663.—Aprobación del Maes
tro fray Gabriel de León, 10 de marzo,1663.—Tasa.—Erratas, 
agosto, id.—Privilegio á Serrano, 14 enero, 1663.—Tabla de 
las comedias.

Contiene:
El Mágico prodigioso.—De Calderon.
Callar hasta la ocasión.—De Hurtado Cisneros. 
Auristela y Lisidante.—De Calderon.
Guardar palabra á los santos. — De Olivares Va- 

dillo.
La difunta pleiteada.—De Rojas (dice).—Es proba

blemente la de Lope, citada en El Peregrino.
El rigor de las desdichas, y mudanzas de fortuna.— 

Dice de Calderon.—No es suya. Se ignora su autor. 
Don Pedro Miago.—De Rojas Zorrilla.
El mejor Alcalde el Rey, y no hay cuenta con Ser

ranos.—De Mártinez de Meneses.—(Diferente de la 
que hizo Lope de Vega, dice la Tabla.)

Saber desmentir sospechas.—Dice de Calderón.—No 
es suya. Se ignora su autor.

Aristómenes Mesenio.—Del Maestro Alfaro.
El hijo de la virtud, San Juan Bueno (primera y se

gunda parte).—De Llanos y Valdés.

Parte veinte y una de Comedias nuevas, 
escogidas de los mejores Ingenios de Es
paña. Dedícalas á Don Francisco Antonio 
de Hoeff Huerta, Cauallero de la Orden de 
Santiago, del Consejo de su magestad, y su 
Secretario. Año (La cruz deSantiago.) 1665. 
Con licencia.—En Madrid, por loseph Fer
nandez de Buendía. A costa de Agustin Ver-
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ges, mercader de libros. Véndese en su ca
sa en la calle de Atocha ; 4.®

Dedicatória de Verges.—Aprobación del Padre Basilio Varen 
de Soto, sin fecha.—Licencia del Ordinario, 5 de marzo, 1663. 
—Licencia del Consejo al editor Verges, por una vez, 12 de 
id.id,—Tasa.—Erratas.—Tabla délas comedias.

Contiene;
Cuál es mayor perfección ?—De Calderon.
Fortunas de Andrómeda y Perseo.—De Calderon. 
Quererse sin declararse.—De Zarate.
El Gobernador prudente.—De Gaspar de Avila.
Las siete Estrellas de Francia.—De Belmonte.
El Platero del Cielo.—De Martinez de Meneses.
La conquista de Cuenca, y primer dedicación de 

la Virgen del Sagrario.—De Rósete.
La Hechicéra del Cielo.—De don Antonio de Nan- 

clares.
La razon hace dichosos.—De Martinez, primera; Za

baleta, segunda; Cáncer, tercera.
Amar sin ver.—De Martinez de Meneses.
La Margarita preciosa.—De Zabaleta, primera; Cán

cer, segunda; Calderon, tercera.
El mas heroico silencio.—De don Antonio Cardona, 

marqués de Castelnou.

Parte veinte y dos de Comedias nvevas 
escogidas de los mejores Ingenios de Espa
ña. Dirigidas á Don Francisco de Herrera 
Enriquez, Niño de Guzman, Cauallero de 
la Orden de Alcántara, Señor de la Villa de 
Alcubillete, Gentil-hombre de la Boca de 
su Magostad, y su Corregidor de la Corona
da Villa de Madrid. Año (Esc. del M.) 166o. 
Con Privilegio.—En Madrid. Por Andrés Gar
cía de la Iglesia. A costa de luán Martin 
Merinero, Mercader de Libros. Véndese en 
su casa en la Puerta del Sol ; 4.®

Dedicatoria de Merinero.—Tabla de las Comedias.—Suma 
del Privilegio al mismo.—Erratas, noviembre, 1663.— Tasa.— 
Censura de Aguilar y Zúñiga, junio 15 de id. — Licencia del 
Ordinario, id. id.—Aprobación de fray Tomás de Avellaneda, 
uno de los cuatro Maestros de la Religion de Premonstre, 
Examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo: Madrid, 8 de 
julio de 1663. Extiéndese en defensa de las comedias , remi
tiéndose acerca del mismo punto á su Theatrum Scientiarum, 
que tenia dispuesto para la estampa.

Contiene :
Los Españoles en Chile.— De Gonzalez de Bustos.
Elegir al enemigo.—De Salazar y Torres.
El Arca de Noé.—De Martinez, Rósete y Cáncer.
La Luna de la Sagra : Vida y muerte de Santa Juana 

de la Cruz.—De Quirós.
Lavar sin sangre una ofensa. — De Montero de Espi

nosa.
Los dos Monarcas de Europa.—De Salazar y Luna.
La Córte en el Valle. — De Avellaneda, Matos y Villa- 

viciosa (D. S.)
Amar y no agradecr.—De don Francisco Salgado. 
Santa Olalla de Mérida.—De Gonzalez de Bustos.

Merecer de la fortuna ensalzamientos dichosos.— De 
don Diego de Vera y don José de Ribera.

Muchos aciertos de un yerro.—De don José de Figue
roa y Córdoba.

Antes que todo es mi amigo.—De Zárate.

Parte veinte y tres de Comedias nuevas, 
escritas por los mejores Ingenios de Espa
ña. Al ilustríssimo señor Don Francisco Lo
pez de Zuñiga, de la Cerda y Tovar, Mar
qués de Baydes, Conde de Pedrosa, Marqués 
de Huelamo, Señor de las nueve villas del 
Estado de Zúñiga y Tovar, Comendador de 
Monte-Molin en la Orden de Santiago, etc. 
Año (Esc. del M.) 1666. Con licencia.—En 
Madrid, por loseph Fernandez de Buendía. 
A costa de Manuel Melendez, Mercader de 
libros. Véndese en su casa en la Puerta del 
Sol, á la esquina de la calle de los Cofre
ros ; 4.“.

Dedicatoria de Melendez.— Dos aprobaciones : una de don 
Pedro Calderon de la Barca, l.° de junio de 1665.

Privilegio á favor de Manuel Melendez.—Tasa.—Erratas.— 
Tabla de las Comedias.

Contiene:
Santo Tomás de Villanueva.—De Diamante.
Los dos prodigios de Roma.—De Matos.
El Redentor cautivo.—De Matos y D. S. de Villaviciosa, 
El Parecido.—De Moreto.

’Las Misas de San Vicente Ferrer.-De Zárate. 
No amar la mayor fineza.—De Zabaleta.
Hacer fineza el desaire.—Del Padre Calleja.
Encontráronse dos arroyuelos. — De don Juan Velez 

de Guevara.
La Virgen de la Fuencisla.— De Villaviciosa (D. S.), 

Matos y Zabaleta.
El Honrador de sus hijas.—De don Francisco Polo. 
El hechizo imaginado.—De Zabaleta.
La Presumida y la Hermosa.—De Zárate.

Parte veinte y tres de Comedias nue
vas... etc. Año... 1666...—En Madrid, por 
loseph Fernandez de Buendía, etc.; 4.°

Parte veinte y quatro de Comedias nue
vas y escogidas de los mejores Ingenios de 
España. Dedicadas á la señora Doña Guio- 
mar María Egas Venegas de Córdoba. Año 
1666. Con Privilegio, en Madrid, por Mateo 
Fernandez de Espinosa Arteaga. A costa de 
Juan de San Vicente , mercader de libros. 
Véndese en su casa, enfrente de San Feli
pe ; 4.°

Aprobación del Padre Martin del Rio, 8 de mayo, 1665.— 
Id. de Calderón, 11 id. id. —Suma del Privilegio á Juan de 
San Vicente, 10 de febrero 1666.—Erratas y Tasa, julio idem, 
id.—Tabla de las Comedias.
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Contiene ;

El Monstruo delà fortuna. (La Lavandera de Ñápe
les.)—De tres ingenios; Calderon, primera; Mon- 
talban, segunda; Rojas Zorrilla, tercera. Solo se 
declara Rojas.

La Virgen de la Salceda. — Del Maestro don Manuel 
de León Marchante y el Padre Calleja.

Industrias contra finezas.—De Moreto.
La Dama Capitan.—De los Figueroas.
También tiene el sol menguante. — De tres ingenios.

(Luis (I) Velez de Guevara, y.....)
Lo que puede Amor y celos.— De un ingenio de esta 

córte.
Los Amantes de Verona.— De don Cristóbal de Ro

zas. (Rosas?)
El Soldado mas herido, y vivo despues de muerto.— 

De Estenoz.
El Maestro de Alejandro.—De Zarate.
San Pedro de Arbués.— De don Fernando (es don 

Francisco) de la Torre.
Solo el piadoso es mi hijo.—De Matos, primera; Vi- 

llaviciosa, segunda; Avellaneda, tercera.
La Rosa de Alejandría; «la mas nueva».— De Rósete.

Parte veinte y cinco de Comedias nuevas 
y escogidas de los mejores Ingenios de Es
paña. Dedicadas á D. Pedro de Ponte Fran
ca de Llerena, Capitan, y Sargento mayor 
de un tercio de Infantería Española del 
Exército de Estremadura. Pl. (Esc. del M.) 
62. Con Privilegio: en Madrid, por Domin
go García Morras, impresor del Estado 
Eclesiástico, año de 1666. A costa de Do
mingo Palacio y Villegas, mercader de li
bros; 4.“

Dedicatoria de Palacio y Villegas.—Aprobación del Padre 
Martin del Rio, 8 abril de 1666.—Privilegio á Domingo Pala
cio.—Erratas.—Tasa.—Tabla de las piezas.

Contiene:
El Letrado del Cielo.—De Villaviclosa y Matos.
La mas dichosa venganza.— De Muxet de Solís.
La fingida Arcadia. — De Moreto (dice). —Se tiene 

por de tres ingenios : primera jornada, de..; se
gunda, de Moreto; tercera, de Calderon.

Cuantas veo tantas quiero. — De Villaviciosa y Ave
llaneda.

La Condesa deBelflor.—De Moreto (dice).—Es de Lo
pe. {Elperro del Hortelano.)

No hay contra el Amor poder. — De don Juan Velez 
de Guevara.

Sin honra no hay valentía.—De Moreto.
Amor vencido de Amor.—De D. J. Velez de Guevara, 

Zabaleta y Huerta.
A lo que obligan los celos.— De Zárate.
Lo que puede la crianza.— De don Francisco de Vi

llegas.
La esclavitud mas dichosa y Virgen de los Reme

dios.—De don Francisco de Villegas y Jusepe Rojo.

(1) Existe un manuscrito con solo su nombre.

Lorenzo me llamo.—De Matos.
Colofón final:— « Con Privilegio. En Madrid. Por Domingo 

García Morrás, impresor del Estado Eclesiástico. Año de 
M.nc.Lxvi.»

Parte veinte y seis de Comedias nuevas 
escogidas de los mejores Ingenios de Es
paña. Dirigidas á Doña Isabel Correas Xi- 
menez Cisneros y Castro, Señora de la 
nobilísima casa del Valle de Mena, en la 
Montaña, y muger que fue de Don luán 
Francisco Sierra y Cortaçar, Regidor de 
la Villa de Madrid, y su Tesorero, Secre
tario de su Magostad en el Real de Castilla.
Año gg 1666, Con Privilegio en Madrid, por 
Francisco Nieto. A costa de Juan Martin Me- 
rinero, mercader de libros. Véndese en su 
casa, en la Puerta del Sol ; 4.°

Dedicatoria de Merinero.—Aprobación del doctor don Es- 
téban de Aguilar y Züfiiga, marzo 6 de 1666, — Privilegio á 
Merinero.—Erratas.—Tasa.—Tabla de las Comedias.

Contiene :
El Vaquero de Granada.—De Diamante.
Lorenzo me llamo.—De Matos.
Hay culpa en que no hay delito.— De Montero de Es

pinosa.
El Mancebo del Camino.—De Diamante.
Los sucesos de tres horas. — De don Luis de Oviedo. 
Fiar de Dios.—De Martinez de Meneses y Belmonte. 
Desde Toledo á Madrid.—Del Maestro Tirso de Moli

na (Fr. G. Tellez).
El Amor puesto en razon.— De D. S. de Villaviciosa. 
San Luis Bertrán.— De Moreto.
La piedad en la justicia.—De don Guillem de Castro. 
Resucitar con el agua. (San Pedro de Mazara.) — De 

don José Ruiz, don Jacinto Hurtado de Mendoza y 
Pedro Francisco Lanini Valencia.

Todo cabe en lo posible.—De don Fernando de Avila.

Parte veinte y siete. De Comedias varias 
nvnca impressas, compvestas por ios meio- 
ros Ingenios de España. Dedicadas al Señor 
D. Martin de la Pvente Gauallero del Orden 
de Santiago, Secretario de su Magestad, y 
Oficial mayor de la Secretaría de Cámara 
del Patrimonio Real, y de la Secretaría de 
su Magestad del Supremo Consejo de la In
quisición, etc. Año (Esc.) 1667. Con Privile
gio.—En Madrid, por Andrés García de la 
Iglesia. A costa de Francisco Serrano de 
Figueroa, Familiar, y Notario del Santo Ofi
cio, y Mercader de Libros. Véndese en su 
casa enfrente de S. Felipe en la calle Ma
yor; 4.°

Dedicatoria de Serrano al expresado, sin fecha.—Aproba
ción del doctor don Estéban de Aguilar y Zúñiga : setiembre
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12 de 1666.—Licencia del Ordinario , del 15.—Aprobación de 
fray Juan de Victoria: octubre l.° de id. —Suma del privile
gio de 11 octubre de id.—Tasa, 2 de marzo, 1667.—Erratas, 
1.” id. id.—Tabla de las Comedias.

Contiene:
Los sucesos en Oran por el Marqués de Ardales.—De 

Luis Velez de Guevara.
Los Bandos de Rábena y fundación {institución : en la 

tabla) de la Camándula.—De Malos.
La Cortesana en la Sierra.—De tres ingenios. (La pri

mera jornada , de Matos ; la segunda, de Diamante; 
la tercera, de don Juan Velez de Guevara. [Manus
crito de esta comedia de tiempo de los autores! en 
mi librería.] No constan sus autores en ningún Ca
tálogo.)

Reinar no es la mejor suerte.—De un ingenio de esta 
córte.

El Labirinto de Creta. Fiesta de la Zarzuela. Repr. á 
S. M.—De Diamante.

La ocasión hace al ladrón.—De Matos (dice).—Es de 
Moreto.

Nuestra Señora de Regla. — De don Ambrosio de 
Cuenca.

Amar por señas. —Del M. Tirso de Molina '(Fr. Ga
briel Tellez).

Las Auroras de Sevilla.—De tres ingenios.
La Cruz de Carabaca.—De Diamante.
La ventura con el nombre.—Del M. Tirso (Tellez).
La Judía de Toledo. — De Diamante (dice). — Es de 

Mira de Amescua.

Parte veinte y ocho de Comedias nuevas 
délos mejores Ingenios desta Córte. Dedí
cale al Señor D. Lvis de Gvzman, Cavallero 
de la Orden de Santiago, Prior de Arroniz 
en el Reyno de Navarra, Secretario del Exce- 
lentíssimo Señor Duque de Alva. Año (Esc. 
del M.) 1667. Con licencia, En Madrid, por 
loseph Fernandez de Buendía. A costa de 
la Viuda de Francisco de Robles, Mercader 
de libros. Véndese en su casa, en la calle de 
Toledo, enfrente de los Estudios de la Coni- 
Compañía de lesus ; 4."

Dedicatoria de Lucía Muñoz, viuda de Robles.—Aprobación 
del padre Manuel de Nájera, jesuita, 22 enero, 1667.—Licen
cia del Ordinario, enero id. —Aprobación del padre Andrés 
Mendo, jesuita, 28 enero id.— Suma de la liceneja del Conse
jo á la viuda, l.° febrero id.—Tasa y Erratas, junio id.

Contiene:
El Príncipe Don Cárlos.—De Montalban.
San Isidro, labrador de Madrid.—De Lope.
El Sitio de Bredá.—De Calderon.
Los empeños de un engaño.—De Ruiz de Alarcon. 
El mejor tutor es Dios.— De Belmonte.
El Palacio confuso.—Dice de Amescua.—Se tiene con 

mas probabilidad por de Lope.
Victoria por el Amor.—De Jacinto Cordero.
La Victoria de Norlingen.—De Castillo Solorzano, 
La Ventura en la desgracia.—De Lope.
San Maleo en Etiopia.—De Godinez.

Mira al fin.—De un ingenio de esta córte. (Diversa 
de la de Rósete.)

La Córte del Demonio.—De Luis Velez de Guevara.

Parte veinte y nueve de Comedias nuevas, 
escritas por los mejores Ingenios de España.
Al Ilustríssimo Señor Don Francisco López 
de Zúñiga, Marqués de Baydes, Conde de 
Pedrosa, Marqués de Huelamo, Señor de las 
nueve villas del Estado de Zúñiga y Tovar, 
Comendador de Monte-Molin en la Orden de 
Santiago, etc. Año (Esc. del M.) 1668. Con 
licencia. 60.—En Madrid, por Josef Fernan
dez de Buendía. A costa de Manuel Melen
dez, mercader de libros. Véndese en su ca
sa, en la Puerta del Sol, á la esquina de la 
calle de los Cofreros ; 4.“

Dedicntoria de Melendez.—Aprobación del padre Martin del 
Rio,!.’ de junio, 1667.—Licencia del Ordinario.—Aprobación 
de don Juan de Zabaleta, 12 junio, 1667. — Licencia del Con
sejo á Melendez , 13 junio id.—Tasa.—Erratas.—Tabla de las 
comedias.

Contiene :
El iris de las pendencias.—De Gaspar de Avila.
La razon vence al poder,—De Matos,
El vaso y la piedra, (San Pablo y San Pedro,)—De Za

rate,
Píramo y Tisbe,—De Rósele.
La Defensora de la Reina de Hungría.—De Zárate.
El mejor Representante : San Ginés.—De Cáncer, Ró

sete y Martinez de Meneses.
Ganar par la mano el juego.—De Cubillo.
El primer Conde de Flándes. —De Zárate. — Diversa 

de la de Amescua.
El Hamete de Toledo.—Burlesca.—De tres ingenios. 
Thclis y Peleo.—De don José de Bolea.—Diversa de 

la de Salazar y Torres.
Nuestra Señora de la Luz.—De Salgada.
Cómo se vengan los Nobles.—De Moreto.

Parte treinta. Comedias nuevas, y escogi
das de los mejores Ingenios de España. De
dicadas á Don luán de Moles,, Oficial por su 
Magestad de la Secretaría del Estado de Mi
lan , en el Consejo Supremo de Italia. (Esc.) 
Con privilegio.—En Madrid. Por Domingo 
García Morras, Impressor del Estado Ecle
siástico. Año de 1668. A costa de Domingo 
Palacio y Villegas, Mercader de Libros. Vén
dese en su casa, frontero del Colegio de San
to Tomás ; 4.“

Dedicatoria de Palacio y Villegas al expresado, sin fecha.— 
Aprobación de don Juan Velez de Guevara , octubre de 1667. 
— Otra del maestro fray Gabriel Gomez, mercenario, julio 
de id.—Licencia del Ordinario, agosto de 1667.-Fe de erra
tas, octubre, 1668.—Suma de la tasa.—Id. del privilegio à fa
vor de Morras.—Tabla ó lista de las comedias.
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Contiene :
El Bruto de Babilonia. — De Matos, Moreto y Cáncer. 
La Montañesa de Asturias. — De Luis Velez de Gue

vara.
El premio en la misma pena.—De Moreto. (?)
Cuerdos hacen escarmientos.— De don Francisco de 

Villegas.
Hacer del amor agravio.—De un ingenio de esta 

córte.
El Mancebon de los palacios. — De don Juan Velez de 

Guevara.
La conquista de Méjico.— De don Fernando de Zá- 

rate.
El Príncipe viñador.—De Luis Velez de Guevara.
El valeroso Español y primero de su casa.—De Gaspar 

de Avila.
La Negra por el honor.—De Moreto.
No está en matar el vencer.—De Malos.
San Antonio Abad.—De don Fernando de Zarate.

Parte treinta y una de Comedias nuevas 
escritas por los mejores Ingenios de España.
Qve se le ofrece y dedica á Don Francisco de 
Auellaneda de la Cueua y Guerra : Canóni
go de la Iglesia Catedral de Osma : Y por el 
Rey nuestro Señor Censor de las comedias 
desta córte. Año (Escudo) 1669. Con licen
cia.—En Madrid. Por loseph Fernandez de 
Buendía. A costa de Manuel Melendez, Mer
cader de Libros. Véndese en su casa en la 
Puerta del Sol, á la esquina de la calle de los 
Cofreros; 4.®

Dedicatoria de Bernardo Sierra al referido. — Aprobación 
del padre Martin del Rio ; Madrid, junio de 1668. —Licencia 
del Ordinario , 12 id. id.—Aprobación del mismo Avellaneda, 
5 de julio id. — Suma de la licencia á favor de Melendez.— 
Tasa y erratas, febrero de 1669.

Contiene ;
Querer por solo querer.—De Mendoza.
Sufrir mas por valer mas. — De don Jerónimo de la 

Cruz y Mendoza.
Mentir por razon de Estado.— De don Felipe de Milan 

y Aragon.
No hay gusto como la honra.—De don Fernando Luis 

de Vera y Mendoza.
El Caballero de Gracia.—De Tirso. (Tellez).
El pronóstico de Cádiz.—De Alonso de Osuna.
La trompeta del juicio. — De don Gabriel del Corral. 
Prodigios de amor.—De don Melchor de Valdés Villa- 

viciosa ó Valdivielso. (En la tabla y en el encabeza
miento déla comedia dice Villaviciosa : en los epí
grafes pagínales Valdivielso.)

El amor enamorado.—De Zabaleta (dice).—Es la de 
Lope de Vega.

El Esclavo del mas impropio dueño, y arriesgarse por 
amar.—Del maestro Roa.

El socorro de los mantos.—De don Cárlos de Arellano 
(dice).—Es de Leyva Ramirez de Arellano?

La traicionen propia sangre.—Del padre maestro fray 
Diego de Ribera.

Parte treinta y dos de comedias nvevas, 
nvnca impressas, escogidas de los mejores 
Ingenios de España. Dedicada á Don Manvel 
Rangel de Macedo, Cavallero y Comendador 
de la Orden de Christo, y Fidalgo de la Casa 
de su Magestad, Camarero y Canciller mayor 
del Rustrí ssimo señor Obispo de Segouia, etc. 
Año (Esc. del Mee.) 1669. Con licencia en 
Madrid. Por Andres Garcia de la Iglesia. A 
costa de Francisco Serrano de Figueroa, Fa
miliar y Notario del Santo Oficio, y Merca
der de libros en la calle Mayor ; 4.“

Dedicatoria del librero Serrano al expresado.—Aprobación 
de fray Fernando de la Encarnacion, mercenario en Santa 
Bárbara , 26 de agosto de 1667.—Licencia del Ordinario ; Ma
drid 27 de febrero de 1668.—Aprobación del doctor don Esté- 
ban de Aguilar y Züñig'a, noviembre, 1668.—Suma de la licen
cia, 13 de diciembre 1668, á Serrano por una vez.—Tasa y er
ratas, julio y junio de 1669.—Tabla.

Contiene :
La culpa mas provechosa. — De don Francisco de Vi

llegas.
El Bandolero Sol Posto.—De Cáncer, primera ; Rósele 

segunda ; y Rojas Zorrilla , tercera.
La vida en ei ataúd.—De Rojas Zorrilla.
Los muros de Jericó.—De Olivares Vadillo.
Las cinco blancas de Juan de Espera-en-Dios. — De 

don Antonio (Sigler) de Huerta.
La Virgen de los Desamparados de Valencia.—De don 

Marco Antonio Ortí, primeray segunda, y Jacinto 
Alonso Maluenda, tercera.

Duelo de honor y amistad.—De don Jacinto de Herre
ra (y Sotomayor).

Selva de amor y celos.—De Rojas Zorrilla.
El mas piadoso Troyano. — De don Francisco de Vi

llegas.
Pelear hasta morir.—De Rósete.
El legítimo Bastardo. — De don Cristóbal de Morales. 
Afanador el de Utrera.—De Belmonte Bermudez.

De la dedicatoria consta que el librero .Serrano fue padre 
del maestro don Antonio Serrano de Figueroa, que era en Se
govia , á lo que parece, bibliotecario ó secretario del obispo 
don Jerónimo de Mascareñas, por influjo y protección de 
Rangel.

Parte treinta y tres de Comedias nvevas, 
nvnca impressas, escogidas de los mejores 
Ingenios de España. Dedicada al Doctor Don 
Ivan Gonzalez de Zaragoça, Cura y Benefi
ciado de la villa de Gauia, Secretario del 
Ilustríssimo Señor Don Diego de Escolano, 
del Consejo de su Magestad y Arçobispo de 
Granada, etc. Año 1670. Con licencia en 
Madrid. Por loseph Fernandez de Buendía. 
A costa de luán Martin Merinero, Mercader 
de Libros. Véndese en su casa en la Puerta 
del Sol ; 4.“

Dedicatoria de Merinero.—Aprobación del doctor Aguilar y
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Züñiga, marzo 6 de 1B69.—Licencia del Ordinario , 10 id. id. 
—Aprobación de Zabaleta, marzo 26 id.—Suma de la licencia 
del Consejo à Merinero, por diez años , 31 de marzo id.—Ta
sa y erratas , noviembre id.—Tabla de las comedias.

Contiene :
El Sabio en su retiro y Villano en su rincon. — De 

Matos.
Cueruos hay que parecen locos.—De Zabaleta.
La Hornera de Santiago.—De Tirso (Tellez).
Las niñeces de Roldan.—De José Rojo y don Francisco 

de Villegas.
Vida y muerte de la Monja de Portugal.—De Amescua. 
El Voto de Santiago y batalla de Clavijo. — De don 

Rodrigo de Herrera y Ribera.
La pérdida y restauración de la bahía de Todos-los- 

Santos.—De Juan Antonio Correa.
El casamiento con celos, y rey don Pedro de Aragon. 

—De Rartolomé de Anciso (Enciso).
Mateo Vizconde.—De don Juan de Ayala.
El mas dichoso prodigio. — De un ingenio de esta 

córte.
El Fénix de Alemania : vida y muerte de Santa Cristi

na.—De Matos.
La mas heroica fineza y fortunas de Isabela.—De Ma

tos y los Figueroas.

Parte treinta y qvatro de Comedias nve- 
vas, escrita.s por los mejores Ingenios de Es
paña. Al Excelentíssimo Señor Don Francis
co Ensebio del Sacro Romano Imperio, Con
de de Peting, Cauallero del insigne Orden 
del Toyson de Oro, Embaxador de Alema
nia, etc. Año (Esc. del Mée.) 1670. Con li
cencia.—En Madrid, por loseph Fernandez 
de Buendía. A costa de Manuel Melendez, 
Mercader de libros. Véndese en su casa, en 
la Puerta del Sol, á la esquina de la calle de 
los Cofreros; 4.°

Dedicatoria de Melendez.—Aprobación del padre Martin del 
Rio, clérigo menor, 12 junio, 1669.—Licencia del Ordinario, 
13 id. — Aprobación de Zabaleta, l.° de id. — Suma de la li
cencia A Melendez.—Tasa y erratas, marzo de 1670.—Tabla. 

(Las comedias todas ya representadas.)
Contiene :

El lazo, banda y retrato.—De don Andrés Gil Enriquez. 
Rendirse á la obligación.-De don D. y don J. de Fi

gueroa y Córdoba.
E¡ Santo Cristo de Cabrilla.—De Moreto.
Pocos bastan si son buenos, y crisol de la lealtad. — 

De Matos.
Verse y tenerse por muertos.—De don Manuel Freyle 

de Andrade.
El disparate creído.-De Zabaleta.—¿ Es de Luis Ve

lez de Guevara?
La venganza en el despeño.—De Matos.
Nuestra Señora ó la Virgen de la Aurora.—De Moreto 

y Cáncer.
El Galan secreto.—De Mira de Amescua.
Lo que le toca al valor y el Príncipe de Orange. — De 

Mira de Amescua.

Amor de razón vencido.—De un ingenio de esta eórte. 
El azote de su patria y renegado Abdenaga.—De Mo

reto.

Parte treinta y cinco. Comedias nuevas, 
escritas por los mejores Ingenios de España. 
A la Excelentíssima Señora Doña María, Con
desa de Dietrichstein, etc., dignísima con
sorte del Excelentíssimo señor D. Francisco 
Eusebio, Conde de Petting, etc. Cauallero del 
Toyson de Oro, Gentil-Hombre de la Cáma
ra de su iMajestad Cesárea el Señor Empe
rador Leopoldo, de su Consejo de Estado, y 
su Embaxador Ordinario á la Magostad Ca
tólica en España. (Escudos del Conde y de 
la Condesa.) Con Licencia. — En Madrid, 
por Lúeas Antonio de Bedmar. Año 1671. 
A costa de Antonio de la Fuente, Mercader 
de Libros. Véndese en su casa en la calle 
Mayor, frontero de las Gradas de S. Feli
pe; 4.°

Dedicatoria del librero La Fuente á dicha Señora, originaria 
de España (de los Cardonas) con noticias genealógicas.—Apro
bación del padre Martin del Rio , 2 de junio de 1670.—Licen
cia del Ordinario , 6 de id. — Aprobación del padre maestro 
fray Francisco de Zuazo , carmelita , 4 de id. id.—Suma de la 
licencia al mismo librero, 24 julio de id. — Erratas y tasa, 
octubre de id. — Tabla.

Contiene :
El Defensor de su agravio.—De Moreto.
La conquista de Oran. — De Luis Velez de Guevara.
No hay amar como fingir.—Del maestro León
En Madrid y en una casa. — De don Francisco de Ro

jas (dice).—Se atribuye fundadamente á fray Gabriel 
Teliez.

La hermosura y la desdicha.—De Rojas Zorrilla.
A lo que obliga el desden.—De don Francisco Salado 

Garcés.
Celos son bien y ventura.—De Godinez.
La confusion de Hungría.—De Mira de Amescua.
El sitio de Olivenza.—De un ingenio de esta córte. 
Empezar à ser amigos.—De Moreto.
El doctor Carlino.—De Solís Rivadeneira.
La Escala de la Gracia.—De don Fernando de Zarate.

Parte treinta y seis. Comedias escritas por 
los mejores Ingenios de España. Dedicadas 
á Doña Isabel Correas Ximenez Cisneros y 
Castro, Señora de la nobilissima casa del Va
lle de Mena, en la Montaña, y mugerque fue 
de don Juan Francisco Sierra y Cortaçar, Re
gidor de la villa de Madrid, y su Tesorero, 
Secretario de su Magostad en el Real de Cas
tilla. Año 1671. Con licencia, en Madrid, 
por Josef Fernandez de Buendía. A costa de 
Juan Martin Merinero, mercader de libros. 
Véndese en su casa en la Puerta del Sol ; 4,°
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Existe otra impresión del mismo año, costeada por Manuel 

Melendez, que hubo de suceder á Merinero.
Dedicatoria de éste.—Aprobación del padre Benito Remigio 

Noydens, 15 julio de 1670.—Licencia del Ordinario.—Apro
bación de fray Antonio de Herrera , 28 agosto id. — Licencia 
del Consejo á Merinero.—Tasa.—Erratas.—Tabla de las co
medias.

Contiene :
Santa Rosa del Perú.—Las dos primeras jornadas, de 

Moreto; la tercera, de Lanina
El Mosquetero de Flándes. —De Gonzalez de Bustos. 
El Tirano castigado.—De Diamante.
Araspes y Pantea.—De Salgado.
El prodigio de Polonia (San Jacinto).—De Juan Del

gado.
La Fénix de Tesalia.— Del maestro Roa (Gabriel de).
El Nuncio falso de Portugal.—De tres ingenios.—Es 

la que se ha atribuido à don José de Cañizares, que 
nació en 1676, cinco años despues.

La dicha por al agravio.—De Diamante.
El dichoso Bandolero (Fray Pedro de Mazara). — De 

don Francisco de Cañizares. — También ha sido 
atribuida á don José.

El sitio de Bethulia.—De un ingenio de esta córte.
Darlo todo y no dar nadsi.—Burlesca.—De Lanini. 
Las barracas del Grao de Valencia. — De tres inge

nios.

Parte treinta y siete de Comedias nuevas, 
escritas por los mejores Ingenios de Espa
ña. Dedicadas a don lacinto de Romarate y 
Varona, etc. (No se expresa mas en la por
tada respecto del Mecenas : laconismo poco 
frecuente en estos libros.) Año (Esc. del M.) 
1671.—Madrid, por Melchor Alegre. A costa 
de Domingo Palacio y Villegas, mercader de 
libros. Véndese en su casa, enfrente del Co
legio de S. Tomas; 4.°

Dedicatoria de don Juan de Matos Fragoso al expresado Ro
marate ; Madrid, 22 de diciembre, 1670.

Licencia del Consejo á favor de Domingo de Palacio y Vi
llegas.

Tabla de las Comedias.

Contiene ;
Un bobo hace ciento.—Con loa.—De don A. Solís.
Riesgos, Amor y Amistad. — De don Juan Velez de 

Guevara.
Satisfacer callando. (Y Princesa de los Montes, ó los 

Hermanos encontrados).—De Moreto (dice).— ¿Es 
de Lope?

El Nuevo Mundo en Castilla. (Refundición de Las Ba
tuecas, de Lope).—De Matos.

Los prodigios de ia Vara, y Capitan de Israel. — De 
Amescua.

El Amor hace discretos.—De un ingenio de esta cór
te.—Es de Calderon.(De una causa dos efectos )

Todo es enredos Amor (y diablos son las mujeres).— 
De don Diego de Figueroa y Córdoba.—¿Será de 
Moreto?

Poder y Amor compitiendo.—De don Juan de la Calle 
(dice).—Es de Francisco de la Calle.

La Gitanilla de Madrid.—De don Antonio de Solís. 
Escarraman.—Burlesca.—De Moreto.
El mejor Casamentero.—De Matos (dice). Es de Lope.

{La mayor virtud de un Rey.}
La desgracia venturosa. — Dice de Zarate. — Es La 

Venganza honrosa, de Gaspar de Aguilar.

Parte treinta y ocho de Comedias uve
ras, escritas por los mejores Ingenios de Es
paña. Al Excelentíssimo Señor Don Fran
cisco Eusebio del Sacro Romano Imperio, 
Conde de Peting, Cavallero del insigne Or
den del Toyson de Oro, Embaxador de Ale
mania, etc. Año (Esc. del Mee.) 1672. Con 
Licencia.—En Madrid, por Lúeas Antonio de 
Bedmar. A costa de Manuel Melendez, Mer
cader de Libros. Védese en su casa, en la 
Puerta del Sol, á la Esquina de la Calle de 
los Cofreros ; 4.°

Dedicatoria de Melendez.—Aprobación del padre Martin del 
Rio, 12 junio, 1671.—Licencia del Ordinario, 10 de julio, id. 
—Aprobación de Lanini Sagredo, 29 junio de id. — Suma de 
la licencia, à favor de Melendez.— Tasa.—Erratas, 23 noviem
bre, 1671.—Tabla.

Contiene :
El Aguila de la Iglesia : San Agustin. — De Gonzalez 

Bustos y Lanini Sagredo.
Las niñeces y primer triunfo de David. — De don Ma

nuel de Vargas.
También se ama en el abismo.— De Salazar y Torres.

—(Zarzuela en dos jornadas.)
Los Muzárabes de Toledo.—De Juan Hidalgo.
La gala del nadar es saber guardar la ropa. — De Mo

reto.
Olvidar amando.—De don Francisco Bernardo deQui- 

rós (dice).—De Belmonte Bermudez?
Las tres edades del Mundo.— De Luis Velez de Gue

vara.
Del mal lo menos. — De un ingenio.—Es de Folch de 

Cardona, marqués de Castelnou.
Vida y muerte de San Cayetano.—De Diamante, Villa- 

viciosa, Avellaneda, Matos, Arce (D. A.) y Moreto.
El Hechizo de Sevilla.—De Arce (D. A.)
Emendar yerros de amor.—De don Francisco Jimenez 

de Cisneros.
El Cerco de Tagarete. — Burlesca. — De don Fran

cisco Bernardo de Quirós.
Entremés de el Malcontento.—Del mismo.

Parte treinta y nueve de Comedias nuevas 
de los mejores Ingenios de España. Dedi
cada á Don loseph de Mendieta, Cavallero 
de la Orden de Santiago, Secretario de su 

‘Magostad, y del Excelentíssimo Señor Con
destable de Castilla, Oficial de la Secretaría 
de Estado parte de Italia, y Regidor del Muy 
Noble y Leal Señorío de Vizcaya. (Esc. del 
M.) Con licencia, en Madrid, por Josef Fer
nandez de Buendía. Año 4673. A costa de
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Domingo de Palacio y Villegas, mercader de 
libros. Véndese en su casa, enfrente de San
ta Cruz, bajando á San Felipe; 4."

Dedicatoria de Matos Fragoso al expresado. — Aprobación 
del padre fray Gabriel Gomez de Losada, 18 noviembre, 1672. 
—Licencia del Ordinario, id. id.—Aprobación del padre Juan 
Corregidor, vicario del convento del Espíritu Santo, de cléri
gos menores, 6 de diciembre, id.—Licencia del Consejo al li
brero Palacio, 10 diciembre, id.—Tasa.- Erratas.—Tabla de 
las comedias.

Contiene :
El mejor Par de los Doce.—De Matos y Moreto.
La Mesonera del cielo.—De Amescua (dice). —Atri

buida en la Parte diez á Zabaleta, con título de El 
Hermitaño galan.

La milagrosa elección (de San Pió V).—De Moreto.
La dicha por el desprecio. — Dice de Matos.—Es El 

Desprecio agradecido, de Lope de Vega.
El veneno para sí.—De un ingenió de esta córte.
El Vaquero Emperador (y gran Tamorlan de Persia). 

—De Matos, primera ; Diamante, segunda; Gil En
riquez, tercera.

La Cosaria Catalana.—De Matos.
Las mocedades del Cid.—Burlesca.—De Cáncer.
Los Carboneros de Francia (y Reina Sevilla). — De 

Amescua.
El Nacimiento de San Francisco.—De Montero de Es

pinosa y don Francisco de Villegas.
La discreta venganza.—Dice de Moreto.—Es de Lope 

de Vega.
Contra la Fe no hay respeto. — De don Diego Gutier

rez. (Su nómbrese declara en la Tabla ; el epígrafe 
del texto dice de un ingenio.)

Parte qvarenta de Comedias nvevas, de 
diversos Avtores. Añol67S. Con Privilegio.
— En Madrid: Por Iulian de Paredes, Im- 
pressor de Libros, en la Plaçuela del Angel.
Véndese en su casa; 4.°

Licencia del Ordinario à favor de Paredes, 7 diciembre, 1673. 
—Suma del privilegio, al mismo, por diez años, 7 marzo, 1674. 
—Erratas y tasa, 12 y 20 febrero, 1673,—Tabla.

Contiene :
El Médico Pintor : San Lúeas. — De don Fernando de 

Zarate.
El Rey don Alfonso el Rueño.—De Lanini.
El Fénix de la Escritura : el glorioso San ¡Jerónimo. 

—De Gonzalez de Bustos.
Cuando no se aguarda. — De Leyva Ramirez de Are- 

llano.
No hay contra lealtad cautelas.—Del mismo.
Amadís y Niquea.—Del mismo.
Las 1res coronaciones del Emperador Carlos V. — De 

don Fernando de Zarate.
Los Hermanos amantes, y piedad por fuerza. — Del 

mismo.
El dichoso en Zaragoza.—De Montalban.—¿Es de Mo

reto? De Lope? {El premio en la misma pena, ó la 
merced en el castigo.)

Los bandos de Lúea y Pisa.— De Fajardo y Acevedo. 
La playa de Sanlúcar.—De Bartolomé Cortés.

Origen de Nuestra Señora de las Angustias, y rebe
lión de los Moriscos.—De Fajardo y Acevedo.
En la última plana se lee un anuncio de «Libros que se 

«venden en casa de Iulian de Paredes, Impressor de libros, este 
«año de 1673.»

Parte quarenta y una de famosas Come
dias de diversos Autores. Impresso en Pam
plona , por José del Espíritu Santo. (Sin 
año.) 4.“

Este tomo, que carece de aprobaciones y licencias y no 
lleva mas preliminar que la Tabla de las comedias, es sin duda 
alguna de impresión furtiva, hecha probablemente en Madrid. 
Describo aquí el ejemplar de la Biblioteca Nacional; cítase 
otro que diflere de este en tres circunstancias, à saber : el 
número de piezas: contiene solo once; su órden de coloca
ción, y el tener reemplazada la de Moreto : No puede ser, y el 
Alcázar del secreto, de Solís, que le faltan, por la titulada : 
Preso, muerto y vencedor, y Defensa de Cremona, atribuida á 
Zamora, que en 1675, fecha probable de este libro, contaría 
de once á quince años de edad.

Ejemplar de la Biblioteca Nacional :
Los Juegos olímpicos. — De Salazar y Torres. — Con 

loa.
El mérito es la corona.—Del mismo.
Elegir al enemigo.—Del mismo.
También se ama en el abismo.—Del propio Salazar.
No puede ser.—De Moreto.
Hacer fineza el desaire.—Del Padre Calleja.
El Caballero.—De Moreto.
El Alcázar del secreto.—De don A. de Solís.
Antes que todo es mi amigo.—De Zárate.
El Hamete de Toledo.—Burlesca.—De tres ingenios.
La Presumida y la Hermosa.—De Zárate.
Celos, aun del aire, matan.—De Calderon.

Parte quarenta y dos de Comedias nue
vas nunca impressas, escogidas de los me
jores Ingenios de España. Dedicada á Don 
Fernando de Soto y Vaca, Cavallero, y Pro
curador General de la Orden de Alcántara, 
Señor de la Villa de Escariche, etc. Año 
(Esc. del M.) 1676. Con Privilegio, en Ma
drid, por Roque Rico de Miranda. A costa 
de Juan Martin Merinero, Mercader de li
bros; 4.°

Dedicatoria de Merinero.—Aprobación de don Francisco de 
Avellaneda, 10 de junio, 1676.—Licencia del Ordinario.—Apro
bación del maestro fray Domingo Gutierrez, 20 de junio, id.— 
Suma del privilegio real concedido para esta publicación á 
don Pedro Francisco Lanini Sagredo, por diez años, sin fe
cha.—Erratas.—Tasa.—Tabla délas comedias.

Contiene:
Varios prodigios de Amor.—De Rojas Zorrilla.
San Francisco de Borja, Duque de Gandía. — Dice de 

don Melchor Fernandez de León. — Es del padre 
Fomperosa, escrita sobre la inédita de Calderon.

Dios hace justicia á todos.—De don Francisco de Vi
llegas.

Yo por vos y vos por otro.~De Moreto.
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El Lucero de Madrid : Nuestra Señora de Atocha.— 
De Lanini.

La mejor flor de Sicilia : Santa Rosolea.—De Salazar 
y Torres.

Como noble y ofendido.—De don Anlonio.de la Cueva. 
Endimion y Diana.—Con loa.—De Fernandez de Leon. 
Será lo que Dios quisiere.—De Lanini.
El Hijo de la molinera.—Dice de don Francisco de Vi

llegas.—Es de Lope de Vega.—(Mas mal hay en la 
Aldegüela de la que se suena.—El gran Prior de 
Castilla.)

El gran Rey anacoreta : San Onofre.—De Lanini.
El Eneas delà Virgen, y primer Rey de Navarra.— 

De don Francisco de Villegas y don Pedro Fran
cisco de Lanini.

Parte quarenta y tres de Comedias nue
vas de los mejores Ingenios de España. De
dicadas al ilvstríssimo Señor Don Francisco 
López de Zúñiga, Marqués de Baydes, Con
de de Pedrosa, Marqués de Huelamo, Señor 
de las nueve Villas del Estado de Zúñiga y 
Tovar, Comendador de Monle-Molin en la 
Orden de Santiago, etc. 60. (Esc. del M.) 
Pliegos. Con licencia, en Madrid, por An
tonio Gonzalez de Reyes, año de 1678. A 
costa de Manuel Melendez, mercader de li
bros; 4.°

Tabla de las piezas.—Dedicatoria de Melendez. — Aproba
ción del padre Martin Cearrote, 20 marzo, 1677.—Licencia del 
Ordinario.—Aprobación de don Antonio deSolís,4demayo,id. 
—Licencia del Consejo à Melendez.—Tasa.—Erratas.

Contiene :
Cueva y castillo de Amor.—De Leyva Ramírez de Are- 

llano.
Porcia y Tancredo.—De don Luis de Ulloa Pereira. 
Nuestra Señora de la Victoria, y Restauración de Má

laga.—De Leyva Ramirez de Arellano.
El Fénix de España : San Francisco de Borja.—De un 

ingenio de esta córte. Es del padre Calleja, escrita 
sobre la de Calderón.

El Cielo por los cabellos : Santa Inés.—De fres inge
nios.—En impresión suelta , antigua, y en el Catá
logo de Fajardo atribuida á don Antonio de Mesa.

El Emperador fingido.—De Bocangel.
La dicha es la diligencia.—De don Tomás Osorio.
Cuál es lo mas en Amor, el desprecio ó el favor.—De 

Salvador de la Cueva.
La infeliz Aurora, y fineza acreditada.—De Leyva Ra

mirez de Arellano.
La nueva maravilla de la Gracia : Juana de Jesus Ma

ría.—De Lanini. (Prohibida por la Inquisición.) 
Merecer para alcanzar.—De Moreto.
El Príncipe de la Estrella, y castillo de la vida. — De 

Martinez de Meneses, primera ; Zabaleta, segunda; 
don Vicente Suarez de Deza, tercera.

Parte qvarenta y qvatro de Comedias nve- 
vas, nvnca impressas, escogidas de los me

jores ingenios de España. Dedicada al señor 
D. Gaspar Marqvez de Prado, Cavallero de 
la Orden de Calatraua, Rector que fue de la 
Vniuersidad de Salamanca, y Colegial en el 
Mayor de S. Bartolomé de dicha Uniuersi- 
dad, etc. Año (Esc. del Mee.) 4678. Con Pri- 
uilegio en Madrid: Por Roque Rico de Mi
randa. A costa de luán Martin Merinero, 
Mercader de Libros. Véndese en su casa en 
la Puerta del Sol ; 4.“

Dedicatoria de Merinero al referido.-Aprobación de don 
F. de Avellaneda, 11 agosto, 1677.— Licencia del Ordinario, 
18 id. id.—Tasa.— Erratas, 29 y 28 abril, 1678.— Aprobación 
de Lanini, 10 setiembre, 1677. — Suma del privilegio dado à 
favor de don Antonio de la Cueva, por diez años, en 20 fe
brero, 1678. Cítasela cesión de este privilegio à Merinero.— 
Tabla.

Contiene :
Quien habla mas obra menos. — De don Fernando de 

Zárate.
El Apóstol de Salamanca.—De don Felipe Sicardo.
Dejar un reino por otro, y Mártires de Madrid. — De 

Cáncer, Villaviciosa y Moreto.
Cinco venganzas en una.—De don Juan de Ayala.
Sauta Pelagia.—De don Fernando de Zárate.
La confesión con el demonio. —De don Francisco de 

la Torre y Sevil.
La palabra vengada.—De don Fernando de Zárate.
El engaño de unos celos.—De don Roman Montero de 

Espinosa.
La prudencia en el castigo.—De Rojas Zorrilla.
La Sirena de Tinacria.—De don Diego de Figueroa y 

Córdoba.
Las Lises de Francia.—Del doctor Mira de Amescua. 
El Sordo y el Montañés.—De don Melchor Fernandez 

de León.

Comedias nvevas, escogidas de los meio- 
res Ingenios de España. Parte qvarenta y 
cinco. Dedicadas á Gabriel de León, mer
cader de Libros, Diputado de los Hospitales 
Reales desta Corte, y Consiliario del Hospi
cio del Aue María, y Santo Rey Don Fernan
do. Año S8 ^679. Con licencia, en Madrid. 
En la Imprenta Imperial. Por loseph Fer
nandez de Buendía. Véndese en casa de luán 
Fernandez, Mercader de Libros, junto á la 
Portería de la Compañía de Iesvs;-4.“

Tabla de las comedias.—Dedicatoria de Fernandez (con cu
riosas noticias del librero León).—Aprobación de fray Cristó
bal de la Torre, 10 de mayo, 1679.—Licencia del Ordinario.— 
Aprobación del padre Pedro Fernandez, 17 de id. id. —Suma 
de la licencia del Consejo ú Juan Fernandez. — Tasa.— Erra
tas.

Contiene ;
Los bandos de Verona.—De Rojas Zorrilla.
La Sirena del Jordan.—De don Cristóbal de Monroy y 

Silva.
Los trabajos de Ulises.—De Belmonte.
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No hay dicha (ni desdicha) hasta la muerte. — De un 
ingenio de esta córte. Es de Amescua.

La mudanza en el Amor.—De Montalban, dice.—Con 
el título de La Esmeralda del Amor, se halla suelta 
atribuida á Rojas Zorrilla.

Ingrato á quien le hizo bien.—De un ingenio de esta 
córte.

El gran Jorge Castrioto, y Príncipe Escanderbeck. — 
De Luis Velez de Guevara, dice en el texto : de Bel
monte en la Tabla.

El fin mas desgraciado, y fortunas de Seyano. — De 
Montalban.

La traición en propia sangre.—Burlesca.— De un in
genio de esta córte.

Dejar dicha por mas dicha. (Por mejoría.)— De Ruiz 
de Alarcon.

Quién engaña mas á quién.—De Ruiz de Alarcon.
El Amor mas verdadero ; (Durandarte y Belerma).—

Burlesca,—DeMosen Doctor Guillen Pierres.

Primavera nvmerosa de mvchas armonías 
Ivzientes, en doce Comedias fragantes. Parte 
Qvarentay seis, Impressas fíelmente de los 
borradores de los mas célebres plausibles 
ingenios de España. Ilvstradas con la protec
ción de D. Ivan de Neira y Montenegro, Te
sorero General de las Rentas Reales del Rey- 
no de Galicia. (Esc. del M.) Con Privilegio. 
—En Madrid. A costa de Francisco Sanz, 
Impressor del Reynoy Portero de Cámara de 
su Magostad. Año 1679. Véndese en su 
Imprenta en la Plaçuela de la calle de la 
Paz; 4.“

Dedicatoria de Sanz, con fecha de IS de julio, 1679. — Cen
sura del padre maestro fray José Almonacid, monje bernar
do, 14 junio, id.—Licencia del Ordinario, id. id.—Censura 
del cronista don Juan Baños de Velasco 19 id. id. —Suma 
del Privilegio à Sanz, por diez años,21 id. id. —Erratas. — 
Tasa.—Tabla de las comedias.—«Al que aquí llegáre.» (Pró
logo anónimo.)

Contiene :
La mitra y pluma en la Cruz: San Casiano.— De 

Paz.
Cuanto cabe en hora y medía.—De Vera Tassis Villar- 

roel.
Al Noble su sangre avisa.—De Paz.
El Patron de Salamanca : San Juan de Sahagun ; con 

Monrroyes y Manzanos. — De Vera Tassis Villar- 
roel.

Las armas de la hermosura.—De Calderon.
Perico el de los palotes.—De tres ingenios.
La Señora y la Criada.—De Calderon.
La Corona en tres hermanos.—De Vera Tassis Villar- 

roel.
La conquista de las Molucas. —De don Melchor Fer

nandez de León.
Mas merece quien mas ama.—En la tabla dice: «Fiesta 

que se representó á SS. MM. De don Antonio Hur
tado de Mendoza.» En el epígrafe del texto : « De don

Antonio de Mendoza y de don Juan de Vera y Vi- 
llarroel (1).»

El veneno en la guirnalda , y la triaca en la fuente.— 
De don Melchor Fernandez de León.

El Marqués del Cigarral.—De Castillo Solórzano.

Parte qvarenta y siete de Comedias nve- 
vas, escogidas de los meiores Ingenios de 
España. Año de 1681. 30 ps. Con Licencia. 
—En Madrid, En la Oficina de Melchor Alva
rez. A costa de Manuel Sutil, Librero. (En 
otros ejemplares : «A costa de lusto Antonio 
Logroño, librero) ; 4.°»

Sin preliminares. Este tomo, que contiene solamente nueve 
comedias, dos loas y tres entremeses de don Antonio de So
lis y Rivadeneira, no es otra cosa que la edición de las Co
medias del mismo autor, hecha aquel mismo año, por el pro
pio impresor,y á costa del librero Logroño, á la cual pusie
ron aquí nueva portada , suprimiendo las licencias, dedicato
ria, etc.— Conserva el membrete Anal :« Con licencia. En 
Madrid, en la Oficina de Melchor Alvarez. Año de 1681.»

Contiene :
Triunfos de Amor y Fortuna. — Con loa y entremés :
El Niño Caballero.
Entremés : El Salta-en-banco.
Entremés y Sainete sin título. 
Euridice y Orfeo.
El Amor al uso.
El Alcázar del secreto.
Las Amazonas. 
El Dotor Carlino. 
Un bobo hace ciento.—Con loa. 
La Gitanilla de Madrid. 
Amparar al enemigo.

Al fin : — «Adviértese al lector que aunque hay otras come
dias con título de don Antonio de Solís, no se ponen en esta 
obra, por tener por cierto no ser suyas.»

Comedias nvevas. Parte qvarenta y ocho, 
escogidas de los mejores Ingenios de Espa
ña. Dedicadas al Señor D. Pedro de Larrea- 
tigui y Colon, Cavallero del Orden de Al
cántara, Colegial Mayor, que fue, en el del 
Arçobispo de la Insigne Vniversidad de Sa
lamanca, etc. Alcalde de Casa y Córte, y 
hoy de los Consejos de Ordenes, Indias, y 
Castilla, y su Fiscal. Con licencia.—En Ma
drid : Por Francisco Martinez Abad, Impres
sor de Libros. Año de 1704. A costa de Isi
dro Colomo, Mercader de Libros. Véndese 
en su Casa en la Plaçuela del Angel ; 4.°

Dedicatoria de Colomo.—Aprobación de don Juan de Ferre
ras, 4 de diciembre, 1703.—Licencia del Ordinario, 10 id., id.

(1) Esta comedia se hallaba imptesa como obra de Mendo
za desde el año de 1630, cuando aun no había nacido Vera 
Tassis, quien hubo de retocarla para una función régia, aña
diendo al final cuatro versos en que pide perdón para sí, 
aplauso para Mendoza.
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—Aprobación del licenciado don Alfonso Castellanos y la 
Torre, S id. id.—Suma de la licencia del Consejo á Colomo.

Contiene:
El Austria en Jerusalen.—De Candamo.
El sol obediente al hombre. — De don García Aznar 

Velez (dice).—Es seudónimo anagramático de don 
Andrés Gonzalez de Barcia.

El duelo contra su Dama.—De Candamo.
Qué es la ciencia de reinar.—Del mismo Barcia, bajo 

el propio anagrama.
Venir el Amor al mundo. — De don Melchor Fernan

dez de León.
Cuál es afecto mayor (lealtad , sangre ó amor). — De 

Candamo.
Por su Rey y por su Dama.—De Candamo.
También hay piedad con celos, — Del mismo Barcia, 

bajo el expresado nombre anagramático.
El Español mas amante, y desgraciado Macias —De 

tres ingenios. Uno de ellos Candamo, que escribió 
la primera jornada y algo mas ; ignórase quienes 
fueron los otros dos.

El valor no tiene edad.—De Diamante.
Icaro y Dédalo.—Con loa. — Fiesta real que se repre

sentó en Palacio el dia de san Luis, 23 de agosto de 
1684, dias de la Reina.—De don Melchor Fernandez 
de León.—Con un Baile de las aves.

Al fin van la fe de erratas y la tasa, y despues un soneto de 
donjuán de Bolea Alvarado, con este epígrafe:'

« Aviendo dado Isidro Colomo estas comedias á Don 
Juan de Bolea Alvarado, manifiesta su agradecimiento 
en este soneto.»

Con esta Parte cuarenta y ocho concluye la colección de 
Comedias escogidas de los mejores Ingenios de España.

Debemos apuntar aquí las siguientes fechas de impresión de 
tres de sus tomos, citados en el Indice de Fajardo.
Parte diez y siete, 1676.
Parte veinte, 1670.
Parte veinte y cuatro, 1663.

APÉNDICE Á LAS COMEDIAS NUEVAS ESCOGIDAS DE LOS 

MEJORES INGENIOS DE ESPAÑA.

Ediciones de algunos de sus tomos hechas fuera de Madrid. 
Tomos variantes.

Flor de las mejores doze Comedias de los 
mayores Ingenios de España, sacadas de sus 
verdaderos originales.—Madrid, 4652. Por 
Diego Diaz de la Carrera, impressor del Rey- 
no. A costa de Mateo de la Bastida, merca
der de libros ; 4.“

Suma del privilegio : Madrid, noviembre de 1652. Expedido 
por diez años, â favor de Pedro de Logroño, quien le cedió al 
expresado La-Bastida.-En la fe de erratas (17 mayo, 1652), se 
dice : — « Este libro intitulado : Primera parte de doce Come- 
medias de los mejores ingenios de España, concuerda con su 
original.» —Lleva una dedicatoria de Pedro de Logroño al 
poeta don Jerónimo de Cuellar.

Tomo variante de h Primera parte de Escogidas, posterior 

al mas conocido, cuyo editor fue el librero San Vicente. Existe 
sin portada ni preliminares en la Biblioteca Nacional de Ma
drid.—Biblioteca Imperial de Viena.

Contiene :
La Luna de la Sierra.—De Luis Velez de Guevara.
No hay amor donde hay agravio.—De Mendoza.
Los empeños del mentir.—Del mismo.
Celos no ofenden al sol.—De Enriquez Gomez.
No hay bien sin ajeno daño.— De don Antonio Sigler 

de Huerta.
El pleito que tuvo el diablo con el Cura de Madride- 

jos.—De Velez de Guevara ( Luis ), Rojas, y Mira de 
Amescua.

Competidores y amigos.—De don Antonio de Huerta. 
El familiar sin demonio.—De Gaspar de Avila.
Las maravillas de Babilonia.—De don Guillem de Cas

tro.
El Señor de Noches-buenas.—De Mendoza (dice).— 

Es de Cubillo.
Castigar por defender.—De don Rodrigo de Herrera. 
A gran daño gran remedio.—De Villayzan.

Parte segundado Comedias de Varios Au
tores. Parte segunda de varios antigua. (Fa
jardo.)

Esta Parte segunda no puede ser sino un tomo variante de 
la colección de Escogidas , impreso por editor diferente del 
que publicó el conocido. Solo Fajardo nos da noticia de él, 
repetida en las citas de las comedias que asegura contiene, y 
además consignada en el resúmen que hace de las fechas de 
dicha colección. Dice allí :

«Además hay otra Parte segunda de varios, aun
que no la buena, impresa en Madrid , 1632.»

Contiene (t) :
El castigo sin venganza.—De Lope de Vega.
Polifemo y Circe.—De Calderon, Mira de Amescua y 

Montalban.
‘ La sentencia sin firma, ó San Juan Capistrano.—De 

Gaspar de Avila.
Donde hay valor hay honor.—De Rojas Zorrilla.
Cumplir á Dios la palabra , ó la hija de Jephté. — De 

Diamante.
El Caballero.—De Moreto.
* Latirme lealtad. — De don Diego Muxet de Solís.
* El fuero de las cien doncellas. — De don Luis de 

Guzman.
* No hay contra el honor poder.— De Enriquez Go

mez. (?)

Dudosa Parte segunda de Comedias de va
rios Autores: tomo de doze, de impresiones 
sueltas y con foliación y signaturas diversas, 
que, sin portada, y con rótulo de Parte se
gunda existe en la Biblioteca Nacional de 
Madrid.

Contiene :
El valiente Negro en Flándes.—De Claramonte.

(1) Las que van marcadas con asteri.'co se hallan en la 
Parte segunda conocida, cuyo editor fue Ribero.

Biblioteca Nacional de España



— 703 —
De Alcalá à Madrid.—Del mismo.
Los Españoles en Chile.—De Bustos.
La ofensa y la venganza en el retrato.—De don Juan 

A. Mojica.
Don Pedro Miago.—De Rojas Zorrilla.
Lo que son Suegro y Cuñado. — De Cifuentes ( Don 

Jerónimo).
El juramento ante Dios.—De Cordero.
Milagros del Serafin.—De Osuna.
Las niñeces de David.—De Vargas.
Fingir lo que puede ser.—De Montero.
Conira el amor no hay engaños. — De Enriquez Go

mez.—(Dice de don Diego Enriquez).
Lo que puédela crianza. —De don Francisco de Vi

llegas.

Parte quinta de Comedias de varios Au
tores. Parte quinta de varios antigua. (Fa
jardo.)

Debió ser tomo variante de la colección de Escogidas. No 
hallamos de él otra noticia que la dada por Fajardo.

Conliene :
Dios descubre la verdad.—De un ingenio.
El Devoto de la Concepcion, ó el pleito del demonio 

con la Virgen.-De tres ingenios.
No cita mas Fajardo.

Parte sexta de Comedias escogidas de los 
mejores IngeniosdeEspaña.—Zaragoza, por 
los herederos de Pedro Lanaja, impressores 
del Reyno de Aragon, 1634. A costa de Ro
berto Duport, mercader de libros ; 4.°

Reimpresión de la Parte sexta de Escogidas de Madrid.
Lleva una licencia á favor del librero Duport, dada en 8 de 

febrero de 1634.
(Existe en la Biblioteca Imperial de Viena.)

Parte sexta de Comedia escogidas de los 
mejores Ingenios de España.—Zaragoza, por 
los herederos de Pedro Lanaja, impresso
res del Reyno de Aragon, 1633; 4.®

Contiene :
Mirad à quién alabais.—De Lope.
El Angel de la Guarda. —De Calderon (dice).—Esde 

Valdivielso.
El capitán Belisario.—De Lope (dice).—Es de Mira de 

Amescua.

El Diablo predicador.—De Belmonte.
Los Príncipes de la Iglesia.—De Monroy y Silva.
Dineros son calidad.—De Lope.
El Juramento ante Dios—De Cordero.
Las mocedades de Bernardo del Carpio. — De Lope. 
Los encantos de Medea.—De Rojas Zorrilla.
El satisfacer callando, y Princesa de los montes.— 

De Lope (dice).— Es de Moreto?
Don Domingo de don Blas (ó no hay mal que por 

bien no venga.)—De Ruiz de Alarcon.
Vengarse en fuego y en agua (ó à secreto agravio 

secreta venganza).—De Calderon.
(Existe en la Biblioteca Imperial de Viena.)

Dudosa Parte sexta de Comedias de va- 
rio.s Autores. Tomo con la siguiente porta
da manuscrita moderna : Parte sexta de Co
medias várias de diferentes Autores. Con li
cencia. Año de 1649.

Lleva al frente una tabla de las comedias impresa moderna
mente, pero imitando la ortografía y tipos antiguos. Las pie
zas son, al parecer, de impresiones váiias; tienen foliación y 
signaturas diversas.

(Biblioteca Nacional de Madrid.)
Contiene :

No hay ser padre siendo Rey.—De Rojas Zorrilla.
Cada cual á su negocio.—De Cuellar.
El Burlador de Sevilla.—De Tellez.
Progne y Filomena.—De Rojas.
Obligados y ofendidos.—De Rojas.
El Esclavo del Demonio.—De Amescua.
El pleito del Demonio con la Virgen. —De tres inge

nios.
Los trabajos de Job.—De Godinez.
La banda y la flor.—De Calderon. (Con la nota manus

crita: «Prado, 1716, segunda temporada.»
A un tiempo Rey y Vasallo. — De tres ingenios. Im

presión del siglo XVII. Al fin la pintura à una Dama, 
de Cáncer.

Los Médicis de Florencia.—De Jimenez Enciso.
El Príncipe constante.—De Calderon.

Parte quince de Comedias de Varios Auto
res. Parte quince de varios antigua. (Fajardo.)

Este debió ser un tomo variante de la colección de Escogi
das. No tenemos de él otra noticia que esta de Fajardo, el 
cual solamente cita de su contenido la comedia :

De Dios es.—Anónima.

COLECCIONES SUELTAS.

Códice comprensivo de 94 piezas dram<áti- 
cas del Teatro antiguo Español, anteriora 
Lope de Vega, existente en la Biblioteca Na
cional de Madrid ; que le adquirió en el año 
de 1844.

Dió exacta noticia de esta colección manuscrita el señor 
don Eugenio de Tapia en su periódico mensual : El Museo 
literario, números l.°, 2.° y 3.’, publicados en dicho año; in
sertando además para muestra dos composiciones: una histó
rica , en prosa, y otra alegórica, en verso.

«Los dramas de esta rarísima colección (dice el 
43
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señor Tapia), forman un volumen en folio de 468 ho
jas, numeradas con tinla encarnada ; está muy bien 
escrito todo él, y la letra es del siglo xvi. Todas las 
composiciones son anónimas, y no hay una sola nota 
ó advertencia por donde pueda rastrearse quién fue
se el compilador y quiénes los autores de tan dis
tintas piezas (1) ; el códice está falto de las ocho pri
meras hojas, y acaso en alguna de ellas se daria razon 
de uno y otro. Las mas de las composiciones llevan el 
nombre de Atitoí, otras el de Farsas, y dos ó tres se 
titulan: Coloquios; y también hay un entremés titulado 
de Las esteras. Es de presumir que todas ó la mayor 
parte se hubiesen representado, según las loas ó in
troducciones que les preceden, y la licencia que para 
representarse córista al pió de una de ellas. Muchas 
parecen por su estilo y sencillez del primer tercio del 
siglo XVI : otras son indudablemente posteriores. To
das son de corla extension y tienen poco artificio dra
mático; distínguense, no obstante, muchas por la 
naturalidad del diálogo, la facilidad de la versifica
ción, y á veces por su gracia cómica , aunque todos 
sus asuntos son tomados del Antiguo y Nuevo Testa
mento ó de alguna leyenda mística.»

Contiene :
1. Auto del sacrificio de Abraham.
2. Auto del destierro de Agar.
3. Auto de cuando Abraham se fué á tierra de Canaá.
4. Auto de cuando Jacob fué huyendo á las tierras de 

Aran.
5. Auto de los desposorios de Isac.
6. Auto de los desposorios de Isac. (Diferente del an- 

rior).
7. Farsa del sacramento (sacramental) del Amor Di

vino.
8. Auto del robo de Digna.
9. Farsa sacramental déla residencia del hombre.
10. Auto del Magna (Maná).
H. Auto de la lucha de Jacob con el Angel.
12, Auto del finamiento de Jacob.
18. Auto de Sanson.
14. Auto del Rey Nabucodonosor cuando se hizo ado

rar,
13, Auto del sueño de Nabucodonosor,
16, Auto del Rey A suero cuando descompuso á Basti,
17, Auto del Rey Asuero cuando ahorcó á Aman.
18. Auto de la lepra de Naaman. (Está sin concluir.)
19. Auto de la ungion de David.
20. Auto de los desposorios de Joseph.
21, Auto de Tobías.
22. Auto de Abraham cuando venció los cuatroReyes.
23. Auto del Emperador Juveniano.
24. Auto del sacrificio de Jeté. (Está sin concluir.)
23. Auto de la conversion de San Pablo.
26. Auto de San Jorge cuando mató la serpiente.
27. Auto de San Cristóbal.
28. Auto de un milagro de sancto Andrés.
29. Auto del martirio de Sant Justo y Pastor.
30. Auto de la destrucción de Jerusalen.
31, Auto de la Asuncion de Nuestra Señora,
32. Auto de la Asuncion de Nuestra Señora. ( Dife

rente del anterior.

(t) Un auto va firmado por el maestro Ferruz,

33. Auto de cuando Santa Elena halló la Cruz de 
Nuestro Señor.

34. Entremés de las Esteras.
33. Auto de la degollación de Sant Juan Bautista.
36. Auto de la muerte de Adonias.
37. Auto del martirio de Santa Bárbara.
38. Auto del martirio de Santa Eulalia.
59. Auto de San Francisco.
40. Auto del pecado de Adan.
41. Auto de Cain y Abel. (Está firmado por el maestro 

Ferruz.)
42. Auto de la prevaricación de nuestro Padre Adan.
43. Auto de la justicia divina contra el pecado de 

Adan.
44. Auto de los hierros de Adan.
43. Auto de la culpa y captividad.
46. Auto de la entrada de Jesuchrislo en Jerusalen.
47. Auto de la prisión de Sant Pedro.
48. Auto del Hijo pródigo.
49. Auto de los desposorios de Moysen. (En prosa: 

publicado en el número!.®del Museo Literario.}
30. Auto de la residencia del hombre. (Es el mismo 

inserto al principio de esta colección : allí cali
ficado [núm. 9], de Farsa sacramental.)—Publi
cóse en el número 2.® del Museo.

31. Auto de la Circuncisión de Nuestro Señor.
32. Auto de la huida de Egipto.
33. Auto de las donas que envió Adan á Nuestra Se

ñora con Sant Lázaro.
34. Auto del despedimiento de Christo de su Madre.
33. Auto de la verdad y la mentira.
36. Auto del hospedamiento que hizo Santa Marta á 

Christo.
37. Auto de acusación contra el género humano.
58. Auto de los triunfos de Petrarca, á lo divino.
59. Auto de Naval, Abigail y David.
60. Auto de la resurrección de Christo. ( Lleva al fin 

la licencia para su representación , dada por la 
Vicaría : en Madrid, 28 de marzo de 1568.) 

6!. Auto de la resurrección de Christo. (Diferente del 
anterior.)

62. Auto de la Asuncion de Nuestra Señora.
63. Auto de la conversion de san Pablo. (Casi igual 

en personas al del número 23.)
64. Auto de la conversion de la Magdalena.)
63. Colloquio de Fenisaá lo Divino en loor de Nuestra 

Señora.
66. Colloquio de Fide ipsa.
67. Farsa del sacramento (sacramental) de las Cor

tes de la Iglesia.
68. Farsa del sacramento. (Figuras:Isaías, Jeremías, 

el Cuidado, la Fe, la Esperanza, la Caridad.)
69. Farsa (sacramental) de los Sembradores.
70. Farsa (sacramental) de la fuente de Santo Juan. 
7!. Farsa (sacramental) de Per-alforja.
72. Farsa (sacramental) llamada la Esposa de los 

Cantares. (Está sin concluir.)
73. Farsa (sacramental) del pueblo gentil.
74. Farsa (sacramental), llamada Premática del pan.
73. Auto de la visitación de Santo Antonio á Santo Pa

blo.
76. Farsa (sacramental) del engaño.
77. Farsa (sacramental) de Moselina.
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78. Farsa (sacramental) de los cinco sentidos.
79. Farsa (sacramental) de los lenguajes.
80. Farsa del triunfo del Sacramento.
81. Farsa (sacramental) de las coronas.
82. Farsa (sacramental) de los tres estados.
83. Farsa (sacramental) de la moneda.
8i. Farsa (sacramental) del entendimiento niño.
8o. Farsa (sacramenfal) de la fuente de la Gracia.
86. Farsa (sacramental)... (Figuras ; Un pastor, llama

do Anton, santo Jerónimo, santo Gregorio, santo 
Lúeas, santo Agustin, santo Ambrosio. Todos 
de hábito de pastores.)

87. Farsa (sacramental) de la entrada del vino.
88. Farsa (sacramental) de los cuatro Evangelistas. 
89. Farsa (sacramental), llamada desafio del hombre. 
90. Farsa (sacramental) de Adan.
91. Farsa (sacramental) de las bodas de España.
92. Aucto del descendimiento de la Cruz.
93. Aucto de la redención del género humano.
94. Aucto de la resurrección de Nuestro Señor. (Di- 

lerente de los dos ya citados del propio argu
mento.)

93. Aucto de la paciencia de Job.

Qvatro Comedias de diversos Avtores, 
cuyos nombres hallarán en la plana siguien
te. Recopiladas por Antonio Sanchez. Año 
4613. Con licencia.—En Cordoua. Por Fran
cisco de Cea; 8.°

(Biblioteca del señor Gayangos )
Lista de las comedias, sin expresión de sus autores.—Er

ratas.—Aprobación del doctor Cetina: Madrid, 30 diciembre, 
J61^' Tasa: Madrid, 12 de junio de 1613. En ella se expresa 
que Labia presentado el libro al Consejo Juan López, vecino 
de Madrid.—Licencia del Consejo al mismo, por una vez : 
Madrid, 28 febrero, 1613.

Contiene:
La famosa comedia de Las firmezas de Isabela.—De 

don Luis de Góngora.
La comedia de los Jacintos, y Celoso de sí mismo. — 

De Lope de Vega Carpio.
La famosa comedia de las burlas y enredos de Beni

to.—Anónima.
La famosa comedia del Lacayo fingido.—De Lope de 

Vega Carpio.

Quatro Comedias famosa.s de D. Luis de 
Góngora y Lope de Vega Carpio, recopila
das por Antonio Sanchez.—En Madrid. En 
la Imprenta de Luis Sanchez , año 1617; 8.°

Licencia deMadrid, 15dejunio,1617á favorde Antonio Gar
cía, librero.—Aprobación de Madrid, 15 diciembre, 1612.—De
dicatoria de Juan Berilio, librero (que compró la licencia), al 
marqués de Cañete.

Contiene :
Las firmezas de Isabela.—De Góngora.
Los Jacintos, y Celoso de sí mismo.—De Lope.
Las burlas y enredos de Benito.—Anónima.—No es 

de Lope.
El Lacayo fingido.—De Lope.

Doze comedias nvevas de Lope de Vega 
Carpio y otros Avtores. Segvnda parte. (En
seña del impressor). Impresso con licen
cia.—En Barcelona, por Gerónimo Margarit, 
año de 1650 ; 4.°

Tabla de las piezas á la vuelta de la portada. (Faltan des
pues las ■ primeras hojas en el ejemplar de la Biblioteca Na
cional de Madrid.)

Contiene :
Mas merece quien mas ama.—De Mendoza.
Las dos Vandoleras y fundación de la Santa Herman

dad de Toledo.—De Lope.
Olvidar para vivir.—De Miguel Bermudez.
El hijo por engaño, y toma de Toledo.—De Lope 

(dice).
La locura cuerda.—Por don Juan de Silva Correa.
Lo.s Médicis de Florencia.—De Enciso.
El Burlador de Sevilla.—De Tirso.
Marina la porquera.—Del bachiller Andrés Martin 

Carmona.—Con Loa al fin.
La desdichada Estefanía.—De Lope.—Primera parte. 
El pleito por la honra.—Del.ope.—Segunda parte. 
Deste agua no beberé.—De Claramonte.
Lucidoro Aragonés.—De Juan B. de Villegas.—(Co

media famosa de loan de Villegas, Representóla él 
mismo.)

Doce Comedias de varios Autores, los tí
tulos de las quales van en la seguiente oja.
Con licencia.—Empresso en Tortosa en la 
Emprenta de Francisco Martorell año de 
4658; 4.°

Contiene:
La tragedia de la hija de Gepten.—Anónima.
El Santo sin nacer y mártir sin morir, que es San Ra

mon Nonat.—Anónima.—Es del doctor Remon.
El primer Conde de Orgaz, y servicio bien pagado.— 

Anónima.
El cerco de Túnez y ganada de la Goleta por el Em

perador Carlos V.—Del licenciado Sanchez (Miguel).
La isla bárbara.—De Lope de Vega (dice).—Es del 

mismo Sanchez.
El renegado Zanaga.—Del licenciado Bernardino Ro

driguez.
Segunda parte del Cosario Barbarroia y huérfano 

desterrado.—De Miguel Sanchez.
Los celos de Rodamonte.—De Mescua (dice).—¿Es 

de Rojas Zorrilla? Es la de Lope?
La bienaventurada madre Santa Teresa de Jesus.— 

De Luis Velez de Guevara (dice).—Es de Lope de 
Vega.

El cerco de Tremecen.—De don Guillem de Castro.
El espejo del mundo.—De Luis Velez de Guevara. 
Tragedia famosa de Doña Inés de Castro.—Del licen

ciado Mejía de la Cerda.
La titulada: El cerco de Túnez y ganada de la Goleta va con 

el nombre del licenciado Sánchez, natural de Piedrahita. La 
segunda parte de esta, ó sea segunda parte del Corsario Ear- 
baroja, va atribuida al licenciado Juan Sánchez, natural de

Biblioteca Nacional de España



— 708 —

Piedrahita.—Estos dos dramas y el denominado: La isla bár
bara, son obras del licenciado Miguel Sánchez Vidal, el di
vino, autor de La guarda cuidadosa.

Doze Comedias nuevas de diferentes Au
tores, las mejores que hasta ahora han sa
lido, cuyos títulos van á la vuelta. Parte 
xxxxxvii. Año 1646.—En Valencia, á costa 
de Juan Sonzoni ; 4.“

Sin licencias ni aprobaciones.—Existe este tomo en la bi
blioteca de la Universidad de Bolonia, según nota remitida 
por el erudito Mter. Cliorleyal señor don Pascual de Gayangos.

Contiene :
A un tiempo Rey y Vasallo.—De tres ingenios.
San Antonio de Padua.—De Montalban.
No hay culpa donde hay amor.—Del bachiller Juan 

de Vega Beltran.
No hay amor donde hay celos.—De Monroy.
Los trabajos de Tobías.—De Rojas.
La Moza de cántaro.—De Lope.
Errar principios de amor.—De Rósete.
Los defensores de Cristo.—De 1res ingenios.
Los dos Fernandos de Austria. — De don’ Antonio 

Coello.
Entre los sueltos caballos.—De Cubillo.
Entre bobos anda el juego.—De Rojas.
La firmeza en la hermosura.—De Tirso de Molina 

(fray G. Tellez).

Doze Comedias las mas famosas que asta 
aora han salido de los meiores y mas in
signes Poetas. Tercera Parte. Dedicadas al 
SeñorLuis de Sousa, etc.—En Lisboa. Con 
todas las licencias necessarias. Por Antonio 
Alvarez. Impressor del Rey N. S. Anno 
1649; 4.«

Tomo últimamente hallado en Portugal por el señor Gayan
gos.—Fue su editor Joao Leite Pereira, y contiene las piezas 
siguientes:
Mas valiera callarlo que no decirlo.—De Villayzan. 
Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor. —De 

Monroy.
Lo mas priva lo menos.—De don Diego Antonio de 

Cifuentes.
Engañar para reinar.—De Enriquez Gomez.
Todo sucede al reves.—De Rósete.
Babilonia de amor.—De don Fadrique de la Cámara. 
Don Floriselde Niquea.—De Montalban.
Por el esfuerzo la dicha.—De don Antonio Coello. 
Amor, ingenio y mujer.—De Mira de Amescua.
Galan , tercero y marido.—De Alonso de Sousa.
No hay culpa donde hay amor.—Del Bachiller Juan 

de Vega Beltran.

Tomo de comedias de varios, sin portada, 
hallado asimismo recientemente en Portu
gal por el señor Gayangos. Las piezas que 
comprende llevan todas paginación y signa
turas aparte.

Contiene:
El Conde de Sex.—De don Antonio Coello (dice). 
Progne y Filomena.—De Rojas Zorrilla.
La mayor hazaña de Portugal.—Sin nombre de autor.

—Es de Manuel de Araujo de Castro.
Al fin de esta una hoja con el sello del impresor lisbonen

se Alvarez, y el colofon:
«Em Lisboa, com todas as licenças necessarias. Por Anto

nio Aluarez, Impressor del Rey nossoSenhor.Annodel64S.» 
El Mariscal de Virón.—De Montalban.
Ofender con las finezas.—De Villayzan.
Peligrar en los remedios.—De Rojas Zorrilla.
Casarse por vengarse.—De Calderon (dice).—Es de 

Rojas Zorrilla.
El catalan Serrallonga.—De don Antonio Coello, Ro

jas Zorrilla y Luis Velez de Guevara.
Al fin lleva este colofon:
«En Lisboa por Antonio Aluarez, Impressor del Rey. Anno 

de 1643.»
No hay amigo para amigo.—De Rojas Zorrilla. 
Obligados y ofendidos.—De Rojas Zorrilla.
Sufrir mas por querer mas.—De Villayzan.
No hay ser padre siendo Rey.—De Rojas Zorrilla.

Comedias de los mejores y mas insignes
Ingenios de España.—Lisboa, 1662 ; 4.°

Citado por el señor baron de Schack. De este tomo ha adqui
rido elseñer Gayangos ejemplar fallo deportada y prelimina
res y de la primera y última de sus comedias.

Contiene :
El Príncipe constante.—De Calderón.
El Conde Alarcos.—De don Guillem de Castro.
El perfecto Caballero.—De don Guillem de Castro.
La batalla del honor.—De Lope.
Reinar despues de morir.—De Luis Velez de Gue

vara.
Lo que puede la porfía.—De Coello.
Lo que son juicios del cielo.—De Montalban.
Errar principios de amor.—De Rósete.
La mayor hazaña de Carlos V.—De Jimenez Enciso. 
Lances de amor y fortuna.—De Calderon.
Envidias vencen fortunas.—De Monroy.
El ejemplo mayor de la desdicha.—De Lope (dice).—

Es de Mira de Amescua.

El mejor de los mejores Libros qué han 
salido de Comedias nuevas. Dedicado al 
Señor Doctor D. Agustin del Hierro, Cava- 
llero del Orden de Calatrava, etc.—En Al
calá, por María Fernandez, 1661. A costa 
de Tomás Alfay , mercader de libros. Vén
dese en su casa junto á San Felipe, en la 
esquina de la calle de la Paz y en Palacio; 4.®

Suma de la licencia à favor de Tomas Alfay, por una vez:
Alcalá, 1631.—Tasa y fe de erratas, id. id.—Dedicatoria de 
Alfay al referido.

Contiene:
Las mismas doce comedias que la siguiente segunda 

edición, pero sin expresar los nombres de sus 
autores.
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El mejor de los mejores Libros que han 
salido de Comedias nuevas. Dedicado al 
Señor Doctor Don Agustin del Hierro , Ca- 
vallero del Orden de Calatrava, etc. (Esc.) 
—En Madrid, por María de Quiñones, 16S3.
A costa de Manuel López, mercader de li
bros. Véndese en su casa, en frente de San 
Felipe ; 4.°

Aprobaciones del licenciado Francisco Fernandez de Var
gas y de fray Juan Ponce de León.—Suma de la licencia expe
dida à favor de Manuel López, por una vez.—Fe de erratas 
y tasa de 1653.—Dedicatoria de Tomás Alfay al expresado.— 
Advertencia del mismo al lector.

Contiene ;
El Cain de Cataluña.—De Rojas Zorrilla.
El Príncipe perseguido.—De Belmonte, Moreto y 

Martinez.
La defensa de la Fe, y Principe prodigioso.—De Ma

tos y Moreto.
El garrote mas bien dado.—De Calderon.
El Galan sin Dama.—De Mendoza.
El Privado perseguido.—De Luis Velez de Guevara.
Mañana será otro dia.—De Calderon.
Los empeños que se ofrecen, (Los empeños de un 

acaso).—De Calderon.
La guarda de sí mismo. (El Alcaide de sí mismo.)— 

De Calderon.
La tragedia mas lastimosa de amor. (El Conde de 

Essex).—De Coello (dice).
El Caballero de Olmedo.—Burlesca.—De Monteser. 
Los siete Infantes de Lara.—Burlesca.—De Cáncer y 

don Juan Velez de Guevara.

Doce Comedias las mas grandiosas qve 
hasta aora han salido, De los mejores, y mas 
insignes Poetas. Aora de nueuo impressas. 
Dedicadas A Antonio Pestaña de Miranda. 
—Lisboa. Con licencia. Por Pablo Graes- 
beeck. A costa de Felipe George mercader 
de libros. Año 1633. Véndese en la Rúa 
noua en su casa; 4.“

Aprobación del doctor fray Adriao Pedro ; Lisboa, 7 de no
viembre de 1652.—Licencias: Lisboa, 12,15 y 16 del propio 
mes y año. — Otra aprobación del mismo censor: Lisboa, 13 
julio, 1653.— Nueva licencia : Lisboa , 15 id. id.— Tasa , 17, 
id. id.— Dedicatoria del editor George «Ao Senhor Antonio 
Pestaña de Miranda, Escriuáo do Crime da Corte», fechada 
en Lisboa, 9 de julio 1653.—Tabla de las comedias.

Este raro y apreciable libro que el señor don Pascual de 
Gayangos acaba de adquirir en Portugal, es una reproduc
ción casi por mitad, respectivamente, de los titulados: El me
jor de los mejores libros que han salido de comedias nuevas: 
(Alcalá, 1651.-Madrid, 1653), del cual contiene siete piezas, 
y Flor de las mejores doce comedias de los mayores Ingenios 
de España (Madrid, 1652), del cual comprende cinco.

Son, pues, estas piezas las siguientes:
El Cain de Cataluña.—De Rojas Zorrilla.
El Príncipe perseguido.—De tres autores (dice en la 

tabla).— Es de Belmonte, Moreto y Martinez.— En 
el epígrafe del texto se la atribuye á Moreto.

El Príncipe prodigioso.— De dos autores ( dice en la 
tabla).—Es de Matos y Moreto.—En el texto la atri
buye á Matos.

El garrote mas bien dado.—De Calderon.
La Luna de la Sierra.—De Luis Velez de Guevara.
A gran daño gran remedio. — En la tabla se la da á 

don Rodrigo de Herrera , y en el texto á Villayzan, 
á quien pertenece.

El Caballero de Olmedo.—De Monteser.
El pleito que puso al diablo el Cura de Madrilejos.— 

De tres ingenios. En el texto expresa sus nombres. 
—Luis Velez de Guevara, primera jornada ; Rojas 
Zorrilla, segunda; y Mira de Amescua, tercera.

El Privado perseguido. — De Luis Velez de Guevara. 
Celos no ofenden al sol.—De Enriquez Gomez. 
Competidores y amigos.—De don Antonio de Huerta, 
La guarda de si mismo. ( En el texto dice: El guar

darse á sí mismo).—De Calderon.

Autos Sacramentales, con quatro Come
dias nuevas y sus Loas y Entremeses. Pri
mera parte. Dedicado á Don Francisco de 
Camargo y Paz, caballero de la Orden de 
Santiago. Sesenta y quatro pliegos. Con li
cencia, en Madrid, por María de Quiñones. 
Año de 163o. A costa de Juan de Valdés, 
mercader de libros, enfrente de Santo 
Tomás.

Aprobación de fray Diego Fortuna, franciscano : Madrid, 
15 julio, 1654.- Licencias, 6 de julio, 1654 y 17 marzo, de 
1655.

Comedias :
La Virgen de Guadalupe.—De Godinez.
El Prodigio de los Montes, y Mártir del Cielo.— De 

don Guillem de Castro.
El gran Rey de los Desiertos; San Onofre.—De Clara

mente.
El Rico avariento.—De Mira de Amescua.

Al fin contiene además la comedia :
Vida y muerte de San Lázaro.—De Mira de Amescua.

No he conseguido ver este libro ni hallar noticia de los 
autos, loas y entremeses que contiene.

Navidad, y Corpus Christi, festejados por 
los mejores ingenios de España , en Diez y 
seis avtos á lo divino, Diez y seis Loas, y 
diez y seis Entremeses. Representados en 
esta Córte y nunca hasta aora impressos. 
Recogidos por Isidro de Robles, Natural de 
Madrid. Dedicados al Señor Licenciado Don 
García de Velasco, Vicario de la Coronada 
villa de Madrid, y su Partido. Año 1664. 
Con licencia.—En Madrid. Por loseph Fer
nandez de Buendía. A costa de Isidro de 
Robles, Mercader de Libros. Véndese en su 
casa en la calle de Toledo, junto á la Porte
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ría de la Concepcion Gerónima. Y en Pala
cio; 4?

Erratas, 16 noviembre, 1663.— Licencia, 2 agosto.— Tasa, 
23noviembre. — Dedicatoria.—Aprobación del padre José 
Martinez, teatino, IS de junio.—Id. del padre Agustin de Cas
tro, jesuíta, 5 de julio.—Licencia del Ordinario, 20 de junio.

Contiene:
L. f. sacramental de las Títulos de las comedias.—

De Lope.
E.: Los Mariones.—De Benavente.
A.: El Divino Jason.—De Calderon.
L. sacramental famosa.
Ë. f.; Los sacristanes Cosquillas y Talegote.—De Be

navente.
A. f.: La mayor soberbia humana de Nabucodonosor.

—De Amescua.
L. f. sacramental sobre las cinco reglas de contar.
E. f. : El Convidado.—De Benavente.
A. f. : La Mesa redonda.—De Luis Velez de Guevara.
L. f. del Nacimiento del Hijo de Dios.
E. f. : El Doctor y el Enfermo—De Benavente.
A. f. : El Tirano castigado.—De Lope.
L. f. entre el Dia, la iNoclie y un Calan.
E. f. : El Negrito hablador, y sin color anda la Niña,

—De Benavente.
A. f. ; El Premio de la limosna, y Rico de Alejandría.

—De Godinez.
L. f. del Alma enferma.
E. f. : El Sacristan y Viejo ahorcado.—De Benavente.
A. f.: El Caballero del Febo.—De Rojas.
L, f. de las tres potencias del Alma.
E. f. : Don Gayferos y las Busconas de Madrid.—De 

Benavente.
A. f. de las Santísimas Formas de Alcalá,—De Mon- 

talban.
L. f. del Nacimiento.
E. f. : Los Sacristanes burlados.— De Benavente.
A. f. del Nacimiento de Christo nuestro Bien, y Sol á 

media noche.—De Amescua.
L. f. sacramental entre tres Galanes.
E. f. ; Las burlas de Isabel.— De Benavente.
A. f. : La gran Gasa de Austria, y divina Margarita,— 

De Moreto.
L. f, entre un Galan llamado don Carlos, que re

presenta la Sabiduría, y Bras, villano , que re
presenta la Ignorancia.

E. f. : El Marido flemático. —De Benavente.
A. f. : Entre dia y noche.—De Valdivielso.
L. f. sacramental.
E. f. : Los Ladrones y Morohueco y la Parida.—De 

Benavente.
A. f. : La Cena del Rey Baltasar. — De Calderon.
L. f. del Rosario, entre los Doce Meses.
E. f. : El Enamoradizo,—De Benavente.
A. f. : Nuestra Señora del Rosario , la Madrina del 

Cielo.—Del Padre Tellez.
L. f. de la Virgen del Rosario, entre un Pastor y un 

Galan.
E. f. : El Amor al uso.—De Benavente.
A. f. : Nuestra Señora del Rosario , ciento por uno.— 

De Cubillo.
Loa famosa de Nuestra Señora del Rosario.

E. f. : El juego del Hombre.—De Benavente.
A. f.: La Virgen del Rosario, la Amiga mas verda

dera.—De D. A. Coello.
L. f. del Nacimiento de Cristo.
E. f. : El celoso Turrada. —De Benavente.
A. f. del Nacimiento de Nuestro Señor.—De Valdi

vielso.
L. f. del Nacimiento de Christo nuestro Bien.
E. f. : El Angúlo.—De Benavente.
A. f. del Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo.

—De Lope.
(Biblioteca Nacional de Madrid).

Avíos sacramentales, y al nacimiento de 
Christo, con svs loas, y entremeses. Reco
gidos de los maiores ingenios de España. 
Dedicados á Don Diego Perez Orejón, Se
cretario del Rey nuestro Señor, y Escriua- 
no Mayor de Ayuntamiento de esta, corona
da Villa de Madrid. Con licencia,— En Ma
drid: Por Antonio Francisco de Zafra. Año de 
1673. A costa de luán Fernandez, Merca
der de Libros, vive debaxo de los Estudios 
de la Compañía de lesus.

Dedicatoria del librero.—Indice.—Texto.
Licencia: Madrid, 9 octubre de 1675,—Tasa, 11 id.—Fe de 

Erratas.—Aprobación del padre fray Diego Niseno, basilio, 
4 de octubre.—Id. de fray Diego Fortuna, franciscano, 15 de 
octubre.

Contiene.—Autos :
Gahon, valiente y discreto.—De Rojas Zorrilla.
Los Obreros del Señor.—Del mismo.
Los Arboles.—De id.
El gran Palacio.—De Moreto (dice).—Es de Rojas.
Las pruebas de Cristo.—De Mira de Amescua.
El Heredero.—De id.
Auto al Nacimiento de Nuestro Señor.—De id.
Otro al mismo asunto.—De id.
Auto al Nacimiento.— De Antonio del Castillo.
La Virgen de Guadalupe.—De Godinez.
Auto al Nacimiento.—Del mismo.
Nuestra Señora del Pilar.— De Felipe Sanchez,
Auto sacramental,— De don Diego Ramos del Cas

tillo,
Auto.
Otro.—Ambos del mismo.
Auto al Nacimiento.—De Luis Velez de Guevara.

Loas:
Loa famosa para cualquiera fiesta. — De Felipe San

chez.
Otra id.—Del mismo.
Loa sacramental,—De Cáncer.
Otra.—Del mismo.
Otra.—De Mira de Amescua.
Loa á Nuestra Señora.—De don Juan de San Juan.
Loa al Nacimiento.— De Antonio del Castillo.

Entremeses :
La burla de Pantoja y el Doctor.—De Moreto.
El Hambriento.—De id.
El Ayo.—Del mismo. »
Las Galeras de la honra.—Del mismo.
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Las Brujas.—De id.
B. de Orfeo.—De Cancer.
B. de Gitanos.—Del mismo.
B. de ¿Qué quieres, boca?—Del mismo. 
Mojiganga del Portugués.—De id.
E. : La burla mas sazonada.—Del mismo.
E. : El Miserable y el Doctor.— De Benavenle.
E. : El Alfiler.—De id.
E. : El Abantal.— De id.
E. ; Los Toros.—De id.
M. de los Sacristanes^—De Mira de Amescua.

En el Indice se da al autor de la Loa á Nuestra Señora el 
nombre de don Juan de San Juan, y en el texto el de don Juan 
de San Antonio.

(Biblioteca Nacional de Madrid.)

Comedias de los mejores y mas insignes
Ingenios de España.—Colonia, 1697.

Citado por el señor baron de Schack.
Contiene :

Verse y tenerse por muertos.— De Freire de An
drade.

El ejemplo mayor de la desdicha. — De Matos (dice).
—Es de Mira de Amescua. {El Capitan Belisario.)

La Venganza en el despeño.—De Matos.
No hay ser Padre siendo Rey.—De Rojas Zorrilla.
Antíoco y Seleuco.—De Moreto.
Estados mudan costumbres.—De Malos.
La Vida es sueño.—De Calderon.
Los Médicis de Florencia.—De Jimenez Enciso.
Reinar despues de morir.— De Luis Velez de Gue

vara.
No puede ser.—De Moreto.
Cuando no se aguarda.—De Leyva.
También la afrenta es veneno. — De Rojas Zorrilla,

Luis Velez y Coello (D. A.)

Comedias escogidas de diferentes Libros, 
de los mas célebres é insignes Poetas. Dedi
cadas al lluslríssimo Señor D. Manuel de 
Belmonte, Baron de Belmonte, Conde Pala
tino del S. R. I. y Residente de S. M. Cató
lica Carlos Tercero á sus Altezas poderosas 
los Señores Estados generales, etc., etc., etc. 
—En Bruselas. Por Manuel Texera Tartaz. 
Año 1704; 4.“

Dedicatoria del editor Texera Tartaz, en Amsterdam, setiem
bre, 1704.

Contiene :
El Defensor de su agravio.—De Moreto.
El Conde de Sex.—De Malos (dice).
El Alcázar del secreto.—De Solís.
El desden con el desden.—De Moreto.
El Maestro de Alexandro. —De don Fernando de Za

rate.
El valiente Pantoja.—De Moreto.
La misma conciencia acusa.—De Moreto.
Casarse por vengarse.—De Rojas Zorrilla.
Lorenzo me llamo.—De Matos.
El Esclavo en grillos de oro.—De Candamo.

El Lucero de Castilla y Luna de Aragon.— De Luis 
Velez de Guevara.

El mas impropio verdugo por la mas justa venganza.
—De Malos (dice).—Es de Rojas Zorrilla.

Comedias nuevas de los mas célebres Au
tores, y realzados Ingenios de España. De
dicadas Al muy Ilustre Señor, Don Manuel 
Ximenez , Baron de Belmonte , etc. — En 
Amstardam, A costa de David García Hen
riquez. 1726; 4."

Dedicatoria del librero. — Tabla de las comedias. (Esta co
lección debió de hacerse expresamente para uso de los ju
díos españoles.)

Contiene:
La Judía de Toledo.— De Diamante (dice). — Es de 

Mira de Amescua.
Los trabajos de David y finezas de Micol.— De don 

Gaspar Lozano (dice).—Es del doctor don Cristó
bal Lozano.

Manasés, Rey de Judea.—De don Juan de Orozco.
La Creación del Mundo y primer culpa del hombre.

—De Lope.
Judas Macabeo.—De Calderon.
El Sol obediente al hombre.— De don Garcia Aznar

Velez.—(Don Andrés Gonzalez de Barcia).
Ei Sitio de Bethulia.— De un ingenio.
El Bruto de Babilonia. — De tres ingenios. (Matos, 

Cáncer y Moreto).
Los cabellos de Absalon.—De Calderon.
La prudente Abigail.—De Enriquez Gomez.
El Nazareno Sanson.—De Montalban.
La fuerza lastimosa.—De Lope.

Ameno Jardin de Comedias de los insig
nes Autores D. Antonio de Zamora, D. Juan
Bautista Diamante y D. Alvaro Cubillo de 
Aragon; que nuevamente se han dado á luz 
por algunos aficionados y curiosos. Con las 
Licencias necesarias.— Impreso en Madrid;
Año de 4734; 4.®

Sin preliminares.
Contiene :

Castigando premia Amor.—De Zamora.
El tramposo con las damas, y castigo merecido.—De 

Cubillo ( dice),— Es de Salas Barbadillo : El Galan 
tramposo y pobre , etc.

El remedio en el peligro,— De Diamante.
La defensa de Cremona. ( Preso, muerto y vencedor, 

todos cumplen con su honor.)—De Zamora.
El Defensor del Peñón.— De Diamante.
Don Domingo de don Blas, ó no hay mal que por bien 

no venga. — De Zamora.
La Fe se firma con sangre, y primer Inquisidor: San 

Pedro mártir.—De Zamora.
La honestidad defendida de Elisa Dido, Reina y fun

dadora de Cartago.— De Cubillo.
El invisible Príncipe del Baúl.—De Cubillo.
Las muñecas de Marcela.—Del mismo.
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Pasión vencida de afecto.—De Diamante.
Santa Juliana.—De Diamante.
El Sol de la Sierra.—De Diamante.
Mas encanto es la hermosura.—De Diamante.

Jardin ameno de varias y hermosas flores, 
cuyos matizes son doze Comedias, escogidas 
de los mejores Ingenios de España. Y las 

ofrece á los curiosos, vn aficionado. Par
te XXIV. (Escudo con corona ducal.)—En 
Madrid. Año de 1704; 4.°

De esta colección de comedias sueltas de varias ediciones 
y diversos autores, que reunió y formó un curioso bajo la por
tada común que va transcrita, impresa y con el escudo graba
do, se conserva el tomo xxiv en la librería del señor Sancho 
Rayon. Los señores Fernandez-Guerra han visto de ella algún 
otro que contiene entremeses.
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SEGUNDA SECCION.

COLECCIONES DE ENTREMESES.

Entremeses nuevos de diversos Autores.— 
Zaragoza, por Pedro de Lanaja, 1640. A cos
ta de Pedro Esquer, mercader de libros; 8.°

Contiene:
La Infanta Palancona: E. gracioso, escrito en dispara

tes ridículos. —Por Félix Persio Bertiso.—Es de 
Quevedo.

E. f. : Los cuatro Galanes.—De Benavente.
E. f. : El juego del Hombre.—Del mismo.
E. f. : El Rollo.—De Luis de Belmonte Bermudez.
E. f. : El Tonto presumido.—De Navarrete y Ribera.
EL: El Alcalde de Burguillos.—De Julio de la Torre.
E. f. : La inocente Enredadora.—Anónimo.
E. f. : La Habladora, y Casamentero.—Anónimo.
E. f. ; El encanto en la vigüela. — De Navarrete y Ri

bera. (En diferentes lenguas.)
E. L: La Venta.—Anónimo.—Este y los once siguien

tes son los que van en la titulada: Segunda parle de 
Comedias de Tir^o.

E. f. : Los Alcaldes: L“ Parte.—Anónimo.
2 .® Parte.—Id.
3 .® Parte.—Id.
4 .® Parle.—Id.

E. f. : El Estudiante que se va á acostar,—Id.
E. f. : El Gabacho y las lenguas.—Id.
E. f. : El Negro.—Id.
E. f. : La Viudas.—Id.
E. f. : El Duende.—Id.
E. f. : Los Coches.—De Benavente.
E. f. : La Mal contenta.—Anónimo.
E. f. : La visita graciosa. — De don García Baca de 

Montalvo.

Entremeses nuevos, de diversos autores, 
Para honesta recreación. Con licencia.—En 
Alcalá de Henares, por Fracisco Ropero. 
Año de 4643; 8.°

Este libro, de tt9 folios, dispuestos de modo que se puede 
desglosar cualquier entremés, no lleva fe de erratas, aproba
ción ni licencias, solo al tin un índice de sus veinte y dos en
tremeses.

Contiene:
E. f. : El Toreador.—De Benavente.
E f. : El Barbero.—Del mismo.
E. f. : Las Habladoras.—Del mismo.

E. L: La casa holgona.—De Calderon.
E. f. : El muerto.—De Quevedo.
E. f. : Don Pegote.—De Calderon.
E. f. : El Alcalde de Sacas.—De Benavente.
E. f. : Las Jácaras.—De Calderón.
E. f. : La Barbera de Amor.—De Benavente.
E. f. : Las Nueces.—Del mismo.
E. f. : Los Gigantones.—Del mismo.
E, f. : El Aceitunero.—Del mismo.
E. f. : Las Vecinas.—De don Antonio de Soils.
E. f. : La Celestina.—De Juan Navarro de Espinosa.
E. f. : El Remediador.—De Benavente.
E. f. : El examen de maridos.—Del mismo.
E. f. : El Mundo al reves.—Del mismo.
E. f. : El Boticario.—Del mismo.
E. f. : Don Gayferos.—Del mismo.
E. f. : El Amolador.—Del mismo.
E. f. : Las sombras.—De Quevedo.
E. f. : El Médico.—Del mismo.

Autos Sacramentales con quatro Come
dias nuevas y sus Loas y Entremeses. Pri
mera Parte....—Madrid, por María de Qui
ñones, año 4635; 4.°

Esta colección va incluida en la sección primera, aunque 
sin noticia de las loas y entremeses que contiene, por no ha
ber sido posible examinarla.

Teatro poético. Repartido en veinte y vn 
Entremeses nuevos. Escogidos de los mejo
res ingenios de España. Con licencia.—En 
Zaragoça: Por luán de Ybar. Año 4658. A 
costa de lusepe Galbez, Mercader de Libros. 
Véndese en su casa ála Esquina de la Pla
tería ; 8.“

Contiene:
(Todos van sin nombre de autoit)

E.: El Hijo del vecino.—De Moreto? ¿De Luis Velez 
de Guevara?

E. : Los Condes.
E. : El Cortesano.
E. : El Fariseo.
E. ; El Alcalde ciego, primera parte.
E. : segunda parte.
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E.: El Parnaso.
E. : Villalpando.
E. ; Los carros de la fiesta del Corpus de Madrid.
E. ; Dame mi mujer.
E. : El Letrado.
E. ; Los Ciegos.
E. : Los Mudos.
E, : El Muerto.—Es de Quevedo.
E. : El espejo.
E. : El Alcalde registrador.
E. : El Empedrador.
E. : El Gañan.
E. ; La reliquia.—Es de Moreto? Ó de Malo de Molina?
E. : Los Peregrinos.
E. : El Licenciadô Revuelto.

Síguese Ia censura del libro, por Diego García de Morlones: 
Zaragoza, 22 enero, 1638: y despues:
Baile nuevo de la Sortija.

Lavrel de entremeses varios. Repartido 
en diez y nueve Entremeses nuevos. Esco
gidos de los mejores ingenios de España. 
Con licencia.—En Zaragoça: Por luán de 
Ybar, en la calle de la Cuchillería. Año 1660.
A costa de lusepe Galbez, Mercader de Li
bros. Véndense en su casa á ¿a Esquina de 
la Platería; 8."

Contiene :
(Van anónimos á excepción del segundo y déciraotercero.)

E. : Los trajes.—De don Juan Velez de Guevara.
E.: El Detenido don Calceta. —De Matos y don S. de 

Villaviciosa.
E. : El Toreador.
E. : Los Testimonios.—De Cáncer.
E. ; Las nueces.
E. : La Hidalga.—De Monteser.
E. : La esgrima.
E. ; Las cuatro Sobrinas.
E. : Los Caballeros.
E. : Los Bolatines.
E. ; El Sacristan.
E. : La Respondona.
E. : Este lo paga.—De Cáncer.
E. : Las Beatas.
E. : La Dama encerrada.
E. : Los Molineros.
E. : La Dama fingida.
E.: El juego de los naipes.
E. : El Lapidario.
E. : Los peces.

Rasgos del ocio, en diferentes bayles, en
tremeses y loas. De diversos avtores. Dedi
cados á Don Diego de Cordoua y Figueroa, 
Cauallero del Abito de Alcántara, y Señor 
de las Villas de los Salmeroncillos. Con pri
vilegio.—En Madrid, por loseph Fernandez 
de Buendía, Año de 1661. A costa de Do

mingo de Palacio y Villegas. Véndese en su 
casa frontero del Colegio de Atocha; 8.®

No he visto esta colección ni hallado noticia de su conte
nido.

Tardes apacibles de gvstoso éntreteni- 
miento, repartidas en varios Entremeses y 
Bayles entremesados, escogidos de los me
jores Ingenios de España. Dirigidos á Don 
Lope Gaspar de Figueroa, Guzman, y Ve- 
lasco, etc. Con licencia. — En Madrid. Por 
Andrés García de la Iglesia. Año de 1663. A 
costa de Ivan Martin Merinero, Mercader de 
Libros en la calle de Toledo, enfrente de la 
Concepcion Gerónima; 8.®

Dedicatoria del librero.—Tabla.—Censura del doctor don 
Estéban de Aguilár y Zúfiiga: Madrid, 9 marzo, 1663.—Licen
cia: id., id.—Aprobación de fray Gabriel de León, 7 marzo.— 
Licencia del Rey, 5 abril.—Fe de erratas y tasa , 7 mayo.

Contiene:
E. : Las Mozas de la Galera.—De don Juan Diaz de la 

Calle.
E. : El Toreador.—De Calderon.
B. e. ; El Sacamuelas.— De Villaviciosa.
E.: El bodegón.—De don Juan Velez de Guevara.
E. : Lo que es Madrid.—De Avellaneda.
B. e. : La Chillona.—De Villaviciosa.
E.: El Cortesano.-De Cáncer.
E, : El desafío de Juan Rana.—De Calderon.
B. e. : El Mellado.— De Moreto.
E. : El Hambrienlo.-De Villaviciosa.
E. : Las visitas.—Del mismo.
E.: La pretendida. —De don Juan Velez de Guevara.
E. : El retrato de Juan Rana.—De Villaviciosa.
B. e. : Mariguela.—De don Juan Velez de Guevara.
E. : El Alcalde de Alcorcen.—De Moreto.
E. : La Pedidora.—De Calderon.
B. e. : Los Negros.— De Avellaneda.
E : Las fiestas de Palacio.—De Moreto.
E. : Las reverencias.—De Matos.
B. e. : Los oficios.— De Moreto.
E. : El Galan llevado por mal.—De Matos.
E. : Los Galanes.—De Moreto.
B. : El juego del Hombre.—De don Juan Velez de Gue

vara.
E. : El relox y genios en la Venta.—De Calderon.
E.: El Trepado.—De Matos.
B. e. ; La Rubilla.—De Avellaneda.
E. : Guardadme las espaldas.—De Calderón?(Impre

so en otra colección como de Moreto, con título de 
Los cinco Galanes.)

E. : La Bota.-De Moreto.
B. ; Los trajes.—De don Juan Velez de Guevara.
J. e. : Las flores y el Zurdillo.— De Avellaneda.
M. : Los sitios de recreación del Rey.—De Calderon.
B. : El Mellado (en jácara).—De Malos.
E. : La Antojadiza.—De Benavente.
E. : La Perendeca.—De Moreto.
B.; Los sones.—De Villaviciosa.
E. : Los instrumentos.—De Calderon.
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E, : El sacristan Chinela,—De Villaviciosa. 
Loa de Nuestra Señora.—De Calderon.

Rasgos del ocio, en diferentes bayles, en
tremeses y loas, de diversos avtores. Se
gunda parte. Dedicados á Don Diego de Cór- 
doua y Figueroa, Gauallero del Abito de 
Alcántara, y Señor de las Villas de los Sal- 
meroncillos. Con licencia.—En Madrid, por 
Domingo García Morras. Año de 4664. A 
costa de Domingo de Palacio y Villegas. Vén
dese en su casa frontero del Colegio de 
Atocha; S."

No he visto este libro ni logrado noticia de su contenido.

Navidad y Corpus Christi festejados por 
los mejores Ingenios de España....—Año 
1664.... En Madrid, por loseph Fernandez 
de Buenclía.... 4.“

De esta colección de autos, loas y entremeses, hemos dado 
noticia completa en la primera sección.

Ociosidad entretenida, en varios entreme
ses, bailes, loas, y jácaras. Escogidos de los 
mejores Ingenios de España. Dedicado á Don 
Pedro Calderon de la Barca, Caualiero del 
Abito de Santiago, Capellán de Honor de su 
Magestad, y de los señores Reyes Nueuos de 
Toledo. Con licencia.—En Madrid, por An
drés Garcia de la Iglesia. Año de 1668. A 
costa de luán Martin Merinero, Mercader de 
Libros en la Puerta del Sol ; 8.°

Dedicatoria del librero. — Indice. — Aprobación del doctor 
don Estéban de Aguilar yZüñiga: Madrid, febrero 14 del6G7. 
—Licencia del Ordinario , febrero 16. — Censura de don Juan 
de Zabaleta, coronista de S. M., febrero, 1667. — Suma de la 
licencia del Consejo; — Fe de erratas , febrero 23 de 1668. — 
Tasa.—Prologo al lector.

Contiene :
E. f. : Los Putos.—De Cáncer.
B. : El juego de trucos.—De Gonzalez de Bustos.
E. f. : El Abad del Campillo.—Del maestro León Mar

chante.
B. ; El Médico de amor.—De Avellaneda.
B. : La batalla.—Del mismo.
E. f. : La manta.—De Quirós.
B. : La ronda de amor.—De Avellaneda.
E. f. ; El Quero.—De Quirós.
B. ; Los Extravagantes.—De Monteser.
E. f. : El Sastre.—De don Juan Velez de Guevara.
B. ; El hilo de Flándes.—De Lanini.
E. f. : Descúidese en el rascar.—De Monteser.
B. : Los gallos.—De Benavente.
E. f. : La Sacadora.—De Lanini.
B. : La casa al reves y los vocablos. — De Benavente.
E. f. : La Castañera.—De Monteser (dice).—¿Es el de 

Castillo Solórzano?

B. : El tabaco.—De Avellaneda.
E. f : Los Locos.—De Monteser.
B. : El hierro viejo.—De Zabaleta.
E. f.; Los Valientes encamisados. — De Francisco de 

la Calle.
B. ; El gusto loco.—De Monteser,
E. f. : Las calles de Madrid.—De Benavente.
B. : El Loco de amor.—De Monteser.
E. f. : El como.—De Quirós.
B. : Los esdrújulos.—De Monteser.
E. f. : El Enfermo.—De Benavente.
B.: Mucho te quiero, Marica.—De.....  Peña Roja.
E. f. : El ensayo.—De don Andrés Gil Enriquez.
B. : El Mudo.—De Monteser.
E. f. : La Melindrosa.—De Benavente.
B. ; El Letrado de amor.—De Monteser.
L. f. del Santísimo Sacramento.— De Villaviciosa.
J. nueva de la Plemática.—De Benavente.
L. f. entre la Iglesia y el celo.—De Benavente.
J. nueva del Mellado.—De Calderón.
L. f. del juego de la pelota.—Del mismo.
L. f. con que entró en la córte Bernardo de Prado.— 

De Benavente.
Romance que se cantó á San Jerónimo, año 1667. — 

De Matos.

Verdores del Parnaso en veinte y sefs en
tremeses, bayles, y saynetes. De diversos 
avtores. Dedicados á don Christoval de Pon
te L'arena Xuarez y Fonseca, Maestre de 
Campo de la Milicia de la Ysla de Tenerife. 
Con Privilegio.—En Madrid : Por Domingo 
Garcia Morrás , Impressor del Estado Ecle
siástico de la Corona de Castilla, y León, año 
de 1668. A costa de Domingo de Palacio y 
Villegas, véndese en su casa frontero del co
legio de Atocha ; 8.°

No he visto este libro, ni logrado completa noticia de su 
contenido.

Ramillete de Saynetes escogidos de los me
jores ingenios de España. Dedicado á D. Ma
ría Noserra de Roafigue. (Serrano de Figue
roa). [Grabado cpie representa una imágen 
de la Virgen.] Con licencia. —Ympresso en 
Zaragoça, por Diego Dormer, Ympressor de 
la Ciudad y del Hospital Real, Año de 1672. 
A costa de luán Martinez de Ribera Martel, 
Mercader de Libros; 8.°

(Ejemplar déla Biblioteca Nacional, con notas autógrafas 
de don L. F. de Movatin.)

Aprobación. « Aprobaron este libro el padre maestro fray 
Christóbal de Torres, de la Orden de predicadores, y el doc
tor Cedillo Diaz, catedrático de la Real escuela de las Matemá
ticas.» «Imprimatur. D. Sala, V. Gen.—Imprimatur. Exea,R.» 
Indice. — Pintura délos poetas mas conocidos. Por Lanini. 
(En seguidillas.) — Dedicatoria del librero ála expresada. — 
Texto.
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Contiene :
E. : La Condesa.—De Ruiz de Alarcon.
E. : La burla de los capones.—De Villaviciosa (dice).

—Es de don Gil Lopez de Armesto y Castro.
E. : Los Carreteros.—De Matos.
E. ; Testimonios —De Cancer.
E. : El traspaso de la pena.—De Antonio Roman.
E. : Los Ciegos.—De don Antonio Garcia de Portillo 

y del maestro Àlbolaflo.
E. : Los Valientes encamisados. — De Francisco de la 

Galle.
E. : El desafio.—De Matías Godoy.
E.: Los Sordos.—De Luis Velez de Guevara.
E. : El licenciado Truchon.—De Villaviciosa.
E. : El estuche.-r-De Cancer.
E. : La Franchota.—De Calderon.
E. : El encanto en et abanico.—De Manuel Diaz.
M. : Las figuras y to que pasa en una noche. — De Vi

llaviciosa.
Loa en fiesta de la celebración del nombre de mi se

ñora la Duquesa de Medina de las Torres, Condesa 
de Oñate etc., en el dia de Santa Catalina.—De don 
Andrés Gil Enriquez.

Loa al propio asunto en el año siguiente.—Del mismo.
B. : El desafio.—De Matos.
B. : El Coxo.—De don Manuel Freyre.
B. : La plaza de Madrid.—De Lanini.
B. : La Endiablada.—De Villaviciosa.
B, : Los desengaños: discurriendo y nombrando todos

los conventos de Valladolid.—Por un ingenio de di
cha ciudad.

B. : El Alquilador de casas en Valladolid. — De don 
José Pardo.
Las notas de Moratin son : en el entremés de Los Carreteros, 

una interpretando las alusiones á Felipe IV, á la reina doña 
Mariana de Austria, á don Felipe Próspero, príncipe de Astu
rias , y à María Teresa, reina de Francia.

En el de Los Ciegos, la siguiente : « El robo del talego y el 
del sombrero en que el ciego llevábalos escudos, está tomado 
de la patraña de Juan Tiraoneda y del Paso de los Ciegos, del 
mismo autor, impreso con otras piezas en la Turiana. En este 
entremés se añaden episodios, se muda de lugar y à la senci
llez de estilo de Timoneda se sustituyen equívocos y gracias 
frías.»

En el de La plaza de Madrid ; «Por este baile puede cono
cerse la distribución antigua de los portales de la plaza entre 
los gremios y oticios que en él se nombran. »

Vergel de entremeses y conceptos del do
naire, con diferentes bayles, Loas, y Moji
gangas. Compvesto por los mejores ingenios 
destos tiempos. Dedicado á la Soberana Rey- 
ña de Cielo, y tierra. Señora nuestra del Ro
sario. Con licencia.—Ympresso en Zaragoça 
por Diego Dormer, impressor de la Ciudad, 
y su Real Hospital. Año de 1676. A costa de 
Francisco Martin Montero, Mercader de Li
bros; 8.®

Dedicatoria. — Tabla. — Aprobaciones de fray Cristóbal de 
Torres, dominico, y del doctor Castillo Diaz, catedrático de 
la escuela de Matemáticas.

Contiene :
Loa sacramental para la fiesta del Corpus de Valen

cia.—De Moreto.
E. : Los dos Juan Ranas.—Anónimo.
E. : Perico.—De don José Trejo.
E. : La cabellera y los muertos.—Anónimo.
B. ; La Lalailira.—De Prado.
B. : Fuego de Dios, ó de Belarda y Nisio.—Del mismo.
B.: El Capiscol.—Del mismo.
Loa que se hizo de limosna en Toledo para el Santo 

Cristo del Pradillo de la Vega.—Anónima.
Baile entremesado que empieza : «De Serranos en la 

Alcándara....»—De Tomás Ríos.
E. : Los Poetas locos.—De Villaviciosa.
E. : El Negro hablador.—De Cancer.
E. ; Visita de la cárcel.—De id.
B. c. : Al cabo de los bailes mil.—De Benavente.
E. : Los Galeotes.—Anónimo.

. : A los años de la Reina nuestra Señora. (La Go
bernadora doña Mariana.)—Anónimo.

B. : Dos áspides trae Jacinta.—De Olmedo.
B. de Portugueses. — De don Fermin Josef de R¡- 

palda.
B. : Los esdrújulos.—De Francisco de la Calle.
M. : El Doctor Alcalde.—De Francisco Serrano.
E. : El Nigromántico.—Anónimo.
E. : Los burlones Estudiantes.—Id.
B. c. : Cuatro Mujeres.—Id.
E. f. : Los Sordos.—Id.
B. : El doctor Todo-lo-sana.—Id.
Loa de planetas y de signos.—De León Marchante.
B. e. : El Mercader.—De don Melchor Zapata.
E. : El Conde Alarcos.—Anónimo.

Autos sacramentales y al Nacimiento de 
de Christo con sus Loas y Entremeses. Reco
gidos de los mayores Ingenios de España.... 
—En Madrid ; Por Antonio de Zafra. Año de 
1676; 4.°

De este libro se ha dado noticia completa en la primera 
sección.

Migajas del ingenio, y apacible entreteni
miento en Entremeses.—Zaragoza, por Die
go Dormer.... (1676?); 8.°

Copia de un índice manuscrito de don B. J. Gallardo, hecha 
por don A. Fernandez-Guerra.

Libro de Entremeses de varios Autores, 
falto, que acaso es el titulado : Migajas del 
ingenio; 8.°

Los señores don Agustin Duran y don Aureliano Fernandez- 
Guerra poseen fragmentos de un libro de entremeses de va
rios autores, en ambos ejemplares sin portada, impreso al 
parecer de 1670 á 1673, y que entre los dos comprenden des
de la página 18 á la 208 las piezas siguientes :
B. de Ecos.—De (Concluye en la página 18.)
E. : El refugio de los Poetas.—Del maestro León Mar

chante.
B.: El Borracho y Talaveron. — Anónimo. — (Es de 

León Marchante.)
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E. : El Amigo verdadero. — De don Andrés Gil En
riquez.

B. : La Zamalandrana liermí.na.—De Moreto.
E. : Los Embusteros. — De don Francisco Bernardo 

de Quirós.
B. ; El Alcalde del Corral.—De Benavente.
E. : La Sorda.—De Villaviciosa.
B. : El Maulero.—De Monteser.
E. : Doña Mata.—De Calderon.
Entremés para la noche de San Juan.—De Moreto.
B. : Dos áspides trae Jacinta.—De Monteser.
E.: El sargento Ganchillos.—De Avellaneda.
B. : Los Zaparrastrones.—De Benavente.
S. : Las manos negras.—De Monteser.
B. : El cerco de las Hembras.—De Moreto.
E. : El Muerto, Eufrasia y Tronera.— De don Francis

co Bernardo de Quirós.
B. ; Periquillo, non durmas.—Del mismo.
E. : Las patas de vaca.—De Benavente.
B. : Morena de Manzanares.—De Villaviciosa —(Aqui 

faltan hojas al ejemplar desde la página 16... á 
13 171.)

B. '. Los pájaros.—De Maluenda.
E. : Los registros.—De Monteser.
B. : Yo me muero y no sé cómo. — De don Juan Velez 

de Guevara.
E. : Los Sacristanes burlados.—De Moreto.
B. : Enjuga los aljófares.—De Diamante.
E. : El pésame de la Viuda.—De Calderon.

Flor de entremeses, bayles, y loas. Esco
gidos de los mejores Ingenios de España. Con 
licencia.—En Zaragoza: por Diego Dormer, 
Impressor del Hospital Real de nuestra Se
ñora de Gracia. Año de m.dc.lxxvi; 8.”

Aprobación del padre maestro fray Cristóbal de Torres, do
minicano. — Acuerdo para vivir bien. (En cuatro octavas rea
les.)— «Curioso y amigo lector.» (Prólogo.) — Títulos de los 
entremeses, loas y bailes de este libro.

Contiene :
E. : El Gorigori.—De Benavente.
E. : El Hijo de vecino. — De Moreto (dice). — ¿ Es de 

/__ Luis Velez de Guevara?
TLoa sacramental de losTítulos de comedias.—De Lope.

E. : Los Muertos vivos.—De Moreto (dice).—Es de Be
navente.

E. : Los órganos y Sacristanes.—De Benavente.
E. : El Jiganle.—De Cáncer.
B. : El Sueño.—De Benavente.
Loa para la compañía de Vallejo.—De José Rojo.
E. : Los cinco Galanes. — De Moreto (dice). —¿Es de 

Calderon? (Guárdame las espaldas.}
E. : La reliquia.—De Moreto (dice).—¿Es de Malo de 

Molina?
B. : El Capiscol.—De Cáncer (dice).—Es de Prado?
Loa de Carnestolendas.—De Diamante. 

j^ELjJjjanRanilla.—De Cáncer. 
/ETÏLalnanta.—De Benavente.

B. : El Arquitecto.—De don Juan Velez de Guevara. 
Loa humana del árbol florido. — De Monteser y Dia

mante.
B. : Las alhajas para palacio.—De Lanini.

B. : El juego del Hombre.—De Lanini?
E. : La víspera de Pascua.—Del mismo.
E. : El Frances.—De Cáncer.
E. : La Mariquita.-De Moreto.
B. : El Zapatero y el Valiente.—De Monteser.

Floresta de entremeses,y rasgos del ocio, 
á diferentes assumptos, de Bayles y Moji
gangas. Escritos por las mejores plumas de 
nuestra España. Con licencia:—En Madrid, 
Por la Viuda de losepli Fernandez de Buen- 
día. Año 1680. Véndese en casa de Antonio 
del Ribero, Librero , en la calle de Toledo, 
á las passaderas de la Puerta Cerrada; 8.® 
de 108 hojas.

A la Pág. 208 va el siguiente colofon;—«Con licencia. En 
Madrid : En la Impreta Imperial. Año 1680.»

Parecer del Mtro. fray Bernardo de Estúñiga, 18 de julio de
1680.—Licencia, 23 id.—Fe de Erratas, 9 de agosto.—Tasa, 
19 id.—Tabla.

Contiene :
(Todas las piezas van anónimas.)

E. : El Hidalgo de Olías.
E.: El Rey de los tiburones.
E.: LosTorneos.
E,: El Amigo verdadero.—Es de don Andrés Gil En

riquez.
E.: El Alcalde nuevo.
E.; Los Locos.
E.: El Hechizado.
E.: Los Estudiantes buscones ó burlones.
E.: La Muela.
E.: Los Genios.
E.: La Ladrona y Chirimías.
F.: Don Guindo.
E. para el Auto /de Calderon) de la inmunidad de 

Sagrado.
E.: Las cuatro Sobrinas.
E.: El pésame de la Viuda.—Es el de Calderon?
E.: Los Aojados.
E.: Los Pajes golosos.—Es de León Marchante.
M.: Los Casamientos.
E.: El Sacristan hechicero.
E.: Blas y Menga.

Floresta de entremeses, y rasgos del ocio, 
á diferentes assvmptos, de bailes, y Moji
gangas. Dirigidos al Sargento Mayor, Don 
Pedro de León, Capitan que fue de vna de 
las Compañías de la Dotación del Presidio 
de la Ciudad de Pamplona; y Governador 
de los Puertos de Maya, Bera, y Burguete, 
etc. Escritos por las mejores plumas de 
nuestra España. Con licencia:—En Madrid. 
Por Antonio de Zafra, criado de su Magos
tad. Año de 1691. Véndese en casa de luán 
Fernandez, Librero en la calle de Toledo, 
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pegado á la Portería de la Gompañia de Je- 
svs ; 8.°

Licencia, l.° setiembre, 1691.—Erratas,30 agosto, ¡d.—Ta
bla.—Dedicatoria.—Texto.

Contiene:
Entremés de la Reliquia.—De Jerónimo Malo de Mo

lina (dice).—¿Es de don A. Moreto, â quien la atri
buyen otras colecciones?

E.: Pelicano y Raton.—De Cáncer.
E.: La Campanilla.—De Moreto.
E.: La Hidalguía.—De Monteser.
E,: Las Lenguas.—De Cáncer.
B. e.: Los Carreteros.—De Matos.
M.: La Manzana,—Del Mtro. León Marchante.
E.: La Tranca.—De don J. de Figueroa y Córdoba.
E.: El Niño déla Rollona.—De Avellaneda.
B. de Niña hermosa.—De Alonso de Olmedo.
E.: El dia de Compadres.—De don J. de Figueroa y 

Córdoba.
Las Tajadas.—Anónimo.
E.: Los rábanos y las fiestas de toros.—De Avellaneda. 
E.: Yo lo vi.—De Cáncer,
E.: La Hija del Doctor.—De don J. de Figueroa y Cór

doba.
E.: La boda de Juan Rana.—De Cáncer.
E.: Juan Rana.—De Avellaneda.

Entremeses varios , aora nuevamente re
cogidos de los mejores ingenios de España.
—En Zaragoza. Por los Herederos de Die
go Dormer. Y á sv costa. (Sin año : fines del 
siglo XVII.) 8.°

La portada y el índice son sobrepuestos.—El libro está pa
ginado hasta el Baile : Niña hermosa, y alcanza á la 128.—Las 
seis últimas piezas tienen cada una su paginación propia.

Contiene :
Loa sacramental de los Siete Sabios de Grecia.—De 

Calderon.
Mojiganga del Rey don Rodrigo y la Caba.—De Mo

reto.
E. de la Pedidora.—De Cáncer.
E. de la Reliquia. — De Jerónimo Malo de Molina 

(dice).—Es de Moreto?
E.: Pelícano y Raton.—De Calderon (dice).—Es de 

Cáncer.
E.: La Campanilla.—De Moreto.
E.: La Hidalga.—De Monteser,
E.: Las Lenguas.—De Calderon (dice).—Es de Cáncer.
B. e.: Los Carreteros.—De Matos.
M.t La Manzana.—DeLeon Marchante.
E.: La Tranca.—De don José de Figueroa y Córdoba.
E.: El Niño de la Rollona.—De Avellaneda.
B.: Niña hermosa.—De Olmedo.
E.: El Degollado.—Anónimo.
E.: La Tia.—De Monteser.
E.: La Melindrosa.—De Benavente.
E.: La Mariquita.—De Moreto.
E.; El Frances.—De Cáncer.
E. c.: El Soldado.—Anónimo.

Verdores del Parnaso, en diferentes En
tremeses, Vades, y Mojiganga, escritos por 
Don Gil de Armesto y Castro. (Y otros auto
res).—En Pamplona, Por Juan Micon, Im- 
pressor del Reyno. Año de 1697; 8.“

Contiene:
M.: Los invencibles hechos de Don Quijote déla 

Mancha.—De Francisco de Avila.
Loa sacramental de los Títulos délas comedias.—De 

Lope.
E.: Los Muertos vivos.—De Moreto (dice).—Es de 

Benavente.
E.: Los órganos y Sacristanes.— De Benavente.
E.: El Persiano fingido.—De Armesto y Castro.
E. f.: El sacristan Berengeno.— Del mismo.
E. f.: El sacristan Bonamí.—Del mismo.
E. f.: El Camarico; sainete cantado y representado.

—Del mismo.
E. f.: El Agujetero fingido.—Del mismo.
E. f.: Las Vendederas de la Puerta del Rastro.—Del 

mismo.
E. f.: El Paxarillo; sainete cantado y representado.— 

Del mismo.
E. í.: Los Forzados de Amor.—Del mismo.
E. f.: La Competencia del Portugués y Frances.— 

Del mismo.
E. f.: La burla de los Capones.—Del mismo.
E. f.: Los Baladrones; sainete cantado y representa

do.—Del mismo.
E. f.: Oye usted?—Del mismo.
E. f.: El Zagal agradecido.—Del mismo.
E. f. ys.: Guarda corderos, zagala.—Del mismo.
E. f.: Pan y Siringa.—Del mismo.
E. f.: Los Maricones galanteados.—Del mismo.
E. f.: La Reliquia.—De Moreto (dice). (De Moreto? — 

De Malo de Molina?)
Entremés que cantaron Bernarda Manuela, la Grito

na, de Zagala, y Manuela de Escamilla, de Zagal, 
en fiesta desusMagestades.—De Armesto y Castro.

Otro id. id.— Del mismo.
La primera pieza de este libro no se halla paginada.

Arcadia de entremeses, escritos por los 
ingenios mas clásicos de España.—Pamplo
na, año de 1700 ; 8.“

Contiene :
Loa sacramental de los Siete dias de la Semana.—De 

Calderon.
(Las demás piezas van anónimas.)

B : El Zahori.
E.: Las Naciones.
E.: El Nigromántico.
E.: Los Buñuelos.
B.: El Arrufaifa.
E.: La Guitarra.
B.: La Universidad de Amor.
E.: Juan Rana comilón.
E.: Los Arambeles.
E.: El Gato y la Montera.—(Del Maestro León Mar

chante.)
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M.: Los Amantes de Teruel.
E.: El Candil y Garabato.
B.; Lo que puede la intercesión.
E.: El Doctor Soleta.
B.: Lanturulú.—Por Patilla y Cruzado. (1).
E.: Los Gansos, 
E.: El Difunto.

Ramillete de entremeses de diferentes 
Avtores.—En Pamplona. Año de 1700. Con 
las Licencias necessarias ; 8.”

Tabla.—Texto.
Reimpresión á plana-renglon de los Verdores del Parnaso, 

Pamplona, 1697, pero suprimida la primera pieza : Los in
vencibles hechos de Don Quijote, y al fin el primer Entremés 
que cantaron Bernarda, etc.

Flores de el Parnaso, cogidas para re
creo del entendimiento , por los mejores In
genios de España, en loas, entremeses y 
mojigangas. — En Zaragoza, por Pascual 
Bueno, impresor del Reyno de Aragon. A 
costa de Gerónimo Ulot, mercader de libros. 
S. a. (1708.) 8.“

Licencia del virey, en Zaragoza, 11 de diciembre de 1708.

Contiene:
Loa sacramental del Relox.—De Calderón.
Entremés para la comedia de Zamora: Todo lo vence 

el Amor.—De Zamora.
Baile y sarao para la misma.—De id.
E.: del Dragoncillo.—De Calderon.
M.: La Negra.
E.: Las Visiones.—DeCandamo.
E.: Los Amantes á escuras.
E.: Las Locas caseras.—De Alonso de Olmedo.
E.: La Dama toro.—Del mismo.
E.: El sacristan Chinchilla.— Del mismo.
E.: El Alcalde villano hablando al Rey.—De Suarez de 

Deza.
B.: Paracumbé à lo portugués.
E.: El Mochuelo.
E.: Los Coches de Sevilla.
E.: La Renegada de Vallecas.
M.: La Muerte.—De Calderon.

(1) Lanturlu-Lanture (dice el Diccionario de Trévoux); es 
el estribillo de una famosa tonada de vaudeville que tuvo 
gran voga por los años de 1629. Adoptado como seña ó divisa 
por los revoltosos de Dijon, en 1650, quedó esta insurrección 
designada con el nombre popular de Lanturlu.

En 1771, cuando los manejos de Maupeou tenían contris
tados los ánimos en Paris, el marqués de Croismare, su 
amiga Madama de la Porté y otros contertulios, formaron la 
orden burlesca Des Lanlurelus. Habiendo llegado á manos 
de la emperatriz Catalina II algunas de las composiciones 
poéticas emanadas de esta reunion, tuvo la humorada de ha
cerse recibir en ella con sus hijos y varios señores rusos.

(L. Lalanne : Curiosités lilíéraires, 1857.)

E.: La rueda y los buñuelos.— De Juan Francisco de 
Tejera.

M,: Las Sacas.—(Para la Fiesta del Côrptts.)
Solo llevan en el libro nombre de autor las piezas 1.*, 2.', 

3.', 4.', 5.*, 7.', 8.’, 9.‘, 10.', 15.* y 16.'

Arcadia de Entremeses. Escritos por los 
Ingenios mas clásicos de España, plieg. IHS.
17.—En Madrid: En la Imprenta de Angel 
Pasqual Rubio. Año de 1723 ; 8.°

Suma de la licencia: Madrid, 20 octubre, 1723.—Fe de er
ratas, setiembre, id.—Tasa, noviembre, id.—Tabla.—Texto.

Contiene :
(Todos los entremeses van anónimos.)

Loa sacramental : El Relox.—De Calderon.
E.: El Alcalde villano hablando al Rey.—De don V.

Suarez de Deza.
E.: Los buñuelos.
E.t El Mochuelo.
E.: Los Ciegos apaleados.
E.t El pésame á la Duquesa.
E.: Quixada y el Alcalde.
E.: El Novio de la aldeana.
E. n.: Los Osos.
E.: Los Linajudos.
E.t Las Sordas vocingleras.
E.: El Espejo, y burla de Pablillos.
E.: El Casado por fuerza.
E.t El presente del Romano boloñés.
E.: La Negra lectora.
E.: El alfanje, y Estudiantes burlones.
E.: El Astrólogo embustero y burlado.
E.t El botero Mastranzos.
E.: Los ridiculos Enamorados.
E.: El Vejete enamorado.—Es de Francisco de Cas

tro.
E.: El Hijo del zapatero , y Estudiante salaman

quino.
E.: El Muerto vivo y el vivo muerto, y entrambos 

burlados.
E.: El Nigromántico.

Chistes del gusto. (Entremeses compues
tos) Por varios ingenios. Sácalos á luz José 
de Rivas. Tomo primero.—Madrid, 1742.

(Indice manuscrito de Gallardo.)

Chistes del gusto. (Entremeses compues
tos ) Por varios ingenios. Sácalos á luz José 
de Rivas.—Madrid, 1742; 2 tornos, 8.°

(Copia del índice manuscrito de dou B. J. Gallardo, hecha 
por don A. Fernandez-Guerrra.)—Existe el tomo ii de esta 
colección, sin portada y destrozado, en la Biblioteca Na
cional.

Contiene :
(Todas las piezas van anónimas.)

E.: El Gallego silletero.
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E.: La rueda y los cobielos, segunda parle.
E.; Los Locos.
E.: El Enmendador.
E.: Pedro Grullo y Anton Pintado.
E.: La lámina.
E.: Las Brujas.
El duelo del Vejete.

E.: Los linajes. (La casa de los linajes).—Es de 
Calderon.

E.: La Burla del Herrero.
E,: El Sacristan niño.
E. n.: El Hombre mujer; que se representó en la Co

media del Beato Camilo de Lelis, en el coliseo del 
Príncipe. Año de 1741.

FIN DE LA NOTICIA BIBLIOGRÁFICA DE LAS ANTIGUAS COLECCIONES DE VARIOS.
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SEGUNDO SUPLEMENTO
RELATIVO Á LOS

ÍNDICES DE AUTORES Y DE TÍTULOS.

CALDERON DE LA BARCA (don pedro).
Su comedia Darlo lodo y no darnada: Apeles y Cam~ 

paspe, se representó en Viena, año de 1668, para fes
tejar los dias de la Reina de España doña Mariana de 
Austria, y fue impresa juntamente con la loa y entre
meses que adornaron la fiesta, en un volúmen titu
lado :
Triunfos del Diciembre, En la Felicidad de numerarse 

entre los suyos, el Dia de años de la Serenissima 
Reyna de España, Doña Mariana de Austria, cele
brados de los Augustissimos Emperador y Empera
triz de Romanos Leopoldo y Margarita, en una Co
media Española , con que los festejan.—En Viena, 
en la Emprenta de Mateo Cosmerovio, Impressor de 
Corte, Año de 1668; 4.°
Descríbese al principio el argumento de la comedia, 

á la cual precede una loa en música, hecha para la 
función. Despues del primero y del segundo acto van 
respectivamente los dos entremeses de Los Alcaldes 
encontrados, primera y segunda parte, que se han 
atribuido á Tirso; no llevan nombre de autor. (Colec
ción del señor Sancho Rayon.)

FIGUEROA LASSO DE LA VEGA (don 
MANUEL ANTONIO DE).

Palestra de las Ciencias, que en alabanza del Angéli
co Doctor el Sr. Santo Thomas de Aquino, celebra
ron sus amantes alumnos el Domingo primero de 
Abril de este año de 1731 en la Iglesia de el Espíritu 
Santo (Clérigos menores) de esta Ciudad de Sevilla. 
Siendo Rector el Sr. D. Pedro de Orio. Dirígese al 
Excelentíssimo Señor Don Thomas Idiaquez... 
Capitan General de la Provincia y Reynos de Anda
lucía. Compvesta por Don Manvel Antonio de Fi
gueroa Lasso de la Vega, un menor Alumno de el 
Sapientíssimo Doctor.
Colofón final: «Con licencia, en Sevilla, en la Im

prenta castellana y latina de Diego López de Haro, en 
calle de Génova.»

Pieza en verso y variedad de metros, con música. 
Interlocutores: Astrologia, Matemática, un Angel, 
Filosofía, Lógica , Teología, Cánones. — (Colección 
del señor Sancho Rayon.)

MENDOZA (don antonío hurtado de).
Su comedia : Los riesyos que tiene un coche, se in

sertó con el título de Lo que es un coche en Madrid, y 
atribuida á Lope, en la Parte veinte y seis de las Co
medias de Lope de Vega ( una de las extravagantes) 
impresa por primera vez de 1632 al 33, y despues en 
Zaragoza,1643.

PERALTA BARNUEVO (doctor don pe
dro de).

Colección de sus obras dramáticas inéditas, adqui
rida últimamente por el señor Sancho Rayon. Un vo
lúmen €0 4.", letra de principios del siglo xvii; copia 
en limpio, hecho con esmero y al parecer en Améri
ca. Rotúlase el tomo: Comedias del Fénix americano. 
Son tres comedias con loas y entremeses en esta forma:
Loa para la comedia : Triumphos de amor y poder, que 

se representó de órden del Exemo. señor don Die
go Ladrón de Guevara , Obispo de Quito, Virey del 
Perú, en celebración de la famosa victoria obteni
da por su Majestad en la batalla de Villaviciosa, el 
año de 1710.

Comedia: Triumphos de amor y poder.
Baile. Interlocutores : el Amor, un Amante, un Mer

cader, un Poeta,un Valiente, una Dama, una Ca
sada , una Viuda.

Fin de fiesta. Personas: un Protomédico, un Bachi
ller en Medicina, seis Doctores médicos, dos Ciru
janos, dos Boticarios, dos Barberos.

Loa que se cantó en forma de ópera en la comedia: 
Afectos vencen finezas, que se representó á los años 
del Exemo. señor don Diego Morcillo Rubio de Au- 
ñon. Arzobispo de la Plata, Virey del Perú.

Comedia : Afectos vencen finezas.
Fin de fiesta de la misma. Personas: doña Laura, do

ña Eufrasia, doña Silveria, etc.
En esta piececilla se imita una escena de Les fem

mes savantes, de Moliere.
Loa para la comedia : La Rodoguna.
Entremés para la comedia : La Rodoguna. Personas : 

Un Sacristan , un Maestro de leer, un Mercachifle, 
un Maestro de danzar. Mariquita, Chepita, Panchi- 
ta, Chanita, Lorenzo, villano.

46
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Comedia famosa : La Rodoffuna,—(Es imitación de la 
de Corneille.)
Todas tas piezas son en verso y en variedad de 

metros.

SOUSA (ALONSO de).
Galan, tercero y marido.

{Doce comedias, las mas famosas. de los mejo
res y mas insignes Poetas. Tercera parte. — Lisboa, 
Antonio Alvarez, 1649.)

TORRES NAHARRO (Bartolomé de).
El señor don Pascual de Gayangos, en su reciente es- 

cursion á Portugal, acaba de hallar, entre otros artícu
los de grande interes y curiosidad para nuestra historia 
literaria, la primera edición de una délas comedias 
del insigne Torres Naharro ; La Tinelüria, edición de
dicada al Pontífice León X, y aunque sin lugar ni año, 
hecha indudablemente en Roma antes de 1B17. Con
sérvase esta pieza en un tomo de papeles varios de la 
Biblioteca Pública de Oporto, el cual comprende ade
más dos composiciones líricas, sueltas, del mismo Na
harro, también sin año ni lugar de impresión, y la 
Égloga trovada de Juan del Encina, representada 
ante el Príncipe don Juan , que ha sido denominada : 
Triunfo de amcr , y reimpresa modernamente. Tengo 
el gusto de insertar á continuación la textual nota bi
bliográfica de tan precioso volúmen formada por su 
descubridor, que al efecto rae la ha franqueado con 
su habitual generosidad y constante anhelo en bene
ficio de las letras.

Tomo de la Biblioteca Pública de Oporto (H. i, 10); 
rotulado por fuera Torres de Naharro; en 4.”, tafilete 
ene., contiene :
Comedia Tinelaria. SaClissimo Domino Nostro. D. L.

X. Pont. Max. oblata per Barth. D. Torres Naharro. 
(Armas del Papa.)
A la vuelta. Dedicatoria al cardenal Carvajal, del 

título de Santa Cruz, en que le dice, que despues de 
recitada la comedia delante de S. S. y de monseñor 
Rev. de Médicis, su patrono , como le preguntase la 
causa por qué no imprimía sus obras, le dijo que en 
todo caso le diese copia de esta, y que se decidió á 
imprimir, si no todas, algunas de sus comedias; 4.", 
letra it., 18 hojas, inclusa la portada, sin lugar ni año.

2.° «Gracioso razonamieto en que se inlroduze dos ru
fianes , el uno pregûlâdo, el otro respondiédo en 
germania de sus vidas e arte de bevir quando viene 
un alguazil. Los quales como vieron, fueron huyen
do e no pararon hasta el bnrdel de las casas de sus 
amigas. La una de las quales estaua riñendo con un 
pastor sobre que que él se quexaua que le hauia 
hurtado los dineros de la bolsá', y viendo ella su ru
fián , hácese muerta y él se haze fieros, é dize al 
pastor que se confeesse, el ql. haziéndolo assí, aca
ba la obra.

».A boca de sorna por yr encubierto 
»E1 liero German tomó su desgarro.»

Sin lugar ni año, letra de tortis, 4 hojas. Estampa 
en madera que representa á todos los personajes que 
intervienen en el razonamiento.

3.° « Romance del conde Alarcos é otro romace de 
juan del enzina é un villácico á nuestra señora nue
vamente impresso.

«Retrayda está la Infanta, 
«Bien assí como solia.»

El romance empieza : «Por unos puertos arriba»; 
y el villancico : «A quien debo yo llamar.» 4.°, letra 
de tórtis, sin lugar ni año. Estampa abierta en ma
dera.

4.® «En las presentes coplas se trata cómo una her
mosa dozella andado perdida por una montaña, 
encontró con un pastor: el qual vista su gentileza, 
se enamoró della : y con sus pastoriles razones la 
requirió de amores. A cuya requesta ella no quiso 
consentir: é despues vino un saluaje á ellos, é 
todos tres se concertaron de yr á una devota her- 
mita, que allí cerca estaua à hacer oración á nues
tra señora E comienza á dezir la donzella en la 
forma siguiente :
(Estampa.)

»Las que nasccii sin ventura.»
4.", letra de tórtis, sin lugar ni año.

,^.° «Coplas de Madalenica. Otras de tam buen ganadi- 
co añadidas por Jaques Normante. Otros fieros que 
hizo un rofian en çamora coa úna puta.

»Tam buen ganadico.»

«Coplas hechas por Alvaro de Solana. En que cuenta 
cómo en çamora vido hacer á un rufián co una 
pula los fieros siguientes.» 4.°, letra de tórtis, sin 
lugar ni año.

6 .® « Elegía : fecha á la muerte d’l catholico rey don 
Fernando, de gloriosa memoria ; en la qual se haze 
mención de lo mas sustancial de su testamento.

))Ya estaba partida d’ mi pensamiento. »

En coplas de arte mayor. Sin lugar ni año , 4.®, le
tra de tórtis; dos hojas.

7 .® «Coplas hecha.s por christoual de Pedraza, criado 
del illustre y muy magnífico señor Duque de Arcos, 
para cantar la gloriosissima noche de navidad álos 
maytines. Con una aue maria al cabo nueuamento 
trobada sobre cada palabra una copla.—Al tono de 
Abrasme tú el hermit año.»
4 .®, letra de tórtis, sin lugar ni año.

8. ® «Cartas y coplas para requerir nuevos amores.»
4.®, sin lugar ni año, letra de tórtis.

9. ® «Metáfora?en metros: que fizo Quirós al señor 
Juan Fernandez de Eredia, siendo servidor de la 
señora geronyma Benyta, estando ella en un lugar 
que se llama alcázar.

«Entre Valencia y Alcázar.»

«Perque de Quirós despidiéndose de unos amigos 
suyos : —Señores que rae mandays.»

«Canción del Comendador Estúñiga de macho y hem
bra.»
4,0, sin lugar ni año, letra de tórtis.
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10, «Psalmo de Bartholomé de Torres Naharro en la 
gloriosa victoria que los Españoles ovierou contra 
venecianos.»
(Estampa que representa una batalla.)
A la vuelta en blanco. En el folio 2 : «Cantemos 

psalmos de gloria.» 1.°, letra de tórlis, sin lugar 
ni año.

11. «Ave María trobada por un devoto frayle , indigno 
servidor suyo.» 4.°, letra de tórtis, sin lugar ni año.

12. «Aquí comiençan unas coplas q. se dizen ;—Si te 
vas bañar, Juanica —, y hanse de cantar al tono 
de — Los vuestros cabellos, nena, etc., fechas por 
rodrigo de reynosa.

«Por mucho que yo te quiero.»
4.”, letra de tórtis. Al fin un romance de Nuñez.

13. «Las maldiciones dichas clara escura del mismo 
garcisanchez de badajoz. Comienzan en esta ma
nera :

«El dia infeliz nolunio. »

14. «A la serenissima é muy cathólica reyna é señora 
la reyna de Aragon é de las dos Cecilias.
»Son cartas de Carlos V á la viuda del Rey católico, 

consolándola por la pérdida de su esposo, y al carde
nal arzobispo de Toledo sobre la gobernación del 
Reino, fechas en Rruxelas á 14 de febrero de 1316. »
13. «Egloga trobada por Juan del Encina. En la qual 

representa el amor de como andana á tirar en una 
selva. E de cómo salió un pastor llamado Pelayo, 
á decille que por qué andana á tirar en lugar de- 
uedado. E despues cómo lo ferió el amor. E có
mo vino otro pastor llamado Bras á consolallo : é 
otro pastor llamado Juanillo, é un escudero que lle
gó á ellos.

«Nenguno tenga osadía.»
4.“, letra de tórlis, sin lugar ni año ; 4 hojas.

16. «Coplas hechas por un religioso de la órden de sant 
Agustin del bienauenturado Sant Roch , conformes 
á su hysteria, para exercitar á las gentes á mas de- 
uocion : es especial para que le llamen en tiempo 
de la peslilenzia ; que es santo muy apropiado para 
librar de tal necesidad, y comienzan assí hablando 
á Sant Roch.» (Estampa de San Roque y el perro.) 
Empieza à la vuelta :

«Tanta fue vuestra bondad.»
4.“, letra de tórlis, sin lugar ni año.

17. «Concilio de los Galanes y cortesanas de Roma in
vocado por Cupido. Compuesto por Bartholomé de 
Torres Naharro»; 4.°, sin lugar ni año, letra de 
tórtis, fig.

TORRE Y SE VIL (don francisco de la).
La Ivsíi'cia y la Verdad, Comedia de Svsana. Repre

sentación metafórica de María, à honor de su pvra 
Concepcion. Dedícala á la misma, con el glorioso 
títvlo de Virgen de la Lvz, el que á su clara sombra 
la escriue; Don Francisco de la Torre, cavallero del 
Abito de Calatrava. Con licencia, en Valencia , por 
Gerónimo Vilagrasa , Impressor de la ciudad en la 
calle de las Barcas, año de 1664 ; 4.°

Dedicatoria y elogio á la Santísima Virgen de la Luz. 
— Censura dada en Valencia, diciembre de 1663.— 
Prólogo al lector. En él refiere La Torre que la co
media fue representada en aquella ciudad (represen
tóla Carrillo), y promete publicar seguidamente la 
titulada: Triunfar antes de nacer, al mismo asunto. 
Al fin va un romance á la Virgen. — (Colección del 
señor Sancho Rayon.)

VALDIVIELSO (maestro josé de).
La edición de sus Doce Autos sacramentales con dos 

comedias divinas, hecha en Braga, y citada por don 
Nicolás Antonio, lleva al fin el colofon siguiente: 
«En Braga. En casa de Fructuoso Lourenço de Basto. 
Año MDCXXIV.»

Contiene las mismas piezas y en el propio órden 
que la primera edición. El ejemplar que ha visto el 
señor Gayango.s carecía de portada.

VEGA CARPIO (LOPE félix de).
Coloquio pastoril en alabança de la limpia, y pura 

Concepcion de la Virgen nuestra Señora, sin man
cha de pecado original. Lleva al cabo un romance 
muy gracioso en vizcaíno, de la misma materia. 
Compuesto por Lope de Vega Carpio. Impresso con 
licencia, en Madrid, por Miguel Serrano, y por su 
original en Málaga, por luán René. Año 1613.
Estampa en madera.—Comienza :

CANTEO.
Oye mi razón, Leriano.

LERIANO.
Cansaste en vano, Danteo.

Estos son los únicos inlerloculores.—Cuatro hojas 
en 4.'’— (Señor Sancho Rayón.)
Segundo coloquio de Lope de Vega, Entre vn Porluguez, 

y vn Castellano, vn Viscayno , vn Estudiante, y un 
moço de mulas, en defensa y alabança de la limpia 
Concepcion de nuestra Señora, concebida sin man
cha de pecado original. Con licencia, en Málaga, 
por loan Rene. Año 1613.
Comienza :

VASCO.
O’ moço, nao me ouuis?

MOÇO.
Señor, soy sordo 
Por la gracia de Dios.

Cuatro hojas en 4.°—(Señor Sancho Rayon.)
Con estos coloquios va el siguiente :

Conceptos divinos al Santlssimo Sacramento y á la Vir
gen nuestra Señora, prosiguiendo los coloquios de 
Lope de Vega. Impressos con licencia en Seuilla 
este Año 1613.
Es otro coloquio entre Pedro, vizcaíno, don Vasco 

y el Estudiante.

VILLALTA.
Ingenio de Lima. Concluyó á mediados del siglo pa

sado la comedia : Amor es arte de amar, de la cual ha
bía dejado escrito don Antonio de Solís un fragmento 
de la primera jornada. Posee el manuscrito de esta 
continuación, inédita, el señor Sancho Rayon.
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Deben, pues, ser agregados al Indice de títulos, en 
sus lugares respectivos, los siguientes :

Afectos vencen fiinezas. — Comedia inédita con loa y 
fin de fiesta.—Peralta Barnuevo.

Amor es arte de amor.—Comedia comenzada por So
lis Rivadeneira, y concluida por Villalta, cuya con
clusion es inédita.

Galan, tercero y marido.—Alonso de Sousa.

Palestra de las ciencias.—Figueroa Lasso de la Vega. 
Rodoguna. — Inédita, con loa y entremés. — Peralta 

Barnuevo.
Susana (Comedia de). {La justicia y la verdad.}—Tor

re y Sevil.
Triunfos de amor y poder. — Inédita, con loa y fin de 

fiesta.—Peralta Barnuevo.
Dos coloquios pastoriles de Lope de Vega.—Con una 

tercera parte anónima.

FIN.
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