
DONA INES COMO ANTIHEROINA EN 
ELCABALLERODEOLMEDO 

• yoria de 101 es1udios dedicados a Ia obra de Lope de Vega£/ cabc· 
J'GIIN!dlo, ctnlran su a1enci6n en Ia figura de don AlollliO y en Ia glorifica
•a-.1(1, segun Ia vlsi6n de los diferentes crtticos. que Ia obra suponc para 
!lllllllllje. La prolagonista feme nina de Ia "lnigica bistorla" de Lope. aparece 

lateral y secundnriamcnte como elemento tJUC ofrccc luz a lp interprcla· 
llp~no•~ajc masculino. lncluso en aquellas instancias en las que el amor es el 
.... lld!:lll de rcncxi6n, comoes el caso de los anlculos de Anne Pasero y Ben 

pmta mu intcfts at personaje de don Alonso que at de su amada doful 
- e11111 porque ambos au1ores analizan las relactooes entre amor y muene 
illtllltto de OI!Mdo, y en es1a obra. s61o uno de los amantcs. el caballero, y 

IIIIICJC Sc CSIUdian, por Olra pane, CO diversos WliSI, de Ia obra. las 
que ba presen-. con oaas aagedias de amor y muene que se hm 

co dasKlOI de IJ literamra cspaliola e inglesa, respccuvamcnte: Lo 
.. , oripl!ltll:nte llamada TragiromediJJ tk Cal&Xto y /lfrlr~o. )' ROIMO y 

Laura Ana Leo de BdmonJ n:aza uo paralelo entre Ia obra de Sbakes
Uipe. Sin embargo, frente a to qne podrla csperarse, Ia consideraci6n 

ltCIIIIICCIIIllillanc:las que esta autora encuenua emrc los dos dram liS y, 1\mdamen
-sn"'" Ia evoluc.l6n dcnlro del milo del "amor-pasi6n" de los personajes de 
,aooeaemanlficsto,nl menos desde mi punto de vista, que lu verdudera equi

lllitiC•eslltble:cc cnue don Alonso y los am antes shakespenriunos y no cnlre las 
•• de enamorados, ya que lnes difiere de todos ellos at no panicipar en Ia 

que clcscmboca elamor en dicha esuudura mflica. Leo Liviogb"tOn~. por 
• • .Ubra:ya Ia semeJanza entre Ia obra de Lope y Ia de Fernando de Rojas. Sin 

ao se centra l&lltO en Ia cvoluci6n de los petSOnaJes proca,o®w en cada 
.. ,. ciCn' cclmo eo el descubrimien10 de uo adesqu•ciamrento producido por 
-'ti6D del mundo medieval al modemo~ (443) en ambos tt'(tOS 1 Por ailadi

aprownac:i6n a los personajes, tambien Uvmgstone conccntra su aten-
daa Alonso y no en su damL 

cxccpc10nal es el de Eduardo Forastieri Braschi ~te crfllco ve en £/ 
IIII!IWI4k Olmf'dO un cjemplo de inversi6n camavalesca que 1111Stoma y subvier· 
lll~pnmt!IISideol6g,icas del 'discurso instimcionalizado' "(38) )' er;~ablecc que 

.... del prucn11 1r11b11jo relUhll llpiflcadvn mcndonar que d pa..O!Ode.l mtdiocvu 111 mw~ rcnJCmltstil 

.. ., .... vtttu «-h l.a obr• d•l4lt*- noN"- O('ntrado en un s61o pcnonajc de tu "'tll!&kxwncdla''. mknu11l que • 
• - lmpl.:lll, Uvln..- oltOo ..,. <Iemmo 1imamcn~ <n to """' Ill don Alamo 1 flO <0 Ia d< 
........ £1 -1/<rv u 0/N.k> 
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dicha inversion viene dada a uav~s del peTSOnoje femenino de lnes. Para ClUe 

dioso. esta obra de lope es una implicit& ponderaci6n de Ia mujcr. una mujer 
elige el curso de su vida frentc a las convenclones sociales dentro de.l margen 
accion que estas le dtjan; para El, El C4baUero de Olmedo es uo "tribute a Ia ~ 
nidad" (35). 

El presente estudio analizar8 el papcl de doiia Jnes eo El C4ballero de Ol 
a panir de l.a consideracl6n dt las convcnciones ideol6gico-:socialcs presentesen 
tutro espaiiol del siglo XVD y por medio, fundamentalmemc, de Ia compa · 
del tr.namieoto de cste personaje con el de su compailero masculine, donAl 
Difiriendo radical mente de ta 1csis de Forastieri, se intentar4 demoStrar que ea 
C4balletO deOimedono existe un tribulo ala mujer, ni siquiera el "benign fc·m;·,.;·...-.• 
que Melvcc:na Mckendrick observa en los dramaturgos espaitoles del XVII (cil.ldl 
por Dawn l.. Smith 19), sino que, mny por el contrario,la mujer apan:ce preseruadill 
delinquiendo conlra las leyes ltum~nas y las divinus y por ello cs castlgnda HI 
piedad por Ia sociedad y por lo sagrado. AJ castigo social y divino, por 01111 pa111, 

coadyuva otro tipo de castigo que podrla denominarse "textual" y que completa 
pintura nega1iva que del persooaje de Ia mujllr ltace lope de Vega en es!C ejemjill 
concreto de so dramaturgia.> 

Desde el punto de vista argumental, enEI caballero de Olmedo, es doiia ln6l 
no don don Alonso qoien lOrna Ia iniciativa en el establccimiento de II08S relacic' ~~ 
amorosas basadas en el fingimiento yen el engailo a su padre, ante Ia posibilidad 
Ia negativa de es1e frence a dichas relaclones. Para Forasticri Braschi, esta inicialnt 
es un clemente de caraeterizaci6n posniva del personaje femenino, que logrs 
establecer su indepcrulenciaal mbimo de las posibilldades que le ofrece e.l cor~ll 
to social en que se mueve. Forutieri afuroa que eo £1 caballero de Olmedo "{1)11 
mismas rcstricciones del marco iostituciooali.zado de Ia mujer Ia escinden en roles 
duplices y eom8S(:313dos siendo esto, al mismo tiempo, Ia c:oodici6n de posibilidall 
para su libre de1crminaci6n" (37). Sin embargo, si se 1iene en cuenta ~I carli~cr 
recurrenle en los dramas del XVU de Ia presencia de un personaje femcnioo ~ 
fliclivo comodesencaclename de ta acet6n, pues, comoseiialu Dawn Smith "almOII 
by defulilion ... all the female pro1agonlsts in these plays in some way challenp 
male aulltority as represented by fathers, husbands, ..• or by suilors, wbelhel 
encoll1'Bged or not ... ," (19) se puedc considcrar que mas que de ''libre dclermilll
ci6n," Ia acmaci6n de lnts se puede calificar de elemcnto estructural. ai mcnos, e1 

un primer anaJisis superficial de Ia obro. La validez de esUI perspccciva se reafirrN 
con Ia conformaci6n, una vez mas, del final de 1a obra -el anuncio de lnes de A 

entra.da en un convento-coo las expectativas cstrucLurales del drama del siglo XVIl 
El presenlc/finuro de lo~s lraS cl descubrlmlcnto de Ia mucrte del que iba a ser ~ 

2. bU trabl,p &I\IJ~.c~ c.~;d~tva~~.e lA pR$ntJtJ6n de ta figtUJ fe.tnC'nrna c.n cl c:aso de 1.1n11 soli obl'l ck lApl 
y no dc::bcn aplieif~ lUS ®onchmonct • on, ob.ras de ~$1C dfllmii.IUtao. 
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: ... R 1ojll$!a ala c:araderi.Mica seglin l:a cual, tal y como a firma Smtth, "whatever 
.... ,cllfreedlom a woman may enjoy for the dunn ion of the play, by the end of it 

be (n:)mtegrated mto the social Status quo" (21 ). Por otra parte, el conflieto 
Ill& y •u padre noes defimuvo e insuperable: al final de Ia obra, Ia hija se 

a l.l autoridad paterna y no replica ante eii!WICbto de ~sta de no manifestar 
•*DI:IItc uo dolor que es pc:ljudicial para el honor familillr: •GuanL. lagnmas 
J•llalltO$) lnes, para nuestra casa'' (84). En este senlido, Ia relaci6n entre Ioes y 
Ill !Pedl111 no haec sino reproducir lo que Dlcz Borque presenta como una con.~tan· 

_.tcatro de Lope, en cl que cl dramaturgo 

. ...... plao1c1 una opo~lcl6nlffca>tlciliable poidte·hlja, ... propcmc ... "'luclonc"' .. 
cpoeuula. Ia liberu.l <lc Ia mujcr. .. [JJ pllmtea muy supcrfkillmcnte Ia rche
lilll tit Ia mup J QXDO 110 D><Jm'O m2s cmre lao clomcaiOS tit atraa:i<lcl ck Ia 
.....u.. .. QIIC n ......... cstc cxwd1jno a-tlumu ....._,.... (9-1) 

Sin embargo, ya ~ ha afinnado con antenoudad que Ia visi6o de Ia iniciativa 
~'*lib como mero elemento estrucrorai. es el resultado de una primera lectura del 

&lo es asr. porque, sl h•en es cierto que dicha iniciativa e~ el desencadenante 
.cllllflicto IIJIOmcntal, en £/caballero de Olmedo. dado que Ia obra ~ resuelve 
• ..... tragica. lues cs responsable, como insligadora de Ia acxi6n, de La perdida 
'•Cillo 'lie r. "vida social" que suponc cl bonor del padre. sino tamb•~n de Ia de una 

real, m Ia muene de don Alonso a manos de su rival, don Rodrigo. 
Ya .c ba sellalado en los inicios de este llllahsis que existen dos corrientes 

~--, •Ia hora de mterprctar Ia figura de don Alonso en£/ caballero de Olmedo. 
:t'IDIIIIIO. Rey Haw las pn:scnm como aqueUa que "deflcnde Ia mucne de donAionso 
,iJIIIIIq,ue como imposid6n exclusive del destine ... " y "Ia panidaria de Ia justicia 
.,......, como Wlica expllcaci6n de tan desgraciado desenlace" ( 183). Estas inter· 
'JIIIIKII~D« se basao en lb c:oncepciones ideol~cas opuesw del pen.onaje: en el 

caso te considcra a don Alonso un btroe perfecto, asi, por pane de Winard 
~:111&.1\mtrH:~ Owro, Alan Paterson o Livingl>lone; en el segundo, desde el pumo 
.. 1rilta de crlticos como Parker y Soons (citados por Rc:y), c:l caballero llcga a l:a 

como consecucncia de sus imperfeceiones moralc:s, que expla con Ia ptrdi-
**su vida. Rey Halas se aleJa de ambas posturu antiteticas para estableCCT, en 

llrlytnte teorla, que u muene de don Alonso es Cruto de Ia cobere:ncia del 
J•••Jt consigo mismo, con su ideotidad de huen caballero, buen cristiano y 

Noh el objeto de este estudio dilucidar los motives de Ia muene del protllgo
lilla ma!ICUIII\0 de £1 cobollero de Olmedo. Sln embargo, y, dado 11uc se va a esta· 
llllcet uJU tompnrnci6n ~ntre l!ste y su oompailtm rcmcnlna, dot)a Jn6s, es necesa
dosctlalar que sea cual !Oea Ia tendencia interpretativo que sc elija. en£/ cabo/lero 
•CN.dose c:ncuentra una glonficaci6n final del peoonaJc: de don Alonso. lnclu· 
•IlK ~iden que su muene es un castigo a ~us fahas sociales (empleo de Ia 
*-ltllcu Fabia eo $II) relaciones amorosas) y/o morales (contacto con lodemonfaco 
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Alida dt C«&<XIO 

a !faves del trato con dicba alcabueta, oso de Ia mentlta), al final se produce 
c.xaltaci6n del peTSOnaje en ambos nivcles. La restituci6n de su honor (sic:IIIJI-1 
desde Ia perspective de que su muene sea castigo) vienc de manns de Ia figunl 
rty, que prende a sus aseslnos; Ia de Ia limpieza de su fe, a partir de Ia cortcie~ci•cal 
el momento de Ia muen.c de que Dios es lo mAs lmportante-ni el bon or ni el 
se sil11an por ~ndma de Est&-: UTcllo, Tello, ya 00 "" ticmpo/ mas que de uatar 
alma" (79). 

En el caso de lm!s, por el contrario, Ia serie de rasgos negativos que se acll-i 
lan eo tomo a su figura culmioan en uo final que carece de Ia ambigOedad, 
rodea 1tl de don Alonso, como se traduce en los encontrados an!llisis ya se~llll.acklt 

en este trabajo. 
Desde un punto de vista mixlo en que se combinan Ia falta moral y laSOI:II~CI,J 

primct deUto de dona lnes es recurrir a Ia mentira. Coincido con el de!>ae~~en!lo 1111 
Rey con Parker, qulen responsabiliza a don Alonso de los eogniios de doiia 
Para Rey, "Alonso, ~n realidnd no 'lnstiga' a nada ni a nadie~ ( 187). Es, de 
Ia propia Jm!s quien se identifica de manera transparente como responsable 
culpa cuando dec tara:" ... ami padre, a rni estado/ y ami honor pierdo el res1~to'-' 
(33). Esta auto-inculpacion, por o1n1 pane, es Ia constancia de Ia auto-<onc:ietll:i 
del mAl voluntariamente asumido y subrayu Ia presentaci6n Degativa del perSOilllif; 
frerue a un don Alonso que no parece teoer tan clara Ia Cronteta entre Jo ad:rnisibleJ 
lo rcprobable y qric sicmpre justifica las que pueden considerarsc como laJIUIS ~~~~~~~ 

tlzando sus buenos fines: "iDios mfo, piedadi..J Vos sa~ is que fue mi ""'""lttiri. 

gido a casamientol" (78) 
La mentira de In~ ba sJtlo vista como positiva por Amelico castro porque 

este critic;o. a traves de eUa.la enarnorada de Alonso estl defendiendo vida y 
"Don Alonso es un h~roe que afrontn su morir ... tn6s ... , pron a Ia vida, todo 
arrosllll. e incluso miente y arma engaiios para pr01eger su amor" (39). Sin 
go, Ia naturalcza multiple dtl engailo de dona toes lo bace altumentc cor1dCtltbll 
por su mentlra, lnes no s61o adopta una actirud anri-social, sino tambi~n aru:i·lililli 
anti-sagrada. Es interesante ver c6mo el tcxto presenta a don Alonso dotado 
cualidades ffsicas y motales, concretadas en su identificad6n oon "Ia gala de 
Ia flor de Olmedo.'' Si se tiene en cuenta Ia rcflelti6n que Ca.mo bace sobre 
versos en que Alonso describe a Jn~s como "honra de Ill corte} y gloria deJa 
(parece que tambien ista aparece clogiada desde un punto de vista moral y no 
ll~ico. Sin embargo, en realidad, esta rcferencia a Ia intcrioridnd del personaje 
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IIC1Iino e:. excepc•onal y e• el prop•o don Alonso quien subray1 Ia bc:lleza de Ink.. 
dqlaclo de lado cu1lquicr otro alribu1o. & significaliva, en es1e senlido, Ia om is ion * IOdo 1o que pveda ser coiUIOiado por ~g.~a" en el dobklc -ga~~~f"flor". en Ia 
pacutaci6n de don Alonso del objcto de su amor a Fabta' ~ .el scr tan bcrmosa y 
flella:J que pienso que dofta lnW C$ de Medina Ia Oor" ( 13). La omC.i6n del elogio 
-.at o psfqoico noes gtaluita. >.:o oos encoouamos ao1c una mera rcproduccioo 
di!lacoovenci6n dellcatro delsiglo xvn que Die7 Borquc prescnla como nqueua ,.Ia que 

Ia bellon mblma de Ia dama ... Cll ponderndu con•••••• mente a in lponll• prcstu 
DIDIJinl ottnclcln olu CUIIJda<Je, slquicas y liU equivolent<S vinud<.< rocl vanln, 
wolanlpOCO pr .. lll nmaui1JI •tcndOO ........ indivldualesc:anw:teriudor<• (44) 

!Db sf aparcce dlbujada mordlmcnte y con rasgo~ individuales, pero eslo nose 
111\'t$ de La alabanu de sus ~o-irtudes por pane de su amado u otros persona

-. • .....,a partir de Ia ncgalividad de sus acciones. 
Por lo que~ reliere al caricter anti-filial del persomje fcmcoino de El CIJballe

:_••ltO•t.rfiJ.l.a culpabilid.ld de In~ se subraya en Ia compat~ci6n con cl compor
illliii*D de don Alonso en rclaci6o con sus padres. En Ia I coria cMablcc•da por 

11110r filial se01ido por AloD>O Manrique e~ uno de lo~ molon:lt 1mpulsores 
lngcdta )' por tanlo dcscncadcnante de Ia glorificaci6n final 11<:1 personllje. 
llmbi~n subraya lo que denomina "filial devotion," pucs. de acucrdo con su 

ae trail de uno de Ius factOr<:l> que contribuycn a Ia caracterizac•6n positive 
ltUllroc, ya qu¢, ~egun seftala. es1a devocl6n "was atmosllhe prime virtue for the 
'-'IIIIOcnth c:eniUry'' (375). ln6.~ no s61o mieme ~~~lcm41icamcnte a su pudrc, po-

111 honor en peligro con plena conciencia do: clio, como ya bC Ita visto. sino 
Ia IIICitlor!a de ~u madre, recordada por Fabia, no despierlll em ella oingun sen

de trislcu.AJ contrlrio, su reacci6n se limlta a pedlr ala alcahucta que no 
lla1illcz:a por dicbo rc.:ue.rdo: kNo Tlores, m~. no llorc~ ft ( 18). La ~ocia de 
.. llieiiiiO> de conrruseracion ~. de becho, ouo de los llll>gos que diferencia a 
lldiAIIomo. .ubrayando Ia pintura oegativa de Ia dams. ~r. cuando el caballero 

Yida de IU coemigo, don Rodrigo, Uega aJ miximo acto de gcncrosi<bd. En 
doila In~ no demuestra compasi6o alguno por un M:r humano a pumo de 
II me flO'< ibl se Ia haec aparecer a Ius ojns del lector '~pecudor por parte 

)IIIIDIUIJC en CUCSii6n ); 

Ale! b..,.. .. aver 
a W..!Kif •er &i piodOJIO 
IOIIIlnha ol ~tmblanle entoru.-c• .. 
' wo que oo podkra 
..., Nct6a ria.,.,., 
~ ** d haloaa mo m11aba (67) 
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AJ.c1a de GregOru;t 

Por si todo lo visto anteriormente fuera poco, lnes II ega a snbestimar el podcr 
de Oios. No s61o utiliza Ia religion como base para el engafio con que evltar ll 
imposici6n de Ia boda con don Rodrigo, al hacer creer a su padre que desea hacer5e 
monja, sino que, con una extrema confianza en las capacidades del ser humano y de 
su voluntad, prescinde tot:almente de Ia consideraci6n del poder divino: "no hay 
fuerza que el ser impidaJ don Alonso, tu mujer" (39). Y.a se ha sefialado c6mQ, al 
final de su vida, don Alonso, se acoge. a Ia religion, y no al amor, como refugio 
iinico del hombre. Doiia lnes, por su parte, acude a Ia rctigi6n, s61o como institu
ci6n social, al decidir hacerse monja tras conocer Ia muerte de su amado, es decir, 
al perder a Ia persona que iba a dotarla de identidad en Ia sociedad. En este sentid11, 
esUI recibiendo el castigo por el que de individuo con dominio de su voluntad e 
iniciativa pasa a una definitiva situaci6n de inacci6n. En terminos de Ia teoria de 
Peter Dunn, que estabiece que uno de los principios que rige eltearro de Lopeesel 
de "Materia la mujcr, el bombre forma, u podria afinnarse que una de las fonnas 
punitivas para lnes es Ia de permanecer para siempre como ser "informe," ser .:16s· 
provisto de una finalidad, porque a1 perder a Alonso, pierde Ia capacidad de "acquire 
purpose, and a being which is capable of perfection'' (198). 

Pero, no e.s este el unico castigo deJnes.Dios Ia castiga somcti~ndola a! mismo 
olvido en el que ella situ6 todo to auu!nticamente sagrado. Asi, si bien don Alonso 
reeibe los uavisos del cielo", aunque, aparentemente, no los comprende, lnes SC' 

enfrenta con Ia evidencia de su desgracla cuando ya no hay liempo para rectjficar 
sus errores pasados. Desde el punto de vista textllal, se reproduce el mismo olvido. 
Es significalivo, por ejemplo, que Ia dama, en principia origen de Is malquerencia 
de don Rodrigo por don Alonso, pase a segundo piano en Ia venganza del pritru:ro. 
De hecho, es el honor daiuldo por el cidfculo que en Ia plaza de taros experinumll. 
don Rodrigo frente a su rival el desencadenante liltimo de su crimen: "Mala ca!daJ 
mal suceso, malo todo;/ pero mas deberla vidal a quien me t.iene celoso" (66). Por 
aiiadidura, don Alonso pasa de Ia declaracion de una idolatrfa absoluta -"yo adorn/ 
a Tnes, yo vivo en lnes;/todo lo que lruis no es;/ desprecio, aborrezco, ignoro ... " 
937)- al olvido absoluto de lnes, a Ia que no nombra en sus iiltimos momentos, 
anteponiendole a Oios y a sus padres. 

lnes, que ba pecado contra las !eyes del honor familiar y. por tanto, colltill1a 
sociedad; contra Ia religion como instituci6n y contra Ia autoridad de Dios, es cas· 
tigada por Este por medio de Ja muerte del hombre que ama; por Ia sociedad, a 
traves de Ia perdida de identidad dentro de ella; por su padre, mediante Ia im~i· 
cion del silcncio. Este silencio se signa tarnbien textualmente a partir de Ia figura 
del olvido: don Rodrigo olvida a Ia cau..-;ante de sus celos cuando seve disminuido 
en su bombria; Dios olvida a lnes en sus avisos; don Alonso olvida a su "dlosa" en 
el momento de su muerte; el mundo Ia olvida, al forza.rla a eocetrarse en un conven
to ... Bl olvido es el eje que diferencia radlcalmente Ia presentaci6o de don Alonso y 
dona lnes en El caballero de Olmedo. Don Alonso entra en el mundo de Ia fama 
impereoedera a traves de sus beehos y de Ia canci6n que relata su muerte y que 
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~llOII eoogc al don Alonso "que anda inmonalizado en Ia amaginac:i6n~ 
Dlll ootll& lllU no Ia rcc:ucrdan nisus pretendientcs, n1 cl mundo ni Dios A., fin 

no~ eu vano que, a difcrenc:ia de los de Rojas y Shakes~. cl titulo 
oln de Lope s61o bonrc a uno de los 3J11antcs. 1 saber, a £/ caballt!ro de 
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