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Las Novelle italianas, que arrancan con el Decamerón de Boccaccio van 
a constituir una 'fuente de inspiración constante para un gran número de dra
maturgos • de toda la Europa del Renacimiento, en particular de Inglaterra, 
Francia y España. 

Entre dichos dramaturgos figura el autor que directamente nos ocu
pa: Lope de Vega. En relación con Lope, señala Joaquín Arce, en su libro 
Literaturas Italiana y Española frente a frentél: "En la inmensidad de 
fuentes culturales que confluyen en el teatro de L<>pe - bíblicas, clásicas, his
tóricas, modernas- ocupan en lugar' propio las que derivan tle los cuentistas . 
italianos'' . 

1Cabe destacar, entre otros, a Sbakespeare, que recibió influencias de Bandello, Bocca<:cio 
y Giraldi. Cf. en este sentido: Budd, F.E.: "Materials for a Study of the Sources of Shake
speare's l\teasure for Measure", Revue de littérature ccmparée, XI, 1931 , pp. 711-36; Bul-
1ough, G .: Narrahve and Dromahc Sources of Shaicespeare, London, Routledge and Keagan 
Paul, 1966; Rebora, P.: "1 toni com.ici nella tragedia di Shakespea.re" , Rnnsta di studi teatrall, 
aprile 1952; Riposio, D.: "Fra novella e tragedia. G. Cinzio e Shakespeare'' , en Metamorfosi 
della novella. Ed. de Barberi Squarotti, G ., Foggia, Bastogi, 1985, pp. 109-43; Cavalchini, M.: 
"Intomo a lle fonti deli'Othello", RitllSta dl Letterature Moderne e Comparate, XX, 1, marzo 
1967, pp. 33-44 y "L' Epitia di Giraldi Cinzio e Measure for Measure" , ltal1ca, XLV, 1, marzo 
1968, pp. 5~69; Segre, C .: RelaZlom letterarie fro Italia e Inghiltenu, Firenze, Le Monnier, 
1911, pp. 1-51; Ball, R . H.: "Cinthio's Epitia and Measure fer Measure" , Elizabethan Stud
ies and other Essays in Honor of G. F. Reynolds, Colorado, Univ. of Col. Studies, Series 8, 
Studies in the Humanities, 1945, vol. 11, n° 4, pp. 132-46. 

2Arce, J.: Literaturas Italiana y Española frente a frente, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, 
pág. 249. De especial interés el capítulo IV: "Lope de Vega y la Cultura literaria Italiana" , 
pp. 231-282. 
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Por su parte, en su libro La influencia italiana en el nacimiento de la 
comedia españolcil, Othón Arróniz nos presenta una relación de las infiuen
cias4 que tanto Bandello como Boccaccio han ejercido sobre las comedias de 
Lope. Nosotros completaremos dicha relación estableciendo además las influen
cias que ha recibido de otro autor italiano, Giambattista Giraldi Cinzio, cuya 
relación con Lope sólo ha sido parcialmente reseñada por Arróniz. 

Hemos preferido centrarnos en Giraldi por ser un autor poco conocido 
a nivel popular pese al innegable protagonismo que le concede su preceptiva. 
De hecho, la repercusión de este autor italiano fue ciertamente notable en su 
momento. Conviene destacar que la actividad prioritaria de Giraldi es la de 
ejercer su cátedra de filosofía primero y después de retórica (durante más de 
treinta años en Ferrara y posteriormente en Mondovi, Thrin y Pavia hasta que 
la grave enfermedad que lo llevará a la tumba le obliga a volver aFerrara). Son 
casi cuarenta años de docencia, por lo que su obra es necesariamente producto 
de su profesión y de sus estudios grecolatinos. Mas sus doctrinas no son en 
absoluto meras repeticiones sino que las reelabora con un agudo sentido crítico 
aplicando una erudición filológica poco común. Muy pronto el eco de sus en
señanzas se va a extender rápidamente por Francia, España e Inglaterra y de 
manera casi simultánea. Contrariamente a lo que el profano pudiera pensar, 
el Renacimiento es una época de movilidad5 de masas extraordinaria. No sólo 
son estudiantes los que se desplazan continuamente, atraídos por los mejores 
profesores o los de mayor prestigio, sino también compañías de teatro italianas 

3 Arróoiz, 0.: La mftuencia italiana en el nacimtento de la comedia española. Madrid, 
Credos. 1969. 

4 Arróniz, 0 .: La. mftuencia.. .. o.c .. pp. 294-300. 
- Boccaccio y Lope de Vega: (un total de ocho comedias) 
La boda. entre des ma"dcs (Novela 8, Jornada X); El halcón de Federico (Nov. 8, Joro. X); 
El exemplc de las casadas y Prueba de paciencta (Nov. 10, Joro. X); El anzuelo de Feni.sa 
(Nov. 10, Jorn. VIII ); El Rui.señor de Sevilla (Nov. 4. Joro. V); La di.screta enamorada (Nov. 
3, Jom. Ill); El sennr con mala estrella (Nov. l. Jorn. X); El llegar en O=ón (Nov. 2, 
Jom. JI). 
- Bandello y Lope de Vega: (un t.otal de catorce comedias) 
Castellllnu y Monteses (Noela IX, 2• parte): La dtfunta pleiteada (Nov. 41, 2a parte); El 
Ma.yordcmo de la duquesa de Amalfi (Nov. 26, ¡• parte); La Quinta de Florencia (Nov. 15, 
2" parte); El Casttgo sin Venganza (Nov. 44. 1' parte); Carlos el Perseguid~ (Nov. 5, 4• 
parte); La Viuda Valenciana (Nov. 26. 4" parte): La Mayor Viclcria (Nov. 18, 1" parte); El 
Dudbl vengadc (Nov. 17, 3• parte); El Pad"no desposadc (Nov. 54, 3" parte); Los Bandos 
del Sena. (Nov. 49. ¡• parte); El Gmovés liberal (Nov. 26, 2" parte); El Guante de Doña 
Blanca (Nov. 39. 3" parte); Si no vieran las muJeres (Nov. 18, 1• parte). 

5 Este movimiento se ve favorecido por el uso del latín como lengua franca en Jos ám
bitos intelectuales y también por la facilidad que tienen los estudiantes para inscribirse en 
cualquier universidad de Europa sin las trabas que poste.riormente se desarrollarán a partir 
del s. XIX. Afortunadamente en la actual Unión Europea se tiende a recuperar esta vieja 
tradición universitaria, tan fecunda para Jos estudiantes, a través del programa "Erasmus", 
ahora "S6cratesh, y del programa "Lingua". 
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que exportan a través de sus repertorios las comedias y tragedias de mayor 
éxito6 . Tan grande es su aceptación que en Lyon forman un teatro permanen
te y en París el famoso "Théatre des ltaliens"7 es el escenario estable de sus 
representaciones. Además, el movimiento al que aludíamos se ve reforzado, en 
primer lugar, por las guerras que abren Italia a las deslumbradas tropas fran
cesas e imperiales, y, en segundo lugar, por los príncipes mecenas que acogen, 
amparan y promocionan en sus cortes a artistas y también a escritores en bus
ca de asilo por el peligro, real o imaginario, que sus ideas reformistas podían 
representar. La doctrina de Giraldi seduce no solamente porque está asentada 
sobre una sólida base clásica, sino porque abre perspectivas decididamente mo
dernas. Además de restaurar la tragedia histórica, Giraldi insiste en la propia 
vida como único modelo digno para un autor dramático. También renueva la 
técnica del diálogo en el que las réplicas se suceden verso a verso, semejando 
un duelo de floretes que mantiene el interés del espectador en un suspense 
"in crescendo"8 . Hay que resaltar el hecho de que si las nueve tragedias de 
Giraldi, a excepción de Orbecche, no fueron muy conocidas fuera de Italia, en 
cambio las Novelle de las Ecatommiti circularon desde muy pronto por toda 
Europa, bien en traducciones, bien en sus ediciones originales. Las Ecatommiti 
constituyen una colección de 113 Novelle que redundan en el mismo objetivo 
moralizanté de sus tragedias y su preceptiva. 

Para establecer las influencias de Giraldi en Lope, nos centraremos sobre 
todo en dicha serie de relatos cortos, recogidos, como ya se ha dicho, bajo el 
título de Ecatommiti10 

fi No olvidemos que la reina de Francia, Catalina de Medicis, es italiana. Culta y gran 
amante del teatro, Catalina fomenta las representaciones de estos artistas, al tiempo que 
encarga a los mejor~ drMtl'oturgos del momento, entre los más conocidos a Mellin de Sai.nt
Gelais, la traducción de las obras que más le gustan. 

7 EI duque de Cboiseul puso a disposición de la "'troupe~ de comediantes italianos un 
magnífico hotel particular, donde éstos pudieron seguir representando sus obras hasta que el 
varón Haussman, durante el segundo Imperio, en su plan de remodelación de París, lo hace 
destruir y construye en su emplazamiento la actual ~opéra Cornique~. 

•si bien es cieno que Giraldi había adaptado esta técnica de las tragedias de Séneca. 
9Cf. Romera Pintor, 1.: ·'MáJOmas morales en las Ecatommiti de Giambattista Giraldi 

Cinzio", RetnSL<l Paremta, nn 6, pp. 55~558, Madrid, 1996. 
1°Cf. Romera Pimor, 1.: "Acotaciones a la Novella l, Q.uinta Deco., degli Heco.tomm1ti', 

Actas del Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, León, 1996. De las 
Novelle que contiene, la número siete de la tercera parte sirvió de fuente para el Othello, y la 
número cinco de la octava parte inspiró la comedia de Medida por medida de Shakespeare. 
En esta obra, si bien es cierto que el recuerdo de Boccaccio queda claro, la inspiración y el 
método narrativo lo diferencian daramente de dicho autor, como también lo distingue de 
sus contemporáneos BandeUo y Lasca, entre otros. 
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Arróniz11 sólo cita 5 de las Novelle que Lope de Vega utilizó para otra:s 
tantas comedias12 , reseñando los argumentos de las mismas: 

El remedio en la desdicha; La discordia en los casados (Deca V, Novella 
1, en la que se basa Giraldi para su tragedia Selene); La cortesía de España 
(Deca X, Novella V); El piadoso veneciano (Deca 1, Novella V); Servir a señor 
discreto (Deca VI, Novella VII) . 

Sin embargo, el número de Novelle que servirán de inspiración a Lope es 
superior al que reseña Arróniz. Completamos, por tanto, la anterior relación 
de obras con las que señalamos a continuación: 

El mayordomo de la duquesa de Amalfi, cuya espantosa escena final, aun
que dulcificada, está sacada de Orbecche. Esta obra de Lope, junto con la 
Orbecche, ejercerá a su vez una influencia decisiva en el dramaturgo isabelino, 
John Webster, en su The Duchess of Malfi13 . La Esclava de su hijo (Deca 1, 
Novella I), que es la refundición de la obra El Hijo venturoso; Las burlas y 
enredos de Benito, que desarrolla el mismo tema que en El favor agradecido. 
(Deca 11, Novella 1); La Infanta desesperada y El amante agradecido. 

Para mejor .ilustrar la influencia giraldiana en Lo pe, se hace necesaria una 
mayor acotación de la materia objeto de ·estudio, por lo que, en adelante, nos 
ceñiremos a una sola comedia de Lope, La Discordia en los casados14 , basada 
en la Novel la. I de la V década de las Ecatommiti, cuyo tema gira en torno a la 
fidelidad de los maridos y de las esposas y cuyo argumento es el que sirviera 

11 Arróniz. 0 .. La influencia. . . o. c., pp. 297-298 y 300. 
11Sun numerüsos los estudios sobre las influencias de nuestro autor A parte de la ya rnen

cion«da bibliografía reseñada en las notas anteriores, señalamüs <Jt rus art ícu los de especial 
interés: Fucilla, J .: "The Sources of Lope de Vega's La discordia en los ca."" los'', Modern 
Language Notes. XVIII, 1934, n° 4, págs. 280-3. Este artículo aparece de nuevo publicado, 
pero en español, en el libro de Fucilla, J .: Relacwnes Hispanottahanas, 1\ladrid, 1953, pp. 
163-168; Gasparetti, A.: "G. B. Giraldi e Lope de Vega", en Bulletm Hzspanu¡ue, T. XXXIV, 
1930, págs. 372-403; Morby, E . S .: "Gii Ecatommiti , El Favor Agradec ido y Las Burlas y 
Enredos de rlenito", Hispanic Reuiew, X, 1942, pp . 325-28; Templin . E. H ·'The Source of 
Lope de Vega's El Hzjo Venturoso and lndzrectly La Esclava de su Ht]o". flzspantc Revzew, 
11, 1934, pp. 345-348. 

uLeech . C., Webster: The Duchess of Malfi. Londres. Ed . de Clifford Leech. 1963, pág. 
48: "( ... ) That he had multiple sources and the near-certainty that he went to Sidney and 
Cinthio in adclition to Painter" . También cf. Boklund, G ., The Duchess of Malfi: sources, 
·themes: characters. Cambridge, Harvard University Press , 1962, pág. 28: "Similar effects are 
also used in Giraldi Cinthio's well-known tragedy of Orbecche. in which. ntoreover, the grim 
consequence of a secret marriage between a princess and her father 's most valuecl servant are 
delineated . ( ... ) There is reason to believe that the horror devices as well as other details 
in the Spanish play were suggested by a reading, not of the tragedy but of the novella of 
Orbecche, which appears in Cintbio's Ecatommiti under the tille Orante allevato in basso 
stato ama Orbeccbe figliuola del re di Persia. If the story was one of Lope 's sources, it may 
also ha ve been one of Webster's". 

14 Para nuestro estudio nos hemos basado en la edición de 1916, de la R.A.E., tomo 11, pp. 
125-160. Toda cita relativa a esta comedia de Lope remitirá a dicha edición . 
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de fuente de inspiración a nuestro dramaturgo. Hemos ele&do esta Novella, 
que trata de la reina Selene, porque existe un único artículo1 que se centra en 
el estudio comparado entre dicho relato y la mencionada comedia de Lope La 
discordia en los casados, pero que por su brevedad adolece de lagunas, como es 
el hecho de no tener en consideración otra obra de Giraldi: la correspondiente 
obra de teatro, titulada precisamente Selene, que el autor italiano escribiera 
basándose en su ya mencionada Novella. 

Por ello, intentaremos suplir esta deficiencia del enfoque de Fucilla pro
fundizando en un estudio contrastivo que se basará fundamentalmente en la 
tragedia Selene que consideramos la fuente principal en la que se inspiró Lope 
y cuya relación con su comedia es, a todas luces, manifiesta. 

El argumento de la Novella, con pequeñísimas variaciones que no alteran 
el conjunto de la obra, se corresponde fielmente con la tragedia Selene del mis
mo autor sobre la que, en lo sucesivo y una vez señalada la obligada referencia 
a la Novelle, se cimentará nuestro estudio. 

La tragedia de Giraldi, Selene, recoge con fidelidad las teorías expuestas 
en su Discorso. La aplicación de dichas teorías se pone de manifiesto en la 
división de la _obra en cinco actos: 

• En el primer acto se plantea la situación inicial: son los propios perso
najes, Gripo y Selene, los que nos presentan sus respectivos problemas 
a medida que aparecen en escena. 

• En el segundo acto un hecho exterior aparece modificando la situación 
inicial: SP.lene quiere ir en persona a localizar a su marido . , 

• En el tercer acto surgen las trabas y vicisitudes que obstaculizan es
te nuevo hecho: el Senado impide que tanto Selene como su fiel amigo 
Antigono vayan a localizar al rey y marido de aquélla, Rodobano. Será 
el traidor Gripo el que se presente como voluntario, bajo la aprobación 
del Senado. 

• En el cuarto acto se perfila ante el espectador la solución del conHicto, 
aun cuando los personajes afectados por dicha solución (Selene y su hija, 
Grifina) no tengan todavía conocimiento de ello. Esta futura resolución 
del conflicto sólo queda desvelada ante el espectador, permanec iendo 
desconocida o, cuando menos, distorsionada ante algunos personajes, en 
particular Gripo y Selene. Este hecho provocará en uno y en otro una 
reacción que resultará inadecuada por cuanto corresponde a una idea 
equivocada de la resolución del conflicto. 

• En el último acto tiene lugar la resolución del conflicto: descubrimiento 
de la verdad y reconciliación de los esposos. 

"Cf. Fucilla, J .: "The Sources of Lope de Vega 's La discordia en los casados" . o. c. y 
en su libro Relaciones Hispanoitalianas. . o.c. 
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Es evidente que de entrada existe una diferencia formal entre la tragedia 
de Giraldi y la de Lope: la primera se articula en cinco actos, mientras que 
la segunda en sólo tres. Este hecho lo recoge Lope en su Arte N"Uevo de hacer 
comedias (vv. 211-214): 

"( ... ) El sujeto elegido escriba en prosa, 1 Y en tres actos de tiempo 
le reparta, 1 Procurando, si puede, en cada uno 1 No interrumpir el término 
del día". 

Lope cambia el nombre de todos los personajes. De esta manera, la pareja 
protagonista de Giraldi, los reyes Selene y Rodobano, se corresponde con la 
pareja que forma la duquesa Elena y Albano, rey de Frisia. La pareja de mal
vados (Gripo e Iparco, que son padre e hijo, en Giraldi) corresponde a Otón 
y Pinabelo16. Lope suprime directamente el personaje de Grifina, la hija de 
Selene y Robodano. La confidente de la reina Selene en Giraldi (la nodriza} 
será Otavia en Lope, confidente de la Duquesa Elena. Antigono, el amigo del 
rey Rodobano, pasa a ser Leonido, el fiel amigo del rey Albano. Por último, 
el dramaturgo español introduce además uno de los personajes-tipo de mayor 
popularidad en nuestro Siglo de Oro. Nos referimos a la figura del gracisoso, 
representada en el criado Perol. 

A pesar de la influencia de la estética y temática senequista, el argu
mento de Selene es original dt> Giraldi: lo coge de la Novella I de la quinta 
década de sus Ecatommt~t. Su originalidad se pone de manifiesto por cuan
to carN"P de antecedente alguno f'n la literatura. También los nombres de los 
personajes son todos ellos df' su mvf' nción, aunque cabt> sf'ñalar una salvedad, 
la de !0:; persouajes-tipo. Girakli prefiere elegir argumentos nuevos - aunque 
no siempre lo haga17 - y demuestra que, para hacer una tragedia, no resulta 
necesario copiar argumentos de la historia18 o retomar aquellos que el público 
conoce, ya sean legendarios. ya históricos, ya mitológicos. De hecho, Giraldi 
hace hincapié en la importancia del tema ("soggetto. favola o materia") en 

16Cf Fucllla. J .: "La di.'ICordia en lus casados de Lope de Vega y una novela de G. B. 
Girald1" . Rt lcaone5 Hupcnoztoltcn45 o. c. pp. 163-168. En concreto. cf nota 3, pág. 167: 
"En sus comedias, Lope hace uso de los nombres de algunos persona¡cs del Orúlndo Funo5o, 
de Anosto. con bastante fTe<:uencza Puesto que la perfidia tiene un papel important.e en su 
trama. ri'Sulta que llama Pina~lo a uno de sus protagonistas. pensando ~o el traicionero 
Pinabt>llo del poema italiano". 

17 Cf sus dos únicas tragedias de argumento histórico· Cleopctro. Otdone. 
18 01.3rorso over lettero dt 1 Czoz•tlmbattutc Gtroldz Cznno 1 zrat.,mo el comporTe del le 

Comedte / e delle T'rogedze 1 e Gzul•o Ponzso Ponzons. A cura di Camillo Guerrieri Crocetti 
(Scntt• Cnllcs) . Milano. Marrorati ( Vicenza. Stocchiero). 1973. pá.g 177: "( ... ) nondimeno 
io tengo che la favola tragica si poosa cosi fingere da! poeta, come la comica; cbe oltre che 
Aristoule. giudizioso in questa parte. quanto in alcun 'altra, lo ci concede in piu di un luogo 
deUa sua poetica e Cornuto dopo lui questo istesso ci acenno, dicendoci che la comedia si 
finge la fa vota, e la tragedia spesse volte la piglia dell 'istoria. il che mostra che non e sempre 
ne<:essario pigliarla dall'istoria" . 

j _ 
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torno al cual va a girar toda la obra, hasta el punto de que llega a afirmar que 
cualquier error es perdonable, salvo el error cometido sobre el tema. El tema 
es "la favola" y ésta tiene que ser fundada sobre una o más acciones ilustres 
"con parlare soave per insegnare agli uomini l'onesta vita, ed i buoni costu
mi, che questo si dee preporre per fine qualunque buono poeta" 19. Para crear 
dichos argumentos nuevos basta con que éstos sean verosímiles20 y que sean 
capaces de emocionarnos. A esto se añade, como también explican. Horacio21 

y Aristóteles22 , la dificultad de tratar los argumentos ya conocidos puesto que 
impiden la libertad de creación23• Además, Giraldi prefiere no hacer uso de 
argumentos conocidos por el público, para así poder atraer su atención. 

Giraldi comienza su tragedia en un momento determinado de la vida de 
sus personajes, relatando los antecedentes en el argumento. Este hecho respon
de a su voluntad de que no se empiece la obra desde el principio, sino desde 
aquella parte que el escritor considere oportuna24• 

Por su parte, el argumento de La discordia en los casados se corresponde 
hasta tal punto con el de Selene que ha llegado a ser calificado de imitacion. 
Éste será el caso de Antonio Gasparetti que, con motivo del estudio compa-
rado de otras tres comedias de Lope, le aplica dicho calificativo en su artículo 
"Giovan Battista Giraldi e Lope de Vega'' 25• Con todo, CJdsten ciertas modi
ficaciones que redundan en beneficio de la acción, aportando a la obra una 
gran vitalidad y poniendo de manifiesto el innegable dominio de la técnica 

19 01-SCOr"$0 u C pág 49. 
,., ArtSlÓtele;. f'u;twl. . o. c. X V. 34-3:i -e 1 es preciso buscar siempre lo necesario o 

lo vt>rooimol ! 1 ~ "'a necesarto o vcro:<ornol '1'"' después de tal cosa se produzca tal otra". 
"Horacto. F'uPttra Ed. uiltngul' de An:IJal C: .. uz.á.lez Madrid. TaurUs Universitaria, 1992 

(4• ed). vv 1:25 ,:s. pág. 133: "Si confías a la fflCena algo no anteriormente experimentado 
y oo;as acrear un personaje nuevo. que se mantenga hasta el fin cual desde el principio se 
haya mostrado y que sea coherente consigo nusmo. Es dificil exponer temas conocidos de 
una forma orig1nal y tú transformarás el poema ilíaco en obra teatral más fácilmente que si 
pr~ntata.s áll<(o <lt'S<'Onotido y que no se ha dwho'' . 

n:\rtStóteles. f'ort•co.. IX, f>-9 "( . ) Por""'' tamutén la poesía es más filosófica y elevada 
que la h•stona. pues la poesía dtce más U ten lo J<<'neral y la historia. lo particular"' . 

"llorac1o. PuP!tra. . o . e ,.v 12(). 124 --s, por casualidad repones en el teatro al ilus
tre Aquiles. qu" *a mcansable. trasctble. mtra.Hsogeme. impetuoso. que niegue que las leyes 
hayan stdo hedta.' para él y que todo lo en<"onuende a las armas. Que Medea sea feroz e 
tn,·enc•ble. lno la.~umt>ra. pérfido lxtón. Ío errante. Orestes apesumbrado~. 

2 • OLSccrso o e pág. 57: "E cooi la pnma coo;a che s'avra da avvertire. sara cbe non si 
cornonci da! pnncopoo. ma da quella parte cht> pa.rera piü a proposito a.llo scrittore, inducendo 
poo le altre pa.ru pt>r ahbellimenti e per compwt"nlo della istoria ( ... )" . 

H Gasparelll. A --c. B. Ciraldi e Lope de \\•j!;a". . o . , . pág. 403: "Non e probabile cbe, 
couoscendo il no,·elloere del Giraldt ed avendolu anzi piü volte imitato, Lope de Vega raccos
tase le due novE'IIe ttalianc (Bandello-Ciraldt). e le fondasse, traendo elementi drammatici 
dall'una e dall'allra·• E non e anche possobolt> che eglt conoscesse attraverso le rappresenta.
zion• di quelle co11tpagn•e di comtci ttaliani tamo applaudite in lspagna. la tragedia stessa del 
Ciraldi che tamo rumore aveva suscitato in ltal>a? L.a somiglianza e evidente; la conoscenza 
che Lope aveva dell"opera dil (sic) C~raldi e SICur;,, l"inútazione frequente" . 
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dramática del que hacía gala nuestro Fénix. Como sucede en muchos casos 
(pensemos en el Romec y Jtdieta de Shakespeare, inspirado en una Novella de 
Bandello26), la obra que sirve de inspiración a un genio de la literatura univer
sal, como es el caso de Lope, dista mucho de alcanzar la calidad y la maestría 
del mal llamado "imitador". En efecto, en lugar de dedicar tres actos -sin que 
se pueda apreciar la más mínima modificación sobre la acción presentada al 
comienzo de la obra- al patético desahogo de los personajes, que se recrean en 
su desgracia con sus ampulosas e interminables lamentaciones, nuestro enérgi
co y activo Lope nos catapulta de lleno en la acción, con lo que ya no se trata 
de un personaje que resume los acontecimientos dejando la acción estática e 
inmutable para ceder su espacio a disgresiones filosófico-morales, sino que la 
propia acción se nos presenta ante nuestros ojos en un derroche de dinamismo 
y originalidad. De esta manera, comienza la obra con la boda de los prota
gonistas, la presentación del amor desesperado de Pinabelo por la duquesa y 
el intento frustrado de asesinar al rey por parte de Otón y su hijo Pinabelo, 
quienes aplazarán sus perversos proyectos hasta mejor ocasión: "No importa 
que agora os déis 1 En amor y paz las manos; 1 Presto veréis lo que puede 1 
La discordia en los casado?7". 

El segundo acto comienza con el regreso de Pinabelo dispuesto a engen
drar discordia entre los esposos con objeto de conseguir d amor de la duquesa 
Elena, y es que dicho amor constituye otra diferencia argumental con Selene: 
"Oc amores quiero morir 1 Y no de celos de Elena28 1 ( . .. ) Que así quiero a 
la Duquesa 1 Como la quise al partir, 1 Conservando hasta morir 1 Aquella 
imposible empresa. 1 Traigo la misma afición, 1 Porqu<' no vencen los años 1 
Lo que con los desengaños 1 No ha podido la razón111''. 

Dicho amor le conGére a Pinabelv un papel di! r11ay•>r c·n vcrgadura que 
el de lparco, su correspondiente giraldiano, en la medida en que este último 
se limita a obedecer con resignación las insidias de su ambicioso padre Gripo, 
mientras que el Pinabelo de Lope se erige en fuente y motor de la acción, 
quedando su padre Otón relegado a un segundo plano. por cuanto se limita a 
apoyar a su hijo enamorado: 

"Otón: - No he podido. 1 Por discordias quP he sc>mbra.cio. 1 Vcmw (~te 
amor casado 1 Que está a dos almas asido;:lo ( ... ) Pinabelo: Discordias ha 
de :;Pmbrar 1 Que venga a resucitar 1 Los griegos y los troyanos, 1 Porque 
Elena, aborreciendo 1 Por el testimonio al Rey, 1 Romperá de amor la ley 1 
Vida y honra defendiendo, 1 Y el Rey, por verse ofendido. 1 Tanto la ha de 
aborrecer, 1 Que no se vuelvan a ver31 ". 

Además, Lope aporta un episodio de su propia cosecha que modifica la 
actitud del personaje masculino principal. Se trata rle un encuentro previo 

"'Cf. Gtultetta e Romeo, ed. de Perocco, Daria, Venezia. Ed 1\larsiho. 1993 
27 Pág 135. 
z.;Pág. 132. 
29 Pág 135. 
30Pág. 135 
JI Pág 136. 
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entre los esposos, que se produce gracias al ingenio de la protagonista, quien 
se valdrá del disfraz varonil con objeto de no ser reconocida por Albano. Y 
aquí nos encontramos con un recurso teatral propio de nuestra Comedia que 
alcanzó un notable éxito por lo que fue explotado hasta la saciedad en nuestro 
Siglo de Oro: "Con algún disfraz 1 Y de la noche ayudada 1 ( ... ) que yo per
deré mil vidas 1 Por ver al rey mi señor. 1 ( . .. ) No hay cosa que por hablalle 
1 Peligrosa me parezca32". 

De hecho, no sólo la esposa, sino también el rey se presentará disfrazado. 
Un posterior encuentro en la batalla que se producirá entre un representante 
de uno y otro bando los pondrá de nuevo frente a frente, ya que serán el rey 
por una parte, y su propia esposa vestida de caballero, por otra, quienes se 
presenten para el combate. En la lid resulta victoriosa la duquesa, hecho que 
hace recapacitar al protagonista que queda convencido de la inocencia de su 
esposa desde ese mismo irlstante, a diferencia de Giraldi que no nos presentará 
a un esposo compungido hasta la escena IX del último acto: "Un hombre vi; 1 
Mas vile con los antojos 1 De los celos que creí. / Suceden muchos errores 1 De 
llevar estos desvelos, 1 Que ofenden tantos honores, 1 Que siempre antojos de 
celos 1 Hacen las cosas mayores. 1 Yo te juro que fui loco 1 En no detenerme 
un poco 1 Y consultar la prudencia. 1 ¡Qué presto di la sentenc-ia 1 Y qué 
tarde la revoco!33" . 

Y más adelante dirá, redundando en el mismo tema: "Yo tuve tanta so
berbia, 1 Que salí secretamente 1 Armado a la honrosa emprt>Sa. 1 Sin fiarla 
de ninguno, 1 ( ... ) ¡Qué deshonra y qué vergüenza! 1 Fue tan grande la que 
tuve 1 De ver que una dama tierna, 1 Que una mujer, que a la.-. armas 1 No 
obliga naturaleza, 1 Me venciese y derriba.-;c. 1 Que. dando a Frisia la vuelta, 
1 Mande;_ pena de la ,·ida, 1 Que nadiP uw habla.-;c <'11 <•lla-11 " 

Tambiéu iucluye Lope una nueva nwumnia, au::.eutc 1'11 la tr¡•g<•dia de 
Giraldi. que precipitará la decisión d~>l rey de llevar a cabo d plan UC' presen
tarse cou el artificio de las cabezas: "La vulgar opinión. sin dift>n•r~ria, 1 Dice 
que la Ouque:;a y Pinabelo, 1 Hijo de Otón, enamorados vi\'o•n. 1 Y añaden 
<)U<' sus bodas aperciben35". 

El final de la obra contiene una JH'qut•i•a variacióu, ''" la uwdida l'll que 
en Giraldi la reina Selene nunca ha dudado ele la palabra di' lo,., dos JH'rsonajes 
mal\'ados. Cripo e Iparco, por lo qu~: 1'1 dt~<·ubrimi\·nto dt• la ,-.-rdad C'll el últi
mo ru.:to k produce una decepción que 11ada tiene qtH' ver co11 la :-.Jtuad<'m de la 
duqut-sa dt· Lope. que había desconfiado dcsdP un pri11cipio cll' l'mabl'io. Será 
la propia Elena la que solicitará por tn!$ ven-s la ejl'CU<'iÓII dt· lo:. malvados. 

H<L'ita aquí el análisis contrastivo l'ntre ambas ohras. <¡11<' prPH•nd<· ser an
t.C' todo ilust.rativo y no exhaustivo. T<'rmiuaremos mn una cita dt• Ez10 Levi36 

'~Pa~< 1-1;:; 
uPág. 14-1. 
'"pág. 1.¡9_ 
J'pág. 150. 
''"Levi. E.· .. Lope de Vega e l'l~alia", Ftrenze, G C Sansont. 193!i. ¡.>p :!- i .¡ En l·oncreto, 

pág -15. 
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que hace hincapié en la imposibilidad de disociar a Lope de la literatura ita
liana: "Al tempo di Lope de Vega !'Italia era rispetto alla Spagna esattamente 
quello che era Atene rispetto a Roma al tempo d'Augusto. Tagliar fuori Lope 
de Vega da questa tradizione italiana e lo stesso che tagliar fuori Orazio della 
tradizione ellenica ( . .. ) Nella biblioteca di Lope de Vega non mancava uno 
solo dei classici italiani" . 
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