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ENTREMÉS DE JUAN RANA, POETA

El Entremés de Juan Rana, poeta fue escrito, junto con el Entremés 
de los volatines, por Antonio de Solís para su representación en la gran 
fiesta teatral que tuvo lugar en febrero de 1656 en el palacio del Buen 
Retiro en celebración del feliz restablecimiento de la reina Mariana de 
Austria, «probablemente tras las complicaciones del parto que tuvo el 
7 de diciembre de 1655, en el que dio a luz a una niña que murió dos 
semanas después»1. Tal como indica el impreso que consigna en letras de 
molde las piezas dramáticas que se representaron, la fiesta se hizo en dos 
ocasiones, en el Salón de Oro o Salón de Reinos del palacio del Buen 
Retiro primero, y, después, en el Coliseo del Buen Retiro2. La puesta 
en escena de la fiesta corrió a cargo de la compañía de Diego Osorio3.

El Entremés de Juan Rana, poeta se intercaló entre la segunda y la 
tercera jornada de la comedia de Pico y Canente, escrita por Luis de 
Ulloa y Rodrigo Dávila. Debido a su carácter palaciego, esta pieza breve 
ofrece una complejidad estructural e interpretativa que, como era cos-
tumbre en las obras escritas por Solís, descansa en la alusión «a la labor 
profesional del famoso cómico»4 que era Cosme Pérez. Su polifacético 
personaje, Juan Rana, había llegado a representar la quintaesencia de los 
mecanismos del género entremesil, hasta tal punto que llegó a ser un 
«verdadero fenómeno sígnico», «una suerte de metáfora de la interpre-
tación escénica»5. Recurriendo a la heterogeneidad del personaje, cuyo 

1 CATCOM.
2 Fiesta que la serenissima infanta doña Maria Teresa de Austria mandò hazer, en celebracion 

de la salud de la Reyna nuestra Señora Doña Mariana de Austria. Executose en el salon del 
palacio de el Buen Retiro y despues en su coliseo, [Madrid], vendese en casa de Iuan de Valdes, 
enfrente de Santo Tomas, [s.a.].

3 CATCOM.
4 Serralta, 1981, p. 164.
5 Pallín, 2008, pp. 22-23.
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principal y uniforme rasgo definitorio es su simpleza, Solís convierte 
a Juan Rana en un poeta, suceso, en sí, totalmente improbable y, por 
consiguiente, provocante a risa, si tenemos en cuenta su origen rústico.

El argumento de la pieza puede dividirse en cuatro movimientos 
principales. En el primero, que corresponde al planteamiento (vv. 1-27), 
ante la preocupación de su esposa —cuyo papel solía asumir la actriz 
Bernarda Ramírez— por su inhabitual inquietud, Juan Rana se ve en la 
obligación de confesarle que lo que provoca desasosiego es que piensa 
ser poeta. De entrada el propósito cómico del entremés queda marcado 
por la inusual intranquilidad de Bernarda, pues, bien al contrario, uno de 
los recursos cómicos tópicos del teatro breve reside en las riñas y peleas 
matrimoniales. Una vez divulgado el hilo conductor del entremés, Juan 
Rana da muestra de sus conocimientos y dotes poéticos, acudiendo, con 
torpeza y de un modo inapropiado, al topos de la «muerte de amor», pro-
pia de la retórica amorosa petrarquista. Para una mayor adecuación de la 
forma con la materia y para realzar la finalidad burlesca de este primer 
movimiento, Solís lo escribió entera y únicamente en versos endecasí-
labos con rimas consonantes, en su mayoría pareados.

El segundo movimiento (vv. 28-111), que queda delimitado por un 
romance a-a, se caracteriza por una mise en abyme. Después de que su 
mujer le haya recordado la necesidad de que se representen, en honor de 
la Reina, «comedias, bailes y danzas» en los que debe actuar, Juan Rana 
señala que tiene compuesta y preparada una comedia que se propone 
representar. Se procede así al ensayo de una mini-comedia de capa y 
espada que lleva por título Hasta los leones matan. Las breves escenas, 
muchas de ellas cómicas, son protagonizadas por Rosela, que manda 
callar a los músicos, y dos mujeres que, suponemos, son sus criadas (vv. 
64-66), Casandra, su padre y un duque —estos dos poniendo de realce 
la fealdad de la primera— (vv. 67-78), una dama —papel que le per-
mite a Bernarda actuar mediante aspavientos— (vv. 79-82), un león y 
Casandra, cazadora (vv. 83-91). La última escena pone en evidencia la 
intrincada intriga de la mini-comedia, que descansa sobre las parejas 
formadas por el león y Casandra, por una parte, y por el duque y Rosela, 
por otra (vv. 92-107): el duque va en busca de Casandra, que se encuen-
tra con el león, mientras Rosela, que busca al león, lo ve con Casandra. 
Cuando el león y Casandra se despiden respectivamente de Rosela y 
del duque, estos intentan detenerlos, en vano, llegando a la conclusión 
ingeniosa de que las fieras no solo dan muerte sino matan, al igual que 
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Amor. Se recupera de este modo el tópico del morir de amor presente 
en el primer movimiento del entremés. El ensayo termina en vítores 
con la viva y entusiasta felicitación de Bernarda (vv. 108-111). 

El movimiento que sigue (vv. 112-174) queda justificado por la ne-
cesidad de representar un sainete. Bernarda ofrece así a Juan Rana una 
obra fundada en sucesos y situaciones callejeros de Madrid: un galán 
que entrega a una criada mensajes para su dama (vv. 130-140); un tahúr 
que, por haberlo perdido todo, pide limosna (vv. 141-146); dos foras-
teros que buscan un albergue y, equivocados, llaman a la puerta de una 
comadre (vv. 146-163); una dama que persigue a un galán que la rechaza 
(vv. 164-170) y una moza que, en una copla de romance en esdrújulos, 
se enfada por su despido (vv. 171-174). Ante el interés de Juan Rana, el 
sainete prosigue con el canto y el baile de una tropa de negros (vv. 177-
184), la persecución de un hombre por alguaciles (vv. 189-192) y una 
jácara dedicada al mercader y ladrón Ganchoso (vv. 193-203).

El entremés termina con un cuarto y último movimiento a modo de 
fin de fiesta (vv. 210-243). A petición de Bernarda, y para darle gusto a 
su marido, salen e intervienen cuantas figuras fueron apareciendo en el 
sainete: el galán primero (v. 214), el tahúr (v. 215), la comadre (v. 216), 
el ladrón (v. 217), una mujer (vv. 218-220), el segundo galán (vv. 221-
222), el hombre que huía de los alguaciles (vv. 223-224) y los negros (vv. 
225-226). Ante tal manifestación de bullicio y alegría, Juan Rana no se 
resiste y, pidiendo disculpas por no respetar su condición de poeta y, por 
ende, de hombre grave, canta el estribillo que habían interpretado los 
personajes negros. A continuación, se forma una farandola que reúne a 
todos los personajes del sainete y, mediante una reverencia, Juan Rana 
pone fin al baile y a la pieza.

Como señalábamos, al ser destinada a un ámbito cortesano y palacie-
go, la obra breve de Solís presenta una mayor complejidad estructural. 
Nada menos que veinte personajes salen al escenario para representar 
tanto la trama principal como las dos piezas insertas, la mini-comedia de 
capa y espada y el sainete. En el mismo sentido, Antonio de Solís hizo 
alarde de sus amplias dotes poéticas al recurrir a variadas muestras de 
lenguaje —amoroso, de negros y de la germanía— y concediendo a la 
música un papel relevante, con la presencia de un músico, de cantos y 
con la elección de una versificación apropiada.
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Esquema métrico

 1-27  Versos endecasílabos, en la mayor parte parea 
  dos, presentando una estructura de rimas ABB /  
  CCDDEEFFBBGGBBHHII / AJJ / KLL

 28-111 Romance a-a
 112-170 Romance e-o
 171-174 Copla de romance a-o
 175-176 Dos versos de romance e-o
 177-184 Copla polimétrica constituida de decasílabos y oc 

  tosílabos con rimas asonantes (10A 10A 8b 8b  
  8b 8a 10A 10A), correspondiendo al canto y baile  
  de la tropa de negros

 185-192 Romance e-o
 193-200 Romance e-a, que corresponde a una jácara cantada
 201-203 Dos decasílabos y un endecasílabo con rima asonantes 

  A-B-B, que concluyen la jácara y que corresponden al 
  estribillo recuperado en los vv. 218-220 y 237-239

 204-209 Romance e-a
 210-213 Pareados polimétricos (10A 8a 10B 11B)
 214-217 Copla de romance o-a
 218-220 Dos decasílabos y un endecasílabo con rima asonantes 

  A-B-B que corresponden a una represa del estribillo 
  cantado de los vv. 201-203

 221-232 Dos coplas formadas por cuatro octosílabos y dos 
  decasílabos con rimas consonantes a-a-a en los tres 
  primeros versos y rimas asonantes b-B-B en los tres 
  últimos

 233-236 Copla de romance e-a
 237-239 Dos decasílabos y un endecasílabo con rima asonantes 

  A-B-B que corresponden a una represa del estribillo 
  cantado de los vv. 201-203

 240-243 Coplas de romance e-a
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Pe[r]sonas dél

 Juan Rana Una dama Un hombre con Un pobre
 Rosela Una muchacha      piel de león Tres negros
 Un viejo Bernarda Dos forasteros Músico
 Un galán Casandra Un duque
 Un jugador Una fregona Una comadre

Salen Bernarda y Cosme, que es Juan Rana

Bernarda  Juan Rana, ¿qué tenéis, que, embelesado, 
palabra no me habláis en todo el día, 
ni me decís «esta mujer es mía»6? 
¿Qué veis en mí, para que así os asombre? 
¿No os llaman mi marido por mal nombre? 5 
¿Vuestra esposa no soy por apellido? 
Pues, hablad, ¿qué tenéis?

Cosme   Ser entendido7.

Bernarda  ¿Ser entendido os pone en tal aprieto? 
Ese no es mal.

Cosme    ¿Y lo es el ser discreto?

Bernarda No, porque antes es gracia muy perfecta. 10

6v. 3 Delexicalización de la frase hecha «No decir esta boca es mía», que «[e]s haber 
callado, sin prorrumpir una palabra, ni desplegar los labios» (Aut) cuyo propósito jocoso 
radica en el hecho de que Bernarda recuerda uno de los principales resortes cómicos 
del teatro breve: las infidelidades de las mujeres y las consiguientes peleas matrimoniales, 
de las que tenemos un atisbo en el verso 5.

7v. 7b entendido: «Vale […] sabio, capaz, docto, versado y experimentado» (Aut).
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Cosme Pues salvo sea el lugar8, me hallo poeta. 
Poeta soy desde que sale el día 
hasta que el otro empieza.

Bernarda    ¡Ave María! 
Y ¿cuánto ha que lo sois?

Cosme    Yo, sin remedio, 
ha desde que nací, y un mes y medio. 15

Bernarda  ¿Y un mes y medio más?

Cosme    Señora mía, 
obra póstuma es cualquiera mía.

Bernarda Póstuma es, ¿y aún vivís? ¡Linda inocencia!

Cosme  En coplas tengo yo supervivencia. 
¿Queréis la prueba real?

Bernarda   Mucho me holgara. 20

Cosme  Pues veis aquí la prueba cara a cara: 
¿cuándo dicen que estaba enamorado?

Bernarda  ¿De vos no os acordáis? ¡Qué desconcierto!

8v. 11 salvo sea el lugar: «Expresión familiar con que se denota el deseo de que no se 
tenga o padezca daño semejante a aquel de que se está hablando» (DRAE). El autor fun-
da la comicidad de esta réplica en una de las representaciones tópicas que caracteriza al 
(mal) poeta. Juan Rana espera no tener la misma suerte que la mayoría de los poetas, las 
más de las veces estudiantes pobres o licenciados remendados, como los de sor Marcela 
de san Félix, en sus loas («yo soy un pobre estudiante / tentado por ser poeta», núm. 14; 
véase asimismo las loas 8 y 11) o el amo de Berganza, en el cervantino Coloquio de los 
perros (pp. 611-615). En repetidas ocasiones son estudiantes buscavidas, como es el caso 
de Sarabia, en La niña de los embustes, Teresa de Manzanares (1632), de Alonso de Castillo 
Solórzano, que intenta prostituir a la protagonista o el del poeta gracioso y burlador del 
Entremés del poeta (ca. 1639), de Agustín Moreto. Y el hambre, fruto de la falta de posibles 
del estudiante, se apareja a la vida estudiantil, convirtiéndose en otro lugar común bien 
conocido. Recuérdense las penalidades experimentadas por el protagonista del La vida 
del buscón: «es menester hacerse a comer poco para la vida de Alcalá» (Quevedo, La vida 
del buscón, p. 81). Como estudiante, el poeta pasa hambre; así es cómo Cervantes asocia 
indisolublemente, en el Viaje del Parnaso, al poeta con esta penalidad en el neologismo 
jocoso poetambre (II, 396, fol. 16v). Y la pobreza se presenta como un rasgo característico 
del ‘mal poeta’, generalmente arrogante y pedante
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Cosme  ¿No dije muchas veces «Tú me has muerto»9, 
y tú me respondiste: «Mi belleza 25 
a nadie le permite que esté vivo»? 
Luego, después de muerto es cuanto escribo.

Bernarda  Dejaos de aquesas locuras 
y advertid que es fuerza que haya, 
por festejar nuestra Reina, 30 
comedias, bailes y danzas, 
y que habéis de entrar en todas10.

Cosme  Vos vivís muy engañada, 
que hoy es forzoso que ensaye  
una comedia acabada 35 
y repartida que tengo.

Bernarda  ¿Vos, comedia?

Cosme    Cosa es clara, 
pues hoy no se halla poeta 
mejor de capa, ni espada11.

Bernarda  ¿Y cómo yo no entro en ella? 40

Cosme  Porque habéis de hacer las damas.

Bernarda  ¿Y mi papel?12

Cosme    No hay papel.

9v. 24 Como prueba de su pertenencia al Parnaso, Juan Rana recurre al discurso 
amoroso de inspiración petrarquista, a la retórica del amor fundado en el culto a la 
belleza femenina irreal e inaccesible que no tenía otra salida para el amante que la sumi-
sión, el sufrimiento o la muerte de amor. Por supuesto, esta conducta amorosa se opone 
al estatuto y la rusticidad del personaje, lo que contribuye a la comicidad de la pieza.

10vv. 28-32 La alusión extraliteraria a la destinataria de la fiesta, Mariana de Austria, 
busca la complicidad con la reina madre a la vez que manifiesta en un tiempo el gusto 
de la familia real por el teatro y por la actuación de Cosme Pérez-Juan Rana. Una de las 
conclusiones a las que había llegado Frédéric Serralta en su estudio del teatro breve de 
Solís es que en los entremeses palaciegos «nunca se olvida que se trata de una fiesta real, 
y las referencias a los reyes se hacen incluso de forma directa» (Serralta, 1981, p. 165).

11v. 39 La reacción de sorpresa de Bernarda subraya lo inusual e inapropiado de la si-
tuación, pues Juan Rana es personaje de teatro breve más que autor del género de éxito 
por antonomasia, la comedia de capa y espada.

12v. 42a papel: «Entre los farsantes, es aquella parte de comedia que se da a cada uno es-
crita, para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. También 
llaman así al sujeto mismo que la representa y recita el papel» (Aut).
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Bernarda  ¿Y la memoria?

Cosme    Insensata, 
de las damas la memoria  
es no tenerla de nada. 45

Bernarda  Decís bien, que ya yo sé 
que nacieron enseñadas13.

Salen los músicos de la comedia

Músico Señor Juan Rana, ¿qué es esto? 
¿Ha de ser para mañana  
el ensayo?

Cosme   No, señores, 50 
empiecen con las guitarras, 
mientras saco el borrador: 
«Salen músicos y cantan».

Músico  ¿Y qué letra han de cantar?

Cosme  Una letra bien formada, 55 
como de molde14.

Músico    Está bien.

Cosme  ¡Aguardad! Porque no haya 
duda en la comedia, es 
Hasta los leones matan. 
Volved a cantar esa copla 60 
claro y con poca garganta. 
Lindamente, lindamente 
salen Rosela y sus damas. 

Sale Rosela, y dos mujeres

Rosela  Y dice: «No cantéis más, 
si no queréis que me vaya». 65

13vv. 43-47 La respuesta a la réplica misógina de Juan Rana no debió de tener otro 
propósito que el de halagar a la reina madre.

14vv. 54-56 Juego de palabras fundado en los sentidos de letra, «[e]n la música […] que 
se acomoda y escribe debajo de los puntos de la solfa [para] ajustar el canto con la letra» 
y «en la imprenta, el conjunto de moldes de que se usa para imprimir» (Aut).
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Cosme  Y vase.

Vase

Bernarda    Famosamente.

Cosme  Ahora sale Casandra, 
y su padre, que ha de ser 
hombre de experiencia y canas, 
y le da aquestos consejos: 70

Salen Casandra y su padre

Padre Hija, hermosa te levantas, 
hazlo así todos los días.

Vase

Casandra  Siempre haré lo que me mandas.

Cosme  Sale un duque y dice:

Sale el duque, y dice:

Duque    ¡Cielos! 
Bien prendida15 trae la cara, 75 
hermosa mujer. ¿Qué tienes, 
que haberte visto me basta?

Vase

Casandra  ¡Qué porfía y qué grosero!

Cosme  Sale la primera dama.

Bernarda  Esa soy yo.

Cosme   Claro está. 80 
Dice un soneto, rescapa.

Hace acciones sin decir nada

Bernarda ¿Os parece bien?

15v. 75 prendida: Del verbo prender, «adornar, ataviar y engalanar las mujeres» (Aut).
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Cosme    Muy bien. 
Dicen dentro: «¡Guarda, guarda 
el león!», y sale en cuerpo, 
con montera16 cariñana. 85

Sale el león

León La caza es noble ejercicio; 
hasta leones quebranta. 
Mas ¡ay de mí!, ¿qué es aquesto? 
Huir quiero. 

Casandra    No te vayas.

León. ¿Qué me quieres?

Casandra    ¿Qué te quiero? 90 
Prenderte para mis armas17.

Sale el duque y Rosela

Rosela Perdida de mis monteros18…

Duque  Por ver si encuentro a Casandra…

Rosela  …vengo a este monte.

Duque    …a esta selva.

Rosela  Mas, ¡qué miro! ¡Dios me valga! 95

Duque  Con él a solas, ¡qué injuria!

Rosela  Con ella a solas, ¡qué rabia!

Todos  ¿Qué es esto?

16v. 85 montera: «Cobertura de la cabeza, con un casquete redondo, cortado en cuatro 
cascos para poderlos unir y coser más fácilmente, con una vuelta o caída alrededor, para 
cubrir la frente y las orejas» (Aut). cariñana: «Especie de toca que traían las mujeres ajus-
tada al rostro, al modo que la de la religiosas» (Aut).

17v. 91 armas: «Metafóricamente se llaman los blasones y timbres de los nobles con 
que se distinguen de los plebeyos, en los cuales están representadas, como emblema o 
jeroglífico, las hazañas que hicieron sus mayores para merecerlos» (Aut).

18v. 92 monteros: montero: «El que busca y persigue la caza en el monte o la hojea hacia 
el sitio en la que la esperan para tirarla» (Aut).
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León    Yo os lo diré. 
Vente conmigo, serrana.

Casandra  Adiós, duque.

León   Adiós, Rosela. 100

Rosela  ¡Espera!

Duque    ¡Detente!

Rosela   ¡Aguarda!

León ¡No es posible!

Duque    ¡No es posible!

Los dos  Déjanos siquiera el alma.

Rosela  Ya no se ven.

Duque   Ya se esconden.

Los dos  Pues publiquen nuestras ansias 105 
que si las fieras dan muerte, 
hasta los leones matan.

Bernarda  ¡Vítor, Juan Rana! ¡Revítor!

Cosme  ¡Vítor, en Dios y en mi alma, 
por no encargar mi conciencia! 110

Bernarda ¡Pulidísima jornada! 
¿Y habéis escrito sainete?

Cosme  Yo, ¿sainete? ¡Bueno es eso! 
Pues, ¿hay ya quién los escriba? 
Cuantos se hacían murieron. 115

Bernarda  ¿De qué murieron?

Cosme    De cáncer. 
Demás que asunto no tengo; 
que a tenerle, sí escribiera.

Bernarda  Pues yo dártele prometo.

Cosme  ¿De qué suerte?

Bernarda    Desta suerte: 120 
de acasos y de sucesos 
que en las calles de Madrid 
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van de noche sucediendo, 
pues en ellos hallarás 
variedad y tonos nuevos. 125

Cosme  ¿Y han de pasar por aquí?

Bernarda  Con un conjuro que tengo 
de hacer.

Cosme    ¿Y hay pacto?

Bernarda    Sí, hermano.

Cosme  Pues, si hay pacto, ¡santo y bueno19!

Salen un hombre y una moza de mantillina20

Hombre  Muchacha, di a doña Luisa 130 
cuánto sus achaques siento. 
¡Que se coma esos pasteles21, 
que bien sabe el pastelero 
que van corridos a verla!

Moza  La fineza os agradezco 135 
de parte de mi señora. 
¿Dáisme otra cosa?

Dentro, un jugador

Tahúr    No tengo 
de jugar mientras viviere.

Moza  ¿No habláis?

Hombre    Ese caballero 
ha respondido por mí. 140

Vanse y sale el tahúr

19v. 129 santo y bueno: «Expresión con que se aprueba alguna proposición o especie, 
conviniendo en ella» (Aut)

20Acot. v. 130 mantillina: Deformación de mantellina, «[l]o mismo que mantilla de 
mujer» (Aut).

21v. 132 pasteles: pastel: Además del sentido recto, «[m]etafóricamente se toma por el 
convenio de algunos, secreto o encubierto, para algún intento, regularmente no bueno» 
(Aut). Se alude, pues, a los acuerdos disimulados convenidos entre las damas y sus galanes.
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Tahúr  Bueno me ha dejado el juego; 
yo quedo a pedir.

Dentro, un pobre

Pobre    Limosna 
den a aqueste pobre viejo, 
que no lo puede ganar.

Tahúr  Este pide mi suceso, 145 
yo escarmentaré.

Vase. Salen dos forasteros

Forastero 1    Tablilla 
es esa, si mal no veo.

Forastero 2 Dices bien. Llama.

Forastero 1    ¿Ha de casa?

Dentro, una comadre

Comadre  ¿Quién llama?

Forastero 2   Dos forasteros 
somos.

Dentro, la comadre

Comadre   ¿Traéis algún coche? 150

Forastero 2  ¿Qué coche? Dos forasteros 
somos que buscan posada. 
Abrid.

Sale la comadre

Comadre   ¿Es la casa lejos? 
Frío hace. ¿Aquesa señora 
tiene los dolores recios? 155

Forastero 2  ¿Qué es lo que dice? 
Posada es la que pedimos.
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Comadre    Bueno, 
¿no han leído que aquí vive 
la comadre Juana? 

Forastero 2    Yerro  160 
ha sido, usted nos perdone.

Vanse

Comadre ¡Infame! A mí, cordelejo22, 
siendo aprobada in utroque23.

Vase. Sale una dama tras un galán

Galán  Andarme siempre siguiendo 
no es gusto.

Dama    Pero es amor. 165

Galán  Perdóname, que no puedo 
sufrirte más.

Dama    ¿Que me dejas?

Galán  Pues ¿no lo ves que te dejo?

Dama  Eso es quererme matar.

Galán  Dejarte yo es tu remedio24. 170

Vanse, y sale una moza de mantilla

Moza  Que yo me vaya, dos nísperos 
no puede importar, ni un rábano. 

22v. 162 cordelejo: «Lo mismo que chasco, zumba o cantaleta» (Aut).
23v. 163 in utroque: Variante abreviada de la fórmula latina in utroque iure, aplicada gene-

ralmente a las normas, leyes y doctorados «en uno y otro derechos», esto es, de derecho 
canónico y de derecho civil. La comicidad de la situación reside en la aplicación prosaica 
y familiar de la expresión.

24vv. 164-170 Lo cómico de la escena descansa en la inversión de la relación entre 
el amante y la dama propia del amor cortés fundada en la superioridad de la esta y su 
carácter inaccesible. Aquí es el amante, cansado, quien rechaza a la dama.
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¿Qué pierde usté sino un pícaro25? 
¡Mire qué conde de Sástago26!

Vase

Cosme  ¡Jesús! ¡Qué de tropelías! 175

Bernarda  ¿Quieres ver más?

Cosme    Sí, por cierto.

Sale una tropa de negros y negras. Cantan

 ¡Camaroncitos y camarones, 
los chiquiticos son los mejores! 
Bailemo de buena gana 
el neglo y negla lozana, 180 
porque sepa el seol Juan Rana 

25v. 173 pícaro: «Se llaman en las cocinas aquellos mozos que se introducen a servir en 
los ministerios inferiores, para que les den algo de lo que sobra, por no tener asignación 
alguna de sueldo» (Aut).

26v. 174 ¡Mire qué conde de Sástago!: Con ironía, la joven destaca que el galán no es 
ningún conde de Sástago, habiéndose destacado los representantes del título nobiliario 
aragonés por su generosidad. El condado de Sástago había sido creado en 1511 por el 
rey Fernando el Católico, luciendo asimismo el conde las dignidades de Ricohombre 
y Gran Camarlengo del Reino de Aragón. Cuando se representó la Fiesta de Pico y 
Canente, era, desde 1651, IX conde de Sástago Carlos de Borja de Aragón de Gurrea 
y Alagón (1634-1692), quien heredaría el ducado de Villahermosa (en 1665) y sería 
asimismo V Conde de Luna, IX Conde de Morata de Jalón, Conde de Ficalho, Barón 
de Illueca y Barón de Gotor. Entre los cargos administrativos de la monarquía española, 
desempeñaría los de gobernador de los Países Bajos, entre 1675 y 1677, y de virrey de 
Cataluña, entre 1688 y 1690. Fundaría, en 1675, la Academia Real y Militar del Ejército 
de los Países Bajos, en Bruselas y sería elevado a la dignidad de caballero de la orden del 
Toisón de Oro en 1678. Como indicó Luis Vázquez, los condes de Sástago fueron me-
cenas de escritores (Vázquez, 1998, p. 25). Así lo manifiestan las dedicatorias de Miguel 
de Suelves (1561), Fray Luis de León (1584), Lope de Vega (1603 y 1630) o J. Felices de 
Cáceres (1623). Al VII conde de Sástago, Martín Artal de Alagón y Pimentel (ca. 1620-
1693), dedicó Tirso de Molina la Cuarta Parte (Madrid, María de Quiñones, 1635) y la 
Quinta Parte (Madrid, Imprenta Real, 1636) de sus comedias. Tirso dedicaría sus Sucesos 
de las Armas Reales en Cataluña (Zaragoza, 1650-1651) a su sucesor, Enrique Artal de 
Alagón y Pimentel, VIII conde de Sástago. Escribiría asimismo una Genealogía del conde 
de Sástago que se publicó en in folio, en Madrid, en 1640.
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que hay zarambeques27 mejores. 
¡Camaroncicos y camarones, 
los chiquiticos son los mejores!

Vanse

Cosme  Notificadles el pacto, 185 
para que aguarden los negros, 
que me muero por bailar.

Bernarda No es ocasión, a su tiempo.

Dentro alguaciles. Dentro

[Alguacil] Deteneos a la justicia.

[Hombre] Ya lo estoy.

Otro [alguacil]   Decidnos luego 190 
qué oficio tenéis.

Sale un hombre corriendo por el tablado

Hombre    Huir, 
señor, y otro que no cuento.

Vase. Una moza cantando28

Moza  En la plazuela del Gato29, 
Ganchoso30 tiene una tienda, 
donde la plata tomada 195 

27v. 182 zarambeque: «Tañido y danza muy alegre y bulliciosa, la cual es muy frecuente 
entre los negros» (Aut).

28vv. 193-203 Lo que canta la moza corresponde, por el léxico, el tema y la versifica-
ción, a una auténtica jácara.

29v. 193 Gato: «Se toma asimismo por ladrón ratero, que hurta con astucia y engaño» 
(Aut).

30v. 194 Ganchoso: «Rufián, jaque, valentón, perdonavidas» (Chamorro). El nom-
bre, fundado en el término gancho, «[e]n el estilo jocoso y picaresco significa rufián», 
recuerda a su vez el sentido recto de la voz  —«hierro u palo torcido y agudo que sirve 
para prender, agarrar o colgar alguna cosa» (Aut)— e indica que el que lo lleva se dedica 
al hurto. El autor incide de este modo en el tópico del mercader ladrón.
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limpia31 de cualquiera pieza. 
Avizorole la gura32 
y enviáronle a galeras, 
donde el que menos trabaja 
han dado en decir que rema33. 200 
Si es farandola34 o no es farandola, 
dime, Ganchoso, de qué te quejas, 
si aun de la sala te sacas cadena35. 

Vase

Cosme ¿Podrá usté la farandola 
embargármela siquiera? 205 
Que reviento por bailar.

Bernarda Cuantas figuras en esta 
noche has visto aquí saldrán, 
y bailando.

Cosme    Linda fiesta.

Bernarda  ¡Figuritas que andáis por Madrid! 210

31v. 196 limpia: limpiar: «En estilo familiar y jocoso, se toma por hurtar» (Aut).
32v. 197 gura: «Voz de la germanía que significa la Justicia» (Aut).
33v. 200 Juego de palabras formado en la dilogía del verbo remar, que, además de su 

sentido propio, significa también «trabajar con continua fatiga y grande afán en cual-
quiera línea» (Aut).

34v. 205 farandola: Baile popular en la que los bailarines se dan la mano para formar 
una cadena, siguiendo el ritmo y compás del primero. Como estudió Eugène Kohler 
(1974), la farandola, que hoy designa comúnmenete un baile de Provenza, podría tener 
su origen en el término farándula, «[l]a profesión de los farsantes» (Aut). El Suplemento al 
Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española (5ª ed., Madrid-París, 
Establecimiento de Mellado, 1853), de Ramón Joaquín Domínguez, da la definición 
siguiente de la voz farandola: «Danza usada entre los griegos, que se ejecuta por muchas 
personas formando una cadena alternativa de una mujer por cada hombre».

35v. 203 Alusión burlesca a la capacidad de robo del personaje fundada en los senti-
dos de sala, «convite, fiesta, sarao y diversión» (Aut) y de cadena, que «metafóricamente 
se toma por la misma cárcel o prisión» (Aut). Señalemos, además, que el término sala 
tiene el sentido de «calabozo» en el sintagma nominal sala de los linajes, que significa en 
germanía «calabozo de gente principal» (Chamorro). Por otra parte, la cadena de galeotes, 
esto es, «[l]a conducción de presidiarios y galeotes a las cajas o parajes destinados para 
cumplir la pena a que han sido sentenciados» (Aut), se asemeja a la formada por los 
bailarines de la farandola. 
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Todos  ¿Qué queréis?

Bernarda    ¡Venid, venid, 
porque sepa Juan Rana que logra 
en su jornada entremés y pandorga36!

Van saliendo todos

Hombre  Yo unos pasteles corrí.

Tahúr  Yo jugué y pido limosna. 215

Comadre  Sacáronme de mi casa.

Ladrón  Y yo me meto en las otras.

Una mujer [Canta] Si es farandola o no es farandola, 
corra la fiesta de mi Juan Rana 
con mojiganga, entremés y jornada. 220

Un hombre  Yo dejé, por su injusticia, 
una dama a la malicia.

Otro Yo hurté el cuerpo a la justicia, 
pues más vale quien más corre.

Los negros [Cantan] Los ladroncitos y los ladrones, 225 
los que se escapan son los mejores.

Cosme  Tanto el sonecillo37 inquieta 
que aunque soy grave y poeta, 
oyendo la castañeta, 
la autoridad me perdone: 230 
camaroncicos y camarones, 
los chiquiticos son los mejores.

Bernarda  Mejor es la tonadilla38 
por los muchachos compuesta.

Cosme  ¿Y cuál es?

Bernarda    La farandola. 235

36v. 213 pandorga: «Junta de variedad de instrumentos, de que resulta consonancia de 
mucho ruido» (Aut).

37v. 227 sonecillo: «El son leve o que se percibe poco. Tómase más frecuentemente por 
el son alegre, vivo y ligero» (Aut).

38v. 233 tonadilla: «Tonada alegre y festiva» (Aut).
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Cosme  ¡Vaya muy en hora buena!

Bernarda [Canta] Si es farandola o no es farandola, 
corra la fiesta de mi Juan Rana 
con mojiganga, entremés y jornada.

Repiten esto todos

Bernarda  Dígame, señor Juan Rana, 240 
pues es tan grande poeta, 
cómo se da fin a un baile.

Cosme Haciendo una reverencia.

Repiten esto todo.

Texto base

Fiesta que la serenissima infanta doña Maria Teresa de Austria mandó hacer, 
en celebración de la salud de la Reina nuestra Señora Doña Mariana de Austria. 
Ejecutóse en el salón del palacio de el Buen Retiro y después en su coliseo, 
[Madrid], véndese en casa de Juan de Valdés, enfrente de Santo Tomás  
[¿1656?], fols. 21r-32v.

Erratas

24 La réplica fue impresa en dos líneas —¿De vos no os acordáis? / 
¡Qué desconcierto!—, provocando una ruptura de la organización 
métrica y rímica del texto. Restablecemos el verso.

161 Error en la división de la réplica: «Yerro ha sido; / Usted nos 
perdone». Restablecemos la división para respetar la organización 
métrica.

208 Error en la división de la réplica: «noche has visto, / aqui saldràn». 
Corregimos la división textual para respetar la organización mé-
trica.
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