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resuMen

(O�DUWtFXOR�SURSRQH�XQD�UHÁH[LyQ�HQ�WRUQR�DO�VLJQLÀFDGR�GHO�VRQHWR�©/D�FDOLGDG�HOHPHQWDU�UHVLVWHª�
en la trayectoria vital y artística de Lope de Vega en relación con el año de composición (1613), revi-
sando una tendencia de la crítica que lo considera vinculado desde el principio con la polémica gon-
gorina y subrayando su función en el entero proyecto dramatúrgico de La dama boba��6H�H[SOLFD�DVt��
según el autor, la importancia que esta comedia, y el soneto en particular, mantuvo para el artista 
HQ�YDULRV�PRPHQWRV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�DXWRSURPRFLyQ�GXUDQWH�HO�GHFHQLR�VXFHVLYR�D�OD�FRPSRVLFLyQ�
de la pieza. 
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abstract 
The article proposes a reconsideration of the meaning of the sonnet «La calidad elementar resiste» 
in Lope de Vega’s life and artistic career in relation to the year of composition (1613), reviewing a 
critical trend that considers it linked from the beginning with the controversy on Góngora’s poetry 
and underscoring its role in the whole dramaturgical project of La dama boba��7KLV�H[SODLQV�ZK\��
according to the author, this comedy, and the sonnet in particular, was so important for the artist in 
VHYHUDO�VLJQLÀFDQW�PRPHQWV�RI�KLV�FDUHHU�LQ�WKH�GHFDGH�IROORZLQJ�WKH�FRPSRVLWLRQ�RI�WKH�SOD\�
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Cuando en la primavera de 1613 don Luis de Góngora envía sus poemas a Madrid 
y pone las bases para la más compleja, fecunda y fascinante polémica literaria 

en torno a la nueva poesía, Lope de Vega es un hombre maduro, dramaturgo con-
sagrado y reconocido inventor del modelo teatral que llena los corrales desde hace 
mucho tiempo. En 1609 había publicado una nueva edición de sus Rimas y había 
insertado allí por primera vez El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, con 
HO�TXH�LQDXJXUy�RÀFLDOPHQWH�OD�GHIHQVD�OLWHUDULD�GHO�DUWH�GUDPiWLFR�TXH�OR�KDEtD�KH-
cho famoso. En torno al año 1610 no parece que las polémicas literarias sean el pan 
cotidiano de Lope, que quiere ofrecer la imagen de una conducta más desahogada, 
serena y familiar, casi frugal en su casa de la calle de Francos.1 En el verano de 1609 
ingresa en la congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento; en 1610 lo hace 
en el Oratorio de la calle del Olivar (Castro y Rennert 1968:186-189). El año 1612 
es importante para su actividad de escritor, ya que en febrero publica Los pastores 

de Belén, TXH�DGHPiV�VH�UHHGLWD�GRV�YHFHV�HQ������\�OXHJR�HQ�������(VWD�H[SHUL-
mentación de una novela pastoril a lo divino, con su imponente antología poética, 
se imprime el mismo año que los Cuatro soliloquios de un alma a Dios,2 que se con-
sideran el punto de partida de la profunda crisis espiritual, fuertemente reforzada 
por las graves tragedias familiares: en verano u otoño de 1612 muere su amadísimo 
KLMR�&DUORV�)pOL[��WDQ�HYRFDGR�HQ�VXV�REUDV�FRPR�VtPEROR�GH�XQD�YLGD�GLIHUHQWH�\�VH-
rena, a quien había dedicado Los pastores de Belén. Luego, el 13 de agosto de 1613, 

1.  Sobre las relaciones entre Lope y Góngora, la referencia fundamental sigue siendo Orozco 
[1973], aquí en particular el capítulo «Un paréntesis silencioso: el cambio espiritual y estético de 
Góngora y la crisis religiosa de Lope», pp. 140-167; véase también López Bueno [2011].

2.  Según indican Castro y Rennert [1968:196-197], el librito de ocho hojas en 12° se publicó 
en Salamanca y luego en Valladolid por Francisco Abarca de Angulo, 1612. No conozco ejemplares 
conservados; la edición más antigua que he podido encontrar es la que se recoge en el Libro de la 
WHUFHUD�\�VDQWD�RUGHQ�GH�3HQLWHQFLD��TXH�LQVWLWX\y�HO�VHUiÀFR�SDGUH�6��)UDQFLVFR, Luis Manescal, Lé-
rida, 1613, ff. 44-50, cuyo título reza: Cuatro soliloquios de Lope de Vega Carpio, llanto y lágrimas 
TXH�KL]R�DUURGLOODGR�GHODQWH�GH�XQ�FUXFLÀMR��SLGLHQGR�D�'LRV�SHUGyQ�GH�VXV�SHFDGRV��GHVSXpV�GH�KDEHU�
UHFLELGR�HO�KiELWR�GH�OD�7HUFHUD�2UGHQ�GH�OD�3HQLWHQFLD�GHO�VHUiÀFR�3DGUH�6DQ�)UDQFLVFR. Sigue en 
letra más pequeña: «Es obra importantísima para cualquier pecador que quisiere apartarse de sus 
vicios y comenzar vida nueva»; he consultado el ejemplar conservado en la Biblioteca del Institut 
d’Estudis Ilerdencs de Lleida, legado Areny con signatura VIII-2-85 (le agradezco a Lola González 
el haberme facilitado el documento). La edición no ha sido utilizada por Lezcano Tosca [2004] en su 
edición crítica de los soliloquios.
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su esposa Juana de Guardo, a menudo enferma, muere al dar a luz a Feliciana. 
Como sabemos, a principios de 1614 Lope decide recibir las órdenes sagradas, y en 
otoño del mismo año publica las Rimas sacras (la aprobación es del 2 de agosto).3

(O����GH�DEULO�GH�������/RSH�ÀUPD�HO�PDQXVFULWR�GH�La dama boba. Se trata 
de una de las obras a las que el dramaturgo tuvo mayor aprecio por los contenidos 
H[SUHVDGRV��TXH��HQ�GLIHUHQWHV�QLYHOHV��FRQWULEX\HQ�D�FRQÀJXUDU�VX�HQWHUR�XQLYHUVR�
SRpWLFR�\�OLWHUDULR��(O�PHQVDMH�H[SOtFLWR�GH�OD�SLH]D�HV�OD�GHPRVWUDFLyQ�GH�OD�FDSDFL-
dad educativa del amor, que consigue transformar a una dama boba en una dama 
«discreta». Pero está detrás la compleja relación de la mujer con la cultura y el 
FRQRFLPLHQWR��DVt�FRPR�OD�GLÀFXOWDG�GH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�SDUD�FRPSDUWLU�FyGLJRV�
LQWHUSUHWDWLYRV�GHO�PXQGR��/D�FRPHGLD�IXH�UHGDFWDGD�H[SUHVDPHQWH�SDUD�OD�FRP-
pañía de Pedro de Valdés, marido de la famosa actriz Jerónima de Burgos, con la 
que el dramaturgo tenía cierta intimidad (De Salvo 2003). Mucho interés debió de 
GHVSHUWDU�GHVGH�HO�SULQFLSLR�HVWD�REUD��SHUR�TXHGD�SRU�H[SOLFDU�HO�PRWLYR�GH�WDQWR�
ahínco, por parte de Lope, en publicar La dama boba en la Parte IX (1617), hasta 
el punto de que tuvo que recurrir a una copia defectuosa, dado que Jerónima de 
Burgos no había querido devolverle el manuscrito autógrafo. Es posible que la pers-
pectiva femenina fuera un elemento de cohesión buscado por el autor en la selección 
de las comedias para realizar la Parte IX (Rubiera 2003), y aunque el protagonismo 
femenino es parte de una formalización, representa la posible declinación de con-
ceptos mucho más profundos que tienen que ver con la entera visión del mundo que 
WLHQH�VX�DXWRU��OD�SHUVSHFWLYD�ÀORVyÀFD�\�OD�FRQFHSFLyQ�PLVPD�GH�OD�LGHD�GH�SRHVtD��
Lope quiere alcanzar en 1613 con La dama boba�XQD�H[SUHVLyQ�FRPSOHMD�\�DO�PLV-
PR�WLHPSR�H[SOtFLWD�GH�HVWD�UHÁH[LyQ�\�VH�FRQYLHUWH��DQWHV�GH�WLHPSR�4 en el «Lope 
ÀOyVRIRª�TXH�FDUDFWHUL]D�DOJXQDV�GH�VXV�REUDV�PiV�PDGXUDV� posiblemente su inser-
ción forzada en la Parte IX en 1617 tiene que ver con la polémica gongorina, pero 
QR�FRQVLJR�HQFRQWUDU�UHIHUHQFLDV�D�OD�HVFULWXUD�GH�*yQJRUD�HQ�OD�SLH]D��QL�H[SOtFLWDV�
(directas al público más o menos culto) ni implícitas (una deuda imitativa), que sí 
pueden en cambio detectarse en varias obras de Lope, dramáticas o no.

��� �(V�PX\�FRQRFLGR�HO�LQWHQVR�SRHPD�©$�OD�PXHUWH�GH�&DUORV�)pOL[ª�TXH�DSDUHFH�HQ�ODV�Rimas 
sacras��SS�����������(O�PLVPR�DxR�HV�HO�GH�OD�EHDWLÀFDFLyQ�GH�6DQWD�7HUHVD��FRQ�OD�JUDQ�LPSOLFDFLyQ�
del autor en la celebración; consúltese Castro y Rennert [1968: 211].

4  Holloway [1972] ha analizado el neoplatonismo de La dama boba�HQ�XQ�ÀQR�\�GHWDOODGR�HVWX-
dio con el que el presente artículo mantiene una deuda constante.
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el soneto neoPlatónico

Reviste particular interés en la obra, en este sentido, el famoso soneto «La cali-
GDG�HOHPHQWDU�UHVLVWHª��TXH��HQ�XQ�FRQWH[WR�VHPLEXUOHVFR�GH�DFDGHPLD�OLWHUDULD��
el galán Duardo somete al juicio de la sabionda Nise justo a mitad del primer 
DFWR��YY������������\�FX\D�GHQVLGDG�FRQÀUPD�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�PRPHQWR�VXPD-
PHQWH�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�SRHVtD��HQ�HO�TXH�H[LVWH�XQ�PRYLPLHQWR�³GLIXQGLGR�\�
FUHFLHQWH³�GH�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�OHQJXDMH�SRpWLFR��OD�SRWHQFLDOLGDG�GH�VXV�IRUPDV�
H[SUHVLYDV�\�VX�FDSDFLGDG�GH�UHQRYDUVH�5 Por comodidad, presento aquí el soneto 
(vv. 525-538):

  La calidad elementar resiste
mi amor, que a la virtud celeste aspira
y en las mentes angélicas se mira,
donde la idea del calor consiste.
  No ya como elemento el fuego viste
el alma, cuyo vuelo al sol admira;
que de inferiores mundos se retira
adonde el serafín ardiendo asiste.
  No puede elementar fuego abrasarme;

5.  Este soneto ha llamado la atención de los mayores hispanistas en el siglo xx, desde Alonso 
[1957:456-466], a Lázaro Carreter [1966:88], Rico [1970:222-223] y Orozco Díaz [1973:155], por po-
ner solamente algunos ejemplos. La tradición crítica ha aceptado generalmente la lectura antigon-
JRULQD�GH�'iPDVR�$ORQVR�\�KD�YHUWLGR�GH�KHFKR�VREUH�HO�DxR������XQ�VLJQLÀFDGR�TXH�HO�VRQHWR�DG-
quiere claramente tan solo a partir de la publicación de /D�)LORPHQD�(1621). Es el caso de Trueblood 
[1974:195] y, más recientemente, del mismo Ruiz Pérez [2010:253-254]. Resumiendo la cuestión, el 
primer documento que atestiguaría la circulación de las 6ROHGDGHV y del Polifemo en los ambientes 
literarios de Madrid es la carta del 11 de mayo de 1613 de Góngora a Pedro de Valencia, que acom-
paña los dos poemas pidiéndole una opinión al respecto. La carta se ha perdido, pero nos consta que 
Pedro de Valencia le contestó el mes de junio del mismo año (Jammes 1994:608-609). Ahora bien, 
solamente a partir del verano de 1613 empiezan los poemas a circular verdaderamente y a provocar 
comentarios. Dado que el autógrafo de La dama boba está fechado a 28 de abril de 1613, es evidente 
TXH�OD�SLH]D�VH�HVFULELy�DQWHV�GH�OD�H[SORVLyQ�GHO�GHEDWH�HQ�WRUQR�D�ORV�GRV�SRHPDV�GH�*yQJRUD��(V�
muy probable que las relaciones de Lope con los ambientes eruditos, y en general cierta preeminen-
cia cultural que tenía en el Madrid de esos años, hicieran que cualquier novedad importante, y sobre 
todo si procedía de un autor concreto con el que había tenido varias polémicas (Orozco 1973:96-139), 
llegase muy rápidamente a su conocimiento. También es posible que la carta de Pedro de Valencia 
hubiera estado precedida de otros envíos de Góngora y por lo tanto que Lope conociera el proyecto del 
cordobés y sus resultados antes del 28 de abril de 1613; pero, aun así, lo cierto es que el Madrid de la 
primavera de 1613 no estaba al tanto de estas novedades: el público del corral, o la parte de él capaz 
GH�HQWHQGHUOR��QR�HVWDED�SUHSDUDGR�SDUD�UHÁH[LRQDU�VREUH�XQ�HQIUHQWDPLHQWR�TXH�WRGDYtD�QR�VH�KDEtD�
producido.
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OD�YLUWXG�FHOHVWLDO��TXH�YLYLÀFD�
envidia el verme a la suprema alzarme;
  que donde el fuego angélico me aplica,
¿cómo podrá mortal poder tocarme,
TXH�HWHUQR�\�ÀQ��FRQWUDGLFLyQ�LPSOLFD"

/D�SDODEUD�©FDOLGDGª��XWLOL]DGD�DTXt�FRQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�¶FDORU·��HYRFD�DO�©IXH-
go» que reaparece en todo el soneto en las tres formas: elemental, celestial y angélico. 
(O�SULPHUR�©DEUDVDª��HO�VHJXQGR�©YLYLÀFDª�\�HO�WHUFHUR�©DPDª��VHJ~Q�DFODUD�'XDUGR�
más adelante en la escena (vv. 557-574). La «calidad elementar», el amor corpóreo, es 
XQ�SULPHU�Q~FOHR�FRQFHSWXDO�GHO�VRQHWR��TXH�OXHJR�VH�H[SDQGH�D�OD�YLVLyQ�QHRSODWyQLFD�
más compleja que informa toda la composición, donde el último verso remite al amor 
GLYLQR��TXH�FDUHFH�GH�ÀQ�SRUTXH�DVSLUD�D�OD�HWHUQLGDG��(V�SHFXOLDU�H�LQpGLWR�HO�XVR�
FRQVWDQWH�GHO�SUHGLFDGR�DO�ÀQDO�GH�FDGD�YHUVR��UHIRU]DGR�SRU�HO�HQFDEDOJDPLHQWR���FRQ�
YHUERV�GH�HOHYDGR�VLJQLÀFDGR�FRQFHSWXDO��6H�WUDWD�GH�XQ�VRQHWR�PX\�FRPSOHMR��TXL]i�
HO�PiV�ÀORVyÀFR�GH�WRGD�OD�SURGXFFLyQ�SRpWLFD�GH�/RSH��HQ�OD�HVFHQD�WLHQH�OD�IXQFLyQ�
FyPLFD�GH�XQ�WH[WR�WRWDOPHQWH�LQFRPSUHQVLEOH�SDUD�OD�GHVWLQDWDULD��1LVH��TXH�GHODWD�
su imperfecta erudición en cuanto incapaz de comprender la síntesis del pensamiento 
QHRSODWyQLFR��(O�PLVPR�JDOiQ�'XDUGR�VH�HQFDUJD�GH�H[SOLFDU�D�1LVH�HO�VLJQLÀFDGR�GHO�
soneto (vv. 543-549):

  La intención o el argumento
es pintar a quien ya llega, 
libre del amor que ciega,
con luz del entendimiento, 
 a la alta contemplación
GH�DTXHO�SXUR�DPRU�VLQ�ÀQ�
donde es fuego el serafín.6

'H�PDQHUD�LQHVSHUDGD��HO�GUDPDWXUJR�UHJDOD�DTXt�XQD�UHÁH[LyQ�SRpWLFD�H[-
tremadamente meditada y erudita sobre el sentido del amor, y la inserta en un 
FRQWH[WR�EXUOHVFR��H[SXHVWR�D�OD�ULVD�FHQVRULD�GH�XQ�S~EOLFR�TXH�HV��HQ�VX�PD\RUtD��

��� �/RSH�UHWRPD�FDVL�FRQ�ODV�PLVPDV�SDODEUDV�HVWD�H[SOLFDFLyQ�HQ�La Circe (1624), p. 1219: «La 
intención deste soneto (llamemos así el argumento) fue pintar un hombre, que habiendo algunos 
años seguido sus pasiones, abiertos los ojos del entendimiento, se desnudaba dellas, y reducido a la 
contemplación del divino Amor, de todo punto se hallaba libre de sus afectos».
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incapaz de entenderla. Sin embargo, no se trata de una prueba de ingenio efímera 
y funcional a la acción cómica, es algo más.7 Para acercarnos a sonetos parecidos, 
tendremos que esperar varios años, como al 1624 de la publicación de La Circe. Por 
lo tanto, tal aparición temprana, en 1613, adquiere un especial interés en la trayec-
toria poética y estética del autor. Esta composición deriva de la lectura de la obra 
de Pico della Mirandola,8�TXH��VH�FRQYLHUWH�HQ�XQ�WH[WR�GH�UHIHUHQFLD�SDUD�/RSH��DGH-
PiV�GH�DSDUHFHU�HQ�QXHVWUD�FRPHGLD��YXHOYH�D�SXEOLFDUOR�DO�ÀQDO�GH�VX�REUD�PLVFHOi-
nea /D�)LORPHQD�(1621), destinada a una elite cultural, y luego otra vez lo inserta, 
FRQ�XQ�ODUJR�FRPHQWDULR�H[SOLFDWLYR��HQ�OD�©(StVWROD�QRQDª�D�GRQ�)UDQFLVFR�/ySH]�
de Aguilar, que se publica en 1624 en La Circe, pp. 1218-1225. Tanto /D�)LORPHQD�
como La Circe son libros eruditos que a principios de los años veinte participan de 
PDQHUD�H[SOtFLWD�HQ�OD�SROpPLFD�JRQJRULQD��\�HQ�VX�QXHYR�FRQWH[WR�HO�VRQHWR�UHSUH-
senta otra vía a la obscuritas de la escuela del cordobés.9 

En 1613, en cambio, el soneto es algo completamente nuevo en la producción 
de Lope, parece la prueba evidente de una participación profunda, emotiva y radical 
en el momento de renovación poética, y en esos años ha llegado a maduración en el 
FDPSR�OLWHUDULR�OD�FRQFLHQFLD�GH�OD�XUJHQFLD�GH�XQD�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�VHQWLGR�PLVPR�
GH�OD�SRHVtD�FRPR�H[SUHVLyQ�YLWDO��/D�FRPSRVLFLyQ�H[SUHVD�ODV�WHRUtDV�QHRSODWyQLFDV�
que permitían a Lope juntar el amor loco con el buen amor, lo profano con lo divino: 
RIUHFtDQ�XQD�YtD�GH�VDOLGD��XQD�H[SOLFDFLyQ��XQD�MXVWLÀFDFLyQ��GDEDQ�FRKHUHQFLD�D�VXV�
P~OWLSOHV�SDVLRQHV�FRPR�KRPEUH�\�FRPR�SRHWD��/RSH�QR�HUD�XQ�ÀOyVRIR��SHUR�La dama 

7.  Rico [1970:222-223] considera la composición como la más importante de un ciclo de sonetos 
neoplatónicos inspirados o directamente traducidos de Pico della Mirandola con la idea del hombre 
como microcosmos (véase también Holloway 1972:238).

8.  Véase, por ejemplo, Heptaplus, p. 188: «Est apud nos calor qualitas elementaris, est in 
FDHOHVWLEXV�YLUWXV�H[FDOIDWRULD��HVW�LQ�DQJHOLFLV�PHQWLEXV�LGHD�FDORULV��'LFDP�DOLTXLG�H[SUHVVLXV��
est apud nos ignis quod est elementum; Sol ignis in caelo est; est in regione ultramundana ignis 
VDUDSKLFXV�LQWHOOHFWXV��6HG�YLGH�TXLG�GLIIHUDQW��(OHPHQWDULV�XULW��FDHOHVWLV�YLYLÀFDW��VXSHUFDHOHVWLV�
amat». Las referencias en la obra de Pico della Mirandola son numerosas; compárense, entre otras, 
en Commento sopra una canzona de amore composta da Girolamo Benivieni (p. 526): «Poi da questo 
amore, se va di perfezione in perfezione crescendo, giunge l’uomo a tal grado che, uniendo l’anima 
VXD�LQ�WXWWR�FRQ�O·LQWHOOHWWR�H�GL�XRPR�IDWWR�DQJHOR��GL�TXHOOR�DQJHOLFR�DPRUH�WXWWR�LQÁDPPDWR��FRPH�
PDWHULD�GDO�IRFR�DFFHVD�H�LQ�ÁDPPD�FRQYHUVD�DOOD�SL��DOWD�SDUWH�GHO�PRQGR�LQIHULRUH�VL�OLHYD��FRVu�OXL�
GD�WXWWH�OH�VRUGH�GHO�WHUUHQR�FRUSR�HVSXUJDWR�H�LQ�ÀDPPD�VSLULWXDOH�GDOOD�DPRURVD�SRWHQ]LD�WUDQ-
smutato, insino allo intelligibile cielo volando, nelle braccia del primo padre felicemente si riposa». 
Compárese con Alonso [1957:457] y Holloway [1972].

9.  Se trata de un comentario de la composición tomado sustancialmente de los versos de Duardo 
que aparecen en La dama boba, aunque repleto de referencias cultas a Pico della Mirandola, Mar-
silio Ficino��7HyÀOR�)ROHQJR��6DQ�$JXVWtQ�\�RWURV�3DGUHV�GH�OD�,JOHVLD��DGHPiV�GH�6pQHFD��9LUJLOLR�\�
Lucrecio, en un alarde de erudición funcional a la polémica con la escuela culterana.
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boba es la formalización, a través de los códigos de la comedia nueva, de esta visión 
neoplatónica de las relaciones entre los seres humanos, que en la pieza se represen-
WDQ�FDODGRV�HQ�XQ�FRQWH[WR�XUEDQR�FRQWHPSRUiQHR�OOHQR�GH�FRQWUDGLFFLRQHV��DXQTXH�
GRPLQDGRV�SRU� OD�FRQVWDQWH�E~VTXHGD�GHO�VLJQLÀFDGR�GH�SDODEUDV� WDQ�QHFHVDULDV�
como lo es «amor». La metáfora escolar de la «Universidad de amor» (Egido 1978) 
es parte de esta formalización y del constante juego burlesco en torno a la oposición 
entre amor interesado y amor puro, deseo de hermosura y deseo de poder. 

Gracias a la densidad de estos contenidos, es posible considerar La dama 

boba como una obra complementaria al canon autopromocional de Lope, dado que 
HQ������SDUD�HO�DXWRU�HO�WHDWUR�\D�VH�KD�FRQYHUWLGR�H[SOtFLWDPHQWH�HQ�XQ�REMHWR�GH�
UHÁH[LyQ�OLWHUDULD�H�LQVWUXPHQWR�GH�GLYXOJDFLyQ�GH�VX�SXQWR�YLVWD�HQ�ORV�DPELHQWHV�
eruditos: como tal ha entrado en las academias, según demuestra El arte nuevo, pu-
blicado en 1609 en la nueva edición de las Rimas. Oportunamente, esta importante 
colección poética aparece citada en la comedia, en la biblioteca de Nise descrita por 
el padre Octavio en el tercer acto (v. 2119), junto con los otros dos libros más impor-
tantes para Lope en aquellos años, Los pastores de Belén (v. 2122) y El Peregrino 

(v. 2131).

Finea, la daMa boba

El neoplatonismo está siempre presente en la obra. De hecho, el solo personaje 
que llega realmente a entender el concepto contenido en el soneto, es decir, el úni-
co que consigue amar en el sentido más verdadero y profundo, es justamente la 
dama boba, Finea, quien pasa de bestia a ser humano gracias al entendimiento, 
que le permite llegar al conocimiento y de allí a la correspondencia amorosa des-
tinada a la conservación de la Naturaleza y del mundo entero. Es el amor como 
«luz del entendimiento», según las teorías neoplatónicas, lo que lleva Finea a la 
conciencia de sí misma y de su lugar en el mundo. La construcción dramática ini-
cial del personaje se realiza con las varias metáforas animales: ella es una «mula» 
(v. 1007), es una «bestia del campo» (v. 1007), que puede solamente parir «tigres, 
leones y onzas» (v. 1016), es una «urraca» cuando intenta bailar (v. 1371), pero 
sobre todo es una «bestia» cuando intenta aprender (vv. 316; 333). Confunde los 
seres humanos con los animales, ya que es incapaz de discernir, y se entretiene 
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con el romance celebrativo que cuenta el parto de los gatitos de la gata «romana», 
TXH�HOOD�GHÀQH�FRPR�©PXMHU�QRWDEOHª��Y�������

Por otra parte, el concepto mismo de entendimiento está presentado con gran 
LURQtD��RWUR�HOHPHQWR�FRQVWDQWH�GH�OD�REUD��'HQWUR�GHO�FRQWH[WR�FyPLFR��ODV�SDODEUDV�
cobran sentidos equívocos. El epíteto relacionado con Nise más común en la come-
dia es «entendida», que debe leerse no en el sentido neoplatónico (que permite el 
FRQRFLPLHQWR���VLQR�FRQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�¶DSDUHQWH�HUXGLFLyQ·��TXH�LPSLGH�D�OD�GDPD�
HQWHQGHU�FRUUHFWDPHQWH�HO�IDPRVR�VRQHWR�QHRSODWyQLFR�D�SHVDU�GH�VX�VLJQLÀFDWLYD�
biblioteca. «Razón» no es «entendimiento», como recordaba Castiglione,10 y la falta 
de este último en Nise se demuestra por su reacción al soneto: no solamente no 
FRPSUHQGH� OD� H[SUHVLyQ�� HO� VLJQLÀFDGR� OLWHUDO�� VLQR� TXH� WDPSRFR� HV� FDSD]�GH� HQ-
tender el contenido y se deja abrasar por la «calidad elemental», es decir, por el 
IXHJR�GHO� DPRU� FRUSyUHR��ÀQJLHQGR�XQ�GHVPD\R�TXH� OH�SHUPLWH� HO� FRQWDFWR� ItVLFR�
con su amante y le da la oportunidad de pasarle una carta de amor, con todo el sig-
QLÀFDGR�HUyWLFR�TXH�HVWR�LPSOLFD��0LHQWUDV�TXH�HO�GHVHR�GH�FRQRFLPLHQWR�GH�)LQHD�
es impulsado y guiado por el hombre, Nise es depositaria de un saber adquirido 
autónomamente, sacado sin mediaciones de los libros y por lo tanto estéril y digno 
de condena. Por eso es incapaz de comprender el discurso amatorio del soneto. A 
partir de aquí, en toda la obra, el uso de los términos «entendida» y «boba» cobra 
XQ�VHQWLGR�LUyQLFR�D�OD�OX]�GH�OD�OHFWXUD�QHRSODWyQLFD��WDQ�H[SOtFLWD�\�FRQVWDQWH�TXH�
lleva a Duardo a citar al mismo Platón para aclarar el sentido del soneto.11 La deci-
sión de Laurencio de dejar de cortejar a Nise a pesar de su «divino entendimiento» 
�Y�������SDUD�FRQVHJXLU�XQD�©UHQWD�FRQ�EDVTXLxDª� �Y��������³HO�DPRU� LQWHUHVDGR�
TXH�GRPLQD�ODV�UHODFLRQHV�KXPDQDV�HQ�OD�FRUUXSWD�VRFLHGDG�XUEDQD³�VH�HVWUXFWX-
ra paradójicamente mediante el desarrollo de las teorías neoplatónicas: Laurencio 
H[SOLFD�D�3HGUR�VX�FDPELR�GH�DFWLWXG�UHPLWLHQGR�DO�KRUyVFRSR��YY������������FRQ�XQ�
razonamiento que deriva de la idea del amor en cuanto fuerza cósmica que ordena 
las relaciones de todo lo creado.12 También en este caso el galán Laurencio enamora 

10.  «[...] en nuestra alma hay tres formas de conocer, es a saber, por el sentido, por la razón y 
por el entendimiento; del sentido nace el apetito, el cual es común a nosotros con las bestias; de la 
razón nace la eleción, que es propia al hombre, y del entendimiento, por el cual puede el hombre 
participar con los ángeles, nace la voluntad» (Baltasar Castiglione traducido por Boscán, apud 
Holloway 1972:241).

11.  Véanse los vv. 579-584: «[...] Platón, / a lo que en cosas divinas / escribió, puso cortinas / que, 
WDOHV�FRPR�HVWDV��VRQ���PDWHPiWLFDV�ÀJXUDV���\�HQLJPDV��>���@ª�

12.  Véanse los vv. 693-700: «Nise es hora infortunada, / donde mi planeta airado, / de sestil y de 
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D�)LQHD�H[SOLFiQGROH�HO�FRQFHSWR�GHO�DPRU�HQWHQGLGR�FRPR�GHVHR�GH�XQD�FRVD�KHUPR-
sa (vv. 767-806): la hermosura engendra el deseo y produce los «espíritus visivos» 
que entran por los ojos de la amada. El amor es una «ciencia» que hace aprender al 
PiV�©UXGR�ODEUDGRUª��YY������������HQWUD�HQ�HO�DOPD�H�LQÁX\H�HQ�VXV�WUHV�SRWHQFLDV��
\D�TXH�PRGLÀFD�OD�YROXQWDG�\�SURGXFH�OD�OX]�GHO�HQWHQGLPLHQWR�PDQWHQLpQGRVH�HQ�
OD�PHPRULD��(O�UHVXOWDGR�HV�TXH�)LQHD�\D�D�ÀQDOHV�GHO�SULPHU�DFWR�HVWi�HQDPRUDGD��
ha empezado su proceso de acercamiento a la virtud celestial del amor provechoso, 
la correspondencia amorosa que transforma a los amantes.13

En el segundo acto se estructura el nudo de la acción dramática. La pequeña 
academia de Nise celebra a la dama, que se ha recuperado de una enfermedad, y la 
tirada de Laurencio retoma y desarrolla los temas neoplatónicos del famoso sone-
to del primer acto. El amor, dice Laurencio, es el «ingenio profundo, / que llaman 
DOPD�GHO�PXQGRª��YY��������������FLWD�D�3ODWyQ�\�$ULVWyWHOHV�\�GHÀQH�HO�DPRU�FRPR�
©FRQWHPSODFLyQª��©ÀORVRIDU�TXH�GLR���OX]�FRQ�TXH�SXGR�IXQGDUVH���WRGD�FLHQFLD�DUWLÀ-
cial» (vv. 1093-1095). El amor es la esencia de la sed de conocimiento del hombre ya 
que «el deseo de saber / es al hombre natural» (vv. 1097-1098). Amor dio las leyes, 
la industria, enseñó a escribir «altos y dulces concetos / como de su causa efectos» 
(vv. 1111-1113); enseñó el gusto, la elegancia y obviamente «el inventor / fue de los 
versos primero» (vv. 1117-1118). 

En suma, el amor es la poética misma, el motor que impulsa la escritura, amén 
de maestro de elegancia, inventor de los versos y creador de la música y de la pintura. 
Irónicamente, Feniso y Duardo tildan de «divino entendimiento» y «celestial» a Nise, 
que en cambio no participa de este móvil universal, y seguidamente la pequeña acade-
mia ofrece un ejemplo de cómo el amor impulsa la escritura con la breve justa poética 
de estilo petrarquista en honor a Nise.

A partir de esta escena fundamental a principios del segundo acto (vv. 1063-
1230), la metáfora escolar se convierte en el motivo principal de la acción: la reduc-
FLyQ�GH�OD�GLÀFXOWDG�GH�FRPSUHQVLyQ�\�GH�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�DUWHV�FRUWHVDQDV�SRU�
SDUWH�GH�)LQHD�PLGH�OD�OHQWD�SHUR�LQH[RUDEOH�HGXFDFLyQ�DPRURVD�GH�OD�GDPD��FRQ�OD�
constante referencia al entendimiento, la transformación del amante, la metáfora 

cuadrado, / me mira con frente armada. / Finea es hora dichosa, / donde Júpiter, benigno, / me está 
mirando de trino / con aspecto y faz hermosa». Sobre el tema desarrollado en los Diálogos de amor 
de León Hebreo, véase Soria Olmedo [1984:178-182].

13.  Sobre el tema de la transformación de los amantes en la literatura española, es imprescin-
dible Serés [1994].
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del espejo y la pena de la ausencia, todos rasgos típicos de la imagen neoplatónica.14 
En esta transformación empieza paradójicamente a mostrarse que el único perso-
QDMH�TXH�HQ�HIHFWR�WLHQH�OD�DFWLWXG�SDUD�©HQWHQGHUª�H[DFWDPHQWH�HO�IDPRVR�VRQHWR�
QR�HV�RWUD�TXH�OD�PLVPD�©GDPD�EREDª��\D�TXH�/DXUHQFLR��TXH�HV�FDSD]�GH�H[SOLFDUOR��
al mismo tiempo declara su absoluta falta de amor y su interés económico. Es así 
como Finea, al comienzo del tercer acto, se encuentra completamente «entendida» 
en el concepto de «Amor, divina invención / de conservar la belleza / de nuestra 
QDWXUDOH]Dª��YY��������������FRQ�VX�FDSDFLGDG�LQH[WLQJXLEOH�GH�DEULU�ODV�SHUVRQDV�
al conocimiento, deshacer las tinieblas, convertir a los más rudos en sabios y dis-
cretos, hacer hablar a los mudos y a los bobos (v. 2038). Se da cuenta de que vivía 
como las bestias y al parecer sin «alma racional» (v. 2045). Sentía como un animal 
y crecía como una planta, ya que «la razón divina y santa / estaba eclipsada en 
mí» (vv. 2049-2050). El amor fue el «divino genio» que le enseñó, le dio «la luz» con 
que se convirtió en un «nuevo ser» acercándola, a fuerza de un deseo, a la «divina 
razón» gracias a la contemplación, lo que le ha permitido llegar al entendimiento 
(vv. 2047-2069). Es su proceso de formación, ya puede tomar el grado de la univer-
sidad de amor, entendido como «catedrático divino» (v. 2090). Las referencias a la 
luz del entendimiento divino y a la imagen de la transformación de los amantes no 
GHMDQ�GH�VHU�FRQVWDQWHV�GHVGH�HO�SULQFLSLR�DO�ÀQDO�GH�OD�SLH]D��DVt�FRPR�OD�PHWiIR-
ra escolar del proceso de acercamiento al conocimiento. La entera comedia puede 
OHHUVH�FRPR�OD�IRUPDOL]DFLyQ�GH�XQ�FRQFHSWR��H[SUHVDGR�HQ�HO�IDPRVR�VRQHWR��TXH�HQ�
un primer momento es incomprensible, tanto para Nise como para el público, pero 
TXH�OHQWDPHQWH�VH�DFODUD�\�FREUD�VX�VLJQLÀFDGR�FRPSOHWR�JUDFLDV�D�OD�DFFLyQ��/RSH�
sabe hablar a su público en diferentes niveles, y lo que se presenta como la cómica 
representación de un problema de comunicación entre una dama y su galán, que so-
ODPHQWH�HO�GHVHR�GH�FRUUHVSRQGHQFLD�SXHGH�UHVROYHU��WLHQH�VX�FRQFHSWXDOL]DFLyQ�À-
ORVyÀFD�HQ�ORV�PRGHORV�QHRSODWyQLFRV�TXH�HO�HVFULWRU�KDFH�VX\RV��DVt�FRPR�HQ�OD�LGHD�
misma de poesía que brota de esta perspectiva y constituye sus referencias litera-
ULDV�H[SOtFLWDV��OR�FXDO�RWRUJD�D�OD�SLH]D�XQD�IXQFLyQ�HGXFDWLYD�TXH�SURPRFLRQD�HO�

14.  Las referencias son reiteradas en el segundo acto: Finea no entiende por qué desde que 
habló con Laurencio «él me ha llevado el sentido» (v. 1552); la imagen del galán acompaña cons-
tantemente a la dama, con la metáfora del espejo, que le restituye la cara del amado (v. 1558); 
la transformación es reconocida por Clara: «Parece que te transformas / en otra» (vv. 1565-1566); 
Finea además empieza a sentir la pena de la ausencia típica de los enamorados según la teoría 
neoplatónica (vv. 1780-1785) y conoce los celos (v. 1845).
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género dramático y a su más celebrado autor. Por este motivo, no debe sorprender 
que La dama boba KD\D�VLJQLÀFDGR�WDQWR�SDUD�/RSH��TXH�KD\D�TXHULGR�SXEOLFDUOD�D�
toda costa en el momento de dar a la imprenta por su propia cuenta una muestra de 
VX�HVFULWXUD�WHDWUDO��7DPSRFR�GHEH�H[WUDxDU�TXH�HO�SRHWD�YROYLHUD�D�DSURYHFKDU�HO�
famoso soneto en sus obras más elitistas, /D�)LORPHQD�y La Circe, y acudiera a él en 
el momento de defender toda una concepción del lenguaje poético entendido como 
IRUPD�GH�OD�H[SUHVLyQ�GH�XQD�HQWHUD�YLVLyQ�GH�OD�DUPRQtD�XQLYHUVDO�
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