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Sociedad y escritura en la Edad Moderna, 
la cultura como apropiación



Al estar en contacto con dicha investigación, me fili 

percatando de la importancia que tienen los textos de la época 

dieciochesca y de la decimonónica, tanto aquellos que provenían de 

Europa, como aquellos que se escribían en Nueva España; 

particul ann ente, llamó mi atención indagar sobre los textos 

censurados a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, no sólo verlos 

a partir de la consigna por la que habían sido prohibidos, sino 

también reflexionar sobre su circulación clandestina, su difi¡sión, el 

propósito por el que el autor se acercaba a talo cual género literario, 

cómo podía adaptar el género elegido, qué ideas plasmaban en sus 

textos los autores y qué tanto pudieron influir en los nuevos 

pensamientos. 

Después de acercanne a conocer algunos textos, decidí 

concentranne en una de las comedias impresas que fue censurada 

por la Inquisición en su último período, 1816-1819, antes de que 

esta fuera abolida en su totalidad. La importancia del estudio de esta 

obra radica en que la circulación, la lectura y la recepción de las 

comedias que fueron censuradas, en un contexto particular, 

constituye un instmmento esencial para la inserción de las ideas 

modernas en la cultura y el pensamiento, pues, al propiciar y 

difundir ideas diferentes a las que establecía el imperio español, 

literario, social y político del México del siglo XIX, por medio de folletos, 

manuscritos, recortes de periódicos, entre otros. 
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transcurrió entre su publicación y su censura, entre otras. 

Finalmente, se presenta una transcripción modemizada de la 

comedia analizada, realizada a partir de la edición que fue prohibida. 

No se estudiarán las dos variantes que hasta ahora se conocen de la 

comedia, una de 1735 y otra de1761, pues esto implicaría un trabajo 

de edición complejo. 

Así pues, este trabajo está dividido en cinco capítulos y una 

sección de anexos; la finalidad del primer capítulo es la de realizar 

un recuento de la funcionalidad del Santo Oficio, cómo fue la 

transición de la censura meramente religiosa a la censura represiva 

y cómo se fue introduciendo el pensamiento ilustrado con Carlos III. 

Asimismo, se muestra la funcionalidad que tenían los edictos 

y las reglas bajo las cuales se regían; también se hace una exposición 

de sucesos importantes durante las tres etapas de censura represiva 

de la Inquisición, desde aquí se puede ir vislumbrando la relevancia 

de las comedias, pues, además de ser textos que eran leídos, también 

eran representados y vistos por otras personas que podían o no ser 

letradas, por lo que su difusión era más amplia. 

El seglmdo capítulo versa sobre el contexto cultural en el que 

Tomás AI10rbe y Corre gel vivió; de igual forma, se exponen 

aspectos biográficos del autor, los géneros que escribía y qué 

contexto lo rodeaba cuando escribió Princesa, ramera y mártir ... ; 

finalmente, se ahonda en santa Afra como personaje hagiográfico. 
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Los delincuentes de papel.  
Inquisición y libros en la Nueva España (1571-1820) .

grosso modo



Historia del tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición en México
Inquisición y sociedad en México, 1571-1700 La
Inquisición española, una revisión histórica

La Inquisición española. Una revisión histórica
Introducción al siglo XVIII



Censura y revolución, 
libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819)

Los últimos años de la 
Inquisición española



La España ilustrada en la segunda 
mitad del siglo XVIII

Gran Espasa Universal, Enciclopedia s.v.
La España ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII op cit

et. al. Nueva Historia Mínima de México 
Ilustrada



op. cit.

México 1808-1821. Las ideas y los hombres



A finales del gobiemo de Carlos 111, las reformas ilustradas 

comenzaron a ser frenadas, pues existía el temor de que las ideas de 

la revolución francesa llegaran a España ya Nueva España. 

1.2 Circulación de obras prohibidas 

Aunque había una rigurosidad intensa en el proceso para ingresar 

libros por la Aduana Real, existían fonnas de introducción y de 

circulación fraudulentas de las obras prohibidas: 

F onnas de introducción fraudulenta de las obras prohibidas 
1. Traer libros comprados en tiendas públicas de Sevilla, sm 

expurgar, introducidos entre la ropa de uso. 
2. Entrada de libros extranjeros, específicamente franceses. 
3. Mediante barcos que llegaban de otras playas, estos eran los que 

solían traer los libros más condenados. 
4. Práctica común de publicar obras heréticas bajo el nombre de 

autores ortodoxos, mezclar en los libros sediciosos, doctrinas 
ortodoxas. 

5. Las traducciones se solían imprimir y el nombre del autor era 
cambiado, con el fin de que no notasen el nombre del autor 
condenado. 

F onnas de circulación fraudulenta de las obras prohibidas 
l. Mediante personas dedicadas al comercio. 
2. Eclesiásticos y particulares que prestan los libros a sus amigos 

Las muy posibles lecturas realizadas en voz alta, con el fin de 
compartir el contenido con otros amigos. 

3. Herencia, al fallecer algún familiar y que este tuviera en su 
posesión algún libro prohibido. 

4. Venta de libros de los difuntos. 
5. Prácticas usadas para la circulación, préstamos de libros, regalos 

a amigos, comentar las obras entre amigos. 
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Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en 
México a través de los papeles de la Inquisición



apud. Historia del Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición en México

op. cit.

eclesiástico es objeto de la maledicencia; aquellos arcanos más 
venerables de nuestro catolicismo son extraídos del secreto 
santuario y expuestos a los ojos de los profanos; estos, que ya no 
los consideran misteriosos, se creen con facultad de explicarlos, y 
adelantada la soberbia, no se contenta con saber 10 que conviene, 
pasa a conculcar la religión en sus principios. De esta libertad nace 
que estén introducidos los libros de V oltaire, los de L 'Metrie y otros 
inicuos en este reino, como reconocerá V.S.L por el testimonio 
relativo de causas de esta naturaleza.. La tropa, viciada con sus 
costumbres, está muy infecta de sentimientos impíos y de semilla 
herética .. 15 

Así pues, como consecuenc1a, las ideas proclamadas por la 

Revolución francesa hicieron tremar a alglillos miembros de la 

monarquía española, los cuales, como medida de prevención, 

mandaron a censurar los escritos relacionados con la Revolución: 

La Revolución de 1789 hizo sentir a todas las monarquías europeas 
el peligro del republicanismo El presidente del Consej o de Castilla, 
José Moruno, conde de Floridablanca, que había cooperado 
anteriormente con el conde de Aranda en su política 
antiinquisitorial, reaccionó de manera sorpresiva ante los 
acontecimientos de Francia. Temeroso de que la Revolución 
pudiera cundir en España, buscó la ayuda del Santo Oficio para 
detener los impresos revolucionarios, las obras francesas ya 
prohibidas y para irenar, en fin, cualquier intento de proselitismo 
revolucionario en España. 16 

15 "Carta de Amestoy" 

16 Gabriel Torres Puga, 

José Toríbío Medína, 

,p. 432. 

,p.24. 
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Edición y subversión, Literatura clandestina en el Antiguo 
Régimen

El temor que los políticos y los religiosos le tenían a la Revolución 

los llevó a buscar los medios necesarios para reprimir la circulación 

de obras que contuvieran ideas nuevas, modernas, para así evitar 

cualquier revelación hacia la Corona; sin embargo, en ese año se 

alcanzó el punto más alto en la exportación de libros hacia tierras 

americanas. Los escritores revolucionarios utilizaron como 

principal arma el libelo, herramienta con la que "difamaban a la 

Corte, a la Iglesia, a la aristocracia, las academias, los salones, a 

todo lo que era elevado y respetable, incluida la monarquía, con una 

desfachatez inconcebible hoy día, aunque con larga tradición en la 

literatura c1andestina."17 Este tipo de textos, además de introducir 

aspectos sexuales, tenían implícitamente una crítica de carácter 

social. 

Así pues, es menester comenzar a percatamos de las 

complejidades que implicaba la exportación y, por ende, la censura 

de textos: en primera instancia, hay que considerar la existencia del 

mercado libresco en Nueva E spafí a, el cual contaba con ciertas 

restricciones (censura y contrabando), ante las cuales la solución era 

la falsificación de datos por parte de los editores. Por otro lado, la 

presencia del mercado de libros no tenía efecto sin una comunidad 

de lectores que lo consumiera; sería interesante indagar sobre el tipo 

17 Robert Darnton, 

, FCErrurner, México, 2003, p. 45. 
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Navegar con libros, el comercio de 
libros entre España y Nueva España (1750-1820)

op.cit.



sic

exámenes de libros ni 
licencias

todo sirve de mayor cuidado 



para que cada cual advierta a lo que escribe e imprime
De aquí 

adelante no se hagan las dichas representaciones, examen ni 
aprobaciones, ni en ellas se desgaste ni ocupe tiempo 

Libros y libreros en el siglo XVI apud
La palabra amordazada

Anexos



Monarquía. Ante este hecho, la Corona Española encomendó a la 

Inquisición restringir estos textos. La Inquisición (dirigida por el 

Inquisidor General y el Consejo de la Suprema, desde Madrid) daba 

a conocer el título de los textos que habían sido censurados por 

medio de edictos; en ellos es posible encontrar las lecturas que iban 

en contra de los preceptos que defendía la Iglesia y la Monarquía, y 

que al mismo tiempo transmitieron nuevos valores y pensamientos. 

1.3 Edictos como fuente de información 

Los edictos son documentos primordiales para el conocimiento de 

la censura de todo tipo de textos, mediante la lectura y el análisis de 

estos se puede indagar sobre las ideas que eran válidas para circular 

libremente y sobre las que eran consideradas como opuestas, qué 

autores y qué lecturas fueron vedadas, por cuáles motivos, en qué 

época y lugar determinados. 

Para comprender cómo es que LID texto llegaba a ser 

considerado para incluirse en un edicto, hay que saber que las obras 

eran, primeramente, recogidas en algún baile, fiesta, o bien, en 

lugares de la vida privada. El proceso inquisitorial era el siguiente: 

Primero, una o varias denuncias por parte de un vecino, de un 
testigo presencial o de un miembro del clero, etc., o bien, una 
autodenuncia ya fuera por tenor, ya fuera sincera, ya de lm 

"arrepentido", desencadenaban el expediente. El Tribunal 
consignaba los hechos y términos del delito y procedía a 
exhaustivas audiencias de todos los testigos posibles, a la par que 
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in totum

in totum

Amores prohibidos. La palabra 
condenada en el México de los virreyes. Antología de coplas y versos censurados 
por la Inquisición de México



op. cit.

cada tipo de lector. 23 La categoría "mandados a recoger" comenzó a 

aparecer a partir de 1816, debido a la restauración política que 

perseguía las ideas liberales del régimen derrocado en 1814. 

La estructura de los edictos presentó cambios entre 1810 Y 

1815, época en que la Inquisición en México estuvo obligada a 

realizar su propia censura ante los acontecimientos políticos que 

dieron lugar a la Independencia mexicana; por ese motivo, los 

inquisidores novohispanos debían añadir una descripción del 

contenido por el que el libro era prohibido. Dichas explicaciones 

implicaban una interpretación de los inquisidores sobre las obras 

que se censuraban. 

Es de suma importancia conocer que el rigor de la Inquisición 

novohispana era aún mayor que el de la Inquisición española pues, 

además de obedecer los expurgatorios generales del Vaticano, 

debían cumplir con los expurgatorios de la Inquisición española y 

emitir sus propios edictos con respecto a los libros que llegaban, 

para ser examinados por diversas causas. 

Una de las particularidades que se aprecia en los edictos a 

partir de 1790 es la anotación a las obras dramáticas, pues se 

advierte una explicación a la veda de este género: "Comedias, 

Tragedias, Farsas, o Autos, donde se dice mal de la frequencia de 

Sacramentos, o Templos ó se hace escarnio de alguna Orden ó 

23 Cristina Gómez, ,pp. 33-38. 
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Revista de la Inquisición

Estado aprobado por la Iglesia. "24 Era la primera vez que en los 

edictos aparecía tal aclaración ante un género cuya impresión se 

realizaba, en gran parte, de manera clandestina; ante esta cuestión y 

ante el antecedente del "Auto sobre que no se representen las 

comedias en la Inquisición (ca. 1598)",25 podemos afinnar que es el 

primer género censurado. 

El hecho de que el género dramático sea el primero en ser 

censurado, nos habla del poder que tenían estos textos y sus 

representaciones para ampliar la comprensión de ciertos principios, 

para cuestionarlos o para evidenciar su verdadero propósito. El 

estudio del género dramático, y en especial de la comedia, me 

parece fundamental porque puede ampliar la comprensión de 

sucesos e ideologías de una época detenninada; posterionnente, 

podremos dar cuenta de la importancia de la comedia impresa para 

la difusión del pensamiento revolucionario y para la consolidación 

de ideas modernas durante el proyecto independentista. 

En relación con la estructura de los edictos, los datos que 

acompafíaban el título de la comedia eran: autor, lugar y afío de 

impresión, casa editorial y, si aparecía o si se requería, volúmenes. 

Estos datos pueden arrojar estadísticas importantes sobre cuáles 

eran las temáticas abordadas por cada género y en cada texto, los 

24 Antonio Roldán Pérez, "Censura ci vil y censura inquisitorial en el teatro del 

siglo XVIII" en ,W 7, 1998, pp. 128-129. 

25 Citado en este apartado. 
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comedias en la Inquisición (ca. 1598)",25 podemos afinnar que es el 

primer género censurado. 

El hecho de que el género dramático sea el primero en ser 

censurado, nos habla del poder que tenían estos textos y sus 

representaciones para ampliar la comprensión de ciertos principios, 

para cuestionarlos o para evidenciar su verdadero propósito. El 

estudio del género dramático, y en especial de la comedia, me 

parece fundamental porque puede ampliar la comprensión de 

sucesos e ideologías de una época detenninada; posterionnente, 

podremos dar cuenta de la importancia de la comedia impresa para 

la difusión del pensamiento revolucionario y para la consolidación 

de ideas modernas durante el proyecto independentista. 

En relación con la estructura de los edictos, los datos que 

acompafíaban el título de la comedia eran: autor, lugar y afío de 

impresión, casa editorial y, si aparecía o si se requería, volúmenes. 

Estos datos pueden arrojar estadísticas importantes sobre cuáles 

eran las temáticas abordadas por cada género y en cada texto, los 

24 Antonio Roldán Pérez, "Censura ci vil y censura inquisitorial en el teatro del 

siglo XVIII" en ,W 7, 1998, pp. 128-129. 

25 Citado en este apartado. 
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musulmanes. 
XV Se establece que el Santo Oficio condenará licencia para leer 

libros prohibidos a los escritores píos o doctos que 10 necesiten 
para refutar las herejías. 

XVI. Se dan los puntos de la corrección y expurgación de libros: 
l. Proposiciones heréticas, erroneas, escandalosas, que 

ofenden oídos piadosos, temerarias, cismáticas, sediciosas 
y blasfemas. 

2. Las que enseñan novedad contra los ritos o costumbres de 
la Iglesia romana. 

3. Las voces nuevas y profanas introducidas e inventadas por 
los herejes 

4. Las palabras dudosas y equívocas que puedan inclinar a 
opiniones malas o nocivas. 

5. Las palabras de la Sagrada Escritura citadas o 
adulteradamente o por traslaciones de herejes. 

6. Lo que tuviere sabor de superstición, hechicería y 
adivinación. 

7. Cláusulas que sujetan la libertad humana al hado, la fortuna 
o signos y señales supersticiosas. 

8. Lo que "tuviere olor o sabor de idolatría y paganismo". 
9. Las cláusulas detractorias de la buena fama de los prójimos, 

principalmente eclesiásticos y principes. 
10. Las proposiciones contra la inmunidad y Jurisdicción 

eclesiástica. 
11.Los lugares en que se apoya al gobierno político tirano "que 

falsamente se llama razón de estado, opuesta a la ley 
evangélica y cristiana". 

12. "Item, se han de expurgar los escritos que ofenden y 
desacreditan los ritos eclesiásticos, el estado, dignidad, 
órdenes y personas de los religiosos", y "los chistes y 
gracias publicados en ofensa y perjuicio y buen crédito de 
los prójimos" 

l3.Los escritos lascivos. 
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Ibid.
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propias lecturas o denunciaran a quien leyera alguna obra prohibida; 

los edictos son claros ejemplos de textos públicos que invitaban a 

los fieles a denunciar a aquellos que tuvieran en su posesión obras 

prohibidas y que además las leyeran30 

Los edictos eran leídos en misa para que todos los asistentes 

estuvieran enterados, posteriormente se publicaban en pliegos 

grandes, los cuales se pegaban afuera de las iglesias principales con 

el fin de que tuvieran la mayor difusión posible; la desobediencia 

del edicto se castigaba con la excomunión. Gran parte de los libros 

censurados en Nueva Espafía fueron copiados de los edictos 

promulgados en Espafía. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIll, como consecuencia 

de la Revolución industrial, incrementó la producción y el comercio 

de libros; estos hechos complicaron el control, la revisión y la 

censura de textos. En este sentido, "la importancia del comercio de 

importación se explica porque la imprenta en la Nueva Espafía era 

muy débil, pues solamente existieron cuatro centros de producción: 

México (1539), Puebla (1642), Guadalajara (1793) y Veracmz 

(1794).,,31 

Ahora, es menester realizar una exploración sobre las etapas 

de la Inquisición en la Nueva Espafía, desde finales del siglo XVIII 

.10 Marcelin Defoumeaux, , p.56. 

31 Cristina Gómez, , p. 24. 
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Censura y revolución, libros prohibidos por la 
Inquisición de México (1790-1819)

etapas de la Inquisición36 que divide de la siguiente fonna: la 

primera, de 1790 a 1809, hay persecución de propaganda política 

generada por la Revolución Francesa; la segunda, de 1810 a 1815, 

en la que sucede la revolución de Independencia de México, además 

de que ante las Cortes de Cádiz se ordena absolver la Inquisición, la 

cual prohibió, en su mayoría, textos escritos por los insurgentes 

novohispanos; la tercera, que abarca de 1816 a 1819, años en los 

que la Inquisición fue instalada nuevamente como consecuencia del 

restablecimiento del imperio español. Los últimos dos períodos dan 

cuenta de una crisis política, pero al mismo tiempo de una 

renovación intelectual en las ciudades novohispanas A 

continuación, tomaré como referente la clasificación realizada por 

Gómez Álvarez para mostrar un panorama sucinto de la censura de 

textos en cada una de las tres etapas de la Inquisición. 

36 Cristina Gómez Álvarez, 
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Los precursores ideológicos de la guerra de Independencia 1780-1794

1.5 Censura en las tres etapas de la Inquisición en México 

1.5.1 Panorama general de la ideología revolucionaria, 
1790-1809 

José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, solicitó a Antonio 

Porlier, ministro de Gracia y Justicia, yal Consejo de la Inquisición 

que impidieran "por medio de los obispos y prelados eclesiásticos 

la expedición de los papeles que se citan, cuyo primer objeto es el 

espíritu de Independencia y de irreligión. "37 Esta acción muestra que 

se tenía claro que las ideas modernas y las letras revolucionarias 

podían devenir en acciones y en nuevas prácticas, por lo que se 

quena evitar a toda costa que hubiera consecuencias en Nueva 

España. 

Así pues, la Inquisición de México acató las órdenes de la 

Suprema para dar a conocer los títulos de las obras censuradas en 

diciembre de 1789 y procedió a publicar el edicto fechado el 13 de 

marzo de 1790. Asimismo, se les ordenó a los Inquisidores 

mexicanos que comenzaran a hacer sus propios edictos. En este 

período, se publicaron 17 edictos y LID total de 473 títulos. Las obras 

que se perseguían eran todas aquellas que atentaran contra el orden 

político y social de la monarquía española. 

37 "El ministro de Gracia y Justicia a los obispos novohispanos" en Nicolás 

Rangel, 

vol. 1, p. 17. 
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Gran Espasa Universal, Enciclopedia s.v.
op cit

Mientras tanto, en Espmla, en 1796, Godoy decretó la 

abolición de la Inquisición. Después de la entrada del ejército de 

Joachim Napoleón Murat a Madrid, el inquisidor supremo renunció 

a su cargo y todo quedó en funciones del Consejo. Hubo, 

posterionnente, un conflicto con el personal del Santo Oficio, pues 

Napoleón Bonaparte les solicitó que juraran fidelidad a su nueva 

dinastía, no obstante, ellos argumentaron que sólo reconocían a 

Fernmldo VII, por lo que no accedieron a la petición de Bonaparte y 

fueron llevados presos a Bayona. Juan Antonio L1orente, quien 

accedió a la petición de Napoleón, fue designado para ser el 

encargado de todos los documentos del Tribunal de Madrid y del 

Consejo Suprem038 

Aunque los inquisidores novohispanos tomaron las medidas 

necesarias para que hubiera una censura rígida, "el temor a la 

difusión de las nuevas ideas era tan grande que llevó a los 

inquisidores a prohibirlas incluso para los individuos que fonnaban 

parte de la élite, civil y eclesiástica."39 Los textos perseguidos en 

esta época eran los de carácter político, libros filosóficos, obras que 

proponían una nueva fonna de orgmlización tanto del Estado como 

de la sociedad, aquellas que proponíml valores distintos a los del 

Antiguo Régimen, textos que trataban abiertamente los temas del 

" "Murat, Joachim", 1. 16, p. 1527. 

39 Cristina Gómez Álvarez, ., p. 45. 
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La morale universelle, ou les Devois de 

Melodrama en dos actos intitulado El 

negro y la blanca

Gazetier cuirassé: ou Anecdotes 

scandaleuses de la cour de France 

El coloquio de los lectores: ensayos sobre autores, 
manuscritos, editores y lectores

op cit
Gazetier cuirassé: ou 

Anecdotes scandaleuses de la cour de France apud



Edición y subversión, Literatura clandestina en el Antiguo Régimen

op. cit.
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana s.v.



Secuencia

1.5.2 La censura de insurgentes novohispanos: 1810-1815 

La etapa que abarca de 1810 a 1815 estuvo repleta de cambios que 

provocaron altibajos en el funcionamiento de la Inquisición, tanto 

en España como en Nueva España y, por ende, en la censura que 

estaba a su cargo. Además de la abdicación de la Inquisición en 

1808, se decretó la libertad de imprenta en noviembre de 1810, por 

las Cortes de Cádiz. Ambos hechos reflejaron un cambio en el 

funcionamiento de la Inquisición -que allOra ya no tenía una función 

tan c1ara-, en la mentalidad y en la ideología, pues al existir un 

ataque a la Inquisición y permitir que hubiera libertad de imprenta, 

la fonna de pensamiento y organización estaba en libre proceso de 

transfonnación. 

Un par de meses antes de que fuese decretada la libertad de 

imprenta, el16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo comenzó la 

lucha por la Independencia47 Con un discurso de tinte religioso, el 

47 Se ha considerado que fue hasta el Congreso de Chílpancingo (1813) y la 

Constitución de Apatzingán (1814) que los insurgentes comenzaron a tener 

proyectos políticos pensados como objeto de una revolución social. No obstante, 

un estudio que muestra la presencia de! liberalismo en e! movimiento de la 

insurgencia novohispana es e! de Cristina Gómez Álvarez, "El liberalismo en la 

insurgencia novohispana: de la monarquía constitucional a la república, 1810-

1814" en , Instituto Mora, núm. 89, México, 2014, pp.9-26. 
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op cit
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Rousseau y sus discípulos secuaces". En el documento también se 

excomulgaba a todos aquellos que hubiesen leído o tuviesen en su 

posesión libros que hubieran sido prohibidos en edictos anteriores. 

Durante el período que va de 1810 a 1815 únicamente se 

encuentran publicados cinco edictos, en los que sólo se encuentran 

censuradas 27 obras, de las cuales la mayoría atacaba a la monarquía 

española. La época en la que hubo censura de textos insurgentes, 

más allá de derrocar el movimiento independentista y las ideas 

nuevas, sólo ayudó a alentarlas; por ello no cumplió su objetivo de 

combatir y derrotar la lucha de independencia. 

1.5.3 Epílogo de la Inquisición: 1816-1819 

Las Cortes de Cádiz habían sido abolidas y el Santo Oficio fue 

restablecido por Fernando VII, la libertad volvía a ser enmudecida y 

la censura volvía a su actividad; en el período que compete a esta 

etapa, la Inquisición persiguió primordialmente los textos que 

habían apoyado al régimen derrocado, es decir, al constitucional. 

El restablecimiento de dicha institución también ocurrió en 

México; los inquisidores mexicanos tenían la encomienda de 

publicar, dentro de sus edictos, las listas de los libros condenados en 

España. El primer edicto de cuatro que se publicaron en esta etapa 

fue dado a conocer en enero de 1816, se condenó un total de 285 

títulos; es importante mencionar que, de estos, ninguno pertenecía a 
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Princesa, 

ramera y mártir Santa Afra

encuentran Obra, Félix y Paulina, o el sepulcro 

al pie del monte Jura Papel, chistoso pasaje que ha acontecido en 

este presente año en Jerez de la Frontera, sucedido entre un 

Molinero y su Corregidor Las monjas visitadinas El sueño de 

Lucifer y Perico el de los Palotes, auto al nacimiento por un ingenio 

de Salamanca

El sí de las niñas: 

comedia en tres actos en prosa

op. cit.
Ibid.



Cada qual con su 

cada qual, fácil de ejecutarse en cualquier casa particular

El sí de las niñas Nueva Revista de 
Filología Hispánica

op cit



Índice

ni de Nueva España, la actividad intelectual en la literatura ni el 

apogeo de las demás artes. 

En este capítulo he dado cuenta de los origenes de la Inquisición en 

Espafía, se han retomado sucesos relacionados con el inicio de la 

censura de textos, posteriormente se ha revisado los albores de la 

censura represiva. Además, se ha realizado una revisión de la 

estructura de los edictos y del por el que se regían hasta que 

la Inquisición fue abolida. Luego, se ha hecho una revisión de los 

sucesos más importantes en cada una de las épocas de la Inquisición 

tanto en España como en Nueva España. 

También, se ha retomado la división que hace Cristina Gómez 

Álvarez sobre las etapas de la Inquisición en México, se ha revisado 

que de 1790 a 1809 la ideología de la Revolución francesa comenzó 

a penetrar en España y en América, este período constituyó el origen 

cultural de la revolución social; de 1810 a 1815 hubo lma breve 

suspensión del Santo Oficio que dio pie a la libertad de imprenta y 

a la circulación libre de ideas; de 1816 a 1819 hubo un 

restablecimiento de la monarquía, la cual volvió a instaurar la 

Inquisición a fin de combatir el liberalismo y todas aquellas ideas 

liberales que ya se encontraban en práctica; así, las tres etapas, cada 

una a su manera, perseguían las ideologías generadas por los 

movimientos revolucionarios de la época. 
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Después de hacer este panorama general, podemos ir 

vislumbrando la relevancia que tiene la literatura subversiva y es 

que, al ser portadora de valores e ideas que el gobierno se empeñaba 

en erradicar, mediante el rescate y el análisis de dichas obras 

podemos tener una nueva perspectiva para la comprensión de las 

revoluciones ideológicas, políticas y sociales tanto en Nueva España 

como en España. Asimismo, aunque el sistema del Santo Oficio fue 

suprimido en 1820, la censura continuó, pero en grados diferentes, 
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Los hermanos Karamazov



La

Poética

Introducción al siglo XVIII, op. cit., 
Ibid.

Ibid.



Gaceta

Historia literaria de 
España en el siglo XVIII

Introducción al siglo XVIII op. cit.
op. cit.



Catálogo de libros España - Nueva España (1750-

1820)

Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España (1750-
1820)

Princesa, ramera y mártir Santa Afra
Amores prohibidos. La palabra 

condenada en el México de los virreyes. Antología de coplas y versos censurados 
por la Inquisición de México



Biblioteca Nacional de España

clasificación de textos no conocidos, los cuales pertenecen, en su 

mayoria, a la cultura popular y los cuales fueron prohibidos por la 

Inquisición. Estos textos tienen en com(m el tema del amor, 

presentan dos matices, en el primero, se avocan a rescatar sones, 

bailes y coplas, mientras que en la segunda parte se encargan de 

presentar los matices que podía haber del tema amoroso en la lírica 

(amores clericales; versos de amor apasionado, lascivo o excesivo; 

y amores místicos o poco ortodoxos o heréticos). Sin duda, la gran 

aportación que representa esta antología es la muestra de lírica, que 

no el estudio ni análisis de la obra presentada. 

Pasemos a la persona de Tomás de Añorbe y Corregel6R 

(Madrid 1686-1741), quien fue un sacerdote y capellán del Real 

Monasterio de la Encamación de la Corte de Madrid en el período 

de Felipe v, por lo que su vida estuvo siempre relacionada con el 

ámbito religioso y las misiones de caridad; además, se dedicó a la 

escritura tanto de poesía como de dramaturgia. 

En cuanto a la escritura de dramaturgia, y situado por la crítica 

junto a dramaturgos como José de Cai'íizares y Antonio de Zamora, 

Aüorbe estaba interesado en un género muy famoso a finales del 

siglo XVII y principios del XVIII, la comedia de santos, 

óS "Añorbe y Correj el, Tomás" en , [en línea: 

datos.bne.es/persona/XXI182278.html] fecha de consulta: 16 de agosto, 2018. 
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Ramera de Fenicia y 
feliz samaritana, Santa Eudoxia La ateísta 
penitente, Santa Eudoxia La mujer fuerte, 
asombro de los desiertos, penitente y admirable Santa María Egipciaca

Más resplandeció en su ocaso el sol 
de la Magdalena

Historia literaria de 
España en el siglo XVIII op. cit.

Vitae Patrum

Vitae Patrum

Journal 



Teatro crítico

Fray Gerundio

Fábulas literarias

El Eusebio

of the History of Sexuality

personae

Caravelle

Introducción al siglo XVIII op.cit.



Circa El Daniel de ley de gracia, y Nabuco de la 
Armenia, 
Amarguras de la muerte y pensamientos cristianos

El duende de Zaragoza
El caballero del cielo y primer rey de la Hungría

La Virtud vence al destino; Comedia nueva

Princesa, ramera y mártir Santa Afra, 

La tutora de la iglesia, y doctora de la ley

Júpiter, y Dánae..., Zarzuela nueva

op. cit.
Karlsruher Virtueller 

Katalog Online Computer Library Center



La encantada Melisendra y piscator de Toledo; 
Comedia nueva

El Paulino; Tragedia nueva, a la moda Francesa, 
con todo el rigor de el arte, en imitación del Cina 
de Pedro Cornelio
La Oveja contra el pastor, y tirano Boleslao; 
comedia famosa

Comedia nueva: Los amantes de Salerno

Como luce la lealtad a vista de la traición; 
Comedia famosa La Hija Del 
Senescal

Nulidades del amor. Fácil de executarse en casas 
particulares

El Poder de la Razón; Comedia nueva

El Paulino

Cinna

El Paulino



El Paulino

Princesa, ramera y mártir Santa Afra

Catálogo bibliográfico y biográfico 
del teatro antiguo español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII s.v.

 Teatro y sociedad en el siglo XVIII



Princesa, ramera y 

Poética

Bibliografía de autores del siglo XVIII

La comedia de magia y de santos

La
comedia de magia y de santos op.cit.

op.cit.



Princesa, ramera y mártir Santa Afra

El Daniel de ley de gracia Nabuco de la Armenia

El caballero del cielo, y primer rey de la Hungría

Ibidem

op.cit.



op. cit.

enunCIar las características principales de la obra, así como a 

proporcionar una breve descripción de los personajes que aparecen 

en la comedia. De las observaciones que realiza Fernández 

Cabezón, es relevante mencionar aquella en la que describe que "en 

el tratamiento que hace de la vida de la santa, el autor actualiza de 

fonna personal la leyenda, tan sólo mantiene los aspectos nucleares 

-vida lasciva, conversión y martirio- como hilos conductores de 

la acción"g\ este señalamiento vislumbra el argumento de que 

Tomás Afíorbe y Corregel se vale de la conformación que hace la 

tradición hagiográfica de sus santas para presentar un personaje que, 

mediante su historia, difunde ideas modernas. 

85 Rosalía Femández Cabezón, , p. 309. 
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Calendario perpetuo de los santos Enciclopedia Espasa 
europeo-americana s.v.

Vidas de los santos de Butler



Vida de los santos de Butler

Scriptores Merov.

Hieronymianum: In provincia Retia civitate Augusta Afrae 

veneriae

Vidas de los santos de Butler



Princesa, ramera y mártir, Santa 

Afra

Historia literaria de España en el siglo XVIII



Catálogo de textos marginados novohispanos. 
Inquisición: siglos XVI-XIX

op. cit.





Amorum

Fahrenheit 451.



¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y 
vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces

op. cit.



Literatura perseguida en la crisis de la Colonia 
Pablo González Casanova. Obras históricas, 1948-1958 op. cit.

op. cit. apud

Una mirada al siglo XIX a través de la prensa mexicana

op. cit.



Reseña Histórica del teatro en México 1538-1911

op. cit.
op. cit.



op. cit.
Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en 

la Nueva España (1571-1820)
op. cit.



El señorito mimado
El delincuente honrado

Introducción al siglo XVIII

op. cit.



Arte de las putas

lo que enseñan es execrable

Arte de las putas

et. al. Cuatro triunfos áureos y otros dramaturgos del siglo de 
oro



lo

que enseñan es execrable

se representaban 

nuevas prácticas sociales y críticas a los valores establecidos

Navegar con libros op. cit.
op. cit.



Arte nuevo de hacer comedias

Poética

Poética
La luz de la razón literatura y cultura del siglo XVIII: a la memoria 

de Ernest Lluch



op. cit.
Amores prohibidos... op. cit.

Historia literaria de 
España en el siglo XVIII



La muerta viva Santa Cristina, Princesa, 
ramera y mártir, Santa Afra, La muger de dos maridos, 

El marido de su hija, El engaño desengaño, 

Teatro y 
sociedad en el Madrid del siglo XVIII

op. cit.
Historia literaria de España en el 

siglo XVIII



Consulta 

Teológica

Pafnucio Paphnutius

La comedia de 
santos



sic.

Consulta teológica acerca de lo ilícito de representar y ver 
representar las comedias, como se practican el día de hoy en España

apud
op.cit.



Ibid.

Ibid.
Ibid.



El rufián 
dichoso

Revista Atalanta

Dieciocho: Hispanic 
enlightenment



La comedia de 
santos

et al La comedia de magia y de santos

op. cit.



et. al La comedia de magia y de santos

apud op cit

apud
Ibidem



Una utopía de América Pablo González 
Casanova. Obras históricas, 1948-1958

Navegar con libros op. cit.



grosso modo

Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los 
orígenes culturales de la Revolución Francesa



s.v. Historias conceptuales

op. cit.



Ibid.

su pasado inmediato, y que necesita la construcción de un nuevo 

saber, al menos la búsqueda de él, para reorientarse. Siguiendo el 

planteamiento de Zenneño, las comedias de santos -la circulación, 

la apropiación y la recepción en su conjlmto- funcionaron como 

un instrumento de difusión de las ideas modemas, las cuales 

proponían una realidad diferente a la propuesta por la fórmula rey

iglesia, establecida por el imperio español; es decir, las comedias de 

santos en el siglo XVIII e inicios del XIX, al contener elementos 

divinos pero también profanos, podían funcionar como incitadores 

para separar la monarquía de la divinidad, separar el cuerpo humano 

de los cuerpos sacramental y político, y así, coadyuvar en la 

búsqueda de nuevos ideales. m 

El ejemplo principal que muestra cómo los discursos 

transmitidos por la cultura escrita fueron cómplices de la 

transformación de la realidad es la Revolución francesa, pues los 

libros "transmitían un discurso abstracto, alejado de la vida real y 

que, al criticar la tradición, socavaban el poder de las 

autoridades."139 

m "Separar al rey de lo divino hizo posibles, pensables, las profanaciones 

revolucionarias (ridiculizando y execrando, por medio de la imagen y la palabra, 

al rey-borracho, al rey-demente, al rey-puerco), y luego, el acto inaudito de la 

ejecución del soberano destituido, destruido en sus dos cuerpos, el iisico y el 

político" Roger Chartier, Espacio público ... , op. cit., p. 129. 

139 Roger Chartier, , p. 82. 
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Literatura perseguida en la crisis de la Colonia
op. cit.

Al respecto, en el siglo XVlll, González Casanova menciona 

que hay dos corrientes ideológicas en la literatura que son 

perseguidas, la primera es aquella que remite a las herejías de corte 

tradicional, la segunda deriva de ideas modernas o ilustradas; esta 

última estaba ligada al espíritu de la TIustración. 140 Ambas corrientes 

rompían a su manera los principios aceptados por la sociedad, los 

cuales estaban incluidos en las reglas que utilizaban los censores 

para prohibir un texto; no obstante, también podía haber presencia 

de ambas ideologías en una misma obra. 

En el caso de la comedia Princesa, ramera y mártir ... , se 

utilizan herejías tales como expresiones injuriosas o que ofenden la 

religión, frases relacionadas con el destino o hado y alusiones a la 

lascivia, las cuales, mediante una lectura clave de los elementos 

presentes en la obra, presentan ideas modernas e incitan a la 

desacralización de elementos e invitan a concebir LID presente que 

ya no es reconocible en el pasado. 

Un aspecto importante para sefíalar es que, aunque las 

corrientes ideológicas estuviesen presentes, tanto en comedias de 

santos como en otro tipo de textos literarios, no podían tener un 

efecto sin que los lectores (o espectadores) tuvieran el utillaje 

140 Pablo González Casanova, 

,pp. 138-139. 
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las restricciones que coartan la libertad del espíritu sólo logran 

que éste se manifieste solapadamente y bajo el disfraz de más o 

menos ingeniosos artificios, pero no le sofocan en la medida en que 

pretenden hacerlo

prepara dichos acontecimientos, al 

desacralizar los símbolos y desinflar los mitos que hicieron que se 

aceptara una monarquía como algo legítimo

El coloquio de 

op. cit.



op. cit.
Censores trabajando. De cómo los Estados dieron forma a la 

literatura



El coloquio de los lectores... op. cit.
op. cit.

cada uno de ellos. La relevancia de hacer este acercamiento radica 

en que, por medio de este podemos intuir las claves que poseían los 

lectores al leer LID texto, "la clave sirve para entreabrir un misterio 

que por lo general escapa a la investigación: la propia lectura del 

texto [y del contexto] y la fonna en que los contemporáneos se 10 

apropiaron."145 

Al aproximarnos a la visión del autor de comedias, se puede 

conocer cómo este conocía y hacía uso de las estructuras que 

caracterizan a los géneros literarios, particulannente a la comedia 

de santos, cómo podían valerse de esos recursos para presentar el 

mensaje que querian al público lector o espectador. El propósito de 

acercarnos a la mirada del censor es el de conocer una lectura de las 

comedias a partir del conocimiento de las legislaciones impuestas 

por el Santo Oficio, para saber "cómo calibró el Estado las amenazas 

a su monopolio del poder, y cómo intentó hacer frente a ellas."146 

Finalmente, al revisar la mirada del público, teniendo en cuenta lo 

que hasta aquí se ha abordado sobre las representaciones colectivas 

y las fonnas de creencia, podremos acercamos, quizá sutilmente, a 

conocer cómo es que las ideas modernas transformaban los 

pensamientos y las representaciones, cómo "los libelos y las 

145 Robert Darnton, 

146 Robert Damton, , p. 9. 

, p. 61. 
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la

inteligibilidad de la literatura clandestina depende del horizonte de 

recepción que encuentre

Edición y subversión..., op. cit., 
op. cit.

op. cit.



Ibid.
Am op. cit.

op. cit.



El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa 
entre los siglos XIV y XVIII

op, cit.

op. cit.



op. cit.
op. cit.

op. cit.



Instrucción

introduciendo cautelosamente el 

veneno y contagio de las herejías y errores, nunca más temibles que 

en los tiempos presentes, ni más dignos del cuidado y vigilancia del 

Consejo



 op. cit.

inquisidores no era tan efectiva162 ni mucho menos suficiente para 

garantizar que la represión de los textos que ellos querían, sucediera, 

pues había otro factor que no podían controlar completamente: las 

lecturas que hacían los lectores y los escritores, tanto de libros, 

como de otras formas artísticas (música, pintura, oratoria, por 

mencionar algunas), las cuales conseguían muy probablemente 

mediante la comercialización clandestina. 

3.3.3 Visión del lector 

Para poder hacer un acercamiento a la perspectiva del lector, es 

necesario mencionar quiénes lo confonnaban. Como se ha dicho, en 

las representaciones de las comedias participaban -como actores y 

como espectadores- personas de todas las clases. Ahora, como 

poseedores de las obras (lectores y principales poseedores) están los 

libreros, mercaderes y viandantes, eclesiásticos, fimcionarios del 

Santo Oficio, funcionarios del gobierno, virreyes, militares, 

162 "pero lo más signitlcativo es que ya en 1781 oigamos decir en la Nueva España 

misma que los anatemas y excomuniones de la Inquisición no son sutlciente freno 

para recoger esos libros de 'buen gusto'. Y es que ya 'ai muchos sujetos de estos 

que pican de curiosos, y entienden francés, los quales tienen copia de las obras 

modernas, que a cada paso salen a luz empeñándose mucho en su lectura, y aun 

en comunicar las especies peregrinas que vierten estos libros', según dice el 

Comisario de Valladolid (Morelia) en 1790." Monelisa Lina Pérez-Marchand, 

J)os etapas ideológicas ... , ,pp. 168-169. 
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los anima(ba) con sus nuevas ideas y sentimientos, 

con un nuevo contenido espiritual que destroza a su vez al mundo 

ideológico antiguo

Ibid.

Princesa, ramera y mártir Santa Afra

Censura y revolución  op. 
cit.

op. cit.



op. cit.

Anales de Literatura Española,

Sociedad y escritura en la Edad Moderna, la cultura 
como apropiación



Princesa, ramera y mártir Santa Afra



Índice Expurgatorio

op. cit.



Princesa, ramera y mártir Santa Afra

Sociedad y escritura en la Edad Moderna, la 
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por el cual llegaron a Augusta- y de quedar asombrado por su 

belleza, devuelve a la princesa Afra y a sus acompafíantes sus 

pertenencias y su libertad. Al final de la primera jornada aparecen 

Narciso y Félix, obispo y diácono, respectivamente, llegan a 

Augusta con la finalidad de salvar almas. 

En la segunda jornada173 aparece Lanfredo en la ciudad de 

Augusta -en Chipre encontró un retrato de Afra y, al quedar 

encantado por su belleza, decidió ir a buscarla-; ocurre un 

enfrentamiento entre Lanfredo y Trifón, el cual es intemnnpido por 

Narciso, quien conversa con Afra y, después de varios diálogos 

sobre su propósito en la ciudad y sobre lo que representa Dios, logra 

que esta se arrepienta de sus pecados y la bautiza. Sin embargo, a 

pesar de que Afra ha sido convertida, Lanfredo y Trifón s1guen 

intentando seducirla. 

En la tercera jornada, 174 una vez que Afra es convertida junto 

con otros habitantes al cristianismo, Narciso y Félix deciden dejar 

la ciudad; justo antes de que emprendan su partida, aparecen 

Lanfredo y Trifón para tratar de convencer a AtTa de que deje su 

nueva vida. En el transcurso de los diálogos de Lanfredo y Trifón 

con Afra, llega el gobernador y Narciso, Félix y Trifón huyen; este 

último se arroja al abismo y, antes de morir, es bautizado por el 

173 Añorbe y Corregel, , jornada segunda, vv. 840-1925. 

174 , jornada tercera, vv. 1926-2697. 
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obispo Narciso. Después de eso, Lanfredo y Afra son apresados y 

condenados; ella, por no querer creer en otros dioses que en el 

cristiano; él, por haber sido demillciado como traidor de la Patria. 

Antes de que sean ejecutados, Afra realiza su milagro, pues logra 

que Lanfredo se arrepienta y se convierta al cristianismo. Al final 

de lajomada Afra es quemada en la hoguera; Jesús asciende al cielo 

y cuando Afra expira, aparece una paloma blanca. También mueren 

Lanfredo, Hilaria, Digna y Eutropia. 

4.2 Estructura 

Después de haber hecho un recuento sobre el argumento de la 

comedia de Morbe y Corre gel, es pertinente revisar en qué medida 

la estructura de la comedia de santos es respetada o modificada y 

qué provoca dicha adaptación. 

En este sentido, con relación a lo expuesto en el capítulo 3 

sobre las características de la comedia de santos en el siglo XVIII, 

Afíorbe incluye diversos elementos en su comedia, hay aspectos 

profanos, graciosos y sagrados, además de incluir algunos propios 

de la comedia de acción y de la de capa y espada, tales como los 

enfrentamientos entre Trifón y Lanfredo; como ejemplo de este 

último se encuentra el retrato de Afra que halla Lanfredo, quien 

decide ir a su búsqueda y cuando se encuentran hay un intercambio 
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puede apreciar, atmque de manera sutil, es en los discursos de Afra 

-esto se explicará más adelante. 

Casi al final de la comedia, Afra realiza el milagro de 

convertir al cristianismo a Lanfredo, hombre que ha tratado de 

seducirla desde el inicio de la comedia y en quien Afra despierta el 

deseo camal; la lujuria presente en Lanfredo es, casI 

instantáneamente, convertida en cristianismo. IRI Finalmente, 

después de que Afra muere en la hoguera, aparece a los pies de Jesús 

una paloma blanca; en los últimos versos de la comedia el 

gobernador se refiere a la protagonista como "Gloriosa Santa Afra." 

En resumen, podemos percatamos de que aparecen los 

elementos esenciales de la comedia de santos como hilos 

conductores de la acción (vida profana, conversión y metamorfosis 

del santo); sin embargo, la vida profana sobresale por mucho, en 

contraste con la conversión y a la metamorfosis de la santa. Esto se 

puede apreciar mediante la intención del texto, pues, aunque desde 

el inicio de la comedia sabemos que Afra es una princesa, destaca 

más el hecho de que hace ofrendas a la Venus y el modo en el que 

se dirige a los demás personajes no es propio a las expresiones que 

transcurrió el tiempo de su penitencia. Cfr. "Vida de santa María Egipciaca", 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008, [en línea: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida-de-santa-maria-egipciaca--O/]. En el 

caso de Thais, después de haber sido convertida, va al desierto y se dedica a 

arrepentirse hasta el final de su vida. Cfr. Rafael González Cañal, , p. 222. 

181 Añorbe y Corregel, ,jornada tercera, vv. 2578-2581. 
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tendría una princesa. Así pues, aun cuando la princesa Afra es 

convertida al cristianismo, los personajes a su alrededor ocupan 

expresiones que muestran su sensualidad y la lascivia que despierta. 

Finalmente, otra fonna en la que sobresale la vida profana de Afra, 

es la extensión, pues sólo hasta las últimas líneas de la comedia, 

presenciamos, de manera escueta, el martirio de Afra. 

En cuanto a los personajes, Añorbe respeta la estructura de la 

comedia de santos, pues la vida y la transición de Afra son los ejes 

que dirigen la comedia. De igual fonna, los graciosos que aparecen 

en la comedia (Canene, Tomate y Digna) cumplen su función al dar 

a conocer detalles de la vida de Afra y de Lanrredo, así como de 

decir ocurrencias o chistes que contrastan con el tono y con el 

sentido de lo que ocurre en la obra. 

Con respecto a los personajes que aparecen en la comedia, es 

necesario conocer cuáles de ellos tienen un referente histórico 1 R2 Y 

cuáles, como los graciosos, son ficticios, pero coadyuvan a que 

ocurran hechos importantes para la trama de la comedia. A 

continuación, realizaré una breve clasificación. 

1 '2 En relación con los personaj es históricos, González Casanova emmcia que "en 

sus mejores tiempos el teatro sagrado había creado entes abstractos, puros, 

escolásticos, y los personaj es históricos tenían una personalidad absoluta [ .. lla 

personalidad surgía más acentuada." Pablo González Casanova, 

,p.63. 
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es una princesa, en ningún momento de la comedia se ve vinculada 

con su cuerpo político, el cual al final es convertido al cristianismo 

y abrasado por seguir un ideal, más que como símbolo de moralidad. 

Además de la lectura de Afra a la luz de sus referentes imnediatos, 

es preciso mencionar cómo es simbolizada en el suefío del Rey y al 

final de la comedia: aparece como una paloma blanca, símbolo del 

Espíritu Santo del catolicismo. 

Otro de los personajes con referente histórico es Trifón, quien, 

aunque en la comedia es uno de los personajes que trata de seducir 

a Afra, su nombre está ligado a San Trifón (Lampsaco, 232 - Nicea, 

250), cristiano que sufrió martirio durante las persecuciones de 

Decio (249-251); es el santo de todas las confesiones. 

Por otro lado, el obispo Narciso hace referencia a San Narciso 

de Gerona, antes ciudad de Genmda, en el siglo IV, tiempos de la 

persecución de Diocleciano; fue desterrado de Espafíajunto con su 

diácono Félix por ser cristianos, llegaron a la ciudad de Augusta con 

el propósito de seguir predicando el cristianismo. Tanto el obispo 

Narciso como el diácono Félix coinciden con su referente histórico. 

enemiga de Francia, la causa de su condena, tanto en los libelos como ante el 

tribunal que la juzgó, fue más moral que política, al centrarse de manera 

preferente en su comportamiento como muj er, tildándola de verdadera Mesalina, 

y no como soberana." Ma. Victoria López Cardón (estudio preliminar), Madame 

de Stael, ,p. 12 
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Land Frid frit

En este sentido, también coincide la referencia histórica a 

Hilaria, madre de AtTa; sin embargo, en la comedia la historia de 

este personaje es adaptada, pues la hagiografía menciona que 

después de que Afra fue quemada viva, su madre recogió sus 

cenizas. En la comedia de Añorbe, Hilaria es bautizada y quemada 

junto con Digna y Eutropia. Dionisio, personaje que durante la 

comedia aparece siempre junto a Hilaria, Digna y Eutropia, 

corresponde con la figura de Dionisio, tío de Afra. De igual forma, 

Eutropia corresponde con la mujer mencionada en la hagiografía de 

AtTa; si bien ahí no se define el papel de esta mujer, en la comedia 

es presentada como la criada, es un personaje que se mantiene al 

margen de cualquier situación, mencionada siempre junto a Hilaria 

y Digna, en sus pocos diálogos se limita a asentir 10 que ocurre o 10 

que los otros personajes enuncian. 

Finalmente, el gobernador que aparece en la comedia hace 

referencia a Gayo, jurista romano de mediados del siglo II. 

4.2.2 Personajes ficticios 

Conviene identificar qué personajes tienen una función importante 

dentro de la comedia, a saber: Lanfredo, Digna, Tomate, Canene y 

el demonio. 

Lanfredo es un nombre formado por las raíces germánicas 

- (país) y - (paz). Si bien existe un referente histórico 
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como Eutropia, pues en sus diálogos es muy mesurada y dice muy 

pocas expresiones fuera de lugar; en este sentido, Digna es la menos 

graciosa de los tres personajes. 

En cuanto a Canene y Tomate, aLmque ambos son graciosos 

que acompañan a Trifón, cada uno realiza una función particular. 

Los diálogos de Canene son menores en comparación con los de 

Tomate, en sus intervenciones es mostrado como Lm personaje que 

apuesta por la vida práctica, sin complicaciones; en cambio, Tomate 

habla con los demás personajes, constantemente dice expresiones 

fuera de lugar y que provocan humor o que rompen con la tensión 

dramática de la comedia. 

Finalmente, aunque el personaje del demonio tiene un 

referente bíblico, decidí clasificarlo como ficticio debido a que, en 

la comedia encama la tentación de los personajes con pensamientos 

lascivos, y trata de confundirlos para que no se conviertan al 

cristianismo. Es, al igual que la figura del gracioso, un personaje 

comodín que permite que el destino, la injuria y el humor estén 

presentes en la comedia. 

130 



Princesa, 

ramera y mártir

Expurgatorio

Expurgatorio

Censura y op. 
cit.



Expurgatorio

Diccionario de 

autoridades

Diccionario de Autoridades

Expurgatorio

Diccionario de Autoridades s.v.



op. cit.

Narciso. Opuestas sonoras voces, 

Oráculos encontrados, 

los ecos desperdiciados, dulces repetid veloces. 

Él, y Música. Sigue mi voz prontamente, 

y te enseñaré muy tIno, 

para no errar el camino, 

a que inspira Dios Clemente. 

Narciso. Este oráculo es Divino, 

pues dice su dulce acento, 

que me enseñará contento 

de Dios el Sacro camino. [ .. ] 

Narciso. El segundo, que me ofrece 

darme luz, extraño el modo; 

pues que su Oráculo todo, 

del nombre de Dios carece. 193 

Este fragmento hace referencia a un encuentro entre Narciso, la 

Música y el demonio. Narciso ha llegado, junto con su diácono 

Félix, a la ciudad de Augusta con la finalidad de convertir a los no 

creyentes al cristianismo. A su llegada, Narciso se encuentra con la 

música, la cual lo guiará en su tránsito por la ciudad, pero aparece 

el demonio y este conjunta su voz con la de la música, lo cual 

provoca que Narciso, el enviado de Dios, se confLmda sobre su 

misión; asimismo, el destino designado por Dios es equiparado con 

el que los oráculos designan en la mitología, dogma diferente al 

193 Añorbe y Corregel, ,jornada primera, w. 786-81 l. 
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cristiano, por lo que se da un enfrentamiento entre dos creencias y 

el obispo no sabe cuál de las dos elegir, pues no distingue diferencia 

entre ambas. Incluso, ocurre que ambos dogmas se unen en un 

mismo diálogo "Sigue mi voz prontamente, / y te enseñaré muy fino, 

/ para no errar el camino, / a que inspira Dios Clemente"; en este 

sentido, si Narciso es el que va a guiar la religión en Augusta y está 

confundido entre ambos dogmas, bien podria orientar a las personas 

por el camino del cristianismo, o bien podría desviarse y guiarlos a 

un cammo pagano. La Iglesia, encamada en Narciso, es 

representada como un ente con confusión e incertidumbre; este 

hecho coincide con la fragilidad de la Iglesia como institución ligada 

a la relación Iglesia-Estado. Un fragmento en el que hay injuria a la 

religión es el siguiente: 

N arciso. Pues tú eres esa. 

Afra. ¿Qué dices? (¡ay de míl Yo estoy 

turbada) ¿cómo puede ser, si yo 

a tu Rey no vi la cara? 

¿ y tú dices que en su Corte me crio? 

Narciso. Esa fue tu alma, 

que la crio Dios, y unió 

a la materi a engendrada. 

Afra. ¿Luego, tu Reyes Dios? 

Narciso. Sí. 

Afra. Pues si es Dios, y él fue la causa 

de que mi alma se encarnase, 

no tuve yo culpa en nada. 194 

194 Añorbe y Corregel, ,jomadasegunda, w. 1370-1382. 
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hecho coincide con la fragilidad de la Iglesia como institución ligada 

a la relación Iglesia-Estado. Un fragmento en el que hay injuria a la 

religión es el siguiente: 

N arciso. Pues tú eres esa. 

Afra. ¿Qué dices? (¡ay de míl Yo estoy 

turbada) ¿cómo puede ser, si yo 

a tu Rey no vi la cara? 

¿ y tú dices que en su Corte me crio? 

Narciso. Esa fue tu alma, 

que la crio Dios, y unió 

a la materi a engendrada. 

Afra. ¿Luego, tu Reyes Dios? 

Narciso. Sí. 

Afra. Pues si es Dios, y él fue la causa 

de que mi alma se encarnase, 

no tuve yo culpa en nada. 194 

194 Añorbe y Corregel, ,jomadasegunda, w. 1370-1382. 
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Este diálogo entre Afra y el obispo Narciso ocurre en su primer 

encuentro. Después de que Afra intenta descifrar quién es Narciso y 

cuál es su propósito en la ciudad, Narciso y Afra inician una 

conversación en la que él comenta que busca a una esclava, después 

se da un interrogatorio de Afra hacia Narciso sobre su rey, Dios. Las 

preguntas hacen referencia a aspectos mundanos del rey, tales como 

si es galán, bueno, risueño, amoroso, si tiene poder, entre otros. 

Postenonnente, Narciso comenta que su rey debe castigar a esa 

esclava, y que Afra es la esclava que él busca. No obstante, ella 

declara que no fue criada por ese rey. Narciso hace alusión a la 

diferencia entre alma y cuerpo, pero AtTa argumenta que si Dios fue 

el que hizo que su alma encamara, ella no tiene culpa alguna sobre 

sus pecados. Así, por un lado, se ven vislumbrados los cuerpos 

sacramental y fisico de Dios por medio de las preguntas de Afra, 

algunas de las cuales muestran caractensticas frívolas; por otro lado, 

existe un cuestionamiento y una confrontación de la figura religiosa, 

se deja entredicho que los pecados y el destino de Afra sólo son 

consecuencia de lo que Dios ha querido concebir en su cuerpo y 

alma; AtTa encama valores de la prostitución y de la monarquía al 

mismo tiempo porque así lo ha querido Dios. Otras de las 

expreSlOnes lllJUflosas en la comedia tienen relación con los 

sacramentos: 

Hilaria. [ .] pues todos los que aquí estamos, 

por vuestro cuidado y celo 
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somos Cristianos, si bien 

el Bautismo no tenemos, 

sino es Afra, que primera 

logró favor tan excelso, 

no permitáis se malogre 

con vuestro evidente riesgo, 

de nuestras almas Cristianas, 

nuestros ardientes deseos. 195 

Este diálogo ocurre después de que el gracioso Canene ha anunciado 

que el gobemador de la ciudad está en busca del obispo Narciso y 

de su diácono Félix. Ambos se encuentran refugiados en la casa de 

Afra, y aunque ella ha recibido el bautismo, primero y más 

importante sacramento para el cristianismo, continúa con su vida 

habitual antes de la conversión; de igual forma, su madre Hilaria, 

Digna y Eutropia no han cambiado hábito alglillo. Así pues, se 

puede conjeturar que se hace mofa del bautismo y de la conversión 

al cristianismo, ya que, aunque Hilaria diga que "por vuestro 

cuidado y celo / somos Cristianos", en la práctica no han mostrado 

ninguna intención por cambiar su fonna de vida pagana, ni siquiera 

Afra, que recién ha recibido el sacramento del bautismo. Aun así, 

Hilaria pide protección para los habitantes de su casa y para los 

"ardientes deseos" que tienen de ser convertidos. 

195 , w. 1755-1764. 
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fatum
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mas los Oráculos todos, 

responder ninguno quiso, 

por más que el Rey incesante 

hizo a todos sacrificio. 

Con esta pena se hallaba, 

cuando una noche dormido 

soñó que un Gerifalte osado, 

ave de rapiña indigno, 

en el vientre de mi madre 

daba golpes repetidos, 

a cuyo rigor abierto 

del corvo sañudo pico, 

una Paloma muy blanca, 

manchada de color tinto, 

vio salir con vuelo excelso, 

y que el Geritalte atrevido, 

rizando el aire su pluma 

la Paloma seguir quiso, 

para que fuese en sus garras 

su alimento nutritivo200 

Este es sólo Lill fragmento del diálogo de Afra en el que ella cuenta 

parte de su historia. 20 
1 En el inicio, menciona que ha nacido en Pafo, 

la misma ciudad en la que nació Venus, se refiere a sí misma como 

"segunda Venus"; esto, sin duda, es parte de encamar características 

y valores de Venus en la princesa Afra, lo cual produce la figura 

200 

201 

, vv. 299-322. 

, vv. 277-522. 
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antitética en nuestro personaje principal, además de relacionar a una 

figura de la monarquía con creencias ajenas al cristianismo. Por otro 

lado, vale la pena hacer evidente que el rey no pudo conocer el 

destino de la princesa cuando él así lo ordenó, sino que su sueño, 

acto humano que ocurre cuando donnimos, funcionó como vehículo 

para que conociera el destino de su hija Afra de manera simbólica. 

Almque el rey fue el que tuvo el sueño, se vio en la necesidad de 

acudir con alguien que pudiera interpretarlo. La interpretación que 

obtuvo el rey fue que Afra estaba representada por la paloma blanca, 

la cual "en el sensual apetito / ha de ser común a todos,"202 pero que 

en alg(m momento volverá al buen camino, pues "se ha de limpiar 

de las manchas / en el fogoso martirio."203 Una vez que los símbolos 

del suefío fueron develados, el rey decidió que Afra hiciera ofrendas 

a Venus, "haciendo [su] pecho centro de vicios", con la esperanza 

de cambiar el destino que le había sido revelado. 

Aunque Afra ha obedecido el mandato de su padre para hacer 

sacrificios a Venus, los vaticinios del hado se han empezado a 

cumplir, pues la invasión de Chipre por el pirata Lanfredo ocurre al 

inicio de la jornada segunda. Es también en esta jornada en la que 

aparece un ángel para guiar al obispo Narciso y al diácono Félix a 

la ciudad de Augusta; el ángel reafinna el destino de Afra predicho 

202 

203 

, vv. 382-383. 

, vv. 385-386. 
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a tus pies, Varón Sagrado, 
arrepentida, humillada, 
tienes a esta pecadora, 
la mayor de todas cuantas 
tuvo el mundo,

Dame el agua del Bautismo, salga yo de tantas manchas 
y que si busca mi pecho 
el dolor de culpas tantas, 
dile, que ya el corazón 
por mis ojos se derrama. 
Y para más obligarle, 
estos adornos, y galas, 

Ibid.



que sirvieron a mis culpas 
de deshonestas lazadas,
sean despojos del viento, 
como aparentes alhajas, 
que abultó la vanidad 
de mi soberbia malvada

Ibid.



Ya se cumple todo cuanto 
De la Paloma, y G[e]rifalte 
fue vaticinio tan claro, 
que a la letra se ha cumplido, 
aunque pareció soñado; 

Ibid.



van despacio, que parece 
pisan huevos

Diccionario de retórica y poética s.v.

Ibid.
Diccionario de Autoridades s.v.

Retórica cristiana
passim



su pelo enmarañado 
parece que es alcornoque
ya le echó agua, y ya Cielos, 
mi salario de años once 
se ha perdido

mejor fuera con aloque, 
muerto en el suelo ha quedado, 
sin darnos las buenas noches

pues no les debe nada 
el difunto.

Ibid.



monr. Entonces, Narciso y Félix lo convencen de que reciba el 

bautismo para librarse de sus pecados. 

La descripción, que deberla ser propia de un momento 

solemne y sagrado, es graciosa, pues los personajes, almque 

camman despacio, "parece que pisan huevos", 10 cual hace 

referencia a que caminan con una lentitud y cuidado excesivos. 

Cuando por fin han logrado llegar al río para bautizar a Trifón, la 

cabeza del que va a recibir el bautismo es comparada con el árbol 

de alcomoque, el cual es semejante a la encina, aunque este posee 

una copa menos poblada, además de que la corteza de este árbol es 

la que se ocupa para los corchos; así, la cabeza de Trifón, además 

de tener muy poco cabello, es comparada con un corcho, por ello la 

expresión de que el bautismo, en vez de haberse hecho con agua, 

"mejor tiJera con aloque."212 

Finalmente, Tomate, gracioso y criado de Trifón, además de 

realizar una descripción cómica de un hecho importante para el 

cristianismo, desacraliza tanto el sacramento como la muerte de su 

amo Trifón, pues 10 único que le importa es que su "salario de años 

once se ha perdido." Dos acciones que están relacionadas con 

hechos divinos y espirituales son canceladas por una preocupación 

por 10 material, por 10 mundano. 

212 "Dicho del vino: Tinto claro o de la mixtura del tinto y blanco," DLE. 
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Vamos, pues Dios lo dispone.

Entran y mientras tanto canta el ángel. 

Salen Afra, Narciso y Félix. 
Ya he recibido el Bautismo: 

¡Qué dicha! Ya soy cristiana: 

Vamos, pues Dios lo dispone Ya he recibido el 

Bautismo: ¡Qué dicha! Ya soy cristiana

Ibid.
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pan, y queso en las alfOljas 

traigo todo prevenido [siéntase] 

para ocasiones como estas214 

Este diálogo ocurre entre Tomate y Tritón cuando recién llegan a 

Chipre. Después de caminar por la ciudad que han invadido, Tomate 

decide sacar las provisiones que ha alistado para el camino, entre las 

cuales se hallan uvas, vino y pan, elementos que representan el 

sacramento de la Eucaristía, en el cual el pan y el vino se 

transustancian en el cuerpo y la sangre de Cristo para alimentar el 

alma del creyente. En este sentido, el significado sagrado de estos 

alimentos se suprime y sobresale su significado terrenal de ser 

alimentos que sacien el hambre natural de los hombres. Otro de los 

diálogos que hace referencia al vino, como embriagante que vuelve 

locuaz al que bebe, es el siguiente: 

214 

215 

Tomate. [ ... ] quiero 

mientras que apuro este vino, 

referir la vida nuestra, 

y milagros exquisitos. [ .. ] 

i Qué bueno que está el 

vinillo' [ ... ] 

Esta bota se rezuma, [bebe] 

que ya no ha quedado vino.215 

,jornada primera, vv. 196-199. 

, vv. 207-210,219-220, 235-236. 
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En este diálogo, el vino sobresale como bebida propia para amenizar 

su charla con Trifón. Durante toda la conversación Tomate bebió 

vino hasta tenninarse lo que tenía; el licor ha hecho efecto, pues sus 

"dos mejillas podrán servir de testigos." Es relevante mencionar que 

Tomate, en un diálogo posterior en el cual también se encuentra 

bebiendo vino, hace referencia a Baco,216 dios romano del vino y 

asociado a las Bacanales, cultos orgiásticos en su honor. Con ello, 

el vino como símbolo divino de la Eucaristía es completamente 

descartado e incluso llevado a su opuesto, como símbolo de un dios 

pagano asociado a los placeres camal es. 

Por otro lado, mmque no son propiamente chistes, en la 

comedia hay expresiones con humor, cuya función es romper la 

tensión que hay en los diálogos anteriores. Un ejemplo de ello es: 

Hilaria. Cada instante más peligros 

amenazan nuestras vidas. 

Digna. ¿ Qué tienes, hombre? 

Tomate. Un indicio. 

Digna. ¿De qué? 

Tomate. De que soy Tomate, 

y cual cera me derrito, 

según la salsa que tengo 

pegada a los calzoncillos.2l7 

216 "Tomate. Y piedad, Baca, a quien yo 

adoro por lo de vino." 

, vv. 627-628. 
217 , vv. 594-602. 
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El peligro que menciona Hilaria está relacionado con la detención 

sufrida por Hilatia, Eutropia, Afra y Dionisia a su llegada a la ciudad 

de Augusta. Hilaria está preocupada porque, aunque su hija Afra ha 

explicado las intenciones que tiene su arribo a la ciudad, aun no han 

sido liberados; Hilaria teme por su destino y por el de su familia. 

Tomate dice que tiene un indicio, podria parecer que tiene una señal 

sobre el destino de Hilatia y los suyos, pero, en lugar de ello, hace 

un comentario que probablemente haga alusión al clima de la 

ciudad: "cual cera me derrito." Esto rompe con la tensión que se 

crea en la acción, incluso disminuye la importancia de que sean o 

no liberados por Lanfredo. Así como esta interrupción de Tomate, 

hay algunas que parecen juegos de palabras: 

Tomate. Él también hoy de mí sepa, 

que es Digna mi digno trato, 

y digna de ser mi prenda; 

dignidad, que la engrandece 

a ser dignísima puerca218 

El diálogo de Tomate ocurre después de que Lanfredo le ha dado 

como obsequio una de sus prendas a Afra, como símbolo del amor 

que siente por ella. Afra ha hecho lo mismo con él, pero sólo para 

burlarse de su ingenuidad por creer que ella podría quedarse con un 

solo hombre. Tomate se vale del significado del nombre de LID 

218 ,jornada segunda, vv. 1168-1 172. 
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Cuando en Afra viendo estoy 
pecados abominables 
de la lascivia, a que yo 
la induje con el engaño 
de la mentirosa voz, 
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por lo cual su torpe pecho 
es impura inundación

 ¡No vi mujer tan divina,
no vi tan bello prodigio! 

divino 
portento de la hermosura

numen del Celeste Empíreo, 

rendido 
a tus pies verás postrado 
cuanto alumbra el Sol a giros. 

 No tiene malos vigores 
la criada, yo me arrimo

 op. cit.
Ibid.
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describir cuán hermosa es ("divino portento", "numen del celeste 

Empíreo"), decide dejarlos en libertad sólo por quedar perplejo ante 

la belleza de Afra, Trifón atiende más a sus sentidos que a la razón. 

Por su parte, Tomate tampoco oculta que la princesa ramera le 

despierta deseos profanos y confiesa, "yo me arrimo." Por otro lado, 

Añorbe se vale del tópico literario y bíblico que señala los ojos como 

reflejo del alma: 

Música. Cupidillos, son traviesos 

los dos ojos de Afra bella; 

pues las dos niñas, que tienen, 

no cesan de tirar flechas: 

al taller del Amor 

los Galanes vengan 

a rondar Mariposas 

sus luces bellas222 

Los ojos no sólo son representados como pequeños cupidos, sino 

que también se aduce que Afra, princesa y ramera, es capaz de 

seducir tan sólo con la mirada. Elementos profanos, como los 

mitológicos, también son introducidos y resaltados por su eficacia, 

pues en el caso de los ojos, "arrojan de Amor saetas, donde nadie se 

resiste. ,,223 

222 

223 

,jornada segunda, vv. 876-883. 

,jornada segunda, 'VV. 1129-1130. 
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mitológicos, también son introducidos y resaltados por su eficacia, 

pues en el caso de los ojos, "arrojan de Amor saetas, donde nadie se 

resiste. ,,223 

222 

223 

,jornada segunda, vv. 876-883. 

,jornada segunda, 'VV. 1129-1 130. 
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Ibid.

Hasta este momento, hemos hecho referencia a cómo otros 

personajes mencionan expresiones lascivas que corresponden con la 

figura de Afra. En el siguiente diálogo, Afra se autodescribe: 

Afra. [ ... ] en mi voluntad se cifran 

preceptos de mi obediencia; 

pues si el mismo Sol luciente 

sujetarme a mí quisiera, 

otra Dafne rigorosa 

hallará en mi resistencia. 

Mi albedrío es mi galán, 

que es quien me ama y galantea, 

y de los demás que tengo, 

hago de ellos conveniencia. 

No tengo amor a ninguno, 

porque fuera gran simpleza, 

que un alma que tengo libre, 

se hiciese ánima en pena224 

AtTa se describe a sí misma como un alma sin atadura alguna, a 

pesar de que conoce las predicciones de los oráculos; esta es lilla 

descripción frívola del carácter de Afra, dispuesta a tenninar como 

Dafne en el mito de Apolo, con tal de seguir libre. Esta frivolidad se 

ve expuesta en versos posteriores, cuando Narciso y Félix llegan a 

su casa y ella inmediatamente ordena que les pongan mesas y camas, 

224 ,jornada segunda, vv. 1070-1083. 
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La belleza de Afra, veo 
que es un volcán, pues no perdona 
a la nieve de mi pecho.

Ibid.
Ibid.



sin reservar (¡Oh, prodigiosa seña!) 
de entre sus joyas, aun la más pequeña. 

pues siguiendo de Amor los desvaríos, 
aunque han visto la mutación de vida, 
que hay en Afra, hoy vive perseguida 
de los dos, que incesantes la enamoran, 



y por gozarla tristemente lloran

Ibid.
El coloquio de los lectores  op. cit.
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Aun después de ser convertida al cristianismo, hay referencias a 

Afra como prostituta, en vez de mencionarla como una cristiana. En 

este diálogo, el demonio menciona cómo la protagonista dio sus 

alhajas a los mendigos, no obstante, se centra en la descripción de 

las joyas, "aun la más pequeña" alusión a la vulva. Asimismo, los 

hombres siguen siendo seducidos por su belleza e "incesantes la 

enamoran." De esta manera, la figura de princesa y la de mártir son 

desacralizadas, pues sobresale la de la ramera, cuerpo que está al 

margen de la sociedad por encamar la lascivia. 

Podemos inferir que los deleites carnales y la idea de lo que 

representa el orden humano, modemo, sirve como motor de la 

critica social; particularmente, la lascivia que está presente en Afra 

como crítica del orden conformado por la monarquía y la Iglesia. 

Los deleites camales y las alusiones a la lujuria "no [son] 

simplemente el tema sino la herramienta que se emplea para 

destapar la cubierta de las cosas y explorar sus mecanismos intemos 

[ ... ] ayuda a que las cosas adquieran un sentido."228 Esta 

herramienta sirve en la comedia de Añorbe para desacralizar los 

cuerpos históricos y políticos de los personajes y de los sistemas que 

227 ,jornada tercera, vv. 1957-1970. Cursivas mías. 

22' Robert Darnton, "Sexo para pensar" en 

p.34. 
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representan, los laiciza y, además de criticar los sistemas de la 

época, muestra como posibilidad otro sistema, alejado de 10 sagrado. 

4.4. Discursos de los personajes 

Aunque el análisis discursivo no es el tema de esta investigación, es 

importante mencionar cómo están distribuidos los diálogos, y lo que 

se expresa en ellos, en el transcurso de la comedia. Primeramente, 

es de destacar la representación concisa y limitada de lo moralizante 

y de 10 sagrado con respecto a las apariciones de 10 libertino. La 

alusión del primer elemento sagrado, el bautismo, ocurre ya 

avanzada la jornada segunda de la comedia, pero la representación 

es brevísima, pues, como ya hemos visto, el autor dedica tan sólo lID 

par de versos para indicar que la prostituta ha sido bautizada. La 

seglmda representación importante para la conversión de Afra, su 

muerte en la hoguera para transformarse en santa es vislumbrada en 

los últimos versos de la jornada tercera, ese hecho marca el final de 

la comedia. 

En este sentido, la redención de Afra se reduce a dos hechos 

cuya aparición es casi imperceptible en comparación con las 

referencias a sucesos mundanos, como los chistes, las injurias, las 

alusiones a la lascivia y el destino. Los pecados de la carne, sobre 

todo insertos en personajes relacionados con la monarquía (Afra, 
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Los textos en clave, como es el caso de la comedia de Aüorbe, 

nos regalan dos tipos de lecturas, una muy literal y otra que se activa 

en un contexto específico. A continuación, se muestra en el 

siguiente esquema las posibilidades de lectura que podemos hallar 

en la comedia de Afíorbe por medio de la yuxtaposición existente en 

el título, pues esta da la posibilidad a varias interpretaciones: 

Princesa Ramera Mártir Santa Afra 

La posibilidad de tener a un 
personaje que solo sea princesa 

+ Princesa - Ramera + Mártir 
y mártir representaría tener un 

personaje apegado al deber ser, 

a la concepción del Antiguo 

Régimen 

Este tipo de personaje, aunque 

- Princesa + Ramera - Mártir 
es contrario a los valores de la 

iglesia, no pone en conflicto la 

figura de la monarquía. 

Este tipo de lectura representa la 

- Princesa + Ramera + Mártir 
figura de las santas pecadoras, 

tales como María Magdalena o 
Santa María Egipciaca 

Este modelo es con el que se 

puede pensar a la monarquía 

+ cuyo cuerpo físico es 
+ Princesa + Ramera 

Mártir independiente al cuerpo político 

y al religioso, existe una 
desacralización. 
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Cuando se deja de lado la primera lectura (aquella que incluye a los 

tres primeros modelos presentados en el esquema anterior, pues son 

los conocidos) para ser guiados por otros sentidos y descubrir, 

mediante la crítica a las costumbres religiosas y políticas, una 

conciencia sobre lo humano o lo moderno, que pennita laicizar 

aquello que era sagrado (esto está presente en el último modelo del 

esquema, pues la figura monárquica es capaz de tener un cuerpo 

fisico y uno religioso, además del político). Este tipo de lectura y de 

pensamiento de lo moderno es desafiante, pues pretende separar al 

rey de lo divino y dar un cuerpo tlsico tanto a la iglesia como a la 

monarquía. 

Los tres cuerpos que conforman al orden divino (tanto a la 

iglesia como a la monarquía), los cuales refiere Roger Chartier 

como cuerpo sacramental, cuerpo histórico y cuerpo político son 

desglosados a lo largo de la comedia. En el transcurso de las tres 

jornadas se dan a conocer elementos de la vida privada de los 

dirigentes, los cuales incluyen elementos injuriosos y lascivos; así, 

el carácter sagrado es eliminado, lo que da como resultado que las 

ideas modernas coadyuven a una desacralización del orden divino 

Afra va sumando semánticamente valores que 

primordialmente son yuxtapuestos; es decir, desde un inicio, Afra 

es presentada como princesa (jamás ocurre que sea desterrada de la 

monarquía), luego vemos como lleva una vida de prostituta (lo cual 

ya representa una problemática para lo que el Antiguo Régimen 
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entiende como el deber ser) y finalmente se convierte en mártir 

(aunque en la comedia primero es convertida al cristianismo, AtTa 

sigue ligada a su cuerpo hmnano, pues en ningún momento deja de 

despertar pasiones carnales a los personajes masculinos, así estos 

estén relacionados con la iglesia o con el ámbito político). En este 

sentido, al mostrar aspectos carnales y humanos de las figuras 

relacionadas con la monarquía, ocurre un debilitamiento de 

pensarlas como sagradas, se separa a la monarquía de lo divino, lo 

cual da como resultado que los tres cuerpos que menciona Chartier 

(sacramental, histórico y político) sean concebidos como entes 

distintos, ocurre la de sacralización. 

Finalmente, los tres sistemas adjudicados a Afra -princesa, 

prostituta y mártir- enmarcados en una tradición hagiográfica 

teatral, penniten exhibir ideas modernas, trastocar una perspectiva 

di vina, y hacer circular las ideas nuevas. Asimismo, la 

desacralización permite pensar la comedia a partir de lo humano, lo 

cual devela una banalización de la devoción y del sistema religioso, 

el fervor hacia estas creencias no sólo ha aminorado, sino que 

pareciera innecesario. El hecho de pensar esta comedia de santos 

como un texto desacralizador es una invitación a laicizar los 

regímenes novohispanos y otorgar más importancia a lo mundano. 
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Princesa, ramera y mártir 

op. cit.



Santa Afra tiene la virtud de ser una comedia de santos, por lo que 

el lector podía también ser espectador, el cual no necesariamente 

debía ser alguien letrado o religioso para descubrir las referencias 

de la obra; la difusión de una comedia con estas características era 

mayor. 

Este caso de literatura censurada es un claro ejemplo de que 

es necesario profundizar en el estudio de textos populares, 

marginados y perseguidos, que hayan incentivado un cambio de 

pensamiento entre regímenes tan poderosos como el religioso y el 

político, en la forma de concebir un orden divino existente en el 

siglo XVIII y XIX, a la luz de LID contexto que active ciertos 

mecanismos de lectura. Asimismo, falta continuar con el recate, la 

investigación y la edición de este tipo de obras, de manera que se 

facilite su acceso y se invite al estudio de problemas literarios, 

históricos y filológicos que puedan entrañar dichas obras. 

La literatura prohibida por una institución como el Santo 

Oficio se hace inteligible en tanto se rescaten más horizontes de 

lectura, no sólo el del censor. En el caso de la comedia de Añorbe, 

se consideraron los cambios en la Espmla ilustrada, los cmnbios 

culturales, los cambios literarios propios del género de la comedia 

de santos, así como el fenómeno de desacralización del orden 

religioso-monárquico (divino) y la propuesta de modificarlo por uno 

moderno y social (humano). 
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Princesa, ramera y mártir Santa Afra



Princesa, ramera y 

mártir Santa Afra

Censura y op. 
cit.



Dentro de los cambios de modernización de ortografía, se 

encuentran los siguientes: 

• la consonante u, en los casos necesarios, se cambió por v 

• la consonante f, en los casos necesarios, se cambió por s 

• las consonantes fr, en los casos necesarios, se cambiaron 

por s o por 11 

• las consonantes fs, en los casos necesarios, se cambiaron 

por s 

• las consonantes ft, en los casos necesarios, se cambiaron 

por s 

• la consonante x, en los casos necesarios, se cambió por j 

• la consonante v, en los casos necesarios, se cambió por b 

• la consonante q, en los casos necesarios, se cambió por c 

• la consonante g, en los casos necesarios, se cambió por j 

• la consonante J, en los casos necesarios, se cambió por s o 

por x 

• las consonantes mb, en los casos necesarios, se cambiaron 

pornv 

• los acentos en a y o fueron eliminados 

Asimismo, para la comedia de Añorbe, se desataron las 

abreviaturas. Las didascálicas presentes en la obra se encuentran en 

letras cursivas. Algunas otras acotaciones presentes en el texto 

original se presentan entre paréntesis. Así, el uso de negritas es 
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utilizado para seI1alar a los personajes que participan en cada una de 

las jornadas. El fonnato original del texto a dos columnas fue 

respetado. Los versos han sido numerados. 

Finalmente, la transcripción de la comedia está acompaI1ada 

por notas, con el propósito de proporcionar al lector detalles de 

utilidad para su acercamiento para con el texto. 
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Libros y libreros en el siglo XVI

l. AUTO SOBRE QUE NO SE REPRESENTEN LAS COMEDIAS EN LA 

INQUISICiÓN (CA. 1598)234 

En la ciudad de México, a veinte y dos dias del mes de mayo de mil 

y quinientos y noventa y ocho años, estando en la sala y audiencia 

del Santo Oficio de la Inquisición el Sr. Inquisidor Lic. D. Alonso 

de Peralta, que de presente asiste sólo en el Tribunal, dijo; que con 

particular advertencia, ha notado que desde que este Santo Tribunal 

se fundó en esta ciudad y provincias de su distrito, (según se ha 

infonnado), nunca los Inquisidores que en él han sido se 

entrometieron en examinar las comedias, representaciones, pasos 

espirituales y profanos que en esta república ni fuera se han 

representado pública ni secretamente, dejando el cuidado de esto a 

los obispos y a sus provisores, visitadores y jueces por ello 

delegados, a quien ha estado y suele estar ordinaria y com(mmente, 

y al del Santo Oficio, la corrección y castigo de las proposiciones, 

dichos y hechos heréticos y malsonantes por los justos y loables 

tines que en todas las cosas de su oticio acostumbra considerar, 

hasta que de cuatro o cinco mIos a esta parte, por relación que se 

tuvo de algún descuido en esto, advocaron en sí este exmnen y 

diligencia por el tiempo que pareciere convenir verbalmente, con 

234 Anónimo, "Auto sobre que no se representen las comedias en la Inquisición", 

en F. Femández del Castíllo (comp.), , 2". Ed. 

Facs. México, AGNfFCE, 1982. (Obras de Historia). 
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en los corredores y salas de 

esta Audiencia

exámenes de libros ni licencias

todo sirve de 

mayor cuidado para que cada cual advierta a lo que escribe e 

imprime

asimismo la indecencia que acarrea a la gravedad del lugar 

el tumulto de gente que se congrega, aunque se ha procurado 

excusar, y el representar mujeres, entremeses, música y cantos, que 

de necesidad desdice en todo o en parte de la honestidad y religión 

de oficio santo, y contradice y divierte el silencio tan encargado y 



necesario de las cárceles secretas y presos que por la corta 

disposición de estas casas, oyen mucho del ruido y estruendo, de 

que se les sigue mayor tristeza y aflicción, murmurando de los 

Inquisidores

que de aquí adelante no se 

hagan las dichas representaciones, examen ni aprobaciones, ni en 

ellas se desgaste ni ocupe tiempo, antes se deje a los dichos 

Ordinarios como antes de ahora ha estado
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cosas semejantes, se prohíben. Pero siendo en lo demás buenos, 

pareciendo conveniente, los pennitiremos, haciéndolos examinar, y 

expurgar primero lo supersticioso." 

REGLA IX 

"Totalmente se prohíben los libros, tratados, índices, cédulas, 

memoriales, receptas, nóminas, escritos, y papeles de Geomancia, o 

hidromancia, aeromanCia, piromancia, onomancia, quiromancia, 

nigromancia, o en que se contienen sortilegios, hechizos, 

cualesquier agujeros, encantaciones de Arte Mágica, adivinaciones, 

brujeras, cercos, caracteres, sellos, sortijas, y figuras, o 

invocaciones de demonios, en cualquier manera que sean. 

Ítem, todos los de las Astrología judiciaria, que llaman de 

nacimientos, y levantar fIguras, interrogaciones, y elecciones en que 

se afinnan, o dan reglas, o se enseña arte, o ciencia para conocer por 

las Estrellas, y sus aspectos los futuros contingentes, sucesos, o 

casos fortuitos, o acciones que dependen de la voluntad libre 

humana, aunque en los tales libros, y las demás cosas se diga, y 

proteste que no se afirma de cierto; o en que se enseña a responder 

lo hecho, o acontecido en las cosas pasadas, libres, y ocultas, de 

hurtas, y otras semejantes, aunque se diga también, que no se aflnna 

de cierto". 
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REGLA X 

"Se prohíben los libros que contienen mala doctrina, o dudosa en la 

Fe, o perniciosa a las buenas costumbres, reservando para Nos la 

declaración de lo dicho en todos los libros impresos, hasta el año de 

1640." 

REGLA XVI 

"De la forma que se ha guardado, y debe guardar en la corrección, 

y expurgación de los libros. 

Debese examinar, y expurgar, no solo 10 que está en el cuerpo de la 

obra, sino también lo que se hallare digno de reparo en los escolios, 

sumarios, márgenes, índices de libros, prólogos, y epístolas 

dedi catori as. 

Las cosas que necesitan de expurgación, o corrección, se puede 

reducir a los plmtos siguientes. 

Proposiciones heréticas, erróneas, o que tienen sabor de herejía, o 

de error, las escandalosas, las que ofenden los oídos piadosos, 

temerarias, cismáticas, sediciosas, blasfemas. 

Las que enseñan novedad contra los ritos, y ceremonias de los 

Sacramentos, y contra la Costumbre, y practica recibida de la Santa 

Iglesia Romana. 

Las voces nuevas, y profanas inventadas, e introducidas de los 

herejes para engañar los fieles. 
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Las palabras dudosas, y equivocas que pueden mover los ánimos de 

los lectores, para que, apartándose del verdadero, y católico sentido, 

se inclinen a opiniones malas, y nocivas. 

Las palabras de la Sagrada Escritura no alegadas fielmente, o 

sacadas de translaciones viciadas de herejes, si ya no se alegaren 

para impugnar a los mismos herejes, y confundirlos, y convencerlos 

con sus propias armas. Debense expurgar cualesquier palabras de la 

Sagrada Escritura aplicadas impíamente para usos profanos, y 

aquellas cuyo sentido, y declaración se aparta de la unánime 

exposición, y sentido de los Padres, y Doctores, se deben borrar 

también. 

Debense expurgar todos los lugares que tuvieren sabor de 

superstición, hechicería, y adivinación. 

Ítem las cláusulas que sujetan la libertad humana al Hado, a la 

Fortuna, o a signos, y señales supersticiosas. 

Ítem todo lo que tuviere olor, o sabor de Idolatría, y Paganismo. 

Hanse de borrar las cláusulas detractoras de la buena fama de los 

próximos, y principalmente las que contienen detracción de 

Eclesiásticos, y Príncipes, y las que oponen a las buenas costumbres, 

y a la disciplina cristiana. 

Ítem las proposiciones, y doctrinas, que son contra la libertad, 

imnunidad, y jurisdicción Eclesiástica. 
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Ítem se han de expurgar los lugares, que ftmdamos en opiniones, 

costumbres, que falsamente se llama razón de estado, opuesta a la 

ley Evangélica, y cristiana. 

Ítem se han de expurgar los escritos que ofenden, y desacreditan los 

ritos Eclesiásticos, el estado, dignidad, y personas de los Religiosos. 

También los chistes, y gracias publicadas en ofensa, o prejuicio, y 

buen crédito de los próximos. 

Ítem los escritos lascivos que pueden viciar las buenas costumbres. 

Ítem se deben recoger, o enmendar las imágenes de pinturas, y 

retratos de personas, que no están beatificadas, o canonizadas por la 

Sede Apostólica, que tuvieren rayos, diademas, u otras insignias, 

que solo se penniten a los Santos declarados por la Iglesia." 
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apud Dos etapas ideológicas del siglo XVIII 
en México, a través de los papeles de la Inquisición



"Según he observado en el tiempo que llevo en esta Ciudad tengo 

por cierto 10 que delató este sacerdote; porque veo las librelÍas que 

refiere con lffi libre uso de todos; y me recelo que lo propio acontezca 

con las que haya en los Conventos de Regulares de esta misma Ciudad; 

pues el P.D. Francisco Zarco, Notario de este Sto. Of me insinúa (ha 

sido muchos años habitador de este Obispado) haber notado que en 

ninguna de ellas hay separación de libros prohibidos" etcétera. 

Se averiguó que ninguno de los dos colegios tenía dificultad para 

poseer libros prohibidos. 

Se nombraron comisarios para clasificar los libros, y se ordenó 

que los "comprendidos en la prohibición, los segreguen, y depositen en 

estantes cerrados, o piezas separadas en los mismos Colegs. formando 

de ellos un Índice puntual, que entregaran en esta Comisaría al Sr. Dn. 

Joseph Suarez de Torquemada, Prebo. De esta Srta. Y g. Cathl. y Como. 

del Sto. Oficio así lo mandó y finnó". 

Joseph Suárez Feo. Zarco, 

Notario. 

Vol. 1381, fs. 54-61, núm. 9. 
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PRINCESA, RAMERA Y MÁRTIR 

SANTA AFRA 

Mutación de un magnífico Templo y en 
medio la estatua de la diosa Venus, y 
salen bailando al son de la música 
Eutropia, Digna, y dos criados, y 
detrás Hilaria, y Afra, que traerá dos 
Palomas en un azafate, y todos a lo 
Romano.

, Princesa, ramera 
y mártir Santa Afra

Oblación



Dentro.

Sale Dionisio con el acero en la mano. 

Chipre

Vanse. Úndese la estatua, y sale el 
Demonio de Etíope negro americano. 



Salen Lanfredo, y soldados con los 
aceros desnudos, registrando el 
Templo. 

Salen Canene, y un soldado riñendo, y 
asidos de un retrato. 



Mutación de selva, y sale el demonio. 

Empíreo

Fementido

Salen Trifón y Tomate de Bandidos. 



Prior

Chirlo

Rezumar

Salen el Demonio, y los Bandidos traen 
atados a Dionisio, Afra, Eutropia, 
Hilaria y Digna. 

Ciudad de Augusta



Ciudad de Pafo Gerifalte

Sañudo

275 

280 
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295 

300 

y obedecerte es preciso, 

cscúchamc. 

Demonio. En nlS dos ojos 

se abraza Trifón: delitos 

sobre dc1itos se aumenten. 

Trifón, De tu voz pende mi oído. 

Afra. En la gnm Ciudad de Paro,'o 

cuyos altos edificios 

suben a ser atalayas 

de los aires obeliscos, 

siendo en cauupos de Amaltea, 

de Chipre el mejor recinto, 

por haber sido de Venus 

cuna sus ondas de vidrio, 

nací yo, Venus se,b'l.U1da, 

hija del Rey más condigno, 

que 10gró Chipre, ni vieron 

sus isleños muchos siglos. 

Mi madre se llauna Hilaria 

que es la que ves, a quien quiso 

a tus pies desde su Trono 

abatir el hado esquivo. 

Mi nombre es Afra, en quien hallo 

poco misterio escondido; 

y si lo tiene, no puedo 

detenerme a definirlo. 

que hay materia que me llama 

con motivo más preciso. 

Estando mi madre encinta 

de nú, consultar previno 

el Rey mi padre a los Dioses 

los hados dc mi destino; 

mas los Oráculos todos. 

responder ninguno quiso, 

10 Capital de Chipre, 
considerado el lugar de nacimiento de la diosa 
i\rrodiLa. 

196 

305 

310 

315 

320 

325 

330 

335 

por más que el Rey incesante 

húa a todos sacrificio. 

Con esta pena se hallaba, 

cuando una noche dormido 

sOlió que un Gerifalte 1I osado, 

ave de rapil1a indigno, 

en c1 vientre de mi madre 

daba golpes repetidos, 

a cuyo rigor abierto 

del con!o sali.udo l2 pico, 

una Paloma muy blanca, 

manchada de color tinto, 

vio salir con 'vuelo excelso, 

y que el Gerifalte atrevido, 

rizando el aire su pluma 

la Paloma segnir quiso, 

para que fuese en sus garras 

su alimento nutritivo: 

mas la Paloma su vuelo 

remontó en nípido giro, 

que trascendió la región 

del aire; y después altivo 

su vuelo llegó a tocar 

el fogoso domicilio, 

en donde no se perdona 

el metal endurecido, 

ni la materia más terca 

del genio más diamantino, 

que no se deshaga en polvos, 

o no quede derretido. 

Aquí la triste Paloma 

se abrasó, si bien benigno 

el Cielo, viendo su muerte, 

la aceptó por sacrificio; 

II . lblcón de gnlll tmnml0, que vive 
ordinariamente en el Norte de Europa. (DLE). 
12 . Que tiL.~ll~ furor, L.~10jO ciego. (DLE). 
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el Cielo, viendo su muerte, 
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pues mostró en su azul campaña 375 y con tu vida el Laurel 

340 dos piadosos dulces signos robará de tu dominio. 

de una ,b'l.ün'Uuda florida, La Palonm es la Princesa, 

y una palma en regocijo que ha de nacer, cuyo hechizo 

de la victoria, que ufana robará los cora/.ones 

alcanzó de su enemigo 380 con su hermosura. y su brío. 

345 la Paloma generosa, Salir manchada, denota 

con 'vuelo tan excesivo. que en el sensual apetito 

Soberbio el Gerifalte fiero, ha de ser comím a todos: 

viendo su intento perdido y después mudnndo estilo, 

bajó a la tierra enojado, 385 se ha de limpiar de las manchas 

350 y el Regio Laurel invicto, en el fogoso martirio, 

que mi padre el Rey cema, en que abrasada la viste 

entre sus garras deshizo, morir en volcán tan vivo: 

quitándolo de su frente y después un Dios, que ahora 

colérico, y vengativo. 390 en Chipre no es conocido, 

355 Despcrtó el Rcy asustado, la pondrá aquella guimaldn, 

llamó Sabios, y Adivinos, y palma en el Cielo Empireo, 

que su sueño descifrasen donde reinará dichosa 

prudentemente advertidos; por siglos siempre infinitos. 

y almque todos convinieron 395 Aquí llegaba el Serpiente, 

360 en que no era el sueHo dicho cuanto acertndo Adivino, 

para Chipre, ¡ti para él cuando al Rey mi padre fueron 

por ningím modo propicio, a darle el feliz aviso 

no se atrevieron del todo de Palacio los Criados, 

a declarar su peligro; 400 de que yo había nacido. 

365 hasta que uno de los muchos Entre el contento, y pesar 

que 'vinieron, sabio dijo: mi padre sin albedrio, 

Podcroso Rcy de Chiprc, no sabia si alegrarse, 

ese sueño que has tenido, o llorar el triste signo; 

así se debe entender. 405 pero el amor patema! 

370 como yo tc lo dcscirro: venció; y aSÍ, regocijos 

El Gerifalte que a la Reina n'UUldó se hiciesen en Chipre, 

hería su corvo pico, y al mismo tiempo previno, 

sed un Pirata sangriento, que, a la madre del Amor, 

que a Chipre vendrá atrevido, 410 Venus, nuevos sacrificios 
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se hiciesen, porque piadosa llegó a Chipre, publicando 

los infaustos vaticinios guerra sin caUS<1, o motivo, 

con los Dioses alcanzase mas que el tener quince Naves, 

derogasen más propicios. 450 comandadas a su arbitrio, 

415 Corrió el tiempo brevemente, que el César le dio equipadas 

y ya tres lustros clmlplidos, para otro mejor motivo. 

a mi hcnnosura infonnaron Puso c1 Rey su gente en anna, 

en un compuesto lucido pero Lanfredo atrevido 

de dirección, hermosura, 455 desembarcó con la suya, 

420 gala, talle, garbo, y brío, ji sin dar tiempo, se vino 

cuando Venus por su Estatua marchando a la Corte: el Rey 

declaró, que a su scndcio de gente mal prevenido 

convenía, que yo fuese salió a darle la batalla, 

su bosquejo parecido, 460 en donde (¡dolor esquivo!) 

425 en el modo de su vida, de una 'volante saeta 

y su sensual apetito; muerto quedó, y aturdidos 

por lo cual , desde este punto de este lance sus Soldndos, 

hice a Venus sacrificio. huyeron, aunque Dionisia, 

por aplacar sus enojos 465 hermano del Rey mi padre, 

430 del don más precioso, y rico, (que es el que ves) hacer quiso 

que es la honestidad, haciendo con su valor, y su esfuerzo 

mi pecho centro de vicios, se detuviesen: mas visto, 

(mas el que nace a ser solo que era imposible, a mi ¡rudre 

Triste objeto de los tiros, 470 a darle el aviso vino. 

435 que la fortuna prepara para que en una Fragata 

por su blanco aborrecido huyésemos del peligro. 

donde se ceban sus iras En ella nos embarcamos, 

con el rigor más impío, y aunque los vientos propicios 

rara ve/o suc1e librarse 475 no r ueron a nuestras ansias, 

440 de su enojo vengativo) ni a nuestros tienlOs suspiros, 

dígalo yo, que, mmque a Venus, en un Puerto aquí cercano 

a pesar de1 gusto mío, el dar rondo conseguimos. 

obedecí (¡ qué tonnento!) Desembarcados apenas 

el suell0 se vio cumplido 480 nos hal1amos, cuando quiso 

445 del Rey; pues Lanfredo (un hombre) la enemiga estrella injusta 

Pirata del Mar indigno, buscarnos nuevo peligro; 
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Opimo
Hablan aparte Trifón y Afra. 

485 

490 

495 

500 

505 

510 

515 

13 

pues disponiendo el pasar 

a vivir desconocidos 

en la gran Ciudad de AUb'11sta, 

de Alemania Pueblo opimo ll
, 

que está dos millas distante 

de este Monte, tus amigos 

nos asaltaron, robando 

joyas de precio excesivo, 

y a tu presencia, cual ves, 

atados nos han traído. 

Mas yo espero que tu pecho, 

noblemente compasivo, 

que tmTibién en pechos tales 

cabe efecto enternecido. 

te duelas de mis desgracias, 

te apiades de mis conflictos, 

quc, al naccr tan desdichada, 

es influjo, y no delito. 

Mira 1ma Reina de Chipre 

en martirio tan prolijo, 

como es verse desechada 

de su reino, y domiciJio. 

Mira 1m henmno de 1m Rey_ 

que a tus pies se ve rendido. 

Mira mi hennosurd (¡Oh, cielos!) 

de mis desdichas motivo. [llora] 

Mira estas nob1cs cnadns, 

que Se,b'l.ÜnlOS han querido, 

para experimentar rigores 

del hado mÍls exquisito. 

Todos a tus pies estamos, 

porque qucden advcrtidos, 

hombres, peces, bmtos, aves, 

Luna, Sol, Luceros, Signos, 

a,b'lIa, viento, tierra, fuego, 

. Rico, iCrtil, abundanLc. (DiE). 
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530 

535 

540 

545 

550 
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plantas, fuentes, montes, riscos, 

lo que pucdc la rortuna 

a}~ldada del destino, r arrodillase 1 
que el dosel más Regio abate, 

hasta el más profundo abismo. 

Trifón. Alzad, sello ras, del suelo, 

y humildemente os suplico 

perdonéis a mis Soldados 

el yerro que ham cometido: 

las joyas, y las alhajas, 

sin reselvar ni un anillo. 

a la Princesa, ji a la Reina 

volved. 

Afra. ¡Qué cortés estilo I [ap.] 

Dales el Bandido el cofrecillo a las 

Damas. 

Bandido I. Estas SOl1. 

Trifóu. Tomad, seüords, 

que, por Júpiter divino, 

si del mundo fuera dueüo. 

a los pies de Afra rendido 

lo pusiera. 

Todos. Vuestra vida 

el Cielo guarde ntil siglos. 

Afra. Ya son muchas las finezas. 

que, a tu pecho noble y fino 

debe mi amor. 

Trifón, Muchas más 

a que me debáis aspiro. 

Demonio. Ahora es tiempo esta ocasión 

aproveches nada tibio; [al oído] 

pues que la hcnnosura de Afra 

gozar puedes a tu mbitrio. 

Trifón. Si consigo tal ventura 

duefío seré del Sol mismo. 
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que, a tu pecho noble y fino 

debe mi amor. 

Trifóo. Muchas más 

a que me debáis aspiro. 

Demonio. Ahora es tiempo esta ocasión 

aproveches nada tibio; [al oído] 

pues que la hcnnosura de Afra 

gozar puedes a tu mbitrio. 

Trifón. Si consigo tal ventura 

duefío seré del Sol mismo. 



Sale el Gobernador con Ministros, 
desnudos los aceros, y Trifón, y sus 
compañeros hacen frente. 

Calandrajo

Entranse acuchillando a los bandidos. 

Lid

Brío



Salen de Peregrinos San Narciso con 
insignias Episcopales, y Félix todo de 
negro. 

Narciso de Gerona

Aprisco
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la muerte más ofensiva, 

que sangrienta pucdn dannc 

el Idolatra. 

Narciso. Confia 

de Dios en la gran clemencia, 

y en que nos dará osadía 

para padecer tormentos 

por su Ley Santa y Divina. 

y ahora junto a aquella Fuente, 

que desde aquí se divisa, 

puedes esperarme un rato, 

que en la Oración solicita 

mi pecho pedir humilde 

de Dios a la Deidad Trina, 

que nos dé para el acierto 

su influencia peregrina: 

ji tu hu: has 10 mismo devoto, 

pues que tu Oración no es tibia, 

y de Dios alcanzarás, 

mas que no yo con la mía. 

Félix. Así lo haré, atmque al Señor 

Vuestra Oración más le obliga. 

¡Oh, varón Santo! ¡Ole Narciso! [ap.] 

Tu virtud mi pecho anima. [Vase]. 

Narciso. Ya, Señor, 'vuestro lll'Uldato 

obedece aquesta hormiga: [De rodíllas] 

Pero sepa yo, Dios mío, 

¿vuestm voluntad Divina, 

que hay en Augusta, SerIar, 

que oculta violencia activa 

a ella me trae precisado, 

siendo mi norte, y mi guía 

la obediencia, que mi pecho 

la contempla por precisa? 

No pennitáis, que engafíado 

de la tentación maligna, [llora] 
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720 

725 

730 

735 

740 

745 

algón díabólieo impulso 

en mi alma se conciba. 

Hablad, Serlor, y deeidme, 

¿Si habrá quien mis pasos rija 

en pena que es tan atro:!.'? 

Demonio. Música. Sigue mi voz. 

Narciso. Seguirte orre/.co obediente. 

Música. Prontamente. 

Narciso. Pero aSÍ, ¿,qué a1catl:l,aré? 

Música. Te ensd\aré. 

Narciso. ¿Es piadoso tu destino? 

Música. y muy fino, 

Narciso. Ya mis pasos encamino, 

pues tu voz dice cadente. 

El, ~' Música. Si,gue nu 'voz 

prontamente, 

ji Le enseñaré muy fino. 

Narciso. ¿Qué ciencia me ha de 

enseñar? 

Música. Para no errar. 

Narciso, Del Cielo es nmlbo Divino. 

Música. El camino. 

Narciso. Tu voz piedades respira. 

Música. A que inspira. 

Narciso. Mira que soy impmdente. 

Música. Dios Clemente. 

Narciso. Seguirte debo obediente, 

ya que es el mnIDo Divino. 

ÉI,:y Música. Para no errar el camino, 

a que inspira Dios Clemente. 

[Sale el Demonio] 

Demonio. ¿Qué es 10 que miro? (¡ay de 

mi!) 

AquÍ de todas mis iras: 

espíritus infernales, 

con aparente armo lúa, 



Baja en una nube un Ángel de 
Peregrino. 

Paraninfo



De rodillas canta recitado el Ángel. 

Apea el Ángel, y desaparece la Nube. 

Llevase el Ángel a Narciso. 



Sale el Demonio. 
Abrese el Foro, y en el medio estará Afra 
en el Tocador, peinándola Digna, y 
Eutropia, y salen Lanfredo, y Canene 
oyendo lo que canta la Música. 



Cobertera

Argonauta

Jasón



Deja caer Afra un lazo azul. 

Taimado, da Motejar



Trapisonda

Dafne

Pesia



Daifa

Matasiete

Parlera

en la rapiña del Monte, 

tan accrtndns, ji diestras, 

1095 como en muchas ocasiones 

nos ha dicho la experiencia: 

además, que yo no quiero, 

cuando eso hacerlo pudiera, 

que mafi.ann por mi causa, 

1100 en alto puesto le 'vea, 

estirado de gaznate, 

sacar dos palInos de lengua. 

Bien me acuerdo que en el Monte 

le debí aquella rine".a, 

1105 que, si fue ,brrande, la paga 

no fue tampoco pequeña; 

pues consi.~,'1ÜÓ mi hennosurd 

por aquella contingencia. 

Esto en romance le digo, 

1110 porque nunca duda tenga 

de que mi chiste, y donaire 

a nillb'UllO se sujeta. 

No era mala la intentona 

(risa mc da la propuesta) 

1115 ¿Sujetarme a mí? ¡Qué bueno! 

¿ Oprinunne? Cantaleta. 

Vaya a buscar otra Daifan , 

que a sus fieros miedo tenga; 

que, aunque dispara muy bien 

1120 estocadas con su len,b'l.la, 

mis ojos con más acierto 

arrojan de Amor saetas, 

donde nadie se resiste, 

más por grado, que por fueun. 

1125 Dale, Eutropia, un abanico, 

por si acaso se le altera 

la cólera al matasiete.2Sl 

. Concubina. (DLE). 

que será rara tragedia 

quc pierda cl Mundo el valor 

1130 de t,m generosa diestra fVasel. 

Eutropia. Sigamos las dos sus pasos. 

Digna. Dices bien, vamos por c11a. 

[Vanse] 

Trifón. Por Júpiter, Dios Tonante. 

1135 Tomate. ¡Qué taimada! 

Cancnc. ¡Qué parlera"! 

Lanfredo. En mi vidn vi mujer 

tan aguda, y deSell\~lelta. 

Trifón. Que con este fuene acero. 

1140 r saca un puüal] 

Lanfrcdo. ¿A dónde vais? 

Trifón. Donde pueda con esta acerada 

sierpe 

dar la muene a esta Ramera. 

1145 Lanfredo. Esto fuerd bueno, cuando 

mi valor en su defensa [empmla] 

no se hallase. 

Trifón. Yo me alegro, 

porque así mi valor pueda 

1150 daros la muerte a los dos. 

Tomate. Como un demonio se emperra. 

Lanfredo. No ha de ser aquí. 

Trifón. ¿Pues dónde? 

Lanfredo. Donde no haya quien nos vea, 

1155 que pueda estorbar tu muerte. 
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SÍgueme. 

Trifón. Nada recela 

generoso el pecho nuo. 

Lanfredo. Castigaré su soberbia. [Vasc]. 

2') l'auüllTón (hombre preck'1do de 
valiente). (DI.E). 
::;0 . Que lleva chismes o cuentos de mk'1 
parte a otra, o dice lo que debiera callar. 
(DLE) . 
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1160 Trifón. Desquitaré mis enojos. [Vase]. 

Tomate. Él tmnbién hoy de mí sepa, 

que es Digna mi d(gllO trato, 

y digna de ser mi prenda; 

dignidad, quc la engrandcce 

1165 a ser diglÚsima puerca. 

Canene. Yo quedo tan advertido, 

que a dignidad tan suprema 

no subiré, si primero 

él no me trae csca1cra. 

1170 [Vanse, y salen Trifóny Lanfredo]. 

Trifón. Este es un sitio apm1ado, 

por donde nadie pasa, 

que pueda a nuestro combate 

servir de embarazo. 

1175 Lanfrcdo. Saca el acero, y como noble 

del valor que Le acompatla 

aprovéchate bizarro. [Ríen]. 

Trifón. ¡Qué buen pulso I [ap.] 

Lanfredo. ¡Qué arrogemcia! fap.l 
1180 Trifón. Valor tiene. 

Lanfredo. Es atrevido. [ap.] 

Trifón. Mucho ya mi valor tarda [ap.] 

en darle muerte. 

Lanfredo. Impaciente estoy de que ya mi 

1185 saña [ap.] 

con él no acabe. 

Trifón. Esperad, 

que se mc ha caído la espada. [Caesele]. 

Lanfredo. Cobradla, que no es decente 

1190 el mataros con ventaja. 

Trifón. Sois noble. 

Lanfredo. De eso me precio. 

Volved a esgrimir la espada. [Ritlen]. 

Ttifón. Mucho sentiré el mataros. 

1195 Lanfrcdo. Yo ejecutaré esa desgracia. 

[Salen San Narciso, el Ángel y Félix, y los 

detienen]. 

Narciso. Esperad. 

Trifón. Dioses, ¿qué miro? 

Lanfredo. ¡Qué gravcdad tan extrafla! 

Trifón. Suspenso estoy. 

1200 Lanfredo. Yo turbado: 

De mánnol soy fria estatua. fap.l 
Trifón. Extranjeros son los tres, [ap.] 

según las señns declaran. 

Lanfrcdo. Qué mandáis, saber queremos. 

1205 Narciso. Quc depongáis tanta saTla, 

y tentáis de Dios la ira 

con que su brazo amenaza 

en vuestra condenación 

la muerte de cuerpo, y alma; 

1210 porquc si no .. [les arncna/n]. 

Lanfredo. Ya obediente, 

por el temor que me causa 

el resplandor de tu rostro, 

y el terror de tu amenaza, 

1215 me retiro; porque en ti, 

sin duda los Dioses hablan. [Vase]. 

Trifón. Ya forzado a lo tremendo 

de tus divinas palabras, 

me voy; porque en ti se advierte 

1220 de los Dioscs la cricacia.[Vasc]. 

Narciso. Oh, idolatrds desdichados, 

¡Cuán muchn es vuestra ignorancin! 

Ángel. Entra, Narciso, conmigo, 

que de Afra es esta la casa. 

1225 Narciso. Tus piedades, Dios inmenso, 

humilde mi amor alaba. 
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Félix. Gustoso voy s(guiendo vuestras 

plantas. 



Entranse, y salen Afra, Eutropia y Digna, 
y detrás el Ángel, Narciso y Félix, sin 
verlos Afra. 

1230 Afra. ¿ Con que los dos, como dices, 

salieron de mano annada? 

Eutropia. Sí, señora. 

Afra. Poco importa, 

que se den cuatro estocadas, 

1235 que, si mueren por amarme, 

gran dicha sin dudn alcan/.an. 

Narciso. ¡Qué cmelmujer üuusta! 

Ángel. Pues ésta, Narciso, es Arm, 

y, aunque t,m cmella notas, 

1240 ha de ser Oveja mansa: 

y pues ya cumplí el precepto, 

que el imuensa Dios me manda; 

qucdad en pa/ .. 

Los dos. ¿Tan aprisa te ausentas'! 

1245 Ángel. No temáis nada, que Dios con 

vosotros queda [Vasel. 

Narciso. La paz sea con esta Casa del 

Señor. 

Afra. Con bienIos Dioses 

1250 encaminen vuestras plantas, 

para que Venus divina 

aplauda de Amor lazadas. 

Félix. Dios te dé erica/. auxilio. lap.] 

Afra. ¿Digna'! ¿Eutropia? ral oído 1 
1255 Las dos. ¡,Qué nos ¡mndas? 

Afra. Que prevengáis al instante, 

con cuidado, mesas, y camas 

para los huéspedes nuevos; 

que a arder 'vienen en las brasas 

1260 de mi hcnnosura, buscando 

el fuego, cual Salamandras. 

Las dos. Así lo haremos. 

Eutropia. ¿No muestran 

los huéspedes en sus caras 

1265 del ciego Amor las selll1les'! 

Digna. Temor mirarlos me causa. [VatlSe] 

Narciso. Sellor, tu piedad lile asista. lap.] 

Afra. En el interior de mi alma, [ap.] 

después que miré estos hombres, 

1270 un temor me sobresaltaba. 

N areiso. En esta Ciudad de Augusta 

entmmos hoy, y en su estancia 

no hallanlOs donde albergarnos, 

por cuyo motivo, y causa 

1275 a nuestra Casa venimos 

a ver si nos dais posada. 

Afra. Mi puerta nunca se cierra 

para nadie, mas la causa 

de vuestra venida a ella, 

1280 y de quien sois, saber trata 

mi curiosidad, que en todo 

vuestras personas ex1rafum 

mi cuidado. 

N arciso. Escucha atentn, 

1285 de 1m poderoso Monarca, 

el mayor de cuantos hay, 

habrá, ni ha habido en la ancha 

capacidad infinita 

que todo 10 inmenso abra/.a, 

1290 somos criados los dos, 

por su piedad soberana. 

Nuestrd venida a esta tierra, 

es a buscar una Esclava 

que en el Palacio del Rey 

1295 se cno, mas cIega, y vana; 

con un Negro Etíope vive, 

a quien ella sirve, y ama; 

y como el Rey Soberano 
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la estima mucho me manda, 1335 Arra. ¿Suave? 

1300 que dc su poder la quite, Narciso. Mas que no el Ámbar. 

y se la lleve a su Casa; Arra. ¡ V álgate el Cielo por Rey! 

y haciendo lo que me ordena, Narciso. ¡Válgate el Cielo por Esclava! 

he venido a la A1cmania, Afra. ¡,SU poder? 

donde tuve aviso cierto 1340 Narciso. Es muy imuenso. 

1305 de quc aquí la Esclava se halla. Afra. ¿,Su ciencia? 

Arra. Un Rey, que es tan poderoso, Narciso. Es muy elevada. 

¿Aprecia tanto una Esclava? Afra. ¿Su amor? 

Narciso. Tanto, que su misma sangre Narciso. Es muy Infinito. 

derramó por restaurarla 1345 Arra. ¿Su ser? 

1310 de una do1cncia mortn!. Narciso. Dcidad incrcada. 

en que mísera se hallaba. Arra. ¡Válgate el Cielo por Rey! 

Afra. Y quedó buena. Narciso. ¡Válgate Dios por Esclava! 

Narciso. Enfemlll quedó, Arra. Pues siendo tu Rey tan Sabio, 

porque malmirada, 1350 y poderoso Monarca, 

1315 no se quiso dar un baIlo, que las pcrrecciones todas 

que a su salud importaba. en él, como dices, se hallan, 

Afra. Vuestro Reyes muy piadoso, como Rey, ya le es preciso 

pues perdona a quien le agravia. el castigar a la Esclava, 

Narciso. Es su piedad infinita, 1355 que el ser justiciero un Rey 

1320 que no hay con que compararla. a ser perfecto 1c ensal/.a. 

Arra. ¿Es muy rico? Narciso. ¿Qué castigo te parece 

Narciso. Su riqueza, se le debe dar? 

sobre ser imuensa. es frdnca. Arra. No halla, a delito semejante, 

Afra. ¿Sabe amar? 1360 castigo, o pena adecuada 

1325 Narciso. Con tnl primor, mi discurso, que no sea 

que un inst'Ulte no se aparta corto a mujer tan ingrata. 

del rcga/.O de la Esposa, Narciso. Pues tú eres esa. 

que perfectmuente le ama. Arra. ¿Qué dices? (¡ay de nú! Yo estoy 

Afra. ¿Es galán? 1365 turbada) ¿cómo puede ser, si yo 

1330 Narciso. Mas que no el Sol. a tu Rey no vi la cara? 

Arra. ¿Risueño') ¿Y tú dices que en su Corte me crió? 

Narciso. Mas que no el alba. Narciso. Esa fue tu alma, 

Arra. ¿Benif,'llo? que la crió Dios, y unió 

Narciso. Mas que no el Cielo. 1370 a la materia engendrada. 

212 



ab aeterno



que fue preso, y azotado, de llll cuerpo que tenga vida. 

y su Sangre derramada, Narciso. ¿Y qué le harás? 

hasta morir, en cuanto hombre, 1480 Demonio. Con mi Salla 

1445 pendiente de tres escarpias, vengar mi enojo en su muerte, 

y que después su Deidad, dcstro:¡.ando sus entrañas. 

resucitó Soberana, Narciso. Pues con esa condición .. 

al tercer día gloriosa, y que me des la palabra 

impasible, hennosa, y clara'! 1485 de matarlo, yo lo ofrezco. 

1450 Demonio, Todo eso es verdad (¡qué ira!). Demonio, Por la Deidad Inereada, 

Narciso. Pues si es verdad, ¿,por qué causa que me arrojó el EmpífCo 

padeció muerte afrentosa? a las ilúernales llamas, 

¡,Qué culpa en Cristo se halla? de que le daré la muerte 

Demonio. En Cristo no se halló culpa, 1490 te juro, y doy la palabm 

1455 ni pudo hallarse; mas tanta Narciso. Pues vete a una Fuente presto, 

fue su piedad con los hombres, que hay en los Alpes, que llaman 

que, por las culpas extrallas, la Fuente de Julio, en donde 

que c110s cometieron, quiso hay unn Sierpe, que matn 

padecer afrentas t'Ultas. 1495 a todos cuantos camimm 

1460 Narciso. Pues espíritu Ilúemal, por allí, en ella tu salla 

¿qué quieres en esta casa, vengar puedes con su muerte, 

si sabes que Jesucristo que así mi voz te lo manda. 

padeció por estns nhnas Demonio. ¡Oh, engml.oso! ¡Oh, ralso! ¡Oh, 

Muerte y Pasión? Vete al punto 1500 aleve! 

1465 a las ilúernales llamas. N o basta (¡ ay de nú 1) no basta, 

Félix. Bendito seas, Sefíor, que de nú poder usurpes 

por maravillas tan altas. esta Ramera profana, 

Demonio. ¡Pese al InfieTIlo! sino es que n1cvoso nhora 

Narciso. ¿Qué esperds? 1505 matar la Sierpe me mandas, 

1470 Afra. Yo no sé 10 que me pasa. con quien el InfieTIlo tiene 

Demonio. Mucho me a,brravias, Narciso, aSeb'1uadas ganancias; 

en quitarme aquestas almas: mas pues ya hacerlo me fuerza 

pero ya que Dios 10 ordena, el juramento, mi rabia 

sola te pido una ,gracia. 1510 a romper 'va desde aquí 

1475 Narciso. Di cuál es. sus pon/.Otl.osas entrañas. l vuela]. 

Demonio. Me des penniso, Félix. ¡Qué maravilla! 

que se apodere nú rabia Afra, ¡Qué asombroso! 
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¡Ay de mí! 1550 el dolor de culpas tantas, 

1515 Narciso. ¿,Qué sientes, Afra? diJe, que ya el corazón 

Afra. Siento que soy tan indi.~,rna, por mis ojos se derrama. 

tan pecadora, tan mala [llora] Y para más obligarle, [levantase] 

que estoy dudnndo si Cristo, estos adornos, y galas, 

ese D los, y Rey que aclamas, 1555 que sirvieron a mis culpas 

1520 tan benigno, ji poderoso, de deshonestns la/Rdas, 

tendrá benignidad tanta, sean despojos del viento, 

que perdone las maldades como aparentes alhajas, [las arroja] 

de esta su mísera Esclava. que abultó la vanidad 

Narciso, ¿Eso dices? Si tus culpas 1560 de mi soberbia malvada: 

1525 fuesen en número tantas, no quede en mí la más leve 

que excediesen las arenas señal de vida tan mala; 

del Mar, todas perdonadas y el Cielo, la Tierra, y Fuego, 

del Bautismo con el bmlo Sol, y LunR, Viento, y Ah'1la, 

quedarán, y tu alma en gracia 1565 Estrellas, Luceros, Astros, 

1530 del Sellar, Montes, Brutos, Peces, Plantas, 

Afra. Pues ya que en Cristo de mi dolor, de mi pena, 

piedad tan imnensa se halla, de mi contrición amarga, 

a tus pies, Varón Sah'fado, [arrodillase] sean testigos, pues fueron 

arrepentida, hlmlÍllada, 1570 de nlÍ vida depravada; 

1535 tienes a esta pecadora, ll1ora] para que todos confonncs 

la mayor de todas cuantas conozcan, que soy la Esclava 

tuvo ellmmdo, no desdeñes del Divino Rey Supremo, 

de mi corazón las ansias. que arrepentida, a su casa 

Dame el agua del Bautismo; 1575 vuelve al regazo amoroso 

1540 salga yo de tantas manchas: de tu piedad soberana, 

y pues dices, que ese Rey, con el a,b'l.la del Bautismo 

y poderoso Monarca, todas sus culpas borradns, 

a que me busques te envía ¡Oh, Deidad de Dios imuensa! 

para llevarme a su Casa, 1580 ¡Oh, piedad Divina, y Santa! 

1545 que debe de ser sulg1csia, Mira, Señor, ya rendida 

tan Divina, como Santa, aquesta Paloma incauta, 

ruéga1c que no castigue que en vuelo precipitado 

a esta su mísera Esclava; tuvo el demonio engafíada: 

y que si busca mi pecho 1585 Ahora, Señal, ahora es tiempo, 
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Bajan en un Trono Jesús vestido de 
Pasión, y dos Ángeles cantando, y se 
arrodillan Narciso, Félix y Afra. 

Se desprende el Trono donde está sentado 
Jesús, y bajará hasta ponerse en medio de 
Narciso, y Afra, que estarán en una 
elevación de nubes. 

Bajan Afra y Narciso. 

Entran y mientras tanto canta el ángel. 

Salen Afra, Narciso y Félix. 



Va subiendo el Trono, y cantan los 
Ángeles. 

Se van y salen Lanfredo y Canene. 

Retirase a un lado, y sale el Gobernador 
con Ministros de ronda. 

Vase Canene. 

Salen Trifón y dos Bandidos de embozo, 
Y encuentran la Justicia.

Riñen, y Lanfredo se pone al lado de 
Trifón. 



Entranse retirando, y salen Afra, Hilaria, 
Narciso, Félix, Dionisio, Eutropia y Digna 
con luces, y detrás Canene. 

Sale el Gobernador y Ministros. 



Entran los ministros. 

Salen los Ministros. 



Aparecen en el Foro Jesús en un Trono de 
Gloria, y Félix, y Narciso elevados. 



Dentro ruido de truenos, y sale el 
Demonio y aparece una Sierpe muerta. 

Bruto

Salen Narciso, Félix, y Dionisio vestido de 
Obispo, Afra, Hilaria, Eutropia, y Digna 
vestidas humildemente, llorando. 

Ardid



Llaman a la puerta. 

Repara en Narciso. 



perdiste, hoy restaurar 

2040 mi amor quiere a tu cabc/.3 

la Corona, y M<Uestad. 

Yo soy Lanfredo, señora, 

Rey de Chipre. 

[Al paño] Trifón, ¡Si será 

2045 verdnd lo que escucho, Dioses! 

[Al palla] G<Jbernador. Dicha he tenido 

en hallar 

lo que tanto deseaba 

por esta casualidad: 

2050 desde aquí quiero atender. 

Trifón. Desde aquí quiero escuchar. 

Afra. Lanfredo, aunque sus traiciones 

han sido de calidad, 

que pudieran a mi pecho 

2055 algún enojo causar, 

hoy todas te las perdono, 

con solo la calidad 

de que en tu vida me hables 

de tu amoroso desmán. 

2060 Yo soy Cristiana, y primero, 

que ennú falte la lealtad, 

que a Jesús he prometido 

en su Ley Santa t,'l.lardar, 

que se trastornaron los ejes 

2065 de ese a,.ul velo verás, 

y que el Sol a media t,rrde 

vuc1vc los pasos atrás. 

Esta es Hilaria la Reina 

de Chipre, y pues ella está 

2070 más agraviada que yo 

de tu alevosa maldad: 

pídele rendidamente 

perdón, que yo en lance ib'l.wl, 

voy donde pueda mis culpas 

2075 amargamente llorar. [Vase llorando]. 

Hilaria. Siguiendo tus pasos voy. lVase]. 

Eutropia. Turbada estoy. 

Digna. Yo monaL [Vanse]. 

Dionisio. Yo voy a ver si hallo medio 

2080 de este peligro evitar. [Vase]. 

lAI paño] Trifón. Absorto estoy. 

[Al apllo] Tomate. Yo pasmado. 

[Al paño] Gobernador. ¡Qué caso tan 

especial! 

2085 ¿Reina de Chipre es Hilaria? 

Lanfredo. Seguirela. 

Narciso. ¿Dónde vas'! 

[Al paño] Ministros. Estos dos son los 

Cristianos. 

2090 que vinimos a buscar 

la otra noche. 

[Al palla] Gobernador. Dices bien, 

ahora no se han de escapar. 

Lanfredo. Voy a arder en sus dos ojos 

2095 cual Salan130dm 

Narciso. Pues ya 

no es tiempo de eso. 

Lanfrcdo. ¿Pues quién 

me lo podní aquí estorbar? 

2100 Narciso. Yo, en nombre de Jesucristo, 

Etema, y AHn Deidad. 

Lanfredo. ¿Qué es, Dioses. lo que me 

pasa? 

[Quiere andar, y no puede.] 

2105 Un paso no puedo andar, 
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lAI paño] Ministro. ¡Qué portento! 

[Al palla] Tomate. ¡Qué milagro! 

l Al patIO] Trifón. ¡Quién vio maravilla 

ibrua1! 



Sale el Gobernador y Ministros. 

Sale el Ángel

Quiere andar, y no puede. 

Salen todos los Ministros. 



Salen Trifón y los suyos. 

Entranse acuchillando, y descubre una 
mutación de selva, y monte, y salen 
Narciso y Félix. 

Cae despeñado Trifón con la espada 
desnuda a los pies de San Narciso. 



Hace gigote

A troche y moche

Mi salario se hizo noehe_ 

maldita sea su alma. 

2245 Félix. Hennano, no se acongoje, 

y díganos, cómo ha sido 

esta desgracia. 

Tomate, Este hombre 

es Trifón, que enamorado 

2250 de Afrd, se fue esta noche 

a su casa por hablarla, 

hecho de amor un gigOlc.:n 

A este tiempo llegó Gayo 

con su Ronda, a trochc, y mochc,:l..i 

2255 quiso prender a Lanfredo; 

defenderlo quiso entonces 

Trifón; y Gayo irritado, 

dio como gallo mil voces; 

prendió a Afra, y a Lanfredo; 

2260 y mi Amo, que es un zote, 

con sus compalleros vino 

retirimdose a este Monte. 

huyendo de la Justicia 

l1egó aquí, y viendo el escote 

2265 perdido, ciego y soberbio, 

olvidado de los Dioses, 

desde aquella pefía quiso 

dejarse caer de cogote. 

Trifón. ¡Ay de mí! 

2270 Narciso. Ya se recobm 

Trifón. ¿Quién sois? 

Narciso. ¿Pues no me conoces? 

Trifón. Ya sé, que los dos, Cristianos, sois 

muy perfectos Varones. 

2275 Narciso. ¿Qué sientes? 

]] . Coloq. Destrozar, despedazar. 
(DLL). 
34 Coloq. Disparatada e 
inconsidcrabkmcnk. (DLE). 

Trifón. El morir siento 

entre delitos enOTInes. lLevantan1c.j 

Narciso. Fácilmente de ellos puedes salir. 

Trifón. ¿Cómo? 

2280 Narciso. Como adores 

al verdadero Dios Cristo. 

Trifón. ¿Posib1c es que así perdone, 

con tanta facilidad, 

Cristo mis muchos errores? 

2285 Narciso. No dudes, que perdonados 

los verás. si reconoces 

su Deidad por Soberana, 

y olvidas tus faltos Dioses. 

Trifón. En casa de Afra te vi 

2290 hacer como solo tu nombre, 

estando yo allí escondido, 

muchos milagros anoche, 

y ,úieionado a nI Ley 

he quedado desde entonces; 

2295 y así, ¿dime con qué medio 

de mis delitos enormes 

podré salir? 

Narciso. Con el agua del Bautismo. 

Trifón. Pues conoces 

2300 que ese es el remedio, aprisa 

llévame donde se borren 

mis culpas, porque ya el alma 

para salir se dispone 

de mi cuerpo. 

2305 Félix. ¡Qué grml dicha! 

Narciso. A aquel arroyo, que corre 

con abundantes raudn1cs 

lo llevemos, porque lo!,,,,, 

en sus aguas cristalinas 

2310 lavar todos sus errores. 

Félix. ¡Qué felicidad tan grande! 
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Llevanse Narciso y Félix a Trifón. 

Aloque

Vanse y descubrese una fachada de 
Cárcel, y salen el Gobernador, y 
Ministros, que traerán presa a Afra. 

Vanse todos, y queda sola Afra. 



Sale el Demonio por un escotillón. 

Abrese el Foro, y aparece Jesús, vestido 
de Pasión, arrodillado en una elevación, y 
baja un Ángel arrodillado con un Cáliz 
dorado en la mano, y Afra se arrodilla. 

Canta el Ángel. 



Ponese en Cruz, inclina la Cabeza, y 
suena ruido de terremoto, vuela el Ángel, y 
cierrase el Foro, y Afra se levanta. 

Salen el Gobernador y Ministros. 

Tocan dentro cajas y sordinas. 

María Magdalena



Tocan cajas, y sordinas, y llevanse a Afra 
atada, y cubierto el rostro, y por el otro 
lado salen Lanfredo atado, y vestido de 
luto, y Soldados con armas, y detrás 
Tomate, que traerá atado a Canene. 

Cadalso

Salen el Gobernador, y Ministros, que 
traerán a Afra, cubierta el rostro. 



Llevan al son de cajas, y sordinas a Afra, 
Lanfredo, y Canene, cubiertos los rostros, 
y quedanse el Gobernador, y dos 
Soldados, y salen Hilaria, Digna, y 
Eutropia. 

Llevanse los Ministros a las tres. 

Pasease. 
Abrese el Foro, y aparecen Afra atada a 
un palo, y sobre el fuego, dos Ángeles a 
los lados, y Jesús en un Trono de Gloria.

Sale el Demonio. 



Húndese, y arroja llamas de fuego

Expira Afra, y a los pies de Jesús se ve una 
Paloma blanca. 

Cantan los ángeles. 

Subense las tramoyas, y cierran el Foro, y 
salen todos los soldados, y Ministros. 
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