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T ~ T R o D u e e I o N 

Si descubrimos al ·~·;critor románt.ico Ludwig 'i'íec': 011 

la transición clc·l si'11o XVII! al :\IX .~n ..\lP1•1,1ni"'!., lo IL..i.-

llaremos rfe carnir;o a la ,~u!"ll't 

como Friedric!1 

tilnfJ; ·'.t"'.ir .... ,f,) ¡JlJl l tlo,,;nfoói jr) lu taJ ¡,~, i() Fic!Jt,~ r Sche-

lling; uplaudida ir::-1uso r.~0r <:>l mi~;mo Gor!UH• {' ). Crintcm-

~or~nPos ''tanto p¡¡ ~;u p~ís coma 011 I11gl<lt0rr~ lo idr•-

ran 01 ·;ucesor directo dP su qloria f arn 1 ·• { :'.). F.11 fin. 

Tiack se 11os muestra como dcstacudo 

tiempo: los rom~ntico~ d0 Jo~a. :¡11iones formarian ol idea-

ria del romanticismo, c11rri~r1tn impcr~11t0 011 O~cidPnt~ por 

los siguicntr!!l cir11·uP11ta aílos. 

Mas ?ílr,1 nLicstrn Jsom!:co, 11allan10~ tan ,;0Jo medio si-

olvidado; asociado .~1111 la !1osici6n poJítir,t rnJcclo11..1.ri..1. 

de otros ex-r1Jmá11Licos. Ensombrecido por un juicio irleol6-

yico yue soslay6 sus m~ritos lit0r.1rio~. y cdlumniado µor 

actor~s rcsentl1o~ da sus criticas contra nl vcdetismo eri 

:\lemani.i. ~1_¡:.-6.:-i.·.:iLd,., de 1·1 ;:•g¡~onct .:ilL'mdncl op1iesLos a sus 

innovar.iones 

no quiso ni ¡>tJdo linten1er a ~ieci: Para 011os. pnrter1eci6 

1

~~:!g~~~~~~~i1~~!~~i:r\~g:B~º¡~~i~~ºA:~;;~~:·:ib~~~~~:;ú,3~·~~:~-
(::'.) · r.ill"~' 1 Jif".' G. !n~rnlucci6i .. i ·,-,,1··· ·o [h'1!·4. í'. ~ 



a un grupo de "soñadores reuccionarios" q.ue rehuían hacer 

un arte social y político en pos de la metafísica. El ro-

ma11ticismo era ld''goneración ,1 su~erdr'' µara los realistas 

y naturalistas posteriores. Que Tieck no lloJ~r~ a 11uestras 

en buena parte, cuesti6r1 de política literaria. 

La situari611 t1ny Pn rlía par~ce favor2rp1· !~ valoraci6n 

de Ludwig Tioqk y su obra. A los estudios pioneros de Frie-

drich Gundotf Rudol( Liosko y Marianno Tl1almann ~n Alr1ma~-

nia {3) sigui6 el descubrimiento de Tieck en Nortcam6rica -

por Alfred Lusky (4). A partir de 1941 a la fecha se han - -

escrito 49 estudios doctorales que abordan la obra de Ticck, 

tan sólo en Estados Un idus. Lu caLeclrdt..ica Agnes:c Morlul:.J.nc 

de la Universidad de Riga. nos ha l1alJlado del inter6s en el 

teatro de Ticck e11 Los paises b5Lticos. En Latvia el profe-

sor Gunars Diber~; so ha dedicado a estudiar y difundir prio-

ritariamente la obra de Ticck. Los c:Jtudios da Robert Minder 

y Marce! Brion en Francia (::JJ y de r;dw1n 1~eyae1 en illlJldt.e-

rra (6) representan n1uy bieri el i11Lur~s co11Lemp0r5neu par 

Ticck en ambas naciones. Incluso has la nuestro país ha lle-

dado el alegr0 Ludwig Tieck. Su Gnico drama traducido al 

español, IU_G_<:\_t&.......Q.Q.lLJ;Lo_t._¡;1._,s., ha pro'1ado ser útil par¡¡ lO!' 

progra~as de Teatro romántico en nuostra carrera. 

(3)- Gundolf on su Hom.1nLtls ( \929), considera .1 "i'iec1: 1.in dotlld:) 0.;~plo
rador de nurNos ca.mino~;. Lic~;l;e escri'JiÓ nn 19:13 :\h\!l•ndun,:¡ \T1!1 dPr Ro
manti!< imp:lrtilnLe estuctio ¡,rncursor. !l. Tivilmann conlrihuyó al con'lei
mirmto intn::iral de> Ticck con ~al5 obns J.. i' der Romau.L~:l:!l.t.millln 
.rns Hnrlin (1955) y j<?r HfÜliq0_~!'1~ (1960). 
(i!)-'riecl~'s rOO\lnt:ic irony (North carolina, C!-.apcl Hill, '.932l 
(S)-Ll, alCJ!lj]ru._a_mt..ic.il ( 1971 trad. por J1,1:T11 e.i ) Minder H. L_,.___T_, 
un pqetr! r~!!!till!!~-ª1Jmnill1.sl ( l 936) 

(6)-Lllillti.u . .:riccl· md ~Jlilllil (l')Jl) L-1....._Illl!.-Jf'ctn1D .-,,m·1"'ici.st. (1g3r;¡ 

Il 



Se agregan a ~11 rcpPrtorio más de 38 d1,1m,ts ü.luunns de 

ellos aún sin cdilar. Lu gr-1n maroría sin trJducción - -

al ingl~s. francós o 1•s¡1aftol. 

F.l obj~to ¡:rinci 1J<il dG 0st.P t.rcJbr:ijo ;_•,:, conform.Jr un 

1'iecl: pr:irticu1.1rnnntc ~;ubr<t}'itr !.;ti polr!nci,1lidMJ en 

aste campo, mediante el ~11~lisÍ!i de una de su~ obras -

m&s representativas. El carjctcr de nu~stro :111~lisis -

s610 puede aspirnr a ser introductorio puas ur1 reporte 

sobre este tem<t nunca ha sido producido antes en M~xico, 

y a nivel mundial. aún exist~n l1gunas 011 cudnt0 a las -

fuentes principales; 

The lac!< of :i rom,Jlete critical eriition or Ti"?ck.':3 ·~orks (ilni 
tliere su:oms ~till not toba thc n:imo~.est ~ossibility of such 
a prorc::.cl beromi11.1 r•-.·11it}') l1'1s n"?sult in the pJssinJ of sccond
lland opinions ¡¡nd re.::ly-m.J.:·! jud:jr!rnents 11itl1::iut much rr>_¡urd for 
th<J t:!"itten 1.:orj it-~:~t: .?kit o.ur .... ri~in-;1ly, t'10 outcomc of this 
has bo:>l'll a :.;ra:hu! clistortinn of tlic.- man, und il µurti.·11 2cli,Js~ 
of his cY:>UVre { 7 l 

"La falta ~e una cdkión .:--dtir~,, rnm1Jlct.:i dl' 1<1~ u\Jrns de Tieck 
(y i-iaruce ¡ue aún no c;<ist0 l<l remota posibi l ida--i de que tal 1Jro
¡ecto se vue1w1 n:wli:l<Jd) )1<1 r1~sultaclo r>n una transmisión d0 º!Ji
nion'}'"i -:!2 s'J'::.1Lmda ma110 }' jllicios "'Pt'Psuradoc; sin tom.lr muchn •m 
cuenta i.l las fu0ntr:>~ ori.;¡in.Jlcs ... Nv ::is sorere•siv1i Jll'-' el r2sUl
tado ~1.> esto ha sido unu Jradual distorsión ele el i1ombre y un 
ecl i,Jse parcia 1 d~ ~u ohrJ." 

A este primer obstáculo seílalado por 81 cspecialist.íl James 

Trainer, y qua nos alertó para leer entre lÍnoas la biblia-

grafía dn apoyo obtar1ida, s0 .1groga una sc~u11da considera-

ci6n, concluida por MarcQl Brion: 

III 



I...ü l0Jit-im1 o.rlmir.ición 'J·"'- :,t• tir>nfl por Yl ..:iutor d2 los cu~nt..os ... 
h.:¡ce 1u~ so trate i11justam9nt~ por lo qr?n.:?ral ;il autor drarrd.tico'B) 

Lo que Hrio11 sofiala a~uí 4t10 so 11~ tratado preferencial-

mente otril,; facetas do Tieck con excepci6n de la dram~ticJ. 

Y ..:¡,ult.!ncs lidll JIJordado su tL~at ro. son yenera-tm0nb~ críticos 

literarios ··011 11ri r!r1foq11c lil1!r,1rio ~n su prod11cci6n. 11u -

dente c11 est.e respecto. El teatro fue lJ vocaci6n inconfun-

diblo de T!eck rlc 011lr~ todos los g6nero~ que cultiv6. Su 

actividad dramática fue un mndio para m~nifcstar~e: 

a)Como un st1spicaz ~atali2ador dp la tradici6n dramática 

que le precedía. 

b) Un hombre de teatro quo supo dar voz al ideario de -

su generación. 

c)y un experimentador original que dio primeros pasos er1 

el uso de recursos dramáticos luego redescubiertos on el si-

glo XX. 

·r1eck se muestra. vi~to as1, llicn cnrJizado en el dev0-

nir drJ1n~tlco ~n Jnneral como descubridor, actor y ~recursor. 

Ludwig 'I'i1~ck Ji,-icc de su obr.-1 un objeLo d2 r>studio :isible 

en ol campo metdfisico del ~rimer romanticismo. E~ por una -

filosofÍ;Js" et dif('n'nC'iJ :Je ::;u::; colegas. Por 1.1 otra, des- -

plicgd uno de los dones más 11niversa!cs de un ram~ntico: su 

capacidad de remontarse a la Luna (para observar Jl mundo -

desde otro 5r1aulo); da crePr en u11il raligi6n de duendes, sue-

(8)- Hrion M. 0,). cit. ,-.,,JJ'J 

IV 



ñas y leyendas. donde 1.:i dio~<.t prinr.ipal "~· lil Panta•d,1 

En una pal abril t iL'ne L.1 vocación de soñar, }' d8 darle 

a su suPño una ftJJ.·rna en la práctica, cst.o t><;. d0 r~::po-

r:: l1•J111\11 , ! '~,,:-~.::; .. 1~:,, .1 t•·~·1 ,¡J J'> c~xtra0r(Jl1Jilrio 

t--lll'cie ;d.~i lroorite 111currj r •.:m 1,-1 n•~ce:li'id tr<:1s 10.-> ¡.·rimeros 
pro~sit'ls de srnLiclo. por,¡ue n0 11.n sido 1,uast,:is on nin
"::lún lu;.¡ar s :íici.J·1~; rJ.:.• .:idvf:!rlr'1wL1 1u·• ,1lej:-m al marino de 
las de .. t·..Jsiones :i· Jos riscos. r.00r ·11 marinero 1ue I'.:l:'~~c1 
í'll '1St.JS a:]Uilf; ! ( 10) 

La localización, selección y en varios casos µa-

ciente traducción de las rucntos 11a sido la parte 1nás 

laboriosa de nuestro astl1dio. La ausencia de estas 

fuentes en nuestro país, ha prolo9¡¡do el trabajo da in-

hornos podido .ir.ceder u los siguientes institutos: 

a) El dc~.:irtame11tn cln C~erm.:inístic,, •-'ll l,i Nestf~lische 

Wilhelms Universit~t. 011 MÜnster. 

b) J.a bibliolcca ~entr~l do li1 Friedricl1 Schill0r Uni-

versit~t 1!n Jc11,1. 

e) La bihliot0~n prlvii'.13 d01 Dculsches TJ1cat0r Museum, 

en :--tünchen. 

Asirnismn, lPGalizJ~o!; algunas volúmeries de la Ja cdici611 



de Schriftt->n ( l 1) <>n la Univor~~idad de Os lo. En Estados 

Unidos fueron de mucha utilidad las introducciones de -

Gerald GillcspiL• y Oscctr M:::inrf1:l a lu lr..duc;ción do U.U:. 

~cl!_r.J-J.L1'l"-'-~ ( ~~~~fil1.d __ w_~g_i.Q!::__clown) y J.1P.L.Ge.sticlc..l.

~.t: {~n......b..oo_L!i,).Gnconlradas en lil BibliotPca 

Estdlal de Texas. Iguatmcr1tu importante fuu el próstamo 

hecho ,, nosotros por la Ora. Tlse lfeckcl de la antolo,jÍ<:1 

de Georg Wi tkowsJci L.!1dwi_g__'[iJl.~!!.fürn!iiih1_t,_g_!ic_r.k9 (Obra 

es~ogida de Ludwig Tieck v.r), ¡Jortoneciontc a su col~c

ci6n privadd. Completa nuestro acopio de fuentes origi

nales destacables, 1:-nt.r,. otros Lcxlo::.. Q_iv Har~.h!tlL....2..Y...S.. 

9.!~t@ntasl!.§/~rilJ!!Qll. ( Loz cuentos de Phantasus: Dramas) 

otra a11tología existente en la biblioteca del Instituto 

Goethc. Otros t~ntos textos de apoyo son mencionados en 

lil bibliografía al final de este c5tudio. Podemos dcsta-

tica de? Tieclc Jos siquiPnl'P.s: QrL.QQ.Q.Jy.._J.IDTU.Ul.t.iw.Je__aj_.l,e.

~1"'ud\~~. de Robcrt Minder. y The German Ro-

!!!l!..!I.~i...S'l.tl dP ~~oyd'.'?ll. P<1z d uquel que dese>e explorar la 

obra de Ticck desde su contexto hist6rico y los corne11-

turios contemporáneos, lo remitimos a .. 1..~A.!)g_tl@~ de· 

Mm<". dn Sli\el, y a l\.lc>rni_l_!lj.il. dt! He>inrich Hcinc, libros 

que hacen :in,l .:i.prcciilción de> I:l obra de rieck y son - -=-

.Caci.les '.h~ r·onc:;e>guir en nuost.ro país. (fd. UNAM y FCE -

respQct iv.:ir.wnt~) '['::rn1bil,n recomcndamo~ el capítui'.:'I rle-

di cado a 'rieck PTl ,__.1 tt~xto ruso de S. Igntltov J!i...s_~ 

VI 



..d!~tr1J puropeo r>n lqs tjrmr~oL; mpr\prr1•v; tnmo r .l.fu!.;.~) 

:iue centrrt su estudio d0l t.\•.l.tro rnn1<Í.nticn al1~m<Ín 0.n la la- -

borde Ludwi0 Ticck y Kleist deriL<lcando principJlmentc las

aportaciones prácticas ']Pl primero. De 1,1 hihliograf Íél L'Il 

VII 

lPmán recomendamos l:'l Pns.:iyo dc1 nr. ErnsL Hibl::.iL. "Pocsic und 

Polcmik. 7,ur F.ntste'n111J~-;,1uschichtr' d0.r rtJrn~r.t ioclwn SciLull! u1,J 

zur Litcr¿:¡tursJ.tirn Ludui~J '!'iPcl~s" (Sobre la hislori.:i del origeu 

de lJ 0,_,~,,,_,~3 ~-o!'l·'11:tir•t y snl•r" 1.-i.;·;/1t.ir·1;lit0r.1ri<1.odc Ludwig 

Tiock) en !iU libro Rom~ntik (MÜnsLcr, 1079), t.l.mbi6n accesible 

en México. (Hemeroteca ONAll): asimismo, t>l c,);JÍ'ulo lII de -

&Qz..l~c.his..c.ht.....c_d.c_.r_.l1t!.l.Ll.scil!,,!1L..li t~.La..t..JJ...J:: ele J\<::t r l Ila u ser: - -

(Romantische Dramcn: Tiock, Werncr, MÜllner Brentano. ).- - -

Los anteriores textos sirven de complemento biográfico e his

t6rico para comprender mejor las circunstancias e11 que se dese11-

volvi6 el teatro de Tieck. ya que nuestro estudio se orienta 

prioritariamente a introducir Su obra en si. 

Nuestro cstudici se divide en tras partes f11ndamentales.- -

La primara intrnrl11rP ~l lnctor a las caractcristicas e inte

grantes del grupo al c¡uc perlencci6 Tieck como inteyrante des

tacado: 01 romanticismo de Jena. Asiniismo of1·eca u11a breve -

semblanza de la vida y obra de Tieck. destacando su interós -

y deqpmprfin rn nl campo teatral. 

Lu scgunclu ofrr!cC un panorama ovcitut\vo <:lP su obra dramá

tica dnstacan~o caraclarístira~ que rios l1ablan dr• las inqllie

tudes propias del pensamiento tlac~:eano. 'iU ¡r~du~l aportaci6n 

a la ideología d~?l primer romanticismo sol1ra los ~lamentos -

que toma o nportil a 1d\'0l dramcÍtico:1. 
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la torcura parle ~~~ enfora a la potencialidad dP los inten-

tos tieckeanos dosarroJlados sus dr;:imas, .::i purtir de u11a 

de sus obras más ropr0scntalivas. 

La primera parte abarca Jos r-1¡1ítu!os [ y II. Como !1emus 

niencion~do. 11uestrd ,lrioridad es ~iscutir la obra. Es por 

ello que> ·~n llllPSLra Últim.1 versión dicllos-. ca!JÍlulos rorres-

~ondicnti::?::; <11 marco contextuü l son br0ves y prncuran rcfo-

rirse a información utiliz~Ja en los an5lisis posteriores. 

Estructura11ncnte un marco hist6rico general nos serviría 

en un texto que se centrara c11 ~xplicar el surgimiento del 

primer romanticismo alemán. En nuestro an5lisis el contexto 

más di rectam0nte r1!L'\cionvln con l:i obra de Ticck es el la 

prcpia corriente del primor romanticismo. 

PC"r lo anterior, introducimos el Cil¡)Ítulo ~.I:- ubicando -

al romanticismo 011 goncr~l. El eslu•iio cabal do lo rom5ntico 

implica q110 su defir1ici6n es u11a doformaci6n de proµJ.o, ca-

t ico .de Jcno, ruya tr>or í 1 -!,.1 r-1JJlO'-' ir:ii,!nLu Ji,._:¡1. 1Ut1 ,u;1 o.:rmcc,_itr; 

'tlo 59 prendo ~n una proposición .. pc>ro sí 0.S ,Jroba!llP cst.:i.-

hlnccr su proyrc.:.si.J11· (cfr. I p. 2) 011contramos la esencia 

y trascondc11cía de lo románLico en su devenir como se ve en 

el inciso l .1. En los siJtiinntr.o. ap.:lrtados, hablamo~; y,, r>spr>-

cíficamrrnte d~l romanLicismo de ,Jen<t o primer romanticismo - · 

llam.:i.do de ·lml1Cls ror~as ~n c!;to estudio (1~): lo delimita- -

mos r>ntre ot.rdf-; cor·rir~nLG.-• contempor,íncas y romanticismos -

c:2)- F.:1-. t6rmi!lr) ')í\jina1 L~:; "FrÜhr:~rnanli 1 ·' 1'amhi:•n lo llamnrrns, círculo 
'.lP ,Tc•na. p<Jr t.1 r:iw!.vl •'I~ ,~c·ctul :-.:~ g?:;LÓ 
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postcrio:·es. Enunciar.ios ~113 curactt~rí:.tic:1s J'-'fHH«11-r.;o!;: }. men

cionamos i1 sus intc;¡1«.iat.~::;. :-'rinc_:ipctlnwnt,0 ca;1e Uestacar en

tre c110:3 a 1-os hcn•1J.nus Fried.ril.:!i ~- Hillll~lm Schl,.~¡r:>l, p1ws

su relación con Ti0c~: y su o\·t:.i p:; import.:rnle, y flL' mencion<.1 

constuntcmcnt•.> a to larc111 dr:> nui!sln:.• 1:st1iJiu. 

L'1 nccr:.idad del c.:il¡..ilt.~ilu Ir oh1•d1.'1.'l' 11 po,:o conocimiento 

de Tiec~ y su 0J1ra 

bi&n su ¡:roJ~cci0r1 

11uest1-·J !',JÍ:;. No:> 1-"·'rmit( rn011cion.Jr tum

dranfit.i:--1, por Id r::tL-il r~s. hastu ahor,::i, 

más conocido en :\l.•mnnicl y r_it.r·l.s na.-·innpo~ 1' lo nos Jilci..:ü L -

asi.mismo ci d!!!limitar !~L1pas cL·onolÓ1Ji•.::.1o; en la p1·octucción en- -

qcncral de Ludvig ·ricck~ las qur ¡JormitirJ11 al lector la ubi-

c~ci6n de !,::is pieza~ teucr~les Lieck~anas mcr1<:iunadas la -

segunda parte. 

El capítulo IT muostr.J tnmbif>n t¡lli.' TiecJ.: no t.n:a sólo un 

productor de pieza:. -cama mucl~os en su Li.!m~o- ~1110 alq11icn 

lil CUíl 1 

literatura teatro r-.n. L:o!lHideraban lri mismo. Un t=-drlidurio 

Incluso ;~or 0nL•~~~ r;reativrJJ clí! ],¡ t.,1!lcl d.• r;n,.fhP. Art<Jr, rti

r"ctor, crítico, ill\"l'~;ti Jddor· y tr.i·Jur·tnr 1.eatt·ci1, ad()m.Ís dn 

dramatur:¡o, un"hornbc • dr~ te,1tr11~· 

Lu se~und11 p.1r~~ rnmp1·~!11d1! lo!; cJpítulos III, rv ·.·y VI. 

llamadü'.:; re·>p•·ctiv·1m•!ll'.r!:"L1~- pciinr>r1'> o¡,1·:i.::;", "obr<:is dt.> tran-

:oir.i(.Jtl" "las '~po,)c•y,is romfi.ntic:ci~;" y "Últ.ima:; obras"; todos 

estos ca¡JÍlt1los s~ rcflcrc11 a ~u ~roduc~i611 Jram5tlc~. la - -

cual Sí.! cnn·o1d0r,1 casi :~n su~t.ot.:ti i:-l:Jt~- Hemos '»"'ntirio lrJ r1e-



cesidad dr~.ost .1 rc~r~fi;.l, dÚn cuando nu exto,1sión limit.0 el 

espacio dAdicado ,, algunas oliras a breve~ acotacio11us Esto 

os justificad\: debido al casi ah!iOlt1to d~sconocimie11to de 

los dramas da Ticck on M&xico. No nbst~nt~ haccmon más ex-

tenso nuPslro ~n~liuis, en ollras impcirtantcs desde el pun·· 

to de vista dP la evoluci6n tiec~rana. Dicha cvoluci6n ns 

compleja y de ninguna manera acusa un.desenvolvimiento li

neal. La precede un desarrollo de ta ider1tidaci t1eckeana 

y sus temas y motivos mediante influencias c11 la etapa for

mativa (1789-1794)-Y la plena rebeldía de la clapa de tran

sición (1794-l7q5). Sacrificando la cronología--como lo he

mos hecho en la estructura de nu·•stro texto- ~cguiría de -

acuerdo con la cvoluci6n del drumil en Ticck. una etapa pos

terior, la llamada ''de las epopeyas rom~r1ticas'' y que se re

fiere a LeQgn.._y_n_i;J_'"t_q_~ctg_r_ _ _JfpjJ_ig.c_u......QJ.ill.QYJ2Y..a... (Vida r muerte 

de Santa Genovcva) y ~1..i.SJ~J: __ O_cta..vla.nu.s.. {Cesar OctL1via110) -

y comprende de 1800 n 1A0'1 ~! c:~¡::.crlmi.!HLd.ii.smo de 'l'ieck -

es evidente, como veremos, prro y1 no c~bc uuµetdr en estas 

obras la pretensi611 de una posibilidad 0sc6nica. Se trata -

más bien de 11110 r>studi<1d.1 declar.ición de principios de las 

teorías de los hermanos Scl1lcgcl. 

I.as ''ultimas obras'' s6lo reflejan los brillos de la a~

tividad experimental del Tieck del ~ltimo lustro del XVIII. 

Está rr:.>~ignc1do a un ~•i<Jl.1 XIX que abre sin prome.srlt:i de rcvo·· 

lución tcatr31, y prolt1d1! 1111 fnr16mc110 si11 ~rccedl!nlcs 011 lJ 

civilizaciór1 mod0rna: '1 ¡1or primera vez en nu~stra l:iistoria 

un nómcro de dramaturqos imporl<1r1tcs escribieron obr<ls ~ara 

X 



tas cuales no híl..,Ía u1, tcltL·o" (13). 1'iL•Ck ·>r.• ··nconlrú e11-

tonce~ con este Cilllej6n ~i11 s.1Jida. y 1~r1 Ju'1ar de srttis-

facer al pÚbl ico ·.11w µ,1Jaha ¡,·1r,1 i)Odo1· ::;1~r mo:ilcido, deci-

dió dejar !<.:> •!;.;cribi r t0~1tro, ;• dcJicarsu ci :;uperviRar su 

desempefio. El filtimo µarlado ento11cPs, ~i~u0 lJ li11ca de 

º'º--tqvian!!s y Qt>.no.vr.!'\''1 P inicicl el "po1.•m<1 dramfitic,;" muy -

utilizudo por Jt.is(•n y otros jóvcne~:; Jr:1mutur:¡os dr> la mi-

tdd del s1u10 XlX. 

Sin embar~o, r.•l periodo mtis cic>stocodo 'fr.· Ti0c!:(c•n diver-

sos sontidos):.!11 iiroducci6n clram5ticn lo 0ncontraremos 

ontre 1796 y 1798. Aquí Tiock es aún indop~ndil!Ole do la -

influencia dirocta de los Scl1l0gcl. !la r:onsolidado el mó~~ 

delo .. dc> teatro l)QL el cuul será m5.s conor:'irlo: CJ. Hilrclwn1·'< -

spi~l (u obra Gutíricu ,, partir de un cuento dQ hudas), a 

la que ¡Jcrtcnncc _gl__il¡i.L.o_cQQ__Dp_t_iL'i (Dcr 'JL'St.infelte Kater. 

1796) • ...D.i.f.L_~_ilr.kchrtc_WQ.11 ,wrtenccientc ·1 1Jsta etapa. com ... 

¡>arte el lugar con la anterior obra. poro no fue ''escrita 

en un~ cuantas J1oras felices'' como el Kater. sino con más 

detenimiento y pl'opósito mús or.tbic1oso~ y, trascenden-

Ce•: mientras Llc.r_ ;Jt!G.tic(.eltt! Kati;c centra su cam¡)O de -

acci6n priorit~riamenta en la crl~.ica da la escena con

tempor5.neu, los ::i lcann~s de _p_i_c •orll;.s-hrte Heli son de un -

corte mas universal. 

fil.f!. __ ,_crke!irce __ W_r.•ll_ es e-.;;tructural y pro.:o,;itivamente más 

audaz que Dei~ J.<-·~-;_tiofcl tn. Ka ter 

Esta obra no os conocid.:i en nuestro pZlÍS, por lo que su -

:u 



\laloración y dll.:Ílisis contribuiría a su mejor conocimionto, 

fomenta su difusión y potencialidades, estimulando su cansí-

deraci6n en los planes do estudio y su traducci6r1 al espaílol. 

Son esta> lc:a causa:; pot· Lis cuules hemos ele;,¡ ido a Jlllit - ~ 

tacaremos al manejo d~ ta vi~i6n ••rom~r1tica'' oo Tieck y par-

ticul~rmer1te sus pro¡Juestas expcrimcntal~s a nivel dramático. 

Esta obra so encuentra en el centro do nu evolución. El ca-

pítulo VII -como quien dice el plato fuerte- hace un análi-

sis m&s detallado de estos elementos. sólo esbozados hasta -

este momento de nuestro estudio 

Así. con el anillisis de> J?i.g_v_g.r_~q_h_r:,t.c_J</gl.t., este trabajo 

aporta la primera contribución al comentario de esta obra -

pues como dice Osear Mandel 

Favorat'.J.o or unfavoruolc, ;io S'-.\ . .ar.1tc and no ri]orous st.atcm::mtL -
nf thic; ;:::iri.;r••1!".'!!"" ':."""r.':~::!~· !::::: f:~ ~~CGl m .. ,¡.1~: (1 i) 

Favor<1hle o rJ·,sfavorab:lro, ninJÚn C"nmcnt;:ido sc~Jarado ni ri_;uroso -· 
de ':!StLt comr:>dia se !la ht:>cho 1mnc.1 

Los criterios analíticos tradicionaios presentaron dificul-

tades en una obra que pretendo desdfiar conscientemente to-

de la uniJud qu(! ~nima al ronjunto, y la congruencia de l~ d-

p.Jrvnlu ~mbivalt~ticia on sus elcmcnto.i (que e~ un reflejo de la 

du;::ilidarl y sínt•1si.•; d0l mi·;ml) Ti<.~clr) nos t1'1n proporcionadfJ · 

inutru1ne11tos g11n of1·1~ccn 11n sentido '~laramcntu trazado. CJ 

develado d0 1!sl~ sentido co~incidonte en anteriores inten-

tos, co; nue>stra aporL1ción hc1ciu un<1 nueva \'isión dn ..fr:Lc_'l!U:..-

Jr;ch__D_q .tú•l.L· ('orno fin rlc>l r:a¡1Í'..uto y d1• nuc~::tro estudio. des-

xrr 
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guaas de las propuestas de esta obra cn11 otras ~ertenccian

t~s al li:atro contc..•r.iroránC'o. 'iÓlo p.ira "teri:i~nar con el prin-

ci.:.io" ( 15) J;1 una inv0~,;t.i;1ación ·1u\~ upnn.:t~1 intro it•C(' a un 

vastu campo de! estudio. 

·;ido cor1su1t.iias 011 !a versi6n ori-

ginal alemana. En el caso de Dcc <J.g>_,~~·.i,~(eL~!~ J'.\at~r y ~t¿L

gl1.rte__!i~ se 1lan cot.t!jildo los ori'jinulns con ~.J t.rctducción 

corrcspandiento y se ha11 utilizado en ocdsio11es -no sicmpr0-

como un mu.rea df? r~fercncia D1
.• estll muncrll. se> ha concluido 

la apreciable cali1ad de amllas tradt1ccio11es pero tamb4~n se 

han detectado µc~ucílos 0rror0s. ~orno t1n.:t errata de improsi6n 

en las ~5gi11as 145 a 148 en la traducción de Marianne O de -

Bopp,r El gato con botas, quP. co11fund8 el sontidn de lil his- -

torta. En la traducci6n inylesa de Q5car Mnndcl a DiP Vcrkehr

te Wolt, se han recuperado algunos dueqos d~ n~lRhr·i·~ 

advierten olrus en lus fr<l_1m0ntot.; ci.tarlos, lo:-~ cU.1lns 

pcrdian en la lnnJUil ingl~sa Co11 tt1do, ~011ocnmos 1110 56lo 

un nativo dal idiomo ¡>odrío. haC"er una t r·.11u· .. 7iéin ;:id;~cu~1d~1. - -

La nuestra s6lo ~rcto11~e apoyar nunstrn material crítico, -

ilndo ~~io~~J~d ,11 st•r1t1do (y en ~o·-~s º'~¡1sione~ a la forma -

t..:.imbién) sin pr••tcndr~r c·r>11: ti tui rnoc, PI\ truductorcs. 

Con basr! en ··jcmpl'>" 11r0r .-.dPtill~ - d·-:> l.': ltldi"s moderuos en -

lcn:.¡uJ ut0ma11u nos ]H•mnc; p.•rrnitido sustituir la 9rafÍ;:t 

inexistente ,~n nucstrcl~~ n.íqudni:!.:~ y cumput.Jdoros. por la!!.§. 

equivalcute fcméticrJ admi!" ¡,¡,) L'tl ol m,1 .. l:o rj~~ l.is cil<.1s de 

aste csludio. 



No pretende este análisis decir todo sobre Tieck y su teatro 

ni poder ~~otar el estudio de una extc11sa obra que merece un 

mayor intPr6s y nuevos \nvestiyadores. 

Nuestro proµ6sito so tialla más cercn dol espíritu de la -

obra ticckeana: dar llna visi6n de conjunto, con seriedad en

la factura, pero tambi&n con una cierta libertad en el µro

p6sito ideal de estimular. m~s que concluir; de h~blar de -

la obra de t1n autor, cuyo sentido no es una Jefinici6n, sitio 

una abierta y l~dica provocación. confra~ornizando por esto 

mismo con todas las de su tipo. 

VICTOR GROVAS 

Noviembre de 1993 
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CAP I TUL O I: 

EL PRIMER ROHANT!CISHO Af,EHAN 



l 1- UPTCACION Y TRASCENDENCIA DEL ROMANTICISMO 

El romant1ri:~mn fu,-. el µrim•~f f1~nOmnno cultu1.il de iiifu-

sl6r1 munJial (l). Esta corri~r1t0 0xa1t6 a la creaci6n artis-

tica como ir1t6rpr~l1! de Jn infinito y r•>v,1Jnr6 I.1 lradici6r1 

poµular df! Cild.1 nilci6n. l1aciendo 11uc muchos do ellas recon-

quistaran su idi~ntidad cultural. P<1ra Rusia y los países es-

candinavos, por ejemplo, el romanticismo fu~ l~ ¡lrimera co-

rricnte artfstic~ ~ropiamento cstahlrcida. 

Las ideas furidamental~s d:!l rom.inticismo se ~~staron 011 

Alemania a fines rJnl ~;i:_¡lo X\'fJI. ik dcuerdo con SU3 prime-

ras int6rprctr!S. como Nov,11is (2). Jo rorn5ntico ,...s compren-

dido como el Pst11rlio de un proceso vital: 

J..:1 vi•Jil ~.;e~ 1Mrr>C\~ " los c:>lon·~.; smli 'm; fun:-;.~.J. etc. J ~l románticrJ 
-~sluJi.1 lil \'irJ,1, así corr':> PI pintor, ol rm'isic".J . :.•l ffi2c,1nico 2stu~1iun 
ol color c>J s::.mido o Ll fuer;~,1. El 1• . ..,tu.iio c~ddados0 :J·1 la Vicla hil~ 
rll rom.1nt ici <.;mo ( ·n 

Los primeros rnra~ntico~ co11c:1•hiJr1 ,l Ja crcaci6n ~o6tir:a ~n 

conslanto 0voluci6r1. Nos dice friadri1::1 Sc~lcgcl, primer tn6-

rico del romanticismo: (4) 

J.a ¡.:oesí.1 rornír1tic.1 '~'' L.nd JK•:;Í,¡ lmiv•.-•r;ul '_•n ?ru:;r~sión 
tx..ético ronúnlicri _,;,tá .iún p;¡ dc~·t>nir. En "i-.ctn, é~t;i 
ormncia a sdh.-..1· ,,1 .·n-'·~r ·.-~niL·.i11ll.:'nt .. ll~_,ilr a :.iPr. (:i) 

El 0;tilo 
rn:t-: 

Do .:tf'lll"!rdn con r>:~Lo:.; co1wpptos, l<i tra.;condL'!lcirJ df' cuaJqui1-ir 

croacicí11 urtí:.1.ic<1 .. ~.• c·;i¡JlJr u l.i virlil en su lr.111:.formación 

(~)- Gxlr~. t\. ~-..!'~~~n.~j1·i.;;1,r1? .11~-:.-m:rn y l-1" do.•nr.i,-~,~ n.1t~Jt:'~l_5. 

(·! )- (cír "Int 0 ,r.1ntn~:") 

(~)- Sc::lt~,"1 F. Sc-'.~rif:_ ·11 .. ·· l,.~9; trdr:. '-'!l fl.'nj,tmir, \V. El ,;<.·r·•-"1.~ln ·i~ 
c:TÍLicd .;'-, .1rL~' -.¡; Pl rr:m:mticisrY-, dl"m:1n, :.:i. '11 



Una icfo:i no se> 10ja ,-r~11dcr on una p1·01)(1sir:ión. Uriu id•!;'.l es uua 
c;ariu in'.'"iniLJ. J .. • prn_x,sicionns, un:1 m:1Jnit.uJ irr¡!·:ion<Jl, iml,r" 
-1L:o'.:lc. inconmen.:-all"c1:..i:,• .. sl ;•,, .'o~;Pü'.•, in 1 1 '-0.l.<11.l' '"->':...iblcc:~r 
su Jrr1grP~i6n. (fj) 

En conurucnci;1 ron· e<,tu prin·~i¡;io rnmónti1·0, di··;t in31liro-

distintos de úVolll(:ión id(~o1ó1ir·.i ~- prop0niurido un lc•J."t:C!i-' 

Psqu0mil pro¡;io: 

1- El histori.Jdor del a.rtr· \·Jcrnur Dcubel (7) consid~ra 

31 romanticismo alemán como 

la pdmer'1 victorL1 mo1.
1 2rna dp a ,u'.~ll.1~; fUt~r;c:.i::; i·!.•oló_,i('i..13 cu¡-i.i 

continuijild S•.! ·~ucd:.> trazar clc•sd,• .su manifr2~~tación nn Jlcrilclito 
y los i.>ens,iclo1·r->:,, ;ir<>··o-:·:-citico.'~. ::i t.¡_·avl·.o:: JL' mw.:ha.,; ·':L~uturias de 
iw~in,; r:•)'1lJ",1 la im·asiór1 jud20-cri.slit111<1 o ._;r •c0-jud<Jict1. cnca
bc~ildil ¡JOr lil l.'nrÍJ -!el couocimicntn r."'r:i'Jni'll .'iocr¡Í.tico ari~ilo
L51ico, !i.:ist.1 11:'J.tr ,1 K<inl, Pl antirrom.1nt leo ,>nr ~.:.:::r!l211cia 

ción su;;erid.:i. 

MEC\lf""'•c.' 

-~~-

_____ ,, ___ ---------· 
En la f!UC 0J romi'lnt.icisMo sr• n11~re 1·~ 1~ t1croncla primigenia 

de las -1spiracionc•:-o 1' iclea.s llumana~3 :>icn:Jo la primnra corrien-

te mnclPr!),l t)rJ l"''\'ü}nr· 1rJ cl!O 

En cunlrupo~;ición P} t..<'cJri¡-o ~:orneor rastr1~u lil evolución -

{(j) !·! r.l ,-' 

(7) f>'llh-:>l \·/ Gt·it..·1y~rnmi-;r',_'-·rÍ 1 :•1j1i./11<:<·h. 1,'f"¡jl·i_~r·¡.,, Knlt'.ir """:! flHd·~m. 



sicismo greco-latino. Su uhicación del romanticismo, no obs-

tante, es semejante a la de Deubcl. 

/el romantici:;mo/ es 1:1 et'istlide m<Ís c1ltil i' 01 ¡mnto r.entral y dedsivo 
(.•n el :::lnsr.!nVolvimi::mlo de loe; siJlos ·l.?sck• L'l cl"r['lJlTlbe -;e la civili
zación ffiL•dievaL a través del ilUtr..:mi~mo ¡· lu r::iforma hastc1 l.:i rcc;ta•1-
n1c:ión.; ~·~ificilción dc 0sta civilizilciÓn, y hastd un :-:!:-<tr~ado rena
rimi0nt·0 d;) lil mt i·_!ll~:I ul, ~tlP f110 ~~r··¡ui-::1·) inrno.:•diatarnentc t::or un •:epu
dio i9u.1lmentc 2xLn-.mudo y radical d ~~;t;;i .(O) 

Esquema d~ Korner: 

/ 
l.t0~1>tTICISMO s.u .... ....-.-()E-/ 
LA H(.l! . .UIClA CW1th E!Wt 1'1~ 

~~---..-- - ------- _/ 1 

I 
RMTtG\lEo.-.ti TU:i.11c•""f"Tº'-... ./·•C"o,t11sn1;Mv .. · 

E~ l"EOI-' &11•-.aco ·' 
1"'1\aof•Pfl.M~. _ ••. ·" 

Coincidente con ambas visioncs ... ~~-ei ~nl1clo del romanti-

cismo pof' 1~nnstituir una "S\lmm.i." de las co:-ric11tt~s anterio-

res, en su b6squcda de unidad, que implica una primera cau-

sa. La visi6n rom5ntica de quo l1ay un princi¡>jo, pero que -

éste se· er1cunntra ~n constante movimiento. y escapa a la -

razón humano. es L1 r.i<.idre de lci mt>dct"na visión del mundo: -

Pn ocuparsP d0 1~ di~l~ctica. 

Co11 un fin meramente ilusl:rativo aRadir~mos una ~ltima 

complementaria Gistc~atizaci6n de la ~vo1uci611 cultural. 

4ua colocil al romar1Licismo como 11aredaro de dos tradiciones. 

La historia del df'!s~nvolvitniPntri culLuLll una sucesión 

df• co11trcHliC"cion0s. !Jna corri<!ntr> se opon1:- a otra. Enrontru-

mos en e.:;t.J sucPsiór1 al i :]Ual ,¡u::;- Hn<l 01.1 ·~1 ue ,,~,::ie11d0 l --

mencJu;:i, una época clr,t•!rmin.1rlu por 01 racionillismo, los conccp-

tos pr•,ciso3 la aconomiil y la simplic~i~ad la cual llamaremos 



"\.:..oca cl.l,,ie.:i"; r otra on que estos ~atron!.':> 5(' v·1elvt:n cnm-

plejos. dnshurdados por ol contenido, activarloR por al im-

El rrnnantir_' 0:mu e:~ la Última .Jrlln n~cllrí'!ncia do Psta co- -

rrií!nte-tipn "b.1rroc<i". pues .11 ho1silrsc en 01 estudio y rf!- -

valoración de las :inL~riores, incl·1~>0 Lis el ásicns oncuen- -

tr~ osa fuo~z1 suhjctiva qu2 ost5 pr0sont~ en todos tos ticm-

'ºs e interrum1~0 la oln cn11tin11:i afectar1do a las corr\1Jntas 

posteriores. Su roperc11si6n es tal que ya no nbandona. - · 

Su visi6n sumaria 110 s6lo ns sint6tica. 5ino ?rof6ti~a: -

las distintns cabezas del dlos r~n -tan alab~do por los ro- -

m¡nticos- so advierten ~n nuestro siglo Asimismo encontra-

mas en creadores contemporh110os 0sa b~s~ucda casi mlstica -

(Como en Grotowski, por ejemplo). L1 uv0nt-urZJ. del romántico -

ha sido la aventura de todos 1os tium¡Jns: buscílr uni1 unidad -

1~1 c,1os Su vi'Jenci<l :~::;t.Jr.l ti1nto en sus hallazgo:., - -· 

sino en s11 incansJbl0 h6squeja d0 las cosas qu0 si~mprc - -

inguietdr,j11 ,_i ltl 1tumanid1rJ. 

(9)-'!'om:lmos el tém:no debi"lO 1 1:1 ')r.-.t~isión oLimotó ¡ir::i 'le la .~alab~·ol 
"harroco", .JlH~ vi-.n0 d"'.' "~·:1rr~1:~~0·~:· ~X>~·!.1. irrt•1uiar'. 



! . 2- E'_. PRTMER ROMAITT!CISMO ALEMAN 

t.2.1- DELTMT1'ACTON 

En este estudio lldmamos 1>rimcr romanticismo {romanticis-

mo tompra110 o circulo d~ Jcna il la corriente integrada por 

litPr<ttn•; y fi l'j!;rifo.> r~unido~ u11 ld ciudad dc Jena de 1798 

a 1803 (10), siendo LudwLJ 1'icc!: uno de sus princi¡)illcs ex-

¡:o nen tes 

Debido d los vortiginosos cambios del momento histórico 

conxistieron simultancamcntc reprcse11t~r1lcs de ~ivcrsas ota-

pas de la literatura alemanil:- el ctctsicjsmo alt!m!1n(l1') ol ·movi-

miento llamado"Sturnrund Dri!llJ"{!.-2'J y los rom,lnticos propiamente 

dichos. Como ~n ciertos estudios so les considera por igual. 

conviene h<lr~r unil distinci611. 

Schiller y Gocthe. representantes del clasicismo alF>mán. 

tuvieron coincidencias co11 Jos primeros romJnticos y fases 

rominticas -priricipalmentc on su juvcntuJ- ~u~• ·~l ~írcuto do 

Jena exalt6. Pero la actitud de noothe hacia tos ron5ntico3 

fllP 'lrit"-i.•·:i~:::>!~!:.c, e;,¡¡¡.:, l<..1 J1~ tJll DUL'll pol1tlCO -fi• GoothP.".il.O• - J 

era- que m~nti~n0 r"la~ioncs corJi~l~~ cu11 el drupa intclec-

tual cu houa (13). Schillcr y los rom,ínticos mantuvieron un 

cnfrentdmicnLo m~s visible .. Este criticaba sus principales -

vehículos tc6ricos: los FraJmentos de Federico Scltlegel. 

( 1 Q) ·· .ic.iu / l·J:•imclT• t•r~m nn e~:C' ('ntonct~S l•l,> r.os c;:1,Jital•.:-s cuJt.uralco; 

·' • ~;l)~Í~t'~ l~~~Í ~{\'.¡~:·;-~r;,,¡·~l ~:¡ J ~·ÍJ~~~j~:~,\~\~ ¡ ~ªJ~::\~~~H>.•ir:i) ··) el I 1x•r-

( \~.) la~LJ i!~~: c·~::~l~~l ~~~.\~~u:~~Jr~ ~·; 1~:M~~~;:21u~,,~~~ mf':~·1~ ::~e:;~ { r~~c1ti¡~7~·; :-·~~ ~~5.;~~~ 
n:!,.-r:->Sl"'nt.•do 1-0r Go0t:1;~ 'i S<c'ü 1 lcr. 
( 12)- "'"'.'o,1nrmt.1 .~ Ím;r.'t.11". Otrc1 ten:ir·nciel :~r:•-:!-.:?c·.:oso< 1 C~l romantici~~mo. ~· 
'"'ro .JU:!:.;.• :Ji·;t.in,1ll• de 1'.~;l1! pnr •;,1 vi•;i'.Í!1 c-S::mic.1 .1UUYiQ.•;' ni~tiv.1. 



la revista Ath0nii~rn (l•l). Los otros S(' moC~bJll do sus ~cernas 

y lo tachaban de r0t6rico (15). Schillcr y Ga0tl1c uvolucil'-

que el arte podía rPcdur:ur) l<i ilumantd<td. !:seo ni.11~Ú u1 .. 1 i:uµ-

turu con los primc>rqs rnm-:'in' ir.ns, 4uc revillor.-ih.-:in µor el con-

tr:1rio '..! 1J ,.1lt11i-1 1P1 ··ri~~i:i;~i:imo rn0di0'.·~1 y ,,rrnrehí:-in -

Jean Paul, Hc1nrich van Kleist. y '.IÜ1t1e1·1in, c>nt.re otros, 

:-•Jnstituyr_•rriri la r-orri::!nt1:> ''....5.t:~irM unrJ_Ill-·.a11!..J". Los "sturmcr". -

a6n impresionados por la nrJ<ttiva ~=~nt.iDna ~ Lada cspcran~a 

de conocimiento efectivo, y por el rstallido viclcnto de la· 

Rcvoluci6n Francesa 1·!sF1rr•llLir;i·1 una li v~rdt.u!-<..1 de ...int..ihérocs 

perdidos de nntcmano, de rebeldía y dcscspcraci6n. Incluso 

Schiller cn Die RÜuber, y Ticck en s11 cta~a formativo, son 

influenciados ~or el••Sturm und Dra11J~ Pero e~ ~rimar roman-

ticismo.·vn Pstablecido 0n 1798, se c11cucntra afiliado a los 

nuevos sist.~mas pror--uest.os por F1clltr:> y Sc!wll1ng. Lu!i1.1umd11-

ticos creen ya en una posible conJr11er1cid e1i l~s co11tradicio-

ncs que obsorvan, predccPsora de t1r1a n11cvn ''eda1 dorada''. Es-

to conslituy\ la diferencia entre ambas corriontes. 

(:13)-(ront. ) ••. se le lJUC'lC' ,1tu\:x:lr ir¡co11:'iC"iont1.~mPnt'"'. íli~~n r>s \'(~r:'ad que 
tam¡xx:o l;is Sc'1l0·y~l s~ c·x1+1j.:·ron (Y,ri, 61 con 1~1 m:iy(1r 1·:.11t-H.I. Como ·_,n 
su ~olP.mica c'.:lntr;i tu .-1ntic1ui1 escuele\ le'.; '1<'cí·1 f<llt~ un ¡''Jeta vi•:a como 
tit'o, y no lulluron otro ti/l m);, )ro:>icio ,, :,,.~ :ines :;W' Go0t!1o:> / .uquí 
Ueinc habla de los S':'hle>']0l untes ch: conocer a Ti ccl':/ ,dll:1... "i'W~ 
::!S.Y.)rcil:.J.n ~m a:)OJ)'O litnr:irio, al •¡ti!.' :•ri""1!1'n)'l un :ittar, le ~¡uema:·on in·· 
cicn:;o e hicieron ·1ue •.'l ¡JW:>1~10 '>L' iHTo:lill'l'."<.::' ;:rnt•~ :•1 q:. 1~1). 

r..a obrn '1ur: unió <I los rom.1nt.ir-r>:-; con G-:i2t'.1:; (lK! Hil lhotm ?-V.i~~ 1, ~r. 
FPro cerno muestnt 1101 d6hil n:>:m r~ntr·~ ta:, i:l2::i1~s ~·e .::imhos ~ucdc ciL1rsc 
L.1 1)QStcrior crí tir:-c1 ::J.! ll r:,1 lis .;n · 798. cbnr~~~ l lJ.m.l a lo ai;r,1 "_,Lus;tica . 
• • • 10 romár1Li.-.:o c.;ur:-umb:.-. "!I '·1 obr,1 11cJ·J:;n 1.::i ·xY'SÍ<l n.:-itur,11 lu r.;:1r.-1·:i~.1 t. 

tlG';O. (ílraw::::;, G. L.1::~ ,r,in ¡,_,,_, crnr l':1Ln•; ·'¡~ 1.1 li'.·. 'L·J ;:;, XIX. 317 
('·JJ-1798-lílOO 'i. \'al. L:~ r ... -l. ·:so" (<1lt 1 p:i"''):: ;,11·,1 J1 ~ ... 1 

(~5·?_ Hl';1w o,_1, o.:it i·" ~ 1' 



El cí i:c~l,_Q__g_g___¿~-ª _y otro~_<; CrQ.Ul 03-_.ro.nuínti.c.os_cn_Al.emania: 

En la misma Alemania hubo otros círculos, herederos del mo

vimiento oriJinado nn Jcna: &stos ~on, r~spcctivamente, el 

círculo de Jt0icl~lh·~rJ l' 13 csruc!a suaba. El romanticismo -

ele la ~ucla de~~ dl que pcrtcn~ccn Clcmcns -

Brcntano, Achim van Arnirn, T. ~. lioffmann y Ei~l1An~orff- -

30 ;c&tó en una ~poca en quP el ro~anticismo ya había e- - -

chado ra[c~s en ourop.1 (1800). Tamhi6n vivieron el enfrcn- -

tamicnto armado contra Napol96n en tas primeras d6cadas del 

siglo, y 8sto los llevó a utilizar todos los recursos apor

tados por ol romanticismo como escudo para l~ lucha. Utili

zaron en sus obras el lado ~nmbrÍD y fant5stico guc dejo -

entrever el primer ramanti~iEmo para manifestar sus inquie

tudes personales y sus angust.iils ~::istencialr>s. 

La e~cucla suaba, postp1·ior a ln do !lr!idclb0rg en cuanto 

a su inicio {18!5), es un movimiento local. qun ya tiene ti11-

scntante es Luduiq tlhland .irir>mfis 4,... Justinus Kcrncr, Gu:;Luv 

Schwab y Wi1 lh0lm llauff. Esta. C?scueli.1 contribuye a popul..H"i -

~ar el rom3nticismo. cspociillrner1Lu l'" la poesía. pero no de

sarrolla temas ospccíficos. ni contribuye a una nueva conccp

ci6n de los g~11Pros ni il u11a transformación o evoluci6n de 

la ideología. corno es ~l caso de J~na. 

El historiador del dramo 011ropeo, s. TgnJtov distingue al 

romanticismo de Jcna do estos ntros círculos como el creador 

de la "co~;movisi6n romántica" y r:oncluy".? con nosotros que--



r.l·Í11:icu, r:u::r·:·")s tomj .:.1 1 ·;u.-..Jn t.J/\ ~-,:>;o ;-tlj'Jnci·; d•• l,is ~csi.; ~u:;
len':a·las ¡-:'"lr l¡UelJor;, cr::nr:-i'~i/¡ Ll~ fonn..1;, "::t··~ri·Jrr:·~; r ~~:' 0~'.': 4ó 
-jel -:;u.'_;l:r<.!:.n ~llosó.~ico ( '6) 

Fritz Martini i'tt ;:;u Historia cif~ la lilt>t·.1turJ ·ller;iana, coin-

cirle con esta o¡Jinif.rn cu,indo rJi,:l~ d'~ los t·ur:1.inticismu. poste--

C:. l .. d.; .. ..: ,•_._,; .:,·_;;__,,¡ _, ·•'- ." ··-·· ~-l •.. '··1~·"-',A'~-,,, : .... -~-· : •• ''-"''"'l...11!-
ci.::i inu;in;1tiv;:1 rnr1Ínt i:;.1. :,u '-·~1i-Jc1 -,ne~ r:..'ntir.t-:01•t ili::mo o ~m ¡•1. :i

r:tun::-rami»nt0 -:.·.~ 1··· fc~111ils :ijas / crmv·1,;:ion.11·•;. El nmi.1r1ti·~i~mo 
fuc~ w: ffiCJVimi•:ntr¡ Jlh•;•ni 1- Al e11v:-·jr:1:,~1· r;-.1~· ! ··m,i.-; ¡' •;¡¡ l:•n .tl:lj~· fu,_ 
ron ~1<:r.i6nJos::! irreul~<-;. Es .,t _.;0li·jro :1u0 um:m.J::ó Jl u.r lío Elc:'1'--'11-
dorff_ .aJriCna:~t> tamhi,;n ,:i 1loffmi11tn y 'JU vi_rt11rJstsmo c:le n<1rrtF1oL-. El 
arte dn nmrl()3 ~;ut·_;i6 (el not.ori" ~:tfüjP.tivü;rnn cln ~:;u iJiosincracia. 
cal>a:'. de r·.:-ller.:ir d11 sinccri'.:l.:.·i ¡ '!:~.:; ~L"i::>nciCJ 1.~rson.11 l0s temas 
tí,..ic·.>."'> c..!.:.-1 rom111ticl:::mo (17) 

Martini termind c:~plicando 1~ influencia que Eichendorff y 

Hoffmann tuvicr:in c!ll el siglo XIX y como "l:i im:-i .. ¡-::r~ 1:omún del - · 

•. o en Ludwig Ti2c~: e::~·'rimentador d::o todos los 16neros li- -

terarios en servicio •!01 roinanticismo 

El ronanticis~o rril.nc~s surai6 en forma contompor~nca a -

Madame de Sl~cl con ~u ti~ro ''D'Allcma0n2''(19) en dor11e rose-

fia los ~astulado<-; del primer rom~nliciGmo ~· t1allla de sus in-

no ~~ r~fi,~re a una form·1 de vivir como ¡JJr~ lu~ d~ Je11J sirio 

lucl1a sor:ial, libvrtad de la 

S\1ra C•Jll::ervador.1 ~ranc2sa. El rom2nticismo f•1e usado para fines 

P6l ~..:nitiJ'.. s. El ··-·:t.r•• :··1i:n.,, los tiem::os molr•;no<o. :. ¡'.'.10 
f'7 'l.1rl1ni F. !1i .. 1.or~. .!i':.nL·c~Lu!:'cl al.::-m;inu. 11ri 

' ( '-9)-Thici•.'n 
( :9)-:.-.1 'c-:.·1m-.'::·.1 i·· St. l•·l /ir.~ ,1.-.j:, l,¡, 



~5s pol6mi1:0~ que ¡)ropos1t1vos en Francia. El juoyo est~tico 

y la libertacl formal rom~nlica sedujo mjs a la mayoría de los 

rom5ntico~ fra11c:~~~s. Eri fr,in~ia se acuíla l¡1 11ori6n ''l'arl --

pour l'art". (el .:irle por nl <irte) qur_• ha r.-!prr>~;cntttdo tan e-

rroneamf!ntr! Jos rro~)Óc;itn"' ori.-,in<tlP:' lr:l r11n·1nl j,·isrno.í:'.'O) 

Víctor Jlugo "dc~_c:ulnió" a -:lroci r de la crílrica acluat el 

principio dPl contraste! Prologo a Cromwel l, treinta años 

despu6s ~e ~uc T+eck lo advirtiera en St1akospoaro y lo aplica-

ra en Dlauhart (narbazul 1796) (21). 

En resumen, la motivaci6n legitima qu0 animaba a la lite-

ratura rom5ntica rranccsJ, ~8 su propid justificaci6n. Pero 

a diferencia del cirr·tilc¡ de Jen;i, su prrioridttd no era la de 

establec~r ur1a visi611 ~el ~11n~o q11e i11r1uycra en todas las - -

disciplinas, si110 la d0 c5tablecer una crítica gocial, 

e::altar los valoras 11acio11rlles. Asimismo. 01 romariticismo - -

romintira Y ~"•or~gi113 ~ r~~~ir Jel n1uvimi1~r1to rom~ntico -

desarrollado en Alemania. 

(20)- El tórmino "l 'art pour l 'urt" sr• dtrihuyr> a Thf.ophi lo Gilutiror, ro
m.:íntic.:o fraricós (ScJ1 1~nk. ¡¡. G. Fl 0spírltu de los roméÍntil'•)s c>uro
imOf"; .~. 55). Pero como Sdwn1 ~ 1¡rc:>.J<l. cst.a pnsición ::!SIPticisLl de:> 
l'l croaeión .1rtística '._J0 1lí 1 a,,! icars" Pll ;t•nr>r.:il :i lns ronúnt leos 
france•-,f:>~> dr_• la é-poc1: ".l\l.Jm1ri::; rom..~nt icn·~ -di :·p- ,,arl i(~•il armr-mb) 
lo~ <lP la prim.:.•r.1 J<:>n•~r--icirín Jnt~-;; r!r_. iUeo ld ~:l fr<1ncr>sa dP 
"l ':1rt paur J 'art." 0•· 1 :ur1~ciPr:1 t'l asun~0, ~>in'..!c~ran .:uc Ja µc>e'->Í.t 
y ~l .1rt.c t·~1hÍJn r!P L1 1 n1~1· una '!1'-:P rm la ri 1osnrL1 ,. un :1ncLl r.•n 
la roli-JiÓn. · 

1 :1 )- "Ticcl<- nos dice Paulin- is n·Jt c·0nc0rned at all 11it.)l Jr•nerat t:1c,J
ri0s of lhe Sll1)1 i~e un'J t.hc> 1.:--:>.rntiful. bccaus-: U1c>r -Jo not ,1ffr.ct 

;~10 r;~~~;~'.; '.:h;~~t~il~~~~i~~~~~ ~~'~r11~;'~', ·(-~ i ~r~~,~:,::::·; t~ Er? 2~~: ~S-~~~~~ i {1. Ei_ .~·tt 1r~'.~~)~ 
u litr~r.1r¡ nirrJr<1phy. :::'· 1'0 



JO 

l. l.' - OR!GENES 

El sur:_¡imionto de 1 roman ti e i smo tem¡:irano sn debo pr i nci -

palmente ~ l~ ~risls da valores que imperaba en Europa --

tras el c~tallido do la Revolución Francesa. El edificio -

fl(>Oclásico importarlo de Franci<i !H)b1n sicJ0 dc!"ribüdo por - -

la labor precursora do Ephraim Lessing, fomentando ol de- -

sarrollo do una literatura ¡· arle p~opios. (22) Entonce.:;- -

y a la dist3ncia, los alemanes pudieron reflexionar sobre -

el fon6meno dol fin da la monarqu[~. como fin de u11 orden -

de cosas. La primera reacción a asto fuP. la generación del 

''Sturm und Drangtt, que en su fdt~lismo rnflejaba los excesos 

del terror on Francia: la Revolución no había cumplido su -

promesa de establecer un ttordon ideal''· Se comenzaba a J1a- -

blar de ••caos'', y Kant 0scribia sobre una filosofía que s610 

mostraba los caminos por los que os inútil transitar para a-

Los intelect11alc~ ntcmane~ ~u l1allaron entre dos extremos 

el despotismo de la monarquía que aún los regía, y las arbi-

trariadades de Jus revolucionarios rr~nccscs. Se pcns6 enton-

ces que la soluci6n consist[a en formular una n11~v0 idcoloJÍa 

concildadorn:y·un1ficador~. ¡ior esto. el romanticismo tliuprano 

estaba hasado en una rcordcnaci6n de las ideas. y 0xigía una -

nueva filosofia-rcligi6n que explicara de ur1a nu0va forma al-

mundo. 

L-1 filosofía d(.' Fichle y Schcllinq e~;11:?!1 antecedente del i-

( 22)-Crcac!Ot" ':t• la"Dr,,n111ir·Ji..l :ie 11-Jmlmr ,o" y rcp. dP la ilustración alcm..:ina. 
"i·o.~·on~ ~lcjJrsP de tos mod.elos ~runc~sc~ }' cr~;ic un te;1tro tno.1i0. 

(23)-r~l filósofo alpm._ín 1;ropon<! ~"to en Crítica .1 1.1 ra:..:ón !JLff..l, 



11 

deario romántico (2~). 

FICIITE: el primer planteamiento f ichteano nos dice: 

''El mundo sensible parece ser algo existente con indepen-

dcncia dal sujcLo qua lo purcibe. p~ro en realidad llO existe 

sino por la ~ctividad del sujeto. Eliminemos el yo y al ins-

tante queda eliminado el mundo''. (25) 

Fichte afirma también que sin oposición o contraste no hay 

conciencia,(26) y e.st.o.arranque de la teoría de la relatividad, 

informaría en adelante a la estética romántica. Fichte con-· 

cilla este contraste entre lo creado y la creación señalando 

su interdependencia: el objeto no existe sin creador, y el -

creador na se manifiesta sin objeto. Es par ésto la exisLencia 

del mundo sensible. 

SCHELLING: éste contin6a el camino seílalado por Fichte,- -

en su FilosofÍ.:::i de la naturaleza, muestra a la :creación rein-

ventándose a sí misma constantemente, y al espíritu humano, -

esencial directa de la naturaleza. (27).· Así. expande la 

ción del Yo Cicht0ano, cuya detcrminaci6n es facultad de lo -

absoluto, y confiere a la esencia humana librcdoterminismo. 

siempre y cuando deje guiarse por los prin~ipios arm6nicos -

sugeridos por lo natural. Schelling afirma que la naturale-

za tienr~ una finalidad, pero esta no sólo es percibida extc~ -

rior. sino interiormente ''por intuici6n artística''.(28) 

(21)- FilÓ!iOfos alPrn.1rn.'s rstrecliainQntr~ lijad0~; al círc"Lllo dP Jcua. Johann 
Gottliob Fic~tb:~ {1762-18 1 4). Wililclm Sch:>llin;¡ (177:i-l8S'1) 

1 (::!'.:i)- Garrirlo Pc1llanló F. Los orígenes d~l romanticismc. tl l \6 
(26)-Idcm µ. 1 !7 

(27)-Schdl inJ consi·lcrd a Li nat uralcza como cs~:..Íritu vi3i.,le y ul cspí
rilu como nci'.ur.J.l'-.'Zd invisil)lc. El espíritu e,:¡uili.,ra 1,1 voluntrd c:e1 alJ
soluto y },\ rel.1tividacl de~ lo manif::ostudo. :'ar ésto c.IeOO ser cl".,,uia'! Id.1~8 

(28)-ldQm 1 •• 119 



l 2 

'Estas dos filonofías presuponen una nueva mar1~r3 de explicarse 

el mundo. Asimismo ubica11 en un lugar priv110~iado al creador. 

(Yo ficl1tcano) )" a la obra rl~ arte {co~o huelld· de la natura-

loza, según Scl1PllinJ). agpecto c.1ract0rÍ~;tir:o del prl1:1cr ro- -

manticismo. Les dotu con la nnriAn 'Je> c":Jnt::.•.:,t..l.!. iu11Jarnenta1- · 

en su producci6fi, y origina el valor qui~ Jos rumanticos pres--

tan a la imaginaci6n y a la r!X¡Jerimcntuci6n form~l. 

Como en un dr.Jma romántico, Ficht" llt,.'.JÓ r:on sus ideas en ol 

momento adccu.:ida. \29) Frir>drich SrhlP']el c:omenzaba en Jena- -

la publicación de L1 ravi:;:;ta At!1enilcum (30), orgcrno difusor -

de las ideas del prirnBr romdnticismo, en 1794. Schelliny· so~ -

rá posteriormente miembro acLivo~·del círculo.: Esha· o~trecha· 

relación entre literdtos interesados por Ia filosofía y filé --

soros pootas (como lo era Schelling p. ej.). l1ará del ptimer -

romanticismo más quü una corrif"'nte.estéticll.' unn 'propuesta- -

de cómo ver y vivir ~n nl~mundo. 

C'9) - Ficht') fuc-.corr:ido-11'.:' vad.ls uni•:ersi:ladQs r.onsc>n"adoras do Alemania 
encontnrdo sólo cm Jrma una atfl'!llsf":'ra liberal para dar cátedra. 

(30) - Athen,iºurn o"Athnnac>nti"coroo sci consi;¡nu •.:?n l<J m;i}'Or tJclrte di:? la hiblio
grafÍil crítica al;-!m.1na. '!'uva unc1 importante difusión en su ticmpo1 
publicó 6' mbooros en 'i volÚJ!'nncs -fo '.791 a 1800. Su rorimera edición 
const6 de 1 2'jQ •~jcmpl::ir'..'~ {mü}' altoi ¡:-.i.ra la 6pxa ) En nucGtro si
oi·lo la reví st¡¡ ha teni io J nucv.:.i:~ r,_, ... ~d ici ·me.:; im.nrtantcs tan s61o 
en A!Pmani<1. 



J.7..3- CARACTERISTICAS 

Se destacan a cot1tinuaci6n las características más repre-

sunlaljv~s d~l primer romant.icismo: 

1- MOVIMIENTO DE ICEAS: El romanticismu de Jena es corcien-

te fundamentada e11 una revoll1ción fflusóftca que buscab~ una 

nueva explicJción del mundo. Por Lanto. su esencia residía en 

sus ~repuestas j~eol6gicas. 

2- UNIDAD EN LA DIVERSIDAD: cualquier erfo~uc filoaófico 

parte de proponer una visión del mundo y u'riicar al hombre con 

relación a dicha visión o modelo. A esto s~~~ebe la segunda

caracter!sticd del romanticismo de Jcna. En esta cortlenbe-

se consideraba a todo aquello finito o contradictorio como- -

al~ aparcrnte o irreal. Todo es mrtnifestación de un mismo -

~rincipio universal en distintos estadios o grarlaciones -

:1uc complementariamente se constituyen en una imagen com- - -

plet~. Esto trasciende en Ja concepci6r1 de una ci~nc·ia·y- -

un arte estrúch~rner1le interrelacionados y de una Poesla - -

que debe gestarse influida por todas las demás.artes. (31) 

3- LA NA'I'URAI.E~A SE RETNVENTI\ CONSTAN'i'EMEUTE: guiados -

~or Schelling en l~ h6~1~ucda de este ?rincipio csencial de -

toda manifeslaci6n. la ~aturaleza el libro de revelación -

que yuiari al po~t,1. científico o te61r>~o 1ol primer reman- -

ticismo. Pero ~ diferencia de su predecesor naturic1~ntrista -

(31)- crr. sc;1lüJ1!-l F Frn~¡roontos t-:l .! 

13 



Roussoau (32), no os bsta L1na Natura1oz1 cuya ''bor1dad'' s~a 

predecible. sino un multifaz on ot0rri.1 transformaci6r1. Para 

L1- TEORT1\ CEN'!'HI~P'!'·\~ t.•1 0lt.~l\1l'/lt(J lllllfic,1:Jur r:n r.~st.a C'd-

en s1is Fra~mentos (13). Esta loy o principio i11fluye sobro 

cada tril11sformaci6n y 11u2va 0xprcsi6n e11 ol d~venir. De d-

cuerdo con lo ostipuladn literalmonto pnr FriPdricl1 Schlo~el 

El iieill_ismo i31J) •• "'-:-~. sólo unJ 1:urlr- unll: ramri un.1 mall':!r-1 •lo :::·:{t.:>
rinri:'.::r<>o ·~l f-~ÚlnL~JlJ Je> t.Jd~lS Jos rrmÓmr.•no.s a !'ilher; Ju lucha de 
J:-1 '.nun.mi \i:l r:on tocJ,y-; nus fuerz.1s ;Jnr nncontr.Jr su contra (35) 

11 

La visi6n del mundo dPJ prim0r roma11tic1smo presupone un cír-

culo con figura -

en donde ül ~unto la unidad i11divl5iblc. punto de equilibrio 

y scmejan:!il del todo. Ocu¡M como ,-'UCdC> vers0, una sol•1 posición. 

sin embargo P~ c<'ntro y r.auc;;¡ de todo. La !>Upr>rf!,....ic- 0xl·~n1a 

nos filosóficos el no-'; 11 r 'íUC' SPJLÍn Schle~¡el "se multiplica en 

( 3 ~ )- Rou:::;seaL1, J ,J. Discour > c.;ur l 'fJ!"i]in"} el.~ l' i ne Ja 1 i té !'.1!111i les ho~3 
(1754) XTTI. En &1 Rou:;s~:m afinrn .¡ue ','l l')mbr) ;t¡'r!Jñ"lO a lu mitu
raln?.;;:i 0c; ·:-u: no ,.Y)!" cr)w~-. .. -:-,1~nria. Lns r·)n1n:. i:::-os JP;;;ctil:ircn otras f.::icc
tils de L..1 nutur11lc>~::1. ''Om') -~.._ im¡Jul: ·n in2:cpl icilble d2 1,1 :-'~' i~Jll::> · 1um,1n._1. 

(.13,I- SC"'11L_:J""!l F. Fr:-1Jn.-.,1: JO ,:. 8' 
(31')_ A..¡uí iz-':..1l'h1Jn(J pilL.! S,"r.>1'ü.,(J~·imi-':1tu -1! 1:1 1'';' ,J,~l L~'U' 

{]?)- Idcm t~· ílO 
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una serio .sin fin do ospejQI:!_ (36) que l.:t re¡}roducon" {37)- -

r.a concepción mi1s complcmC!ntari<J de este sÍmi.1 •.:!S la- - · 

suucrida por fleine se-:.1ún el cuJI. r-! ttni•:cr.,u de Ficllt0 - -

se asemeja <l burl,t1ja (JD). Como ori uri agujero n~gro.- -

agrc~g<Jrldmos, al runto e~ la condeonstlción máxim·l de 1.i rJ,•n-

Gidad 1•n r:\l(O.:.t.l.J 1~urbuja. casi invjsible. pero u su vez 

centro di'.! ']rdvcdad do to~la L1 burbuJU. El f>trnLo es Dios 

el primer pri111:i¡Jio. LJ supe1·riciP du la !Jur!J1ija es la pro-

yccción magnificad~ del purito. Sin embargo ast.a superficjC! -

se halla en contin11a transformaci6n y movimiento. y ¡Jucdc - -

desintegrarse 011 c11alquicr momento, ¡1or lo tanto vs a~arcnte 

e irreal La superficie de la burbuja es el Cosmos. y a su -

vez, un <_p-;:rn r.rist.11 d~~fot"mantr> d<:- Ja realidad. (confronta- -

remo~; esta visi6n Ja ol1ra do Ti0ck e11 el G!tima capítulol 

5- TMf'ORTANCIA DE I~ MITOLOGIA: SchlnJel d~finu a l~ mito-

el ,.iuntn ~sr.nciul L'Jl :..tlln J,¡ fYJ<~!~Í 1 modnm¡;¡ c;P ¡u::i'~~' a lJ 2.l_Jd frPnt•' 
a la anli•Ju.i p~; 1m~~ihlc tkr1nirln con ur1u 11a121i,ra: no tnnc~ un,1 mi-
12.!.QJJ.i! {,10). P.¿ro añarJirÍ> ,¡ cnnt-inuación, P.'.>l.Jm:..is ,_.:'.}rea do:? tcn~rla 
o mis hi'-'º· l!S '~ic'inpo ya i ~ .,ur· nns ,,on;pmn·; ,-1 líl ·1hr 1 de .1nY·ur.ír
nmola, dt~ cn~arta (.11) 

Paril Schle 1el y los primt'.:'rus romcintico·5 la mitología et> el 

nutricntP d<> ~il '.·c.rJu1.h~ra poosi<1. pero on la actualid,"1d (y-

aquí so 11r0senlJ lln ~.1sn do 1'm1Jndo nl rev6s'') la poc~ia Je-

hería "croar" 1•1 nueva mitolo']Í<l. Y ll1J·rerJd F. Sr.hlP<Jt'l: 

(3fi)- cfr. ÚI l.inn c,l,JÍt.uJo, n:-:;,:cclo 1l m-1n.::•JO de Ju no,:ión de .:-:~,'e> jos -
por 'I'iPcK an Di1.:o llpr'-:Phct·~ l.Ji.--lt- (El m11ncJo ,¡] r,..,V~'·,) 
(17) Scl1Jc.:>'.¡1•! F. ()p. Cit. ¡,. 
{ lB)·- fl;>in:~. lk~inricli. im¡xJrt.rnL2 l~rítka Je Jo:; :.'1-im.•ros rom.~.nti(·v.;. en 

su obr<1 m~s itnt>•1rLlilte 1 c•:,t.:_. r~sp;-!cto: Alr!m.u1iu. µ. 8S-tt 
(.19)- Schle.¡1.'I F. Ot-'- CiL ;J. 86 
{110)- Schln_pJ S!~ C'Oll\'i(•rl•! ••/) J'l't'('llr ;or, ,inti 'l1>.1nd·1 el ¡ur un ¡Jro'ilem..i 

~;01.1tr~mpor,lrK•u. 
1
'11)- D1scur::;:o ~;nt>r.• J,¡ mitoJi~JÍd" "'11 rin. ci~;. -;6 
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''MitologÍ<l y poesía form3n una u11idad r son insc~Jr~bles»(12} 

Esta es 1~ causa oriJi11~l de que el prim[!í romanticismo --

voltee- ll::lci<..1 ol pa~d:in y rev-11orr L1 .:1nl i ;u.1 tr~dir:ión li- -

6- !f!STORICfSMO: 13 1;i:..~i1Sn ·ir>I :-;'.Ur1'JU :::Jf!',O Ull.J progrPsión -

tudio hi,, 1_ñ?.""~c0 moc.ti!rn·~; puesto que cor.io Sr~i!cgel concluye-

en sus Fra~m~ntos ''líl s11ma de p~sa1o y r1ituro l1ilccn nuestro· 

prescntQ" (·13). No ~Ólo la rev<lloración dr:> lo p~sado cril im· 

portante. Los primeros rom~nticos considnr~h1n ~1 presente -

como un~ rt&~oca de reiuvc11ccimicnto. de rcnovaci6n••, y al - -

futuro como ~na nueva ed~d dt! oro. 

1-RP.\',\LO!V)C!ON OE LA EDAD MEfJIA: El <}Studio dr:> SU herenciu cultural 

periodo regresivo o simpl0mentc i~nor~JJ por ~11lcrior0s corri~11-

tas. Rev~loraron la~ partictlldr~s cnra~tcristi~as dot ~rtc y re-

prnµiJ r1dct6n rcprcser¡tariL~ 1le una .11tnrnativd de~ 3ustitu-

ci6n Ja los modelos ~~t~Licos irnrortdd0s de Francia. A dife-

rancia de romanticis~os postri·iorcs. s11 prioridad non~ n~cio-

nalista sin(l l~ ~~ 

r.?ncon~.rab.:i unldil lHjo un prinripio i.'.ieolÓJico común (l.:i reli-

;,¡ión cutólic<i) {-1,:) 

,.,;z)- Tbid~m 

{ !J)- tL1r'dni F. !H•;t. -¡,. li\ lit:. ~1 :> n1 
(<M}- R:?C"ord;-m.'Li 01 ;rnh010 ·:k.'l 1)riw~r l'."t)ffiilntir::i<.;mo ¡..<J!" la tmidild: en i:odo orden 
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b) E::altur - el clima mistico de la Edad ~·lcdi:l 

e} Ver co11 nuovus ojos la sencillez int11itiva del arte mcrlieval 

y estudiar la Iiteratur~ popular ~reducida en esto periodo. 

8- COSMOPOLITISMO; como hemos dicho. el afán romántico no era 

solamente distin~uir la herr>ncin f'nlt:ur:n ;il--:!'lan3, sinJ :!UC e~-

tudiaro11 el medievo en distintos países como Italia, Inglaterra 

e incluso se l11troduj~ron al estudio 1cl sánscrita y otras len-

guas orientales ~ara consultar textos antiguos. La diversidad 

d2 rucr1tcs de ~u~ nutr2 este ¡Jrim<:>r romanticismo 1 :l hucc - -

cosmopolita. otro hecl10 c1uc le distingue de los romanticismoa -

posteriores. Esta ~osici6n le hacia concebir ''lo romántico'' 

como un 0ermen rela~ionacto con la intuici6n do la libertad, 1~ -

transforraaci6n y la armonía si~mprr ~J:ist~n~~. y presento ~n -

toda época y lUJ~r. 

9- CARACTER POSITIVO: contra el lugar camón con el cual --

suele juz~arse al ronanticismo, los primeros rom~nticos origi- -

nadares d8 la teoría subsecuente. no fueron nihilistas. El pri-

do y trascende11cia de s11s postul~~os (·1~) 

Pero ~n el orden de prioridades de los prineros rom~nti-

aón lo fllos6fica qucdariJ ~ar dnhüjo ~e lo po6tico: 

~O-TRASCENDENCIA DE LA POES!A COMO VEHICULO DE LA REALIDAD: 

('1S)- Hr:>cr ~1. Fl .. nmJnl jci,~m,, .il0m:l'1 ." 

('6)- A-iuí, sc111.,w1 ') 'Í•" 111\'1("}()1\ I• l"Yl!!•)ll)() (P.3illismu::;) :1 Sll llOCiÓn 
h id--.alt'mt""1 lu tela' ¡••n d la m.1nifcstx:iÓr! ~m :•1 munrio SC'nsihlc. 

(,.,?)- Sc!l}c>J:~l º:'· •'\! .·• íl' 
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lle aquí la posibilidad advertida por t''l teórico principal 

del círculo, del anl¡uilosamicnto dol ideal rom511Lico bajo 

el aspecto rcstri1:tivo do lln~ tuorla. no la Poesía {40)y su 

vcrsa':.ilidad !ubría do deprrndnr la µroy-resión d12 ta polifa-

cótica asoncid rom~ntica. 

(48)- Ehti~ndasc .i.¡ui }'cm anL:~rbrns cita::; del ~érmino u la Poe~da., no -
como el género literario. sino como conccp':o -Jloh-11 t 1Q lo litur::irio 
en sí. De osta m.i.101-u so manó ja en tolo mom<~nto <:'n los F1-aJrnentos, y 
varias docu.mentris r.ont~mporiínr~ns ,1q~1í rcferi·los. 



19 

1.2.4- INTEGRANTES 

También es conveniente distinguir ~ui9nes eran, en - -

rigor los integrant~s del llama~o circulo de Jena, puesto -

que al~unos dUtorcs dsocian e11 sus rcsefias otros contcmpo- -

rineos en este movimiento (49) 

LOS l!ERH!\NOS SCllLEGEL~ Son ~llos lns principales teóricos 

dot circulo, c~pecialmcntc Fricdricl1. A el se debe la inte

gración del grupo du Jena. oriainada por la com6n participa

ci6n d~ sus miembros en Athenaeum.(cfr. 1 .2.2). Su formaci6n 

es fundamentalm1rnte la de filólogos y traductores. En Friodrich 

Schlegel (1772-1829) se destac~ su original m~todo critico. es

peculativo pero t~cido. Sus Fraymer1Le11 {Fragmentos) o Ideen (i-· 

deas) compilación de distintos escritos y estudios. son básicos 

~ara comprender el ideario romántico. Aunque August Willhclm fue 

más bien un intérprete de las ideas de su h0rmano y sus compañe

ros de circulo, su cualidad metod6logica y su vocaci6n pedqg6gi-

ca, le permitía ser un digno vocero tJe luo iJt-!.t~ .._._.¡¡,.'.ii.t.ic.:i;:, ru2 

ra do AlemdniJ. ~i11 umbdtyL1 de e11lrc ellos. s610 Fri0drich SrhlP-

gel produjo dos obras literarias: Alarcos (drama) Lucindc; gran-

des fracasos en su tiempo. y demasiado comprometidas co11 aspeclos 

filos6ficos para su rescate como litcratur~. 

NOV~J,TS: el Misticismo y profundidad de la poesía de Frin

drich van llnrdPnbery (Novalis 1772-1801), lo hace un inte~rante 

esencial del prim~r romanticismo; el inventa para esta corriente 

11no de sus slmbolo~ mas car;1ctcristicos ''la rosa a~ul''. Desafor-

tunadamentt~ su vida fue muy corta. y salvo su obr3 liric~a. s11 · 

µroch:cr.ión [tH' fundar:'lc>nl.tlm1!ntr.• rragmanlari,1. Ec autor. Pntre · 
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otras obras, de su colección ele poc.•mas !!ymnen an die Nacht -

(Himnos a la noche 1800) y L'l cuenl() Di._, LL:i1rli11;ie ·.·on S.::iis,· 

que dejo inconcluso 1o;Í como '.;u 1:ov1)l.::i !kinril'l1 '·'ºº Oftnr- -

din~on, i' uniJ vcL;i,)n ram[intirCI d1! La Encic-lopcdia, . 1 u1~ in- -

traducía nue\'J.!-i cien,:ids ,·orno l<.1 "liter-arístic:1" la doctrir:a 

''má~icil rel1giosJ'' y i,1 ''futtir·~lot¡Ía''. 

W!t.HELM h'ACKENROOEH: 9rcH:1 1·.; <1 la .1nist.1d con Tieck .;l -

nombre de W<lckcnrodcr ( l 773- ! 790) c~y6 en ol olvido. y - -

influy6 ~n el id~ario dol circulo do Jcna. co11Lribuy6 

diantc intuiciones propias, al ~ullo rominlico ~ la Edad Me- -

dia. y reafirmo la divinizaci6n del arte. Wackenroder resalt6 · 

la sencillez del arte medieval en donde, sr?.::JÚn él. el artista -

olvidaba la precisi6n formal en pos de u:ia repro~entaci6n esen

cial de la realidad. Es asimismo, crn su Cillidad de músico, nl ~ 

descubridor de la potencialidad m11sical on 01 roma11ticismo pri-

mero. 

DOROTllEA VFTT Y KAROLINE ~IICllAEI.TS: 

Fueron rsµosas rcspcctiv3mcnte de Frie

drich y Au3ust Willhelm Sct1l0Jol. Estas dos mujeres también -

probaron su mano en la poesía, pero su acci611 decisiva en el 

círculo do Jcna fue la de cataliz3doras do la cohesi6n del -

urupo. Dorothea Vcit Me11dclssohn provenía do una familia ju-

día, yrupo que so hallaba en ese entonc8s l~n maunif1cas rela

ciones con los círculos dol podc1·. Su ir1(luc11cia rue d0 mucl1a 

ayuda p~ra la uccptaci6n do los ''j~vcnrs robcldes'' de Jonil 011 

la sociedad literaria alemana. KJroliric ~icl1a0lis (1769-'809) 

fue también amu.nte clt:>l fí lÓsofo Schell iwj. De ,ic.·w:rdo r:.-on Fe-
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d~rico uran:.i·:, ,;o[" su influ1?ncia "fuo nl c-ontr-o espiritual ~ 

dol romanticismo ... sus cartns fiauran 011lro los documentas -

capitales del romanticismo temprano'' (50). 

FRIEDRICJI SCl!I.EIERMi\CllER (1768- ~'311} imµurlc..111Lr• teólogo con-

temporáneo fue ur10 dP Jos colc1bor.1dorcs md!~ antiguos dn Athe-

naurn. dodic5ndosf! a la s0cción de disertacionP~ 6ticas En -

concord<incia .-:-on l'/ad:nnrodf'!r, pJra Í.'l la aut6ntica religión 

no se basaba en ta mor~l o la mct~fisica. ~ino cn u11n inme- -

diata intuición sensible do! Universo. 

FRIEDHICH WILLllFLM SCHELLING: adPm5~; do su influ~ncia in-

mediata Schelliriq tJmbi6n portnn0~ió al circulo do Jcna. In-

tentó vaciar su filosofía en mPtroG poéli~os, de acuerdo con· 

su idea do ld funci6n del arte como vehiculo de la sabiduria 

c6smica. Su Filosofia Trascor1denta1 ftic irifluenciada por Novalis. 

LUDWIG TIECK: Tieck si~nificó para los hermanos Scl1legel,-

la punta do la11~~ de los post.ulados cst6ticos del romanticis-

cuentro entre Fricd1·ict1 SchJ00r-l r 'l'i!'?1:!: 1\uyu!:>t Wi llhelrn hizo 

la primera rcscfia f<lvorablc de ner GesLiefclte Katnr (el gato 

con b0t.:1s) (Sl), r Fricdridi di~Ji<::>Ó uno de sus fragmentos (el 

nGmero 307) a l1onrar esta ollrd. (52). A partir do este momento 

para consid1.H.,1r .1 [r1Jn::_st,~.rnLu1.tlsJ'lil.rl.dc...cun:,u~n ( l.is andanzas rlc 

Franz ster11b3lrl)''l,1 ¡>rimara obra rom~ntica desde Cervantes'' (S4) 

f.o::; rom,íntir:•>s c•):1tt·m;xi:-:111co'.; C'">lfY.',1t(m a í'ír•r': .11 lilcl0 o J1:.isL1 l".Jr 0nc:im.1 
de Goct'.11! ••• PstP pe:·iorl') fundil J,1 :·am.1 dl' ·:·i1~c1: r:-omo ¡)rim.:r fYl1~t.J de l.J es
CU8L1 romJntiC'.1. (''::",) 

150)- lJrallJ'1. LJnt,_u..J.Q-S-J::'.r.il~-rlLE., _ _,_Sr·h1P(1·•1 _J •• 

('::il }- Imr..:n:.1hr R. lli•.L.\.'.!.i.th~lt:'ni...Q.L.:i~r.:t.'5_·~:1!_~!-•!c.;t i(_' _ _:.Otlll"d_;' .)· 103 
('3"ZJ- Idt>m p. 107 

f~.;j: B;;0;!j'.t' 1
:; .r~'¡;,~~~ ('•1 '.f'1~Le~~\'~Aª!>1 .. 1 ,'r.~~-~'.~]\.~ggói·,1núntica. T. ;-. 

(~i'",)- deo B\.¡,, ~t1ri·1:m" o. EL:J'l.!.0_C.'2!.L~.t~-__J~~l'--!_~-_. .. )~· lnt. p. 

... ·" 
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2.1- SEMBLAN2A BIOGRAFICI\ DE LUDWIG TIF.CK 

Ludwig Tieck n~ci6 en Berlin el 11 de 1nayo de 1773. Sus -

padres Mran burgueses sencillo.s p0rn aromnd.:idos. Johahn -- -

LudwiJ padre. maostro cordt~lcro run un hombre talentoso e 

instr11ido para ·;11 r:las0 so<:itll, parttrl~ri0 1n 13 Ilustrdci6n 

y con. cierta cnm¡1rnnsi6n p<lrd !~ poesía. El fomentó on Tieck 

la loclura del GOetz de Gor1tl111 y Los bandidos d0 Srhi ller. L.l 

madre ~rd tiiJa dP un !1errero r111eblerino y ~duc~da en casa d0 

un sacerdote l:"Ural. 1\mantr~ de la lcctur,1, inició a 7ieoc~: ,_•11 -

su pasi6n por los cuentos de ~adas De la infancia de Tieck 

conoce poco, pero se sabe :le lo crucial que fue paL·a él. -

''El retorn0 a la niílez como 6poca de mayor perce¡Jci6n de lo 

maravilloso" es uno de los rrotlvo.- del Gi:lto con Dot..a.s. y de -

otras de sus farsas infantiles. Muchos dn sus personajes -

principales son r1iílos o tienen r0grcsiones a t~ infancia -

(Die Elfen, Al la Mocldin, Der Blondo Ec:kb0rt). De 1782 a 1792 

asisti6 al Gimnasio (1) de Friedrich Werder donde su talento 

litorario fue r0conocido e im.1111c:,1-i'"' ~e .::;.-i.,: Uut.d su amistad 

con !-:ilhelm \·~ac!:.~nr0de1· (cfr. inlerirant-r>r;) .¡UC! duró J¡,1::;ta la 

muerte de éste en J 798. 

Desde rsta ~lap~ Tiuck '~scribia esbozos dramáticos para 

el tr}atro do títer1Js. L;Js i11clin<..Jcion1~" del joven Ticclt J1acia 

Jo tcatr~l fu·~ron opuestas ~1 deseo paterno. S0 inscribi6 en

Lr.rnce::,; e11 l¿¡ UniVL·r~idad do !!al.le como e,<;;tudL1nU::? de TeoloJÍct 

y Filoaofi~; nsi~ti6 Jucgu ,¡ l~ !l11iversidad de G¿ttingr•n para 

estudiar filologia y I.iteratur;¡ y junto COtl Wackonroder f~-
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to1:1aba cJ,1sc a escondid;is •'On el .ict.or Sr.llr()dc•r. se iniciaba -

Lr()s expr>rtos r!r· 1:1 : i11~r,1tur;1 JtHflw.-·1, ··i•"'CY. ,.,.,, P·ot 1hlr.ció-

(Historia 101 seílor William I.ov011 !795-9G) y varias obras -

de teatro -='ntrc.• r>!L1;; 1,Q.L_,;¡efil._Lr~[r.•UP._K;J.J....i:::.r {El :~Fito col~ bo

tas) y ,Ri0 .~¡:-1;_9!.!s_t_r.>.J\'~J_t__ (El mundo <tl revés) ambas en 1797 -

bajo el suudónimn d~ l'elcr Lcbr~r.ht. 

al se;· desc-ubir~rt.o }' ,1};1hadn pur los hPL·manos Schlc>J<:>l, espe-

D!!E.L.fl .. .!l.. (Las and.rnz·1s ·Jr~ Frun:: St0rnblll~l, 1798). (5J Heuhic.:::ido 

Schiller. SchAllin~ y S1:hlci~rrnJcl1cr. Esta es la primerJ ~ran 

entre ~c.; ¡,..__, _,._ JL_,; 

í2)- HiJa ~le ano ·.ii> l'''i r.i1,..c;tros dr• rii_•d;, Ar:uJi(~ Al"·r~i <::ru unc1 muj·.·r sen-
cilt1 no int.L,rf's,ir1.1 •n 1<1 lilr>r::il:u-,i, .P!·o J 1::'1r_í,;L 'r ;H.l<u,l'11 lr \' ccmnl:i-
cient'¿ f:i, ;:iur f:1•:uc1h~' 1 l'! ... ri··ifJn. 1,, -r\r, •'11T1<1 ~',·rct,)C ind1'i;~ndi·:;1t.1J. 
tll Im,J0:-lc:i11tP tr~1-':1-·:,~ ii •r.i.ín, ~·.i¡,i,-¡, ,l. '.'·J ·" ,nn -!. Ja:,. icmPro'.; de 
::-1 '!"l~di0 ,J·~ •n Alem1n1a. 

l ¡ ··Lidcr de- H 
· J)-St~rnh-1lc! :1r• r01: ti' tlf"'~ ~'!l :,, '.'<'?-·--1,-1•1 '"rrr~jnrr·:!,i"' -¡ 'l filih"lJ.!L!:\1_•i::...'.... -k• Go::!U10. 

:n1·d mu/ cic~e.l'li·!-, •':1 , ri 1,-:i. ir' 1 ir ; , .'1111t.intico~. 
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como las anteriormvnto mencionadas (cfr. siguientes capltulou). 

Oc la amistad con Warkcnrodcr y el estudio y redcscubrimier1to 

del artr~ medieval, hecho por umbos !juruon las coproducciones -

fil..r.§_ (Efusiones del corazón dro iw monje t.Jm<1ntP del arte 1795) 

En 1800 TiPc}.: se hdl Llh<1 en constante actividad: trilducL..1 

El Quijote al a!em~n pnr )'rimcrJ \"cz; 8sc·rilla 3lJunos de su~ 

cuentos más famosos. •como lJs.~;i~~truº---..E~J~!U.1.. {El fiel Eckart),· 

toria de Melusinil) y _Q~....L_R_lJlLe_nberg_ (El cerro,¡".:! !;:is runas); rea-

!izaba estudios sobre Shakcspearu y traducía los sonetos haKes-

pereanos; rotrabajÓ J' editó 13 nhra munstr.J mr~dieval Nihc1LI1Glli9.. 

(Rl c~ntar do los 11ilJeLU1\yosJ mientras estudiaba otras obras de 

literatura antigu~ dlcmana. Componía a su v0z lo mejor da su poc-

sía y prep<irahu 'l!hl edir·iún de l<.is obra~> de su falleci:lo amiJO r"'o-

v¡¡lis junlo con F. Schlc~cl. Dl~ ,,._~ta época dat.:ln·también slls tragc.>-

D0sru0.:; de! u11u b11..".(: 1.:~t<.1ncla en 1Jrc.sd0. 1'il'.!C\: se mudó a :::i-::--

bingen (1802 a 1811) pcru ~o mantuvo vi~jando constantemente, -

l t1-abÓ amist:id r·on Klcist r~n Dresd(' E- T A- Hoffmann en Der-

circulo de JPrta, Ti0cl: sufri1;11na crisi~ provo~ada por lu. apari-

r·ión de una 0nfermcd;:iri ri~um!itica quro lo fw· inl:abiliL1ndo hast11 · 

(.6)- De Kleist y H-iffm1nr1 .s,~ !l,1 hct;llü.do r>n r.>l ca1Jílulo tlnt~rior SO.mu~i ·T1y
lor Colerirl..~0 (177'.~-181·'!) :u::- un im¡JQrt.:tHV.: 1;ion:)ro del romantídsmo en In
<jl<lh~rra. 
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conflictos en':re ::;u entrJ!íuhlf-~ ~."?~r.i.:in;:i. Sop!ii.P con .:::u ,~spo.-;o -

y antiguo mtlestrr; df' Tif!c.'k Bo!""r1!1ttr:Ji L~t11-mi¡¡anrfo con t:l Ji-

tas materius. Introd11Jo promovih 1' publi1~6 ohr~s µro¡1ias y.-

ajenas. l1aciondo 11na Jlrimor~ recopilacibn Jo sus c·uentos y o-

bras llamada Pha11last1H (1816). A ,n3ar d(? su enfermedad Tiock 

realizó un sc>IJundo viaje a Italiu en líl1·1-I'J ,1 C'St. 11diar manus-

crit.os modievalP.s antiguos en (_~1 Vaticano. En P.l VPrr1nn de 1817 

Tiock hdllÚ ~l fin L1 oportunid<Jrl de vl:;ilar Inglatc>rr¡¡ viajan-

do via Holanda y rc~rnsando n París. Adom5s do visitJr Strattford 

Cambri~go Oxford f\P11i 11·:orth. permaneció m.ís de rlos m~:sPs en 

c.LLct.s 1mpottíl.ntos fignr:is liLL"r·,1ri<i!.; ingl(.'~'d';, (ftJP prori,~i,1rí..i 

la consLuntu ri:troalimentación de 1'ieck con 1.1 Ól it(~ cultural de 

la Isla 

donci0 SL' /\izo fumoso ¡ior ';uc; "!L:>clur,1s dram,1Lizad<..1s"(8). Culminó 

(~'~;~~~~¿d;~:~ ;u~j~nl·~;·~-1; '.'.,:' ~1 i ~6~~~od~oi~0~i~J~;¡~.'~f6 ~~r:u~:··~~~(~(~6'..~e~~..l~~;~: i ., 
La n:>l ·1r.c i ñr, con ~:;u IH~rm:rn i ,-•.ir! t ,1m1·, ¡ f"1 muy im,nrt mtt~ . ( ¡:f r . 1:~;:· ::P r.. Ti L'<:~:} 

(8)-.:\ Jwc. :¡tK• u~istLui im:.'ut·t.1nt0:. ,.Pr:.;·1:: 1 .. -"> lv ;,• -\~nr:-<1 
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Er1 1825 es nombrddn conseje~o teatral del Teatro do la corte -

de Dresdo A pesar de oposiciones y frecuentes intrigas er1 su -

contra debido~ s11 srvora crítica hacia: el estado del teatro -

en Dresdc Tied: logró imponer un repcrtori·o más umplio (Cal- -

derón. Shakespearc, J.ope. Gocthe etc.). y depurado dC' las pre'=" 

ferencias. por el vaudcville ligero comunes entonces. Esta 6poca 

marcó el princiµio dP un desllhO<JO üconórnicn en l.J. vidil de Ticck, 

pero tambi6n el inicio do u11 desprescigio hacia los primeros - · 

rumdnticos Aunque i•l fu~ el único sobreviviente de estL1 difama

ción político-litoraria, las mofas e ironía puntiagudil de Hein

rich Hcinc y la ''joven alemania'' (ver introducción), aunadas -

a los crecientes ataques cortesanos hacia Tieck (que intentaban 

demostrar unu tendencia antimon5rqutca er1 sus farsas) llega~on 

a afectar el desarrollo de su influencia. En este tiempo en la· 

corte do Drcsde, Tieck 111ch6 iriutilmento por hacer valer sus --

propuestas esc:ónicas. Todo esto terminó por a1otar10. 

En 1841 el rey Guillermo Federico IV de Prusia lo llamó a -

Berlín a supervisar la producción dul druma clásico en el Tea

tro Real. ost0ntando el título de Director. Aquí cosechó al~u

nos ~xitus monla11do obrds de Sl1~kesp0arc S6foclcs y otros au

t.o.re3 P.n sumayoría nuncu pu~star. en Alemania hasta entonces. 

De (18'10-•H) ~n·!;u Vit.J:Jl!ia f\cCO_fQ.m_b:OOJ.1• considerada por i!.lgu

nos la obra maosLri1 de la narrativu.iieckean~. Es tambi&n con-

tcmpo1.<rn ... u ~.,u nuveld J2g_~:__.;_.g.Qf!~_'t_i_!?S.tiJi.;miQ.ister lEl joven carpin

lüro), puhlic-.ida dc~3pu6s de su; rnuerle. Pura E!ste entonces Tiec~: 

había nsr.rito aparte de las mencionadas, más de cuarenta novelas 

(Novcllcn}. L•Jclwiq Ti~ck •ftllrió en narlín et 28 <le ubril de 1653. 

a los 79 años. 
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2.2- :...1\ E'.10Ll'('lo.·~ CREA': :VA DL' ';':r·Tf; 

Li'l t::la\'t.: Ju 1~1 l":011il:ión y la e~L·nc:~1 r·u2utl•JJ dl! Lu:J·.,.i~J 

Jualid 1'.l cxisv·nl<' l'll'..r • ·;t; p.:r~;onajc t.ir.,itico !.ov(•J 1 (IJ) 

su Frun.~ Stl~rnb,1ld, .11:i.,nle d<• lc1 11atul"d~"~·1 y la br!ll1!:..:,1 llOi 

Entr•:! Uolo y Genov1 .. :,1 ( ,_. 

"Su sc1::.lr.1iv!1lo (!:1•. -.'!l:J it;iÍP!ltO 

piJn-:>:-:-Íun dos d•::·1')b.Jtas :.¡ue corre>n el 1inn al lt1do dc:>i otro, y· 

etcrnarr.entc se irnit,n: y c~ompit.l..'f1, y un<> de t_•llr)•; rJcspt·i_-cia lll 

otro e i11t0nta superarlo'' (lJ). 

l'i0c~: fue tcrnpt<Jno la vic!.1 un hislol"i<1dor J.rraigildO al 

valor del docurncnl•J y 1, prtic\Ja en el estudio literario pero 

tambi&n cns3lz¿ ~iun~r~ 011 ~us obrds J lo mnr~viloso Pl valor 

de los EUcfios y destac6 a la ''fJntasi~·· como un el0me11to siem-

pr~ resc...it iblc· Esl0 le !li;:v ~;er un r<iMc:inLico con t;,;nLiJo ca-

ml:.:1" y un cr..:.1-lor .¡ur? '.11L·ur.c;ionrj ludas lc>s 9.~n0ru:; litera-

rios, a difercnci:i d.~ 

Liter.iriamf'!ltl' t)oriPr::ns disti1wuir en Tiec~: !.us siquicntcs 

ctapds: 

colai. Tuvo que cs\·:-ibir so! r•' t••r:u:,; .-iJ•'llU!• ·t c-;u: i11~··r··~_;0s, 

o .completar !1istori,1:; acab,1d:1s h1~cha~~ con un 1 finJ.1 id-id -

0b:;t1n:e, n~·~!·-;tiú ],1 pr11Pb¿¡, ;·o'•:ién-

",.'3)- :-irricidt1, c•J!"r~.>!:¡r -J.~ 

{ ~ ?i ~fEJE~~~r;r_:~~\~¡1 ,~~~~1;;7,~-"~'1:r: ·ur,:-1'_)]-;") 

T • .~ :o-{!?)-fü·ion. :hr<"•t. l....!. ... !11 "11::i 
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d1~ narrador r se fdmiliclriz.ó co11 lJ.S técnicas estructurales. 

Su gonio precoz asimil6 sin discriminación todo material que 

pudiera servirle como modelo. Lo mismo ShJ.kespeare, Cervantes 

y Goethe. que ''l~s farsas dPl siglo XV! de los saltimbanquis -

de Nurcmbcrg, los cucr1Los de hadas y caballería y los folle~os 

de cuatro perras co11 aventuras cxtravaga11tes y xiloyrafías in

g1rnuas" ( l3). Es murcudo l.ümbién el bdrrliz orientalista de mc

~n ~n ia ópocu en Sll obra temprana: 0jemplos 11otahlcs de esta· 

etapa es su novL'la filosófd.ca [\bdélllal1 et curioso idilio dia

lo~ddo AJman~ y el relato corto N..ilsl.L.:. escritor'> en 1790. 

En teatro, esta el.apa abarca ias distintas obras desde ~

me1·nacht (La noche de verano, l7B'J}. hasta Die Teegesellschaft' 

~ue marca la transición a la siguiente 6p~ca, como veremos. 

- ETAPb DE TRANS.l.C.I..QN· (1795-1796}; En la narrativa esta 

etapa se halla ejemplificada por la aparición de Goschicj)_t_e 

des Herrn Willam_J&.Y..c.l.l. Aquí, el joven Tieck se encuentra -

exaltado por la influencia del "stunn unct nrang': Desarrdlaba -

por una parte su ironía m5s punzante y lo interesaba por otro 

nifP~tar1~0 t1r1 "virlP11t.0 dualismo ya e11 esta 6poca. Tieck comen

zó su expcrim::-nLaci6n en piezas como Blaubart (Barbazul, 1796) 

du11de mezcl~ con l1abilidad 10 c6rnico y lo tr¡gicn Inició -

con 1-fanswu_r_s_L..J.1.l__,_'-!__E.ffi_:i.gx,1.nt {El payaso como emigrante. 1795) -

sus Cdrdcterístic•>s dramas satíricos b~sados en cuentos popu

lares. D1!sarro116 a st1 móximo en dich.1 •~tapa. su psicolo3ismo 

y su manejo 1e la atmósfera. 

{'1)-fdc;n 1,, 12e. 



EL ''POE.~A HO~IANTICO'' ( l7Y7-IA13) 

Aquí podemos ctisLinguir tres fases: 

a)(l797-\798) ·~icck, i1110pcndir•ntr de l~~ c•xigc11cias utili-

tarias de sw; m<i<>:,lro:-:; y de su cci;lor Ni•·olui, nscribe por -

SU ["C'lclCiÓn }itPr,-~rl l ('OH h°,l1:~:·~I1rOd0r !,¡;; C<.•:lCOdllCCiOnC~j 

sembliltlZLI i'io·¡r/1fir·,1) E·-.to i 

birrnn sil !Pr1 1nt,:i:i ::i'..ili;;,L.o Je Jll\'•-'llLUd, y cxalt<lron en -

l~ bcllezd drl arte }' la cspi-

ritualidad p<ltent•~ desde su pn~curs»r Di.t:-5.QlIUD.lU.:.IH.U.:JJ.i_. F.st.o 

se manif0stó mJs originalmente en su .fL!U.l.~.!LQ®1J.A__fil[!r~r~-

.!"l!..!lilfill (1798). El prot.iyonist.J inquiet.o dp l.J novela c¡iJC? ha 

10 

agotado la ciencia de su~ profesores y las cxpuriencias de un 

medio limitado, y viaja por la alcmania del siglo XVI, apren

diendo de artesanos y monumunto9 ar1tiguos, es Tiac~ mismo. 

luego de su dcscubrir.iientn c]p l<.. c-olorida, v10j<1 i' pinto

ro~ca Alemania del sur contr~stanto con la Gobriedad de su 

Prusia natal. TiocK v1ajafJa ¡1or vnz primPra voz a 1~ vcrdade-

ra escen.1 del r~~~in. 

obrd post<.:>:rior. 

lr•c'<:Íüll<.:!'-> ~JlH!cluron 1mpr05<1s i~n su 

En lo dramático, Tieck s0 }1d inclin;:idn dPr:ididLimenlr> por 1~1 

~M~rcl1en5piel (Ll farsa a parlir de ~uentos µopu1ar0s) por so-

brc el drurna trur111.-. .. 1,, in:".::: _!,~.:..t1<'-'ii.<1Ju 1Ku1·1 -~:.21.!~Bs:1:_1_!_q_c_k. 

ti.ej) r·0mn r·nnst•cue:,-.:L.1 J .. J,¡ rt"nc!nr1.id:.J t.1-cJn:.fnrmJt•i<"Jn. Es 

et ti('mpo en el cual p,r:ri\ir_. .lli.!.z-~~!itlc..f!.!ltc.KJ.t~r (El '.Julo 

con botas. !797) r Di.e 1L.C .. ckclu:J:..c._Jfu..LL (El mU.ndo al revés, 1798) 

y su roli.1to !2.Q.r-1!J_o_nd~·--_E_C"j;_!)erl (el rubio Eckb0rt, 1797) 



b) En. la sci,::undil fatit~ ( 1709--1"01), c•r; dr~scuhir..>rto ¡;or Jo:;; - -

Schlcgcl y se convi~rlL' 0n el cscri Lor do L1 escuela de ,Je

nu. Así co1n¡_:u,,,u 1,1,; "!!.3J"'li;1.;; rom:inticas'' ~Q_\'.l.!..\'..il... .... 'l ..Kai-

,,, contc>xtn m·~dic--

v<il. 'i 1:, nu•-'\~' P;.;:dlL<H:ió11 do 1..1 r•_:li rif111 (· .. t.61 ¡(·,1 ·~st.1 pn:o-

~<'nl.P un olla~ opuc•!-;Lci ·l 1-1 \r)11d1_•nc·l,1 .1-Jnt'isti,~.i dt' épucils 

n11LcriorPs Pl1 Al1~m~nl~ 

--1uedÓ bajo la influcnci<1 mí~.Licu. d" un ¡>00La ffil~di1!\'<1l rPr;iún 

descubierto por 61. Ja~oh Oohm~ (cfr. obrns de tra11sici6n). 

Aunque amante del ilrte y ln naturillrza cultivudor de la 

visi6n simb6lica tl1•l mundo que i11cor~,oru ·rir•cl: a s11~ ~scri-

tos. Dohmc parece- r1pU11t<H' a una LPndf~nci;i. nihilista, quo re>-

Esto hace quP intcrr111np<l sii ,ict.iviJacl de ~rr•ador lilo~ario 

( 1803-lLIOS) 

di tos. Sólo 1.-i atii~.tdcl •·on el fi lÚsofo Sol.JPr '.j\le co

!'1i..-•117;:i r>n 1811. l•) illt'Jü dr r's\:P exucerha·Jo rni,~Licismo. 

1 \ 

Ph;1_rtt.fl.?_~ ( 1816) 1nlolrnJi<t di.o> Lm.lu lu ,111Lr>rir1rmr>r1l0 produci

do por Ti~ck. n lu c·ual se aqr0gan nuevos 1~uo11Los y Stl 6ltimo 

dr<lm.1, 1~0rtunat.u, fue~ <Y~ PS];-ibÓn -::1L.r,; su 1,.1swdn romántico y· 

etapa. 

·1- EL HEílELDE :~ECO!;CIL!1\i1•.1(:11:') .. ;[;~:! 11 "'ir-r·v lr--·rrninó con 

f'l'='·~' ·:l•' 'Jramatur·JO ¡· ~=;p --nnr:-c.•11! r···i ,.n L.t ¡¡.irr~tiv,1, y ~O 

SUR pPs1¡11is:1s litnrnri~~ .1ue lo trajeron f,1m.1 de erudito. -

Una voz asc~urado 01 pa11 c011 los nornhramianlos dn f11ncion~rio 
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la uspont~nei~ad rlr ~us anteriores etapas creativas y se de-

dicó a la r:rít.icu ¡.· .:1 1~st ud1o, ospecialtnont.e dt:> lo tcCltral. 

EXpUr,JÓ grddu,;lmr..>nle ~le"su rom<1nt11·i·~mu" t.odu ac¡u1_•1tu re1·1-

vó do ~~t~ su m1111do de hadas, suc1~sos sobrer1dturalcs y maJia 

el car:1cter históri.cr1c•\'(J''1t.ivo-simlli')1 ico d1•l romil11tir:lsm'l 

antccedi•¿nrJo a '.'ictor !!uJo con sus nn\•r>las E.i.i.J_c..u.s_l.ll.U...Jlnd...._Launc 

(1836) y Yi.t..t.o~mbo11,1 (1040; (1'1). 

Tieck parece alejarse en los ~llimo~ Licmpus del -

romanticismo rPbeldti de ~-.11 juventud, r incl inarsP por un3 -

literatura de tipa·didá.ctico. Pr~ro, como Harcnl Brion mcn-

c:iona en !;U r•n.<~·>yn '-i'nhr1• l<l trayt!ctoriu de Ludwitj TiPck -

Aun-1ue l~l 111.1<~slrt"J df' 1a."P11:1: tusie" ~;i JUÍc>ra ''"::;u:; Últ.imo'._j ·lílíJs ltl 
(!\'Oluci(H1 ¡c•tmral dr.> 1;1 pnesÍil illL'ffidn..i iHJ1!4uo :-;obrcvivicru .il dc
rlinnr <ll~l nJtnimlicismo, Pl anciano irónico dL' mc.iiarlo·; dl~l !>Í.JlO 
XIX sc,Juíu sirmtlo, en r'!l rond0 de su cnr,>;~(m, el Athc>l;;t,:m ( 1.S) :.!~ 
.-~1 juv1..•1.1tud. No:_.;~ había hecho m.'i'~ pru(~r.nt<:.> ni miís razonab~e: e·; 
mus fel l"?. de lo .11u~ v;:~rdadr;>ran~.'l1t!' 1,urxJ::t ll,s~..>.1; .:e ci cu,11. 1 1:~.~1· • .t1J .•la 
r .¡uizcí telmhi6n <1 ¡·11·1~ ¡uic1«1 .Jll" 110 Jo "' 1 ( lfl) 

( 1•1)-T.111 sólo ~nsin11_u11rl L .. 1urw ha ¡.;rovcx~dd!.l un L'!;t.iiJi,, 1..• .. Lc;L,.J -.;;);--,tcr;11 ;·~ 
LÍll .. 'U hecho ,.or nnon Mr. Kln~try rn };1 u. dr• Califor·1in ( frvitll.!, 1981) .Me. 
Kin:;try ;'.t•m11\"•st.ra r:•Jmo ld n•.:Nelil arr;Jj,1 luces rlc l·l po;;ición po·lÍt i1.:-1 l i:a..•·· 
rul de Ti1~c\, r~n c:onlr;:i d:~ 1 lUgari• común i·.• ·-u tran::>ición <ll com;crv;:irJu1·b.mto. 
Accoromh(m.i ':i 1ui,1 im¡;0111mlr> 1nV<!l;:1 rrn-11·~nli:;ta, .1uc 2n opinii;n de Fritz -
Marlini y ut1·"1, 1ut:n···': '"~" 1.<:ll:1 i11jur.:La.mcnle 01vid.Jrln": M..1rli11i F. O,i. <~it. 1~-128 
(1~}.rr,1l,i ,nni' t·.1 ¡-. '1 r.'l" u 111,-. Fall!J:_j_!.!.::_ll@.ll. (El vL1j•! Pt1 ·_•! .-,;·ql 'f\10) 

(!6}-Bdnn, Ol. ·:it .. J, ·57 



2. 3- 1' l ECK COMO HIJMDRF. UE TEA'rRo 

El historiador del Leatro SP.rgPi Tgnatov afirma~ 

sólo dos e~~criton:c; 11c valor cntn~ lns r•JmánLicos se ocu1)il.ron 
soriam··nt.P de lJ'-' ('\!Ptitiona~ t<.•atrtlles: i\U"oJUSto Sclüc..Jel y 
Tiecl< ... pPro cn11 1_';:·.:L'r.ióu de Tie:';~. nin<::.1unn de ellos estuvo 
vinrLllrtd(• rlP lfl,.J111~r;1 -Jirr:>rtd con lil t~!?ct•H,1, ni obscn•ú clf' ce>r<":i 
\ns 1;r~ctf.:-as dP l-1 mism.:i. ( !7) 

T.i0c:k manif1~str) d0sdc lu inL111ci<.1 un.i evidente vocación 

teatr<1l. En su ._ido1csc0nci.-1 interpretaba en el salón dnl -

m~Hicn Rcict1JrdL piPZiis y s,1inet0s escritos puru~ por 

él mismo. Su ca¡J'1cid,1d interpretativa, mostrad<\ e>n sus -

posteriort!h ft.i.•:•.Lcilcl-• J1·.~r.~·it.i:~1d.1'-·" priivoró •• -. que muchoR 

contorupor~r1cos 1:oincidiera11 con la opini6n del poeta Dren-

tano, s~g6n la C\líll Tinck 0ra ''el m5~ Jrande actor que nun-

ca pis6 la oscona''.(líl). 

Dos acontecimiento~ obstaculizilron ~sta inclinaci6n: la -
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oposici6n patern,i posteriotmP11tc, su enfermedad artritica 

paralizantP. 

tro. Desde 1799 Tieck aspiraba seriam011Lo a una ~osici6n en 

ol Teatro de Woimar, dirigido ¡Jor Goetl1n.(19·] TruG 3fios m~s 

t;irde pidió <1 Go(~l.~:~ !a Jir0cción del t.e;;ttro dn Frankfurt.; 

con diµlomuciu., r:cJ12tlv-• rPrhil:'.Ó su pc>tición {20). Solo hasta -

1825 obtuvu ,.,1- ''conscJcro Lci1t.1-dl" {Hofrat Dcamatur J) y 

dr~maturgo en DrnsJn. Peru l<l 11osici611 eNtaba mal defi11ida: 



su.artlfdcialid<ld 10 va~ieron al~unos enumi~us. d cuya 

beza se oncontr<lb<J el cortesano Thoodor1~ Winklcr-Hell, que -

intrig.Jha r>n su :-ontra conslanlcmento. Su nomirrnción r.omo - • 

11ucvo diructor a~n0ra1 en 1040 contribuy6 en buena parte • -

a q11e Tieck ace:Jl.•lríl tn invit~cl611 para trdbajar en la corte 

de Berlín. (21) 

Eri bU tiempo en Dresde. Tieck hizo e11tre otras, tr8s 

observaciones que se destacan constantemente en sus es- - -

critos. 

La naturalidad en la expresi6n verbül; sobre esta parte del 

desempeüo actoral !1;·1:a su mayor nGmero de observaciones 

''mi Óltima queja y protesta consiste en que los actores no 

<]prendan a hablar'' menciona en sus ~ltimos aílos (22). En 

un tiempo de grandes efectismos en la actuaci6n. Tieck 

adelantaba a Stanislavski cuar1do decía que la ~eclamaci6n -

teatral debía ser ''rcprcsentaci6n natural de la pura verdad 

de la vida~(23). El mismo procuraba harPr ~~tn p~ su~ lec 

turas en Dresde, e incluso, recomicnd;:i para tal ~fc>cto 1in,1 

apropiada técnica de respiración (2'4) 

La noci6n de ~irector de esce11a: 

Nos dice Ignntov que "Tieck .JtribllÍil gran importancia a la anoonía 
yue debía reinar entr!:' los componentes dr>l el0ncn, y rnnc;i-i("'!"JbJ. el co.l.· 
junto l!fl .::>u intcJridEld, como condición indd.s1~.:-nsabl2 para el goce urtís
tico. y al mismo tlcmpo condr:i.n¡¡h1 ¡u0. rieo rmtre> ol público. SC! destaccst:' 
l?l actor virtuoso. n:- esta mun0r.:i, el problcmo del conjunto artlstico 
1)ro¡:iio do la sr>.¡unda mitad dc•l sLpo XIX. tendría que rcf1}rirse t.:imbién 
~riodo del r 1.imanticismo. (?5) 

Ticck consideraha ~uc ''c~da ~!lemento de un montaje debo ser 

supervisado pot· ~y autocrático dircct.or'.'(26) 

{21)-Mindcr R. Op. cil. p. 35-1 
{22)-Tgnatov, s. ~l. r::it 1J. 119 
{2:1)-Ibidc.•m KoepkP II, 17íl Pn MindPr R. Oµ. cit.~, 1":7 
(:!·~}-K°ºpl-:P II, 170 L'!l Mind1n P.. Op. dt ?S7 
(25) L1natm· s. ;.¡p. cit '." 121 

34 
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dcr O..cL.Ld..ebha.b.!t.: ~i·:cl~ :·.,..·burla de la importancia conc~did:::i 

a la ascano~r~fíu por sntri2 Jos .1~toros 011 lil 6¡>oca. Tiock -

pru¡Joflü una visión dE? su et;pacio (~o.oc.Snico, bJs.ido PI\ r>l toa-

pudo hub0r c>ldnl. F<.:t-i 0!~ri_¡ucciju cunt~\~¡.H_·ión ciul escenario -

isab~lino en la yu~ columnas y escaleras se integraba11 al es-

pccL~c1ilo como rocintoG do las escenas f;u~iciendo espacios -

y ctorgando niveles (27) acerca al TiccJ; del siglo XIX a los· 

bocetos de Craia y la escena contemporánea. Dos importantes -

arquitectos teatrales de Alemania ScJ1inknl, en 1817 y Scmper 

en 1836 consultaron a Tieck paro:i la plilnificación df~l nuevo -

teatro de nerlÍn, y el de Dresde, resp"ctivamorite: sus pro- -

yectos fueron aceptados en la 6poca (28). 

Tieck s6lo 2ncontr6 un posterior 6xito como director en el 

teatro de Borl in con sus montujcs do .A_n.1.i.g_Qlli! 18'11. y el~ 

~pño de una norhedP_~ 'iH)l;)ura el cual c•l HPy lL• permitió· 

redlizar parcialmr,nt8 algttnas de sus idoas en su teatro privado 

(29). Esta fue la ópoca en que por primera ve2 se le permiti6. 

t1ontar obras pcopias: EJ 3ato r:on botas r ~ (18·H y 18,lG). 

Pero los actores r>ríln dPM."l<::iot!a ::::::ir.·:cnciunul1-;>s, 'l'1ock mismo los 

califica d•~ ":¡110 no comprenclierrJll" ::;lis id0as (30) 

Otro m6rito d0 Ti0~~ ~~ ~mplinr los repr>rtorios, e incluir 

el imperio d0 la comedia burguesa. en ocasiones por primera 

vez ohr,1s de> Cald:->rón, Klr>ist, Shakespeclro Goethe. Lop<? de 

¡m= ¡J;:~ ¡;. 'f ic ,¡ , 23 

~~~~ :i~~,~~s. q.~f). !6íl 
{'O)- T'·i-!•:m 



·veqa 'JU0 c-11 1~~~c· r~111.11¡i:·C'.,; no 01-.111 t.111 po¡.'u'..ifo!-> ( jl). 111! t«'l+-

dujo J' diÓ il CO/lOC"t·~ obri1'--': rli:~ <l\ltOr(~S L-;ab1~linos, i dedic:Ó 

l.oda ou \'ida ~l estudio df' Sh;il-:0•;pC'Jr •, Su1 ci.1rL·r tribuLu 

fu0 tam,:¡r ·l Cll'~<;t.il'-1 r•] pro¡·r_•r:to <jlH~ ,\ ...... Sclllt• ;eol !J<LbÍd 

( 3!)- Tomado :i~ la til'1L.1 com1~1cta d:J pi1.•;:,¡s rcr:r~sent.1da~:; en Dr~~clc de 
1819 el 1862. c:i HincJ~r R. 0 1: cil !-- r~3. Cor.io i:oj!:m1Jlü de la situación 
rlt> Go::othe. Sc!iill~r )' u~ssinJ :r:~nl ' .J. lo~~ 3U;)()fficiillCS autores Ifflt1nr1 
:¡ Kotzebun encnntrum<Js qua /msta. lB.t31 :..dn los primeros hubían si-Jo r<::>?r2-
sent~r.io~; en t0tcil d(• SB vccos :.•nt.re todos. conlrü ,177 r-2.:-rc~·0ntilciJ;ic<:: J1~ 
los ul t lmr1~~. 
(32}·- I:;Jn<ltov _i1), .:it 1J. 122. 
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con bnt1s, 1796). En t~llus vemos o joven quo, .Hites d1~ 

que el rum<.lnlicistno <;0:i i~.,;t-.i ~11irln 1~1 cam¡10 liLt~rilria, 

ya se ent11siasma por (!l ''0rdcr1 r•n el c~os'' id1~nLificJdo -

por 01 en la conmoción iUcolÓcJica de la Revolución Fr..lUCQ 

sa y en el rr:>cié>n descubierto ShaV.e:.>peare. 

Lu iJrimurci ol,r.i U~,1Lr.1l .\ll" conocemos do 'l'iPck es un -

fragmento dram~tico ascrito en 1789: Die Somm~rnacht {J,a -

nocl1c de verano), el cual es una por~frasis libro a la o-

bra de Shakespearr, en ta t\llC 6ste y sus personajes aparo-

cen un umLi12nte oníric•) pn1:•I i.co. í'on la inclusión de 

Shakesµeare en su propio mundo cr0ativo, Tieck antici?a -

r.•l que ~.eres rea les se -

convíertcr1 en Ji.iésµecl1•s di>l mundo fi1:.-ticio. 

La trama es la sigl1ientc: un Shakespcare joven pierde 

su cam111u 1111 l!i.. Uu""'1'"''-, !~ nnrh0 PS rendido por 

el suufio. ~~ui ~pare~~ ~l rnrn dP lt~das, anuncidndo la 

presencia del "111ortill" ::jHl' proft.1na su "J,1nza S<lgrada". Las 

hada.s preceden a l'it.inlcl, 0kH:rón y Puct:, quien~~" poli•"" d 

las órdenes de Titania p~ra 1•xµutsar al Pxtrilfio. Ya P.11con-

tramos ~~uí :1rr!·entc el ~an~jo de ta m~tric~ casi musical 

en Tieck, i' su ct0rno romancP. tu Luna, llle inLroducir:1 

a su Kaiser Octavian11s (!) 

(1)~ Mim:ibr>_Jl::!nt;:c, ~,1ub·.·r1i:u··1· ... l!lrillo dL• Llmri. no.:lm cnc.:u1luda.\ 
cfr Cap. V 
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En boca de las hadas quci protegen el ritual mágico, deposi- · 

ta las siguientes estrofas, cuyo cfocto sonoro parece un en-

cantamiento 

Durch 1-t:>ndeS]lanz 
Im Blurrcn:-:ranz 
~um Foen t<lnz 
Schwcbt jetzt dio :loheKOnigin 
Des Geisterreichs Beherrserin (2) 

(Mediante el brillo lunar 
en la JUirnalda floral 
por la d<Jnza de !;is hadas 
flot.u dhurc..1 la Reina Mayor 
que es la señora del reino •2s~iritual) 

Los diál OJOS ent.rc duendes y h<idas muestran que en el Tinck 

de escasos 16 afias, la r1aturaleza tiene ya un hálito mágico· 

y una serie de rituales -como la tan mentada ''danza de las-· 

hadas"- que son vedados al mortal ordinario. Toda esta vi--· 

si6n de la naturaleza ~n Die Somm~rnacl1L acusa un tempera--

men~o marcadamente romántico en Ticck a6n antes de conocer -

39 

a los Schlegel. La llavo y nl puente de entrada a la compre~ 

sión de est~ mundo P.stán estrechamente liyadas a una inocen-h 

cia de espíritu, semejante a la infantil que pueda aceptar-

<le bu~n <Jroi.do !:J.:. lc.:ir.:~ de e::.te submundo alL"jadas de lo ra·-

cional: otro r~S'JO 0mincnLumu11L~ romántico. Oberon nos dice 

en Die Sommernacht a propósiLo del ''mortal" ~ue en este caso 

es Shakcspeare 

Die Ewig~ei. ten wird de in Ruhm durchleben 
Mil inrrer frisct1Pr ,TUJPn•!, un::1 dcr :::;.ML'stt! Er1Kel 
1'1ird dich beneiden. mi t En::.ucken denkcn 
Ich rri:>chte Shakcspcare ;¡ewescm sein 

(A la ctcrnidud pasar<Í tu gloria 
con una juventud siempre rcnov-dja 
y :.;us nic•tos prirooros l:: cn\'iadarán :·rm ciI·robarb pensamiento 
· ",¡uisiez·a ShaJ.:esµearc habar sido•') 

(2)-T.L. Die ~ :L 1 '-'" Wltl~o•rnky G. 1 'T' Ausgewi:ihltt: War1:e 
(3)-ldcm µ. 9 



·10 

En lo :¡ue r!S •ino 'l•.' los ~u.·hos panegíricos q110 Tiock dedicarla 

a Shakespearc, este recalca que sólo en las ''puras juventudes'' 

sus''nietos primeros••, ausentos de maliciJ, cabr5 la compren-

si6n del mundo cuyas pucrtds ~bra ~l µo~Ld· 

Como desenlace, el joven Shak2spcarc clf.!spierta de su - -

por 6sle, a11imado por un es¡líritu de Jiborta·l 

... Icl1 3tme fr0i0r ... 

(respira más libre 11)(1) 

que coincide con el rcgr0so del Sol, simbolizando la luz -

del entendimicntú de tas cosas. Al fin, nos encontramos -

con este Shakcspearc, idealizado por Ticck, que ha sido 

iniciado en la verd~dara esencia de la naturaleza, la cual 

manifestará en su obra. 

A:¡uÍ la lr>y ·Je 1:. nl~n es que el sueño incide sobre la vida del 

hombre y la transforma. Lo ficticio determina lo roal. Esto 

es otro corlcepto directamente relacionado con las teorías -

filosóficas del primer romanticismo, en las que todo lo -

A partir de Die Sornmernacht, la plum~ de •rieck volvi6 -

a recurrir vJrias vec~s a la forma dramática. En sus ohra~ 

completas omitió mucho de estn tr<Jbajo de juventud: Georg 

Wittowski, on una edición de obras escogidas que data de 

1905, mencional'!a.l~unas_....Qe 0stas obras, aún sin impresión. 

A continuación las mer.cionamos: 

•1-!dr_·r.J p. l' 



En el breve lapso de 1789 a 1990, Tieck escribió 20 obras -

teatrales de juvcnt11d. En astan ejorcicios, Tieck intenta 

todos los géneros; dl':>'lP el dr.imil p.istorlll. la tragedia, -

la comedia. A11t.1cipa tem~s dP 

parafr~si~ de sus autores m5s adm\r~dos, so 11utre de la!:i 

leyendas ndcionales y vxtr.1nj1~ras, ~esc11llr1• vetlicu1os dra

mit icos, como el cue11ta de hadas, que lr serán muy 6tiles -

poot.el iuunt:llt.<::, i' fu¡;J.:-1r..'..!:¡~:llr:H!nt_1> !"•rfr.,•rion.1 su técnica 

dramitica 11asta manPjar ~l suspense y la sucesi6n de ~ven

tas como lo requería Pl melodrama de la ópoca. Una vez con

vertido en profesional de la t6cnica, ·romperla con todos -

estos elementos. 

·ll 

La e'loluci6n de estos dram~s de juventud muestra un intento 

estético de oponer el drama de atmósfera -más tarde caracte

rlstico en él- al drama Sctiilleriano de ideas. 

En ·lill_r....__SchHiiaru.tr (El exaltado, 1789) Tieck hace que a -

través de los lamentos de su héroe, Johnson, brote toda -

la escen<i rom.:ínt ica. El camposanto, la noche, ol cadáver 

fresco de su u.m~da, ~l at~~d ... Pn fin. elementos que Ticck 

expresa como pionero, y que sus discípulos explotarán hast<l 

su trivializ<tción. ¡,;;i trayectoria física de Johnson, es - -

la de acompun<tntc del cortejo funebrc dP su amada. La psico-

l.Úyica, es ::i:::¡ucl:!_.1 'J':" 1" 11 .. v~" J,1 locura. 

~i~a_t.:_Q_ r>Xploru 1..1:..; <lllligua!; leycndci.~ inglCSJS, }' G.Q.t..tl10ld, 

a .semcjan::a do Q..Q.L~_·'{.9.!J J}!;rJ_iJJdtingc_u, l.:1 caballeresca alemana. 

De 1789 son lambi6n u.1gunac. comedias, como Qg_r_DppQQJ_tJ:. 

~. que utili7.a el antiguo motivo dL• la comedia de dísfriices. 
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Decepcionado a fin 1e CUL•ntas, 1789) Se sirvo de una trama 

de judíos, que nos rccucrd¿¡ a i:/il.t;!i_<:rn rJl _Síltli.2 y a. ShakespL'are 

P•JC'O que se rosu0lVP riP modo or! ¡ir1.1J:1111 judio c~ompra a su 

hija adoptiva do5 m~ncobos por 10,000 y 2(J,000 táloros r0s-

pcctivrtmPntP, rr>c;11Jtilnrln 1111<1 rlr> r>llos Pl p.idr!• 1 lc la doncelli1. 

En el tratn111i0nt11 del tema y~ s~ distir1gt1c la ~.1tiri~d•:i6n 

a los gu!;;lus litPrrlrios de lt.1 Úpoc..i por Tit•ck, adomás de ·

una sobresa.li~nlc pintura d~ porso11aJCS-

~sim1smo utiliza dlgu11ils an~cdotas presenta.das a m0do -

de fábulas, como es el cuso do n.i..J~.J-l.!Ü .. L~L_t,. (la boda) y -

Qg_r_lg_s....fil;._~gj:.._i:__u_g i ¡:; t ___ ~_r_g~_r_~J._s __ ¡;i(> r qr.s_~ 1 ___ o_c!p L q~ r __ k.fl_t.r_Q!l.Qn_c 

nriiyt iqam (El pillo apr1!ndi2' es m.-5.s asLuLo que 01 otro,- -

o el Novio F.ngc1f'lrtdri) En e~tac; dos r.om••dj;¡<;, T±e>ck h;:ic0 -

interactuar a olfos y personajos fantásticos. que funcionan -

como ''deux ex machina'' en situaciones familiar1!s burguesas. -

La fecundidad de Tiack 0s cxtrom~ en este afio, y a estas 

obras suman las siguientes: 

ta acci6n en la fl1ga a~ J,i l1Prnina tras el suiridio de Ja- -

s6n. El drama se escribf! 1Jn prosa. 

Al g6nero inspiradtl ~n lcm~~ mito16gicos Ticck agr~gar~ 

sol amen t.--~ su dr,1m,1 Ul..uhi!, en I 790. Al iguul r¡ue Meded, :Jiobe -

nt"Js recuerd<l la tr¿¡yr-.•cturÍi1 de los héroes del Sturm und - -

Dran'). 1\l grupo rl!~ 1.1s tragedias se a')t."L'Jd RQ~ {17'JO) -

!J..Q.L__Q.ofq11..9mQ. (El pri~-;ioncro, 1790), cJescrip(·ión dram.5.-

lica en dos actos. 50 d0sarrolla en la Rastilli1, en tiempos-

de Luis XIV. h'ullcr, n! dPLcnido, profeti~:.1 la R0volllción -



trancesa. En este, como en otros de estos dramas de juventud, 

pod~mos ver a un 'fieck jovon, impresionado, así como toda 

qancraci6r1, por la Revoluci6n. 

J!.i!L..f.filf..iihl:u.119 (El sC'cuastro, 1 789) es un driJ.ma pastora 1. 

Das Reh (sin fecha) que muchos autores han confundido como -

el primer esbozo dramático 1e T.11dwig Ticck, 1!s un fragmento-

un Frcnm.trchen (cu~nto ~P d11endPs) en qu~ la comicidad al-

estilo Gozzi tiene su primer anLecede11tP 

~j_QX. (El festín de la paz ) se desarrolla - -

en la l\lemania medieval, luego de una guerra. Al1uí ;:;e ha- -

lla anticipado otro tema de Genoveva. Un hombr(> ..:¡un ha - -

partido y deja a su prometida abandonadd. El l1ombre regresa -

casi milagru!:iamente dm·c>puéti de que se le c1·eía perdido. 

Este mismo motivo lo encontrarPmos .D..t..aW::!:.k uno de -

los dramas más representativos de esta primera fase de - -

Tieck. ( 171391 

En el primitivo nrad.~..k. encontramos ya present.r.> una idea 

que luego hara bien ~;l1ya el romar1t1c1smo posterior a ·11ecK: 

por un oscuro joven; La invocación de acontecimientos de - -

corto maravilloso o m~gico ¡Juccle11 ser intercesores de esta 

medio. 

El librcdeLermir1ismo, q110 el rorn~nticismo l1crodaría de -

los esfuerzo& de la ilustraci611, ya su manifiesta en el 

Rey Bradock, cuando se trat~ de arreglar el matrimonio 

do su hija: ''Wils hilft das Erni~drigen vor mir. Sucht -
meincr Tochter Gunst zu aewinn0n•~l 

(""iJ-nrn1:ninJ A. Fi\".' ~)J,1y.'; of r.. T .. p. 2 1 (t.1 1;,q) 



En. nradeck se desL1can trrs personajes CL!ntr;1les: El rey 

Dradcck, Orosmat1n y Artl111r. Cada uno d0 l·stos pcrso11ajes 

es al centro d0 una acci6n q11c puede ~er ll~macl~ ui1a sub-

tr:ima. La Li-am<l ueneral, que se h,111a má.s relacion<ida con 

la trayecturi a Je ~, ']llat·d;:i un J. samei a11zc1 r:-on el - -

asunto de .ill:LJ•9u_Jj._\:¡'. _ __i_l, rle Shal<esp~are. No si'Jl•1 los 

eventos Sí~ sucedPn de rorma pareciU,t, ... i:.·:) !il" Lis .:.imili-

tudas dialógicas Jo ''ºª :1~;iml~mo. En ambos drumas un -

Rey es enviado al (!Xilio por u11 usurpadcir -en la prlmcra

Bradeck, y en la segunda Duke Senior. En ambcs dramds el

gabernante exiliado vive en un bosque, ~r1 soledad r6stica, 

donde resignado, se da cuenta dr la vanidad, inestabilidad 

yl6poco confiable de t.:1 sociedad organiziJ.da. Sin embargo, -

estos temas en que se ins¡Jit3 Tieck no sor1 s6lo una copia, 

sino el encuentro con un motivo -la '1nagn6risis de los bosques 

y su soledad bienechora- que será una ob~esi611 para Ticck, 

q•:n -i~c::;:irro11.1rá en sus ohr;:is m5~; .-,1ract1~rlstica.s. Fcli" 

ci ta.s en !Si\..is~J: __ Qct;J.'Ll.:t..ll.U~· l;t>uu·;c•Jc1 r.'n t•~·r.cn und_ ·rod .. .dcs 

Hg_i.LlgQJlS_._.G.c.no_Vt!.'Lil.· r_> incLuso lLl l1~r0Ín°1 de D~ __ blnt_1_~-~

E.!::._r_J. cncontrurá.n refuqio e iluminación en el"\"aldcnsamkeit" 

que Ticck t1a recreado l' sacralizado desde !itl primera pieza. 

Son 3slmismo. el 1-.allilZ~Ju d~ ¡,¡¡, :::o':i'."' ~111f> Pl pondrá -

de moda y SU5 rJ1.<-icÍpu1os cxplülc1l'~Í11 husl.~ •:'l cnns,1ncio. ·-

La nueva imago11 de la 11.1turalcza, aun Fousscauniana, pero 

ya inexpugn~blc. 1ul rom~nticismo. 

El car~ctcr !lel prnlagonlsta es, sin embargo, más accn-

tuado que el drl homónimo de ShaKcspearc. que corrusponde 



J l<l visi6n del ''Turco Terrible'' qu1~ 1~xislia en Jn tradición 

llteraria de cnlonr•p:;. En ohras rnntcmpor<lnc.]:_;, cuma J2.ig - -

IDll.JÜhrunq !11.;l..li. . ...9.~-"~.:...lil· di~ Mozart, y la opt•ra de su arai- ~ 

go y maestro Heichardt, 'l:ill!!.Qr..J.An. Tir~ck tenia motivos paI"a -

l1acer de su personaje Turco, un hombr~ cruel. fallo de moI"al 

que corresponde ill villano t i¡10 de la estructura dol cuento -

de hadas . .l\rturo, el personajr? pivote on el conflicto ontrc -

~1 re~1u11duo Brild.eck, y Orosmann, cons0rvJ la tray0ctoria 

de un personaje de cu8nlo de hadas a lo lar.~Jº de todo el ·- -

drama. Aunque de uriJen cortesano, os no ob~ta11te u11 l1ombrt! -

sin prebendas; aún así, es capaz d1~ salv.lr el pt1Is '/ la - -

vida del Rey, y ganar la mano de su l1ija, como recompensa. -

aun cuando Aradeck le había ofrecido recompensas matcriales.-

Aón m5s apeJado al carácter de cuento de hadas, a Arturo

se le exige una gasta her6icd para ganar ld mano de la hija.

Se le usignan ayudan Les, los cuulcs rechaza. Combate, para -

efecto de lo anterior, u un 1~Ón y mala alqunos feroces - -

drugones. A fin de cuentas, Arturo logra su objeto, y se - -

co11viatLe e11 Rey. 

Esta comhinaci6;1 entre Shakespc~rc y un cuento de J1adas -

tiene u11 gQnuino motivo romántico, cuando, co11Lra la tradi- -

ción, BradC"ck d,¡ a escoger a su hija quien :JCrá .su íuLuro -

Asimismo. Tiec!: ya busca ul ¡>redominio de la acci6n en - -

estos drarr.as lernpruno.s. En !}2 __ l'..2..!.L __ U _ _l5.Q_t.t, el Duke se halla 

en exilio cuJndo la obC"il t~rnpic>zil. En ílC"adeck, existe una -

detallada pintura de la contienda entre ul Rey y Orosmar1n, -

y la co11siguientc conquista del país por el Óltimo. 



Hacii1 fino10c ...¡.-. 1790, TiccJ..:: :1abíc.1 dsJmil,1do r;:Ípidament.fl · 

las astrata;,Jemas c¡ue le VdlL1n ..1. IffL.1r1d y h'ot :-'.f•bnrÍ61aba-

rrot<ir l.J~ s.1las dP te<itro. Estaba fdmi 1 i<irizado con los 

pr:eceptos de Lc•,.,siny, y por otra purt.e. ';abía rir>l ;•1<;t0 

sanguinolent:is y cip;-1r<I1 ns.i~~. El m0jor c•j1!mplo rlo ~~110 t!S -

talista que se• esparcía 17omo un~ moda por lJ AI0mania de -

la época, y qtw era un 1 forma ('n 1.:i. quP L.i i lust r<1.ción -

(AttfkJarting) eurocentrista, s0 desquitaba de l~s difercn-

cias est~ticds y 01 predominio político del oriente en ose 

hémisferio dal m11ndo (no olvidemos que Euro11J era Rfin a-

finales del siglJ XIX un cuadro enmarcado por la extensa-

frontera del domi11io Lt1rco en sia y Afric~. 

Sin embar~¡o, L'l r.i)t l'.'O rnnt r·,1 d0 .l_1J~1__.~1J_d_fu t.ocu un 

nervio import.anlc de l~s preoc11p~rio11os tlcr:k~3nas: este 

de lo,_;, Suhlus, h.11 la enC'i'lTCPlado, lucqo dr> <¡Ur> .<:11 r.1- -

turaleza generosa co11fi6 011 los J0suit.ds frnnceses, run-

bra se sit6a en Manila. quu Tieci: cor1sid•,r~ un sitio -

sonnl~1no, -.:il qun Tlr!,:k <1(1n trat.;.l dL' <1ferr:-ir~;~~. '/ de - -

ercer 61 mismo- de> que nl 11ombrc (_.!:.; bu._•no ror natur¿J]e-

za. Alla Moddln, ~0M0 jefe dQ una tribtl indí~e11a sln -

contacto cun el occidi•ntC!, (•!.; -l'r>nerosc v confiudo. 

IG: Dr.-1m.it•1rJ'>,. ,wtur r0·.:./•1·' Í\'-::mo,nt". l!íci<•r\1r1 1~r. :c·«-1t.ro --·u,.-.•rfici-11 
¡ ,¡,. enrt,r' ··1t.iw·nt .1 \0¡ '·• 



Aquí, Tieck ast~ utillza11do una idea de la &poca (Rousseau) 

para combatir otra (la actitud cl1auvir1ista du occidente ha-

cii1 tos pueblos orientales}. Los antagonistas son los je- -

suitas, hucho q11e ~nfatiza las simp,itf~s del jov0n autor -

por el ideal revolucionario. contra de las institucio-

aprovecharse de las atm6sforas, es pasada por alto Pn el -

druma. Tieck demuestra que conoce poco de lus costumbres 

orientales, y ha sido llevado hastu eso& parajes más por -

el entusiasmo de los viajes a Tahilí de su comtemporáneo,-

Thomas Cook, que por el interés de inspirarse en algún - -

principio ideológico-estético oticntal. Encontramos en -

la primera escena a Alla Moddin, su esposa y su hijo, - -

en profusos arrebatos líricos que doscrihen s11 desean- -

suelo en el calabozo. Kotzebue e Iffland con turbante.- -

Una escena familiar burguesa. lncluso, en lugares tan - -

soleados como Ma11i1.:i, Ticck 113 trans¡Jorlado sus atm6s~ - -

fcras gótic~s preferidas: 

(Está Lc'm oscuro, ,¡u1~ ya no disLirqo tu desccmsu~lo. Nuestr¡-¡ 
P'-~:¡ueñ¡¡ lUni\ brilla ~611 tintes sombríos) 

·it pesdr de r_•llo, lu obra Lranspirtl optimismo, ~1 través - -

~!nid:-id f)!"<:'":io:--1 p1.r'1 ~ice!~: l.::i •;e;: de un 

niñp. Lini. El .inticipa lu. c•~;¡x•r.111:1.d del fi11t1l f<_•l f¿,-

a~n e11 el 3mbi011t0 sombrÍ6 del 0ncierro. Este recurso -

de la anticipación del buen desenlace lo hallaremos de- -

nuevo en Kaiser Octavianus. 

(7)-J\lLl Moddin PI\ ~lrJ-llr.:u T Acto I i' 11 
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Dice Lini 

J::P.r FrÜhl in<J kÓ1nnt 
Dh· NoH::1m fliehn 
(\.:r ihmd Jt;;nt;~ la l r, l . ss) 

El dlh.1 llcgd 
bri l tan l<:l:; nul"'5 
, .... ~;¡nc:nd~~ 1~1 c1._·~o 

familia. El nifio ticrt(~ u11 amplio lug~r en Los parlamentos 

dü la obra, y nn ,~sccn,1s postvrion·;;, ··<.111t,1r,1 otr.is mclo-

días, que incurre11 un 1~1 mismu m1JtiVrJ del fin de la noche 

~orno sucede en ld escen~ ·1 ~el acto llJ, y en orras. 

El 61Limo acto as compl~ciente, y los intereses y ar1-

frent.a.mientos 

Hoddin. Tieck se detiene en el pcrd6n caball0rcsco de --

las ofensas, con ~lgo de l.t rct6rica de Schiller, d la 

que despu~s atacaría. Es Alla Moddin, bajo st1 vestidura· 

ex6tica. el manifiesto de libPrt~d de un jove11 poeta, ~1 -

meritados en su mnmrnt•J. 

autor a 1111 ~onflicto interno dol que no pucdP s~r libre.·-

Pronto dara lugar dram5tico a (")':::·.::. yu. i:·sc('ptico-

dlt~rqu1co, encarnado en nl h~roc de :i1J 11ov1~L~ ~111ilumpo-

la luch<l entr.:- li1s dos pc·rson.11 iU,ldr~s '{lH~ st_1 cucL•Jen r.!n - -

Tiec~:) en .:\b.rt'1J.L,1h· Estr> eé.; irn híbrido reJ.·ito, :p.:•-' comicn-

za con pro:;d nurrutla ·::1 t•·:-~:·-·r:1 p• .. •r,s·.i1~a, y ) \11.'qu ~-¡: con-

Tiec~~. Idmn. p.l)B. 
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vierte a la forma dram5tica. Abdallah es engafiado por un 

anciano sofista. Este lo introducC! en una doctrina vacía -

y hedonista. El joven discipulo mata a su hermana, cegado 

por los principios inculcados. El osbozo dramático culmina 

con un fa~tuoso h~nquctc, cuyd vuluptuos1dad rompe en for

ma antinatural con el clima de Lensi6n provocado por las 

acciones de Abdallah. No hay castiao par~ ol tra11sgresor 

El estilo irracional y disolvente de Tieck J1ace su apari-

ción. 

La con:..inuadora del toma l~Xplurado 0n Ailll.ill.Llh es K.<u:! 

Van Bernecl: (179~) que-~el critico literario Gundolf denomina 

''drama del destino'' (Schiksalsdrama}. Karl Van Berneck - -

··extraP. sus PfPr:tos rn.5.s fucrt..es d~l miedo y dr.!l horror; la caba-

llería medieval no :J:'i rn.is que un pret..exto.para ensoñar asesina

tos, batallas y apariciones de fantasmas 11 1í 9 J 

En lil obra, el torturado Borncck, dapuós de h.:.iber matcJ.do 

a su madre, induce a su hermano, que ea su rival en amores 

a m~~~rlo 3 61 ~i~mu. El it1Le11to en Ticck aquí es el mismo 

de su navPln WiJliam Lovcll. Preler1de credr 1in dntihéroo 

en oposición a la tradici6n m~s rccientu do los h6roes 

puros. Los er1foques criticas conciliadores del siglo -

XIX, (Moritz, Hitkowski) J1an centrado su juicio en curint:o · 

a la postura d0l autor hacia su protaqonist~. No es que -

Tieck conleng~ en sí a un Dorneck. El autor, as6ptica

mcnte, so halla rxporimentJndo snbro la psicología y 

descripci6n do un caracter puro del mdl. 

Tieck ha leído suficiontemento para ese entonces a los 

trágicos cl~sicos en sus fuent1•s originales. y tia querido 

~·9)-Brion, M. \,'J illcmania-...i:.c.uná.n.tic~. p.116 
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hacer una síntcs1s cuncir!nte de las acciones y efectos de 

los 11 transqresa.ces dPl cosmos". íl•! lnr; cl:ísicos griegos ha 

rescatado l°:'l parricidio, y el c1rlti'J\JO p0t.•ado t¡ri(•~Jü de 

l!ybris se muest.1·.:i cl.:i.rarnr.•nt+-' ('!! Rr--rnP1·k 1_•n "''! i!lt1~nt.o de 

coostituit·~;e en dios, lir!s::if1an~!o 1 '!d "fal,1lidud" ··qr.111 -

cuándo dar5 tPrmi110 ,¡ vi da, cómo d mar10~. de qt1i~n; 

al titilizar industria para l1acPr di~ su l1crmano, t1n 

car&ctcr puro, 3u propio asesi110 -6sto es, un parricida. 

Podemos ver también como 

descubierbo "cl;:ísico" parte de> Lis figuras demoníacas -

de Yago, así como de otros antagonistas df~ dram;i•; isa- -

belinos, para concebir d Berncck, J' explota de sus -. -

maestros el clima de l1onor y sangre que tanto utilizaron 

No obstanto, ílerneck no t.icne tu cie~JU resolución y -

claridad de propósito de Ya90.Karl V'ln rv~rnc•:\~ es, a docir 

del crítico Benz, "rriit.-.iri 11,"'1nt: ,..1-.-,-1 a:-.:::::;t,e:.:;'~1nt ::v 

es Berneck una fuerza pur,1. sino 1111 sr>r llurn<inn clf.l"'-il, -

c1~ya trayectoria y yradual degrJdilci611 hasta su aula- -

destrucció11 pretendía ser un efecto cat~1Li~u ~obre el 

espectador. 

De esta etapa, se ~nc11ontra r~nlro los extremos du -

(lu desp~dida, 1792) cuyJ uconorni,1 de cu1dros y actos, 

-dos actos- ilSÍ co~o ,¡,~ 1 inrsc)n~jcs -4- lil distingue de 

entro toda ld produc~i6n de Ti~ck. Asimismo, 1~ salva -

jel Ol\·ido el hr>ello de que :~allil qu.:odildo inc1uíd.t e11 -

lu selección d0 obr;is !1Pch,1 por h'it.t:o'e:~;ki· 1 principios 

(!O-) Drion O¡-. ··i •. 
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do siglo. Su trama no es m11y distinta a la ele los dramas d0· 

fa~alidad de la 6poca. 11crn a611 en este intento se cncucn--

tra ya prcdominatido la "atmÓf:;f~ra sombría preñada de pre-

sr~nlimientos" 1 ! ! ) . qu,... ~;r>•JUi!'"0MIJS r-1:cont rand0 ron r:ihras rn<;--

de lo~ c11entos populares). en donde ·rieck desarrollaría su -

mejor estilo, se hall..i dr.> pronto, untJ obra ~iuc no correspon

de a ning6n antecedentn. que no contin6a o precede algGn te

ma: Die Tcegcscllschaft (:•<i fiesta rlci té, 1796.). Ha[;la el -

momento, la industria de Tieck ha trabaj~do para satisfacer 

a sus maestros. ílcrnl1ardi y Rambacl1, y para llenar su bolsi

llo gracias al empleo praporcionadn por Nicolai. Esta obra

-muy apreciada por la critica conservadora de ~cncraciones 

postoriore~, ~ue alac6 implac~~le otras µiezas de ~ieck- -

tiene 11r1a forma y estilo congruent0s con las u~idades ari~

totélicas. La pintura rlf-. r:ar,H·tr>res f>S rPal istn y logradri,

tomada de tipos ohservados e11 la sociedad berlinesa de la · 

~pocd Aunque la obra i11currc situaciones cómicas tradi-

cionales, ya se ñ.dvierLl~ al "º""'º Tiock rebelde. El heroe -

51 

la plumn de Ticcl: romionza a concontrilr ~u veneno en la ilus

traci6n alemana. La obra on principio parecP burlarse de la 

superstición y leycndaE tan recurrentes 0n las letras rom5ntica~ 

(11)- Minclor R. ov. dt.; 1;. '>11 



t~srnas y de la ignordL1cia 1 1:rconciJs''d~s Jl1n!;eln Hitt~l~l

tcr~;" (12). fe-ro Ti•JC:'<, r:-on 1,:i '_;u!.il,~:'..'.l Jtl•' to caracl::!ri:!<1 

hac_• del m..t:/ur cruditrJ '!l muy :r rijículn. 1\~ll · ·ld es un vic-

jo :¡u~ muestr,"1 ·;c•n i l 1 :\,!'] 

cedad. 

ciaban: en l.J ohrd, 11n.:i :-.o-=-i( 1 j,1Ll · 1 0.• r> __ .ÍriL•t.~ ilustrados se 

r~l1n:J en uno .ie esos s-1lonos r;ue •.•ran l.'•ntonccs lo~~ :~~millo-

ros de nuevos intelPct11,1lcs; se bur1.1n .lhÍ ,¡e 10 rant á·~tico, 

calificd11dolo de ''superc~hcrÍa'' En la primera parte Tieck -

ironiza mediante la ''dcfcns.1'1 de los mismos personajos. En 

la sc~u11da p.1rt1! la ironi~ ll<!Jl al Jimit.1• cuando •;t, sabf! 

~ue t~dos acudan a con~ultar J 1in majo. ~Jien es tambi~r1 a 

fin do cuantas un farsJntc. 

( 12) - AU!: 1m;;1u te~ l, ''"' "El. o'.5cm·o rnc•Jievo". 
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IV- OBRAS DE TRANSlCION 

En 1795. Ticck inl •nl.:1bil po1- primera ar L•t0mr.ntos 

de la LraJir.j¡)11 pop11l1r, accrcf1ndcl'~" l'>n m·1".'!10 .11 tipo Je -

em1;;ranL0). LJ C11H'.>cJot<1 .¡tr,i 'lred~~cln!· d1~ 1<1 petición ~le -

1-Js a1·i;:;tócrat,1s que ('miyr· .ron a :ilemc.nia it- i.-1 flcvoluc-ión 

frctnCL'Sil, Ticcl-: COIJ\ºit~rt 0 ¡•tJ prot.<1.;ioni·;t.cl y d"?fr!ndido el \l!l,J 

de las más famo~~:l M~s~.1ras d ·I anti~r110 tnZltro alem~11: ll~r1s-

uurst, o::~ulsad8 de la 'JScuria aJi:man.i por puristas neoclasi-

cos corno Got.tsclicd :Jor "atenlJr contrZl el '~ucn -.111sto". 

En Hanswurst als Emi·¡r,rnt Ti'...•clc introdurf.~ los planos de 

realidacl e irri:;1lidad por primcr.:i ve:¿ <iludiendo u Uth1 ~;ilu<I-

<.;,. tJ'-'L ;_,U/(d J t.' t lC-

son consciont~s de su irrealidad y lc1 11.ir:cn ~Jntcntc.• ül ,JÚbli-

Así,. ohsorvamos lc1 d•~f,~nsa do Hdrl'.>\:Urst en Pl ·;iuuientc parl.:1-

lllt.!llttJ; 

Como u::Lr.•(i+..; '.i:fr·•n r. 1'_ t -~.:-'.1ci m'' •·.·:,;u 1 :·ó "·.:i~--Jur• 21 sol ~i 
-=tuc>rí.:i uctu<:1r mi :'ilrt:•. :.~'osin;:: <1l~un:-.c; .'Jtru~- bu~nu~; -
1x•r;n:1<1.'; ·:t.•r:i,,rnn ~l" mi lac! i, ¡x•ro no l!°!S sin:if1 do mu
cho. : ... 1 m,1 1 rJrí,·1 él:• Jo'; \'otos !""t!L'!."'CHl en mi contr.i. Con -
trist.~ .. :a .'lii¡¡,:!'.Jnf• 1.1 m._1:'re 1_·,"t.ri,: Jc;unbulé ,:,or t0clo el -
r.iun,:o .·.1¡ ~~-'1-J.-1!,1. 0n1•it.·> -~¡~.;:·. {"3) 

(1 l)- IX! la tr,riucción .Jl i11_,l,;~, iP ·;-ruiJH•r J. ':'n '.: .. :.1 .. : ... J'!:.!! 1cm<l11 romc1:1ti·· 
cist V· 62. T. -':-! l\. 



Aquí, Tieck vincula a un personaje ficticio con el enfrcn-

tamiento de dos posturas en la critica literaria alemana -

inmediata: los conservadores, o antiguas generaciones, re-

presentados por Gottsched, y Jos innovadores, entre los que 

incluye a Lessing {cfr. c.2). La broma que confunde a lo -

real con lo ficticio es más patente cuando Hanswurst dice 

"Ahnrr:a. un aul or modPrno vta!lVP a r>vocarmo" 

El"autor moderno" no es otro que Tieck, que se cita en su -

propia parodia, parodia su ''modernidad''. El contacto en-

tre la realidad la irrealidad sigue hasta su climax 

Pero, he aquí que ya no soy el payaso de antaño. Mi cabeza y 

miembros son de madera, y mis colegas están hechos d0 piel. 

Otro ele~nto que Tieck descubre en la. breve pieza de marionetas, 

es la combinación de elementos bombásticos pseudopoéticos -

con sentimientos bien terrenos, creando _humorismo a costa 

del contraste. 

Weder KÜmmel oder Schinkcm 

Lindert rooiner &"~le Schrrerz. 

Dmn es sieht itt?in tnOricht llcrz 

In dcm bldnk!cn Kiirrrrelglasc 

Ach, nur i hre SchCine Nase, 
Uld Schinken mit dr>m &ltterbrnt 
Ist Si nnhi l el van der Wanqen Roth { '•1) 

En donde sP rcfi0r0, con giros sentimentales, ~ la tristeza 

que provocd nl ~1ma no tener comino ni jamón, esto es, 

hallarse sin comer. 

Como sucedcr5 en sus tres obras m~s famosas, Tieck hace 

(l4JL.T N<ic~li:J"")la·;~;:•n:-> Schrift'"'n. I, BB; ~n T1ml':'C\hl•ir R. T'¡.~ !::>thcl:.ic 
ll"t'-•nL fJf Tic!r·!<'s fan!a:..;tir r·omP:l}'. t~· 19. 



que en lia.ns..lLIJ...r..S..t._al.s.-E.mig:.Llll.1. hablen los anim.Jles, aún no 

con la gala fortuita con la que de pronto al gato Hinzc 

comenzdrá a hac1.?rlo en Dil..L_Gc..::.i.t....iele.lt.e: __ ... >\il..1...J:!..l:.., puesto :¡ul~ 

el caballo que dialogil con Jlanswurst, es su antiguo chef 

f!..!.T_TfILJ1Ll\lll-l_AB_T._: Fl r¿¡h,11 l•'ro harb":7 '1l ( 1796) unr> en - . 

su propio título la abril de Perrault, y la referencia a -

la caballeria, con lo que ·~icck a11ticipa Jóndc se desa

rrollará la obra: cr1 la bruma del medievo. Este es un -

importante intento de Tieck, en congruencia con sus dos -

tendencias. Es ~l encuentro de dos generas en donde triun-

fará el satírico, ar1ticipdndo ld ~µucd cl~sicd :ieckia11d. 

Tieck intentó desarrollar ~ como un drama seriocó

mico a l~ manera de Shakespeare. Detectd la posibilidad -

de un humor involuntario, resultado de la mezcla agridulc~ 

y pretendió utilizarlo voluntariamente. La pieza -que de-

~dfurtur1dddo10nte se excluye ae 1as rccop1lac1ones de la -

obrtl comp!.ctu dL' Tieck m<l .. -> c.:unuciUc1:.- cunsl iLuy~~ und excep: 

ción en la recepción desfavorable de las piezas de Tieck -

durante el siglo XIX. Con esta obra Tieck fue descubierto 

por August Willholm Schlo~0l, que la rescfi6 favorablemente 

junto con QQ .. L . .Q\2.S.~..l..t..Q__JS_g__t....c...r.. Y por su naturaleza, me' 

nos audaz que líl de la Jnterior obrJ, sobrcvivi6 al "Gato'' 

para la crítica conservadorJ, y mercci6 ser Lraducida a. 

la lengua inglesa en vida del autor. Ya hallan 

Ritter Blaubart la ir6nica filosofía de la vida. 



pero la deuda a Shakespearc y al italiano Gozzi, así - -

como su formación ~osterior, hacen que Tieck estructu- ~ 

re con coherencia, dandole así a la trama un desenvol

vimiento coherente. La pinturu de per=wnajcs es real is ta, 

así como las sitl1acio11~s cómicau. El dram~ est~ escrito 

en 4 actos originalmente, y apareció en la colección -

V0lksm~rchen, y casi al mismo tiempo, como obra srpa- -

rada. Una generación más tarde la reescribió en cinco -

actos y l<..1 publicó. De entre las obra~ de 'rieck, fue la 

primera en ser representada, dirigida por Karl Immermann 

en DÜsseldorf el 3 de mayo de 1835, al parecer, exitosa

mente. 

Lo intangible del paisaje, sacado de cuento de hadas, 

lo extraño del color de la barba del protagonista, la an

tinaturalidad de la atmósfera de su castillo, la pintura 

de Mechtilde, el ama de llaves, y la unión entre elementos 

emocionales y espectaculares parecen apuntar~ nozzi, del 

que el JUtur se confesó independiente en cuanta oportuni

dad tuvo. (por ejemplo, en la introducción a la primera -

sección de sus obras en 1828). 

Por otra parte, lo patológico y melodramático de la - -

viJJ. de Ayne~ en el castillo de Blaubart, especialmente 

su obsesión las experiencias que 6sta tiene en la cá- -

mara de los horrores'', son reminiscencias de la 6tapa -

''Sturm und Drang'' de Tieck (cfr. cap 4). Como suelo -

suceder en Tieck, la atmosferá -en este caso de ha- -

rror, que rodea al protagonista, es lo más logrado, a 
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tal grado, que Hebbe~lS} la llamo mis tarde ''uno de las me

jores trabajos de toda la literatura·•ll~ 

Como en el caso de Berneck, Rlaubart ~omienza con 

serie de lli:;t.oria:. aún ajenas ,1 J,1 .1cc-ifin Frincipal: na- -

rraciones de combates y la descripción de la vida familiar 

en u~ ~dstillo. P~ter ltlaubart, hace su ~p~rici6n al llegar 

a su castillo ll1ogo de una contienda. Desea desposar a la-

joven ~gnes y obtiene su mano. Aquí se l1a11a la esencia- -

de Pnrrault pero introducida al lado de una serie de Sket-

ches. A diferencia de piezas anteriores, Tieck hace escar-

nio de la edad media, como si fuera un aliciente a los - -

servicios presentados en anteriores ejercicios. Descu- - -

bre la posibilidad de los círculos viciosos de la conducta 

burguesa y su caricatura en este tiempo. Usa el anacronis-

mo para criticar al burgués, :.mr m!"'dio de las artimañas - - -

de El Consejero, que en su afán de influir por la mani- - -

pulaci6n de los medios de expresión, cxprcs~ndo1e a su- -

Señor que una derrota suya puede ser convertida "en un - -

movimiento estratf>gico de avanzadu'(t~110:; ojos del puehlo. -

A sueldo del tirano Blaubart, el Consejero ~s un personaje-

d~ la h~r;;;uc::d.:i. Je! ~iíJlu XVIll, cuyo sentido común le hace 

OXClJ.::lclt" 

(15}- Dramatur]o e import,1ntc cdtir:o ,Jl.:m.fo de m:~di<lrlos de siglo. 
El creador con M.Jria M-1gdalen.::i ( 10·11) de~ una Je lon anteccdent0.s 
de la Tngodia ~bdorna. fk>bbcl hi:~o una O¡Y)ra de uno de los terna!'> 
~rirn:~ramcnte o::plofaios poi· Ticck: l.:i leyenda de Gcnovcva da Brabante. 

(16~ Trainer J. Luduir_¡ Tip(·l~, tl10 c ... :-nnan Rom1ntici~;1. p. 79. 

( 17}- L.'1'. Nach;-¡cl;:isscne Schri f!.Pn. F...:1. Rudol r KÜ¡.:;l:c p. 9.1. l'O 
Iam...•r.1.1hr R. ·n1e cst\J0ti,.:: int011l oí':'. Fant.J'.3li.~ CQIOOd] 1, .• ¡7 
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(Lo :¡,ue me• mucvf! preff'rentrJm . .>nlc ~on lus r1"?9las) ( 18) 

El consejero os u11 bufón. en una obra donde estos sobran, 

y domin<Jn los ¡Jrimeros dos actos: so <l!JreJan a su cole-

yd. Cl.aus y el fdiota. Sus convvrsacior1os inqer1iosas y sa-

tiric;1s const1t11ycn los 0piso1ios c6mic~s. A ollas se une -

labras de TiecJ; mismo: 

~be ins1Jirur Lcioor; del--P sPr :mi~m.ítico, mist.::ori'.J~io /pero/ 
en ar=>..-iri0ncio ser ,1len0 C'n bonrJad 'l valor; p¿ira ~1uc su maldad 
dcnnní "Jc,1 bri I .!..-:> da pronto, rrc_.cm~11tarnm1t0 tra'.'i la m:1sc.1ra dol 
humor ( 1_9) 

Tieck no desea que su pieza so trate como u11 melodrama, al 

cual llama significativumente -purn: sr>r un romántico-"qéncr_2 

odio~o" .j (:10) 

Dlaubart ns para Ticclc ''un ensayo de la fusi6n de lo 

cómico con lo tt:rrorífico y sobrenatur-<11" ( l:Jl)corno ::Jéne-

ros contrastaclos p:::ir-:::i pr-od11<~ir u11 afreto ir6nico o 11na sen-
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cipio la c6lula csLr11ctural !iC conccnLra en el 4o. y 5o. ac-

tos, prodorninantPs rn l:::i ¡irir:Jí!ru Vflr~ión. (Hecordc.•mos qu~ -

cuando Ti1:clc rotrabaja su .D.!_auhilrt años más tarde. ya Jiu pa-

(tfJ)~V.1~.9~ 
(!9. Carta .:t T~nnJnn pura •1 montaje ele l03'1:Rri<.:i:_~ (lO.I\'.r.J \-·n 
~hnd:!r R. L 1_1cl·J"L 1 Ticc~~. un pof:.Leo rum1ntlgue .1! lPm...ind µ. 37 

(7.C') Tbidcm. E.stu dclx~ r;L'r tom.1th en cuanta ,Jor ~iuienes piensan que r-offidn
t ici'.~mo i' m1!lo~lramo p110d~n cmr:ni1t.rarsc> siPlll¡-:r:-o asocia:Jos. 

1 '":!" ¡ !!.itbm 



60 

•. ~bino qu•• ac~nlú,-111 1'1 di~;o!V('!lr:i;1 dul !1ri:H:it,in.). 

A1uÍ la an6cdota Cllm~ln con 17recn5 co11 ta 1111iclJd de 

sPcrcld Jonde ~l lia 111i1t~dri:1 ~u~ otr~s mujrr'.''i, ·Jsl~ rela- -

..: tonadd 

cuenlo qur.- MecLtild·! 1·ur~nt.-1 ,t ;\'..]ne:.;. En i•st·~. Ti<·ci; 11tiliza 

un l\~lhjlldje ~ríptico (::_¿¡: 1,-1 n,1rrc1r:10n d~~:_;r·ribo <l llni.l ,J~,-

joven qurJ h~1bita (!ll c'l bo:;;que, en c:Cl!>i.l ..¡,-, ur1 !cliador, 1.::i -

les sur;:1.~11 dP l 1s <..!'JllClS ::],~ un J,iqo c•-'rrano. mientras qu._. de 

su anti:Jll•l morad.1 :>\J!' ;r•n ···; ¡u.-_,lr"!!u.; _!1)S!.il.'llJ,·1ndn. En ol ilm-

::..~ j :; lltJ l··n.:U lJt' \CO d.• li.UJ·~!¡ •:; t!~:t iF.luLn~t ·:; / ',ir,¡ty',~ l ·a~:; ··St)it·:.1-
~l!l lo:-; i~·,ci-tt. IO•Ji·.· (1·rir1 ]•)·:; ¡•Jo•Nc>nt·,·; 1-.1 • 1v•ñ'1 'll '..! ::->': 

n::i :1!,:1: l fl__¿d_tt:_:_i ___ !.::_J:!!-.'.!:li1Hf..J·~i. 1(i1·L•rl in 1 JJ.L12··ril~. r 
las ,.r¡,__.•;!.1; l~· !-:U 1ni,J'l ;-.~1v.1~i·; 

¿ i. ¡ M111'.!2~· ··ri o .. l·i' r·oi:1·: ¡,, m Tl(h·:tro, ¡; 1fi:m.:¡r "!...._•'-; 1":"1· 

:•,!r1•! :o,lll 1"."Í:!:r:tr: l.~ i:~Jriosité c-(' i 11 '. ,¡[[0ct· i '.0 \>S h> 
r>Li:¡uc:- c,,- 1 1··t roib•r.1,•;,' ·1 ·1~! r·nm;,1•·~:·· .!' !.:1;.¡\"J.1'. l.':-. :L--' r::1~time11t. 



"C6mico, sofiador, conmovedor -nos dice Ticck~ y continúa
... bobn. enfermizo, melancólico, y a fin de cuentas, 

heroico : '.·11 

Este difícil encuentro de características, que ha-

brán confundido a más de alqÚn contemporáneo, partí-

dario de la unid~d de carácter, es el resultado de -

ld tipulogÍd del cuc11to de hddds, suplementdda co11 · 

una más profunda motivación psicológica. La obra está 

llena de contrastes efectivos. Los tres hermanos, Ant6n 

Simon y Leopold representan a la genialidad, la ensofia-

ci6n, y la pedantería, tipos ''de almd'' muy propios de 

la época. O si no piénsese en tipos contemporáneos: 

Mozart, Kleist y cualquier crítico del Aufklarung·- - -

Una de las dos hermanas es jovial; la otra, molan-

cólica. Uno de los bufones genuino; el otro afecta 

idiotéz. A Simón, a pesar de ser hipocondriaco, se le 

dota de ''un sogundo sentido", en congruencia co11 otros 

lt~roes del dUtor. Como en ~lld-Ho~din, este personaje 

es como un nifio,y como tal, tiene el privilegio y rol· 

de anticipar el futuro. El predica, mediante un sueño 

que Barbazul será muerto por su mano. 

Como epílogo de esta etapa do formación, princi-

pio do la 6poc~ ''c15sica'' de la expcrimuntaci6n Tie-

ckiana, Tieck nos ofrpcc Ein r.r.olog.{Un prólogo, 1796) 

Entrem6s breva, que en realidad antecede directamente 

a Der Gestiefelte Kaler (El gato con botas). En óste, 

( 1)- nriefu en ~J:.!.:!.!. Xi p. ::7; 0n Il:id(•m 
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un grupo de espectadores 1..!tipl!r.J en vano a que la cortina 

se alce y comie11cc el 0Gpectácu10. En s11 ASpPra, rliscu

ten entre si al porq11ó de esta siluaci6n an6ma1a. Sin -

cmbar~o. ~Gn no esL5 aquí la''obra dentro de la ohrn'' -

de que> Tir•ck se servir.í como co11fl icto on Dar tjCstin-. 

felte Katcr; y DiP ~rorkchrt.r> \-Jr>ll. Con lu hubilidad mas-

trada en ocasiones anteriores. Ticck 11ace ur1 retrato -

satírico, más bil~n realista, de tipos de la bpoca. -

El énfasis no es cómico, no obstantr'. El cfpcLo a 

crear, como 011 el Blondo Eckbert. es la scnsaci6n 

de posible irrealJdad de la realidad.''Los ospectadores 

llegan a la conclusión de que ellos son los actores de 

la obra que tanto han esperado, si de hecho, tienen al

guna existencia~25 

Hanswurst als Emüu.:,ant, una "farsa para marionetas" -

y Ritter íllaubart, del que muchos pPr~nn~jn~ ticncr. ~ipü 

de guig~ol, son reminiscencias de un jovon cnamorndo del 

teatro a los 23 afias, paro qu<~ no encuentra una escena -

que acoja sus experimPntos. lln joven que recueL·dd con -

atracci6n y espanto una obra callejora. en la que una -

d~ las marionetas le inspir6 un encuentro co11 el lado -

oscuro de su fantasía. Tras varios intentos, el joven -

es ur1 autor, omnip~esentP 011 el 11niv·~rso que crea, cuyos 

personajes comienzan a poner en duda la existencia de to-

do, y scilo se adivina u11a •;onrisa solitaria, siempre tras 

bambalinas. 

25- Immerwahr R. Op.cit. p. 50 



r-;ri :.-csumer:: 

Podemos observar que hasta esto momento-(1796} la tra

yectoria dram5tica de Ludwig Ticck sigue dos vertien

tes paralelas, igualmente coincidentes con la g6nesis 

del primer romanticismo. 

l) Una tendencia que s~dujo al joven Tieck, que se 

nutrió,por obra de Rambuch y Dernardi, y su ufición-

por el tcatru inglés. en ld t.rrH.i1ciOn del hoc-ror y - -

las historias de fantasmas y misterios. Además de - -

ser ~sle un q6nero que cobraba popularidad en su - -

tiempo, y de que Tieck tuvo sus primeros ejercicios

literarios completando habilmente dichas historias- -

para sus maestros, el joven artífice técnico en que

'rieck se había convertido se dejó impresionar por- - · 

el efecto inmediato que logra la referencia al- -

horror y el presentimiento. Ludwig Tieck, adelan- -

tindosc a los publicistas del siglo XX, se dio cuenta -

de que una imagen terrorífica, una pieza del rompeca

bezas q110 no tiene explicaci6n, pero que se dcjd para 

que sea completada por los temores del p6blico, tiene 

correspondencia en esa parte del subconsciente que -

Ticck i11tuy6 de9de su infancia, la otra cara de la-

moneda; el insunddble l~do usc~ro de lo ma~dvillusor 

que inducia a los prototipos d0 todos los tiempos, a 

los parricidios~ filicidios, incestos y otras trans-

gresioncs curiosamente recurrentes el teatro clá-

sico. Ti0ck ,1µlic6 este recurso ~n sus primeros dra-
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mas, -desde~e_c~ __ 11aslu. ~~ubart, con elementos de ésto 

en otros tanton, cDmo l~l__~C:~por ej0mplo. Más tardo 

esta tendencia pervi\'iÍJ en ·~us t"f!li1to5 ¡•orlos, 1·nmn El 

B~-"~~-~.t, pero fue de~:;ap<1reciendo <le su tP.atro .-

2) La otr::i tl.'nrknci,1. más antÍCJllU, qtw ¡;,-irle d(• su- -

el tema dl"l rcscat'-' y la im¡)ortanci.J de lo llti1r,1villoso, -

y como los hombr•!~ ln olvidan. Este tcm~ pod~mos encon- -

trarlo dP :r:-rnJ. ..-.::¡:liciLL, .;Ú¡, ·~11 ._unwdias ldn cac1onalis-

tas como ~.TeeQ~S~~.!::..'.. y dP manur<1 implícita en -

pie:.~as.como Hanswurst als émigrant, y el protolibreto - -

~h {que más tarde sería Das Ungeheuer und der - -

'{_g~tc:- Wald ).!_,Y otras, en que lo maravj l loso se ...... -

presenta como cotidiano en la convenci6n du la escena.- -

Esta tendencia irá predominando hasta enscílorear lo que -

llamaremos la etapa clásica de Lt1dwig Tieck. 
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C ~ P I T U L O V 

U N T D A D E N E L C A O So 

G E N O V E V A Y O C T A V I A N U S 



''UNIDAD EN EL CAOS'': GENOVEVA Y OCTAVIANUS 

Al despuntar el siglo XIX. el intento cxpcrimcr1tal de 

Tiock orier1Laha Jl uso de rcc11rsos rxprosivos distiri-

tos a 1<1 palabrt.1. El uso dr•l r·olnr y Pl rnancju de 1.1 lu2 

y el p11is.:.ij,• sUrJc>ricJos en (>l texto, r.omlni;:aron ,l. <.H:tuar -

como ::>i1j111l icc1ntcs qtle presai,.;iab.in los ·,1._•st~,1'.:. •. •(".·~·• 

timulaban la accion 

unidad en estruct11ras arbitr~rit.1s y la comunicaci6n a ni -

ve! subconscient~ mediante ld atm6sfcra creada conforma

ba la escnci.i de su •tragedia" 1eben un:! Tod dcr llciligcn -

~ (Vida }'muerte c;e Santa Genovcva); y de su comc

<liJ' Kaiser Octavianus (El emperador Octaviano). eser.itas -

entre 1800 y 1804. 

Sin embargo, no debemos esperar ya en estas obras el -

desplif'JUc de recursos 4ue el a rían a ~Gt<is un.J r-osibilidad -

esc61iica Son m5s bien jcclar~cioncs de 11ri11ci~io3 ~ue la 

"Universalpocsiu'' dul primer romantirismo necesitaba. rnicck 

se da cuenta d:• 4ue su oxpcrimo11taci6n no podría cons0Juir 

un escenario 

sitos. Así ~u2 1>reccJ2 a la corrier1tc de las l~cluras dra

C.Jti~uda~. ltls cu.1l~s lB permitirían desahogar su voc,1ci6n 

dctoral y darse a conocer a sí misno ¡ a sus obras a la so

ciGdad literaric1 nás important0 :;Q Alemilnia. Se ,Jrop~Jllc! tum

bi~n rest1citar J la Edad Media de 1Jna vez por todas, e ilus

trar todo!; los .Jrincipios filos6ficos lel romanticismo de -

Jcna. 
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En una época dQ crisis de valores, el misticismo se apo

deró de la escena alemana. Una fuerte corriente, vincula-

da a los liberales en un principio, estuvo incubando es-

tas idc~s. en el Liempo en que ''la ilustración" desdefiaba 

la religión. estas asociaciones y sus semejantes, se pu-· 

sieron de moda, después de haber sido prohibidas durante 

la edad media. Así, sabemos que la Flauta Mágica de Mo- • 

zart y Schikaneder, fu~ un maniCiestO masón~ (1,) 

Como hemos visto, los románticos de Jena vieron en la 

Edad Media el rol religioso como una fuerza cohesora que 

establecía una universalidad en las concepciones artísti

cas. Destacaban en el arte producido en esta época, su -

sencillez casi infantil, pero al mismo tiempQ, su capa-. 

cidad evccadora, en breves trazos, de un mundo que creía 

en el milagro y en la magia. Como la visión del .mundo de 

los rom¡nticos era de tln rnqmnq 1n~cabDdo, m5gico y sor-

prendente, su visi6n idealizada del medievo correspondía 

bien a este conce~to. 

Esta es 1 a rnzón por la que se gcst.ó Lpb"o 11ud 'f'od 

~i.l.ioPn GcnnvPV-\, El asunto es tornado directamente 

de la leyenda popular ulcmana: Genovcva, hija del duque 

de Bravante, SP casa con el palatino de Tr6vcris, Sig-

frido, que pronto tiene que partir para unirse a las -

fuerzas de Carlos Mari.el en la lucha contra los Sarra-

cenos, dejándola al cuidado del Mayordomo Gola. Este, al 

no lograr seducir a la princesa, la acusa de adulterio,· 
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implicando a Drago, con quien comparte la rcsponsabiliddd 

sobro cJ.:_feudo. Golo y la hcchicc!rc1 h'tn:-i·,,,Ja muestran -

a Sigfrido una visión en la q11e Gonovcva y Drago están -

juntos. Obtenida lil cart1 que c0nU~1htbu i::I mnerte a Ge- -

noveva, y dictada la scntonciu, los siervos que deben -

matarla so apiadan de ella y ld abandonan en un boGQllP 

junto a su hijo reci~n nacido. A partir de aquel momento· 

Genovcva vive de las frutas silvnstrcs del hosq11c, en -

tanta que una cierva am3mantaba a su hijo. Afias despu6s 

Sigfrldo, durante u11a c~ccria, sigue a esta misma cierva 

que le conduce a Gcnovcva, y habiendo podido probar su- -

inocencia, es ll~vada a palacio. Galo es descuartizado,-

pero la princesa no puede sobr0vivir mucho tiempo a los-

sufrimientos pasados en la vida salvaje. 

T±ec~ se pcapone a darle 6 todo esto un tratamiento -

simbólico. 

Tlhir:-~·~i6n: lJ. !.m¡:..v.cLuth ... '.id Jel momento histórico en que 

Tieck sitóa 1~ ~rci6n a~ por Ól bien conocida. La Victoria 

de Carlos Murtel sobre los Sarracenos es lu ónicu ocasión 

en que Luropa ...... y por tonto da cíviJización occidental, -

apenas formándosu en este ti~mpo- pudo !1aber sido conq11is-

tada por la civilizüci6n oriental (Lo racional. subordinado 

a lo sensorial). 

Tiempo: nl m~r1ejo dol tiempo, evident~mente en franca -

rebeldía con Arist6toles, nos haca pensar en una epopcya~l) 
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La narración de los acontecimientos sucede tambi6n de modo 

épico (sólo cuando se tratd de Galo y Genoveva, es una des-

cripción de sentimientos que evolucionan). Un ejeftJ:io claro 

es la ap~rici6n dú s~n 0Gnifacio en la primera escena. Este 

alude a las naciones de Europa {A~11 macrocosmos en época 

de Tieck). Estas combaten unidas, •.midan por l t f(J reli;Jios..i. 

Todo esto es narrddo con f~rvor. en verso bombástico.- -

Asimismo, cuand<> Gola hace saber a su padrastro Wolf -

que G~novcva se halld encerrada cor1 el capell5n regocij&n-

dose en la religión 

"In heiliger Erg~tzung mit dem wÜrdigen Kapellan••(J) 

Acto seguido, Gola describe lu prédica de Genoveva, que 

habla en el mismo tono epopéyico del Antiguo testamento, - -

del Arca de Noé, el templo de Salomón, etcJ<f.) 

Las alusiones temporales se disparan con generosidad hacia 

el pasado mítico (en este caso la Biblia), creando en la 

PÍ"Z3 un~ ~tm6sf~Ld Je trascendencia y de unidad c6smica -

con el pnsArlo y el futuro (u11a obra romántica, situada en -

la edad media, que t1ace alusionos a los tiempos heroicos -

del pasf~~)"~-t~~"i ~t:r~~naj es protagónicos, Genoveva y Gol o,~ 
son arquetipizados: Genoveva ha sido sacralizada dP~d~ el -

mismo título de la obra. Solo la pasión de Galo -antihéroe-

y protagonista, como en dramas anteriores de Tieck- parece 

identidad luciferi11a (El soílor del feudo deja encdrgado -

con 61 a su esposa. Aquí Siqrido es la imagen paterna del 

Dios cristiano, Genovev<1 os la pareza de la Fe. Como Luci

(J)-L.T. DiP :-fir, ¡¡,_,n c.1u~~ ·Jc•m f'l1.int<:l'.'11 ;. or,1w• .•. ,-- ;n 
(cl)-Ibidl"'!m. 



fer, Gola desafía a su señor. Es al igual quo Luz-Della 

un sor atractivo y scductor(~jComo Lucifer, cae ~n to1l-

tación y su amhición lo pierde). 

Por :.i11puesto que l..t obt·d Til:ckiana 110 ilustr..i li.1 con-

vicci6n religiosa d0 ~stc, sino. a Lravós de 11n''drama de 

religi6n''cstnza la idea rom~nti~,\ do la oxi:ite11cia dnl -

característica del rom0nticismo que cita cn 01 siguicn-

te parlamento de Gato 

"?-l:!in Nam' Euch ií1S Gej~chtnis f.J.llr:!n, wenn 
Die heilge ~sucht eurcn G:?ist. regiert 

Mi nomhre trnéis vos a 1 a rrerooria 
cuando la santa Nostil1qiallriqe a V\J0str0 ser (6 \ 

Aquí, una vez m5s 011 la alegoría, Galo dice ósto en su· 

rol luciferino, pues en este momento, Genoveva se halla 

en estado de purificaci6n tras su pl~tica religiosa y,· 

no obstante, tiene bien en menLe cl ''nombre'' de Lucifer-

Gola. 

El autor, q11c Pn ~11R primPras obras lucl1aba por conci-

liar los opuestos de su propia personalidad, los descri-

be ahora en indisoluble dependencia. Uno tiene algo del 

otro, y sufre atracción (en el caso de Genoveva) y rcfre-

no r~n ni raqn rlP Goln). Esto es lo que l!cbb~l criticaba 

como ''dcbilid~d'' rt~l ronfticto ~ramfitico, al h~ccr su pos-

(S)-''Dcr Sch~ne Golci''. Jj1!m. p.·111 

(6)- Idem, p.387. Notcsc 01 jue~¡o de irh•nticbd'1s que incluso se dcsprcn-

~~c~~ ~:~ª ~~~~~~~ 't\~:~~ ~~e~~~~~~~~6n~n~,~c~!Pí!I~~:i(~~~~).-
v61ido aquí, ublt!rn~mos un<J in:tl.>nio~.i fr.1·:.·-~ :¡u0 :ilud0 ,1 la Reflc>~:ión 
de 1<1 fil. rom. "El Sr_•r es rP.Jido por 1;' hh>-lUPch d•:.>l S<:>r". 
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terior versión d~ n~noveya. polarizando los caracteres, 

a la manera del melodrama. Este es sin embargo, el in

tento de Ticck, que en el afán cxperimontalista, se- -

rige por nl principio romántico de concili.1ción de- - · 

loo opuestos (síntesis), que por el de muestra de - -

Tesis y antltesis. Si Genoveva y Galo no presentan- -

una oposición radical (conflicto) entonces ¿que sucede

con la tensión dramática? El inter~s de la obra no se -

enfoca. por tanto, en el carácter y su oposición, sino

en el conjunto, o la complementación de los caracteres, 

en función del mensaje romántico de Tir.ck: la unidad y

semejanza de los contrarios. 

Esto a su vez, fortalece el drama de atmósfera. La -

acción dramática, cuyo núcleo es el intento de Galo por 

seducir a Gcnoveva, no es tan importante como el tema -

antes expuesto. Y aunque en los protagonistas es fu- - · 

sión de contrarios (que significativamente lleva a am- -

bos a la m1u:-rtc), en los demás pe1·sonajes, es lucha de -

contrarios: cuando Ticck, en su drama de santos, repre

s~nLa d ld religión, le opone su reverso, la herejía. -

A Gcnovcva. la santa, se opone Winfreda, la hechicera.-

a la armada cristiana, el ejórcito mahometano. La misma 

dualidad se l1alla en el amor: se opone al amor resignado 

de Gcnoveva, el deseo incontrolable de Zulma por Abdcrrah

man. En cuar1to a la intriga política, las aspiraciones a-
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narquistas de Golo se contrasta la voluntad razonable de 

Carlos M~rLul; il la honesLidad de Wolf, se opone rl ser

vilismo acomodaticio de n~nnd.7 > Así cada ricura Llene su 

co11trapartc, que ~anifi0~t~ un~ visiAn sint~tir~ d0l m11n-

do, en que torlo ti0r1e su dualidad. t.a principal dualidad 

que entre Galo y Gen0veva, muestrd tamhi6n como Tieck 

en un psicologistd de ava11zada: es tambi~11 el conflicto -

entre lo et"Ótico y lo t¡:in/itico. como vcrumos. (9) 

Estructura: El drama na está dividj d0 en actos, pero uno 

puede distinguit" con facilidad tres p?rt~s, unidas por -

105 comentarios de un personaje exterior a'1a acci6n: - -

San Bonifacio. LJ scgund~ parte dcs~r~ollA el ~~nflicto -

principal: el desarrollo de la pasi6n de Galo hacia Geno-

veva de Brabante, su rechazo el exilio de ésta. La pri-

mera parte es una ~speci0 de introducci6n. Tleck la llama 

"eine Symphonic des Ganzen"( 8 ), y evoca 1a partida de Sig-

fr1do y la uucrrd e11 vrie11Le. w,1 Le1~c'~ ~~rLc ~~ el ceo 

.tplal;ado de est.is imµr12:Jioncs tr.5.·Jic::ic;, y Jlorific,1 la -

mlsión reconciliadora de la religión y el destino. La - -

pieza está compuesta de tal manera que todos los elemen-

tos convergen h~cia cb c~ntro. Ilustra la teoría ''ccr1trí-

peta y orginica'' de los l1ermanos Schlcgel. 

Comn hemos dicho, otros elcmc11tos adquieren un parti-

cular significante. 

(:)-Aquí también 'fii?ck asiJna en ambos nombros :1ue significan algo 
distinto .1 su car.~ct-:n·: (Wolf=lolxi y Bcnno=l;urmo)como otro sutil 
juyueteo donde el uutor insistP quc> las cos'ls no son lo -:ur~ parecen. 
(9)-r::v0c;'] e 1;.·.ln:;q.J•r;i~; . ~íll 

·: r) Una sinfoní.1 del lo~lo. 
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(UJ) 
Ritro: Ge.rwvcu y Qrt.avianua.. para despecho de los natu-

ralistas del XIX, fueron dramas en verso. Y peor a6n, 

para los puristas Brandes.un "amorfismo épico- -

lírico sin igual en la l1istoria(l~)cuando Tieck de- -

cide alternar distintas formas m6tricas, no s610 si- -

guiendo las normas y los tipos cl~sicos usados en el -

Siglo de 0ro y el tedLCo isabelino pdra especiales oca-

sienes (bombástico para escenas de guerra, arte mayor· 

para person~jes ~ol~mn0s), sino también cambiando es-

tas formas de un momento a otro, e it1ventando algunas· 

que se semejarían en la asimetría de sus versos a la ·-

lira. (esto es, tendientes a un sonido musical). De- -

acuerdo a sus propuestas de ta combinación de música y 

acci6n, alterna a la musicalidad de los versos, prosa -
( 1 2) 

lldna. Por ¿jemplo, en las primeras escenas~ utiliza 

un metro -que veremos cm Dir' Verkehrte Wel t- cuyo - -

verso crece paulatinamente, o scxtotos de arte menor -

y alterna en sus dos Últimas estrofas la palabra Últi-

ma de tos dos versos finales en un grupo de Lres sex- . 

tetas. 

ritmo, scc1ún r;us propios Pscritos: 

" ~~ ~~0~~l~~!ó~!s~~~:~!s~~;~~~~P1\-1<1 l~~~'.~i ~~~~:l~es~~~~~r;o~Í ~~ t.~m;j~~· i~_, 
d s!lahas uc~lm1 :.iJii<ln al v0rso d:~ un:i rleli.cucla mus1(·:i. (ll) 

(lOl-Hmigc F. ~y ... _D.irfX'.t..in~· n:- acucnln con HOl:gc el ritirn .Jucdc den
•:irs~ ;isÍ: "t:11' roffnct rrP<tf.erl by tl10 ~lPinljnt.s in a play . tl11t reli"lt.P 
!:•J tr'm¡--0r.:i!. -hvpJo¡)m"nL nf U:0 <1cLion" y ma.s adi:lantc jeterminu "rh;t~J'Tl 
i•> t!lf• roff':~ct of urtJmula! in.J t.c•m1:.rJs hrowjht to.J0ther. 

("':)influido según d1c0 por "CUcmto de Invierno y Pcricles de Shakespeare, 
y los episodios lírico:c; de CJ.ldenln': Brandest:;;.op. cit. p.367~ 

( l '2H-L.T. Die nurchPn ••• p. 366 o 377. 
( 1 :'. rK.t:i.t..t._l.,~c;lJ~:> .. SCllt:if~n. r.'n Minder R. cr,:i. ciL. p. 6A 
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Tieck quiso asimismo, r•lScatar para la Cormaci6n de su atm6s-

fera. la pr~sencia de la canción popul.:i.r de gesta. Es por -

esto que al principio San BoniLH:i•) cunt.:'1 dQ esta maner¡i- -

el estf.ldo devoto y exaltado del mundo en el mcdiPvo. De- - -

sarrollando este motivo, se insta a través de Galo al pas- -

tor Diatrich para que cante. Aquí comi~n~.:i. la nlternancia 

de verso y prosa. Tal vez ''el Hecr0to'' que ambiguamente - -· 

menciona Tieck, ~u tr~to rl1• ln ~lternancia que crea un rit-

rno. 

a}En un primer nivel, la alterna11cia de los versos que 

crean un ritmo musical, arm6nico,y producen una sensa-

ción estructural 

b)Luego la alternancia de la prosa y el verso, que tambíén -

forman paralingÜí~ticamente, un contraste. 

c)La alternanci,1, como veremos, no sólo se produce al- - -

ritmo lcxtual, sino a la intermitencia de lil luz, el- -

color, etc. 

LUZ Y COLOR: Los encuentras entre Gcnovcvu y Gola siempre 

se narran 

vehiculo, tiene (pues ambos"canformdn ~l conflicto principal} 

En ellos, el color tiene un significado. El rojo es el - · 

color de Galo. A mcdlda que el <Jmor df! Galo hacia Genovcva -

se desarrolid, lil 3l~si~n ~l rojo aparece en m5s de sus par-

lamentos. 

Du Gotthcit mir, qebcncdaitc Jungfrau 
Nci1\ H~llc mir, die moinc Scclc pcinigt 

~i;, ~~~~~r F~~~:~f r~~~c ~u~~~º~~~ ~~~~;~~~, 
Mit Augen, deren Glanz das Mark mir aussaugt 
Mit Lippcn, doren RÚtC! aus dem lwrzcn. 
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(0h nú Diosa, 110 tortures lÚ mi .Jlma 
con llamas eternas e incesantes 
tu sonrisa, t,us labios, cuyo cannín 
reoo la silngre !2.E!. de mi corazón ) ( t <;) 

Sie muss, sie muss zum Garten niedcr kolTITl'.!n 
Schon frcuct sich die l icbesrote Rose, 
S.:hon .sind die FcucrwÜnrchcn ungc\Jlonm:m 
nnd flattcrn l ichlend clurch die qrÜnnen 1-bosc { 1:.) 

(Es preciso, preciso que al jardín v~nJa 
Ya las ro!'las ~ de ;:nocir se regocijan 
ya las luciérnagas de fuego se inflc:tllldll 
y vuelan luminosas pnr el musgo verde 

En ambas estrofas enconlram0s no sólo el rojo, que se - -

asocia como vemos en la primera, con una acción violenta-

tanática, contrastante (los dulces labios son vampiros de 

su corazón; su diosa lo cnvia al infierno) aparece. Sino,9~~ 

t:!ntraff'l!k> en osccna,. otro color aludido -o iluminación, si-

quiere verse así: la presencia del fuego, la llama, aso- -

ciadá en dos lugares de la obra con la metáfora que in- -

cluye al rojo. 

Aún más. -~ Detectamos en la segunda estrofa,•nuevol 

color., at1n a est.os: el V~LJe. (la<> luciLrr..:ig.:i~ de !"uc;o 

vuela11 por el musgo verde). Esto no parece ser coin~id~n- -

cia, pues la combinación de colores se presenta a lo largo 

del texto: 

Galo- Ibine Wortc sind im D.mkE:ln 
Wl.C die roten Edel~;t .. L>ine ( l::,) 

{Tus palabras son en la noche 
corro roiaspiedra:; precicnas) 

( 1.1 )~ J_,.T. Die marchen ... p. <133 
(13)- Idem p,441 
( ¡ 6) Idcm p. 411 
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conti11óa ol dorado 

Wir·! un~ s.~~111T10r 1;· ·'..' J,,· ·. 'll 

ílloi •.,t ·'p:· aonJJlon;: w1,;,,,. .1.. ···~" l 1: 1 
(Qua .::•l :h•::;tclla nti no~ clc~ 1)iliU~; 
:-t..mténgc1s.: dor.JJo ol .:.K-.111to : ttrhir) 
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Luego, cintl! lLt conjunr.iún tlr~ l<l!~ fuerz<1s 0;111,_•stas, lil Naturalc-

Zil hu.cP un silencio. Su cant.1 v ,;nnido (~nrnurlr>rPn~ 

St i 11 chr n,:i11m-·· ¡r\i.1·~ ::un0·'n 
Weil 3L.' 111·~ :l'.r rnll" :~1w;r·!·--·: !lll 

(C,illc1n L.i•; l·_'ll..1ll,·1.~ ;_·L·i·J,,.-, I" lo·; ,:_hJl("; 
.,.1 

.J'qu!, 'ric.--.·:.; P.~~l.'1 fldf'l,1ntfindO:H~ ,1} Le.11 t·n ,_•n¡¡t,,_•mpor<Íne;.i }' utiliza· 

la ilumi11017iÓn por ,,(JlOr<!!; r·nmn lri1n111:)je> !.'i..; color.)s rccurrentc5 

en la obr:t, comfJ l'llP'.lt• v1.:-r:.;P, .:;•)n <'1 t·,.Jjo, (!l ·:c•t·de, y ol dorado-

entre ilmbo<; como aquí 1 ibranrlo. \·,.t-dr! :; r·;,jo producen un contras-

te agresivo: Pl cho:¡uP entr1~ i-'<..1sión senstEll y amor puro rcligio-

de umbos prol<1<Jo11i•;tas co1-:·L's,.ond1! <t l'';! (' cfcr:Lo. Sin embilr~¡o 

tratil del mismo ,olor de:3d1~ dislint.us pet-spi·cliV<..1!~. otro mensa- -

je que ron~1ruenla cor. 1•l L.~m,1 Pll ld propucstd ci-rJm.íli1·:1 de -

Ticcl;: el •'ncut.•:1t. rn 

blo111.:<1 úu 1.1 luuc.1 (cfr. Cll·1 .u1L.•rt•J."), nos prod11r:0 un enlor - -

( l'"i) 1d0m . 11 

(!A) foi·Jf'm 
( 11J; i:o ~U}' nuda m.:Í.'.; ,1dc'.·u . .dn 1)c1ra r•_•milir ,ü ~t>rll>r ,1 1.,1 tr•urL1 ·.1!!1 color, . 

~~~o e~o~~~~;~~~t'.~r~~~~ ~·~~~~rt:~~,,;~(J~~~T~~~~t1::1 +;~º,~ ~ ~T;~~ --,1,gs..~*~~~~~;, t· ~l' -~~=~~'/~-~: 
:i1r.r> Coeth'.:O -~'.l:~l:~?l'...111 In 11 t·,·1 ir·i.':11 ,1rL1 •'n\r,~ r·Jjo. '.'!!f".L~: "El Cíl-

m.:il:..:!Ón min~'ral. 1u,.., 1'1. i'; f'111·l.1 ¡•0•1' ·,-;~,..,·in "!, ,;1~1 ,HL'~'J. 1)'.a~Je ( JJi;;lcl<.2 

rar:..;;·· en éiU ·_, ;t,, 111 L,,•_1Jm nt.• .-;Peo ('(1r:io un r)olvn \',..,rrJ0. Si sr_, '.'l<~rtc en :!l 1-

¡U i. 1·n ·~l . rir;,nr 11 in·.·~·> !.· .~¡ :!i"·> 11J'_'i1ln ~~l ,~n1~-r~rJ.-• 'iL' pr• .. ~>t>nL1 r:iu.-' ~•l:r-
1;10:::;0; r-·ro mi:.· l:J(!JO ·1>rk• ·l ,·,1m."1 ··ir: t.r,rn'.:i1~i:•n l! 11 ro¡r1 .-lir_~ur;i. ¡uP 
•)S s_u color •'.:..!.!.'1.J~M_'_~Q.!:.!_::_i~ /¡\)-ie.·rór• '':: 1i111rl.1 ¡en' 1 .'JO ~2.E.:!.:_'..'._)/."Otro -
t.:mto suce:l1: ,-·nn !:i t.int,1 , ·,•,h~ t ,mü·ir'•n con-•~ierur';e come) un li-
:¡uidc1 roji:~o. "'-·/·l ·lr•O:•' · ¡n ' •tl ,,J ,.1pr.•l nn color ver:.lc"' 
':'r1mbi'''1 v.-,mr;;:~ ¡::·' ¡-;ont!1•• id..,nt if 11 ,,n r··~ \·erJ·.>. rn;·· C'Jtn :.'1 
!!ílfr¡_•nt.imi··11t=-, 1·: :·J '...:'JT:~111l: ",1··1 '-'! '.Ji)ri·:';, o-.im!-_,,Jli ·ri :'mí~;-
tico dr~l cri;11r"': ... ··(-.1;-,, -1tri!•11 ·1~~i:l,1:r-·; ird:v. J' :inli:!JÚ!lica:; un :ii_J-

nifir;.:ido rJ-;,.iiritu.Jl :' .11 \··~.,t!<;; !'l arribc1 ll'J ';c-

~r~. ~&8\ ~ldoli':"t,1,r;, il n·, i t< )j:;" ;~;;:.u:.:..J.:.Om...b-



ámbar, que da un toque de antiguedad (como una foto sepia, 

cama una bola 'mbar de naftalina), y que coincide con el -

efecto Ti~cklano da c~craar una &poca antigua. 

Pero volvamos un momento al color rojo. Como de Colo -

(elemento activo) se dnsprcde la acción hacia los demás -

person<ljes, vollmos crH110 c~t.e cftHn~nto se c~ontagia en el -

sucfio t1acia Genovcva: 

Genoveva l1a confiado a Gertrudis, su nodriza, un suefio 

en el que conoce a Gola ~ntes de verlo. En este, se le

aparccc"como un cristo" ("t.ucit'er' apareciendo como Cristo, 

una vez mis el efecto del negativo), nn una iglesia, cuya 

b6Yeda se abre de pronto sobre »las puertas de púrpura del 

levante'' 

Da Orrnet sich das Dach der Kirche vé-Lt 
und wie aus KJrgcms purpurroten Tóren 
l:br r1Ianz;iokrOnt~ Ost dem Blick sich heut (~O) 

,l\quí. como se verá luego, eJ color ·-aún más agresivo.~fl~-

uu.t proyección de Genovcva -que lleva en sí misma reprimí-

da el mismo deseo de Galo• y por eso lo transfigura en un-

objeto adorable según su 6tica. 

Pero de pronto, el valor dc:i rojo, empieza a tomar su -

s~otido tanálico, ~ ver~s traicio11d<lo ya por Gola on sus-

arrebatos do pasi6n. Wolf.ticno don··de profecía, y en - -

un suefio el rojo aparee~. pero anunciando no la pasi6n - -

sino la muerle~ surqo lJ luna y ''sdbitamente ; mas 01 -

astro permanece como rodeado de un mdr; de un mar de 

s~ngrn, d8 un rojo muy oscuro~. 

'.?.0)-Idom. p. 121. 
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Uii1 :)10t=lich ·ra!.":?n siz ~Ti:Je~ ~:e;, a'J.'1t· um ~1ie S;:.:'1~.il::! 
~J .: ... dt um·1.!r cin M'?ct'. :-:f1 ·.1i0 vri·· B!ut 
Recht :lu1!'.•-~lrot~:s Blut und ;~um Entsct.:~n. (21) 

·n ·•;:ti _•n ~·-• u 1 m.:~r ,;or.iu r.!C! :...: 1:)jC~ 
SJl1jn.: J1.• un .:o!t:~· cnju J~ll.li' ,_),->Cdl"·l ,,.ir·.i • ,111:. ;i- _ _,,._ 
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1\ l...i .\ll.r.)l/l.t11ci.i 1ul ritmo con dis:.intos m•_•tros. de color-es- -

con sus -.·onltarios utc; so ;1'.jfPJ.1 "l r:on~:tantc cambio de 1.1 -

Golo- Di!! N...ic'.1t :~dc1 :t Jt:n~;l1~r, -Ju111:J ¿1· nr•1.''' ·1.:T !i11 
Abu<1rt:; cnt~li !'.1t :Lr 'i::i1t mit ··:-iw'n S•_··v.>it• 

(l..a no~:'1c se e: .1w.m, cu ·a vr:·~ md:; •),;·.:::";.a·a. '1<-:ci.1 ,\·lc~antr• 

:l~s •. J'l::,11.J·.J ~1 "13 1112, .JU'....~ c:.·a1)U :':>n su :)rillo) 

El gran cenit.Jl es l.; luna, como hcn10s visto en lo:. .:rntcrio- -

res ejemplos. La ~rcscncia de una iluMinaci6n ~s sutilmPnte- • 

ut.ilizadd conJu11ci6n con la sonsaci611 ~le ·itmo lento da- -

da por el desplazamiento de los ~crsonajes 0n uno de los par-

lamento~ más famosos de la ~bra: 

G~11ov.::va- Di<? Lilicn StcJui. ·..¡h u·dum~nd in dr.'m Gi·lirnm 
Di.:! Rosan \·om dc!m ~pldno!'I M:m:l ·,._·~.::::'dc.:11211 
Er.r~.:'ccn ~~ :..::!1 1.t11C: r~us::-··::Jn mi L l 2i.s:..'m ~~lÜ::;Lcr 
D2r 'r\r,!K.! Wal'..l ist ~lÜstcr 
Es .::iu.~0lt C:Í':! N.1ci:t. in JPn nu,_··'~'r!Jlllj };ino:.>i.1 
Ein _,riin2s F·~lll~r '·rrmnt d 'r ·_;i;Ün m S.:::•·-~in ( ~l) 

( ~~ ;f~~;~ ~-~~ 'f~~~~~:~ ~~;11?/~~~-~11;1~0~ ~-'(~l •mrdc 

!i:! -::ii~·;_:,i.r::ortan ¡· munnurun C'Jn s11.r: ':.. \'0C."~ 
tojo !:>l ·~D:,;~i'.lt! e:.; '->'J:nh-íu 
en r?l camino 1::.- la3 H.lj"!'S ucoc~1L1 la mi r.v1:i nncturn<t 
Un :-u:)_Ja v~rd::? se- con ,um:) .~n \'.1n1 c~ >rill0) 

Una vez más hallamos la ~rescncL1 del verde. Los elementos- -

de 111 naturJl~~n Ji!s~icrtnn ·le su ;ucílo. El texto augicro.-

{? 1 )- I:!om 38':> 
(?~ l- :-? ~m ·). !6'? 
(2))-:.:c.J.~m> 

:>'.1 ,JJ;. l como si di-



bujara con Ól un sc11doro de luz y color 

Golo-Ii1r Sciu:•o:it.1t ;ier. und \J~c:~:t :ius v11rl:ior:.rn::m '°!'i'"J,"'·:!n 
Dio Ji·.,: .en Wund~r ¡:¡_uf, -He unten sc1-.1 icfen 
Schuut i.un Euc:1. tkllde :ro n1r Jeht 
Ein dichtgc~r.:Ínjt2r n1umí!njurtcn st~ht 
Die Iiúune dP'm Eul'.''1 nach, unt· 1· Eurcn FÜ:;;s1m 
Dl"in.Jt kiwlisch 'JrÜries Grns hervor, +'n Fuss zu t.;Üss0,1 (:!4) 

(C ... miu.1:, i ~'-lL"JL'll U0 OL'11ltas _.r')fUndiju·"c:: 
la~; i1m1:nsu-; m·1r,1vill.:i:.; -iuc su':!Lerrunet.1 ... tluenn;~n 
Ohs~rv~ - :iL·ecle:'or ri • tu czimi!lo. Oh i··SJ lu. 
Ull '.JS,..CSO ¡ COffi)C\Cl".O j 3rdín :le fl0C':'"i yac~ 
T..o:-·; árl:-ol"':: ~;i ,c1:m tu sr.nr1J · 

y dis,Juta el pL;,tio in:antil par Je~;ar tu~i tJi~~) 

Todo dcs.~ierta: Gola sigue enunciando 6sto 

Gola-Die Blurrcn ~r' ... <lch'2n 
V::im tiefen S.:hlaf .md laclmn (2'3) 

(Las ~lor.:!s dcs~;i:::rtan 
rJc un .. ~rofun:?o sueño y sonríen) 

Hay otros muchos ejemplos en el texto de la alternancia de~ 

luz sombra (26). e de la contienda de estos elementos. La 

parte cantral del texto esti vestida de una atmósfera noc- . 

turna. Sin embargo, la obra comienza y termina en una capi-

lla iluminada en la luz de amanecer, en la cual se encuentra 

a Gcnovcva rezando fervorosamente a los santos, y al final 

convcrLida ~llü u1l~md ~n santa. cuando la obra termina. en 

la capilla irrum~n líl mafiana completa, como si todo lo EU-

cedido no hubiera sido sino un ~ar~ntcsis en una escena ma-

tlnal. Esto nos da una sensación de intemporalidad, a pí:!sar 

de la gran cantidad de eventos ocurridos, y nos hace pensar 

en los sueño:>. En los .:u2 mur::11os :-;.Jcns.os G:! vív-:!n ~'' una ~-;uival'""'lcia 

r::-al é!r:- ;.;e,,un:los. 

¡2•1¡-Ibidom 
25 -Idcm p. '?G~ 
26 -El l:..,ctor µueJ::- :·emitirse> ul cnsaj'O c0nt·_!fTI,Jur,~nc~o Je Go:~t::c :~·Jl:re 
"el cl<iro.scuro". don:l2 ·,u'Jl:i. ~c- lil f~ctihil ida~l :le su uso simbálico -
~11 lu litcratur<i y r:!l J.rtc. Cfr. Go::>t;u~ W. Obru.:; cant?letas.I 
Milrcol Brion safü11a tum1li6n nl us0 dol il~or,-,do -:;~ lil alterno.:ncia de lu-: 
y sombf:J C'A!19 n:cur:oa c:::=n?siv0 ··r: l i 0l:ra d:o 'i'i·~ci:; c:r. nrion M. ~ 
~rrr_~~nt.L'..<:l 1~~' 89 a 98 

;~'flf ,¡•.t•--
' ·,\,•. 

), ... .'; ... ~ t.\tr: 
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;:t7) 
Los sur.?ños: hemos visto a lo largo de la obríl la presencia del 

suefio insistentemente: Genoveva anticipa a Colo en un suefio; 

Wolf sucfia con 11na lun~ ons.:inyrl•ntada; Galo s11cfia con Geno-

veva., etc. La intemporalidad, y la irrcalidad de la acci6n 

se sugiere, por ln r1•rurrcncia Je lo~ suufios,y por el rol- -

del sueiio como vehículo premonitorio. Aquí. ta irroalidtld- -

no trar1sfigura o distorniona a la rP~lid~d para rPi11ter- - -

pretarla, como en nl caso de las comedias románticas, sino -

lo contrario: anticipa y explica la realidad, y en cierto-· 

modo, induce a la acción. 

En concordancia con la conciliación de opuestos suge- -

rida por Tieck, no sólo Galo ha cometido una falta que - -

deberá expiar, sino Genovcva; (u.ml.ws lo harán muriendo,- - -

haciendo de esta una tragedia de sublimación). Sin embar- -

go, la falta de Genovcva no es tan visible como la de Galo, 

es toda interior. Y precisamente, aclaramos esto•_eo su ..... - · 

sueño~ 

Este, ~n "l 1uc Colo J~dl~ce como Cristo, es una imagen -

de su propio desen. Con vigor, Ticck nos confirma esta in--

teoción en sus escritos críticos, adelantándose a la psico-

logía moderna: 

Es:J?Ediantc el suoiío.~¡uu se develu.n nuestros deseos t2a 

Gola, como un buen romántico, ofrcc~ nnnmorado su propia -

vida por el amor de Genoveva 

Lass sio mich teten, sie, cl.:i.s ist roin \/Ünsch (29) 

("'.1.-Cfr. íl')~\Jir. ,\. F.1 ,1lm<1 rr1míntka ·¡ 01 ;~t1~ií0: XTT. ~·ice!~.¡: ?CJ·~. 
,28' L.T. Sr.:hriftrm, JI, p. 173, en Minder. Op. cit. p. 66 
( 0 9;· !dom. p ·1'16 

00 
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Aquí, el 5uefio del amor se l\a transformado en el suefio de · 

la muerte. 'l'icck es un".!Q.!!!áotico con los pies la tierra" 

cuando hace replicar a Genovcva 

O Golol, (';i0lo! KC:innt ich dich ervecker.< H!) (O Gola, ¿podr/.J despertarte? 

Esta es una muy bue11a metáfora del intento constante de Tieck 

de equilibrar la t.Pndencia destructiva del romanticismo. De 

rescatarlo de su amor a la muerte. Aquí también encontramos 

la confrontación eros-tanates, d11teb mencionada (Jl) - -

La función preponderante del sueño en la obra se relaciona con 

la idea del primer romanticismo, de que la poesía y el poeta 

pueden expresar intuitivamente la realidad cósmica, mediante 

la inspiración, y a trav~s de imágenes simb61icas que no a~ 

dulteran lo percibido. Sólo hay una excepción de esta fun-

ción del S\tefio como guía confiable: la visi6n falsa que - -

produce la hechicera Winfreda para convencer a Sigfrido - -

decque Genovcva lo engaüa 

Pero esta podemos considerarla uon acotación del siem- -

pre algo irónico Tieck. Porque como 61, al resaltar la re-

ligiosidad en Gcnoveva, el Poetd puedu sor tan 3rtificioso 

como Winfreda, y crear la magia de una visión, sin que esta 

sea cierta. Aqui está la ironía t1eck~ana, que incide sobre 

su texto, y que va mis alla de los deseos programáticos de -

los Schlcgel. 

Pero ~ todo esto puede argumentarse ¿es entoncus Tieck 

l:: 
( 30) tdem. p. ·14•1 
( 3 l ) Gola anu a C.enoveva con un <1ITPr terreno. Genoveva lo hace con un 

arror espiritual. F.sto im¡..i1de que cl,nnvr llcJuc a su conciJ.Llci.ón 
en el deseo. l\r¡uí tumbién h<W una nle-.JorÍil de Tir~c\.: a los "hombres 
terrenos" .1uc am..m sin esperan~:a lo ideal; y la idc>,11 idad, que no 
puede echar raíz ctl lo terreno 
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~n sofista que escribe de la rcligi6n de acuerdo a la moda? 

Aquí nos contcsL,1 ílobcrt Minder: 

Y con severidad, (TiPckJ SP volv.:·r.í rri.is LJtdc contr,1 ,lqucllos 
que_ se .inspi1.iron en O:~noveva para escl"ibir dr.:inus roligiosos. í 32) 

Resumiendo, ¡:odrm(lS nfirm.ir ~u1• Tiri~I: es ~nte loclc Lln dr~-

a} como dramaturgo, busca dar u11idad a su composici6n 

introduce elemento:> ccil Ól i f'.."OS rt"l iqiosos. Sus pL·rsonajPs -

hablan con la co11vicci6n de los cruzados,· y aspirantes a -

santos. 

b) Como romántico, concuerda con hackenroder y los Sch~egel 

que la Edad Media fue un periodo de unidad cultural y so-

cial en Europa, y que en sus tiempos se l1abía fragmentado y 

de ahí la decadencia. 

e) Como Tieck mismo, síntesis de su:.indindrluo1ddadcmás -

allfi de sus dos filiaciones, )1dbla de la religiosidad no -

con una oculta y disolvcnto ironía en Genoveva, sino dando 

al concepto do roligi6n el v.11or de su real adoraci6n: lo -

mágico. La m~qia que admir.1l>a on el m11ndo de las obras do -

Shakespoare. La magia que se contrapone a la i11difcrcncia -· 

del nuevo burgués. En fin, la magia de ercer en lo maravi-

lioso y actuar en consecuencia. Si los santos. Jo religioso 

la gestu caballeresca, tienen un v.:ilor ;ictivo, y e.stimul<1n 

al lector a dejars0 sr>,l11cir p0r. l<t ficción, enlonr;es cons-

tituyon un valor positivo par3 el cruzado que hay en Ticck, 

y el cual defender~ a capa y espada en cada pieza. 



KAISEH OCTAVIANUS 

Y no i1ay un;1 imagen m.l.s complementaria del C!;píritu 

su siyuiu11Lc gra11 proyecto: Kai~;1!r Octaviarius 

Vi.:mdbeglai. •.r! Z..iubernad1t. 
Die den Sinn ~f<ul(Jl'tl h;ilt· 
h'undl'rb..ire, Marc!lenwell 
Steig .::ttlf in dC'm al ten Pr.id1L ( ·.¡3) 

Este se c11cuenlra incluido en el Jlr6logo a la obra, dono-

minado "_~>::__i\_11f:•.u.-. ~U...Qtni11l~_e_" (El acto de la romanza). 

Este ns una cupecic de Auto al estilo de Calder6r1. Ticck 

nos dice reupucto d0l rir610~0 y su i11fl1J0nri¡1'. 

Preso por el entusiasmo de Culderón por ld poesía Jlt\j'Órica, 
cnsuyé en c.sta historia maravillosa. explico.r mi concepción 
de la ¡)()CSÍU rnnrintica en form.1 al~Órica, lírica y dram.:ítica 
al mismo t icmpo ( 3 '! ) 

Es Le auto celebra el misterio de la crcaci6n artística. 

Aquí lo~ personaje3 son símbolos y los símbolos, persa-

najes. Curiosilmer1tc, Ticck imita la m6tric~ del Romancr• 

a lo largo del pr6logo -t;1mbiór1 tino ele los metros prcfe-

ridos de Calder6n. En el pr6logo se inicia exalta11do la 

magia inGpiradora de los bosques. El Caballero describe 

la libertad de que se go2a en ellos, el campo ilimitado 

en do11de lucl1a por su causn y Pnfrnnt~ ~l enemigo. Cl -· 

bos~t1c,''prcndi0ndolo de su lira dorada'' 

(J3}-L.T. N<..1ch-.jclus~.c1w Sd1rift(m .L 7q7 "flri1)0 dn ~·::1a, :y.::~~~c :cn~.-i:i· 

":ada/que mantienen cuutivo al csµíritu/ mundu d0 cuentos Y murav1!.la/ 
1"~sur~1n en t.u antiuuo nsplr>ndor•: 

()4)..ncrtnn:J n. ·ri.~cl~ 0t le> thc5.trC' bs1~.Ji_jll0!.. ,..1° 36 
¡3;)-'. .. ~'- ~-~';;il~'!.:.~!:.~ i>· ~-,fj 
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El ~namorado cuenta las t1orrls fr•lico~ queµ,¡~~ e11 los hosqups, 

satisfaciendo todos sus deseos. Lo r1uc Tiock m~11ificsLa aqui 

es el poder inspirador de la natur,11t~;:;1, 111P. ·~,:; su "leiL-

motiv". '{ adem<Ís, anticip,:i. con P~t.:1 ~>:alLJci/>t. de• 1!2~ - -

de refugio a 1'1 r·;1lum11iadil Felicittls, y de enr110ntro para-· 

todos los d~mhs cardcler1,s. Esto es, Ticck alouuriza, como 

en Die Sommrrnacht 1 qu •. L!l s,.1· virtu11so 0ncontraril en la- -

magia de la !Jatur~loza ur1 rcfu~io contra la rolatividad -

de la sociedad. 

Por el Peregrino, que habln acto seguido, Tieck dcsarro-

lla una idea con quo no:.; romitc ¡¡ la cosmología de los - - -

autores ";intigu.os" ( 1 fJ) con la idea de la "rueda de la -

fortuna'' en contraposici6n a las ideas contempor&ncas -

del ''Aufklaruny'' (la ilustr0ci6n alemana). 

Eine Pi l 'Jcrin- W.1.s hcutc war, ist mor9ur1 schon versch\rum1cn 
Es W<?chsGln ohne Rast des Lcbens StWldcn, 
Fortuna rcnnt unstiitig durch di.e Wclt 
Und uciss nicht wo, weiss nicht, wunn ciner filllt ( 17) 

(Lo ~1 .. C'. ~:,~; ,,,.. rn.ctñana no scril 
~mudan :.in dr.>sc<m~o las t1or<t:. J._ l~ ·:!~ ... 
Fort-un:i rueda inconstante nor el mundo 

/ r;.:: :~·~ ·;:i~)..~ r~<Jnj0 rJ L''J !lt ·u .11 :·1i.-;r1 r~-1 ·1·~) 

Aq11( aparccc11 dos personajes viajeros, que l1ablan de cual

es el sentido de la vida, y cuáles el lugar d1J uno C'n el -

mundo. El ~oet.d cvn¡,:tc.st"l. <ll reconocer a la alegoría de la -

romanza llcgdr: 

,16)-Como él consideraba a Shakespeare. los dramaturgos del 
si.;¡lo d0 Oro, y u los mcdiev!llcs, que manejaban c!=>L.i ideu. 

( 17 )- I .. 7. Nuch .. Sch. ¡J. 27<J. 



Mir ist, ich kcnnc dich. doch bist du fremd 

(m~ t><IrPc<'!- .:iue u~ r0no~cn, sin r.irnbJrJo, er~5 e~:t-.rafi,,) {JB) 

La romanzi~~¿ presenta como l1ija de la Fe (3lauben) y -

nl Amor (Liebe). J.p fiirc> al Amor iiuo n'ldic puede sepa- -

rarlos, y ella sor~ ol eje central del rosto del Auto.-

Su padre se expresa de ella como una ''criatura silvestre''-

GlauOOn- Ei du, béiscs wildes Kindlein 
SU.ge doch, wo bist du bliebcn (~O: 

(TÚ, silvestro y traviesa nifu:. 
¿donde se te hallará?} 

El romance contestd 

Romanze- Ri tt varan durch grüne walduny ( 4 l ) 

(cah.ilga a travi;s de los vc-rdes bosques) 

Hay que hacer notar que en todo este di5logo la acci6n-

de "cabalgar", "el paso de la vida", los "peregrinos" y- -

"viajeros", son alusiones .11 movimiento. Esto nos recuerda-

el caricter dial6ctico del romanticismo {y por tanto, aquí-

uqarln para S'.l'J~!'ir :i.cciÓ:Fdram.:;¡,}, } ...:11 uu uivt!l irónico,- -

lo movible dPl conrPpto para Ticck. 

La Romanza no es pues, otra cosa que la pcrsonificaci6n 

do lo rom~nLico para ul autor: se caracteriza en la obra-· 

como una criatura traviesa o inspiradora, intuida por to-· 

dos y unido a todo. Sus servidores son el Gracejo y la- -

( 30 )- Tdcm p. 2fl[, 
( J9 i- 5l' c;:•)n•,::;.-1 PIL f•~ni-:.>nino, pu•~s L'l ori ¡in:;.l alemán es "Dio romanzc" 
l_!.O). l:lcm:J '.!fl<) 
( 41 ). í":-.i-iom 
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Voluntad (Que en la labor creativa del propio Tieck puede11 

traducirse como el Humor y la Perseverancia) 

su madre tiene dos flores en la mana. Ambas complc-

menean. Una es lila, y la otra rosa. Juntas crean el rojo, 

sog6n el fragmento. El símbolo y la presenciad~ ld Flor_ 

será ahor:..i un elcmcnt.o r.011 el riue Ticck prett.!ndcfS darle __ 

Aquí t<lmbi6n, como en Gcnovcva, el rcceurso de los colo-

res se utiliza , relacionado con las flores 

Und nicht W:Jrte l;ann crfinndcn 
was die zurtcn Dlurrcn wollen 
hbnach al le Farl:>0n zielen ( 11) 

(Y ninguna palabru puede descubrir 
lo ':JUC' l¡is flore~ puo.tC>l quieran J\~cir
hacia lo cual todo colot:" <.ispira) 
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Al final, la Romanza introdcke el famoso cuarteto, que marca __ 

como consigna para que aparezca '"l cJ.ntiguo mundo de-~UUJ~ _ 

La acción de la obra propiamente dicha sucede en el Sacro __ 

Imperio Romano Germánico. La primera parte retoma el tema de_ -

Gcnovcva. La cmperdLri~ FeliciLas acusadu ele haber pcrmi- __ 

tido la entrada de u11 amante a Sll cuarto. La 1·esponsable es 

la vieja reina, madr0 de Oct~vianus, esposo de Felicitas. 

Esta se refugia con sus dos hijos en un bosque desierto. -- -

Una mona ¡· '..;¡¡._:. leun..l le e1.J.tel.-"1 tdll d .sus lllJO!:i. F1orenc10, --- + 

un vendedor dmbul<1ntc, se api.:ir:lu de uno d•:- cllns, .l qllien __ _ 

encucnlru, y lo llPV.l .::i f'.:i.rís ron él. El otro hijo va a dar_ - -
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lcma.nia. De aquí en adelante, la acción se divida en dos partes 

pero Ticck se ocupa en desarrollar la correspondiente a Flo-

rencio. 

Adoptado por el comerciante Clcmcns, Florencia crece 

un ml!<lio burgués, peru 110 ~e haLiLÚu .:il mismc.,, intu-

yendo que ~sta no es su condici6n. En anl1elo de ista, se 

una a la armad~, ru~nd0 los t11rcos rstán por sitiar París. __ 

Emperadores , reyes y príncipes cristianos acuden a pro- _ 

teger la ciudad. Aquí, Florencia se revela como un héroe, __ _ 

trasluciendo la necesaria trayectoria romántica del oscuro __ 

héroe que prueba su nobleza, y que el romanticismo posterior _ 

hizo bien suya. Para agregar maravillas, mata a un gigante 

de la armada Turcd, y 011 su maynifice11cia, deja ir libre a 

la princesa Marcebcille, a6n cuando se l1a prendado de ella. 

Sin embargo, ahora s~ trata de ur1a fusi6n de g~neros y __ _ 

hay varios motivos c6micos. El padre adoptivo de Florencia __ 

que es un personaje cómico, convierte en héroe también __ _ 

por un golpe de suerte. Las escPnas burguesas est~n narra-

das el humor simple y populdr dl estilo Hdns Saclls(~,: 

En la segunda parte, todos, por milagro (o deux est 

mSchina) se encuentran en el bosque, subrayando el carie-

ter aleqórico'y máqico del mismo. Florenci0 y su padre que __ 

no se conocían se ~11r11~ntran allí, ¡>risioncros dol turco. __ 

Asimismo, surge un urupo de rcfucr?os en el bosque. que 

encabeza Leo, el otro J1ijo. junto con Felicitas. El Sul-

( 1] )- El más prolífico d(~ lLJS autor·:s .llerri.anes ( 1·194-1576). Fi JUL"<l lit. 
popular. Sscribió J:; imi!1mo com1~dLls co!'IP ~·Ll..':'_uf~I-~mi.t,__9f'_111_~l_tgn_ J~i !J 



BB 

tan vencido se convierte al cristianismo. Oct<:iviano y Felicitas 

dan cumplimicnlo a un viejo prescntimienLo. Hallarse en el -

bosque tras st1 sepdraci6r1. Florencia rccuper~ a Marccbillc, _ 

y Leo a Lcalia, su contrilparlc amorosa. Al c-¿;tdo de l.J ca-

media cspaílo!1, todo termina en m6ltipl0~ bodas. 

La obra está basada en u11 simbolismo abstr<icto; el mito -

de la Rosa. r.a rosa es pdra Ti~clc el simbnlo del dnl1elo por_ 

el inri11iLo, JdÍ ~~n10 lu ~s JJctr,1 ~u ~Ir~ulo. (Recorriemos la_ 

":tor u7.ttl" de N'ovalis). Así, el mundo legendario de acta- -

vianus surge del bosque y termina en~! .• 11roponiondo una __ 

estructura circular , siendo el círculo para los románticos_ 

(estudiosos du ideologías orientales) un símbolo de J.nfinitud. 

El s~gundo simbolismo de la rosa en Octavianus, es aquel __ 

referente al 'lmor. La rosa PS para Tieck en la obra, una a- - -

lusión simbólica del amor: 

Kaiser _Octa_yi-ª™ rcprescnta los conflictos amorosos en 

tres estadios distintos: La pareja principal, representa a 

Felicitas como la esposa fiel. OctavianllS es el esposo mu

dable -en cierto modo, u11 car~~tcr vicioso. Reducido a 

alegorías (que es lo que los personajes son), la unión del 

elemento pasivo (con una connotación positiva) 

(con una negativa, para contrastur). Florencia 

activo __ _ 

Murcebeille,_ 

Loo j' Lc;:i.!. i.:i.; r?ox.::u:c i Dl.!t Lr.rnU, 8í1Cdrtld!l el <.tmor cabal le res- -

El lioneslo n1dtrimor1io de Clcm~11:~ y su2anne, retratan la 

unión honesta burguesa. Y l!ornvilla r Alivus, la caricatura __ 

fársica del cnumoramie11to. Caricatura asimismo, del rcencuen- -

tro er1trc Felicit.~s y Octavianus. 



El intento de Tieck al buscar una estructura apropiada _ 

a su drama aleg6rico, está relacionado co11 su interis __ 

por lo musical en sus obras, como hemos visto con Ge- - -

novova. Procur6 cs~ructurarlo como un ''drama musical'' __ 

construido a la manera de una fuga. Los mismos temas __ 

y motivos se introd1ice11 si11 c1~sar ~r1 la obra, pero 

cor1 variaciones, como en una estructura musical. 

Esto contribuye en teoría al intento de atmósfera 

musical. 

Ticck, campeón de la imagen, intentó crear un drama_ 

que correspondiera a las ideas del círculo de Jena, me--

diantc alegorías. Tal voz teorizó demasiado. y OcLavia--

nus (ue compuesto en una época en que Ticck comenzaba __ 

a apartarse del teatro y en que vio que sus obras n~- - -

volucionarias, dificilmentc serían aceptadas. Octavianus 

no resultó un drama funcio11al sino un virtuoso comper1-

Jiu Je ~.ut> iJ.:<1~ t::'H verso. t.stdn dhÍ, obstante, todos 

lo::; pr~ccptos 1.iccl~:.uuu~;, 1· el .. unor ..i. lu 1u.11Jia y d l<.1 11<1-

tural02a y a: idealizado romanticismo. E~t5n ahi los bu--

Eones el csLilo de .Qg.r__;¡estiefcltc Katci;---Lquc aluden a __ 

la r~alidad C(Jrno Pas~11in, cuando dice nn una 6poca en que 

la r1Jligi6n estaba de mod.1 

LQS sr.!sos cst/m ru.:-r,1 de morla Í ..¡ -t) 

A ¡Jropósit.o dt1 1:1 mtwrlu d1~ !lirr>n. Pero los inlebtos sin-_ 

fruto csc6nico, hat1 iclo (:onvirt.icndo a Tiock en un hom--

bro consorv~dor. Y<l predomina el t6cnico sobre del cxpc-, 

rimcntador: 1.1 obra dn~Laca por tina esforzada caractori-

( 41¡) : :'. li:_Jlri.S.l.:...'!_1 ¡;. '-; l 
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zaci6n, a diferencia do obras anteriores. Ticck )'d no desea 

experimentar sobre el g~ncro, sino dar unidad gcn6rica (y _ 

tono c6mico, a pesar de tas mucrLcs que la obra 11arra) 

Sin embargo. 110 dc•sea renunciar a s~ b6squcdas ul 

''anLi~uo co11ce:11.o de com~di;1'' -~1 estilo Si~lo ~e Oro. 

Y en Octaviilnus desentona en u11 o,~;;L1.~l..' r"~,Í'-ico Je (~cnr>ro 

la muerte de Bircn ptir Octnviano¡ pero el artlfice l1ace 

a trav6s de Pasq11in, que dicha muerte ~e relativice. 

Digamos qur> lo irónico de Loclo c:;to, c5 que cuando 

Tieck hacía obras por encargo ( P<1ra Nicolai), poco a 

poco fue haciendo lo que le venía en gana. Y cuando, -sin_ 

prcsi6n alguna, era autor rcronocido- pcocur6 hacer u11~ __ 

obra reprc~cntativa del romanticismo, y que expresara __ _ 

da una vez por tod~s su visi6n del mundo - y que conci- -· -

liara ddcm<Ís ambas perspectivas, la schlegeliana, y la __ _ 

Alqo parecido lv s11cediu ~nos m¿s t~r~1•, a otro reno- --

vador, Ibscn, t:Ucl!ldo trató de h<tccr _!iaisor _Qg __ G~)~lee¡~ __ _ 

{EmtJc~-<.l::lnr y G<1li~<~o) F.l rr>sult;ido es que tlmbus obras __ _ 

son monstruos 6picos, declaraciones de principios 

sin posibilidad de puest..c1 ~a e~;c;:nJ. (Y h'1y que decir __ _ 

que ambos autore~> st? dicrrm cuenld <le cl1o, y lllS con- - -

cibicro11 como tales.). 

90 
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C A P I T U L O VI 

LAS ULTIMAS OBRAS 



Ut./t'IMAS OBRAS 

Una obra do trar1sic16r1 ontre la 6poca cl~sica y la eta-

pa de las comr!d1:1;, rorriántic.-1~• t.inckPa1i.1;,, e.s Pl libreto o-

perístico ...!2JuL.JlD'1ehouor 11nd D0r v0r:~.il.!.1P__r>rle Wills.I (El mons- -

trua y el hosqu1~ enc.:intado, 1798-99), hil5.!di1 t!fl c•1 fr:l'-1m0n

to primitivo de .'>:1 ..12!!..:~_B.;;.!l (Sl cf~rvati!lu, 1 7í10) L1 n~i-.1 _ 

:.l 1 f 1!:- .:-:: _.: :i d•.:-

tructur<.1. "í ¡i 1 y cc•mpactu, .¡UP rP1·1101·d:i sus primeras obras.. 

La ':ramct dn la op,.rettd •,;r~ <JP;;arrol l 1 ~·qn base 1~n el con

flicto entre una roin;:i malvada, y uliad1 a fuer:~<JS malÓfica~ 

de iwchicet:"Ía. y oJu:~ (Jo-; hija:;Lros. La r1~inu tr<111sforma .Jl -

mayor du óstos en ur1 monstruo, y ~revoca plaga en sus- -

dominios, ancanlat1do a ur1 ~osque de modo tal que, todo aq11ol 

que pasa por ahí. pierde la raz6n c;c conviorle en ctvo. __ 

El h·~rmano menor, con aruda de espíritu~_¡ benéficos 

vuel''~ a su l1crmJno y al hosc¡ue a la normalidad. 
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El asunto inspirado 0n Jlg6n sombrío relato medieval cobra 

m,,nos dr> 1'i~rl: un .o;r>ntidn 0minr!nt0mrnt··' r~ómir-o. El monstruo 

posee un corazón dema.siarlo sr:11Linwnt :1, usí como su hormano. _ 

No hayamos el r0curso dr distorsi6n, ni de teatro dentro del_ 

teatro visto en ol,ras ant~riores. pero algunos prrsonajes )1a--

co~cr1tarios J11acr6nicos J pcrscJ11ajas co11tem~rlr~neos. [l prin-

cip<J.1 motivo th;> ··0mici.c1:1d ·~~.; <1;;ortc1:i0 pur ln·~ bur JllPS•.::;, fa- -

varitas 1el rlurdo rl0 Tic•ck q1Jc ~n 1~sta ocasi61i ~·nn victimas_ 

del bos<1ue. Las caricatura~ soz1 realistas. La incongr11encia __ 

r;ur._¡e, !.'ntunces, ~¡,~ la condu.:-t,J d'' 1Jstor. pr>r:.;on.1jr~s cntidia- -

nos Y sin ima,Jin.:ición on 11:1 conle::to f•1nlf1stico. 



posteriormDnte a .Li.'l:IQ.n __ lllld_T_QJJ __ qe_r_ He..itioen Genovcva, Tieck 

cscribi6 otra pieza que ir6nicamente llama ••tragedia" mis 

irónicamente, recuerda ~l título de la anterior pieza: 

Leben und Tod des kleinen Rothkappchens. (Vida y muer- - -

te de la Cilperucita roja !BfJO). El tcrr.u .~st.í lnspirado - -

en el cuer1to infantil, pero Tieck insiste Qll e:1fatizar el _ 

mito de la niña' :¡uc se pierde en el bosque. Pí!ro cstil vez 

es por golpe de au1acia y capcrucita es una niHa precoz. _ 

La s6tira litcrari~ os m~s discreta en esta pieza que 

en ot~~3 comedias. y ósto forma ''una más precisa unidad 

tonal''· La obra tuvo un honor no com611 de las obras de 

Tieck, al ser representada en MÜnich en el ''Teatro de -

las sombras, en 1911 (q 

El lobo es un antig~o idealista que se ha vuelto un 

mis~ntropo, y que es la caricatura de un personaje del 

''Sturm und Drang''. su amigo el perro es un burgu~s -que 

sólo aµ.1riencia se asemeja a nuestro héroe> el lobo- - .._ 

Así lñ pin.,." h:1 '.:.:;::-,.:¡:;!~..,u. <.1l1Liyuu JUesto de conci- --

liador. 

La abuela es una beata, y sorpresiva~ente después de~_ 

Genoveva, trata Rotl1k~ppchens de una s5tira de la re- -

11Ji6n. Ell~ es la encargada de comenzar la obra, exal

tando la n~turaloza. El primer diálogo entre caperucita 

y la abuela es ar: e rea do· la religión. A.qui, la ahuel ita, __ 

{I)· M.inder R. Op. cit, µ. 7~ 
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n1rresentante de las Jnti~;uas 9cncracio11es, rct.:rescnta con_ 

ingenuidad los co11ceptos rr!ligiosns. A trav~s de caporucita 

y sus com(!11tarios -que 1:omp0r: el. di~cln-5o :;ohrn "la palabr..i 

1encracione5. Cua11do la abueJd lo pregunta por su PXpcrien--

cia en la iylr!sia, c~pcrucila confinsa que 1~ !1a interesado_ 

más el canto del raslor 

Rcchl 1.usti]. deo:r Kantm· rniichli J ó-'Utl:J 

Mit dcc Kin:h ist_ ..... s hPut hr:>so:irl<::>r bcwendt 1.::!J 

Con m~1cha Jrac iil el Jran c<.1ntor 
nos h<i vuell0 sln1ul'1nna!1tc a la T:Jlesia ) 

Es tarnbi~n interesante notar que Tieck juega con la congruen-

cia de c;1r~ctPrlzaciAn. Et di~ln~n ~P Cnperucit~. una nifia 

de ocho años de acuerno a la obra, es más a~udo ~ue el de-

sus intPrlocutorcs. e incluso llega a aludir sentimientos _ -

precoces de atracción hacia el sexo opuesto. Estrl obsesio- - -

nadd por la ide~ d0l natrirn0r1io combina s11s pro11tos in- - -

dorarnos que la abuela reprosPnla n ta tradici6n y la visi6n __ 

rcli:;¡iosu de las anli-JUds 1cnerdt.:io111•s, podr1~mos concluir __ 

que Tieck ~c11~a rle superficialidad 3 la reli3i6n practicada_ -

por sus prodeccsorc~s en el si:JlO XVIII. La supcrfic1nlidad _ -

de ln nbuOlita ~s m0strnd~ por Ticck ~n repetidJs ocasiones __ 



rel i·Jioso. o lo !:>Olemne con lo banal. 

Ach licbcs Rind, .:1uf iieser G.1rrlen 
foL man van Grab oft nur ZW't:'.!Í Sr:'hritt 
Und melnt, m,m '1011 noch 1mit J'?l<in:¡en 
Shh, ·.tio &hÜn dl'r Klicl1en au(_:<.?,¡anJ"n (3) 

Qucridi1 niiLJ, en "!sto tierra 
a dos _:¡1;,n:: _:;e ~.:if.1 de 1<1 ltllll!).J 
"f ,>iim!>O .-.;,tar c0rc,1 de i1lc.1nz.Jrla 
Mir,1 ~¡u6 h~11'1 l-ia cru::.-Ju·Jn nl ¡>a'..;Lnl ~ 

Hcspc(=to de la reliJi6n, tanto capcrucita como la abuela --

r~sultan ser superficiales. s610 que la ~!tima por su carác-

ter simple y la primera por fast,i1io. Hablando de lo quP __ 

aprcndi6 acerca de Jcs~s caper11c~ta dice que; 

Er h:it illlCh in dcr WÜ~tcn gercist 
Und da fÜnf tausr:-nd M.:mn gesµeisL 
Dlnn hr..1t cr vicle Qua.1. _ erfahren 
!st eudlich ':.Jilr Jf"!rJ l!intnel gefahrcn \4) 

Tambián viujó al desierto 
a cinco mil ::Ho <Jlimento 
mud10 fastidio le dieron 
hasta ,¡ue al fin seo fue> al ch~ln 

Recita esta estrofa cargada de un sentido como ~l del que 

cuenta una hisloria con ~f~n ~n ~"r~in~rl.J. CudJtdo caperu-

citct va al bosque, r>e encuentra r.on el caz,1dor, el cual,_ 

ante la il11strat:i6n de la pcqueíla y astuta caperucita __ 

exclama -y 6stu es Ti 0 r!: S<ltiri~ando los avances educati-

vos de la época 

Un:..ffe '<.in:ler 1:c:-t-:lt.>n noch JCschPidtcc 
D:'!r Ko,lf t.1ird 'lr>n l"''ut·~n '),lr :·.u voll ('5) 

Nuestro;; niila!.; ~_;¡• vw~lvr2n ir.is 1 isto:..:; 
11.J~l ret.:ic,1do l<J.S c,1J1:.•~•1::: ri~ t.1 j:mtc 

Mán tac•Jc. aµarc~ce el lobo, quejándose r.on el perro di;> que 

la raz6n ~e su impo¡iul.Jridad es qYc no accede a halagar a_ 

la gcnt(~. Expl ic,1 él Üste -qua es el únir.o quo convive con_ 

(3). rdem ,'- 111 
14, T,h:m ,>, 33fi 
1 ;; f'J(•m ~- 3·1 l ~ 
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él sin peligro- su pasado, cuando era un idaal ista, pero _ 

su bondad fue dccepcior1ada, pues la gento le juzgaba no 

por sus obras, sino ¡lor c;u ,1parieonri1. El F"rro es unzi __ 

profunda ironí..1, I'iuck se r-eotr.il.1 L'n ;.;u:; ::l•Vi personali- -

dades a través dt~l !.obn: L)l viejo id~;¡J isL1 conv{~rtido _ 

en escéptico e icon0clc1sta; y el p~rro: cnnciliador dra--

maturgo, cuyas "pioce:; ,~'.:: r ";i'.;L.111l·r~" no han visto la 

sccna, y qu~·ompieza a .1~mitir, com~s11 personaje que: 

Alle Theorie 
Muss m:mg.-·n ins pra~:I ische Leb..:>11 de• ~ G) 

(Toda teoría 
no debe ser m~zclarlil r.on 1,-1 -_ridn rr,letic,1\ 

La jilctanciosa caperuc ita, no obstan te, morirá devorada por_ 

el lobo dPl Sturm und Drang, '/ el 1::iz,-1dor será su venga- -

dar, cerran~o la historia con solemne y sangrienta descrip-

ción en que él asesino "schwimmt. in sr•incm Blute roth" __ 

gullO. 

jaros del bosque''· (Otra v0.: la presencia je la naturaleza, 

El fecundo ,1iio creativo dí' 1800. termina con una piezll _ 

in6dita, lli.lmLI".11 ori9inalment0 ~ld.~liQ ... r.ku_l-f:~s_....a.m__schc.i--

dcweiJ'f"! (El nU!'\'O t1/~rr·11lPs r::on !~l cruce> d0 raminos) y reti- -

tulilda llc...I.:_AUL...ú:.r._ (El aulor), Se> conoc0 poco que> un __ 

fragmento do la nh-J qun so distingue ~ dos persona- -

jes r:r>nt.ral•'"!S. !ln riutnr, JUiadu pnr un vi1~jn -que r~pre- -

senta la tradición- 011 la in;:;pjr,1ción de sus obras. En __ 

~ú:·Idem p.31\7 



el fragmentc¡ 7 ~ el autor descubre el panteísmo de la natu--

raleza; la trascendencia simb6lica de todas las cosas: pt1n-

ta de lanza de las posteriores obras Tieckid11as. y uno de--

los precursores de este enfoque poút ico ''. ~t.Qfil!.ª1\ ~u-1§.~he 

Jacob Bci!"uoo" \D: 

Muchos acont<~cimientos desfdvorables se s.,cedieron entre 

los afias de 1800 y 1804: la muerte de Noval1s t1ntroductur _ 

de B0hme a Tieck), el rompimiento del círculo de Jena, la _ 

enfermedad reumática de Tieck y problemas familiares entre 

su hermana Sophie y su maenlro Dernhardij9l Asimismo, los -

intentos fallidos de representación de sus obras. El poeta 

veía como 6nico camino profesional su creciente fama de e--

rudito. Así que, inmovilizado por sus dolencias, se acome--

tió a posteriores estudios sobre el teatro isabelino, a la -
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realizaci6n do los cuentos que le harían inmortal. y a di--

versas traduccion0s. En cuaTito dl teatro escri\Jia obras que 

no podía terminar. Era un autoi- con cierto prestigio, y en~ -

'tonccs coht-.Jba por promesas, e introduccioues a proyectos -

promisorios. De 0!;tas introducciones y fragmentos nos quedan 

Anti-Fñ11"it 1._ode_.r GPschir.lJtc des Deumcn 1'euft'ls (Antifausto o 

historia de un demonio tonto, 1801); Magelone (1803) y...Ila..!L -

.D..Q.n...i!.Uwcib (La mujer del Danubio, pub. en i808). La ldea de _ 

todos estos fragmentos drrdnc,1 dL' 1801. Estó. presente en tia..-

UQ.1.QD.ft un porson,1jc protagónico r!mparentado con Genoveva, y 

,7J. Citildo µor Gcot'J WiL1:01sY.i rm ld venerahle edición L. T. 7\11s HWahlh• 
Ji!.!:~ I. ~,.:-i¡Jz.iy, 1<J03 :l. XLYII 
{R)· Ibidc•m. ~"facob ílo!1m2 p_; ~lli 1;.rJ(•tu harroco :llcmán {157c-l-i62·1) de tcnden
cid 0sot:fric.l i' ap,·1rt.i.do de la idPJlo-JÍ¡¡ religiosa d~ su época. 
·0¡- Su divorcio afectó considarci''l,.,ment2 a 'liPck, u111.lu fw~rt.:miente a su 
hennana 1· zidmir,1.l1Jr J1• f'l"!rn:1ur:::Ji 
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un terna ~ue procede a Fortunato como producto t1Íhrido entra _ 

conflicto de un jov~n rnhall•~ro. =uyo intcr0:; amor~so se divi-

no eg otro que ol proDin Ti1~r:k ,-·a¡_;l,Hln Pn su etPi-tto eonfl ict,J 

o con sus aspiracionos mPL~r·isic;1~ y .11n•Jr ¡1.Jr }c1 m~rnvilloso. 

las semejanzas 1ue los SchlOgcl enconLra~a11 011tr1~ Ti1•ck y Aris-

t6fane~ cslc hace ir6r1ic~mc11lc 1l~ ArisL6f~tJ\'S ·;u pralay1111islil 

(al fin el ático ~ncontró qui0n Ir: r,,1tirizara en VPll·Janza). In-

cluye tambi&n en esta s5tira a un grupo de cscritorns contempo-

ránC"o:;. Lo interc>s.:int•~ de ·~·;t.c fragment.u e:; -JUü 'fieck pretende 

hablar del comcdiÓJr.t: .J ._,L.-ni ..... n;:;L~ t.Jmulc1ndu ~us propios métodos: 

Particularmente la c::?lOlaci6n satirica d~ dE~idades y espectros 

trntundo dr- c,1plt1rt1r el '.'i;1oro:~'J ¡ 11.1110 L''.;Lilo cir1 :;tofán1co: 

D.!r nOtticher rv'Jt.ti.ch0r bum, hun. 111m1 

~r nimm,: >Jcrn ,1\lf. 11as r1uc~1 so dur:a11 
Kommt ihr \'::-n: l.jo::•n 
.!\n9c~: l ·l:Jten 
W!Jt.>iJL 1.'th.:.i .,u !!11! • 

Kuntnl i hr in Dru. ·I·: 
'l'_''i., Clllcl:. 

La pieza se dcsarroll,1 en un mod~rno Jla·les lleno de hibliotc--

cas, muscos pcri6rlicos litnrarios y scntirnient1Js ''l1umanitarios''. 

En 61 se 011c11f':itra ,\ri'..;tfif:111es. ·1u0 d0bc suport.<1r como en la tie-

rríl Jol1al1n Dani0l Falk (cr1cmi•JO d~ Ticck y corrosivo cri- --

(lOl -Sor rnitt,1 '!Jl1':J ·J" la'.• .i;u~ ;, muy cilado :>i~ la post<:"~ri.or lit.. 1r_,m[!ntic,l. 
\ll.-Inmeru~ór R. Op. ci'.; ¡), 1...,, D111de dcs1:ri~1f~ !:"ársic<imr!nlr~ C'lm" "IJ:1tticher 

f~~ 1 ;~~~11~~a~º~~~~~~ªL/~;~:~;~~)'1~'.rn~~'. ·~ r¡i;~¿~e!?ó~ )r.1::fn·' i ~~c~~~~~~~- 1 u; ~~;~?ª n~011 

jui:>.JO de pal 1brus sin tr:du¡·cl.c1:1, 1 ··! \.r1nrJ f:·:rnc.1m·"!nt,• 1 Jt·c~;ivo rjc T1~cl:. 
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tico de la época) prPtende trivializarlo, imitarlo e incluso 

superarlo. Pide s~r reencarnado para combatirlo. Dice Arist6-

fanes al llegar a tierra 

So saf1 ich land 
doch. l1ir--l 1Dd ! 

- \' as!, vi la tiGrra 
- rn • ...1s ••• Qut.• tierra~ (Wialand)( 12) 

Aludiendo satíricamente al conservador poeta ''Wieland''· Los_ 

esfuerzos de Aristóranr:?s, dcntrr; y fut•ra i.lP! !!J.dcs, por irn--

?Cdir la acci6n de Falk son inótilcs. En el Hades coexisten 

también muchos otros diablos, que se muestrJn interesados --

por el r~cionalismo y el f1urnanismo. y conocen el Fausto de_ 

Goethe, y obras de 1'iock como I'_rir1z ~erbino -de especial --

importancia para su profosi6n. Sat¡n se halla ofendido ''por 

la manBr~ blasfema•• 

y µremete vengarse. 

yu~ os satirizado en la obra de Tieck, 

Un diabl.o llamado Nick'Ji
3
bfrcce poseer a 

Nicolai {editor de Tiock) y hacerlo escribir 

(Cri-Tiecl:u o Anti-1:'iccksi--; .;obre Ti1~lc .. también llJITlZlda (cquí S!:? __ 
incluye la palabr.1 Krie-.:J ->Jucrra- en Krit.i'~ -rrlt'ir;i El ;·.:c:-J:; e!:: __ 
pJl:'!!::r:i c..:. L1LL<1·J1ic1ol!!, y significa: crític'1-<)UC'rr:1 contru Ticcl~) - -

Y con ~stn. Ticck vu 1n~~ dll~ que Arist6fancs, satirizándose_ 

a sí mismo en sus propid:; fars~s. 

Tiock volver~ m5s t~rdu a la ad<lptaci6n de cuentos populares 

(vida y cuit.1s del pequeño Tomás, apodado ~ul;arcito, 1811) 

cuyo prop6sito es satirizar la tendencia del Aufklarung e _ 

i11cluso de Goctl1t• '1 idc~lizar al clasicismo. Esto es, se _ 

trata dr una s~tir~ a los ideales de Goethe y Schill~r en su 

madtirez. U!Jic~ a Ullds''delicadas )" sensitivas almas•• en las --

(l2.:. IPidam 
(13- Alusión <ll dinern ''q1l•• todo cnmpr<l" 
{IA) lbiJr'm 



garras r.le un ogro cunihal, y viscerill (tal vez la única vez_ 

qua Tieck uliliLa la alusi611 sox11al como recurso cómico en _ 

sus comedias), y l~s haco h~1,1ar sobrP l~s id1•as m5s trivia

les y vutg;1res e11 versos .1nti~11os muy 0stiliza1os. l.a histo

ria so dase11vuelvc a ¡Jartir d~ ~110 1111 cnrt.1~~.1r10 I:~ma•ln Sn-

mmcl;;i('g~, ~scctµa cJ•• lcts rec:o11vu11iL"ncias d0 su cs:)osa, para 

ir a dar <l manos dr>l 09ro -.Ji]:int.c, Ll~i".lq;tc¡t, E:;lc le obliga 

a dar vueltas a su ¡1arrilla (h~ciendo Tieck 1,1 mctarora de 

que el corlr·~ano, bajo 11n S0fior u otro, sólo l13Ci! una cosa: 

complacer los austos ~rbitrarios (!e su ilmo). E~te s6lo tic-

ne como consuelo la compaílla del~ espos~ del OJro sus hi-

jos. Todo esto narrado en verso blanco y trímetros con va-

rias alusion11s 1nitol6gicas. 

Los etlisodios sobronaturaLus d~l cuento popular, so ha-

llan incluso neJados por los ¡1ersonajes corru supor~~tición o_ 

suceden fuera ~e escena. R~cursos fantástic~s de Pulyarcito _ 

como ''las botas de sintc l~guas'', i.:i.:ir.:1 propósitos_ 

prosaicos. como 

en quince minutos por el viajero in~l~s Sir Kay. A~n ~P ~ir

ve Tiack del anacronismo para aludir a sit11acion~s contempo

ránFas (Pnlítica ~~1 ~Gn aupervivicnte fauJalismo dlem~11, sa-

'ºº 

tiri~~ado en la cort~ del Rey ,\rt.uro, y nuevas técnicas peda- -

un co11tc::to mediPval. ~omu afirmando ••na-

da hay n11ovo hajo el Sol'') 

Lil caractc•ri;~ación es n~,11 i:~t.1 en ocasionr>:o rompi1~ndo con 

el tono cómico, como en al acto r, donde dcscrih~l ~on detallo 

11aturalistn la vida opresiva de la familia cdrnpnsiria do Pul~ar-



cito; y en el resto de la obrd, pint~nrlo a una aristocracia 

arbitr~ria y una realeza d6bil, seducida por los gastos --

militares oliJJ.JTI~_hen desmentiría en este sentido, algunas_ 

crític~s rostr•rioren i1 Heino, d8 la evasi6n a ta crltica 

socii11 en sus dramas. Por otra pnrt8, como comenta Osear Wal-

zel 

Rationalists and Romant.ics <lli\~f~ tmre drlr~ssinJ the bourdeoise, 
und Tieck \Jas optins¡ not to 'be a bour·;icois;• writer. The e;>isodc in_ 
Thom Thumh /iJul;iarcito/ in ·.1hich thc starvinJ" ::iarcnts decide t,o a- -
bandon t11eir childrcn in tho [orest, is one of thS? bust toujh-corncd.y 
t).J.SS<t::Jcs bofare~ Rrccht. {t5l 

Sin embargo, este drama fue concebido para la lectura, y 

ha sido considerado uno de los menos ~giles de Tieck. Aún 

así. Karl trnmPrmann enr.ontró potencialidad en~ pa

ra intentar representarla en DÜsseldorf, en 1912.~~ 

La Última obra de Ticck fue~ (Fortunato), con

cebida en 1800 pero escrita entre 1815 y 1816, para ser --

incluida en f'hantasu:::?_. !,a primera parte se refiere a la-~ 

el bosquo rlnnrlP ~ncuentra una bolsa mágica que lo colma_ 

de riquezas. La segunda parte. describe la suerte adversa 

de uno de lus hijos du fortunat.o, .l'\ndalosÍ<l que i:ior ohtc-

ner la mano de su amada, Agripinil, roba la bolsa de Fortu-

nato y pierde todos los bienes. Aunque utiliza tos clemen-

tos proyectudos en el pl;:in ori1in.:i1, Ticck ha perdido aquí 

de vista s11s anteriores pro~u~s!.a~ La obra es pese a todo, 

de car6cter marcadament~ reali~ta. Jnfluenciad;:i ¡ior SolJer 

y por el teatro isabelir10 {M~s bien de B~n Johnson que de-

Shakcspcare). 'I'icr:l~. i>nt.t·,1do en años, ya no escribiría más 

teatro, dcdicando:-;0 d 3u Jif 11sión tr¿¡ducción y critico.. -· 

(1.<)- lb. (16)-ldom 1,. 78 
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7.1- HACIA LAS "LITERATURKCt-fÜDIEN'' (sátiras del mundo literario) 

A pesar de las intuiciones demostradas en las obras de __ 

Tieck reseíladas con dntcrioridad, lo más origindl y repre--

sentativo de Ja obra dR Tieck podemos 11allarlo entre las 

obras de lr~nsici6n y sus ··~vopeyas rcim~11ticas'' Esto cs. 

de acuerdo con la fatalidad romántica, en el''centro"dc su -

producci6n cronoló3icJ!)Tres son las obras en las cuales _ -

Tieck acometo con osadía 01 desquebrajamic11to de las uni- -

dados aristotbl1cas y experimenta más q11c establece en los _ 

caminos a seguir estructuralmente, burlándose de todo y de 

todos. Es tas son .D.P....L...B~-!tl...i..e..I.ftl..tg~-!:S.ater (El gato con botas, 

1 797) , su cent inuac i Ón E.r.in.z...._z.eJ:bi.rut,_ .. Q.der_.Dl.e__Re_i5...E?-Jla.c.h 

Q_~!!l-9.Y...t.!?!1._Gfil~U~ (El príncipe Zerbino, o el viaje en bús

queda del bUen ~stn, 1797,) y pie Jerkghrte Welt (El mundo al revés, 

1797). 

Ve las tres obr<Js, n.cu_~e.s..t.i.eL!?..l..te......_Ka..t.e.r ha sido la más-·

reivindicdda por la posteridad. Y esto se debe muy probable--

mente a que es la 1nis••prudente'' en cuanto a la disolvencia 

estructural que caractPriza a cstas obras. Ticck introduce 

rompimientos anccd6ticos y Lipot6gico~ an~crnn\s~os y, en 

fin. rompimiento d~ la ilt1si6n csc6nica, en el marco de la 

unidad de dcs<Jrrollo proporcionada por Ja rábt1lJ de Perrault. _ 

t'ri.n_L.Z.!!.rll..iruJ. tiene dificultadPs para emprend0r et vuelo __ 

porque el foco d~:- .su sátira y panegírico qui0rc abarcar de- -

masiJdo: hace correr literalmente la obra al d0rccho,y al 

rcv6s (cua11do Zcr!Jino se sale de la obra para ~scapar del fi-
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nal! Acto V). Inclt1ye en la obra 11na revista -en ol ''jardín_ 

de los poetas~ a todos los poetas antigur1s y modernos imagi--

nables, que dan su opini611 en broma o e11 serio, sobre la poe-

sía. D~ esta triloyi~ TiecKed11ct, Zerbin11 •!s s11 s5lira más ''li-

teraria''-Y manierista 

Entre las dos (ot.r.1 v0:~ en P] "c,.nt.1-n" ~, •.;0 !1.1llu Q.is. __ 

verkehrte Welt. Con l1istoria ori~inal, tcmil no sólo circuns--

crito a hurlarse de los criticas, el teatro y las t~ndencias _ 

literarias de su tiempo, sit10 muy univP-rsal, como ver+·mos ..•. 

pero sobre todo, con u11a concepci6n que se aproe id como algo_ 

diseñado y cuidado, en medio de su espontaneidad aparente __ 

Este es ~l T~eck más genuino, equilibrando la improvi- -

saci6n que lo condujo a componer en ''unas cuantas liaras ale-

gres" l)er ,ges.~i.e{.e~tq_ ~-'!~~r..4J. y antes de desear servir a la 

medusa de la UnivArsalpocnie de Schlegel, via manierista de 

Pri_nz __ ?,.~rbi!!..Q., antecedente a su vez de Genovev;i y Octavianus, 

p1ct6ricub Je 11ombres y sucesos. para inst~urar el caos 011 ul 

ordPnamiento pa...;iJJle en la ficción. En _Ri,Q___yerke.)ute WPlt,, -

Tieck parece decirnos muchns cosas a611 posibles de consolidar 

en simplP.s directrices, y de µropor~ionar una nueva lectura_ 

paril sus otras obras. 

2}rlo1~t>. Milrianne o. da. 0,J. :.:it . .. h32 
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7.1.~·f:l.1......G.t~'LQ_G_Qt:LD.OT¡.\<;: Concebida Pll 17913 con el expreso propósito 

de satirizar al c:-ít.ico contcmpor.:ínco nOttichcr, ~-

niversül Los elomcnLos a ch•sL1c.1r en El q:1t.o con hot, -, __ 

(Der g~stiefclLe Hu.ter) son: 

u) Qui~ d diferc11ci,l de otras ol1r,1s, •ricck mantiene __ 

consta11te el Lonr> c6mi(~o. 

b} Pcoporciona una scnsaci6n de unidad mediante al __ 

cueuto de Pc!:'rault. la cual rompe intt>ncionalmcnt~e y de __ 

manera yradual 011 el 61timo acto. 

e) El mensJje del auLor esta obrd ·110 se - -

reduce sólo a la s5tira 1J a la críticd. ~ir10 que s~ rt~fic--

re a la a,reciaci6n cst&tica sin prejuicios críticos. Se --

rcr.tite ul prinripio rondntico en el qui:- la crítica de la·-_ 

obra de art0 debe dcsprendcrs1~ de si misma.(3) 

dJ ·r1eck ("Urnplc co11 ol pr1ncip1n romant1co er1u11ciado __ 

por f. Schle~~L. el (.j_lll.' la o\Jrtl dvbc~ dustrui t·se a sí __ 

misma; (·I). ":u :!uu ..:;u finiLu·l i1:1pid1: lc.1 ax 1;ansióri cabal de _ 

la vcrd.:td infi11iL1 debe• .:i.11';ir:ip~1r eo.;t,1 limitación (ironia) ('¡) 

E~:;trur.Lur:ilr.11~11L0, Ticck di luy0 1.J. conqruencia ani:cdóticd _ 

o :-;cn~:;¿iciÚ'.l d 1-' coh,.rc.•nci..i. l'll ld .1cLiv1 l:1d l1ttrn.1nu r.i.-.•:liunte __ _ 

(l}--OrniLi::,•1:u~ ,1.iuÍ ¡·1~al p1i,.>r 11:'-;¡•íi.1 -:-, J,1 r¡;)rl _,u1~ to qu.~ l">l.1 ••·: 1.1 1'1:li
c,1 ol1r:1 d,_- :i···~:, 1r.1+:,·J:!i .. 1 !!::¡ .. tik·l. 

(2} n>hJ ·:. Fl 'f.lL,J e·'-'ª 1·nt..,_i:, v t'~ 1;1 J!,d(, Ecl~b·rt 

¡·q .\~:i l'l ,¡fin··,. :..~clil·~J<!l ·•n ~~· ... ·1xift<-n I 1 1) i:11 en f't>nj11rnin H. 'Lr..1r. 
(·1} ;\o;Í J.) -i!"ir1·11 :>.·>i•'JC!. t't~ ,]l:·;i_.n,:·::1. ,-:!"ten Ti 11' ·.i P..•nj:uniri ti. O r· . • ..,~ 
[~i- lnll!Í.1 toil:Ír:t.ic.1: ·L:u,.~:1 ":l lu "¡-• ·:-1 filA·.ufri ,, .·'·'~ld ;;on,~ u 

:~11t•-'_ 1rL1 ¡-, l~.J r ·ll, r:i.mif¡•;!',i:H!n '11 ird,.,.::•n:l••ncL1 rr·"lL' .1 lo 
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. ti amena;'.a de los críticos ~n el pr6lo~o; más tarda, en_ 

la 6Itima oscona del acto soaundo, y da mu11cra evidente en 

el acto rrr. Por 0~ru lado. Pn vari¡;¡:.; ocasion(~S dULocriticu _ 

a la libra produci1-1ndo un ofocLo dH rf?fll'xi/H1 cir! "esptijo", _ 

como en Diq __ .v_~r_k_r:-)~rl,_._g_J'{elJ ... (lO!i críticos sóJo con~;i-juen au- -

tocritic,1t-:.;L· .:::or, o:.u:;; .:ríLic.is). L,ls incun]ruoncia:; d~ tiempo 

{En la p. 1'10 de L1 versión d~ 11n¡)p) y ele lugar (p. 129), in-

cluso sobre 01 intor6!; d1! l~ piuza q11c se discute ir6nica--

mente (p. 1 36-137), muest..r.Jn que 'Pi0cl~ so Hnciwntra rompicn-

do las unid~des cl5sicas conscicr1tonent..c. y anticipa una --

crítica a la obra 4uc se lo hara a6n despu6s de su muerte _ 

REY- •.• Maiíana tan !n..>ltKh 21 ~ionor .k• r(!::2t ir l<l !'".!pr0scmt.:1ción 
dC! \10y (ul público) 

FISCHER- !Qud' dni;v2rgÜcnza ! (Todos h.-::..::.m ruido) 
REY- Huihna ... el r.uc~1i I lo d::!masi.i.:h .-1~¡udo ;:i~::-;-iha ;JOr >:m1)1)t..lrsc~(6) 

Con todo esto, dl se adjudica la funci6n de ••verdugo de su 

propiil pieza". 

concepto dP irn11f~ rnm~nti~<t s211LiJ0 tll!·J·•Livu. que __ 

sog6n B0njani11. ''110 JOJ10 su~ ntir~~ en ni11Juna circunstancia 

objetiva si110 ~~~! servid -10 exteriorizaci6n d~ llna oposición 

siempre viv<1 contra tas ich"'<tS. 

Y en su ;-:;entido positivo. ~~1..>'.}Ún Noval is "En L.1nt.o quP __ 

Yo .• confiera a lo infi11ito 1111.1 <t¡>drioncia infi11itJ lo ns- -

toy romanlizando'h:. La mr>nrión 

bra s2 repr•tirj 1111~ y otr~ Vt·~. r•l efcclo ~P ''0spojo'', que_ 

6- ~¡J,J H. 01) dt. ), :~::¡ (r\jllÍ ~·iton:mns di1·.-·.--.tuillí'nt1_• la ~.raducción __ 
<11 0spF1iia1 muy huen;• f(• la nr,1. J1t:Jy-..). 

7- Benj.1r.un h' o:). ,¡1. ·na 
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encontr<lremos otr<t vez en oLras ohrar;, ta alusión a un ---

tiempo nsp0cifico lÓcidamente ignorada a lo largo de la_ 

obra, la cspcculución del infinito hecha por el Rcy en - -

!;¡ Últimn pc;1·nn.1 df'l ,1rtn TT ... aím inel11~1n, l<i ref~rPnC'ifl 

a la eterna infl11cncia ,Jrotectora de los J<lto~ al final - -

de la obra. !iO!l referentes suLilos a ''apariencia infi-

nita''. Este Pfocta será al mot..ivo ¡>rinci¡Jal del clfmax 

sación de circularidad sorÍJ consici2ntcmcntc desarrollada _ 

en Genoveva y Oct,1vianus Pero todo comi~nz~ a partir de _ 

!?_e~. :;,csticfcl te Ka_t.e_r 

f)- Pr-rsontijPs: r:on 11 Jnn')H<t alcm.1n-1 l:"XistC"n murhac; expre

siones familiares .¡110 utilizan como sinónimo la palabra Ka--

ter (gato) -p. cj .'hin-:?n Ka ter habcd~ "tener cruda"-.. Aquí, el _ 

;Jato Hinz_.._. corno csta.s e::presio11as catalizador de la ac--

:; ign i f ica l i Vilme11 le, un _ 

la nbrn nq 1~imi~m0 ntrn pnrsnn~je fant5s~ico (el ngrn) . 

.'.::iL'l1L...t lt1 fue.r¿;u d1!l c1bsulut.ismo. y l~S u11<1 <Ilusión ¡JulÍtica_ 

muy concr'?ta. El poder <lh~:>olulo es corrupto y deshumanizado 

-cslo se repr.,senla simb6lic~n1cnte ?ºr el cam~io de aparien-

J~0nefi~i•l de l~ r2c.1ud~ción rl0 impu~stos. 

Aún tr:<1s ele l<1~ etp<1riP11ci<1r:; .~no ·.;iJnirica ósto 1;) con-

rronLlción r.•r,tr0 01 indi\•iriuo (c-1 .:pto, yn · p•1r f~U inicia-

ti va y'rsnnal consi JUC ~u ohjetn) contra el Estado (fu:?rza 

,¡morfa o¡Jrl'.Sivu camhiant.e, ~>'?CJÚn :'l :Jcr~onajc con el LJUe 



se ,)rC!scut:t al fi1iul ,_¡l~ lu O/)ru- prt•cc:lt•n ut.rus u.lL~jt·es con-

si en C!l cuso dn lli:,/.e y C'l Co'·,;, Ti •ck <11ud~· u lo~; conflic--

te, i' las tc~ndanciu., ·:-t:llur.1lt!~;. !,J ~i.rur"1 :_-;atírlca ch:il RC!}' 

mostrando las siinµatías del uutor por est.c! per~onaje dü la 

tradició:i poµulur (VE~r t1an.·;·J1Hst ul~ tmigrant); y Leanrlro. 

s;:il:io de l<1 cat·tc. c.:iril:.1lura fiel de los modisto:; de lu 

cultura, sustcnl.aJos ••11 In ~ervil co11ror~.111cia con la ca-

rcncia dr~ }!!ces rl~ l_os :;obr~ranJs. 'T'i1·c~:. :1manl1~ de las -

oposic ionf'c.,- :-1,-.nt-. id.id•'!~, r1<1nll,;11t~ "!l C<)mb.it.e intclcc= 

tuul r.~;1 01 otro. pero ,1 fir, de cucnt.us wr.ibos ';on !JUfoncs 

en la visión d1:-l íh'.'y - ~mbus ''asaJ~ri~dos''. Alusi6n a lu 

Rl;,l-1.Cnmo nc;;1 ·loro'.- . . .. '. .• ;;-,:·,¡-._; '-<ll _, i Un• J v:~ 1_•r•J:i1 to J:..• lu 
corto:: ~!_ ott"O h\J~Ón ·lr~l R<>r, ..i.m1· ... y-; 1.·r~t<Ín d '>ll"!}do r 1.1 Únicd di
f~r .... nci.1 0'; ·!ll" ,•! Luf/m L'Ort~' •!ti l i 1r1>" i~1 ,_·J:: .~1 c.1;:,1Jor !'.'ort1s1cr'J 
(lli.1.'.f!) 8 

!.P 1n:J rr>, corrector de _ 

{!l !~r~y. r¡\l1' ri0~;n¡ ··1·.1r1ii . .-\ .Jifi>rr~nci:i d-:• '.Jtros 

;~,.~·:sonajes fcrttcni~l'J~- 'r)n~•·r1¡.ur.'Íne'J!: 1 :;ernojan::J de! otros 

~Oíl 

'T'iPrki.:lno:~ es lltl<I mujer !r,- 1•.!trus A'-Jul, no obstante se ha-

lct que Tlf.!'·~: ::iludf~ .tl gu~:;to 1 !<:1 "Tffl,¡ncJ-Knt .'.•·~qn~· 

íl-f\.'1.J:·, ~-t1rL1nn,, n. -1···; .,_ ·1t. ¡1. ':'0 
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7.2- po·rENCIALlDAD y ENFOQUE EN EL TEATRO T[ECKEANO: !2.1§. 

VERKEHRTE WELT. 

En la di loyía clá:::dca de Luduig Tieck destaca como su __ 

experimento más ambicioso ld farsa Die verkehrte Welt lal 

mundo al rev6s 1797) I.a ohrn ttivo grupo d~ destacados 

aclm[rJrlnrcs c¡t11• trasc~ndi6 m5·; all5 del circulo d~ Jena A--

dern5.s de los hermJnos Schl('']Cl. sobresillc el escritor Jo:¡;eph _ 

van Eichendorff (l); a partir de su descubrimiento, siguió in--

teresándose en el teatro de Ticck, a tal ~rada que intentó_ 

montar alyunas obras suyas. El fil6sofo Schleiermacher la-

l1a116 muy indeniosa y con potencialidad c6mica, agregando -

~ue Tieck ''no ~uede ser clasificado: es un gónero en sí mis-

mo". Eduard MOrike (2) tenía un c:mcepto tan alto de esta o--

bra, ~ue la utiliz6 como un motivo principal en su novela m~s 

in1Jortante: Maler Nolten (El pintor Nolten, 181..,) En ella nos 

describe 11na represcntaci6n imayinaria de Die vcrkchrte Welt. 

que pro~oca hister~a colectiva -como en un hl1en''happenin~- -

por su confusi6n entre ilusi6n esc&n1ca y realidad. El prota-

Joni5ta Noltcn grila, e11trc la multitud e11ar~ecida: ''esta o-

br<:l llegará a ser venerada por nuestro pueblo". (3) 

Pero la historia real de ~~_yg_;::~~h!~ Welt present6 obs-

táculos dosdr 1~1 principin. OriJinalmontn ~alJi,1 st~o r~ali-

~ada ~ara incluirse en l~ col0c~i6n Straussfed~rn (plu~as de 

avcstru~~) cncargad~t por el cdit·Jr Nicolai (cft- Cil~Ítulo TV) 

(.1 }-:'oct,1 :l ~ L1 ,!.,cU-.'l,1 r'..mánt ic.·.; d.: H~hh.~l \ cr J 

(~)-Sc.:iún Rrdolfo E. Mo'..lcrn en llistoria_!i,..,_13!._l~rr~, "uno de tos 
rn.\~;·hontlo'.> f' .:·~rr!unbl: ... s poeta'..; dE>l rom. ( 180-1-1875) O..;i cit 1L 218 
( 1)--M.1nde>1 o. '.:.:.:.!_.:_L...!.!.!:'!__1~L:!'.2 .... _2.Q.!!.!! .J. 9 



Este la rechaz6 co11 unil contestaci6r1 escrita en exaltado -

tono crítico, conminándolo a la prudencia y pr"vini~ndolo 

pudo publicarla sirio !lasta_ 

ser éste independianto, en su \~QJJ;_0111ar:.~!.lQ.!l de 1799 [cclec-

r.ión de cuAntos y dr'1m:i-:) . .J\ú1·, r>n vida ,¡,. "."'i"t·k. ].1 obr1 

recibió involuntdrios sabotajes. El editor confundió en _ 

la versi6n de 1020 al acto tino .11 tres como obra indepen

dient~ nl acto cuatro al cincJ1) Y en la versi6n de 1812, 

el autor tuvo que omitir las n111sionos políticas por la 

invasi6n napole6nica (nosotros utilizaremos para nuestro_ 

an5.lisis l<t versiún de 1028 en el volumen So .. do Sdriften 

en donde dichas alusiones fueron reincorporadas). 

A diferencia de otras obras de Ticck, basadas en temas 

populares. el asunto en pie .,nrkohrte weu~. es enteramente 

original. La Gnica fuente comprobable es la obra hom6nima 

Ju u11 dut.or menor del siglo XVIII, Chr.is_tian._We.is.~ (esrrita 

en 16BJj~lde lJ cudl tumb unicamente el tittilo, y el motivo 

de las ovejas quo trasquilan a sus pastores; la obra de_ 

Weisa es un asunto central, y an la de Tieck sólo un bit 

cómico, que s~ñala la arbitrariedad de Scaramuccio en Pl po-

der. Eso sí, aunque la anécdota P.S inv0nción de 1'icck, los .. 

personajes son secuestrados de distintos periodos de la ---

creaci6n t2atral: m,Ísc:ir(l ~ je L1 COQQC!rli<l dcll .lrtey persa--

l4~ J\.:"1uí vcnns ur1,1 v.:_,;'. mls la dialiiclica de í'iP.ck, ·lUC cuando Trainer 
v.: •·11 ,1st.L' det<tll..., ld confusión -:iueo provocc1 l<I obra, no.:.otros señala
n-os 1<1 Yorsatilidu'J de f:mcionnr coITJJ dos, trns o varias unidad~s de 
acción .-;u~ muestran su imk•pr-nd1.mci:1 L'nlr0 !;Í, y :1l mismo tiempo, 
tán enmlrcackts '-'ll una ~rn6cdota LinitaricJ. 

'.f~'Lt..T. J-1P.lll:'Í'1";i :'-<·t,o a Nir.nl<li -,n •;q5 .r.:..~~'2.LI-=..:.~ 1l ·g'yv~: 

t 'O 



najes del tedtro griego alternan con bufones que recuerdan 

a ShRkespear~. personajes de comedia popular alemana, y -

hasta retratos del burgu6s contem 1Jor~neo. Es por ~sto 

que irónicdmente 'I'inck la t1a clasificado como "una co--

media hist6ric·a en cinco actos'', en la que se da cita en 

un presento intcm¡>o1·~1 a ca~3clcr~~ Ju una t11storia para-

lela a la nuestra: la historia del teatro. 

ANALISIS DRAMATICO DEL MUNDO AL REVF.S 

{O la congruencia en la·espontaneidad) 

La anécdota de esta obra comienza con una usurpación._ 

que es reflejo de una identidad. La suplantación de Sea--

ramuccio, personaje de la Comedia dell Arte, cooo jerarca 

en el parnaso. de Apolo, extemporáneo genérica e historica-

mente. Esta mutación ilustra un cambio significativo que 

se venía dando en ol mundo cultural de la Alemania de 

Ti~ck. El fin de la inmutabilidad de los Dioses, y el __ 

principio de la relatividad en la vtsi6n del mundo •. Ld 

caída de la cabeza de los reyes. Un nuevo Orden, basado 

en el caos, en el acaso, que como en la obra se dice 

es beherrscht die q.mze Wr-lt, "S i~t cinc ArL vun Gotth0lt 
die so;¡ar die GOttcr regiert ( 6) 

(rige al mundo PntC:!rO, es un<.l ~ucrtc de divinidild que rige a los 
misoos dioses) 

Tieck, come> la prnsencia por 1~ncima de este nuevo 

cosmos dentro del Cosmos que inventa, va más alli de 

la dialéctica teorizada por su círculo romántico. Obser-

va 1~ implosi6n del movimiento romántico en una realidad 

(6)-1 . t. Di e Na rchcn ... Di e WerV.r~hrL·~ 'tkl L ¡:i. 300 

ll l 



csc,nica que lo ignora: el mu11do de los dramas cor1vcncio~ 

na les de Tffland y Knt.'.ebue, que 

sentatividad 011 tag11itJa. ~P propo11e retratar los dos mun

dos en confl ir•trJ r:: ,J.,1 1;11 .. lodr.ima burg~iés r el dct"av,1nt. 

garde'' del pequuílo círculo d0 incomprrndidos: los Klei~t. 

H0tderlins, los .. n<..1cir11tPS r'lri<lnt.i1·r1~: lo'> pinlu en un-· 

lienzo distorsionado, y narr~ el triunfo contemporáneo 

del gusto burgu~s (T.a vict1Jria de Scaramuccio). Irania 

sobre las ironías si ilubit_•ru sabido Tieck en ese momento 

que sus futuros discípulos casarfar1 -cual las bodas ridí

culas de la obra- 'la piece bien faite' con e.Lcascarón_ 

del expcrimentali!::mo rom.:íntico. No obstante, la esencia __ 

del intento Ticck •. ano, perdurar5 oscensiblemente hasta y 

a partir de Ubu.~~Y· 

7.?:. :- ESTRUCTURA 

1...UdW'ig Ticck est5 renunciando en Die VerK_ehrt_q__~ 

a utili:-.::ir le:: c!01i1~HlOS estructurales trildicionalc::;.--

Una prueb<1 d~ P<;ta df}liL•-'1"<JdU proposición es que sus __ _ 

obras dt·¿un5.ticas posteriores -desdo Die S_Q_mmen1ª_<;.h.t. - - _ 

hasta Ritter Blaubart- utilizan una nstructura <llineada __ 

con las reglas clásicas (en a1;1unos casoc;, ha::::ic:;do ydla _ 

de este dominio técnico como ~n ne.r::. Ab~li.l.Q~J. Otra prue

b~ es la repetida crítica q1Jr ol dUtor 11ace de la supuesta 

arbitrariedad de la obr~ a tr~vóa do los personajes. - - -

.~..i.Jn&t .. r.i,u . ......en._J.a estr.JLe;..Ul.!.~ .. L pri_merª-._ __ .Jcotación al ca.o~: __ 

El primero y quinto actos, aunque enunciados como tales __ 

l!"! 



son, remitidos al criterio d~ cambio de acci6n, dos 

grandes escenas que plantean las reglas del juego y lo 

resuelven. Encontramos aquí l<l primera de Und serie de 

simetrías en el order1dmiento del material aparentemente __ 

ca6tico. Otra simetría la encontr~mos en la presentaci6n 

cstilÍsticu de ld prim~ra escena del ~egundo y cuarto 

de acto, que s~ narran en tono dlto y en verso. Y en 

el clima~ de la obra hallamos un efecto de cspejos,(cfr, fig 

que nos recuerda el ~ncuentro final de otro romántico - - -

-Don Quijote con los espejos- y que nos rof'1ere espe- - -

cíficamente al efecto rom~ntiro de Rcflexi611 enunciado 

por Ficl1te. Nos referimos a la 61tima escena del acto 

tcrcero .. ;an la cual el p6b!ico ficticio ve una obra de 

teatro en la que se desarrolla otra, y en esta otra,~- -

creando una sensación de infinitud ¿No produce dicha _ 

escena un afecto de rPr~~t~i6n, d0 6l11ietrÍd! 

La simetría y la repetició~;iil:,e> r0fucrZ.dn pur el ritmo, 

como veremos adelante, produciendo un espacio escénico_ 

que sugiero u·w··t if"ión (v~anse si no las canciones y __ 

su efecto rítmico, como en e: cuso d0l diálogo de los 

pastores. p. 320, citado en p. ) . En otras, invo1unta---

riamentu, aclara la alusi6r1 contemporánea en el texto. 

(La repetida aparición dcJ posadero subraya la alusi6n _ 

que escapa a nuestro cont0xto, de li1 rr!pl•titividad en _ 

el USO de p~rGonajos posaderos csc<.>nas contomporá- -

neas. 

(;)Cul"iri'>.1nr~r.tP. r~·;tri._, ·~0n .::·i.\1:-i.~i·,,, mu.' utiJi~:;dns f'l1 el moderno t.?atro 
d1.•J ,1/Viurdo. 



Ludwig Tiuck buscJha er1fatizdr elementos que se repitieran 

en la obra. y diora11 un sontijo de 11nidJd, e11 un material 

dram5tico que, pur concepci~11, debía desborddrs~ t!n ui 

mismo. A co11linuaci6n, oJ1sPrvarumos ln n11~r·J0La y otro~ 

recursos i!slt-u1_·turdle:; di!~t..it·dbles, dllt1.'s de distinguir 

estos el0ni-.~n1,os direcciun.Jlo:;, que hocen quP 1'1 obr.i., \il 

escena y el bit cst6n suburrlinados, y a la v0z tc11gJn u1i~ 

independencia <l•! desenvolvimiento un ~;[ mismJs. 

EL PRIMER ACTO: s~~ramucrio, apoyado por la opi11i6n_ 

popular, usurpa el p~pnl de Apelo. Aqui todo se resuotvc 

en un mismo cuadro, en el que se sustitt1yo la entrada y 

salida de personajes en escena. por el cambio de persa-

najas y espectadores t:>l nivel de l<l rc<ilidad (luneta) 

e irrealidad (escenario), como en el equilibrio de doa 

ecuaci61'fsr¡uímicu:s;. Pi,}rrol, cansild0 de sl:'r .Jclor, ~:;e 

convierte en cspccL.1dnr: O(:upu el lug.:ir ::le Griinhclm, 

que h.J S.Jlt.idn ¡¡ PSr.Pnil pñr<'I tlPn:"tr l.l ••oir,nr.., ,..,;!'1-!.r-. 

dejada por Scaramuccin. 1'odo s~ equilibra, y la simP- _ 

tría de los dos cspujos (quiun12s se ven a tr<iv6s de __ 

la tray.-~c' nt iél ~¡,~ 5r<Jr:1rnur:r:io j' :-;u rlÚplic;i di...>torsio-

nada del rnun(!o burgués de los cspPcLadorPs, y quienes 

ven m~s all5 d0 l<i~ fronteras de la irrculidnd a quic-

ios obscr~~n) se m~11tienc constante. 

Así las :·o~ils, ScilfJmuc~io lom~ poscsi611 del parna

so. GrÜnhelm so cnnviorte en .:ti Jcompuüante. Tic~k re

trata l~ 1111ivcrsal contrJparto del gracioso y su amo~ 

11.1 



Como un QUlJole y su Sancho Panza. Peto a d1ferenria de_ 

Cervantes -en contraste prcci~o- este es un Quijo'"~n del_ 

sentido común, dispuesto u cambiar a un mundo ideal. - --

Las relaciones entre al director y Scaramuccio in- - -

tervicnen considerablcmcnLtJ en el desarrollo do líl ac- - -

ción dramáticu. Sólo por 1;3 intervención del director __ _ 

del poct..1. Esto sucede en l!l primE?r acto. SÓlo por la..;.,. -

disputa entre 01 director y Scaramuccio se planea el _ 

co~¡llot que dcstronu ~ scurdmucci0 en el ~ltim0 acto: 

Otra característica. que conecta al acto prjmóro y quinto. 

Despuis de proponer reformas que hagan rendir econ6- - -

micamentc al parnaso. Scar<:1muccio conoce a MolpÓmene y - - _ 

Thalia. 

SEGUNDO ACTO: Encontramos al.dios Apelo en el destierro 

disfrazado de pastor. Improvisa cnnciones buc6licas y afec

tadas, que crisefia a las pastoras PJ1yllis y Mopsa. Aulicus _ 

y Mirtilus, s:is novios, le t·cprochan que µor su influen

cia las pastoras pasan ol dÍd balbuceu.ndo sus cantos me

losos. Damon reprende u todos. porque los ilnimalos so les_ 

han ido mientras discuten. Esta enumeración de personajes_ 

con la g~leria tle Comediantes dclJ Arte expuesta en el __ _ 

primor acto. Tieck liu. succ1clo del arcón de una soln vez __ _ 
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al grUj.JO Je personiljes clil.sicos }' SU ambiente bucólico, - -

muy querido por la~ ''viejas gen~1raciones'' de~ Aufklirung. -

Pronto los ridiculi:~a. mostrundo st1 verdadera intención. -

Acto seguido, r 0r1 contrc1sle tamlli611. so desarrolla una 



escena de ruli11.i 1l•i Comudi~ d1Jll Ar·Lu. GrÜnhelm, en acti-

tud de Scaramuccio, mar1ifioslt1 su deseo por Th~li,1. qu0 

juega el rol ing011uu y pícaro .1 la vnz de Colombin~. 

El pfiblico manifiestJ Ju tirdnia du su capricl10~ 

e....cigicndo una 1 r:i.rmenL1 c¡ut> los con1novi~1111~ (un efecto 

innece.5ario). Por ést<.J, Sc.11·<1muccio qued;1 bJ.iíado, en 

lo que constil11ye un bit cómico cJ5sico de comedia de 

pnstelazo. El pfih11~n siJtl0 mnnip111anclo la 3Cci6n a su 

capricho, y CU'lndo sP can:;,¡ de los lumen to.'> ch~ éste, 

pide Sll retirad~. para dar ¡Jaso a un~ cuccnd dom~stica 

menos ''exhaustiva para sus emocionns''. 

En la escena IV, c¡11c hubiera ironizado muy bien el _ 

concepto de "sccne a fai re" de Scribe9), aparece una ___ _ 

posada, cuya arbitrariedad en el cuerpo del acto, ___ _ 

satiriza al igual que l~n ~~___E_!;._i_~_[Q_U,_c __ KJ1_t_g1:, que __ 

tos clr~mdlurjos de li1 ~po1:-1 incurrían en ol trillado 

recurso de .1rmar rcbPlionPs, intrnrlnrir ~ 1n~ po:0t~- --

genistas, etc, en las labcrnas,10), Aauí, el dur>íio c;e _ 

queja con su hija de que ya no lo visitan conspirados _ 

disfrazados, ni hProes de incóqnit0. L:i presencia de_ 

Frcdcrik alienta esas cxpccl¡::¡tivc1s. Es les funcionará-·_ 

como prcter1dicntc de }!0lpÓmo1ie. y motivar5 lcl rcprc- --

senlaciün del tercer acto, para g<inilr r>l favrJr de __ _ 

Sc.Jramucr.io. Fn la ec cena •;, Tic>cJ.: introduce a los __ 

e¡:.·-La mismtJ que impuso al jictc1dor Scur<1muccio c:.n.ul:...podor, 
a SC!OC!janza de L1 t iranL.1 ;iue impuso-lu m.-i.sil con l,1 Rc:Nolución 
Francesa 
9)-.Eu icnP ScriJ:.•. Con"olid,1dl1r -¡,, l'Y; lU.J<in'. comuw·:~> d0 1,1 téc
nir.,1 dr<1m.ític.J. El J,-cíu c¡uo: l0.J,1 nhra tc!nÍ,1 11nt1 "1~'.>ccna por 
hanH·" dP. mam~ra obl iaada. 
JO}!l-1 ... 1 s.·~ti l l':>r · v,11 ió ·1·• -..,~ "• 1.2.i~ .. ?i~!:__~.: 
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beneficiarios del gobierno Je Scaramuccio: los comerciantes 

(panadero y cervecero) acompañados por sus clientes. Unos 

pseudoerudilos ebrios, siempre en polémica. El extranjero -

{FredPrick} sP pres~nla, y dgscubrc en Hclp6mene a la no

via per-dida. Scaramuccio se opon1:? a que p<.1rtan juntos, y -

ellos le llaman''dios vengativo''. Pierrot y Sc~vola comen- -

tao en la butaca la tirania d~l monarca y enct1entra11 se- -

mejanzas con al despotismo napole6nico. 

J,o destaca~le en cuanto al desarrollo de este acto, os 

cómo el gust.o del público configura la sucesión de tas es

cenas. Asimismo, se introduce a Apolo enseñando a los ani

males mediante el sentimentalismo romántico. anticipando -

el principio del tercer acto, y conectando ambos. 

TERCER ACTO: en la primera escena, Apelo, en su rol de .. -

ideal poético consuela al poeta con versos de arle mayor. -

En la siguiente, vemos a Scaramuccio dando audiencia a __ 

los animales culturizados por Apelo, que pasan a sus 

ojos como universitarios "m~s sagaces que los comunes'' __ 

Quieren aprender ahor~ d hacer ~lgo dP utiliddd (de con-- -

vertir al arte -bajo el criterio b11rgu6s- en algo utili- -

tario) y recibir aumento de suoldo. En la siguiente esce- -

na, Admcto y Alccstcs culpan a la mala fortuna por su des-

tierra, y descaruan su resentimiento en Apelo -disfrazado __ 

de pastor- dando un cómico discurso sobre la fortuna y el __ 

destino, que abruma al semidios. 

Con grandes luces y efectos se prepara la fiesta de_ - _ 

Scaramuccio. Entn~ to::; comentario~• y discusiones ridí- - - -

1'7 
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culas del panadoro, cervecero y clientes horrar•!1os con ur1a 

mujer y un guardia, se describe el fausta de los fustejos. 

con el motivo del cumplcaR11s de Scdrdmticcio. Todo ~sto fun- -

ciona parn dar foco a la esrPna m~·; sígnificJLlVJ del acto, -

(dí' la rpll~ hdhl,1r•'IT1'1·: c'(J/l 1elall1~ e11 'Jtro !llJilr) en .¡1J1~ vc~mos como -

ticio, y en esta se dPSilrrol la ot.rr:i rn.i~;. '1'leck ·~xtiende la -- -

duraci6r1 de la J110cdola de c·~da obra par.1 crear un efecto __ 

de r cnnft.:~.;Léir1 0n el espectador, que se coricontra en 01 

decarrollo de cadd una -d0 tal manera que a6n en la tercera 

obra dentro de las obras, incluye descripción de tipos y 

desarrollo de tramil paralela (El bufón y Lissette). Evi-

dentcmcntc, Ticck no imita el recurso shakespereano, sino __ 

que lo parodia llevándolo al absurdo, y al mismo tiempo 

crea un efecto de distorsión y ensueño, que seguirá sien- - _ 

do su obsesión hasta Sll fJmoso per ulonde Eckbert. 

EL CUARTO ACTO: El .secrelo del cuarto acto, que muchos··-

críticos hün calificado de ''disolvcnt~··, es su disposición 

antiteatral consciente. que SP ac~rca al conce¡Jto Brcchtiano 

de independencia de la escena en sí (cfr. las !..ras direcciones de 

la obra, en r:il misrrn r"''1r.:. ~~n l111l.;.:i1yo, es facll distinguir en el 

contenido cl0 las esccr1J~ aislddas, una unidad 16gica relacio-

nada con el tema. 

a) En la primera 1~scena (Las ovej11!; juz~ar1do ~ ltlS pastores) 

eJ homhr0 ,,s ''domado''por lJ 11at11ralcza.I!) 

1 lJ- Teim que 0s 1·0r.tn!·r~11t•~ ·~n ·;-¡ er.k. RQcordcmos --~s Un:¡elmuer und die 
~~.r_z~-l!~t:~q_ h101_l'I.: 



h) En la .sc9un.la t·sc:in.1 P.1 hombre ~.s "domado" por su de- -

sccn~e~1clü. {El pud1·~ cur~rvo :Jc!ucando a stJs hijoG) { l '). 

vós en el rcin.-.l i:lf' S:c1r.Jn11.1·(·io 'rir:c'~ ::;Ólo cst,) ndrranJo ·--

poranr:a -calvo ·:r. lu ;;riMt_'ra ·:-:;t_'r'nll, :'11 .¡tH' '"lrq1unC'i'1 la in--

justicia d1:1 hombre a¡,rover:iittndu:;e de 1,1 na~uralP.c..,1 ".:iin dcJr-

co1¡~:i:_o1t:'i- en el c:,.wctad'.Jr. del .ib:;urdo d·: insLit:iriones dela_ 

vid.:s diaria .:icepta<l~~ ".1 ¡-:iriori" por 6.sL:.' t"'or.io r>l amor y --

ia· edueaci6n mocirir11a (l~}, el sentido dQ la ju~Licia {en la_ 

dcfl:!nna sofí:.;tica :JUC! GrÜnh".:!lm h,1ce j: la.s 1)vcjus ant0 !~l -·-

brc :c;ubr 1.1 nutur...ilczu (Ir;). r1 C':;cc.-l\'1 culmina11t.e ele e:ota su-

cesión ele "absurdos Ce la f• ')C<l" 1::; I,1 sútira de la guerra _ 

manía, como al Jº natur~ll }" !in11nra· 10- com0 la má<:"; ,1hs'lrdJ je 

las i11~t1tucic,11c:i. El 0íccto .1u0 ¡1rovoca Ja •li~~osición del-

('.2)- El .:irov::ir'J"i.o ( _:; '~l mi:;r.io L'll ülcm.:í11 .¡tJ 1 ~ <·n c•o>,:,tfiol. "Crí~ CllL'tV'U:3 ¡ 
t,_.. ~ac.ir-..in lo'.> ojo·: -mc1.- ·l.Jlic<Jhl:-> dl ::>2nti:l.J jllr> ·rir~c!( l.i .i lu escena 
( l J )- Este> mut i vo t.an •_ iPr·I: iano, . r.drí c1 '.""" J'~1- ir =, 1 31.d un l·L11in "·~r.olÓ.:.¡ico" 
en unu eucsta •~n c~.r:0n.1 conlC'm;X>r<lnca. 
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una con otra, us el de una película, en la cual vemos los 

distintos efectoH 4ue provoca en distintos contextos, la 

1!nea a seyuir bajo el reinado de Scaramuccio. Estas esce

nas, (al igual que otras muchas de la obra} se nos antojan 

como un ~rupo d~ sk·~Lcl1s.unidos tcmátican1ente, como los de 

obras co11tcmµor~r1l!a!;. 

El artccado naval entre Panlale6n y Arlequín (cuyas __ 

entradas a escena sugieren una cierta simetria) en la 

introducci6n a la caótica batalla fl11~l entre poesía y u

tilitarismo del quinto acto. La usurpación del utilitaris-

mo burgués (Scaramuccio y reino) está asimismo identi-

ficada con lo grotesco de la realidad, reClejil la preocu

pación tieckeana por la usurpación del drama burgués. 

Una institución que ha demostrado su perrnanencid hasta 

nuestros días. En esta batalla 3urge el director como 

Neptuno, Scararnuccio lo reconoce corno tal, y este lo a-

menaza. Comienza así el altercado que hara que el direc-

tor fraqüc un complot. a11ora d~l lado de Aoolo y el Poeta 
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El ágil diálogo y tono festivo-satírico de esta escena,_ 

contrasta con la reflexión hamlctiana del monólogo de Apolo 

en que se decide a la acci6n contra Scaramuccio. Tonalmente, 

anticipa el monólogo de El Marir1ero. Este t1abla de la sole

dad, y por lo misrrn;c enlaz.n con la situación jr:!l desenlace, __ 

en que GrÜnl1elm c¡ueda s610, reflexionando. En el primer __ 

caso, liJ_~kd.a.!l. -aislamiento- del marinero, lc._da __ i_u..:._¡_l.)ez _ 

llo convierte en poeta y s610 l1abla en verso). En el segundo 

caso, el .s..Q.llliu.:LQ__C~ (en el fin, GrÜnhelm, queda del 



otro lado de la escena, siendo ~l ~r1ico espucLador. (Co-

mo si se tratara dc.>l único porsonaJe no fantástico, y __ 

que se hubiera permitido i11tc•raccior1ar co11 la fa11tasi~ 

para luego reqresar a casa y s11s ocupaciones real~s de 

burgués 

, .. denn Jie Vl~rhinrlll!\J mit rt>r 111.:il i 1 Wclr nur eine KomÓdienheii-at 16) 

(pues mi matrirocinio con Th,1lÍ<1 'i<J}r¡ fUL~ part0 du la cnm;dia) 

rEsli']andosa de su asociilciún con la farsa, y volviendo 

a su condici6n l~cida de ld vida cotidiana. 

EL QUINTO ACTO: la acci6n principal de este acto os __ 

('l enfrentamiento entre las tropas de Scaramuccio y los 

técnicos, contra Apelo y ujórcito, al que se unen el 

poeta, el direcLor y los personajes clásicos. Una trama 

secundaria corresponde a la deserci6n cínica de GrÜnholm 

dejando a Thalia: y consi~uicnt(' rPgraso a la lunet~. 

pOfun "suicidio" al aba.ndonar 1;1 L~scena. 

No hay s6!o un des(1 nlace, sino treL: uno, que Scara-

muccio es deorrota::ln por "l p¡~;:;o ;jp l.J"justici<l poética"._ 

Otro, en el que pur c:i-:ir11~1H·1 ·1 dr~l pÚbl íco, Sc;::iramuccio __ 

es reintegrado en 01 pod0r ¡ y un u~rcero ·~n qui:> t:'l indi- - -

viduo contemplando solitilrio todo ul espnct5culo, vuel- -

ve a su v1dn burguesa, entrclt!nidrl. Este 6ltimo desenlace_ 

que su~icr.~ la s{ntcsis de un cosmo~ el Yo (individuo) 

que lo observa. 1~s la ilustr~ci6n de un principio rom5nti

co. Pero a6n ~sto ironiza Tieck, puesto qu0 esto espectador 

6nico es un bi1rgu6s quu al fin decido alejarse del efecto de 

1'1 fanta~Íil. 

16~Tieck. op.cit. p.J57 



Resumiendo: estructuralmente, la obra se desenvuelve en 

tres distintas direcciones. La acotación de Tieck a tra-

vés de Pierrot en el tercer acto nos muestra esto. 

PTERRO'r- Es stcckt intrer so ein StÜck: im andern 1 7) 

(Siemt)re h . .iy u¡¡,-¡ obr.i dentro da 1a otrd) 

Esto es: la obra se desdobla en sí mismi.l. 

LA PRIMERA DtRECCION: eslá marcada por la acci6r1 pri11ci

pal de la obra: la usurpación de Scaramuccio, el desen- -

volvimiento de su reinado utilitario, hasta que las fuer

zas ele la Poesía le derrotan,;:· siendo perdonado por el _. 

favor del pÚblic~· 

t.A SEGUNDA DIRECCICN: la unidad de acción en escenas que 

se desenvuelven inJependientemente {La familia cuervo,_ 

La entrada de los animale~); que son instrumentos que __ 

enfatizan et tem.:i t-n distintas variaciones: la sátira __ 

de los convencionalismos burgueses en un supuesto ''mundo 

~l rov6~··· ~l J11Pqo de estas escenas, se subordina~ la 

trayrrtoria s1~cundarid. de Melp6menc y fruderick {qua 

es un vía crucis de los luaares comunes del melodrama 

burgu6s) y de Th¡11í~ y GrÜnhelm (que simbolizan al JUS

to burgués casado con la comedia) 

LA TERCERA D!RECCION: está conformada por id ubu1H.Linci<l de 

comentarios sutiles y Jaus que conforman pcquc~as histo

rias, que se aparl.~n de la acci6n principal, y se remi

tencpluden a aspectos ccintempor,ín.,os. En ocasionci:;, una 

s61a frase tiene dos o hasta tras sentidos. uno de ellos 

actu.:i11do como el principal. los otros como subtexto. 

12:? 



Por ejemplo: la acción del destierro de Admeto y Alcestes _ 

de sus dominios implica tres sentidos (acto rrr, 2) 

1-El destierro del antig110 concc¡>to de la tra~edia, susti-

tuido por el melodrama 

UwJ !'>cllrn0!:";:1.:.i;j -'>cl1 icn <..1uf den Glanz zurÜck 
Er wandelt sich in oin FamilienstÜck 18) 

(Veo 4ill do! or mi {Real )1 ~anoranu 
:::onvertirse pronto en doméstico drama.) 

2- Al mismo tiempo, el destierro del noble, sustituido 

por el burgu6s. (Scaramucclo, como dt1efio del parnaso, __ 

despoja a los antiguos arist6cratRs) 

3- La situaci6n del intelectual -y Admcto llena esta carac-

terística revelándose como poeta y hasta fi16sofo- despojado 
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por el poder absoluto;~suerte común en lil época como lo mues-

tra el caso de Fichte, y que es un motivo en el que Tieck in-

siste (Hanswurst), y que se refiere al rlP<:"':ic.:-:-v Jt: ld tra- -

dici6n en favor de ld''modernidacl; 

La versatilidad del sentido crea lecturas distintas del_ 

material dramático, y por tanto. distintas posibilidades __ 

de &nfasis en la puesta en escena. Toda obra suele poseer_ 

cstil p<>si-hHi<'.i~d. pcz.-u Tieck nos proporciona mensajes pa--

ralclos'ql1e se repiten una y otra vez: La confrontaci6n __ 

nntre la tragedia cl~sica y el melodrama popular, entre - _ 

burguesía y antiguos valorQs, cte., es un motivo en el __ 

que Tieck sigu~ insistiendo, ad(!más del valor que Jsto -· _ 

tiene er1 la acci6n gcncrJl para la rebcli6n de los des--

terrados. 

'8- Lk'm ¡-. 109 
9-!ncluímos ld ¡lll :bra ·r:~il" n·,:,iri:i1 .1 Jri<.; rhc; •:-:-r-;o::; ,rnterio~·.?s 

"'lir ~;tei .¡(•n ·:i\1\_; ·."111 -¡'.,::..o~ :sruf•'n/;.!Ur R;jr-¡ertu:1Pnd lierdc:on vir 
~l•!rUft•rl, 



Para relacionar la:; cooCl!¡Jciont~::> de estrur:t.ura y sentido, y __ 

su inlcrdependuncia para provocar un cfei:to en el material 

dram,tico tieckcano, dr1ali~~romos lil escuna fil Lima del ter-

cer acto, que la ma)'oría de ta critica iludiendo aJii-_~~=~.u

k.11.h.Lt.Q__Welt calificct d(!"r.>ccéntrica(;rn) 

UBICACION DE LA ESCEflA COMO CLIMAX: c11 una obra conven-

cional como ~sta, r!n la que la acci6r1 dr~m~tica se de-

sarrolla por el enfrentami¿nto de pcrso11ajcs1 en la que -

el e11frentamicnto de Scaramuccio se c~ticnde sin contra- -

tiempos a lo largo de la obra, la acción efectiva de ese 

reino que gira a su torno, es la exa1Laci6n pasiva <lo su 

grandeza. El episodio más espoctular a este res~ecto en 

la obra, son los festejos en el reino con el cumpleaños 

de Scaramuccio (TI!, 4), evento que se halla mencionado 

desde el princi¡lio de este acto. Scaramuccio, a imagen_ 

semejanza del Dios bíblico, llega, ostahl~cP el ''orden" 

se dispone a descansar. 

So ist es racht, ich uill mich ainmal !\cut abend rccht van mei
nen Geschiiften Prhol(>n. (21) 

(Y como todo es como dcl"0, esta tarde tomaré vacaciones.) _ -

1) En la escena 4, surge rica en iluminación, y el nom- -

bre de Scaramuccio con luces en todas las ventanas. El -

ambiente es fostivo y carnavalesco (danzas, luces, etc). 

Todo este alboroto -irouía Tieckiana al efectismo escénico 

gratuito para agradar al pfiblico conlcmporáneo- tiene el 

Izo-) corro 0jcmp1os ch~ esto, remitir.ns a Br;1wJr?s G. Op. cit. p. 297; y 

Imron .. '<1hr R. Op. cit. ,J. 6'1. 

(21-) IdPm p. :106 



propósito de dar foco a la escena quinta. en la cual, la_ 

presentación a Scaramuccio es dada. 

2) La escena ha sido situado precisamente a la mitad de la 

obra (Recordemos la teoría centrípeta). La representación_ 

funge como la apoteosis del reino de Scaramuccio; despu~s _ 

de ello, sobreviene la distorsión de los efectos de su --

reino, y el cnfrentdmiento con el Director. 

3) La escena rompe con el concepto de estructura lineal 

esbozado hasta este momento. ,y prelude la nueva concep--

ción estructural manejada en el acto cuarto. Desafía las 

unidades de tiempo y espacio, introduciéndonos a escena--

ríos con tiempo y espacio distintos (además de distintas_ 

modnlidades de diálogo) 

4) Como veremos, en esta escena están comprendidas las __ 

tres claves o mensajes del autor para la comprensión de __ 

la obra. 

LAS CLAVES CRITICAS DE LA OBRA 

La reprcscntaclón dentro de la representación, comien-

za con un prólouo en versos pareados, que a manera de los-

de la comedia española, alaba al soberano, aunque de una_ 

manera irónica mediante la metáfora (cfr p. 313{(;a:i} 

En el Último µareddu, Tieck plantea una conclusión __ 

que enfatiza, y que al obnervar la constante de su produc-

ción, parece ser una suerte de ''lcit•motiv'' tieckcano, y _ 

la primera clave con la que debe comprenderse su obra: __ 

1- Sich dt:?nn <1Uf unscr ~rz und nicht auf unser Maul 

(ve 1me.s en nul'stro corazón, y nn en nuestra lxx:a) 
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Y poco antes 

furum vers11chcm uir, im stWTmbcrcdtcn Schwci~1en 
Wic wir dir huldiqcn, am boslcn noch zu zci<Jén l23) 

(Así en nuestro intento,con J1lenc1u tP dlab<1m.•s 
.¡uc a;; í al n€nus ..Jlyo " 

La importancia no de ta p<llabra, sino "del corazón tl0 las 

cosas", y tu in~ficuciu de la pulabra (cfr. _1\lfüt'!l'>'J. ) 

ludo a los bits sut i le.s. OsC"ar Mand"l, en su traducción - -

de pie verl-:chrt~-~L_t, interpreLi los do.'; Últimos pan~ados __ 

del prólogo en III, 5 de la siguiente manera: 

"A foul mouth may con ta in a hcart that 's pure 11:2•) 
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La pureza del mensaje (sed como niílos) en una ''boca torpe" __ 

(la sencillez e ingenuidad de la tradición popular) cons- --

titi.lyc la orientación en QQ_r__Q_gstie.(gJte_ ~at:._crr. _En J?.lll_fg__r.--

kehrtc Wclt "the foul mouth'' simboliza la distorsi6n hecha 

en la obra, contiene un ''purc heart'': un n6cleo puro, y, por_ 

ln Pxplir~dn ~nteriormentc, l~cidc. 

Este principio es, por lo mismo, un pronunciamiento per--

sonal que encontramos Gn otros momentos de su obra (Por e- -

jemplo, en !;'!i..D._Elf!;.'JL• dcstfl<'d l~ importanci;1 de la infancia-

como momento lúcido de la realidad. La pureza es para Tieck -

un momento estático del poeta, que coincide con la idea romin-

tica de la creatividad. 

2-LA CLAVE CENTRAL DE LA OBRA 

Sr:~·:ol~ poco despubs de presentado el pr6logo, reflexiona 

haciendo voz de nosotros, espectadores: 

~JrI:H•m 
J +· Klnde?l O. y Kc~lsen H. [Jic> World tJpsidc Ibwn. p. 77 



t.cute, b.~dor;~~t einmal, wie wundcrbar! Wir sind hier die Zuschauar, -
und dorlen ~ilz1_•n die L.2ute nun auch als Zuscauer (25í 

(Gente, e!.ltu l~S increible! Nosotros SDtfK)S ~1 público, y ahí hily __ 
m.is pÚbl icn viendo tma abril) 

!\ lo q'UC ri1~Lrut l~OILU~sta 

Tieck ponu en boca dr Pi~rrot la segunda clave de compren--

si6n de 1~ obra si~¡nificJtivarn~nte. Pierrot 1Js un ''persona-

~e hecho hombre•• que conoc(J tos secrct11s del otro lado de _ 

las bambalinas, o 011 ut.ríls ¡ialabras, cl0 lo desconocido. 

Esta frase es una r0f0rcncia directa a Ja filosofía 

rom5ntica, ebp~<~idlrnentc ta de Schelling, cuando nos dice 

que el Yo re-flexiona en sí mismo. Y aquí encontramos la __ 

refcr~ncia del autor de que la obra, cual reflejo de la vida 

según la visión romántica, tiene distintos niveles de signi-

ficado. Según la visión romántica, todo succ5o os metáfora __ 

J~ u11d ley trascendente a ósto. 

En el dp~rtada anterior, hemos mencionado que existen_ 

tres nivcl1~s de sentido. Un nivel est~ doblado en otro._ 

pero su suporposici6n no pretendt~. como Nicoldi observaba, 

que la nocosidi1d do decir tnntílq rosa~ extravía ~1 dUtor_ 

de su obj,~livo. Los intermedio:; en que los t.ompos J\llcgro, 

CrescE>ndo, E>tc,. dialogan son un;i p.:iuta de que Ticck ha._ _ 

concebido r•sta obru desde persp0ctiva•m11sical. Pon- -

gamos un a!mil de ~sto: 

En unil CDmfX.lsiciün, Ja m:-ll~·Jí.1, armonL1 y ritmJ se ox.;irps,rn ul 

misrrn ti:~m:.)(), confluy0ndn r>n 1m efc!c:to y tema unitario y com-

(2':"i-!..1'. Oir• \'PI"!'.t!hrh' 14•1!. p. 11·1 
\ 26j.. JJJid~m. 
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plcmcnt<1rio. No.sutro.s porcibimos todo c1l mismo liempQ. y los __ 

J niveles estSn unifir~c!O!i. pü'l0 a su contraute, por Pl __ 

distintas lcctur<ls, por L!80 propone di·;! inros niv._•J,_•s 

siynificr1nt1,•· i'1n ·:,;:·,,~ '-',\tc~mpn¡·,inPrJ~;, pudtr~ramos _ 

Francesa, ü lu erít.1cJ ul dram.1 1.:-urr¡ué;; d1> l<l Ópoc,¡. 

Aún si desconocemos quién e:-; Apc,lo }' quió11 Scaramuccio,_ _ .-:--

coíllo pürSO/l<llid.id1~~1 rnitol(1jiCo-litcr<1rius, l'l'<CO/lOC'0nt0f, _ 

el ga~1 cómico en ul primer c,:i::;o, y en r.:-l sP·JtJndo. n•1·n-

nocomo~ .::il rum.jntico afe>ctado tr<Js Apolo, y al burgués_-~· 

utilitario tras :>c;ir¡¡mucclo. Y dPpendicndo do nu1?slro _ 

nivel d~ lectura, r10A divierte la aguda p~r5frasi~ --

Sl1akcspereana nn el <liSlogo entre ol buf6n y Lissctn 

(Acto III, 5) o ul f1umor do pastclazo de las PPln~~ 

'.'r:>rt.::i.:.~:, u tís1cas dr> lnc: l'ot'rüchus o J,1 suorlt.' do 

Scar.1muccio. ba(i;:1do por .~rror; o en un nÍ\'L•l intormt::!- __ 

dio, disfrutamos con lu s.íti rcJ "XPI icita 1•11 c;i mi!'.lmd 

cuando Scaramllccin r::onfu11dt> u los anim.ilcs con L'stu- - _ 

diantcis (!TI. 2), o la r>~t:u¡::dc.~ constante de los ca--_ 

mantarios del p6bliro fic:LiL·io. 0tc. 

3- LA TERCERA CI.AVE 

Cuando Pierrut. ~nl0 1.1 ¡iroliferaci611 de obras un~ den--

tro de otra. pregtJr1ta. 1·011 01 ¡>~l1liro 

PIERRO:~·· rür w1Jlc'i1•!~1 :l<:h.iu'.;ci1~l ~-;ol 1 m-Jn ~•k!i nun 1:1.torcs~;ie-
ren? Fur da!; vori~¡e, o:!fJr fur tL1;.:. dd~' jr>L;:t .rnf;¡c.>fu\lrt wird?{27) 

&avoJa - o Tiock- contr-.st<in: 



scAVOLA- Eine verflucht s~iLzíim\iy:e Fra<Jü. J\m bcsten l$t es, JtUn 
intcressiert sich nur so in rJen "I'l:q· hinein, odcr fÜr lceins 
van belden. 120 ¡ 

(unil ,11uda pn:'ljunLu. T.ü veL. lo mejor ;;cü intcrc~J.r;e en trY.ln 
..l lu ve:'., o de ot rn modn, 0n nada) 

1'icck confirma r~stc principio de la <irmonía en los ctis-

Lintos niv~les de 11~ctura. Enfatiza u11.1 vez más que de-

bon tornarse estos nivelas como una unidad ''odcr fÜr 

keins van beidcn".O esto es, permitirse la rucrcación Y~ 

la asimilación subconsciente de éstos. 

Mi\S ALLi\ DE Lh OORA (EL SENTIDO DE LA METATEATRALIDAD) 

Pero esto juego de la~ representaciones tiene un come-

tido. A través de un efecto ilustrar una tesis. El reto -

que proponía el romanticismo su· excesiva tcorizaci6n. 

Ticck muestra dramáticamente el principio filos6fico de-

Schelling, con una escena que no sólo es teatral, sino __ 

"metatuatral". 

PIERRC11'- r::i ! 1:.-i ! 11ie i:>t dcnn <~in sokhl!-; Din:J ;~11 b...-<:.JreifL!h? 
Es tilte flf)t, du::;s ll\Jll c.it..:11 eiw•n 1·l-""n1c11 Ik~ifcn um Jcn Ko1;f 
le:icn lies~r>. um m; .iu~~/.uhaltc-n. 

SCi\VOLA- f,..:; L.L q.H ~~u toll. SCht, !rute, wir sitz1~n hiPr als 
'Zuschaucr und scim cin SLÜ•.:k; in jc>m~m StÜc!t sitzc!ll vicdcr 
Zuschau1..1 r und sc>hn cin St.Üd:, und in ji:•nem dritt0n StÜclc wirr:l 
jcnc>n drittcn Akteur:..; Vii!1lcr ein St.i.ick vorfJCS¡Jielt. 

WJl.Cl-ITEL- Tch h.1be nichl:,, Jesaql; abcr um nur zur Ruhc zu ko
nm:m,h:itL ir.h mich gcrn aus m_.incm jct;:ig~n ?:uzch;:iucrst.andc 
in die let ZtL' vPr'..;ificzicrte KorrÜ<lir> als i\kt.eur hinúinJeflÜch
tet, ,To \.:0itcr ,ib von 7.uschauer, ji~ lx•ss'"'r 

DER l\NDRE- Nun ~lr.·nkt t!llCh, I~utP, vic es rr0..]lkh ist, :lass 
wir wieder l\ktr_•urs in iqendeincm StÜc\.:e wiircm, und einer 
s3iw nun dus '.'.i~u:i so al les durch0inandcr ! Dus wiire docl1 dil..• 
Konf11;,ion . .lllr!r Konfusionc1 l!. Wir sind nocll ,:11iicklic1L, dass 
\;ir nicht in die~:('r l:i0d1uPrn~;wÜrdijen LaJe sind; denn es uiir0 
nachher k;ium m()·¡lich, sich iHlf UAlindc WiPse wiedcr in seinen 
1llerer~;t!:n vc-rniinftir¡en :>11:.L1rnJ .!.ur·;irkbrin;J0n <:ll lu:=:<.;t•n; ich 
n:ircht,,, m:1n nú:~.-;t .. mi t Pulw•r :liea.~r hineinge:~prengt. verden. 
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(PIERROT- Estoy perdida! :¡ué so quiero decir con todo esto? Se 
necesita w1a büls.:i. J.J hielo cm la c;:ibez~1 ::icJra cuptJ.r el 
hilo de la ucción. 

scAVOLA- Esto ('~¡ donu:;iJrle;. FÍJt~ll.'.il), P'Otamos ~;ant.idos COffiD espectadores 
•:icnjo u:i.:. .-~<~.:.:i; en ó.;~ .. 1. h.1j· , 1 :~·0:~ (_~~;"'~~·!.-1dorcs .¡u<~ ven otr.1 
pioza, y Pn f'Sil pirY.<1. hd)' otro<; <1clnres n~pr~:isL!11t.ando' 

VJGILANI'E- Yo nlm nn l~p :tichn nadu. Pero pn•feriría ·~er act0r 
paril mi tr,¡¡¡qu1lidacl. In mis l"jn•; .¡u0 C'~->t.•'!,; J1~ '>c'r un cs-
1X?ctador, rnn J nr 
(Alusión u lu pr[1ct ic,1 ~•obre 1.1 teorÍJ.) 

O'rRO ESPECTADOR- P" ro i mag i non J. hora . que no~otros fuc?rarros 
actores en una obr.1 de tccttro, y al·¡uicn viera todo este ensam
ble al m1srro ticmpo.'-No soría csCl. l<i confusión de confusiones? 
Es una suerte que 110 nos hal lilJTIOS t'n t<Jl f'Xtrcrro, porque sola
mente un pistoleta~o ¡xxlría rL>grc>sarnos a l;:i normalid;:id l29J 

Aqui, Pierrot representa la posible opinión de un es

pectador real. Pero el Enpcct~dor introduce un~ hipó-

tesis, ~ue ingenuamente. pronto d~sfuientaj. 

Scávola contesta: 

scKVDLA- Man tr~umt oft aur Ühnliche Weise, und es -
lst erscbrecklich; auch manche Godanken spinnen und 
spinnen sich auf solche ArL immer weitcr und weiter 
ins Innero hincin. neide~ ist auch, um toll zu wcr
den. \JO¡ 

(!Ll)' :..;u1.2ño..; ... cmtrÍo__; J. _ _, 1.2:....Ll. n,1t..ir_i:_,·~.:cl. \' mL1•.:ll,1_; cuvil.h_'io1:,J~>
Jiran y ;Jiran caJ,·1 '.'L':·. m;í~; ;;rof;.mdamentc i.:in uno. Y a.stus swdios, 
co;tos pensami<>nlos, pueden conduci rlc a )_a lor.:urd) 

Esta es la primera parte del tcm;i dr~ _D~r h)fH_1d~ i:;c___t._b_~_LL. 

(cfr. 3) La intuici6n de que la realidad ilusión._ 

Un sentimiento tar1 vertiginoso, como el 0fccto que preten-

de provocar e11 ot es¡1actador, haciendo qu0 óste pilse de una 

trama a otra, y a fin de cu0nla~, sf'a partr rl0 esta galcrla 

de espeje~, c>n que podría s~r tan ridículo como ScÜvola. al 

distünciars1~ ·le su posible rr:il;,itividad, y del c:1pticho de su 

conform~ción y así, l1asta 0\ infinito. 
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'.2.2-CONFLICTO DR1\MATICO Y GENERAL. TEMA 

Al igual que en 9Q11QY!=.'.'lil• Tieck se propone hacer otra 

travesura contra las r~glas clásicas del drama: retar-

da el enfrer1tamiento entre Scaramuccia y Apolo. Este_ 

~!timo, antagonistd legitimo del primero, se encuentra 

demasi~do ocupado dnrido consejo~ al pueLa y culturizan-

do incluso a los animales, para oponerse.a lo largo del 

acto I y Ir. En el acto III manifiesta al poeta la· impo-

sibilidad de enfrentarse a la masa, y su filosofía de 

laborar sin esperar la aceptación y esperar el juicio_ 

del tiempo. (cfr III, 1. p. 304) 

En el ~eta IV, luego de un requiebro hamlPtiano 

Ich nruss mich schiirrcn, wen.'l ich Feigheit tadle; 
!Rnn 11a1t mich etwas andres hier zurÜck ... ? (31) 

(rre so11rojo al tiem¡_x) que repruul.Xl su coburdía 
;rnn·; ¿-.iué sino c>'.JO rrc retiene t.JquÍ?) 

Se decide dl fin ,1 l-1 acción; y t.1Ún en la organiz<ición del complot_ 

y en la guerra, el no rr>a} i ;:.:i dentro de la obra acción __ 

aignificutiva. 

Por su parte, ul reinado de Scaramuccio se desenvuelve 

en la mayor parte de la obra sin oposición. Pareciera que 

el antagonista y el prnt~3oniDta, dese11cddenadores del --

conflicto dramático, fueran semidioses etéreo~. No vemos 

sus haz~~as, sirio los efectos de su influencia en otros __ 

personajes (las pastoras y los aPimales influenciados por_ 

Apolo; la situación caótica en el reino de Scaramuccio). 

{31)- Idom p. 'JJB 
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Aquí, Ticck muestra rcct1rrir a In 5U~tici6r1 del vnlor del 

conflicto drdm;ítico, por !!l ':l" la .Jl.mÓsfl'r<1, como en G1!no-

veva. Con·1ruont1! ron 1<1 orir>ntaciAn positiva rlel p:-imer ro-

que pasa de Ficl1Lc y nühmo a l.J influo11cia conciliarlorJ de 

Sol']c>r- ~nf.1ti:>.n. no Pl prinripin hr-qPli:1nn riP r'ontr'1-;te y 

enfrentamiento, sino el de conciliación de contrarios, in-

cluido tambi6n en tod~ filosofía ram5nLica en el dcscnla-

ce de la segunda purt11 dr:•l Fuuslo (en qu0 lo romántico y lo 

clásico se fusionan) 

A difPrcncia rl0 Gcnovcva, el t.ono f!!SLivo ayuda mucho a_ 

nos, hasta su descr1l~cc. AlJo qtie es congruente con el genero 

c6rnico. Sin embargo. Ticrk no l1a rcnuncia~o a enfatizar el _ 

contraste a un nivel ucncral, cinecdótico: 

La crecición ~r' la atm6sf0r.1 de conrusió11 y su~fio 

tortaLece pard ~er ruc,1 :1e µrcJnto re1orzdndo el utecto. 

Hay una luchd, 1.u ,¡ 111v1.:l LIL• ¡,ero;uno.Jje~ [ .í.siL:us en D~r 

-~W~J_q_K_gUe .Ka_t.e.r y _O~hrte __ ~~~t .. sino '3n el mundo 

de la realidad }" do la irr0alij(ld r.~ ~resión motora no 

cst¡ situada en la coordenada de la an&c1ota, sino extc-

riormente a ella 

1 

J"O!n¡)imi-,nt~J -1·~ 1;1 IT•Jli-.l;l.'l 
( irr ,'dl i ~.i-1) incidbn:lo 

v ! 
·- ---~~-~ .... L 
CO!l)TUOllCia an~"Cd"ótir.J , 

) 



Obs~rvesc si no la esccr1a clim6tica y el parld~ento dp 

GrÜnhelm, anterior a la batalla Óltima del quinto acto 

Nun, dd!nkt cuc'"''1ie ,)s. mOcJlich, dass wir uicd~r Akteurs in irgendeinem 
!Jt.Ü.::~12 :lLHl.!ll.. ( J2) 

Imaginemos que somos .Jctor0G en un.i obra, .. 

1f GrÜnhclm, tlablando dr> la futilidod de lo rol idLrno 

Wer es vorher wÜsstc-, wie oft ihm dr~r Witz versaSoJl'~ ... 11tirri0 nilmErm:!hr 
0in so. lang11eili:;¡ec~ Spiet anfan:ien. ( 33} 

Si un hombre supieril l¡u6 pronto 01 verdil::!ero inuen io le abundont.t .•. no 
desearía corrcnzar una obra tan aburrida /1.::i \'ida/ 

~n el primer caso, la realidad es di~turbada con la impre-

sión de inconsistencia, de irrealidad. 

En el segundo CdRO, la irrealidad prueba sac más consis-

tente que la vida: ''una allurrida abra de teatro''. 

TEMA: ~e beu~rdo·con ~~ ünterior, podemos encontrar un tema 

general que abarca a todos los demás subte~as, y este ed 

La inversión de valores. Sin embargo, est~ inversión cla-· 
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rirlcd ld µi11turd de la realidad, s6lo que magnificada y __ 

sustraida de ~u co11texto: ahí están presentes el absurdo __ 

y realidad de los pasatiempos vit~les de la vida y el drama 

La guerra, el amor. los vl11culos matrimoniales, y el afan _ 

de educar a las generaciones posteriores. 

Tieck se halla ilustrando una visión de su época a tra-

v~s de este tema: la coyuntura entra el fin de una ~poca y 

el principio de otra. 

En cercana relaci6n co11 01 t.ema, se !1alla el conflicto 

general: el enfrentamiento de lo irracional y lo racional 

Esto es el ''to be or not to he'' de la actividad creativa_ 

(32)-Idcm p. 324 
(33). Id~m p. 352 
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de Tieck. EstP conflicto sP disuelve nn otros conflictos __ 

particulares: 

-La lucha de poesía vs. prosa 

-La tuch~ h~~ern6nir~ 0ntr0 l~ tradi~i6r1 cl5sica y l~ popular 

-La lucha de lo práctico y lo ideal 

-La confrontación cr1trn texto y asc0na 

-El enfrentamiento entr0 Jutor director, director íl•~tor, ate. 

A esto puede aíladirse el conflicto entre el personaje y las_ 

disposicion0s t!scónicas. du car~cter puram0r1te mctaleatral. -

La inconformidad de Scaramuccio y la llsur~aci6n del trono 

de Apelo desencadena la acción. Es por esto que Scaramuccio _ 

es el protagonist~ (un protaaonista anLi!16roc, a la manera 

de lJº-u HP.y). Conceptualment(~, su Antugonista sería Apolo, _ 

que representa el ideal po~tico. Pero es en realidad el celo_ 

profesional del director el t¡ue lleva a encabezar la rebcli6n 

en su car5cter de Dios, y es ~n realidad ''la dictadura popular'' 

q11icn lo ratific~ su poder, pc:;c a ,\palo. 

El mensaje es: trata del público quien decide a fin de_ 

cuentas. La burguesía manda, y paga por ser retratada en escena. 

7.2.3-PERSONAJES Y ROLES: LA VIDA Y MUERTE DE LOS CARACTERES. 

sc.i\VOL,\- Ob C~i \mhl i~inc Tri1JÜrJi:~ \ti.r1 

PIERROT- N·'in, r.1:~ine llurrcn. ;:ir Sc:ilaw;pi0lc-r lvt''.":'n un:> illlC' 
dir• ~Liml larau: J'"'T'l.•:•1 'h'.;s i:-!in0r "º" uns ·3t'2r'xm uill ... 

f0~.Jl ich Jc~ht '~· nirrtn"rroc>hr dur,:!!, 1;·p:-.:1 es auch lcr- Di ch ter i m Sinn h.Jbcn ( i1Jl1te 
SCAVOLA-¿Va u convr~r:t.irsc estn na 1m.i Tri.l'.J2ji.::i? 

PIERR<J:'- Nr), scño~~mios- Nn·;o~ro3 los ;-ict.rJres i'l.('01·-J,1.m'J'l <l(• untemano 
1 1i:~ nadir:- c:c ¡yy;o!.n1; rw1rir,í, ,1ún r:-u,mclo C'l autor ~l.J.j'.I d:!

cididn m,1tan1os 

(l·1~ !dom. pp 282-SJ 
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además de mostrar otro enfrentamiento entre los personajes_ 

y el texto (hacer una ironía sobre lo que se presupone eu __ 

una tragedia) y hacer 11n rompimiento dula ilusión escinica_ 

-del que l1ablaremos más adelante-, Tieck establece las reglas 

del juego en Die Vqrkebrtg Welt_: lospersdnajesno morirán en __ 

los límites do su contexto. Al igual que Pierrot -que baja __ 

a la luneta- trascenderán la front?ra de carácter al que los -

restringe la obra de ficción. A:¡uí, los personajes son ele- -

mentas alegóricos, y los elementos -como la escenografía, -

las luces, los espectadores, animales- distintos del per- -

sonaje, son personajes. Ya Ludvig Tieck había hecho una 

detallada y realista pintura de caracteres en comedias 

como Qig_ Tee,g_g?~J-lqc_M_Lt. Ahora, es cla!"o que el autor 

rompe con lo que conoce, y ·se sirve de los personajes 

que simbolizan un arquetipo, un símbolo, y/o· un rol que 

alude a 1~ rnti~iancldad, ~l lyudl que en la farsa con

temporánea. Es por esto la mutación d~l dCto primero. 

El actor se convierte en espectador (Pierrot) El espec- -

tador se cambia por actor (GrÜnhelm) El actor se va pose

sionando de su papel de Dios (Scaramuccio en el papel de -

Apelo}; y lo más interesante: IJ!il.Dtienen la contradicción_ 

de su doble identistª-1· (Scaramuccio sigue siendo un bur-· -

gu6s afin en el papel de apelo. Pierrot l1acc de int&rprete 

en la luneta de lo que sucede tras bambalinas, el actor-

posadero representa a su personaje pero manifiesta su opi

nión, etc.}. 

En el univerfio de Ticc~. la vida y la muerte (el cambio 



-cambio concientc de un estado al otro. obsesión do los _ 

románticos). guarda• una identidad con la mutación del -

f2nÓm9nn de Lransformaci6n ria lo ido~l lo real. 

El reJr~so de GrÜnl1olm a la realidad, 3C ilt1stra en_ 

la obra como "un !lUicidio". Scclrilmt1¡;ci•1 "m.it·il" su indi-

vidualidad en l~ cn11fusión c011 S\l rol, a tal ~Jri1do, que 

obra nunca termin-2'{35). Con lo anterior, Scarilmuccio y _ 

los otro5 pcrsonaje5 parec1~11 ¡1rctcn~cr ol d~safÍo ü su_ 

muerte cscénicJ.. D•:! la mistnil forma, la obra romántica 

desafía a su rnuc!rtc, distancián:lose de sí misma mediante 

la Ironía, y a~licanrlo el efecto de refle~i6n fichteana, 

se proyecta hacia el infinito. 

!.OS PERSONAJES' 

L1\ IDENTIDAD DE SC!IRAHUCCIO: en Die \le-1:]5_gJg_~_i;>_)~Q..L!!_ Scar::t-

muccio se nos muestra como ol representant2 del 0usto es-

tético burgués. ¡con ello, Tieck se refiere metafórica--

me11te al desravorilble lugdr que tenía el taatro cl¡sico -

y de sus contemporánaos rom5nticos en Pscc11a, dl lado de-

los convencionales ''dramas familiarns''. 

Una prueba de su caracter hurguós son sus primeras ac-

clones, u11d vez al ma11Jo er1 el Par11aso ~dra convertirlo-

e11 una fuonto de in1rcsos. 

SCHA-:'"?.HEISI'Eíl- !Jnt~r D!rn 1:onL•:.;cr VC\r dcr l\ast.-.iis1·~H~ Qucll db 
einzi;.¡a EinnJ.hm:.'.! 

SKARAMl.J7;- W.•~> 11ar clu-1 ~Ür .:!in Qucll? Ein 0.:?sundhrunnnn ct1a? cin 

(35} Jd0m 9. 3~3 
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Sauer -oder Schwefelbrunncn? h\lrdP. er viel verschikt? Wie teur~C" 
verkaufte man die Flasrl11:-? 

SCHA'F.21ETSTER- Er 1rurde sel ten vcrsr:hí::t, und d.-:is ~.·cni j..: \.1..1rde
verscheukt. ru~~t nicmand 1:oll l0 ciil:; w,1ss<:r [j\lt E in·i,m; I'•r Vor
wcs0r, Jcr"ci-dev.J11l 1\,ollon" tr0:"~1te ~s qern. 

SKARAM!J.':- o so mu:~:: i 1,!1 nut 1~('ndi·J m<Jiti•J Grund:;LÜckc verbessen1. ( 36) 

(SCARAMUCCIO-¿Ctt<Íl 0.s t;:i rent;i ~1u0 tn0 prcxJucc c.>sle rrnnte? 
TESORERO- B:.ljo ~1 ¡n·C!dcc,--..·-;¡ir :le> ~•u majcst.·1d, lc:1 f11P11L0 Castulia 
2ra la única fuente iic in;.¡L·::isos 
SCARNruCCIO- ¿Qué clase cic fuente es esa? 4,Unu ruante mineral - -
por casuali:lad? ¿Con auuas sulfm·osa.s? ¿se distrilmían corrcct....1-

. mente? ¿A cómo se vendía la batel.ta·! 
TESORERO- La d2I!landa era 1 imitada, y lo poco ~ue se podía, lo __ 
r:-.• J·11,í1um"J";. lino de sus con~•umidores era vuast·:o prndocesor, r:>l _ 
'~X-f\¡VllO. 

SCJ\IW1UCCIO-¿Y nadd m.is? No poseo ticrr;:is cultivables, ni hacienc..las7 
¿Qu/• t.enJo en 1:>Xistenciu J3 JU.nado, 9ansos, :J.111 inils ¡ otros du la 

::-specie? 
1'ESORERO- No 1_,:?:1~¡0 conocirni tmtn dP. nada •fo 0so. 
SCARAMUCC! O- n~t:K) im~Jlen:nl.cH ~ jor,:s en e~;l!:! 1 UJ<..ir. 

ScarJm11ccio hace del J'~rn;:i:~o metáfora je! idc~l clási-

co. e11 qu~ tos animales viv~n .irrnor1ia cdbnica, hay a-

bundunciJ. Ju lodo ¡· la prupiet.lud e~ cut:1Ún- u11' domioio...,-_ 

burgu6s or~entado ~1 ~uncficio de los productores. En ns-

ta fac~ta de Scararnucc!o, se dcsprer1de la· estruc~ura~e~o--

n6mica del reino, en J;:i que cobran raz6n de ser otros per-

SCAIW1UCCIO .;.:--------'ESTADO MAYOR 
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Scaramuccio afocl<l ~un st1 infl111!r1c1a u ot~os persondj~s 

de la obra. rtnlpÓmonc se convíi.?rto 0n personaj0 dn dr:im.:i 

prr_•süntantc> '112 l~ f.il~,.1 "J l1i ;t t ,i1·iór1". v 1 n d1>mur··:;t.r l _ 

cuundo se reficr0 ,1 1\¡.'olo. 

SCARJ\MUCCIO- Et·.1 ~;,'i!o \lll ~-,uf,),1; · 1 !.o •·::Jmi1,, ];1 Ju;:, •'llCVJ\-
tr.:ird·: .¡u~ Tl!J es mí~; 'Ul rnitn. ·LJ ,111rJr...J, 1,-, :1u~,tr,lc:ió11 .if' 

ha _Jr.011..iJcldo, y yo d 1 m .. w:-1: 1. 

SKJ\Rl\."f[JZ- D1s 1:1;- lltk'h (JÍn '.'Jirr. un·J .!in t·Y!nc:c:1 r.11~r. •.;.·~in m.111 
ihn bPim Licht::.· ;)?d0l·1L, in ·lir' :1·~'1hJ.ft::-n :·,~u .. ~n r;illt. J.•t::l 
u•-or :1;.it di1:> Auf'di:irun · um ~icl1 .:j':YJriffrm und id1 n.:><JiCr•"!· ;'37, 

La trayeclorlu de s~aramuccio es l~ de ur1 ilctor lUO sa -

cierto modo 1111 rdmi l de ld deformaciún )1(!1..:h,1 :)or rnucho~3 

to6ricas al cor1cepto ~e Jndividualidad fjc"1leur1;:i: la so-

l)erbiJ :Jr~ qur- t!J.J,i ·rir.-1 .i su a11···::2dor. Su i11u~rvención 

r:rr_•;:i un si.:;t.c-mi. utilitario. su ;~Jbi,.rnn ur1,1 tiran í .J-

qut~ f.:ivori:c~ .1 la burri11P';Í.1 

scenu, d!Jncic> .-1IwJ;1 ''''r m-Í~~ :iptr1 pJ.r.:i r.:l pa; .. H!] de Apolo--

~¡uc ,\pol1.1 rni~>mc, 

SKARAMLl~'.- SJ.>y•rJ1_! l¡:, :i¡- ir .. 1 ni,~:11 imstLin:!e? :.~.-.'i11 Sc,c'1 
:del, ·:i!' Sir> i~t~! '1ir.m,m·,1:t· .;·•l~•-'· ,l;!:c_.¡;_,u~1 ¡-;;nii.-•n. \..;.:ra1 "S
,.lUS..Jcr.iw:,t i.;t (1!Í•} :.~~; ·~tmn in ur: orn :".1 J'!ll illl·; ~-'r.ncht :·-.t.J --

~~~~ ;~~~~". \!:;;'r R~l. :.;·;l;~i ~:~;~ J ~J.1~:~~.~~~~I~;_ '. ~1-l~l~~ l ~~I¡ H~~l'~~~¡~-~;,1 i. ('~~1~.ªl,! in 
j<lll~~ 1-k>lt. _i:1f, ··1·0.sc; '.Ud ':l"in._ mi«'.1 <111 Edclrnut -~u ulY.rtr~ífen. 

(SCARAMCCC!O- !DL1ntrw;!t,Quc no SO/ . .1yo,·:o? Hi ·1 .J/Íritn 23L) _ 
m.1:~ alLÍ 'le- tq .::i:·,t_ilu.J ,l'1Cl .'\"o.X'.1rln •."JO !.-1 .JL1nL1. '.'como - -
'>" nnli,~1de ',o¡ .'l'! ~~,., nr>r:('' it.1 un ::.>s¡i;riti1 •lr:i•_.,·1 Jn .~.ira e>n,_·ur-
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nar u11 rol elr..>v.ljo~J.íl.\. r<!LO u lodo el mundo, ricos i' , .. ;.o')r .. :>s ..1 __ 

o,0:1n..>,x1s'1rm:! ·~n c!0V:J::.~i:Sn. 

El burguús (cL1~>0 r:iedia) rP.t.a a las clilsus sociales _ 

c11tr0 1~~ 'JU"~" h·111~. F~tP tir~nn individualista, __ 

que ojrr~r! su tiranía 0n Lodos los roinos us una ca-

ricatl:;ra da N<1poteón. Es también unil alu~•ión a lo va-

l~ ostrechoz de l11ccs) de --

los sob0rar1os or1 los ostados alemanas. En este sentido 

Pero d0 acnerdn d su di~a~urso, la imaJon dí' Sc<..lra-

muccio sotn·apasa su• ida11tiri.1de.A de sátira polÍticu._ 

obra: en el pnrlamcnlo ant.es ciL.1cln dol'primer acto,_ 

el roto se dirige <11 <iut.or 

Mi :::!spíritu "!il.Í mds .111:1 •le· lLI ·1~tit·11::1 1;ar~1 ·"mc;_inrr ,":'.nn _ 
l<J ,)lum.1.. 19 

Situ~ndost? por encima dv 01. Y dico .:il p6blico 
40 

'{ [!~Lo d t.u:lu _,l 11\WlC~O .•. (und ich foJrn hi0mit ·Jir> G,1n:•ro Welt ,1uf) 

Las conse~uencias tlet reino de Scaramuccio ejercen un cfec-

to LlU!! .-1tlr•r,1 Lodo r~l dog,irrollo de I.-1 obr.:i, e iJUillmc:ntc-

desbord~ ·;l: 0~Lr11ctur~. Rccordomo~ ul director WaJomann --

t.:U<i11Ju J i.c~: <::>-)c..::L-:.; .:.:ir.::!1l le?:;-, ,::~1, :!"-ic.·~ J-:-r K~rl -:"~' r..-:''b1111:0•1 i!"'I 
KopC~ hilt, ':la-~ Stlick J..lr nir11!. zu \:.<'0ndi:Je!L .. 

Hl_.Pm,1:m-· H·• tnrn.J !lli> •>1 m11y 1Ji l lq /Sc· .. ndmuc::i1J/ L~n 1,: '.'tl JW>nlc __ 
,¡tmc.i t Pr1Tli 11.11_:_J~>l1r.1, /r;:i1r,1 ,;i-~rm ln•'L"~·r c~n ul ::.ron'' :, i ri C"...,'jli~rll l _ 

C'OmfJ habíamo..; 1·10rici nna'in antc•riormcnte. Esto compru0b.1 quc 

(38)·El ª'~~.or TffL1n::l (cfr. r.iJp. f) -1rirmi\H r¡11e "era im,JOsiblc rr~prcscn-

\39 

Lar a tin ,Y~r'~')n,1jr• nohl~ sin~; •rlo t,>l ,11:•or mi:>r1Y1". r.-:_rnatnv. ;. Op.cit .J 10G 

(J9). 1.,10·, ~;cm ci! 1~: d..,1 :)·Írr,1:'-1 d11~-·rinr. 
( ,11}. • 1'J1~m _¡ • .J.IJ 



una .11u·;ión polit ic.i, 111 (H\t.0 nn '1)re!1L·n~,1bl<~. Estt~ Pnti:, 

como la Hcvoltición Fr<incPsa, ""'t;'1 impUP!>t.;'.; por las mu.su:; 

APOLO- Si11 rluda Apnlo rcpres011l.~ ~'llli 0l obJi,to dn la-

poesía, pur:-slo qur t'l p,1Pt 1 r'nnsult;1 ccin {.¡,Sr~ r>ncuont~a 

l·· . ·11·1!"'. ;,,. ll)I » >IJ -

inminenL1! vi~t.r>i·i.i •'ti ,,\ fin ele 1.1 olJr 

ccrso en c•l m~JrHiO d•,l tr~aLro. Nns p,1n•cn <H¡ui ·¡111-:> 1\polo-

ha sirio pinL1dn t:nn el clon tieckr><:irin por '~::cclr~nciu: i<s -

como un nili1J, Su .1cLill1'l o-; pl<'Ír:id.1; invcntd to11adillas, 

altorna custamc11t0 con l~s p.1sLordi;, y como Goethe y __ 

5chiller, preten(!e, merJiantr> la r~duc,ición Lransfor- -

mar ul hnr:ibre. ~;,, ha dir::ho inclu::o ·¡ue 1~s u1J<1 cnricatura 

del jovnn r.oethc. r('ro 01 Lamb16n, como lo'.; otros pnrso-

najes, pn~;r_•r distinto~; ro\r:-s: 

WtR':'- [1· ~~"11 ~;il:li un\ ~·r:::;t..rn -lr.n ha~:><' i, ·Tic ... , 11:• .. 1,:t'-!r"_'i ~in:~u

fÜhnm, l1<1L ';'r.i·!(;:liun J"·' ·!Jri:~':ien, und :i,1ri11 ·1Uf 'lct'-' Sct1i.'.;-~;_1l 
und Ji!• GÚtlnr Jt;[1urhl, l1,1t diP mnr 1! i:.:;c•-:¡• TnnJcn:• 'lurci1;iu:_; 
\'cra..:icliL) . .:·:;:_ ¡L; i:! :,~:~.1 ''r .. 1t- :\'.!!- ,-1·1:~-.!1 ':ul~ i .. ¡.,!,t'": 1.;•-:>ll 
cin Jrosses Ar1prni·; .-. ;•'i)(•n( P) 

fPQS.T\flF'1ff'l- ~º ,1.-;h¡•·,. '.1.1~r i'ltn1ii1rj,J11 1:1 F;11:t;isÍ.1. !1.-i f!Scrit0 
tro y~rlia<; Pn l \:... · ¡_·l~L'.»m 1 !1~] :r•::;' in:i :; \'.)S diri'>• •;; :-:e mue..;-
Lr.i iwli"1'r:'nL• m~:·11(l. En ··•:!111 !11 ·1··:-i,li1..-Jq -
l to:h "\ r.mnlo 1:"1lt.urc11. 

Es int0r0;;.1ntP 11 r·ornbin,1ción JUP ofrPcP '°'Pillo como de-

;iJ mi:;mo tivmpo. como 

reprcsent~~tr~ del espíritu rebelde d¡~l romanticisismo.-

Como dPClZll'1t1'.Jr¡r 1.11~ Cdf1Cinr11·~· r!ul;~ona.-; y cui:sis, y como 

!iÍm~olc1 riel drto, 

{·}2~1d0111 .!.97. 
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Es a1 mismo-tiempo la caricatura rlP los colcgds pseudo-ro--

mánticos que rom0n~aron a surgir. imitando s6lo el estilo _ 

pero no 1<1 1n·ofundid;id de Noval is nu ''schnsucht'' (nostal-

~'JIYLl.T~ - h'i l l :;L du mil uw:; rf<ts \{•ch"-if'J 1 ir>rf ~hnn ~;in,Jcn 

/J-.1s _::!~1 .. 11~1~ :_v•stern -~0irn~t.'.' 

APOLL - Fcl n'J tllff 

!""'JIYLLIS- Warum in ~hr Arw;t die~~ Schtr1<1~hten? 
Will k0in C'..ott dnnn m:-iner dcht.c-n? 

MOPSA - Ach. :;o sÜr;~;n herh"' 1'ra°nPn 
Ach, ~in ·.mnclrorhar0s & .. :mon. 

APOLL- Li0'·<·, ~-iP!)I~ Üher\.lindot, 
Ha sic zur~~ !lerzen findct. 

PHYLT..JS- Was ist. Lir>be? K1s ist Súh!hm? 
MOPSA Wan.m J ic!.ie t~w;i-en 1'ri:inen? 
APOLL - Liehc '.}Úinzt im nassen Blick, 

Triln w1d Glanz spricht nur ihr GlÜck. 
ALLE - Wunde>rn sol l('n rlich nicht Sr:hmcrzen 

Die di<:? Brust mit Wonn-:i fÜUen 
Und rlt~n Al ic:l: in TrilnL•n !JÜ1!0n 
D::!nn in dic>scn schÜncn Schmcrzcm 
Lcrnen l ic~'1fin unsre> Herzen 

{PHYI.LIS-¿Cunt-.1rín.s con nosolro~,; la ,)r.-·r.iilda c:mcioncilla 
que nos ensoñusto a)'Pr 

APOLO- .E}nµczad 

ºlfYI L1.S-lDr ~:iu..;0stc vuelo Qll l!l p1x:ho"! 
dP.l .f1.IP ni n_¡1m oii n~-; ~e .Jpiudc1 

MOPSA- Ah ~~ la l<:ÍJrirrn dulcA }' .1 rria ! 
Ah, la incri"'Í 1)le nostaL1ia 

APOLO- D:Jmin.:t, ,-uno1-'1';o, Anrn-
cn u•1 rn.:1n.sr. c0r-iz1ln 

PHYLLfStOu6. 2:. el ri.w-•:-? ¿Qué. la nostal;¡ia? 
:.:>or :juP. lo ,:terno ~10 !Lis tá;irimas 

APOLO- Amnr t->ri l !.1 en l.:i :-,wu._:J,.iJ dt~ ld mircldn. 
05. ln ule..¡f.fil.mirwi.1.- ¡· ln:Jt-ir.m·ci; vo::·. 

TOMS- No nos .so:-µn.>1Hl·J ·l 'l<lJm· 
qu-~ •i0lci L.1 ~1 u11· t iem;)o nu0stro cordz6n 
,,. unl~íl :t lci mi ru'iíl en r!l llorar. 
Ápr•'nc!.1 en 1:1 r.c--11 .. ··.ci d0l ~"2nar 

Cuyo C!f.t•clo dul:~ .• Jn romp•.:> ,il inst.anl'.~ el pastor Aulicus: 

~1~td•)m. i'· 2R0. riót 
;.)Udierc1 pcin·~L'r .it•n11 
i' olt"l~ d1.:> ·:u~; nhril' 

"1Ún 0n 1~:-:;t,-.. verso st1tiric0 (J..'<H"que aunqur> 

nu, Ti~«:-: '"f' h"cJrla di~l :!mnt· a ln L1r;_io .-J¡: ::>stil 
•l :'frocto ch «ontt·i,-;!.> !'rl L:r.m-.>t.írora. 

J 41 



AULICUS - Sin'Jt ihr ::>t::1:in 11i•!d0r .-.un.• ";r·!:ni.id:Ll!íl C.::-s:-in;¡c'! Sch:irt~r. 
ll1r m.1r:111· uns .111 e- un:·?',-, ~·li 1t'.lk'll il .:.. 1 .eii~t. i _;, urid ::l,1~' ~;oJ l -
Ellch <im F.nd,. iihc! ,,¡8r.1LPn. 

; 1.•1· [ d ! '.' jt!t:~ t 
~::;•.'l!·ll •r inne11 --

: !YRTILL·- Laut c'r \,.-'.;,lll:J unrl 
•1n~1n• FPldPr r¡,.,,~ 

'ip[<~dY'!I \'O!l 

und .so i1ml"r 
11~1 ! l.i.nh> 11~;_! ~.\n!vJ \llld r.it!d 

l't..,:-~nn ~d ¡·': d<1<> 1 ·.·~t .iumm~ (4 ,1) 

AULTC'Jl.i::_ ..... ¡.·· •ir: ;;,..;._... .,:..1,, i.i , 1,.; <'.rnc1otH!c; Ji> r:IJI .. ¡u:>t J·.' 

Pa•>tor, t.c1st.nrn,i<; ·~l ''1F•Jl juiL'lu rlr> rH11.•st.r·.i::~ mll-
Jc>f"~s, 'i l!:,o no !.• • ! raP:-{1 nú~_; ¡llr> mal r>~;. 

MYR'l'ILLUS-No s,: rJ'/•: otra co•;;, Pn nw·~:t.ros c<tln¡)o·; iur-. el Cclnto d0 ese 
sOtVi'Jn~te. r.as p.:i~;: ,·,r.1:> nn hanttm d0 ntr,1 vns;1 nlÍS quP ca11-
cioncilla'3 y .inJ)r, .:m·1r y c.incin:;cilL.1..;. En lo ,¡1J' a mi --
re::;pcct.1, ! 'S 11n.1 tontPrÍa! 

Lupersonalidad de Apolo tienP cio5 ..is¡,t!cto:; ¡ue se alternan; 

su actuación, ensay.1nrtn cancionc5 llgur~s ~11 01 dcto II 

enscijando a los a11im1lcs, mt1Qstr~1 ~nd inger111idad que lo 

socia con l.l iconO•.JL.lfÍ.-i artística del 1\polo de Praxltelrs'4s) 

casi adol~scnnte y algr> ~feminado 

embargo, el Apelo quv 0stímuL.1 ,11 PoeL.1 a "L•ivir a su serví-

cio" (riro l<• ;'ro•-..-{:!.' ~·c:c.~=--..:~ .. Jui~ <..¡Ul! ld esencia de su ideal 

trilsCC'nd12ri1 a c;11s ~!Pt r1r+-rH·0'.· (el pÚLl 1co), retr<tta más el i-

deal del jovcr1 l'iPck. y 0r1c~r·na el aspActo d~ ''fuerza serer1a'' 

tifaz h11mana.-d1!l que tarnbi~n adolecían los diese~ 4riectos- -

como Hamlet. ApoJo se rc¡lrr1cl1a al fin del acto TV por no en-

trar en ~cri611 ~ontr,1 Sr~r~rn11c~~(J: 

{M~midl'rn 
( 1l'J)_P.eco:·:.J··nn'; ;t11_. 1;1r.i r~l r.mndo ct..i~>ic-i ;\pe}r) eru ;orotector -:le.la pocsíu _ 

1 12 

y la mlisicü. J>r¡¡;:Ít1!lf'r; ÍU'~ un import;rnti~ !"!!>Cultor Jri~go del siglo IV A.C. 
(•16).Esta Psculturu. 'J 1ta del ::i 1J,J V.,¡. C. Esla im.1J0n di• A¡JOlo la hallamos 
en t:l acto TTT, : . 



/\POLLO- (ullein) !ch muss mich schi-inv.n, wP.nn ich Feigheit ta:Jlc; 
D:!nn hi.ilt mich et'IJS andres hicr zurÜck, 
Als dass ich rler Gcfahr entweichcm nilchte? 
Wir lebrm ;¡t?rn in SchanrJe, wcnn '1ie Sd1ande 
Sicl1 nur mit Sich~rhr>it veorm:i111t. [)Ji.•h ·~.:mn 
Dcnn Sic::l.~r!1~i L d1!l- .¡<111¿ V••rb::>:irLr~ Sin11 
Tn Ruh und Olmm.1d1f lmrl \"~r.-1r!1tun'-l ~indcn: •17 

(~ sonrojo al n>,)rohar :JU cobardía 
(.CJU~ !ThÍS -;un Olh.-1rdb rrr retif'ne> aquí? 
como si el ri~sJo rrellanoo pudir.ora. 
Nos go~amos de vivfr bajo 1<1 infami..1 
si s~ une> pp:>sta a l;i ::;cguridad 
¿Pero c>stfi acuso el pensamiento P~xtrdvia.4') 
seguro en manos d~l r>ilrmcio y la i1n?Otcmcia 
y el desdén?) 

EL DIRECTOR WAGEMANN: pero no sorá Apolo quien tome la ini-

ciativa para enfrentar a Scaramuccio, por el triunfo de la-

''verdadera pocsia''; ya otro person~jc ha decidido tomar me-

didas por razones mc11os ideales: el Director de la obra, Wa-

~mann. Ya Ticc1• desde el principio da lil obra nos pinta al Di

rector como un individuo tambi6n c¡imbiantc -poro on funci6n_ 

a los capricJ1os del pÓblico. En la primera escena del acto I 

sale a escenil a calmar al autor: 

~E'1'-Gut, dass Sir> }.:onmc-n, lk•rr Directcur, hier ist <1ll.":!S in d~r 
-JrÜsstm1 \'t~n:i :-nm~i 

1VAGD·IANN- Wi e>so? 
POE'l'- Pir.Jrrot ui 11 hcutc nic:1t s:)iclon. sondcrn Zuschauer sein, und 

}brr Skaranr...J2 will in llY'inem Sti.icke durchaus nichts anders,als 
den Apollo agicran 

SKA.iV\MlJ¿;- Uud mit Hocht, 1-k?rr Dircct.eur; ich habe die Narsen lanue -
·JCllUJ rAespir:!lt, son dass ich ~s nun 1mhl aur:h rdnmal mit don -
Klujen vcrsuchen !.;ann. 

WAGEMANN- Sic sin:l ;:u stronJe, Hcrr !'ol'L Sin mlis·~on dan anl'Jm Leu
t~n eu:;1:::; m:~hr Freiheit lassr>n; run muss limen ein hisschen 
durch die Fin'Jer schn. 

rOET- [X.>ch 'las Sch<lu~;¡)i0l, Ji!' Kun~>L -
WAGEMA~-Jc, da:; rii·¡t sicl1 j<J rloch. S~hn Sil!, icl1 :!:~nla! ~'J: !:iez,1Jllt. 

·ia:X-n di~' ··u·;¡:Ji.1uPr mm nirmul, und rlamit ist das WichtiJ~-,t1? 
gesch!!:m. 

ll/lcl C.J:>cl d!.' }!JCo:;. 

DTRECWH-¿ .... nr 1u.'•? 

( 17} r+m ;.i. l H1 
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POETA- Pic1Tot e;._. r0!111: .. 1 ,-1 Lr:ib.:i.jar hoy; dcs•~,1 ~;r>r :;-3 1)1.~ct.::idur. 
El s.~iior &:.Jru.mu.·,:i:J ,quí ¡:rcscntr: in:-;i, t-:• ::-n repr-:s~m·
tur 1\;.>0!0 y lll) (¡I t•;¡ CQSU. 

,¡ ~ :''Jli." ,_._,., ~¡ :r,\ ,_ ·: .1 ·1 1 '. icr1¡. '"l. '.''':· 

:;~•nt;ir ,1 llll :fl'r.->•Jn,·1Jc~ •"•J!l c1~1"!'1,¡-¡·1, 

DIREC:'OR-E:~ ust0·l mu 1· :·:1~v,,rn. S..."'ñor '."1)"' 1. 111: 
CO. mh> •J(> l il)'_•;·L¿_¡J 1 ,'-~! il ,,¡T ~ j<'lll:P. 

rl l,j1Hl<t~; 1 ., >l]rt><; ion•~:; 

1 ~1 rl' ~ un l-'.-i
.¡11, 1 1u.,~0r --

~~~~~~~<'~~1~;:, 1 ~~
1 ,,~~::r'.~,~ ~~; :;~ 11 ~~~

1

."' r-~ 1 mi n .. inión. 1'1 im1·JOrLanle 

2s .¡llf~ 1.1 .nidi 'llci<i !ia ,, t ;.t'ln: P~>ci '!'' la acción m.::\~; 
lt"ilSCQ!ldm¡lf~. (·1 81 

E 1 dirPc.:t.or un perscnaje c11.:omodL1t i::·io. Un politice 

que~ como en 1.1 .1~tualid~i, dehc conciliar los i11tero-

ses del autor. dr los acl•Jrcs, con las PX¡1octalivas del 

da su autoridad por la''prima 1on11~·· Scaramuccio (IV, 4) 

anticipa a A¡>olo para formar un complot contra s11 

terior defondi1o (que os lo ónico que dcsembuca en una -

acci6n efectiva contra el reino de Scaram11c:•:'io). Est~s _ 

frr~ucntos mnn"-

jos cortesünos da la Ólil0 y lo!; oato11os infl11yenL0s, de 

los r¡ue Llnt•l d0¡wiHIÍa l::i suprte dü un artistd. 

EL POETA: a nivel d1~ identidades y con+:.1·astcs, el repre-

sonla la cont1·ap.1rtr 1 del director. La luch<1, tan vigente_ 

hasta nt:eslrns dÍ~i:·. nnt.n• i>l L•:-xto Pscrito }' ~;u. pole>ncia-

lidncl vr1 la pr.ictíca; lo :¡ue rl ~ut.or qiiiso d0cir y su in-

Traicionado por elles, no ticn,~ otrr> rcmodici quQ deste-

l•l·l 



r..rilrse ;il munCo de la Puesía. a hacerle compuñía al pros-

crito Aµolo. A éste le dice 

POF.'J'- Und .1e1m Jor ltoldC! W,ihmiinn mich bctOrt 
\Venn durch dí~~ Aden1 .sic!! dcJin f1!uer 'Jic.s~el 
Und holler !\l.:i1rJ van meincr Li'.J)X' t0nt, 
Durdi .11 le WortE~ l<Jutre GotU1r>it fliiessel, 
Und sr:ll)cr do.r> G.•1wJin.ste !.ich verschÓnt, 
So sl.e!m sic da uml ihr·' Au¡:>n '.-;tarren, 
Und ~:urz: si0 )i.1ltP11 mich flir l~i11eon Narr:-1.•n.(·llJ) 

Y c-uando I:1 11 locura ~radc1" rol~ l.r.i:is~ort ;1 
y el fue JO r:l0 tu f.,11z mis venas porta 
r:uan:lo de mis labio•.; la elcva~la Va;~ sur~e 
Y L1 müana L:eidad bolla:.r.1'?-.tnq¡e 
Están ahí con su mi rada, inglmte (el público) 
Y a fin de curmt:if; me lom.:in por dnroont.e. 

La expresi6n ''lorur~ s~gr~da'' identifica la ilu~traci6n_ 

de la verdadera••tnspiraci6n romántica'' para Tieck, en - -

~ (lo ~de_• la misma), que coexisten en el verda-

dero pool~. Aquí mismo, Tiec~I~ empara11ta esta definici6n --

romc.lnt.ica de• loc11r,1 sagrarla, r>l cont.c.xto de• la obr<l __ 

(Pues a11 ''El munclo al r~v~s'' 1's conqruar1Le que los ''locos'' 

digan lo atinado. o que r>l m11ndo confund<J a loe "lúcidos" _ 

cun lucus.). 1\Ún m6s. Casa concepci611 -romántica como _ 

hemos visto- con 1~1 tradición po(~t.ica universal ·.¡ur> l"il hien 

conoce. El hPcho dC'! quP los "locos dicen la verdad" es una_ 

tos clr:iusinos en r111r- lns ~1licnado:. dl'c:Ían lu verdad), las_ 

"Libl1 rt;icles" meclii~\';:iJ{~!;, hil~-:.la lo~• 11 Fool;;" de Shakespeare,_ 

y el mismo Quijot0. Eslr l'S uno de tantos ejem¡>los g11c de-

muestran líl truscencll'ncLJ rnm:lnlica r:omo ~y f.'Oncilia-

ci6n de tradiciones culturales, o r>specificamcr1t0, de cdmQ 

(~9)- Idem p. 30·1 
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propon:- f onó•• im..Ígl.!111..•s" pd r,1 1,1!..)" ti-orí ils" Sch l C''.Jí' 1 i ilnas, 

en su fili.11·ió11 rJiali'•.-·Li<-,J. dí:! l?c,mánlico y Uni\'t•rsalista. _ 

Ecit:J "ir:·1·i Jo •• :iJ<1d qLi.• e:-::p\ic<1 Ju r<1cio11<ll" ~s lu 

línea rom'intic.1 por i:xcc>l01wia. El Poeld 1.:>s ~1·1111ino pa- -

ra Tiec~~. porqup .1·JP/l1~t'" ,¡ ... r:-nnf"r>•;,-¡¡- ,,. i •1~·~,¡ !"'l ! ¡: )~ :_1 

"locura S<l'.,Jríldd" comlll'J,l dirP«LamPnlr- ron .!\polo, en 

Pero l'ieck r~sLj lkciclid0 a nn crr~,1r ninqún hr~ro(' -.iun-

que el Poeta cnnfraLer11iza ron ~ti cauna de incomµre11dido-

Lo harál unirse <1. lils huestes• provocadas por el Director __ 

teatral quE! de~!il;in en Die Verkehrle l.,'1.:-tl, solamento el 

Tbcnico lucl1ar~ al lado d1 1 Scaramuccio. A trav~s dP t!ste 

persona je Tir>ck nos )J,1r<Í o;abar dro al 111111n~; 1-t~cursos paru.- -

una lormenlu. en f~s!·r:•;i,1 a "<1pricho dPl pÚbJ ico, arrt~qla - -

Presenli1 t"l'!sisten":i'-l al pne• ,1 <>n i.1 bit i11~1 

f~s5ir~~ST·~ iit,~~j i ~f13'il~n ! s¡:;.~ ,;,171-d;;~r·h~~~ r\U'.;~!(~rg,'-;!:;J~[c>~f;f ;en Ef1t>ktrm a rlx.• i tet 
zu vcrl1ng0n. dass ,;jr~h rJiP ~l;on-c;chPn -J1-:-!· !)o.~'.:;ir .. c-rfrPtli~n SrJllnn. 
POF:T- J;1, da~; Hill lch. und si0 sollPn r·s~ 
MJ\SCHTNTSi'~ Un.J sir~ ~;ollPn din U~kor;it ionr>n vrir::ir~h,,n ! ÍS0 1 

(Po~;rA-HÍnjüt·" mi'.;1.•r,11110 Té":"ni!'O, c;i·~m¡:rP ~.!".Jb.1jan-:.b •!n lo~; 
efr:'!ctos m.ís bari1to-; 



'fECNJCO· idn-lclc tú, ":)et.J, con Lu impúdica r>::i:..,encLJ. de .¡ua el hom
~ru de~ rr-!Jocij;:irse en la poesía, 

POETA - sl, así lo ¡uic>ro, 'J así d.:!lx.ir5 ~~!;'Ir. 
1'ECN1CO- In. escrmn.iraf{a dcbP anleponct-~Jel 

Simhnlizando Pl nlor110 confliclo e11trn las exigencias-

poóticas y las po5lhilidddes esc~nicas, predominando lo _ 

~lLimu, cumu lo 1~x1qÍd el tedlro ct111ternporáneo (El tema 

donde el pÚl>lico exige la escenogr~fía final, atinque la 

obra l1a termina~o) 

F.L PUBLICO: paril complt:!lar esle repertorio de caracte-

res metatealrales, T.udwig 'rleck ha incluido al P~blico. 

Esto grupo do espectadores es, sin embargo, distinto al __ 

de Der );estiefclt(• J<u.L?r, en los ~Ji fllientes puntos: 

a) No representa11 a alguna personalidad de la crítica con-
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tr!mporánea. 

h) Los cor.1l•ntarios qun ~XLPrnan sohre la obra no tienr>n la _ 

función corro~;ivd-i>rudi L..1 '11~ Der Gf~sLí1~f_¡~lL1-1 Jh"!.1,_(tS. Aunque 

los personajes co11slg\1en autosatirizarsc con sus comentarios 

funcionan en ocasiones 

-Er1tcs que exµrcsa11 la ¡1osiblc confuni6n experimentada por __ 

el µÚl>l icu re<.1 l 

-En otros casoR, romo el~m0ntos 1ll!"' enfali~an el segundo sen-

Lido lltle rl autor t¡uier0 dar a ui1a dctermi11ada acci·~n (comu -

el acto 1r1, 5) 

e) Un pu11to a favor r•11 la partici11,ri~11 din5mica del público 

como pr•rso11aje, es ~;11 influe11cia ir1equ[voca en el curso de -

la acción. A difercncL1 de_p_g.r_3os_tiefelLe Kater, el público 



incido (~11 la obr<1. intr<.l'l'1~i0ndu d uno de r:us inteo.1rL1.t1tes _ 

on oscerh1 (GrÜnhclm); irnp<)tiiL•ndo 1'1 u<;urpdC"ibn de Scar•1m11-

ccio (que con1u Jijimns, Je~encadena 1'1 ac·c1611): modificando 

Y :J0r ;i ·~std pdrtil·i¡ML'iL1n del púbJ reo no fU('l<1 suficicn-

te, todo~; cnmpopent.0s ;,ubt•n a t'S\~Oflil y mo·lificun el de-

nuevo p~tJlico hur~u~s, y <1ll!goriz~ la imposici6r1 de su JUS-

de su tiempo. 

Para el alivio de u11 posible mor1taj0, 1·ieck reduce los -

dialogas s1lslancialcs Jel p~blico a dos personajes: Sc~vola 

y Pit'.rrot. 

El primero un hur:iués ch<lto, gun cncucntrci como única_ 

cosa de la c11Jl jactcirsc el ser Espectador. Su sensibilidad 

es "dnlicilda" i' 1•• ~onmu.~vu el "paterníllismo"dc Sc<iramuccio 

rll accpt.-1r a M01¡)ÓmPl1" en su reino, su esLoica rr•sistcncia-

dio" dP GrÜnht__•lm. 

Pierrot rs un.1 pnrodiu m~i; curicaluriz;1da do Sc~vola. En 

su c.il idi1d 'h• l'"t·son,ljt~ :3~li.:lo ele un.i [,1r.sJ, cuncut>rdJ con 

Sc~volil hacie11do come11tarios más ,1gudos a6n 

SCAVOLA- Ei :r'>:ilich h.1t ·l.1~• DinJ s2~1r \'i~l uuf ::.ich; so ein 
Zusrl1i1ll''r i•·t 1~1'ic'1sL1tn ·J.1.; !1Üd1!:;L1_', ,;-!.:>mm ·.:.•r,J"n f:.1nn. 
PIERROT - Fn~ilich! Sir~:l •.·i1· rl,mn nkht m:>hr, :11._; .ille :iL~ Kaiser 

un:! I·~irst."'Jl, Jic• d.lrt. ruir v0r;2:.tPJlt \lerdrm? ;5)1 

SCAVOLA- Ser :i'tt>l i en rP.¡u: ~··n_• nllwl1 1 :·-...;,:~J·1subi l i dad. ~~ una __ 
:k~ i,1•; cos:l'~ m.i; "l-:>vacl.1s '..'tl J,1s .]W-:> :JUL'dQ uno convertirse. 

r1Elrna~·- Cl:lro~~1\c1~~n no ~~.1mns r.i.í.: r>l1'\'Udo~: .iuc• todos esos Reyes y 
:~rinci~::,v :u•' .1,J.1rcc011 .1~ l í .L:Ti;),l solo r).1ra 5•'r ridiculi
:',1du.; .: 

ri1LII, .'p. 291 1 ~. 

,~5t ~J(:m 3p:- · ~x~-g; 
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r.omo se ha di1,;:llo en otro luoJar, PierroL C1)11oce el cJLro lddo 

de la luneta (el mundo del teotr<l), y es Ól quiPn explica_ 

otra incluida, y la utilidad d11 al~uno~; recurso:-; y tn1cos _ 

tras b.:1111balinas (TI, 1j p. 102). F~; lln<t ironÍrt ~-;1it,il rlro--

Ticck sit.u;ir a un pf~r:;onr1je ficticiu corn1!t!t..-1nclo la fic-

ción misma. Es un<1 r>fi<::,·11 me>t<lfnra ::101 principio romántico 

que dice que "Ll obra debe tener· su ¡:rít ir.il en ella misma•(54} 

Al continuo di~loqo J~ estos dns personajes se agr~ga un 

tercer espectador, que sirve como pivoto 011 las discusiones 

y que introd'.1cc Ll inccrtidur:.brc d._, yuc t:!llos s8üfl igu<llmen-

te unu ficción (TIJ, 5 p. 324). 

Otra de las f11ncir111e~ d1~l ¡:~blico hacer l.:ls alusiones_ 

políticas, y::i !;r>a .i lil monarquia cuando 3P convierte en re-

pública (IlI. J), u :1 L1 críti<:a consr~rv.J.dora hucia la Revo-

de la inlenci6n Liecki.1na <le darlr! varias idcr1tidades a sus 

personajes. AmhZ'IS Sü pr•~snnt.1n nntci Sr..1r:1muccio como musas_ 

trágica y c6mica. Pero Melp6menn :11rr~ s11 vida transfigur~n-

dese -como la not·iA11 ''tragpdia'' en el siglo XIX- on un mela-

drama. Tndo ·!S~8 r:0r1 ••l 1·~piritu SdLÍri~o do Tiec~: 

MELPO:·!F.NE- Ach ll··r~· :\;.¡11 l8! ¡,~¡¡ '•in ::.iu·.:; l!i.:l"r.l solir Jllten llau:.e. 
a .. •in Vat¡•r ':Jr !!ofrd: 'J:t:l :lr>r [·:·Jlr_J ] i!~SS niir- PiW! ll!l'.·er.,l -:-iclilic!l'..! 
EL:H~~1~nJ ::uJ:omrrr>n. Acl1 1 

• .. ;i0 ·.;ar ich in rn··inr·r ~ut·_·~ Elt.<>rn Hau~m 
.JlÜc': l L~1 1, LHl'J wiri l:estn•liv_• kh ni;_·::. PirH' JUt r.J .:.':lrt 1 i ~~hL• Tochtcr
;:u '.·!!ltl! fr'fl )Fltt" iH!Ch r•!t1 .. '1l r-.'J !P')\•'"'~l, dh~L" iio~;;_!:- ':·:rliCSS mfch 
,rn.s S~1)l.:, ·.:(?il Pr ~>icll l1.:iu,• d'.l·•ln l:.i~;·;(m; rw!in;! Elt1,>rn -;tarly:>n -
nuchlv.!r ·:ur l\tltnrrct. Ein ¡ut <-'r ,"L•nc::ch, unsr>r H.1t1s'1.,1: 1·or, nahm si ch-
ZH<lr m<ür,!r ,1n, ,1i)('r .:-r ·.;ir ;:11 ;in:1, 1!·-; cL.i:;s c'r rni1·1; 1i:·ittr> hl!ir.ilen 
kÓnnc•n, Lmc! "º ·)i:1 it·~~ j.~r111 ·w·> lT";:)lL1t i'Jtl 1111~"r 'Ji·· •. ,,,.."' ,,. ... ,,u1•!nr¡, 

\ ~· l~P.,:· ··r:::n, ~-: r:. ·.·1111'"1• 

l'i5f N..1tes·~ ,1uc: .•n r>l --;-;-~¡-1-¡1¡·. 
casi m:la. 

"!"";, 



HaC ich nun nicl1t ein Rec~1t, trauri'J zu Güin? t"-6 1 

(ME'LPOMENE- Ah, ~r>iior ApoJn! /A Sc:'ilramuccio conn Apolo/Yo provrm:_10 _ 
::.lr:! un<l bu~nu fi::imi 1 ia. Mi ¡)adr·~ era Consejero y mo dio Wld oJuca- -
ción excepcional. /\;:, quf:. falic~s fuirrPs en c<-1siJ -k~ mis buC>no~> -
,)ar!resl y cómo rr.-~ (?!.;iorct~ pLira ser una buen<! y aITProsil hija. Tenía 
tilmhif•n un )?""Ph-.wlir~nlP., ~ro u})t,uw1 un título y ll'J:! con!;id1~ró iA>Cª 
cosa. :-lis _Jadrm; murieron de un at.:1qui: rardiuco ¡.xx:o después de és
to. Un bUC'll hombr:~, nur.-stro doctnr de t:.ibccerc1, com~~nzc~ a cortt!jur
me, ;_>.-:>ro nra :lcm<l'd::ido 1xJbre para jes 1)()0..'.innc~; y ::n mi dec;cspc•ración 
inJre~;Ó •:•m l'1~i mw;,15.¿No L'nJo i·azón. entor,ces, yara ser infl~l12: 

Talla declara que ella era lu doncella dC' Melp0mcne que huy6 

con ella, luego de sus dcsv~nturas. Ya tenemos aquí desarro-

lladd la scyunda de sus identidades: ambas so11 ¡1crsonajcs --

de un melodrama al estilo Ifflanrl o KotzebUE!. 

Pero las identidades y sus fu11ciones siguen apareciendo. 

L1 rf'llación 0nt.rP Talia y Mr>I;)ómcrne nos recuerda la rc?Jación 

entre Scaramuccio-GrÜnhclm, que se remite al modelo de come-

dia del ~iglo de Oro (Scfior y Gracioso). GrÜnhelm y Talla 

representan en ld ''rcprcs~ntaci6n'' (Spiclcn im Spicl) los 

roles de Scaramuccio y Colombina. 

snü:-:m~.M ~!·,::~' r:r~ ·~n .-"."\,;.;., ... t-n r ~ ..... t- 1-o

TIW,tl\. - ll~rr Griinhr~tm 
r.RÜNHF.LM- rxlr>r hi-:in•n Si0' •drh l if'\Pr Kolom'1inu rv•nncn?(~7\ 

(GRÜNHELM- Mi hcnno!Ja Lü,r~tte. 

TJ\LIA-

GRÜNHELM- .:.o pccficres que te llame Colombina'? 

Y más tarde. denlro de las obras que su ofrec3n a Scdramt1--

ccio, unu esci:>na al cst,ilo comedia Shakespcareana (!TL S µ. 

318). Mientras, M1~l¡Jóm0ne y su prctendirmtc, el Dr. Fredc-

ri~5Bljuegdn u rcpresentarsP a si mismos, 

(S6- Idem )· :~s· 

\ S71- Tdcm ¡J. 290 
{'.iO+- llam.vln en ·"!l 'JriJin,11 "D.?r Fr•?rrdar" 

a establecer -

150 



151 

otro contrasle diJléctico: el hombre sensiblero (una carica-

tura del romántico scnsibl0) y ur.1 mujer con inicialiva y va-

lar. Fredarick se halla ''temblando'' desde antes de empezar la 

obra para conv1~ncer a Scaramuccin rl1~ su bodJ con Mclpóm~na __ 

Frcdorick 1nu~stra ~n VJrios parlamentos Sll inseguridad: 

-Abcr .Jl.1ubsL dt1, dass os ::,olinu:m wird ... 
-Wird •r 'h'.1tin·h ·.i" ... ;j~¡rt \.'t:!:::dc:n.,. 
-t-k:>irie !!offnun·J bur,1ht illlllCr noci1 auf 0 inL'fl1 schr urndcb:~rn Grunde.{'>9) 

-(¿Cree JUc> lo loJraremos? (A GrÜnhalm} 
- ¿Lo impresionar:::.>mos? /A Scararrruccio/ 
- Creo .¡uc mis cs¡JCr-mz.us aún dcscan!"iün en d('•bilcs fundam:.mtos 

Luego, la ~onfusi6n entre pdp~l y personaje vuelve a preson-

tarso, cuando esta actitud se mantiene en el papel que inter-

preta. Aparece Melpómenf-~ c::omo F.milie(~u .nombre real} - -

EM!LIE- Find ich dich wieder in 't'ri:inen 
JUNGER MENSC!J (Frcderick} Uml wio anden;, teucrste Einilie? SoeOOn 
habe ich deinen Vatcr ;¡csprochen 
fl.IILIE- Nun 
J.MENSCH- Er war wie irT100r, sehr rJÜti'] :;e-.:Jen mich, das B2kenntnis 
rrciner Licbc schwebte sct1on a.uf llll~inf'n Lippcn, alx->r die Bessoncn 
heit hindert mich noch, unvorsir.ht.iJ zu sein. (60} 

EMILIE- TP. 0nruPnt rn nt-r, •.""'~~ é:~l lo::~r.~0 

MUCHACHO {F~rl2rir.k)¿Y cómo no, ~¡ucrid.J Emilia? Si justamente 
hablaba con tu p.::i.dre 
DHLIA- Y ..• 
MUCHACHO- Fue .::i.m.ible conmivo com0 siern,)re; la confesión de mi annr _ 
cüsi escap,1hu di? mis !ubio:,;, 1:;¡nro mi ¡)ru:hmci,1 ITl0 ;lí!."'\'ino de habl.::i.r. 

El muchacho (Frederick) sigue en larga tirada expresando te-

mores a su !lromPtid~. q11n 0~tá ~cJura dul ~xitu y pretende a-

nimarlo. Ante Sll negativa ir1sist.1•ncid, le reconviene: 

OOLIE- Th.l hast ein<~ 1'iJtme Gab~. 'lie S,1clmn ;:u cnist.haft, und olxm 
darum unr0cht zu nchm(_•n ... 
J. MENSCH- l·liP bünf~id cili dich um diascn mXnnlicJ1en Hut. 
f:\IILIE- W121111 l!r m:.lnnlich ist, ''º ~c:1~roo Jic:1, d.1ss du ihn nichL hast(6l) 

(59} Idem p. 11~ 
ióOf- Idem p. 315 
16lf- Ibiclr!m 



ENILI1\- ';,'L~ll·:!'~: ur; ·ion Q·;:x'•-'i -¡1 1:,1r::i tumart~y. ros<:ts <?tl s~rio, y ¡;or 
tanto. :>..Juivocu•l:lm'mt-: .. \h?) 

MUCJlACflO- Como ~nvidin tu •:alo!: '.'iril 
OOLTE - f'ur.>s si Q.S viJ·j l, \·,~r 1 u.~11;:1 • .. o dÓ c-.1rr_:cr·:- d1 1 .~1. 

dos parej,1:; col!\'r:n1_·1,,-i11 1 :.Oci1ri1inUr:L·in. i'1~ro ,-.c.,, no 0s 1'1 _ 

peleYn conslunlt~r:u'nt.1· 

'L'HAL!r\- !hr snir! h ·-~~:in:liJ 0.iL:'.lrdt, uwJ das lst d11r.::1u11s nicht 
rncht Tn l~urc•m llilll~--~ rc1i·•rt iirvn,~r ~'in b!ir.1erl ir:·!1:: Traw~.r~;:)iel, 
uncl -J,~; i:;t m:i· ·.>t01.1'.: \lr>rf11··,.;•p· (6J) 

TALIA·· u~;tr?dr••, ..!SL.:n !;O l '!ITI¡Jl"U ¡:>')lQ."".llldO, l p~-;o no 1)'.;LÍ l:ilcn. 
Ya no so,YJrt.r; L'l mn!odr."Jrn.1 J)u1· 1 u6~:; :1ur~ n~~n<l si11 fin ~n -
~-(6,1/ 

y GrÜnhalm aban~ona a su aspo~u 8 liijo (eXtluesto 6sto d~ 

una forma r5rsica).para salvar su ~üllcjo de la conscrip-

ción. 

En las tray~ctorias de ~rnbas parejas vemos un ejemplo 

de las múltiples identidadc..>..:; y r;entidns nrit!"n+.:c:jiJu;. l!JJ _ 

los personajes de ._Oie _V_ehrk!?r.t~ __ Wtl_t._. 

Otros person<ijcs y sus contra¡>ar~ r•s, i1 ust.ran an sus a-

paricionos, sátiras aprr:-surad:.i'.> dG Tir.,_·l;, ,JUL' ,_¡ir,in alrede>-

dar del tema; 
PERSONAJE 'rEMI\ EN SATIRA 
Admeto y Al!~nstc:; -I:l Lr.:ins:1to de la traC¡cdiadl molodrama_ 

-La ob~~osión fi tosúficu 1•11tl-L' los concep
tos ''Destino'', ''St10rt1• 1

' ¡ ''ForLun~·· 

Panadero y Ccrv<?c·~ru- s.Jt-.ir·,1 del dpoyo df: Ic1 pcgUl~iia bur
qtwsí.i ;:i la Ari'.~tocr,ici.i que }r' b~ne>
Íicii. (Scarctmuccin) 

Cl lentes- -~3on lnte>lr>clu:-il·~s r>IJrios qt1P h,1c1~n dr~ bu
fon·•s ~on !111mor rje••¡,~st01azo'' 

La familia Cuervo -S,;t ir-:1 ,1 lo~: 11Ut>\·u:-; m/•LodoL; :lr• oduc<lción 

lg~=f~e~u )?blf.1í.;L'lltiju, ":'l >i"': ,1)u·: ··JO ,_·rítii-n~; r,)f1l<1 P/l r\!)" :t· K:.itr!f, 

(6·P- Otr 1 ·:·~.: "l 'i1mti:l0 ¡,,·,1 . 

t 'i2 



7 1-LOS HEClJRSO:i llHt\M1\'~'IC')~,: CON lP~ PIE Et~ EL 'l'J'A1'1~0 MODEIWO 

:· J.1.r.L r.o:·l!'l:-trr:::·:'o DE Í.,:\ lLUSIOi! f.SCErJIC1\ 

cuarta p,;irr>d. Sin emba.i:-'.JO, s,11J,~n10~; la ~t1fltlf~11ci-1 1~jr>rcida _ 

en •..>l tt-<1lr(> ,1l"m:111 di~ lo~> ?(J'o; y j(J',- por LL1iqi Pirande--

110, que ffiUJ' prob<1blc'fl\l~!\t<~ ~1.11JÍ<1 lt•Ído lJir> ,,,1·l:Phrt.t' .. \·!r:ll 

otrus obra,; mirrntrus cstwliubi.l 011 lü Univen::i:lad de• HonHD) 

Es ~:n hecho .pw rir;111tl1!llo a.:Jmi:·:.ib;:i a Tiecl<, i qu0 

refiere a Úl u1 _u r.~nsuyu sobre el Ji·,unot·i:;moú9), Es también 

importante mancionar el JUcs¡o q1112 el Director y los <lctores 

el 9c i) ccrncordunci,1 '-:011 lli(• ·.c.•rl:ehr:,!:_P _ _l-J..Q_U::...· En PSt.1 ó-

poca, que se redc~¡cubriu u la Commcdia di~ll 'u rte..> r_•n Eu-

ropa, fl<lX Rcinharclt dc;:;¡·ubrí;i .. •l 111.1uh<_1r.t tiecki;1no 

hubie1·u onco11trado muy en ambirnt1! discutiendo con Gordo11 

craig, sobre las esc~lcras, rcc1r11.oi; y columnas quu inclu-

do a su Scüramu,·cio 

y -e: i Ft·Prht nn t 11\•n ti l'M]lil dQ lef!1· a su compatriota 

.l\lc1:i~1ni.1, f'l filnl,1éi!:1<1 :·~ TiL·•-:l-: :;ir¡uió -, H11~c!1L al exilio: 

t.r« 

; () ¡: • ~;, : ; ; (' ~ • l - l 

.,., ~l.~: 
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lo:;: aiios 30's y '10's, en que ílr~cht ostnvn r>xi 1 i,1d·.J en.~_ 

Estados Unidos. Sur~i6 la prim8ra gener.:ici6n·.cir? criticas -

11orteamcricar1os que hari~ disert~ciones im00r·t-1n~··~ sohrc? 

?ieck (Lussky y s11 discÍ¡lulu Im1nerWdhr.}. No es el obj1~Lo 

de nuestrd tesis ~11contr~r 1111a ~osih10 influcr1cia del t~a-

tro de 1'1eck en ílrectit. poro.si Al dcs\.1rnr •;1i obra como 

precursora d~ elPmenlos (•:,c(.nicos ¡uu de:,;.:i:·ro11,1rÍil. eJ· -

teatro co11tompor~n00, claro t!St~. CO!l o\.rus prop6sitos es

téticos e idoológicos. 

Desde ~lcin1!. se h.1 r0lacion,1do a LudwiJ Ticck con Gozzi 

sus Fiabd, }' LudlriJ !lolbürq,_part.ieulFirm0ntc con .su ll= 

li..§..g2. ~·_n __ )_!.b_a__i;_~· en cuanto al rompimiento de la ilusión -

esc6nicu: asf como con C~?rvanles (ignoramos en cual do sus 

farsas)70. Dichos autnn.'"J!> -en especial Gozzi con· .. ~i!__Corri_m.g__Q.~

g_el} '_a_r_~~- h•.~bieron de la trL.J.-!ición popular. En ésta, el rofll

pimientu de lu ilusión csc6nir.'l f1111n "!""'! =~~::-, c....:u.:.lu11c1.ij 

Jebia Jl cont~cto dirc>cto con el pÓblicn, q11n intcractuJbd 

con los .:iclorcs, y a posibles errores en la representación,_ 

que luego fueron incorpu:··Jdos corno Dit:. c5rnicos. Si nos acer

camos, por ejemplo. ~l njs c~rca110 anteccdonlo posible do los 

scnJlddos. el norueJo Holber~, descubriremos que· 

1 ~ ·1 

1- Entro lus 600 comedias que .. escribía. sólo U_l_L~E_Q_c>n_!._t_~a_c:._'!_ 

incorpora Pl rompimiento d1~ lu ilusión escónica 

2-Est e? munifiü.sl1 súlo 0n dos mor:icnt.os. C11ando el payaso 

Kilian pide ul ~~blico c¡11e acepte que la escoba 0n sus manos 

as una rama de Olivo,~ue deb~ entre~ar a lo~ ~riegos~ cuando 

70-Nnndt>l O. 1Jp. ·it. p. :q 



un individuo '=JUC! llama <d actor por su nomhre, le exige _ 

el dinero que le d~!b~. 

Es claro que no se tratil aqt1í de un rccur~o utili~ado _ 

unitariamcnto .::i. lo larJo do la obra, sino de un bit para_ 

ocasionar la risa momentánea. in';pirilrin del conL.:icLo dei

HUt0r con la ¡>r~clic~ d1~ l~ repr0~r!nlaci6n. 

'l'icck ti.11nhi6n bnb1~ de ld tradh-ión popular -la muy 1~n-

riquccida tradic!i6r1 del teatrr> popular alomAn. que incor

por6 <ll~unas primitivas compaílias cuyo mat~rial tenia o-

rigen on las rcprcscntacior1os medievales. Pcr~I~l utiliza 

el rompimiento de la ilusión csc~nica como un recurso est~

tico (como observamos an lu ese':! la S del act.o TI!) 

2)- El utiliz,1 este rncurso fHr<1 rn~01r un efecto, y Lrnns

mitir mensajes a través de la contradicción y ridículo de_ 

los personajes. Esto rompe consci~ntemente con la sonsa---

ci6n ficticia de la olJra, u la que el autor quiere conver-

tiren ''espejo d~ la realidad'' (cfr. nota 67). Del mismo 

modo, cuestiona ln t inJihl~ ~· ~r;::..;.._·.;;,J._,.,,t,~ Ue ld realidad 

aceptada "a priori" nor Pl p(1hliro r1~u.1 (,\et.u III y V, en 

el monólo40 de GrÜnhclm). 

3- lJsa et rcJm9imicnto du la i1usi6n esc6nica como un recur

so drarná.lico con~lante, que se constituye en un factor de_ 

unidud Pn 1.i obra. Estc:> rompimicnt-o no t~s una trd11sgr9sión 

r~.~-!J-~?. de lil 1·1~alidild esc6nica. Dr~moslrr~moslo: 

a)Una audic11cia ficticia observa una obra en un escenario 

ficticio si~ndo n~ta ohra vi3ible tanto para la audiencia -

¡:;.-. 



real como la firti~ii'I.. 

b) Un miembro de la audiencia ficticia y uno do los ac

tores fi(·~irios dr>ciden cttrnbiar rolns (La audiencL1 ficti

cia da por scnt;:ido que el indiv1d110 -l-;rlinh»lm- co11oc1! pur _ 

arte de magia lo::-; parlJmc•nlw; qur? d1~bt• decir, y lo il~Htmc _ 

como personaje, aó11 cuando 11~ sido Lr!sli~ij r!0 la trar1sm11-

tación. 

e) La a11diencia ficticia comenta ta acci6n ficticia. 

d) La audi1:!nc•ia ficticia se incorpora por comploto Pn 

la ficci6n, cuando sube a ta escena para defc11der a Sea- -

ramucci0. 

d) La audiuncia ficticia no distingue nn ocasiones tJUÓ 

es realidad y que, ficción: un ejemplo de ésto es cuando_ 

el director ame11aza con despedir a Scaramuccio. 1.a audien

cia tratil de salVdr el empleo de Scar<1muccio, .:iunquc esto -

e) El iutnr, riirrorrnr )' t0cnirn inriclPn Pll c>l clesilrrolto_ 

de la obra. La audi1!:1cia ficticia ¿I,os asume como pcrsonajas. 

l~ fi1:ci,~n~ Si esto os 

así, la tra11sgrcsi6n de lu ilusi6n csc6ni1·~ es un hecl10 natu

ral en el mundo de Ticck. 

f) Y por otro lado, la au'..liencia fictici.J. intuy0 '-i'I irrc<l.-

lidad, proy0c:t.1ndo c':.,tu sen'->llció11 1:-n la ,1uriien(,ia rP,11. 

Como p11demos ·:1'r Pl rr1mpimi1!nto d:~ L1 ilusión •.:--;1~úni~Ll _ 

halla er1 di,;tintcJ'· 11ive1~s, sirv~ como rectirso ·~str11ctu-

ral, en el contenido, on l<l crcaci6r1 de un efecto, y en lll

construccirín .jp pr~r~nn,1jes (.Jo:~ll's idontic\,1clcs) dándot0 por 



su presenci~ en todos estos campos, unidad de concepción a __ 

la ohra. 

7.3.2- E'L "DISTA~JCIAHIENTO 'rIECK.UNO" 

157 

Las scmcj:Jnz.:is .:nt-re Arecht y PI 1'i1.,rk dr> 1796 a 1799 si-

gucn surgiendo: 1) UrechL daba importancia al tema sobro la 

an~c<lota, dando a ld escena uria circularidad en sí misma. e-

vidcnciando el LPma ~e11er,1l en 6sta, y haci6ndola indcpc11dien_ 

te del "suspl~nsc" de ta obra. En Dio Vr~rkehrte Welt, el "sus-· 

pcnsc" no es importan Le. 1)orquc no sabcmo~ cuál será la sl-Juien-

te acción. Si11 L~mburgo, el tema está presente cada escena 

y la mayor ~arto de ellas son como sl:ctches, que narran una 

pcqucfia lti~torla (l:J familia c11ervo: las disputas de MelpÓmc- -

ne y Frnderik; el marinero 

dependientes de la obra en sí. 

isla) que bien pueden ser in-

2) En esta trivializaci6n de la ar1icdota como ''sus~ensa'', __ 

Brecl1t utilizaba an~cdotas o sucesos no originales y los re--

t.tdbdJcti1u ~uLc.1 L'llt..u11LJ:<.1.1.lt..:4 nuc;:o;; ~igniric:idc::. Esto rni<::!1'1o -

sucede con Ticck, 4uc rcc1abora el material dp los cuentos pa

ra 11iaos dá11dole riuovils significaciones. 

3) Según Peter Brouk (71), los creadores escénicos afilia-

dos a la corriente del Teatro Tosco! abrevan de fuentes popu

lares. Brool: utiliza u nrecht como uno d~ sus c-jemplos contem

poráneos. Ti(!Ck. -•·l desconocido Tieck tal vez aún pdra Brook

no sólo ilprcndiú de ntros 11jcmplos de teatro Tnscn -como lo có

mico nn Sl1akPs¡1car0- ~i110 q11r ul mismo 11tiliz6 los cue11tos me

:JiuVillcs, y c:-:a J tú ,,n su,; obr.is a person.:ijcs cxist(Jntes 011 la tr~ 



dici6n popular m.-i~ idt!nt.ifict1rl~ r·on L'l te<Jt.ro Tosco (p.ej._ 

.l:1ªJ:L.'i.~J!Gt o ",Juan S<llchicha", «fr rap. S). 

con 1.1 rJ1~f inición d(•J :~r~rso11,1 J•' in ., l.!.:_ ·1,:<i ~in !:'P tr.it,1 - -

del húroe tHiru qur• GoethP !;uhic,r.1 pinLado. 1'íeck, pese a la 

''nstetJ dccadvr1tist~··. 

5- Si guJrdamos las distanci~s u1i cuanto a prop6sitos _ 

con f:"l propósiLo de nr1:cht. cuando éstL• r0mr1P la"cudrla. pi1-

red" . t\dcmá s da romper la i l us t ón es eón i c11, nrcch t busca _ 

un rfeclo de di:.Lincíamiento. Aquí, Ql .ictll~- Sl~ dist,1ncia 

del personaje• )' lrJ r:riticil l} 1:ur!st ior.a la intención del 

autor. 

En lJ cscen~ TV. el''Pos~JerrJ"sc quoja d0 la poca dem<i11-

d.J de CH.icen.1~• qui,> s0 cics,11·L·o1l<111 1::~ t1bnrt1<1s f'n C?l t.oalro 

contPmporiinL'~? 2 ~ur~~ •'!;n afecta ,11 .iclur pc1r~ r:onSC':JUir tru.-

bajo. (lf, .;¡ 

DEH lf!Hi'- h'·~ni · c;.;~;l1.! 1:,,~ir •?1 JPt.·.t ,.,._,¡ mir ·i:1, ·.w.·J ::r•nn du~ :-,;o 
rorl\J.1ilr\., :;o ";ecd·· i;-'.1 z1m DYfo .-t~:; Schild n0·~íl j•ff vin:~iehen mli
•;sen. -J~1 ~oonst war 1 •n noch ,;ute '.·'eib:-n, 'i<1 wurd1:- J;aur.\ i:?in StlicJ.: 
~f!Jcb:~n. in t;!'li'hf!m 11id1t "'Ífl Hirt·,!Mw; ml: sni.n':'n Wirt ·~ \"'1r~:;--¡m 

l t')B 



Icl1 '.JUiss -~'' noch, in \JÍe vint0n hund2rt StÜckl'n l)":·i mir in ·Hcsl:r 
Stubc hior dio sd10n·1t'J Entwic'<elun~ vorh,".'r<:>itet.. '.tUrdu ••• Aber jutzt! 
W<:!nn auch jct~~t ein frcmder rcichcr M..mn van dcr Rcüm kormit, so -
quurt iert C'r sich OriJincllen1,.)is0 bPi ei11::>m Vorw<indtr.n 0in, uml -
JÜH. sicli crsL im iÜ11:·u·11 lV.L .'.u (Jr\ermun; o1n L~r.~ '....l i~~Jt m.111 11~1r <-1U[ 

~~~-~~;\·,,,,:.>:'.U·; •:in, ,¡\o, wnnn si.~ in J<Ir kcin'."m hon¡:•Jt 1 •n lli.11!01"° uohn-

(Poc_•os vi.,1jr>rn·~ ,):1r11 i:1nr1 ---1' mi 1'1Jlr /si a~d 10 ~1,1"..'en \'"'nJu 
,:.:ue csmi~rarmt~ ic1ílo1•.;iJ.Jo. !luho 1:1-,jon~> tiPm,:os, l'll ln;; ,:¡ur~ nn vcíu 
uno ubr.-1 :¡w! no inc-111_.eril ~;u p·:J~.1-1 a y su i-'OScld<:.>ro. Yo r2c:1mr:io 
que más de cien piPza~; han :lesa:iu:larl•J '.>U lramu :··n -.~;to~; st1l1l im:~s 
lU_;cln•s ••• Pet·o ah~t·..i .•. ! Cu;:mdo un ri'.''1 c~~tr •. mjerri viena d~ viuj•.:
mcjor se ~1os 1:icda en c;uu. d~ lUl P•"lrinntt!, y no sP reconoc0 su i rien
ticiad !;ino hasta el quinto ucto. OLr•.:>s th) se ven sino .:n la c,1lle, 
corrn ~;i no tuviercin una c.1~;!l hon,~st.:i en 1.1 cu,tl hLtl)itJr.) 

Aquí Tiec~ l1ace ~t1e el Posaclero hable sobro los lugares_ 

comunes de la Escena. Adcm5s. alude a la venida a monos_ 

de la gente, como prQducto dGl fin de los tiempos aris--

tocr5ticos.(El estatus de un burJtl~s: tener una casa ho-

hcsta) El personaje es consciente de todo lo que pasa en_ 

escena y pudiera parecer otro de los personajes ticck~anos 

lJ.UC! aceptan la r.onvc-1wió11 c!P C'00xi~.;tir en lLl irrralida"..l ha 

blando de~ la roalidact. Pi>ro el !'osudero se revela como un_ 
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actor conocedor que amenu~u ''con convertirse en dramaturgo{74J 

para escribir obras que suceJ3n en una posa<la. y al fin. 

revela s11 condi~i611 de actor, y critica la construcci6n de_ 

personaje del Extranjero. 

WIR'1'- Vnn uri~;,~nn Frem-lcn k1b~n ·.:ir :1rX'h yur nicht~; \; !it..:-r JOll;frt. 
ANNE- E1· ·,mr ·'iri sP'1r inint2r'.!Ssunt.L·r MPn.<>ch 
WTR1'- h'usstc d,i!)..:i .Jlr ni1~i1!.s ::-i;:m·.1 V0!1 r-J:•n :;im,.)QUten Jr:..im.1ti
schcn Rc..\Jt!ln, vonfinjertL' ~;id1 i.ib<•r ;1110-. &--; lsL r:d1t Juc, rJass 
cr tein Fiirst odcr dcrJlt~icht:>n ~r;:ir, dcnn rl.1 nr 1\-:> "ars ¡JO<~ticil" 
nichL ~;U1:.li01·t h.lt u~. ·.ón~ ,.,r :y·d~-;,· <1ll'3 sc>inem C'.1ilr;1kt"r JCfal 1 · 
/\NNE- H.1l't Ctr -~tmn Eti!•rn Charal~te>r Jucn di11u~r, Va ter? 
WlRT- Ei ,.•ni l ich .:0111 nich·~. rlerm :H0 Wirta sind dort riicht na~!"'
Llich mil .:rnfJcfÜ'.U"t; abcr ich h,1:-:-..~ mir ,ms u.llcn m.~in~n Erfa~irun
:,JCn <:?ine .\rt van 'Cl·'•'r·i' ::u:;,1rrm."'!ljC•~;pt;'.t, s·1 'bss ir'1 nicht 10icht 
i rren ~~unn. 
l\NNE·· Wir• f,l'.ljt I:ir•s nu-1 ,1n? 

l73:.. L.T. D.V.W. ti, ~~93-CJ·: 
~ 7.1.1. 1r.irlem 



\'11RT- tns Hciu 1.ts~.ic!1l ic!1'.-;L;_•. ;1or,1·1: ich ;:u ':.•hn IH."-' ü;l, :lc1ss i'::1 
nicht wm.:itÜrlii:l: 1:,_:or:le; 1111'< 11!.-11-·· .¡ji-..t i1-:1 ':-·:;rin P 11";?·. Ich mu~.'., 
al SO olllCn S-::•:'.lll~~t \'Prnni \,m, .lllC' pr;>t-ise:v!n :\u·dni('1'.e, ich dll.rf 
nicht 7.U v:~r··Lul'li_¡ ::>,;r;••'1K11·. 
A?'JNE- ,\lso d.:i-.111 lic_•J': .. 'L-: '.!J') i(·~¡ :l(F~\: imrTh·c· nid1t ,n1:u•:,,;· .. 
HlRr' - Jd, i.I. ~:,)llrl 1"-'l'fl S•'Írl' P,.;o! !r>'1'!1H1'•" J",; 1 .t- •' 

so c1.nj:mnnun.'11; c1'... n' .·:, :·liih" s'lllJ, J·~~:o \t ·•:. mi, _ _.l, 1 Pin:.uric\1-
Lcn. un i L''.> . .;;ir !e J.¡,_·:1 \\'oh! l\lay• ~-: 1it1rt ! i ;•; ·1- r m<in:·hm..11 
aus mir i: 'rath_:uc!:t ·, Es ;i.:Lj mir ·ini pnul ,¡' •!.·m :-lldd',, dt't' ·>Pille~ 
LlHJ:'.'ll 1lh:·.:n ·!~:r•·'.lib J1i,~ 1 1l ;'11 ':.innl~ .. Sir~l1. ,1w; r:~·in1~m Cha-
:·-11,1 nr :i .r · · "7:";1 

( POSADfHO
.J\NA
POSAOEHO 

•;,-) '."1w1 · · •,'Jr.";t r J ~ .. ! r !!JJ"ro 

Er.i ui: '""J i1:'(!r··.·.u1t" 
Muy f;1l'n ],• i::· n""r.1.lr:ióri .~11 r_·u..inl,i .1 111:".iniP1l'.•~•'-> Pi1'tnf''.lt<1l~-; 

dP lo ':i"'-' •-'.::i Dr :m 1t ico; torlo l:'.! ¿¡~;'Jmbr..ih:.1. M} alP Jl"'.J :l'! .j'.l!..' _ 
:in !>P tratoiril d(: un 110;)1:~, ,,uc•:;, llm 11ront1J como '!o,t.urJi-lr.i 1,1 

ANA- Ú~~:!'~l~i" 1.:~ ,¡)~¡~~;'.~'_;º_· ..i ~~ .~_'.,~111;~~~ i ~:-: t~;::,1~,~~~~ .. _'.~ .;;." ,..rJn:·: 

POS!\DEHO- tl" • :ir;-i ~r u;:.-. ·t.,)S 1~11r~~.t.u 1ue Horucio 1-:·1 "lL' • m·m:::ión . 1~~ lo!.3 

ANA-

~)suJero~; como t.11¡~s; 1)l'ro tia ido fornundo un<:! ns¡x-cic d.-:! tcw
ría cor: to-:loi.s mis c:oxP'_:oricndus, <isÍ ·ruc no soy facil dr> confun
:lir. 

¿y córoo 11 usas? 
POSADERO- Lo 1Jrim:.>1·•) .¡ue '10bc observ.-irse {!S ·;·--r ;1,iturZ1_1_; i" t<d'J J;) :Jt)m.Í.-; 

vic·w~ ,>ar sí misoo. Sr> IC>l'>C' tilmbi,~n 1~vit.:i.r to !.i. •_•::µr<.•:·;ión ;:>.JÚ
ticu .lfecta:l<i; 1' no lr~·__....) e::pre::;c1nnr• (:nn .._,:;cP:~o ·10• intPl i·J~nci.-i. 

ANA- Conque oso ~s. No lo s;i•1í a. 
POSADERO- Así es. ¿Qui0n ,mcrlf"! "'.5c·1;,ar él su :1,P'",t i•in-~ o.i;,-,rn:Js i1Clll ir dr! 

ucuei"'::1o <1 1.:1 .Jll·' s~ e:.:;.J'r·1 de no;.:;r)tfo,. c1·¡_•0m·~ J'.11' m:""' ha r·o··t.,1-
·!·1 t r1 1)aJo ·~1 1 ")r i'." mi mL;mo un ·r-J 1 , 'Íi::>l. t\1¡u,.1; 

C...':.O "-!l :.:.Ú'.;li··,·¡ •' ,!i<'Jl :b ,¡ue ,u~nc n-,'.Í ·.r1'> mi~; 1 1rl,Ull':!ll-
t.n~. !'-~• '~'1,,,¡, ,.,.,..,., , 1 ,,,:. ~!·'·:· ,:..... '· _,.,, ,,1_i_~l<1b 

nrPJ;-¡~ .. :\1~ 1 in \·o>·~,:·!•r·i j,::- c:1r'H·t.cr- .:it•:,1 '."'':.') 
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C'f!1-;r:inntn Ir> rr~prL'~cnt."Jr U!i-

personiljc, que cnntr<lst~ crJn 

~JUL! el artc•c hiJ~JJ. un r·<_:1m<1nt,1cio rríticu de su Pol, 1~1 Rol 

,75'... Id0r.1 3'll-·l2 
l76L Otra r.iuy buena s.ít·ir.1 nn !1Uf"~tro r:-ont.r>;:tu Ulli\'::!:-sit;Jrio. 



critic:il '.el de!ir>mpcñn a et oral. Tilmbién e>s transparente 

la presencia de la actriz en Ana, que toma consejo del -

a~tur o~purimcr1t~·lo, y a fin do cuc11Las expresa su crí-

tica ante la paranoia do 6sto 

i\NNE- Sotl U: dc•r Dicht'!r .1l)<·r wohl i,1r;1u~ l;omm:m, .snine Wt.!isheit 
od!:!r scin::-n Uitz mit Esolsollnm 7.<J verJl•'ichon? kh :1enlw duc:1 
imrrrr. d:1:;:; lhr ·J<is sctbt~r Prfundr.m h<l 1~t. ( 77 ! 

,\¡\it\-¿T1'.i cn!t!!:; (jli'~ l~l .Jutor com¡nraría s~ Jonio '...'J1l unas ''orej;;¡ 
J1~ 1:urro"? M.1s hicn creo iue C?!iO Le lu •;.v ... ·a:.:;t • Ll1 :l•! lu m.Jll ¡.i ._ 

Pero si existe un ejemplo en que conscientemente Ticc~ 

c1uiso crear un udistanciamlanto critico'' en el p~blico 

burgu6s al que se dirigla, este es el mon61030 de GrÜn-

helm en el fin del quinto acto. 

Lu f il]ura de GrÜnlielm r~prescrnta .:il burguós, esto es, 

al p6btico mismo. Sabe que el p6btico burgu6s no desea 

como en otros tiempos "cap~r un mensaje, o un sentido 

cósmico'' sino simplemente entrctPnersn1 

GRUNHEIJ.f- lbrr ich h,iln s01b0.r 1<111:1c al:. '"dn Mrmn Jricliont. der 
sich damit. <:t:'.>Jibt. sich amÜskrcm ;~u liis~C!n ich nYJino al?. 7:u
.;;.:..lw1..a.!.1. ,· Jilum \it~lss lCtl .JUCh ~~mrn, V<1s gel>.illt.. Di~ IPUtr! <:la 
unt.en wullen ndmlich unterh.:!lten soin. pa) 

GRÜNHELM- Señor mio, ¡o he osta(lo mucho tiempo r!!I el neJOCio 
da sor ~Sp•Xt<dot, y ser ·livprtido, '/ cntienJo lo ·JU(> el ,.,ú
')lico ,Juiore con c;~;ictilu:J: sirnpl:--mcnt~ sr?-r ,•nf!'r''. •11irlo. 

~to lo oat5 criticando Tieck. Bracl1t, en el primer volu

•·U" '1~',,1·: .• ,_.L1co's i7<J'¡ rnl.!n Je ,. .... u '-' ~h_r_i (!:en, se l"f~finre al concepto 

de ''divcrsi6n•• en 

pÓsit~o dol t1?<1tro 

sentido duul. El 'propone que el pro

"di-verti~t~"/, esto os, diversificar 

la <lLcnción nr1Lr1! lo que se ve y lo qun se concluye. I--

rremodiabl{•mcntc, este concc~to 5c emparenta con la ma--

nera an q11e Tinck aplica ~1 concepto de ''re-flexi6n'' 

p7l Ibidem 
~7ílLrctnm ¡). 201 
CT~Lnrecltt cit.:1rlo por Olivo Teatro co11L. p.4~~· 
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fichtoan.1. 

La tr.1rectoria de Grlinhelm es 1.1 de un l)1Jrgués queo r.~-

vida hur;¡uesc1, 1•nt·o11trando ¡U•! PS •1na t.ont .!rÍ a. En el -

esccni:!, esto es, saltar a l<i lurv.•ta y volv•_•r a lu ra.:i.-

lidad, para ~SCíl.par de 1,1 u111•r1-)7 9) 

En :~l borde L'lltce> 1:1 re,1lid..ld i' la ficción, GrÜnheo1rrfBO) 

co11templa critic~ y d0sapíl.~;ionad1mcnte. su :Jropia _ 

vid:i, a cuyo trc111scurr ir rrJrJrPs<1. 

Jetzt ~rst, 11m Rand'~ .k•s r.r;:i.hPs, •;1•11 irh m'in12 ':'oríiciten vull
ko1T111Gn 010 -ur1cl dir~; vollJ.:nnmcn~~ Einsc>hn Í!'~t nur maine• 11.Jtzt~ 

Torh¡:it 0 1 

(sólo .-ihor,1, ,11 hor:-k• d0 mi tumba, veo cla,·.irrr:1t.:• mi n;.-cejJJ 
y esta clarid::id rJe vi·-;ión, na es fiino J.1 últim.1 de mi-; n·•ccja-:.!es) 

Distanciado ~~ti ol terreno de In irrealidad GrÜnhelm ad-

quiere la porspectiv.i ¡nra VPr toda c>tl \'i~l,1 (la vida co-

tidiana d1""'l hUf,]Ut;~) r h.1c0r Ull COl"ülurio. JJ¿¡ ~·:abado Cl 

sabor del mur1da funt~stico f comprueba la futilidad de su 

vida ordin<1rL1 

\'or m~inor G_,buz-t. w.ir icll J".;is::; ~~r·'1011 ein Nu1-r. '.J(mn son::;t !J<i'tt~ 
mir das Klu·~r.1erd1~11 !i:ich der Gcburt 0tvas liü::-hL~r unrJ nutÜrlich01· 
a~11\omrrcn m\js:.1•n. - f11 rr-in•'!' !\:!.:¡j~;·Lt \h11 kii ~in Ndrr, und ~:...is 
~rlarf keinr's IY!1mises. D.mn uurde ic~1 in iiP 1'orhcit dar Wissen
sr.lnft.0n !linr.inJ-.)tri':"~J~n un:l vi.m.l., ·.•in Ll\lS·Jºffi<1C"htcr N::irr. denn 
ich .:unl<• 2itel 11nd 1 iinl:'-·~ mir·11 .J\'lL'!'r' u:1d t;L'i".-!, D<lnn i.1ur:!2 ich 
'•in :",'.in'.:.t:'r, der 11:·indPl ~;1w~~le 1uiJ imm•r .-::1.·liJ imn -Jui~..,i :1eJ'<am. I\l
Ti1tlf v0d)!~SSt.!rtc ich mit~:1 :~u ninem furchL;:IItlL'n Nlrran; ein ~ustani, 
rfon ir'h j<~I 'L ;:um :~Uf'iL•n M.110 r>rlr>'y~ un-J .Jnr mir :lia Gnlc_rmhcit 
verscluft, 1!ic-;;e 1:r•niJ<~1: P.•tr,1cl1l11n-¡t.•n dnzustellen. 

O:X:h, da:.:; ich''.:; l~ur:: n~icht~. i•,h · .. ·ur'.:I•~ vc•rlicht, j.i ich 1 1;.:-ir~i
t,.~tc, :ina jrÜé;.";~rr: t:,1rrilni t fol .;t11 :h!r ,,'l"'J.>SC'O; llllll 111ri! ic~¡ 
¡ar \.'atar and s,1l1 in :1111~m. ·:.is r.1•in Kiwl s.:hrie und s .• i~~lle, 
die •.1Un··lr:.irharst...,n Gr-ni·..,,1111.1 (:rl. \·"r:1:i1:sch:_•lt:: mich in ihm uwl 
War i:i ·~·lrtlichkeit. unJ EiJ•'nliro~)i~ l·~r ~¡rO·~st..., NcHT. h'ic• nun
_¡ar, '.:l.1 ich ::!1ilo:;1i¡_!Ji;,cl1 :".ti •r:'.i'.11"!'1 ~1;1fi11j~ íl'. {:1r)f.,1'1 ;;i; :•.) 
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(Antes de mi 1wcimi(mto cr,i yd un tonto, pues de olro rrr:d:u mi inJf.!nio hu ... -
'.>ic-rn ;:iflor<ldo dC'StJué>s de 6-ste, fácil y naturalrrcntc. ~ chico cm un ton
lo- }' ~~so no requiere~ de pruebas. Luego, fui introducido en la necedad Oc 
las ciencias y fi. losofías y ~ convertí en un tonto probddo, lo .:¡Uf? CM ·e
nor~¡ull:.:-dn, 1' m-• hi·•r- scntit ~.-<1blo y cultiv¿¡do. ~ volví poH~mico;busqué 
can~cr,1 ) !1:.tl l~ tn ¡)(~(ff t>n r.ida ve;:; por ésto ruí a acabar <'n ser un ton
to timorato; 1:undíción en la ~1uc vivo ¡x>r seJunJ;:i, •:e~: ilhoru /~>ar su de
scrción/r .1ue rre ,x:onnilc contur aquí C:?st<1s reflexione~. 

Lue:-10 -¡:MrJ. s>'r brove- (ti('> "n<lmort'•. )/ h~3l.<1 1~ casó. Unu :;ran tonter!a 
qu': f:"S Sl'<JUirl.J ::")!'." .A1,1 rrri3 gr,J.ndc. Actualm::>ntc soy padre, y he visto en 
cada chillido r c<ldil jl\PcJO :¡ue mi hijo inventa, signos de genialidad, -
viéndotte 0n ('l mismo r auto..11wri énJot1):, y .lUtocompl aciéndorrc .t tr::wés de 
61, pilt"il ac.Jbilr camu ~-!l m.\s gr~m·Jo ·fo los Tuntos. P0ro aún eso (uc poco .... 
C\\:lndo com::mc.~ il ~~ducarlo de ílCUC'rrlo con lu Última filusofÍJ..! •.. 

Y después de la Última pedrada(con qua nos retrata a casi 

todos mediante lJ autocrítica de su personaje}, hace un agil 

rompimiento ''cuasi brcchtiano" se nos vionc u11cima 

J(!t.Z.t s1~rin1 ich. ! Kopf ~d! (63) 

(!/\hí t:•o; voy.!Gol¡:..-: avisa! (o "r.ahez.as, abran 1Hso") 

Yasí traducQ en imagen su golpe final. 

En resumen: GrÜnhelm distancia al público !lli .. t..2JJ.~LC.Kh.i.lll.fr..o-

Ld., aderná.s, unil conclusión d0 la obra). En r~prescr1tación de_ 

este p~blico. GrÜnhclrn ~nnliza l~cidamente al ••rol'' de su vida 

real y da un veredicto ncgiltivo. Sin embargo, vuelve a surocr-

girsc on ella. Esta inmersión en la vida real es un "esrap0•: 

düsde la conrPf'r:"i:in i11vt:rt1da de Tieck, que hace de él un _ 

''tonto limor~to''. 

I.ucqo. desde 1'1 lunet.a. 1nr-senciu sin temores la haLllla 

en lR que es dc!;ertor. Cuando el p~blico sube a la escena. 

h_Qt..t... En eslo CU(~nto, Tieck nu~• hace V(~t" cor.iu te1d0Slos su-

CC!"0.5 han sur·.Jido de la f.int.Jsia rle Ec~:bert. En ns le c<l.so 

7Q propir:i.1da ,irH· •,•l E,·;taio M.:1yor dr! Sc.ir,tmu '(:io, ·¡u·• dornlfld en fYllitica <:';{t .• 

80- L. T. _'lit.'. YPrkdirt•.: h\!LL. ¡,, 152-'!1 
Rl- Tbidem 
BH 81 lb. 



GrÜnhclm as tílmbl~n rccn¡Jtor y Jetar 

GRUNHEI.M- Nun ist der Ju.n=n Prolo:J an mich 'JCrir!itP.t .;cwcsun, der 
ich eins- ·1,-.r H:'IU?t.~·:-r~on:m im Stiid~e sell ... ~r H<Lr, unrl doct, ist er 
mir 'J-lr nii:ht gc1.';Jhr ur".:ord<:>n, und doch lnn icn hicr :!er cinzigo 
M::msch! 84 

(GRUNHELM- /\._1uí hubo to'.b un prÚlo¡o diriJL:!rl ;¡mí. =iUC fuÍ uno de 
tos ,iorson3j0•:; prirri'.Jd]C'; 'lL' lu :1hr;i Y s111 t>mh.inJO, ~)cnnu.ncció 
sin not.J.t- mi prC'sencia, r :·''sor r.:-1 1ínicc i1or.thre ~~n t:>l L0(ltrn. 

escena el imátic.1 de i,1 obra, 11c•d 1 n~matacla aquí. Así tam-

bi~n la afirmación de Fichto ql1cda ilustrada ''El no-yo e-

xistc sólo ¡Jor el Yo- . s610 0l l1ombr·~ de dos mundos que 

es GrÜnhelm el burgués observa Ja advertencia del prólogo: 

"csp8jo distorsionado de la realidad .os lo quc·ves''. 

Pero 11na vez fuera del mundo de la irrealidad, olvida 

esta advertencia, y está ansioso de contarle a su"verda-

dera esposa~las aventuras po~ las qu8 pas6 

denn die VrH·hindimJ mit ':il!r TI1ul h •••ir nur cine 1<ooP·1ienh~~irat 85 

por.'.JUC' ia• unión con Talía' fuo sólo un fllr.itrirnonio ficLicio __ _ 

1- La unión d'~ la cotidianciciad con la s,ít.ira sólo fue al~JO oorrentánco 

2- Aquí seílala el ''rompimio11to'' del burau~s rnn nl ~und~ de 

lo fantástico. El actor vuelve a su condición limit~d~ 

de personaje. Pero ahora su ''escenario'' es la vida real. 

Jtasta aquí podemos ver como un ciorto efccto do ''distancia-

miunLu'' y un pr111cip10 d0l primer romanticismo se conjugan 

A continuación destacaremos en el rnanÓlo~o otro elemento 

que, corno hemos visto, Ticck manejar~ estructuralmente en_ 

Genovcva y Octavianus. 

8.,- Idcrn :l. 351 
85- Ibidcm. 
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7. J. J-LA CIRCULARIDAD' 

Aquí se encuentra dada por la introducción del prólogo y 

el epilogo ~ue se prcscntdn al rcv6s. Uno termina, y otro 

introduce, Jl firldl de la obr<i. Congruentes con el temü, 

también producen un efecto de "círculo" (loop), la obra 

se introduce justo cuando ha terminado. 

El efecto de ''loop'', como cuando vemos una cinta de 

película pegada en sus extremos, también está señalado 

en el mon61ogo final de GrÜnl1elm 

Es ist schon eine JOr:J.lln'C :,..eit her, <lass ich hier herdufklelterte, 
und nun stehc id1 wieder hi,_•r, im Ib]ri ff, hinuntcrzuklettcrn. 

~~~~~~~~. d~~~ ~fl~º~s ~~n v~!~:~n ~º\ i3'6)° Y.rL>is dun.:hlduft, dcr 

Hace lar~o tiempo que subí a.:¡ul /-:i lu csc~na/ y ahora, estoy 
listo para bajar una vez m"is. E.s Je'! maravillarse que pronto, 
untes de lo c~perado, la vida recorre su círculo. 

Una vez más está señalada la sensación de intemporalidad 

(Ql largo tiempo) y al mismo tiempo, la fugacidad con que 

es marcado el fin, qtie p~r3 Tirck 110 lo es, sino por lo_ 

contru.rio un circulo. Scaramuccio termina su ~1aop'1 , y_ 

est.1 listo paru incorporarse a otra representación, con_ 

sus rcJlas rlram5ticas t¡111 i11flexibles como las de la 

scena: la vid~. (Jn~ irl~~ p3r3 dilr una imay~n de esta es-

true tura .-fe deo~ arrollo de la acción en ~e..r.k ... eh~r.._,t.,o.__.w.,.e.,.1_..t 

., '("'Q°QQ QY_, / ! 
En donde cada Loop os u11a e5cena o trozo rítmico. relacio-

(86}-Idem p. 352 
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nado por una br0v1~ 1 i:¡adur<1 con los otros"loops~· que se_ 

resuelve11 en sí mismos. Los extremos so unen en armonía 

con la i düa romcí.nt icd le JPna 1d infinito, donde tal 

vez sólo 01 Poota pucdJ int11ir10, r111ncJ vorlt> (o al menos 

us1 1o pla11t1~.1n los t·om<'1nlir::'.OS :le Jcna.) . 

. 3. '1-LA BUSQUEn.r.. DEL EFEC'l'O r:mnco 

al final do la obro. En 01 l0rr0nn del mensaje, tia l1echo 

patento el 1~foc!.o ficl1L·!·lno. y la visi611 de totalidad --

que buscaban los rom~riticos ~ara la pocsia id0al. Pero_ 

como en J:ti • .tL .. Tc~es_r.!..lti!;;:llil..f_t, •lcbemos reparar :Jos veces- -

en quién ha recaído el !..Q.!_ d~l Yo. que se observa a sí 

mismo hasta sintetizarse en una. solo: en un burgu6s a-

nodino, como lo es Grunhclm! 

En el terreno d0 la acci6n. la µrcocupaci6n del Tieck 

t6cnico es auto~arodia!1 ~11 el mismo GrÜnhelm 

... denn bald wcr1e icL hicr nicht mehr sein- (ich ·.1ollte, 
fiel'-' mi1 lltJCil 1.."Ü1 ,111_i1c~1 .:::ie.t'"'.oo L.!¡¡¡, ....tl~• J._.j._,.., i.:~. ,¡1,:;i.::;.;, :,.-.;:
unters1Jrill.J!rn 1fül"'J1_. -ri'..!in iu :Jer ':'at, mir ~·.·J111nl ::jar nichL: b . .!i) 

(En un znom~nto '][..'jur6 do:! ·1::istir (~ :¡ustaría µensar Qn un rrv:dor 
bit c6mic,l ~111 ~ c/110 ~;<11t..1r. - .. ero l ,1 ver'.!:Jd na'ia S::? me ocurr."}.) 87) 

También es paródico dt"?l exceso de ''reflexiórt•-un person,1je se 

preocupa de un hit cómico. Y es irónico a la vez, porq·,·.e _ 

el personaje piensa en una acción ori<Jilltil, lue~o 1e una_ 

extc11sa y••vacua'' rccitaci6n. 
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ENTRE LA HUSICA Y EL DIALOGO: LA DOTILE VOZ DEL LENGUAJE 

En uno de los ''di~logos'' que unen la recopilaci6n de 

poesías, cuontr1s y dramas Ticckianos 11 amado ~b..~.!!J;a~~· ·• 

Ernst parece oponerse ~ Lothar cuat1do J1abla de la difi-

cultad de fusiondr lo musical y lo dramático. Lothar 

critica su f,1lta do luces y lP opone comn ejemplo la O

pera de Hoz~rt, qu0 ¿¡ ddmiraba89~ 

que pudiera combir1ar elementos líricos, ~picos dramá-

ticos. Dicha obra tendría una capacidad superior ~ la -

novela. Tieck reconoce la combinaci6n de estos elementos 

como alyu romár1tico. Dice, a tcav6s de su personaje Frie-

derich, en sus ''diálogos'' 

Diese DÜhn~ -ier PhanL1sir? erÜffnet der rom.:l11tischen Dichtkunst 
cin ')rossos Ff!ld 90 

{Est2 v~atro de L:i · f dntasía abriría un yran canrtX) <ll arte autora! 
romfintico.) 

Die .or~~chrto Wclt es otro ejemplo del interés de Tieck 

por unir la m6sica cl drama. Tieck pretende ilustrar 

osta posibilidad por 01 contraste dc la prosd~ y el --

VP.rso. l\lt0rna prosil r vr>rso.s. En ocasionas, estos 

prestan a ser cantados. tJn !Juen ejemplo de 6sto la_ 

escena 5 del tercer acto. El breve sketch entre el pas-

tor y la pastora maneja tiradas de versos de arte menor, 

ascendiendo, r nos rt~cuorda la armoniosa irregularidad 

musical dP la lira, o lil de las letras de canciones po-

pulares. 

i&9- L.'T'. ~hriftcu. rv. p. ,12s 
,!_9(). Trl:Jm :JI· 3&1. 
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A continuaci6n algu11os ejemplos: 
scHiiFER 
O Licb1~ 
Die Tricbc 
Dies sinncn 
Dies Trachten 
Hit2á'rtlichen Schrnc.1chtnn ... 
SCIJAFERIN 

... !ch hÜrc 
Die LehrP 
Und ScllwÜrl? 
Bei 1eglichem SL9rn1• 
In bl~ulicher Fcrne 
Beim Scl1immer11don T.icht ... 9t 

El •lihloyo entre el pastor y la pastora se entrelaza en_ 

un d~o. como corresponde a la estructura de ltn aria (por 

ejemplo "yo te dare la mano" en Don Giovanni de Mozart) _ 

Aquí no hay indicación de que se trata de una pJrtc 

musical, pero sor¡ los versos los ~'le acotan esta su~osi-

ci6n: 

BEIDE (ambos) 
•.• rm FrÜhlingsglanzc scl1immert 

Wald und Flur 
Und Licbe lcuchtct und flimmert 
Und waltet bcscelcnd in der Q~n? 0 n N1t~r. 9~ 

Toda la obra se h~lla intercalada por pílsajP~ rn la pro~a 

mis encarnada. o or1 verso du art~ mayor. esto, en cierto 

modo, coincida con la visi6n opcrísLicJ Tieck "en la_ 

que dE!bcrian suspenderse los recitativos y alternar ''la_ 

doclamdción en prosa sin m6sica y el canto con m6sica•·.9~ 

Sin ~rnb~rgo, no l1ay indicacionos rn11sjcdles puesto que 

se trata de un drama. y scgfin las icloas ost~ticüs de Tieck 

''en un drama todos los dem5s elcrncnLos deben i111:orporarse 

al elemento ctram5tico''91. Es por esto la pr~sGncia silen-

91 y 92- Idern p.320. En ('Sta ocasión pn--scindimos r.!e l;i tr.1~lucció11 

1füOs ~e desc<i ..¡ue el lector p0rcib;:i ~riuriL1riL.tme11t<~ ld musiculidad. 
93- De acu<1rdo a sus rocnllJ]ndcic1;:-incs para'"-' "das l'n~Ji:'ic>u~r ... " .-.>n 
&hriften, TV, 'J, LJV . 

. Sli-r .. T. Dcam-'l.tur~i'sche Blllttcr. IT, p. 297-30! 
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ciosa de la m~sica en la musicalidad del verso, y en los 

intermedios ''líricos'' q11e aparecen entre cada acto. sus-

tituyendo al efecto de rompimiento anecdótico llevado 

a cabo por los crítiC'os en los entreactos de Q.f?.r____.Q.g§~i~ 

f.~.~:;_n_ _K_<!_~!:E.· Los hablantes se lla.nwn "Andante", "Piano" 

"Crescendo'', ''Fortissimo'' ''Pizzicato con acompafiamiento 

de violines" etc'. curiosaOC?.Otc, hablan en prosa y sin -

música 

\IIOLINO PRIMO SOLO 
Wie? Es \1d·r~ nichl erlaubt und múglich, in '!'Onen zu dr:mken_,und in 9~ 
W::>rten und Gcdan!:en zu musizieren ..• WiC! anre Sprachci, wil'.' ílrtrere Musik ! 

(¿córro? ¿No ns p?nnisible ni deseable.pensar en Sonidos y musicali
zar a las pcüabrils y pensamientos? ..• Qué ¡X>bre len:.¡uaje entonces, 
y :¡ué pobre la músirn ! 

En una época de predominio del texto, Tieck buscaba ya la 

posibilidad de que el texto no se expresara sólo con su -

significado inmediato. (como hemos visto en otras obras,-

como por ejemplo, Genoveva,). Con ésto, es un precursor -

de las bÚsquPriil~ tjel tc::itrv <11uJccuu. 

Tambi6n en Aste tiempo, buscaba como podemos ver, darle 

un valor expresivo-dramático a la música. Recordemos que -

ésto se proponía Lan ;...~nprdu.J como 1797, mucho antes de -

la aparición de Wagner con su intento de incorporar la mú-

sica a lo que 61 llamaba la Gcsamtk~ntswerk. Y como hemos 

dicho, Wagncr fue asesorado on su juventud por·Tieck.9~* _ 

Utili7.ilndo a la inversa el üfccto brecht.L1no de contras-

95- L.T. Di(~ v. \lf!l, p. 271 
96- Paulin R. Op. cit. p. 25•1 y ss. 



lar un suceso pat&tico mediante c<incioncs ligeras, Tiec~ 

ironiza sucesos cómic0s o intrusccndqt.es con lunguüjc e-

lavado y m6tricd. cr1 ocJsioaes rl0 arle mdyor. 

IIl, 3- EL OEST I ERRO DE ADMETO 

ADMET .... Wir· stci:,;ten · wi 11 ig van dPS T!1ronl'S Stufen 
Zur RÜrgertu-:;cnd wc!r-lr>n ui r 1~n1fcn 
Un:! schmcr~l0s seh ich auf c!c>n Glilni'. ·urÜt:'~: 
Er wcindclt ~~ich in '"'in Fflmili1?nstÜcl:; 
Wir dÜrfen <iuf den Boiful sichrcr 7;-iM.rn1 
A..lG 11rmn \:ir •ms mit l\r0n un(} S;~c 1)lf!r ·.1ui.i1en96 

(De buen ']rada al trono rcnunciumos 
y a ser probos but·gueses p;:isc..uros 
Veo sin dolor mi regio panorunu 
cambiarse µronto en donéstico drama 
Y el aplauso sc]uro se nos donu 
Sin fastidios d-:> cetro y ch Corona) 
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A :..ést<.? ejemplo podemos agregar los ~iguientes; tan ~61o en el 

Aclo I: 

Escena 1: la despedida de Pierrot a la escena y su recibi- -

~iPntn rnr Pl p~hlirn Ir. ?RO) 

h) La entrada de un mensajero -personaje de ro-

lleno- que informa a Scaramuccio del paraje de Apo10. --

Este se halla relatado en sobrio verso blnnco Shakcspea

reana?7En cambio, Apolo-Scaramuccio, intcrrogn al mensa-

jera con expresiones llanas como ''Was gi\,t's'·98, equiva-

lente por la contr.Jcción a "¿Q1iubo'?" y al final de su --

larga ti ruda ·•turt ma·J or hlci~n. und sk;1 ulso uur dir> Idyllc a-

pplizier-~n"99(LimÍUU! <1 ¿:plicar ~l"idilio" lrie.J':i.), rompi·~ndo con 

el tono manejado por ol rac11s~jero. 

Entre los mon61ogos que Slltiriza11 el melo<lrama pueden 

96- 1dcm ¡). 309 
97- Ver Idcm p. 282 
98- Ibitlem 
99- I~JiJem 



citarse la escena l del segundo acto, con el mon6logo de_ 

Apolo ''Wir frcundlich l~cl1ult mir die stille Gegend .. ,ttlQO 

con la poc;;terior aparición de Mopsa y Phyllis de la __ _ 

qua ya nos l1emos ~cu¡>ado; ol monólogo de GrÜnhnlm 

''O ihr GÜttor! l1Ürt mein Flecl1en ... ''en lJ csceníl 2, rrlOl 

y el d1Alo~u ur1Lru ¡,,1ura (Mclµ6mc11c] y Fcr11J11do IFr~derick} 

102 
en la obra más concóntricu d1> III, 5. Generalmente todos_ 

estas apariciones pompcsas son ridiculizadas, ya sea con -

la participaci6n del p6blico, por el comentario o irrup-

ci6n prosaica de otro personaje, o µor 11r1~ escena ttno-su-

blime que lo precede (El caso del monólogo de GrÜnhelm). 

7 .1 'i-LA PRESENCIA DE LO ABSUHDO 

Como heomos dicho, esta era una época de predominio dPl --

texto. Ludwig Tieck llego a parodiar tanto al mismo texto 

que llegó a concebir escenas, como la siguiente, que recuer-

dan al teatro del n~s11rdo: 

SCHÜLER- A, B, C. D 

SEBASI'IANO- O weh! o weh! o wch! (oh, a-¡ 1 oh, ay! oh, ay! 

SCHÜLER- E, F, G, H. 

'I'RAPOLA- hu. ha l ha ha ! 

SCHULER- f. K, L -Das i..;L for Hc.üsh:::it Dncll (Esti'l "'S la ~abitiuda •• 7) 

ANDERE - E, f, G. 

ANDERE- ,r.,., n. e, D 

.'-NDERE- X, Y, Z 

ANDERE- R S, ~ 

7RJ\.1?0LA- Sic sin..J·~n dns J\l¡;habet (i?llos "cantan" el al[abcto) 

100-Idr~m p. 287 
101-Idem 1J. 791 

102-Trl. p. 121 
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ANIJERE- X, Y, 

ANDERE- R, S, Tl01 

El maestro, llamaud0 "s,1bidurí 1" a un doletrr~o infantil 

dol alfah,~to; la inco11~ruencia do ''cant~r- el alfabeto'' . 

mencion.id.i por Trapola; la misma i11rr.it1Jruc:icid 011 lu su-

c~si611 de !otras deluLradas .. osta os ntr~ iro11ia de --

que "let_ras' 11J·1 

~•Ólo la C?é!O~L\)· ·ión misma puc-

de ser cmparcnt~da cor1 l~ espo11tar1t!idad d1·l alJsurdo. sino 

un comentario qu" Ticck L'nfatiza en di~;Lintas partes del 

texto, y que es un tem~ del teatro del absurdo: la incfi-

cacia del lenJuaje para significar algo ~onqrucntc. 

1- La a1usi6n a la ''alabanza silcnc:iosa'' luego de un 

largo panegírico ~ue so declara insuficiente un el pr6-

lo]O 1c la escena 111, S El ~,1rc.1dn antes citado: 

Sieh denn auf unscr Her.~ und nichL ¡iuf unsor Maut 
So roohr jens t~ti.;J i'.it. '-'º rtr!llr erscheint ~li»c> L:iul 105 

(Ve! ¡JU<-'.o. ..:11 llu.~.:;,L¡_:,, ..:0::-.:.::.S:1 ¡· ;-:::: 2r. :-".~1"'.'.'':!"':" rv-v~::i _ .. ovtn. 

que enLre rr .. í.s <11.: 1• iva (}S .• m.:Í:; .::-1.-n·o :;2 r~ .• 11h:oc,"I) 

2- El parlamento del buf6n que expresa que su amo nun-

ca le ha dicl10 nada que tenga sentido 

NARR-Und der Graf ·-;.:qt mir h·xrlic:v::o w.1~1rhr:>itrm, (1'•JU1 "í 

su;;t mir :1icllts un:l '.'s ist r>irll' Wirh0it, d¡¡,ss ~r nk!1t~; 
i:~L u11·~ JJ~>-' ..!l- ;,;,_:;·.~ - .:·.1 ..:J._:;::::;''"'.'.":'; ·n~ 

(Y el c0:d0 ~Ólo mi:- di•--:1• mdrilvil l'-J.:.;..Js vcrd..icl,2s, i-:iuos n0 me d.ic2 
nada, ~· <::os Lm:t .ir,111 v::>r:l<1".l :fue él sólo l'-• na~?:i y nad,1 t ienl! :1ue 
decir. 

!03- l.\uL.U!.l.::~un~~ul:cl::.t..cJJ.tltl. ,:. 210-11 
10·1-. Conyárnse con E- 8.'.lllestú. Virl~_...ohri de I)Jlgmjc:-!Il?.TI, 

{Pieza ~xicilna rlc te=itro lcl iltEurdo: .ir·--:nio 1967. AJ11ili1r 
Colección Toatro Co:1Lcm;JOr:in·~n) 

103- Db W. Welt,.,.p. Jil 
106- ldetn p. ]16 
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3- L.1 afirmación de Scaramuccio c.•n el .-1ct:.o Itt escena ~. a-

ludiendo a que la ''voz'' de 1.1 qu~rra es la más''congruentc~ _ 

SKARAffU?.- lhlJP~in J<:>rn mtt'.l ich die Kc:rnoncn sµrechen hÜmn: es ist 
rlcr hiindiJsb.• \'nrt r<1J er iibcr~t.irmit.. jcden iindt'rn, nnn kann Wt:>dCI" 
1~in c!i'.Jlh!S nocl1 .2in frem:lcs Wort ::l.ab0i h0ren. 107 

SCARAMUCCIO- Me U'Jradil sobrelt\ilner~1 escucll~1r tltlblar •t los cañones. 
E.e;:-> f~c; el L 1 nJUaj2 m_ls ,)reci~o CJUP r~xi,,;te. To-Jos ~sL;rn en lo co
ot:cl.<J, .r__ 11u ·~U1!'l;_'.~ oír~·-' 3 t.1 mi.•J:!2__'.'i ln quf'> •"'l n~::.rQ_SiJ~-=-

En un parlamento diJno del mejor l0at.ro c!0t abs11rdo 
0

Tieck 

m~nifiPst~· ¡ue ~or la ft1erza el hombro ha dado sus mis im-

ponentes arr.:1um0ntos, y la imp()tencia dí!- la comunicación --

como m6todo dA entendimiento. El lenguaje m~s preciso, en 

comparaci6n, parece sor el ~uido ensordecedor. 

Aquí Tieck cst~ aludiendo a otro absurdo que generó en 

cierto modo a la corriente del Teatro del Absurdo: la guerra 

A ~ste Lemü, Ticck dedica t~s hatall~~ dPl cuarto acto 

(escena IV) y el quinto. 

HARLEQU1N- Nun wollon wir das Admir.:tlschiff enlurn 
(Er sti!i~JL mit c..;~_dncm Soldaten ~i Puntalon an Bord) 

PAN'!'ALON- W:isL i:.;~_ >J.1-,? -Ei, J•!ll Tenfel, d::iJ gilt .iicht! jas 
;_¡ilt nichl! -das ist gc-Jtm allc Ki-ieysmanicr! -Ha.rleldn, 
das Jilt nicht! das gilt nic·1t! 
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H/\RLE~HN- \>Janun '-iOl 1 ',; nicht 'JClten? rc11 ha~ nun den Kri~ ]ewo1111en 108 

ARLEQU1N- Ahora ,Jlx1rrlo1rc!flP:-. el b.:i.rco de!l almir.i:it2 
{Sub! u. LurJo cae su:-: ~:'JJ-b~lo'; ~1 h1rro d<.• PrintaleÓn) 

PANI'ALON-¿QuP.! ••• con un diabln, eso no se vale! eso no se vate! 
va contra la..J l•Jyes de tu JUerra ! Arle-tuín, eso no se 
vale! ~so no V:\lr>! 

ARLEQUIN-¿Por .¡ué no habrí.1 de ser v,JJ ido? He J<maJo la guerra. _ 

en congruencia con el tratamiento de la obra. En el mundo 

rAal. al que ironiza 1'icck mncliantc la distorsi6n, la gue-

rra os un juego ¡Jara los que la dirigen. Ticck est6 distan-

107- I·hm t). lOG 
108- Td1.•m p. 33·1 
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ciando a s11 pfilJlico, ~111~ vivla ert un clima continuo de --

guerra y de amenaza de invasi6n napoleónica. Tiock anulu 

el valor "rl0 la politir;i rlr> la '111Prra" dP l,1 :¡u" Prusin--

se jactaba. 

PANTALON- D.1s i:.it (janz wc1::; N1-..! 1.J;:>~;, -J;h i st "1C!Jt>ll <1 l h~ Abrede 
HARLEQUI:i- Ei ;;<1:.:, ir.. 1:.r i~o.1<2 ,j~~: ~·~•· il k '.\_.;·t~ ~ :._, 109 

(Pl\1'1ITALEON- Esto e::-:;; i1LJn PO •.r0r-!:l'i nur;-v0. Va c:ontra lodos nuestr-us acuardos. 
ARLEQUIN - rl~ im,l(J~·L,:1 ;xx:o. En 1;, Jlh!rLl todo v.tle. 

Aqui la crítica de 7ieck al absurda de la guerra es clara. __ _ 

En su contexto (La alemania domir1Jda ~or Austria Prusia) 

la guerra era una instituci6n necesaria, sagrada válida. 

Tt0ck enfatiza la ''validez'' d~ s11s medios s61o en un ''mundo __ 

al revis'', concluyendo ql1e nuestro mundo es tan absurdo como_ 

la guerra. 

Ticck denuncia que los gobernantes no tienen control pre- -

ciso en los manejos de la guerra, que maneja una aristocracia 

contrnlr> l1Js ctsnntns r¡1H? cifr:octrtn la vicL1 :ir> hrimhrí"s y rnujerr:os. 

Los organos mandan por sobre el :Jrganismo. 1\éto sc•;¡uido, y: meta-

teatralmente, Scardmuccio aparece corno espuctddor de ld batalla: 

SCARAMUCCIO- ••• /.J Arle~1uín/ Un'..l wer se id n1r? 
HARLF!<'Hf - E't1o:cr :J~trcustcr U:itcrto.n, ::lcr l\i'nirJ.l !Drlcl;i:i, .:!cr 
soelxm den grosscn fcindlichen Admiral Pantdlon iibenmdcn hflt 
siww.ruz- !ch wciss von euch ,111cn nichts. i\!50 hat meinc Flotte 
den Sic,,¡ davon:¡ctragen 
HARLEKIN- lülerdin·J!i 
SKARN·fü?,- Abcr, Kcrlc, uarum scql ihr mir h1d1L; d...ivc.n, d...is.s der
Jl.::;c'.':2n in rrüinen StaJtcn vorJcht'! 
SCHA-.7MEISfER- Es H:ir~ schZidlich, wcnn Ew. l'Ujcstilt fÜr u.Uns sor-
... ~"'. woltcn. l 10 

( SCARAMUCCIO .. ¿Y quien. soi3 vos? 
. ARLEQUI~J- Tu m.·b leal sÚlxEto, el Almiruntc Anc::;,uín, ~¡uc ha de-

rrotado iust<J <J'.1ora il tu m,Í<; ;r.injc e>nemiJo el Almirn.nt~~ Pantalcón 
SKARAMUº-'.'!'l <;.:i..:Í-1 je VOS'l'.:"'l': ·~ i l t. Entone":; r:1i :lota ~~'1 Jirn,1rln lil biltullJ 
·~:,EQL:IN e: ir::i jlW ,,¡ 

_ <> !J~·~~C~? F'.;~~~. 1 ~o:W' ,~:' ,r ,u!• 11u ~; ~ r.v~ ir:!"rn1ri..l ·¡; tryJc1s 1~:;t.:i:; c•iS.1:¡ su-

cv1 ·n- 11·.¡: 'f'1 



'¡ ESOílEP.0- Sr•rLi t ·1111 'l•LJ 1 :lt~ ·¡th: ~;11 maj .... :f·;i·I :;:.s;__2.L'...:.~1r.i ·XJ1:._Mr~ 

l2_~1_1_2_~L"-l· 

'~L·n1'r un mot. i vo 1h11·.i 1 a JUPrr:1 

Sl~RA!·JfJ.'- ~JLl!1 ·1.i·. !',JI_ :,·;in·· Rir:.•t i 1': >jf. Un 1 ·J;J ;ii·,t :J•;:'") nt...'ill 
F' •í1.J:' 

PAN'1,1\!.0:J-- ¡;1!1"'t .1~1:-:'.1r;,,e " 

~l~\J\/~·IU. - B·>¡ -.:•1·~ 1 ·,; 1m J\fini ;~' dil'.i;l ·Ji !r~nn? 
:-iAN':-'M.O:-J- f;I¡-'. ~lilJ''1~ .. :it. (;''I :1,1fli"' :.1 'll 1\'Jr.ll~ll \'('L;<.•s·~~:I. urd '.!m• 
t..Ut j.1 d.•!'.;l <l-L'li •dcc1>'.; .. ffj S,1.•l1·• ,]!".!·•( ~l!:l:;_.¡¡ '.1o1t .'-i•'llk' f0ill

,:j,_ un·: ·;o •':t .•.; Ji!!ll.'ll ·1111':, .•• '~ t 

(SCARAMUCC!O- En '~';'i !Pnd.c.. ,·.i;-:r)n. ':. L\1,,-.. "r~·[; t.r:il)i~·n r11 ·m~r.i1: 1 o? 
'.,A.\í:'ALON-- ,¡ \'".Y':;t r· 1s or1~~·n1 :-t1j 1:'.( i<l. 
SC,\Rl\HUCCIO- u\ 1t1• r1":!·1r··1 :··,1·..:-:? 
'"Nl~'t\I.ON- \''l1":l!'"'(J m.-1J'!'.;LHl .·1~ nlvi f<1dn ,1J num:)f·.>; "i'nl ;~_;n ;10 
im1J1Jrt-.1 C1L1·1om'·n'11:·11·· '•11·ni,), :' , ... (J ·:1 t.ambii'•n .1~•1 vo;. 

SK.iiHA'fU,:- Ei ~ rl,l L;t, 
BR.'\l..'ER- llilr' ··, '1ir 

ílR..\IJEH - !-.11:· ,;i_ :•:, 1n'' ~,~1'· 

J2.LL!.~:_~~J1.!.:.~::.'.!L~·! .... 

{SCARA.'-n.JCCTO-~','.Jr;¡.i 1 , .1·::if •!,l}" .:.1 1111 ;\L~lo J,_. t"': 1 irlr1 

CER'."ECE'RG-!iilto! E \.,,,,,.;-;, 

Cf:I1\"ECEHO- '.IJo.sntros__m__i_l;rn()s 1111 Jn ··1 11• 111\'}:;, '-d.!11or. Poro 
,,-.. -.~; - · J_.n¡,_,.., J'.!~_Jl~~-~c·0-::ilt::lm_os-t='d;:¿rw:-:1. 

Y con i!Sl.·• Ú1.Limo cnl'1r•n'.-~iiu s0br:• 1•l J\l)'~urdo rJp los __ 

rry; un,i u!J:--:J ¡11•! 1·0-1u1~l1•il r-,')Jl lo~; rnodnrn1>s r·i-c<1rlot·r_•s rJt~l -

C! 1 roman t, ic l .sm<'. ,,!~·~n1·•:,1 ·\-!<""I·-,¡-. 1 ni 

con 1.1 tn!1!l L l' 

111 ir ~1 J ,1 r · 1 1 11 ~ - , • I ~ 1 , ,,. 



!?c. 

e o :J 

,\nt•_' Lodo J,_~l>•m•JS :1bic:1!- 11 .ir.1m~1 d•~l prim·~r rom.111! i-

·~-smu (-:'i·:r:,:J y :11. l'h~:'.Hir.:i;;i,1 ;1orkrno, c,lJnL' dos curricntc-s .. 

FINES DEL S'!nr o x·:¡: ! :----..-.Dr:;m,1 rnm:;i•t ¡,-·'1 --~·l!!lo,lramc1 J.C"tuc.11 

"'l:<.•·>'. _.'1', n:. 

RE\'CLL'C~O:; FR.\.'JCE~5:\, 

:-l"-,',' 

"N'i ·:i>l .!e s.~ .:-i ·• , .. 
,- r :1 :· . ~--1 ~ 

-J,. 
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dn dichd prod11cci6n. ~or otra lado. r!l dr.1mo r0má11tico (~re

coni.:,ido ... or :.,;1:1Liller / Go0'lH: 011 '.iU juv0nt11d. ~· ccpn:~scntil

do r.omo h,!muc; vistQ, fundamr"!ntc1lm1.onte por TiPck). impulsado_ 

iHJr lllhl min"r!.1 ~:":1'.;i:·::.·~ 1 1-~s im!)lir·dcionc~~ ideotó:;ic<1s de 

lü Revolución Fr,1nc(·~>d El "Sturin und Dr<1n 1 " fuP un muvimie11--

to -lr- p/•rdid-1 dt> valon·~;. t'"º" P intuición de 1.J. libertad e 

imiHuvh;ibi ld,1d del CoGrnos. El µrimcr romanticismo fue la 

similaci6n de esta ~::¡JPrir111:ii1 p0ro 0n 1,1isc¡u1~da de n11~vos 

valores. 

La l1!ctura drl ideario d~l ~rimer roma11ticismo modiiintc 

los dramas dr• 1.udwi0 'ri~ck. o de los dramas da 'riock en al 

contexto idcoJ6gico ~el roma11ticismo com~l1•ma11tan 11ucstra 

comprensión cabill de ambos fenómenos. Asimismo, r:>l dr<lmd - -

ticc~iano nos otorga alternativas d0 lectura rara la contex

tualizaci6n del Lcat1·0 rom5ntico. 

r:1 t)riiaer oln;t;-Íc1110 qu 1_• cncnntr,1remos l'I\ PSLil tarea es 

la presenr:ia ,1br11mdJor.1 tl1?l Lu~to. Nur~tr~ ~xprrínnr·iil <:on la 

obra de Tieck 11os mui'!;lril que ilnt1•s de ct1~l411i¡•r corl0 o ild;:i~

t<ición dcbt•mos rrflr~:xionilr sohrr> 1,1 prr>se•1ci,1 y sentido d0l 

texto mismo; trad11cir sus m~ltiptcs provocaciones. cuyas si~-

nificantcs tliln ¡.H:•rlii.•iu lL!!--'L, .. ~.::-ntu.ti•:i:l:~ ,..,n nu(>strn tinm•)O. 

L~ f1111ct611 dPl rnonóto,Jn const.<111t(•mPnl P pn!sellLL' Pll l;:i o!:ra 

romántica. el<! '1r:ur>rdo con lo observado en lds obrds di" Tieck 

y en co11grunn~ia co11 los poslulaclo:; ricl1tn<lno~. os et do la 

obr.1 ql1e l1abla consi~o ¡ rl0 si misma Esta •:umpl0 con ta i-

dca romántica ::h~ qui..' 1 i obra d0 ,irte debe;- incluir en su .)ro-



pL1 •1sencia los inslt"Um•~nt.-i·~ ,.,1r.i 'Hl ln·Íli·;i·: }'critica. 

Eslf' enfoque>, mu!· C<)i~ici·lent(> r:'l'~ lo<> <111'1! is is cu11to111:Jo- -

ráneos ::le 1.1 ubt"cl dr• c1rt.P ((~<;t rurllll"illi~,mo ('~1~.), f'l -

camino el ~f'>Jllit <:u.111-Jci ,\l'on1r>-mn,-, un drarn<J d1_• Tieck. o in

cll1sn otros dr<11n~s rom~11t1~os 
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textualiz,1ción pi1r<1 qu.-' .1cl.¡ui0r<1 con1Jl"ll!'l11·i,1 on tllll!.'~tro 

tiempo. Rer·ordi!mus :¡ur• Pn t~l c,i··D !el dr,1m.-1 ·le Tii>1~I~. }' otro.., 

dramas C"Ontr·mpnr;Í.n'!OS (Di•! IÚubr.•;: de S1·!t~llr!r, p Pj.) el 

cor1junto ~e la ·~IJJ"ct tinne como prioridad l~ produc:ci6n do u11 

ofecto )" tllld atm6sf0r.l -oníric;1 f!ll lcis drimas li0cl:ianos por_ 

úl rompimiento constante 'j¡~ lu ilu:;ión 0s1~1~11ic:a Si ostP e:cc

to no '.:!s propiciudo el conj•1nto dP l<l 0br,1 l-0milntica piPrde_ 

su r:tzón d8 SPr y ~~tl mi~n;;;..iJ" c,\P ''11 (~] ridículn involtl!.tario, 

es~rcialmcnte •;i 11\10str0 obj0t.r1 de e•;Ludio snn l~s llamadJs. 

"trarJediil!i rom,Ínl ¡,_·,is". En conclnsión dPb~'mos ;;upl ir 1:-·1;· _ 

im.-lq011as y act'ifJllP" J,¡ <lnti-iua f11n1·i1)n dr>J tr>xtn r•n r>J rJr,1ma 

rom5ntico, pero~ ¡1.1r 1.ir clr> ur1 .1115Jisi~ cuid~do~o (le ~sLc. _ 

Asimismo. un11 obr,·1 rom.Ínt.icc1 runciona en conrr>JH'iunes de_~ 

montaje rcfcrid<ls a la rcspt10s1.~ ·Ir• 1(1s inst:11tos primarios 

o el subconsci~ntP r-Jpl Pc;!)f'rt <1dnr. 

Por lo nnti:ri11rrwntn :Jíchn :-icler:LÍ:> dc>l tr,1tumicnlo iJcu---

lizado de los CV'.:!ntos ~u0 st1eJP11 011co11trarse cr1 la ob1·a 

m5ntica tu artificialidild de su di51ogo, inj1•re11cia on ell~ 

r!0l mun:ln nnírir:n o -:1•~ Plcm1~nt.o:~ sr)hn.'lli1tur,llP'"j. se hace ~fi-



caz en ln contoxt11alización de dichas obras el ma11njo ~cn6-

rico de ~· Esto es congruente en las obra; de Ticcl{ '-· 

puesto que su intento era precisdmt!nte romper slls ·Jt:im:1'!'.> _ 
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con la concepci611 tradicional dn la tragedia. la comedia y _ 

el melodrama. ,;Jbncros an bog<t 011 .c:u tiompo y lu~.Jr. ,\sí u-

tiliz6 l~ distorsión como recurso dram~tiro. ,¡, •• 1c:t1erc!o cu11_ 

la teoría del primor romantici~-;mn (El Yo r·r•1a al no-ro: lo __ 

Una do las t1ip6tcsis de 0slc esludJa 1•ra l~ s11peditaci6n_ 

de la obra de Tieck a las t1!sis de los herma11os Scl1tc~e1. Di

cha suposición se ha modificado al observar en la cvoluci6n_ 

de su obra dram~tica, que Ticck ya habla jcsarrollado propo· 

sicion~s identificables con la teoría rom5ntica aó11 ~ntcs de 

co11ocer a los Scl1legcl e incorporarse al circulo de Jena; _ 

Que fueron los hermanos Sc!1legel quienes enconlraro11 011 la 

producción de Tieck un ejrmplo de la cstótica rom~~ticn Por 

lo· cual. Tieck Y' los Scltlegel comparten una misma_posici6n -

dado que la aportación del primero fun g_r_L¡t11~-~. /\demás pudo 

traducir en la práctica la intersección de ambas visio11es en 

obras como Die ~er}t9hr_t:.Q_JfQ_..:!_!,_. L:-i origincilid;:id del intento _ 

tieckeano sobrevivió a los Schlcyel litcrariamc11tc. Visto _ 

asl. aunque Ticck pertenece sin duda a ta escuela de Jc11J, es 

un innovador !2fu para ella y más alla de etLL Es cnlonc0s un 

''romintico con los pies en la tierra'' al desarrollar en el as

pecto técnico propuestas 3udaces pero l'ongruenles, y con 



orientaci6n prácticJ neutrillizar los excesos disolventes de 

la teoría romántica. Es por ósto que pucde11 verse más clara

mcnt~! las propuestas tiec 1~oar1as y su ilustrilci6n dQ princi~ 

pi os del primur romdr1Licismo en ohrJs de su ~poca indepen~ -

diente (1795-1797) como Die Vorkehrte Welt o Der Gestiefel-

t_g__l5J!.! .. ~.X· <¡UP en PXfH:>rimenlos proqram.ític0s corno'.K_;U._s__g_r Oc

_t_<!.Y!iJ..!l!!§.: 
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Tempranamente cr1 su µroducci6n dramitica Ticck encontr6 

en la s&tira. el humor y la adaptaci6n de historias popula

res sus mejores vehículos. Elcv6 a los cuentos tradicionales 

infantilea que leía el pueblo (Gonoveva, Octavianus) a la ca

tegoría de epop6yicos ''poemas dramáticos••, mediante sus adap

taciones dramáticas. Utilizó la comicidad para ilustrar aspec

tos trascendentales de la teoría rom~ntica. 

La obra dramática de Ticck ofrece diversas lecturas, por_ 

su carácter de desdoblamiento (acorde con la propia personali

dad del autor) y es por ésto contextualizable en distintas é-

pocas. sus dramas logran dirigirse a dos tipos de público: el 

intelectual burgués y el espectador promedio. por el desarro

llo de dos niveles de se11tido, independientes el· uno del otro: 

de humor y de significado. Tras ~1 j1J~~o ~e contenido en el cu~ 

Tieck satiriza a todas las tendencias -incluso al romanticismo 

mal ¡1spoctado y al Sturm und Drang. del que proviene el roman

tici9mo- el mensaje de sus obras s11c1e ser elemental. En De~_ 

~.r;_tiefelte Kater, por ejemplo, nos dice: "sed como niños al_ 

apreciar la vid.J y nl arte". En Q!c Yr:tke.~rte Wol~ muestra la 



irreconciliable lucha nntro tlwría y práctir.a; idettl y rea

lizaci6n'', Ambos come11tarios son de orden prictico y obede-

cen a pr3ncupd~ioncs íntin1as del autnr. no srJ11 s6lo Pl dP-

!_;Ufrollo di' un juego esteticist.1. 

incu~sion6 o~ el trutamienlo empírico de recursos escóni-

dcsarrnll~do~; ¡1or otras corrientes en el siglo XX. 

La dif~r·encia fundamental es el uso de estos recursos en 
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funci611 a dif~~cnt0s ijeotog{as Por ejemplo, la irracionali

dad en obras de T<!atrli d~l abs11rdo cr>rresponde a ld intuici6n 

de uri universo sin orde•1 ni explicaci6n, y a la imposibilidad 

del leon-;-1u1jP p.-ird comunicar. En el cu.so de Tieck, el caos de_ 

Dii> '.'Pf.:_kehrl.!..:_E.~_·_l_!- o ~_r...Jl!:..sli_~_f~_ltc-___ K..ª-t_qx_ es· un· modelo del 

univPrso romfint:i(·o Pn r:-1 c11.11 la crecición (personajes, ar- -

gumento. 1~tc.), c,e !~S.~ .1 ·~í misma l\Unque se distill:.1Ue - -

ap.1rentf.' dr>~-:nnl .. n. r.i.trcaclo por el AuLor (o Dios). En Tieck ha-

ll<1mns ·~r1tn1H:P~• un ~"'flt 1·!0 positivo dPl r:lUnio, y un concepto_ 

de unidad d1• ,11~uc•rd(• <·011 Li \'isión romántica. 

comn 1~ m~~i1~J. 1.1 .1Ju:;i6r1 J l~ luz y Jl color etc~ )d cri

tica .1 1.1 burq11+'~d·1 'l «11 111•1du de vid.i (GrÜnhelm en el munrlo 

.11 rr>\',;5) y 1.1 r••f••n-rwi 1 11 mundo rinl sul:lconsciente y los_ 

sueños PffipdrP11L1 ,1 TíPr·k •'iJ!l n1i.•stro t".:lt.ro contemporáneo, 



tima el man0jo de lJ ct1n1ici1~j 011 !'iPck; quu JÜrgon Fchling_ 

hiciera en 19~! t.!1· [H-im~r mont.aJP no re'1li~3L<.1 tle Der 9:-~s~:_; 

!_c_!_~e J{at~r; ...¡u.-· :·1,1x P·:inhc1rdt trzibajilrct f!l1 una tr-,1ducción_ 

de Blaubat·t en 1q.10. 11iLkir>wicz huscabil al i ¡uul ·lUC> Ticr.:k 

creur en el est-ici;t.¿¡dor 1,1 sensación de ~!U•.' -"dlÍü r]¡~ un sue-

y característica"> ele> Sc1r<1muc1:io y Ul.•H snn sr>mejantes. Es_ 

posible est.:i.bt0ccr un parul0lo -~<1Jv() l<l finillid<id ideolÓ-

gica- 011 ol disL~11ciarnienLo en ílro~l1t. y ~icck cnmo ·111 ne--

diu allcrnati'IO dr~ crJmUniC'1L'iÓfl. J.<1 inJ•_•; L'lldL'llL'Ícl .¡,, 105 __ 

cuadros y .escenas en cJ descnvolv!mic>nto de la an¿cdota 

son tambi6n·cornparablcs entre TiPck y BrPcht. Ambos coin--

ciden en cdlificar a la ''div~rsiÓn'' como olljcto ¡Jri11cipal _ 

del teatro; pero tambi6n coinciden en rl µlant~amicnto dia-

lictico de Psta noci611~ En la evoluci6n creativa de Tieck, 

podemos observar su intcró:; por Pl dc_•,>z1rr•lll,..1 dPl antihé

roc, elemento rescatado ta~l>iÓn por 01 lnatro contcrnporá-

.desarrollar, a fin de cuPntas, un análisis de <ifini-

dados C?ntre Ticck y distintos crC'adorcs del teatro contem

por~nuo es ohj•!tO de otrffi estudi~. El presente concluye --

sirnµlcrncntc 13 posib!~i131 ~e c::ta l3rc3, y pretende csti-

mular post~rir1rPs investiqrlc·io11r•s. 

De la validez dL• lns clram.1~:;de Ticck en n1Jt:>stro contf"!xto -

específico: 

Consideramos, dPbi'.io 1 ~-;¡¡::.; p.:-1rt.icu1urcs caractcrísticils, 

tos ni•:t~lcs del :..¡ueJi,1..:r2r :Ir> nue';tra cspecialidcid: 
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a}En el l¡Ue)1acer de la investigaci6n: 

-Pues enta obra a,)orta luces sobre el contexto teatral __ 

de la 6poc~ y sobre el. primer roma11ticismo en yeneral. 

-Ya qui: todaVÍil existe un.1 la~una (rn el reGpaldo cri- ._ 

tico y bibliogr~fico de un autor c¡ue hJ probado ser Gtil _ 

el pletn d<:> P'''udln•-.: do• t<>1tt·n r·n1ri~11t ir·o 

-Debido a ~un l~ coincidencia del teatro de Ticck con 

propuestas contemporáneas suscita estudios comparativos. _ 

Estos son además, Gtilcs en el desc11volvimiento del joven 

invc6tigador ~n cuanto a fomentar s11 confianza en la posi

bilidad de contextualizaci6n d~ ~iczas anteriores. a nuestro 

tiempo. 

b)En el ~uchacer did~ctico 

-Las farsas de Ticck son estimulantes para abordar la __ _ 

materia do teatro rom5ntico -~U(! puede ser densa para a1~unos7 

pues enfatfzan algunas do las características n1ás rescatablcs -

de la producrión romántie.1: ln lihr>rtnrl est.ructura1, el in9e-

nio, la e:~perimentación; hacen aprf.'ciar al alumno que él---

- drama romántico no es 1m lugar común del melodrama pntéti-

co y el suicidio obli~Jdo, inici5ndolo por el contrario en una 

facP.til roro ,.~t•irli:idct rlf" 1'1 ohr;i rom~ntiri'I: l<t complPjil sonrisa 

del romanLicisnto. (En donde Ticck puede introducir a la rcvalo

ración de otras comndias y farsas poco conocidas, como las d0 

Raymund, Ncstroy. Oelenschlagor ~lusseL, e>tc.) 

-remito a los alum11os n a,•ticar su conocimiento del tea

tro contempor5neo discúticndo 0n clase las posibles afinida

des de obras de Ticck con la teoría dramáti1·a moderna. - - -



a) En el quel1~ccr csc6ni~o: 

-La lectura dramatizada y ~l tc~tro JUifio~l·¡>roµorcionan _ 

opciones con~rut!ntrs par~ la rlifusi6n y mn11tajP de! los dra--

müs de Tiack. El car6ct:L'1· de sko~lch dP mui..cJu<.; c•scen<1s L'íl J?k 

personajes con bas1! t•r1 idl'nticlades o rulrs (v1~r ~!timo cap.~ 

:,p ¡.re::;t.<111 jh\r,, d,Jbldl" y tripli_c.ir ,)ur•;uJJdJ"·" . \Como--

sucede en muchns C·brus mod0rn,·1c;: T. Urtust1!;t0q•1i, o Enrique_ 

Hallest.é. p. "j.}. Obras como BlflubarL Lcbon und Tod des._ 

k~_einen Rot_kilppchQ.ll§ y Qs....Ll\.E.:ichic..Q. incluso tienen l)OCOS --

personajes (6 o mcn0s) y son estructuralmente muy abcirdables. 

el montaje. 

Y como 61timo comentario, destaquemos algunos elementos 

de Die Verkohrt.e Welt ~ue podrían satirizar nuestro contexto 

inm~diato en el montaje. 

a) La s6tira a los ''intolcct11alPs'' que µrodlice n11cstra_ 

facultdd, o a la arbitrariodad crítica de nucstras"mafias~ 

b) La crÍLica d lo~; "estudi.tnles" (Aclu I I1 t): cuandu _ 

Scaramucc10 confunde a los animales salvajPS con ••u11lversi-

tarios" domf'stici'ldos pnr Lis t.cori.as de· /\.polo. y preparados_ 

para s0r individuos 1jti lpc; ri:>nti'\blPs y· m0recC'dnr~s de un rtU

mcnto de ~ueldo. 

e) La sátira cll µrc>dominio du la teoría •-;ohrP. la µrilct.ica:_ 

{II,4, p .. ej.f2~ clcrn.i disyunti•.ta dc>l tr{1n~:;ito del aptcndizajo 

a la cre.1ci6n u11 nl e~lu~in de 1.1s l1umanidad~s. 

'1l.Rf.>rc,1rdr>rtl(JS .JUP l,1'> p1·irn":·1~; '':\,)(!t"~Pn(:i.is :L• ~·i_-,r_·)~ r'ln c>l teatro se rc-
mitP.ll .J rr.:;r.1sc_>nt.ucinm~s .. u¡ml<:irr>" dt> ,ui~111 Jl. lils JUP lü ir.ipr0sionan fuür
lerrlC'ntc. (f!.:'o.1uin !\.. El ,1lma románt ic.1 y r~l sU<)Í'Ü-1, p. 274). Ouc n:)r.Js como 
H.:inswurst als Fr.iL¡ranl est:in concr>hi:l;1s t-ar.1 tP.ltro d•~ marion"'l.-1~. r~t.c. -
El Únic1 monti:iJ<> ·'.Ir.• unc1 ol~ra de Tie(-1( en r,t~xko (,Jti.111 Jo~;ó Gurr<lln, El Jato 
con bot .is, 198'\) fue una .~rnpu".:':.o;t.1 con 0]f'rtlt'llLos de U'.1tr0 :iui-,_¡nol. 

{~~~~~e~,; És~~'\~~u',,\ 11~ r~G~ d \'~~ i::;~l l\~ i ;~~'.~/,~;<1 'l~~t;~'(;¡,. :;~11'.:~doi)~;sí:~~¿~é;_ L':: :s_~a c-
d0 Plla ll.¡o pr.1ct.1cn''. 
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