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Resumen. La especificidad del contexto sociocultural del teatro español del si-
glo XVII favoreció la práctica de la reutilización textual. Los autores se servían de 
obras ya escritas o representadas, construyendo una práctica intertextual mixta 
basada en la refundición, la adaptación y la reutilización (entre otras definiciones). 
El estudio de la reutilización sigue siendo un elemento importante de la crítica tex-
tual para establecer relaciones textuales. Dentro del corpus teatral, las comedias 
colaboradas suponen un subconjunto muy representativo del fenómeno, pues es-
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textos, autorías, ámbitos literarios de sociabilidad y nuevos instrumentos de investigación (tac)», 
PID2020-117749GB-C22 y «Computational Text Reuse Detection in Literary Texts», BPIDUB.29.2022. 
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tas raras veces ofrecían contenidos originales. Este trabajo presenta los resultados 
de los métodos cuantitativos (un conjunto de algoritmos ofrecidos por TRACER) 
para detectar automáticamente la reutilización en un subcorpus teatral de come-
dias colaboradas participadas por Agustín Moreto. Se muestra que no solo es po-
sible identificar automáticamente secuencias repetidas, sino que una clasificación 
general refleja cierta filiación entre las colaboradas basada en la repetición de au-
tomatismos, típicos de la creación teatral.

Palabras clave. Reutilización textual, comedias colaboradas; Agustín Moreto; 
análisis textual cuantitativo; TRACER. 

Abstract. The specificity of the sociocultural context of Spanish Drama in the 
17th century favoured the practice of textual reuse. Authors made use of plays al-
ready written or performed, constructing a mixed intertextual practice based on 
recasting, adaptation and reuse (among other definitions). The study of repeated 
sequences remains an important element of textual criticism to establish textu-
al relationships. Within the Spanish drama corpus, comedies co-written by one or 
more authors represent a very significant subset of the phenomenon, as they rarely 
offer original content. This paper presents the results of quantitative methods (a 
set of algorithms offered by TRACER) to automatically detect reuse in a theatrical 
subcorpus of co-written plays. We show that not only is it possible to automatically 
identify sequences of parallel passages, but that a general classification reflects a 
certain filiation between co-written plays based on the repetition of automatisms, 
typical of drama creation.

Keywords. Text reuse; Co-written drama; Agustín Moreto; Quantitative text anal-
ysis; TRACER.

Introducción

El teatro español del siglo XVII se caracterizó por la práctica extendida de la 
reutilización textual, favorecida por el contexto sociocultural de la época. Los au-
tores recurrían a obras ya escritas o representadas, construyendo una práctica in-
tertextual basada en la refundición, adaptación o reutilización. Este fenómeno es 
un elemento clave para la crítica textual, ya que permite establecer relaciones y 
conexiones entre las diferentes obras. Un ejemplo representativo de esta práctica 
son las comedias colaboradas, que rara vez ofrecían contenidos completamente 
originales, sino que se basaban en la reelaboración de materiales previos.

En este trabajo presentamos las posibilidades que ofrece el análisis textual 
cuantitativo para detectar de forma automática la reutilización de versos, poniendo 
el foco en las comedias colaboradas en las que participa Agustín Moreto. 

Antes de abordar este asunto, me gustaría exponer la distinción entre una ex-
presión (o cadena de texto) conocida y una desconocida, porque implica plantea-
mientos distintos en la identificación de la reutilización.
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Si nos interesa localizar una expresión de partida conocida (una frase, verso, 
una colocación, etc.), siempre podemos comprobar su presencia o su distribu-
ción en un corpus. Es una práctica común. La efectividad de los resultados de-
pende del diseño de los corpus teatrales, ya sean bases de datos en línea (TESO,  
TEXORO, CORDE), repositorios con accesos a través de una interfaz de programación  
(DRACOR) o meros listados de archivos en nuestro ordenador.

Existen tecnologías asequibles para transformar simples listados de textos en 
una base de datos que permita, en una primera instancia, realizar búsquedas de 
patrones conocidos o analizar, por ejemplo, concordancias, colocaciones, análisis 
estadísticos, etc.1. 

Fig. 1. KWIC y dispersión de la expresión «veneno en taza dorada»  
(Lope, Tirso y Calderón)

Por otro lado, podríamos querer localizar cadenas de texto desconocidas que 
suponemos que se repiten en uno o más lugares. En este caso tenemos dos po-
sibilidades: la primera, detectar la presencia de una fuente en un destino (simple o 
múltiple), es decir, encontrar los pasajes citados de un texto fuente en otro texto o 
en un corpus, por ejemplo, la Biblia en el corpus teatral. En la segunda posibilidad, la 
fuente y el destino son intercambiables: comparamos todos los textos entre sí para 
detectar los emparejamientos de reutilización, los pasajes paralelos, por ejemplo, 
en un corpus de obras de teatro (fuente y destino pueden ser también un solo do-
cumento si buscamos reutilizaciones dentro de la misma obra).

1. Este tipo de análisis textual cuantitativo comparte metodología con la Lingüística de corpus. Los len-
guajes de programación (R o Python), así como el software específico (Antconc, Sketch Engine, #Lancs-
Box X, etc.) permiten fácilmente abordar este tipo de consultas, si se dispone de los textos. La Fig. 1 se 
ha realizado en R usando el paquete quanteda.
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En este trabajo abordamos esta segunda posibilidad: encontrar automática-
mente reutilizaciones en un corpus de comedias cuando desconocemos la cadena 
de texto. Se trata de recuperar automáticamente versos, partes de versos, tiradas 
iguales o casi iguales, etc., compartidos por dos o más obras.

El objetivo es evaluar el siempre discutido grado de originalidad de las colabora-
das, así como contribuir a los estudios sobre reescritura teatral, que han sido desde 
su inicio un método de apoyo para establecer la filiación entre textos, la atribución 
autorial o la colaboración.

Al comienzo expondré el concepto de reutilización y las implicaciones de la ex-
ploración cuantitativa. Después contextualizaré la metodología, el corpus y la con-
figuración de los parámetros; haré una descripción de los resultados y cerraré con 
una reflexión sobre las posibilidades de este método. Veremos que de esta ma-
nera podemos extraer no solo reutilizaciones de un corpus teatral, sino también, 
en cierta medida, individualizar alguna característica específica de las comedias 
colaboradas.

El concepto de reutilización

La reutilización consiste en una repetición significativa de un texto. Es un con-
cepto amplio, presente en varios contextos disciplinares, pues su sentido salta los 
márgenes de la mera repetición. Es un fenómeno clásico de las Humanidades de-
bido a su dependencia textual.

La génesis del corpus teatral español pasa, literalmente, por muchas manos. 
Los autores aprovechan repetidas veces textos propios y ajenos en su creación 
dramática. La conocida delación de Jerónimo de Cáncer sobre las artes plagiarias 
de Moreto, quien hallaba en comedias viejas una mina de inspiración (Sáez Raposo, 
2010, p. 200), dejaba intuir un tipo de proceder, que ciertamente no se limita a un 
solo autor. 

No contamos, sin embargo, con una taxonomía unitaria de la reutilización. A la 
primera taxonomía teatral de Ruano de la Haza (1998, p. 36) con términos como 
refundición, reelaboración, reconstrucción, adaptación, reutilización, la acompa-
ñan otras reflexiones más genéricas sobre inter e intratextualidad, autoplagio, re-
ciclaje (Sánchez Jiménez, 2014; Sáez, 2013), auto-reescritura, hetero-reescritura 
(Vitse, 1998; Vega García-Luengos, 1998) o versión (Pinillos, 2002), casi siempre 
en el marco de trabajos individuales sobre obras y autores (Vila Carneiro, 2017; 
Fernández Mosquera, 2015; Sáez Raposo, 2010; Escudero Baztán, 2013; Rodríguez 
Gallego, 2010).
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A pesar de la precaución en el uso de la intertextualidad para la filiación2, sigue 
siendo evidente la utilidad filológica de individuar expresiones o pasajes paralelos 
para la filiación de textos y autores (Vega García-Luengos, 2017 y 2021), siempre 
que concurran otros métodos como la bibliografía material, versificación, ortología 
o, más recientemente, la estilometría.

Por otra parte, la identificación automática de unidades textuales es un ámbito 
de estudio de las ciencias computacionales, de los llamados sistemas de recupe-
ración de información, que permiten, dados ciertos términos de consulta, extraer 
automáticamente los documentos más relevantes. Muchas de las técnicas del 
Procesamiento del Lenguaje Natural y de la Semántica Distribucional forman parte 
de este ámbito, donde la reutilización interesa en la eliminación de la redundancia, 
la descontaminación de textos, la creación de corpus, la detección del plagio o la 
republicación en el periodismo histórico3.

Metodología

Para poder aplicar métodos cuantitativos digitales a conceptos literarios es 
necesario convertir estos en unidades cuantificables, es decir, operacionalizarlos4. 
Quiero servirme aquí del concepto de reutilización combinando la clásica definición 
de Ruano con una definición más computacional, en la que la reutilización relaciona 
un documento de partida y uno de llegada que, estadísticamente hablando, com-
parten un número significativo de palabras:

la “reutilización” consiste en el aprovechamiento de una escena o pasaje textual 
en diferentes piezas teatrales […], pero también se podrían incluir en esta categoría 
las canciones, versos y otros tipos de textos literarios injertados en una comedia 
con fines diferentes a los que tenían originalmente (Ruano de la Haza, 1998, p. 36).

Text re-use concerns the recycling of complex textual information which con-
tains a statistically significant number of words in common between a source doc-
ument and a target document (Büchler et al., 2014, p. 225).

2. «Lo que hoy llamaríamos plagio y autoplagio —y que en la época se conocía por el menos litigioso 
término de imitación— era tan común en el teatro áureo que es simplemente imposible demostrar la 
descendencia o ascendencia de una comedia sobre otra apoyándose en coincidencias argumentales, 
estilísticas o léxicas. El único método objetivo de relacionar diferentes ediciones o versiones de una 
misma comedia es el de la crítica textual» (Ruano de la Haza, 1992, pp. 30-32).
3. El tema es muy amplio y forma parte esencial del espacio textual digital. Véase en español, a modo 
de breve introducción, Navarro Colorado (2022) para ejemplos sobre word embeddings, TF/IDF, o topic 
modeling.
4. Para el concepto de operacionalización aplicado a los estudios literarios véase Pichler y Reiter (2022) 
y Moretti (2013), quien fue el primero en apuntar la necesidad de diseñar el paso entre metodologías, 
precisamente porque «most literary concepts are emphatically not designed to be quantified» (Moretti, 
2013, p. 114).
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De forma muy simplificada, el procedimiento se reduce a la computación de 
frecuencias de unidades léxicas (tokens) y a la medida de distancias entre ellas. Al-
gunos de los algoritmos usuales vienen ya implementados en las librerías de los len-
guajes de programación o en software como TRACER, passim, textreuse, por tanto, 
los aspectos de programación más complejos ya están resueltos, pero otros muchos 
parámetros y decisiones entran en juego antes de su aplicación: ¿comparamos pá-
rrafos, oraciones, versos?, ¿bigramas, trigramas, palabras?, ¿eliminamos las palabras 
función?, sin mencionar la necesaria preparación previa de un corpus digital.

Me voy a servir en este caso de TRACER (Text Reuse Detection Machine), un 
conjunto de algoritmos desarrollados en Java, diseñado para trabajar con textos 
históricos independientemente de la lengua. Ha sido ya usado para analizar dis-
tintas traducciones inglesas de la Biblia o para evaluar la reutilización textual en 
autores clásicos griegos (Büchler et al., 2014; Büchler et al., 2013).

Corpus

He reunido un corpus de unas 500 obras (extraído de fuentes digitales con tex-
tos normalizados: Canon60, BCV, AHCT, ARTELOPE, DRACOR, Moretianos), de las 
que he seleccionado un subcorpus de comedias en colaboración con Agustín Mo-
reto como nexo de unión en todas ellas. 

Fig. 2. Red de autores en colaboradas, con Moreto como nexo de unión5

5. El grafo se puede consultar en línea de forma interactiva en https://editio.github.io/presentations/ima-
genes/cola_moreto_colaboradas. Los datos se basan en la información disponible en moretianos.com.

https://editio.github.io/presentations/imagenes/cola_moreto_colaboradas
https://editio.github.io/presentations/imagenes/cola_moreto_colaboradas
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Las colaboradas representan un buen banco de trabajo, ya que por definición 
sus temas rara vez son originales: «Il soggetto dei componimenti drammatici scritti 
de consuno non è mai originale» (Alviti, 2006, p. 17). Se trata de refundiciones, de 
reelaboraciones de otras obras, para adaptarlas a nuevos públicos o nuevos con-
textos. Aunque las implicaciones son, por supuesto, mucho más profundas, cabe 
imaginar que puede ser más fácil producir una obra en colaboración si se tiene un 
modelo a seguir. Así pues, el corpus cuenta con obras de teatro en colaboración 
y posibles modelos previos: Tirso de Molina (14 %), Lope de Vega (56 %), Pedro 
Calderón de la Barca (18 %), Agustín de Moreto (8 %), Agustín de Moreto en cola-
boradas (4 %).

Preproceso y parámetros

Los datos de entrada estructurados de todo el corpus, antes de cualquier cóm-
puto, necesitan una estructura específica (Fig. 3). Se han eliminado todos los para-
textos (dramatis personae, disdascalias, etc.), se ha restablecido de forma automá-
tica (siempre que ha sido posible) en una sola línea la habitual división tipográfica 
de los versos partidos, se ha suprimido la puntuación y los signos diacríticos, esta-
bleciendo la unidad de comparación en el verso.

Fig. 3. Tabla de unidades de comparación

El resultado es una tabla con aproximadamente un millón y medio de unidades 
de reutilización, donde la variable id identifica las obras y las unidades por obra. 
TRACER usa un algoritmo basado en el enlace de elementos: no compara todo 
con todo (Brute Force), sino que solo comprueba los elementos comunes en las 
unidades de reutilización (Feature Based Linking). En nuestro caso hemos elegido 
los versos, pero podrían ser oraciones, párrafos, etc. Esta es ya una primera tokeni-
zación. Estas unidades, a su vez, se vuelven a segmentar, pasan por una segunda 
tokenización en elementos (features): en el featuring deberemos decidir si los ele-
mentos son palabras, bigramas, etc. La razón es optimizar la computación para 
reducir el número total de comparaciones sin perder precisión en los resultados. 
A partir de aquí sigue una lista de decisiones sobre, por ejemplo, si se eliminan las 
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palabras función (con una frecuencia muy alta y, por tanto, se repiten a menudo) o, 
al contrario, eliminamos elementos que aparecen poco o una sola vez (hápax), con 
lo que no tiene sentido incluirlos en la comparación.

Además, esto es importante, se debe determinar cuál es el porcentaje de ele-
mentos comunes en una unidad para que sea calificada como reutilización (scor-
ing): cuanto mayor sea el porcentaje fijado, mayor deberá ser la semejanza de las 
unidades. Esto nos permite calificar como reutilización una unidad, aunque solo 
coincida parcialmente, de esta manera podemos acceder no solo a reutilizaciones 
literales, sino a reutilizaciones casi literales, dependiendo del porcentaje que usemos. 

Recuérdese la famosa décima compartida entre El príncipe constante y Amor, 
honor y poder de Pedro Calderón de la Barca, «Lisonjera, libre, ingrata / […] / ingra-
ta porque corría». En un ejercicio de autoplagio (Vila Carneiro, 2017, pp. 736-737), 
Calderón reutiliza la décima en dos obras, pero no exactamente igual, ya que algu-
nos versos presentan ligeras variaciones (en cursiva): «lisonjera se dilata» frente a 
«lisonjera se desata»; «hace apacible corriente» frente a «hizo apacible corriente»; 
«y ingrata porque corría» frente a «ingrata porque corría». Fijando un scoring del 
100 % no recuperaríamos estos versos como unidad de reutilización. Un porcentaje 
menor recuperaría quizá unidades menos interesantes, basadas solo, por ejemplo, 
en preposiciones o artículos compartidos en un verso. El porcentaje se ve afecta-
do, por tanto, por otras decisiones en el featuring, por ejemplo, si eliminamos las 
palabras función (la variación en «(ø | y) ingrata porque corría» dejaría de existir), 
los signos diacríticos («qué», «más» frente a «que», «mas») o si usamos bigramas 
o palabras, etc. 

Definir el conjunto de criterios pasa primero por una validación. En nuestro caso 
hemos realizado una validación mínima6 partiendo de dos ejemplos extremos de 
reutilización en Calderón de la Barca, «por antonomasia, el dramaturgo áureo de la 
reescritura» (Vitse, 1998, p. 6). El primero es el caso de la jornada completa com-
partida entre Los cabellos de Absalón de Calderón y La venganza de Tamar de Tirso 
de Molina (Sloman, 1958, p. 95). TRACER recupera sin problemas la jornada (tam-
bién en sus variaciones) con los parámetros en: unidad de versos, sin diacríticos, 
sin palabras función, bigramas, enlace externo y score mínimo del 0.5.

El segundo es el ejemplo ya mencionado de la décima, con los siguientes pa-
rámetros: unidad en versos, sin diacríticos, con palabras función, bigramas, enlace 
externo y score mínimo del 0.5. Con esta configuración, los algoritmos recuperan 
todos los versos literales de la décima, pero dejan fuera dos de los tres versos  
con variación.

6. Evaluar el rendimiento de TRACER para este corpus usando medidas de precisión y exhaustividad 
supondría todo un experimento adicional. Sin embargo, existen trabajos de validación con TRACER para 
un corpus bíblico, que han servido de guía para nuestra investigación. Véase Franzini et al., 2018.
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Resultados

Hemos fijado para el análisis los parámetros en: unidad de versos, sin diacríti-
cos, con palabras función, bigramas, enlace externo y score mínimo del 0.6. Como 
veremos, se trata de un compromiso que nos permita recuperar pasajes paralelos 
verbatim y casi verbatim sin añadir mucho ruido en los resultados.

Fig. 4. Tabla de resultados de reutilización totales

Obtenemos una tabla (Fig. 4) con un total de 237 346 reutilizaciones distribuidas 
en 504 obras (casi la mayoría de las obras muestran reutilización, por tanto). Tene-
mos varias maneras de proceder a la interpretación de los resultados. 

Para una primera valoración general uso (ya fuera de TRACER) análisis de re-
des. Construyo un grafo con todas las obras que comparten reutilización marcando 
el peso ponderado de las aristas según el valor de cada unidad de comparación 
(score), es decir, cada nodo representa una obra que se conecta con otra si com-
parten reutilización. El tamaño de la arista (de la conexión) representa una mayor 
o menor reutilización entre las obras; el color del nodo diferencia a los autores. 
Para la espacialización (distribución general de los nodos) uso el algoritmo GEM 
force-directed layout (Jacomy et al., 2014), que agrupa los nodos con el mayor 
número de conexiones separando visualmente asimismo los grupos entre ellos.
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Fig. 5. Grafo de reutilización en el corpus

En un mínimo análisis descriptivo vemos que la gran densidad de aristas refleja 
un elevado número de reutilizaciones. El intercambio se agrupa en un clúster cen-
tral ocupado mayoritariamente por Lope de Vega, un segundo clúster lateral ocu-
pado por Moreto y las colaboradas participadas por él. Calderón aparece disperso, 
aunque un clúster periférico agrupa sobre todo sus Autos Sacramentales presen-
tes en el corpus. Una primera intuición ya nos indica la importante semejanza de 
frecuencias de reutilización de las colaboradas con el propio Moreto.

Debemos tener en cuenta que dos nodos, dos obras, estarán conectadas con 
solo tener un verso en común, por ejemplo: «en la frente de un traidor» y «en la fren-
te de un áspid»7, este sin necesidad además de que sea literal, como vemos (dife-
rencias en cursiva). Traducido a la terminología que venimos usando, es suficiente 
con que el total de score que compartan sea 0.6, rango mínimo de reutilización.

Si, en cambio, construimos el grafo (Fig. 6) fijando como parámetro mínimo un 
score total de 25 (el rango mayor en este caso es 10808), desaparecen el 99% de las 
aristas (de las reutilizaciones), quedando solo 90. Desaparecen asimismo del grafo 

7. En los ejemplos de reutilización que menciono a partir de ahora se restituyen los signos diacríticos, 
pero téngase en cuenta que el análisis ha sido llevado a cabo sin ellos, es decir, «aspid», «senor», «lagri-
mas», etc.
8. A partir de ahora mostraré todos los scores con números enteros, sin decimales.
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el 75 % de las obras, quedando 76 obras, del total de 504 con reutilización. Suprimir 
el grado de reutilización de la escala baja causa que permanezca visible solo el 1 
% de aristas, esto es, la suma de la mayoría reutilizaciones entre dos obras es baja, 
uno o dos versos. Lope de Vega desaparece completamente, porque la mayoría de 
reutilizaciones se dan entre sus obras en un rango muy bajo. Esto no conlleva una 
valoración cualitativa: un pasaje de únicamente dos versos puede ser muy signifi-
cativo analizado en un contexto particular.

Fig. 6. Subgrafo de reutilización con el peso ponderado de aristas  
a partir de un score de 259

De esta manera emergen con claridad en el subgrafo, por ejemplo, las reutiliza-
ciones evidentes en las refundiciones calderonianas, el saqueo a Tirso o una de las 
pocas reutilizaciones documentadas en Lope de Vega:

- score 1080: Triunfar muriendo y La segunda esposa (Calderón).
- score 1022: El diablo mudo, primera y segunda versión (Calderón).
- score 724: La villana de Vallecas (Tirso) y La ocasión hace al ladrón (Matos 
Fragoso)10.

9. El subgrafo puede ser consultado de forma interactiva en https://editio.github.io/presentations/reu-
se_subset.
10. La ocasión hace al ladrón ha sido tradicionalmente atribuida a Moreto, por eso figura en este corpus. 
Elena Muñoz Rodríguez ha fijado el texto que atribuye ahora a Matos Fragoso con la estilometría. Véase 
www.moretianos.com, en obras atribuidas a Moreto.

https://editio.github.io/presentations/reuse_subset
https://editio.github.io/presentations/reuse_subset
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- score 695: La venganza de Tamar (Tirso) y Los cabellos de Absalón (Calderón)11.
- score 629: El parecido y El parecido en la corte (Moreto)12.
- score 282: Los pleitos de Ingalaterra y La Corona de Hungría (Lope)13.
- score 254: La dama boba y El villano en su rincón (Lope)14.

Si volvemos la vista a las colaboradas, vemos que su clúster destaca por su 
protagonismo: a diferencia de lo que ocurrió con el clúster de Lope, más de la mitad 
se mantienen agrupadas entre sí y con Moreto. Tirso aparece también en el clúster 
por el número similar de conexiones, pero un análisis más cercano nos muestra 
que no comparte ninguna reutilización con las colaboradas. Dicho de otro modo, 
las colaboradas muestran un nivel conjunto de reutilización mayor y exclusivo con 
obras de Moreto, excepto una: El príncipe perseguido (Belmonte, Moreto, Martínez 
de Meneses), que reproduce fragmentos (score 26) de El gran duque de Moscovia 
y Emperador perseguido (Lope) (Baczyńska, 2019).

Si se inspecciona someramente el contenido de estas reutilizaciones en las co-
laboradas, nos damos cuenta de que no contienen una estrofa completa, cancio-
nes, tiradas duplicadas. Son más bien automatismos, expresiones típicas y cono-
cidas, pero que se repiten a menudo entre las colaboradas y las comedias escritas 
en solitario por Moreto.

El hijo pródigo (Cáncer, Moreto y Matos Fragoso) comparte un score de 59 con 
Hasta el fin nadie es dichoso (Moreto), pero se trata de usos literales del tipo «ay de 
mí cielos qué miro», «válgame el cielo qué escucho» (muy recurrentes además a lo 
largo de las obras) o casi literales como «merezco en fe de mi amor» y «en fe de mi 
amor heroico». De manera similar, de nuevo El hijo pródigo (Cáncer, Moreto y Matos 
Fragoso) comparte un score de 51 con La misma conciencia acusa15 (Moreto), con 
expresiones paralelas como «y las lágrimas que vierto», «de las lágrimas que vier-
to», «señor que me lleve el diabro», «tomen que me lleve el diabro».

Conclusiones 

El editor de textos críticos que busque con este procedimiento fijar atribuciones 
o hipotetizar sobre filiaciones se sentirá quizá defraudado con los resultados: «Vál-
game el cielo qué escucho» o «Válgame el cielo qué veo» constituyen ciertamente 
una cadena de palabras compartida entre textos, pero intuitivamente tendemos a 

11. Comparten, como hemos visto, una jornada completa (Sloman, 1958, p. 95).
12. El texto en este corpus de El parecido en la corte proviene de la extracción automática de la Bibliote-
ca Virtual Cervantes, pero se trata de una refundición del siglo XVIII (Gómez Sánchez-Ferrer, 2017). Quizá 
debería haberse eliminado del corpus, pero valida en cualquier caso el experimento.
13. «Al parecer, esta fue la única vez en que Lope aprovechó una de sus comedias en la elaboración de 
otra» (Tyler, 1963, p. 1).
14. Se debe a las repeticiones, sobre todo, del segundo verso del cantarcillo, «¡Deja las avellanicas, moro, /  
que yo me las varearé!». Véanse las notas a la edición crítica digital en Vega Carpio (2015).
15. Según Elena Di Pinto y Tania de Miguel (2010) se trata de una versión de El despertar a quien duerme, 
de Lope de Vega. Desafortunadamente el presente corpus no la recoge. La mayoría de las obras de Lope 
provienen del proyecto ARTELOPE, donde no figura esta obra.
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descartarla como pasaje paralelo a no ser que esté incluido en una secuencia más 
larga. Desde el punto de vista lingüístico es una coocurrencia, que como tal podría 
extraerse mediante otros procedimientos de Lingüística de corpus. 

El procedimiento automático aplicado en este estudio es capaz de localizarlas, 
pero es un hecho que la mayoría son fórmulas estereotipadas de la práctica teatral, 
que muestran el entramado de (ciertas) obras dramáticas, en particular en las co-
laboradas, como hemos visto. 

La siguiente lista recoge las 15 reutilizaciones más frecuentes de todo este cor-
pus con el score entre paréntesis: «qué es esto» (2577), «ay de mí» (1631), «ay infe-
lice de mí» (927), «arma arma guerra guerra» (717), «válgame el cielo qué es esto» 
(593), «deme los pies vuestra alteza» (520), «eso cómo puede ser» (320), «deme 
vuestra majestad» (317), «válgame el cielo qué escucho» (295), «la naturaleza hu-
mana» (286), «vuestra majestad señor» (284), «no me puedo detener» (276), «la 
misma naturaleza» (275), «venid mortales venid» (251), «por muchos años y bue-
nos» (249), «válgame el cielo» (249).

No podemos considerarlos falsos positivos solo porque no representen un papel 
individualizador directo entre obras. De hecho, en este caso sí nos muestran una 
tendencia en las colaboradas (a falta de un experimento con un corpus balanceado, 
exhaustivo y más extenso) a usar automatismos y clichés, como los denomina Vega 
García-Luengos, quien recurre precisamente, junto con los métodos estilométricos, a 
cadenas de texto repetidas para la nueva atribución de La monja alférez. La explica-
ción a este fenómeno se basa en la necesidad de producir mucho y rápido para la es-
cena teatral áurea, lo que «propiciaba la afloración de automatismos y clichés» (Vega 
García-Luengos, 2021, p. 116), incluso con una estructura similar octosilábica, ya que 
«cada autor propende a repetir determinadas cadenas de ocho sílabas, que, en buen 
número de ocasiones, no comunican contenidos de fondo» (Vega García-Luengos, 
2021, p. 116). Vemos que la reflexión bien se puede aplicar a los resultados cuanti-
tativos de la producción textual de las comedias de consuno.

Con un corpus completo y diseñado a medida podríamos recuperar sistemá-
ticamente la reutilización de las colaboradas y clasificarlas. En cualquier caso, el 
método nos permite un estudio integral y cuantitativo de la reutilización, no solo en 
corpus teatrales, sino ampliable a fuentes históricas, patrísticas, clásicas, etc., que 
puede servir como camino cuantitativo filológico para la difícil filiación textual de la 
producción dramática del Siglo de Oro. 
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