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CAPITULO I 

, 
EL MOVIIv1IENTO ROMANTICO 

Antecedentes 

Es evidente al estudiar la literatura espanola, que Fran-
, I 

cia jugo un papel importante en la formacion de .las tendencias 

·literarias en la Pen{nsula Iberica, particularmente en el siglo 

XVIII y en la primera mitad del XIX. 
I . . 

Los metodos y patrones franceses fueron tan aceptables al 

gusto de la literatura espanola que numerosas traducc10nes y 0-

rientaciones aparecieronen Espana durante este per{odo. No 

fue hasta el siglo XIX (en el que hubo importantes levantamien

tos pol{ticos y literarios) que un definido movimiento naciona-. 
lista fue inaugurado en las letras espanolas, tanto en la pro-

sa, en la l!rica, como en el ~rama. Las rnanifestaciones de es

te rnovimiento se aprecian tarnbien en la filosof{a, el arte, la 

musica y las ciencias no exactas o 

El esp{ritu humano afirma una actitud espec{fica ante el 

mundo y la naturaleza. 

La palabra rornanticisrno proviene de Alemania que introdu-
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ce el termino en su acepcion de movimiento literari0 opuesto al 

clasicismoj su nacimiento coincide con la actualidad literaria 

'que adquieren en Alemania, Inglaterra y Francia los romanceros 

espanoles, el Amadis de Gaula y el teatro espanol del Siglo de 

Oro. 

No es posible hablar de este movimiento tan 1mportante, 

sin'retrotraernos en el tiempo para entenderlo mejor. 
, , 

En el siglo XVIII encontramos una verdadera transformacion 

en las ideas que hasta entonces habian influ{do en la vida de 

la sociedad y en la del estado. Los descubrimientos cient{fi

cos de esta centuria llenaron de orgullo a la inteligencia hu~a

na que se crey6 ilimitada y capaz de explicartodos los fenome

nos naturales sin apoyarse en las ensenanzas de la iglesia. 
;' 

El antiguo regimen fundado en la idea de que el poder e-

mana de Dios, fue puesto en discusi6n por obra de los filosofos 

y economistas, que pretendieron sustituirlo por otro a su jui

cio mas racional, fundado sobre la raz6n y las leyes naturales. 

Este cambio en las ideas dio lugar en variospa{ses a un 

movimiento reforrnista que la historia conoce con el nombre de

Despotismo Ilustrado, cuya esencia han sintetizado en la frase 

"todo por el pueblo, pero sin el pueblo". 

Filosofar fue moda en el siglo XVIII, filosofaban las mu-
, 

jeres en los salones, los filosofos gozaban de gran prestigio, 

las ideas filos6ficas alcanzaron tal difusi6n que se podia ha

blar de un pensamiento europeo sin tener en cuenta las fronte-
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ras naciona1es. E1 sig10 XVIII fue e1 sig10 de las 1uces .. e1 

sig10 de 1a i1ustraci6n. 

l\lontesquieu (1689-1778) pub1icb su obra E1' eSE1ritu de 

de las leyesque tuvo gran influencia en los legis1adores de 

revoluci6n francesa. Voltaire (1694-1778) rue e1 mas popular 

de los fi16sofos de su tiemp03 su actividad 1iteraria fue ex

traordinaria" cultiv6 1a fi10sof1a, la histor.ia, el teatro y 

las ciencias; en toda su obra se advierte su enemistad con 1a 

iglesia cat61ica. 

la 

La inf1uencia de Juan Jacobo Rousseau (1721-1778) fue mas 

intensa que la d~ los anteriores. I I La obra de estos pretendio 

modificaciones politicas con la vista fija en la burgues{a~ 

Rousseau hijo de un re10jero de Ginebra orienta su obra hacia 

el pueblo, pretendiendo transformar la sociedad y el estado. 
I 

Para e13 e1 hombre es bueno en su origen3 pero 10 corrompe 1a 

sociedad. Su obra fundamental E1 contrato social en 1a que a
segura 1a soberan1a del pueblo. Sus doctrinas influyeron pode

rosamente en la revo1uci6n france sa • 

. La obra que mas contribuyo a difundir las nuevas ideas 

fue la EncicloEedia que aparentemente no era otra cosa que un 

diccionarlo que aspiraba a ointetizar los conocimientos de la 
r . r , " 
epoca. .E1 afan de sus reductores consisti0 en suplantar d~ ma-

nera eficaz las autoridades antiguus .. especialmente las de 1a 

iglesia. Entre sus co1aboradore3 e3t~n: Diderot" Voltaire .. 

Montesquieu .. etc. 
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La Enciclopedia alcanz6 una gran difus16n y su influcnc1a 

fue tan considerable que sus autores fueron los verdaderos pa-
I ' 

dres intelectuales de la revolucion francesay de los movimien-. 

tos revolucionarios que de ella se derivaron, tanto en Europa 
, 

como en America. 
, 

El despotismo ilustrado pretendio ser un equilibri0 entre 

tradicibn (antiguo regimen) y revoluci6n (i1ustraci6n), equili-
. I I 

brio que arraso la revolucion france sa. 
e I La cracion de las Academias y otros centr~s de investi-

( 

gacion, contribuyeron a que durante el sig10 XVIII se derivasen 

aplicaciones practicas de la filosof1a, dentro de la cual esta

ban comprendidas las ciencias. 

A partir de la revoluci6n francesa invadio al mundo un 
I , , 

fenomeno ideologico, pol~tico y social conocido con el nombre 

de romanticismo. 

Su origen hay que buscarlo en tres factores distintos: 

1) el individualismo de tipo racionalista (Descartes), 

2) en la libertaq preconizada p~r la Enciclopedia y 

3) en el sentimentalismo y la libertad del hombre na-

tural, cuyo defensor fue Rousseau. 
( , 

Ese cambi0 ideologico fundamental en todos los ordenes 

de la cultura, era conservador, tradicional y cristiano. En 

su primera etapa conservador porque los gobiernos absolutistas 

ve1an en el liberalismo peligro para su estabilidad; tradicio-
, 

nal y cristiano porque trcjo nuevamente a los guerreros catoli-

,-----.~ - --~------ . 
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cos de la Edad Media; pero con esas tendencias coexist1eron Q

tras nacionalistas, regionalistas, cpntrarias todas al centra

lismo politico cultural de Napoleon y las Academias. 
. . I 

Cuanto mas avanzamos cronologicamente, mas se va perdien-
I do la nocion del romanticismo de tipo tradicional-cristiano, 

que va dejando paso a un romanticismo de tipo revolucionario, 
I I / paralelo espiritual de la epoca que siguio a la represion fer-

nandina. 

Como fen6meno literario el romanticismo es una revolucitn 

art{stico espiritual que se produce en el mismo instante en que 

el descubrimiento de los nuevos medios de transporte daban ma-
/ yor movimiento a nuestro mundo material. Observacion hecha por 

1 
Thibaudet. La observaci6n hecha p~r el cr{tico franc{s nos in-

duce a precisar con mayor ahinco las relaciones del romanticis
t mo con su epoca. Por eso podemos decir que el romanticismo es 
I I I la expresion de una epoca, el choque de la expresion literaria 

con su tiempo. 

Este movimiento literario se produjo en toda Europa en la 

primer,a mitad del siglo XIX. 

En Espana el siglo XIX es muy revolucionario, un continuo 

combate entre las fuerzas de la libertad y la tiran{a; copioso 

en hazanas diversas, lleno de sucesos politicos y sociales. 

Todas estas caracterfsticas influyeron en la {ndole de-

1 
Juan Chabas, Historia de la literatura espafiola(Habana: 

Cultural, S.A., 1953), po 254 
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terminante de la escuela romintica espanola. 
I I La reaccion contra la dictadura del gusto frances apare-

ci6 en Alemania con Lessing, que critica el teatro sujeto a nor~ 

mas y ensalza la genialidad de Shakespeare, como otros autores 
I / alemanes ensalzaron a Calderon. Pertenecen a la escuela roman-

tica alemana, entre otros, los hermanos Schlegel yTieck, tradu

jeron autores espanoles del Siglo de Oro y ejercieron gran in

fluencia en el romanticismo fuera de Alemania; pero Heine pen-
/ , , 

sador y poeta, ha sido el l~rico romantico aleman que mayor in-

fluencia ejerci6 en toda Europa. 

En / / la etapa embrionaria el romanticismo frances sin aun 

poder separarse en su totalidad del neoclasicismo, fue el que 
I I I Ie expreso oposicion; pero con algunas cualidades de este. Co-

menzd a gestarse entres connotadas figuras: Ivlaistre, Nadame 

de Stael y Chateaubriand. Ellos con su ingenio nos dejaron in

finidad de obras, que mas tarde otros ilustres poetas y escri

tores como Lamartine (1790-1869), Victor Hugo (1802-1885), Muset 

Alejandro Dumas, etc., lograron desarro11ar con mas fuerza crea-

dora. 
I El movimiento romantico se exterioriza en Inglaterra cuan-

do se edita Lyrical Ballads de William Wordsworth (1770-1842). 

- f t l f .' Es conveniente senalar que se mani es 0 con gran uerza, nac~on 

de extraordinaria independencia espiritua1 no fue remisa a una 

etapa prerromintica en la que Ge dcstaco' Young (16.:31-1765). 

El aut~ntico poeta ro:n£ntico ingle's fue ~'lalter Scott 

(1771-1843) que Ie dio esplendor a la novela historica-roman-
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tica. 
,-

En Espana al desarrollo del romanticismo co,ntribuyo el re-

torno de varios escritores emigrados: Martinez de la Rosa~ Es-. 

pronceda~ el Duque deRivas~ etc.~ que familiar1zados con el ro

manticismo europeo:. hab1an-de ser primeras figuras de la nueva 

escuela. 

La represi6n fernandina los habia hecho abandonar el pa1s~ 

a su regreso venian influenc1ados de las nuevas formas que d1s

cutian y elaboraban en las reun10nes de escr1tores y poetasen 

las distintas tertu11as literarias: el Parnasillo~ el Ateneo~ 

el Liceo. 
, 

Empezaron los per10dicos a publicar controversias 

literarias~ traducciones rom~nticas, que fueron muchas, sobre 
I I todo las del frances. Entre estos periodicos y revistas estaban° 

Cartas espanolas, Revistas espanolas, El siglo, El artista, etc. 

EScr1biendo en ellos se dieron a conocer Espronceda~ Zorrilla~ 

Pastor Diaz y otros. 

Los romanticos espanoles no se cansaron de af1rmar que 

su escuela proven1a de Homero~ Dante·y Calder~n. 

Plen1tud del romanticismo 

El rornanticisrno signific6 el triunfo del sent1rniento, la 

pasitn y la sensibilidad $obre la raz6n. 
,-

Contra la sistema t~. ',':0. 

I ordenacion de la vida impuesta porel rac10nalismo del siglo 

'XVIII se desbordo el deseo humano de conocer las regiones ig

noradas del esp1ritu. Lo mismo en el plano politico y social, 

como en el literarioj el rornanticismo fue el triunfo dela li-
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bertad • 
. I 

El romanticismo 11terario se entus~a5mo p~r 10 med1.-

val y caba11eresco~ por un amor desmedido p~r la natura1ezay 

las de1icias de 1a vida natural. 

Del contraste entre 1a fantas1a~ caracter1stica del ro-
/.- . 

manticismo y 1a desi1usion produc1da por 1~ rea1idad~ brota la 

desesperacidn~ e1 hast{o y 1a me1anco1{a (caracter1sticas muy 
... 1 

romcfnticas); que los franceses 11amaron flel mal du siec1e"" sen-

tido por los romanticos. 

Podemos considerar caracterfsticas del romanticismo inter-

naciona1: individua1ismo" sentimenta1ismo" cu1to a 1a natura1e

za y desilusion. 

E1 romanticismo exigia una tensibn que no podia sostener

se largo tiempo y esa fue la causa de que su f10recimiento en 

Espana fuera tan intenso como ripido. E1 romanticismo no conce

b1a sino seres extraordinarios en circunstancias extraordinarias 

y p~r eso tanto sus hombres como sus obras terminaron pronto. 

Para el romantico 1a base de toda creacibn art1stica estaba en 
. 

e1 individuo" en su 1ucha contra la sociedad; desdeRousseau 

todos los artistas han hecho sus confesiones ytodo e1 arte ro-

I ' mantico fue un arte de confidencias~ solo se trataba de poner 

en primer plano a 1a persona o 

Este movimiento imponla la 1ibertad artistica e indivi-
. ~ 

·dual" pugnaba con la sumision a las reglas" los horizontes de 

produccio'n. Los roma'nticos espanoles se inspiraron principa1-

mente en leyendas y tradiciones rnedievales" por 10 que podernos 
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afirmar que el romanticismo es una resurrecci6'n de la Edad rie

dia. Su fuente principal el Romancero que le dio nombre al mo

vimiento. 

La forma mas importante del romanticismo es el lirismo, 
r los poetas romanticos se inspiraron en.lo pasional, 10 senti-

mental, en la naturaleza y 10 intensamente subjetivo. 

En la dram~tica los rom~nticos rompieron con las tres u- , 

nidades, las obras teatrales eran variadas en plan y desarrollo, , 
en metrica y estilo. Se combinaron la prosa y el verso, los va-

lores escenogr~ficos respond1an a una funci6n dinc{mica primor-

dial. 
, I • 

El drama romantico aunque destruyo todas las convenc~o-
r , ( 

nes del teatro neoclasico, le falto sentido psicologico asi co-

mo el sentido de la mesura y la coherencia. 
, 

El teatro romantico presentaba la vida nacional en el p~-
, 

sado historico 0 en el presentee Sus asuntos e~traordinarios, 

sangrientosj los sent1rnientos comunes y rudos (f~c1les de com

prender): el honor, la envidia, el suicidio, la intriga, los 

celos, la locura, etc. Todo esto expresado en tono violento 

y en ~erso altisonante, musical; 10 que hacia destacar el he

cho mas ins1gnificante. La escenografia adquiria en el tea-
I tro romantico importancia extraordinaria, era el eje de toda la 

obra. 

1 , 
Jose Ro Castro, Historia del arte ~ de la cultura, (Za-

ragoza: Imp. Libreria General, 1963), po 16 
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CAPITULO II 

EL MOVIMIENTO REALISTA 

Caracter{stica de la literatura espanola 

La literatura espanola es esencialmente realista. 

Realismo es la actitud conciente por parte del artista 

·de no desligarse de los hechos, situaciones y problemas de la 

vida humana. La obra literaria debe expresar el sentimiento 

del pueblo, ser un reflejo de ~ste, ya que a ~l va dirigida. 

Desde los comienzos de la literatura espanola hay una tendencia 

muy marcada a preferir 10 popular. Casi siempre la literatura 

espanola ha sido una literatura al servicio del Estado, la Igle-
/ 

sia 0 la Familia y esta tendencia se conserva a traves de todos 
, 

los tiempos. 

En el Mester de juglar{a, la primera escuela literaria es-

panola" el arte era no acabado, descuidado y pealista; asi vemos 

en el Poema del Cid como se recoge la apariencia real de las co

sas y se trata de esquivar la fantasia, conservando un profun-
/ do sentido de 10 real y una gran restriccion imaginativ~. Hay 

un estricto ajuste a la realidad hist6rica y geogrifica. 
10 
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El realismo espanol como tendencia literaria es tan anti-
1 

guo como el idioma castellano. 

Quizas Espana haya sidoel pais que mas se ha esforzado 

en producir letras y arte apegados a1 sentimiento de cada dia. 

Nos dice Diez Echarrl: 

En otros pueblos 1a poes1a se ha hecho historia; entre los 
2 

espano1es 1a historia se hace poes1a. 

Esto 10 prueba toda la {pica espanola; la epopeya es cro

nica rimada escrita sobre los hechos mismos. 

Ese documentarse en la realidad pasa a la novela~ al tea

tro y hasta a la poes1a. No es elcar~cter realista de 1a lite-

- I ratura espanola unico y exclusivoj no olvidemos que parale1a a 

esa vena rea1ista corre otra idealista. Lo cierto es que el 

realismo predomina en las letras y el arte espanol. 
/ / 

La opinion de Damaso Alonso es que: hay una dob1e corrien 
3 

te idea1ismo-realismo~ popularismo-aristocratismo. 
,-

Esa dua1idad se da en todas las epocas y en los escritores 

mas representativos~ empezando p~r Cervantes. 

IF. Sainz de Robles, Ensayo de un diccionario de literatu
E!, (r1adrid: Aguilar, 1957), p. 1065 

2 Diez Echarri y Roca Franquesa, Historia de la literatura 
espanola e hispanoamericana, (Nadrid: Aguilar, 1966)1 po 13 

3Diez Echarri y Roca Franquesa l ob. cit. p. 13 
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La escuela realista 

La primera parte del sig10 XIX se caracteriza por e1 apo
geo del romanticismo~ mientras que en 1a segunda mita~ es e1 rea. 
1ismo 10 que se 1mpone~ a1 igua1 de 10 que sucede en 1a 1itera-
tura europea en genera1 0 

No toda 1a 1iteratura del per10do 1850-1898 es realista, 
sino' que hay una penetraci6n del espiritu romantico dentro del 

I . per{odo realista; escr1tores romanticos como Zorrilla que viven 
durante este per{odo~ aunque deben estudiarse dentro del roman-

/ ticismo, no dan con su supervivencia el tono a esta epoca. 
t - r I't Existe entre es os anos una produccion de obras roman icas 

que no estudiamos; hay otras en las que el romant1c1smo y e1 rea
lismo coexisten y se entremezc1an y por fin las obras propiamen
te realistas. 

Los veinte primeros anos de esta {poca (1850-1870) podrla-, . , mos l1amar10s de iniciacion del realismo~ pues esto nO es toda-
via sino una aspiracion que ya nos ofrece algunos ejemplos. 
En cambio10s veinte anos siguientes (1870-1890) son los que mar-

. , , can, tanto en e1 teatro, como en lanovela y en los demas gene-. 
ros el triunfo total del sentido rea1ista del arte (apogeo del 
realismo). 

I En esta segunda epoca es cuando nos ha1lamos con las gran-, .des novelas de Pereda, Galdos y Valera; Echegaray triunfa en el 
teatro, L6pezde Ayala y Tamayo y Baus 10 introducen; en la poe
sfa Nunez de Arce y Campoamor. En cuanto a1 tercer per10do es 

I mucho mas complejo. Continua e1 rea1ismo, pero ya no puro y doc-
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trinal, sino que una serie de novedades que presag1an otros 

rumbos y que van a convertirse en derivaciones del realismo. 

El ano de 1850 es un ano de pleno romanticismo y sin em

bargo es el ano del triunfo del realismo. 
, 

El romanticismo tiene una vida breve dada la tension que 

exigia y que no podia sostenerse largo tiempo, por 'esoes tan 

intenso y r~pido en Espana. Triunfa la literatura realista por 

tres razones: 

1) 

2) 

I _" La tradicion realista del arte espanol y la aficion 

que nuestra literatura tuvo siempre a recoger la a-

pariencia real de las cosas y a esquivar sus elementos 

de fantasia. 
, 

Procede de la epoca misma y obra por diferencia y por 

contraste, como una reaccidn violenta. El romantic is-

mo no concibe sino seres extraordinarios en circuns-

tancias extraordinarias y por eso tanto sus hombres 

como sus obras terminan pronto. Es una literatura de 

extremos, en cambio el realismo postula la superiori-
I 

ridad del termino medio y de los sujetos ordinarios. 

De manera que si en 1850 comienza a insinuarse un ar-
I te realista, es por reaccion a las exageraciones del 

romanticismo. 

3) El triunfo que logrd en Francia la novela realista, 

determin6 un ambicnte general que fue el mas propicio 

para el desarrollo de la reacci6n antirrom{ntica. 

El realismo espanol trae al arte un sentido social y uti-
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1itario, tota1mente ausente en el romanticismo. 
/ , 
Para el roman-

tico la base de toda craci6n art1stica esta en el individuo, en 

su lucha contra la sociedad. Para el arte realista, por el con~ 

trario, la sociedad existe y de ella hace la materia y el obje

to de su estudio. Hay adem~s en el arte de este per1odo un ca-
r , 

racter utilitario y docente. El romanticismo no posee ninguna 

idea utilitaria del artej pero en el realismo el arte tiene una 

misibn social. 
I 

Los artistas realistas inventan un termino: el arte de-

be ser impersonal. 

Desde Rousseau todos los artistas han hecho sus confesio-
I . . 

nes y todo el arte romantico fue de confidencias. Se trataba 

simplemente de poner en primer plano a la persona; los realistas 

dicen el arte debe ser impersonal y Flaubert anade: el artista 

no debemostrarse en su obra, asi como Dios no se muestra en 
1 

la naturaleza. 

Los temas en el realismo son los de la vida diaria, pre

sente, no buscan regiones apartadas 0 personajes grandiosos co
I 

mo los, romanticosj sino el hombre corriente en circunstancias' 

comunes. El romanticismo no tiene nada que ver con los intere-

ses del pueblo. 

Es el momento en que la ciencia experimental se ha pues

to de moda y los artistas de este periodo aspiran a hacer del 

arte una cosa eXEerimental, olvidaron que el arte no se puede 

IF. Sainz de Robles, Los movimientos literarios (Madrid: 
Aguilar, 1957), p. 318 
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reducir a una ciencia. 

El procedimiento del realismo son las notas impersonales, 
( J - I 

la observacion_ el analisis psicologico de los caracteres. 

El arte realista no tuvo nunca las exigencias de propor

ciC;;n y equilibrio que ten{a el arte Cl~Sico, sino que como copia 

de la vida, resultaba a veces desproporcionado y desigual, como 

se advierte especialmente en la novela. 

La ~poca realista se distingue ante todo por la abundancia 

y el valor de su novellstica, por ser el g~nero literari0 mas 
I t ( flexible; ningun genero pod~a describir y narrar con mas exac-

titud sin apartarse de 10 ordinari0, que la novela. 

No podemos hablar de un teatro realista espanol. Lo que 

si hayes una influencia realista en el teatro. 

El naturalismo (exageracion del realismo) viene a romper 

una larga serie de convenciones morales y esteticas. Desde la 
( 

novela esto puede hacerse con gran faci1idad, porque la novela 

opera del autor al individuo; pero en el teatro el autor se di

rige a una colectividad y ello es mas peligroso. En el teatro 

hay una evidencia y una plasticidad que no tiene la novela. 

El realismo es menos accesible al teatro que a la novela. 
I ( , 

Hay ademas otra razon de orden historico y nacional; la novela 

repleta los elementos de realidad, se encontraba en su propi0 

solar; tenia trag' si la novela picaresca. Si pudo desarrollar

se fue en parte por ese esplritu de fidelidad a 10 tradicional 
1 

que ha senalado Menendez y Pidal. 

El teatro espanol sicnte pesar sobre si-una tradici6n ro-
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mJntica. Digase 10 que se quiera, el teatro espanol desde Lope 
, 

de Vega no copia la realidad, sino la idealiza, transmutando1a 

y 1uego aprincipios del siglo XIX, surge en Espana un teatro , 
romantico que aunque en algunos deta1les recuerda el teatro fran 

f f / /' ces, en 10 esencia1 continua 10 caracter~stico de la tradicion 

espanola. Es decir que hacia 1850 e1 teatro era 10 menos apro

piado para adquirir las caracteristicas del realismo. No se pue 

de hablar de un teatro realista; pero si de los rasgos. Pueden 
I I I ser estos: correccion del tipo de drama historico creado por 

I r , 
los romanticos; la epoca realista no niega el trazo historico, 

, 
10 cultiva; pero lleva a el mas estudio de los detalles y sobre 

I todo una gran cantidad de elementos psicologicos. 
I 

El realismo da mayor fidelidad al ambiente historico y a 
( 

la trayectoria psico10gica. Estudio y analisis es 10 que ponen 

los realistas en el drama hist~rico. 

otro rasgo realista es la tesis: servirse del arte como 

instrumento docente. Los autores dramaticos se dedicaban a se-
I nalar desde la esceba las tachas y los vicios de sus contempora-

I I 
neos. \ La epoca daba nacimiento a nuevas industrias, la que creo 

una gran burgues{a (clase media) que demandaba respeto a los 

principios mora1es y asi vemos que los temas eran: e1 dinero 

contra el sentimiento, el individuo puro contra la sociedad co

rrompida; el tema favorito la censura a1 materialismo o El tea-
I tro realista es de ambiente contemporaneo y con temas de 1a vi-

I .... da vulgar, moralizador, de carncver tcorizante, se preocupaba 

mucho del desarrollo pSico16gico, cmplcaba casi sicmpre la pro-
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sa y cuando ut11izaba e1 verso 10 despojaba de su br111antez. 

E1 romant1c1smo espano1 cu1t1v6 1a11r1ca como gcinero pre
I fer1do, pero desarrollo una 1iteratura de costumbres, en prosa,. 

que recog{a notas sobre acontecim1entos cotidianos y las publi-
I I· caba en los periodicos. Es decir cuadritos de generos en los 

que se describian de manera realista pequen?s escenas de la vi-

da diaria. 
, I 

Era una literatura de observacion y descripcion en 
I que descol1aron Mesonero Romanos, Estebanez Calderon y Larra. 

Esto puede considerarse como antecedente inmediato de 1a lite

tura realista. 

El realismo espanol tiene ra1ces en la novela picaresca, 
I I 

que es una especie de realismo en observacion. El genero chico 

o pieza jocosa es otra de las raices del realismo en Espana y 

como ya senalamos los art1cu10s de costumbres y las cr6nicas 

de periodistas. 
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CAPITULO III 

TAMAYO Y BAUS: SU VIDA 

Nacid en Madrid el 15 de septiembre de 1829. Sus padres: 

dona Joaquina Baus y don Jose Tamayo, fueron actores durante to-

da su vida y acostumbraban a llevara su hijo Manuel en sus via-

jes. 
( 

El temprano ambiente teatral de Tamayo y Baus forme en su 
(I I 
animo una inclinacion decidida y precoz hacia el arte escenico, 

, 
favorable para su comprens10n del drama. A la asombrosa edad 

de ocho anos estud1aba literaturas extranjeras y traducla 0 a-
I rreglaba, aunque sin dar su nombre, piezas comicas que eran re-

I 
presentadas por sus padres. 

'A los d1ez anos adapt6 una pieza dram~tica francesa, a.l 
, 

teatro espanol: Genoveva de Brabante, que Ie deparo su primer 

triunfo teatral. 

A los veinte anos se casa con Maria Amalia Ma1quez hija 

1 , 
Isidoro Fernandez Flores, "Estudio crit1co biogrc1fico de 

Tamayol1, t'\.utores drama ticOG contemporaneos, II (iv'lQdrid: 1882) 

18 
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I 

del empresario de sus padres. Manuel Tamayo y Baus sintio una 
I I pasion romantica muy grande por 1a que fue su esposa, 1a que 1e 

sirvi6 de inspiracidn para los nobles caracter1sticas femeninas". 
I que e1 uso en muchas de sus obras. Asi 10 expresa Tamayo en su 

primera dedicatoria de Locura de amor: "Una mujer amante de su 

marido quise pintar en esta obra: los defectos y vi'cios de dona 

Juana invento10s mi fantasia; copia aunque imperfecta son de las 
1 

tuyas " sus buenas cua1idades. 
, 

Tamayo fue amp1io lector, sobre todo de literatura drama-

tica. Estaba fami1iarizado con las obras de ilustres dramatur-
I gos: Lope de Vega, Calderon, Schiller, Dumas padre, Shakespeare, 

t I I 
etc. y demostro un amp1io conocimiento de este ultimO, en una de 

sus obras maestras Un drama nuevo, de 1a que haremos un amp1io 

estudio. 
~ , 

La inf1uencia de su pariente Gil de Zarate consiguio en 

favor del joven dramaturgo un emp1eo en 1a administracion p~b1i

ca; 11egando a desempenar en e1 transcurso de su vida los car

gos de jefe de 1a bib1ioteca del Instituto de San Isidro en Ma-
, 

drid y, otros que mas tarde haremos mencion. 

E1 12 de junio de 1859 ocupa un asiento en 1a Real Acade

mia de 1a Lengua Espanola, para e1 que hab{a sido nombrado des-
, , 

de 1858 y donde 11ego a ser Secretario Perpetuo o Fue tambien 

Director de 1a Bib1ioteca Naciona1 yJefe Superior del Cuerpo 

1 
M. Tamayo y Baus, Obras comp1etas, (Madrid: Edit. Fax, 

1947), p. 25 
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de Arch1veros y B1b110tecar10s. 

Los hermanos de Manuel Tamayo y Baus no se sustrajeron a 
I , 

1a 1nf1uenc1a del teatro, excepto su hermana'Josefa que mur10 

soltera, sus hermanos Andr:s y Victorino escr1bieron pequenas 
/ obras sin mucho exito y el segundo fue actor como sus padres, 

I 
actuando despues en destacados pape1es de las mejores obras de 

Manuel. Actua1mente e1 nieto de Victorino (Manuel nunca tuvo 

hijos), Manuel Tamayo y Castro que vive en Madrid, es e1 adap-
I 

tad or a 1a panta11a cinematografica de las famosas obras de Ta-

mayo y Baus: Un drama nuevo y Locura de amor. 
I 

E1 20 de junio de 1898 muere Tamayo, despues de tre1nta 

anos alejado de su labor de dramaturgo. Su ent1erro fue modes

t1simo, pero as1stieron al mismo todos los escritores y autores 

radicados en Madrid. Manuel Tamayo y Baus fue muy querido de 
I ,. 

los amigos y escr1tores de su epoca, por su caracter afab1e, 

senci110 y sincero. 

E1 ambiente teatra1 

Ya sabemos Tamayo nace entre bastidores y pronto su pre-
• I 

coz ingenio y su vocacion se van a dejar sent1r. Sus padres 

eran actores de granca11dad y en especial su madre Joaquina 

Baus fue una mujer de gran ta1ento art1st1co;, todo esto va a 

1nf1uir en e1 futuro dramaturgo. Durante los anos de su juven

tud se forja una estrecha amistad entre Manuel Tamayo, los her-
I manos Aure1iano y Luis Fernandez Guerra y Manuel Canetc; amistad 

que se estrechar~ mas cada dia, por las comunes aficiones. Es-
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I I 
cribio en colaboracion con ellos algunasde sus obras. 

t' / Tiene Tamayo una ~ormacion auto-didactica, nunca asistio 

'I -a la universidad; cuando solo ten~a catorce anos, dice en car-
I 

ta a sus amigos 11 liLa universidad es una pamplina y e1 que a ella 

aSiste, un mentecato. Yo que no me tengo por tal, como que no 
. 1 

he puesto una sola vez los pies en ella en 10 que va del curso. 

Esto seguramente no 10 hubiera expresado anos mas tarde 

cuando su autodidacticismo 10 hace variar. 

En el ana 1847 estrena Juana de Arco imitaci~n de Schiller 
I , 

en La doncella de Orleans, la·cual esta entre sus obras dramati-

cas menos exitosas. Tambien Angela (1852) es arreg10 de la 0-

bra de Schiller Intriga y amor. 

Siguen luego sus excelentes producciones originales: El 

cinco de agosto (1849) con viejos castillos y panteones; es 0-
I I bra romantica, opina Isidro Fernandez Flores: "Fue su primera 

I I 2 
Y ultina equivocacion." 

Hay que 11egar a Virginia (1853) para comenzar 1a serie 

de obras importantes de Tamayo. 

de 1a ~ragedia romana en Espana. 

Virginia es una obrn maestra 
I Tamayo revivio las figuras 

I 
clasicas. En esta obra supo combinar e1 gusto antiguo con e1 

I , 
moderno, en particular usc cl verso, un esti10 de diccion y u-

. I na forma severamente c1asica, para estar de acuerdo con el te-

1 I I I I. Fernandez Flores, Autores dramaticos contemporaneos, 
(rJIadrid: 1882). p. 259 

2 I 
Ramon Esquer Torres~ Epistolario de Tamayo y Baus a r-Ja-

nuel Canete, (Madrid: 1961;, p. 370 
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mapuramente tragico. Estaitragedia clasica fue para Tamayo su 
I 

obra maestra,a la que dedico gran parte de su vida. De ella 

dijo Cotarelo: "El ingenio de Tamayo supo levantar una estatua 

que tiene toda la correccicin cl£sica en la forma, en su traje, 

en su andar, en sus actitu'des; pero bajo lamarmorea cubierta 

corre el fuego de una vida robusta y juvenil como rlunca tuvieron 
I 

las'figuras tragicas de otros autores. Es como si una de esas 

damas romanas que figuran en los museos, dejase su pedestal y 

viniera a tomar parte en la vida de nuestros dias."l 
, I " / Segun Esquer Torres en esta obra Tamayo es: Clasico en 

las circunstancias, romantico en su sentir y realista en sus 
2 

procedimientos." 
.. 

De la tragedia pasamos al drama historico, representado 

por La ricahembra (1854) y Locura de amor (1855). La ricahem-
, I 

bra escrita en colaboracion con J\ureliano Fernandez Guerra, so-
/ -brc la accion gentil de la reina castellana dona Juana de r·;endo-

za que abofeteada por un pretendiente col:rico y desdenado, ac-
I , 

cedio a casarse con el, para que nadie pudiera decir que le ha-

bia pu~sto la mana encima otro hombre que su marido. 
I En las obras hasta ahora mencionadas, la accion es 10 im-

portante, la presentaci6n de caracteres, la pSicologia, 10 ele-

1 E. Cotarelo Mori, Estudios de historia literaria de Es-
paBa, (Madrid: 1901), p. 84 

2 I Ramon Esquer Torres, El teatro de Tamayo y Baus, (rvia-
drid: 1959), p. 39 
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mental, 10 secundario. Locura de amor es el primer ensayo de 

drama psico16gico, el primer drama del autor en prosa. Habla

remos mas sobre Locura de amor en el capitulo destinado a su 

estudio particular. 

Con su obra La bola de nieve (1856) entra en el campo del 

costumbrismo, 10 que 10 acerca ya al realismo. En"esta obra 
I hay' un agudo estudio de la pasion de los celos, tema muy espa-

nol que motiva el asunto: dos parejas de enamorados el celoso 

y la celosa, sufren las concecuencias, perdiendo cada uno el ob

jeto de su amorj el tono de la comedia a medida que se forma Ia 

bola de nieve, va cambi~ndose en grave y dramatico. La idea de 

Tamayo en esta obra fue originalj combatir los celos, como 

quien combate una lacra, que puede llevar a funestas consecuen-

cias. 
, I ' • '" Despues del ex~to de esta representacion dejo pasar Ta-

mayo seis anos sin escribir para el teatro. Las obras que si-
I guieron pertenecen ya a su segunda epoea, earacterizada p~r su 

. , 
tendencia moralizadora, p~r una mayor seneillez de la accion y 

I I de 10~ recursos eseenieos, por una exposicion mas concisa, p~r 
, 

1a sustitucion del verso p~r 1a prosa. 

En Lo positivo (1862), e1 amor est~ en pugna con el in

ter~s (censura al materialismo), el car&cter"del protagonista 
, 

y su nobleza estan delineados con perspicac1a y finuraj su co- . 

raz6n acaba por veneer sobre las ensenanzas eg01stas que ha rc-

cibido. 
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En Lances de honor (1863) p1anteu e1 asurito del due10 en 

todos sus aspectos y consecuencias" para condenarlo como ins-
/ 

titucion salvaje y anticristiana. Es de las mejores obras de 

tesis; no se sabe que elogiar mas en ella" si el desarrollo 
I - . , 

dramatico" robusto" concentrado" 0 1a perfecta caracterizacion 
/. de los personajes 0 1a be11eza del dia10go. 

A medida que Tamayo avanzaba en su carrera" acentuaba mas 

1a senci11ez de 1a accion y de los recursos esclnicos; reducia 
I I a1 menor numero posible los personajes;buscaba 1a accion mas 

concisa" se hac{a mas {ntimo" mas profundo. En toda su segunda 

~poca el verso esta sustituido por 1a prosa" medio de expre~ 

si6n mas verdadera; el creia 'que el verso con su inevitable e

fecto ret6rico y estudiada cadencia era un obstacu10 para 1a con 
/ prension de sus mensajes. 

/ Observemos que en esta segunda epocaTamayo se dedica 
I primordia1mente a 1a discusion de problemas naciona1es y socia-

1es. Sus temas eran puramente espano1es" contribuyendo a1 mo

vimiento nacionalista de los escritores espanoles del siglo 

XIX. 
I , 

En sus metodos Tamayo esta de acuerdo con Dumas h1jo" a-

cerca del escenario" como el mas efectivo medio de inculcar 

los principios morales. 

Dignas son de evocarse las pa1abras de Alejandro Pidal y 

Mon que sintetizan la norma e'stcltica de Tamayo: liLa sublimidad 

trascendental" por decirlo aSi" del arte escen1co en In vida y 
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la alteza y la d1gn1dad, por no llamarl0 re11g1ocidnd, con que 
1 

10 practicaba.Tamayo.1t 

Asi llegamos a una de sus obras maestras: Un drama nuevo 

(1867), el argumento es una original traged1a que estud1aremos 

en cap{tul0 aparte. 

Dif{cilmente podra:' estudiarse un poeta dramltico que como 

Tamayo haya llegado a dominar tan {ntimamente los resortes del 

efectismo teatral, para hacer mas intensa aun la trama de sus 

composiciones, que nos hacen v1vir con los personajes que imag1-

nara el autor, para el que no existieron los secretos del alma 

humana. Con las f1guras vivificadas por Tamayo ocurre 10 que 

con las de Shakespeare 0 CalderO'n: 1tQue todas ellas personifican 

pasiones humanas, cuya acci6n sentimos desenvolverse en nuestra 
2 

vida diaria. 1J 

La facilidad exuberante del di~logo, la poes1a del senti-

miento, el vigor en la pintura de caracteres y en la manifesta-
I cion de las pasiones, la verdad que anima el argumento; son ca-

racteres indelebles que distinguen e'l teatro de Tamayo. 

,Su I fue No ha~ mal gue Eor bien no penultima obra venga 

(1868) obra francesa, I escrita es un arreglo de una esta en pro-

sa y como vemos su nombre es un proverb10, igual que el de Un 

1 ( 
IJprologo de P1dal y Mon", Obras comEletas, p. 13 

2Neale H. Tayler, Las fuentes del teatro de Tamayo y fuus 
(Madrid: 1959), p. 135 
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drama nuevo y su ultima obra Los hombres del bien (1870). Es-' 

I I / / tas dos u1timas obras las escribio con el pseudonimo de Joaqu~n 
I Estebanez, nadie ignoraba era Tamayo. 

, , 
Estas dos u1timas obras no tuvieron mucha aceptacion y en 

, . 
e11as es Tamayo didactico, mora1izante" como trata de serlo en 

, I 
toda su ultima epoca. 

En Los hombres del bien pone a 10 vivo 1a hipocresla de 

1a sociedad. La critica 1e fue adversa, pero veamos 10 que nos 

dice Va1buena Prat que fue uno de los cr1ticos mas benignos: 
r 

llEsta obra nove1esca y pintoresca" en que satiriza en accion e1 

pe1igroso exceso de to1erancia" deja tipos en que se ve a las 

c1aras Ia propaganda y el partidarismo., pero que en s! y en 1a 

accibn demuestran 1a capacidad teatral de Tamayo hasta su ulti-
1 

rna prueba escenica." 

8 ' I Desde 1 70 abandona Tamayo 1a produccion escenica para 

dedicarse de 11eno a 1a Real Academia Espanola, donde su labor 

fue extraordinaria. Estas agotadoras ocupaciones afectaron mu

eno su quebrantada sa1u.d; muriendo el 20 de junio de 1898.· 

1A• Va1buena Prat" E1 t~;."1 tpo !llNkl"no ('n 
Partcnon., 191~lt)., p. 109 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE LOCURA DE AMOR 

, 
Locura de amor es un drama historico hondamente impre-

. , 
sionante, en el cual Tamayo hace un estudio psicologico de la 

1 
fascinante figura de Juana la Loca y sus sentimientos de a-

2 
mor y celos por su esposo Felipe el Hermoso. 

Esta obra es fundamental e idealmente espanola, 10 que 

despierta el orgullo nacional de la criticao 

Se desarrolla el primer acto en el antiguo pueblo de Tu

dela del Duero; etapa del viaje que realizan los reyes en ca-

mine a Burgos o 

Felipe de Austria casado con Juana de Castilla, quiere 
I I . 

apartar a esta de la sociedad diciendo esta loca; estado que 
I 
el mismo ha provocado con sus infidelidades •. Estas maquinacio-

nes, junto con la aVaricia de los codiciosos flamencos tra!dos 

a Espana por Felipe, causan la ruina del pais 'de un modo alar-

IHija de los Reyes Catblicos (1479-1555). 

2HijO de Naximi1iano de Austria (11~93-l519) 
27 
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I mantee Don Alvar es un joven capitan que ha vuelto de las gue-
, , 

rras de Italia, esta enamorado platonicamente de. Juana y es 

por esoque no le hace caso a Aldara, hija del rey moro de Gra-. 
I I ' nada, la que esta locamente enamorada de el. Esta 10 cura de 

sus heridas al volver don Alvar de la guerra, pero todos los 

pensamientos del capitan son para dona Juanao ", 

Juana siente celos p~r el desamor de su marido y le pre- ." 

gunta constantemente acerca de sus salidas; su amor es tan gran

de que acepta todas las mentiras de Felipe l para no creer en un 

nuevo engano o Luego Juana concede una audiencia a don Alvar y 
I 

por el se entera que un caballero flamenco visita muy frecuen-
I I temente el meson del Toledano, donde vive Alvar recuperandose 

de sus heridas. Ella deduce que. este caballero flamenco es Fe

lipe y decide ir con dona Elvira (su dama de compania) hasta el 
, 

meson para sorprenderle con su amante o 

El acto segundo transcurre en el meson, donde Alvar Ie di

ce a Aldara que la protegera de las malas intenciones d·el reyo 

Mas tarde este viene a cortejarla y ·le sugiere que acompane a 

la Corte a Burgos. 

El rey trama el rapto de Aldara, la reina que ha entrado 

disfrazada oye todo el plan del rey, p~r casualidado Luego es

pera el momento del rapto, pero en la obscuridad del corredor 

el rey la confunde con Aldara.- La reina deserunascara al rey, 
I 
este persiste en su plan, Juana grita tanto que Alvar viene en 

su ayuda espada en mano;el1a protece a Felipe con su cuerpo, 
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. I 
don AlvaI' comprende esta desat:1.ando al rey y se arrodilla POI' 

mandato de 10. reina; Aldara se asoma y comprende toda lasitua-
I cion de una ojeada o 

Los tres actos restantes se desarrollan en el palacio del 

Condestab1e de Burgos, a"--do1'lde han llegado; consj.guiendo el rcy 

llevar a Aldara como dama de 10. reina (10 que Juana ignora) ba

jo el nombre de Beatriz; habiendo consentido Aldara seguir la 

Corte para estar mas cerca de don Alvaro 
~ , 

La Corte se ha dividido sobre la cuestion de la reclusion 

de· Juana; el Almirante ha preparado una audiencia de todos los 

nobles de la reina, en la que espera probar su san~ juicio, 

mientras Juana se prop one dar celos a Felipe con don Alvaro Al-

dara siente celos de AlvaI' Y la reina e informa al rey que Al-
I var 10 engana, tomando Felipe a este POI' rival Ie ordena que 

vuelva a Italia. Juana cree que ha conseguido poneI' celoso a 

su esposo; cuando viene un paje de Tudela a avisar a la reina 
I que Aldara esta en palacio disfrazada como una de sus damas'o 

I I 
Despues de una rapida busqueda de determinada carta de 

Aldara a Felipe, es encontrada y Juana ordena a sus damas que 

escriban algo para cotejar la letra y descubrir a Aldara. 

Es el mismo momento en que se I'eunen los nobles para co-

nocer de la locura de Juana, cuando 
I " 

esta busca entre sus dai'nas 
I I I 

la que escribio la carta y solo esto Ie preocupa en ese momento; 

10 que convence a casi todos de que 
I 

esta loca de veras. Al fin 

Juana conoce cual es AldaI'a, 10. que cree AlvaI' 10. ha delatado o 
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la reina desafia a Aldara y esta grita que la reina loca quie-

re matarla. 
I 

Felipe toma la resolucion de encerrar a Juana, ba-
I - I jo la protesta de Marliano; esto para cenir el solo la corona 

de Castilla; pero en ese Inomento Juana entra vestida de reina 

y apartando a Felipe sube"-al trono y proclama sus derechos de 

reina, denuncia a los flamencos y promete ayudar y defender a 

su pueblo d~ los austriacos o 

Felipe culpa de su fracaso a Alvar y Marliano, ordenando 

la muerte del primero o Aldara ruega a Juana salve al hombre 

que ama o 

I 
En el quinto y ultimo acto Juana cuida sin descanso a su 

esposo moribundo de unas fiebres perniciosas. Los nobles con-
I , 

tinuan atacandola y Felipe comprende demasiado tarde el amor de 

.su esposa. El agotamiento f{sico acaba consu vida, en la maier 
I desesperacion de Juana; es entonces cuando comienza la verdade-. 

I ra locura de la reina, que exclama ante. el cadaver de su esposo: 

Su cadaver es mio. !Quitad! !Apartaosl IV!{o, nada 
mas! Lo regare con las lagrimas de mis ojos; le aca
riciare con los besos de mi bocal lSiempre a mi ladol 
IEl muerto 1 lYo vi val i.Y ,que? l Siempre unidos lSi, 

,muerte implacable, burlare tu intento. Poco es tu poder 
para arrancarle de mis brazos. (Cambiando repentinamen
te de expresion y tono). !Silenciol No 10 despertels. 
!Duerme, amor mlo; duerme.ooduerme •• ol 1 

IManuel Tamayo y Baus, Cobras completas (r.1adrid: Edit. Fa.-x 
1898), p. ll-75 
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Podemos decir que Locura de amor es una obra fundamental

mente humana, que exita aun mas las fibras de la sensibilidad , 
I porque esta escrita en una prosa tan elocuente que la eleva al 

range de poes1ao ,--

Como aseveracion de que en ella existe esa inconfundible 
I I prosa poetica, podemos citar dos monologos en que p~r boca de 

,la reina dona Juana nos comunica su profundo lirismo. 
I El prime~o de esos monologos ocurre al iniciarse la es-

t cena cuarta del ultimo acto, marca evidentemente y cc;m mucha 
I 

claridad la confirmacion de 10 antes expuesto: 
, 

lQue tenga valorl . Cuando a ellos se les este muriendo 
la esposa 0 el hijo, ire'yo tambien a decirles que ten
gan valor. (Medita en silencio). No hay remedi0. Se 
muere. Dios se 10 lleva; me le quit~ porque 10 quiero 
demasiado. Me enmendare. !Le querre menos si vive! 
lAy, Dios de mi alma, que si muere voy a que~erle masl 
(Otra pausa breve). !Y no hago nadal ~Y que puedo hacer? 
Siento que no este' Aldara aquio Dice que se arrepiente 
de haberla, amado. <.Quien sabe? Quizas viendola se rea-. 
nime. .Que no puede el amor? Si, muerta yo, me llamase: 
,.e.. :!' el, creo que le responder a o !Que venga esa mujer, que 
venga al instantel (Da precipitadamente algunos pasos 
hacia el foro). !Jesus! (Deteni~ndose) !Que infame, 
que horrible pensamiento! Loca estoy. Ahora si que·no 

,es posible dudarlo. !Espantosa locura, que me deja co
nocer quien soy, que me sucede, como y cuanto padezcol 
lReina Isabel, madre y senora mia: si, como afirman tus 
pueblos~ estas en la gloria de Dios, intercede con El por 
esta hija infeliz que dejaste en la tierra: p1dele que 
muramos juntos Felipe y yo! 1 . 

" 

I 
Con mayor enfas1s observamos 10 m1smo en la escena fi-

nal del tercer acto: 

lTamayo y Baus, Obras completas (Madrid: Edit. Fax. 1898) 
p. ·472 -- ' 
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I !Local. oo !Loca! ••• lSi fU0ra verdad! ,Y por que no? 
Los medicos 10 aseguran, cuantos me roaean 10 creen •• o 

, Entonces todo seria obra de mi locura, y no de la per-. 
fidia de un esposo adorado, Eso ••• , eso debe ser. 
Felipe me ama; nunca estuvo yo en un meson; yo no he 
visto carta ninguna; esa mujer no se llama Aldara.1 si
no Beatriz; es deuda de don Juan Manuel, no hija de un 
rey moro de Granada~_ ~C6mo he podido creer ~ales d~spa
rates? Todo.1 todo efecto de mi delirio. D~melo tu, 
Marliano, (Dirigiendose a cada uno de los personajes que 
nombra): decidmelo vosotros senores, vos, Capitan; tu 

'E1spoSO mio; ,no es cierto que' estoy loca? Cierto es; na
die 10 dude~ lQue felicidad, Dios eterno.1 que felicidad! 
Crefa que era desgraciada, y no era eso: lera que esta
ba loca. 1 

El tema responde a manifestaciones del romanticismo; 10 

mismo que los personajes, que POI' ser historic os determinan su 
r 

rasgo esencia1; Tamayo resuc~ta los personajes emocionantes de 
, I 

1a epoca de los Reyes Catolicos. 

Locura de amor no es un drama historico en el que los 

personajes conservan sus nombres propios, no asi su espiritu, 

present&ndo10s e1 poeta como tiranos 0 como magnat'es justos y 
/. I 

prudentesj cua1idades que solo existieron en 1a imaginacion 
I del artista, a1ejandose de la imparcia1idad de la historia. 

Con Tamayo en Locura de amor se verifica 10 que afirmara 

Menendez y Pelayo a1 decir: "E1 poeta no inventa, ni e1 h1sto

riador tampocoj 10 que hacon uno y otro es componer e interpre

tar los elementos dispersos de 1a rea1idad. En e1 modo de in

terpretacion es en 10 que difieren. 2 

1 Tamayo y Baus, Obras complctns (Madrid~ Edit. Fax" 1898) 
p. 1+50 

2 ... 
I 1'1 0 

esteticas 
I 

~arcelino Menendez y Pelayo, Historia de Ins idc~s 
(Madrid: 1923).1 p. 204 
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Los escrj.tores romantico~ vue1ven 1a vista a1 crist1a-

nismo que los neocl;sicos habian abandonado y olvidado~ prue-

ba de e110 se observa en las frecuentes invocaciones que la 

reina dirige aDios y si ellono fuera cenvincente~ tenemos 

la conversiO'n de la morisca: Aldara al cristianismo. De ello 

se deduce que el autor manifiesta su sello individ~alista en 

forma concreta~ sin vacilacioncs que puedan desnaturalizar su 

credo religioso. 

No vacila Tamayo al prescindir per completo de las lla

madas unidades de tiempo., lugar y acciO'no Encuadra el desa-

rrollo del primer acto en el antiguo pueblo de Tudela del Due-
I . ~ 

ro; el segundo en el meson del Toledano y en las cercan~as de 

~~dela) y los tres restantes en un palacio de Burgos. Cate

g6rica afirmacibn del alejamiento de 10 clisico y proximidad 
I 

a 10 romantico. Esto tambien se revela con la unidad de tie~po 

que aunque no puede precisarse~ excede al exigido por los neocl:-

sicos. -Es pequena la diferencia de tiempo que se establece en-

tre el primer acto y el segundo; mas de notar es la cantidad de 

dias Que median entre el segundo y el tercero. 
I 

En la organizacion de la trama, se vislumbra con cualida-

des diferenc1adoras, pero a la vez entrelazadas~ dos centr~s de 

accion: uno, referido en sent1do espec1fico y'de forma indivi- . 

dual 0 particular a la protagonista dona Juana de Castillay 

el otro, abarca 10 social 0 general (relacionado con 121 prime

ro) de indole histO'rica 0 nacional o 



/ 

Analizando el punto de vista individual" de 10 cual se 
I deriva el caracter principal de la protagonista; podemos afir-

mar que nos mueve a conclusiones el hecho que los celos" provo ... 

cados por el desamor de su esposo" fueron causa principal de qu 

se le desatara la locura'--que traia por herencia~ que tal vez hu 

biera podido permanecer dormida 0 pasar inadvertida. Claro es-
I . I 

ta que si hablamos de locura en sentido patologico" la manifes-

taci6n romantica desaparecer{a; pero si por el contrario esta 
I locura es un estado emocional y psicologico creado por el au-

I ~ tor basandose en el desamor de Felipe, es signo romantico. 

Dona Juana criada en la corte de sus padres" crisol de 

virtudes dom~sticas, escuela de honestidad y de hidalga corte

sia; creia en la constancia y duracion del amor. Para su apa-
I I ~, sionada imaginacion la razon de Estado no exclu~a la armon~a y 

la ventura conyugal" originadas por rec1proco carino. El prin

cipe don Felipe tra1a diferente educacion" la Casa de Borgona 

no se realza~a por su austeridad de costumbres. El marido de 

dona Juana" sensual" veleidoso" de gran belleza corporal" fue 
, 

facil~ente dominado por el vicio. 

Desde elpunto de vista hist6rico Men~ndez y Pelayo nos 

dice: "El drama historico es el punto de intercepcibn entre cl 
. . 1 

drama de la pasi6n individual y el de la plaza publica." 

'Aqui la refencia directa al enlace de los dos centr~s de 

1 ' I I 
M. Menendez y Pelayo" Historia de las ideas csteticas . 

(Madrid: 1923)" Po 125 
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accion observados en la obra. 

Abundando en nuestra tesis citamos las palabras de Alejan 

dra Pidal y Non: 

Dona Juana la Loca en Locura de amor, no es S6lo la espo
sa amante burlada, celosa, y loca al fin; es Castilla, es 
Espana, es la civilizacion espanola primero, europea mas 
tarde, cristiana en surna, que vive, padece y lucha con 
todos los elementos, extranos rivales y enem1gos de su fe 

"/ . , 
li~idad, sosteniendose solo por el corazon de su pueblo, 
y triunfa ••• y sucumbe al fin, a manos de aquel poder y 
toda grandeza humana. 1 . 

Es imposible dejar de mencionar, todo el efectismo tea-
, 

tral que Tamayo Ie imparte a sus obras; maneja la tecnica con 

una maestr{a insuperable, demostrando un gran conocimiento de 

los valores teatrales. 

El usc oportuno y adecuado de las voces, revelan que la 
I • , , 

comunicacion 0 proyecc~on que se"establece con el publico a 
I 

traves de esas expresiones, surten tal efecto, que aumentan el , 
interes cada vez mas creciente de los espectadores. 

I' 
Pone en labios de los personajes expresiones como esta: 

1 , 
!Plaza a la Reina! Con tan singular acierto y precision que 

laforrespondencia entre actor y espectador no tiene efectoG 

tard!6s, sino de relaci6n instant~nea y definida. 
I 

I'-luy grande es la retorica 0 elocuencia en Locura de ar:o!", 

cuya belleza expresiva, no es mas que consecuencia directa del 

profundo conocimiento de Tamayo, que fue un maestro enretori-
, 

ca y traductor de Shakespeare, del que asimilo mucho. 

p. 31~ 

1 
Tamayo y Baus, Obr2::; completas "Pro'logo de ridal y i·ion" 
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Asi en toda la'obra encontramos otros valores teatralec: 
repetici6n, recreo, dimensi6n: ~sta la establece de acuerdo 
con la situacion creada, como en los 1l1tj.mos actos en e1 pa1a-

1 , 'I . cio de Burgos, donde aparece un gran salon y un trono. 
/ Inconfundible TamaY'(j en la presentacion de la vehemencia 

" de las pasiones Y la intensidad de las emociones; llegando a 
conmovernos intensamente. Dejemos a Tamayo formular un juicio 
mas concreto: I!Emp1ear la verdad para conmover a la concurren-

2 I cia en un espectacul0 emocionante de dolor profundo. ll 

Esta efusi6n de las emociones y de los sentidos, es ti-
I picamente romantica; pero temp1ado este romanticismo por Tamayo 

de 10 que creemos Y asi nos presenta como base de todo 81 dra
ma, 1a sutil irOn{a, 1a intriga constante en que 5e funden los 
caprichos de Felipe, las habilidosas manifestaciones de A1dara, 
defendiendo su amor por don Alvar y la ambici6n de los nobles 
que aprovechando las circunstancias luchan contra la fidelidad 
del pueblo espanolo 

Otros aspectos emocionalcs bel1amente expresados son: el 
I patetismo de la reina y 1& cornpasion a que nos mueve, llegando 

en su climax hasta el punto de haccrnos 110raro 
Hay un fuerte contr~3tc entre los codiciosos flamencos y 

los espanoles que luchan por su pueblo junto n In hija de la 

ITamayO y Baus, Obr(}8 Completas (t-1adrid: Edit. Fax, 1898) p. 450 
2 

Neale H. Tayler, L~IS fucntcs del teatro de Tamayo y :5:lUS (Madrid: 1959), p. 20 
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reina Isabel. 

Son muchas las coincidencias encontradas~ motivos sorpre-
I I 

sivos que nos indican mas elementos romanticos. Recordemos cu-

ando la reina oye pOI' casualidad al rey tramar el rapto de Al-
.,~- , , 

dara; coincidencia muy bien lograda y para reafirmacion de es-
, , 

ta, otra mas cuando el rey en la obscuridad confunde a la reina 

con la joven que iba a raptaro 

Locura de am or tiene tambitn elementos realistas que ve-

remos en las conclusiones; pero siempre con predominio de los 
I romanticos. 

S1ntesis de escuelas y tendencias dramaticas 

Este autor es toda una s1ntesis de las tendencias que 
_ I' I 

fueron aduenandose de diversas epocas duranteel siglo XIX. " rl-

si ~l cultiva 1a tragedia cl~sica. el drama romantlco, Ia co~e-

dia de cost~~bres, la obra nacional e hist6rica de puro y supe-, ... 
rior sentido teatral y humano, y la de tesis y circunstancias o 

, 
Ya vimos como Locura de DlnOr es mas romantic a ,que realis-

ta, aunque contiene en si los valores del realismo, pOI' ejemplo 
I ' 

se aprovecha del estudio puicologico de los caracteres parD un 

I acercamiento practico de los problemas que confrontan los hcn-

bres y las mujeres, haci~ndoles rcaccionar de acucrdo con la 

na tura leza humana. Asi conocemos e 1 perfil psicolo'eico de ,":0-

1 
Ane;el Valbuena Prat, TC.:1t:ro tT!0derno e3rDr~cl (ZarDG07.rl: 

Edit. Parteno'n, 19lj.4.), po 107 
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na Juana, de Felipe, de Aldara y de don Alvar. 

Toda la documentacio'n de la obra es realista. Persona-
f jes, hechos, lenguaje, tienen realidad historica y realidad ar~ 

tfstica y humana de sensibilidad y emocionj porque Tamayo no 

rompe abiertamente con el "romanticlsmo, pero no tiene el esp{-
, 

ritu exaltado de estos. 

Tamayo llevaba dentro, como todos los realistas, un ro-
J I I wantico, que asomo desde el intento de tragedia clasica a imi-

, 
tacion shakesperiana a los efectismos del teatro de tesls. 

1 

Facilmente se confunden los 11mites entre romanticismo y 

realisme, y Tamayo escribe sus obras en ese memento de transi

ci~n entre una y otra escucla. otras caracteristicas perfec-

tamente definidas son el regionalismo, toda la obra se desarro-
, 

1la en Ca s tilla, en la region, de Burgos, capital de 1 reino er;. 

ese tiempo. 

La prosa en Locura de amor CG un acercamiento CUJ '] 

al realismoj la accion y 13 reaccion, como por ejemplo": " 

reyes en su conflicto sentimental e' individual y los 

con e1 pueblo espa~ol en el conflicto social de In • 

Locura de am or es obra de puro Ctl'::;~, _,cendencia 

moral de ninguna clase, s:Ln propeL '~O ninguno de ensonanza, in
') 

dependiente de la moral y de la enccnanza que de ella como de 

J.r..ngel Valbuena Prr-lt, H:l.stor:t'1 de la 
(Zaragoza: Edit. Gali), v. III, po 253 

2 , 
, Cesar Barja, Libro~ ~ ~utores modernos (New York: Lris 

Americas Publishing Co., 1904), p. 225 
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todo hecho humano puede resultar. 
, I I 

Aqui Tamayo se sintio solo como dramaturgo, se dejo guiar 

por su instinto dramatico, por 10 que moral y ensenanza no a- . 

parecen para nada. 
, 

Y afirma Cesar Barj'a: "No cabe duda; el verdadero Ta:r.ayo 
I 

esta en los dramas de puro arte, en los dramas de ~ura inspi-
. ( I 1 

racion estetica. 

Esta es obra nacional e hist6rica, de puro y superior 

sentido teatral y humano. Se basa en conceptos tradicionalmen

te espafioles: el amor, l?s celos, el honor, la libertad y la re 
I 

ligion. Aun cuando Sicars ha dicho: uEl espanolismo de Tamayo 
I 2 

consiste en ser catolico y carlista. 
, 

La base de este drama 8S puramente espaBola 3 tanto his to-

ricel como estil{sticament.2; dj.ce :Je3.1e H. Tayler: "Su estilo 

el del teatro clasico de l"\larcon y Cellder6n, con su lenguaje 
.' I 

sentencioso y elevado, junto con uninteres psicologico en los 

personajes y una forma algo moderada del melodrama del siglo 
3 

XIX. 

. Podemos ver la base hist6rica en los personajes que re

trat6 Tamayo: Juana hijel de los Reyes Cat61icos que hab1an 10-

lCesar Bar jel, Libros ~ ",u.toro:.:; flOc1ernos (x 
Americas Publishing Co., 19 4), p. 226 

."" 

2Sicars y Salvado, Tamayo II r~studio critico-biografico" 
(Barcelona: Tipografia Catolica, 1906), p. 122 . 

3Nea1e H 0 Tayler, Lns fu,;ntc: Co de 1 tea tro de Tnmoyo (;.:~.:.. 
drid: 1959), po 85 



40 / 

grado 1a unidad de Espana; e1 Almirante a1 1adode su reina, 

con una valentia y flde1idad admirab1es; e1 pueblo, etc. y to-
- . I' dos con los rasgos partlcu1ares espano1es de religion, amory. 

valor. 
.--, 

Tamblen Slears opin~ en e1 mismo sentldo de 10 tradieio~ 

na1 espano1 en las obras de Tamayo: 

Argumentos de que Tamayo fue e1 continuador de 1a tra
die ion poetica genuinamente espanola son los origenes 
de El cinco de agosto, La ricahembra, Locura de amor, 
Lo positiv~, Lances de honor y Los hombres del bien. 
Porque en estas obros pensaba y sentia, amaba y odiaba 
10 mismo que BU pars; porque en estos dramas daba elo
cuente testimonio de conocer todos los tonos que sabia 
habfan de conmover mas profundamente el corazon de sus 
conciudadanos, y usaba 10s multiples medios de buena le:r 
para grangearse sus simpat{as; porque en estas creacio
nes presentaba tosos los elementos poeticos predominan
tes e~ la tradicion y en la historia, en las creencias 
Y,en la vida de Es~an8; porque en estas producciones es
cenieas resplandec~a con refulgentes destellos el arte 
de eomunlcar nueva vida a las antiguas y disfiguradas 
leyendas y cronleas de epocas anteriores, infundiendoles 
al utilizarlas, el ardor y lafuerza del sentimiento :18- . 
clonal; porque, en una palabra, en elIas brilla la genial 
~nspiraeion de su fantasia eseneialmente espanola; por 
esto su Teatro no morira jamas. 1 

El julcio mas acertauo acerea de las eseuclas y tenden-
I 

eias dramatieas de Locura de amor, es el que nos du Dicz Echa-

rrl de un cr1tico de su ~pocn: "Locura de amor es fruto de to

das las literaturas: tiene la con~ici6n y sencillez del tea

tro griego, la incisiva E:xpresio'n de afectos .del teatro lnglcs., 

el idealismo de 1a pasio'n ~' In profundidad de pen~amicnto del 
I 

teatro aleman, el artc de interoaur, 01 artificio y destreza 

lSicars y Sal vade'., 'r[lmnyo I! is tudio crl tico-":JlogrCl1'ico ll 

(Barcelona: Tipografia Ca~61ica, 1906)., p. 122 
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I , para combinar y desarro11ar 10. fabu1a del teatro franoes" y 

1a ternura, ga1anterfa, esti10, bri11antez y boato del teatro 
1 

espano1. 

" 

\ . 

1Diez Echarri y Roca Frnnqu.:3a, HistoriD. de 13 1iteratu- . 
turD. espanola e hispanoamcricann (Xadrid: Aguilar, 19Gb), p.102. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE UN DRAMA NUEVO 

Esta obra es considerada por muchos cr1ticos del pasado 

siglo: Revilla, Ferm(ndez Flores, Blanco Garcia, Sicars~ Yxart J 

Clar{n, Cafiete, etc.; CORO una de las mas perfectas y origina
l 

les delteatro espanol. 

Es una obra re~lista, perc de un realismo en que caben 

la materia y el espiritu, 10 visible y 10 invisible. / Segun 

su aut or el arte no copia' maquinalmente 10 real, sino que in

venta 10 verosimil con soberana libertad. Lo bello va unido 

a 10 verdadero. 

La accion tiene lugar en Inglaterra en los dias deSha-

kespeare y entre actores de su cornpan!a. ./ Yorick comico de la 

misma pide aldramaturgo que Ie permita representar el papel 

principal del drama nuevo que se va a representar, escrito 

por un autor novel; a 10 cual tras cierta resistencia accede 

Shakespeare • 

. IF. Sainz de Robles, Diccionario de 1iteratura (Madrid: 
Aeui1ar , 1949), p. 1660 

l~2 
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-/ d t 1 Walton, primer actor de la compan~a, despecha 0 an e 0 

que toma por desaire, trama perder al buen Yorick. Edmundo 

prohijado por Yorick, mantiene relaciones amorosas ocultas 

con Alicia, esposa de Yorick, su protector. Estos amores son 
.. -

sospechados por Shakespeare y por Waltonj el poeta procura sal-

var el desv{o de los amantes, en tanto que el actor, herido en 

su amor propio por haber sido despojado del derecho que le co

rresponde para desempenar el papel que ha sido confiado a Yo-
I rick, trata de revelar a este el secreto, reservando su con-

f . I 1 h d 1 t bj t d t b es~on para a noc e e es reno, con 0 e 0 e ur ar su se-

renidad y hacerle fracasar. 

Yorick se siente feliz: Bendito sea Dios que me ha dado 

la ventura de ver recompensadasen mi vida Mis buenas acciones • 
./ Porque fui generoso y caritativo, logre en Alicia una esposa ar. 

geli~al y en ESimundo un. amigo - <. qui amigo? - un hijo lleno de 

nobles cualidades. lY que talento el de uno y otral !Como 

representan los dos, Romeo y Julietal Divinos son estos dos 
I heroes a que dio ser tu"fantasiaj mas divin~s aun cuando Ali-

cia y Edmundo les prestan humana forma y alma verdadera. 
, 

lQue 

ademanes, que miradas, que modo de expresar el amor! lVamos, 
1 

aquello es la misma verdadl 
, 

En el drama nuevo que true Shal<:espeare hay un papel tra-

gico por excelencia. Es el mismo en que se encuentra Yorick 

lTamayo y Baus, 9bras completas (Madrid: Edit. Fax, 
Acto primero, esccna primera, p. 943 
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y el que este va a reprcG<.:ntoI' como el Conde Octav'io" que ha 

colmado de favores a un necesitado" Manfredo y sufre el ultra

je del mismo" que se ha enamorado de su esposa Beatriz. Yo-', 

rick confiesa que le costara mucho desempenar el papel'de ma

rido celoso" por desconoccr 10 que son,celos; pero su caso es 

( 
I , 

el misr:lo 10 sabe despuc;;3 i que el del Conde del drama que he:. 

de' representar: Alicia" Stl. mujer y Edmundo" hue'rfano recogido 

por Yorick" los cuales seaman. 

Llega por fin la noche del estreno. Yorick se ha subli-: 

mado y Walton rabia de envidia; como sabemos el asunto de la 

tragedia que se representa tiene analogia con el adulterio de 

Alicia; Walton intercepta un papel en que Edmundo previenee:. 
/ 

Alicia para una fuga inmediatamente despues de la'representa-
I cion" y aprovecha una circunstancia oportuna de la obra para 

que Yorick conozca el contenido. 
, 

La representacion se convier-

te pronto en realidad; 10 imaginar10 para los espectadores se 

convierte en drama real para 16s actores; los versos que rec1~ 
, 

tan son verdaderas exteriorizac10nes de su estado de animo" y 

afirlpa Yorick con la mas amarga de sus convicciones: ' 

r·1as ya candor h1po'cri ta no se 11a 
el te,nebroso abismo de tu pecho; , 
ya se que eres traidora cuanto bella; 
ya s~que esta mi honor pedazos hecho; , 

I ~. , 
ya se que debo od1urtc; solo ignoro 

. si te odio ya cual debo" 0 si aun te adoro. 
!Ay de ti" que el am or desesperado 
jamas ha perdonado! 1 

1 Tamayo y Baus" ObrCls complctas (Madrid: Edit. Fax" 1898) 
p. 1002 
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El ce10so marido en su desesperacion une la ficcion del 

drama con 1a realidad de eu desdicha y a1 cruzar las espadas 

con Edmundo (Manfredo)3 1e mata enfurecido; en tanto e1 ptibli-. 

co aplaude con verdadero fre~es{3 creyendo ser 1a esceha imi-
/ 

tacion perfecta. Shakespeare anuncia que no puede conc1uirse 

la representaci~n3Porque Yorick of usc ado por el ~ntusiasm03 

ha'herido realmente a Edmund03 a la vez' que Walton ha sido en

contrado atravesado de una estocada (10 mate e1 en desafio). 
I 

Acaba pidiendo al publico que ruegue p~r los muertos ••• y tam-
I 

bien por los matadores. 

Este drama 10 escribe Tamayo en tres actos 3 bajo elpseu

denimo de Joaquin Est4banez. 

Elementos realistas 

En esta obra Tamayo con mucha habilidad funde rea1idad 
I Y ficcion 0 10 que es igua1 introduce e1 teatro en e1 teatro; 
1'1 

esto ta1vez por siempre haber vivido en la tradicion viva de 
I 

una familia de actores y conocer los secretos tecnicos y hu-

manos de 1a escena. 

No escasean las fuentes en Lo fingido verdadero de Lo-
I 

pe de Vegay su derivacion de e1 Saint-Genest1 de Rotrou; apa-

recen los actores secretamente enamorados y los celos de 

con alguna otra circunstancia comJn; pero es ori~ina1 de 

1a pureza de Alicia y Edmund01 que piencan noblemcnte en 

otros 

Tam2YO\ 
! 

e1 d~-, 
- I no que a Yorick pueden cauoar. Todo esto hace intenca In tra-. 

5edia. Se ha hablado de otra posible fucnte en Kcnn 0 dcsor-
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den y genio de Dumas padre, por haber coincidencia de actores 
, 

la conducta y los deseos de los mismos y el fin tragico. Tal 

vez la influencia mayor sea Shakespeare, sobre todo en Yorick 

que se puede asemejar a Otelo en el sentimiento de los celos; 

pero mas humano. 
/ " 

Un drama nuevo es perfecta en la ordenacion de todos sus 

elementos 0 

I El interes del espectador va creciendo ante una 
/ 

accion sabiamente dispuesta. Desde la primera escena se plan-
( . , 

tea la motivacion, que va dosificandose con habilidad hasta el 

final (muy efectista) del primer acto, presagio de la tormen

ta que va a estallar. 
, 

Durante el segundo acto se ponen en tension las pasiones 

de los personajes (celos, amor, envidia), se va apretando el 
I nudo de la ace ion, y en su escenafinal aumenta la violencia 

mal reprimida. / Por ultimo, las dos partes del acto tercero, 

como anverso y reverso (vida y teatro) de una misma realidad, 
/ conducen a la perplejidad tragica de undesenlace sangriento • 

•• Esta ambiguedad forma como el' nervio de In obra. Dupli-

cida~ ambigua que se da ya en el titulo: Un drama nuevo que 

se va a estrenar ante un p-o.blico imaginario y el que se desen-

vuelve ante nosotros, con fuerza de realidad, en contrast~ con 
F. , 

aquel o Este cruce de ficcion y vida, mas el equilibrio de li-

teratura y escenograf1a, constituyen el maximo acierto de T~-

mayo y Daus. 

Al introducir Tamayo cl teatro dentro de 1a esccnn, ho-
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ce muy realista 1a obra. Aparecen el autor y el traspuntc y 

las llamadas del apuntadorJ 10 que hace ver el truc~ del teatr 

Vemos el teatro p~r dentro J desde los problemas humanos de los. 
I actores J hasta la tecnicH misma. 

Ya en el prologo de-Angela, Tamayo hab1a expresado: 
.. , 

Juzgo necesario para que el drama ofrezea interes J ha-
cer el retrato moral del hombre con todas sus deformi
dades, si las tiene, y emplearlo como instrumento de la 
Providencia para realizar ejemplos de provechosa ense
nanza. En el estado en que la soeiedad se encuentra es , 
preciso llamarla al camino de regeneracion, despertando 
en ella el germen de los sentimientos generosos; es in
dispensable luchar con el egoismo para vencerlo con el 
eficaz auxilio de la compasionJ virtud la mas noble y' 
santa de las virtudes. 1 

El amllisis psicologico que haee el autor en los carac

teres del protagonista y el antagonista: Yorick y \'lalton, es 

profundo; el primero es human{simo, despierta en nosotros pie-
, 

dad y devoeionJ mas tarde los celos 10 hacen matar a Edmundo, 

estamos seguros que de esto se arrepiente cuando vuelva en s1, 
I 

despues de su arrebato y pese a su desgracia. ;>lalton tipo odi 

so, enearnaeicin del resentimiento y la envidia. Esto nos 10 

declara el autor por boca de Shakespeare: liTe he 11amado viI . 
y cobarde; eres otra cosa peor todav1a: leres envidiosol Si; 

la envidia tiene tu alma entre sus garras; envidia, que llora 

el bien ajeno y se deleita en el propio mal;la envidia que 

fuera la desgracia mas digna de l&stima si no fuera el mas re-
I 

pugnante de 103 vicios; In envidia, oprobio y remora dela 

1 
Tamayo y Baus, Obra3 completas (Madrid: Edit. Fax, l898~ 

"ProloGo de Angela"J p. 1S3 



I 1 
mente, lepra del eorazon." 
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El asunto es real, uno de la vida diaria, sin fantas{a 
I I I . 

ni exageraeion de ningun tipo. Tamayo nos da 1a emoeion de 

10 verdadero. 
.,~-

E1 efeetismo de Un drama nuevo impresiona. Drama de pur~ 
I " I 

aeeion, de pasiones humanas, pero no con la exageraeion de los 

roin~ntieos. 

Los personajes poeos, sin contar e1 apuntador, e1 autor 

y e1 traspunte, que aparccen moment.:{neamente al final; solo 

son cinco: 

Shakespeare - e1 Director 

~"al ton - Lando1fo 

Yorick - el conde Octavio 

Alicia - Beatriz 

Edmundo - rllanfredo 

La envidia, la pasion central de la obra, por 10 que 

Walton es el promotor de 10. accib.'1j 10 mismo que Felipe con 

su donjuanismo 10 fue en Locura de 'amor. 
I 

Un drama nuevo esta enc1"'i to en prosa, menon en 10. p.:1rte 
, I 

de la representaeion, con esto 10gra Tamayo dos objetivos: i-
I 

dealizar con el verso 10 fingido, dandole mayor realisrno con 

la prosa a 10 que se eonGidcra verdad en el drama; y ayudar 

al espectador con este proccdimicnto, evitando 10. confusion 
I 

que la similitud entre re81id~d y ficcion pudiera producirle. 

ITamayo y Baus, Obros completas (Madrid: Edit, Fa~, 1893)
p. 984 
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En general l l~ prODa cs claral correcta,'sobr1~. No 

faltan en ella expresiones populares l modismos l locuciones 

del habla familiar l ni los diminutivos afectados de gran afec~ 

tividad. Todo ello muy castizo y propio del lenguaje realista; 

pero tambi~n .se observc:m -a-rcaismos de l~xico y de construcci6nl 

con verbos al final de la frase. 
/ 

En la segunda 'parte del tercer acto la versificacion se 
I f 

erige en expresion unica de la obra l puesto que nos encontra-

mos sumergidos en el teaero dentro del teatro: la ficcion pres-
I I ta su lenguaje poetico a la explosion real de las pasiones de 

los actores l que viv1ran ahora en el teatro el funesto de,sen-

lace del conflicto de sus vidas. 

Este acto tiene una escena unica con un conjunto de cien 

versos que forman una silva de rima perfecta 0 total" libremen

te distribufda l aunque abundan los pareados. Predominan los 

endecasf1abos sobre los heptasflabos l cual corresponde a la 

gravedad del contenido. 

Hay moralidad en la obra cuando Shakespeare con su dig

nidad humana para evitar un desenlace terrible (al que no pu

do oponerse), trata de conmover a Walton que Ie entregue la' 

carta l causante del desenlace final en que. acaba el drama: con-
, I 

fusion completa con el arrebato de pasion y celos del prctago-
I 

nistal cuya situacion personal coincide con el argumcnto. 

No olvidemos la influcncia del teatro en la moralidad 

de los pueblos l pues el drama no se cuenta como cn 10 novelo 
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sino que se rea1iza l sc rcpresenta ante un publico que 110ra, 

rie 0 ap1aude. 

La objetividad de Tamayo en Un drama nuevo ha sido much~ 
1/, 

a traves de 1a observacion de la vida misma y de In tecnica de-

teatro. Nos ha dado un t6mn de pasiones fundamenta1es y huma

nas; la pugna entre 1a ma1dad y 1a nob1eza de alma. 

, Por qu~ es la obra dram~tica mas perfecta del sig10 XIX? 
l.-

Ya sabemos que numc:r'osos cr1ticos la consideran la crea-

ci~n mas importante del tcatro espano1 del siglo XIX. En ge

neral la critic a contemporclnea y 1a posterior la han ensalzado 
I 

cumplidamente J aun sefialando leves maculas: asi el anacronis-

mo de 11evar una mujer a la escena inglesa de comicnzos del 

siglo XVII, pues los pape1es femeninos estaban entonces a car-

go de jovencitos imberbes. 

La critica exigente de Leopoldo Alas (Clarin) no pudo 

sustraerse a 1a potencia artistica del drama de Tamayo. Para 

probar10 basten las siguientes lineas: "Tamayo no es e1 autor . 
I 

mas grande de su epoca; pero si es el autor que ha logrado la 
\ ( , obra mas perfecta sobre todo tecnicamente) del teatro moder-

1 
no. 

Sainz de Robles considera Un drama nuevo la mas hermosa 

y perfecta obra de todo el siglo XIX. 
. I 

Y continua: "El desa-
." I rrol10 de una accion l la progresion de los afectos l 1a emocion 

1 Leopoldo Alas l Solos de ·Clarin (Madrid 1881), p. 27 
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f ' del espectador, jamas sc ordenaron tan artisticamente denae 
1 

Calder6'n. 

Esquer Torres: "Obra a la que apenas se le ha podido po~ 
2 

ner, ni examinada con lupa, el mas ligero defecto. 

Calixto Oyuela: . "D'on Alvaro y Un drama nuevo son las dos 
3 

producciones espanolas mas grandcs del siglo XIX. 

MenE£ndez y Pelayo: "Ingenio conocedor de todos los secre 

tos resortes del arte esc~nico y de sus efectos mas sorpren-
. 4 

dentes en el teatro, se admiran en Un drama nuevo. 

Valbuena Prat: "Un drama nuevo es sin disputa la mejor 

obra de Tamayo, y un hil0 en la historia de nuestro drama mo-
. 5 

derno y contemporaneo.!l 
I 

Cesar Barja: "Arquitecto ,del arte, constructor de obras 
6 

de teatro." 

Ya hemos podido vcr como todos los cr1ticos estan de a

cuerdo en considerar Un drama nuevo como una producci6n gran-

I F• Sa{nz de Robles~ El teatro espanol (Madrid: Aguilar, 
1943), v. VII. ps. 37 y 3d ' . 

2 
\ R. Esquer Torres, El teatro de Tamayo y Baus (Madrid: 

Grdficas Benzal, 1965), p. 198 . , 

3calixto Oyuela,"Estudio sobre Unhrama nuevo" (Buenos 
Aires, 18g1), p. 6 I 

4 I M. Menendez y Pelayo, Historia de las ideas esteticas 
en Espa5a (Madrid: 1923), v. VI, po 125 

5A• Valbuena Prat, E1 tCc:ltro moderno espa~01 (Barcelol'1n: 
Edito Noguer S.A.), 1956, p. 110 

6 I Cesar Barja, Libros y 2utores Modcrnos (Los Angeles, 
1933), p. 221 
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diosa. Tamayo 11ega a dominar tan !ntimamente los resortc3 
,

del efectismo -teatra1" que hace mas intensa 1a trama" hacien-

donos vi vir con los personajes qu.e Ef1 imaginara" las mismas pa. 
I 

siones" tan humanasj cuya accion sentimos desenvo1verse en nue.--
.--

tra vida diaria. 

Tiene esta obra vigor en la pintura de los baracteres y 

eri la manifestacion de las pasiones" facilidad en el di~logo 

y una pa1pitante verdad en e1 argumento. Todo ~sto unido a 
I ;' 

la habilidad para 1a yuxtaposicion de los dos dramas: ficcior.-

rea1idad; 10 que prueba una maestria t~cnica y un conocimien

to de los recursos esc~nicos muy sobresa1ientes. 

Tamayo en Un drama nuevo puso empeno en In verdad y con

secuencia de los retratos, en e1 an~lisis pSico16gico" en 1a 

interpretaci6n de los afectosj cua1idades dif1ci1es y descui-

dadas hasta entonces. 

La obra tiene origina1idad, aunque se Ie ha querido vcr 

precedentes en obras ya citudas. Esto por 1a idea de un dra-

rna dentro de otro. 

Los recursos esc~nicos debido a los conocimientos t/c-
I I 

nicos de Tamayo y su metodo <.Ie con3truccion son esencia1mcn-

te nacidos de su propio cenio. 
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CONCLUSIONES 

I . 
Tamayo y Baus: rorr:antico y realista 

El realismo nunca fue totalmenteabandonado por Tamayo~ 

se ha dicho que aparece veladamente~ hasta en Un drama nuevo. 
I 

El escribe en epoca realista y sin embargo produce 0-

I . 
bras que podemos considerarlas romantic as por predominar los 

I caracteres de esta escuela; pero no con la exaltacion de los 

rominticos de la primera ~poca •. Tamayo~ no tiene rival en el 

trazado de los caracteres y sostenimiento de las pasiones. 
, 

Sin embargo como el mismo afirmara en el discurso de en-
, 

trada en la Real Academia Espanola; la base de toda accion 
, 

dramatic a es el realismo. El enlaza romanticismo y realismo 

en las dos obras~ en cada una de elIas predomina una u otra • 
• El romanticismo en Locura de amor, el realismo en Un drama Due 

~. 

La influencia realista no es completa en Tamayo~ recor-
t demos que en Espana el realismo no penetro en el teatro como 

en la novela. 

" En Locura de amor nos presenta la accion como 10 mas 
I importante, pero ya hace un estudio pSicoloGico de los pcrso-

53 
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najes principales. Estos son mu~hos;en Un drama nuevo 103 
I reduce a1 menor numero posible y 10 mas importante no es la 

I I 
accion, sino el estudio psico10g1co de cada personaje, luego 

I , 
10 secundario paso a ser 10 principal. Sistema eclect1co 
( .. ~ I 
este que toma 10 mejor de dos epocas o 

En 
, 

Locura de amor 10 social termina triunfando, 10 in-

dividua1. termina en tragcdia. El primero es el conflicto en

tre buenos y ma10s (espano1es y flamencos). Dona Juana es 

h~roe en este conflicto y victima en 10 individual, donde el 

problema es ella y sus celos, el aIDor desenfrenado, el delirio 

y apasionamiento por Felipe. 

En este drama rom;ntico sentimos con los personajes o 

Sus pas10nes son fuertes; el tema y los personajes historicos, 

junto al efectismo teatra1; nos hace opinar: que Locura de a-

~ puede considerarse de las obras mas grandes del romanti-

cismo. 
, 

Tiene excelencia literuria y teatral, y sobre to do es-

to, podemos afirmar que en ella Tamayo tuvo el punta de Vista 

rea11sta. 
I I . 

En conclusion es una reafirmacion del romanticismo o 

En Un drama nuevo el desarrollo de la acci6n, va arras-: 

trando al espectador hasta el final, el profundo cstudio psi-
, . 

cologico de los personajes, donde trata de desnudar e1 alma; 

nos da un realismo extraordinario; el asunto ~an real, uno de 

la vida diaria o 
I' 

La objetividad del uutor en 1a observacion 
I ( 

de 1a vida misma y de la tecnica del teatro; el numcro de per-

sonajes: Yorick, Alicia, Edmundo, Walton y Shakespeare (sin 
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eontar e1 autor l el traspunte y c1 apuntador). 

Todo esto nos haec afirmar que Un drama nuevo t1ene ea

raeteristieas predominantcmente rea11stas. 

Aunque se eonfunden los l.fmites entre romantieismo y 

realismo l nos atreveriamos- a eonsiderar a Tamayo y Baus rom{n

t1co y realista l de aeuerdo con el predominio qe 'las earaeter{~

tieas estudiadas. 

Estilo predom1nante en las obras estudiadas 

En wilbas obras hay un esfuerzo artlstieo por parte del 
I 

autor y una perfeeeion en el plan l que 10d1stingue de los 
I 

eseritores de su epoea. Ambas son obras de puro arte l sin 

grandes exageraeiones o El drama de Tamayo es pensado l estu

diado; siempre inspira simpat{a ~or la virtud y antipatia por 

el vieio. 
I , 

El aspiro a la renovaeion del Teatro p~r medio de 

la moral y la f1losofla. 

En Un drama nuevo el realismo es ideal l haee vibrar las 

pasiones con toda su grandeza trigiea y traza las figuras l e1 
I plan, el efeeto eseenieo, los sentimientos y las situaeiones 

\ 

con originalidad y vigor inigualables. Se expresa en lengua-
I 

je natural, energieo, elevado y eastizo l con algunos areais-

mos y formas familiares. 
I En esta obra el dominio de la tecniea teatral es supe-

I rior a su ealidad poetic a 0 literaria. No oeurre 10 mismo en 

Loeura de a~or que tiene exeeleneia literaria y teatral. 

Esta obra es un poema esec'nieo excepeional donde se eonfunden 
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la idealidad romcfntica con un rcalismo legitimo. Conmueve 10;:; 

corazones y los sentimientos con las realidades de la historia. 
I Escrita en prosa llana y natural, con un dialogo vivo~ 

/ Dice Sicars: "En dos palabras puede resumirse toda la poetic a 
1 

dramcftica de Tamayo: verut:td y virtud o 

Tamayo fue grande co~no dramaturgo, segun los cr{ticos de 

la' epoca que hemos citado o ;3e fundamenta en el teatro aleman" 
(' ~, frances e ingles; pero principalmente la tradicion puramente 

espanola del Siglo de Oro. 

El plan en sus dramas es regular, los caracteres bien de

lineados" el dialogo facil" natural" el idioma puro" correcto. 

Por eso sus obras Locura de amor y Un drama nuevo viven.y vi-
, I / 

viran" habiendo sido traducidas al portugues" frances" italia-
. I I 

no, ingles, aleman" ruso y sueco. 

Ap1ic~ndo1e a Tamayo su propia doctrina de que el merito 

de los escritores no se mide por la frecuencia" sino por la 
• I 

magnitud de los aCiertos" es el,uno de los grandes dramatur-

gos del siglo XIX. 

lSicars y Salv.ado'" rramayo "Estudio crftico-biogrMico 
(Barcelona: Tipografia Cat61ica" 1906)" po 86 
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