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La presenciade temasde la literaturaespañolaen el teatroalemándel siglo
XVII es unarealidadincuestionableperono siemprefácil de verificar. Durante
muchotiempo los autoresespañolesestuvieronmuy presentesen los reperto-
rios teatralesalemanesdel momento,si biendesprovistosdesu auténticareali-
dad y resultandoprácticamentedesconocidosparael público. Responsablede
ello eraen último término la situaciónpeculiardel teatro enla Alemaniade la
épocaen manosde las órdenesreligiosas,de las cortesprincipescasy de las
Wandertruppen,primeroinglesasy holandesasy posteriormentealemanas;sólo
en esteúltimo casopodemoshablarde unapresenciaauténticamentepopular
del teatro en la vida alemana.Y ésa seráprecisamentela vía por mediode la
cual los dramaturgosespañolesllegaránal gran público, interesandode ellos
sobretodolos aspectosmásteatralesde susobra.Perono sóloel teatroespañol
supusoun auténticofilón paralos escritoresalemanesen cuantoa temasy
motivos, sino quetambiénla narrativales sirvió en muchoscasosdefuente de
inspiracion.

Y ésteseráel caso,por ponerun ejemplosignificativo,del más importante
dramaturgodel Barrocoalemán,AndreasGryphius, y su obra Cardeniound
Celinde oder Unghicklich Verliebete.El dramade Gryphiusse basaen un on-
ginal españolde Pérezde MontalbanLaft¿erQadeldesengaño,narracióninclui-
daen la colecciónSucesosy prodigiosdeamorpublicadaen Madrid en 1624.’

«Sucesosy prodigios de amor». En: OchoNovelasEjemplarespor el Dr Juan Pérezde
Montalbán. Madrid: SociedaddeBibliófilos Españoles,1947.
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Unaversiónitaliana de la mismarealizadaen 1628 por HiasioCialdini, 2 fue la
quecongran probabilidadconocióGryphius, y que,segúnél mismo nosdice
en el prólogode su obra,se tratade unahistoria «welchemanmit in Italien vor
eme wahrhafteGeschichtemitgetheilet...». Aunqueel tema de los amoresde
Cardenioteníayaunaciertatradiciónenel teatroeuropeodesdelaaparicióndel
Quijote,en Alemaniasólo obtuvo repercusiónliteraria tras la publicaciónde
la narracióndeMontalbán.

Mediantela utilización del verso,estructuraciónde laacciónen actos,algu-
nos de caráctereminentementenarrativo, la alternanciade largosmonólogos
conpasajesen los queel predominiode la esticomitiaproporcionaa los diálo-
gos unagran agilidad,la intervencióndel coro, asícomodeun estiloclaramente
retórico,crea Gryphiusa partir (le un texto narrativo, uno de los dramasmás
significativosy originalesdelBarrocoalemány tambiénmuy representativode
su constantepreocupaciónpor temascomoel mementomori. la idea dela vani-
tas y la salvacióndel hombre.

Pasadoel tiempo,losescritoresdel Romanticismo,épocaquecompartecon
el Barroco el gustopor la alegoríay el simbolismo,por la mezclay fusión de
géneros,y la utilización de la forma másplenaquetodo lo abarque,ademásdel
interésporEspañay su literatura,volveránainteresarsepor la obradeGryphius
y concretamentepor Cardenio und Celinde, obviamenteuna de las que más
posibilidadestenía parallamar su atención.Sobreestemismotema aparecerá
en 1811 Halle und Jersusalem,rin Siudentenspielund Pilgerabenteuer de
Achim von Arnim; algunosañosdespuésy yacasi superadoel Romanticismo,
en 1826, Karl lmmermannescribeCardenio und Celinde.Trauerspiel in fUnf
Aufzúgen,obraque ponede manifiestoque el interésporel tema sigue vivo,
perotambiénevidenciaun tratamientomuy distinto del mismo,It) cual se hará
especialmentepatenteen versionesposteriores. Nosotroscentraremosnuestra
atenciónen la primera de las obrasmencionadas,Halle ¡vid Jerusalemy en su
autor Achim von Amim, estableciendouna comparación,aunque sólo sea
superficial,con la de AndreasGryphius.

2 Biasio Cialdini, «La forza del disinganno».En: Pindigí d’an,ore rappresentatiin var/e

novelledatdattare Mantaihano.Venezia 1628.
~ AndreasGryphius.Gesamtausgabeder deutschsprachigenWerke. Edit. por H. Powell y

MañanSzyrocky.Tiibingen: Max Niemeyer1965, Vol. V, pág.99. Sobreestetemavéase:María
JesúsVarela, “Presenciaespañolaen el teatroalemándel siglo XVII: Cardeniound Celindedc
Andreas Gryphius. En: Deursch-SpanischeLiteratur-und Kulturbelehungen. Re:eptionsge-
schwhte.EditadaporM. Raders,M~ L. Schilling. Madrid: EdicionesdelOrto 1995, Pp.‘77-89.

Documentciánmuy amplia sobre el temaofrece la obrade ElisabethFrenzel,Siofi~ ¿lcr
Weltlitcratur. Fin Lexikon diehtungsgeschichtlicherLtingschnitte.Stuttgart: Króner 1988, Pp.
117-120.
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El interéspor el teatro,por lacreacióndramática,es comúna la casi totali-
dadde losescritoresrománticosquetantodeforma teóricacomoprácticadedi-
caron susesfuerzosa estegéneroliterario. Sin embargoni en unafacetani en
otra lograron,en la mayorpartede los casos,obrasquehayanresistidoel paso
del tiempo y, a veces, ni siquierasuperarel momentoen que fueron escritas.
lJnicamenteenel campode la traducciónconsiguieronauténticaspiezasmaes-
tras,contribuyendoafamiliarizaralosalemanescongrandesdramaturgoseuro-
peoscomoShakespeareo Calderón.Comocausasde esaescasaefectividaden
el campode la creacióndramáticapor partede los románticossuelenbarajarse
tradicionalmentela nulaatencióna las convencionesdramáticaso la fusión de
los distintos génerosliterarios que dificulta enormementelograr la necesaria
esquematizacióny concentracióndelaacción,asícomolaconcatenacióny da-
ridad en su desarrollo,supuestosimportantesen la obradramáticateniendoen
cuentaque sudestino último es la representaciónteatral, incluso tambiénel
excesivoprotagonismoalcanzadopor la novela, «romantischesBuch» por
excelencia paraFr. Schlegel, lo cual habríaido en detrimentodel drama.
Independientementedetodasestascuestiones,quesin lugar a dudasencierran
una grandosis derazón, creoquehabríaquetenerencuentaotrasdos puntos
que puedencontribuir a situar la cuestiónen sus justostérminos: el primero
seriaqueestono es aplicablea todala produccióndramáticadel romanticismo
ya queenel campodelacomediay del llamadodramade destinoalgunasobras
obtuvieronunaacogidafavorableen sumomento,y en segundolugarquequizá
hayaqueacercarsealdramarománticodesdeunossupuestostotalmentedistin-
tosa losde la dramaturgiatradicional y considerarlocomoun intento máspor
partede susautoresde crearalgodistintoa lo heredadoen cuestiónde géneros
literarios y, sobretodo, de creara su gustoalgo que ademáscontribuyesea
transformarel mundoy la sociedad,ahacerlosmáspoéticos,a «romantizarlos»
comoreza unode losprincipalespostuladosdel movimientorománticoformu-
ladoporNovalis. Si la mayoríade los dramasrománticospermanecieroncomo
«Lesedramen»es porquefueronconcebidosde estaforma. Laspalabrasde un
expertoconocedordel temason,enmi opinión, muy ilustradoras:

«Man schreibt freiíich nicht Theaterstúckeder herkórnmlieheRegein cud der
Bthne wegen,sondernum das« gesellige Betragen»zu poetisieren,um auf cm
poetischesGemtit tu wirken undemefreje,geistreicheGesellschaft¿u stimulie-
reo, fin und durebSpieldenMerisehenitt ein bciteresVertrauentutu Lebentu
setzenss.>

Achim von Arnim no fue una excepción.Su bastanteamplia producción
dramáticano encontróacogidaen los repertoriosteatralesde laépoca, lo cual

GerhaMKluge, «Das Lustspiel derdeutschenRomantik.» En: Das deutscheLustspíel1,
editadoporHansSteffen. Oóttingen:Vandenhoeck& Rupreeht¡968,p. 185.
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no le impidió seguircultivándola,siendosu influenciaposterioren la literatura
prácticamentenula.

Un momentoimportanteen la vida de esteautoren relación con nuestro
tema,lo constituyesu pasoporla Universidad.El lO de mayode 1798 sematri-
cuS en la universidadde Halle para iniciar estudiosde Derecho y Ciencias
naturales.LasMatemáticas,y sobretodo laFísica,constituíansusaficionesprin-
cipales. Incluso llega a publicar algunas aportacionesde cierto interés en el
campodela Física.De estaépocadatayasuparticipaciónen cuestionespolíti-
cas y también su posturaeminentementecrítica frente a las circunstancias
socialesdel momento.A partir de 1800 continuarásus estudiosen Góttingen.
De estauniversidadle llama la atenciónsuambiente,muchomáscosmopolita
queel de la de Halle. La convicciónde que en elcampode las investigaciones
científicasno podríaaportarnadaverdaderamentesignificativo, le hizo aban-
donardefinitivamenteesteterreno.Por otroladosu relacióncon personalidades
importantesdel mundode las letras, Brentano,Goethey Tieck, entreotros,
inclinarála balanzaen favor de sus aficionespoéticasy literarias,a las queen
el futuro se va adedicarde forma exclusiva.Ademásve en la creaciónliteraria
unamayorposibilidadde contribuira la transformaciónde la sociedad,de par-
ticipar en los acontecimientospolíticosy socialesdel momento,lo cual se va a
ponerde manifiestoen las numerosaspublicaciones queen forma de cartas,
ensayosy reseñasvan a aparecera partirde ahora,y tambiénen el componen-
te moralizadory didácticopresenteenla mayorpartedesuobraLiteraria.Arnim
teníaunafe inquebrantableen el artecomomedioeducadorde los pueblos.

Existeunaestrecharelaciónentrelaobraliterariade Arnim y sus ideaspolí-
ticas; siguiendoa Herderdefiendela creaciónde un estadonacionalalemán
sobrela basede unaculturacomún; piensaquela unidadalemanapasapor la
vueltaal pasadoalemán,a los tesorosde su literatura y los hechosde su histo-
na, por el rechazoaNapoleón,y unasmedidasde carácterpolítico-socialque
modernicenla sociedadalemana.Es esta una faceta de la personalidadde
Achim vonArnim quesólo enlos últimos tiemposhaempezadoa serdestaca-
dade forma importante,apartándoseun tantode aquellamás tradicionalquelo
veíafundamentalmentecomo miembrodc la reaccionarianoblezaprusiana,y
es que: «Achim von Arnim war nicht nur Poet, sondemcm engagierter,kriti-
scher,auf ReformenzielenderGeist seinerZeit», lo cual abreal mismotiempo
unanuevaperspectivaparael estudioy eomprensióndesuobra.6

Concluidos sus estudios universitarios y realizado el preceptivo
Bildungsreisequele llevarádurantedos añospor distintospaiseseuropeos,se
estableceráen el año 1808 en Heidelberg,centropor entoncesde la actividad

GúniherI-Iántzschel , «Acbimvon Amitus>. En: DeutscheDich¡e~ Stnttgart:Reclam:Ed.
5, Pp. 207- 217. Cita enpág. 208.Parala biografíade Achirn von Arnim véasetambién: Ach/m
von Arnim br Selhstzeugnissen¡md Bufddokumenrendargestelltvor~ HM. Kastinger Ryley.
rowohlts monographien.1994.
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románticagracias,entreotros alicientes,a lapresenciade JosephGórres,como
recogeen sus memoriasJosephvon Eichendorff. por entoncestambiénestu-
dianteen Heidelberg:

«Es haustedort ein einsiedlerischerZauberer.I-Iimmel und Erde, Vergangenheit
undZuktinft mit semenmagischenKreisenumschreibend- daswarGérres.Es ist
unglaublich,welcheGewalt dieser Mann, damaisselbst noch jung und unbe-
ríihmt, tibet alíeJugend,die irgendgeistigmit ihm in Berúhrungkam,nachallen
Richtungen hin ausúbte Neben ibm standen zwei Freunde und
Kampfgenossen:Achim von Arnim und ClemensBrentano,welchesichsurset-
benZeit nachmancherleiWanderzúgenitt Heidelbergniedergelassenhalten.»

El año pasadoen Heidelbergfue extraordinariamentefructífero para el
escritortanto en lo personalcomoen lo que a su creaciónliteraria se refiere.
En estaépocase consolidanya otras dos facetasfundamentalesde su queha-
cer literario: por un lado la prácticade recurrir a obras del pasadopara,por
medio de la reelaboracióny transformacióndel material heredado,unido a
nuevascombinaciones,crearobrasmodernas,máscercanasa la realidaddel
momento,conmayores atractivosy tambiénposibilidadesen ordena lograrla
regeneracióndel arte y tambiénde la sociedad.De hecho en el prólogo que
precedeal drama Halle undJerusalemrenuevasupeticiónde quese le envíen
dramasantiguosparaconsiderarlosy, llegadoel caso,utilizarlos,conel fin de
crearalgonuevode interés.Górresseráde los pocosque no le critiquenesta
técnicaqueencontrógrandesrechazospor partede algunoscríticosy escrito-
res,másinteresadospor la fidelidad filológica e históricaen el tratamientode
las obrasdel pasado.Juntoa esto,el afán por fundir todo lo aparentemente
contrario, lo antiguo y lo moderno,lo populary lo culto, fantasíay realidad,
los distintosgénerosliterarios enunanuevaunidadsuperior,característicapor
otra partemuy arraigadaentrelos románticos,constituirála otra facetaimpor-
tantede su técnicaliteraria.La fantasía,el ingenio,la originalidad,jueganun
papelmuy importanteen laconfiguraciónde su obraconstituyendounodesus
principalesatractivosperodificultandotambiénen granmanerael accesoala
misma.

Dificultadeseconómicasy la ausenciaya definitiva de sus amigosque le
habíanprecedidoen la marcha,le hacenvolver a Berlín. Siguenunosañosde
crisis personal,desde1809 hasta1811.En marzo de 1811 se casaconBettina
Brentano.De estos añosdata la composiciónde Halle ¡vid Jerusalemque se
encuentraentrelo mássignificativo de su produccióndramáticay tambiénsu
novelamásimportanteArmut, Reichtum,Schuldund Buj3eder Grafin Dolores.
En ambassetratantemascomoelamory elmatrimonio,quepreocupabanmuy
profundamentea Arnim en estosmomentos.

Josephvon Eichendorff,«Frlebtes».WerkeL Mtinehen:Winkler 1970, Pp.932- 933
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En el año 1811 apareceen el mercadoliterario Halle undJerusalem.Em
Studentenspielund Pilgerabenteueral que su autorcalifica de «Trauerspielin
zweiLustspielen»y dedicaasusamigosy compañerosC. Brentanoy J. Górres
«zur Erinnerungguterund bóserTagein Heidelberg».8 Las primerasreferen-
cias a su interéspor el temadatan,sin embargo,del año 1804 en quemanifies-
ta a Tieck su intención de reelaborarel dramade Gryphius C’ardenio ¡vid
Celinde parala escenamoderna.Así mismo expresatambién su intención de
modificaren ella sólolo estrictamentenecesario. Sin embargola realidadfue
biendistinta.Si excluimosla fábulacentral,el núcleotemático,pocoquedadel
original barrocoquele sirvió de inspiración.

Las diferenciascomienzanyaen la intencionalidadperseguidapor ambos
escritoresal escribirsus obras,y queclaramentemanifiestanen el prólogode
las mismas:Gryphiuspresentardos tipos de amor, uno castoy virtuoso, otro
pasionale incontrolado;Arnim, a partir de un temaconocido,transmitiralgo
interesanteparasi mismoy para su época.De quémanera estose lleva acabo
en Halle undJerusalemes otro de los puntosquequisiéramoscomentar.

FrentealdramadeGryphiusescritoen verso,estructuradoencincoAbhan-
delungeny con intervencióndel coro, Arnim creaundramadivididoen dospar-
tes,cadauna de ellascon título propio y estructuracióndiferente,escrito en
prosapero alternandoen ocasionesconel verso.El númerode personajesque
intervienenmuestratambiénvariacionesimportantes:frentea 14, incluidaslas
figurasfantasmales,en la obra de Cryphius, aparecen25 en la de Arnim, ade-
másde gruposde estudiantes,músicos,comediantes,alguacilesy otros.

Los personajesprincipalescoincidenen amboscasos:Cardenioy su amigo
Pamphilio,Olympie y su esposoLysander,Viren, hermanodeOlympie, Celinde,
Tyche, y tambiénCleón. Nuevosen la obra de Arnim son Abasverus,el judio
errante,Nathan,un rico comerciantejudio y el filósofo Wagner,entre los más
importantes;otros hanvariadode nombreo condición,porej. Sylvia,la doncella
deOlympie enla obrade Gtyphius,sellama ahoraDoris y el amantede Celinde
es Lyrer, un predicadorArnim destacade suspersonajeslaprofesióno el estatus
social:estudiante,joven docente,rico comerciante,profesordeDerecho,mientras
queGryphiushacíareferenciafundamentalmentea las relacionesde parentesco.
Arnim conviertea Tycheen Kriegsrátiny a Celindeen su hija.

Las principalesvariacionesintroducidaspor Amim en orden a lograr la
actualizacióny modernizaciónde la obra se centran fundamentalmenteen la

Ludwig Achi,n von Arnim, Halle und Jerusalem.Studenteasplel¿md P/lgerabenteuer
Heidelberg 1811. En: Dramen von Clemens Brentano und Ludw/g Ach/m von Arn/m.
Herausgegebenvon PaulKluckhohn.WissenschaftlicheBuchgesellschatt,Darmstadt1969.Reihe
Romasitik,Ed. 21, Pp 47-306.Cita enpág. 48. Enadelantepondréel númerodela páginaacon-
tinuacióndel texto citadoprecedidodel título abreviadodecadaunade laspanesde la obra.

VéaseRogerPaulin. Cryph/us ‘Carden/o¿mdCel/ude undArn/ms‘Halle ¡mdJerusalem’.
FinevcrgleichendeUntersuchung.Túbingen:Max Niemeyer 968, p. 6.
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ambientacióndel drama,el tratamientodeaspectoscontemporáneos,elenfoque
del temaprincipal dela obradesdeunasperspectivasmáscercanasa su tiempo
y en unasvariacionesestructuralesy formalesque podemosconsiderartípicas
del dramaromántico.

La primerapartede la obra,Halle. Fin Studeniespiel,estáestructuradaen
tresactosdivididoscadauno de ellosen 18, 17 y 14 escenasrespectivamente;
en cuantoal contenidode laacción responde,en lo fundamental,al totalde la
obrade Gryphius: Cardenioenamoradode Olympie,esposadeLysander,inten-
ta por todoslos mediosconseguirla.Celinde,a su vez, se halla enamoradade
Cardenio. La intervencióndivina enfrentaráa Cardeniocon la realidadde la
muertecuandoal abrazara Olympie abrazarealmenteun esqueleto.La conmo-
ción que esto le produce le hará arrepentirsey renunciara su pecaminosa
pasión.Unaexperienciaparecidaimpediráa Celinde cometerel actosacrilego
queestabaa punto de realizar.Ambos,arrepentidos,terminaránsusdíasen un
convento.El amorcastoy profundoentreOlympie y Lysandercrecerá,bende-
cido por Dios, en la entregamutuaen la vida matrimonial.Unicamentecabría
reseñardos variacionessignificativasen el dramaromántico:por unapartela
descomposicióndel fantasmade Olympie,cuandoCardeniointentaabrazarla,
en dos figuras, unarepresentandola muerte,y otra asumadre;variaciónque
respondeprobablementea la mentalidaddel hombrede ciencia,queeratam-
biénAchimvonArnim, asícomoaunascoordenadasdepensamientomuy dife-
rentes de las del escritor barroco. ‘~ Por otra parte el final varía también:
Cardenioy Celinde,acompañadosde Ahasverus,peregrinarána Tierra Santa
paraobtenerel perdónde suspecados,lo cual constituirála segundapartedel
drama,Jerusalem.Fin Pilgerabenteuer.Estenuevofinal está,como insinúa
unode los personajesde la obra, más de acuerdoconlos gustosdel momento,
lo cual podríasertambiénlaopinión del propioArnim: «in frommer,alterZeit,
da háttensie schon dort Vergebungibrer Súndenund ein stilles Klosterleben
sich erwerben kónnen. Doch unsre Zeit weiB nichts von der Entsagung
Freudenbul3e,nichtsvon derEinsamkeit»(Halle,p. 192).

En ordena lograr la cercaníaa la propia realidadhistórica,Arnim traslada
la acciónde Boloniaa laAlemaniadel momentoy concretamenteaHalle, ciu-
dad universitariapor excelenciaa comienzosdel siglo XIX. De forma muy
coloristay dinámicase refleja en esta primera parte el ambienteestudiantil
tanto en su aspectomás serio,másacadémico—se nos presenta,por ejemplo,
la ceremoniade lecturade la tesisdoctoralde un joven profesorconinterven-
ción de ponentes,estudiantes,músicosetc.—, comoel correspondienteal ocio
y entretenimiento:escenasde tabernas,juego, serenatasa la luz de la luna y

Sobreestacuestiónvéase:FrederickBurwick, «ElektrizitátundOptik: Zu denBeziehun-
genzwischenwissensachftlichenund literarisehenSchriftenAchim von Amims.» Aurora 46,
1986, Pp. 19 - 47.
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otrasactividadesde estosjóvenesque,segúncomentariosde la época,ejercían
unaauténticatiraníasobrelos habitantesde la ciudad,de quienesexigíantodo
tipo de consideracióny respeto. La presenciade profesoresy estudiantes,la
utilizaciónde nombresalusivosa su condicióny tambiénde la jergaestudian-
til, así como la inclusión de grupos de músicos, alguaciles,comediantes,
Halloren,etc. acabaráde configurarun ambientequeno seríaotro, en definiti-
va, que el vivido por el propio Arnim en su épocade estudiante.Se justifica
tambiéncon ello el subtítulode «Em Studentenspiel»quele otorgael autor.

Perono seráésteel único recursodel que Arnim se vale parala actualiza-
ción dela obra;tambiénla referenciaatemasde interéspersonalo de la época,
y la crítica de determinadosaspectosde la sociedadalemanaque a él le tocó
vivir, seránotros de ellos. La inclusión de determinadospersonajesle servirá
paraestepropósito. El judío Nathany su familia puedenservir de ejemplo.La
cuestióndelosjudíosteníapor entoncesuna actualidadimportante.Su progre-
sivo protagonismoen el campocultural y social, independientementedel que
siemprehabíantenidoen el económico,haceque las actitudessocialesanteel
temase radicalizaranenposicionesmuy distintas.Se hahabladoreiteradamen-
te del antisemitismode Achim vonArnim. No vamosaentraren estacuestión
que,desdeluego,no puedededucirseconclaridaddel tratamientoqueconcede
alosjudíosqueaparecenen esta obra.Con elpersonajede Nathanrecurreaun
tópico ya habitualen relacióncon losjudíos: su amoral dinero. Ni la familia,
la moralo la religión son cuestionesimportantesal ladode ésta.En unaoca-
sion dice: «Was ist die Ebre, lieber Gott, wen hat sie satt gemacht,getránkt,
gekleidet?Werkannmich hindern,wennich sitz’ in meinemHause,hab’ mein
Essenauf demTischundmeinenWein, wer kannmich hindernzu glauben,ich
hátte alíe Ebre wie der Kónig Salomo. Geld aber,mein gelehrterHerr, vom
Gelde lebt man,vom LebenkommenJahre,jedesJahrtrágtZinsen,ich wollt’,
es gábezehnJahrin einem,da wollt’ ich rechtleben.»Y en otra de sus inter-
venciones: “wer mir mein Vermógennimmt, der nimmt mir mein Leben»
(Halle, p. 107), y dehechocuandole llevansudinero,morirá del disgustoy la
impresión.(Halle, p. 112).Creemosqueconla representaciónsatíricadel judio
y su familia no vamuchomásalláde lo queerafrecuenteen la literaturade la
época,si bienel tinte caricaturescode las escenasqueprotagonizanes innega-
ble. 2 El otrojudíopresenteen laobra, Ahasverus,aparececaracterizado,por
el contrario,con unosrasgosextremadamentepositivos,los estudiantesalaban
susconocimientos,y todosaprecian su sabiduríay consejo.

Sobree’ ambienteuniversitarioen Halle y Heidelberg,véase:Josephvon Eichendorff,
Erlebtesp. 919 y ss. También,y sobrela cuestiónconcretamencionadaen el texto, Josephvon
Eicheudorff,Tagebñcher. Sdmtl/cheWerke.Historisch-kr/t/scheAusgabeedit.porW. Koschund
A. SacenRegensburg:J. Habbel, vol. Xl p. 97.

2 Sobreestacuestión véase:Gisela Heckmann«Das Problem des ‘Antisemitismus bei
Achin~ von Amim.» Aurora 46,1986,Pp. 48-69.
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El personajedel predicadorLyrer, serviráaArnim paracriticar la falta de
auténticafe y verdaderareligiosidadque, paraél, es una característicade su
época,y tambiéna la Ilustración.El predicadorrepresentala rupturaconlareli-
giosidadtradicional,con la auténticapiedadpopular, comopone demanifiesto
en la ceremoniade la bodade Olympie y Lysander,en la queconsu interven-
ción escandalizaa las sencillasgentesdelpueblo:

Eme alte Frau (zumPrediger).Ef, Herr Gevatter,washabenSic uns heuteftir
cine falsehe Lebre vorgetragenund baben dann die wahre alte von dem
Stindenfalleganzvergessen.
Prediga. Dic neueLebre ist mir eigen,und keinerhat sicnoch bisherverstan-
den.
Emealte}7rau. Du lieberGott, jetztwill garjedersemencignenGlaubenhaben,
sonstwolltejeder,dal3 5cm Glaubeallen sei, undsegnetedamitdasVolk.
Prediga.Daswfrdnunalíesanders,wir werdenneuorganisiert,Sicmiissensich
drein ti nden.(Halle,p. 117)

Por otro ladoes un epicúreoqueno creeque existanadamásallá de esta
vida, de la queintentasacarel mejorpartido posible.Estacrítica quese inicia
con estepersonajeen la primera parte del drama,tendrá continuaciónen la
segundacon las actuacionesde otrasfiguras, actuacionescasi siempreproduc-
to de la incongruencia,de unagranalejamientoentrela fe, reducidaapurateo-
ría, y los hechos. ‘

Lasreferenciasa personajesrealescontemporáneosdel autor, Goetheen la
primerapartede la obra,y Napoleónen la segunda,contribuyentambiéna ese
procesode actualizaciónde quevenimoshablando.Actualizaciónque se hace
especialmenteevidenteen el tratamientogeneralque ambosautores,Arnim y
Gryphius,hacendel tema.La accióndramáticaen la obrade Gryphius,y sobre
todoel momentocentraldela misma,el encuentrode Cardenioy Celinde con
la muerte, estádeterminadapor una concepciónteísta de la existencia.Dios
puedeintervenirmilagrosamenteen favor de los hombresparalograr su salva-
clon. En el casode Arnim estaintervencióndivinamásdirectaes sustituidapor
la actuaciónde unas fuerzaspositivas,sobrenaturalesen algunoscasos,que
cumplenesta función de encaminaral hombrehaciasu salvación,contrarres-
tandoaaquellasmásoscurasy negativaspor lasqueen ocasionessedejadomi-
nanEn Halle undJerusalemesamisiónsalvadoraestáencomendadaa figuras
pertenecientesal ámbito familiar de los protagonistas.En primerlugar al espí-
ritu de la madrede Olympie que se le aparecea éstaconfrecuenciaen sueños;
en unade esasaparicionesle aconsejarácasarseconLysanderrenunciandoasu
amorpor Cardenio.Otra intervenciónimportanteserácuando,bajoel aspecto
de Olympie, se presenteanteCardenioy evite queéste mate a Lysanderpara

Achim von Ami n~, Halle undJerusalemPp. 225 y 294, entreotras.
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unirsedespuésdefinitivamentecon ella. También,en la segundaparte de la
obra, se apareceráa Celinde parallevarseconsigoal hijo reciénnacido,fruto
de susamoresconCardenioy evitarleasídesgraciasfuturas.

La otra fuerza benéfica,éstalimitada al ámbito de lo terrenal, es la de
Ahasverus, el judío errante, que siempre apareceen momentos en que
Cardeniose encuentraen una situaciónespecialde peligro, bien sea físico o
moral,eintentaconsu intervenciónayudarlea seguirporel caminorecto. El
aconsejaráa Celinde y Cardenioperegrinara Tierra Santa,a Jerusalem,en
buscade lapurificación y perdónde sus pecados.En estasegundapartede la
obraencontramosexplicación paramuchasde estasactuaciones.Cardenioes
su hijo, fruto de la violación deAnthea,una peregrinagriega,con la quepos-
teriormentese casará.Pasadoalgúntiempo,y hallándosesu puebloen guerra,
seráraptadajuntamenteconsuhijo. Sedesvelaahoratodo lo relativo alorigen
de Cardenioy tambiénse insinuael peligro de incestoquela intervenciónde
Anthealogró evitar,yaqueOlympie es su hija, nacidadel matrimonioconuno
de susraptores.El espíritude la madremuertaguiará,por muy distintoscami-
nos, los pasosde todoshaciala ciudaddeJerusalem,cercade la cual se halla
su tumba.TambiénAhasverusexperimentarásu influjo salvador.Convertido
al Cristianismo,tendrácomomisiónsalvara su puebloy señalara los quecon
él se encuentranel caminohaciala salvaciónpor medio del arrepentimientoy
la penitencia.Al igual queel otro sabiojudío célebreen la literaturaalemana,
ayudaráa los protagonistasde la historiaa descubiirlos lazosfamiliaresque
les unen, actuandode fuerzaaglutinadora,en este caso,el Cristianismoy la
protecciónde la madre,equiparableen algunosrasgosala Virgen María. Si se
tratade destacarconello la figuradel padrey de la madre,de las que Arnim
no tuvo oportunidadde disfrutar,o si se tratade articulartemascomola fami-
lia, el amor y el matrimonio, de gran importanciapara Arnim, o tambiénel
temade los hijos comoherederosde lasculpas de suspadres,elementoomni-
presenteen el dramade destino,muy representativode laépoca,es algoque
podemosaventurar.

Porel contrariola madredeCelinde,Tyche, aparecedotadade unasconno-
tacionesmuy negativas.Ella llevaráa su hija por la sendadel pecado e inclu-
so le propondráel macabroy sacrílegoexperimentoque le permitiríarecobrar
el amordeCardenio.Estano dejarádelamentarel influjo negativode su madre,
cuyas bodascon el diablo se insinuanen la obra. El tema de la culpa, de la
herenciaporpartede loshijos de lospecadosde los padresposeeen tni opinión
unapresenciaimportanteen la obra, sobretodo en la segundaparte,en la que
deforma directao simbólicase haceconfrecuenciareferenciaa ello; sinembar-
go Arnim, al contrariodeotros autoresde la época,no parececonsiderarloalgo
decisivoen la vida del ser humano, capazde sobreponersea los condiciona-
mientosde su nacimiento;laactuaciónde Cardeniocuandoconocesu origen,y
el tratamientobastantetrivial y grotescode la figura de Tyche,seríanunaprue-
badc ello.
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Los aspectospresentadoshastaahorapodríanservir de muestrade algunos
procedimientosseguidospor Arnim para lograr esamodernizacióndel drama
barrocoquepretende.La segundapartedeldrama,Jerusalem.¡Sin Pilgeraben-
teuer es ya totalmenteoriginal delautorromántico,quedariendasueltaaquía
su imaginacióny a su afición por reunir y fundir lo másopuesto.Cardenio,
Ahasverusy Celinde se dirigen en barcoa TierraSanta,seránarrojadospor la
tripulaciónal mar, y trasunasededeperipeciasvolverána reencontrarsepos-
teriormente.Concluidasuperegrinaciónpor el desiertoy superadaslastenta-
ciones,Cardenioy CelindemoriráncomoauténticosmártiresenJerusalem.El
judio Ahasverusencuentraasímismounamuertebienaventuraday conella el
final de su eternovagar. Lysandermorirá tambiéndefendiendola ciudad de
Acra, y Olympie decideingresaren un conventoy dedicarsu vida a enseñarla
palabradivina a los niños pobresy abandonados.Bromley, Sydney y Viren
seránarmadoscaballerosy prometendedicarsu vida a la defensadel cristia-
nismo. Unos encuentran,pues,la salvación, tras la purificación y la muerte,
otros la conversión y un sentido para sus vidas. Con la peregrinacióna
Jerusalem,patria simbólicade todala humanidad,Arnim parece querer des-
cribir lo quees el procesode purificación del serhumanoquepasa,antetodo,
por el descubrimientoy conocimientode uno mismoy de la metaa la quese
encamina.El viaje a Jerusalemsuponeel viaje al interior de cadacual y tam-
bién,de algunamaneray de forma simbólica, la vueltaa casa,cuestionesmuy
presentesen el pensamientoromántico.‘~‘ La ausenciade unaaccióndramática
concreta,la escasaconsistenciade los personajesy la nula teatralidaden la
estructura,contribuyena configurarese carácteralegóricoy simbólico a que
nos referimos.

El procesode modernizaciónafectano sólo a loscontenidossino tambiéna
la estructuraciónde la obra, a la cual queremosreferirnos brevemente.Nos
encontramoscon una dramadividido en dos partes, teniendola segundaun
carácteralegóricoy simbólico, cosaque no era infrecuenteenlos dramasdel
Romanticismo,y que se producíatambién en la novela: Heinrich von
Ofierdingenpodríaserun ejemplo. Porotra partesuadmiradoCalderónutiliza
tambiéneste recursoen obrascomoLa h~a del aire. La primeraparte,Halle.
Fin Situdentenspielestáestructuradaen tresactoscadauno de ellosdividos en
numerosasescenas,siguiendola tradición inauguradaen Alemaniapor los dra-
maturgosdel Sturm und Drang en la línea de su idolatrado Shakespeare.
También,al igual queéstos,prestóArnim pocaatenciónalas peculiaridadesde
la representacióndramática,si bientodavíase mantienedentrode ciertoslimi-
tes: alternan muy distintas localizacionesespaciales,pero hay un referente

‘~ Sobreel viaje románticoy su relaciónconel conceptocristianode la vidacomoperegri-
nación, resultan muy interesanteslos capítulosIII y IV de MII. Abranjs,El Romanticismo:
Tradición y Revolución,Madrid: Visor, 1992.
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comúna todasque es la ciudaddeHalle, y hay unaaccióndramáticaconcreta
tomadadel dramade Gryphius.Tambiénexisteciertaconcrecióntemporal,la
accióntranscurreen pocomásde tresdíascorrespondiendocadauno de ellosa
cadauno de los tres actos.Por otro lado la prosaalternaen ocasionesconel
verso,se incluyen poemas,canciones,representacionesteatralesy actuaciones
de coros.

La segundapartedel drama,Jerusalem,cm Pilgerabenteuerestádividida
en trece cuadroscadauno contítulo propio, constituyendocadauno de ellos
unaunidaden sí mismo,que se sucedensin ningún vínculo de unión aparente,
comono sea,en ocasiones,su antagonismo:al cuadrotitulado ~<DieTaufeauf
demMeere»que cuentael feliz bautizodel hijo de Olynipie y Lysander,frnto
del amor y la virtud, sigue «Das tote Sdndenkind»referido al nacimientoy
muertedel hijo de Celinde y Cardenio,fruto del pecado.O frente al noveno
quetranscurreen «DerHaremdesBassavon Jerusalem»,el décimolo haceen
«Das Nonnenklosterin Jerusalem»,porponerun ejemplo. En estostrececua-
dros nos presentaArnim a toda la humanidaden forma de peregrinos,solda-
dos, ermitaños,viajerosetc, en caminohacia Jerusalem.Los motivos queles
llevan a estaciudadson muy variados,junto a los más noblesy espirituales
nos encontramoslos máscotidianosy rastrerosen ocasiones.Estasposturasy
actitudesvariadasencuentranun tratamientodiverso también:escenasde pro-
funda religiosidad,alternancon otras de gran sensualismoy comicidad.Todo
tiene cabidaen estaspáginasen las que conviven,todavíaen mezclamásabi-
garradaque en la primera parte,espírituscon personasreales,mártires con
pecadoresy morosconcristianos,por ponersóloalgunosejemplos.Lo real y lo
fantástico,lo sublimey lo máscotidiano. lo grotescoy lo serioseránniveles
contrapuestoscon los quejugaráel autorlogrando resultadossorprendentesy
totalmentepersonales.

Sin embargo,si las convencionesteatralespropiasdela obradramáticano
se teníanmuy en cuentaen la primera parte,en estasegundaya brillan total-
mentepor suausencia,las referenciastemporalesapenasexisten y las locales
no lo son tanto como a primera vista puedenparecer;másque una auténtica
localización espacialhabríande considerarseetapasde un procesoespiritual.
Lasescasasacotacionesescénicasqueaparecencontribuyenareforzarestasen-
sactón,yaquesontotalmenteatípicasy másbiensuponenunaintervencióndel
autoren los hechos,unatomadepostura,peroen ningúnmomentoparecenpen-
sadasparala representaciónescénica.Todo ello explica queeste dramano se
representasenuncay como otros muchosde su épocahayaquedadolimitado a
la consideraciónde «Lesedrama»,debidoprobablementey entreotras razones
a su gran extensión—triplica las dimensionesde la obrade Gryphius—.esca-
sa tensión dramática,y amplitud narrativay lírica, sobre todo en su segunda
parte,continuoscambiosde escenarioy a las dificultadestécnicasquesupon-
dría surepresentación,imposibleen su momento.Sin embargo,y conello insis-
to ensituarmejuntoa los queconsideranel «Lesedrania»comoforma artística
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buscadadeliberadamentepor los románticos,estono quieredecirque laausen-
cia deteatralidaden estetipo dedramasseaabsolutasino quesilo eraparasu
época. Y es que: ~<DieBhibne desLesedramaswar niebt nur die Búbne der
Phantasie,sondernauchbis zu elnemgewissenGradediejenigeder Zukunft
und ihrerneuentechnischenMittel». ‘~

La obraes estructuralmenteun dramaromántico y comparteconotras del
mismogéneromuchasde suscaracteristicasesenciales,difiriendo por comple-
to en cuantoa estilo,estructuray faltade concentracióndel dramabarrocoque
le sirvió deinspiración.Pero es antetodo una obra característicade Arnim ya
queen ella se cumpleunade las aspiracionesfundamentalesdel autoren cuan-
to a su quehacerliterario, utilización de motivosliterarios de muydistintapro-
cedenciay su configuraciónen unanuevaobraoriginal y del gustode la época,
lo cual se haceespecialmentevisible en la primeraparte: encontramosreferen-
cias al propio Gryphius,personajesy situacionesque recuerdanel Faustode
Goethe,figurastomadasde los Volksbticher,comoes el casode Ahasverus,si
bientratadasde modomuy distinto;en la segunda,la narraciónde lahistoriade
Gregorious, de Hartmann von Aue sería también una muestra de ello.
Paradójicamentesin embargo,a pesarde tratarsede motivosconocidosy con
una ya largatradición no dan impresiónde ser algocaducoy superado,sino
queresultannovedososy en ciertamedidaoriginales,ya queArnim lograarti-
cularconellos la realidaddel momentoen quevive. Creemosquepodríaapli-
carseaquíel mismocomentarioformuladopor Th. Adorno en relacióncon la
lírica de Eichendorffy su repertoriohabitualde motivosy referenciasacuñadas
ya en la tradición del Volkslied y tambiéndel romanticismo,en el quedestaca
cómotodosesosmotivosy recursosheredadosy, en cierto modo,trasnochados
ya cuandoél escribe,adquierennuevavida y nuevasconnotacionesno por sí
mismos «sondernduz-ch die Konstellation, in die sie treten»,¿6 lo cual sólo es
posible.podríamosañadir,en el casode grandesescritores.

Y esprecisamenteenestaoriginalidad,en lagranbellezapoéticademuchas
de las escenas,en el extraordinariolirismo de su prosay la sonoridadde sus
versos,en la comicidadde numerosassítuactones,la desbordadafantasíay
coloridopatentesa lo largo de la obra, dondetengamosquebuscarlos princi-
palesatractivosdel dramadeAchim von Arnim, independientementede quese
ajusteo no a las convencionesdramáticasy a las reglasdel género,en definiti-
va Achim von Arnim escribíaobrasdramáticasporque le gustabay comole
gustaba,~<...ohneaufdie besrehendeBihne Rúcksichtzu nehinen.»‘~

‘< GerhardSchulz,Geschicl¿rederdeutschenLiteratur, iniciadaporH. deHoory R. Newald.
Munich: Beek 1989,Vol. VII/2, p. 592.

Thcodor W. Adorno: «Zum Gedáchtnis Fichendorffs». En: Noten zur Literatur 1,
FrankfurtM.: Suhrkamp1963-pp. 105-143.Cita enpág. 124.

‘~ Achiín von Arnim, «Das Ungltiek cinesTheater-Direktors».En: Schr,ften.FrankfurtM.:
DeutscherKlasiker, 1992, p. 608.


