
EL 1'UTRO DK Al&TA.NDRO T1PU I RIVJR.l 

Diaertac16n presentada a la Facultad del Departamento 

de letudioa H1apán1coe, coao uno de los requiaitoe para ob

tener el grado· de Uaeatro en Artea, en la Univeraidad de 

Puerto Rico. 
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Al entrar en la 1ntormao16n 1 anillete del arte teatral de 

Alejandro !apia 1 R1Yera, lo he.oa hecho con 1aperclal1dad 1 deYoc16n. 

Iaparo1al1dad que noa ayudó a discernir con ~r pl"Opiedad 1 juatt

cta loa Yalorea 1 detectes de la obra dlaout.lda, ae¡-6n nu atro crite

rio basado en estudios 1 lecturas. DeYoc16n que noa .,ud6 a que la 

tarea •• nos hiciera grata 1 apetecible. 

Siguieo:lo un bosquejo ¡reparado ~ra tal fin, h oa oonaide

rado - entre otros uuntoa - laa ediciones, el argumento o la f6bula 

del draaa, lae fuentes, el contenido estructural o t6ontco, el contenido 

ideol6¡ico 1 aentlaental 1 el estilo. 

El priller capitulo lo oouoa una breYe reaefla sobre el teatro 

puertorriquelio durante el etclo XII. Luego aparece un capitulo sobre 

la Yida de Tapia en donde deacribleoa w .a.traci6n por el teatro cu&Ddo 

era un nifio¡ au at1ci6n durante au adolescencia 1 eu deToc16n 1 conaa-

rrac16n a ese arte durante au aadurea. Si¡ue dea~e el estudio de 

cada una de las obras dramAtlcaa del autor, en orden cronol6¡ico de pu

blicación. Finallaa eeta acorta con unaa conclusiones, en donde ain-

tetiaamos loa raa¡os a6s sobresalientes de su teatro. 

lntre otras, hemos leido obras coao Tht 'l'echnigyt ot the Dr••, 

de Williu T. RiceJ !!r1t1nr tor tbt Tbeatrt, de Ronald Jeane; Xh19rY 

nM TeqhniQ)lt 2f naywr1tinr, de John Howard Le.waon 1 DrAJ!!&tlc Valyts 
"\.. ¡g Spatn, de H. J. Chaytor, que noa han een>ido de gran or1entac16n 

al jusaar loe distintos aspectos de la obra dru6tica de Tapia. 

o pretend•os, ni alqulera insinuamos, que las ldeaa, con

ceptos u opinlonea aqui Yertidaa eet6n en perfecta ar onia o coincidan 
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en eua particularidades con laa expuestas por otras peraonaa que 

en una u otra torma han escrito aobre eate ai o t .. a. 

La tarea de aef\alar a6ritoa o de~~6ritoa, sentar opinión o 

enunciar principios al juzgar una obra literaria ea d1ticil 1 

arriesgada. Ea por eato que en eat\dioa de esta clase estamos 

expuesto a oo eter errores, que aomoa loa pr1aeroa en laaaentar. 

Tal vea esta diaertación e1rva de alrún eatiaulo a loa es

tudiante• de literatura puertorriquefta. Quiúa 1,1ude a dU'und1r la 

obra dru!tica de nuestro p:riaer escritor. Pero, aunque aolam.ente 

ama para mantener latente en el coras6n puertorriqueno la ti¡ura 

de Alejandro Tapia 7 lUYera, noa conaideramoa plenaaente aatiatecboa. 

otrecemoa tributo de aincero agradec1a1ento 1 atecto al 

Dr. Rub6n del Rosario, quien noa enaet\.6 la t6cn1ca de la 1nveatiga

c16n¡ al Dr. anuel Garcia Dias, Dra. J.fargot Arce, Dr. Jorge Luia 

Porraa Cruz, 1 al proteeor J'611x Luia Alegria, quienes nos estiaula

ron con traaea de verdadero aliento 1 noa hicieron valiosas au¡eren

ciaa para la realiaaoi6n clel trabajoJ al Dr. Sebaat1An Oonúlez 

Garo1a, Decano 4el Colegio de Humanidadea, quien •• interesó en la 

tera1naci6n del aiaoJ 7 al Director 7 d '• •pleadoa de laa biblio

tecu, por au amabilidad 7 aimpat!aJ al aei\or 1l.ejandro Tapia hijo, 

quien puao a diapoaición nuestra, material que en gran parte, noa 

ayudó a realisar nueatro objetiYO, 1 sobre todo, al Dr. Ceaúeo Rosa 

lleve a, quien actu6 de Conaej ero, corri&ió el manuacri to 1 no e man

tUTo ai pre 1rrtereaedoa en el tema. 
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CAPITULO I 

APUl'l'fE3 SOll\1 iL TEATR &Jf PU TO RICO 
pj.'f'tA Ll B?OO.i Di ALEJ O TAPIA l RIVERA 

Bl s1¡lo IIX Yiste de ¡alas el horizonte puertorriqu.ao. 

Un nueYO amanecer despierta nueatra concienoia de pueblo adormecido 

1 una Yoz de aliento rep.rcute en lo m6s profwxlo de nuestro existir. 

En este nuevo despertar armonizan fuersaa internu 1 externas de 

caricter politico, social, hiat6rioo 1 ecoll<Snd.co que seria prolijo 

enumerar en este capitulo, 7a que es aterial llÚ pronto para la bis-

torta que para la literatura. 

En la eofera cultural notamos que un halagador impulso hacia 

las bellas artes 1 la literatura empieaa a cobrar br!oa con la 1ntro-

ducci~n de la illprenta en la isla en el ai5.o 1806. 

La literatura que aparece durante loa primeros treinta o 

cuarenta a.~oa del siglo XII, es literatura de origen peninsular 1 

puertorriqueño. La prosa 7la poasia puertorriqu .a se iniciaa casi 

ai.rault&neamente en el Aguinaldo puertorriguoftg publicado en 1S43. 

Aunque el romanticismo auspicia nuestra primera inioiatiYa 

lirica, asoman tub16n veatipoa neool,aicoa 1 ele ntoe realiataa 

con urcado 1Dterés de época. Y ui con estas caraoter!sticas 1 con 

influencias ea~olae, in¡leaaa 1 francesas se desarrolla nuestro 

teatro durante la oogunda aitad del siglo XIX. 

El tema histórico atrae principalmente a nuestros eacritores 

draa!ticos; pero inquietos por nuestros probl s aooiales, politicoa 

1 aorales, tubién buscan 1nsp1rac16n en estas tuentee. 

ll nombrar al¡unas de las tiguraa da sobresalientes del teatro 
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puertorriqueflo durante la 6poca de Alejandro Tapia 1 RiTera, no nos 

detenemos en particularidades artiaticaa ni estil!aticaa, 7a que co

ao hemos dicho en la Introducoi6n, este primer capitulo ea aoluen-

te una r¡pida ojeada a trav6a de nueatro teatro que nos lleTar' en 

loa cap!tuloa siguiente• a detenernos en la obra dramática de Ale

jandro Tapia y Rivera. 

11 Dr. Ces6reo Roaa-Bievea dioea 

Propiuente considerado, el g6nero dradtico en 
Puerto Rico debe comensar de 1830 cm adelante, que ea 
la fecha en que pieza a despertar la atioi6n por el 
teatro en la isla c~n la inaugurac16n del Teatro Muni
cipal en San Juan. 

Pero oficialmente tuó Alejandro Tapia 1 RiTera, el priller 

puertorriqueflo que sin duda abr16 las puertas del arte teatral en 

nuestro pa!a durante el pasado siglo, con su draaa hist6rico Roberto 

R'Jvreux, escrito en 18.48 1 publicado en 1857. A eate fruto litera-

rio a~eron en orden cronol6gico de publicac16n: Bern¡rdo de 

Pa1iaQX o 11 heroiamo del ttlbt39, Camoens, Jaaco NAO•• de Ba1b9a, 

H~o, Lt cuartoropa, 1 Lg. wte del le§n. 2 

Se noa presenta deapu'a de Tapia en el cupo de la producc16n 

dram!tica, la [:igura de Salvador Brau, Ringenio aerit!aiao" 3 de 

nueatraa letras. De tema h1at6rico en au enaqo dram!tico H6r9e x 

mArtk publicado en 1871, 7 LoB horrores 4e¡ triunto, que eacribi6 en 

1 
Cesáreo Roaa-BieTea. Hotao para ¡o1 or!cepea do lat rtprfsen-

tacionea dramáticas en Puerto Rico, pág. 1. 
2 

f oo liaitamca aqu! a mencionar la obra dra tica de Tapia, 7a 
que da adelante otrecemoa la 1Dtormaci6n 1 análiaia de la aiau. 

3 
Manuel FernJnde1 Juncos. Apto¡oc!a uuotto¡rigylfta, p!g. 239· 
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1!85 '1 que se eetren6 en el Teatro de San Juan en 1887. 4 En el 

prillero trata el te.oa de loa oómuneros de Castilla - ya uaado an

terior ente por art1nea de la Rosa - 7 en el a 1undo el t a de 

las Visperaa sicilianaa. Eatoa drama• contienen verdad histórica 

1 Terait.1caci6n u¡nitica, propia da la 6poca t~n que se desarrolla-

ron sus ar¡umentoa. 

Taab16n escribió Salvador Brau doa dramas de carácter aoral 

7 aooial. Pe la suportic¡e a1 (o¡¡tg -- publicado en 1874 - es una 

comedia de costUIIlbrea, una tina 1 acerada critica social, 1 La. vuelta 

ol. hogar, publicado en 1878, ea un drama eentimental de gran relieve 

literario. 

Meuclonar a ahora otros escritores del ¡6nero dram&tico, 

que si bien no tuvieron la inspiración 7 el conocWento de la t6cn1ca 

draútica de Alejandro Tapia 1 Rivera 1 ;.;alvador Brau, tampoco peru

neoieron indiferentes al desarrollo 1 evolución artiatica del espiritu 

dram!tico de la 6poca. 

:&nuel llaria Dama, literato de gran sensibilidad 1 dulsura 

po6tica, dej6 doe obras tBatralea de bastante consideración& Inocente 

:r culp®lo, publicada en 1877, y k yictima de su tAlt&• Son druaa 

aentillentalea de costumbres contemporúeas. 

1 criollismo o nativiamo puertorrique o está representado en 

nuestro teatro por Ramón l6ndea Quifionee. 116ndea ~onea no hace ca-

ricatura. ua ju¡uetu o6micoa no tienden a la a&tira aordaa - co11o 

loa sainetea de Ramón de la Crus - sino a dar cierta valides a nuea-

4 Aunque Tapia murió en 1882 consideramos que esta obra 7 otras 
escritas después de esta techa pertenecen a su 6poca. 
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tro j:!baro. La coaicidad es lo aás pidente en su teatro. Con esoe 

ju¡uetes c6micos abre el c'nero teatral al criollismo co&O una odal1-

dad del romanticismo. 

1878 116ndes Quiflones eacrlb16 Yn Uboro o Un Uboro como 

hDv pocpa 1 en l.B82 ¡pa Uboros progreoiataa. 'l'&Jib16n publio6 en 

1884 el drama fobre Sinda sobre el te de la esola'Yitu:i. Todas sus 

obrae están esoritaa en verso. 

Raa6n Yarin publicó en 1872 la comedia, !1 h11o dtl o:mgr, 1 

en 18?8, HalO' do gor . AIDbae de carácter sentillental 1 de tema amoroso. 

uel Corchado - grande en la oratoria - escribió en 

1880 el ensqo trqico M•ria Antonieta 1 en 1887 publicó Pow1e la 

comgdlo al drama con el te111 del honor. 

Francisco JlTaree escribió el drama Dioa en t9da1 portea, que 

se representó en Uanati en 1881. 

Felipe Janer 1 Soler contribuyó ta•b16n a dar illlpulto a nues-

tro teatro con au oo edia en un acto de carácter moral, ¡u.oeg¿\Ón wr 
Gatitui, repl"esent.ada en 1879J y con 8U boceto drald.tioo en un acto 

tub16n, El gcrgto d 1 un padre - de t a oro so 1 social - que 

publicó en 1881. 

La JDUjer puertorriquefta - tiel a su herencia cultural - tam-

b16n oontribW<S oon su 1nap1raci6n a eetiiiiUlar el arte dramático en 

Puerto Rico durante el si1lo paeado. 

Carmon RernArdez de Araujo esoribi6 en 1846 Loa dolllos rbalos, 

drama que public6 en 1866. La acción se r outa a la 6pooa de Licurgo, 

en el &ao 219 antes de la era crietiana. eate dra está enTUelto 

el tema del aaor 1 de la alta pol1tica espartana. Taabi6n escr1b16 en 
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1866 la comedia en trea actoa 7 en Yerao Aaor ideal, aobre el t eraa 

del amor 7 del inceato aparent e 7 Hacgrle el bien a1 eneaiao ea 11-

ponerle el ~or castigo, de tema 4\tico-aocial. 

Pero ea Maria Bibiana Ben!tes, nuestra prillara poetisa, ta11-

bi6n la primera que lleva un tema puertorriquefio a nuestro teatro. 

In su drama Lo grua del gorro, on doa aotoa 1 en varao, publicado 

en 1862, noa presenta un episodio de la historia de Puerto Rico en 

el afio 1625 durante el ataque holand6a 1 la defensa puertorriquefia. 

Como hemoa Yiato, hablar del teatro puertorriquedo durante 

la 6poca de Tapia, ea oaai hablar de toda nuestra produooi6n druá-

tica durante el siglo ni. Alejandro Tapia 1 Rivera, el iniciador 

de nuestro teatro propiamente dicho, es taabi6n su tigura úa sobre

saliente. Prestigia nuestro teatro taabi6n el poeta e historiador 

puertorriquefio Salvador Brau. 

Bl teatro puertorriquefio, aunque aodeato, ha tenido au li~Q"Or 

aanitestaci6n 7 estiaulo durante el airlo IIX 7 para la 6poca de 

J.lej&Mro Tapia 1 RiYera. .U! noa l o dice la Dra. Antonia Sáeza 

ll oontraate que presenta la abundancia de produo-
ci6n en el siglo XIX 7 la escasez de la del siglo IX ea 
prueba aanitieata de la gran inquietud espiritual de la 
pasada centuria 1 el empefio inequivoco de l oa hombrea 
director"' de la opinión de encauzarla por toda• aquellas 
Y!aa que la pueieaen al n1Yel de laa dem!a naoionea cultaa.5 

5 
Antonia Sáez. El teatro en Puerto Rico, pág. 119. 
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CAPITULO II 

LA VIDA DE M&TANDR TAPIA Y lU'mU. 

11 12 de no"Yieabre de 1826 nació en nuestra ciuiad capital 

escena el primer fruto de au creación dramit1oa. 

llamó Alejandro Tapia 7 Rivera. 

del Re¡ia1ento de In!anteria de Granada 7 natural de &furcia, 

Catalina Rivera, natural de .Arac1b>, Puerto Rico. 

CuaJXio .Uej aJXiro tenia aoluente cuatro aftoa de edad 

su padre para Cartagena de LeYente buacamo ali"Yio para su eat6ugo 

en la mente del ni.~o aquella triste despedida que llenó au alma de 

honda aelanool!a, sin pensar que afios ú.e tarda habr! 

blecida en la !ala por el Conde Ramón Carpegna, dominicano J 1 luego 

estuvo algdn tiempo en la escuela de Rafael Cordero, 

huailda qua trae~1tia su saber ¡ratuitaaente. 

A loe ocho aftoe da edad ambarc6 con eu 

afición po~ el teatro, al qua aaietia todas laa noibeeJ afici6n que 

cula1n6 eo la conatr ooi6n de un endeble teatrlto en al den!n de su 

·--- - --- --- -- -- --
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! au re¡reao de Eapafta asiet16 a la escuela de Juan Basilio 

NMea en doBle conoc16 a Joa6 Julián !costa, su amigo 1 tiel ccmpa

fiero, 1 a la escuela de dibujo de Juan Cleto Boa, en donde estuvo 

poco tieapo. 

En el año 1837 in¡rea6 en el Liceo de San Juan, fumado por 

pedrea de laa Escuelas Pias de Catalufta 11 do loa Escolapios. Su 

dir ctor era el Padre Ful1anoio An¡la. Este colegio era de car,cter 

privado 1 comprendia en parte la segunda enseñanza. tre otras &Sil-

naturas se ensef'iaba ret6r1ca, latin, f'ranc6a, italiano, dibujo 1 J1'6e1ea. 

Del Liceo de an Juan paa6 'l'apia al seo de la Juv.nt.ud que 

d1r1&1a a11¿ por el afio 1838 6 1839 el arq~teoto madril.ao Pedro 

Garoia. t de alli al S inario Conciliar de San Ideltonao, que tund6 

en Oan Juan el Obiopo Gut16rrea de Coa, quien ae intorea6 auoho por to-

·actar la 1nstrucc16n en Puerto Rico. 

En el aao 1837 ae jureS en Puerto Rico la Conat1tuc16n de 1812 

1 por laa noches la comp&ata italiana Duelos 1 Peluto repreaent6 en el 

teatro loa draaas do f.lart!ne1 de la Rosa, Lo. rlu.1a do PodUJ,a o w 
CQIUQeroa 1 La" cqrtas dp Cagtilla. El joven Tapia - que cada cUa 

aentia m47or devoción por el teatro -- aeiati6 a esta representación 

1 a otraa obraa, Juguetee e6m1coa, pie1as y sainetee que ae represen

taron durante aquel periodo constitucional en loe que se criticaba a 

loa trallas, loa oarliatae, la esclavitud 1 la 1nqu1sio16n. Pronto 

la censura - de la que Tapia rutS vict1aa - teradn6 con eataa repre

aent oionea 1 con la libre exprea16n. 

El eatuUante Tapia era u;y inquieto 7 travieao, por lo que 

al¡unoa de sus maestrea lo obli gaban a hacerle tr.auentea rlaitaa al 

oalaboao, p.rivAndole amhaa veoea de sua collidaa a la hora debida 7 
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tanta ! de adolescente lo veia coao un aez: aolrenatural. 

este 

Alejandro Tapia y Rivera, rico 

ideales, f'u6 sie.~~pre pobre econ6m1camente. Por esto - como en Pu.rto 

Rico no habia universidad y 61 no contaba con medica materiales para 

nario 1 ee dedic6 a estudiar contabilidad con el tin de trabajar para 

aproTechaba auo ratoe de ooio pera ae1ot1r al teatro o le r obras 

2 
J ac to de al e 1 Quiro es el auto~ a el opd culo Un ontreagto 

dt 11 JMa, que contiene la trase "Puerto ftlco ea el oad,Tor de UDa 
sociedad que no ha existido." 

3 
Joa' Power era el herii&Do de Raa6n Power, el pt-iaer diputado 

puertorr1~o a laa Cortes de C'd1a en el afio 1812. 
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Trabaj6 como escribiente en la Real Hacienda Pdbl1ca 7 en 

otras colocaciones en que rec1b1a mu;r poca re¡:¡unoraci6n. Us tar

de tu6 aer1tor1o a1n sueldo de la Secretaria de Intetdenoia. 

El joven Tapia - asiduo estudiante, de "car4cter azogado 

7 erchivivo" como 61 mismo dice en tia ;g;qriag -- no ae privaba 

de los placeres, amor!os 1 galanteos propios de su edad. Oig4mosle 

en eote bello p6rr oa 

Pero to.abi6n tui joTen y mu;r enamorado 00.110 

lo son todoSJ 1 a · pesar de que en 111 coras6n ard!a 
el amor de la patria, de la ¡loria, del pro¡reao y 
de otros ¡randeo ideales, dej,bame arrastrar por el 
dulce torbellino de doradas pec¡uefieces 7 vanidades 
t'riTolaa, que arrebatan al boabre aun el aáa serio, 
en aquellos enTidiablea alioa. 4 

En au intanoia conoc16 a una ami¡a llamada Saloa6 quien era 

alguno e af\oa ~or que tU. a tarde la amó con eae amor apasionado 

de loa diecisiete afSos. Ella al pl"incip1o lo reehas6 ll&IÚ.Diole nifio, 

lue¡o lo u6, pero úa tarde ae caa6 oon otro. Y como de laa Diaieda-

des muchas veces aur¡en g:randea ideas, de eatoa amores de adolescente 

surgi6 el principio de la Socied Filarm6nica que •pesó a tuncioMr, 

se Tapia, allá para el afto 1846. 

Como la re de Salomlt se oponia a eataa relaoiones &IIOroaaa, 

nuestro joTen enamorado, para poder ver y hablar con Salo•' a au susto, 

for 6 un grupo con otros andgos, entre ellos Cabrera, Iriarte, Carcer6n 

1 Elzaburu, para dar bailes, conciortoa y tertulias. El ll"Upo inicial 

creoi6 1 pronto se organis6 una acodeaia de a6alca, y ya para 1849 

ae inaugur6 un escenario para la aecei6n dram'tica. 

4 Tapia, gp. Ci$ 1 , pág. so. 
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Para eat.a fecha el idilio de !ap1a con Salo 6 babia terat-

ntdo 7 esta Yea ooupaba su coras6n una ~lla Yiuia. a, tu6 en 

.U.Sr14, afioa U.a tarde, on una reunión lit8l"ar1a, a1entraa leia au 

dralU !A cporte;oPA, que AleJatdro tapia 7 Rivera enoontr6 la oo 

paftera ideal ele su Yida, de la que hablar s m!a tdelante. 

El 17 de novieabtoe de 1849 tui desterrado a Bapafl por el 

Gobernador Pesuela, cuando a61o tenia veint.1tr6s afioa de edad, co110 

caatigo por un duelo que aoatuvo con un capitán de art11ler1a. En 

el expediente ¡ubernat1vo se le trataba injuataaente "de corifeo pe

li,roao 7 perjudicial". 5 

Con la noble ub1o16n de aabar oada dia ú.a para poder ilus-

trar aejor a au pueblo, en 18SO 11a en rid, a1¡u16 au.s eatud1oa 

de aatesúticu oon Francisco TraTeetdo, de quWca 7 t!aica con 

llaranian 1 7 Valledcr, eatroa de la UniYereidad. Y por las noches 

asietia a las olaees 1 conferencias dt~l Ateneo que of"reo1an notables 

profesores. 

Estuvo en i.ladrid basta el 11110 1852. Cura6 estu11oa por ae

a1nario. Viait6 laa b1bl1otec&l pdblioa•, aobre todo la de la Acade

llia de la Historia. All! obt.wo per11tao para copiar 1Jiportantea do

cuaentoa - que con la oooperac16n de 8 ldoriot7 de Caatro, Joa6 

JulUn koata 1 otroa dirrt1n¡uidoa puertorriquefioa que est.udiabu para 

esa ' poca la metrópoli, 7 con el eetiaulo del literato cubano 

D in¡o DelaODte 7 del Padre anda - coleccioneS en cuatro ..-o16menes, 

tormaDdo con parte de elloa la BJ.bliotec• 1¡1at6r,J.po que publ1c6 en 

Puerto Rico el o 1854. 

' Jll14, pAg. 128. 
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In Uadrid tenia au tiempo ~ bien d11tr1bu!do. 111at!a 

al teatro, a bailes, 1 loa do in¡oa ea reun!a oon loa puertorrique-

1\oa ra •nc1onadoa para est'ld1ar la• neceaidadea de Puerto Rioo, oo

o la abol1o16n de la esola•it'ld 1 la anulo.o16n de loa eX!)edientea 

sobre 11ap1eu. de sangre. 

En 1847 eaeribi6 au primera producoitSn literaria, una oorta 

*'tantaaia" en el Ubua de una utaa. Lue¡o ai¡u16 publio&Ddo otroa 

artículos en el BoletS.n rcaptil. &n 1848 e cr1b16 au primer en~o 

drwtico Rob,trto D • En m, quo public6 en 1857. 

in 1852 publio6 an id .La Qll u del CAQiguo, 6 leyenda 

h1at6rioa puertorriqu a que ea taabi'n au pr1Jtera obra novelesca. 

e aiuo año re¡rea6 Tapia a la 1ala encontrando a au re en •ur 
mala• co.td1o1onea eoon6aicaa. Cons1au16 algll.n dinero con la publioa

o16n de la 1ql19ttca h1at6r10t 1 de otros ens.,oa literarios 7 deaem

pefi6 al¡unoa empleos tuporeroa. TaabUn public6 en an Juan e 1854 

la 'Uda 4•1 piptgr CgpeqQ.t. 

el afio 1857 baro6 para la Habana en bueca de ejorea 

hor1aontea 7 alli, en 1862, ooleco1on6 en un aolo ?oluaen todaa aua 

Pl"imeras obras bajo el titulo de Gl bprdo do Gn•rmp,1, paeoo6n1ao qtte 

taab16n uaó para tirnaar algunoa de sus trabaJos litwarioa. in este 

mi o año publio6 su aegundo drama, De[PArdg de Palisgy o El horoim 

del traba3o que 1nollJ76 en lU b&rdo de GuamenS• 

Re¡rea6 a au patria en 186) debido a la auwte de au aadre 

6 
Baaado en esta leyenda eaor1b16 Altredo Arnaldo su drama guen1pa 

en un aoto. k& PelM del ~1oYO ta•bi&n a1r-v16 de libreto a la 6pera 
Gyar12nox del aaeatro Guti ••· 
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7 en 1866 vi1it6 nueYamente a Madrid, despwb de haber Y1sitado a 

Londres 7 a Pari•• En 1867 pub11c6 en la capital espai\ola su drama 

La ouattorona 1 en 1868 su drama Camogs. 

Pero como todo no podia aer amarguras 1 tr1bulacione• para 

nuestro coapatr1ota, e11 lladrid endulzó su vida llar!a del Boear1o Dias 

1 Eepiau con qu1on ee casó en 1869. De esta un16n nacieron su• tres 
• 

hiJas, Rosario, Catalina y Eva, y •u hijo AleJandro, quien quedó 

hu6rrano de la caricia paternal al s de nacido. 

Volvi6 a Puerto Rico el autor de k ouarteroy 7 trabajó como 

ad 1n1strador de la tinca de loa Cabrera en Ponoe. • tarde se de-

diceS a la enaeliansa en esta c1u1ad en el Colegio lluaeo de la Juventud 

'1 en el Gabinete de Lectura•, a ClJ1a formación contri\Ju7cS. Para esta 

techa, 1869, public6 en Ponce el mon6lo¡o tr,¡1oo Horo. 

Pero su estada en esta bella oitdad nuestra que bafia el llar 

Caribe, urca un notable aYance en la literatura puertorriquefta. ru' 

alli en 18'70 que Alejandro Tapia 7 Rivera 416 a la lus ¡r6bl1ca 

k owucena, reYiata de literatura, ciencia, artes, Yiajes 1 co•tWibre•, 

dedicada a la mujer puertorriquefta. De esta revista ha dicho el nota-

ble critico, eduoador, y escritor puertorriquefio Antonio S. Pedreira' 

La Aa~oua era una roYiata atene!.ta, reflejo 
fiel del eap!ritu literario que animaba a eu fundador, 
el ala sobresaliente teainiata que tUYO nuo.tro 81glo 111.7 

Durante el afio 1874 vo1vi6 Tapia al San Juan de sua auefiol 

1ntantilea, en 4onde public6 !A o•wcona deacle 1874 haata el 1877. 

1 Antonio S. Pedreira. 11 perJ.gdia;o sm fuert.R fiico, ptlg. 78. 
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.Ueja.Mro tapia y RiTera, quien •mantUTO el tue¡o saCl'o de 

la literatura en Puerto Rico, donde tan poco estimulo tenia," 8 taa

bi6n airvió a su pa!a desde el punto de 'Yiata pol!tico. Amante de 

au patria, luchador consecuente de au proareso, no pad!a permanecer 

indiferente a esta taceta de la Tida aooial7 colectiva nuestra. En 

1868, estando en Madrid, solicitó, en colaborao16n con otroa puerto

rr1queftoa di!C1.J:Jauidos en el cupo de la literatura 1 la politioa, 

entre ellos Manuel Alonso, Eugenio Uar!a de lloatoa, V1scarrondo 1 

llsaburu, loa derechos 1 libertad•• a que era acreedor aueatro pueblo. 

Y en 187) repreaent6 al Partido Liberal Reforaista en la reu

nión celebrada para informar al gobierno eapeftol laa retonaaa pendien

te• en nuestra iala. ru6 liberal templado, sereno, ein arrebato• ra

n,ticoaJ con eaa eerenidad de laa grandes almu que saben ~ir 1 ea-

perar. 

Sigu16 nuestro laborioso escritor enr1queci ndo la bibliograt!a 

puertorriquet\a con laa novelas P6otumo el tratm1qa4o, publicada en 

lladrid en el af\o 1872J I.a ontillUA aifeDA, que inclU76 en tn Wd2 de 

Gno•Ai en 1862, publicado en La BabanaJ LA letaMp da loa yointo atloa, 

publicada en Puerto Rico en 1874J 1 Cotroa!, en Puerto Rico, en 1876. 

En 187) apareció 111 Pwarto Rico la ljotigia hiat6r1ga de Bam6n Pom. 

Tambi6n escribió el poema 'pico La aotan1ada, que empesó en 1860, ter

ain6 en 1878 1 public6 en adr1d. 

En 1S80 edit6 en Puerto Rico H1apol6nua, q1.1e comprende noTelaa 

1 cuentoaJ I.t parte 4ol ¡,§n, drama ¡:r 1ado con aedalla de oro por el 

unic1pio de San Juan. In el 1880 recibe tambi'n el noabruiento de la 

Real 1 Distinguida Orden de Carloa III en premio de au laborloaidad 1 

a-ptitudes literarias. l'r'uto de eata 6pooa ea asiaino Mia Mmorias 
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que dej6 ain termtnar 7 que au hijo publ1o6 en NUeYa York en 1928. 

&n 1881 public6 en torma de libro aua Cpntpropciap go);'e oat6t1ca 

x 11toratyta, que habla dicbdo en el Ateneo Puartorriqu.ao. Y 

en 1882 - en la y!apera de eu auerte - termin6 au novela P6atugo 

pyirg&n181o, que •• la aegunda parte de P6atWIS? el trag¡gra4o. 

El 19 de julio de 1882, a laa ocho eSe la noche dej6 de uia

t1r en el Ateneo - al que babia dado au úe tervoroao aliento eapi-

ritual 'T literario - aquel hombre que ae d16 enteramente al estudio, 

no para lucro pereonal eino para re¡ar la bendita eemilla del eaber 

en la• aentae de todos aua conciu!adanoa. 

Biso de la literatura un apoatolac!o 1 penaaba como Plat6n, 

qu. lo bello •• el eaplendor de lo yerdadero. Reoordwale oon eetoa 

veraoa de Jorge lanriquet 

Dió el ala a quien ae la 416 
(El oual la ponga en el cielo 
Y en au gloria) • 
l aunque la vida auri6, 
Noa dej6 harto consuelo 
Su anoria. 



III. DRAMAS HIST<J\IOOS DB .u&TANORO TAPIA I RIVD.l 



A. ROBmTO D• VRIUI 

---------- ~- -- -



CAPITULO III 

ROBm'l'O D' EVREUI 

l . Jf4icionoa, orgumento, (uontea. Alejandro Tapia 7 Rivera 

escribió este drama en 1848, pero por prohibición de la censura no 

ae repreaaot6 ha.ta 18S6, en San Juan, despu6s que su autor lo hubo 

revisado 7 corre¡ido. Ha sido editado tres veces. La priJiera vea 

tu6 !apreso en Puerto Rico en el afio 1857. Fu6 publicado por se~a 

Tea en el Bard,o de Qnemani, en La Habana, en 1862, 1 la tercera etH-

ci6n - qua ea la qua estuoa uaardo para aste eat\r:lio - tu6 publi

cada en Puerto Rico en 1944. Tapia inicia con este drama el arte 

draa!tico en Puerto Rico. 1 Aaillismo tuvo el ra6r1to de ser la pri-

aera ol:Ea de un autor puertorriqueiio que se representó en el Teatro 

Municipal en San Juan. 2 

11 drama de Carmen Hernándes de ArauJo, J..oa dMQO riTalea, 

aunque escrito en 1846, dos atios antea que Rob8rto D'fin:gUJ, no se 

conocia, ni se publicó hasta 1866 -- nueva añoa despu6a de publicada 

la obra de Tapia y dies atioa daspu6s de haberse 6sta representado. 

El drama da Tapia taabi6n ea superior en la t6cn1ca dram!tioa 1 en 

al estilo. 

Aai, podaraos decir que Carmen Hernándaa de Arauj o preluUó 

el arte dramitico en Puerto Rico, pero tu6 Alejandro Tapia el que le 

d16 forma definitiva, 7 el primero en incorporarlo a nuestra literatura, 

1 
Alejamro Tapia 7 Rivera. Jdia memor1u, ~. 124. 

2 
V6ase el Juicio critico de Joa6 Julián Acosta sobre este draaa 

en esta aina edición, p6¡s. 94-110. V6ase tub16n LA parte del lt6p, 
drama de Tal)ia, 2da. ec!., pq. 95, sobre este aiamo asunto. 

-----~--
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por lo que justamente aareoe el eali!ieatiTo do iniciador de este 

arte en nuestra iala. Máa adelante Teremos como tu6 Tapia el 

IIÚilllO representante del arte de la escena en nuestro pa!a durante 

el siglo nx. 
Roberto D'Evreux, Coo:te de Zasex, jete de las tropas in&le

••• en Irlaooa, tirm6 el armilticio con Tyron, jete de loa insm-¡en

tea de e1e paja, 7 se nre1ent6 en Loo:tre1 ante la Reina I1abel, 1in 

haber recibido 6rdenea de ella para actuar u!. La Reina, conside

rando 1apropio el proceder del Conde, lo recibe llena de indi¡nac16n 

7 le ordena renunciar a 1ua titules 1 alejarse de su presencia. la1 

Roberto, record&ndola aquellos diaa telicea en qua la reiDa le amaba, 

obtiene el perd6n de 6sta. 

Sir Roberto Cec11, Secretario de litado, tiene en au poder 

uno a docUIIentoa que coaproaeten al D' ln'eux como conspirador al querer 

entregar al trono da Inglaterra a Jacobo VI, Re7 de lacocia. El Se

cretario da atado entrega dichos plie¡oa a la Reina 7 6ata ordena que 

prenda a D' Evreux. Mientras tanto - durante la celebración de un 

baila de úacaraa en laa salas reales - lasex habla con 1r Enrique, 

tan,tico católico que a¡u:1aba al de aso:, 1 decide encontrarle con 

61 7 otros amt¡os en Drurr Hou1e. 

Margarita Du.iley, dama de la corte 7 prometida de Roberto D' 

lneux le dice a 6ata que hU7a, puea su T1da está en peli¡roJ pero 

cuando Roberto •• dispone a huir, lo apresan. A pesar de loa desea

par dos estuersoa qua Margarita 7 Lord Brietol - otector de alarga

rita, 7 uno cta loa jueces qua han da juagar a lasu - hacen por salTar 

a 'ste de la sentencia cta au rta, Roberto D'Eweux ea cotdanado a aorir 

en el patibulo. ir Enrique 1 otros aaigoa de Roberto tratan de faci-
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litarle la huida 1 para ello entablan una lucha con loa guardiaa 

realea cuando Roberto eale del ju1gado, pero tracaaan en au intento. 

La Cordeaa de flottin¡ho, esposa del Conde de lfottin¡hu, el 

peor •nemigo de Bssex, 1 quien puso en unos de Sir CecU loa plie¡os 

comprometedores, se arrepiente del aa1 que au esposo babia causado a 

Eaaex 1 conai¡ue de 6ste una sortija que la Reina le babia dado en 

tieapos mejores, a!abolo de una promesa real de indulto. Cuando la 

Colñeaa ao decide llevar la sortija a la Reina para obtener el perd6n 

de Roberto, el Conde de Nottinghu la detiene, por lo que la sortija 

llega a manos de la Reina despu6a que ya Roberto ha sido ajusticiado. 

Como lllU7 bien dice Tapia la historia tr"ica entre Isabel de 

Tudor 1 Robert D'lvreux ha aido objeto de muchas cr6nicaa, noYelaa 1 

dramas escrito• por autores de diatintas partes del mundo. Nuestro 

autor nos enciona a la Calprenede, 1 noa hemos intormado que, en 

efecto, eate escritor tranc6s escribió en 1637 la tragedia Lo Coote 

4 'lasg. lenciona taab16n al druaturgo tranc6s O laude Bo7er, quien 

en 1678 eacribi6 una tra¡edia con el ais o aeunto, 1 usando el aiamo 

titulo que la Calprenede. Le Oonte ·d'Esag taabi6n titul6 Tom!a 

Corneille su tragedia escrita en 1678. 

ID 16 50 a e public6 la novela The Soctot Biatorx ot tbe Moat 

Rono!Tl9d Queep niaaboth ard !fho larl ot laag, b7 a Peraon ot good 

quality {n.:d6nillo). In esta no•ela eat' buado el drua de John 

Banks, Tho Unhapw Pavow"e ot Tbe JW:l ot Bsag, del que hablar oa 

•'s tarde. 11 eacritor madrilefto del si¡lo XVII, Antonio Coello 1 

Oohoa, tambi6n se inspiró en este tell& en su co ecUa Par la yida por 

au doaa, conocida tambi6n por loa titulos La tr.,o41a m4a lastimosa 

o 11 Cop4e de Sg, atribuida err6neuente a Felipe IV. 
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Si¡ue este tema histórico romántico interesando a escritores 

durante loa si¡loa XVII, XVIII, II, y hasta el presente. James 

Ralph en 1731 publicó la tra¡edia Tbe Fall ot 1thl kl ot Esaex. 

Heary Brooke escribió The iarl ot Eoaax, que ae represent6 en 1750. 

Con este aiamo titulo escribió Henr.y Jcnea un drama que aa publicó en 

175.3. thoJU.e Birch publicó en 1754 dos volúmenes que tituló emoiro 

ot tbe Roim ot Quaep Ellaab!t)l, from 1581 tUl her Daotb. El ta1110so 

compositor italiano Ceyetano Doniaaotti compuso una obra auaioal que 

tituló Roberto d' Eyreyx¡ Richard Sohiedermair eocrib16 Der Grg.( !OD 

sou 1m Dautschon DrUAJ Jacinto Benavente tub16n se 1nterea6 en el 

aaunto politioo-amoroao de I sabel de In¡laterra y de au 6lt1mo f'awrito 

en au obra k yeatAl do Qgctdlftto, publicada en 1919. Lluwell Anderaon 

eaor1b16 111zobeth the Queep, en 19)0. 

De las obraa escritas antes de au auorte, Tapia conf'ieaa que 

oluente lq6 la tra¡ed1a de To11¡1 Corneille 1 la coaedia de Antonio 

Coello, pero aae¡ura que nada to ó de ellas y que su drama ea original, 

basado solamente en la historia. Oigáaosle: 

A a i arecer, el penaalliento o tondo del argumento en 
ube.a obras es au;r aHejante 7 son laa dos tan distin
tas de mi drama, cuanto pueden serlo doa cosas que no 
tienen otro punto de contacto qut el de reterirae al 
alamo personaje de la historia. J 

Lo que verdaderamente entusia~m6 a Tapia a escribir au drama 

tu' la lectura de La. torre 4g .Lonc:lroa, de Harriaon, 1 loa dramaa 

Cristina de ueciQ, de Alejandro D ae, y vta do TWor, de Vietor 

Hugo. "La lectura de esta• obras" - nos dice - "•e biso tomar suma 

3 Tapia. J\obvtg P'En:eux, Ñ• 10. 
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atici6n al drama h1at6rlco rod.nt1co, con aua ¡raJX!ea contraste• 1 

aombriaa pasiones•. 4 V os, puea, que fueron tuantee rominticaa 

de inrleeea 1 franceses laa qua sirvieron de inep1raci6n al dramatur-

¡o puertorriqueao. 

2. Contenido ootJ:uotural 2 t6gn1,cg. Eota obra consta de cua-

tro aotoa en prosa, con Tersos intercalados en el acto tercero. &1 

acto priaero aat' dividido en dies esoanae, el aegundo en cinco, el 

tercero en nueve, 1 el cuarto en once. 

La expos1ci6n del dra a cubre todo el acto primero. 11 aaun-

to, o sea la consp1raci6n 1 tra1ci6n de oberto D•Evreux, CoiJie de 

Eseex, contra Isabel, Reina de In laterra, est' claramente expuesto. 

Vaticina tubi'n el final de la obra, o sea, la 11\lerte de !esex, taw

rito de la Reina. Esto lo YelllOS cuando Isabel, deacubierta la conapi

raci6n, cUoe en carta a Jaoobo VI, R87 de Escocia, quien anhelaba el 

trono de Inglaterra, que quedeba obligada "a castigar al traidor 1 a 

en•iaroa en breve au oabesa.• S En este priaer acto el autor introduce 

a cae1 todos los pr1no1palea del drama con algunaa de ws caraoteriati

cas aoralee 1 pe1oo16g1caa. 

~pieza el acto con gran eol nided 1 alegria. !l escri~r nos 

preoenta a la Reina Isabel de Inglaterra, que Tiene del. Parlamento, 1 

a su regia oomlti•a, al son del himno Dioa oalTe al Rq•. Co110 con-

traste, termina este acto con la am naza de la Reina de castigar al 

4 Tapia. Mia ge110rias, pá¡. 124. 

5 Tapia. BoJ;w=to P'lvgy¡, J)6¡. 36. 
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Conde de issex por alta tra1c16n 1 con el abatimiento de garita 

por la desgracia qua le eepera a su proaetido. Le. deeoraci6n ea 

una sala de paso a las cámaras reales. 

El contlicto, ya expuesto en el acto primero, pieza a 

desarrollarse en el acto aeaundo, y sigue con ritmo asce~Jente du

rante el acto tercero y parte del cuarto. Ea un cuadro expres1Yo, 

bastante bien expuesto y deoarrollado, de la historia social 1 polí

tica de Inglaterra durante el reinado de Isabel para la 6poca en que 

Roberto D'E.reux empieza a perder el #avor de la Reina. 

1 acto segundo tiene la raisma decorac16n del primero, 1 

atmque e pieza con un baile de d.scaras en la corte de Isabel de 

Inglaterra, todo en 61 respira intrigas 1 luchas. Ea aqui que el 

autor introduce a Sir Enrique, proacripto por la Reina por sus ideas 

oat611cas. Este personaje - illportanta en el desarrollo da la tralla -

ae disfraza 1 loua introducirse en el baile do m¡scaras en el palacio 

real, para hablar con taaax, a quien ayuda en la consp1rac16n contra 

Isabel. 

Aunque el acto tercero coaienza con cierta esperanza de parta 

del Bar6n de Brbtol por aalYar a la vida a Roberto D' E'fTeux, au tono 

que ea triete 1 profundo, ae welve tr!gico al tinal con la 1n1erte de 

Sir Enrique 1 la desesperac16n de Mar. arita al s entlr el ruido que 

hacia su omatido el batirse con los guardias reales al pie del raa

trillo da la Torro en su infructuoso intento de tuga. La decoración 

del acto es una ¡alaria en la Torre. 

1 desenlace 1 al tinal del dra ocurren en el acto cuattc. 

Le eacenograf!a as la propia da una c'•ftra real. ate acto tiene cierto 

parecido t6onico 1 artiatico 1 de contenido con el acto anterior en el 
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comienso, en cuanto a una remota eaperansa de aal"f'aJ' a D'l'rreux del 

hacha del verdugo, esta Yes intentado por la Comeaa de Nottingham, 

obedecieooo al ret~ordbdento que conaumia au al•a, 7 en au final 

tr,¡ico, pues teraina con la auerte del prota¡oniata, ya que el per

d6n llegó demasiado tarde. 

Ba d1t.ic11 ae.ftalar cuAl ea la parte aú 1aportante en una 

obra draútica, ya que cada parte tiene au rasón de aer 1 au 1aportan

c1a. Al diatin¡uir una parte de otra en este trabajo noa reterillloa 

a su relación en cuanto al avance o progresión del tema 1 a aua cuali

dades art1at1caa 1 draút1caa. In esta tragedia el desarrollo del 

oontlieto ea la parte de •ayor acci6n 1 draaatiemo. Esta parte com

prende los acto• ae¡undo y tercero. Sigue en exteu16n e iaportancia 

la expoa1c16n. El asunto eat' h'bilmente expuesto 1 loa personajes 

bien delineados. El cuarto acto ea la parte da corta en el desarro

llo de la acción, 1 aunque ea tamb16n la menos iaportante en cuanto 

a la trama, no taltan escenas llenas de dramatiamo 1 trosoa bellos, 

como el monólo¡~ de la Reina. 

B1 acto tercero ea el •'a po6t1oo e iaportante, aunque no ea 

el •'• extenso. Sua escenas aon aAa tiernas, úa triates, •'a senti

daa, y al aiamo t!e po úa profundas, lf.ricas 1 bellas. 

La extensión de loa actos 1 .u división en eacenaa eati en ar

monia con au contenido. Bato ea, h81 equilibrio entre la tor 1 el 

toldo. El acto prillero 7 el tercero van ae¡uidos rupect1Yaaente por 

un corto acto, eatablec16ndose as1 cierto paralelismo art1at1co que 

da equilibrio a la obra. 

Cada acto teraina con un paso de a..-.noe en la evolución his

tórica 7 art!atioa del dr , basado en la tigura del Come de !ssex, 
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a eabers en el acto priaero, ~eeentac16n del prota¡onieta 1 cono

ciaiento de eu delito¡ en el aegundo acto, au captura 1 en4ñe:rro en 

la Torre de LondreeJ en el acto tercero el prota,oniata hace elf'uer

coa por huir 1 ea apreeado nuevaaente en la Torref en el final, au 

muerte. 

11 incidente del duelo en el tercer acto ea au;r oport\mo 1 

ae ajusta a lo que eaper&1101 en el desenlace. Pero noa parece que 

la obra puio au;, bien condensarse en tree actos a1n dealuoir au be

lleza toraal7 a1n dentrtuar la parte hiat6rica 1 sentimental. 

). Cgpten\4o ideológico x sontiaontal . 11 tema hiat6rico uti

lizado por el autor noa lleTa a claaiticar la obra como un drama hia

t6rico. Lae idea• 1 aentimientoe expuestos lo hacen eer romAnt1co 1 

la aoci6n resulta aer trqica. In reawaen, la claa1t1ouoe coao c!ra

aa h1at6rico-trqico. Cre•o• juat1t1car nuestra clae1ticaoi6n ae¡-dn 

vqamoa analiutdo loe eluentoa constitutiTOa del drua. 

El asbiente de la obra queda poco máa o aeno1 ¡::recUoho al colo

car el escritor la acción en la Torre de Lotdrea durante el reinado 

de Isabel de Tudor. Tod.oa conocemos el aabiente de terror 1 auerte 

que siempre ha rodeado a dicha Torre. Ea una atm6atera llena de in

trigas politicaa 1 reli¡ioaaa y de gran reaent.tcdento social. En la 

reli¡16n triunfa el proteetantie.o, o aejor dicho, la reli¡i6n angli

cana¡ 1 en lo politice triunfa el ré¡taen absoluto. Para Inglaterra 

el 6poca de eran poc!er!o ailitar 1 ~~&r!ttao. La induatria 1 el comer

cio alcanzan gran pro¡reeo 1 la literatura eat¡ en IU aqor apo¡eo. 

la la 6poca en que Inglaterra le eat' disputando a apafta la he¡eaon!a 

en Europa. La religi6n ee aeunto claTe en dicha lucha 1 ea por la 1a

poaioi6n de idea• religioaaa que auere Roberto D' ITreux al conspirar 
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a taYor de Jaoobo VI de scoo1a. Creemos, pues, que Tapia logra en 

su drama el aabiente de intrigas polit1oas 1 religiosas requerido 

en la obra. 

Aunque el autor indica que la aco16n ocurre en 1602, la his

toria nos d1oe que el CoDde de !asez ru6 ejecutado en el afto 1601. 

Kia o menos el a.unto pol!tico- oroao entre Isabel de Tudor 1 Roberto 

D'Eweux cubre loa aiios desde 158? a 1601. 

En eata obra loe prtn.cipalee personajes aon hiat6r1coa. 11 

protagonista, Roberto D'EYreux, Conde de Eaaex, ee ubioioao, te era

rio, soberbio, pero no está exento de buenas cualidades. Ea valiente, 

1 aunque ama la ¡lor1a 1 el podar, taabi6n aaa a au patria. 

~ se deapreDde del dra11a, Roberto D'EYreux no solaaente 

anhelaba el Á ono porque la ambioi6n ardia en au pecho, sino taab16n 

porque te11ia por la decadencia de Inglaterra en aanos de Isabel. Aai 

noa dice en au aon6lo¡o en el acto se¡undoa "¡In¡laterra, patria m!a, 

ay de ti a1 la mano que te rige te arrastra en au decadencial ". 6 

Isabel, Reina de Inglaterra, ee el eegundo personaJe en 1apor-

tano1a. el drama, al igual que en la historia, •• altiva, Yeleidosa 

1 doainante. Sin bar¡o, hubo en au coras6n &~~or para Roberto D' 

Eweux; amor que 1• a loa sesenta afios era "tan e6lo un recuerdo, Fato 

como la iluai6n, tierno como el sentt.iento, triate ••• co o un recuerdo".' 

Sir Roberto Ceoil, Secretario de Estado, representa al eetad1sta 

riel a au politlca 1 a au soberana, pero oon un coraa6n oarrado para 

6 ll?J:L, pág. 43· 
7 lW.,, pq. 34. 
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la in:iulgenoia. Cree que el Conde de Essex es culpable del del ito 

de que ae le acusa 1 por lo tanto, debe ser castigado. 

Bl Come de Nottingham - poderoso enemigo de Roberto D•Evreux -

envidia a 6ste por su posioién ante la Soberana 1 por sus triunfos mi

litares, sobre todo en CMiz. Consigue loe documentos que m4a tarde 

pierden al favorito 7 retiene a su esposa, la Condesa de Nottingham, 

para que el anillo salvador no llegue a tiempo a las manos de Isabel . 

Be interesante observar que este personaje nn aparece en escena, sino 

que ea sustituido por su esposa la Condesa de Nottingham. Quiz!s el 

autor crey6 conveniente mantenerlo en la sombra, ya que es de esas 

alaas ruines incapaces de sentir el arrepentimiento que la Condesa 

sintió ante la desgracia de Eaeex. 

Producto de la imaginaci6n artistica del escritor son los per-

sonajea: Margarita Dudley, el Barón de Br1stol 1 Sir Enrique. Margari

ta Dudley ea un personaje ideal, po6tico. Su delicadeza, su sensibilidad, 

su amor por Roberto D1Evreux, sus l'grimaa 7 su dolor nos conmueven. 
8 Sabe que su Roberto ha sido •la victima de la ambición funesta• , 7 eu 

dnico pensamiento ea salvarlo de esta ambioi6n y de la muerte. Marga

rita Dudley imprime a la obra candor, ternura y poeaia. Es un r emanso 

de amor en medio de un rio desbordado do pasiones y muerte. 

Eseuch6aosla en esta tierna plegaria en octavas que dirige a la 

Virgon pidi6ndole oroteoei6n para su prometido& 

8 

Jda.rgarita 

Reina del cielo, Señora 
en mi tu airada tija, 
esodohame, soy tu hija, 
tá eres madre de bondad. 
Recuerda pues, dulce madre, 
las l!grim.ae que has vertido, 
ai corazón afligido 
en ellas busca piedad. 

Ibid ., p,g. 55. 



Prot6gele, aadre santa, 
dulce, aatutina estrella 
que disipas con lus bella 
la1 tinieblas del dolor, 
Yo lloro taabi6n, oh Tircen, 
coapadsce a1 a¡onia 
1 haz que goce el alu aia 
de la lumbre de tu amor 

Perdona 1i ai plegaria 
no ee como tó, noble 1 pura, 
¿qu6 pedir' la criatura 
que no sea ••• terrenalf 
Mas no te oteo:ie, Sel5ora, 
el alllOr que en ai delira 
pues aunque el hoabre lo 1nap1ra 
es un aaor celestial. 9 
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otro oar,cter que tiene todas nuestras a1Jipat!a1 ea el 

Barón de Br1etol. Este personaje representa la juatic1a, el perdón. 

• ar&DCle en el cUIIplWento de au deber 1 gratde tubi6n en la pr6c

tica de la piedad 7 de la irdulgencia. Sabe que el Conde de Esaex 

ha co11etido un delito castigable; pero sabe tub16n que Dios predic6 

la 111ser1cord1a y el perd6n. !• cur1o•o que el autor abra y cierre 

•u draaa con esta tigura tan huaana. Ea co110 11 qui1iera iaprepar 

eu obra con el b'lito de clemencia que emana de este peraonaje. 

Sir ID"ique, pro crito por la altiTa soberana de In¡laterra 

debido a eu tanatiuo católico, 1e une a Roberto D'Bweux en eue pre

tenlionee de apoderar•• del trono de Inglaterra aUDque "no •• guia 

otra cloria que la del Dio• de ai nif\ea, ni ~tro a110r que el de la 

patria." 10 

9 1Wdu P'l· 73-74. 

lO ~, p{g. 42. 
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Loa dernáa personajes del draca - un gentilhombre, un capi

tAn y unj ier - aunque tienen su papel en la trama no merecen dia-

cusi6n a'Pai'te. 

En el desarrollo de la intriga, salvo raras excepciones, el 

autor h4 sido tiel a la historia. Loa cargos que el escritor atri

bqye a Roberto D'Evreux 1 au muerte en el patibulo son hiat6ricos. 

De carácter h1at6rico son tambi6n laa actuaciones de la Reina Iaabel 

de Tudor. Eatá tambi'n comprobado en la historia el odio que el 

Conde de Nottingham aentia hacia Roberto D' .Evreux por envidia, ya 

que 6ate no s6lo era el favorito de la soberana de In¡laterra, aino 

que tambi6n era amado por ella. Adeda el valor, el arrojo, y 61ti

mamente el triunto del Conde de Bsaex en la captura de C'diz, des

bordó la hiel que aquel malsano coras6n sent!a contra au r1Tal. 

Con gran arte Tapia recoge este penaaaiento para dar tin a 

au drama, 1 establece cierto contraste al ponerlo en labios de la ti

gura sencillamente humana del Bar6n de Briatol: 

11 

Cecil 

(Dale, pone el anillo en la mesa de la 
Reina y dice acercándose a Br1stol.) 
"¡La fatalidad! " 

Bristol 

(En el miDo tono a Cécil) "¡Decid da 
bien el Cotde de Nottin¡hu•. Esaex 
dej6 atrás en C4diz la van¡uardia de 
ottinghaa, gan6 un laurel. ¡Un laurel 

cuesta a veces un cadalaoJ 11 

.IJasL, pá¡. 92. 
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El nombre completo del Come de ottingbam era Almirante 

Howard de Ettin¡ham; deapu6s de la batalla en CMis, la Reina Isabel 

lo hizo Conde. En cuanto a que el Conde de Nottinghu denunc16 

loa planes de consp1raci6n de D1Evreux no nos lo dice la historia, 

y Tapia lo sabia, pero afirma que lo eacr1b16 aai para "dar -.yor 

unidad a la intri¡a." 12 

Sir Roberto Cecil, aegdn la hiatoria era otro en 1 o del 

Conde de Bssex, aunque en algunas ocasiones aparentaba no serlo. 

En realidad el diatin¡uido estadista in¡l6a estaba IIU1 lejos de sen

tir sbapatias por D'EYreux. Alejandro Tapia 1 Rivera lo presenta 

como en igo de Easex solaD nte en la politica, "para evitar lo re

pugnante de odios mezquinos que deslustrasen au m6r1to 1 deapojaaen 

a su figura del hechizo po6tico a que puede prestarse el tondo de au 

' 

1) car cter ••• 

La historia nos dice que Roberto D1Evreux, Conde de Essex, 

ae casó aeoretamente con la vima de Sir Phillip S1dne;r, hija de Sir 

Francb ale1nghaa, 1 que tU'f'O un hijo. Nuestro autor era conocedor 

de este hecho h1at6rico, paro en bien del arte quiso "hacer moditica

cionea que como la presente, ain alterar la trascendencia hiat6rica, 

bellezcan 1 hagan da interesante loa cuadros de la obra." 14 

El episodio de la sortija aparece en algunas h1etor1aa co o 

L2 
lbi~ •• pAg. lS. 

1) 
!hiL, pq. 16. 

l4 
~. pig. 11. 
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Yerdadero, 7 en otrae como ap6or1to. Tapia, que eegdn alega, ler6 

lae hiatoriaa de Apas Striekl&M 7 de flilliu Prescott, 15 lo acept6 

co o Yerdadero. A noeotros - por el contrario - noe parece tan-

t'sticoJ una leyenda eentillental de la corte• un epieodio propio 

para una obra romintica, pero !apropio de la altiva 7 or¡ulloaa Isa

bel, 7 del te erario, obstinado 7 eoberbio Roberto D'Evreux, quien 

antes que htaillarae con!'el36 eu culpa Yalient ente. Solamente pue-

de aceptarle como cierto, en nombre del a.110r, 1• que Isabel de Ta:lor 

uaba al Conde de .Easex. 

AdemA., sobre este episodio h&7 diatintaa Ter1ione1. Unoe 

dicen que saex d16 la sortija a la Condeaa de llottinghaa. Segdn 

otros ae la d16 a un muchacho pera lleTarla a la A.wmana de la Collde-

aa, 1 6ata la interceptó. .U¡unoa afirman que el Conde de Nottinghu 

nada sabia de la mencionada sortija, 1 que tu6 su esposa quien la es

condió, 1 no M lo dijo a la Reina a tiempo. otra Terd6n ea que la 

esposa de Sir Roberto Cecil tu6 quien recibió la sortija de manoa de 

la eapoaa de aaex. Tantaa Yerdones diatintaa, tantaa oontradicoio-

nea noa lleTan a crHr que el epuodio de la sortija no pertenece a 

la historia, 1 que ni siquiera a1ati6 tal sortija - de la que para 

algunos oaai depend!a una Yida. 

Buscando en la historia para corroborar nue1traa deducciones 

he 01 leido el libro del escritor 1ngl6a Giles ~ton Strach-.y 16 1 

15 
~. • 11-15. 

16 
Giles LTtton Strache7. Blisabet,h 1M ISIU• En las pAginas 

264-268 diaoute el asunto de la eortija a1!1 usuoh a narratiTe ia appro
piate enough to the place where it waa tirat tul]J' elaborated - a senti
aental noTeletteJ but it does not belon1 to histoey. The iaprobab1lit7 
ot ita detaila is too glarin¡, and the teati11007 aga1nst it ia oYer
powerin¡." V6ase particular ente la pág. 26S. 
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he110a encontrado 111\lCha lus solre oste asunto. Roa dice este autor 

que Camden, 17 . el mAs grande de loa historiad orea de aquella 'poca, 

niega t.pl!citaaente que el episodio de la sortija sea cierto. Lo 

niegan tambi6n loa historiadores Clarendon18 7 Danke. l9 'l'homaa 

llarahall Howe Blair en su edio16n anotada de la obra ~e John Banke, 

dedicó un capitulo al episodio de la sortija 1 ase¡ura en el aismo 

no tiene juatit1oaci6n documental. 20 

H os querido d oatrar lo histórico 7 lo ticticio que pue

de haber en la trau de la obra de Tapia. Creemos que do111na el ele

aento hi1t6rico aunque ae sienta con fuerza la presi6n de loa faleoa 

uores con Margarita 7 el legerr:iario tema de la sortija fatal. latos 

do a elementos no per judioan la trua, sino que al contrario, aUIIentan 

la belleza de la obra, 7a que la cargan con ¡ran tuerta sentimental. 

tre loa Yalores eentiraentales que preYalecen en la trama, 

Tapia hace resaltar, en .au iftn aoraliudor, el aJIOr puro de ~garita 

Du:Uey, en contraate con el SJOOr intereaado 7 paaional de la Reina¡ 

la aabioi6n 7 el deseo de gloria, hasta cierto pUDto juatiticedos del 

Conde de Esaex, en oposición al e¡oiaao deuedido, 1 a la enYidia de 

17 illiu Camden (1551-1623), escritor 1n 16a, autor de IhJ 
Hi§torx of the Mott Renownld apd Jictgr1oua fr1ngaga B11zoblth tato 
Queon or ~al&nd, ~. 

18 Edward Uyde Clareooon (1608-1674), historiador 7 pol!tico 
incl6s, autor de Histgrx ot Reb!lliop. 

19 
Leopold de Banke (1795-1880), historiador aleún. h6 uno de 

loa 1n1ciadorea de la ciencia h1st6rica ale=ana. Autor de la Historio 
do Alponia en ti•po• de la retoru. 

20 
V'a•e a John Banke. Ih• Unhoppx luoy¡:ito qt Tho iorl ot Egsg • 

.ltn la pá¡. 50 nos ~ice sobre el oaunto de la aortijas •Jo docuaentacy 
evidence anata, howeYer, to aupport any part ot that atorJ . It resta 
upon ¡oaa1p (retold, 1n one iaportant aoureo, at third hand) and oral 
tradition". 
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Lord NottinghamJ la f'orma humana en que el Bar6n siente el CU11pl1-

aiento del deber, en opoa1ci6n a la forma fria, casi inhumana de 

.U,rd C&cil, la amistad pura del Bar6n de Briatol, frente al tanatia-

mo de Sir Enrique. 

Al cornentar au obra en relao16n con estas virtudes humanat, 

su autor nos dice que ai "lo¡ran interesar el espectador y merecer 

un aplauso de loa inteligentes, habrá conseguido lo bastante". 21 

Crecmoa que el autor logr6 plenamente eua deseot. 

Hay en esta obra trozos llenos de intenso dramatismo en que 

•• Yen en lucha los sentimientos que dominan a loa peraonaj ea. 

Veamoas 

21 

22 

Sir nrique 

Otra Yoat ••• ¡Abl (Va a levantarse 7 vuelve 
a caer). ¡Oh, rabial ••••aldioi6n y 
sangre para todos ellos ••• y para •••• !. 
( uere). (Sale Bristol por la puerta de 
la izquierda y dice mirando por el tondo). 

Bri1tol 

¡Qu6 rumort ¡El Conde de Eaaex te bate 
al pie del reatrillo, ah, que lo ¡ane! 

llargarita 

(Ca;rendo de rodillas) 1Dioa aio, deten
dec:Ue, defe~edlel 22 

Otroa reTelan carifto y amor, asis 

Tapia. J!obqrto D1EneUJ, p&g. 17. 

lbid., p4g. 7S. 



Ea a ex 

largar ita 

as ex 

¿Y podr6 aer fel1s7 

Lo aer61s si busea1s el reposo necesa
rio a weatra alma. Si acced6ia a llia 
ruegos ••• Milord, juradme que lo har61a. 

¡Oh, ai, lo har6 ••• Part1r6 de la corte, 
buacar6 en otros lugares la pas de 
una ex1ateno1a que la hermosa 7 amada 
llargarit~ habr' de enabellecer con au 
oaritio. 3 
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Bl mon6lo¡o del Conde de Eaaex que aparece en el acto segundo, 

7 el de la Reina Isabel en el aeto cuarto, revelan una gran prof'uz:di

dad. Aaboa du:ian como dudó Uacbeth, como dudó Hulet. Eacuehemoa a 

Roberto D'Evreux en eate tra¡mento de eu on6lo¡oa 

23 

24 

aaex 

¡Ahl a1 tuGae verdad ••• S1 loa sueftoa del 
aabioioao fuesen la revelaei6n de lo fu
turo ••• ¡Po\lre de ai, U.aebeth atormentado! 
¡Dejadao, hechiceras: cesen de turbar a 
o!doa TUeatraa palabras tentadores; apar
ta"• de mi camino! •• •&Quer6ia cual la de 
Maobeth, ensangrentar ad aano? B1 verdad 
que Isabel -proteg16 a mis enui¡oa, pero 
tu6 tambi6n ai bienechora, au sangre 
circula por mia venas 1 ea tan 6lo una 
ujer ••• No, eapereaoa ••• eapel'eaoa. 24 

Ahora, escuchemos a Isabel que lucha entre el amor 1 el debera 

Isabel 

(Va a firmar 1 ae detiene) ¡Qu6 iba a 
haoerl ¡Isabel, la gran re1.nal 

¡Dioa aio, Dioa aiol (Se pasea con al¡una 

~., pá¡a. 71-72. 

~., pAga • 43-44. 



a¡itac16n). Roberto D'I'Yreux 
Ta a orir. Si, debe mor1r ••• tu6 
un traidor ••• la reina debe aho¡ar 
la TOa de la aujer; pero quisiera 
Terle ••• entoocea ••• le perdonaria ••• 
¡Oh, la seguridad de al trono, au 
altiTes inaoportable ••• no, que perezca.25 
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Las escenas a6a hum.anaa, tiernas 1 bellas son aquellaa en 

que aparecen el Bar6n de Bristol 1 Margarita• 

Uargarita 

Briatol 

¡Dios mio! ••••• ¡qu6 ae reata? 

¡ Qu& te resta! • • • • Mira, ahi lle¡a Su 
Gracia, intenta, puea, la ~tima prueba, 
hija aia, haca Dios que tus l(srimaa 
calmen su ira cual la llUYia que aplaca 
la tormenta. Aai lo eapero porque el 
eoraz6n de m1a aujer que a ea tan 
elocuente! ¡Adioa, ~¡arita, el cielo 
inspire tua sdplicaa. 26 

I •la tarde, Margarita, en actitud suplicante, arrojindoee a 

laa plantas de la Reina. 

25 

26 

Z1 

Mar arita 

n.!!L,, 

~. 

n.J4., 

p 

¡Oh, todo •• dice que no hiere en Tano 
Di Toa weatroa oidoa, todo e anuncia que 
puedo arrastrar a YUeatraa planta• y 
dec!roat Seftora, Toa tubi6n aoi1 IIU.jer, 
Ted en 1 loa aintoaae del coraa6n que 
ae haea pedasoa, percibid en ala palabra• 
11111 dltimoa alientos ••• ¡Socorredmea...Seftora 
aoeorredae porque muero de dolor! ;e¡ 

•• 8o-81. 

pi¡. 86. 

])6¡. 89. 
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La obra de Roberto D'Evreux cae dentro de la concepc16n ro

m!ntica por au tema politico-amoroso, por el desbordamiento da pa-

alones, edominio de la sensibilidad y do la 1maginac16n eobre la 

ras6n, el 1Ddiv1dua11amo de algunos poraonajes como Eaaex 1 la Reina, 

el tono elanc611co 1 tr,«ico, ritmo acelerado, la proscripo16n de 

las unidades cl,sicae 1 la prosa abundante con interpolaci6n de veraos. 

Sin bar , percibi os el ntos neocUaicoa en la selecc16n 

y Ditidea del len¡uaje, 1 en las ideas de carácter 6tico, critico y 

tilos6tico que el autor pone en boca de algunos personajes, co o Lord 

Bristol, Sir Enrique, Sir Roborto Cecil, etc., que traslucen el modo 

de pensar de Tapiaa 

El porvenir es un 11 bro enimtico 
en que a6lo Dios puede leer: 28 

La mujer debe aeguir a au 11arido 
en eus amoree 1 no en odios que 
se cubren de sangre. 29 

¡La política! Palabra elástica 
que puede preatar su aanci6n a las 
pasiones, euardo el que condena os 
ad versar io • 30 

Asoma tubi6n el realismo en la parte hiat6rica. 3l 

4. BstUo• Eate dralla est! escrito en una proua amena, abun

dante ¡ ele ante. La palabra es culta, sin ~ezcla del elemento po-

pular. Cada persona se expresa de acuer o a eu categoría social 1 

28 
~. pág. 56. 

29 
!bid., Dág. 78. 

30 ~. 00. 58. 
31 

Por au¡erencia del Dr. Uanuel Oarcia Dtu, hemos eef'ialado algunaa 
caracteristioaa neocláaicae en el teatro de Tapia. Creemos que estos t as 
- el neoclaaloiaao y el realismo- en la obra de eete autor, pueden eer mo
tivo para otra 1nveat1sao16n, por esto noa 11a1tamos a ae~alarlce y no a 
discutir loa. 
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politica 1 a la situaci~n dr&DAtica que representa. 

El diAlogo ea vivo y fluido en algunas aituacionea, y en 

otras, estático y denso debido a su lon¡itud. B1 autor hace uso 

muy frecuente del mon6logo, on forma 11uy extencsa. 

Sobre esta to~encia ol mon6logo nos dice W1111am T. Price: 

lonolo¡uo should be naturally utterod and not as 
for the intoraation or the aooience, altho b tbat ia 
ita object. Thuo the monologue 1e b;y no means a mere 
artiriciality. At the aame ti•• it sbould not be uaed 
with trecueno1 and bettor not at all exce~ whera the 
natu:re of the case ia entirely favorable. 32 

Y illiu Archer opina que en el dra moderno algtmaa bre

~•s exclamaciones de j~bilo o deseaperae16n son ada1sibles.3) 

Tapia es prolijo en el u o de loa edjeti~oa, lo mismo ante-

pueatoa que pospuestos al sustantivo. Jiuohas Yeoea estos aparecen 

en parejas .. 

flexible 1 conciliadora 
brillante 1 siniestra 
en¡reidoa 7 ambiciosos 

Es mAs conciso en el uso de loa adverbios. 

Usa la pre¡unta y la exolamaci6n con bastante acierto, paro 

hay exageraoi6n en el US:) de lm interjecciones, ¡oh!, ¡ahl, 1 de los 

puntos suspensivos. Esto es producto de la telXlencia literaria román-

ti ca. 

La sintaxis en esta obra es generalmente regular, pero en al

gunas ocasiones es po6tica. Entre las figuras de sintaxis pod oa se

ñalar el pleonasmo, la antrora, el anacoluto 1 la repstio16n. 

32 lfUliu T. Prioe. Tho Techniqye ot th' l>rMJh page 128. 
33 

W1111aa Archer. Plp lk1ng, page 403. 
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De las tigurae ret6ricae usa la hipirbole, la alusión, la 

hio6teaie, la antiteaia, la reticencia 1 la ironia. Usa el articulo 

neutro, "lo", aunque no con aucha treeuencia. 

lo presente, lo porvenir 

Ea bastante liberal en el uso de loa Terboaa 

hermoaeába1a, alfombró, 
intlaaábale, acracia, 
osará, anuble 

Guata aucho del Tocat1Toa 

¡Oh! turorl; ¡Oh!, rabia 
¡Oh! desesperación 
¡Inglaterra, patria aial 
¡libi6n, roca altanera! 
¡Oh!, Dioa aiol 

Ea sencillo en la toraa de usar la• aet&toraa, las ialgenee 

1 loa aiailea~ 

El era la ~loa tlor que 
quedaba a la guirnalda de 
ale ilulionea; era el ~leo 
rayo al aol3eue iluminaba el 
alaa aia ••• 

•••1a veis que la nieve de esta 
cabellera oculta el Terdor a6n no 
aarchito de ais aftoa; ••• 35 

Mi corazón hierve como el Oc'ano 
agitado por la borrasca 1 an aie 
ojo• de~ brillar el tuego del 
rayo ••• 

Creuos que el estilo literario de Tapia •• un logro ai tenemoa 

en conaideraci6n que se tor.ó 1 •• deaarroll6 en un ambiente literario 

en que las oportunidades 1 condiciones de vida no lo ponian en contacto 

treoa. te con loa aejorea estilistas del aomento. 

34 
Tapia. Op, cit., pág. 87. 

JS Ibid., p!g. 64. 
)6I.lli.:,, pf.g. 35. 
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BERNARDO DE PWS!JI O EL H&ROIS () DEL TRABAJO 

l. F41otonga. atGI!JtntS2 1 tueMal• Bornorgg dg Pollaa: 

ea el ae¡mdo drama h1at6r1co que debemos a la plUI:Ia de Tapia. 

Pu6 publicado por primera .., •• en JJ1 Dar4g de Oyamn;1, en La Habana, 

Cuba, en 1862; pero :ra habia aido representado en San Juan de Puerto 

Rico, la noche del 12 de abril de 1857. La secuma .t1ci6n f'de la

presa en Se.n Juan de Puerto Rico ea 1944. Eata dltiu ed1ci6n es 

la que ut111samos para nuestro trabajo. Mencionadas ;ya laa edicio

nes de eata ob,.a, pasamos al argumento. 

Bernardo de Palisq ea un pobre alfarero tranc6s que hace 

Yerdederas obras de arte en su oficio . Habia esttdiado auoho, aas 

con grandes eatuersoa 1 prinoiones debido a eu ll&la oondici6n econ6-

m1ca. Vi..,1a pobr ente en la Saintoigne con au esposa, au hija 

Elotaa, tres hijos de au;y poca edad 1 Alberto, jo..,en hu6rfano al que 

habla educado co111.0 a1 tuera su propio hijo . 

Palbq ha'bia enviado varias obraa &lJ7as a GUJ6n, tamoao escul

tor ami¡o ouro que gosaba. de gran taYor en la corta, para Yel' qu6 aco

¡ida teodrf.an por Su Uaje.stad, la Reina Catalina. En esta empresa 

babia fundado todas sua esparansas . Su esposa, aujer de poca inteli

gencia 1 talta de te, no lo comprend1a. n altarero sol ente rec1b1a 

alientos de Alberto 1 de Eloisa. 

Cierta Tes era tal su pobres& que habi6Ddoao quedado ain com

bustible con que aviYar el tue¡o, tuYo que quemar loa aueblee de su 

hogar . Radl de Montmoreno7 - noble por au cuna 7 actuaciones, 7 ena

aorado de Blotea, ee enteró de lo ocurrido, 1 le otreci6 a Palisa7 
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aua bosques para cortar aadera, 1 su dinero. El po e altarero 

aceptó, mas lu.,o le devolv16 el dinero ROrque au mujcrr le hiao 

creer que aquella oferta era interea a y que ae trat ba del honor 

de .u hija. 

ernardo de Palilll81' veia pasar el tieaoo ain tener noticias 

de la Reina Catalina, •• cierto dia reoib16 carta de GU76n, notU1-

o6Ddole que Su Majestad estaba ·~ aatiateoha de au trabajo y qua 

le ordenaba ir a Paria. Lleno de alegria 1 eaperansaa Paliaq aarch6 

a la corte con eua hijos y Alberto., ya que eu eapoea no quiso acom

paf\arle. !111 tu6 coludo de honores. Lle 6 la novbe de San Barto

la 6, 1 durante la cual se llev6 a erecto la horrible aatansa de loa 

hugonotes. Palia-.,, qua era uno de elloa, hubiera perecido a no aer 

por la ayw:ia que le preat6 Montmorency, enoerr,adolo en la Baat11la 

con su bija para evitar que lea dieran auerte. 

Paliaay aurrta aucho en la celda, separado de sus hijos. Su 

hillo e peseS a deoa • Al saber GUe el Rey habla ordcado que lo •e
pararan de Eloiaa, lleg6 a la desesperación. Aquella tarde el Re7, 

deepu6a de e uohar loa ruegoe de Ra1U 1 Eloin, perlliti6 que le tra

jeran aua hijos. Rodeado por elloa muere el c6lebre altarero bemi

ciendo la u•·1i6n de Rat\1 1 Blof.1a. Vuoa a considerar la• fuentes que 

inspiraron a Tapia para escribir au drama, 1 a ofrecer información so

bre otras obras relacionada• con Paliaay 1 el arte de la cer,mica. 

BerMJ'do de Palian no tu.o la aiapatla ni la popularidad de 

1\oberto P' E'!reux• Fu6 m~ poco conocido en au tie po, 1 a su obra y 

1 
11. 24 de a¡oeto de 15'72, Dia de San Bartolo 6, ae ver1tic6 el 

de,Uello de loa protestantes. 
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a eu talento no se lea d16 al aérito 1 el Yalor qua erecieron. 

Casi todo lo que •• ha escrito sobra 61 ae refiera a au biogratia 

7 al arta da la cerWoa. No ha habido IIUOha oraao16n po'tioa al

rededor de aeta cerarústa rranc6a del siglo m. La edairae16n 1 

at.patia que Tapia t1nt16 por aste "h6roe da la Yirt~ 7 del trabajo"~ 

qua eon su aboag o16n, re y devoción al arte aupo ser graoda, lo lle

Yaron a escribir al draaa, buaoar:do directamente en la biogratia da 

Palieq ae~ aparece en laa enciclopecUaa. lo pod 1 precisar 

con exactitud out! de a8taa enoiclopediaa ue6 el escritor, ya que 

all las que hemos consultado, aparece la narrac16n '• o enoa en la 

Ida toraa. 

Entre la• obras que •• han escrito sobre Paliaay 1 au arte 

tt¡uran laa ai¡uiente11 Oepyrea de Paliaax, por M. M. Faujas de 

gt, Font el Gobet, 17721 A. Dumean11, B. Pal1osx, le Po\ier de Terro, 

1851; L' ort C6ru1qut de P. Palion, por Enjubault, 1858; A. Taint\D'ier, 

Terrea lraoilleot dt Paliacry, 1863J Lito or Palian, por Henry llorlq, 

1885J P. Burt7, Bernird de Palian, 1886, HanachaaDD, BgMrd Pa!iasx, 

190.), Adelda, la hietoria de eu -vida aparece en dilrtl!llaa enciclo

pedias 1 en au Autobiograf'1a, - que luentamoa no haber podido conseguir. 

estro collpatriota 1 poeta, F611x toa Bernier, ha qu:l*'o 

con au dule• canto a Palias.r - que ea taab16n una exaltación al ea

tuerso h ano - a reYi'f'ir a elrta interesante ti¡ura que tanto 1Dap1r6 

a Tapia. Ha aqui un traplento del aia oa 

2 
Tapia, .Bern&rdo dt lol.tasx. p!¡. 1)6, 



Paliaa7, el arteaanó 
En cu;ra trente - por el rayo herida 
del vil del!ld'n humano -
Puso el Arte eue 11irtoa 7 sue roeaa 
Cuando roapi6 loa veloa del arcano 

3 Que ¡uardaban lu marga• arcllloeaa. 
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2. Cpnton1do oatrugtwal o t6gnico. El draJU. eat' divi-

dido en do a partes, 1 cada parte en do a acto a. El acto priaero le 

coapone de nueve escenas, el aegundo de dieciaeia, el tercero de 

doce, y el cuarto de once. 

La expoaici6n no aparece completa en el acto prillero, ya que 

ae trata de una biocraf'ia. Sin bargo, el autor nos da a conocer 

c6mo piensan 1 sienten loa principales personajes de la obra. La de-

lineaci6n de loa caracteres está bien hecha, y por ella sabemos qué 

esperar de cada UDOJ sobre todo la figura del protagonista que a cada 

instante adquiere ~~qor personalidad en contraste con au aujer. Aun-

que el asunto no eat' expuesto con la aaplitud que aparece en Robo¡to 

P'Eneux, hay un augurio del éxito de Paltsq que se adivina en el ac

to aeguldo. 

11 acto primero noa presenta a Paliasy en toda au pobresa. 

Empieza con una plegaria que el protagonista dirige a Dios - arrodi

llado 7 leyendo de una Biblia - iaplorando au quda para lo¡rar el 

úito apetecido. Eata ple¡aria eat¡ escrita en redondilla• 1 quinti

llas 1 teraina aait 

3 

Pali8s7 

Vuestra airada 4ia aaor, 
Vuestra airada ea la rldaJ 

F611x Matos Bornior. Pócinao auo1ta1, pág. 202. 



yo criatura entristecida 
espero weetro favor, 
preatadae qu:ia, S.fior. 4 

-so 

Si¡ue el protagonista contando a Ra~ de Montaoreno7, au Tida 

de estudios, luchaa 1 sinsabores 1 la incomprensión de eu eapoea 1 

Teoinoa que lo llamaban loco. 

Finalisa el acto en un omento de dolorosa exaltación para 

Palie1J1, quien, cuando Alberto le pide combustible para que no •• pier

da au obra - ante la illpotenoia de no tener qu6 arrojar al tue o, re

niega de au pobresa 1 tren6tico llaMa a arrojar a la1 braaaa loa auebles 

de IU hogar. 11 contraste entre el comienao 1 el tlnal de este priaar 

acto ea •U7 marcado. Ellpiesa con ¡ran aeren14ad 1 reeogia1ento espi-

ritual 1 termina con gran exaltación 7 patetismo dram!tioo. 

La decoración de este acto primero - coJDo ya habr' juzgado el 

lector - ei.llula coapleta pobreza. Aparecen loa te.adalea de Palia.,., 

un horno encendido con al¡unoa troaoa de lefta junto al a1aao, al¡unaa 

aillaa, una aeaa 1 otros asientos de piedra. 

&1 lance draaAtico empieaa a tomar Ti¡or en el acto aeguado, 

pero nos parece que las primeras cinco eaoenaa de este acto pertenecen 

a la upoaio16n. Haata aqui apenaa hq acción draúttca. El contlic

to, o eea, la lucha interna 1 externa que llna Paliaey entre su pobr ... 

sa 1 la cloria que aeb1c1ona, empieza a ensancharse cuando llera un 

criado de Ra'61 de Jaontmorenoy con tm11 bolea de dinero que 6ate con 

noble reato otrece a Pal1••1 en calidad de pr6atamo. 

Paliaa7 se siente d:tcboao, pero esta dicha ea lll\JT etiaera, 1• 

4 
Tapia, Op. ott., pe,, 11. 
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que su auJ.r por 8\1 1¡Dorano1a e 1ncoaprens16n relaciona el pr68tamo 

con la houra de au hija, lo que hace al padre sent1rae mAs deagra-

ciado 7 rechacar el dinero. a tarde Paliaq cepta la oferta ce-

neroea del joYen enamorado de au bija, con la condia16n de que 6ate 

ae aleje de al11. Veamos: 

Radl 

Pal11q 

Tomad, o buen Palias1a 
iapon.S. la cond 1ci6n •••• 

Seftor, os pido pcrd6na 
opero alejaos de aqui ••• 5 

Teraina eate acto - en contraate con au collien1o 1 con el 

tinal del e.oto prillero - con la alegria inaenaa de Pal1sq al ser 

llamado de la corte en Paria por la Reina Catalina. Oigamos c6 ma

nitieata esta alo¡rtas 

Pal1aq 

Hijos, a la corte Yaaea 
! eata tierra en que Y1Yimoa 
1 donde tanto sutri oa, 6 un ad16a tierno cU¡aJIIOI• 

La decorac16n de eate acto ea la aiaa del pr1Jiero, aUJl4ilue 

IÚ.a conmovedora, 7a que el hornn eati apacado 1 loa trozos de las n

aijaa destruidas por el tue¡o 7acen diaemineda• por el auelo. 

Creemoa que el deamlaoe del oont11cto de e.ta otra ocurre a 

el acto cuarto, cU&Ddo estando l'alial)' encerrado en la Bastilla, el 

Rq per ite que aua hijos Yivan a eu lado pda aieapre. 

' 
6 

.ll124.' p4g. 7). 

n1d.t,, r>'s· 78. 
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Al eapeur el acto tercero, PaH.ea,- eat! en pleno 100• de 

eu triunto artietico. Por tin consigue el premio a au heroiamOJ 

triunfa como el pontifica de la cer'-!oa y como aaeatro de ciencias. 

Ea aclamado por aua alumnoa, quienes lo llevan en brasas a au casa. 

Elo!aa 1 Alberto lo esperen con iapaciencia debido a loa aconteci

aientoe del d!a. En efecto, Paliaey ea perseguido por una turba 

que quiere aaeeinarlo por aua ideas protestantes. Ra'41 de JlontJDOrenoy, 

que venia en ese ¡rupo, lo salTa encerrtndolo en la Baatilla. loa 

puece que en este acto eat! el punto de mayor 1nter6s en la obra. 

Distinto a loa actoa anteriores, este tercer acto empieza con 

gran satietacc16n 7 contianza de parte de Alberto 1 Eloiaa en cuanto 

a la suerte de Paliaq. El notable artista ae siente en el apogeo de 

la gloria. Pero, co110 nada ea duradero en la vida, tanta dicha no po

dia eer una excepo16n; Bernardo de Palias¡ se ha vi.to obll¡ado a cambiar 

su acogedora orada por un refugio en la Bastilla. Oigámoale en ea-

toa •eraoe eon que el autor cierra el acto tercero& 

7 

Paliaq 

¡Se llaman hombree; 
1 TiTen como loboe carniceros! 
¡Retu¡io en una c6rcel. Irrisorio 
cambio, que no por cruel ea aenos cierto. 
¡Busque aaparo en pr1a16n el inocente 
7a que el orillen teros oaaina aueltot 
Vamos puea¡ que aunque v-ictima inllolad-,

7 por t:r:"iunta.ntee verdugos no ae tru.oo. 

Bl acto cuarto ea un epilogo. Su ritmo ea graTe y au tono 

Ipl41, pqa. 108-109. 
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tr1ate. Trata de la pria16n de Pa11asy en la Baatilla 7 de au 

au.rte en la mlesa. Muestro héroe •• atente t1aioa 7 eap1r1tual

aente enfermo 7 ae lamenta de au soledad 1 de au encierro. Su hiJa 

Elo!aa eat' con 61, pero no sus otros dos hijos. Por 6rdenea reales 

el cobernador de la pr1a16n lo separa de au bija, pero Ra~, que 

llega en eeea aoaeutoa, cons1gu de Enrique III que YUelvan a reu

n1rea la bija 1 el padre 1 que le per•1tan ver a aua otros hijos. 

Palia&J •• siente en eee mento el hombre da telis de la tierra 

1 IIUere •tr• aus hijos '1 Radl. 

Co o 7a hemos seftalado, la parte más aign1t1cat1va en este 

dreaa, ea el acto tercero que marca el enlace o trabu6n. La exposi

o16n deao1.rta el 1nter6a por la toraa rel1gio con que el autor nos 

presenta al prota¡oniata. Loa detda actos aon ús o aenoa de la aisaa 

extensión, pero no de la aisma 1Jllportano1a. 

El desenlace ae apresura con loa auoesos del D!a de Su Barto

lom6. El aoto final es el m!a aiaple 7 su conteo1do 11\V' bieD pudo 

diluirse en el tercer aoto ain acmoaoabo de la perta artistica e bla

t6r1oa. 

Dividido en sus dos partes, la seguzda del b1odra , aunque no 

•• la úa extenaa, ea la más iaportante - a nuestro IIOdo da juz¡ar -

por au hondo sentido pasional 1 h no, por au druatia o, 1 porque 

se ajusta mejor al te • 

En la expoa1oi6n h.v una marcada inoltnaa16n al reportaJe cuan-

do Pal1a.,y narra su vida pasada aRadl de lontMOrency. 

que nos dice Ronald J eans sobre este particular a 

oucheooa lo 



The author muat benre of 1ma¡1n1ng that pure 
'reporta¡e' oan take the place ot dra~~a. Th1a ia a 
~rap into wbioh the bioi§aphical pl.,wr1ter 1a par
ticulary prone to tall. 
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il acto priaero se aune en un rit11o 8U7 lento para ser obra 

de teatro. Loa actos aeg\mdo 7 tercero son loa aáa mo'Yidoa, m!a rá-

pido eu ritmo 1 de más pasión 1 etectoa dramático& - en contraste con 

el prillero 1 el cuarto - que oon de tono lento, mesurado, caai sereno . 

Nos parece que la exposición no cubre todas las posib111dedea 

del drua. &1 relación con este asunto John Howard Lawaon presenta -

entre otros - eetoa doe principios que aeg6n 61, debe contener toda 

obra dram!tica. 

(1) The expoaition 11\mt be tully dr8lllat1ztid in teraa 
ot actiona (2) The expolition must preaent poa
aibilitiea ot extenaion whicb are equal to tbe extension 
ot the ata¡e aotion. 9 

A cont1nuaci6n tratamos de explicar la clas1tioac16n, loa ele-

mentoe, el ubiente, loa pereonajea 7 la trama de esta obra. 

) . Contenido 1dfil16g1co x §enti!leotal. Bate ea el prillor 

draaa de Tapia escrito en verso. Su autor le llama biodrama porque 

tiene caracterieticaa de una b1osrat1a. Por su aa1.mto ea un dra~~a h1a

t6rico a110roao, por au modalidad literaria podriaaoa c laa1ticarlo co110 

coaedia, aunque no contiene elementos que provoquen riaa, ni au autor •• 

propuso pintarnos loa vicioa, coatumbrea 1 ridiculeces de aquella época. 

Empero hq el entoa de tina 1ron1a, sátira sutil, critica aua.Ye, 1 

tanteos tiloa6ricoa propios de la comedia. 

8 rtonald Jeans. Wr1ting (or tbe Theatre, pq. 42. 
9 John Howard Lawaon. Iheorx •a' Iechniguo ot Ploywriti;e, pág. 233. 



Lo plebeyo 7 la nobleaa 
10 aal el orgullo concilia. 

Tan s6lo erlate un dolor 
eternoa el de la conciencia. 11 

¡Buaque empero en priai6n el 1nocente,
12 ya que el criaen teros caa1na suelto. 

Lo pasado ea la vida 
como la eternidad ea lo ruturo. l3 

- '' 

La obra teraina con la muerte del prota¡oniata, pero no en 

roraa tr4g1ca, ya que Paliss,r conai¡ui6 lo que •• propuso, 1 a6lo 

anhelaba morir entre aua hij oa. Sin •bargo, au Yida tu' verdadera

aente tr6¡ioa. Su ¡loria tu6 ·~ etillara. 

La escena de loa primeros aotoa del biodra BerMÑO do 

Palissx ocurre en la Sainton¡e, un pueblecito de Francia, en dome 

vive humild ente el altarero. Ea un ambiente de miseria, de disgustos 

familiares debido a la incomprensi6n de au esposa 1 de sus vecinos. 

Pero este ambiente, ai bien lo agobia, no lo derrota. Palisq adaira 

la natm-aleza que lo rodea 7 tt'ata de i.llitarla e sus trabajos artta

ticoa. Su te inquebrantable en Dios 1 en au futura cloria lo soatie-

nan 1 lo aniaan. ~u hija lo llena de dulces eaparanaaa. 

Paro, a1 bien la politioa 1 el fanatismo religioso no intervie

nen en loa 1\oa actos pri11eros, en los dos dl.timoa esté II'IJ1' presentes. 

La escena en eatoa actos ocurre en Paria. La 6poca ea el siglo m; 

6pooa de Carlos Bono, de Catalina de MM1c1s 1 de Enrique III. tia o 

aenos cubre loa eftoa de 1539 hasta 1590. 

10 
Tapia. Q¡zl g1~ •• p4g. ?2. 

u 1J2!L, pA. ?). 
12 

.D.!L. p6¡. 107. 
13 
~. pf.g. 90. 
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Durante este periodo h81 grandes luchas y guerras reli¡iosas 

entre católicos 1 protestentea. Entre loa hechos sangrientos se des-

taca la horrenda matanaa del Dia de San Bartoloaé que se deb16 prin

cipalmente a Catalina de lédiois, madre de Carlos U y de Enrique III 

1 regente durante la aenor edad de Carlos. Tapia lo¡ra darnos acerta

damente el ambiente de persecución, terror 1 auorte que reinó en la 

horrenda noche de San Bartolomé. 

BGrnardo de Palisey es un personaje biat6rico. Fué un célebre 

altarero, esmaltador T maestro traneéa nacido en 1510 7 muerto en la 

Bastilla en 1590. lué perseguido "POr aua ideas religiosas. Tapia -

ain faltar a la verdad histórica - nos presenta este personaje con 

toda su grandeaa oral, espiritual 1 artistiea. Tal túo Bernardo de 

Palissy, ¡randa en au pobreza, en su dolor y en su insp1rae16n. Vea

moa un fragmento del diilo¡o que sostiene con el Re¡ Enrique III cuando 

éste quiere convertirlo a la fe católica. 

14 

Paliaey 

Paliaq 

En •'• oaouraa 
prisiones me sumidJ queden privadas 
mia pupilas de lua; empero escuche 
de mis hijos amados la vos grata. 

Convertios 

Sé morir. (orua!rdoae de brasos) 14 

AdamAs del Rey Enrique III - quien aparece inoidontalmente 

lbidu pig. 133. 
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en la obra - ea personaje histórico Goujon o Guy6n, quien tu6 un fa

moso escultor 1 arquitecto francés nacido en Paria en l51S. G~6n 

tu6 uno de loa decoradores del Louvre. lluri6 en Italia en 1560. En 

el drama hq anacronismo en cuanto a la fecha de auerte de Palilq 

1 de este personaje, como dejamos ~er al discutir la parte hist6r1ca. 

Nuestro escritor nos lo preoenta como una persona de principios nobles, 

sincero, con un gran concepto de la amistad, 1 de gran f1raeaa e sue 

coDYicciones rel1gioaas. 

Hemos comprobado que la esposa de Palissy er• tal y como Tapia 

la presenta en su obrat una mujer sin coaprens16n, a1n te 1 a in cari

dad, tria, e incapaa ~e emocionarse ante una obra de arte, 7 ID\17 lejoe 

de sentir ada1rac16n por la obra artistica de su esposo. 

Raúl de Kontaorency na nos parece personaje bist6rico, pues 

no hemos encontrado en la historia que existiera tal personaje en aque

lla 6poca en Paria, relacionado en al¡una forma con Paliasy o con su 

hija. 

Sin eabargo, Ra6l. 11enciona al Mariscal de Uontmore1107, tio aeyo, 

1 b os coaprobado que, en erecto, exiati6 en Francia para aquella 

6poca el Duque Francisco de Uontmorenq, ldariscal de Francia, quien du

rante las guerras reli¡ioaaa perteneo16 al partido de la tolerancia. 

Taab16n nos habla la historia del Duque Enrique de lont•orenq, Condes

table de Francia, quien deapu6s de la aatanaa de San Bartoloa6 se oreró 

obligado a combatir a loa hugonotea 1 se apoder6 de Sou1erea en ••• 

de tomar otras plasaa más importantes - por lo que la Reina ladre lo 

rele~6 del mando. 

Raúl de Uontmorenc7 ea mAs bien una creaci6n ~ acertada del 

escritor. Ea un punto de aporo espiritual 1 aaterial para Pali&811 
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au hija. Ama a Eloiaa dulcemente, tiernaaente, coJIO lo expresa eo 

Raúl 

Si, os lo digo, deb6ia ser 
de mi aer la ¡rata sombra 
sin querer ai labio os nombra, 
1 oa perai¡o ain querer. 

pero estor decidido 
a renunciar a mi nombreJ 
¡Abt que jaúe am6 un hoabre 
cual os amo, '-n¡el querido. 15 

También eon personajes ficticios, ilo!aa 1 Alberto, hasta 

donde hemos podido comprobar. 

Eloisa, la hija del ramoso alfarero, ea la fiel iaagen de 

la ternura y de la coaprensi6n. Llena el coraa6n de au aaant!siao 

padre, oon la fragancia de la esperanza 1 oon el bálauo de su te 

inalterable. Aai le dice a au pro¡enitor cua.Mo 6ste se encuentra 

abatido por el dolor en la Bastilla. 

Blo!aa 

Pero aún vive la eaperanaa 
tm ai peohoa un nuevo Rq 
traer' acaso nueYa leJ••• l6 
Trae el mal t1npo hq bonansa. 

Aaa a RaM, pero co110 no pertenece a la aiau claae social 

que au noble pretendiente trata de ocultar au amor aaic 

no !ea 

Partid: deb61s olvidarme; 
la distancia en oondioionea 
a6lo iaplioa desazones 
Vuestro aJDOr debe injuriaraes 
en weatro empeño cejad. 17 

15 ~~14,, p6¡. 119. 
16 Ibid., pág. 111. 
17 

Ib14., p4¡. 67. 



Y más adelanta: 

Eloiaa 

Pero la oscura af'icción 
de tma joven deedichada 
¿qu' os sirviera? 18 
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Alberto, joven que Palia~ protege y d1sc1pulo suyo en el 

arte de la cer4.arl.ea, representa la gratitud, la aodestia 1 la noble-

za da alma. 

El parsonaj e principal eat¡ impregnado de cierta ailllp,tlca 

serenidad que nos atrae. Esta serenidad, esta placides qua se des-

prende del protagonista y que irradia a su hija 1 a Alberto nos pa-

rece de un trasunto clásico. Es como una especie de aureola que nos 

envuelve. 

Bernardo de Paliasy ea la dramatización de parte de la vida 

o de la biografia del malogrado eS1llaltador franc6a segdn aparece en 

la historia. Ya hemos discutido la parte histórica en relaci6n con 

loa personajes. En la intriga, Tapia se aleja un poco de lo dicho 

por loa bi6graf'os de Bernardo de Palissy. Los amores entre Bloisa 7 

Ra~ pertenecen a la fantaaia artistica del autor. otro dato ficticio 

- hasta donde hemos podido comprobar - es la existencia da Alberto. 

Tupoco hemos encontrado pruebas de la pretendida amistad entra Goujon 

1 el esmaltador, aunque aquel era hugonote 1 tu& protegido por Enrique 11. 

Carece de fundaaanto h1st6rico el dato de que el famoso escultor fran-

e'• pareciera en la aatanza de San Bartolom6, ya que su muerte ocurrió 

dos antes en Paria. La nq,i9J&lad....!A nos dice que Paliasy fu6 preso 

en la Bastilla por sus tdeaa religiosas 1 aunque Enrique III le ofre-

18 
Ibid., pá¡. 121. 
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ct6 la libert si se retractaba, Palisay rehus6 salvarse a tal pre

ci!} 1 f'u6 condenado a muerte casi a loa BO años de edad, pero mur16 

en uno de loa calabozos de la Bastilla. 
' . 

otro hecho hist6rico que ocurri6 en Sainton¡e mientras 

Palisay v1via alli f'u6 la revoluc16n de loa hugonotes que el Condes-

table de lontmorency f'u6 enviado a reprimir. Tapia no utiliza este 

suceso religioso en la primera parte de su biodrama. De haberlo hecho, 

la obra habria ganado en acci6n draa,tica, emoción artiatica y valor 

hiat6rico e ideol6gico. 

El sentimiento religioso tiene tanta tuerza como el amoroso 

en la obra que analizamos. Ambos triunfan a\Ulque de distinta manera. 

El amor triunta por au pureza y por su diaf'anidad. Aunque nos parezca 

extrafio, es amor sin arrebatos rominticoa, esto ea, sin rebeldiaa, 

exageraciones ni tonos bruscos. 

Por el contrario, en la reli¡i6n viene envuelta la 1ncomprena16n, 

el golpe deaedido, la traición. Ea el triunfo de la tuerza del pode

roso que impone una f'e y una doctrina al más d6bil. 

El sentimiento de lealtad y obediencia al rey, que con tanto 

tervor aparece en el teatro español del Siglo de Oro, eat' aqut en me

noscabo. Paliaa7 1 Guy6n no son de loa qua se traicionan, ni claudican 

en su1 ideas, ni se entregan. A trav6s de toda la obra hemoe visto a 

Palisay luchando por aue ideales, sentimiento• 7 a1piracionea hasta 

con su propia mujer. Su personalidad sigue creciendo hasta agigantarse 

frente al Rey cuaDdo le dice que pref'iere la auerte a con'Yertirae a 

otra religión. 

Tapia taabi6n exalta el valor de la amistad pura, el sentimiento 
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del honor en la muJer de h lde origen, 7 la noblesa heroioa del 

'Írabajo que cobra aquf. to'M'Or de arteaaDie. del udlwo. 

En olfta obra no hay la exploa16n de aont1111entoa 1 pasiones 

de otras obras dru4t1cal del autor. Salvo la J)C'aeouo16n '1 tanaa 

de loa bu¡onotea, 11.,- aoaura 7 erac16n de peatones, da proptu 

de una obra dlectocboaoa. 

Por un lado pero1b1moa eran aeren1dad aaral de lo oUatoo con 

la tendencia d146ot1ca, el tono oontentdo T aeDtenaioao T el t del 

pro¡reeo; por otro, tendenotaa reallataa eD el aua<Jro de miaerlae 7 

hwdllaolonea que auf're el protagonista; 7 por el otro caraoterietl-

cae de rata roúntlca, comoa el WIO de la polilletrta, auaencia de 

las unidedea ol,aicaa, t de las jerarqu!aa aoolalea 1 politicaa de 

herencia medlenl, el teaa de Dioe, el del &IIOr en que la 11UJ er apa-

rece 00110 un el, el del honor, de la libertad, de la aab1o16n por 

la gloria, de la exaltac16n rellclosa en que ae lle¡a a la uerte por 

UD ideal. 

Se .S't'lerte - como en casi toda la otra de Tapia - cierta l.ve 

critica al tanatiamo rel1c1oao, a la talta de te 1 a la lllcoaprens16n 

de algmaa personas bac1a el arte. 1 subtitulo enwelve una especie 

de eMe'f\ansa que se aplica por e1 sola. La canoi6n qu.e canta .Uberto 

aftade a la obr-a un elemento popul.a:r de tradici6n espa.'\ola, aunque ea 

una traducoi6n del tranc6a. Oi¡i.oale cant&rl 

Alberto 

Si su Paria el ROJ 
ae hubiese dado un dia 
toralndo a dejar 
el uor de a1. aai¡a, 
cobrad, ¡C»lt a., 1Dr1que, 



weetro Paria, dir1a, 
ae place a, ¡oh ¡oao! 
ae place mAe, ai .. t¡a. 19 

-62 

esta obra Tapia noe lleTa del claeieiamo, al siglo XVI 

eapaftol, 7 luego al eiglo III. 

4, Eotilo• Este biodrua está eaerlto mqorm111te en Yerao 

da arte or. El Yereo ea aenoUlo, pero de gran placidea. Loe 

tipoe de eetrotae que aparecen con e trecuencia aoru el romance 

heroico, la d6ciaa, la quintilla, la oilYa 1 la recSomilla. Pero, 

a 1attac16n de loe eecr1toree dramlt1coa eepafiolea del ei¡lo lVII, 

el eacritor puertorrlqulliio pretiere eate dlt111o tipo de estrofa. 

I-.6Ddes 7 Pelqo considera ute drama el Mjor escrito por Tapia. 20 

Noeotroa d!eentimoe del d18t1nguido erUIUto eapaflol. Pero reconooe

aoe qu.e aunque en al¡unae eetrorae la medida no ea exacta 7 la riu. 

ea a ncea iapertecta, eate ea uno de loa drallaa de Tapia úa tierno• 

7 de 1118701" 

De tope aprerxt16 a uaar laa d6e1aae pu-a laa quejaa, corrao 6ata 

que noa recita el protasoniataa 
o 

Paliaa7 

trabaJo• que Jll"endi 
a1n .,uda 7 por mi parte 
para dar al nuew arte 
la forma que concecU, 
ala ahorros 1nYert1. 
Mi anhelo a6lo cUra 
en hallar lo que buscaba. 
Triste, en!'er 7 solitario 
en a1 destino precario 
cual otro Job ae airaba. 21 

19-:apia, Op, git., p6¡. 12. 
20 Uarcelino enWes 7 Pelqo. Hiotori• do la pooaf.a on Riewno

.--...r;w• pq. 243. 
21 

Tapia. gp. qit., plgs. 31-32. 



Y para eeceaaa da amor uaa las redordillua 

no tea 

( 1 q Dio a con treneai ••• 
qua •• !aporta, pobrac1lla 
ai la llaaa que e 61 brilla 
no lucir' para ai.) 22 
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ID elte drama, co110 en Boborto D•Evew, abuDtan loa adja

t1.oe, paro esta ••• el -.,or nómero da ellos aparaoe antepuesto 

al eu.stantiTOI 

dulces oont'1deoo1.aa 
lonao Tardor 
grato raudal 
cAaiida terneaa 

Baco¡e Terboa acleouadoa a la idea po6t1.caa 

Denoataia 
a UD noble 1tontll01"8n07 23 

laborea de aia aanoa 
exornan la na16n 24 

Vea al cUainutiTO, aunque no en c!euaiaa 

chicuela 
&lTOJWtlO 

7erbeoU.a 
pobrec1lla 

Aparece al euatantiw "dinero• • en plural rapat14aa Teour 

loa dineroe 
nuewa dinoroe 

Ea parco en el uao de aetUoraa 7 4a otrae f1Fu-a• de r.t6-

r1ca 7 de a1ntax1aa 

22 
¡~~~ .. ~- 21. 

23 
Ib1d., !m52Ücu pq. 70. 

24 
~., Ñ• 123. 



Pobre soy, mas cada dia; 
mi cansancio ea un espejo 
que ae muestra que so7 Tiejo 
aunque ea mosa el alma ala. 2S 

¡Ho ea grato aol la eaperanu~ 
que alumbra la huuna vida? 
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En esta obra tapia usa loa puntos auapena1Yoa con aenoa tre-

cuenoia, pero aparece ala a menudo el par6ntea1a, la exelamaci6n 7 

la pregunta en que ae traaluae cierta influencia calderonianaa 

(¡Oh, au aaor no ea para ait ) 

( ¡Bl amor •• ha tranatonaado 
¡lo en un tiempo tan osado!) 27 

Eacuchpoa a Eloiaa en este ~agmento del mon61ogo que apare-

ce en la escena IX del acto segundo, en que YolYemoa a obeerYar la in-

tluencia del estUo del autor de k yida ea ausa12, aunque sin la 

upuloaidad ni artiticio de aqu6ls 

¡ Qu6 he perdido en a1 amargura? 
Ventura. 

¡Qu6 ae rob6 au querer? 
Placer. 

¡Qu6 quedó a6lo en ae orias? 
111a glorias. 

lacribid puea, mis historias 
con el lloro que ae dais, 
cielos, que aai ae robaia 

28 Yentura, placer y gloriaa . 

En t6rllinoa generales, pode1101 decir que en el estilo de tapia 

en este drama predominan la eenoilles, la claridad 1 la mesura. 

25 
.lW.&. pág. 43· 

26 .DJrsU, pág. 74 • 
'Z1 
~. ¡>q. 22. 

28 
~. p!g. 62. 
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C. C.AIIOENS 

l. Edigionea, orgumonto, fuentes. Tres Tecea ae ha edita-

do el drama Como•RI de Tapia 7 RiTera. La prbaera Tes eali6 a la lus 
' 

pública en drid en 1868. 11 2 de a¡oato de e•e aismo aiio tu6 re

presentado en el teatro de la capital de Puerto Rico. Luego au autor 

lo retl1Mi6 "auprilli6Mole un acto 1 a1apl1ticando la acci6n", 1 pu-

blioindolo esta Tes en nuestra ciudad capital en 1878. En 1944 1 en 

Puerto Rico se iaprbd6 la tercera edici6n, que ea la que utilisamo• 

en este estudio. A cont1nuaci6n aparece el resumen del arguaento de 

eata obra para .,udar al lector a una aejor comprena16n de lo que ex

pone os da adelante. 

Luia Ca.oena, poeta 7 soldado portugu6a, llega a Liaboa, des-

pu6a de batallar en !frica contra loa aoroa. Diatrasado y con otro 

noabre que le au¡1ri6 au uai¡o Cabral entra a un baile de lláacaras en 

el Palacio Real. Al encontrarse con Cabral ae entera de que au uada 

Catalina ea pretendida por el llarqutb de Souza, y que - como 6ate ea 

rico 1 poderoao - el p dre de Catalina lo prefiere para eapoao de su 

hija. Durante el baile, Luis •• encuentra con Catalina y hablan de 

8UI uorea 7 de su• reoeloa. En el aiaao baile aqu61 o-re una conTer•a-

ci6n entre el Conde .Ataide, padre de Catalina 7 el Marqués de Souza, 

en ~a que deciden que al aarqu6s se caaaria con Catalina al dia ei¡uien-

te. 

Mientras el marqu6s trata de convencer a Catalina para que ae 

case con 61, se presenta Camoena 7 aurge un duelo entre uboa preten-

1 
Tapia. Camoeno, pá¡. 2. 
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d1Mltea. Catalina, ain pesar en las conaeouanctaa, busca .,OOa 

para lllpedirlo. !l. duelo sigue; Sousa resulta herido 1 Camoena 

tiene que huir 4aarterrado. ti• tarde ae dice que perec16 en un 

naufragio 1 Catalina lo oree muerto. 

El Conde de Ataide concede a au hija un plaso para que •• 

cue con el larquéa de Souaa, 1 •ata, deaeaperad.a, DO sabe qu6 ha

cer, puesto que eu padre moriria ai ella diera una ne¡at1va. Cabral 

le aconseja que ae case con Sousa para coaplacer al padre, ~o que 

le p14a a 6ste que respete au Yirtud. Cuando ae va a llevar a efecto 

la boda, Catalina, presa de un delirio o al.uoinao16n, ve o cree Yer 

la aoabra de Camoena ·y deapu6a de ne¡arae al oaaaaiento ae deema;ya. 

Camoena, que en real14ad no habia auerto, vuelve entermo a 

au patria, 1 ae recluye en un hospital en do.rde se enou ntra con Ca-

talina, que enlutada, babia dedicado au v1da a consolar a loa erlter

moa. Para el mundo tamb16n Catalina habla auerto, pues en el conven

to en donde ae interneS, haba tall.C1do una monja, 1 ella ae biso pa

aar por la dif'unta. Al encontrara• con Cuoena, uboa lloran de ale

gria 1 creen que ya nada loe aeparar4; -pero la aoc16n ea tan tuerte 

que Cuoena, que eatab& \V' enter , no puede reaiartirla 1 auare. 

En cuanto a laa ruentea, no hemos encontrado ninguna obra li

teraria que h&7a inspirado a nuestro pr1Jier escritor drwtioo o con

cebir au drama. 1.1 aia.o noa lo dice en carta que dir1ce a D. Fran

o1aco Sellent 

Pena6 lua¡o an Cuoena, C\J7a vida uorosa 1 desven
turada me estaba convSdan:lo al eatu:Uo, baJo el punto de 
viata de loa aent1a1..entoa que 1nap1ra ·a a1 coras6n. o 
sabia, como no a6, que •• ~a ll8Yado al Teatro aquella 
interesante figura. Soa6 con Yerla en la eacena, aniiRada 



por ai Yoluntad, 7a Q'-- no por ai aodeato nwaen, 
1 pena6 en realizarlo. 2 
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Sobre este •Ho ero lusitano• solamente heaoa encontrado bio-

¡rat'iaa, coaentarioa 1 traducciones sobre IWI obras, especialm nte 

sobre au po ma lQa luoic,1ao. 3 Probado 71 que Tapia tu6 ori1inal 

en la craac16n de este drama, pasamos a discutir la coapoaiei6n del 

aismo en cuanto a escenas, actos 1 aua troa partes principales. 

2. Conton14o egf,ruotural o t6cp1co. Esta obra e.t6 eacrita 

en tres actos 1 en ••reo, aunque anteriormente oonataba de cuatro ac-

toe. letoa tree actos contienen doce, diec1ooho, 7 ocho escenas, 

reapeotivuente. 

La expos1o16n - que abarca el acto priaero - eat6 bastante 

bien reali•ada, deatac&ndoee por ~edio de la aooi6n dram6tica la tiao

nolda oral 1 valerosa del bardo lusitano 1 loa inoipalea rae¡os 

paicol6gicos de loa dem!e personajes. 

La decoración de este acto ea un aal6n en el Palacio Real de 

Lisboa. En los aalonea interiores se lleva a efecto un btlile de IÚ.e-

cara, por lo que empieza este aoto con alegria y bullicio. Oigamoe 

al pajea 

Paje 

¡A fe que est4 el baile heraoso 
¡Placent ro oarna•al! 
Bo •• ha •lato en Portuaa¡ 
tan alegre 7 bullicioso. 

2 
Ibidu pie. 7. 

3 
Para una relación aobre la obra de Caaoena •6aae el libro Luis do 

CgotDo. Loa luaiada1, p¿¡. 71. 
4 Tapia. Op, oit., p!¡. 13. 
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Caaoena, que ha lle¡ado Yictorioao de pelear en Atrica contra 

loa oroe, ea encuentrá en el baile con un poderoso ri•al en aua amo-

rae, en la persona del Uarqu6a de Sousa. 

Deepu6s del duelo, el fiel proaetido de Catalina se da cuenta 

de que es aejor lidira con aoroe que con nobles. La auarda real per

ei¡ue a Cuoens 1 teraina este aoto - en contraste con la alegria con 

que comenzó - con la huida 1 deatierro del protagonista. El Marqu6s 

de Sousa es herido. Asi se exweea Catalina en su triste sollloquioa 

Catalina 

¡Cielos &JI ¡Qu6 es lo que he hecho1 
¡ e he perdido 1 lo he entregadoS S 

staa palabras de Catalina aon una sintesia o pronóstico de 

lo que ocurre •'• tarde. 

En el acto segundo piesa el desen•olviai ento del asunto. 

Ocurre en casa del Conde de Ataide. La alegria del peJe en el pr1Jaer 

acto H ha trocado en tristeza 1 dolor en el acto ae¡undo. Catalina 

se lamenta de la ausencia de au aaado que cree muerto. 

Cuando ae eat' celebrando la boda con el Marqu6s de Sousa, Ca

talina autre una especie de delirio al creer que Camoena eat' presaDte 

a1r'rñola 1 en au alucinación dice estas palabras que marcan el punto 

de mayor emoción draiÚ.tica en la obra& 

6 

No debo yo casarme, no, iapolible 
U7 clara •i en sus ojoe la amargura 

dulce queja de amor que •• tortura. 6 

Ibid., pie. 77. 



- 70 

L& boda ae suspende 7 termina el acto cuamo Catalina cae desmaya

rada en brazos de In6s, su doncella. Este acto co•iensa 7 conclu¡e 

en un tono ~ triste 7 en un ritmo lento en opoaici6n al acto pri

mero que se mueve con gran rapidez. 

El desenlace de la acción ocurre en el acto segundo cuando 

se interrumpe la boda entre el .llarqu6a de Souza 7 Catalina por el 

delirio que sufre 6eta. Lo que sigue deapu&a en el acto tercero ea 

una eapecie de epilogo o t1na1. 

La decoración del acto ~timo contrasta con la de loa dos 

actos anteriores. Es un aposento en un hospital de Lisboa en dome 

aparece una Ctllla pobre que ha de ocupar Camoena. El desventurado 

poeta lusitano ha regresado enfermo 1 muy triste a au patria 1 en su 

lecho de enfermo entreca a Cabral un rollo de papeles que viene a asr 

el manuscrito de •u ramoso poema 6pico Loa luaildas. En este hoapital 

ae encuentran con Catalina. Los dos uantea ae reconocen, ae contumen 

en un abrazo 1 se llenan de esperanza - que o6lo son ilusiones que se 

desvanecen con la auerte de Camoens. El ritmo de eate acto ea mu;r 

lento 1 su tono es grave 1 quejumbroso . 

Esta obra ganó en la parte dram,tica 1 estética al aer refundida 

y corregida por su propio autor. 

La parte que contiene el conflicto es la m¡a extensa, pero la 

e~posici6n - que ea un poco máa corta - noa parece de mqor entuaiaaao 

ere dor 1 donde la parte dranltica se manifiesta con ~orea brioa. 

Descle el momento en que llega Camoena del .Africa podemos decir que ea

pieza el conflicto. 

Las dos primeras partea establecen cierta aimetria artistica 

de auy ~~en tono, en cuanto a au divia16n en eacenaa. Bl desenlace ea 

lirico, emotivo, 7 contiene cierto dramatismo en tono menor. 
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). Contenido idt016c1co Y aer,¡t¡1mental• Este drama es h1s

t6rico porque ár tisa al¡unoa aspectos de la vida de Lula de Cuoena. 

Por aua temaa 7 por su aspecto 1deol6¡1co 7 sentimental ea rom!ntico, 

au acción ea de un resignado deaerilaoe tr6g1co. la un drama senclllo 

en au contenido 7 en au tor•a, de tono melano611co 7 de ritmo lento. 

t. eaoena ocurre durante el ai¡lo XVI en Lisboa, tierra nati

va del autor de L9a lusladaa. No adverti os en el 111 o las intri¡aa 

reli¡iosaa de que hablaaoa en loa dos dr e que h oa discutido ante

rioraante; pero co o en aquellos, a! hay intrigas politicaa 7 ail1tares 

7 enconadas rivalidades personales. Ea la 6poca de Juan III de su lri

llante corte 1 deapu6a de au nieto Sebe.ttU.n, all' para los afios de 

1540 al 15SO. 

El autor noa presenta al valeroao soldado portugu6s cuando re

gresa triunfante de la ¡uerra contra Af'rioa en el acto primero; pero al 

entrar en la corte encuentra un aabiente de rlvalidad 7 ego!a o. E:n el 

segundo acto eet& Camoe.ns en el destierro 7 en la cau de Catalina se 

respira un ambiente lleno de penas 7 dudas. el tercer acto el bardo 

portu¡u6a eat' rodeado de un &lllbiente de aiseriaa 1 enfermedades. 

Salvo raras excepciones el ambiente eatl sattn"ado de las amarguras 

1 tristes mu:lanBas que siempre a.coapaftaron al poeta portugu6a. Ea, 

pues, un ambiente adecuado a las situaoionea dramAtioaa, aunque expuesto 

con marcada sobriedad. 

Loa persooaj es históricos del drama eons Luis de Camoena, 

Catalina de Ataide, 1 Conde de Ataide 7 Cabral. Luis Vas de Camoena 

tu6 un c61ebre poeta portu¡u6a nacido en Lisboa en 1524 7 muerto en la 

aiaeri& en 1580. Se d1at1n¡u16 como gran patriota, valiente ldlitar 1 

poeta 11rico, pc-o lo que lo biso c6lebre - aunque des~• de au suerte -
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f'u6 su admirable poema 6pieo 19• lusiadas, que se refiere a los des

cubrWentoa dt~ loa portu¡ueses en las Indias Orientales 1 CUTo h6-

roe principal es Vaooo de Gama. 

Quizás Tapia pudo haber hecho resaltar con mayor colorido 1 

vigor esta figura militar, literaria y patri6tica que no s6lo f'u6 

pobre, sino desgraciado. Sin embargo, del drama ae desprende su gran 

energ1a de carácter, au ardiente sensibilidad, au continua tristeza 

debido a loa destierros, las calumnias, 1 sobre todo a la !Miferen-

cia por parte de sus aaigoe 1 conciudadanos que permitieron que el 

ilustre poeta muriera en la más eepantosa miseria. Oigámosle en este 

diálogo con su amigo Cabrala 

Cabral 

Camoene 

Cabral 

Cuoens 

Cabx·al 

Camoens 

¿Qu6 tal en !frica? 

El oro 
oasti¡ado allá quedó 
y a cuarteles retorn6 
nuestra• huestes con decoro . 
Luchas, peligros, fatiga ••• 

¿I recompensa? 

MU7 poca 

Ia se VeJ fortuna es loca. 

Si pre me tuvo eneaiga 



Cabral 

Camoena 

Veremoe si cambia el hado, 
1 justo el onarca piensa 
en darte la reooapenaa 

S1e•pre tui1o desgraciado. 7 

- 73 

Catalina de Ataide - eegdn algunos bi6gratos del poeta por

tugu6a - t~ en eteoto au daaa. 8 Era hija de don .Antonio Ata1de, 

Conde de Castaneira 1 favorito del rey Juan III. Catalina en el 

drama ea la fidelidad a1ema, constante en au amor para con Caaoens. 

Lleva una luoha ontre la obediencia a au padre - que se opone a estos 

amores - 1 au propio coraz6n que ae resiste a dejarlo. Sobre la 

corduota de eate Conde, nada beraoa encontrado en la hiatoria. Tapia 

noa lo pinta como un aer egoiata, padre autorita1:1o 1 poco o nada 

compasivo; quien deatrUJe la felicidad de au hija oponi,ndoee a aua 

amores con Camoens 1 en carabio quiere caaarla con el llarqu6s de Sousa 

por "cobrar pueatoe 1 honores." 9 Escuche110a lo que le dice a su 

hija cuando le exige que ae case con el marqu6e. 

J.taide 

lás dilaciones no adaitoJ 
te eaeaa, o nunca mis, 
nunca a verme volver'• 0 'l'u respuesta necesito. 1 

El marqu6a de Souz es un hombre generoso, ea a:a de aacritiear-

ae por ver a Catalina Feliz, según ae deapreme del drama. No he110a 

7 Ib\d ., pAga. 18-19. 
8 Luis de Camoena. 
9 Tapia. Op. cit. , 

10 
.lhar., p!¡. 55· 

toa tuaild' , pi¡ . ;n-29. 
pá¡. 71. 
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encontrado pruebas de que este personaje existiera ni de au ardionte 

amor por CatalinaJ aunque el diccionario enoiclop6d1co noa habla de 

un tal Pedro L6~ea de Souza, navegante portugu&a que mur16 en 1539 

1 quien ae d111t1Da'i6 coabatielño a loa coraarioa que intestaban loa 

aarea de Europa. Lleg6 a Liaooa en 1533 7 fu6 recoapenaado debida

mente por Juan III. Sin embargo, nada he oa encontrado que lo rela

cione con el Conde de Ataide 1 au hija. 

En cuanto a Cabral, Fernando Denis en la nota preliminar a 

Lo• luoiadAQ aenciona a Fernando Alvares Cabral, con quien el poeta 

aa abarc6 para la In11a, 1 a Antonio Cabral, quo fu6 uno de loa que 

"Sacaron al autor de T,gp lusildao de la triste aituac16n en que aa 

hallaba en Sor la, ofreci6ndole paaaj a en el barco que llevaba de laa 

Indias a Portugal . 11 IJXlu:!ablemente Tapia aa refiera a .Antonio 

Cs.bral, el qu utiliza como aL:abolo de la verdadera amistad . 

En el desarrollo de la trama al autor solamente noa presenta 

trozos de la vida da Luia Vas de Camoena. Oaai toda la trama gira al

rededor de loa contrariado• a1110res de Luia 1 Catalina, de loa qua Tapia 

ha hecho una oraac16n l!riea. 

Dicen loa b16¡ratos e iDTeat1gadorea de la vida de Lula de Ca-

cena que •~te ocultaba el nombre de su prometida 1 qu nunca aparec16 

e ate nombra en ninguno da aua po a o co.noionea. Para Pedro Mariz 

era solamente una dUla de la corte. Faria 7 Souza y J. Pinto Riae1ro 

creyeron al principio quo se trataba da Catalina de iliaydaJ deapu6o 

creyeron haber descubierto que era Catalina de Ata)'de. Cintra Far1a 

11 
Tapia. Op, cit., pq. 7. 
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dice que diCha dama ae llamaba Ioabel, y para t.t • .Ada1'3aon, b16¡rafo 

1ngl6a, la dama mencionada era Catalina de Atayde. 

No nos dicen estos bi6gro:f'os si en realidad el padre de 

Catalina ae opuso a estos 811orea; ni s1 hubo otro rival como preten

de Tapia. Lo que a1 sabemos es que estos amores fueron desgraciados 

y que está casi comprobado que fueron la causa del deetierro del 

poeta. En la Tida muere Catalina antes que Lu1SJ en el drama es lo 

contrario. 

Es verdad histórica tobi6n que Luis de Camoena coabo.ti6 en 

Africa contra los moros y que esta lucha le coat6 la ~rdida del 

ojo derecho. En el drama esto se ai.lllula con una breve cicatriz hacia 

· un lado de la frente "para evitar cierto realismo de mal gusto". 12 

Ea creación del autor y mey acertada, que Catalina renunciara a la 

corte para irse a un hospital a cuidar enfermos en donde más tarde 

se halla con Camoens, quten muere en sus brazos. 

U malogrado poota tu6 casi aieapre pobre 1 dosgraoiado. 

Para unos murió en una misera habitación que alquiló y para otros mu

r16 en un hospital, hambriento y olvidado de sus aaigoa 1 de au petria, 

a quien con gran justicia llam6 ingrata. 

Durante su naufragio, mientras regreaaba a Goa, perdió todo 

lo que poaeia salvando solamente, como bien dice Tapia en el acto ter

eco de au drama, el manuscrito de Lo1 lua1adaa. Aparece en el drama 

y en la historia, que el cantor portugu6a tuvo poderosos enelligos que 

lo calumniaron y consiguieron su encierro en la c~cel de Goa. 

12 ~. pAg. 19. 
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In la expos1c16n de loa valores sentimentales de la obta, 

el escritor exalta tres aspectos de la personaJidad del prota¡onietaa 

el amoroso, el heroico y el patr16tico. Sobre todo, el aspecto amo

roso está nnalhado con verdadera hondura rom&ntica tanto en Luis oo-

mo en Catalina. Esta últil:1& es ejeaplo de alta fe!linidad en el amor 

y en el oumpliaiento del deber. 

Enaltece también Tapia el aentiaiento caballeresco en Luis 

de Camoena 1 on su rival en amores, el Marqut\s de .)C)Uza, quien, cuando 

la amante de Camoens le suplica que respete su candor, responde as! a 

Sout:a 

¡Ser liviano a vuestros ojos! 
¿Yo marchitar esa trente? 
Ni un solo instante he de ser, 
se~ora, menos que vos¡ 
y pues osé pretender 
amar a un ángel de Dios 
ángel sed 1 no auj er • lJ 

Otros temas 1 situaciones dentro del plano romántico son: el 

del destino, la te en Dios, la exaltación del yo, amores contrariados, 

tema del honor, del sacrificio heroico, del pesimismo, la auerte del 

protagonista en brasos de la amada. Taabién la libertad formal, la va

riedad en la métrica y el tono de desaliento, de trustraci6n, son rasgos 

roúnticoa. 

La extaemada pobreza de Camoona y el cuadro de miseria y deao-
' 

lac16n del hospital aon de carácter realista. 

Ruestro dramaturgo sigue con cierta gradaci6n ascendente 1 ar-

t!stioa a desgracia amorosa del cantor portugués. In el primer acto 

13 
Ibid, pág. 68. 



-77 

ya el dulce amante 1 valeroso a111tar emplesa a sentirse desgraciado. 

El acto segundo "¡ira sobre su soabra" oo o bi~n dice Tapia, puoa ya 

Catalina lo eree uerto 1 e6lo su uo bre. aparece en escena. En el 

acto tercero aparece Camoene 1• "en¡randecido por la desgracia", pe-

ro ainti~ndoae telil al morir oorque "al tin ••• muero ••• en tua brasea ••• 

¡ángel •••• aio! ••• 14 

4. E«Gtlo. Aunque est¡ escrito en nrao, en eate draM 

heraoa eneontr do eá1 o menos laa aismaa tioularidadaa ••tiliatical 

qua en Ro~rto D' Jrlux• A pesar da las diltintaa toraaa m6tricaa 

que adopta el escritor, en esta obra predo11tina la redondilla. 

acuch oa al valeroso portugu6a defendiendo au amor en en6rgi

oo reto al asrqu6a. 

Camoena 

¡Muy noblea activos aont 
Ni oa odio ni eondesciendoJ 
rte bato, porque defiendo 
ai ventura 7 la raz6n. 15 

Sicuo en aeaundo p sto la quintilla. Oigamos a Souza d1ri

gi~ndose a Catalina. 

Souza 

14 
Ib!d, 

15 !bid,, 
16 

lb!du 

¡De aúplica el labio hablól 
¿Deede ou!ndo la aefiora 
al esclavo supl1o6? 
Mandad, pues, al que os ador1

6 qua como e1elavo oa sirvi6. 

~. 105. 

pé. • 43. 

pá¡. 67. 
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Pero fiel al uao de la polilletr!a que tanto pat6 a loa poetas ro-

este draaa con eran acierto - el par de, el 

cuarteto, el romance, el soneto 1 el dodeoaa!labo con pie quebrado, 

que r.aita Catalina en el acto tercero 1 QUe tranecribiaoa 'llia .de

lante. 

Oo110 en loa clroas ra d1acut1dcs, nue.VO poeta usa la illte

rrcsaaicSn, el alpo de ldairao16n, el par6ntu1a 1 eobre todo lo1 

trea punto• oorr14o•, aunque con Ida aoderact6n que en Ro}ltrto P' 

lvctlJie Taab16n abundan loa mon6loao• 1 el dUloto Ull poco recarga

de. La ve:rliticaa16n del acto prillero reaulta algo aon6tona, ra que 

con acepo16n del soneto que aparece en la eacena noveu, eat' todo 

escrito en r.tondillaa. Sin embargo, ha7 cierta preola16n y nitidea 

en la expoalo16n que la hacen bella. 

81 acto ae¡un4o pieu en redoDC11lla 7 terzd.na en roaanca 

heroico o eDl!ecaeilabo. •lternan con eataa eat.rotu po'ticaa el ao-

neto, la quintilla, el romance 1 la octavilla. In este aoto percibimos 

-.yor aena1bil1ded 1 emoci6n en el ._rso. 

Diat1Dto a loa aotoa anteriores el aoto tero•o emp1esa eo ro

unce octo1U,bioo '1 teraina en un pareado. Pvo eln olvidar au estro

fa preterida, el autor usa taab16n otras eatrotaa da arte raqor La 

00llb1Dao16n de dodeoasUabo1 1 bexa1ilaboa aft.ade a eate aoto cierto 

toDO de re11gnada contora1dad ante la auerte, que no• recuerda lu rt-

• de B6cquC'. Oi¡amos a Catalina• 

Catalina 

Vestida de luto, oon duelo en el ala&, 
a1 vida ea u.rt1rio que busca la ~

que tarda en ll ar 
Loa afioa tloridoa, la verde uieteno1a, 



17 

¡qu6 son a la triste que debe la ausencia 
por aiel'llpre llorar? 

Conauelo tan a6lo oonai¡ue al pecho 
partieldo del pobre que eutre en el lecho 

el triate Yivi.r. 
I taen la auerte la Y ida anhelan4o, 
7 70 loa oont plo au auerte ell"Yidiando 

¡que loaran aorirl 17 

Ibid., })6¡. 96. 
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amo 

l. Ed1e1ones. orgumepto, [UJDtea. Sin terminar el análi

•i• de loa dramas hiat6ricot de Alejandro Tapia 7 RiYera, hacemos 

un par6ntesia para introducir la le7enda aitioa l!!t2, ya que, por 

orden cronol6gico de publioac16a. 

Eate aon6logo trágico tué publicado por primera Yel en Ponce, 

Puerto Rico, en el año 1869. Bl 20 de octubre de dicho af1o lo repre

aent6 en el teatro de esa aiama cilñad, la eefiora Adela Robreiio, a 

quien el autor le dedica, •en gratitud por la bella ejecuoi6n con 

que supo realsarla". 1 Le. 11gunda edio16n -que •• la que eatuoa 

uaando - se public6 en San Juan, P. R. en 1944. Don Mateo Sabatés 

pueo adeica a eate aon6lo¡o. A continuaci6n preaentaaoa el reaumen 

del argumento de la obra. 

Bsro, vestal del te plo de Diana, abandona todas las nochee 

el fuego aa¡rado para ir a la plqa a encontrare• con Leandro, quien 

cruza el Heleaponto para Yerla. Esa noche Diana (la luna) la sorpren

de con una tea en la mano e aperando a au aaado. Hero le iaplora que 

permita aua amor•• con Leandro, dejando que la noche de nuevo lo cubra 

todo. 

La Yeatal ea complacida, pero a~uella noche turge una horrible 

teapettad. In aedio de loe relúpa¡oa, Hero diltin¡ue a .Leandro luchan

do con lae eabraYecidaa olaa para lueso hundirse en lat aguaa. Deaea

perada, •• arroja a la liquida inaenaidad para aeguir a Leandro a6n 

en la auerte. 

1 
Tapia. l!.w, p6¡, 111 

-"""""=:;;;;:::::::=--------'-- - --
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atet po6tico, B.ro 7 Leatldro, b& a14o us o en auohaa 

11t.raturas en d1Yeraaa toraaa lit arias. El primero en usarlo 

tu6 el ~a ar1 ¡o seo alU. para el a1¡1o V de J .e • Desde J'l'iD

oip1oe 4el siglo IVI e pieaa a ejercer alcuna 1ntluano1a n las 11-

teraturaa europeas. 

la literatura eepa!\ola aparece el t a en el B\Jroor1g, 

t.racSuco16n de k• Rugid•• de Ovidlo, que ae atribuye a Rodri¡uea <'el 

Padr6n. Apareoe taab16n esta le,eDda en la Iatork 4t I.arJJc= que ea

cr1b16 en oaa Rula de Corella. Boaoán DO a6lo usa la fuente grte¡a 

para w b1ator1a de l.tt.Ddto x Er;o, all'lo que utUlaa taab16n el po 

de Penwdo Ta .. o, hyolo dt WD"ro liS Rro. CoD esto .Squ1ere aqor 

· popularidad la .lqeDda de t er6t1oo, 1 aparecen Yeraionea de Antonio 

Conde 1 Orao111ano Aloneo. Luego se escriben otras 116s en lencua ca-

talana. 

Lope 4e Ve¡a en 11 Wftgtigp dt n pat.rJ.a o1ta una ooae41a ti

tulada Reo x r.,ap;Jro. tira de ascua ornapuao otra con el a1 o ti

tulo. t e11 1631 Garcla de .Srano 1 Berr1onueYO ue6 este te en un 

po burleaoo. Tub16n G6ngora coapuao un roraance burleaoo ~tClre esta 

leyema •1t1ca. 

una nota d.el canto ae¡wdo de au Dop Juop, B)Ton dice que 

crus6 el Hole•poDto a nado, entre esto y Ab,doa, pera probar la posl

billdad del .Yiaje de Leamro. Chrleto}iler llarlon publ1c6 en 1934 un 

po 1luatra!o, 41Y.td1do en ae1e partes, en dolde narra la po6t1oa 

le,encla. 2 

2 
Cbr lstopher lowe, Hero W LtondAE• 162 pe. ea. 
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Jllo sabomoe cu41 de las fuentes ooDOo1daa buta errtoooea 

ut111s6 tapia para su on6lo¡o clraút1oo, pero noa 1)&%' a qua tu6 

direct.oaente a la leyelliSa, ya que aaf. pu-eoe traaluolrae da eatu 

palabra• que cUr1aa a la aeftora Adela Robr oa "La lqenda de 

Hwo 1 Lea.Mro pareo 16M a1 ;re el a i to del uor apaa1on.ldo 7 tu

neatoJ tragedia tan bella eoliO laatilaoaa•. •U.t.od realia~ anoche 

en el teatro la BC'o que oono1b16 111 1104eato n en. • 3 

2. CffiMMQ •nruqtgral o tc6sptgg. Retulta caa1 1sprop1o 

d1Y1d1r este aon6loao en partee. pero, pod a decir que en el 

a1 o aath ooapreDtUdat lat d1Y1a1onaa del dra• en tor t1At6t1oa 

7 artiatica. La expoa1c16n del aaunto ocupa las iuraa e.trof'aa 1 

t81"111aa ~n e.tos Yeraosa 

Reina la noche, eia aas, aras nubes 
de luto 'T de pawr cubren al cielo, 
7 hUJendo en torbellino aaontonadaa, 
parece deaqu1c1arae el tirUMnto¡ 

ece que en au tu¡a te roaat 
"h'V'e triste aortal" paean d1c1dol 
Con ellas ¡a,yl ae n.n ala eaperan1as 
1 al horrible t•or Yiene a ai pecho! 4 

Sic e la lucha de Hero contra loa el antoa de la naturaleaa 

por nr a au dulce compaflero, quien taab16n lucha contra la te11peatad. 

Bttoa sentidos Yeraoa JIU'Can el apo¡eo de la desesperación de la saoer-

do\1aaa 

3 
tapia. 

' 1~51 .. 
5 

.I~Wu 

tua, cielo, aunque la lus del rqo ... , 
¡anoúdeae aqu1, us verlo &Dhelot 
ala4a aia ojoa Yen entra las ondul 
¡Ah! ¡que hOJTorl aa ab1al!l61 ¡Ya n&!a asperoS 5 

g¡,. ou.., ~~· 111. 

pAg. 117. 

p6¡s. 118-119 • 
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La co16n deaoleDde cuando ceaa la t.eapestlld 1 el olelo 

e~~pleu a oltru au liapldea. Pero hq \111 aarc o oontrane art18-

t1 entre eat plaolt!ea del o1elo J el est o de h1mo de nuestra 

heroiDa - que ao lera el rtnal tr4¡1co de la obra, 

{oon extra.i\esa 

¿Vuelves ahora 
a aostrar tu esple ort ¡Col:ra estora 
au pur!aiao aaul! ,La cala& toraat 
¡Por daftarme no s ae ac1t.6 el •lento 
7 el ponto aln pledt.d oraap6 aua olaat 

1 wraa t pastad t1cos e di eis, 
esa p6rd1da oalaa qua e iaportaf •14• no •• able a quien la e 
aalhrla todo bien de un plpe rob&. 
1 aer tod bonanca 1• d a_Feola 

6 7 che la t atad asolador al ••• 

Lo que hUIOI CODftDidO llamar la expoalo16D en aste aon6-

lo¡o, ea la parte larga 1 úa draútlca del 111 • contlloto 

•• de poca durao16n 7 an.naa r¡p1d nte al desenlace 7 tlnal qua por 

a! l~mo ea dr t1oo. 

Al e orib1r .. te aoaólogo blc •• •• que 1' p1a two preaete 

•• ec 

en toda obra draiÚtica, no laport ai •• un IIOD61o , o al .. un dra.caa 

0011pletoJ 1no1p1o que tub16n •• aplica a laa 41Ylalonea de laa obras 

en aotoa, eza eacenaa 7 al •iuo d1Uo • faapooo el escritor olY146 

el t que n opuao deoarrollar. 

3. CootooSdo 1dool6glcg t ao§1;ontll• tao a ea da oa-

r6oter a1t1oo por aua a najeaJ roaAntlca por au asunto er6t1oo 1 

6 ll!.i!1 , pA • • 119-120. 



6pooa n que a dNarrolla la aoc16n, por 

por el 1 n¡ua.Je. 

t cnioa dr tlca 7 

-,, 

eacena .. desarroll a n una pla7a de la Grecia antigua, 

durante una oohe t•peatuosa. La sobriedad cte la de or1po16n que 

ctecede al mon6lo¡o DOI da la 1aprea16n de que el escritor no lo-

era el b1 nte eouaclo ~a el desarrollo d la aoc16na a, ¡'4n 

avan e en la lectura c!el atno, adY rtS..Oa que 6ate a1¡ue padual-

•eate eD tuno16n de la aco16n. 

Loe peraoDajea a1.abol1u.n el e cr1t1o1o del r que alp 

baña deapu6a de la au.n.e. Para el autor, de Ntoa personajes, Hero 

t_. la mú dea¡raolada 7 la e digna de 1nt 6e. eouchúoala en 

eatoa yeraoa de deeeeperaol6n trqica con que el autor t1na11 .. au 

ol:raa 

Ta aoplo adn otra ••• ctaa cadena 
eo14o aqu116n; bullan tua ondu 

Helea nto iDt'arnall ¡La tr1ate Hero 
a, 1' eD tu ab1 buscar' al que oral 
Si apartarnoa quie1ate ¿1JiaC1naba q 
yo no lo s1p1oraf Si tal o a 
no po.nsaete o plir ••• ¡Ah! ¿por q~ 1njuato 
de lae doa te llevaste un alu aolaf 
¡Dos aepulcroa abrld, oadu teroc al 7 ¿ e robUa una vida? ¡Oa do¡ la otral 

Por el reauaen qu.e aparece OD laa p6¡1Daa ante:riorea 1 por la 

narr o16n que relataaoa a oontinuaci6n, pod a oo probar que nueatro 

eecritor DO ae aparta del aatmto de la t'bula ¡ri , en au 110n6lo¡o 

lllt2· 

7 JAWu Ñ• 120. 
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. . 
Leandro, apuesto doncel de lbydoa, c1u:lad de A1ia, amaba 

apaaiooaduente a la hermoaa Hero, joven aaoerdotiaa que v1v!a en 

Seatos, Europa. (Eataa dos poblaciones levantldaa en el eatrecho 

del Heleaponto, en la costa del mar 7 trente la una a la otra, a6lo 

astAn separadas por una ad 1a legua). Toda• la a tardea Leandro 

atravesaba a nado el eatrecho para con"er al lado de Hero, que por 

au parte, 7 para guiarle en la ruta, encendf.a una lúpara en lo d.a 

alto da la torre en que moraba. 

Una noche borrascosa Leandro - qua no pudo raairiir la ten-

tac16n de ver a au bella amante - se lanz6 al agua con tan mala suerte 

que tu' arrastrado por laa iapetuottaa olas. Hero, atormentada por 

ne¡ros presagios, escudriftaba todos loa diaa la liquida aupert1c1e. 

Df.as deapu&s lae olas arrastraron el cuerpo inerte del consecuente 

enamorado hasta cerca de la al 

j6 al abi1mo. 8 
torre. Hero, desesperada, ae arro-

4• Eat¡lo. Todo el mon6loco est' escrito en roaance eDIIla

ca•ilabo o heroico. •t' precedido por un preludio mua1cal que posi

blemente realea su belleza 11r1oa. 

Bl lenguaj • es apropiado al asunto que nos presenta 7 al verso, 

a peaar de au onotonia, tiene sabor dramAtioo debido a loa distintos 

recursos eatU!etiooa - 1nterjeooi6n, adm1rao16n, sorpresa, interro-

gnc16n, uso del vooat1.a, puntos auspenaivoa, etc. - que usa el autor, 

7 que nos dan la illprea16n de que otros personajes intervienen en la 

trua. 

8 Juan HUilbert. itglog!a crttr• t ro!IIDI., p6¡. 26). 
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Uq qua .mirnr taab16n la hab111d n1c d T p1a al 

deaorib:l.r las distintas aut. o1ones en que a'DAf'.Aeo la prota¡on1ata, 

qu 1aprben a la obra ¡ra.n movUldad 'T r1t e 'n1oo. !JWecen 

en eat on6loao troaoa de inter's draát1co qu Uuat.r lo expue ... 

to n el p&rrato ant~Jrior. Asi ae apresa la her.o cerdot 1 

' 

¡Pord~n aaata beld ! ¡ 1ca D1oaal 
¡ a pudo ooultarae a tus D1r a! 
¡Por qu6 a turbar viniste el pecho !o 
que amor otena1.o a ti te a a ' 

a, pe oaa 111 vos ¡ohl re t1 , 
de sat1roa 1 11Acare1 orD&C!aa 
au.:r 1 IJ"&ta que el 1 'T IIÚ b a 
qua la1 estrellas a tu ltldo pU.ld •• 
¡Perd6 la auaenc1a de tu teaplo, 

6nue 111 81101" y aie palabraal 
¡Y no eaoonc!ea tu lu. 1 oon dulsura 
ae a1ru, ¡ohl deidad? ¡Ah! a1 ple 
ya que t no 1Dep1raa, ae coarlerta 
de ai. inocente r en dulce pl,tlca. 9 

Tapia. Op. olt•• pl¡. 115. 
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EZ DB BALDO 

1 . BdicigQoo. o¡Mento. tuontoa. Alejandro Tapia 1 R1-

Y ra conc1b16 tu cuarto 1 'dltiao draaa h1at6r1co, ..LIII~...&.UMota&..ll:lll 

Balboa, ID 1871, 1 lo publ1c6 en 1873. En 1872, 1 Co•peftia Ro-

br o e Iro¡o7en lo preaent6 al pueblo puertorriquefto ID la Capital, 

afio ID que tamb16n tu6 all!'obédo por la CeDaura. el afio 1944 una 

ee¡tmda ~1oi6n tu6 publicada, taab16n en u Juan de Puerto Rtoo. 

JQa Yale • de eata ed1c16n para el an!liaia de la obra. 1elea a 

lo que noa b a propuoeto, expon oa eD pr1aer t6r11ino un reaumen 

del dr • 

Pet:!rariu D'rlla, no M-ad.o por el •1 Fernaa:lo Cat611co, 

Gobernador de ta Maria de la Antigua del Dar16n (Pu.aaá), ea ene-

migo de faeco • ea de Balboa, quien babia eido electo Gobernador 

por el .,u.blo, antea de llegar Pedrariaa al Dar16n. A la llepda de 

Pedrar1aa, Vaaco ee halla por laa re¡1ones o canaa al del Sur, 

que babia descubierto deapu6s de peligrosos rlajes a traY6a de la 

selva. 

Sicpre e 1ao a la a 6rc!enea de su R.,., Balboa ae d1r1¡16 a 

pr sentarle sua respeto• Pedrarlaa, ein pera1t1r que su tropa ee 

alsara contra 6ste . Al llecar V eco adoDde eu nucr10 jete, 6ate le 

acusa ~. la uaurpac16n del poder 1 de ha obl1¡ado a ou11a 1 a 

oi10 a retirarte. 1-Mea de alboa le conteata que babia aido electo 

por el pueblo, el que babia depueato a Enoiao 1 a 1cueaa por aua ti

ranial. Pedraria• no ¡:reet6 ateno16n a eataa pelabra1 1 lo II&Id6 a 

encarcelar¡ libertándolo 1 co por conaejo de au eapoaa dofta I1abal 1 

del obiapo del D • 16n, Fray Juan de Qunedo, quien 11 ooDY1rti6 en par

·t1dar1o de Vaaco al conocer laa 1njuat1c1aa de que tu6 Yiottma. 



- 90 

Dofta Isabel le au¡ir16 a su esposo que en Yea de cuistarse 

w con Vasco , ea, lo tUYlera como aliado para que pudiera coapar

t1r loa honores de la cobernaci6n con loa deacubr1111entoa del Capitin 

Balboa. La tor a de llevar a eteoto esta ui.tad era casando a Vasco 

con una hija que Pec'rariaa tUYO de au priaera eapon. 1 el or¡ullo-

so gobernador no quiao eleYar haata a1 a un '*hidalgo de cufto nueYO", 

ni Húaea de Balboa cons1nt16 en ello, pues llevaba amorea con Aleda, 

princesa i.M!a. 

Con el peraiso de Pedrariaa, Balboa volYi6 a laa eelYas a 

continuar la expedic16n. En su ausanola, Garabito, uno de eua solda

dos - que le odiaba porque su jete era su riTal en el amor de Al~a -

conaplr6 con Pedrariaa contra aqu61. 6iles de Balboa regresa al po

blado debido a una nueva orden de Pedrariaa, quien lo queria acusar 

de leYantar su ej M-cito contra el Re7. scouHdo en el bosque, Vaaco 

o7e una con"Yersaci6n entre Pedrarlae 1 Garabito en la que 'ate acusa

ba al descubridor de Tarios delitos que aqu'l nunca eoaet16. 

Aaboa deciden enTiar a Piaarro - antes aaigo de tf\lfiea - a 

que prenda a 6ste. Deepu6s que se Ta Garabito, Pedrariu encuentra 

a Vasco en el oosque 1 cre76D1olo doraido trata de asesinarlo. Balboa 

•• levanta 7 lo acusa en presencia de Aleda, pero el astuto gobernador 

le dice que Aleda no era testi¡o 1 que no babia pruebas para sostener 

la acuaaci6n. 

En ••• de huir, Vaaco ' ea de Balboa •• apresura a def'ender 

loa intereses de su Be7 durante una incursi6n de loa i.Ddloa. Deapu6a 

que loa rechaz6, P1aarro lo apres6. Garabito conala*i6 una carta que 

aparentemente condenaba al amante de .Ueda 1 6ate tu6 sentenciado a 

auerte. La sentencia •• cumplió, puee loa eaf'uersoa de Aleda 1 de 
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Harn&l - un coapafiaro de araas del desdichado Vasco - por reunir el 

ej roito, !racaaaron debido a la intervención de Garabito. .Aleda, 

al perder su ser querido, pierde tobi'n la ra n. 

Sobre las fuentes he os coaprobado que !'apia conocia la obra 

de Quintana, 1 por la exaltac16n que ambos hacen de loa •'ritos del 

valeroso descubridor.. Sin e bargo, es mey probable t&llbi n que nuea

tro escritor tuera directamente a loa documento• históricos espafioles 

de aquella 6~ea, algunoa de loa cuales coleocion para su Biblioteca 

histórica de Puor!9 JUco. 

2. Contenido e.trugtural o t6on1oo . El drama está escrito 

en tres actos en torma vers1ticada, con prosa intercalada en el tercer 

aoto. El acto primero contiene ocho eaoena&J trece el segundo, y 

d1eo1oaho el teroero. 

La expos1ci6n está aey bien presentada en el aoto priaero. 

todos loa principal•• personajes toman parte en la ais a, dej!ndonos 

ver su llaJlora de ser 1 de actuar, que disoutire110a oportunuente. En 

la decorao16n - que es la alama para loa tres actos - aparece la casa 

de Pedrarias, la puerta 1 el eaapanario de una i¡lesia, un bosque po-
. 

blado de árboles tropicales 1 aaarrada a dos de ellos una hauoa. En 

el tondo, una cordillera. 

Abre este acto priaero el Obispo hablando en un tono grave 

acerca de la eeperanaa que tiene •en que Pedrariaa ae oondusca en este 

asunto sin rencor 1 oual Dios manda." 2 JU asunto a que alooe el 

1 
18frtilil Joa6 Quintana. Vasco ftñpa de Bolb9a, págs. ?!1-Cf'l. 

2 
Tapia. i seo l!útlez de &lboa, p6¡. 11. 
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Obiapo es el te=a de la obra, o sea, la injusticia 1 traición come

tida en la persona del Yaliente descubridor del llar del Sur, Vasco 

Buñez de Balboa. 

En este acto Balboa eapleza a ser blanco de la enYidia 1 la 

calumnia del Gobernador Pedrartaa, quien al tinal del aoto lo apresa 

en presencia de sus seguidores 1 de Aleda, su prometida, quien llora 

ante la inJusticia de que ha sido Yictima su "dueño idolatrado" 7 

luego dice con ¡ran d.eoial6n aetas palabraa que son una protecia de 

lo que ha de aconteoerr 

Aleda 

Basta ya de gemir, d eat6ril llantoa 
Si Vaaco ha da morir, con 61 yo muera. 3 

&n al oontl1cto la enYidia at¡ue enne¡reciando el coraa6n de 

Pedrariaa, quien no de1perdiciaba la oportunidad da librarse del tenas 

de1oubridor. Si bien al •pesar el acto segundo lo liberta por oompla-

car a au eaP9aa 1 a 1ray Juan de QueYedo - quienea le hicieron Yer que 

esta seria un acto benetioioao para el aismo Padrar1aa - en ae¡uida 

trata de asesinarlo a aanaalYa en el bosque. !ate frustrado a1eainato 

deja al gobernador intranquilo por lo que pudiera pasarle a 61, 1 con 

aayoraa usias de hacer desaparecer al odl o descubridor. El conflic

to llega a au punto de aayor inter6s con estas palabras de Pedrariaa a 

Garabito cuando 6ste le entrega una carta de Arg\lello "que puede eerYir 

de prueba• contra Vaaco. 



(Tomando el papel con avides) 
l aunque DOJ airYe al intento. 
Buscad teatigoa 7 pronto. 
(Al Yer que la oscuridad no le pentite 
la lectura de la carta) 
Venid, la examinare •· 
O dar6 la orden eeorita 
para Piaarro •• • u arresto 
debe a.r lo incipal, 
que lo demá.a ve!Jir' luero. 4 
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Bl acto ae¡undo ea de un ritmo 

au tono ea da en6r¡ico. 

r'pido qu el priaero 1 

Bien dijo Pedrariaa que el arreato de Vasco era "lo principal 

7 que lo denWI ntXlr' lue¡o•. Lo d ú ru6 el int e juicio q lo 

coDden6 a la auerte. ato ea, el desenlace 1 el final de la obra. 

1 acto tercero druatiza loa Yanoa eatueraoa que hacen Rerrum-

do, Aled 7 el Obispo para salvarle la •ida al 1ntort o fthirlea de 

Balboa, quien auo be Yictiaa inocente ctel e o1 1 la amb1oi6n del 

Cobernador edrariaa. Este acto - de tono tri1te 1 rlt más lento 

que el anterior - ea el aá1 corto, 1 el -'• •1&\UficatiYO del drama. 

En eate drama ha1 cierta ar on!a art11t1ca tre la exten1i6n 

e 1aportano1a ele aua part••· 1 o •noa aon de la ai111a extens16n 7 

•'• o aenoa cada parte el de relat1..-a illportancla en cuanto al asunto. 

Sin •bargo, hq un marcado contralte en cuanto a au d1Yiai6n en eace-

naa. Bq una ctiteren ia de cinco escena en ord aaceDd te entre un 

acto 1 otro. Parece co110 a1 el autor ra1gu1•a o1ert gradaai6n en 

relaoi6n al aaunto 7 D ero de escenas en cada acto. 

La expoa1ci6n - sal..-o la escena tinal - es la te ml.a lirica. 

4 
• 78 
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En la parte aepma hay 11a70r dr01lt1aao aunque no ea de la mejor 

calidad.. n incidente del truatrado aaeainato en el bosque, ouaado 

el protagoniata yace en la hamaca, nos parece a1n tuersa draaAtioa, 

aleo que no excita nuestra emoción eat6t1caJ un episodio tri•ial que 

nada afiade a la progreaión o continuidad del tema. En la parte final 

aumenta la acción draútica, 7 lue¡o decae en un tono de enojoaa re

con..-ención por parte del Obispo 7 Aleda, para volver a aubir en la 

••cena de la IIUerte con la laatillera exaltación de la loca. Laa pin

cel.das de ambiente están expueatas con .arcado acierto 1 •i•esa. 

). Contepldo 14oglóc1co X untinntal. Claaiticamoa eata 

obra en hiatórica por au teaa pol!tico de 1nter6a un!..-eraalt un epiao

dio de la conquuta eapafiola en Aa6r1oa durante la 6poca colonial. Sua 

caracteriatioaa 1deoló¡ioaa 1 aentiaentalea lo enmarcan plenamente en 

la órbita roúntica. La acción termina en tragedia. 

La escena tiene lugar en Santa Maria de la Antigua del Dari6n 

{Pan&IIIA), en el aiglo XVI, entre loa aAoa 1501 a 1Sl9J 6poca de loa 

Re7•• Católicoa 1 de la conquista 1 colonisación española en tierra ame

ricana. El aabiente es, pu a, de hoat111dadea, conquiatas, 1ntr1caa, 

dudas, rencorea, odios; ¡poca de luchaa 1 guerraa entre indios 1 eapa

fiolea 7 entre coapatriotaa por el poderJ por deterx!er lo que cada cual 

ore!a IUJOJ por el af''n de r1quea&SJ 6poca de a•enturaa atre..-idaa 1 

arriesgadaa. Pero taabi6n junto al odio aat' el amor¡ junto a la cruel

dad, la dulauraJ junto al e¡o!a110, la aatiatacoión, 1 junto a la blaa

te•1a la te en Dioa. El ambiente estA lllUJ bien logrado. Ea \Dl cuadro 

que air"f'e de marco 7 de tondo a la acción. 

In cuanto a loa peraonaj ea, el protagonista - ooao todo a aaberaoa-
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ea ti¡ura biat6r1ca 1 ·~ principal durante la conquista eapaftola en 

Aa'rioa. Fuf el deacubridor del Jaar del Sur, da tarde conocido por 

el Océano Pacifico 1 quien, deapu6a de exponer IIU vida numeroaaa ve

cea pera el en¡rameoiaiento de Eapafta, autr16 la pena 1mdaer1corde 

de aer deo pitado pdblica•ente en 1519. 

Tapia noa hace una oaraoterisao16n un poco d6bil de este oau

d illo eapaftol, qua al bien aupo acatar laa 6r4enea de aua auperiorea, 

tul taab16n audaa, ftl1ente, tenas, arro¡ante, 1 "exaltado oon la 

perapectiTa de ¡loria y de fortuna que ao le pres ntaba"• 5 Palta 

en el drama el coraje 1 la audacia que poae1a Yaaco láaea de Balboa. 

Pedrariaa, Pedro Ariaa D'Tila o Pedro Arias de .lTUa - co110 

tub16n le lluan loa h1ator1adorea - oe el ae¡undo personaje en la 

obra. Sus relaciones con Vasco durante su e.tada en Santa Maria de la 

.Anticua tueron tales coao laa describe el eaoritor puertorriquef\o en 

su drama. Celoso de la t , eat1uoi6n 7 d1at1noi6n a que ae hico 

acreedor el Cap1té Balboa, DO tardó en desoar¡arle todo au encono, 

pert1dia 1 crueldad que llevaron a la muerta al deacubt'idor del Gran 

Oc6ano. 

De .1Jiportancia h1at6rioa ea tpb16n la ti¡ura de he;r Juan de 

Quevedo, prim r Ob1aJ>C) de Tierra P1rM. 6 la obra de Tapia aparece 

eate jete elp1r1t'Wll, bordadoao, juatioiero, 1 en todo 11011tento tletenaor 

deaintereaado de Vasco Hólies. Pero, O'Yiedo, el ilustre historiador de 

Z..a lndiaa, noa dice que 

5 lenuel Joaé Quintana. Op. cit,. pA¡. 47. 
6 

lombre q en general dieron loa conquiatadorea eapaftoles a las 
tierras continentales del Rorte de la la6r1oa aer1d1onal, espeolal•nte 
a las orlnciu de PanamA, Dar16n 1 Vera¡uaa. 



•••• el obiapo e Vaaco Nufies eran 
¡a coapaiieroa en laa grangeriaa 
de las haciendas del cupo e en 
las naboriaa e indios e peneaba 
aquel prelado aer muJ rico por 
la industria de Vasco Nuñes. 7 
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Sobre este aismo aspecto de la personalidad de Fray Quevedo 

nos dioe OctaYio M6ndez Pereira que el Obispo hab!a v1sto en el cas

tellano •un seguro aliido para la dituai6n de la te 1 au beneficio 

personal, caao de que ae le dejara actuar libremente.• 8 

Gaspar de &spinoaa r~ otro de loa que acorapaftaron a Pedrariaa 

en au viaje de explorao16n a Castilla del Oro. 9 Vino oon el titulo 

de alcalde uyor 1 tu6 el enoar¡ado de procesar 1 sentenciar al des

cubridor del Mar Austral a la ú1 tima pena. Tapia en au obra no a ofre

ce una buena estampa de este falso jues que codiciando el IIWldo de la 

as- ada de Vaaoo, se dej6 sobornar por el gobernadol" Pedrarias. 

Hernando, otro de loa personajes del drama, nos parece nombre 

ficticio, ya que el autor ni siquiera noa deja saber au apellido. Po

dria ser Hernando de Arg\lello, eran amigo y coapafiero adicto a Balboa. 

Paro no lo ea, porque hay una aluai6n en la obra ' llerna.ndo de Ar¡Uello 

relacionada con cierta carta que 6ate enY16 al descubridor, lo que 

prueba que Bernando y Hernando de Ar¡Uello aon doa personaa distintaa. 

Esta e.trofa nos ayuda a disti.n¡uir uno de otros 

Hernando 
InYocan ellos la ley 
que al capitán aeri adYeraa; 

7 Gonsalo J'erMndes de Oviedo y Vald'•· lj1atot1• generAl Y patu
ral do las Indip.a, pi¡. 1)9. 

8 OctaYio 116mea Pere1ra. Vasco !6f5es de Balboa, pig. 121. 

9 Hoabre que dieron loa eapaftolea a parte de la Tierra P1rae porque 
auponian que contenia grenlea riquesaa. Taabi6n le dieron el nombre de 
CaatUla Am-1aia. 



puee pr eent6 Garabito 
oomo alma villea 1 pVt1da, 
teetigo1, 7 en el oceeo 
tigura carta en que alienta 
Ar¡Uello a Vaeco a partir 
de Pedrar1a• sin la ausencia. lO 
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tapia ut.ilba a ernando para 1iabolisar la• oual1dadea de amiatad, 

fidelidad 7 oon1tanc1a. 

Bn cuanto a P'ranolloo de Garabito, u1sti6 este per•onaje 

oon el ooabre de Andr6e. No aa • 11 el autor de eat dra guat6 

Úl del nombre oi1oo1 o a1 lo u16 por un error itwoluntario. Co-

o quiera que tuera, Garabito aco 6 a Dalbo en au vi je de explo-

rac16n a Am6r1ca 7 ru6 - en la vida 7 el dr - un d111¡ente •er

ra de la bella in-

dla amante de au jete. De ah! en elante ee haoe o6 plioe de Pedra-

ria1 1 traic!on 8U o. 

Aleda, la princesa india, repreaenta el verdad ro or, que ea

be eaer11'1carlo todo, balta la propia vida, en ar • d 1 eer querido. 

ate personaje o 1et16 con el no bre de Anay al 1 er hija del cacique 

Caret dominado por lboa, de quien t~ luego un en amigo. Oigúos

la presa de deee perante dolor cuando Vaaoo va aer ajuat1c1adoc 

lO 

11 

Aleda 

fan dura • te 
eutrir no debe• tó, V eco .:lor do 
(A uno de los ¡uardiae) 
1 aan¡re te dar6, al eangre vierte, 

verdu¡o, lin piedadJ atarte pu a. 
acle tu horrible aed, tu 88ft {!• 

la d. e 1 Va eco no, la sangre 

Tapia. Qp. cit., R• 84. 

lb14a, • 109. 
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Isabel de Bobad1lla, la esposa del cruel ¡obornador, per

tenecía, como su esposo, a la noblesa eapaaola. Vino con '•te a 

tierra americana 1 - oo o bien dice Tapia en su drama - gustó de 

la aentileza 1 gallardia del infatigable explorador, intercediemo 

a tavor de 'ate para que su eapoao lo tratara con justicia. Tula, 

la criada de Aleda, ea oreac16n artietioa del e1oritor. 

La trama ea hiat6rica en eua partes principales, paro h_, 

algunoa detalles que pertenecen a la imaginación po'tica del dr 

turco puertorriqu~o. Ea histórica la parte relacionada oon loa 

viajes de exploraoi6n 1 descubrimiento de Vasco HOaes de Balboa en 

el Dar16na en que estÚl envueltos loa personajes ya mencionados 1 

otros exploradores 1 pobladoree de aquella 'poca, como Martin Pernán

dea de Enciso, Die¡o de Hioueaa, Alonso de la Puente, Hernando de 

ir,Uello - del que ya hablaaoa - Luis Botello y Francisco Piaarro. 

Tanto Las Caaaa, 12 co110 <>Yiedo 1.3 culpan a lúi\ea de Balboa 

de la priai6n 1 destierro que autr16 Enoiao 1 de la werte oourr14a a 

lioueaa, por haber Vaeco W~ea incitado al pueblo a desplasarloe para 

beneticio propio, de loa indios 1 del Re;y. Aunque taabi'n adllliten loa 

historiadores citados, que loa indios 1 pobladores sufrieron maltratos, 

inJusticias y auertea debido a la ambio16n 1 crueldad de loa doa ex-

ploradoroa eepafiolea prisioneros. 

Contrario a lo que dice Tapia, inayenai - Aleda en el drama -

tu6 entregada a Balboa por Careta, au padre, en aeilal de paa 1 de alianza 

12 
Fray Bartolom' de Laa Caaaa. Hiotoria do loo IMiag, ~. Sl5. 

13 
Oon.Uea FerzWxtea de O...iedo. Op, oit., T. VI, p4¡. 265, 

T. lii, págs. 114-llS. 
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para que la tomase por aujer '1 la qu111era aucho. ED el drua, 

Vasco lf6ñea rechasa la un16n aatrS..onial con la hija de au arillto-

or,tico jete, pero loa que eonooeiDOS la biogratia del lntortUNido 

descubridor, aabeaoa que 6ate ae caa6 por poder con do.fla Uaria Pe-

4rar1as, aunque siempre u6 sinceramente a la espiritual 1M1a que 

adoraba a au "amo 7 ae~or•. 

El alevoao asesinato que Pedrarias intentó ao eter en al 

bosqu en la persona de au rival, ea 1nvenc16n del autor del drama 

Vasco «Moa do Balbo¡, aunque ea posible qua esto tomara torrna en 

aquella al.&a tan ruin, ya que en el momento de la e'ecuo16n "desda 

una casa que oataba a dies o doce paaoa de dome loa degollaban ••• 

estaba Pedrar1as, a1.rándoloa por entre las oaftaa de la pared de la 

C&N O boh!o•. 14 

flunoa estuvo en el 'n1110 de Balboa traicionar a Pedrartaa, y 

auoho nos a au saftor, el Re7. Si bien tu6 alerto qu oreotaba un 

Ylaje a Cuba, no tu6 porque intentase sublevarse contra al "furor Do

aine" l5 ni contra su Rey, sino para oonae¡utr brasas para poblar laa 

tierra• del Mar del ur, que habla deacubierto. 

En esta pl'eaa RMea de Balboa habia trabajado personalmente 

conatruye!do navioa con ¡randea d1ticulta4ea 1 atoa, que pagó de au 

propio bola1llo 7 con la qw!a de aua ui¡oa. r. carta de Ar¡\lello 

- co bien deja ver Tapia en su dr - no envol•ia traición alguna. 

14 
Ovildo. Op. o1~,, T. VII, pAg. 18). 

15 
J bre que •• le d16 e Pedrariaa, •porque no tu6 aino una lla-

aa de ruego qu muchas pro•1no1aa abras6 7 cona i6 •, Laa Caaaa. Qp, oit u 
T. II, plg. 565. 



Por el contrario, est1aulaba al amas descubridor "que hicieae el 

Yiaje, puea tanto con?enia al ••rYicio de Dios e del Rey ••• 16 
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En el dra de Tapia, Aleda autre de enaj enaoi6n mental pro

ducida por la deegraela aoaeo1da al 4eadicb~o Vaeoo Jtófies de BalboaJ 

en la 'Tida Ana,yeoai auere o desape.reoe junto a .u adorado uante. 

"I cuinaodo hacia Vaeoo úfte1, la ?ieron perderae como una aoalra 

en laa 1oabraa de la noche." l7 

Atlarte del Yalor h1et6r1oo que 7a hemoa apuntado aso , aun

que en torma 1aplio1ta, la Yirtu:l eobre la talaia, el uor sobre el 

1nter6a, 7 la desleal intriga que oaua6 la auerte del prota¡oniata. 

La aabici6n 1 el deseo de loria en Vasco 16ftes, ea apenaa perceptible 

en la otra, aientraa que en Pedrariaa, la enY1d1a 1 el inmoderado uor 

hacia a! mismo, ae trueca en odio, que acecha implacablemente a au r1-

Yal político. Si bien e1 cierto que la traición encuentra eco en el 

coras6n de Garabito, no ea noa cierto que la lealtad 1 la aaiatad 

ae anidan en el al.Ju. de Hernan:!o, Tula 1 ArgUello. 

Bata obra es esencialmente romlntica por el te de la conquia-

ta, con aua 1nquietu.1ea 1 aYenturaa que conllevan el te de la libert J 

por su exotiiUilOJ su aenti ntal1a o aaprado 1 doliente, especialmente 

en la deedichada Aleda, que ofrece au sangre para que el verdugo sacie 

au "horrible aed", ~au aafta 1apia~, 1 quien aale en loca carrera haeta 

llegar junto a au amado porque "quiero aegu1r au triste suerte ••• "; por 

el t de la relic16n cr1st1an&J la exaltao16n del yo en Pedrartaa, 

16 Oviedo. P• cU1 , T. VII, pá¡. lS.r> . 
1? 

ota?io ll'nd•• Rivera. Op, o1t., pf.c. 187. 



qtL~en en su alaano egoia o dicea 

R1Yal en el poder, no lo permito 
¡Sobreponerse a •1! ••• ¡1ot ¡que peresca! 
De hoy más en el Dar1én sumisos todos, 

18 todo a ¡ueto se hará de aquesta Ylejo. 

- 101 

La tigura idealizada de Frq Juan de QueYedo, eiempre jueto, 

aiempre noble, siempre esperé.Dd.olo todo de Dios, encarna la interpre-

tac16n ro¡!ntica de lo dulce, lo pequefio, lo bueno. 

En esta obra dramAtica hq eran acopio de raaterial literario, 

aotiws ps1col6¡1coe, elementos dramáticos, exóticos 7 po6t1cos que 

Tapia puio haber aprovechado en todas sus potencialidades. Bl tema 

de corte se enlaaa con el taa de amor, a semejanza de las obras del 

aiglo XVII del teatro espafiol. llas al bien el autor aupo hilYa.nar 

un asunto politice de interés universal, con una 1ntri¡a amorosa, el 

deaaeaurado sentimentalismo ha aminorado el instinto dramAtice. A 

nuestro escritor falt6 mayor penetración psicol6g1ca en la tigurac16n 

del Yaleroao explorador 7 descubridor eapailol, Vasco 11'6fiea de Balboa. 

4. latUo. loa parece que en este drama Tapia es Úl lirico 

que en loa otros dramas que ya he os discutido. El lenguaje, como en 

las obras anteriores, es selectoJ hay aonoridad 7 eae:ro en el Yerao. 

11 acto priaero 1 el tercero empiezan en romance octosilábico 1 tera1-

nan en ro anoe heroico. 1 acto segundo - que taabién comienaa en ro-

aance octosilábico - teraina en redondilla. En nte draaa - coao en 

loa anteriores - la redondilla ocupa el priaer p,_ato en la vera1tioac16n, 

siguiendo en orden num6r1oo la quintilla, el romance octosilAbico, 1 

~ttmamente el romance heroico. Loe mon61ogoa aparecen con trecuenoia 

18 
Tapia. Qp. q1t,, p4¡. 111. 
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1 aon bastante eztenaoa. St,ue uaardo loa aiaraoa recuraoa eat111a

t1oos que hemos mencionado .n otras obras. Si¡ue usando el punto 

suapenaivo en de aia, con car6cter retardatorio 1 auaeridor. Tu

b16n aparece con bastante frecuencia el per6ntes1s. 

Gratas al oido resultan laa quintillas que recita Aleda dea

cribiendo el pa1aajea 

Aleda 

Hebras de plata el aague1 
enmadejando eat6 all'J 
aira el cedro 1 el capA 
1 aroú.tico el 11&1187 
1 el 6car que al cielo va • 

•••••••••••••••••••••••••• 

11 banano en hojal rico 
mec16ndose en la ladera; 
ve cual la brisa parlera 
le trueca en verde ·~~o 
retreacando la ribera. 

I Tula, la fiel crlida, en esta quintilla taab16n noa recrea 

el oido con aj plos de nuestra tauna, aais 

19 

20 

Tul a 

Cantan laa aves au amor 
1 el pitirre a la mañana 
saluda alegre cantor) 
a todos con vos ufana 
lea remeda el rula or. 20 

.wQ.a, pA¡. 2). 

nJ.4.a, p4¡. 24. 



CAPITULO IV 

I~ ALiJ \0 T I! Y IV 



A. LA CUARTEROBA 



LA CUARTBRONA 

k owu;terou 1 11 

parta del lt6p aon loe ánicos dra s da car,cter social 1 'tico qua 

noe dej6 Tapia. k cuarterona r~ escrito e iapreao por primera 

vea eD Madrid, en 186?'. Fu6 eatrena4o al 17 de agosto da 18?'8 en 

San Juan da Puerto Rico en el Teatro oratln. En 1944, 1 en nuestra 

ciudad Capital, sa publicó una ae¡unda edici6n, qua lleva alguna• co

rraccionea que eu autor dej6 aanueoritaa en la primera. Uauoa esta 

edioi6n para el ~lieie de la obra. El lS da dic1•bre de 1949 Y01-

vi6 a representarse este drua al inaugurara• el Teatro Tapia en San 

· Juan, bajo la d1recc16n de Cipriano R1vaa Cherif. 

Carloa, hijo de la Condesa ••• , acaba de lle¡ar de Par!a, don

de eat~i6 medicina con reaulto.doa mu;y aatiafactorioa. La Condesa 

eat¡ 1IU1 preocupada debido a au aala aituaci6n eoon6aica 1 decida re

aolver este asunto casando a au hijo con &milla, hija de don Cr!apulo, 

alftor rico y de ori¡en plebe7o. 

Carloa ua a Julia, hermoea aest1sa que la Condeaa habla criado 

juoto a .u hijo, 1 '•te re1iente que ella lo &JI& tambi,n. En variaa 

ocasiones Carloa trata de hacerle conteaar a Julia au uaor por 61, pe

ro ella, consciente de au cond1c16n de cuarterona, 1 del dia¡uato que 

aetas relaciones amoroaaa provooar!an en su bienhechora, la Condeaa, 

lo rechaaa, aunque adndolo tiernamente. 

La Condesa - que se da cuenta de la influenoia que ejerce Julia 

sobre Carlos - le pidi a 6ata que persuada a au hijo para que conTenga 

en casara• con &tilia. Julia, que ea bien qrtdec1da, consiente en 

hacerlo, qcr11'1cando aa! au coraa6n. Para poder convencer a Carlos, 
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Julia le dice que am a otro hombre. 11 joven m6dico no quiere creer

lo, nero tanto insiste ella que 61 accede a casarse con lllilia. 

Una noche •• lleTa a erecto un baile en casa de la Coa:deaa pa

ra celebrar el co promiao de Carloa 1 111&. !ata, que tupoco quiere 

a aqu61, y que ha consentido de mala cana en el aatrimonio, eat' •UT 

entretenida con Luis, atolondrado ami¡o de Carlos que eati a la casa 

de una fortuna. Llientraa tanto, Carlos sale a la terraaa, encontrán

dose con la meatisa, quien deaeaperada, no puede ocultar la ansiedad 

que ref'leja au rostro al oir de nueTO las traaea amoroaaa del noble 

enanorado. 

Eailia. 1 Luis aorpremen a Carlos Cf')gi61dole las manos a Julia, 

por lo cual ae rompe el ooaproaiao amoroso proyectado por la Comesa. 

Esta convence a don Criapulo para reanudar las relaciones amorosas en

tre su biJa 1 Carloa. Julia enter eraTemente 1 Carlot, que la Pa 

m!a que nunca, decide huir con ella, cuando la llegada injaperada de la 

Comeaa a au habitac16n lapide que aqu'l le en·de una carta a au amada 

coaunic6ndole aua planea. 

La Corxleaa, deaeapera<ia por la dec1a16n da au hijo, y para lo

¡rar sua fines, le dice a Carlos que Julia y 61 eon heraanoa por parte 

de padre. Horrorilado por esta noticia Carlos accede al casuiento 

co.a Emilia. 'ientraa tanto Julia, enterada da todo, ae envenena toiiWl

do una dosis exager da de un medicamento. 

Jor¡e, orlado negro, notifica al joven e!Wilorado que Julia no 

era su hermana 1 ai bija de don Cr1apulo 1 una eeclaTa. CLrloa, loco 

de dolor, acusa a au aadre de haberle engeñ~o 1 declara nulo su utri

monio con Emilia. 
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En el desarrollo de este conflicto dram!tlco Ta 1a no ut111-

•• tu nte &launa. 1 t del prejuicio racial, 7 de loa convencio-

nal1amoa aocialea era te de aotualide.d. l autor, aio dula, lo 

to 6 del bicte cubano, como pudo haberlo toado del .nuetttro o del 

aur de los &atados Unidos. 

1 autor hace aluai6n al te de la eaclaviturl que se re3olv16 

n nuestra isla en 187). Co o ya he os apunt.to, R 6n 6Mes 1 Qut-

Aones ua6 el t a de la eaclav1t en 1884, en su dr 

2. C9ntgpido enructw:ol o tjenico. La obra estA escrita m 

tres aotoa y en prosa, con vareoa interpuestos en el acto final. 

Aunque doa de loa incipales personajes - 111a 1 don Cria-

pulo - no parecen en escena en el acto priaero, la exuoalc16n del 

te e.t' ~ bion trat a y es un anticipo del desenlace, contenido 

en las atcuientes pala as prof6tioaa de Juliac 

Por lo que hace a ai, no seria justo que 
trastornase loa proyectos de al b1en
hoohora, 7 a6lo 118 ea da<\ o aspirar a 
quien no ten¡a que rubori&arH por 
baberae .-do. (Si, soledad 1 !uerte 
deben ser 111 'Wlico consorcio). 

En el aoto segundo - que noa parece sur corto en relación con 

el desarrollo druático del tema - empieaa el dea nwlv11'll1 to de la 

lucha contra el prejuicio r cial, lucha del amor contra el orgullo de 

claaea, lucha de la hualldad 1 la pobresa contra la altivea 1 el dinero. 

ata lucha •• intenaifica en el acto tercero CU&Ddo la Condesa dice a 

au hijo Carlos retiri,rdoee a la desventurada cuarterona& 

1 
Tapia. k cuor!ctrQAo, ~. 13. 



Condosat 

Una palabra •'•• en oposición, y 
esa muchacha saldrá ahora 
aie o de esta cas&J lo exige 
el honor de 111 t&llilia, ai decoro. 2 

-108 

El acto segundo es m¡e movido que el priaero y como queda d1-

cho, m~ corto. La decoración ea una sala en la casa de la Condesa, 1 

a la derecho del aotor una esa con libros y recado de escribir. 

El desenlace - que se preludia ya en la expoaic16n - vuelve a 

percibirse en el acto tercero cuando Co.rloa le dice a Jorge las aiguien-

tea palabras en relación a la 11edicina que Julia debe tomara 

Carlos a 

Ten cuidado, Si tomase mAe, 
seria peligroao y tal ves mortal. 3 

I se nos presenta con toda su tuerza pasional y dram,tioa en 

los siguientes ver os que Julia en su desesperado dolor llama "111 epi-

talud.o". 

Julia 

Hay una palma en el valle 
a quien a11¡ en otros diu 
las aves, dulces cantoras, 
a aaltdarla venian 

Lleg6 luego la tormenta 
y por el rqo tu6 herida¡ 
su tronco aee6ee ¡ah tr!gtet ••• 
Las Aves ya no volv1an. 

' . 

ate tercer acto se weve en un ritao un poco llá.s ligero que 

el acto segundo y su tono ea grave. La decorac16n ea la ale del acto 

anterior. 

2 
~. pág. &. 

3 
~. ~. 86. 

4 ¡}2islu Ñ• f{1. 



La oxpoo1c16n en este dra oou~a el SfOr espacio; oin ea

bar¡o, contlon el anor número de eac n • Falta a esta parto vigor 

y ruorza drwt1ca. t:l per onaje Ca:-los d muestra deb1l1de.d de ca

rácter. 

' el nlace del conf'llcto Car loa 4auo3tra mayor enersla, 1 

aunque esta te ea la da corta, cobra sabor dT tioo la actitud 

autoritaria de la Condesa frento a la docilidad de au hijo; el baile 

7 la pro7ectada boda entre 1a 1 Carlos que ae interrumpe, al tina-

lizar, la erú'erlled.ad de la cuarteron • El donnlace ea la ae¡uoda 

parte en la extensi6n 1 oat' dividida en el mqor n • ero de scen •· 

3. Contonid9 idq21,6gico y genti!ltntaJ,. La otra ea una co o

dia trá ica, de oar,oter social y m~ralizador, dentro del plano rea

lieta, ro con veat1gioa neocl,aicoa y tendene1aa ro nt1cas. 

La escena ocurre en t Habana a114 para el 10 11 ochoc1ontos 

sesenta 1 tantos, en un ambiente en que predomina el orgullo de caatas 

y el apego a "don dinero", que todo lo compra menos la felloidad. Ea 

una atmúatera cargada da elementos slcol~cicoa 4e tend oia social, 

de loa qu e deriva 16 ioamente un fin docente. 

De 1 a figuras princi lea que toman parte en el desarrollo del 

conflicto do eate drama, nos parece que ea Carlos en el que 'l'ap1a puso 

aenoa pasión. En la 4pooa ro:sántlca los Jóvenes enamorados eran a 

exaltado•, más pasionados, m6o arriesgados, 1 noa obedientes, aenos 

confiados y os crMuloa. En Carlos hay oura hasta para amar. Ea 

un personaje que Otl.!laroa mejor en una obra neocl,aica. La pintura de 

eat figura stá al¡o descolorida; falta o16n !nttaa, rantaaia. 

11 oar'cter de Julia, la protagon1ata, eat4 auy bien pertilado 
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dada au condición de aeatiza, en un aabiente en que todo era adverso 

a sus au~ñoa amorosos. Julia aparece triste, sufrida, humilde 7 so-

bre todo agradecida y abnegada. La caracterización est& elaborada 

con potente vitalidad 1 sensibilidad artiatica. 

La Condesa, madre de Carlos, representa la altivez, el orgullo 

de claaes, la ~ujer ráotica 1 calculadora, tenas en au empefto de unir 

a su titulo la rúbrica del dinero. 

Don Crispulo ea el rioo de nuevo cu.'io que aspira tambi6n a un 

titulo noble porque •eso de don Crispulo a secas ee cosa intolerable". 

Y su hija Bm111a, or¡ullosa do au belleza 7 de su dinero, vanidosa 7 
' 

rr1vola, quien no va da buenas anaa al matrimonio porque tiene auchos 

pretendientes que la adulan, la ruegan, 1 ella quiere darse el gusto 

de "hacerles e~erar o de lansarles un no qua les desconsuela ••• " 

Luis es al tipo del a~orito arruinado, frivolo, atololrlrado 

y sobre todo ooortunista. En Jor¡e vemos al criado respetuoso, siempre 

fiel a sus amos, pero digno en au humilde categor1a. 

La intrig está desarrollada con bastante habilidad t6cnica 7 

dram!tica aunque urdida con alguna prec1pitac16n en el desenlace. En 

el acto primero se presenta el problemaa el amor de Julia 7 Carlos 

vedado por loa convencionalismos sociales, por el prejuicio racial, 1 

por la incomprensión 7 crueldad de una madre que sacriticJJ. la felicidad 

de su hijo por unas monedas da o~o. 

La trama ae enreda en el segundo acto como bien dice Luis, cuan-

do el tuturo "Conde de la Edad Media", al sorprender loa amores entre 

Julia y Carlos, siente qua su hija ha sido otendida; ae marcha con 6sta 

7 parece que la boda no va a celebrar••• 



- 111 

En al tercer acto la traraa ae enreda aás con la onteraedad 

de Julia 1 la intransigencia do la Comeaa que quiere sacarla da au 

casa. El ongatto do la Condoaa sobre un aupuoato inoeato apresura al 

daacenlace 1 el final de la obra. 

En el desarrollo de las partes de aeta ·obra, Tapia aieapre 

tuvo en cuanta el te a, que va tejiendo progreaivaante. Cada una de 

eua partes no solamente aliada algo a la t''bula, aino que •• tubi'n 

parte tntegral del problema qua ae plantea. 

k gug.rtm;pna nos presenta doa tuersaa en conf'liotoa ras6n 

contra paai6n. En ella Tapia haca una critica baatante certera al vi-

llano rico con ribetea de sangre azul; a loa nobles que no raaiaten la 

pobreza; a loa señoritos que son una plaga d oledora para la aooledadJ 

y 1obro todo, el menosprecio racial y a loa coaplajo1 1ocialea. 

a una obra neoclásica por su tono satirico. aenteno1oao y al 

aiamo tie po aeaurado; roaántioa por su asunto amoroso que teraina con 

la uerte da la protagonista en la aacana; y realista por au t del 

prejuicio racial tomado de la vida aisma. Tapia lleva a la eacana aate 

t011a, que atloa más tarde va a aparecer nuevamente en el teatro de Eu¡ene 

0' Reill en loa draraas f"!.lmeror Jgnot y All G$?d 's Chillw¡ Got inda 5 y 

en Iba RePpeCtfu1 Prost1tl.lie de Paul ..>artre. 6 a un drama de acoi6n 

sencilla y de escaso a~v1m1ento eac&nico. aunque de a1unto humano y de 

palpitante actualidad que marca un avance dentro de la dramática de Tapia 

1 dentro de la dram,tica puertorriqueila del mo ento en que ae produjo. 

5 Eugene 0' eill. N'nt Playa, piga. 2-35, 90-13). 
6 

Jean-Paul Sartre. ThJ'ee Pl&u, !gs. 155-19,. 
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estilo de esta obra. Loa mon6logoa no son ya tan largoa, pero falta 

soltura 1 viYeza en la expresión. El len¡uaje es IÚ.s teneillo que el 

usado en los dramas anteriores. Los recursos estiliatieoa están U8a-

dos con m!s moderación. 

La me~cla de eepafiol 1 tranc6a cuando habla Luis es una critica 

del autor para aquelloa que adulter n su lengua IUlluaaldo otra extran

Jera. Taabi&n sirve para hacor resaltar la frivolidad 1 pedantería 
-

del señorito curti. 

Loa Yereos que recita Julia aunque de tono triste, aten~an ao

aent&neamonte la tena16n dram!tica. Nos parece que al la obra hubiese 

aido escrita en verso, habria compensado en virtud de la poeda, el 

riesgo del tin did6ct1co 1 satirico. 



LA P ARTI DiL L!ro1t 



LA PARTE DEL LEOlf 

l. ldklones. argumento. fuentes. ste drama - el últilao 

de Alejandro Tapia 1 Rivera - fu' escrito en San Juan de Puerto Rico 

durante el afio 1878J :trenado 1 publicado tambUn en nuestra Capital 

en el año 1880. La prim ra edioi6n fue ooateada por el unicipio de 

San Juan; 1 la que tenemos preaente tué editada n 1944, ta.aabUn en 

San Juan. 

Fernando, Conde de fuenbella, auatenta la teoria de que al 

hombre - en uuntoa de honor - todo le debe ser perait1do, 7 que a la 

.mujer, aunque sea honrada, si las apariencias la aouaan, debe pagar 

au pecado con aangre. Su araante, Hortensia, Daronesa de Uontenegro, 

se hace paaar por la ami¡a intima de Carolina, esposa de Fernando. 

Cierto die Carolina recibe la visita de Enrique de Miranda, 

Marqu6s del Valle, quien babia sido au novio antes de conocer a Fernan

do. Enrique le recuerda el gran amor de ambos, oontest,ndole ella que 

le hablan notificado su muerte, por lo que sutri6 intensamente 7 c6mo 

accedi6 a caaaroe con el Conde para aojorar la mala aituaoi6n econ6aica 

de la familia. Carolina reprocha a Enrique su Yisita 1 le rue a ftUe 

se vaya porque su pr er deber es cumplir con su esposo. 

Enrique tiene una carta de Carolina en su poder, en la que ella, 

con palabras compasivas, trat6 de impedir que qu6l se suicidara al ea

bar - en el lejano pais en donde se encontraba buscando riquezas para 

casarse con ella - au matrimOnio con Fernando. 

1re.duci ndo esta aorta en esperanz a, Enrique cruza el ooúno 

para encontrar con Carolina - quien para asa ópoca estaba por la 

e6rica - pero '•ta hu;re de la ocas16n re¡resando a lladrid a reunirse 
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con su esposo. 

Enrique la sigue hasta encontrarla en su casa. Carolina 

rueca al Uarqu6a del Valle que le devuelva esa carta y que se mar

che. En oate omento loa intarrUIDpe Hortensia, que se hallaba en 

la caea de Carolica. MAs tarde lle¡a Fernando a su casa 1 •1entraa 

acoa~a a Hortensia huta el coche, 6sta le habla vqa, pero aali

cioauente de Enrique 1 Carolina. 

Por la noche, aientraa ae celebra un baile en caaa de loa 

Comes de Fuenbella, Enrique va a entregarle la carta a Carolina, 

cuando lernando loa sorprende, exigiendo la entrega de la aiama. 

Enrique da la carta a don Justo, tio de Fernando, 1 aqu&l 

ae niega a entregarla a 6ste hasta que Fernando no eat6 calmado. 

El CoMe de J!'uenbella reta a Enrique a un duelo 1 trata de 

naatar a Carolina, cuaD!So la llegada d au hijo jrturo lo iapide. 

Ni aw con la carta en au poder Fernando deslate del duelo 1 6ste ae 

lleva a erecto a pesar de loa &r6W'entoa de don Justo a tavor de la 

inocencia de Carolina.. Esta se halla presente 1 ofrece au vida para 

iapedirlo. Enrique muere como conaecuenc1a del duelo, 7 Fernando 

abandona a au eapoea 7 a eu hijo, 76ndcse con au amante, quien lo ha 

presenciado todo. Carolina trata da suicidarse, pero don Justo lo evi

ta reoordbdole a au hijo. 

Dificil reaulta decir en qu6 fuente bebió 'l'apia para concebir 

eu drama T..a porto dtl león. Pero conocedores de lu obraa l)rinoipa

lea que 1-.,6 el mencionado escritor y por las alusiones que hace a otros 

dr a en au obra, also toa6 de !U m6dico 4• cm honra, de Caldar6n, 

!tttlo de Shakeapeare, In t1 ;u.T\o dt la eapo4a, de EchegarQ. En todaa 
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aataa aparecen aituacionea perecidas da celos, duelo• 1 adulterio• 

aparentea. t6rminoa cenerelae podamoa decir que Tapia se 1nsp1r6 

en al t del aantiaiento del honor del teatro español del aiglo XVII, 

salpic~olo con ideas odernaa. 

2. QontenlsJo tatruaturol o t6cnico. n contenido da eata 

obra eat¡ aacrito en prosa 1 dividido en tres aotos. Al acto primero 

corresponl5an trece escenas, die a al se¡uMo 1 cinco al torcero. 

En la axpoaici6n del alftUlto Tapia ae noa presenta con ¡ran in

tu1c16n 1 acierto artiatico. Con 1Dd1aout1bla destreza ha deJado que 

cada pereona.j e exteriorice aua propios aentWantoe, cuidaado qua no 

hqa repeticiones 1nneceaar1aa, corte• brusco a, ni deasias. Esto es, 

que nada falta, ni nada sobre. 

Colliesa el aoto prlaero con una lnterasante oonTersao16n entra 

don Justo 1 Fernando, en donde ~l autor, con aaeatr!a, noa presenta al 

tema del honor 1 su ralaoi6n en cuanto a la parta que la toca al hoabra 

1 a la aujar. Jinalisa con la aiBU1ante sentencia que mentalmente di

rica Parnando a Carolina, su espona 

(Ir' a co r con Hortenaia, 1 a pedirla 
datos más precisos. , &A1 de til, ei esa 
or¡ul.lo no tiene tw:damento. l 

lata sentencia se ajusta al tema y a la 1Dteno16n dramática del autor. 
1 

Nuestro priaar eecritor dram!tico tuvo gran cuidado en otivar 

en aste priaar acto todos los aauntoa, resortes o recursos dra~~!tioos 

qua Ya lue¡o a usar en el desenvolvimiento del contlicto, a nber: 

1 
Tapia. La Partl dtl ltcSp, pág. 4~. 
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preaentaoi6n del nUlo Arturo que Ya al teatro a ver El m6digo de tu 

honrAJ el regreso ~e Fernando a adrid dejando a su eaposo en Am6rioa 

en donde 6sta se encuentra con au ex-noYio Enrique) mientras allá 

en apaña, Fernando ae introduce furtivamente en el coraa6n de la 

Baronesa. 

En el aoto segundo la trama se entrelaaa 7 entreteje con sol

tura, en forma inquietante, llena de efectos dram!ticoa, artiatieoa 1 

linguiaticoa. Hortensia, la amante, sigue e ponzoftando con loa celos, 

el ardiente coraa6n de Fernando que aegdn au propio decir ea •tan 
. 2 

susceptible como otelo, 1 capas de ser ton teros como 61." 

Con astucia le promete una pru~ba de la preteud1da infidelidad 

de la espo&aJ prueba que halla al instante, al obsorvar ambos que En

rique da una carta a Carolina. Y sigue esta intrigante aujer pers1-

¡u1endo su presa, hasta que aquella la arroja de au casa.· Pero antes 

de ~~&robarse dice la Baronesa estas funestas palabt'ass 

Hortensia 

e me insulta ferozaente, pero 
lleYO la esperanza de que ete hom
bre, ai no es un ruin aarido 
se vengar,, 1 quedará vengada. 3 

Y finaliza ette acto - que ea todo una lucha entre la paa16n 

y la raz6n - cuando las palabras de ¡lladrel ¡Madre!, pronunciadas dul-

cemente por el nifio Arturo, detiene el braao que intenta dejarle en la 

orfandad. La decoraci6n de lot doa primeros aotos ea una sala lujosa 

2 
Ib!d., p!g. 49 

¡wd., pág. 67. 
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1 elegante en la residencia de loa Condes de Fuenbella. 

El desenlace de la acci6n aparece al o precipitado en el 

duelo, quo ocupa todo el acto tercero, 1 que precipita tambi'n el 

tinal de la obra. la lucha por el mal lluada honor ha triun

fado la pasión. Carolina ha quedado ab&D!onada 1 deshonrada ante 

loa hombrea, pero engrandecida 1 puriticada por el amor de au hijo 

que la salTa por se¡unda Tes. 

En el tercer acto la decoración no aparece descrita por el 

autor, tal Tes porque lo creyó inneoe1ario; 7a que por la conTeraa

ci6n que aostienen loa padrinos del duelo sabe oa que 6ate ae lleva 

a electo en las inmediaciones de la quinta de Martines. 

La exposición ocupa el n6mero ma¡or de páginas ¡ está diTidi

da en el mayor número de escenas. Esta parte está completa en todos 

IUI detalles 1 poaib111dadeaa presenta loa personaJes, introduce el 

problema, entabla la lucha, 1 vaticina el tinal. 

Bl contlicto aWilenta con diversos enredos 1 acaeoiaientoa en 

el segundo acto, que sigue en extenai6n e 1aportanc1& al primero. 

El desenlace ea la parte •noa extensa. Todas lu partes en 

este drama tienen la extenai6n e iaportanoia relat1Tu a la progre

ai6n del asunto, de loa objetivos art!aticoa 1 dramático• 1 al t1n 

oralbador que se propuso Tapia; tendencia esta dltima de carácter 

neocliaico. 

3. Cnntentdo 1de~l6gico Y sentimental. Lo. Parto del lo6p 

ea obra de carácter docente y tin trágico. Coao Lo cuorterpna, cae 

dentro del áabito realista, con marcadas tendencias neool,aioa• 1 ro

aánticaa. Tapia trata de preconisar iiUilldad aooW 1 moral en el 
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aatriaonioJ trata de dignificar la auJ er en el lance de honor que 

nos presenta. 

!m 1!1 son obral!l de tel!lis. La primera - como ya he oa dicho -

noa presenta el problema racialJ la segunda, el problema del aenti-

miento del honor con una modalidad nueva, con un nuevo mat1aa ¿Debe 

el hoabre reservarse "la parte del le6n• e.n el Jll trimonio, o debe la 

sociedad censurar y castigar la falta de honradas con¡ugal tanto en 

el hombre como en la mujer? 

La escena ocurre en Madrid, durante el aiio 1878. De ubiente 

aristocrático, casi cortesano, no está exento de las pasiones y loa 

vicios b anos que lo aiamo envilecen a una clase que a otra, pero 

que en la noblesa por ser -'11 poderol!la, ostentan sua Jllejorel galas. 

En este aabiente viciado por el falso I!Jentido que se tiene del honor, 

del deshonor y de la aaiatad, ex11te tub1~ la teruura maternal 1 la 

te en la jui!Jtic1a divina. 

En cuanto a lol!l pereonaj ea, Tapia hace un buen anU11ie de lal!l 

paeiones 1 p icolog1a del alma h na re reaentadas en laa distintas 

personas que toman parte en el problema social que nos presenta. En 

Carolina vemos a la esposa burlada que n propone aer honrada, aun a 

coeta de su felicidad 1 hasta de su propia vida. De Hortensia, la 

Baronesa de llontene¡ro, hablare os por sua propios labios. Oigámosla 

desnudando la pequ ea de su alma aientras habla oon el Conde. 

Hortensia 

Créame usted, Conde; 70 soy de las mu
jeres que si por amor cubr1r1an 
el JIUJ'ldo de venturas; por odio, 
serian capaces de deapoblarlo, 1 
que si por el contento llegarian 



hasta el bien, por la contrariedad, 
no se detendrían ante la Tengansa. 4 
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En don Justo vemos al hoabre eerio que ha Tirldo medio siglo 

7 que piensa que hq una sola aoral, una eola justicia; que "todo ma-

rido debe ser justo, 7 consentir que su muJer le aida por igual ra-

sero". 5 a la aoral de Tapia, au sentido de tidelidad con7U1al. 

Fernando - por el contrario - toma "la parte del le6n• en el 

aatr1 onio, esto ea, lo más ancho del embudo. spoao desleal e intran-

aigente, representa el sentir del Siglo de Oro Eapaftol, en cuanto a sus 

ideas sobre el honor. l Enrique ea el alma !liama deabordada en pas16n 

amoroaaJ el eterno enamorado que viaja de Am6rioa a Buropa a iaplorar 

una palabra de consuelo para traducirla en esperanza. 

Valdemar es el tipo del aaante despechado que aprovecha la ooa

ai6n para herir a la amante intiel. Visoonde 7 Martines aon doa tiguraa 

aecundariaa - pero neoeaariaa - dos amigos desinteresados qu sirven de 

padrinos en el duelo. 

Si hemos de buscar la inocencia 7 el candor tij6 onos en el nifio 

Arturo, que con estas dos armas 1ntantiles salTa sin saberlo la Tida de 

la que le d16 el eer. Pero, no nos detengamos aqu1, observe os que como 

bien dice don Justo, este niño "ha hablado con el corazón", e inocente-

mente toma parte en la diacuai6n del tema del honor cuando dice, ret1-

r1,ndose a la obra de Calder6n, El m+dieo do su hoptaa 

Arturo 

Me parece que el Don Gutierre 
podria tener rasÓnJ ¡pero hacer 



sangrar tan oruelment, a la 
infelia Do.tia Uenoia! 6 
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En forma ingeniosa 1 progresiva el escritor Tapia teje loa 

hilos de la intriga ya expuesta en el aoto primero - que lue¡o ha 

de deshilar. Para conseguir esto ae vale de diversos ele•ntos to

aados de la realidad que oo•bina armoniosa 1 artiaticamentea esce

na• de laa doa rivales,. la carta, la lucha entre el bien 1 el aal 

en que aparentemente triunfa 6ate último. 

En el acto ae¡undo la p6rtida amante, por ai sola lo envuelve 

todo. &l aparentemente agraviado eapoao quiere volverse un otelo 1 

la Condesa se eatu~rsa por mantenerse honrada 1 esposa fiel. 

11 duelo, que ocupa todo el acto tercero, aarca el desenlace 

de la acoi6n 1 tinalisa la obra. Coao hemos observado, Tapia ha tenido 

au, presente su tema en el desarrollo de la trama, aeg6n noe dice 

Ronald Jeana que todo dramaturgo debe tener. 7 Cada incidente marca 

un paao de avance en el desenTolviaiento del asunto. Tapia no trata de 

resolver el problema presentado, 7a que a 61 no le compete resolverlo 

por ser un problua aooial, sin embargo lo plantea 1 lo analiaa. 

In esta obra ae dan oita el amor 7 la ubic16n, la uiatad 1 

la 6nvid1a, el honor 1 el deahonor, la d1¡n1d.d 1 la bajesa. Tiene 

oaraoterieticae neool,doae por su fin aoraliaador, por aus acertadas 

cr1t1oaa 1 d.t1ras a la eooiedad por au tono 1r6n1oo unas veces, tilo

a6t1co, otra&J por la sobriedad en recursos t6oniooa 1 dram!ticoa, por 

la economia de medio&J realistas por el problema aooial que nos plantea; 

6 
Ibid., ~· 18. 

7 Ronald Jeans. !ritigg tor the theatre, pA¡. 126. 



/ 
-122 

roú.nticaa por loa orea de Carolina 7 Enrique que ni el tiempo ni 

la c11atano1a han borzado sobre todo por parte de Enrique que atra•ie-

aa doa continentes con la eaperansa de recibir un conaualo de amor. 

Con ¡ran 1me.ginac16n 7 acierto draD'I!t1co Tapia introduce al 

an¡el1eal Arturo en el draaa. La presencia de este niño en la obra 

eat4 ~ bien motiYada en la expoa1c16n e interviene on el conflicto 

1 en el desenlace en tor 111\JY natural. 11 autor quiao aua.visar con 

la voz 7 la ternura de un nifio, el fin tr&¡ico de au obra 7 lo conai

gu16 con marcada originalidad. In usar nifioa en el desarrollo de una 

obra dre.m&~ica ea eat;imulante, pero no siempre de buen resultado. 

11lllu T. Prioe noa dice aa1 en au propia lengua a 

The use or children ia teapting, but not alwa7a 
doea 1 t gi ve 1ood reaul ta. Shakeapeare waa aparin¡. 
lfote 1n "Jiacbeth" the aon ot llacDutta in "Winter' • '!'ale" 
the bo7J etc., ato. Ch1ldren J18Y be ¡rouped with ettect, 
but aa a rule the dramatist should be oaretul aot to 
contide too much to them. 8 

En este drama no abundan laa digreaionea, n1 laa 

repet1o1onea inneoeaariaa que apunt8JIOI en lo 9Y!tr$ar2PI• La forma 88 

concisa; el lenguaje llano, claro 1 at!eouado a la idea que representa. 

Hq trosoa qua merecen meno16n por au tono po6t1oo. Aai ae expreea 

Carolina mientras ve arder la carta de Enrique que ha arrojado al fuego. 

8 

9 

Carolina 

Primero, llama radiante, bella, 
raeoinadoraJ luego, humo que 
se lleva el viento; como laa 
ilusiones de la vida ¡ ••• jht, .6-
lo quedan cenlsaa de aquellaa pa
labras que eran t~bras doloroaaa 
de un coras6n ••• 

lilllaa T. Prioe. 'rht Ttahniout ot th' Drome, p&g. 164. 

Tapia. Op. cit u pAg. '2!1. 
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otros sobresalen por su contenido ~eoló¡1co, Oiaaaos 

c6mo contesta don Justo a Jernando cuando 6ete le dice que la 

ofensa al honor debe laTarae con ea.ngrea 

Justo 

¡Sanare, aan¡rel Bata no laTa 
lae honras, eino que las 
mancha con el tinte de la 
barbarie. ¡Triste idea del 
honor! ¡Como si un delito ee 
lavase con otro! lO 

En otroe trozos co o el siguiente advertimos gran dramatismo 

iapre¡nado de ternura maternal, que el autor escoge para tinalbar 

eu obra. 

Carolina 

Justo 

(Con arrebato) ¡La muerte, ven¡a 
la auertel Para a1 tubi6n. 
La auerte debe amarme, 1a 
que busca a loe que ae asan. 
La rlda no ee ha hecho para 
loe que saben amar. (J.podé
raee del florete que Pernando 
dejó caer en tierra 1 Ta a herirse.) 

(Deteni,ndola). ¡Tu hijo, te queda 
tu hijol 

Carolina 

¡Ahl (Arroja el arn con horror, 
1 e%clama con exaltación tren,tica). 
Si, lli hijo, (pasando a la ternura) 
el hijo de aie entrañas! {Cae en 

11 brazos de don Justo. Telón r6p1do. 

lO Ibid,, p6¡. 81. 
11 l.l2i4.a,, p6g, 94. Por error de iJRprenta laa 'dltimae palt\braa 

a~ecen en la obra pronunciada• por un criado en ves de Carolina. 
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11 d1Uo¡o ea a vivo, más interes nte, expresado con 

aaJOr calor, 7 tiende a dar al desarrollo de la tra oar'oter 

unitario 1 progres1Yo. Loa resortes draúticoa son ús oportunos 

1 están traidoa con mayor arte 7 naturalidad. 



• 

COli}LUSIOliES 



COJ:CLUSIOHIS 

La obra dramática de Alejandro Tapia 1 Rivera abarca un pe

riodo de veintitr's afioa al hemos de contar desde 185'7 en que ofrece 

a la escena au ¡:rimer truto, hasta 1880, en que concibió au tUtiaa 

drama, que a nuestro juicio ea el mejor. 

Durante este periodo el escritor puertorriquefio. alterna el 

arte dramAtice con la novela, la b1ograf1a, el cuanto, la poesia 1 

otros g6neros literarios. 

· Cree110a que el vocablo "dr a• es el qua m6s fielmente des-

cribe el ¡6nero dramático usado por Tapia. Nin¡una de sus obras per

tenece al género de la eoaedia propiuente cUcho J y aunque todo a u 

teatro termina en forma trágica, taapoco podemos decir que cultivó 

la tragedia a la manera cl6aioa. 

Dos temas principales se distinguen en el arte dramático de 

este escritora el tema de car,oter histórico 1 el te de car6cter 

social. 

Tapia va a la historia, no por el hecho hiat6rico precisamente, 

sino por la ensefiansa que pueda derivarse de la actitud del protago

nista. Busca lo aceptable y lo no aceptable en el hombre para dar una 

lección de elo¡io o censura que sirva de ejemplo a la humanidad. Ex-

teriorisa sus propios pensaaientos 1 su propio sentir en su obra, par-

tioularmente en sus dr a de car'oter social. Esto respome a las 

tendencias dieciochescas que hemos aeftalado en su teatro. Dentro del 
• 

tema h1at6r1oo aborda el te politice que percibimos tan s6lo al nom-

brar sus personajes principales• Roberto D'Evreux, Bernardo de Palisay, 

Lula de Caaoena, Vasco N6.~es de Balboa. 
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I junto al te politioo, el religioso, el tema cortesano, 

el de la libertad, del progreso, el tema del heroiamo, del amor, del 

sacrificio, del trabajo, el tema de la te, de la locura, 1 de la 

auerte. 

El tema social ae subdivide en el te del prejuicio racial 

y en el de la igualdad moral 1 social del hombre 1 la muJer en el 

trlmonio. Aparecen taabi'n en el desarrollo de la trama los temas 

siguienteaa amores contrariados, el honor, aentiaiento ternal, es

claTitud, incesto aparente, la aaiatad, la vanidad, el apego al dinero, 

lo cursi, laa jerarquias 1 loa convenc1onalisJDOe sociales. 

En la estructura del drama Tapia aigue 1- torma tradicional 

al dividirlo en exposicicSn, contlioto y desenlace. Cuatro dram.aa es

tkn divididos en tres actos, dos en cuatro 7 el otro ea un mon6logo. 

La expoa1ci6n ¡eneralmente aparece completa, esto ea, deaarro-

11 da en todas aus poa1b111dadea en el acto primero . n conflicto o 

trabaz6n ocupa el acto aegundo, aunque en loa dramas de cuatro actos 

se extiende hasta el tercero. 

El desenlace, que unas veces ocurre en el acto tercero 7 otras 

en el acto cuarto, de acuerdo con laa partea del drama, se presenta en 

la aa7oria de laa veces en una forma precipitada, apresurando asimismo 

el final de la obra. Por esto podemos deoir que el ritmo en la obra 

dramática de Tapia es ode.rado al principio 7 acelerado una ves ae ha 

comenzado el desarrollo del conflicto. 

Jl dividir la obra en actos y 6stos en escenas tiene •U1 en 

cuenta el asunto, que va desarrollando progresivamente, aunque a vecea 

en el diálo¡o haya repeticiones o digresiones mis opiaa de la novela 

que de una obra druitica. 
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Tapia no siempre esenta los personajes principales en la 

exposic16n. A veces deja algunos introducirlos en el aomento 

•'s oportuno en el desarrollo del contl1oto. Esto a nuestro juicio 

es una virtud, ya que demuestra originalidad 7 lo¡ra cierta expecta

ci6n en la escena que co pansa, tal ves, lo descolorido del análieis 

psicol6¡1co en algunos de sus personajes. 

Resulta diticil precisar con exactitud las fuentes utilisadas 

por Tapia en la elaboraci6n de cada uno de sus dra e, ya que '1 aia

ao advierte que su obra ea original. Esto es, que no sigue un autor 

determinado. In loa dramas hiat6ricoa toma el dato o hecho veridico, 

1 aunque en t'rainoa generala• sigue la historia, ale pre h~ un epi

sodio, un mo ento o una escena en que afiada algo ficticio que da a la 

obra sabor de freaoura. 

En aus doa obres de tesis - l.o, cuarterona y La porte del le6n -

Tapia y Rivera ea aáa original en la creaci6n 1 dr tizaci6n del pro

blema de tendencia aoraliaadora 7 tin didáctico que plantea en ambas. 

La obra dramática del escritor puertorriqu o carece de paisa

je, con excepci6n del drama Vaopo NOftea dt Balb9a 1 del on6logo ~· 

En ambos casos el p iaaje sirve de tondo para el desarrollo de la ac

ci6n 1 ayuda a crear el aabiente deseado. 

En lfls demás obras apenas hq una leve indicaci6n de paisaje. 

El ambiente lo torma la actuaoi6n de loa miamos peraonajea, aua apartes, 

la decoraci6n, las ind1caoionaa de tiempo 1 espacio, salidas 1 entradas 

1 loa aismos recursos dramáticos y eatilisticoa. I todo esto junto 

&7Uda al avance gradual 1 al deaenYOlviaiento del conflicto. 

Tapia ea p.rco en el ueo de recursos dramátiooa. Pero cuando 
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loa usa no ea por producir tal o cual ef'ecto teatralJ no loa usa 

coao UD fin en ai aia1110, sino como UD aedio qu ..,-uda al desarrollo 

de la acc16n o que es parte de la aiaaa. 

Alsunos de los resortes dratú.ticoa qu m!s se destacan en 

au obra sona suapensi6n del interés, interrupciones, cartas, mensa

jeros, personas que se esconden para espiar 1 observar las actuacio

nes de otras, duelos, la Biblia, caapanas, el antifas, la másica, el 

baile, la canci6n. 

El estilo es llano, ele¡ante, culto, abwxlante en los dramas 

h1at6ricoa, aáa conciso en aue obras de tesis. is sobrio en el uso 

o preaentaci6n de recursos eatiliaticos 1 artiaticos. 

No hay en au obra dramática particularidades 11ilg\liat1cas ni 

aintácticaa, con exepci6n de las que ya hemos mencionado en al¡unas 

obras, y 6staa aon muy pocas. La met'-!ora ea sencilla en au forma 

y en su contenido. El lenguaje en general ae adapta al asunto que va 

evolucionado. 

Las muchas repeticiones, las digresiones, loa on6logoa largos 

que aparecen a aenudo, loa pensaaientoa unas veces filoa6ficos 1 casi 

sieapre de carácter moralisador, hacen que el diálo¡o resulte denso, 

aleo estático on algunas ocasionea 1 en otras afean el eatilo. 

Su obra draútica consiste de siete obras. La priaem y las 

dos lfiti11as aparecen escritas en prosa, las deraáa en verso. 

&1 verso ea sencillo, y de ¡ran placidez. 11 lirismo es de 

poca intensidad 1 hondor artistico. La forma aétr1ca ea variada, y 

quizás siguiendo a Lope de Ve¡a, nuestro escritor trata de adaptarla 

a las distintas situaciones dramáticas o al contenido ideol6¡ico qua 

representa. 
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Entre las estrofas po6ticas prefiere lo redondilla, pero usa 

t bi6n con bastante dulzor po6tico el pareado, 1 quintilla, la d6-

cima, el romance octosil,bico, el romance heroico 1 el soneto. 

En relación con las corrientes dram,ticae del siglo XIX, no 

hemos enmarcado el teatro de Tapia plenamente en al ámbito rom!ntico, 

ya que nos parece que sus obras de tesis figuran más bien dentro da la 

concepci6n realista 1 que toda su obra dramática está salpicada de Yes

tigioa neocl,sicoa, que en eete estu::Uo meramente hemos aefialado. 

Visto a la lus de la t6cn1ca dramitioa moderna el teatro de 

Alejandro Tapia y Rivera cumple caai cabal nte eu cometido en cuanto 

a su arreglo en exposic16n, conflicto, desenlace y tinalJ en cuanto a 

su distribución ccertnda en actos 1 eacenaaa en la continuidad 1 pro

gresi6n del tema en función do motivos 1 efectos; escenario liaitado; 

eco noma de edioe; salida& y entradas a escena en torma oportuna 1 na

tural. Avance cradual en la presentación y auscultaci6n de loe persona

jes. Desarrollo de la acc16n 7 del di!logo en t6rm1noa dramáticos 1 

r~'tio?s; contraste. Por estos y otros Yalores que hemos analizado -

con entera illlparcialidad a nuestro juicio - en co.da una de las obras pre

aautadaa, designamos a nuestro escritor el primer puesto dentro del tea

tro puertorriqucao, sitio que en orden cronológico taab16n le pertenece 

ot ie :talmente. 

Sin embargo, todo esto que acabamos de informar ewtá presente 

en la obra dram!t1ca de Tapia, pero con man11'1esta sencillez, sobriedad 

y escasez en la aeei6n, en loa 1nc1dentea 1 resortes dramáticos, en los 
-

aedioa estil!at1coa o po'tiooa 1 en la penetrac16n pe1col6gica de loa 

personajes. Be teatro de tono mesurado 1 de recursos oderadoa. 
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Falta en su teatro la sorpresa, lo pintoresco, lo aaravillo

so, lo c6mico o lo humor!atico. Palta mayor 1nsoirac16n po¡tica; 

tuego, paa16n 1 viveza en el diálogo 1 en la aoc16n y - como apun

tamos anterioraente - más emoci6n !ntiaa y tantaeia. 

Su teatro refleja el estado de ánimo de nueltro escritor, 

abatido por las limitaoionea sociales, econ6aioaa y culturales de la 

'poca en que ae ov!a, 1 en parte, por la indiferencia y desidia de 

aua ooapatriotaa. 



BIBLI<XillAPU 



BIBLIOGlW"IA. 

I. Obras de A.leja.Mro Tapia y RiYera 

l . Tapia 1 RiYera, Alejandro. Bern&rdo do Pa1iaax o 11 
heroispto del traba1o. Biodrama, 2da. ed., San 
Juan, P. R., Imprenta Venezuela, 1944, 152 piga. 

2. Biblioteca hiat6rica de Putrto Rico. Contiene Yarioa 
docuaentoa de loa aigloa XV, XVI, VII, XVIII, 2da. 
ed., San Juan, P. R. Publicaciones de Literatura 
Puertorriqueaa, 1945, 567 pága. 

3. Cyoens. Drama, 3ra. ed., San Juan, P. R., Imp. Vene
suela, 1944, 106 pAga. 

4. Conterenciap eobre ogt6tica 1 litoratutA• San Juan, 
P. R., Tip. GonsAles 1 Cia., 1881, 311 pá¡a. 

5. 11 'bordo de Gnoponi. Enaayoa literarioa, Habana, 
Imp. Habana, 1862, 616 pAga. Contien11 Roberto 
D11Treux, Bernardo de Paliaa7, .La pa..1ma del cacique, 
La antigua sirena, Vida de J oa' Cupeche, Una alma 
en pena, Mioa al buen tieapo, n heliotropo( n 
aprecio a la auj er, La eataniada (frapentos J. 

6. llE,Q. llon61ogo trágico. Aparece en C oena, 2da. ed., 
San Juan, P. R., Iap. Venesuela, 1944, pAsa. 113- 120. 

7. La &lucen•• Rerlata publicada en Ponce, P. R., durante 
loa aiioa 1870-1871 1 luego en San Juan de 1874-1871. 
Contienea Enardo 1 Roaael, A. orillaa del Rhin, Hero, 
Cofres!, Conferencias en el A.teneo,cuentoa, poeaiaa, 
art!culoa llterarioa y cientiticoa, critica, etc. 

8. Lo. cuortorona. Drama, 2da. ed., San Juan, P. R., Iap. 
Venesuela, 1944, 108 pl¡a. 

9. La Partt del le§n. Drama, 2da. ed., San Juan, P. R. , 
Imp. Venezuela, 1944, 115 pAga. 

10. litoel4neaa. ovelaa, cuentoa, bocetos, y otroa opúsculos, 
San Juan, P. R., Tip. Gonsálea 1 Cia., 1880, 315 págs. 

11. lit graoriaa. l . t . Do Laiane le Roaaboro, Ino., 1928, 
221 Ñ•· 

12. loticia hiat6riqa de don Ru6p Ponr. San Juan, P. R., 
'l'ip. Gonsáles y Cia., 1873, 50 p&ga. 



13. Roberto D•&veux. Drama, Jra. ed., San Juan, P. R., 
Iap. Venezuela, 1944, 120 págs. 

14· Vasco úñes de Balboa. Drama, 2da. ed., San Juan, 
P. R., Iap. Venesuela, 1944, 116 p4ga. 

II. Obra• 7 artiouloa aobre Alejandro Tapia 1 Rivera 

l. Acoata, J. J. Diocvrgo SObre Tapia• En Mio mogoriao , 
1. I. De Laiene 7 Co., Inc., 1928, p!go. 201-204. 

2. Acolta, J. J. Juicio criticg 2W' pl drw Robertg D' 
lveux. In RobeJ:to D'Eveg, ~a. ed., San Juan, 
P. R., Iap. Venesuela, 1944, nlga. 92-110. 

-134 

3. Aooata, Q. 1. AValor de Tapia co.o escritor". En Kl Hundo, 
San Juan, P. R., 22 de julio de 1928, ••P• 

4. Andr'u Alberto, C'oar. "Do1oroao amor de don Alejandro 
Tapia 1 R1Yera". En El lug:lo, San Juan, P. R., 19 de 
junio de 1935, •·P• · 

5. Aeto1, E. Meloruiro Tapio x Riyora. Eat\dio en ¡J. J.1br9 
de fuerto Rico, San Juan, lll libro asul publiahin¡ Co., 
1923, p •• 974-976. 

6. Aatol, l. Lo. personalidad de Tapit• &t Ipdiee, reYiata, 
aAo I, ntía. 11, l3 de febrero de 1930, pi¡. 170. 

7. Aatol, • Anottc;1onos. Tapia. En fuort.o Bicg lluotrtd0, 
San Juan, P. R., 23 de octubre de 1926, ••P• 

8. Baldoriot7 de Castro, R. Juicio eriticq gobtp el drua 
Bernardo de Pal1oax. Bn Berpord,o de Paliog¡, San Juan, 
P. R., Imp. Venezuela, 1944, plge. 139-147. 

9. Becerra, J. R. "Hoa2enaje rendido a .Alejandro Tapia en el 
afio 18791 • In 11 Mundo, mortea, 12 de novie11bre de 1935, 
•·P• 

10. BelaYal, llio S. "Redeaoubriend.o a Tapia", !.1 flundo, 
San Juan, P. R., 11 de diciellbre de 1949, pág. 9. 

11. Betance•, J. C. " atudio critico de La parte del le6n", 
La. Democracia, San Juan, P. R., 28 de julio de 1930, ••P• 

12. Bonatoux, LUi•. LA pgte del le6n. Ultr•uringg 
(revista), drid, 1882, págs. 162-173. 

13. Coll 1 Toate, c. B1currllf'1t do Tapi¡. In Indico, af\o 1, 
ndm. 11, San Juan, P. R., 13 de teb. de 1930, pAga 167. 



- 135 

14. Coll 7 Toate, c. Tapia en el Atento• En Bol!t!,p 
Hlat6rioo de fuert9 Rico, Vol. XII, 1925, pAg. 181. 

lS. Degetau 7 Gons,lea, r. "Escritores puertorriqueftoa, 
Alejandro Tapia 7 Rivera". En La Ir1buna, Madrid, 
28 de a¡oato de 1882, ••P• 

16. i'ern&mes Juncos, •· AJ.e1Mk2 Tapia x Rixor•· En 
An1<21211A puortorriguefia, N. I. Hinda, Rayden & 
Bldredge, Inc., 1923, pi¡a. 4S.55• 

17. Figueroa, S. "Alejandro Tapia 1 Rivera". En 'l'ho fuerto 
Rico Horald, N. Y., 26 do octubre de 1901, afio 1, 
núm. 16, pág. 16. 

18. Franqu1s, J. A. freta01o a Conterengiaa IObrt eat6tica 
Y literatura. In Conferencias aql:zro oot6t1co. y 11-
teratwa, San Juan, P. R., Iap. Venosuola, 194S, 
p¡ga. 9-19. 

19. Garcia Diaa, M. Al,e1a00ro TapiA y Rima, gu yida x gy¡ 
.!ÜEI• Tee!a inMita, para obtener el ¡rado do Maestro 
en Artea, 1933, 224 pigo. 

20. Peftaranda, c. Cartag a dQn A1•1amrg Taoia x lUyera. 
En el drama T..a porto del lo6n, San Juan, P. R., Iap. 
Veneauola, 1944, págs. 98-111. 

21. Pefiaranda, c. Critica pobz:o ol S;eatro do Ale1am'ro Tapia 
1 Rivera. In Cartaa puertorriguaf\aa, Madrid, Imp. 
R1vadeno1ra, 1885, cap. V, p!gs. 61-65, cap. VI, 
pqs. 76-78. 

22. Rioaarea, J. Rob8rto n• Bvey¡. En el drAIIA Roberto 
D' Evroux, San Juan, P. R., Iap. Venezuela, 19.44, 
pAgo. 111-112. 

23. Siea, Antonia. Tapia draraaturiQ• En Il}digo, San Juan, 
P. R., teb. 1930, VI, núm., 11, pág. 168. 

24. Soll6a, Fort~o, R. "Datos biogririooa de la vida de 
don Alejandro Tapia 7 Rivera". En La Df1oorac1o, San 
Juan, P. R., 12 de noviembre de 1927, ••P• 

2~. Soler, lanuel. "Al diatinguido poeta puertorriquefto, don 
Alejandro Tapia 1 Rive~a, en la repre1entaci6n del 
Caaoene", (poeaia). En Bl Porvenir, San Juan, P. R., 
5 de agooto de 1868, afio III, n~. 3, ~~· 4. 

26. Sotero, Figuoroa. Alejandro Tapia y Rbo¡:o. En ,§poma 
b1Qgr6t1cop, Ponoe, P. R., Tip., El Vapor, 1888, 
p'¡s. 281-2W. 



- 136 

III. Bibliogratia general 

1. Banka, John. Ibe Unhappx P'oyowite ot Tbo Egl ot 
luu• . Y. Columbia Univer1it7 Presa, ed1c16n 
con 1ntroduoci6n 7 notas del Thoaaa larahall Howe 
Blair, 1939, 143 piga. 

2. Belaval, •uio S. Arext9. 116xico, Editora llerlcana, 
1948, 176 pqa. 

3. Camoena, Luil de. .tos 1uo1adtl• Buenos Aires, llleo1-
Traducci6n 7 notas por Manuel Aranda 7 San Juan, 
1946, pisa. Z'/-29. 

4• Casas, Fr&'l Bartoloa6 de las. H1ator1a dt loa ¡gUas. 
Marid, 11 • .Aguilar, 1927, T. II, p4.ga. 515-516, 565. 

5. Caatatieda, J'. Ledcionoa do retórica x oo6t1ca o Litera
tura wecopt1u. N. I. D. App1eton 1 Cia., 1892, 
p,g. 293. 

6. Ch&'ltor, H. J. Dramat1c thoory 1n Spain. Caabridge, 
Un1vera1ty presa, 1925, 6' p6ga. 

7. Fern!ndes Oviedo 7 Vald6a, Gonsalo de. Historia gonoral 
1 ntturAl do l0,a IOOiaa. Paragu87, Editora Guarania, 
prol. de J. Natalicio Gonziles, notas de Amador de 
loa Rioa, 1944, '1'. VI, pq. 26,, T. VII, págs., 114-
115, 139-18). 

8. G6mez Tejera, Carmen. LA noyela en Puerto Rico, Apuntes 
para au historia. Rto Piedras, Junta editora, Univer
sidad de Puerto Rico, 1947, 140 p!¡a. 

9. Humbert, Juan. U1to1og1a griega X romw. 2da. ed.' 
Barcelona, Gustavo G11i, S.!., 1943, p6g. 260. 

10. Jeana, Ronald. !r1t1ng tor tha tbootre. LoOOon, Edward 
Arno1d Co., 1949, 199 pa¡ea. 

11. Lawaon Howard, Jobn. Theon an4 Teghnigue ot Playwriting. 
R. J. Putman'a aona, 1936, 315 pages. 

12. Marlo•e, Chriatopher. Boro a!!!! Letodet• N. I. Printed 
b,y S, !. Jacobs, 1934, 162 pagas. 

]J. 116ndez, Pereita Octavio. Vasco .N'Mes de alboa, ~1 tesoro 
del Dab61bo, ·2da. ecl., Argentina, Eapaaa Cal pe, 1943, 
167 p,, •. 

1.4. llen6rdes 1 Pelayo, arce11no. Historia de la ooeota hit
oano uerioana. Madrid, V. JuAre•, 1911, T. I, págs. 
)46-)47. 



- 1.37 

15. 01Neill, Eugene. N1ne Playa. Introduotion b7 Joaeph 
Wood Krutch, lew York, Liveright, Ino. 19.32, 
pagee 2-35J 90.1.33. 

16. Padilla de Sans, Trinidad, La hija del Caribe. Mu,1erea 
dgl pastdo. San Juan, P. R. , Rl libro de P. R., 
El libro de Pugto Rico, Bl libro aaul publiehin¡ Co., 
192.3, pág. 813. 

17. Pedreira Antonio S. Bibliograf!a wortorrigueAA, 1493-
1930. Madrid, Imp. y casa editorial Hern!ndez, 1932, 
(707 págo.) páge. 376, 389, 420, 501, 507, 515, 516, 
540, 549, 553, 565, 583, 624, 636 . 

18. Pedreira, Antonio s. 11 wiodiam,a en Puerto Riqo. 
Habana, Imp. de Ucar Garo!a, 1941, T. I, 474 p!go. 

19. Polti Georgeo . The Thirtv oix J>ryAtio Situationa. 
Boston, The Writer Ino., 1931, 191 pagas. 

20. Price, WU1iu T. The 'l'eebnigue of the DrMa. N. t., 
Prentanos, 1913, 287 pagea. 

21. Quintana, Manuel Joa6. Vasco Kú~ez de Balboa. Buenoa 
Aires, Emece, 1945, 110 p!ga. 

22. Rosa Nieves, Cesáreo. La ooegú en Puerto Rico. llexioo, 
Editorial Tasia, 1943, .303 pAga. 

2.3 . Rosa Nieves, Cedreo. Español 281-282, Liter,tura puorto
rrigue'a (temario). Universidad de r. a., 1947, 
p6g. 5. 

24. Rosa Nieves, Ces4reo. N9tag para 1og gr!genqg de loo re
presentaciones drp4t1oas on Puerto Rico. San Juan, 
P. R., caoa Baldr1ch, Inc., 1950, • •P• Reproducido de 
Aaomante, año VI, To1. VI, n&l. 1, enero-marzo, 1950, 
p!ga. 63-77. 

25. S!ea, Antonia. 11 te&k9 en fuerto Rico. San Juan, P. R., 
Imprenta Venezuela, 1950, 186 p&gs. 

26. Sartre Jean-Paul. 'l'hreo fJ.AYa• Tranalated froaa the lrench 
by tionel Abel, N. I., Alfred A. Knopp, 1949, pageo 
155-195. 

Z'!. Straohey, Giles Lytton. Elia&beth aOO 188&• lf. I ., 
Harcotn"t, Br oe le Co., 1928, 296 pagea. 



INDICE 



IRDICB 

INTRODOCCION •••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

CAPITULO I 

APUNTES oOBRE EL TBATRO U PU!RTO RICO PARA 

Página 

3 

LA IPOOA DE AWAIDRO TAPIA Y RIVERA • •••••••• 6 

CAPI'l'ULO II 

LA VIDA DE ALEJANDRO TAPIA Y RIVmA •••••••••• 12 

CAPI'l'ULO III 

DRAMAS HISTCIUOOS DI AL&T ANDRO TAPIA. Y RI'mU 

a. Roberto D'EYreux •• •••• ••••••••••••••• 24 
b. Bernardo de Paliss;y o 

El Heroiamo del trabajo ••••• •••••••• • 46 
c . Camoene ••••••••••••••••••••••••••••• 66 
d. Hero (mon6logo a!tieo) ••••• ••• ••••••• 81 
e. Vasco Nudez de Balboa •• •••• ••••••••• 89 

CAPITULO IV 

DRAMAS SOOIALES DI ALEJANDRO TAPIA Y RIVmA 

....... 
b. 

La cuarterona ••••••••••••••••••••••• 
La parte del le6n ••••••••••••••••••• 

COOOLUSIOBES •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIBLIOGRAFIA 

a. 
b. 

a. 

Obras de Alejandro Tapia 7 RiTera ••• • 
Obras y articulos sobre 

Alejandro Tapia y R1Tera •• ••••••••• 
Biblio¡ratia general •••• ••••••••••••• 

lOS 
114 

126 

133 

134 
136 


