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La verdad sospechosa de Ruiz de Alarc6n:
de la ciudad femenina al imperio de Ia raz6n

-Pequeiio mundo soy y en eso fundo
Que en ser senor de mf 10soy del mundo.

Calderon

Inmerso en un tiempo de escrituras abundantes, Juan Ruiz de Alarc6n es mas bien un autor
cuya escasa cbra se sustituye por la rica profundidad que sus textos nos entregan. Y es debldo a
esa profundidad instalada en el diana acontecer en que sus obras se desarrollan que sus comedias
se inscriben, a pesar de contar con s6lo un par de decenas, como unas de las mas representativas
del teatro espaiiol del Siglo de Oro. Junto a Calderon de la Barca, Tirso de Molina y Lope de
Vega, el autor de La verdad sospechosa encuentra un sitio que, aunque a veces se Ie disputa,
tennina siempre por restitufrsele entre 10mas excelso del escenario peninsular del XVll.

Ruiz de Alarcon es, Yen ello estriba el valor de sus textos, un caso nnico de
tradici6n y heterodoxia en el teatro espaiiol de su tiempo. Antes que nada, porque es y no
tradicional la constnlcci6n de sus personajes quienes, cargados de una discreta cortesfa y de un
gran respeto por su interlocutor, se perciben novedosamente criollos en sus obras. Esta cortesfa,
hoy 10 intuimos con mas fuerza, es parte de la nueva forma de ser espanol que se esta forjando
en las Indias, misma que se explica cabalmente en la comparaci6n tantas veces citada en el
Marcos de Obregon de Vicente Espinel: "[se puede ser] cortes como un indio mexicano" (Reyes.
Pr6logo xlii), Y ann dejando de lado la originalidad alarconiana en el usa de otros recursos
escenicos -como la tramoya (Horst 528)-, de so obra debe decirse siempre que OSespaiiola y aI
mismo tiempo que no 10 es dado que en ella esta presente algo de axiologia criolla, de
concepci6n indiana de la realidad y. sabre todo, de construcci6n Iingtllstica ajena pero
reconocible como propia en su diseiio castellano. Hay quien, par ejemplo, ha vista que en la
tendencia epigramatica de la voz alarconiana cohabitan "palabras y expresiones que. sin dejar de
ser castizas, se emplean mas en Mexico. hoy. que en ningnn otro pais de lengua castellana"
(Henriquez Urena 275).

Todo en el, como manifiestan los entices de su espafiolidad posible a de su mexicanidad
incierta, apunta hacia 10 distinto, hacia una extraneza que no deja de pertenecer a nuestra lengua.
Esta extraiieza, par 10 demas, encuentra ecos en la creaci6n de nuestro poeta no 5610 a causa de
su defnnnidad ffsica sino tambien debido a las geografias novohispanas que ha percibido y
asumido como propias durante los aiios de su infancia, su adolescencia y su juventud eo la
Ciudad de -Mexico. Can mucho acierto, Alfonso Reyes apunta al respecto que "Ios hispanos de
Mexico babfan evolucionado por efectn del cambio de ambiente" (Reyes, Introducci6n 15) y, en
este orden de ideas, es natural pensar que los primeros veinte afios de existencia fueran
suficientes para que Alarc6n no se sintiera nuoea un espafiol fntegro. En consecuencia, y
siguiendo las ideas de Valenzuela a favor del americanismo de don Juan, las dos primeras
decadas de vida de nuestro poeta sf labraron en eJ los rasgos de una psicologfa (122) que,
inevitablemente transformada en idiosincrasia, hicieron de Alarc6n un espanol distinto.

Son. en suma, sus experiencias coloniales las q~e construyen una ~oncepci?n habitual y al
mismo tiempo novedosa de las relaciones humanas vigentes e~ la urb~llldad aunsecular: la otra
ciudad alarconiana su otra ciudad recreada en e1 escenano, exhibe una nueva forma de
convivencia en la q~e se Intcnta superar. en silencio y c~n los argume~tos que la escuela I~pesca
ba promovido, la diferenciaci6n cabalgante entre 10pemnsular y 10 cnollo. AI respecto, King es
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clara cuando sefiala que "no cabe duda que la Cor~>Day sus re~resentant~s ~n la Nuev~ Espana
tenian a los criollos como seres distintos de los pemnsulares; mas ann, casi siempre los juzgaban
inferiores; y el 'indiano' era, las mas de las veces, objeto de burla y ~esprecio" (11). Asi~ la
luche de Alarc6n por superar la distancia entre 10 peninsular y 10 ~olomal e~cuentra .UD se~tldo
original que se resume en su afan de devolver al individuo so capacidad de virtud 0, 51 se qurere,
en so deseo de condenar al ser humane por las faltas que 8610 a el pertenecen, mas alIa de
convencionalismos sociales, reJigiosos, morales, genericos y, sobre todo, geopoliticos.

1A vert/ad sospechosa puede, por 10 tanto, ser interpretada como la bdsqueda de
asimilaci6n y de reconocimiento bacia una nueva forma de moralidad proveniente de la colonia
que, exhibiendose respetuosa de las axiologfas del Barroco, quiere impedir que estas se
conviertan en anuladoras del ser humano. Es desde dicha 6ptica que Alarcon, en su comedia mas
conocida, reelabora en escena las costumbres urbanas y las tensiones imperantes en una Espafia
que, como ]0 vuelve a ilustrar Alfonso Reyes. s610 "vela en Ias Indias un revuelto paraiso de
lucro y de placer" (lntroducci6n 16). De hecho, en La verdad sospechosa estan presentes
aquellas advertencias que ante las relajadas costumbres peninsulares emitiera en su momento
Sancho de Moncada: "[Espafia se halla en grave peligro por ser]la gente toda tan regalada y
afeminada" (citado por Maravall 93).

Sumergida como se via esta comedia en ·1aconfUetividad social del Barroco.Jas ideas de un
aferninamiento en las costumbres parten en Alarc6n de su experiencia trasatlantica a traves de la
cual reafirma, can una eficacia ajena a su contexte dramadco, los binomios masculinidad-virtud
y feminidad-deshonra. Esta exposici6n y posterior subversion de correlativos genericos y
axiol6gicos la realiza el poeta no s610 mediante una continua intoxicaci6n de unos en otros.sino
tambien a traves de un repetido periplo de 10 social a 10 individual. EI afeminamiento del noble 0
la desmasculinizaci6n social pueden expliearse, en Alarc6n, en terminos de una sinonimia que se
desplaza del personaje a su entomo urbano en una forma casi hidica: la mentira individual cobra
palabras en la expresi6n engaiio compartido. .

Como sabemos, cada uno de Ips aetas de la comedia inieia en espacios cerrados, esto es, en
las residencias de los nobles que habitan la obra, En consecuencia,los salones de la casa de don
Beltran y de don Sancho cobran un valor de ambitos individuales respecto a la vida que se
desarrolla eo el exterior. Una vez que Ia casa se ha significado como el sitio personal del que
parte yen el que culmina todo el enredo amoroso, la interacci6n humana en las calles es descrita
en su polarizaci6n generica desde la mils popular de todas las 6pticas posibles, eslo es, la del
gracioso. Es, pues, desde la perspectiva de Tristan que se nos informa tanto de los falsos pudores
y de la interesada ligereza de la mujer como de su deshonrosa conquista por parte de cualquier
galan que cuente con los recursos econ6micos para ello. Asi, la tipologia del afeminamiento
social que Tristan enuncia en el primer acto de la comedia nos estli entregando. aunque aUn no 10
sepamos, una descripci6n individual del galan don Garcia:

TRISTAN: 8610te dire de aqut!llas que ,son. con almas livianas. siendo divinas.
humanas; corruptibles. siendo estrellas. Bellas casadas verns. conversables y discretas.
que las llamo yo planetas porque resplandecen rOOs. [ ••• ] Pern que adviertas es bien, si en
~stas estrellas tocas,.que son estables muy pocas. por m4s que un PerU les den. No
IgnOr:S, p~es yo no IgnOro. que un signo el de Virgo es, y los de cuernos son tres: Aries.
CapncomlO y Tom. (14-16) .

.Don Garcia, quien cO~bo~ en fonna paulatina su fama de mit6mano, parte entonces al
extenor a reafinnar su afemmannento 0, desde la perspectiva opuesta. a evidenciar su perdida de
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masculinidad que, como s~bemos. se identifiea con la ausente virtud de sus actos. Sin embargo,
el galan de nue.~tra comedia no se encarga de reflejar solamente un estado de relajaci6n personal
que, .como ~e ~lJO.encuentra su explicacion en 10 femenino, sino que sus palabras se suman a una
perdida socializada del honor en la cuallo generico va quedando poco a poco de lado. Cuando
do~ Juan y don Felis escuchan los detalles de la falsa cena que don Garcia dice haber ofrecido a
J ac~nta. los tres galanes nos comparten un prejuicioso preceder ante las palabras de un noble, es
decir, nos muestran a las claras una actitud socialmente preconcebida a: pesar de que la duda sea.
como ]0 es, 10 mas razonable:

DON JUAN.- [Rabie de zelosl
DON FELIS.- No as dieron del combite tales sefias.
DON JUAN.- l.Qu~impcrta, si en la substancia, el tiempo y lugar concuerdan?-
DON GARCIA. -lQue dezis?
DON JUAN.- Que fue el festfn mas celebre que pudiera hazer Alejandro Magno

Si el binomio masculinidad-virtud 10 transgrede el galan mentiroso, 10 propio hacen los
otros nobles que, no menos masculinamente, acreditan 10 que escuchan aunque Ia raz6n aconseje
dudar. Don Juan saldra, una vez escuchado a don Garda, a reclamar la ligereza de Jacinta pues la
voz del noble ha side mas fuerteque la de su sentido. comnn. Sin embargo, lIegado el segundo
acto, don. Juan y don Felis se atreverdn, J>Qrfin, a cuestionar a don Garcfa a pesar de su condici6n
de arist6crata: . .

DON JUAN.- lEmbnstero don Garda?
DON FELIS.- Essoun ciego 10verfa. [...]Tendra el mentir por costumbre. y por herencia el

valor.
DON JUAN:- Vamos, que a Jacinta quiero pedille, Felis, perd6n.

En consecnencia, la voz alarconiana percibe al individuo como elemento intrinseco y al
misino tiempo independiente de una jerarqnfa de valores 0, dicho en otras palabras, nuestro
dramaturgo construye mientras destruye esa concepci6n de afeminamiento que se tiene de las
costumbres del Barroco entregando a los personajes la opci6n de 10 razonable. AsI 10 hemos
constatado, gracias a 10 dicho por el personaje de don Juan en el segundo acto de la comedia: el
individuo no deja de poseer la capacidad para decidir, para impaner esta 0 aquella actitud ante
esta 0 aquella circunstancia a pesar de la norma 0 del convencionalismo social. Alarc6n nos esta
explicando que el acto deshonroso es un asunto personal del que participa el entorno social en la
medida en que este no ha sabido construir diques de razon para contener la hipocresIa, la mentira
0, siquiera, para desconfiar de las apariencias. En esos viajes de ida y vuelta que 10 individual
realiza a 10 compartido, que 10 razonable practica par los -4mbitos del prejuicio generico, en ese
continuo salir y regresar de la casa a la calle, el afeminamiento de las costumbres 10 es s610 ante
la ausencia de una 16gica que permita aprehender integramente la realidad que la obra ha estado
construyendo. Podemos, entonces, empezar a orientamos sabre el valor que Alarcon otorga a la
urbanidad novohispana disfrazada de calle madrileiia: en su ciudad el afeminamiento serfa,
introduciendo por la fuerza en esta pieza los conceptos con que la sociedad barroca se define a
ella misma, un sintoma reductar de la conciencia en damas tanto como en galanes, en criados y
duefias, en hombres y mujeres; todos, para nuestro poeta, pueden sufrir ese afeminamiento en la
medida en que la mentira personal activa el fingimiento publico y no el uso de la raz6n. Es asf
que los aetos de todos los personajes alarconianos, en cuanto se hacen dellado de la raz6n para
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desacreditar su mundo de apariencias, contravienen silenciosamente los rasgos mas arquetfpi:;os
de la comedia del Siglo de Oro pues, como 10 expone Brenes, en ella el hon~r dep;ode de
circunstancias extemas y de aetos externos; [el respeto] 10 da Ia fama,. ]a e~t1maclOn de .Ios
demas, y se pierde tambien por actos ajenos" (244). Baste reeo~ar, para ejemplificar 10 anten?r,
piezas como El bur/ador de Sevilla, de Tirso, 0 A secreta agravto, secreta venganza y EI medIco
de su honra, de Calderon. De alguna manera, Octavia paz lleva raz6n cuando dice que "el teatro
alarconiano es una replica al teatro espaiiol" (179) de su epoca 10 cual, por extensi6n, reafirma el
antagonismo de nuestro dramaturgo frente a las concepciones genericas COD las que se define a la
sociedad del Barraco.

La transici6n entre aetos femeninos 0 masculinos y eI regreso de la raz6n no es, sin
embargo, abrupta 0 directa. Entre la actitud poco masculina (ya trascendida en sus prejuicios
genericos) y el sentido comtin, Alarcon incrusta una singular intersecci6n: la casualidad 0 los
malos entendidos. E1 poeta ha decidido hacer de las calles un imperio de la confusion. un sitio en
donde las raras coincidencias no s610 contribuyen a la progresi6n del drama sino que vuelven a
hacer del sana juicio de sus personajes una exigencia improrrogable. Asf 10 entendemos cuando,
solo por citar uno de los muchos ejemplos que la pieza exhibe, Tristan infonna a don Garcia
sabre la identidad de Jacinta a quien el galan toma, desde el inicio, por Lucrecia. La mentira de
don Garcia crece en la rara coincidencia yes esta ultima la que genera nuevas mentiras en el
galan, quieo seguira inventando realidades basta la conclusion.de la comedia. Bs, de hecho, en
este punto, que la ciudad femenina de Alarcon termina par asumir su total singularidad pues
nuestro poeta ha querido apuntalar su alejamiento de la axiologfa aurisecular ensamblando con
minuciosidad pedazos de mentiras can fragmentos de casualidad urbana: una vez que la realidad
ha sido edificada can ·estos componentes, el Mundo alarconiano no se tambalea en la supuesta
femiruzacicn de las costumbres del noble ode] aristocrata, sine en el entramado de
predestinaci6n que estes pueden tejer en La verdad sospechosa ante la menor confusi6n. Esto
trae como consecuencia que, ante Ia falta de raz6n 0 la preeminencia de 10 aparente para resolver
el mal entendido, la degradaci6n y la deeadeneia del personaje sean irreversibles. La importante
para Alarcon es, asf, la forma en que sus figuras solucionan el enredo mientras se deslizan hacia
un nuevo concepto de virtud nunca mas preconcebido en 10 masculino a en 10 femenino sino en
10 razonable. .

La neeesidad de .pmdeneia y de raz6n evideneia, ademas, un objetivo moralizador en La
verdad sospechosa, y este s610 hecho pone ann mayor distancia entre el teatro de Juan Ruiz de
Alarc6~ y la mayorla de I~ eomedias de su tiempo. Millares Carlo dice que la eomedia
alarconiana se propane mamfiestamente un fin moral. "10 cual pocas veces se verifica en
nuestras comedias, cuyo principal objeto es divertir; y si encierran lecciones morales, es como de
paso y m~ladas unas con otras," (360-361). Consecuenlemente,la eomedia moral, en la epoca
modem ... si naee en Ia geograffa de las costombres novohispanas (Henriquez Urena 278), y ella,
la come~a.mo~aI.de aJguna ~aneraes una consecuencia de la.expansi6n del mundo conocido y
de I. ~IDUlae16n. del deseu?lerto. ~or 10 dem4s, 5010 en esc proceso de asimilaci6n puede
dese~bnrse la crlllea a1arcomana hacla una concepcion generieamente polarlzatla de la vida en
Espana

Por Ultimo, es necesario destacar que los dramas aI~onianos no establecen nexos cIares
con ~os esquemas filos~fieo-morales flr entonees muy a flor de piel en elte.tro de la Opoca. Se
ha dieho, como .10 exphea Harst: que 'Lope es platonist .. que Tirso es aristotelieo, que Calderon
ex~resa una aelltud neoescol4stiea y que el pensarniento de Quevedo es de un estoieismo puro.
RUlZde Alarcon, SIDembargo, no manifiesta ningl1n matiz de ninguna filosoffa en boga durante
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el Barroco" (531). La raz6n que moraliza en sus comedias es Ia que se formula a1 calor de las
circunstancias. Valdria la pena preguntarse, con la seguridad de que el Alarcon estudioso y
erudito conoci6 las corrientes de pensamiento irnperantes en la Espana del XVI y del XVll: l.por
que constreiiir su ciudad a razones filosofico-morales que sintetizan la vida en una polarizaci6n
genericas, l.por que explicar su otra ciudad en los terminos de una perspectiva moral que habla
de una realidad desmaculinizada parajustificar su descomposici6n social? EI mundo que nuestro
poeta pretende es, en palabras de Paz. el de la raz6n por venir, "el mundo de las probabilidades
razonabIes [... ] Alarc6n no da el paso bacia arras, bacia su mundo incognito, sino hacia
adelante, hacia la raz6n y 10modemo" (181).

La moralidad edificada por Alarcon en base a1 olvido de todo prejuieio proviene de un
espacio nuevo y de un tiempo nuevo, tanto como 10 haee su hispanidad. En eonsecuencia, la
moralidad que La verdad sospechosa nos haya podido entregar es, a todas Iuces, inesperada 0,
mejor sea dicho, ajena a la preconcepci6n generica con la que se califican los aetos humanos en
la metr6poli. Solo esta eosideraci6n es suficiente para preguntarnos si es un eastigo a la
maseulinidad de don Garcia el que este se vea obligado a casarse con la dama equivocada 0 si,
por el contrario, el desenlace de la comedia es s610 una consecueneia lamentable de su falta de
observaci6n (10 que se identifica, eiertamente, con su falta de sentido comrin). Sin duda,
Alarc6n s610 ha querido reafinnar axiologfas subvirtiendolas pues, una vez llegado el final de Ia
pieza, terminamos entendiendo que ambas posibilidades estan eohabitando para ofrecer un
espacio de expresi6n a esa, su singular ciudad femenina en la que se impondni siempre el regreso
a laraz6n.

S610 asf podemos eoncluir que el caracter femenino de los personajes de La verdad
sospechosa es, en Alarcon, una realizaci6n aparente y que la posibilidad de enjuiciar al ser
humano sin arrebatarle abrupta y abiertamente esa mascara de afeminamiento es, en un
afortunadfsimo eontrasentido, su realizaci6n manifiesta
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