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I.  PRESENTACIÓN 

Si observamos la sección dramática del siglo XVII en cualquier manual de Historia 

de la Literatura Española, se aprecia cómo se nos habla de unas condiciones políticas, 

sociales y económicas que marcarán la aparición de unos elementos referenciales en el 

desarrollo del arte escénico de la época, cuyo centro se sitúa siempre en la figura del 

escritor Félix Lope de Vega Carpio. De este modo, se asiste a una división periódica que 

con frecuencia fragmenta el siglo en dos grandes ciclos o escuelas (la de Lope y la de 

Calderón) con características propias. Sin embargo, son constantes las interferencias de 

unos autores con otros, lo que confirma la aparición de modalidades dramatúrgicas 

consistentes en la reelaboración de materiales diversos.  

En este sentido, Agustín Moreto (1618-1669), considerado uno de los dramaturgos 

más destacados del Siglo de Oro español, representa uno de los casos de reescritura más 

llamativos de su tiempo, dado que su obra recoge numerosos motivos y argumentos que 

estaban ya en el teatro anterior, en especial en el de Lope de Vega. En un tercio de su 

producción, la principal innovación de Moreto fue la de analizar minuciosamente las 

características más destacadas del modelo que pretendía seguir para, de este modo, 

acometer su reelaboración de la manera más eficiente posible. Este hecho hace necesario 

leer su obra en su contexto y desde las costumbres dramáticas que la vieron nacer, 

teniendo muy presente la diferente concepción estética existente en la época con respecto 

al fenómeno de la originalidad.   

Este acercamiento a su gabinete de escritura constituye sin duda uno de los mayores 

desafíos para los estudiosos del teatro áureo español, y es por ello una labor a la que en 

los últimos años se han dedicado cada vez mayores y mejores esfuerzos. Sin embargo, 

todavía no se ha realizado un trabajo de conjunto que aglutine las investigaciones ya 

realizadas y trate de fijar una metodología de estudio para estos casos de reescritura tan 

habituales en nuestro teatro clásico. De esta convicción nació justamente la presente tesis 

doctoral, que tiene por objeto de estudio una pequeña parcela, formada por ocho 

comedias, de la producción dramática de Agustín Moreto.  

El primer capítulo tiene como meta principal fijar la terminología sobre la que se 

va a sustentar esta investigación. Para ello, se realiza, en primer lugar, un breve recorrido 

teórico sobre los principales conceptos (fuentes, influencias, intertextualidad, reescritura, 
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versión, reciclaje, adaptación, refundición) que han sido empleados por la crítica teatral 

a la hora de abordar este tipo de trabajos, y, en segundo término, se ofrece una propuesta 

terminológica aplicable a la obra del dramaturgo objeto de estudio. Además, dentro de 

este marco teórico se esboza también un estado de la cuestión en torno al estudio del 

fenómeno de la reescritura en el teatro español del Siglo de Oro.  

Dentro del segundo capítulo se incluye la presentación del corpus seleccionado y 

los estudios individuales de ocho casos concretos de reescritura de comedias moretianas 

que parten de obras de Lope de Vega. El criterio adoptado para su ordenación se ha basado 

en la fecha de publicación de los textos de Agustín Moreto. A pesar de que cada pieza 

teatral tiene sus propias características, en todos los casos abordados se ha tratado de 

seguir unos mecanismos de análisis similares con el fin de poder extraer una serie de 

conclusiones acerca de la técnica moretiana desplegada a la hora de acometer estas 

reescrituras. En este sentido, la metodología empleada ha tenido muy en cuenta la forma 

de analizar este tipo de refundiciones por parte de investigadores como Marcella 

Trambaioli, Delia Gavela o Elena Di Pinto, entre otros. 

Por último, dedico un breve capítulo final a presentar las conclusiones obtenidas, 

escritas en primer lugar en español y después en italiano (tal como sucede con esta 

presentación), con el fin de cumplir con la normativa que regula la obtención del 

doctorado internacional. Se añade finalmente un apartado con las referencias 

bibliográficas empleadas en la tesis.  

Me gustaría también dejar constancia de mi agradecimiento a una serie de personas 

e instituciones sin cuya colaboración esta tesis no habría sido posible. De forma muy 

especial, quiero mencionar a la profesora María Luisa Lobato, mi directora de tesis y 

principal guía en todo este proceso. Agradezco la infinita paciencia, los sabios consejos, 

la confianza depositada en mí y el cariño con el que me has ido adentrando en este mundo 

académico, poniendo todos los medios necesarios a mi disposición para que esta tesis 

llegase a buen puerto. En segundo lugar, a Fernando Rodríguez-Gallego, por haber tenido 

la valentía de ser mi codirector en esta investigación. Siento mis limitaciones intelectuales 

y todos aquellos aspectos que no he sido capaz de reflejar en los análisis realizados a 

pesar de sus valiosos consejos. Nunca olvidaré todas las horas que ha dedicado a leer mis 

capítulos y las múltiples sugerencias que me efectuó.  
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Debo dar las gracias también al magnífico equipo que conforman los miembros del 

grupo de investigación PROTEO, en el que desde el primer momento me he sentido muy 

querido. Beata Baczyńska, Javier Rubiera, Esther Borrego, Miguel Zugasti, Elena 

Martínez Carro, María Rosa Álvarez Sellers, Delia Gavela, Alejandra Ulla, Guillermo 

Gómez, Daniel Fernández, Gastón Gilabert, Alicia Vara, Alejandro García-Reidy, 

Debora Vaccari, Roberta Alviti, gracias por todo. Tampoco quiero olvidarme de mis 

compañeros doctorandos: Francisco Sánchez, Míriam Martínez, Álvaro Cuéllar, María 

Cimadevilla, Elena Moncayola, Emma Marcos, Fructuoso Atencia, Rafael Massanet, 

Elena Muñoz, gracias por hacer siempre de los congresos unos días muy amenos.  

Quisiera mostrar también mi agradecimiento a Debora Vaccari, Beata Baczyńska y 

José Luis Losada Palenzuela por la amabilidad con la que me acogieron en mis 

respectivas estancias en la Sapienza Università di Roma (2019) y en la Uniwersytet 

Wroclawski (2020). De igual forma, me gustaría nombrar a algunas personas que siempre 

han estado dispuestas a ayudarme y me han mostrado su cercanía cuando nos hemos 

encontrado: Germán Vega, Rafael González Cañal, Ramón Valdés, Almudena García, 

Javier Burguillo, Alejandro García-Reidy, Patricia Marín, Susana Bardavío. 

He de mencionar aquí también a mis amigos de toda la vida, que han sido la batería 

inagotable durante este largo proceso. No hace falta nombrarlos, porque son muchos y 

ellos ya lo saben. También me gustaría citar a todas las personas del mundo del fútbol y 

del pádel que me han ayudado a desconectar siempre que lo he necesitado.  

Pero de manera principal debo este logro a mis padres y a mi hermano, por confiar 

en mí, aguantar el lado duro de esta tesis y adaptarse a mis necesidades en cada momento. 

Sin explicármelo con palabras, me han enseñado con sus actos a luchar por lo que quiero 

y a no rendirme nunca ante las adversidades.  

Por último, esta tesis doctoral ha sido posible gracias a un contrato predoctoral FPU 

del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a dos becas de estancia 

predoctoral otorgadas en 2019 y 2020 por el mismo organismo, al que quiero expresar mi 

reconocimiento.  
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III.  CASOS CONCRETOS 

 

III.1  CORPUS 

En 1890, en su libro Geschichte des Spanischen Nationaldramas, Adolf Schaeffer 

realizó un repaso general sobre la historia del teatro español de los siglos XV, XVI y XVII. 

En lo referente a Moreto, sin entrar a comparar en profundidad sus comedias con los 

textos que le pudieron servir de inspiración, fue el primero en señalar una serie de obras 

moretianas que podían tener una clara deuda con piezas anteriores: 

Comedia fuente Moreto 
La vengadora de las mujeres, de Lope de 

Vega 

De cosario a cosario, de Lope de Vega 

Los milagros del desprecio, de Lope de 
Vega 

El desdén, con el desdén 

El rey don Pedro en Madrid y el infanzón 
de Illescas, de autoría incierta según 

Schaeffer 

El valiente justiciero 

El mayor imposible, de Lope de Vega No puede ser 
El despertar a quien duerme, de Lope de 

Vega 
La misma conciencia acusa 

¿De cuándo acá nos vino?, de Lope de 
Vega 

De fuera vendrá 

El Narciso en su opinión, de Guillén de 
Castro 

El lindo don Diego 

Los enemigos hermanos, de Guillén de 
Castro 

Hasta el fin nadie es dichoso 

El capitán prodigioso, príncipe de 
Transilvania, de Luis Vélez de Guevara 

El príncipe prodigioso y defensor de la fe 
(obra escrita en colaboración) 

La villana de Vallecas, de Tirso de 
Molina 

La ocasión hace al ladrón 

Cautela contra cautela, de Tirso de 
Molina 

El mejor amigo el rey 

Unos años más tarde, en su obra The Dramatic Art of Moreto (1932), Ruth Lee 

Kennedy puso la primera piedra en lo referente al estudio integral de la obra dramática 

de Agustín Moreto. La investigadora estadounidense aborda en este libro, en primer lugar, 

la biografía de Moreto para adentrarse, a continuación, en el análisis de su producción 
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dramatúrgica. Propone fechas de composición y publicación, realiza una clasificación de 

sus piezas teatrales, y sugiere diferentes fuentes para muchas de las obras del dramaturgo 

madrileño. 

En el capítulo I.4., «Moreto and his sources», Kennedy afirma:  

It has not been my primary purpose to study the sources of Moreto’s theatre. Nevertheless, in order 

to arrive at a clear comprehension of his virtues and limitations as a dramatist through the contrasts 

which such comparisons must afford, it has been necessary to weigh the accuracy of the many 

analogies that have been pointed out between his comedies and those of his predecessors and 

contemporaries and thus to reach a fairly precise estimate as to the extent, nature, and cause of his 

indebtedness. [1932:28] 

De las veintiséis comedias moretianas que menciona en ese capítulo, señala que veintiuna 

tienen una clara deuda con otra u otras obras anteriores, y estas son las posibles fuentes 

que propone para ellas1: 

Comedia fuente Moreto 
Las maravillas de Babilonia, de Guillén 

de Castro 
El bruto de Babilonia (obra escrita en 

colaboración) 
El esclavo del demonio, de Mira de 

Amescua 
Caer para levantar (obra escrita en 

colaboración) 
El testimonio vengado, de Lope de Vega Cómo se vengan los nobles 
La confusión de una noche, de Alonso de 

Castillo Solórzano 
La confusión de un jardín  

¿De cuándo acá nos vino?, de Lope de 
Vega 

De fuera vendrá 

El Caballero del Sacramento, de Lope de 
Vega 

El Eneas de Dios 

Cuando no se aguarda y príncipe tonto, 
de Leiva Ramírez de Arellano 

La fuerza del natural (obra escrita en 
colaboración) 

Los hermanos enemigos, de Guillén de 
Castro 

Hasta el fin nadie es dichoso 

El Narciso en su opinión, de Guillén de 
Castro 

El lindo don Diego 

Mirad a quién alabáis, de Lope de Vega 

La celosa de sí misma, de Tirso de 
Molina 

Lo que puede la aprehensión 

                                                        

1 La autoría de muchas de estas comedias mencionadas por Kennedy, tanto las que atribuye a Moreto como 
las que asigna a otros dramaturgos áureos, está hoy en día en entredicho, pero simplemente me limito a 
recoger la información que ella apunta.  
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La desdicha de la voz, de Calderón de la 
Barca 

Cautela contra cautela, de Tirso de 
Molina 

El mejor amigo el rey 

Las pobrezas de Reinaldos, de Lope de 
Vega 

El mejor par de los doce (obra escrita en 
colaboración) 

El despertar a quien duerme, de Lope de 
Vega 

La misma conciencia acusa 

Dejar un reino por otro y mártires de 
Madrid (no señala autoría) 

No hay reino como el de Dios (obra 
escrita en colaboración) 

El mayor imposible, de Lope de Vega No puede ser el guardar una mujer 
El castigo del penseque, de Tirso de 

Molina 
El parecido 

El gran duque de Moscovia y emperador 
perseguido, de Lope de Vega 

El príncipe perseguido (obra escrita en 
colaboración) 

El príncipe prodigioso transilvano, de 
Lope de Vega 

El príncipe prodigioso (obra escrita en 
colaboración) 

El condenado por desconfiado, de Tirso 
de Molina 

San Franco de Sena 

Don Sancho el Malo (no señala autoría) Travesuras son valor (obra escrita en 
colaboración) 

El rey don Pedro en Madrid y el infanzón 
de Illescas, de Lope de Vega 

El valiente justiciero 

Como se puede apreciar en esta tabla clasificatoria, Moreto toma como modelo a 

diferentes dramaturgos (Guillén de Castro, Mira de Amescua, Tirso de Molina, etc.), pero 

su fuente principal de inspiración fue sin duda Lope de Vega.  

En 1960, en su monografía Il teatro di Moreto, Ermanno Caldera realizó un repaso 

general por la obra de Agustín Moreto: analizó el contexto social en el que se ubica su 

producción dramatúrgica, las características más destacadas de sus comedias, las 

influencias presentes en la obra del dramaturgo madrileño y, por último, el tema de la 

reescritura. En este sentido, son cuatro los pares que examina: 

Comedia fuente Moreto 
Los milagros del desprecio, de Lope de 

Vega 

Celos con celos se curan, de Tirso de 
Molina 

La vengadora de las mujeres, de Lope de 
Vega 

El desdén, con el desdén 

El testimonio vengado, de Lope de Vega Cómo se vengan los nobles 
¿De cuándo acá nos vino?, de Lope de 

Vega 
De fuera vendrá 
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El Narciso en su opinión, de Guillén de 
Castro 

El lindo don Diego 

Como se puede apreciar, solo existe un caso en el que el hispanista italiano difiere con la 

opinión de Ruth Lee Kennedy. Mientras que para la investigadora estadounidense El 

desdén, con el desdén «for all the eighteen sources that have been suggested, must be 

considered an original work» [1932:31], para Caldera esta comedia presenta fuertes 

analogías con dos textos de Lope de Vega (Los milagros del desprecio y La vengadora 

de las mujeres) y con uno de Tirso de Molina (Celos con celos se curan).  

Por otro lado, en su obra The Dramatic Craftsmanship of Calderón (1958), Albert 

E. Sloman indagó en la técnica calderoniana empleada para la elaboración de muchas de 

sus piezas teatrales, demostrando que algunas de sus principales comedias derivaban 

directamente de obras de dramaturgos anteriores (Lope de Vega, Tirso de Molina, Luis 

Vélez de Guevara) o de la reformulación de textos colaborados en los que había 

participado el propio Calderón. En este libro son ocho los pares de reescritura que analiza 

el profesor Sloman: 

Comedia fuente Calderón 
El médico de su honra, atribuida a Lope 

de Vega 
El médico de su honra 

El privilegio de las mujeres, de Calderón, 
Pérez de Montalbán y Coello  

Las armas de la hermosura 

La venganza de Tamar, de Tirso de 
Molina 

Los cabellos de Absalón 

Polifemo y Circe, de Mira de Amescua, 
Pérez de Montalbán y Calderón 

El mayor encanto, amor 

La niña de Gómez Arias, de Luis Vélez 
de Guevara 

La niña de Gómez Arias 

La fortuna adversa del Infante D. 
Fernando de Portugal, atribuida a Lope 

de Vega 

El príncipe constante 

El alcalde de Zalamea, atribuida a Lope 
de Vega 

El alcalde de Zalamea 

Yerros de naturaleza y aciertos de la 
fortuna, de Coello y Calderón 

La vida es sueño 

Después de aportar diversas pruebas que sostienen su hipótesis acerca del método 

compositivo desplegado por Calderón en muchas de sus piezas teatrales, Sloman afirma 

que tomar prestado de otra obra un tema, alguna escena, diversos personajes o incluso la 
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misma estructura, no le impide al dramaturgo crear una nueva comedia con características 

propias que otorgan al texto su sello personal.   

Es evidente, por lo tanto, que Calderón de la Barca también recurrió a esta práctica 

compositiva en numerosas ocasiones, a pesar de la diferente valoración artística que se 

ha hecho en ocasiones de este fenómeno en función de quién fuese el autor objeto de 

estudio. Como afirma Sáez Raposo: 

Sin entrar en ningún momento en cuestiones valorativas entre la producción dramática de ambos 

[Calderón y Moreto] (asunto, por otra parte, escasamente argumentable en términos absolutos), lo 

cierto es que no deja de causar extrañeza la mayor tolerancia que la crítica muestra ante esta 

circunstancia, pasando casi siempre prácticamente de puntillas sobre una práctica que genera 

únicamente interés en ciertos casos en los que Calderón reescribe sus propias comedias, a pesar de 

que, en palabras de Vitse (1998:6), “[...] Calderón es, por antonomasia, el dramaturgo áureo de la 

reescritura”. Como vemos, el sutil y poderoso influjo del canon queda claramente manifestado en 

los designios de la crítica. [2010:201-202]  

En 1966, siguiendo a Sloman, Frank P. Casa publicó su libro The Dramatic 

Craftsmanship of Moreto, en el que estudia cinco comedias moretianas que representan, 

en su opinión, casos evidentes de reescritura: 

Comedia fuente Moreto 
El condenado por desconfiado, de Tirso 

de Molina 
San Franco de Sena 

El licenciado Vidriera, novela ejemplar 
de Miguel de Cervantes 

El licenciado Vidriera 

El castigo sin venganza, de Lope de Vega Antíoco y Seleuco 
El rey don Pedro en Madrid y el infanzón 

de Illescas, de Lope de Vega 
El valiente justiciero 

El Narciso en su opinión, de Guillén de 
Castro 

El lindo don Diego 

En cada uno de estos pares el hispanista estadounidense analiza tanto la posible fuente de 

inspiración de Moreto como el texto moretiano en cuestión, señalando las similitudes y 

divergencias más importantes entre las obras examinadas. En las conclusiones de su 

estudio afirma con rotundidad que, a pesar de las analogías argumentales y estructurales 

que presentan las piezas del dramaturgo madrileño con algunas comedias anteriores, las 

obras de Moreto deben considerarse como creaciones literarias independientes, con sus 

propios rasgos literarios y artísticos.  
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Ya en el siglo XXI han sido dos más los investigadores que han postulado sus 

propias tablas clasificatorias de las reescrituras moretianas, pero, en esta ocasión, solo de 

las que tienen como modelo a obras de Lope de Vega.   

Como se desprende de la tabla que he recogido anteriormente, en su obra The 

Dramatic Art of Moreto Ruth Lee Kennedy señaló diez comedias de Moreto que toman 

como fuente principal piezas de Lope: 

 Lope  Moreto 
1. ¿De cuándo acá nos vino? De fuera vendrá 
2. El mayor imposible No puede ser el guardar una mujer 
3. El Caballero del Sacramento El Eneas de Dios 
4. El testimonio vengado Cómo se vengan los nobles 
5. Mirad a quién alabáis Lo que puede la aprehensión 
6. El despertar a quien duerme La misma conciencia acusa 
7. El gran duque de Moscovia y 

emperador perseguido 
El príncipe perseguido (obra escrita en 

colaboración) 
8. El príncipe prodigioso transilvano El príncipe prodigioso (obra escrita en 

colaboración) 
9. Las pobrezas de Reinaldos El mejor par de los doce (obra escrita 

en colaboración) 
10. El rey don Pedro en Madrid y el 

infanzón de Illescas 
El valiente justiciero 

Elena Di Pinto [2011:107-108], por su parte, teniendo en consideración el estudio 

previo de Kennedy, redujo este número a seis, ya que afirma que «los otros casos 

propuestos por la estudiosa están repletos de problemas, pues ni la autoría del drama de 

origen es de Lope ni la versión es solo de Moreto, sino que se trata de comedias escritas 

en colaboración, práctica muy habitual por aquel entonces y que últimamente se está 

estudiando más a fondo» [2011:109]: 

 Lope  Moreto 
1. ¿De cuándo acá nos vino? De fuera vendrá 
2. El mayor imposible No puede ser el guardar una mujer 
3. El Caballero del Sacramento El Eneas de Dios 
4. El testimonio vengado Cómo se vengan los nobles 
5. Mirad a quién alabáis Lo que puede la aprehensión 
6. El despertar a quien duerme La misma conciencia acusa 

Por último, Juan Antonio Martínez Berbel [2013:169-170], una vez analizada la 

propuesta de Kennedy, aumenta este número a doce, ya que introduce otros dos nuevos 
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pares de reescritura: La vengadora de las mujeres y El desdén, con el desdén, y El castigo 

sin venganza y Antíoco y Seleuco: 

 Lope  Moreto 
1. ¿De cuándo acá nos vino? De fuera vendrá 
2. El mayor imposible No puede ser el guardar una mujer 
3. El Caballero del Sacramento El Eneas de Dios 
4. El testimonio vengado Cómo se vengan los nobles 
5. Mirad a quién alabáis Lo que puede la aprehensión 
6. El despertar a quien duerme La misma conciencia acusa 
7. El gran duque de Moscovia y 

emperador perseguido 
El príncipe perseguido (obra escrita en 

colaboración) 
8. El príncipe prodigioso transilvano El príncipe prodigioso (obra escrita en 

colaboración) 
9. Las pobrezas de Reinaldos El mejor par de los doce (obra escrita 

en colaboración) 
10. El infanzón de Illescas El valiente justiciero 
11. La vengadora de las mujeres El desdén, con el desdén 
12. El castigo sin venganza Antíoco y Seleuco 

Sin entrar a valorar todavía los posibles problemas de atribución (hecho que se 

abordará en los capítulos individuales de cada par de reescrituras), según estas propuestas 

clasificatorias parece ser que pueden existir como máximo doce comedias moretianas que 

parten de textos de Lope de Vega. Sin embargo, habría que añadir una más que no fue 

mencionada inicialmente por Kennedy ni por Martínez Berbel porque durante un tiempo 

se puso en duda la autoría moretiana2. Se trata del par constituido por El piadoso 

aragonés, de Lope, y El hijo obediente, de Moreto.  

De estos trece pares de reescrituras3, tres ya han sido analizados en profundidad por 

otros investigadores: 

                                                        

2 Los estudios más recientes y la ayuda de la estilometría permiten afirmar actualmente con total seguridad 
que El hijo obediente pertenece a Agustín Moreto. 
3 Unos días antes de entregar esta tesis doctoral, María Luisa Lobato y Francisco Sánchez Ibáñez publicaron 
la edición crítica de Hacer remedio el dolor, comedia compuesta por Jerónimo de Cáncer, Juan de Matos 
Fragoso y Agustín Moreto. Según indican los investigadores en el prólogo, esta pieza colaborada tiene 
como fuente clara La prueba de los ingenios, de Lope de Vega. Esta deuda había pasado inadvertida para 
la crítica teatral hasta el momento, por lo que, dada su novedad, no se incluye el análisis de este par de 
reescritura en esta investigación. Para más información, véase este estudio dentro de la Colección Digital 
PROTEO de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra/hacer-
remedio-el-dolor-1135366/ 
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1) El mayor imposible, de Lope, y No puede ser el guardar una mujer, de Moreto, fue 

estudiado por Elena Di Pinto (2010). 

2) El despertar a quien duerme, de Lope, y La misma conciencia acusa, de Moreto, 

fue también examinado por Elena Di Pinto (2011). 

3) ¿De cuándo acá nos vino?, de Lope, y De fuera vendrá, de Moreto, fue analizado 

por Delia Gavela (2007; 2013). 

De los diez casos restantes, existe uno en el que no está nada clara la autoría lopesca4 (El 

príncipe prodigioso transilvano) y otro que no me parece que pueda catalogarse como un 

caso de refundición (La vengadora de las mujeres y El desdén, con el desdén). Por este 

motivo, he considerado pertinente analizar en esta investigación los ocho casos restantes, 

los cuales se indican a continuación: 

 Lope  Moreto 
1. El gran duque de Moscovia y 

emperador perseguido 
El príncipe perseguido (obra escrita en 

colaboración) 
2. El castigo sin venganza Antíoco y Seleuco 
3. Mirad a quién alabáis Lo que puede la aprehensión 
4. El rey don Pedro en Madrid y el 

infanzón de Illescas5 
El valiente justiciero 

5. El Caballero del Sacramento El Eneas de Dios 
6. El piadoso aragonés El hijo obediente 
7. El testimonio vengado Cómo se vengan los nobles 
8. Las pobrezas de Reinaldos El mejor par de los doce (obra escrita 

en colaboración) 

En definitiva, en lo que respecta al corpus seleccionado, entendiendo que se trata 

de una delimitación fundamental por cuanto puede determinar la relevancia de las 

conclusiones obtenidas, conviene explicitar que se han elegido ocho comedias de Agustín 

                                                        

4 Existen testimonios en los que la comedia fuente está atribuida a Luis Vélez de Guevara y otros en los 
que se vincula a Lope de Vega. Sin embargo, su autoría no está clara y, en esta ocasión, los análisis 
estilométricos del grupo ETSO tampoco permiten aclarar dicho problema. Agradezco a Álvaro Cuéllar 
González y Germán Vega García-Luengos, directores del proyecto EstilometriaTSO: Estilometría aplicada 
al teatro del Siglo de Oro, su ayuda a la hora de corroborar tanto estos datos como otros que les he solicitado 
a lo largo de esta tesis doctoral. Este portal trata de ofrecer análisis que puedan aportar luz sobre las 
atribuciones de la vasta producción teatral del periodo aurisecular. 
5 Como explico en el capítulo III.5, actualmente existen también serias dudas de que esta comedia pueda 
ser obra de Lope de Vega. 
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Moreto (como autor único o escritas en colaboración) que tienen como fuente otros ocho 

textos de Lope de Vega con el fin de dar homogeneidad a la investigación.  

Como se ha señalado en las páginas precedentes, de las en torno a sesenta comedias 

que hoy en día se atribuyen de forma clara a Agustín Moreto (cifra que puede ir variando 

gracias a los estudios que se están realizando en las últimas fechas basados en técnicas 

combinadas, entre las que se incluye la estilometría), más de un tercio de su producción 

se puede catalogar como casos concretos de reescritura. Y, de esta cifra, más del cincuenta 

por ciento tienen como modelo obras de Lope de Vega. Por este motivo y con el fin de 

adentrarme en el taller de escritura de Agustín Moreto, se ha considerado pertinente 

abordar de forma exclusiva casos de refundición Lope-Moreto para intentar extraer una 

serie de conclusiones que permitan detectar si existe algún patrón recurrente a la hora de 

efectuar sus refundiciones.  
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