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Aproximación a la estructura y al ritmo 
de una comedia de enredo: Peor está que 
estaba de Calderón de la Barca

Sara Pezzini
Università Roma TRE

1. 

Nuestro interés por la comedia Peor está que estaba de Calderón de la Barca 
se debe al trabajo de edición crítica, estudio y anotación que de este texto 
estamos llevando a cabo, en el marco del proyecto de edición de las comedias 
del dramaturgo madrileño dirigido por Ignacio Arellano (Biblioteca Áurea 
Hispánica. Comedias completas de Calderón, Iberoamericana / Vervuert). 
Es un privilegio poderse asomar al mejor discípulo, o al lector más devoto de 
Góngora, como algunos críticos han definido a Calderón a partir del análisis 
de lugares puntuales de su obra. Si bien la familiaridad con Góngora, autor 
que hemos frecuentado bastante, es un buen billete de entrada al universo 
calderoniano, la edición de Peor está que estaba representa de todas formas 
un desafío crítico personal, ya que nos pone delante de un texto que, a di-
ferencia del gongorino, enlaza de manera sincrónica los distintos códigos 
que su estatuto dramático conlleva.1

Para aproximarnos a esta comedia de Calderón, intentaremos primero 
conocer su estructura, siguiendo aquella metodología de investigación que, 
desde finales de los años 90 del siglo xx, propone utilizar los cambios mé-
tricos del texto dramático para segmentarlo. Según este patrón, de hecho, 
la métrica tiene un valor estructural y estructurante (Antonucci 2009:1) que 
permite reconocer en el texto grandes bloques o macrosecuencias, que a su 
vez pueden repartirse en secuencias más pequeñas. Se trata, lo recordamos, 
de una aproximación a la estructura del texto áureo iniciada por Marc Vitse, 

 1 La edición de la que se habla ya ha sido publicada. Este trabajo complementa el 
estudio introductorio de dicha edición.
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que privilegia el aspecto textual de la obra dramática por sobre su compo-
nente espectacular, es decir, la división en cuadros marcados por momentos 
en los que el escenario queda temporalmente abandonado por los personajes 
(tablado vacío), propuesta por José María Ruano de la Haza.2 Los trabajos 
de Antonucci y Crivellari han intentado conciliar estas dos posturas, incor-
porando elementos de escenificación y espacio a la segmentación métrica, 
y optando por una «interacción hermenéutica entre criterios»3 de la cual 
nos hemos servido para la segmentación de la comedia que nos interesa.

Asimismo, como la comedia de la que nos ocupamos lleva como título 
un refrán, según aquella predilección por la tradición gnómica tan fecunda-
mente atestiguada en el repertorio dramático áureo, no solo calderoniano, 
mostraremos de qué manera el título de la obra de la que nos ocupamos 
dialoga con su estructura, sirviendo a su propósito cómico.4

2. 

Empecemos con algunas breves palabras sobre la comedia, a modo de in-
troducción de nuestro análisis. Peor está que estaba se publica en la Primera 
parte de comedias en 1636, pero su composición remonta a unos años antes. 
Calderón debió escribirla muy probablemente a principios de 1630 (Cruick-
shank 2011:190). El autor condensa en esta obra algunos de los rasgos típicos 
de la comedia de capa y espada, cuya receta dramática había llevado a la per-
fección en la pieza maestra que de poco precede a nuestra comedia, La dama 
duende, escrita en noviembre de 1629,5 y que se confirmará en Casa con dos 
puertas mala es de guardar, probablemente posterior, pero incluida también 
en la Parte primera.6 El enredo de Peor está que estaba, en efecto, está lleno de 

 2 Ruano (1994) y Ruano (2000:68-71); Vitse (1998).
 3 Crivellari (2013:73), con ejemplos del teatro de Lope que le permiten llegar a esta 

conclusión: «el criterio estrófico representa una de las herramientas a disposición del 
comediógrafo, pero es en el equilibrio que se establece con los demás elementos donde 
se aprecian los distintos valores que la métrica (así como el espacio, el tiempo, etc.) 
puede adquirir» (Crivellari 2013:80). Véase Antonucci (2007, 2010) y Crivellari (2015).  

 4 Sobre la presencia del refranero en el teatro de Calderón, véase: Hayes (1947), Gates 
(1949), Canavaggio (1983), Alviti (2010), Iglesias Iglesias (2014).

 5 Para las conexiones entre La dama duende y Peor está que estaba véase, en este 
mismo volumen, el trabajo de Antonucci (2024).

 6 La fecha de composición de Casa con dos puertas mala es de guardar es objeto de 
debate por parte de la crítica. Sobre el tema, remitimos al estudio de Antonucci, 
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equívocos, se construye con dinámicas de amor y celos y se desarrolla en un 
ambiente urbano y contemporáneo, si bien el texto ofrece elementos más bien 
generales que lo anclan al contexto en que fue escrito.7 Se agregan, además, 
algunos rasgos convencionalmente proprios de la comedia palatina,8 al situar 
la intriga fuera de España, en Gaeta (ciudad portuaria cerca de Nápoles) y al 
convocar a algunos personajes de la alta aristocracia (especialmente dos de 
ellos: el Gobernador de Gaeta y su hija Lisarda), como nos enteramos en una 
de las primeras intervenciones a cargo de la misma dama:
 
      La fama y honra adquirida
      de mi padre mereció        
      que Su Majestad le diera
      este gobierno y viniera
      en él a servirle. Yo 
      con mi padre, claro está,
      vine a Gaeta y aquí
      bien vista de todos fui,
      y tan bien vista que ya
      el serlo, Celia, sentía, 
      pues de ninguna manera
      dueño de mí misma era. 
      (vv. 140-145) 9

Sin embargo, a pesar de contar con estos rasgos propios de la comedia 
palatina, la configuración del espacio doméstico donde viven los protagonistas 

que aclara el estado de la cuestión y replantea el problema basándose en el estudio 
textual de un pasaje de la versión no autorizada de la comedia (Antonucci 2022).

 7 La comedia no contiene referencias históricas que permiten fecharla con precisión. 
Para su propuesta de datación remitimos a las consideraciones de Cruickshank 
(2011:188 y 191), y a nuestra «Introducción» a la edición de la comedia (Calderón, 
Peor está que estaba, pp. 7-10). 

 8 Sobre los rasgos y las modalidades de la comedia palatina remitimos a los estudios 
contenidos en el número monográfico dedicado a este subgénero (Castro Rivas 
2021).

 9 El texto de la comedia se cita siempre de nuestra edición (Calderón, Peor está que 
estaba) que nos permite referirnos a la numeración de los versos a la que remiti-
mos también en la «Tabla sinóptica». La comedia ha sido editada modernamente 
por Iglesias Feijoo (Calderón, Primera parte de comedias) y, anteriormente, por 
Valbuena Briones (Calderón, Obras completas).
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y en el que se desarrolla más de la mitad de la acción es típica de la comedia 
de capa y espada.10

A propósito del tiempo, cabe subrayar que la intriga tiene un desarrollo 
muy rápido y continuo, cabiendo la acción en solo dos días (de la mañana 
del primer día, hasta la noche del segundo). Rapidez necesaria para que 
funcionen los muchos y «ambiguos juegos del acaso» (en palabras de Kroll 
2017) que se suceden hasta el desenlace final.

3. 

Procedamos ahora a realizar la segmentación de la primera jornada. Para 
ello, hemos elaborado una tabla sinóptica que tiene en cuenta cuatro ele-
mentos estructurales de la comedia: espacio escénico, métrica, momentos 
de tablado vacío y tiempo (véase «Tabla sinóptica»).

La primera jornada, a lo largo de la cual se presenta a todos los perso-
najes del enredo, tiene una evidente estructura bipartita. Dos de hecho son 
los espacios escénicos en que actúan los personajes: el primero es una sala 
de la casa del Gobernador (primer cuadro), el segundo es el jardín de una 
quinta frente al mar, en la misma Gaeta, donde se esconde un caballero 
que se llama César Ursino (segundo cuadro). Desde el primer cuadro, nos 
enteramos de que el sistema de los personajes se articula en dos parejas: 
Lisarda, hija del Gobernador, es la prometida de don Juan, que está por lle-
gar a Gaeta para casarse con ella (I. 1 a, vv. 221-229); mientras que Flérida 
es la dama napolitana que busca protección en la casa de Lisarda, ya que 
su amado César se ha escapado tras haber matado por celos a un caballero 
en su jardín (I. 1 b, vv. 277-496). Flérida no sabe que César se encuentra en 
Gaeta y que es él el misterioso caballero que Lisarda visita a escondidas, sin 
revelarle su identidad ni descubrirle su rostro. Tampoco Lisarda sabe que 
este caballero es el mismo que busca Flérida, pero empieza a sospecharlo 
pronto, intentando con todo tipo de recursos ingeniosos no renunciar al 
amante que ella misma se ha elegido.

 10 La casa del Gobernador, por ejemplo, tiene dos puertas, una principal y una secun-
daria que da a una calle distinta, como se dirá repetidas veces a lo largo de la última 
jornada de la comedia. Sobre la representación del espacio doméstico en la comedia 
áurea, véase Antonucci (2002). Más consideraciones sobre la organización del es-
pacio, interno y externo, en el teatro del Siglo de Oro en Rubiera Fernández (2005).



aureae litterae oventenses. actas del xiii congreso de la aiso    371

sara pezzini

Pero demos un paso atrás. La comedia se abre con el Gobernador leyendo 
una carta grave, y que contiene, en prosa, la siguiente petición:

Solo a vos, amigo y señor mío, me atreviera a decir desnudamente mis 
desdichas, como a persona que, si no fuere parte a remediarlas, será todo a 
sentirlas. Desta ciudad, por causa de una muerte, se ausenta un caballero, 
de cuyas señas y nombre os informará ese criado. Lleva consigo una hija 
mía, que, como cómplice en el primer delito, ha añadido el segundo. Hanme 
dicho que pasa a España. Si fuere ese puerto el que tomaren por sagrado, 
deteneldos en él, aviniéndoos como con mis hijos, porque, ya que ellos an-
den errados en mi honor, yo de todo punto no le pierda.

La envía un amigo napolitano del Gobernador: su hija, Flérida, se ha esca-
pado; su amante, don César Ursino, ha matado a un hombre en el jardín de su 
propia casa. La carta, ubicada en una posición fuerte, es decir al comienzo de 
la pieza, conlleva un fundamental valor dramático (Higashi 2013:187), ya que 
pone las bases de la intriga. Contiene, de hecho, el primer equívoco del cual 
arrancan todos los siguientes: el padre/amigo del Gobernador cree que los dos 
se han escapado juntos (es falso), y que están en Gaeta esperando embarcarse 
para España (parcialmente falso: los dos están efectivamente en Gaeta, pero el 
que quiere marcharse a España es solo don César, y ninguno de los dos sabe 
dónde está el otro). La información que el público saca de la carta leída nada 
más se abre el telón imaginario presenta, en suma, una situación muy com-
plicada para el honor y la reputación del amigo del Gobernador y de su hija.

Cabe señalar que es a partir de la lectura de esta misiva, es decir, en el 
mismo momento en que empieza la obra, que se realiza aquella interrelación 
entre fábula y refrán-título de la comedia, Peor está que estaba, «frase con 
que se da a entender, que alguna cosa mala e imperfecta, o que estaba en mal 
estado, se ha puesto de más mala calidad» (Aut.).11 El título-refrán, de hecho, 
funciona como «un enunciado presente en la conciencia lingüística del receptor, 
a partir del cual éste [el receptor] tiende a esbozar una construcción anticipada 
de la fábula» (Canavaggio 1983:382). La interrelación título-fábula favorece, 
en efecto, la complicidad inmediata con el público, que espera una situación 
complicada ya antes de que empiece la función. ¿Qué hará el dramaturgo 
para mantener y alimentar este tipo de complicidad ganada desde el inicio 
y cuáles son sus efectos en la organización de la intriga? Esta es la principal 

 11 Lo registra Correas, y lo recogen Hayes (1947:463) y Gates (1949:1043).
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pregunta que nos interesa responder mediante el análisis de la estructura de 
la comedia, recurriendo, como se dijo antes, a la perspectiva de la segmenta-
ción. Observándola, vemos que Calderón opta por una arquitectura de tipo 
acumulativo, que si bien es típica de la comedia de enredo, ordena aquí de 
manera sistemática tejiendo un paralelismo muy patente entre título, métrica y 
desarrollo de la intriga a lo largo de las tres jornadas. Veámoslo más de cerca.

Primera jornada, segundo cuadro, última microsecuencia (I.2 c). El Go-
bernador, en busca de don César y de Flérida por mandato del padre de 
esta, sorprende al caballero en el jardín de la quinta en la que se esconde en 
compañía de una dama tapada. Actuando como si fuera el padre de Flérida, 
manda a la prisión a don César y encierra en su propia casa a la dama, que 
sin embargo no es la joven que anda buscando, como el público se da cuenta 
enseguida, sino su misma hija Lisarda. Esta microsecuencia concluye la pri-
mera jornada y se pronuncia mediante la forma métrica del romance (é-o). 
Hacia el final de ella, en un aparte, César comenta así lo que está pasando: 
«(Esto está peor que estaba)» (v. 800). Es solo la primera de las muchas re-
currencias del «refrancillo vulgar» (así veremos que lo llamará Lisarda, en 
la última jornada) que da título a la comedia y que vuelve a aparecer a lo 
largo del enredo para marcar su peculiar ritmo.

La segunda jornada presenta muchos parecidos con la primera. Una vez 
más, dos son los espacios en los que de manera alternada se desarrolla la 
escena: la casa del Gobernador, como en la primera jornada, y otro espacio 
que muestra, por su naturaleza, los efectos del empeoramiento planteado 
anteriormente. En efecto, el segundo espacio en que se desarrolla la escena 
ya no es una quinta (en la que tenía que esconderse don César al principio) 
sino una torre con función de prisión. La última macrosecuencia se desa-
rrolla en la casa del Gobernador, donde César se ha introducido de noche 
porque la misteriosa dama con la cual se encontraba en el jardín de la quinta 
(o sea ¡Lisarda misma, la prometida de su amigo don Juan!) lo ha citado allí. 
Antes de que César y Lisarda empiecen a hablar para aclarar de una vez por 
todas los equívocos y revelarse mutuamente sus identidades, por accidente 
la pistola del caballero dispara un golpe que despierta al Gobernador y hace 
acudir enseguida a don Juan, huésped de la casa y ya recogido en su cuarto. 
Cabe destacar la vuelta de la forma del romance (á-a) que, igual que en la 
conclusión del primer acto, sirve para marcar el segundo punto de inflexión 
del enredo, como se desprende del comienzo de la microsecuencia conclu-
siva de la jornada (II.3 b) en que la acción se desplaza al portal de la casa:
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 gobernador Aquí fue el ruido; acudí 
      a las puertas, no se vaya.

 juan Como tus voces oí,
      salí, señor, de la cama.

 gobernador (A aumentar mis confusiones) 
  (vv. 1738-1742).

El Gobernador no solo está muy preocupado porque sospecha que al-
guien se ha introducido de noche en su casa, poniendo en riesgo su honor, 
sino que teme también que don Juan, futuro esposo de su hija, se entere de 
lo que acaba de pasar. Asimismo, el joven se empeña en buscar al posible 
responsable. Finalmente, César se salva de la vista del Gobernador, pero no 
de la de su amigo don Juan, que lo reconoce, y lo acusa de haber traicionado 
su amistad, al intentar cortejar a su amada Lisarda. Al cerrarse la segunda 
jornada, por lo tanto, la amistad entre don César y don Juan se ve muy com-
prometida, tanto que en los últimos parlamentos del romance y del acto, la 
tensión sube de esta manera:

 juan Sígueme, César, y deja 
      ceremonias excusadas.

 césar ¿Dónde me llevas?
 juan       Yo solo 

      voy, y con capa y espada;
      no te receles.

 césar      No temo 
      de tu sangre, de tu fama 
      traición; que, si lo pregunto,
      es porque ciego no hagas
      cosa que quieras después,
      y no puedas, remediarla 
      (vv. 1820-1829). 

Las últimas palabras pronunciadas por César hacen alusión a la posible 
venganza de don Juan, como consecuencia del comportamiento supuesta-
mente desleal del amigo, en este diálogo conclusivo del acto que marca un 
ulterior descenso hacia una situación que, desde la perspectiva de todos los 
personajes, es peor que la anterior. El paralelismo, métrico y de situación, 
que viene pues a establecerse entre primera y segunda jornada, no solo guía 
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al espectador en la intrincada trama, sino que es también cómplice de su 
finalidad cómica, y, además, perpetúa la complicidad establecida desde el 
comienzo con el público.

Llegamos ya a la última jornada. La venganza sangrienta con la cual ha 
soñado don Juan al final del acto anterior —y que el público sabía de ante-
mano que era completamente infundada porque César no sabe que la dama 
tapada es la prometida de su amigo— se evita, por supuesto, gracias a unas 
aclaraciones que él mismo busca nada más empezar la tercera jornada. Sin 
embargo, es necesario perpetuar una vez más el esquema de la intriga antes 
de dar paso a su desenlace feliz, insistiendo en el mismo mecanismo cómico 
que hace hincapié en la reiteración de situaciones al límite de la verisimilitud 
que complican el enredo, según el plan contenido en el título de la comedia.

No sorprende, pues, la insistencia con la cual a lo largo de la última 
jornada los personajes recurren al refrancillo-título al cual se atribuye la 
función de leitmotiv que conecta ritmo de acción y palabra. Lo pronuncia 
el Gobernador, que teme que el disparo de la noche anterior no haya sido 
un golpe de ventana, como sostiene Lisarda, sino un atentado a su honor. Lo 
emplea, en varias ocasiones, Lisarda, la única de los personajes que sospecha 
que Flérida es la amante de don César y que para ella no hay posibilidad de 
seguir con el desconocido galán-César. El empleo del sintagma por parte 
de Lisarda es muy recurrente; se reitera especialmente en un romance (ó) 
del primer cuadro (III.1 b) en que la dama se detiene extensamente sobre el 
empeoramiento de su situación y en que llega a establecer una correlación 
entre el refrancillo, «Peor está que estaba», y unos versos de una quintilla 
de Camões que pseudo-glosa de esta manera:

      Mira si me viene bien
      entre tanta confusión 
      el refrancillo vulgar 
      que dice en pública voz:
      «Aun peor está que estaba»,
      y aquella dulce canción,
      cuando diga a cielo y tierra, 
      mar y campo, viento y sol: 
      «Vi el bien convertido en mal
      y el mal en otro peor» 
      (vv. 2113-2122). 
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Aquí, como en otros lugares de la pieza, son siempre los personajes pro-
tagonistas, y nunca los criados, los que recurren al dicho proverbial, con un 
evidente efecto cómico. El título-proverbio, pues, recurso tan frecuente en 
Calderón, como ha mostrado Alviti (2010), acompaña el desarrollo del enredo.

Lo que interesa destacar en el caso de Peor está que estaba, es que el refrán 
no refleja en la comedia una experiencia de vida -como en otros muchos 
casos de comedias con títulos de proverbios (Casa con dos puertas mala es 
de guardar, No siempre lo peor es cierto, No hay cosa como callar y un largo 
etcétera…)- sino que se presenta como un elemento estructural de la obra, 
que marca el ritmo de la acción. Asimismo, la métrica contribuye a revelar 
la estructura de la comedia señalando paralelos entre escenas ubicadas en 
distintos momentos del enredo. En efecto, y llegando ya al final de la come-
dia, la última secuencia, que viene a coincidir con el último cuadro (III.3 a), 
presenta, una vez más a través de un romance (é), una situación que vuelve 
a complicar la posición de los personajes.

Se observa así una simetría perfecta, tanto en relación a la métrica como 
a las situaciones, respecto a las primeras dos jornadas, subrayada además 
por la coincidencia entre cambio de cuadro y forma métrica. La situación 
se complica esta vez sobre todo para Lisarda, atrapada en el cuarto de don 
Juan, quien se lo había ofrecido a su amigo César como lugar de encuentro 
con la misteriosa dama tapada. Su comportamiento amoroso, ya tachado 
por la criada de «heresiarca» y peligroso (v. 119), está a punto de capitular. 
El ingenio de la dama y la llegada a tiempo de todos los personajes en la 
escena, de hecho, darán la ocasión a Lisarda de salvarse de una posición 
muy incómoda y de invertir finalmente el orden dictado por el refrán-título, 
dando paso al final feliz que recompone las dos parejas de amantes:

 lisarda    (Ya estoy consolada
      de que no podrá mi bien 
      convertírseme en peor, 
      pues tal desengaño hallé;
      y, pues el amor perdí, 
      no vaya el honor tras él;
      haya ingenio para todo) 
      (vv. 2853-2869).
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4. 

Terminamos estas consideraciones a propósito de la estructura de Peor está 
que estaba y de las relaciones que esta mantiene con el título de la comedia, 
afirmando que la propuesta de segmentación ha sacado a relucir algunos 
momentos de perfecta articulación entre los elementos de que se compone el 
texto dramático, especialmente métrica y espacio, y la manera en que estos 
dialogan con el título. El refrán-título Peor está que estaba, condensa, de 
hecho, el esquema de la intriga; a partir de esto, el dramaturgo va constru-
yendo el sistema de expectativas, cómicas, del público. La métrica, finalmente, 
funciona como pilar de un enredo simétricamente estructurado en que en 
cada final de acto se ubica un segmento dramático que determina su punto 
de inflexión. Solo la vuelta al orden y a las normas sociales que rigen a los 
personajes, y la unión de las parejas según el plan establecido por la familia, 
permiten detener la acumulación paradójica de situaciones complicadas a 
partir de las cuales se ha tejido la trama de la comedia, y a invertir, de una 
vez por todas, el sentido del refrán que le da su título.

Acto y 
macrosec./
cuadro Microsec. Versificación Espacio

Escenario 
vacío Tiempo

I.1

I.2

a

b

a

b

c

(El Gobernador  
lee una carta  
en prosa)

1-276: redondillas 

277-496:  
romance (ú-a) 

497-625: 
silva de  
pareados

626-765:  
décimas  
espinelas

766-933:  
romance (é-o)

Una sala  
de la casa del 
gobernador  
de Gaeta

En el jardín  
de una quinta a 
la orilla del mar 
de Gaeta

496

Día uno: tarde 
por la mañana

Tiempo 
continuo
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II.1

II.2

II.3

a

b

c

a

b

a

b

934-1191:  
romance (é-a) 

1192-1239:  
octavas 

1240-1303: 
redondillas 

1304-1403: silva  
de pareados 

1404-1593:  
romance (é-e) 

1594-1737: 
quintillas 

1738-1895:  
romance (á-a)

En una sala 
de la casa del 
gobernador de 
Gaeta

En la cárcel 
donde está preso 
don César

En casa del 
gobernador de 
Gaeta

En el portal de 
la misma casa 

1303

1593

Tiempo 
continuo

Tiempo 
continuo

Tiempo 
continuo (por 
la noche, final 
del primer día)

III.1

III.2

III.3

a

b

c

a

b

a

1896-2054:  
décimas 

2055-2226: 
romance (ó) 

2227-2334: 
redondillas 

2335-2402: 
lira-sextina 

2403-2598: 
redondillas 

2599-2888: 
romance (é)

En casa del 
Gobernador

En la cárcel

En una sala 
que da al portal 
de la casa del 
Gobernador 
(=el cuarto de 
don Juan)

2334

2598

Día dos: por 
la mañana 
temprano

Tiempo 
continuo

Por la noche
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