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INTRODUCCIÓN 

,)'Iy. f. .. 1 Is no! a comonly a Cluis/mels gambo/d 

Of a lumblil1g {rick? 

Page No, my good lord; 11 IS more pleasmg 

sluff. 

-Induction to The J'amillgofthe Shrew 

Shakespeare, el gran poeta y dramatnrgo inglés, ha sido objeto de tantos 

cstndlos que parecería que ya no queda nada más que decir. Sin embargo, sus 

comedias han sido poco estudiadas por los críticos en comparación con todo el 

cstndio que han merecido sus tragedias. Rabkin, en su nota introductoria al ensayo 

de c.L. Barber,' escribe: 

GI1/Y 111 very recent year!J 11m Shakespearean comedy begull fa e/ieíl fi'om íls 

erilles Ihe sort of provocaflve allaly5/S writers have beel1 pelformil1g 011 Ihe 

Iragedies j;lJce Bradley. The reasol1s for this are perplexillg. /1 may be that 

comedy, afien less overtly didacllc Ihan/ragedy, is less available lo Ihe ki"d of 

jórmulatioll whích 111 Brad/ey's work provided sO sfif11l1lalmg a P01/l{ of 

deparfllre; il may be ¡ha! crillcs, who lend lo be moralTsIs, have 1101 consldered 

cotJ1edy so IJ1l1ch worlh Iheir .\eriolls a/Jenlion; or 1I may sltJ1ply he Ihal Jhe los.\" 

ai Anslolles essay 011 comedy sel hack Ihe SJIIlIy (1 (he laller while prov/dillg a 

kmx{(age j" wlJich lo drscus.'í fragedy. Whalever fhe reaSOffS, /he halaffce i.'í 1I01f1 

H'e/l 011 Ihe way lo helllg redressed. 

I Fraglllcnlo lomado de la nola ¡nlrodllcloria al ensayo de e L. lJ'lfbcr. "Tlle SalUnlah:lII PallclIl" en 

. '¡Jllml/{ ¡"'.\ 111 SJ¡ok¡>\j1t'o/e. el.! Normal! Rab!-.ill. Mac Graw lIill. Ne\\' York. 1%·L púg 210 
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Este comen tal iD sobre la falta de estudio o Interés en la crítica de las comedias 

de Shakespeale es compal1ido por otros ClÍtICOS, como Leggatt y DansoIl.2 Sin 

embargo, este último considera que la razón pala esta falta de interés, tanto de 

críticos COIllO de lectores y espectadores, es el alejamiento cultural que existe entre 

la época isabelina y la nuestra. Alejamiento que, como señala Bajtíll,3 es más notorio 

en la literatura cómica, debido al poco estudio que se ha hecho sobre la cultura de la 

risa en los siglos XV y XVI 

Entl c las diferentes manifestaciones de la Tlsa, la fiesta es un elemento 

fundamental de todas las fOlmas de espectáculos cómicos de la Edad MedIa y del 

Renacimiento, y por lo tanto, un aspecto de gran impol1ancia para la comprensión de 

la literatura de ese peliodo, especialmente de la literatura dramática. En este trabajo 

intentare mostrar cómo la fiesta camavalesca es parte esencial de Noche de Epifanía 

() Lo '1l/e ql/eráls (rwelfth Night or Whal YOI/ Will). Para ello, dedicaré la primera 

parte a la desclipción del contexto histórico y literario del carnaval. Y en la segunda 

parte me enfocaré al análisis de la comedia Para ambas secciones utílizaré, entre 

otras obras, La cultura popular en la Edad MedIO yen el Renacimiento. El contexto 

de Frallr;lIis Rabelms de Bajtín (el estudio más completo sobre el tema), "The 

Satumalian rallem" de C. L. Barber y Shake.\peare and the Tradilion ofComedy de 

Leo Sahngar. Pero antes de comenzar creo que es pertinente hacer un rápido esbozo 

de la obra que nos ocupa 

2cr Alc'\;¡ndcr Lcggatt. 'Tu-e/ji" NI1~"¡~ cn ,\'f¡ake.\peare\ ('omel{v o/ [,fll'e. Mcthucn & Co Lid, 

LondOIl. flJ7.}. p,íg 211. LawrCIlCc Dallsoll, "T"cllticth-cclllllrY Shakespeare cfÍllcíSIlI: Ihc comcdies" en 

I h(' ('muhm(J.!(' C"/l/pOll/flll lo .\~mJ.l'.\p('{/,.e S¡IIdn'\. cu Slalllcy Wclls. Cambridge Umvcrsily Prcss, 

C'.1II1brlC!gC, 1 ')X(¡. p;'lg XI 

'MiJad il.1JlÍn, J,(/ (,1111111'(/ pfJpulllr el1 '11 Htlar/.\Jelhll y t'II el Ut'IIIIClIIIH!IIfo. HI uJIIlexlll de ¡'rol/{ois 

Uohe!{I/\. AIi;Ul/;1 Edl!orí,ll, Madnd, f!)X7. (AI¡,ul/~1 UHI\Cr~ld,H[ ..J1)3). p:íg {J. 
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{welf//¡ Ni;;/¡/ es la última de las comedias festivas de Shakespeare. La fecha de 

su composición se desconoce. Sin embargo, datos extemos a la obra corno lo es la 

cita que sobre esta comedia escribe un estudiante de leyes en su diario en 1602;' y 

referencias a sucesos históricos que se encuentran dentro de la propia comedia como 

la mención del Sofí' (11, v. 181 y I1I, iv. 284), permiten suponer que fue escrita 

ah ededor de 1601. De este modo, Twelfih Nigh/ queda ubicada, junto con las 

grandes tIagedias: Ham/e/ (1602), O/helio (1604), Kmg Lear (1605), Macbeth 

(1606) Y Anlony and CleopOlra (1607), eJl la etapa de mayor crecimiento aJ1ístico 

del poeta. Por ello no es extraño que esta obra sea considerada por los críticos como 

una de los mayores logros de Shakespeare en lo que a comedia romántica se refiere.' 

-IJolm Manlllghalll, abogado mglés que escribIÓ un diario durante su vida estudwntil y en el cual se 

cncucnlra el sIguiente comentario sobre Twelfth Nlghf: "al our feas! wce haq a play called Twclue mght or 

\\ hal )'ou will. much Jike Ihe conuncdy of errors or Mcnechmi in p!aulus, bul mosl hkc <In nccrc to that in 

!tallan cal!cd Inganm. a good pracIlsc in illo makc Ihe sleward bclceue his Lady wlddonc was 111 Louc \Vth 

hlln by countcrrCl)'ting a Icllr as rrom his Lady In gencral! lcarmcs Iclling him whal shec likcd besl III hun 

and prescribing ¡liS gCSlurc in smiling his apparrailc &c. And thcn w!ten he camc lo practlsc making hun 

bclccue Ihey looke him 10 be mad .. J.M LQlhian, "lnlroduelion" a TlI'elflh Nlghl, Melhucn & Co. Lid, 

Londres, 1975, (The Arden. Slmkcspcarc), peig. x,wi 

5p,lr<l tllgullos críllcos éste cra el nombre del barco en el cual viajaron Sir AlltOlly )' Sir Robert Shirlcy 

a pcrsm ell 1599 pma viSIlClT <11 shah, Abbas I el Grande (1587-1629); para otros, era el apelativo del shah. 

El rdlto de esta c'\pcdlCión ruc publiC<ldo cn UIl follcto ti tillado Nolu.:ia Verdadera del viaje de ,\'ir .11I1()J~v 

,\'Iwley ell el <1110 1600. el OSC<IT Campell y Ed"':lTd G. QlliulI, "Twclfc -Nighl. Or What You Will" en A 

SlttlJ..l!\pmre J:nLldopnedw, Methucn L Ca .. London, In". p;ig 902:)' FederiCO P;lt:in. Prólogo a Noche 

d(' Flllfimi(/ IJ 1.0 que fjUI.'Nl/\ de Will1am Shakespe<lTc. UNAM (Dirección Gcneral de PllollcaclOllcs), 

Me'deo. 1')<)7. la. ediciÓIl. (Nuestros CI;'lSicos. Sl{). púg 9. 

('D,IlI\.OII.Of! ul. p,lg 215: Leggall, 01' uf .. p;'lg 221.}' Palrick SWllldclI. "'/¡,'eI!fh N/g."''' en In 

IlIflO,/1/( f/lm fo SIIOJ..l',\fIl'{//I':\ ('oll/I!(/¡e,\, I he MacJluHillI Prc!"'!) Lid. LOlldon. 1973. p,i~ 125 
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La historia princIpal de 'J'lI'el}lh Nigl" aparece en U/' ¡ngannal/ (1531), una dc 

las pllll1CI8S comedias Italianas de enredos causados por identidades equívocas;1 y 

en "Apolonius and Silla", de Barnaby Riche, cuento inglés en plOsa que se encuentra 

en el libro JI/che, hil' J.'al'ell'ell /0 Mi/tlarie Proje.lslOn (1581) En ambas historias, 

una joven disfrazada de paje corteja a una dama en nombre del señor para quien 

trabaja y de quien se ha enamorado. La dama en cuestión se enamora del paje, pero 

este tiene un hennano gemelo y es con él con quien finalmente contIae matrimonio. 

En tél1l1inos generales esto mismo acune en la comedia de Shakespeare, Sin 

embargo, detalles como el naufragIO de los gemelos y sus casamientos sólo se 

encuenhan en el cuento de Riche, por lo que los criticas coinciden en que esta debió 

ser la fuente directa de TlI'elflh Nighl, aunque es evidente que el argumento de 

"Apolonius and Silla" fue tomado de GI' Ingannali. Es impOltante señalar que a 

pesar de la semejanza que existe entre las tres obras, la historia de Shakespeare 

carece del aspecto burdo que poseen las otras dos tanto en el lenguaje como en las 

aCCIOnes. Shakespeare, por ejemplo, omite situaciones del relato de Riche tales como 

el apresurado encuentro entre SIlvia (Sebastian) y Julina (Olivia), y el embarazo y el 

abandono de que es víctIma la protagonista. En su lugar, el poeta eleva la trama al 

poner a los amantes en un plano de amor y de romance y al dotarlos con un lenguaje 

lleno de delicadeza y lirismo.' 

7Eric BClll\CY (filUIICC el el término IIII\'{aken ,dellfl/H'.\' COIIIO error de idelltidades, SlIl embargo 

prcricro tradllclrlo CDIllO IdentIdades cquí\ocas debido el que los enredos S011 causados por la doble identidad 

de HrJO o vanos pcrson,ljcs /.a l/re/a del dmma, EdiCIones PilidÓs. D.!fcclOlIil. 19X-2 

Xcr. l.olhi'l1l. op. (/f. p,ígs. \11-:\1,,1. Rogcr WarrclI ~ SI,III1cy Wclfs, "Inlroduclioll" a Twelft" N/gll/, 

(J/ /l/ml rUII "'11/. O,ford Ul1i\l.~r"ily Prcss. O:\fonl. 11J1}5. (The \Vorld's C1assics), p,igs I7"H~. y Eli/,abclh 

r.;!(}'! DOlll1H. "lmrod/lclioJ)" ;¡ 1i¡'l'lflh NIghl. ()r WJmJ rOJ/ 11 1/1, (';¡mlmdgc UlIIvcrsil)' Prc<¡s, Cambridge. 

I ')X<;. (Thc Nc\\' Cambridge SI1.lkcSIX'ITC). p:íg. 7 
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En 10 que concierne a la historia secundaria, pi ¡mero hay que mencionar que la 

presencia de dos tramas era un recurso Illuy común en los siglos XV y XVI Y que era 

un rasgo distintivo de Shakespeare el usar el double plo( para balancear lo serio y lo 

humorístico. 0, usando la tenninología de NOl11uop Flye,'> el mundo del romance

cuyo movimiento puede ser cómico o trágico- y el mundo "realista" o de la 

expenencia con un movimiento hacia la sátira o la ironía. En las llamadas comedias 

festivas de Shakespeare, por lo general, la trama principal está basada en la tradición 

inglesa de la comedia romántica que Lyly y Peele heredaron del medievo y en la 

noción clásica de la comedia como un problema de equivocaciones debidas al 

engaño, al disfraz o a la FOltuna;IO mientras que la trama secundaria tiene sus raíces 

en la Antigua Comedia de Aristófanes y en el folklor popular (ambas de naturaleza 

satiriea). 

El drama, como sabemos, tiene sus orígenes en las bacanales griegas, las cuales 

celebraban el ténnino de un ciclo y el comienzo de otro. En este crítico momento en 

que se libraba la lucha entre la vida y la nlUel1e, el mundo se n·astocaba y las 

personas sufrían una transformación (representada por medio de máscaras)" que les 

permitiría alcanzar la 3Imonía con la vida y con la naturaleza en general cuando el 

9Nor1hrop Ff)c, "Thcory of My1hos: introduction" en Anl1(umy of CrllICISIII, Princctoll Uni"crsity 

Prcss, Prmceton, 1957, p~g. 162 

IOLeo Sahng<lr. .\'1/OkeVJe(lre (lnd (he '/'rndOuJI/ ojCollle(!v. Cmnbndgc Uni\crsl[)' Prcss. Cambridge, 

1'17-1. p:lg 100. En este Illislllo libro. S.Jlulgar dedica un c.apíllllo cillero 1I11ml;1I1l1en10 de "'Error' and deccll 

111 cI'lssical cOllledy" y a 1,1 interpretación reu<lcen,isl,1 qllc se dio ;. partir de las 110\;15 que soure la comcdla 

cscnbicroll autores como DOllatIlS. DlOlI1cdes y Evanlhllls. los cuales cOlIsldcmuan a las cqlllvocaciones 

COIIIO un cfelllelllo 1i1lldamenlaf p.lra la cOllslmcclón de ulla tmllla cómica p.ígs 76-12R. 

IIEn 1111 sclllido primano. el liSO de la 11l;ISc,lra no sólo oculta la pcrsonahd'ld SIIlO que 1;1 

tr.Hlsrorlllaba y la Irascemlia al CIl!r¡¡r CII Ill{¡gico COIl!:I(.!O COn 11Il;'lgcncs (gener •• lmcntc de .11llIlW]CS) de 

poderes slIpr:monllalc<; Ihul .. p;ig ')J_ 
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nuevo olden fuera IIlstaurado. Este patrón ¡itual (muelte-cnsis-renaclTniento) se 

encuentra en la base de la comedia. La expenencia liberadora que viven los 

pClsonajcs en lo que Flye ha dado por llamar "the green world", pennite que una 

nueva sociedad sea instaurada al regleso del héroe (generalmente una figura 

femenina que personifica el año que muere y que renace) El naclIniento de esta 

sociedad se celebraba fonnalmente con un festival, una mascarada o un 

matrimonio. 12 Desde entonces y hasta nuestros días, la comedia se sigue asociando a 

lo festivo. Shakespeare tenía muy presente esta tradición, pues en el Renacimiento la 

aSOCIación entre la comedia y las fiestas populares era aún más evidente, ya que las 

obras cómicas por lo general sólo se representaban en la temporada de camaval, la 

cual solía extenderse desde las festividades navideñas hasta el día anterior a la 

Cuaresma13 Este hecho propició que la fiesta llegara a formar parte de la literatura 

dramática. En el caso del teatro inglés, como sostiene Barber,14 fueron las fiestas 

isabelinas las que contribuyeron a la formación de la comedia festiva. 

Así pues, aunque algunos críticos encuentran ciertas similitudes entre el 

episodio del encierro de Malvolio y on·o cuento de Riche,15 tal parece que 

Shakespeare se inspiró en las fiestas isabelinas para la subtrama de 7ivelfih Nlghl. 

Los festejos de Sir Tobías y compañía son "eco de [las] costumbres populares y 

campiranas .. [ ... ] en las que se rinde honor a Dionisos, dios del vino y la 

vegetación .. [yen las que se] canta el principio del placer y la naturaleza cíclica de 

12Nortllrop Fl)c. ~Thc Argul\lclIl ofColllcdy" CII,\{m!erll .... 1mke.'IJ/!Orenll CnflC/.\/II. '~\·Mly.\ fin '\"yle.\, 

f)rf//I/afllrxv al/(I/he Aln)(}r })/ov.\. cd. Alvin l3 Kcrnall. H<lrcourl Bracc JO\"lIIQVJch. Ncn' York. 1970, p:'lgs 

!(,(,-170 

PSalingar, (JI/. cH. p;ig I C) I 

f.lB.nbcr. op cIT. p¡íg 212 
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la vida humana".](, Por ejemplo, el tratamiento que recibe Malvolio está vinculado a 

la costumbre popular de la quema del diablo del c3maval, la cual tenía como fin el 

alejar a los malos espíritus para que la vida pudiera renovarse plenamente. La figura 

tradicional del rey de los desmanes (l,ord oj Mlsrule) está simbolizada por Sir 

Tobías, quien como marcaba la costumbre tennina su reinado siendo apaleado. l7 

Otros pasatiempos y diversiones propios de estas festividades también están 

presentes en la satumalia que se vive en Tweljlh Night. 

Por otro lado, en lo que toca a las ideas y tratamiento de los temas, 

Shakespeare también tomó mucho material de su propio trabajo. TlI'eljih Nigh[ 

guarda afinidad con varias de sus comedias Por ejemplo, en The Comed y of Errors 

ya había tratado el tema de identidades equívocas con dos parejas de gemelos. En 

Tile TII'o Gen/lemen o/ Verona, la protagonista disfrazada de paje entra al servicio de 

su amante, y éste la envía en una embajada amorosa. El recurso del disfraz también 

se encuentra en Tile Mercilant o/ Venice y en As YOII Like 1[, donde las mujeres se 

disfrazan por protección y seguridad; sólo que en As YOII Like I[ la situación se 

complica cuando otra dama se enamora de Rosalinda vestida de hombre, lo que nos 

remite aún más a los contratiempos que afronta Viola. Y así podría seguir citando 

ejemplos, pues tal parece que Shakespeare quiso hacer una recapitulación de todo su 

trabajo anterior para despedirse COII TlI'eljih Nlghl de la comedia festiva. 

] 71:1 dc!:>lronallllcnlo carnavalesco C~ olra eJe la<; HU{lgCllcs tic c~la fic~[a que Silllbo]¡/~l el 1l10VlllliCIIIO 

ticllco (Ic 1,1 'H.la (nacllllicnto-IIII1CfIC)' rc<;urrccclón) B'Utill. f/p (/{, p:'lg yq 



PRIMERA PARTE 

EL CARNA VAL: CONTEXTO HISTÓRICO Y LITERARIO 

The Spring. ciad m all gladlless, 

Dolh lallgh al Wmler's sadness, 

Al1d lo Ihe hagplPe's sOflnd 

The nymphs Iread oill Ihelr ground. 

Anon s. XVI 

The Summer hath hl!J jays, 

And Will/er his delighls. 

Though Love Gnd all his pleasures are 

bUI (oys, 

They shorten tedious nights. 

Thomas Campion 

La cultura cómica popular y la literatura carnavalesca 

La cultura cómica popular, como señala Bajtín en su libro La cU/lura popular 

CI1 /0 lidad Media y en e/ RenaClI/lIento, 1 era muy amplia y de gran importancia 

dentro de las sociedades medieval y renacentista y se manifestaba de varias maneras. 

Las dos más importantes eran las diferentes jórmG.\' y n/flOJes del e.\peclácu/o como 

las fiestas camavalescas (ferias, kennesses y demás festejos populares); las 

IcprcscntaclOnes cómicas de bufones, payasos, mimos, enanos y gigantes en la plaza 



pública parodiando ceremonias civiles; los espectáculos callejeros; y la Ifleratllra 

(()nuca que abarcaba desde obras paródicas o semiparódicas (orales y escritas) en 

latín o lengua vulgar, hasta la dramaturgia cómica 

Esta literatura, que empleaba el lenguaje camavalesco y tomaba las imágenes 

de la fiesta popular, se creaba para leerse o representarse durante los días de fiesta. 

Los estrenos y representaciones de muchas comedias de Shakespeare tuvieron lugar 

-o eso se les atribuye- dentro de algún tipo de celebración. Por ejemplo, The 

Merchant of Venice se estrenó el domingo de camaval de 1605 ante Jacobo 1, The 

Comed y of Error, formó parte del entretenimiento que se ofreció durante los festejos 

navideños de 1594 en el Gray's Inn y se sabe que Tli'elfih Night fue representada en 

dos ocasiones el día de la Candelaria (Candlemas)-' La primera fue el 2 de febrero 

de 1602 según consta en el diario de John Manningham, un estudiante de leyes que

como se dijo- asist,ó a dicha representación; y la segunda fue en 1623 ante Carlos ¡, 

aunque en esta ocasión la obra se presentó con el nombre de Malva/lO. Otras 

comedias como A Midsllmmer Night's Dream y The Merry Wives of Wmdsor han 

sido asociadas a alguna fiesta privada. La primera de ellas se cree que fue escrita 

pa, a ,epresentarse en la boda de Elizabeth Carey y Thomas Berkeley el 19 de 

febrero de 1596, mientras que la otra al parecer se representó por primera vez el 23 

de abril de 1597 para celebrar la entrada de Sir George Carey a la Orden Garter. 

Además, denh·o de las mismas obras, la presencia de la comedia estaba asociada a 

eventos especiales, C0l110 victorias, coronaciones, matrimonios y nacimientos reales. 

Un ejemplo lo encontramos al final de 3 Hemy VI, donde Eduardo IV celebrará su 

victoria con "mir1hful comic shows. "l Todo esto demuestra que la comedia era 

2Fc~ll\ ¡úad dc 1.1 Igre~ia ca\oliC,1 quc COII~¡SIC cnl,1 belldlclón de las \eI:IS para celebr,¡r la pllnlicaclón 

de 1.1 S,lIlli~lll¡¡l VlrgclI 

ISaling:lf. IIp (/1. p.l~. X 



lO 

cOIl<;idcla<!a un cntlclCllllllicnto propio de los días de lIesta y como tal debía 

C()I1!cnCI dentro de su cstrUCÍlII a bromas, juegos. dl.sn·accs, hai les, c<lnci()Ilcs y demás 

pasatlell1pos y costumbres festivas. 

Por olro lado, las ferias de Lyon y de Flallkfurl, lecollocidas por su difusión y 

publicidad litelaria, se tomaball como referencia para que la publicación de los 

libIOs coincidiera con ellas.4 Estas ferias, cuya dut3Ción era hasta de cuatro meses, 

permitieron que la cultura popular se infiltrara en la gran literatura renacentista, pues 

el éXito de una obra cómica dependía no sólo del conocimiento que se tuviera del 

gusto del público cortés sino también de las costumbres populares (no hay que 

olvidar que a las obras patrocinadas por la nobleza asistía también el pueblo). 

Aden"is, según Cicerón y en opinión de varios humanistas del Renacimiento, la 

comedia es el reflejo de las costumbres" Por ello, la cOn/media erudita del siglo XVI 

que imitaba a Plauto y a Terencio, se apropió de motivos carnavalescos como las 

mascaradas, para desatTollar las posibilidades románticas de las historias y justificar 

las confusiones y equivocaciones de que eran objeto los personajes. El público 

europeo rápidamente acogió estas comedIas italianas, a las que tuvo acceso por las 

representaciones de un gmpo de actores profesionales que peltenecían a la 

colllllled/G dell'arle. Este grupo de comediantes tomaba el esquema de las obras 

publicadas de la cOlllllled/G el'lldifa para crear su propio repertorio y modificarlo a 

voluntad, pero siemple tomando en cuent~ el gusto populac 

De este modo, la cosmovjsión camavaJesca se infiltró en la obra de autores 

como Rabelais, Cervantes y Shakespeare. En casi todas las comedias de este 

dramaturgo inglés podemos encontrar el carnaval, especialmente dentro de la 

.JB'lJlin. flp ul. p,íg 1-'2 

5Vcr S'llmg'lr. op- ul. púg 1 
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1I:II11ada comedIa fc:-tiva Las obras dc este génclO lccrcan el ambiente carnavalesco 

y se I/gell por le! cosmOViS¡Óll populm de lH fícslfl. Tanto su atmósfcla como su 

CSllUCtllla son festivas Estas comedias siguen el mismo movimiento de la saturnalia: 

"tlllough !"clease (o chllilication".(' Esto es, el rclajallllclllO en las reglas que traía 

consigo la fiesta, le permitía a los participantes llegar a un conocilmcnto de los otros 

y de ellos mismos logrando así UIl mejor cntcndllniento y con ello la armonía 

universal La cosmovisión de esta época, basada en una concepción unitaria del 

mundo, permitía a los espectadores captar sin esfuerzo alguno las imágenes y las 

relaciones existentes entre todos los elementos constitutivos del universo de la obra. 

Para el público renacentista, la comptcnsión de las comedias era instantánea pues 

aún se encontraba inmerso en la tradición carnavalesca. 7 

El carnaval: fiesta ritual 

El carnaval, como actualmente lo conocemos, es una fiesta popular que 

antecede a la cuaresma (tiempo de reflexión, ayuno y penitencia). Existen algunas 

diferencias en la forma de celebrarlo, pues cada ciudad tiene sus propias tradiciones. 

Sin embargo, el ambiente festivo es común a todas ellas Durante los seis días que 

dUla el camaval, se eligen reyes y reinas de la fiesta, se enjuicia el "mal humor" (un 

maniquí o a veces un hombre vivo disfrazado de fantoche camavalesco, a quien se 

condena, se ejecuta, y en simulacro se le entiena, se le ahoga o se le quema);R 

('eL Barbcr,o{J c/(.pág 23[. 

7B,1Jlin,o[J U(, p<'lg (jI. 

REuunal1t1c1 Le Ro)' Ladune. /~'/ (.nrno\lnl de f?mll(lll\ de la ('mule/Qllo al J\//h·(.ole.\ de ('enlza 

1579-/580, 1I1slilnlo de Investigaciones José María LUIS Mom, Mbaco. 19!J.J., pi1); 225 
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desfilan procesiones de canos alegóticos, de máscaras y de dlsflaccs marchando al 

compás dc algún son; hay bailes, mascal aclas, juegos, comida y bebida en exceso. 

Son dias de desorden, donde casi todo está permitido y por ello las prohibiciones se 

pasan pOI alto Las b1omas, los chistes y demás desmanes se realizan constantemente 

y son festejados y aplaudidos por todos. Sus ejecutantes salen impunes pues no hay 

Icye~ que los castiguen. 

Estos son días de gran regocijo. La alegría es general y todos los asístentes 

pal1iclpan de ella. La risa invade la atmósfera. El camaval es un mundo de desorden 

y de confusión, en donde las personalidades se confunden, pues todos gozan de 

igualdad. Pobres y licos, chicos y glandes, olvidan su posición social, edad, sexo y 

profesión y se relacionan libremente con sus semejantes. Reina un ambiente de 

famiharidad y hermandad. La fiesta camavalesca es una invitación a la libeltad y al 

desen[¡eno, ofrece, a través de la risa,? una liberación transitoria, una abolición 

provisional de las reglas y convenciones sociales, de los valores y de las nOlmas. 

El camaval medieval y renacentista también compaltía estas características 

(amblcnte festivo, abundancia de comida y bebida, libel1ad, familiaridad, igualdad y 

relajamiento en las reglas). Sin embargo, esta fiesta no sólo se vivía antes de la 

CUal esma. Las fechas del camaval se inscribían en una segmentación del tiempo en 

secciones de cumenta días y coincidían con los días de luna llena o luna nueva. Así 

casi todas las fiestas del calendario cristiano, que coincidían con las fiestas paganas 

<)SCfbC¡ AVCfllllscv. "BaJIiIl. la rlS,I. la cllllura Cfl~IIaLl,I" lrad T;lIiallil BubnoviI. en ¡Jela ¡'l/éI'UI 

1,'-; J9 U('l'I\11I dd .'-I('//I/mIrlIJ dI' l'IJc:/lCt/, UNAM (lll!.(llllIO de II1\CSllg,lciones FIlológicas). MC:\lCO. II}!)K 

p,lg 2X 
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vlIlculadas a los ritos aglÍcolas y de fecundidad, eran en cierto modo carnavalescas y, 

En la epoca isabelina, festividades como la Candelaria, el camaval (Shrovetide), el 

día de la Ascensión (May /Jay), la noche de San Juan (Mld",mmer Jive), el día de 

Todos los Santos (Hall!""eell), y los doce días de navidad que tenninaban con la 

noche de Epi fanía, se caracterizaban por la instauración temporal del mundo al revés 

que era presidido por el Rey de los Desmanes. 

Cada fiesta, como explica Caro Baroja,ll tenía sus propias ttadiciones, pero en 

todas ellas había juegos, diversiones como la pelea de osos (bear-bwtmg), 

espectáculos, representaciones teatrales, mascaradas y bailes (morns-dallces, slVord

dallces). Estas actividades y pasatiempos eran populares en todas las esferas sociales 

del mundo isabelino, pero cada clase les imprimía su sello distintivo. Lo grotesco y 

lo vulgar que caracterizaba a los juegos populares contrastaba con la cortesía 

refinada y ritualizante de la nobleza. Los duelos, por ejemplo, eran un pasatiempo 

propIO de la temporada de carnaval que tanto pobres como ricos gozaban por igual. 

Generalmente se montaban representaciones de enfrentamientos simbólicos como la 

típica batalla eno'e Don Camal y Doña Cuaresma (representados por un hombre 

corpulento y una vieja enjuta, o por el cerdo y el bacalao, o por los que ríen y por los 

que lloran) para ejemplificar la etema lucha entre los aspectos camal y espiritual, 

IOMuch<lS festiVIdades de la Iglesia tienen fechas móviles, las cuaJes se fijan a panir de la Pascua que 

se celebr.l el dOllllllgO dcspucs de la luna lIella que sigue al equinoccio de primavera Tal es el caso de la 

AsccnsiólI que Ilelle lugar -10 días después del Domingo de Resurrección y que por lo gClIcral coincidc con 

1110,llIclla Olms ricsl<ls <:01110 la NaVidad y el día dc San Juan Ilcnen fcchas rijas pero CSI{m ccrCimas a los 

solsllCJOs de iuvicrno (21 de diciembre) y de \'erano (21 de Junio), respcc¡ivamcllte El dia dc la Candelaria 

po dias dcsplIés de la NaVidad) era por lo gener'll el primer día de lo que hoy eOllocelllOS COUlO carnaval y 

Icrlllin,lb,1 el Miércoles de Celll/-,I para dar lugar a la Cuaresma (-JO días de pUrificaCIón) CJaude Giugncbel. 

U ((/lI/(II'llr 1'1'-\(/\'0,\ de /1II/lI/fJgilll'{}l'ullll'. AUa FulJa. Barcelona. 19X-I. p:'lg\, ]J-20 

11 Julio Caro Baro.r,1, N ((lnlw'/I1 (///(ih\/s Im/tí/,wlI-{ ul/llm!. Taurll<" Madrid, ]I)X5. p(lgs 22X-2-1 I 
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que combaten pOI regir en exclusiva la vida del hombre. Por otro lado, además de 

C..,las escenificacIOnes, ambas clases OIgélllizahan sus propIOS torneos, en los cuales 

dos nV31cs combatían por conquistar el amor de una mujer. Sin embargo, mientras 

'1uc cl bando popular deseaba apropialSe sexualmente de la joven, el bando cDltés 

buscaba obtener su corazón. 

OtlO pasatiempo de fines de invienlO y de toda la estación primaveral eran las 

mascaradas o bailes de "camcstolendas", en los cuales se exaltaba la vida amorosa y 

se invitaba a la preparación de los noviazgos y de los matrimonios Estas mascaradas 

también se celebraban en los dos niveles. En el nivel popular, los hombres soltcros 

(algunos disfrazados de mujeres) patticipaban en juegos satíricos en donde algunas 

veces la mujer era víctima de chistes obscenos. En el nivel aristócrata, pOI el 

contrano, los jóvenes nobles mediante galanteos ensalzaban la belleza de las 

jóvenes. Mas, a pesar de estas grandes diferencias, en cualquiera de los dos niveles, 

la mascarada destacaba de manera definitiva la ruptura o separación de la vida 

cotidiana, pues la invención. la usurpación o la inversión de personalidades producía 

la confusión necesaria para eno·ar al mundo ficticio y sacramental de la fiesta. l' 

Todos estos pasatiempos, así como las fiestas en las que se celebraban, tenían 

sus orígenes en tI adiciones paganas y aún en el Renacimiento seguían conservando, 

aunque ya vagamente, su carácter ritual Esto les confería un sentido diferente al de 

la actualidad. La fiesta ,itual estaba estrechamente ligada al tiempo, el cual se 

concebía, al igual que la naturaleza, como cíclico. Su movimiento y renovación 

constantes el an un recordatol io de que nada, en la vida individual, es eterno e 

IIllllulablc. La Vida vista como un proceso evolutivo perpetuo: nacirniento-mucrte-

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

12Toda ficsl<l. rcligios.l o IIHlmlalla. Ilcnc Sil raí/ tu el Ulllo. y.l sea a la "id,!. al Illundo o a DIOs La 

fiC"I.1 es el pcncxlo de 1:1 IHlrmcía dc lo sagr.rdo (j J()~r Prepcr. l/l/a (el1/ 111 ti!' /(/ !i<,'IlI. EdrclOllcs Rmlp, 

M,rdnd. 11)7.I.ldg ,tú 
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nacimiento, 110 tenía un carácter negativo SIIlO ambivalente. La muerte individual era 

una etapa indispensable y fundamental para el nacimiento de algo nuevo. Era 

ncccsalia para la renovación del cuerpo colectivo y pata la pelvctu3cióJl de la vida 

Por esta ¡azón dentro de la fiesta se consumaba un sacrificIO. El ser que moría 

contribuía a que el ciclo intenninable de la vida siguiera en movllniento. 

Además, el ser que moría, al dejar fruto, pennanecía en ciel1a fonna en su 

descendencia. No moría, sino que vivía en ella. En el libro de GargantlÍo y 

Panlagruel (libro 11, cap. viii) se presenta esta idea: 

E'l1lre los dOlles, grac/Gs y prerrogativas de que el Joherano hacedor, 

Dios Todopoderoso, ha rodeado y adornado a la humana na/l/raleza en su 

prmcipio, me parece la más Jil1gular y excelente aquélla por la cual puedes, 

sIendo morlal, adquirir una e.~jJecie de inmortalidad, yen el Irallscur!)'O de /u 

vida transitoria pelpetuor tll nomhre y fU sillllente por medIO de la generación 

en legitimo matrimonio r . .} No !:1m justa causa doy gracim' a DIOS, nl1 

conservador, por que me ha concedIdo ver cómo mi decripillld florece en /11 

juventud Así, cuando por el gusto del que todo lo rige y modera, mi alma deje 

esta habitacióJ1 humana, no me repuJaré tota/mellle muerto al pasar de IIll 

lugar a otro, toda vez que en ti y por t/ permanece mi Imagen en este ml/ndo 

vi.Hble, viviendo y c011l'er~oJ1do COII gellles de hO}1ory 0l1l1g0,'j míos., 11 

Los sonetos del l al XX de Shakespeare también contienen esta idea: la 

plOcreación como única solución a los efectos del tiempo. And nOlhing 'gamsI 

Tlllle~\' seylhe can make de.fence/ .)'G)'e hreed, lo hrave him II'hen he lakes Ihee hellce, 

(Soneto XII). La acción devastadora del tiempo se anulaba con un nuevo nacuniento, 

Se renovaba lo viejo dándole Ilucva forma yen cierta medida se perfeccionaba. Si no 

había renovación venía la muerte. Este principio Icgcnerador le confclÍa un carácter 

IIR,lbd,li)-.. (img{/lIfÚa y Pal/lag/I/l", Irad Femalldo AVIJa. Librería "El Ateneo E<l!lonal". HuellO.'> 

A neo;. 1%6. (CoJ CJ;i.\icos illoJvidahJcs). p:'lg 2") 
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positivo. Todo estaba destinado a mOlir en la existencia individual, mas no en la 

colectiva. Lo cfimero de la vida perdía su sentido negativo cuando había una visión 

en conJlInto, y 110 aislada, de los elementos. 

Esta naturaleza dual y contradictOl ia de la vida era el principio básico de la 

fiesta. Vida, mueIte y leSUlTeCc¡ón constituían los aspectos esenciales de la misma, y 

por eso se ubicaba en épocas de cambio (estaciones, fases lunares y solares, ciclos 

agrícolas), que marcaban el fin de una etapa y el comienzo oe otra. El fin del 

IIlviemo es también el inicio de la primavera. La naturaleza entera renace, comienza 

un nuevo ciclo y esto era motivo de celebración. Las bacanales de los griegos y Jas 

satumales romanas eran fiestas rituales que celebraban la llegada de la primavera, y 

de las temporadas de siembra y de cosecha. En estas festividades, la gente se llenaba 

de júbilo y se embriagaba del placer y la aleglÍa de vivir. Disfi'utaba de todos los 

goces de la vida. Comía y bebía hasta saciarse. La abundancia de la comida cumplía 

una doble función. Pemútía disfrutar y deleitarse con exquisitos manjares; esto es, 

con comida no cOtldiana, sino con un banquete propio de una celebración. Y daba 

lugar a la alegre reunión de familiares, amigos y vecinos. En la cultura popular, la 

abundancia en la alimentación representaba la renovación y el crecimiento constante 

de un cuerpo individual que, al igual que el cuerpo colectivo, no estaba acabado. El 

banquete, cuando era colectivo, quedaba libre del egoísmo de la satisfacción 

lIldividual y estaba relacionado con la generosidad y la equidad del nuevo mundo 

pOI venir 

De este modo, la tJadición festiva combinaba "el universalismo (la vida y la 

1l11lel!e), el lado material y corporal (el vino, el alimento y el amor carnal), el 

sentimiento elemental del tiempo (juventud, vejez, eanícter efímero de la vida y 

versatilidad del destino [ésta estaba contenida en las imúgencs del juego, elemento 

vIllculado éll ticmpo y a la fortullil y quc cs pHi le Importante de Itl ficsta públical) con 
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un utopislllo original (fratcmidad de los bebedores, triunfo de la abundancia, victoria 

de la razón, etc.)"H 

Sin embargo, la fiesta ritual no estaba ligada solamente a las necesidades del 

cuerpo sino también al mundo espiritual, al "mundo de los objetivos superiores de la 

existencia humana, ... el mundo de los ideales"ll Un nuevo renacer auguraba -y aún 

hoy lo hace- un mejor porvenir. "Año nuevo, vIda nueva". La fiesta celebraba el 

adveOlmiento de un mundo mejor, un mundo ideal donde el hombre se reconciliaba 

consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza para alcanzar la armonía 

universal. Cada individuo pal1icipaba de la renovación del mundo y al hacerlo se 

integraba a una colectividad. Durante la fiesta reinaba un sentimiento de unidad 

donde ya no existía el individuo sino el Uno PrimordlGl. Esto es, la naturaleza 

entera (plantas, animales, hombres) volvía a ser una sola entidad como lo fue en un 

principio. Así, la fiesta no era sólo una celebración, sino la vuelta misma al origen. 

El orden se trastocaba y volvía a reinar el caos como en un principio. "La reunión de 

los elementos y principios contIarios" se daban cita llpara provocar el renacimiento 

de la vida".16 Una de las muchas celebraciones griegas consistía en vivir el 

renacimiento de Dioniso, quien según la mitología fue destrozado por los Titanes 

cuando era niño (despedazamiento que representa el sufrimiento dionisiaco que la 

humanidad y la naturaleza sufren al saberse separados y que es el origen de todo 

sufrimiento). Durante la fiesta existía la esperanza de que Deméter diera a luz 

nuevamente a Dioniso y su renacimiento se concebía como el final de la 

14Bajtín. op (Ir . p,íg. S5. 

15jhid .. p,ig I-L 

\f'üclavio Pill. "Todos Sanlos. día de IIIllertos" en j. f jl/herll/to tI!' fa .\o/n/m!. rCE. Mé:-.ico. 1991. 

(Colección PoplIl,lf. -171). p:ig 5ú. 
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IIldiVldlJaC¡Ón y con ello la vuelta al tiempo original. 17 La fiesta dionisiaca era una 

mezcla de dolor y placer. El dolor plOveniente de la tristeza surgida del 

despedazamiento que sufnó la naturaleza se mezclaba con la alegría que provocaba 

la esperanza de reinstaurar, aunque fuera por unos instantes, la Edad de Oro. 1K En 

palabras de Octavio Paz, 

La fiesta es algo más que una fecha o 1111 omversario. No celebra, sillo 

reproduce 1/11 suceso: abre en dos o/tiempo cronométrico para qlle por espacio 

de /llla'i bret'es horas inconmesurab/es, el presente eterno se rems/ale. La fiesta 

vuelve creador al tiempo. La repeticIón se vuelve concepción. El tiempo 

engendra. La Edad de Oro regresa ... Y no solamente en la Fie.~ta reltgiosa o en 

el MIlo irrllmpe 1111 Presente que dlsueJve la vana sucesIÓn. También el amor y 

la poesía 110S revelan, fugaz, este tiempo origil1al. 19 

Diversión y puritanismo" 

Todas estas celebraciones rituales eran anteriores al cristianismo pero 

continuaron celebrimdose a lo largo de toda la Edad Media como una concesión de 

17Exlsten vanas versiones dclmiLo de DlOniso, sin cmbargo. todas cOlllcidcn cn su dcspcdazmmcnto 

~ en su renacimiento, Esta versión es de Nielzsche Vcr El nflClllflel1to de In tragedm, Alianz'J EdilorjaJ, 

Mé~lco. JI)I)). (El libro de bolsillo, 456), pág. 97 

IREsta edad mítica, descrita por Ovidio como l!Iuempo que siguió illlllcdialamcnte ~II de la crc;.lción, 

era una época de libertad, scllclllez y abundancia ell 1<1 'lIle los hombres y las bestias vivían ell completa 

annonia Era la edm! dc la eterna prinla\era. 

l?úc/;¡no p,,/., "La dialéc',ca de la solcd!ld" Cl! ti!'. cjl .. púg 22K 

2[)TOtIa la IIIfoflntlCIÓn dc csta sceción. a mellos que se Indique lo coulrario. se tomó de l-U.C 

Gncrsoll. ('ro.\..\ ("uYrelll,\ In FII,l!.li,h ¡.llero/llle of Ihl! ,..,'ell(,l/leelllll ('eflllll:¡' 01' IJI/! lVor/d. ,he l'1esh IIml,lIe 

-"I'//If, Ihf!/r .-/(/Wf/\ 111/1/ J(f!(/(/IIIJI\', (Capitulos I .\' 111). PClIglltn BOOhS. (in;,1I Bnlalll, l')(i(). (Pcrcgnllc 

Bl'/ob. Y5X). P,¡g<; 17-~() 
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la Iglesia a ese amor innato del hombre a la diversión. Con el fin de elTadicar el 

paganismo, las fiestas el istíanas quedaron sobrepuestas a tales festejos. Fiestas 

estacionales que coincIdían con las fiestas tIadicionales de la Iglesia como las de la 

época navide"a, sustituyeron completamente a las celebraciones paganas. Para 

suplantar a las antiguas deidades se instauraron nuevas fiestas religiosas, como las 

del templo o las del santo pah'ono que se celebraban a lo largo de todo el año y eran 

seguidas por ferias y kennesses. Otras fiestas populares de origen estacional como el 

carnaval, no adquirielon una significación religiosa pero pennanecieron vigentes 

debido a su gran arraigo como una de las mayores concesiones de la Iglesia. 

Para la época isabelina todas estas festividades habían perdido su sentido 

pagano o éste era ya muy vago; pero aún así, seguían celebrandose en un ambiente 

de licencia. Esto alalmaba a los puritanos, pues consideraban que dichas 

celebraciones constituían "a provocation to idleness, gadding-about, debauchClY, 

fraud and all sons of climes, even murder. "21 Por esta razón era necesario prohibirlas 

junto con cualquier otro pasatiempo que provocara placer o risa. Había que evitar en 

lo posible que el hombre cayera en la tentación y descendiera hasta el plano bestial, 

algo bastante factible dada la débil naturaleza humana. 

Para los puritanos todas las diversiones eran pecado o ligeleza de espíritu; sin 

embargo, el pasatiempo que más repudiaban era el drama, especialmente la comedia. 

Este género era muy mal visto debido a varias razones. Una de ellas era que, a su 

manera de ver, la actuación era pecado por ser una mentila y porque los actores 

vestían atuendos femeninos al interpretar los papeles de Il11Ueres. Ambas cosas eran 

condenadas por la Biblia, la primera en el octavo mandamiento y la otra en el libro 

dcl Deuteronomio (22,25) que dice: 



f.o lIIujer no lIevwú IOpO de hOlllhre ni el !Jol11hre .~e pOlldJC( veMIClos de 

nl/yer, porque el que hace esto es IIl1a ahot11l11acián para Yahveh 1/1 Dios. 
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Olla razón ela que las lepresentaciones por un lado propiciaban el 

resurgimiento de deidades y costumbres paganas al abundar en referencias a ellas; y 

por el otro, profanaban temas o nombres sagrados al llevarlos a escena. Un motivo 

más para condenar a la comedia era que las escenificaciones se acompañaban con 

bailes, cantos y música, actividades que permitían al hombre expresar libremente su 

espíritu lúdico y festivo, el cual era reprochable para el puritanismo.Y por último, 

este género de obras provocaba risa, la cual era calificada como lasciva. 

El encono de los puritanos hacia tales manifestaciones del espíritu humano 

llegó hasta tal extremo que, cuando ascendieron al poder en el siglo XVII, varias 

diversiones se vieron afectadas, entre ellas la música (incluyendo la religiosa) y el 

drama. El cierre de abadías y teatros debido al fanatismo religioso lIuncó el 

desarrollo de ambas y privó al público inglés de dos de sus más preciadas 

diversiones. 



SEGUNDA PARTE 

EL CARNA VAL EN TWELFTH NIGHT 

La fiesta en Twelfth Night 

Let 110W the chínmeys blaze, 

Alld Cups o'erflow wilh wine; 

Lel well-flll1ed words amaze 

Wilh harmolly dívil1e. 

Now ye/low waxelllighls 

Shall wait 011 hOlley Love, 

While YOlllhful revels, masks alld 

cOllrtly sighls 

Sleep's leadell spells remove. 

Thomas Campion 

.)J 

En 1i,'elflh Nighl la fiesta carnavalesca es esencial para la organización de la 

comedia. Lo que sucede en la obra es posible gracias a la atmósfera festiva que reina 

en elJa y a la que el mismo título alude, Twelfih Nighl or Whal You W¡fl. Éste nos 

remite a una festividad donde rigen los excesos, la locura y la licencia, la cual tiene 

lugar durante los doce días de Navidad que culminan en la noche de Epifanía. 

Algunas veces, esta celebración se llegaba a prolongar por meses y por tal motivo no 

cs cxtrailo que al inicio de la obra uno de los personajes (Sir Andrés) diga que se 

quedará UIl Illes más para disfrutar de las mascaradas: 



1'11 s/ay a 111011111 ¡ollger. / (1m a fellmv u' 11/ sfranKcsl mimj " {Ir' 

)I'or/tI / de!Jgh/ in lJ1asq"e.~ a"d reveú' .wmeJimes allogethel' 

(/, líl. !! ()- /12) I 
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No es extraño tampoco el que en el último acto se menCIOne que el tiempo 

transcullido desde el inicio hasta el final de la obra fue de tres meses (V, i. 92-97). 

Por otro lado, las referencias a otras festividades como May Day, "More matter for a 

May mOllung" (III, iv. 144); y Mídsummel' Eve, "this is vely rnidsurnrner madness" 

(!!l, iv. 55), sirven para subrayar el carácter festivo de la obra, pues estas 

celebraciones, al igual que Candlemas, Shrove Tuesday, y Whítsunlide entre otras, 

estaban relacionadas con la suspensión temporal de la autoridad y compaltían ciertos 

rasgos camavalescos como el poder hacer Lo que queráis. Finalmente, al ser Twelfih 

Niglrl una fiesta ritual, tanto el aspecto fiSlCO como el espiritual están presentes y 

corren paralelos. El primero está representado por los personajes cómicos de la 

trama secundaria (Sir Tobías, Sir Andrés, María y Fabián), quienes explícitamente 

celebran las Navidades; mientras que el otro está formado por el duque Orsino, 

Olivia, los gemelos (Sebastián y Viola), y Antonio, quienes integran la trama 

prinCipal (la romántica). Ambas partes -cómica y romántica- están así unidas por un 

tema común: la fiesta camavalesca. pues tanto las fantasías románticas que viven los 

nobles como la satumalia que organizan Sir Tobías y compañía contienen ilusiones, 

engaños, confusiones y desórdenes propios de esta época del año.2 

La acción de la comedia transcune elllre la casa de la noble Olivia y el palacio 

del Duque Orsino, ya que es ahí donde todos los personajes tienen su residencia 

permanente o provIsional. El lazo de unión entre estas dos casas y los dos mundos 

1 En adclanle usaré COLUO Ic:\lo basc para las ellas. la cdlción de Tudflll NIKhl cdilada por LOlhian y 

Cr,llk p,lra 1 he ArdclI Sh:lkcspcarc. MClhuclI & Co ¡,Id. 1.0ndOIl. 11)75 

2SIOI)' D01l110, op ul ,p;lg I 
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(CÓllllCO y romántico) lo fonna Viola/Cesáreo, qUIen actúa corno mensajero del 

duquc; Olivia, quien es pretendida por Orsino, Sir Andrés, y Malvolio; y Feste, el 

bufón. Dentro de ambos rccintos se han suspendido las reglas de la cotidianidad para 

instaurar temporalmente las leyes del mundo al revés. Esto es, los integrantes de 

ambas tramas viven fuera de su ritmo habitual de vida. Desde las primeras escenas 

de la obra se encuentran imágenes y referencias a la comida, la bebida, la música, 

los bailes, los disfraces y el amor, todos ellos, ingredientes básicos de una fiesta. 

/f "'liSie be (he foad of Love, play 011, 

Give me excejS 01 jI: Ihal sUlfei[illg, 

rhe appelile may jickeu, and so die. 

(1, i. 1-3) 

Estas palabras con las que el Duque abre la obra, además de introducir la trama 

amorosa de la historia, revelan el carácter carnavalesco de la fiesta. El movimiento 

de la obra está encaminado a caer en el exceso para saciar el apetito, sea éste físico 

como en Sir Tobías y compañía, o de carácter espiritual como en Orsino, a quien su 

desmedido deseo por el amor romántico le impide ver que no está cOItejando a la 

pelsona indicada; o como en Olivia, quien piensa sazonar con sus lágrimas el amor 

por su hennano para de tal fOlma conservarlo en su memoria y poder alimentarse de 

él continuamente: 

... J.ike {f c!O/s¡re,\s she will velfed walk 

Al/ti waler olJce a day her chamha rON"d 

With eye-(~UeJ1dIllK brille: all Ih,,\ lo s(!aSO/l 

A hro/her:\' dead ¡ove, wlJ/ch .~he WOllJt/ keep/n!,~h 

AI/d la.\IIJIK in ha .\ad lememhral1ce. 

(1, l. 28-32) 
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Dentro de estas festividades, el exceso cra visto como algo necesario. Aquí, 

COIllO se serla/aba en la purnera pacte de este trabajo, se permitía toda clase de 

desenflCllOs que, llegado un punto, provocaban la muelte de tales deseos en el 

IndIviduo y, al mIsmo tiempo, por una especie de ley del péndulo, generaban una 

vida llueva. En el ámbito de la fiesta cuando se exagera al saciat el apetito, 

cualquiera que este sea, el hombre enfelma, queda hastiado y/o asqueado y optará 

por la mesura. Sir Tobías es un buen ejemplo. Su vida se desliza entre la bebida, las 

canciones, las bromas y el disfrute a expensas de Olivia, su sobrina, y de Sir Andrés, 

su compaiíero de francachelas. Esta situación no le molesta en lo absoluto y 

cualquier reproche, aún viniendo de su sobrina, le tiene sin cuidado: 

A1ARlA: By my Irolh, Sir Toby, you mllsl come in earlfer 

o'nights. Your COlIsm, my lady, takes grecll 

exceptioJ1s lo yOllr iIl hours. 

SIR rOBY: Why, lel her excepl, before excepled. 3 

(1, ill. 4-7) 

Sin embargo, como apunta Hollander,' para la escena del encarcelamiento de 

Malvolio, Sil Tobías presenta ya síntomas de cansancio: 1 H'ould \Ve were \!le" rid o} 

IllIs kno"cl)' (IV, ii. 69-70), los cuales disfraza argumentando que ya ha ofendido 

demasiado a su sobrina -cosa que hasta el momento no le había impedido seguir con 

sus borracheras. Y finalmente, cuando por equivocación se enfrenta con Sebastián 

en lugar de con Cesáreo, telmina todo golpeado y sin humor para continuar la fiesta. 

leOI! eSI.' frase, lomada de 1 .. rórmula legal e.\(['pl/\ eXCI/Jlem!Js (exccplo lo que haya que c:\ceptuar), 

Sir Tobí;¡s!>C rehús,a a lomar 1I0la de las cCllsuras de su sobrina. C/ LOlhi;1I1, 0fl ál., p{lg 11 

/101111 lfoU;ulúer, "'liI'ld/jl! NIJ!,l!r alld lite Mora/jI} of Jmlulgc/lcc" el! A!od"m .... 1/{}ke.~pf.'"relln 

('/lfu 1\/11 I'~\\{~' \ un S~~·IC\. /)rml/o(lIIgy 111/(1 1111' ,lloj(/r ,'lm.I'. ed. AlvlU B Kcrnall, IIarcourl Bmcc 

Jo\ .\1l0\ lelL Ncw York. 1')70, p:'lg 2]1) 
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Él es el bUllador burlado, qUleu al ser víctima del lIIock-duel que él mismo planeó, 

''<hops heavily into his wordly self again.'" Esta vuelta a la realIdad se puede 

llprcciar a pal1ir de su comentario a la respuesta que Feste le da sobre el médico. 

TIren he' ... a rague, alld a jJos.\y-measure\ pavan J hale a 

drunken fogueo 

(V, i. /98-/99) 

Sir Tobías al parecer está por dejar a un lado, aunque sólo sea por un breve 

instante, su vida disoluta La satisfacción aniquila el apetito excesivo y esto puede 

pennitir que surja el hombre que había estado escondido detrás de los desmanes 

carnavalescos. Este principio básico del carnaval: la destrucción de lo antiguo para 

el nacimiento de algo nuevo se percibe también, a lo largo de toda la obra, en las 

Imágenes del mar como destructor y generador de vIda. 

o Jplrit oi love, how quick Gndfresh ar! ¡hOIl, 

That, l10twithstandmg Ihy capacily 

Receivefh as Ihe .wa, naughl emers fhere, 

O/ what va/id/ly aud pitch sae'er, 

BII/ fal/s ¡/l/O aba/emell/ alld IOIfJ priee, 

Evellll1 a mmu/el 

(/, i. 9-N) 

En estos versos, que tambíén peltenecen al discurso Ínicial de Orsino, el duque 

compara el amor COIl el mar y para ello utiliza las palabras "quick" alld "fresh" que 

sugieren movimiento y vida así como voracidad e IJlsaciabilidad. Sin embmgo, esta 

imagen es rápidamente reemplazada por otra de aniquilación o mejor dicho, de 

cambio y hansfonnación. 
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PeIO yolvielldo a la fiesta, es evidente que Sir Tobías, Sir Andrés, Fabián y 

Maria celebran las fiestas con la alteración del orden natural que éstas implican. 

Beben exageradamente a todas horas del día, especialmente Sir Tobías: 

F/J drínk tu her as long a~ fhere l,~ a pa.\,wge in l11y fhroal, and 

drmk in lllyria: he 's a coward and a coy.\[r¡1I Ihal wlflllo! drmk 

lo l11y "Ieee 11/1 his hrams IlIru (J 'Ih 'loe, like a parish-top_ 

(/, ¡ji. 38-42) 

y aunque su conducta sea vista como algo muy pelsonal, el suyo es el 

comportamiento propio de una festividad camavalesca6 donde la abundancia en la 

comida y en la bebida denotan la alegria general. Esta felicidad la colman los 

celebrantes con una gran variedad de pasatiempos y diversiones. Entre algunos de 

sus entretenimientos se encuentra la música. Se divierten cantando o escuchando 

varias melodías -la mayoría de las veces es Feste qUien las interpreta a petición de 

los demás- y también jugando con ellas. Esto último era, al parecer, una diversión 

propía de las fiestas navideñas que consistía en improvisar una conversación usando 

sólo la letra de alguna canción popular. Feste y Sir Tobías se divielten de este modo 

a costa de Malvolio: 

S1R rOEY: Farewell flellr Izearf, !J"illce ¡mw;' lIeetls he gone. 

MARIA: Nay, good Sir roby. 

FFSTF: His eyes do .,IIOIV ilis doy., ore olmosl done. 

MAIYOUO: /s'l even so! 

SI/i iOBY: 1I1I1/lVill never die. 

¡.¡,sn,. Sir Tohy, Iilere yOIl lie. 

MAIJ/Oj'/O: /1us lo\' mueh credil {() J'()fl. 

SI/i iOBY: SIIlI/I/ bid IIim 1I0? 
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J'J,SlI":' WJIIII "" ifYIJII da? 

SIR ¡OBY: SJIIIIII hid "illl KO, (/ful.,pl/re nol? 

¡'¡,Sn-:: () no, no, 'lO, no, yo" fll/re tlo/. 

(11. tj¡. ¡02-1/2, las negritas sOlllJ1ím)7 

SIIl embargo, el entretenimiento principal de este grupo Son las bromas. 

Constantemente se burlan unos de otros, especialmente de Sir Andrés. A sus 

expensas, aprovechando su faita de sentido común y su ignorancia, los demás se 

ríen. Él representa a la figura del bobo del camaval (dupe, gull), a quien por lo 

regular se le caracterizaba como un torpe, un ignorante, un amante ridículo o un 

fanfarrón, y que era víctima de constantes chistes y burlas, generalmente de carácter 

sexual' Tal es el caso de Sir Andrés, quien al principio de la obra es presentado por 

Sir Tobías como una persona instruida en cuatro idiomas (1, iii. 26-27), pero desde 

que hace su aparición uno se percata de su deficiencia verbal: ls Ihal/he meaning oJ 

"accosl"?, WhereJore, sweelheart?, What's yOllr melaphor?, BliI what\ your jest?, 

What is po"rquo/? Además, él representa el absurdo papel de amante de alivia, y 

esto es motivo para un sin fin de bromas que por lo general tienen como autor a Sir 

Tobías. Por ejemplo, Sir Andrés, incitado por el tio de alivia, pero en mayor pat1e 

por su propia estupidez, se presta a participar en un duelo contra Cesáreo para 

hacerse acreedor a la mano de la bella alivia Esta situación, típicamente 

camavalesca,' es bastante chusca en lo que concieme a Sir Andrés, pero no lo es 

desde la perspectiva de Cesáreo. Sir Tobías toma el juego en una broma pesada 

7La Iclra de l.) callción original se cncucnlra ell 'lIJe Fml !Jook of.\illlgs ami Ayr/!s (¡(¡(lO) de Roben 

JOIICS: "Farcwcl dcar 101le. sincc Ihou will nccds be gonJ MlI1e eics do shcw lIly Jire is almosl dOlle.! Nny. I 

will IIClter dleJ So long ¡IS I can spie .. "{ la. cstrorll) SJmJI I bid her gocJ Wllat an ir 1 doc?! Shall I bid hcr go 

alld spare 1I0t.! Oh no. no. no. no. I dare lIol "(2.) eSlro(;l) Ver CraiJ.. )' Lotlllan. op. el/., p.ígs :'i0-:'i 1, 

l<Salillgar. °11. cir. p.íg. 197 

')ncreTlr~ a la primcra parte del prC\CIlIC trah.1Jo 



cuando, a sabIendas de la cobardía del pnmero pero desconociendo la situación del 

ÚltIIllO, los enfrenta en un duelo. 

Otra broma un tanto más cruel es la que juegan a Malvolio, a quien hacen pasar 

por loco y lo tratan como tal. Esto es, llevan la broma hasta el extremo de encelTarlo 

en un cuarto oscuro, de enviarle un "cura" para exorcizarlo lO y de hacer todo lo 

posible -según palabras del mayordomo- para enloquecerlo de verdad. La crueldad 

de la broma se percibe también en la metáfora que utiliza Sir Tobías para referirse al 

tratamIento que ha de recibir el mayordomo: To anger hin¡ lVe'lI hove ¡he bear 

úgal/l, and lVe lI'ill fool hin¡ black and blue... (Il, v. 9-10). Es decir, en este 

espectáculo de bear-bailing, el oso será Malvolio. 

La inserción de bailes, canciones, disfraces, juegos y demás elementos de la 

fiesta en las comedias de Shakespeare ayudaba a lograr una atmósfera festiva. Sin 

embargo, el método más importante era el poner a los personajes en la posición de 

celebrantes: si no buscaban la fiesta, ésta los alcanzaba" En Tweljih Nighl, el 

naufragio, que trae consigo la separación de los gemelos, coadyuva al inicio del 

carnaval para los personajes serios. "Los gemelos significan la llegada a Iliria de lo 

inusitado, de lo imprevisto, de lo que rompe la estática de la situación".12 Con ellos 

se desata una serie de enredos, los cuales aunados a la celebración que tiene lugar en 

casa de Olivia, crean una especie de mascarada en la que Olivia, Orsino y Antonio 

se ven envueltos. De este modo, la cotidianidad se intell"Umpe y comienza la fiesta 

)f)Es!c cra el Iralalliiclllo Cjue d;¡b.111 Jos 1S<lbclwos él aquellils personas d;¡¡l;uJas de sus f;ICUll¡¡dcs 

tllcnlalcs. pues consideraban <¡ue CSl:lbal1 poseídos por el dClllOllío 

llBarbcr.op (.If, p:'lg 21-1. 
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de la que todos pm11clpan a su manera, ya sea con dirección al romance o a la mera 

diversión 

Sin embargo, un rasgo que ambas celebraciones compal1en es la locura. 13 

Todos los personajes están "locos", creen estarlo, o cuestionan su propia cordura y la 

de los demás. Por ejemplo, Olivia después de enterarse que Malvolio está poseído 

declara: ! am as mad as he/ JI sad and merry madness eqlla! be (I1I, iv. 14-15). 

Malvolio se declara loco en tres ocasiones: la primera lo hace sin saberlo al 

compararse con Sir Topas (Feste): J am no more mad Ihan yOll are ( IV, ii. 48-49), la 

segunda es con pleno conocimiento al dirigirse al bufón: 1 am as IVell in my IVils, 

fool, as Iholl arl (IV, ii. 91) Y la última cuando dice: 1 am as IVell in my IVitS as any 

mon in lfIyno (IV, ii. llO-Ill). Sebastián, por su parte, después de sostener con 

Feste una plática sin sentido y de ser abordado sin motivo aparente por Sir Andrés, 

pregunta: Are all Ihe peaple mad? (IV, i. 26); pero cuando está a punto de casarse 

con Olivia, piensa que él es quien está loco, pues Ihls accident and flaad afFanllne, 

" So far exceed all instance, [andJ all dlscallrse ... (IV, iii. 11-12), que no puede creer 

que lo que está sucediendo sea verdad. La otra posibilidad es que sea Olivia quien 

esté mal de la cabeza. En este punto no está tan equivocado. Como ya se dijo, ella 

misma se ha declarado loca. Sin embargo, apalle de su declaración, es evidente que 

Orsino y Olivia, quienes representan la autoridad en Iliria, están algo 

desequilibrados. Sus actitudes no son nada razonables. El amor, cargado de la 

111....:1 COlIsl;/11lc rcwrrCHCIiI iI cs/il p¡¡lilbm }' iI SI/S y;¡riaI1lCS;1 lo ';¡[go de 1,1 obr;¡. nos [CHille <1 J.I Flcsl;1 

dc los Necios (h/ml /Jf ¡:(}(¡f,\) o a cualquIer olra cclcbtadóu de lipa Carn¡¡Villcsco. Mallllel Ángel COlleJero 

apun1a que "fa palabrafim{ cs 1Jllh/~lda en 5X ocilsiollCS. y pal;¡bras relacionadas. lales como {iloh'I'I'./OO{lIIg 

Y}II¡{"h SOlllllihwdas 22 veces miis." blc cOlllco. (JIIC HO 1I1cluyc a I;¡s pillabras 1II0r! y 1I10"I/(':s.\. cs b¡¡slanlC 

allo y por ello la p;¡lahr;1 IICIIC una ampli;¡ rcsOnal1ci;1 en 1;1 comedia "IJllroducCIÓIl" él Noche de Heye.\. 

UlIcdra M;ldrid. 11)1)1 (Lclr;15 lJlli\'cr~;ltcs). p{¡g :n. 
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irracIOnalidad y la magia propias de las festividades que celebraban el inicio de un 

lluevo ciclo vital, parece haberlos trastornado: 

O,. J am mad. 01 el.\!! Ihj.\ 1\' a dream 

Lel fancy SI¡J! n/y st!JJ.~e m Le/he sleep: 

If!l he ,11m. (o dream. slilllel me ,sleep/ 

(IV, /. 60-62) 

Este tras tomo -al que Olivia llama contagio (1, v. 299)- los lleva, al igual que a 

los personajes de la subtrama, a rebasar los límites de la vida cotidiana. En la escena 

iv del primer acto, es el duque quien insta a Cesáreo a hacer caso omiso de las reglas 

de buen comportamiento con tal de que obtenga una respuesta de su amada: 

Be c/amorolls, ond ¡eap all civil bOlmds, 

Ra/her (han make lIJ1profited relurn. 

(l. /1'. 21-22) 

Olivia, por otro lado, piensa guardar luto a su hermano por siete años; pero 

sólo le bastan unos minutos para abandonarse a un poder superior cuando reconoce 

que se ha enamorado de Cesáreo. /4 Y es tal la fuerza de este amor que no puede 

esconderlo y cae en la indiscreción al revelarle al mensajero que lo ama: 

Cesado, by ¡he roses (if Ihe .~pril]g 

By Ihe maidhood, hOllour, Irulh, and everylhing, 

l/ove !hee .\0 l/mI mal/gre alllhy pnde. 

No,. WI( 1I(Jf reG.wll cal! my pm:rlOlI !ude. 

(lll. i /5/-/54) 
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Además ambos se ríen de sí mismos, Orsino al reprochar a Viola el que se haya 

enamorado de alguien tan viejo como él y Olivla cuando Feste le prueba que es una 

tonta. La locura y la capacidad de burlarse de sí mismos parecen ser pues, las 

condiciones necesarias para participar de la fiesta: l/yolI he nol maJ, he gone . . (1, v. 

200) y todos están dispuestos a aceptarlas. 

El aguafiestas y el bufón: su función en el carnaval 

El aguafiestas 

Todos, excepto Malvolio, quien al parecer está indispuesto o carece del apetIto 

necesario para participar en ella: 

o yOIl are sick 01 self-love Malvolio, and 

Taste wah a dístemper 'd appelile. 

(1, v. 89-90) 

Este es el comentario de Olivia, cuando Malvolio critica al bufón, a quien no 

encuentra ingenioso ni cómico, pues carece del más mínimo sentido del humor. Para 

él, la vida es un asunto muy serio y no debe tomarse con ligereza.-Por ello, no sólo 

desaprueba al bufón, sino que está en contra de todo tipo de diversiones y hace lo 

posible por erradicarlas: 

My maMas, are YOII moti? (JI' whal are yOIl? Have yOIl /lO lVII, 

malillas, no,. IlfJlJe,wy. hu' lo gahh/e Iike IlIIker" al I/US lime (~/ 

tliK}¡I") /Jo ye make 011 tI/chol/xe (if lIIy lacly~r jUJ/I.\'e, ,hal ye sqlleak 

()u/ YOII,. coúer,\ I ca/ches IL'IIho1l1 olly miliga/IlJII (JI' rCJllo/'sc 01 

l'OIce? Is '''ere l/O rC:.\jJec' (!! place, pel.\O/lS, no/' lime 111 yOIl? 

(JI, lit. 87-93) 
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Al parecel esta ¡nten upción se debe a una orden de Olivia, o al menos eso nos 

hace sUJloner el comentario de María: 

Jf my Indy have !10{ called IIjJ hl!r ,~/eward Ivla/vo/1U ami bid hlm 

IlIrl1 JOll 011/ of doon, never trust me 

(JI, ill. 73-75) 

y de ser así, el mayordomo sólo está cumpliendo con su deber. Malyolio es 

una pelsona eficiente, seria y responsable (IlI, iy. 5-6). Estas yil1udes le permiten 

llevar el buen manejo de la casa y la fortuna de Olivia, quien por esta razón lo tiene 

en gran estima y por ningún motivo desearía perderlo. 

Lel some 01 my peop/e have a special eare 01 hun, 1 wOl/ld 1101 have 

hUll miscarry for half oi my dowry 

(1lI, iv. 61-63) 

Pero a pesar del aprecio que le tiene Olivia, el mayordomo se convierte en el 

blanco perfecto para las bromas de los demás debido a su rigidez fisica -cuando 

som íe, María no puede dejar de observar cómo la cara de Malvolio sufre de falta de 

elasticidad al alTugarse inlo more /ines Ihan is In Ihe new map wilh Ihe augmenlalion 

o} [he Indies. (lll, ii. 76-77)- Y a su estricta moral putitana -María es también quien 

Itace notar este aspecto: The devil a Purilan Ihat he is, or anylhing conslanlly, bul a 

lime-pleaser ... (11, iii. 146-147)15 Su postura rígida e inflexible al cumplir su función 

es como la de un puritano que quisiera ver prohibidas todas las diversiones y no cesa 

en el empeño pOI lograrlo. Y allnque Sir Tobías le diga al mayordomo que no por ser 

I s~kllr¡ Bcrgson. en Sil Cllsayo sobre la ris;l. dcfillC lo CÓtllleo COlll0 rigldc/. Esto cs. clIlIlqUlcr tipo de 

lIJovlIllicn[o. ges(o o h;i_lHIO que lel/gil ,lIgo de IIICCÚIIICO ell lug¡¡r de ICller );1 gracia de un cuerpo viviclIlC ell 

COIISI:lI1lc rCllo\"ICIOII. se castiga COII 1.\ nsa pan! corregirlo 1.0 /'IMI FI/.H~\'O ,w!Jn' '(1 .wglll¡ic.ac.Hm de /0 
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VlTtlIOSO dejará de haber cerveza y pasteles (11, iii. l 14-1 15), Malvolio no acepta que 

también hay momentos para diveltirse. Su hostilidad hacia la celeblación y su 

"ctitud estil ada y altanera inducen a Maria a jugarle una broma en la que todos 

participan de una u otra fonna. 

En efecto, el mayordomo es e1 clásico aguafiestas que tennina por ganarse la 

antipatia de todos por el modo en que llega a poner fin a los escandalosos festejos de 

Sir Tobias y compañia. Él representa la negación de la alegria, el "mal humor", que 

puede arruinar el regocijo y por lo tanto hay que purificarlo. Una manera de 

purificar a Malvolio se encuentra en el acto IV, escena ii, donde feste disfrazado de 

sacerdote exorciza al mayordomo. Sin embargo, el hecho de ser "a kind of a Puritan" 

(IJ, iii. 140) no es en si la razón para castigarlo y convel1irlo en el hazmelTeír general 

-Sir Tobías mismo se burla de Sir Andrés cuando éste exclama que de ser Malvolio 

un puritano lo golpealÍa (Il, üi. 140-143)- sino su conducta antisocial. Pues, "todo el 

que se aísla se expone al ridículo"." Su inflexibilidad y en menor grado sus defectos 

han mantenido al mayordomo aislado del resto de los personajes. 

En este sentido, el defecto que más lo ha alejado es su amor propio. La 

vanidad, que es "una admiración de sí mismo [ ... fundada] en la admiración que uno 

clee inspirar en los demás"" ha llevado a Malvolio a considerarse un modelo 

ejemplar que los demás admiran: 

.. ;1 is h,s gro1flld\· (?ffailh IlIal all tllallook 011 111111, love hlll1. 

(//, ili. /5/-/52) 
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María saca ventaja de este vicio para castigarlo. ApIOvechando los aires de 

grandeza de Malvolio le hace creer, por medio de ulla carta, que Olivla, su ama, está 

enamorada de él y que desea. ia verlo vestido con unas mallas amarillas ("yellow 

stockings") que Olivia detesta y usando jarreteras cruzadas ("cross-garter' d"), las 

cuales tampoco son del agrado de su ama." El pobre Malvolio no se da cuenta de 

que todo es una broma y viste su cara con una torpe sonrisa -la supuesta señal para 

que Olivia supiera que él había recíbido la calta (11, v, 175-177), La falta de 

atención, de conocimiento de sí mismo y de reflexión, le impiden darse cuenta de su 

error y cae en una actitud ridícula que es perceptible para los demás, pero 

imperceptible para él. Así, el mayordomo cae en la trampa y con "aire serio y grave" 

cumple al pie de la letra todo lo que dice la calta, sin darse cuenta que todos lo 

observan y se burlan de él. 

El castigo que sufre Malvolio es el que se daba a cualquier aguafiestas; a 

aquellos que "no saben ni quieren reír" y que ",,,cumplen su función con un aire 

serio y grave", sin comprender que el paso del tiempo los ha vuelto" títeres de 

camaval,,,. fantoches cómicos que el pueblo desgarra entre raptos de risa en la plaza 

pública"I9 Hay que serlalar que pala Bajtín estos aguafiestas eran los representantes 

del orden antiguo, que había que destruir para el nacimiento de un nuevo orden, Sin 

embargo, en Tweifih Nighl sucede a la inversa, Malvolio representa, como serlala 

1XAIgl11l0S cri¡icos coluciden en 'lile eSla vcslimcnla era la propia de 1111 alllante que alberga 

cspCr¡lII/~lS de ser correspondido Los cJclllplo~ para esta c:-.plicaciólI la Cllcucnlran en Olras CQlIlcdws de 

Sh,tkcspc,lre el! donde el hecho dc Ir sin jarreteras cru/~Idas era ¡,igno de \111 amanle desoJado (A YLL III jI 

17X. TGV. 11. i 73. ](J-77). Ver SIOI)' 1)011110. flp Cll. p,ig. 1)] 
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Fc:dcIICO Patan, el futuro;20 micntIas que el pasado viene a ser Sir Tobías, 

Icprcscntantc del antiguo légimen feudal. 2J 

En esta blO1na también está presente el exceso propio del camaval, pues ésta se 

alarga hasta el últnno acto y es llevada hasta el extremo como ya se mencionó 

antel ionnente. Esta crueldad con que se trataba a los aguafiestas era festiva. Su 

ridIculización tenía como único fin reÍ!. Fabján en el acto V, escena i, (líneas 364-

365), confiesa a Olivia -a quien preocupa el supuesto daño mental que sufre su 

maYOldomo- que el propósito de la broma que le jugaron a Malvolio era la risa y no 

la venganza n Esta humillación tiene su razón de ser en el juego, el cual cumple dos 

funciones· divertir (en este caso sólo a uno de los bandos: Sir Tobías y compañía) e 

Iluminar y colTegir hábitos y costumbres (aunque ésta no sea el propósito de los 

ejecutantes ni tampoco tan evidente), pues la risa provoca en el individuo que ha 

sido ridiculizado el deseo de modificar aquello que lo hace ridículo ante los demás. 

Sin embargo, esta última función no se cumple. Cuando al final Malvolio descubre 

que todo ha sido una broma no se detiene a reflexionar en su conducta, en lo que le 

ha traido el desprecio en lugar del respeto que creía inspirar; sólo culpa a los demás 

por el abuso del que fue víctima y persiste en su aislamiento sin unirse a la alegria 

general. 

lOEI l1la~OrdOlllo es el rcprcscnlanlc de la nueva clase social que cstiÍ por surgIr y que ocupará un 

lug,jf muy importante en lil nacicllle soclcd<ld ctlpitalisla- la burgucsía 

2IPal<Íll. nI' Gil. p;lgS. 18*19. Ver también Osear J. Campbcll aud Edward G. QUlIln. opUI, p¡íg 

')01 No Ob~!.IIJI(', se podrííl111gerir Cjne el deslronamienlo de M.,h·oilo se debe al reinado temporal de Sir 

Toblas. el cuallerJlllllar<i con la pall/;I que esle rey de los desmanes recibe al filial de la obra. para dar lugar 

.,1 IIIle\O orden represeJllado por el mayordomo 

22La ri"'l lIelle una fUIJ\;!ón lIocradora en (Jlllel1 fa c:-,pcrllncnfa, pero fmm '!(l/en es vle/lm;¡ de clh ';1 

ri .... , e<; !-angncllla pues hmlllll,\ y allloflaJ'!' Vcr Iwcrilll~\·. 1I1! (lf .¡ügs .'174 .. 1 



El bufón 

El bufón o payaso era una figura hgada invariablemente a las celebraciones. 

Por ello, el nombre de Feste -palabla latina que siglllfica fiesta o festejo- es más que 

apropiado para dIcho pelsonaje, pues él encama la fiesta. En las festlvidades Jugaba 

un papel muy impor1ante. Era el pOl1ador del espílitu festivo y de la verdad. Era a un 

mismo tiempo músico, poeta, bailarín y visionario. Por este motivo, era elegido rey 

del camaval o de los desmanes (Lord of Misru/e), pues era el conductor perfecto de 

los juegos y ceremonias butlescas. Sin embargo, como mencioné en la introducción 

al presente trabajo, en TlI'eljih Nighr a quien se le otorga dicho título es a Sir Tobías 

Belch,23 mientras que Feste parece desempeñar el papel de abad de la risa (Bishap of 

Foo/s o Abbo/ of Unreason)." Él es quien, a manela de catecismo, le hace ver a 

Olivia el elTor en el que está al llorar por un alma que se encuentl'a en el cielo (1, v. 

64-69), y quien disfrazado de Sir Topas "purifica" a Malvolio. Además, en varias 

ocasiones utiliza un lenguaje religioso tales como la frase Peaee in /hls pnson (lV, 

ii. 19)," e imágenes o referencias religiosas como: .. epis//es are no gaspe/s' ... (V, i. 

285), O ¡jIell, Cad give /hem wisdon! /har hove ir; alld rhose /ha/ are.loo/s, /er /hem 

23Beh)1. Regoldar, Cn¡CIClf. salir o aparecer violentamente de delltro a afuera, émojar o echar de sí 

Algunos críticos \cn en la conducta dCSCnrrcn<ldil de Sir Tobías la razón para olorgarle el título de Lord 01 

,\f¡\Y/¡[e, pero acoso también ell su apelhdo se CIlCUCfI{fC 1" c.\.pl¡cación p:lr.1 ello En 1:1 noche de Ep1fillli" 

il'lud que se hubIera comIdo la habichuela escondida dentro de la rosca de Reyes sería el rey de los 

desmalles. Ll expllC<IClón se cnCIlentra en la natulcncia 'lIle esta semilla pro\oca. Según Creencia popular. la 

l1In,llll~ICióll del \"lenlre iría aU\lIentando hasta cOlllpletar los cuarcnta días CII qlle se desarrolla d embrión 

'lile Il.lccria cslruendosamellte ell pleno clrnaval Ver G;llgncocl. op. cll .. p~ig 1ú. 

24Warrell y \Vd/s, UI' cit., pág 57. 

25pr.:oU' he /111111,\ /I/I/lse, amI/o n1l1l1ll/ dll'eI il/ i/ Est.1 fr.lSC. ill!>cnta en nI(' HOllk O{<'tJ/lIIIIIJl/ 

I'rrll el' (155!)). era 1I1111:t~ld.l por los S<lccnJotes cuando \,l"llahan ,1 alglll1 cnlCrlllo Lolhlan y ('ralk. (JI' ('//. 

p:l~ 122 
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Irse 111(':11" lalems (1, v. 14-15) en la que parece hacer alusión a la parábola de los 

talentos que predica el aprovechamiento de los dones que nos fueron otorgados 

Porque a lodo el que tiene, se le dará y fe sobrará; pero al que no llene, aún lo que 

llene se /e 'fl/ilará (Mateo 25, 29) Por último, como abad de la risa, Feste recoge la 

limosna que daban los asistentes a la fiesta para que ésta continuara." 

No obstante, además de tener a su cargo el parodiar las ceremomas y 

costumbres de la Iglesia, Feste cumple con las otras funciones propias de un bufón. 

Él es quien más juega con el lenguaje y por esta razón él mismo se autonombra 

"corrupter of words" (I1I, i. 37), pues continuamente distorsiona el sentido de las 

palabras para expresar su opinión y al mismo tiempo mostrar su ingenio. Cuando 

Olivia, en la escena cinco del primer acto, ordena que retiren al bufón (joo/) de su 

vista, F este revierte la orden diciendo que se lleven a la tonta (joo/). De esta fOlma, 

aprovechándose de la libertades que le otorga su condición de payaso de la cOlte, no 

sólo demuesh'a su destreza con el lenguaje sino que también expresa verdades de 

manera muy certera, generalmente condensadas en refranes o proverbios. Por 

ejemplo, con el refrán el/el/I/us non jaeil monaehum -"el hábito no hace al monje"

(1, v. 53-54), le recuerda a Olivia que las apariencias engañan. Esto es, aunque su 

colorida vestimenta (la de Feste) sea la de un "tonto", su cerebro no lo es. Pero este 

mismo refrán también refleja la situación de Olivia, pues aunque ella quiera 

ocultarse al amor vistiendo de luto no puede esconder su juventud. Esta gran 

capacidad de observación que le pennite captar el carácter y la esencia de todo 

aqucllo que lo rodea, así como la rapidez para ligar y asociar ideas es un aspecto de 

2('EII cicrlas celebraclOlles del sIglo XVI se aco,>tUlllbr,lba el dar pcqucll,lS donacioncs ,,1 ab,\d de la 

riSa o al rey de 105 de!:.lIIjlnc'> para IllillltCllcr "¡y" 1,1 ne,>la Ell otras OC:I~loncs. el dll\l.::ro :ICUllllll,ldo se daha a 

la Ig!c~la como III110sna cllando los fc!:.tcjos tCfllllllab,lJI Ver I.e Itoy Ladurlc. fljJ cjt. p,ig 210 



lo pClsonalldad de Feste que Viola describe mejol que nadie (quizá porque ella 

¡ambien es poseedora de esta capacidad de observación y de expresión): 

'/ hj.~ Je//ow 1.\ w;.~e el1()ugh 10 play fhe iool, 

Ami lo do IhOl \Vell cr{¡ves a kmd uf wll. 

He 11l1f.\1 ohsel've Ihetr mood 011 whom he }fJSlS, 

'lite qua/l/y o/ persom~ and ¡he lime, 

And /¡ke Ihe haggard. check al evely fea/he,. 

1hal comes befare hl5 eye. l1Jis IS a pracltce 

As ¡ull 011abour as a \VIse man's 01'1, 

For fol/y Ihal he wlsely show\ Isfil, 

BIlI Wf.H! men, folly-fal/'n {JlII/e {amI Ihe/r wll. 

(lll, l. 61-69) 

Asi, aunque el papel de Feste sea el del "loco", él es al parecer el más cuerdo 

de todos los personajes. 

Por otro lado, el bufón era el representante de la naturaleza y de sus instintos y 

como tal hablaba y cantaba sobre los goces de la vida. Por ello, dentro de la fiesta o 

la comedia, representaba al coro -llámese éste popular (Bajtin) o dionisiaco 

(Nietzsche). Esto le confería un lugar diferente al del hombre común. En este sentido 

la posición de Feste difiere de la de Malvolio. Feste en su calidad de bufón se 

mantiene al margen, mas no aparte. Su posición es la de "una especie de coro, cuyo 

propósito es comentar, generalmente con mente lúcida los sucesos de la obra en la 

cual paI1icipa."27 Por lo regular, su apreciación sobre los hechos nos llega a través de 

sus canciones, las cuales están lIenas de sabiduría popular. Estas melodías, que 

mtcll)reta tanto en casa de Olivia como de Orsino, son otra manera de expresar 

vCldades universales así como de mostrar Jos temas rcctores de la comedia: el amor 

27Pal;lll. /JI'. (11. p:ig 25 
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y el carpe (flem. La canción () mis/res.'i mine es una advel1encia para aquellos que 

están dCJando pasar el tiempo 5111 aprovecharlo; es decir, Olivia y Orsino. Come 

OH'ay, come awoy dealh sirve C0l110 prólogo a la escena donde Cesáreo cuenta la 

histona de su henllana que murió de amOL Y finalmente cuando tcnnina la obra, 

Feste se queda solo para damos en ulla canción el comentario final que, como todos 

los que hizo en el transcurso de la obra, resumen un aspecto importante de la 

comedia. Esta última canción engloba de alguna manera la obra. En sus estrofas, la 

mención de algún elemento cam3valesco' juego, fanfanonadas, bOlTacheras y 

alusiolles sexuales, /lOS transpOlta al mundo de la fiesta. Además, cada estrofa 

lIlues~·a una etapa de la vida del homble (niñez, juventud, madurez, vejez), COIl lo 

que se nos lecuerda una vez más el paso del tiempo. Y por último, el estribillo For 

(he ram II raloe/h evely doy evoca la idea del movimiento cíclico de la vida0 28 

El lenguaje: su doble función 

Camaradería 

Como queda dIcho, en los festejos camavalescos se establece la camaradería 

entre todos los asistentes a la fiesta. Las relaciones humanas pierden su rigidez y 

esto pennite establecer lazos más es~·echos que llegan a la familiaridad. Ésta se 

percibe en el lenguaje, que también se ve liberado de la estrechez y del rigor a los 

que se ve sujeto durante los días no festivoso En 'lilleljill Nlglll, los personajes se 

tutean, se llaman COIl nomblcs afectuosos o IIljuriosos para denotar la familimidad 

quc sc ha cstnblecidoo Por ejemplo, Festc llama a Olivia, "Mollse of virtuc" (1, vo 

21'( 1 NOrlhrop Ff)co 
110

1 IIcOJ)' or M)'lhos lutroouctiou" Cllo-!WI/OIIII' (!/ ( '/'11/('/.\111, p;ig 1(,0. 
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61). Si, Tobías da la bienvenida al bufón llamándolo "ass" (11, ííi. 18) Y Malvoho 

toma erróneamente como un cumplido el que Olivia 10 llame "fellow" (111, ¡v. 76-

78). 

Pero no sólo el uso de estos nombres muestra el trato lible y familiar, sino el 

uso de un lenguaje popular Esto es, el profel ir groserías, maldiciones y juramentos, 

así como el hacer uso de proverbios y refranes y el dar a algunas palablas o frases 

más de un sentido La escena tres del primer acto es un buen ejemplo, pues los 

diálogos entre Sir Tobías, Sir Andrés y María están cargados de estos elementos del 

lenguaje y de una gran variedad de juegos de palabras -los cuales son posibles, hay 

que señalarlo, debido a la estupidez de SIr Andrés. Por ejemplo, cuando éste 

pregunta a María. '. do yOlllhink y01/ hove Jools In hand? (1, iii. 63-64), preguntando 

si los toma por tontos. María toma la pregunta literalmente y responde que no los 

tiene en la mano, dejando así entrever su respuesta. Sir Andrés entonces le da la 

mano y sin darse cuenta responde a la pregunta que él mismo fonnuló. 

Las palabras o expresIOnes de doble sentido y los equívocos frecuentemente 

hacen alusión a algún aspecto de la vida material y corporal del hombre (comida, 

bebida, sexualidad) con lo que se nos remite a los ritos de la fecundidad. En Tweljih 

NI!!,ill, éstos se dicen sobre todo por los personajes que representan el principio 

material y corporal de la vida, opuesto al idealista y romántico. Esto es, Sir Tobías y 

compañía. En esta misma escena, después de que Sir Andrés le da la mano a María, 

ésta le dice que su mano está seca haciendo alusión a la esterilidad o a la impotencia 

sexual de Sir Andrés. Dicha alUSión es más evidente cuando María le suelta la mano 

y dice que la ha dejado esténl. sin los chistes qllc tcnía en la punta de los dedos 

(siempre listos). Después de este jucgo de palabras se suceden muchos otros 

(algullos no tan cvidentes), la glan mayoría (j cargo de María y Sir Tobías, quienes 

eDil la ayuda de Sil Andrés (aunque sin su conocimiento), dcmucstran su habilid¿ld 
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para jugar con el lenguaje proporcionándole esa flexibilidad que le pennite el ámbito 

familiar. 

El carpe diem y la melancolía de la fiesta 

Sin embargo, el lenguaje cumple con otra función además de la anterior. El 

lenguaje se ve "impregnado del lirismo de la sucesión y la renovación ... ";29 "durante 

la fiesta, la voz del tiempo habla ante todo del porvenir".30 En Twelfih Nighl esto se 

percibe más claramente en las canciones, especialmente en O mislress mine: 

What IS love, 'trs no! hereafler, 

Prese11l mirth, halh present laughter: 

Whal 's /0 come, is still UJ1SlIre. 

In de/ay Ihere lies no p/enty, 

Thel1 come kiss me sweet and twenty: 

YOl/fh's a stuff willllot endure. 

(11, iii. 48-53) 

Esta canción está cargada de la doctrina del ca/pe diem. Esto es, aprovecl13r el 

momento, pues nada es para siempre; la vida es eOlia y el tiempo lo cambia todo. La 

prosperidad, la juventud y la belleza, entre otras, son cosas temporales sujetas a la 

acción devastadora del tiempo, Sin embargo, a pesar de la finitud de la vida, esta 
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doctl ina plantea el amor como solución al paso del tiempo y con ello habla del 

porvcllIr 11 

EXisten además vanas referencias al tiempo y sus efectos en boca de los 

personajes. Por ejemplo, en la escena IV del segundo acto, el Duque aconseja a 

Cesáreo amar a una mujer joven, pues Women are as roses, whose ¡mr jlower / 

Ilelllg once ''''play'd, dOlhfal/ Ihul very hUlir (I!, iv. 38-9). Otro ejemplo, ocurrc en 

la escena V del primer acto cuando Viola -como Cesáreo- le recuerda a alivia de los 

efectos negativos del tiempo y la exholta a inmortalizar su belleza, pero no en una 

pmtura o inventario como Olivia parece entender, sino dejando descendencia: Lady, 

yOIi are Ihe cruel/'sl she alive/lfyoll w¡l/lead Ihese graces lo Ihe grave! And leave 

Ihe world no copy (1, v. 244-246) Sin embargo, Feste es el mayor pregonero de 

oráculos, el portador de las sentencias sobre el tiempo y sus efectos. Él, como coro, 

palticipa del sentimiento que Nietzsche a dado en llamar, sufrimiento dionisíaco y 

sabiamente proclama la verdad." Es la voz de la melancolía que corre por Twe!jih 

Nighl, la cual es inherente a la fiesta, tal y como lo es la alegría. 

Esta doctrina, a pesar de su insistencia en la fugacidad de la vida, estaba llena 

del gozo de vivir. La tristeza por algo que termina se ve recompensada con la alegría 

de saber que habrá un nuevo principio. Es por esta razón que a Orsino y a Olivia, 

quienes al principio de la obra desperdician el tiempo, constantemente se les 

recuerda vivir y aprovechar al máximo el instante para que sus vidas no sean 

infructuosas y estériles. El tiempo de la fiesta es el momento para disfrutar de la vida 

en toda su plenitud. La presencia de la melancolía no nulifica el gozo por la vida. Al 

11 Slcmprc)' clIando no se cOllsldere .11 amor como silllple salisfacclón de U1I deseo canlill. sino ClllllI 

~Illldo Jll:'I<i <llllpIIO. 

12Rcfcmsc a la prJllu;r,1 p.lrlC dd prescnte trah,tio 
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contrario, pcnnite apreciar y vivir con mayor intensidad la felicidad. El ser 

consciente de la propia mOl talidad pennite ver y disfrutar cada instante, quizá no 

más Illtensamente, pero 51 de manera más vívida. El vivir cada momento como SI 

fuera el último trae consigo una revalorización de prioridades. 

El disfraz y la máscara 

Otro aspecto básico de la fiesta es el uso de máscaras o disfraces. "La máscara 

expresa la alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre relatividad y la 

negación de la identidad y del sentido único ( ... )"33 Muestra que la personalidad no 

es algo fijo sino que puede cambiar. El uso de la máscara pennite transgredir el 

orden y las reglas establecidas; da libertad de movimiento, de palabra y de acción. 

Feste en su calidad de bufón se pennite muchas libertades con los demás personajes, 

incluyendo a Olivia, a quien no sólo llama "fool", sino que tiene la osadía de 

comprobárselo. Viola por otro lado, al estar disfrazada de Cesáreo, puede moverse 

con soltura dentro de la corte de Orsino y frente a Olivia, puede expresar a ambos 

sus verdaderos sentimientos sin que ninguno de ellos se dé cuenta. Sin embargo, 

Viola y Feste no son los únicos que hacen uso del disfraz. En 'l\1'elf/h Nigh/, todos O 

casi todos, usan una máscara, Sebastián, aun sin saberlo, está disfrazado de Cesáreo. 

Las máscaras o disfraces pueden ser fisicos (como Viola vestida de paje, o como 

Feste vestido de Sir Topas) o psicológicos (como Oliva de luto; 1I Orsino, 

enamorado del amor). 

l1NICI/schc.ojJ (,,-. jl:igs. 41·41 
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Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el carnaval, ningún personaje es 

conSCiente de su máscara ni del papel que juega, COn excepción de Viola y Feste. En 

el tCICCI acto, escena " (vv. 140-143), Olivia le pregunta a Cesáreo (..) Whal Iholl 

Ihl/1k 'SI ot me? A lo que éste responde, 1hal yOIl du Ihmk y01l are nul whal y01l are. 

Con ello Cesáreo le quiere dar a conocer a Olivia el error en que se encuentra; esto 

es, el pensar que está enamorada de un hombre cuando en realidad se trata de una 

mujer. En los versos siguientes, Olivia le dice que ella piensa lo mismo de éL Es 

decir, que Cesáreo no es un paje sino un noble. Y el mensajero entonces responde, 

¡hen IJllnk yUII righl. J am nul whal J amo Con esta oración, aunque Olivia la 

interprete de otra fonna, Cesáreo revela la interpretación que está haciendo del papel 

que Orsino le encomendó -cortejar a Olivia- y también su verdadera identidad. El 

paje es Viola, quien forzada por un instinto de conservación se disfraza de hombre e 

interpreta el papel de paje. Por ello, al ser una toma consciente de otra identidad, se 

sabe disfrazada; al igual que Feste, quien por su condición de bufón se ve 

constantemente forzado, sea fiesta o no, a recrear ese papel. 

Este juego de disfraces como "renovación de ropas y personalidad social"" se 

transfonna durante la fiesta del camaval en vida real. La personalidad adopta el 

disfraz o la máscara para renacer y renovarse después. Esto es, el disfraz como un 

capullo pennite que la oruga se convierta en mariposa. Es por esta razón que a través 

de la máscara y la ficción, la verdad sale a la luz; el disfraz y la máscara pelmiten 

que aquello que se encontraba escondido, consciente o inconscientemente, se revele. 

El disfraz de Viola le pennite a ella y a otros personajes (Olivia, Orsino y Sebastián) 

renacer y IcrlOvar su personalidad al encontrarse en el ofro. Malvolio, por el 

contrallO, al dejar a un lado su pClsonalidad seria y hosca para tomar el disfraz del 

"amante ideal" de Olivia, hace que Sil vCHladera personalidad, o una calacterística de 

l'Il:llliu, (}I' (If. p{lg 7X 
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ella, aflore. Sin embargo, por su misma vanidad, la venda 110 le cae de los ojos 

Persiste en su error: vivir en el engaño sin conocerse a sí mismo. 

No obstante, con el disfraz lo que empezó como un juego se convierte poco a 

poco en una pesadilla. El disfraz, que en un pi incipio pelmitía libel1ad de acción 

deja de proporcionarla para convertirse en prisión a medida que las situaciones van 

complicando las cosas. Viola, al disfrazarse de paje puede estar cerca de Orsino y 

establecer una estrecha relación que como mujer no habría podido quizá entablar. 

Sin embargo, en la escena ii del segundo acto, cuando se da cuenta de los conflictos 

en que su disfraz la está metiendo y de la confusión que ha originado -Olivia se ha 

enamorado de su ficción- dice pala sí: 

DlSguise, 1 see Iholl arl a wickedneJ:Y 

(11, ii. 26) 

y como ya no está en sus manos el resolver estos enredos, termina pidiéndole 

al tiempo que él se encargue de ellos, 

o time, tholl mus/ lll1tQngle fhis, no! 1, 

It is loo hard a kllol for me t' 1I/l11e. 

(vv. 39-40) 

Cuando la confusión alcanza su "punto de ebullición", la verdadera identidad 

aflora, el disfraz ha traído una renovación. En 'l'lVeljih Nighl, llega un momento en 

que el disfraz y la farsa son insostenibles para Viola (cuando Sebastián y Antonio 

aparecen en Iliria) por lo que la verdad surge como renovadora de vida. Al 

descubrirse el enredo, Viola puede casarse con Orsino y Olivia con Sebastián. 
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El contrapunto entre lo romántico y lo cómico 

Finalmente, el último ingredlente de la fiesta -pero quizá el más importante- es 

el amol. Este sentimiento es el que da su razón de ser a la fiesta. Ésta no busca 

solamente satisfacer necesidades básicas SITlO también alcanz3I objetivos supcliores 

de la existencia humana. La vida del placer fisico satisface necesidades básicas del 

hombre; mientras que la esperanza por alcanzar una nueva vida satisface una 

necesidad superior, una necesidad del mundo de los ideales. La vida del placer fisico 

es pues sólo uno de los dos planos de la fiesta. La vida espiritual es el otro y su 

contrapunto. Este plano está representado, como se mencionó al inicio del capítulo, 

por los personajes serios, quienes en su manera de celebrar la fiesta se contraponen a 

los personajes cómicos. Este contraste no es sólo evidente en la manera en que cada 

grupo se expresa, en verso los primeros y en prosa los últimos, sino en lo que cada 

qUien persigue: el bienestar espiritual o el fisico. 

Tanto la fiesta como la comedia tienen como fin último la armonía universal, la 

cual se logra devolviendo al individuo a los preceptos espintuales y sociales de la 

cultura. Una manera de alcanzar esta annonía es a través del amor en cualquiera de 

sus diferentes manifestaciones (el de pareja, el fraternal y la amistad); pues es "en 

esta entrega suprema del ser humano" donde el individuo, al dejar a un lado su 

egoísmo, logra una mejor comprensión del olro y de sí mismo permitiéndole esto 

entablar relaciones armónicas. Además. en el amor encuentra truna de las respuestas 

al problema de la transitoriedad"," pues I,ol'e'" 1/01 J'illle~'.fool, Ihough rosy lips and 

dweks/ Wilhm his bendmg slckle~\' compm's come:· 1,(J\'e oller.\' no( wil/' his brief 

l.S Ambas nolas fueron lomadas de Patún. (}fJ ('JI. p;'lg 3(1 
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J¡ours a//(!lI'eek",I HuI bears 1I oul even lo Ihe ec/ge oI c/OO/ll. (Shakespeare, Soneto 

CXVI, vv. 9-12).36 

En Tweljih Nighl están presentes distintos tipos de amor, como el amor 

fratemal que Viola y Olivia profesan a sus respectivos hennanos; la noble amistad 

entre Sebastián y Antonio (yen ciel1a medida la que se establece entre Orsino y 

Cesáreo), por la que se es capaz de dar hasta la vida; pero sobre todo el amor 

romántico. Este amor lJancy), cuya fuerza no pueden resistir Orsino, Viola, 

Sebastlán y Olivia, es en un principio producto de la fantasía y de la imaginación. 

Debido a la atmósfera festiva que rodea a los personajes, éstos se sienten 

"transfonnados" y adoptan un lenguaje literario que los aleja de la cotidianidad37 y 

los acerca a la antigua edad de oro que tanto añoran. Orsino, al principio de la obra, 

alimenta su melancólico amor con canciones que lo transporten a ese mundo idílico 

con el que sueña y por el que se ha creado la ilusión de amar a Olivia. En la escena 

iv, del segundo acto, el duque pide a Feste que interprete una canción y luego 

procede a describírsela a Cesáreo de una manera que parece tomada de la poesía 

pastoril, recreando un mundo inocente, simple y libre de complicaciones: 

Mark il Cesaría, it is old al1d plain. 

rhe splll!Jlers and [he kl1illers in/he 51111, 

And Ihe free mards Ihal weave Iheir Ihreadwilh 

bOl1es, 

/Jo IIse lo chant ;1. 1/ is silly soolh, 

And da/bes wilh Ihe IIlI1OCl!m;e (Jf love, 

I./ke Ihe old aguo 

(11. IV. '¡3-'¡8) 

1(,Palll Dmcr. CO., Slxleelllh-Ce1lfury j>lIl!fI:V. Pcngllin 1300ks. Middlcsc'\. 199(,. (Pcugmll Popular 

POClry). p;ig 57 

HSalingar. f/¡J ni, p;'.g 222 



4K 

Además el amOl que Orsino dice sentir por Olivia nace a p3ltir de la 

Illspiración que le producen la música y la poesía y no la belleza de Ollvia, a quien 

no ve sino hasta el final de la obra. El amor del duque es como el de Romeo por 

Rosalina, un producto de la imaginación y de los lIbros. Esto es, expresa su amor 

con las convenciones de la poesía amorosa. La imagen que utiliza en la escena uno 

del primer acto para describir cómo lo asedia el deseo es la típica imagen del 

cazador cazado que se encontraba en varios poemas de la época: 

O, u-hen Jnme eyes d,d see Olivia firsl 

Methoughl she purged 'he Gil' 01 pes(¡/ence; 

Thal instanl was J turned ¡nto a hart, 

And my desires, bke felJ and cruel hounds, 

E'er since puysue me. 

(1, i. 19-23) 

Por otro lado, en Viola y Olivia tenemos un ejemplo del amor cortesano. 

Ambas hacen gala de una cortesía refinada y ritualizante llena de ingenio. En la 

escena v del primer acto, Viola, quien se dispone a entregar el mensaje del duque 

Orsino, comienza su estudiado discurso de fonna muy poética para luego 

interrumpirlo bruscamente haciendo claro contraste entre sus propias palabras y el 

lenguaje literario que emplea para expresar los sentimientos del duque. Pero a 

medida que avanza hábil e ingeniosamente en este juego del amor cOltesano, su 

discurso va tomándose uno solo para llegar a expresar en una poesía exquisita tanto 

los sentimientos del duque hacía Olivia como los suyos hacia Orsino. 

VIOI-A 

(f 1 dld /ove you in my lII(1.\kr~\·Jl(1lJ1e. 

Wilh s/leh a slIifrillK. slu.:h a e/cad/y IIfe, 

/11 yOllr dt!nia// w()/tld/illlllJ(J ,\t!lIse. 



I \Vol/id l/O! IIlIdenfal1d il. 

(JUVIA 

Why, whal wou!d yon! 

VIOLA 

Make me a willow cabin al yOllr gafe 

And cal! "pOli my soul wl/hill/he hOfl.~e, 

Wrtle loyal camOns of COnlen1lled love, 

And sing Ihem loud even in Ihe dead of mght; 

Ha/loo yOllr llame lo lhe reverbera/e hU/s, 

And make Ihe babbling gosslp of/he G/r 

Cry oul "Olivia!" O. you should 1101 rest 

Between lhe elemen/s of air aud earlh 

BUI y01l should pity me. 

(1, 1'. 268-279) 
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Con este discurso convencional pero sincero, lleno de una adoración tiema y 

noble, Olivia se enamora de Cesáreo pensando que él es un caballero, Esta situación 

genera un triángulo amoroso, pues Viola por su parte se ha enamorado de Orsino, 

pero no puede declararle abiertamente su amor. Viola sufre calladamente y sólo con 

indirectas revela al duque que lo ama. Varias son las veces que lo hace, pero la más 

conmovedora es cuando en la escena iv, del segundo acto le dice al duque: My ja/her 

ha" a daugh/er lo ve" aman/As i/ migh/ he perhaps, IVere 1 a IVoman/1 shoul" your 

lo/'dl}up. (11, iv. 108-110) Y procede a contar su propia historia: 

... She neva 10M her ¡ove, 

HuI leI cO/lcealmellf Iike a worm j',h'hlld 

Feed OH her Jama,\k check. S'he pilled inlhollxhl, 

And IVllh }:reell and ye//()w me/ancho/y 

She sal /ike PlIliellcc 011 a /1101Jl11llelll. 

SII/I/III}: al ;:rie.f .. 

(1'1'. 111-11 r.) 
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Las Imágenes de este discurso son todas convenCIOnes de la poesía lírica, 

mientras que el tema de la mujer que es capaz de soportar tal sufrilmento en nombre 

del amor para luego ser redimida, proviene de la literatura medieval." No obstante, 

la adoración y el sentimiento que todas estas líneas enciclTan son genuinos y 

sinceros, como también lo son las declaraciones de amor y afecto que tanto Olivia 

como el duque hacen a Cesáreo. La mascarada y todas las confusiones producto de 

ella, han pennitido que el juego romántico madure en amor verdadero. Sin embargo, 

los enredos creados por dicha mascarada parecen imposibles de resolver de una 

manera favorable Para ello será necesario Sebastián, cuya presencia permitirá que 

Viola revele su verdadera identidad; que Orsino, a quien Viola ha curado de su 

melancolía, dé buen cauce a su amor; que Olivia sea correspondida y que el amor 

culmine en matrimonio. 

Este enlace de dos personas para formar una unidad encierra en sí la promesa 

de una vida nueva que incluye a todos los celebrantes y no sólo a los contrayentes y 

esto permitirá que se instaure la armonía universal; pues aunque la salida de 

Malvolio sea una nota disonante, su disgusto parece que será temporal. Orsino ha 

mandado hacer las paces con el mayordomo y su orden tiene el peso suficiente para 

poner fin a la discordia, pues él es la autoridad en Iliria." Asi, hasta que no hayan 

hablado con él y todos estén armónicamente reunidos, las parejas unirán sus almas 

en santísimo matrimonio. 

l'Klhíd. p;ig. 2111. 

\')LoIIII:lIl. (}(I nI. p{l~ ti, 



Whelllhot 1.\ kJ1oWI1, GJld go!den lime c()!1veI11s, 

A .\Olenm cOl11hinatioJJ shall he made 

OIOur dea,. souls. 

(V, i. 381-383) 
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En medio de la dicha que trae cOllSlgo la reunión de los gemelos, las dos 

parejas -Olivia y Sebastián y Viola y Orsino- celebran su unión cerrándose asi la 

atmósfera festiva que reinó durante toda la obra.40 

Al final, cuando los demás personajes salen del escenario, Feste se queda sólo 

para recordamos que la fiesta ha terminado y que hay que volver a la realidad. Con 

los matrimonios se restablece el orden; se cierra otro ciclo más de la existencia y 

habrá que esperar a que la Fortuna dé la vuelta otra vez para poder disfrutar 

nuevamente de la vida en toda su plenitud sin ningún tipo de restricciones. Aunque 

no es necesario esperar tanto, pues se puede acudir al teatro para vivir una vez más 

esta alegre locura, como nos lo recuerda la canción final de Feste: A greallVhile ago 

Ihe lI'orld beglln y aún sigue en su continuo movimiento; del mismo modo, la obra 

que ha terminado volverá a comenZar una y otra vez y cada vez we'l/ sir/ve /O please 

yOll every doy . 

. IrJLa IllIIón de Sir 'rolJi:ls y María. por 110 ocurrir jUlllo con los otros dos matnlllolllOS. podría deCirse 

qlle queda enmarcada dentro del pasaliclIlpo po¡ml;lf de caSilrsc en el el carnaval (1I/(J(:k~lIIl11·ri/lgl'). 



CONCLUSIONES 

lv/y w()nl.~ (llld /hollgh/s do bO/h express ¡hfS 

lIoflOlI, 

'lhal UJe ha/h Wllh ¡he SlIlJ a dOllble 1110/1011. 

The jirst!s slrargh/, Gnd our diurnal fnelld, 

The o/her Hid alld do/h obliqllely belld 

Une ¡tje is wrapped In flesh, Ql1d tend') lo cClr/h: 

rhe ofher wind'i towards Him, whose happy birlh 

Tcwght me 10 Uve here so, Thal su/! Dile eye 

ShOflld G/m Gl1d shoa! al ,ha' which Is 011 high. .. 

George Herber! 

En el desanollo del presente trabajo ha quedado de manifiesto que Twelfth 

N/gil/, la última comedia festiva de Shakespeare, es un canto a la vida. La obra está 

Implegnada del espiritu que busca vivir el aquí y el ahora sin preocuparse por el más 

allá, pues core's 011 ellemy /O lijé (\, iii. 2-3). Esta actitud de naturaleza hedonista, 

era propia de los dias de fiesta ya que la conciencia sobre lo efímero de la vida se 

agudizaba y ello movía a gozar de los placeres tenenales. 

Los personajes de la subtrama, como se vio en la segunda palte de este trabajo, 

110 pierdel1 el tiempo y se dedican a disfrutar este mundo mientras se pueda. Nada ni 

nadie se los puede impedir. Quizá sea esto uno de los aspectos que ha llevado a 

Mahood y a otros críticos a pensar que Tweljih N/g/u. es lIuna especie de satumalia, 

donde se invocall las virtudes de esas festividades y se exorcisan los poderes 

negadores de la alcgría"I Y al ser así, la broma hecha a Malvolio, por más patética 

----~~~-

'Mahood. "IHfro(/,(cIW¡¡";¡ 'l'lI'dJlh NI,I.,!.hl de WiJIJ;¡1ll Shakcsj>C;lrc. PcngulIl Books. Hannondsworlh. 

197:-:, (Nc\\' PCllguin Shakc!>pcarc). p;"g ~ Nola lomad" de l'al:'lII, IIfJ u/ . p;'lg. 1) 
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que pueda parecemos, no tiene otra intención sino la de eSC31llCCer al mayordomo, 

qUien no sólo se rehúsa a pal1icipar en la fiesta, sino que se opone a que otros lo 

hagan. Este escamio que, C0ll10 se dijo, fonna parte del ritual de entronización

destronamiento del camaval, se logra con la risa que la broma provoca tanto en los 

personajes como en los espectadores. 

Pero no es sólo en la trama secundaria donde se percibe este ambiente festivo. 

Todo en esta comedia invita a la celebración. De este modo, el relajamiento en las 

leglas que trae consigo la fiesta permite, por un lado, que Sir Tobías y compañía den 

rienda suelta a sus pasiones mundanas, y por el otro esta atmósfera de libertad les 

ofrece a los nobles y jóvenes amantes la posibilidad de encontrar el amor. Sin 

embargo, es importante señalar que aunque dentro de la saturanalia el amor era 

conSiderado únicamente como gratificación sexual, para Shakespeare éste es un 

sentimiento noble y como tallo presenta enmarcado dentro de la tradición cOltesana 

del amor romántico; aunque claro está que no por ello se abstiene de presentatnos 

ejemplos del cG/pe diem, pero siempre concediéndole un carácter predominante al 

aspecto espiritual. 

En esta fiesta carnavalesca se encuentran mezclados una gran variedad de 

creencias y ritos. En ella confluyen la magia al servicio de la fecundidad y el deseo 

por escapar al tiempo histórico para regresar al mundo mítico original. Así, tanto lo 

corpor al como lo espiritual están presentes. Ambos aspectos, reconocidos y 

aceptados por el hombre del Renacimiento como parte esencial de la naturaleza 

humana, se mezclan con tal maestría en 7\ve({ih Ni1{lu, que hacen de esta comedia 

una amalgama de romance y realismo; "una comedia de atmósfera soleada y aire 

Illclclncolico~ de finura en los sentimientos amorosos, aunque contrapesada por la 

losca pero necesaria crudeza de la fiJasona eXIJlesada por Sir Tobías".2 En fin. una 
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comedja en J() fJue la realidad y la fantasía terminan fundiéndose para llegar al 

fundéllllcnto de la fiesta. Esto es, la reahzación de la existencia humana.1 
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