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Sus buonas cualidades parecen encubrir la m6s alta nobleza. A1 
final do la obra tras habor admirado su carfictor sabemos quo su 
vordadero noinbre es don Dionls y que os el horedero dol duque de 
Coimbra. Su padre y 61 habian tenido que vivir ocultos porque 
aquel habla sido falsamente aousado de traicifin. Dionls (Mirono) 
habfa orocido sin conocer b u  verdadera idontidad, nues el duque, 
b u  padre, no quorla que b u  hijo conociose su desgracia ni la acu- 
saci6n de traici6n.

En Amar por raz6n de Kbtado (l62l), Enrique es tambi6n un 
jdven aparentemente de origen plcbeyo pero lleno do sontiraientos 
nobleB, a quian Ricardo, que pasa por padre suyo, ha educado con 
earaero. La trana de esta comedia es animada por los celos mutuos 
ontre Leonora y su hormana Isabela. Isabela estuvo primero ona- 
morada del marqu6s Ludovico. iJara salvar la honra de Leonora, y 
para que el duque no la castiguo por toner amores con el oscuro 
Enrique, 6ste urde la manera de que el marqu6s Ludovico aparezca 
como amante de la tal Leonora, y aun est6 diapuesto a perderla, 
con tal de salvar la honra de 6sta.

Su verdadero y desinteresado amor a Leonora os recompensado 
cuando se descubren las dos realidades, la de que Enrique os hi— 
jo del duquo de Lotoringia y la de que es a 61 a quien Leonora 
ama. Enrique era hi jo bastardo del duque de aquel estado pero 
su padre lo tenia oculto para no excitar los celos de su osposa. 
Ahora la esposa ha muerto y no hay motivos para que la verdadera 
identidad de Enrique siga oculta. Enrique es el horabre de mere- 
ci^ientos que, por convencionalismos sociales, queda excluldo de 
sus derechos. Su discrecifin, valor y generosidad le hacen acroe-

7B.R., II, p. 1091.
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dor de lo que laB arbitrarias reglas socialos le niegan. Las 
circunstancias vienen, tambidn esta vez, a ayudar al noble des- 
conooido a triunfar.

La eleccidn por la virtud« compuesta en 1612 y posiblemen—g
te retocada en 1622 ob otro canto a la nobleza quo vione de 
las obras en contraposicidn con la que viene de herencia fami
liar. Su protagonists es el futuro Papa Sixto V, que al comien— 
zo de la obra es llamado simplemente, el estudiante Fdlix. De 
origan humilde Fdlix morece por bub mdritos y virtud llegar a Bar, 
al final de la comedia, obispo y cardenal.

A propdsito de OBta comedia diremos que el estudiante atrae 
el carino de Tirso, cuando se trata de moBtrar personajes exi- 
mios que , a pesar de verse fruBtrados por la suerte o las con— 
vencionee sociales, supieron luchar por elevarse. LI estudiante 
es personificacidn del deseo de ser algo por las propias fuerzas. 
Es importante notar que Tirso aplica a los estudiantes en El_ ma
yor desengano, oasi los mismos versos que dediod a los indianoB

9en El Amor mddico y en los que expone la idea dc que son los
segundones los que han de labrarse un provenir por s£ mismos*

Estudien hijob segundos 
que en las letras han cifrado 
la dicha de bus aumentos
vinculada a bus trabajos ..

La seraejanza de estos versos con loa do "surquor. hijos segundos,"
en El_ Amor mddico. estfi probado que Tirso quiere insistir en ara—

g
B.R. , I, p. 175 ©t seq.

9B.R., II, p. 984.
10Ibid., p. 1186.
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bos casos en una misma idea, la de que las conveniencias sociales 
privan de bienes mereoidos a muchos hombros los cuales han de ga— 
narse la nobleza por b u s  acciones. En otras dramdticas Tirso en- 
salza a otros estudiantes como protagonistas. Ventura te de Dios 
hi .jo (1615) , Esto ai que es negooiar (l6l8) y Amar por razdn de 
estado (l62l). Rogerio, de El melanodlico. es tambidn como re- 
cordamos un estudiante.

Pasemos ahora a la Begunda ideat El expatriarse. Tirso pre
sents con insistencia la importancia que en determinados casos pue-
de tener el alejarse de la patria para encontrar el dxito personal

11
y labrarse una nueva vida. En Cdmo han de aer los amigos (1612), 
por ejemplo, don Iianrique no puede aceptar la nueva situacidn crea- 
da en Castilla por los nobles ambiciosos que han proclamado rey 
a Alfonso VIII, y se exilia voluntariamente a Francia, donde, en 
la corte de Gastdn de Foix, encuentra un clima propicio para prac- 
ticar las virtudes de caballero y ganar legltima fama. En roali- 
dad, para 61 Castilla es una madrastra, que no le ofrece oportuni-
dad de ejercitar la verdadera nobleza, que es la de las obras no-

12bles. En El castigo del Pensdqu* (1613 6 I614), Tirso trae 
al escenario a un bastardo, hermano de un noble llamado Gir6n.
El bastardo increpa a su hermano, el legltimo, porque dste no 
quiere reconocerlo y cuenta c6mo, exasperado por los injustos 
tratos de su hermano, se batid con 61, lo hirid y tuvo que huir 
de Espana, para buscar la honra que no podia hallar en su patriai

11B.R., I, p. 127.
12Ibid., p. 527
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Renlmos 

sin ser bastantes terceroB; 
con que dejfindole herido, 
por fuerza sallr de Esparia, 
pobre y desaperoibido.
Vine a Flandes, confiado 
en cartas de deudos ml os... ̂

Hemos de ariadir ahora un Ultimo dato que dejard completamente por-
filada la figura de este hombre tirsiano que lucha por conseguir
una nobloza que le es negada por arbitrariedad de la fortuna o por
convoncionalismos sociales. Ya dijî .os que ose personaje tiene
quo tenor como particularidad caracterlstica el ser merecedor de
esa nobleza, o mds ampliamonte de esa estimacidn. Varaos a expli-
car cdmo entiende Tirso, en muchos casos, ese merecimiento previo.
En la mayorla de los ejemplos ol merecimiento del personaje no con-
siste dnicamente en la lucha que 61 desarrolla para conseguir b u

objetivo. Esa lucha CMulta una secuela ldgica de la ya Insita
nobleza del personaje que le impulsa a actuar como tal y a conquis-
tar lo que previamente merece. Asl tenemos que Rogerio merece so-
bresalir entre todos b u s  conciudadanoB desde un principio pues, al
fin y al cabo, era hi jo del duque de Bretana. Cloro merece el Im-
perio, no sdlo por ser hijo del Emperador sino por ser ademds hijo
primogdnito. wireno es digno de casarse con Magdalena, pues es na—
da menos que don Dionls hi jo del duque de Coimbra, y, por oierto,
hi jo legltimo. Enrique merece ser el marido de Leonora, aunque ds-
ta pertenezca a la casa ducal de Cleves, porque 61 es no s6lo miem-
bro Bino heredero de la casa Lotoringia. Estos personajes mereolan
toda estimacidn como nobles por su mismo origen, segUn Tirso. Sus
obras fluyen naturalmente de una condicidn noble que anida en ellos,

13Ibid., p. 568.
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y que, como vemoe en repetidoa ejemplos, trata do aflorar por me
dio de una especie de comenzdn ambiciosa que todos estos persona
ges experimental!,

El caso del estudiante Fdlix, futuro Sixto V, parece ser di- 
ferente. El os de origen humilde y sus mdritos espooiales para 
llegar a las m&s altas dignidades se basan en su estudio y apli- 
cacidn a la virtud. En realidad este es ol unico caso en que Tir
so se muestra deraocrdtico en el sentido modemo de la palabra.
De todas formas hemos de aceptar a Fr. Fdlix, como tipo de perso
naje tirBiano, y por cierto extremadamente Bignificativo, pues en 
dl nuestro autor nos prueba que considers el estudio y la virtud 
como mdritos oquiparables a otro merecimiento en el piano social.

La inclusidn del estudiante Fdlix, de La eleccidn por la 
virtud, entre los desposeldos de la fortune que merecen dignidades, 
eleva el esplritu justiciero de Tirso, en gran manera. Eae caso 
nos muestra que nuestro autor no cree que la estimacidn ha de li- 
raitarse a la nobleza de la sangre. El estudiante Fdlix es prueba 
de la creoncia por parte de Tirso on una nobleza de las acciones. 
Indudablemente esta creencia estd patente aun on el caso de per
sona jes,que, aunque nobles por nacimiento, ignoran su origen y se 
labran una propia nobleza espiritual o intelectual, como Rogerio 
en El̂  melancdlico.

Importancia del tema del indiano. Aunque el postergado por 
injustos convencionalismos sociales juega un papel notable en la 
dramdtica de Tirso como expresidn del hombre que ha de luchar pa
ra labrarse una personalidad nueva, homos de hacer notar que el 
indiano represents, rospecto a ese mismo problems, un elemento 
mucho rads significativo. Contribuye a esto el hecho de que Tir-
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so mismo fuo indiano, como ya hemos mostrado en el capftulo pri—

14moro de eBta teroera parte. Tirso encontrd en la experioncia 
de su viaje una realizacifin prActica del ideal de ennobleoerse, 
enriquecerse espiritualmente por las propias acciones. Tirso 
completd la experiencia de ese viaje, al volver a Sepana lleno 
de ideas,visiones y vida nuevas. Expres6 en su dramAtica el va
lor ideal de esa marcha al Nuevo Mundo, creando personajes como 
Fernando y Francisco Pizarro, en los que no cabe duda que quiere 
exponer una cumbre de ideal humano, de nobleza por las obras.
Por si fueBe poco, en las fraaes de El Amor m4dioo. y de los Ci
gar rales de Toledo, ya estudiadas, nos formuld la excelencia de 
ese ideal. Los hombres, como los Arboles, han do ser traBplan- 
tados, para ser de mAs utilidad. Los hombres, como los frutOB, 
drogas, medicinas, metales aumentan de valor si se transportan 
a tierras ajenas. Pero ese aumento de valor en los hombres lle- 
ga a tener realizacidn cumbre si vuelven a su patria enriquecidos 
con 41. S61o on esc caso el hombre "vuelve a casa conBumado," es 
deoir, en la plena actualizacidn de sus potencialidades, "y es pa
ra todo," nada ha de resultarle imposible. El hombre que cumple

^Dona Blanca de los Rios cree que Tirso fue hi jo ilegltimo 
de don Pedro TAllez Gir6n, duque de Osuna. Fundaments esta creen- 
cia atribuyendo autenticidad a una partida de bautismo, encontrada 
por ella en la iglesia de San GinAs de Madrid, en la que oree leer 
la prueba de su tesis en unas llneas taohadas. Pueden consultarse 
los pArrafos que dicha autora dedica a este tema en t B.R., I, p. 
LXXXIV et seq., as! como las oartas del duque de Maura que inser- 
tan en t B.R., II, p. 1496 et seq.

Sobre la opinifin de los quo contradicen la teorla de dona 
Blanca de los Hlos podrA leerset Fr. Miguel L. Rios, "Tirso de Mo
lina no es bastardo, dona Blanca de los Rios, la fe de bautismo de 
Gracia Juliana." Tirso de Molina (Revista EstudioBi Madrid, 1949)»  
p.  1 -1 3 .
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ese ideal, logrado por cl mismo Tirso, es el indiano en sentido 
estricto.

Teniendo en cuenta el hecho de que Tirso fue un indiano en 
sentido estricto, podsmos apreoiar en su justo m6rito las carac- 
teristicas de sus personajes indianos. Kn nuestra segunda parte 
expusimos los trazos siooldgicos con que Tirso los caracteriza. 
Cualquier dato de los ya ofrecidos adquiere una especial signifi- 
cacidn si so examina a la luz dal hecho de que su autor era india
no, pues como tal no podia sustraerBe a esta realidad cuando escri- 
hla. Para dl nada indiano podia ser indiferente. El era uno de 
los pocos que hahlan tenldo el privilegio de vlsitar "aquel orbe 
todo de oro," y volver para contar sus maravillas a los compatrio— 
tas. El indiano era algo suyo, algo que le hacla importante y que 
elevaba su ostatura personal en la sociedad. S6lo teniendo esto 
en cuenta podremos obtener la total dimension dramfitica de esos 
personajes.

No podemos repasar aqul cuantos datos ofreclmos en nuestra 
segunda parte para analizarlos a la luz definitive de esa reali
dad autobiogrdfica. Bastard apuntar algunos efeotos quo podemos 
conseguir con s6lo acercamoB a los porsonajes asl iluminados.
Eb naturalmente en las croaciones posteriores al viaje a la isla 
Espanola donde mejor resultado podemos obtener con nuestro andli- 
sis, sin embargo, no debemos prescindir de las anteriores. Tirso 
fue enviado a las Indias por sus superiores sin duda porque dstos 
vioron en 61 cualidades que le haclan especialmente apto para ello. 
Las croaciones anteriores al viaje estdn tratadas con un sentido 
artlstico y una benevolencia que nos hacen pensar en un autor do- 
minado por cierto presentimiento de que lo indiano va a ser parte 
importante de su vida. Asl vemos que Marco Antonio, el hdroe de
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la primera parte de La Santa Juana (1613), es una poAtica figura, 
llena de romanticismo, en la quo el autor hace su primer escaroeo 
de un ambiente remoto. El oapitAn Urbina y su sobrino el alferez, 
en Marta la piadosa. no Bon, nl muoho menOB, un objeto de burla, 
en una trama que tanto se prestaba a ello. En otro autor, Lope 
por ejemplo, el viejo capitAn, enamorado de una jdven que le en- 
gana mientras acepta a un jdvon galAn, habrla podido ser un per— 
fecto hazmerrelr. Nada de eso hay en Tirso, El engano de Marta 
es llevado a cabo oon magistral delioadeza, ella se finge santa, 
y, desde el primer momento, convence al capitAn de que el amor 
entre ellos es imposible* Be esta manera la di0 iidad de Urbina 
no es ofondida directa y groseramente, Al final de la oomedia la 
reaccifin de Urbina, noble y generosa, disculpando a los jAvenes. 
amantes y otorgando a Marta una buena dote, realza mAs el sentido 
do dignidad que brilla en la obra. El alferez es pintado con ta
les caracteristicas de buen amigo, buen caballoro, valiente solda- 
do y perfecto enamorado, que no deja lugar a pensamientos peyora— 
tivos sobre eu carfictor, En efecto, ofreco dinero y ayuda al ami
go a quien ve en peligro; no quiere ser rival amoroso de Aste$ 
parte a la guerra de los moros, a pesar de haber ganado su descan- 
so tras diez ahos de campanas en AmArica, y arrostra mil incerti- 
dumbres, hasta que al fin recibe la mano de Lucia.

En 1614 A 1615 Tirso compone Santo sastre. en ella Homo 
Bono, el protagonists, nos habla de las Indias como de la regiAn 
dorada a donde van los pobres para hacer fortune y enviarla a su 
patria, en donde podr&n descansar despuAs. Como Homo Bono dice,
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asl hemos de bacer todos con las rlquozas cspirituales quo tene — 
mos en los sufrimientos cotidianos* hemos de hacer una fortuna 
con ellos, fortuna de buenas obras, que nos esperarfi en nuestra 
patria, el cielov tras nuestros trabajos en laB Indias de esta 
vida. En un sacerdote como Tirso, en vlsperas de marchar a las 
Indias, esta par&bola ofrece caracterlstloas autobiogr&ficas,

Estudiaremos ahora algunas de las creaclones posteriores al 
viaje. El elemento autobiogrfifico direoto hace irrupcldn en La 
vlliana de Valleoas (1 6 2 0 ). Parece ser que Tirso marchd a Cuenca 
tras desembarcar en Espana, y que, de alll, marcharla al capltulo
de Guadalajara; si, como afirma dona Blanca de los Rios, esto es

IScierto, tendremos que en ol viaJo do don Pedro de Mendoza Tir— 
so expono experioncias propias, ya que don Pedro nos cuenta c6mo, 
despu6s de dosombarcar en Sanlucar, marchd a Cuenca en busca de 
un vieJo tlo, que por cierto habla muerto. Esta comedia estd lie— 
na de otros detalles sobre incidencias de la travesla y llegadat 
el capit£n invita a los pasajeros importantes a su mesa; los pasa— 
Jeros se encomiendan a la Virgon de Regia en una tempeBtad; acti— 
vldad en la Casa de Contratacidn; propinas quo han de darse a los 
oficiales de aduanas para acolerar gestiones; transferencia 
transatldntica de dinero; on fin, La villana de Vallecas puede 
ser citada como ejomplo de obra de erudicifin autobiogr&fica In
diana. Otros ejemplos de esta erudicidn, on forma de listas de 
articulos, apareoen on Por ol sdtano £  ©i. tomo (ca. 1624) y 
Quien no cae no se levanta (l6 2 8 ).^

1 5b.r., 1 1 , p. 7 8 5 .
^Segunda parte de este trabajo, capltulo primero, Ideas 

generaleB 3obre las Indias.
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Important© an Ia villana de Valleoas es el hecho do que Tir- 

b o  escoge a un criollo, don Pedro de Mendoza, como personaje cen
tral de la primera obra Indiana tras bu vuelta a Espana. Las 
exquisitas cualidados de soaiabilidad, buena educacifin y ecuani- 
midad de que le reviste haoen pensar que quiso mostrar su admi— 
racidn y agradecimiento a loa criollos, de quienes habfa recibido 
hospitalidad en Santo Domingo. El carficter de don Pedro de liendo- 
za reviste notable valor de realismo porsonal, si se lo considera 
como expresi6n de la experiencia vital de Tirso en sus contactos 
con los criollos. Blanca de los Rios dice quo La villana de Va- 
llecas es una "pdgina de la autobiografla do Tellez," y que so- 
lamente tras el descubrimiento de los documentoa acerca del viaje 
de Tirso a la isla Espanola, se ha podido comprender el verdadero 
valor de esta obra.^7

La huerta de Juan Fem&ndez (1626, retooada en 1630)» pre
sents el teraa de Indias on una lejanla vaporosa como "orbe todo 
de oro," de donde viene la riqueza que ha de contribuir tanto a 
la felicidad de Petronila. El padre de data, que habla huldo al 
Nuevo Mundo para escapar de la justicia, tras un lance sangrien- 
to, eB un buen ejemplo do la delicadeza con que Tirso trata los 
posibles puntos oscuros de la figura del indiano. Bn esta obra 
aparece clara la idea, eminentemente tirsiana, de que la marcha 
a las Indias purifica. El padre de Petronila se purified en esa 
vida de trabajo que sdlo le era posible al otro lado del ocdano. 
Esta idea del poder purificador de la marcha a las Indias esti 
ya formulada en Todo es dar en una cosa. ouando Francisco Piza-

17b .r ., i i , p. 785.
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rro exolama, refiridndose a las Indias que Col6n va a descubrirt

Tanta agua pienso paaar 
que en ella mi honor manohado 
pueda mi esfuermo lavar.^®

En la Trilogla de los Pizarro (1626-1632) Tirso utiliza la figura
del indiano para revestir de dramatismo sus propioB sentimientos
e ideales, Todo es dmr en una oosa es cl drama de la ambici6n de
Francisco Pizarro y en 61 se nOB expone todo el plan do vida del
que quiere marohar a AmSrioa, para volver luego lleno de una vida
nueva, Fernando Pizarro, en I* lealtad contra la envidia, es pro-

19bablemente, como indioamos, el personaje en quien Tirso qui- 
so esculpir la figura ideal del indiano. Fernando es un perfecto 
caballero, con todos los conocimientos y las virtudes exigidas 
por la m&s rfgida concepcifin renaoentista, y se ha remontado a 
ese estado casi raltico, que atrae la admiraci6n dol pueblo y 
el amor de laB mujeres, a travds de sus hazanaB en Amdrica, Por 
flltimo, en Amazonas en las Indias (1629-1632) Tirso no hace sino 
exaltar su fantasia, escapar de la monotonia rutinaria del viejo 
mundo, y mostrar que hay una regidn en la tierra que se presta a 
lo sxtraordinario.

l8B.R., Ill, p. 6 9 2.
19Teroera parte de este trabajo, capltulo scgundo, Una for- 

mulacidn del ideal humano.
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CONCLUSION

Durante el Siglo de Oro el pueblo posela de las Indias una 
idea unitaria, pues no distingula bien entre Occidentales y Orien- 
tales, y confusa, ya que estaba basada en gran parte en notioias 
fragmentarias y fant&3ticas. A partir de mediados del siglo XVI 
una nota comenzd a resaltar en esa idea popular de Indias, la de 
que 6stas eran una region riqulsiraa.

La palabra indiano se us6 durante el Siglo de Oro en sentido 
general para designer todo lo perteneciente a las Indias Occiden
tales u Orientales, en sentido estricto para indicar al espanol 
que hab£a estado en America y vuelto a Espana, y en otros 3enti- 
dos especiales significando criollo, peninsular que ha visitado 
territories de las Indias Orientales, espanol que ha ido a las 
Indias y no ha vuelto de ellas y mlembro de la familia de un in
diano en sentido estricto. El indiano suele presenterse como ri- 
co. Entre sus defectoc se senala la tacaneria.

En la obra dramfitica de Tirso las Indias aparecen a travSo 
de referencias a lugares, productos, histories y costumbres del 
Nuevo Mundo, con caracterlsticao oernejantes a las de la idea ge
neral popular antes indicada.

El indiano os presentado por Tirso en el sentido estricto 
de espanol que ha ido a Indias y ha vuelto, en el de oriollo y 
en los de peninsular que ha estado en las Indias Orientales, es- 
pahol que ha ido a-Indias y no ha vuelto y nativo de las Indias 
OrientaleB. Es de notar que Tirso rehusa aplioar el vooablo in
diano a los espanoles que han ido a Indias y han vuelto de ellas, 
sin embargo lo usa para desigpiar a criollos y natives indio3.
La razdn para esa negative de Tirso parece ser el querer librar
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a dicha cla,3 0 de ospanoles de cualquier connotaoi<5n poyorativa, 
por ojemplo, la de ser tacanos, que el vocablo pudiera tener 
cuando se aplicaba a ellos.

El indiano en sentido estricto reprosenta papeles con ca- 
racterlstioas de viajero, aventurero y rioo, o encarna personajes 
en los que se revisten de dramatismo probleraas filosdfioos aoeroa 
del valor de las propias acciones en la creaci6n de una vida y 
personalidad nuevas. El indiano on sentido estricto es, segtin 
Tirso, el prototipo del hombre que se haco a o£ misrao, purifi- 
clndose de imperfocciones impuestas por la suerte, venciendo los 
prejuicios socialos y crodndose una vida nueva, con la que pue- 
de volver a presenterse ante sus compatriotas enriquecido y re- 
novado.

El criollo 3e nos presents con figura llena de buonas cua- 
lidades, ojemplo de sociabilidad, ajnabilidad y honradea.

El personaje del espanol que ha ido a America y ha vuelto 
se relaciona Intimamente oon el resto de la obra tirsiana, pues 
en ella el tema del hombre que trata de haoerse a si miamo y en* 
noblecerse por sus propias aooiones aparece insistentemente con 
otros personajes, Al mismo tiempo el espanol que ha ido a Ame
rica y ha vuelto se destaca sobre los otros personajes porque, 
el hecho de que Tirso haya sido tambi6n indiano en sentido es
tricto da naturalmente a este personaje un valor humano, auto- 
biogrdtfico de especial transoendencia, y porque Tirso expresamen- 
te declara la exoelenoia del hombre que se desenralza de todo, 
inoluso de su patria, y se crea una personalidad y vida nuevas, 
con las que vuelve rico y ennoblecido.
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El indiano on sentido estricto es, pues, en la draradtica de 

Tirso la imagen del ideal humano, de la verdadera nobleza, con— 
seguida por obras y no por herenoia. El hecho de haber visitado 
a America, ol Nuevo Mundo, eo equivalents a un nacimiento que en— 
riqueoe al hombre con una vida nueva y mejor.



BIBLIOGRAFIA



BIBLIOG ii Al'1! A

Alatorre, Antonio. "Breve historia de un problemai la mexicani- 
dad de Ruiz de Alorcdn." Antologia MCC. Mexico* Mexico 
City College Press, 1956.

AlcalA Ydnez y Rivera, Jerdnimo de. El donado hablador Alonso, 
moao de muohos amos. Ed. por Cayetano Rosell. B.A.E.,
XVTII. Madridi Hernando, 1925*

Arco y Garay, Rioardo del. La sociedad espahola en las obras de
Cervantes. Madrid! Patronato del IV Contenario del Uaciraien- 
to de Cervantes, 1951*

Avila, Caspar de. El valeroso espanol £ primero de su casa. Ed. 
por Ramdn Hesonero Romanos. 3.A.E., XLIII. Madrid* Her
nando, 1924*

Ballesteros y Loretta, Antonio. Historia de Espana jr su influen- 
cia en 3^ historia universal. 3arcolonai oalvat, 1918-1934*
9 vols.

Calderdn de la Barca, Pedro. Obras completes. Ed. por Angel Val— 
buena Briones. Madrids M. Aguilar, 1952-1960. 3 vols.

Castillo Ooldrzano, Alonso de. La nina de los embuste3 . Teresa de 
Ilanzanares. Ed. por Emilio Cotarelo y Mori. Coleccidn selec
ts de antiguas novelas espanola3 , III. Madrids Viuda de Rico, 
1906.

__________ . La garauna de Oevilla ̂  anzuelo de las bolsas. Ed.
t Federioo Ruiz Morcuende. Cldsicos Castellanos, XLII. Ma
drid* La Lectura, 1922. .

Castro Seoane, Fr. Jos6. "La" Merced de Santo Domingo, Provincia 
adotiva de Tirso de Molina." Tirso de Molina. Madrids Re
vista Estudios, 1949* p* 699-720,

Cervantes Saavedra, Miguel. Obras oompletas. Ed. por Angel Val— 
buena Prat. Madrid* Aguilar, I960.

Cdspedes del Castillo, G. "La sociedad colonial americana en los 
siglos XVI y XVII." Historia Bocial jr econdmioa de Espana jr 
Amdrioa, dirigida por Jaime Vicens Vives, III, p. 387-5/3. 
Barcelona* Toide, 1957*

281



282
Corominas, Joan* Dlccionario crltico-etimoldgico de la lengua 

caotollana. Madridt Grades, 1954—1957* 4 vols.
Covarrubias y Orozco, Gebastidn de* Tesoro de la len^ua caste-

11 ana £ espahola, segdn la irapresidn de 1611, con las adicio- 
ne3 de 3enito Hemigio Hoydens publicadas en la de 1674* Ed. 
por Martin de Hiquer. Barcelona* Horta, 1943*

Enciclopedia universal ilu3trada europeo-americana. Madrid* Es- 
pasa-Calpo, s. f. 70 vols. mds apdnaices y suplementos*

Espinel, Viocnte, Vida de Marcos de Qbregdn. Ed* por Samuel Gi- 
li Gaya, Cldsicos Castellanos, XLIII, LI. Madrids La Lec- 
tura, 1922-1923.

Green, Otis Howard. "Notes on the Pizarro Trilogy of Tirso de Mo
lina." Hispanic Heview, IV. Philadelphia* University of 
Pennsylvania Press, 1936. p. 201-225*

Gunckel, Hugo. "La admiracidn de Tirso de Molina por Chile y los
araucanos." Tirso de Molina. Madrid: Hevista Estudio3 , 1949.
p. 199-204.

Haring, Clarence Henry. El comercio la navegacidn entre Espana 
Z las Indias en dpoca de los Habsburgos. Versidn ca3tellana 
de Leopoldo Landaeta. Paris: Desolde, Le Brouwer, 1939.

Herrero Garcia, Miguel. Ideas de los espanolea del siglo XVII. 
Madrid: Voluntad, 1928.

Hurtado y Jiradnez de la Soma, Juanj Gonzdlez Palencia, Angel. 
Historia de la literature espahola. Segunda edicidn. Ma
drid* Tip. de Archivos, 1925*

Lugo y Idvila, Francisco de. Teatro popular. Ed. por Emilio Co- 
tarolo y Mori. Coleccidn selecta de antiguas novelas ospa- 
holas, I. Madrid* Viuda de Hico, 1906.

Mendndez y Pelayo, Maroolino. Historia de la poesla hispano-ame- 
rioana. Ed. por Enrique Bdnchez Heyos. Edicidn nacional de 
las obras completes de Mendndez y Pelayo, XXVII, XXVIII. 
Gantander* Aldus, 194<3.

Moreto y Cabana, Agustln, Comedias eBCOgidas. Ed. por Luis ier- 
ndndez—Guerra y Orbe. B.A.E., XXXIX. Madrid* Hernando. 
1922.



263
Morlnigo, Maroos A. America en el teatro de Lope de Vega* Re- 

vista de Filologia Hi3p5nica, Anejo II, Buenos Aires* Fa- 
cultad de Filosofla y Letrae de la Universidad de Buenos 
Aires, Instituto de Filologia, 1946*

Ona, Pedro de* Arauco domado. Ed* por Cayetano Rosell. B*A*E*, 
XXIX. Madrid* Hernando, 1925*

PagAs, Anioeto de: Pfirez HervAs, JosA. Gran diccionario de la
lengua oastellana, Barcelona* Fomento Comercial del Libro, 
s* f, 5 vols*

Pedro, Valentin de* AmArioa en lets letras espanolaa del Siglo de 
Oro, Buenos Aires* Sudaraericana, 1954*

Penedo Bey, lb?. Manuel* "Documentos para la biografla de Tirso 
de Molina." Tirso de Molina. Madrid* Rovista Estudios,
1949. P. 725-776.

?6rcz, Fr* Peuro Uolasco. "Tirso de Molina pasajero a IndiaB*" 
Tirso de Molina. Madrid* Revista Estudios, 1949* P* I85—
197.

Placer, Fr, Gumersindo, "Un nuovo retrato do Tirso de Molina," 
Tirso de Molina* Madrid* Revista Estudios, 1949* P* 721—
724*

4uevedo—Villegas, Francisco de* El busodn. Ed. por Amdrico Cas
tro* Cld.3icos Castellanos, V. Madrid* La Lectura, 1927*

Heal Academia Espanol a. Diccionario de la len/;ua oastellana.
Madrid* Francisco del Hierro, 1726—1739* 6 vols.

__________ . Diccionario do la longua espariola, DecimooAptinia edi
cidn, iladrid. 1947*

-.eglA, Juan* "La Spoca de los tres priiaeros Austrias," Historia 
social £  econdmica de Espaiia jr Amdrioa, dirigida por Jaime 
Vicens Vives, III, p. 7-247. Barcelona* Teide, 1957*

 . TLa dpoca de los dos dltimos Austrias." Historia so
cial econdmica de Espana jr Amdrioa, dirigida por Jaime Vi
cens Vives, III, p. 249—366* Barcelona* Teide, 1957*

Rios, Fr. Miguel L. "Tirco no es bastardo, dona Blanca de los
Rios, la fe de bautismo de Gracia Juliana." Tirso de Molina. 
Madrid* Bevista Estudios, 1949* P* 1-13*



284
Romancero General o colecci6n de romanceb Castellanos anteriores

al siglo XVIII. Ed. por Agustfn Durdn. B.A.E., XVI. Ma
drid) Hernando, 1926.

Rueda, Lope de. Teatro. Ed. por J. Moreno Villa, Cldsicos 
Castellanos, LIX. Madrid* La Lecture, 1924.

Ruiz de Alarcdn y Mendoza, Juan. Comedias escogidas. Ed. de la 
Real Academia Espanola. Madrid* Imprenta Nacional, 1867.
3 vols.

Samona, Carmelo. "Problem! ed aspotti della personality do Alar- 
c6n." Studi de Lottoratura spagnola. I. Roma* 1953.

Sfinchez Alonso, 3. "La literature histdrica en el siglo XVI." 
Historia general de las literatures hispdnicas, bajo la 
direccifin de Guillermo Diaz-Plaja, III. p. 325-338. Bar
celona* Bama, 1949*

Su&rez de Figueroa, Cristdbal. El̂  pasa.iero. Ed. por Francisco 
Rodriguez Marin. Madrid* Ronacimionto, 1913.

Tdllez, Fr. Gabriel (Tirso do Molina), Cigarralcs de Toledo.
Ed. Victor Said Annesto. Madrid* Ronacimionto, s. f.

__________ . Obras dramdticas completas. Sd. por Blanca de los
Rios. Madrid* Aguilar, 1946-195^. 3 vols.

Vega, Lope Fdlix de. Comedias escogidas. Ed. por Juan Eugenio
Hartzonbusch. B.A.E., XXTV, XXXIV, XLI, LII. Madrid* Her
nando, 1923-1925.

__________ . El desddn vengado. Ed. por Mabel Margaret Harlan.
New York* Instituto de las Espanas, 1930.

__________ . El_ sembrar en buena tierra. Ed. por William L. Fich-
ter. New York* Modem Language Association of America,
1944.

__________. Obras. Publicadas por la Real Academia Espanola.
Madrid* Rivadoneyra, 1890-1913. 15 vols.

__________ . Obras. Publicadas por la Real Academia Espanola.
Nueva edicidn. Madrid* 1916—1930. 13 vols.

. Obras esoogidas. Ed. por Federico Carlos Sainz de 
Robles. Madrid* Aguilar, 195&—1961. 2 v o Ib .



285
Villegas, Esteban Manuel de, Krdticas o amatorias. Ed, por Uar- 

ciso Alonso Cortdo. Cldsicos Castellanos, XXI, Madrid* La 
Lectura, 1913,

Zayas y Sotoraayor, Maria de. Desengahos amorosos. Segunda parte 
del sarao £  entreteniraionto honesto. Ed. por Agustln Gonzd- 
lez de Amezua y Mayo, Real Aoademia Espahola, Biblioteoa 
Selecta de Cldsicos Espanoles. Madrid* Aldus, 1950*



NOTAB BIOGRAFICAS



NOTAS BIOGRAFICAS

Alfonso Urtiaga naci6 en Madrid, el 20 de mayo de 1923.
Curs6 el Baohillerato en el Instituto Cervantes de su ciudad 
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dioha universidad. Imrante los cuatro anos de trabajo en Luisiana 
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