
Indulgencia para todos, en Austria
y Alemania

UANDO Manuel Eduardo de Gorostiza huy6 a Inglaterra en 1823,
despues de haber sido proscrito por Fernando VII, ya habia

realizado muchas de las obras originales que le dieron lugar pro-
minente en la historia de la literatura espafiola e hispanoamericana.
Sus traducciones posteriores, de obras dramiticas francesas y ale-
manas, hechas en Mexico, no son muy conocidas, y el hecho de
que algunas de sus comedias originales fueron traducidas y repre-
sentadas en otros paises, ademas de Espafia y Mexico, no se ha
mencionado hasta ahora. El xito de una sola obra, Indulgcncia para
todos, bastaria para dar idea del amplio circulo en que su labor fu1
conocida y estimada.

Por diversos caminos pudo haber llegado a Viena su obra. Es-
trenada en 1816 en el teatro del Principe, de Madrid, con gran
xito, ful representada varias veces durante las decadas subsecuen-

tes, en Espafia y en Mxico. Fur traducida al frances y publicada
en esa lengua en 1822; reimpresa en espafiol, en Paris, el mismo
afio y en Bruselas en 1825, y ademas se hicieron de ella otras mu-
chas ediciones espafiolas. Su inclusi6n, con un breve esbozo bio-
grifico de su autor, en el Tesoro del Teatro Espaiol (Paris, 1838,
v, 595-628), de Ochoa, la hizo atin mas ampliamente conocida. 1

No cabe la menor duda, sin embargo, acerca de c6mo Heinrich
Laube, novelista, autor y director del teatro Hofburg, en Viena
(1848-1867), lleg6 a conocerla, pues e1 mismo ha dejado algunas
notas sobre el incidente:
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Cierto dia el actor Lussberger, durante un paseo por Viena,
me dijo que Otto Prechtler le habia hablado de una obra espafiola
y habia mostrado una traduccion de ella: 3

-- Le interes6 a usted?

-Si. No precisamente la obra misma, sino el problema que
alli se presenta.

Halle lo mismo, despues de haber oido la historia, y mis
tarde lei la traduccion. El tema, o como dice Lussberger, el asun-
to, era estimulante: un joven, que permiti6 que sus virtudes hicie-
ran de el un pedante, se ve colocado en una embarazosa situaci6n
y no puede ponerse a la altura de su pedante dogmatismo. Final-
mente debe exclamar: "Indulgencia para todos". Este es tambidn
el titulo de esa obra espafiola. Gorostiza es el autor.

Por entonces, Laube no sabia nada de Gorostiza; crey6 que
era joven y que su obra era nueva. Mis tarde supo que el autor era
un anciano, que habia nacido en America y habia envejecido en
el servicio diplomitico. Prest6 a la obra mayor atenci6n que la
acostumbrada, antes de concluir que el elemento moral estaba en
ella demasiado acentuado y el tono, en general, era demasiado som-
brio, para que la aceptara el teatro alemin.

Sin dejarse convencer por este dictamen de Laube, Prechtler
sigui6 trabajando en una traduccion para la escena, en prosa ale-
mana. Por litimo, la despoj6 de su ambiente espafiol. La obra se
habia apoderado extrafiamente de su imaginaci6n; pero no sola-
mente de la suya, porque Lussberger informa brevemente de la
existencia de otra traduccion alemana que l1 declar6 mis tarde poco
satisfactoria. 5

Laube rechaz6 la version de Prechtler basandose principalmen-
te en que a dicha obra espafiola le faltaba el encanto del verso ori-
ginal, para hacer resaltar toda su belleza. El traductor le recuerda
que durante algunos afios le habia pedido obras en prosa. El direc-
tor accede sonriente; pero insta al dramaturgo a que trate de ha-
cerla, en este caso, en verso, y sugiere la Donna Diana de Schrey-
vogel, como posible modelo. Laube tuvo que admitir reflexivamente
que tal trabajo tomaba tiempo y requeria un tipo de habilidad creado-
ra mas elevado aun que el suyo.

Algun tiempo despues volvian a tratar el asunto; pero Prechtler
no se mostr6 ain inclinado a hacer la traducci6n en verso. Durante
la conversaci6n, Laube comenz6 a preguntarse a si mismo por que
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esa obra espaiiola no producia efecto alguno, en prosa alemana.
No es una tragedia, tampoco una comedia, piensa; entonces pasa
por su mente una idea: "4 Por que no una comedia ?" Al instante
contempla todo el drama desde nuevo punto de vista. Los dos
principales actores del teatro del Burg surgieron ante el: Joseph
Wagner, tr~gico y Karl Fichtner, comediante. Prechtler habia es-

crito su versi6n pensando en Wagner; esto, reflexion6 Laube, era
un error; ya que a 1l le gustaria tratar el tema muy seria y dogma-
ticamente. Si la obra tenia que refundirse, el papel principal debia
ser el de Fichtner. Pero antes de que legara a ser una verdadera
comedia, deberia corregirla, cambindole el ambiente espafiol. Y
afiadi6 Prechtler: "se deber hacer otra obra, en la cual sblo se re-
fleje la idea basica de Gorostiza." "Esti bien", contest6 Laube, y
el tema fu6 abandonado.

Como obra teatral, sin embargo, empez6 a tomar forma en
la mente de Laube, y la siguiente vez que vi6 a Prechtler le expuso la

direcci6n que debia tomar tanto la exposici6n como la motivaci6n,
y le anunci6 que ya estaba preparado para escribir el primer acto.
La proposici6n fu6 del agrado de Prechtler, y de comn acuerdo,
decidieron escribir la comedia juntos. Laube escribiria el primer ac-
to; Prechtler, despues de varias discusiones, escribiria el segundo.
Por desgracia, este arreglo se hizo al empezar las vacaciones de
verano, precisamente antes de que ellos salieran de Viena; y duran-
te esos meses, sin que pudieran tener ninguna entrevista, Prechtler
escribi6 no solamente el segundo, sino tambien el tercero y el cuarto
actos. El resultado de la colaboraci6n fur que en todo lo hecho
estaban completamente en desacuerdo. Laube habia tenido la es-
peranza de evitar esto, revisando y recomponiendo acto por acto;
entonces Prechtler, incapaz de seguir las sugestiones propuestas y
aun bajo la influencia de su propio borrador inicial, iinicamente
habia rozado superficialmente el tono mats ligero de su nuevo pri-
mer acto. Aunque decepcionados, los dos comprendieron el fracaso
de su tentativa de colaboraci6n, y abandonaron la empresa.

Mas tarde, despues de que la versi6n de Prechtler se habia
borrado de su mente, Laube pens6 en continuar su primer acto y
trat6 de encontrar alguna manera de concluirlo de un modo dife-
rente. Desde el principio ponian reparos a la trama de la obra.
Pens6 que si se podia eliminar aquello, seria posible hallar una
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nueva soluci6n. Una comedia, reflexion6, debe desarrollarse natu-
ralmente, basindose en detalles de la vida diaria; si se encontraran

esos detalles, los personajes por si solos resolverian el enredo. Se
le ocurri6 que si el duelo ficticio tuviera algo de natural, pero con
consecuencias inesperadas, esto podria distraer a los personajes de
su propia intriga y el elemento c6mico resaltaria a expensas de la

didictica. Pudiera infundirsele mayor realismo, y resultaria una
obra probablemente mis corta y por completo diferente. Tan pronto
como lo pens6, lo llev6 a cabo. Partiendo del duelo ficticio, Laube,
sin consultar a Prechtler, escribi6 la obra hasta el final. El resultado
fur una obra mis corta, diferente y sin nada de ambiente espafol.

Un poco avergonzado -porque a su primer acto habia afiadido
el segundo y el tercero- envi6 el manuscrito a Prechtler, para que lo
comentara.

El co-autor, que no habia escrito ni una linea de esta versi6n,
contest6 simplemente que le habia gustado la obra. En cuanto a la
parte que le correspondia, pidi6 la mitad de los derechos de tea-
tro, y cedi6 a Laube lo que produjera la obra impresa. Al efecto,
con fecha 18 de enero de 1858, firmaron los dos, de comiin acuer-
do, un convenio e inmediatamente despues ambos se ocuparon en
seleccionar el reparto y en otros detalles relativos a la representaci6n.

Los cambios que hizo Laube en la obra, revelan no s6lo su

pericia como dramaturgo, sino especialmente su habilidad para des-
cubrir y remediar los err6res de estructura. La escena se traslada,
de un pueblecito de Navarra, a las propiedades de Eisenstein, en
las cercanias de Riidesheim, a orillas del Rhin, y el ambiente es neta-
mente aleman.

Todos los personajes tienen nombres alemanes. 6 En el origi-
nal espafiol se sugiere un cambio de nombre: el de Cat6n, en vez
de Severo. 7 La criada, que aparece frecuentemente en las obras es-
pafiolas, y que en Indulgencia estA considerada como de la familia
-no solamente por su ama o sefiora, sino tambien por todos los
miembros de la misma familia, y aun por el huesped-, se halla
reemplazada por Bertha, la prometida de Siegfried, la cual ya apa-
rece en la versi6n de Gorostiza, pero frecuentemente citada como
Flora. Ia prometida, es decir, dofia Tomasa, es mas letrada y menos
religiosa, mis amante del deporte y ms independiente. Se afiaden
otros dignos sirvientes y dos oficiosos representantes de la ley. Los
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cinco actos del original espaol (182 paginas, en la edici6n de Ma-
drid de 1818), de cuatro a ocho escenas, se reducen a tres actos,
de seis escenas cada uno (128 piginas, en la edici6n de Leipzig,
1875). En dos de estos actos, los acontecimientos de la obra origi-
nal a traves del duelo, se hallan tratados ampliamente.

En su tercer acto, Laube presenta las consecuencias judiciales
del duelo, no como parte de la intriga proyectada, s sino como un
gran contratiempo para la familia de Eisenstein, asi como para
Cat6n, quien debido a eso precisamente renuncia a los principios de
que habia hecho alarde. Los largos discursos del original quedan
tambien eliminados o abreviados, excepto el de Cat6n (acto II, esce-
na Iv) despues de su brindis; iste subsiste como uno de los puntos
culminantes de la obra.

Con mucha lentitud lleg6 la versi6n alemana a la forma en la
cual se present6 finalmente. Fichtner fur el verdadero creador de
Cat6n, y Laube le confi6 la mayor parte de los detalles.

Despues de algunos meses de ensayo, criticando minuciosa-
mente cada detalle, se present6 al fin al piblico la obra, con el titu-
lo de Cato von Eisen. A pesar de las modificaciones hechas, en los
programas figur6 en nombre de Gorostiza, como autor de la obra.

Con objeto de dar a los criticos, al efectuarse la presentaci6n,
algin medio para que pudieran juzgar la obra en relaci6n con el
original, Laube pidi6 a Friedrich Halm que consiguiera una bue-
na traducci6n en verso, al alem~n, de Indulgencia para todos. Cum-
pli6 esta misi6n concienzudamente Hedwig Wolf, hija del famoso
profesor de espafiol Ferdinand Wolf, y su excelente versi6n fur
puesta en manos de la critica de Viena. Si su Cato von Eisen era
un arreglo, adaptaci6n o imitaci6n de la obra de Gorostiza, o una
producci6n original, Laube confes6 que no podia determinarlo; dej6
tal decisi6n a los criticos y a la posteridad.

La obra se aduefi6 inmediatamente de la imaginaci6n del audi-
torio del Burg, y fur una de las mis lucidas y estimadas en la
temporada del afio de 1858, en la cual se represent6 dieciocho veces.
Su 6xito se atribuye generalmente a la personalidad y arte histri6-
nico de Fichtner.

La escena en que aparece borracho le vali6 frecuentes, caluro-
sos aplausos; en las escenas de amor descubri6 sus profundos senti-
mientos, y en el iiltimo acto, la forma en que el obstinado pedante,
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en conflicto con su coraz6n, realmente bondadoso, renuncia resuelta-
mente a sus principios con firmeza defendidos hasta entonces y
proporciona la conclusi6n de una comedia autntica. Durante los
tiltimos afios, fue sin duda la mayor realizaci6n de Fichtner; pero
fue tambin, como lo prueban los afios subsecuentes, una de las obras
maestras que produjo Laube.

La compafiia era excelente, en todos sus aspectos, y fueron in-
variablemente admirables las representaciones de la obra. Despues
del primer aio, Catdn se repiti6 dos veces anualmente, durante los
ocho afios siguientes, y cada representaci6n alcanz6 la mayor cali-
dad, gracias a nuevos y cuidadosos ensayos, por lo que la obra si-
gui6 siendo de las predilectas del exigente piblico del Burg.

Mientras tanto, las representaciones de Cato von Eisen no se
limitaron a Viena. En Alemania misma el protagonista, Cat6n, fue
interpretado admirablemente, aunque el elevado nivel de la repre-
sentaci6n vienesa no se alcanz6 en parte alguna. En Berlin, fue un
excelente Cat6n el actor Liedtke; y en Dresde, Emil Devrient;
realmente, este celebrado actor cosech6 tan abundantes y sostenidos
aplausos, en tal papel, que lo escogi6 para interpretarlo en sus re-
corridos, como artista huesped; de este modo, la obra lleg6 a co-
nocerse en muchos teatros, a los cuales de otra manera no habria
llegado.

Al retirarse Fichtner, no por. ello se olvid6 la obra en Viena,
como muchos creyeron que sucederia. Adolf Sonnenthal represent6
el mismo papel en el teatro del Burg, con igual aplauso. En el tea-
tro de la Ciudad, del cual Laube lleg6 a ser director en 1872, con
exito un poco menor, el comediante Tewele revivi6 a Cat6n, aun-
que a su actuaci6n le faltaba el perfecto sentido artistico de Fichtner.
En este papel, tanto la insistencia en su ideal como su enamora-
miento fueron mts debiles, y por esta raz6n, la burla de que final-
mente era victima Cat6n resultaba menos dura. La representaci6n,
en conjunto, no fue, segin Laube, inferior a las representaciones
precedentes del teatro del Burg. En verdad, la obra fue una de las
muy contadas a cuya popularidad se debi6 la salvaci6n del teatro
de la Ciudad, durante muchos afios, antes de que se cerrara.

Diecisiete afios despues de la representaci6n inicial de Catdn en
un escenario vienes, el texto alemin se imprimi6; y tal publicaci6n
fue debida al prolongado Sxito de la obra en el teatro de la Ciudad.
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En 1867, cuando por primera vez pens6 en incluir a Caton entre
sus obras dramaticas, Laube escribi6 un prologo, en el cual nos
cuenta la historia del origen de la obra, como aqui se detalla; a
esto afladi6, en diciembre de 1874, una postdata en la cual continu6
su historia hasta esa fecha. Durante el siguiente afio, Cato von Eisen
y la traduccion hecha por Hedwig Wolf, de Indulgencia para todos,

con el titulo equivalente, Nachsicht fiir Alle, se publicaron, con el
prologo de Laube, como puede verse en el illtimo volumen (xm)
de su Dramatische Werke (Leipzig, 1845-1875). En la segunda
edicion de las obras de Laube, tanto Cat6n como la traducci6n de
Hedwig Wolf de Indulgencia para todos, aparecieron en el volumen
xiI, en 1907.

Asi fue como durante mas de medio siglo la obra de Gorostiza
vivi6 y gan6 laureles, en tierras alemanas, mientras en el Nuevo
Mundo estaba casi olvidada.

J. R. SPELL,

University of Texas.

NOTAS

1 Adolf Shack, en su Geschinchte der draimatischen Literatur und Kunst
in Spanien. (Berlin, 1845-1846, 3 vols.), trata de Gorostiza como dramaturgo,
pero sin referirse especialmente a esta obra.

2 Un dramaturgo que di6 al teatro local trabajos originales y adapta-
ciones y traducciones de obras extranjeras.

3 Esta puede haber sido la traduccion francesa de Marie Aycard (Paris,
1822), incluida en el volumen LII del Repertoire des Theatres Etrangeres,
7 hdatre espagnol, tomo 12, colecci6n de obras extranjeras publicada por Bris-
sot-Thivars.

4 Laube, H., Dramatische Werke. (Leipzig, Weber, 1875), xm, (v). El
asunto de esta obra consiste en demostrar, mediante un joven casi modelo,
que la indulgencia para los errores de otros es tambien una virtud. Esto se
logra durante su primera visita a la casa de su prometida, por medio de una
maquinacion planeada por la familia de la novia. En menos de un dia esta
imgen de perfecci6n se enamora de la supuesta prometida de su futuro cunado,
se bate en duelo, pierde dinero que no le pertenece, permite que su amigo sea
arrestado sin protestar siquiera, y- pretende ocultar estas faltas para conservar
su reputacion, hasta alli, sin mancha. Al darse cuenta de que su reputacion esti
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arruinada, se ve forzado a admitir, tristemente, que es una virtud soportar
la debilidad humana.

5 Laube, H., Das Burgtheater. (Leipzig, 1891), 301.

6 ALEMAN

Siegfried von Eisenstein.
Siegelinde von Eisenstein, su hija.
Bertha von Eltvill, su sobrina.
Siegmund von Eisenstein, su hijo.
Cato von Eisen.
Juez von Semmel.

Kreuzer, Comisario de Policia.
Kaspar, criado de von Eisen.
Rocha
Jacob sirvientes de Eisenstein.

Andreas, guardian.
Hippolyt, cochero.
Weber, gendarme.

7 Quien trata
de encontrar en cada hombre
un Cat6n, mucho se engafia
a si mismo, y mil pesares
para los demis prepara.

ESPASOL

Don Fermin de Peralta, padre de dofia
Tomasa.

Colasa, doncella de dofia Tomasa.
Don Carlos, hijo de don Fermin.
Don Severo de Mendoza.
Don Pedro Arismendi, alcalde mayor.

Gaspar, mayordomo de Mendoza.

8 Esta debilidad ha sido sefialada por muchos criticos espafioles. Alber-
to Lista, en su revista de la obra (El Censor, Madrid, 1822, 410-417) sefiala,
entre sus defectos, la debilidad de que la doncella sea la que informe a Severo
de que se conocen sus faltas y lo inste para que francamente las confiese. J.
J. Mora, en una resefia del Teatro escogido de Gorostiza (Bruselas, 1825),
en el Correo literario y politico de Londres, (Londres, 1826, 210-214), comen-
ta: "El desenlace de esta pieza ha sufrido criticas miy severas y si mal no
me acuerdo fue lo que menos gust6 generalmente cuando sali6 por primera
vez al piblico. En efecto, el autor no ha seguido la practica general de imagi-
nar un incidente imprevisto que descubre la trama, y que, en las comedias
de caricter, ocasiona la conversi6n del protagonista." P(edro) de M (endivil),
en su revista del mismo trabajo (Repertorio Americano. Londres, 1829), II1,
78-93, describe la obra como "interesante, divertida, i si buena para leida,
mejor aun para representada, a pesar de algunos descuidos en la disposici6n
de la trama, i en su conducci6n i desenlaze."
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