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INTRO!:lUCC ION 

••• el Don Juan universal 
no pasa de Mr si no una 
som~ra que cruza el llllll'l

do seguida de una estel.& 
de mujeres. 

Raro.ro de Maeztu 
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UNIVERSALIDAD DEL TEMA 

Al retrPter le humFnid"d lo que m~s destace no son los rasgos 

menudo!! oue cer~cterbsn e cede hombre como individuo, sino eses 

cuelidedes univers<>les aue emperentsn e todos los hombres. 

Lo que ll!U3strs el hombre tP.l cuel son eses cerecteristicss co

munes e le especie desde tiempo i.nm&morial. Esos rasgos universa

les son les verdedes grandes y protundes, comunes e toda le hume

nidFd y no s6lo e un individuo o grupo de individuos. Lo univer

sel es tan significeti vo, te.n vivo pl!re los hombres de hay die 

como p ~r s los hombres de siempre. 

Lo universal es verded, extendide, inmut~ble y perdureble. Ex

prese lo aue hP habido, bey y h<>brá en cede persona de enhelos, 

~uefios, deseos, p~siones y ceprichos. Los tiempos cambien, y con 

el •. 1~mpo cemb1<> el hombre, superficielmente. S6lo lo universel 

se hr' conservado eternamente y nos muestre lo que hemos sido, y 

s in du:ie seguiremos siendo. Lo universal es eyer, hoy y 

en el hombre • 

El hombre se he retret<>do en sus obres y se conserve pare la 

posterid r. d. Por eso l e literrture cue he perduredo desde tiempo~ 

entiguos es le. que presente algo coroún entre lee hombres, la cue 

hP presenhdo no s6lo e.lgun< verdad aceres de un hombre como in

dividuo, sino e.eerce del hombre como especie. 

Lo que es solemente de extens16n e interés limitado no habrá 

de durar mucho. "Depositemos le etenci6n imegineriemente -- dice 

RP.m6n Pérez de Ayele - - en unF época determin~de; por ejemplo el 

final de lP Ed~d Mediq. Hebie, por lo pronto, tres cos~s hetero

~éne ~ s comúru:iente ~ceptPd~s en el viejo rmmdor le filosorie de 

S<'nto Ton:.ts de Aquino, l~ poesie de DPnte y les c<>lzes prietes e 

le itelien~ . De~de luego ~e · ~ dvierte con~ 1derPble diferencie en

tre les do! primerfl! cosP-s y le Últime. L!"s dos pril!J!)res son un1-
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versales; la Últ1m, · cosmopol1ta," entendiendo por cosmopolita 

eso que "atenúe y re~tringe l? universFlidPd a ciertos accidentes 
2 

fr!volos y pe ! ej~ ros.tt 

Todos los personRje s litererios que hPn PerdurPdo durPnte si-

glos deben ~u feme e imperecedera vid a a su un1.versalidsd. Un 

personEje ficticio oue ha podido perpetu i:; r~e durEnte siglos, ha 

de tener sin duda un a l go 0 obre~eliente. ¿Cu~ ntos libros, con 

cu~. nto1 person11 jes se hi:;n escrito dur8nte el correr de los si

glos? Cientos de miles, sin dude. ¿Y cu~ntos person e jes de une 

sol'! genereción hen llegado a ser mundial.mente conocidos? Un pJr-

ciento infinitesimel, y mucho ~enos si extendemos lR pregu.,ta pa

re incluir todos los siglos. 

Un personEje aue ll P- gs e ser inmortal manifiesta cerPcteristi-

cPs co~unes entre le h~~nidcd que motive el individuo y su con

ducte. De no 3er Ps!,no logr-'lr!e actuar sobre 1s imPgineción ni-

~ iquiere de l e generPcién en : ~ cual a~crece. O bien, si logredo 

esto, en poco tiempo pes aría el olvido. 

Cervantes creó su mundialmente conocido Don Quijote y Goe t he 

el tr~ glco Faus to, Con s6lo hebler del Hidalgo de la Manche o del 

Dr. Fausto, o asignar P une persone las cuelidr des o al carác t e r 

de Don Quijote o de F~ usto, cuelquier lector inmedie t ~ r::en t e entiEn

de el significado cue se le quiere dar. Lo mismo ~ e puede de-

cir de Otelo o Hamlet de Sh Pkespe are o Tf rtufo de Moliere . 

Don Quijote, aue t odos recordemos como el hidalgo qua se le de 

su cesa a lanzarse ccnt~e los molinos de viento y como héroe de 

otras mil eventur 0 s, es elgo m!. s aue un viejo loco; personifica 

lo noble en el hombre, l ? dedic eci6n a un ideal, que he carscte-

riz~do al ho~bre de siempre. Pero no podamos considerar al Hidal

go de le Mancha sin tomi> r en cuenta su, aunque diametralmente 

opuesto, no ~nos universal compaaero de aventuras, Sencho Panza, 
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quien personifica lo mAterial, lo prActico, el sentido com6n. 

to universal que encontremos en Fausto es tanto el deseo del 

hombre de elerger su existencia, como su miedo de envejecer. El 

hombre vive sebi endo oue no puede regresar por el cemino que he 

recorrido. A pesar de sus experienciaa, se da cuenta de que hay 

otres experiencias que no h~ vivido y que yn no puede conocer.En 

su Af~n de vivir m~s pare elc ~n?er nuev~s sxperiencias, que no he 

podido vivir, se de sespere y está dispuesto !I dlll.r su alma al Dia• 

blo y F condenarse a sufrimientos perpetuos a cambio de slgunos 

e~os mfs de go!er de juventud y vida. 

Hamlet, el ?rinclpe de Dinemerca, es ~rquetipo de le dude y la 

incertidumbre. Llega Heml~t e cesa a encontrar que su pedre ha 

sido esesinado por su t!o que he usurpado el trono y que su m~.dre 

ha sido cómplice en el delito. La situ!lción exige que Hemlet ven• 

gue la llU8rbt de su pRdre y una el pueblo plllra apoyarlo. :ero lbrunst

do por la retlexi6n 'y le 1ncertidumbre--su coloquio de-•"ser o no 

!sr ••• " es mundialmente conocido--nunee lleve a cabo su deber. Y 

todos los result,.do9 tr~ gicos que s1gu9n se deben q su demore y w

cil 0 ción. 

Otelo, el Moro de Venecis, deja que l ~ desconfiAn l e y los ce

los lo ll•w"n " mP tPr !! su espose Desdémona, eumdo no soportP ye 

el peso de l~s sospeches que le ben sido implentedas por su con-

fi dente Yago quien buses eumentar su 

ele. 

propio poder ~ su intluen-

Todos estos perscnPjes h~n llegado a ser uniTerseles p07qu9 

p~ r ~onific~n unP cualided que ha sido p arte inherente del hombre 

j ' todos los tiem pos. 

~ntre todos los personajes de todos los tiempos hey otro cuye 

fPm~ se ha extendido como le de cualquiera de P q ~qllos. ?~ r ~ de 

todos los 0ue hPn brotPdo de lP im~ ginaeión de ins ! .r-.e, · "J s : :-~ to -
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res, Don Juan Tenorio ha llegado a superar •·los demts en el te-

rreno ~e lo popul~r, t~nto co~o en d1fus16n literaria. No 3erie 

ex!'ger!!do decir aue oo h•y personFi que de'!cono.,.c11 11 Don Juan eun- · 

que ~in tener i dee e l ~n~ de !U trayactoria .,n le 11ter~turP. 

Poco después de lP .. p•r1c16n de l• obre F;l Burl"dor de Sevi -

11~ 1 Conv1d~do de Piedra de Fra~ Gabriel de Télle~, l!lejor cono

cido en el mundo l1t.,rrr1o cOlllo T1Pso de 1.:ollne, el tema ,. pro

peg6 y ?e hiT.o oonoeido en t~Pl Esp•na. No t•rd6 en ~xtender"-2 

reme por Europ~ ~nterr. donde llegó e ~er jel dominio público. s~ 

muJ.tiplic~ron los Don Ju•ne~ con tllnte rapidez ~u• cedP ~~c1ón, 

por medio de un sser1tor o v ~ rios, pronto tu'7'o su propia ver:11ón 

del BurlFdor. 

Pero, ¿qui~n '9! este Don J'u•n de -:aten se h!'bl~ tento y cuy., 

fP.~• ?e h~ .,~tendido por todo el orbe? ¿A au9 debe su ;ron r~~'? 

¿Qué tiene I: on Juen de uni""r!!!l? 

Nin~ person" je unive?"s•l ~o-~ d.e su f1mi; pO!' !U c~r*cteirU,.. 

tsl, sino por un~ !OlR c11rset~r1st1e•, 

Ju~n. De todos los ~!!'9etoa 1e le levend!! de Tirso, !Ólo J'erdur6 

lo un1versel, T e aue e'!to e1 lo llnico común e todo el ~un1o. 

Todo lo cue ~ued~ r~r@ de est• c1rcunstenc1e, se rele~ ~ ~·~· 

do tél!'!l!ino, cu~ndo no deeeper.c• da Modo ,baoluto o sl~e un CA• 

~1no independiente. T•l AUce1ió eon la obr~ 1e !irso. Lo un1Ter

!~l del drr~ fue 11c~pt~do, :te coiuerTÓ y ~e prop•~6, y lo ~emle 

ceyó en el olvido. 

n teme del COn111dRdO• !!Wlql» hatl!e !!perecido en IKUC!1a9 llf'l• 

rt1tuns <l• l!! . Sded !ladie Y- t'u. el f!'!e1:ol" dsl h:il:o 1a1o1•1 del 

drs•, por le espectscul~r d• 111 l!IUI rh de Don Jurn, lu•~ pel'd16 

111.Port'llneh por~u• no fl.9 1!lt•l'l'nt,.do ~omo IJft concep'4t tmS.T"ftlC. 

•n cuanto !!l reap.ete 1t lu CH!!• . del inPs elll. Por 1-ln't@llte ",.. 

t'tare en el drsme de 'l'trso., ~ ne tiene nsdtt que ff1' ecn •1 Doa 



Ju•n, éomó setualmente ~9 ent1end9o 

Que1ft~º'• pu9s. con si prim~ ~ ele~ento del drgma. el del Bur

lPdor, tem• ou9 ,. hP con,erv•do h~st• hoy di• sunque su eoncep• 

to h~ CPmb1PdO r•dic•lmente en lo populer . Ha perdUl'rdo dur~nte 

~1~lo~ y hn eon~~~ido ~ u 1nmort ~ l1d P d debido e ese elgo i e lo tnl

•~r••l que personific•. ~ per~on ~ j9 un1ver! Pl muestre une seria 

de PPs~os de ti~o ps1eo16g1eo, eunque no gene su teme e inmorta-

lid•d sino por lo univer~e l oue personifice. 

El burl ~ dor t•~bién exhibe V?rios r~ !gos como fi~ura l1terer2>. 

S1a emb~rgo. de todos e s tos hP b P st ~ do uno pere h acerlo erre1 g~r 

an le ~ente populFr de todo 91 mundo; sncerne el emor sexual, y 

en :11!'yor empl1tu1. 11" !! tl"•ceión mi!! terlos'! que ejerce el hombre so-

bre le l!lujer. 

Don Ju11n h" llegl'do e representar. en el concepto populer,eo

mo d1r1e P~rez de Ayele, "el poder misterioso de rascinee16n, de 
~ 

e~brujami9nto por emor," tem• que se hP pr~stedo pera extensos 

e ~ tud1os da pFrte de p~ 1c6lo~os, ensPylstes, médicos, etc. Don 

Juen es el hombre fe ~ c in•dor ~ ue •tr~ e, e veces sin intención, y 

CPll eontrP su volunt ~d, a la mujer como le flarn~ ~tra e e los in-

3eetos. Ss el hombre ~ue no niernpre busc~ e lA mujer, sino fre-

cuente:rente es bu~ e r do por elle , ~uit~ etrr f1e por su f amR. 

Que el Bu:rlPdor rnu9~ tra un~ cueliced uni~ersel, no se puedene• 

gar. El solo h9eho de r ue h r. perduredo, de ~ ue h e llegedo e ser 

conocido en todo el mu..T'ldo y de que su nombre sie:npre evoca l!! mis• 

me ideP, es pruebl'I de {'!Ue Don Juen es imiversel. 

Pero, ¿qué relP.eión hey entre el hombre irresistible, el hom

bre riue poseé "el r oo ~r misterioso de fescinación" y el Burlador 

da Tirso, que eh tod as sus eventures, s ~ lvo en una, eonqu1st6 no 

por el embru jPfuiento sino vr. lióndose de viles engeños y fraudu

lentes prome sas pere l oci-rr su fin? 
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Aqu! me propongo estudiar el tipo de Don ~uan a pertir de le 

obre 1e Tirso el trevés de otros eutores, siguiendo en el proce

so los cembios que he ~ufrido h!sts lleger Rl s1gnificedo que el

cen7e en l e Pctuslided, y ! in perder de viste el ~•llo de un1ver

selided que 'Y9 ~e epuntebe en el Burl~dor. 



Falta página 

Nº 10 



LAS FUENTES DE LA LEYENDA 

Preguntan: "¡Quién es quién llama?" 
-•Quien algo se le ofreciera; 
anda, paje, y dile a tu amo, 
dile que si no se acuerda 
del convidado que tiene 
para esta noche a la cena T" 

Romance popular 
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EL TS~. '.A DEL SD?. IADOR 

~l est·1diazo el desa.rrollo del te rr.a de ::ion Jua.."l, aun::¡,ue sea en 

~l~n. general, es evidente qua son tan nunerosas la.a trib utarias 

que confluyan a for~ar un caudal-•los cuantos del conv i te a una 

estatua o cala.vera y los del burlador-..q'.le el t e::ia no es patri r,.o-

nio exclusivo de nin ~ún pafs, esto sin ne gar a Esp:i..~a sus de ra-

cr.os le :c!t i-::os co~o C '..:.'1'-1 del dra1'1a. Son dos t eir.as ta.:1 exte;;.diéos 

y '.:u ::-.anos que no h a y q ue '::J'.l sc a:- s;,i or i ~ en e:i n 1n¡;Ún l u¡;ar esp.:i c{ -

f ico . Los dos te r.la s ha.n te nido un& génes i s espont~'9 a y s i~~lt á. .. 

nei a e'.'l r:u ch os :;ia ! s o s , c orr.o S<Cl ·¡ cr á. más a d.e l an te. 

Al e rrprender el estudio de 1 Don Jua.-i de Tirso y su s a..r1 te ce da'1-

tes y su .subsecue:-i t e desarrollo es r;;eneste r fijar u."'la ·o ase fir:ne, 

o s ea, l la ;:: a r a l o qu-:i constituye l a le yenda. 11 Do.n. Jua.'1 antes d e 

113.::narse Don Ju an es un se r S.."'l Óni'TIO que p•J. lula en t oC.a.s las lite• 
1 

ra t uras da la Sd ad '..'. edia, 11 4- dic e Ra."'.!Ón Pérez de Aya la . Lo que h i-

z o '!'l. r s o de ?.'.o lin a n o f ue na.c::i. más un i r en un a sola ob r a los d os 

temas que de un a ma.'1 a r a u o t ra h a':) !an e xi s tido dura."l te si g los, si

no que infundi ó en su per s onaje l a universali d a d q ue l o h a ~e ch o 

pe r durar .. 

Puesto que no sólo en la obr a da Tirso s e en cuentr a.11 los dos 

ele~entos c onoci do s s ino tamb i én en otros, es pa...~o le s o no, hay 

que i nv·3st! gar cada t ema por s e par:i. do cor.10 si fueran in de pendien• 

t e s uno del otro. 

Empecemos con el tama del burlador, que a1.ll1que pa rezca el me

nos concre to y bien definido de los dos por ser más h etero3éneo, 

es decir, por tener más diversas formas de expresi ón, es el que 

ha sido el ~ás duradero porque encierra la universalidad de Don 

Juan. 

Basta una ojeada da la literatura un1 versal para confirmar que 
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Don Juan, o el tipo de Don Juan, ha existido siempre y figura en 

obras desde tiempo inmemorial. En los siglos que precedieron a la 

presentación del drama de Don Juan de Tirso se puede vislu:nbrar 

la fig-.ira del Burlador sumergida en las so:i:bras, asomándose en 

muchas obras literarias pero sin salir def~nitlva.mente. 

Cuando descarta~os lo del convite, que nada a.i'J.ade a la univer• 

salidad de Don Juan, encontramos que lo del burlador, que repr"&

senta tm concepto de la relación entre el homb~e y la. i::ujer, ha 

existido de sde tiempos remotos. No iss un accidisnte propio de :c;s

paiia ni de ningún ot!'o pa!s. 

Vamos a ve r sí encontramos un pu.,to de partida en la búsqueda 

de l origen del t!.po del Don Juan. 

11 ¿De dónde procede su leyenda?-•se pregunta--¿ Cómo se hs. for• 

:nado? ¿·~uá serie de procesos na sez·..:ido isn su evolución ulterior? 

¿Por qué estados inta r:ne d<_ os ha pasado ? ¿~uá agen tes han determi

nado esos ca~~ios? ¿~ ué p ~ises o coma.reas produjeron talas trans

formaciones? ¿Mediar.te q ué ela:nentos'? 11 5 

Con esta serie de pris S',mtas que plantea 'lictor Said Arrnesto, 

pretende descubrir el orl ~en de la leyenda en el bien extendido 

cuento del joven irrespetuoso que eon·1ida a un muerto, y as{ mes• 

tra.r la lar¿s. trayectoria 1ue ha tenido su evolución . Su prop5si 

tc es esta b lecsr el eri ge?:: de f.:n~tivo del te~a. 

IA literatura de todos los pafs .~s suropeos está pldtÓrica de 

estas la ye:ids.s que cuenta."l '.!na his tor~a análo:; a a la de que 11 Ca• 

miñaba Don •::alan--para. :::isa de Cua:asc:ia, non por cevoción da 1!'.i 3a 

=iin por otra que tuviera; t::ia ¡:: .:ir ::iirar las darnas-..que sal!a;n .; ~ 

la Igl:3s1a." 0 Es e'!'l estas versiones populares del foli(lore, 

que ti e71.e:-:. l'na e.!:'lp l! s i r.:a dif'.l s 1 én, don de Sai e Arr.ie sto tra <;a de 

fijar el origen de la leyenda de Don Juan. De estas trad!c~ooes 
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veremos ~Ás en otra parte • 

.A. pe aar de que en loa cuentos del con vi te lo de la calavera es

tá siempre ligado con el cuento del joven libertino, la parte má• 

tuerte, más llamativa ea la del convite. Lo del joven que "diba a 

misa por ver a las damas" ea secundario, introducido sólo por •er 

una persona digna del castigo del máa allá. De haber sido \ma 

persona cualquiera, ea decir, una persona que no hubiera tomado 

lo sagrado tan a la ligera, se podría decir que el castigo no era 

proporcionado al criinen. 

Cuando tratamos d• descubrir el origen de Don JUan, que ea aó-

lo el libertino, ya que ea la única parte de la ley-enda que •• 

ha conservado, vemos que aieuq>re ha existido en otras historlaa 

que tratan directamente el tema del libertino, dejando completa• 

mente a un lado lo del convite que •a mero folklore. 

Zeua, el dios supremo de los griegos, "en un sens, fut le pre

m1er des Don Juan, n 7 die• ~orges Gendarme a. Bevott•, ret1r1m• 

dose a loa raptos y enga~oa empleado• por la d1ed&d suprema del 

Panteón. Y hace otru referencias a la mitología griega donde ae 

manifiesta la vida donjuanesca. 

Más tarde, en Roma, también ea t~il encontrar caaoa de Den 

Jumes. li:l mismo Ovld1o, que lleva una Ylda donjuanesca, noa dt

jÓ lm libro, .lra Amandi, •n el cual da toda una cátedra en el ar

te de la seducción y el amor. 

&l loa colsgios de loa Jeaultaa en Ingolatadt aparece en el 

afio de 1615 un drama de un libertino aacrllego, el conde Leoneio, 

que, haciendo ca{do bajo las influencias del maquiaveliamo, llega 

a un desdichado t1n. 

Tenemos las declaraciones de Alberto tiata en au ~ccionea de 

Literatura Eap&fiola y d• Adol!o ~edertco de Schack en au Historia 
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8 

Inta-

~ sirvi6 de modelo a Tirso pare su Don Juan. EncontrBl!los, 

sin embergo, en El Infemedor, por ejemplo, una. figura literSl"ia la 

que ni se aproxima a la de Tirso y que en ningún modo puede culmi

nar en ese arque tipo universel . Con s6lo leer El Infamador pode

mos darnos cuente de que no hay ningún paralelo entre estos per.D

nP. jes. Leucino, el prota gonist a de El InfemAdor, es un ruin que 

pe ?e le vide me zclado en esuntos vulgares. A Leucino le felta ~ 
9 

cho pP.ra alcanzar la altura de Don Juan Tenorio. 

Una breve comparación de los dos protagonistas demuestre que le 

distancia entre ellos e s tanta que nunca pudieron haber llevAdoel 

mismo c ~ mino y que los que siguieron no podrían haberse cruz ado111 

alguna ocasión. 

En el diálogo ini cia l de El Infamador entre Leucino y su cria

. do Tercilo, el protagonis ta s e vena gloria de lo que ha podido lo-

grar a base de l di~ ro que para él es la Úilica medida del 

del hombre: 

Leucino: 

Tercilo: 

Leucino: 

Tercilo: 

No me pone en cui dado 
ningunA cosa humAna 
porque a med ida del de,eo me viene, 
de todos , oy estlmP.do, 
y de glorie mundana 
por mi r i aue za iguel /n1nguno tiene. 
Al que m~ s le coñviene 
por descendencia ilustre, 
si le f.-lte el dinero 
casi no e s caballero, 
si lo tiene un villeno es de gran lustre, 
porque con lP riaue ze 
hoy ~ e P. dquiere is glorie y le nobleza. 

Bien esté , m~s ·que en esto te refrenes 
por parecer te doy, porque es torpeza 
de ánimo emer tente la riqueza . 

Yo entendí que eras I!Bnos majadero. 

Y aún yo cre1 otra cosa, aue no digo, 
de t1, pues en m~s tienes el dinero· 
que de tus padres el blas6n an~igo. 10 

valor 

Tratándose del amor, Leucino emplea los mismos métodos que uti-
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liza pera con~eguir todo lo dem~s, el dinero: 

Los troreos de emor ouiero ecordsrte 
pues sebes rue no hPi deme rendida 
que no treige e mi cuer~r por mi dinero, 
y no por ser ilustre ceballero. 11 

¡Qué distinto es el Don Juen oue se vele de su gP.llerd1e y su 

don de palabra pere conquistar a la deme de su preferencia, de~ 

cicndo el uso de intermediarios y el hPcer elerde de sus rique~as 

eunque no es Pjeno e jectnr~e de ~u nombre, su noble linejet 

Frente e lF ~ujer los dos, ¿cuál es le reacción del alma feme-

nine respecto e ellos? A Don Juen le dice le desdenosa Tisbee: 

Mrncebo excelente, 
g 0 ll~rdo, noble y g~lén. 12 

En cémbio, la reFcción de le mujer ente Leucino es le contrerie 

co~o ~ e deduce de este di~logo: 

Leucino: 

Tercilo: 

¿Cuél mujer e mi amor no fue obediente? 
¿Cuél no aplacó de mi~ deseos las penes? 

?,'.uchPs, y h~y m~s, que te diría el pre
sente, oue estrelles tiene el cielo y 
Libia arenes. 13 

Leucinc confirme lo poco etrectivo que es pera elles, su falta 

de dominio sobre le mujer y ls repugnencia que inspira en elles: 

Ye sabes, oh, Porcero, emi~o m!ot 
el deseo c~e enciende mi cuidado 
le oene, el odio, el 'spero desv!c 
con rue so~ de ~liod ora desdenedo, 
y pu~s lo ~nbes, sebe que conf!o 
c~e h 0 de ~er mi tormento remedi~do 
mediente tu favor, siguiendo un orden 
que redU!CP "' crden este desorden. 14 

Den Ju!'n nue!l~r!' su VRlor persone>l "l e~t~r dispuesto I" morir 

en cuFlc;u1er r.or.:;n to por !;U e .. prieho. Cu,., ndo se encuentre próx1-

mo "' ser c~rc1Jdo por los soldiodos del :::-e:v de M~poles, desenvein!I 

l~ ~spcdio y •e prepPr!I e vender su vidP I" Plto costo. Reste con• 

tre 10!! espectros de l!I ml.8 rte, y lo de~eonocido se enfrente con 

vPlor, sin '4ej~r~e dom1n•·r ¡::or el !!'.iedo. 

I.eucino, en cambio, no puede llevar a cabo sus propósitos s1 no 
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e~t6 respaldado por sus secuaces, aun cuando se treta ¿e una 

vengPnza contr!'I unr mujer: 

Ortelio y Ferendón, emi~os m!os, 
erml's y cor"~ón eprestPmos, 
oue ~e AC 0 b6 ~1 rue::c P. los desv!os 
de Eliodore, mi '.nstf en sus e~tre~os. 
Pegu! los insolentes desver!os 
que sie~re usó coru:iigo, y no P[.Uflrdemos 
e rPzones, mes hP.gP el duro PpreT1o 
r.ue por f~r ;.e me dé el ro~~do premio. 
Est~ es le c~~e; ¡sus, gPned le puerta! 
¡No nos tPrde!r.os m6.s cue ~si conviene; 
cue vive hP je ir conmi go o cueder muerte, 
Punque en su ~ue rdie Nemesis l e tiene! 15 

?rente P. lP. muerte Le ucino, tP~bién ~enifieste le cob~rd1e que 

hr:i ddo su princ ipl'll e<>r ,,cter~ t:!.ce: 

¿~s posible cue no hes de coru:ioverte, 
delie Di"n" , ~ l tierno llEnto mio, 
v cue remi se en dP.rme crudl' muerte, 
es! me mcnd rs errojFr El ria? 16 

CuPndo vé que tod" ~Úplic~ es inútil: 

¡ 01:, dioses incle':'.ente e inhur: ,'nos, 
que entre tontos no hubo un cio~ benino 
sino todos crueles y tirl'nos. 17 

Co!:lpPr~~os estP. cob~rdfR con l e sct1tud de Don Juen que,llega-

C.o el mornento, ech? !:lGno ·º su esp~dl' ¡:Prf' li ':) rarse del Comendl'dor. 

El título ::'.. e le obre nos resur.ie todo'!l cFr?cter de Leuc1no: su 

f,,ltP de hombrh, de noblezl". CuPndo v.9 c ue ni por buenas ni por 

cialas puede lograr su propÓsl.to de i:iue le corresponda Eliodora, que 

m0 tP el crisdo de Leucino en defense de s~ honor, opte por vengp~ 

se de elll" difemfr.dolP d ~lPnte de su pedre y el pedre de Eliodore 

mostrendo csi su degredeción: 

Sl ceso es oue vo, h 0 llando un die 
e Elio~ora en le Beticl' ribera, 
ouedé en ver ~u belleza v lozanía 
cul' l nieve el sol o cu<' l .. l'l fi.l!! go cera; 

••••• dile yo la mar.o 
y elle me dió le suye, e hizo dino 
del primer don que da el emor tirano. 
Llegando equ! me dixo: "Ve, Leucino, 
--pegando al mio su rostro soberano--
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y ests noche podr~s volver e verme 
si piensPS en Pmor corresponderme." 

Hell&le e une ventene, que le pur& 
lune mirebe, y lego sin recelo 
me bej6 e brir, y yendo e s6lo velle 
gocé e mi gu~to Pquelle noche della. 18 

CU!'n lejos de esto est~ Don Juen que en su proceder nunca ~e 

degrada a tal nivel, sino mu.,strfl su ceballerose. conducta en todo 

moT.ento. 

¿Se puede eneontrPr en lP tredici6n populRr elgune fuente po

sible del Burledor? VP.rios invest1gedorea, incluyendo a Joa~uin 

Hszsñas y le Rue y e doña Bleca de los R!os, ofrecen lo siguiente, 

tomPdo de Leopoldo de Cueto ouien, después de decir que "probeb:Je

~ente exist!~ en Sevilla en lo' siglos XVl y XVII un ouentro trs-
19 

dicionel," relPte que: 

Un jove~ libertino mete el Cornendedor Gon~elo de Ulloa después 

de h · cer un intento da r 0 ptPr e su hijs. Don Gon7elo es enterra

do en el convento de Sen Fr111nciso donde su familia tiene une ca-

pille. Los Fri::ncbcenos, horrorizedos por los desmanes del jo-.-en, 

lo etreen, con muchR estucie, el convento y Rh! lo rn~ten y prope• 

~en después le hi~toric de le espentose muerte que ello' &tribu-

yen e le esti::tue. 

Pero H~ z añes y la Rus e~ede oue "no se helle restro alguno es

crito de este inveros!mil y b,rb~r~ historie. NPde dice de ella 

el diligente Liste que conoc!e bien l~s trP.diclon~s orales y es

critF.s de Seville. Ni un romanee populAr se 911euentra de le fen-
20 

tástica leyenda." 

Lo~ dos investlgodores t~mbién citen e Cayat•no Alberto de la 

Bl'rrere en su CPt"logo del Teatro. De le. Berr8re informa que "!Tay 

Gebriel Téllez visitó e Seville en equella exeure16n y 1u visite 

l'l sepulcro del Comend~dcr de Ul.lo•. que exlatie en SAn P"rane1s-
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co de S&villa, le inspiraron su rom!ntico y c'lebre drama." 21 

Aclere Hezañes y le Rus, "mas ninguno de loe historiedores de 

Sevilla, rlgunos de los cueles como Zl1tiige, que describe minucio-

semente los enterrernientos del convento del San Frencisco,mencio-

ne cepilla ni sepulcro de los Ulloe ni refiere ceso alguno m9Uore-
22 

ble sucedido en aquella iglesia." Ten ins6lito incidente sin 

duda hebr1e dejado tangible pruebe de su presencia que le impidi!-

re ser clasificado como un "cuento tradicional." 

¿Pudo Tirso recoger el modelo para su Don Juan de un persona

je de la vide real? Puesto que en la Espaf1e de aquellos tiempos 

prevalec!a una situación tan moralmente relajada que le habría 

bPstedo una mirada e su elrededor pera confir111Pr que los liberti-

nos pululPbsn no solemente en les obrPs de los dr"?lleturgos. Aun

que los nombres de Tenorio, Ulloa y de la Mota hebhm existido en 

Españe con mucha snteriorid~d e la époce en que Tirso escribió su 

obre, ninguno de lea Tenorios lleg6 a edquirir esteture tal pera 

cue su vid1> sirvier1> con:o ejemplo, ni fU&rA capaz de influir en la 

obre del freile de la Merced. 

Le geneelogie de los Tenorios de España no incluye persona al

gune aue pudiere servir de modelo pera Tirso puesto que todos los 

miembros de la familia sólo gozPban de unP fema relativamente 11-

miteda, sin posibilid~d de engendrar tal coloeo universal. La ra

milia es originaria de Galicia en los tiem¡os <D Alfonso IX de teén 7 

desciende por Pedro ft.lonso Tenorio cuyo hijo, Alonso Jorge Teno

rio, t'ue el dieciseisevo elmir~nte de Ce.stilla en el reino de Al-

fonso Xl. 

Alon~o Jorge procreP dos hijos, don Juan Tenorio, comendPdorde 

E!tepP en lP orden de SPnti~go; y Alonso Jorge Tenorio, alguacil 

mayor de Toledo. Esto es lo único de interés oue revele la ge

neelogie de le femil1e sin que aparezcan meyores datos que pudie-
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ran hacernos creer que encierran el germen del Burlador. Datos 

igual.mente pob~es existían acerca de los nombres de De la Mota y 

Ulloa: ~ b lo se menciona un Lope s!nchez de Ulloa, cotmndador ma-

yor de Castilla. 

El doctor Gregorio Marañón cita el ejemplo de un auténtico Don 

Juan, Cristóbal Tenor io, contemporáneo de Tirso que rapta a la 

hija de Lope de 'íaga. 

T8.l:lb ién citado por el doctor Haraiión es el caso de Juan de Tas

sis, Conde de Villamediana, otro contemporáneo de Tirso y uno de iOa 

nobles más destacados de la corte españ.ola de Fellpe IV. Fue, se

gún ¡,;arafión, 11 durante largos años , la preocupación de todos los 

espaf'.cles, ;;r sobre todo de las espafiolas. 1123 Típico de los nobles 

de la é poca , Villamedlana poae{a gran atracción r!sica, facilidad 

de palabra, fue un ad,-;iirab le poeta, era valiente, libertino y ha.9-

ta fue deste_rrado por el rey. 

Villamediana casó joven por conveniencia, por lo cual su espo

sa desapareció do su vida social casi al consumarse e 1 matrimonio. 

Tenia relaciones con un sinnÚ~ero de ~ujeres de todo rango social. 

Su m&s esca.'1.dalosa aventura fue su supuesto ar:ior!o con la reina 

Isabel de 3 orbón, el cual fue refutado más tarde al confirmarse 

que se trat aba de una dama portuguesa, doncella de la reina. 

Cuando los investigadores hab lan de 1 "verdadero Don Juan, 11 o 

sea, aquel persona je de l~ vida reril que Tirso s upueste.ment e tomó 

cor;o n:.odelo para su Burlador, el nombre da Miguel de !.'.afiara siem

pre se mime iona, aunque e 1 he cho de que nac iÓ en 1626 lo elimina 

como candidato, ya que el drama da Tirso apareció in:preso en 16,o 

cuando Z.:añara tenia sólo 4 años. 

Poco realmente se sabe de la vida de Mafl.ara, pero haciendo ca

so omiso de to4o lo que parezca lajendario, quedamos cc:n esto: 
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Maftara nació en Sevilla en 1626, y ha.ata donde se puede saber, 

llevó una vida netamente donjuanesca. Cuentan ~ue durante su ju-

ventud tuvo que huir a Italia, Alemania y Flandes por causa del 

clásico suceso: mató al padre da una dama a quisn pretendfa rap-

tar. 

Mañara habla de gozar en calidad lo que le faltaba en cantidad 

porque en 1648 a la edad de 22 años se caaa con Jirolina Carillo 

de Mendoza. 

Poco duró la felicidad porque unos años más tarde -::uere su es• 

posa y M&i!ara queda abri.:.mo.do por la pena. Uevó el ataúd a :ir:. 

lugar remoto para rezar por su resurrección. Al regresar al ;itllblo 

decidlÓ entrar a un monasterio y dedicar su vida a los pobres. 

Mandó reconstruir la Iglesia de la Caridad y tam:Oién un hosp!.tal 

a un lado. 

De esta manera pasó la vida ayudando a los pob~es ~~sta que 

!!llrió el 9 de n1ayo de 1679. Pidió que lo enterraran ¿ abajo de :!.~ 

puerta de la i3lesla y rr.~~dó poner este epitafio en su tumbai 

.Al:¡u{ yacen loa hueso• y cenizas 
del peor hombre ~u• ha habido en el unmdo. 

'On incident~ que se reputa haberlo de.::idido a Ca.!:'.bi&r SU '·1 :.Jll9-

ra de vivir, aconteció cuando miraba una procesión funararia. Al 

preguntar i:tuien 'hab!a nruerto, le contestaba.'1 11 Don ~.liguel de r'aña

ra." Después de recib ir la mis~a respuesta de varias personas , 

se desmayó. 24 
Casi con la muerte de La~a.ra empezaron las peticiones de que 

lo canonizaran. tos trá:.:!tes empezaron, pero con el tie~po nada 

se llevó a cabo. vrto de los más irnporta."lteS estorbos fue el hecho 

de que se requieren cuatro ~ilagros para la canon:z~c!Ón, y a 

~añara sólo se le atribuyen tres: el caso de un paral1t~co que se 

levanta a bailar la segu1.d1ll&; una multiplicación de granos 
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sembrados por él; y la caai 1natant6nea conversión de 24 protea• 

tantea inglesea. 

EL CASO DEL CONVIDJ.DO 

Pasemos a considerar el otro elemento de la obra Bl BUl'lador. 

el convite. Encontramos que hay numeroaaa veraion••• tanto oralea 

como escritas. en el folklore de casi todos los paiaea europ.oa. 

que cuentan la tradición rélac1cnada con el convite a un muerta. 

¿Cuál es la base de esta tradición. y dónde tiene aua rafcea? 

Explicación muy satisfactoria ea la de Sa1d A.rimsto que dice. 

11 cuatro siglos h ace que en Gal1cia-•uno de loa yacimientos mLa i:r. 

ciosos para la 1nvéstigac1ón de la• supersticiones medievalea--!a-

paraba en todo su vi gor una extraña costu!Ti>re con la q'-- • a m1 ~ 

m1lde juicio. anda hermanada la f1ce1fu del CON '!IDA.DO, o, cu.mdo 

· menos, hubo de contribuir eficazmente a propagarla r sost.nerl& 

en la memoria del vulgo. Hablo de la vitanda ceremonia que don 

Antonio de Guec ara, obispo de Mondof1edo, pinta y condena en l&a 

constitucione s Sinodalea y Qbilpado de 1541. 'Ha llamo• tener coa

tumbre--dice--en muc:haa partea de nueatro obispado, que en loa 

mortuorios que hacen, as i como en el d{a de los finados, q11e .. al 

otro de todos .lQ.3 Santoa, comen y beben y pmm aesa dentro de lu 

iglesias, y, lo que es peor, ponen jarras y platos en lo• ~ ... 

haciendo aparador de e lloa • 1 El arraigo de e ata bf.rbara ct>st\a!'l)re, 

de la que todav1a sobrenadan resabios en Galicla, en 1ortugal yen 

Asturias, acredítanlo las siguientes palabr&a del arqueólogo ga

llego, señor Earreire de w., que copió de 'Gal1c1a ~1plomát1c•' 

(31 de octubre de 188~) en un articulo 'La F1e1ta de loa Ilfutltos.' 

111 ¿Cuándo se introdujo••dlce--eata extrafi!sima fiesta de un 

d!a, ded1cada a loa muerto• de todo el año? S1n duda Por el 11glo 

XIV o XV en muchos pueblo• de la Europ& ca\Ólica; pero en el s1glo 

XVI, en Galicia, de un modo raro, eacíndalo y ún!co. Costu.'!lbre1 
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itl.rba.raa úa en bo¡a en 1586, tl1ch:r-on surgir y utabacer la ra

aoaa o.rgla anual del Z de no•iembre, dedicada pOl" lu tui 11u a 

aua parhntea muertoa. Bb laa iglesias . y en loa atrios n 1.nhum&

ban los oad1Yitrea. Dentro y fuer•, pu11a, deb!a ee l•brvae el !:lan

quete en honor de los di.t'un\oa en el cual ae inspiraron tantos ea

cri tor•• creyéndolo r~ula y fingiendo que a .. d1a noche los ea• 

queletoa celebraban otro oan<1u•t• eapantoao, correspond i endo a la 

bros& de 8UI par!entea YiYoa.1• 25 

Pro1igue 3aid Armesto:. "Ray CQll todo, en el texto del seftor 

Barre1ro dos error•• que no pueden pasaJ" sin eorreeciÓnt primero, 
. ~ · -

loa banquetes en honor de loa difunto• •• introdujeren en Galicia 

mucho aitea del 11glo XVI; segundo, laa tale• t i estu runarariaa, 

al bien const1tuiao un rito esc111daloao, ese rito no ara raro, y, 

meno• todavia, único. Bb lu camp1f1as normandu, en las playa.s 

bretonaa, en loa fjords e1ca.ndlnavo1, en mil partea, el necrolá

trico fe1t1n era una de tantas ceremonias rúnebres que, como pre

paración a la nueva vida del alma, se tributaba a los finado:s. 11 26 

Á continuación s l autor cita ejemplos para mostrar que entre 

muchos pueblos antiguo• existían las misma1 prácticas. Desde los 

primeros tiempos, tanto los cristianos como loa pueblos idolatru, 

loa hebreos, los griegos, loa ••c1ndinavoa, los árabes y l .os ju

dios, practical::m eataa costumbres. Y hace rererencia a que en G&

lioia era ya. c omún por el año l,ooo. 
11 !.as consej as del l!lllerto e ClnYidado a cenar--dice Said Ar!!!e sto

no pueden ser inteli~ ib les sin esta luz. Según vi ejas creencias, 

los l'!llertos sufren, :J.l :nodo de los v:'.vos , todas las torturas pro

voca.das por el hambre y la sed. De aqu! las libaciones, las 

ofrendas que les son debidas, los festines solennes a los cuales 

el pueblo convida a los finados." 27 
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"'El final dramático de la leyenda de Don Juan, el convite he

cho a un difunto, ea tema abundante en el .folklore,"28 dice Me

néndez y Pidal. 

toa cuentos de irreverentes y sus encuentros con los muertosse 

dan a granel. El desenlace reviste varias formas. A veces al 

protagonista muere por su burla a la calavera, otras pasa algÚn 

tiempo en el más allá para, finalmente reB?"asar a la tierra; 

otras, se salva de la muerte por llevar puesta &lguna reliquia 

religiosa. 

Esta historia apareció dramatizada frecuento!!l6nte en los cole

gios de los jesuitas alemanes en Ingolstadt donde fue puesta en 

escena por primera vez en 1615. Se considera que esta. temprana 

representación pudo servir a Tirso co~o inspiración. ta. historia 

cuenta del conde X.oncio que, pervertido por las doctrinas de Ma

quiave lo, llegó a negar la posib : lidad de una vida en el más al.la. 

Ul d!a pasando por un cenenterio encuentra una calavera, le da un 

puntapié y le invita a cenar en su casa. cuando r.eoncio se sien

ta a cenar, llega el esqueleto y toma su lugar a la mesa, Es el 

abuelo de r.ecncio que ha venido a enseñarle que existe una vida 

futura, llev&ndolo consigo al infierno. 

Menéndez y Pidal menciona también una historia análoga a la de 

Leoncio que en forma oral ha sido recogida en cantos populares de 

Sicilia y Venecia. Pero estas historias sólo l!!Uestran semejanza 

en que desarrollan un tema sencillo que ha aparecido en mucha.a 

literaturas; un muerto regresa a vengarse del osado que ha tenido 

el atrevimiento de burlarse de él. 

Entre estas historias y el drama de Don Juan, hay bastante di• 

vergenc1a. !to hay que ir tan lejos a buscar confi:rmaciones, - ya 

que el desenlace del convite está ll!UY arraigado en 3spaf1&. En-
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contr11D10• &ll! cuentos más parecido• &l drama de Don Juan que lo• 

de otros pa!saa. ya que tiene el incidente del dobls convite. lo 

que !'alta en loa demás. Estos cuentos, relatados por Monéndez y 

Pidal y Said Armaste, han sido recogidos en todas partes de Eap&-

na. 
Como ejemplo de los cuentos t!picamente españolea. Menándsz y 

Pidal ofrece un romance que fue recogido por su herm3110 en el 

pueblo de CUrueda, en la provincia de León. Aunque es !llUY l..si.rgo 1 

Tale la pena reproducirlo aqu! como típico de la tradicional his .. 

tori&: 

Pa. ~1sa diba un galán 
cam1nito de la i~lesi&: 
no diba por oir misa 
ni pa estar ata!'! to a ella, 
que diba por ver las damaa, 
las que van guapas y t'reacaa. 
En e 1 medio del ca:::ino 
encontró una calavera; 
~1rarla muy mirada, 
y un gran puntapié le diera: 
&rrengai1aba los dientes 
como si ella ae riera. 

"Calavera, yo te brindo 
esta noche a la m1 !'ieat&." 

"~o hagas ::iurlas, caballero; 
mi palabra doy por prenda." 

31 galán, todo aturdido 
para casa se volviera; 
todo el d!a .nduvo triste, 
hasta que la noche llegara. 
De que la noche llegó, 
~andÓ diapcxi.er la cena. 
AÚn no comiera un bocado, 
cuando pican a la puerta; 
manda un paje de loa suyoa 
que saliese a ver quien •Pa. 

•D1le, criado, a tu amo 
que si del dicho •• acuerd&." 

"Dila que si, mi criado 
que entre pa1 ca norsbuena.1 
¡>uai&ralA silla de oro, 
au cuerpo sentara sn ella; 
pone d• muchas comidas 
1 de ninguna co~1era. 

"N'o vengo por verte a ,t, 
a.1 por comer de tu cena; 
Tengo a que va~ conmigo 
a media aooh• a la iglaa!a.• 
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A las doce de la noche 
cantan los gallos afuera, 
a las doce de la noche 
van camino de la iglesia. 

En la iglesia hay en el medio 
una sepultura abierta. 

"Entra., entro., el caballero, 
entra sin recelo •n ella; 
dor~irás aqui conmigo, 
comerás de la ~~ cena." 

Yo a.qui no me meteré• 
no me ha dado Dios licencia." 

11 Si no fuera porque ha.y Dios, 
y el nombre de Dios apelas• 
y por ese relicario 
que sobre tu pecho cuelga, 
aqu! hab!as de entrar vivo, 
quisieras o no quisieras. 
·Vfielvete para tu casa, 
villano y de mala tierra; 
y otra vez que encuentres otra, 
hé.ce le la reverencia, 
y rézale un pater noster 
y echala ~a la huesera; 
as1 querras que a ti te bagan 
cuando vayas de esta tierra." 29 

De esta historia, dice Menéndez y Pidal, existen cinco versio

nes impresas, y además él tiene en su poder nueve inéditas. 

Después de estudiar este romance se puede notar que tiene mu• 

cho más en común can el dra~a de Don Juan que las historias del -

estilo del cuent o de Laoncio, especialmen te por lo que hemos men

cionado, lo del segundo convite del l:llerto al vivo. 

El hecho de que Tirso ha sustituido una estatua por la cala.ve-

ra es un aspecto, que aunque no del todo importante, es de inte-

rés. Aunque son raros los casos, existen historias por el estilo 

donde los hechos giran alredecor de una estatua en vez de la ca-

la.vera. "El mismo Rolte recuerda dos anécdotas clásicas de esta• 

tuas que vengan ultrajes; maque refieren Aristóteles y Plutarco 

de la estatua de P.'.1 tys de A.rgoa, que dura.'ite una fiesta pública 

cae, matando al asesino de ~'.itys; y la otra cu e:-i ta Dion Crlsósto

no de un ene~1go de Theagon~s de 'l'has~s que, muorto &ate, azota a 

su estatua, pero ella aalta del pedestal y mata a golpea al 1nao-
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lent.. Deaconozco si tiene algÚn arraigo trad1c1onal la leyenda 

de Becquer t i tulada "El Beso" recordada por Farinelli; un capitán. 

enamorado de una e s t atua orante de una r.iu j er, in j ur ia la del ma

ri do , que est6. al lado, arrojándole una copa de v i.n o a la cara; 

pero al acercarse a dar un beso a la mujer, el m.:ir ido alza la n:a

no y derriba de un b ofetón a su ofensor." 30 

El número y la variedad de estas historias sen tan grandes que 

aqu! ser!a ar:ibicioso en exceso, hacer la más mínima investigación 

de las fuentes de t odas ellas. ~abr!a tema no sólo para otro, 

sino para muchos otros tra:ia jos. Sin embargo, todas ll1Ue str a.n algo 

sn coml:n, que es -a l hec'.10 cis invitar a un !!:Uerto a cenar. :;s te es 

el punto de contacto entre la obra de Tirso, el cuento del conde 

I.eoncio y cualquiera de las otras i :-inumerab les histori as que apa

recen en el folklore de paises tan aislados Cor.10 Islandia. :.:; s te 

tema es o l eje que las une, a pesar de las diferenci.as, algunas 

veces superficiales, otras proftil"das, ~ue aparecen en c ada cm.a. 

:::espués de c;n estudio somero de los dos elerr.e :-i tos del drama de 

Tirso, vemos en mejor perspectiva la relaci ón que guardan en tre 

si, y v ersmos la poca relación que en realidad tienen con la uni~ 

versalidad de Don Juan. Son dos temas bien c onocido•, bien divul

gados p or toda Europa. 31 :i.ec:-, o de que Tirso los utilizó an su dr'a.-

:na no detrae en abs .;. luto su fama co~o creador literario. 'lu o0ra. 

es única y original, pues, crea un personaje nunca visto ha s ta 

e:1 tone es. 

En realidad hay poco nexo entre los d os te mas. Said Ar~~ stosa

ña.la s l Único punto de contacto entre la obra de Tirso y la le'Y"f'l

da del convidado: el convite a. cenar. 

Explica: 11 Requhre esto mayor explicación. y voy a darla. Co

menzaré por señalar un hscho verdadera.-nente s1gni.r1c&t1To. c·c1 ando 
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en la co:r:iedia, Don Juan ve esculpida en la tumba del Comendador 

Ulloa la palabra 'traidor• ase de las barbas la estatua--que apa

rec!a entonces, no coíno hoy, arrodillada, ·sino tendida a lo largo 

del sepulcro en posición ;yacente--y dices 

De 1 mote re irme quiero. 
Y ¿Os habeis vos de vengar, 
Buen viejo, barbas de piedra? 

Y enseguida agregas 

Aquesta no che a cenar 
Os au·ardo e!'l la. posada, 
y all1 en des a!' !o haremos. 

"Medite un rato el lector sobre esa pas J. je, echará de ver 

el salto brusco, la absurda transición, mas diré, el profundo de

sacuerdo que hay entre la mesadura de las barbas y el convite & 

una cona, entre el encolerizamiento, perfectamente lógico, de Do~ 

Juan y la 1nv1 tac ión, completamente i lÓgica, que viene de spu&s. 

¿A qué esa invitación? ••• Por una razón obvia: porque lo esen

cial, lo cardinal de la leyenda, matriz de la co!!!pos1c1Ón de Tir-

:io, no estaba en devolver ultraje por ultraje, ni en pe le ar con 

un espectro, sino en decir: 

Aquesta noche a cenar 
os aguardo ••...•.•.•• 31 

La leyenda del convite sirve para dar más realce al drair.a. 

Tirso sab!a que convidar a un muerto era una afrenta. Y por ello 

pod!a medir la reacción del pueblo ante este insulto y convite a 

cenar. 

Sl empeño de parte de Said Armesto en buscar los or!genes de 

Don J'uan en algÚn mi to lejano, y el :nismo propósito de Gendarme 

de Bevotte, procede, según doña Blanca de los R!os, de que ellos, 

su3estionados por la obra colosal de Farinelli, tratan de encon

trar el ori gen en tma leyenda l e jan!sima. 

La declaración de Said Armaste de que "la comedla de T•llez es, 
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segÚn vemos, !!!ero . desar:r;-.ollo art1stico de µna antigua leyen da, 11 32 

I la opinión de Farinell:l. de q ue ~ 11 1mpor t an za c apitale del Bur

lador sta nell1 ave r riunito perla primera volta in un drar:ia le 

due parte distint E1 della le g3enda11 33 indi snan a la estud iosa. in-

ves t '..gadora. 

Qandarme de Bevotte, concede doña 3lanca, aportó mu cha valiosa 

información de tipo bibliográf i co par a un estuéio un i versal de Don 

Jua.n. Pero ella no acepta su intJ rpre tación porque Ji ¿ua la misma 

traj"3ctoria que ? arinell1. 31 ibstre it a liano nunca lle gó a en-

con trar ningún origen de la leyen da. sl cual bu scó &!'anosa'l!lente 

al través de un estudio unive rsal de ::on J'.lan. " Y tr1tó de encon

trar el origen en cualquie::- pa!s me:los en :': spaña, 11 34 d i ce ella. 

Del trabajo de Farinelli, dice la señora de los ~ios: "Extra

ord inaria expedi c i én, in te :-e san t1sl~a ;:i or si propia, que sa :::alo-

grÓ en cuanto a su o~ jeto porque el i nsigne e;q:ilorador no ~allÓ 

por el nebulo10 país de la :'áoul<i -:::on J '.lanas ¡:iredon juane sccs, s!nc 

seductores vulgaraa, ll'.ás o ma nos donju -m e sccs cor.:o el h~ roe de la. 

leyenda de Ell'rida; hembras-sirena cor'.o el '~ r et ón !3?11&:.ires, o el 

sueco dios de los mars s Stroo-Karl, etc., :'altos -ie ss¡:i!r:tu :!e 

rebeldía caracter1s t ica ::! e r::on Juan; n1 logró italianizar a n.1n 

Juan porque el decantado teancio, pasto de ratas, no era nada de 

lo ::¡_ue constituye a !)on J u&n y era tod o lo que Don .Jum no e s : un 

ateo por pr!.nc1pio y pro.!'e3iÓn, tm d isc!¡:iulo de l:'.aquiavelo • . • 11 35 

Traa de este rápido recorrido de varios s1glo3 de literatura, 

¿Dónde está el :-iodelo que u<;i l1zó Tirso para crear su 3\ll'lacor? 

Considerando e 1 as,.m to objet ivamente, llega!!los a la conclusiÓ'!l de 

que Tirso creó su persona j<.3 de sus propios rec ursos ~ra~áticos j 

de su c onoci~iento de la vi da. Sin du da tomó de la tradi c~ón 'º
;iular, b ien divulgada por aquel entonces, los eler.!en tos de su dra

ma, pero lo demás es suyo propio. Si no existió ninguna. :t' !.¡¡:u ra 
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de tipo que, aunque no dieran la medida para ser un modelo abao• 

luto, por lo :nenoa se parec!an en su vida, algo a Don Juan 7 aobre 

quienes exist!an pormenores Útiles a au propósito. 

Frente a lo dicho, ea interesante meditar sobre lo siguientes 

¿Por qu&, si no existió ningún Don Juan Tenorio en la vida real, 

han, muchos de loa demás autores, bautizado a su personaje con el 

nombre de Don Juan, y en el caso de Zorrilla, con el mismo nombre 

y apellido? 

.\ pesar -de toda la evidencia en contra de 1A teor!a de la exis

tencia de 11 el verdadero Don Juann que a varios autores ha preocu-

pado, hay otros que abrigan una duda al respecto. Investigadores 

tales como 1''.enéndez y P1dal, teopoldo de Cueto y la uñora de loa 

2!os han conservado la duda y se han aventurado a dec:r que exi1• 

te una tradicional historia oral, ya olvidada, que fija los nom

bres y los incidentes del drama. 

El Burlador de Tirso, como figura literaria, representa una 

continuación del burlador q.ue ha existido siempre y que ya ha apa

recido en muchas 11 tara turas. Pero el Don Juan de Tirso aporta 

algo nuevo, lo que ha hecho que perdure hasta hoy d{a y lo que le 

ha dado su universalidad. El\ este sentido el Burlador es tm per

sonaje completa.'l!Elnte -nueTo, sin ra!cea en el pasado n1 re l ac1án 

con figura literaria alguna. 

Se ha discutido si la obra mia representativa de Don Juan ea 

la de Tirso o la de Zorr1ll&, •in prejuicio de otros míritos, ta~ 

lea co~o la profundidad en Tirso y l& popul..-1dad en Zorr11la. 

Se ha discutido tam~1én si la leyenda tiene sus ra!cea en Empail& 

o en otro pa!s y los m&ritos de los autorea de obraa poater1orea 

aobre Don Juanes, haciendo siempre caso o~lao de lo vardaderameft• 
te a1~1ticat1vo: que ea Tirso el que exponll por primera. Tes una 
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calidad universa.1--el e mbrujami en to por amor•-de:1tro c!e unad• lu 

pa siones más naturales ~e la espcc:e huCTazia. 

Los -:! os e l.:t :::.:t:::tos o:0·1ios -:!el C.rams.--e l :: urlad or y <t 1 convi ts

hab!an a xist: é o dur~~ te si g los. : 1sm:nuimos, sin emc argo, au im

porta.>c ia al da.rnos cus n t a de 1ua su mayor valor radica en sl hs

ct o ca 1ue son el v e ~ 1cu lo .:tn q ue ha viajad o el t ercsr elomento: 

la i ndi s cut i .: l:: apor tac ión de '!'!.r so, que as la uninrsal1dad, el 

c ru-á :: t'lr úni co ·ie Do;:¡ .Juan. 
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PRESENTAC ION D'S DON .i""FAN 

-· 

Catal: il fin ¿preterrles goMr
li Tisl::oa T 

D. Juan: Si b-'1l"hr 
as antiguo hábito mio, .. , 
¡oue !!!ti pre~taa, sabiendo 

.1111 coroici6nZ 
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EL DRAMA 

¿Qui9n es Don Juen y de dónde viene? ¿Cu~les son las varias 

r~cetr.s de la leyenda del BurlPdor y cuéles los motivos por los 

que ha perdur~do? 

Antes de ofrecer une respuesta a estas preguntas, es menester 

conocer la historia del BurlAdor de Seville; 

Que la obra del Burlador de Sevilla es producto de la imegina

ción de Tirso de Molin.ci, no se discute. Amque el italiano Farine

lli trAtÓ de hACer apArecer lA s ra!ces de la obrr en Italia, este 

punto nunca tue aceptado por otros investigPdores 1 ha sido suti

ci ente!Tl9n te refutqdo por los hispan1s tas. Pero de esto nos vamos 

P ocupar m~s edelente. 

Como hemos dicho, la paternidad de la obra es universalmente 

concedid! a Tirso de Moline. NAdie disputa ese punto ya. Pero al 

consider11r el temg de Don Juan, se presents posteriorlll9nte en e1-

cenP. otro "Utor A reclrmPr con derecho, !!U e:roédito el respecto de 

la popularidad del Burlrdor, don José Zorrilla. Aunque la obre de 

Zor~ill~ es po~terior " l" de Tirso en dosciento~ cincu~nta eOos, 

9! t"n ~~pPftolq como le del frrile de la Merced, y sin dude la 

versi6n m1 s populPr del Burl~dor. 

L"s repre~entnciones del BurlPdor aue eño en efto se presentan 

en la época del D!a de los }iuertoa, el dos de noviembre, son de 

lA versión de Zorrille. Como eenala Ramiro de Meeztu, "En el de 

Tirso hay medie docelll! de freses l1mp1des y acertedes; 

Zorrill~ ~e enc\Jtntran eses frases por docenas y esta 

de dicción es lo a u~ 

en el de 

felicidad 
36 

y 

también, "No puede ser cosa inferior un drama cuyo• versos se he 
37 

aprendido de memoria todo un pueblo." 

Sigue Rl'!miro de ~'. .. 9ztu d!c1ando nue aunque el tipo de Don Juan 

en Zorrilla es eHnctal•nt• el mismo que el de Tirso, es decir 



- J.S .. 

bu.Pl~dor, Zo?"l"illa hl hecho su h'roe aAs gPlto al pueblo, ya oue 

l• ecncede le selT•c16n por m"dio del errepent1m1•nto. '.'trientres 

el Don Juen de Tirso es por exeell'fte1e el bUJ'lsdor. el de Zori-1 -

lle se redime por el ~or. 

Del DOll Juan da Zorl"ill11 Y•H•o• •~s. po~tH•1orminte. El Jon 

J'u11n que vl'lmos 11 eonsid•rP.P oomo modelo, n1e11eri1!1111l'l.te, el molde 

que d16 bise a todos 101 Don Ju11n11 poster1o~. es el de Tirso 

por(!UI "sin el Don Juen de Tirso--d1ee dof1e 3bnea de los R1os --

no hl'lbrie existido el de Zor71lle, ni nin~o de los 
- 38 

bl.,s JOY8t!"hS ~ue -¡ruebl11n 111 L1tsr'!'tur11 Un1T"rsal." 

-o-o-o-o-

Itel1e y daspué~ Se•llla T su11 l'lrededO'l'es, sOft el escenario 

pere l~s cyentur•s de un joY"en h1del~o ~ue busce et\ une •ont1nua 

e 1nterm1n11ble !"VM\tUPP 11mC!l'o1,., l• s11tisfRcei6n de su 1ns•c1Pble 

sed de plPceres CFPn!lles. 

Oblii:r•do e "lej.,r~e de Espl'ñe por un lto d• lllllC!', Don Ju.,n "" 

e N6poles donde lo .ncontremo Q •n su pepel de seductor cuendo ?~-

pie!'.11 11 obra. Fl'lra srr1b11t.,r 1 tm'! dJOme de le corte, l!! duqu.,!'I!! 

duque11, •l duou• OeteT1o. Al llll!f>llPO de 111 o&.•~ided, hl'I po1 _· 

do ebusJOP d• •lle en el p•lecio d•l rey de Nfpoles. 

Su Tict1m8, descub!'I su .,..or, aunque demasiado tJOrde, grite ~ 

de esta ~nere etr•• le 8teone1ón del rey y los ~'ll!'I"dies del p~ l "-

eio. Doa lu11n 's d•t•n1do por el embsj!doP d• Sspane Ante l~ cor 

te de Nlpoles, den ~da>o TenOPio, su J'l'Opio t1o, qu11m el reeono-

en• " su •ob!"1no lo dej,. ese11p<>?" y eulp,. el duque Octl'lrto. 

Don J'u1n doe1~ p1119r el !lt~r de por 1111td1o, ~?"o su ~~?"eo es 

~seltP,dD por tJ.n " tempest•d y n•ufrP,ge. '!'l. y su eriedo Cetalinón 

proT1neie de T~..,PgGBa. .lhf en le coste, 1111dio mt»rto~ , l o~ en-
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cuentra la pescadora Tisbea que se enamora perdidlllll8nte de Don 

Juan. La joven no puede resistir loa encentos del gal•n y. mian

t:ras CataUnón p:repara la huida• Don Juan abusa de ella. p!'ome

ti&ndole matrimonio. 

Deapu&s de la conquista. Don Juan y CataliD6n :regresan a ~e•i

ll!l donde encU1tnt:ran que la noticia del episodio de ll~ole1 ha 

llagedo ya. Su padre. don Diego T.norto. he sido informado de loe 

suoaaos po:r medio da une carta da don Pedro. El r.-, tambi&n ha 

sido not1t1cado y pianaa :repa:rar la at:renta con el .. trimonio de 

Don Juan con Isabela. 

El roer decrete e%111o en Labr~ja pera Don Juan aientra• eapera 

le rechs da ¡,. bods. El duque Octe•io ya a reci'bil" um reoompe"" 

~• va a arreglar su metrimon1o con la hija del ocaendador tJl.loa. 

dofta Ana. 

Mas resulta qua dofta Ana ya tiene un compromiso Horeto con au 

primo. al mttrqu'• de la Kota. CU8ndo el marq1Ms encwntra e Don 

Juan. su entiguo compaftaro de aventul"••• le c•nta de su. aCll'el 

y la dice que asa misma nocbe tiene uns cita con dona Ana. 

Don Juan iDlll!ldiatll!Jllente codicia la p!'O .. tida de su amigo y 

siente al impulso de iniciar una nue•• aventara. Otra vez al am

paro de la osc\11"1dad. entra en la casa de dofla Ana pero tiene qu. 

huir · sin lograr su prop6s1to cuando ella descubre al engaao. El 

comandPdOl' acuda a loa @l"itoa de su hija "I trata . ea.vano da date• 

nar Al intruso. Don Juan le atravtese al pecho coa 1u e1p-.da y 

hu:ra, ~•guido por l•• mald1c1onaa del •le.fo. JIOl"lbundo.31 tumul

to ~tr~e a don Diego Tenorio y al rey, quienes encontrando slmlll"

qu&s de la Mota •h!, lo errsstan coao culpAbl•. 

Mientru. Dm /.Juan y Cetal1n6n huyen httcia tetn-1J•: en camino 

tropiezan con 'QIUt bode de C•llJ>e•inos que h•ce olv1d81" • Don Ju1n 

•l fracaso de la aventura anterior. La gracia de Aa!Ata, la tutu-
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re esposa, incita los deseos de Don Juan. Corteja a la novia, le 

promete matrimonio y le hece entrar en la cesa pera abusar de 

ella, mientras Cetel1n6n prepara los caballos pare la fuga. 

Pero en Sevilla se prepara una catástrofe. Sus victimas empie

zan a llegar a exigir j'tl9ticia. Isabela viene de Nápoles en com

pe~ia de la pescadora Tisbea a quien ha encontrado en camino y de 

cuya historia ~ desgracia ae ha enterado. 

Regresa Don Juan a Sevilla. Aunque gravemente amonestado por 

su conducta , m~ntiene su eltener!a, y, depués de insultar a su 

padre, su cemino lo conduce por &l cementerio donde esté enterra

do el comende dor. En su tumbR hay un ep itafio que dice: Aqu1 el 

m6s leal caballero espere que Dios le vengue de un traidor. 

Al ver esto, Don Juan se enfurece, y tirando de la barbe a le 

estatua le invite e cen~ r en su ces.a . 

Esa noche cuando se sienta a cenar, :o-ye que llaman e la puer

ta. Un lacayo que va e Pbrir regrese tan sobrecogido de miedo que 

no puede hPbler. Con Juan empieza e sospechar le. realidad; su e'l.O

jo contra el leceyo oculta el miedo que él mismo empieza a sen-

tir. En seguida manda e Catal1n6n a ver qué huéspe d misterioso 

quier& entrar en su casa . Pero Catalin6n tam~ién regresa temblan~ 

do sin poder decir lo que ha visto . 

Sumamenté enojedo, Don Juan mismo toma la antorcha pera ver 

quien esté en la puerta. Encuentra la estatua del comendador. 

Echa mano e su espP.de y retrocede mientras la estatue evenza. Ha-
- - 1 -

ce iDe11 Juen un tremendo ; e~fl:lerzo por ester tranquilo y, logrando 

dominer su terror, invite a su huésped a senterse a cenar con él. 

Luego de cener, la estatue indica que quiere ester a solas con 

Don Juan. Cuando estén :solo11 la estatua le invite a su Tez a cenar 

en su capilla y Don Juan promete ir la noche siguiente. Después, 

cuando se va l ·9 ·estatue, Don Juan siente terror pero su orgullo 
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do•iD8 su debilidad y decide acudir e l'" cita. 

Mientr~• Don Juan tiene su encuentro con el comendador, otros 

personA je s empie~an a entender le verdP.d de lP-• des8J"•Ciu oue hltn 

ocurrido. El duque Oct~vio se enter• de que Don JU8D 98 el seduc

tor de Isl!'bel•. Y tembi&n Amintr llega con eu pedre a oxigir ~ue 

Don Juan CUJIPl• su prom~se de metrlmon1o. En viste de estas cir

cunstl!'nciu, el rey decide poeponer le boda de Don Juan con Iaal»

le. 

La noehe dgu1eote Don J'uen rcude a le lnYi tec16n del ooJDGn

d•dor. Llega a la cita y se sient• • eener el1cr8nea y vlbor ... 

En este moanto ee oyen •oces q119 cuente loa cutlgoa a qu. loa 

oulp•blea U•nm que bao•• trente, y Don Jum siente mt.do de nue

"º· En esto, CU91dO ao inoorporr 111 estrtua y cog'9 1 Don Juan 

por b meno, el Burl,.dor elllf)le,..• • ~entir los tue~oa del Jnftemo. 

Ante el peligre de le muerte hP'ee un u tuerzo p01" eacv · eu HpPde 

otr8 •e~, pero su orgullo so desploma y p1de \& ••cerdote pere~ 

fe,..Pr!to. La eatetue le edTierte que Yf1 n.o quede tiempo y H lo 

llev• • la. infiernos. 

Cwindo CetaUn6n, quien hr. preamclado to4e el V.a, llega al 

p•l•oio • cont1r lo que h• visto, encuentre • tod•• lee vlctbula 

de a11 •o pidiendo jU1Jt1ch. La 111Uerte de Doa hn pel'lllt. l• b• 

da de OctPYio oon b•beh, h de dona Arw ccn el a11rqu'• de l• Mo

te y telllbi&n 11!1 de Amint• oon 11u c•mpealno, P8tl"1oto. 

BL CAJUCTD O! OOS JU.Ali 

Cea le cut laaodl,.t• dltu16n del drnae 44' Don JUGG al tr•n• 

de S.p•tw y loa d•h p• hH de Europe. ea pocoe •fl• despub ele 

eu •p•r1016e aaeecU6 le 1ne.-1t•bl•, pues. 91'& natvol que •1 •en• 

eep\e del OPrlcter de Don .hlen oltmb1Pro ooR b rep..SUcot&a en•• 

cM9 pti he1 europeos. 

• wmte e.pea6 le dUwsla d•l v.. en º"'°ª ,.1,.. loe nea 
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JuPnes sucesivos no permanecieron fieles sl originel de T1rao, 

sino oue con c!'ldP sutor aue Pgregó o re!tÓ elgo, modelendo ~ su 

perecer el cP.r~cter del Burledor, aut'r!ó muchos c~mbios el través 

de los <J.~os. 

Los Don Juenes de l os imitedores, de Moliere, de Eofr~en, je 

Byron , etc. , Y" no eren el Don Juan de Tirso, sino que ~ostrerO?l 

otrrs person!'lidedes según c9l pei!, ttn cada cuo. Ni el Con.:U?n 

de Zorrill• quedó perfectemente l!pe~Pdo el c~r~cter trszado ror 

Tirso, como hemo!' visto . Pero el Don Juen de Zorrille tocl,.vie 

q uedP dentro de los limite'! de lo ~u• puede ll!t11!"rse "el don Juen 

Burl~dor," 11unque los de lOI!! ill11t11doi-ea no.Sin ~tsr o:ie f1~"r 11qu1 

un c<>r~cter d1.s tinto pEr• c11da Don Juan, !'te p1.2 de decir ~u• de loe 

9on Juenes h,.~ d os cl•se1: •l Don Juen esp1~ol--el Don Juen de 

~~r~o y j e Zorrill•--que es el Burl•dor, T •l otro tipo aue con -

s iste en l os dem~s Don Jur ne s, que por un mot1To u otro no si;u"n 

r:cmo ti ~r !'I 11ter<!"il! el Burl ri~or pre!en_t11 dot "SpectO!. ~"l '!U 

d:mensi6n na c1on Pl personifica •l cerlct•r e•p•dol, tt~.ies, todos 

1 01 eap• ~ole1 nos l" achamoa de Tenorios, tiene toOú el bi•~ y 91 
~9 

die• Zo?'!'tll•. :;ri ~~ ~ 1-

mensión universPl represent• el 1nd1T1du11l11~0 en su ? º'1 o! 6n d • 

rete e lo. s oc1eded. s ~ t• punto •• •rata~ en otro c•pitulo. 

El Don .ruan espaf\ol--cal ort~in•l·- "que lM ·e.xvmJwro• no hQn 
4o 

s11b1do nune ~ comprender• C011n) dijo !ie&tos te , e1, e~ l~! pa111 -

br1! de ~•id Armesi o, "el s1mbolo de seuelle Sspeda L.-iq•.liets, c<>

tH•l18ril y 0 1'.ldl'rie gl' , que ten1'J por fi..tro1 SU! brfo1 T ;;or prag-
41 

~~t1ce ~ u volunt l! d." 
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p'rson1fic~c16n de aqu9llos h1d~lgos c~'Yº ideal jUJ>1d1eo se redu• 

cir!a a lleTer en -.1 bols 1110 une certl! t'orel coa ua sólo iirt1cu• 

lo ••• : este esp8t1ol esd autorindo p!!r& heeer lo que le d' lag• 
42 

na!.' 

Dos erra eter1st1caa descuellan en el Doti Ju911 e1paao1. Le p~1· 

mord1el es su 1nsac1 Pble sed de amor caPnal . que se pued• :r.9WllJ.Jr 

en su dioho de "he de go ~ •ll a " ceda TI!~ que encuentra una dama a 

su gu!'ltc. LI! ot:Pa es su impied"d ;r re'beld1e contra ll!! leyes c1-

v1les y rel1g101a1, su respuesta de "tan largo me la f1a1e," a 

cualquier ~monesteclón que, aunque no lo lleva e negaP la ezist..,. 

ci!l de Dio!, si lo conñuce e apla~er el momento de hacer cuen'•• 

con su Cr9rdor, de todas l ~• deud~s oue he contre!do durent. su 

estai.c la terrestre. 

Don .ruan e~ un ~~Ue!'l to y joven seductor de nrujeres cuyo único 

fin de 9 ~letenci < e ~ burl · r e i~ muje~. Bre~mente, es un cPba -

llero, orgulloso en gI"edo !'IUJTIO de su buen noab,..; valient., dis

puesto a desenvaina?' la e1pada PO!' MI capr1eho; creyent•, pero t& 

envuelto en su bú~ , ueda de ple<:1tree au9 no ~ preocupa por l8s 

cosra del E~s al l A• es altivo, Ptropell• tode aue se le ···-
T1eaA en su preeip1t!lde cerrere e setlsfece~ su sed cePnel; y co

mo cebellero, un hombre que cuendo .mpeñe su pelebra--e1 empeñedo 

e otro bombr•••eumpl• sl•mpre, entrent~ndos• a cue lquie• peligro. 

Don Ju11n no sienh P"Siones por ningum de les mujeres concpi

enes tropi~r:•. El única mor que !'lient. es el e111or propio y es

to rige su conduct1. El "mor propio es lo que motive tedes sus 

ecciones, el "vo" aue tiene en tPnt"" estime. Ee este emar propio 

el cue, le~tim!"dO cuendo Té la 1n~cr1pe1ón ~ le tumbe del comen

del!or, lo conduce "' conv1dPr a su dwtreetor a CefiE>.r. 

Su posieiÓft fr.nte e le muj~r es lo que he llegado 11 ceractS"i-

z·er e Don Juan en el mundo entero, une eereeter1stiea que emparen-



te a todos los h ombre s . "Lo que • los hombres nos lnteresa-- ob -

serva Rerniro de Maeztu--no e !! ten to secar e gua de l e s pe~as o 1ttr&> 

ve zer insten t ~.neemen te l os espE cios como impon" !' nuestra •1ol\!Ilt8d 
43 

:; otrc 3 hombr es. Y aún m~ s que a l os h ombr e s , e l 0 s muje r e s.. " 

El Don Juen espeñol no cree en e l smor ni cree que la f e lic i-

ded se encuentre en é l . No se enemora ni cree que ?e pueda ena~o-

rer nunca. Vive por lo s pla ceres del momento. Es bPsicareen t e e l 

hombre de apetit os carnales, sin n ingún e scrúpulo morel n i espi

r itual. Su único de!eo es bus car i.m momento de placer pasajero 

ccn cuelquier mujer, sea de l n realeza o de plebe , pe ser un r~to 

E>grad nbl e y después olvi.d r rle y buscar otra p!'ra empez ar de nuevo 

su j~ go de emor. "Sevilla e veces me llama el BurlP.dor, y el mP

y or gus to que en mi puede haber es burl~ r una mujer y dej P rl~ sin 
44 

honor, 11 dice el Don Juan de Tir !'l o de Melina. Y a &rrege el de 

Zorrilla, "Por donde quiera que \ fui la razón atropellé , 11> virtud 
45. 

escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendi. " 

Su manera de seducirlas no puede ser m~s burda. No pone lÍQite 

P. sus escrúpulos pera lograr su propósito de burlar a la mujer. 

Se vale de cuelquier promesa, cualquier táctica pera lograr rufin. 

Si se trFt a de uno deme de elta sociedad que no se deje engPñer 

por su pal 0 brP.s o promeses de matrimonio, el Burlador se ha ce pe-

si:ir por su prolffi tido y, "l empAro ::l. e le noche lleve a cabo su iro

pósito. Si su pretendida conquista es una l9bradora o cualquier 

persona sencilla, se vele de su don de palebra y con mil es de pro-

mesas de amor y juramentos de m11 trimonio le a.rrebata su tesoro. 

Y no yerra en su i nten to. La muj~r que le e trae es su pre~e ~ 

cil . No ::icude e pe dir intervención de terceros en su conquista. 

Confill do en su po der de convencimiento, sin ofrecer n i:> da material , 

aunque si ofrece su pelebre en ma trimonio, sale a le conquista: 

Corriendo el camino acaso, 
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llegué a verte. que amor gu!e 
tAl Tez las cose! de !IW'!rts, 
aue el mismo dell!'! se olvide. 
·vite, 111doréte. abreseme 
tanto. que tu emor me anima 
s que contigo me cese; 
mira que acción tan precisa. 
Y P.tmaue lo murmure el reino 

y eunque l7l rey lo contradiga, 
y e un~ue mi oadre enoje do 
con emenezes lo imp ide, 
tu e spo ~ o tengo oue ser. 46 

Don Juen en !'!U pffim de gozP r me.teria y sensualidad apla"Za el 

juicio finel con "tan lar go me lo fiais." No es ateo como ss ha 

pr esentodo en obres posteriores. Es católico y creyente,pero por 

s l i mpetuoso P" so cue lleva quiere posponer su contrición y arre-

pentimiento pera el fin de su v ida . Ced11 vez que se le amonesta 

y se le recuerda que hay que erreglrr las cuentas p11ra entrar en 

el otro mundo, él no lo niega sino que ha ce e. un lado toda amones

tación con "ten largo me lo fiais." HebrB mucho tiempo má s tarde 

para arregl111r cuentAs. Por e l momento la v ida actual es lo mP.s 

import1:onte. 

Don Juan cree en su Igles i a y en los preceptos de ella. Lo ve

rnos cesi al finAl de su vida, con le estetua de Don Gonzalo que 

he lle~edo a cenFr, se muestre s olicito del estado de su elll!!!: 

Si end•s en pena o si aguardas 
elgune sPtisfeoci6n 
pPre tu remedio, dilo. 
aue mi palabra te doy 
de hacer lo oue me ordenares. 
¿Estés gozando de Dios? 
¿Dite la muerte en pecado? 
Habla, que suspenso estoy. 47 

Y el final cuando se da cuente de que no le oueda posibilidad 

de salvar la vida pide que lo cc:nfiesen: 

Deje que lleme 
quien me confiese y absuelva. 48 

En su lucha eterna en consecución de la mujer, Don Juan está 

dispuesto a dar todo. Arriesga su vida pOl' un capricho si es ne-
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ceserio, pero no dará su libertad nunca-~ Hey · los que pelean por 1s 

fe, por imperios, por fama o por riquezas. Don Juan no tiene une 

causa tan noble ni ten eleveda, pero su valor es innegable. 

Después de burler e le duquesa Isabela en el palacio de.l rey 

de Nápoles, le deme descubre el engaño y Don Juan tiene que esca

par, pero se vé en peligro de ser aprehendido por los guardias: 

D. Pedro: 

D. Juan: 

D. Pedro: 

D. Juan: 

Prendedle. 

¿"Quién ha de osar? 
Bien puedo perder la vida; 
mas he de ir ten bien vendida, 
que a alguno le he de pesar. 

Me tadle. 

¿Quién os engañe? 
resuelto en morir estoy . 49 

Como caballero Don Juan estime su honor en tanto que cuando~

peña su palebra--siempre que no sea palabra de matrimonio-- está 

dispuesto e cumplirle 

D. Gonzalo: 

D. Juan: 

D. Gonzalo: 

:u. Juan 

sin reparor en l es consecuencias: 

¿Cumplirásme una palabra 
como cabPllero? 

Honor 
tengo, y las pelebres cumplo, 
porque caballero soy. 

Dame esa mano, no temas . 

¿Es o dices? ¿Yo temor? 
Si fueras el mismo infierno 
la mano te diera yo. 50 

Y más tarde, antes de irse: 

D. Gonzalo: y cúmpleme la palabra 
como la he cumplido yo. 

D. Juan: Digo que la cumpliré; 
que soy Tenorio. 51 

Cuando se he ido Don Gonzalo, Don Juan siente la .flaqueza de 

su cuerpo y el latido de su corazón que he causado le presencia 

del aparecido. Pero todavia no se doblega su orgullo y se empeña 

en mostrar su valor: 
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Me~ana irs a 11 ea~1lla 
don:ie convid P. do soy9 

por. que s9 Pdm1re y espante 
Sevilla de mi valor. 52 

Los d9m~1 pueden dej~ r que su ci,do venze su orgullo pero Don 
1 

Juan no. Y hosta en v!speres de su bode, no deja que otros asun-

tos le estorben el C'W!rPlimiento de su pelebre. Tiene qu' cumplir-

l• ,.unque ~u bod11 &!pera. Hay otro l!Sunto pendiente: 

Cat~l!nón: ¿Cu~l es? 

D. Ju~n: c,nf!r con el muerto. 

C1telinón: Necedod de necededes. 

D. J'U111n: ¿No ves que di mi p!'lebra? 53 

No s6lo en su des efio de lr.s leyes rel1g!oses aplaza Don JuPn 

el momento de peger sus deud.ª!; tE>mbién des!'fia las leyes 11oeie

les y le eutorided. "Nos oprime le ley nP.tural, la l.8y social y 

le razón: La Mo1ra, le D1ke y el Logos; d ice Ramiro de MP.eztu. 
54 

Don Juan salte los tres. Ha seeudido tres yugos." 

La ley natural fija los l!mit!l s de todo. "to o_ue f ue no puede 

dejar de h~ber sido. Lo aue e s té en una parte, no está en la 

otra. Es ' Moira• quien fije los mojones y hey que acater sus ór-
55 

danes," !ligue Mee'!tu. Pero Don Juan desdei'la la ley y se con-

vierte él Mismo en su ley. Rey que recordar cue el Don Juan de 

Zorr1lla dijo, " Por donde au1ere c ue fui la razón atropellé, la 

virtud e ~ c "rn"c!, lR justicia burl~ y e. les mujeres vend!." 

Don Jupn no se refrene por ningp.n motivo, sino ~ ue de rienda 

suelte. e sus instintos. No vive como los demés hombres, temiendo 

.l,,S cone'=' CUeneiR!:' ::!~ SUS l!CCiones, h:>Ce lo (! Ue le Viene en gene "'!f 

sólo s~ld ~ ré l~s cuentes en un tiempo futuro. 

Aunque h Py difer~nci'l s entre los Don Juenes espai'loles --el de 

Tirso y el de Zorrille--se eprox1rn~n mucho més entre s 1 que cuel

C{ Uiere de '!'!ll os e ot ro burlrdor y d '.'n el tipo del burl P. dor espa-



ñol. El Don Juan por naturaleza, ese que dice,"burler es h~bito 
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antiguo m1o," y la importancia del aspecto religioso del drama 

que según Alvaro Arauz muestre la carecter1stica tP.n típicamente 

española de "creer no creyendo" es lo que m!s distingue el burla-

dor espafiol. 

Esto es lo que han cambiado los escritores de los demás pe i

ses. Muchos han c1•eado , au Don Juan, pero ' ninguno lo ha dotado de 

las cUBlid ades originales . Les cerecteristices que mll!lstre el Don 

Juan español ha sido único en él, aunque lo contrario en los su

cesores no nece sariamente substrae al car~cter de ellos. 

Sin tratar de fijar un car~cter general que agrupe a todos los 

Don Juanes de los demás ·escritores, se puede afirmar que no m~ s

tren les cerecterfaticas del español. Más adelante veremos los 

Don Juane s de otr?s paises. Veremos como otros autores han ideado 

sus Don Juanes y ahondaremos más las diferencias entre el Don 

Juan de Tirso y los de los que lo imitaron. 

LO DIABOLICO EN EL DON JUAN 

Vemos e concentrar nuestra atención sobre otro aspecto impor

tantísimo de Don Juan. Como religioso que era, Tirso principal

mente se preocupP.ba por el tema de la salvación del alma y por 

ello se empeña en mostrar al seglar las consecuencias funestas 

del desoir los llamados de la \ Igles1& pera llevar una vida recta . 

Aparece su tesis en El Burlador de Sevilla durante la visita 

de Don Juan a la capilla de don Gonzalo: 

Advierten los nue de Dios 
juzgan los CP.stigos grandes, 
a ue no hay plazo que no llegue 
ni deuda que no se pegue. 

Mientras en el mundo viva, 
no es ju~to aue diga nadie: 
1Qué l ergo me lo fiais! 
siendo tan breve el cobrarse. 57 
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~uiere Tirso advertir que no h~y que dejar pera el <u.timo mo

cento el arrepentimiento por los pecados acu:nuledos durante to-

::le le vide. Un arrepentimiento al momento de morir no es expia-
58 

ci6n su.t'1eiente por unP vide mal empleada. Don Juan represen-

t11 el !!!el en une de sus menifestecione s, y atmc;ue Tirso pudo hebs:

escog1do cuelqu1er pecedo p•ra señalar les mismas consecuencias, 

como rel1¡zioso ~ como confesor, sebh a ue le t~ataolón de la cer

ne es un° de l•s m1 s err•i:•d~s en el hombre. 

Tirso hPce ~ue su prot 0 goniete recorra toda le gama del mal, 

etropell.ondo lP re~ón, escerneciendo le virtud, burlando la jus• 

ticie h.ost11, por fin, sin pa:! e?" afrentPr t< l prójimo, ve contra 

lo divino. H•ste all1 le ?er:iite Dios st-lir con le suya, parohas

te Elli no mls. Atropeller l.os leyes de loe mort~ les es un.o cose 

pero bl 0 nd1r !!! U espPds eontre l ~ s bue•t!•de Dios ya no ea une lu

cha contra este mundo, sino contra el otro. Los que no viven en 

el"'l'!cn!e con les le~es ce Dios est~n cc:cdenados a sufrir les eon -

secuencias de los aue t?"en~greden les le,-,s divines. 

L11 solneión aue d& Tirso e un .i:-robleme ::iorel se aviene e su C9-

r~cter r~ligioso y se confortte e las exigene1aa espirituales del 

pueblo. 

Con el c"st1go e jempl!!r impu~sto por Dios !! Don Juan, vemos só

lo un Pspecto del c~so, el del poder divino. Pero !urg9 une pre• 

gunta Pcerc~ de le ruer•s que 1m?•l1e el desmendedo Don Juen. P•

rP T1r~o, eomo religioso eue es, lP fue?"te del bien es D1oa, y, 

!!unque no lo dice "biei-t•mente, da lllpllcltamente qu• la tuerza dltl 

~•l ~! el D1Pblo, ese estuto y mal~volo se~o?" del otro mundo eue 

estA en eterne luchP contrA Dios, tretando ~e ~ener pere s1 les 

almea. 

¿~u¡ pepel tiene el DiPblo como personeje o como eonc•ptc en 

1111 obres de Don 3u11n? ¿Ea Don Juan 11ll!plemente el hombre eonou-



piscente que b~c" le SPtisfección de sus instintos cPrneles, o 

atrás de esta frenética búsqueda hay una fuerza satánica? 31 se 

tr•terP sóle=ente del Burledor se podría pPser por !'lto el te~a 

como uno de relPtiv•?:!l!nte pece import•ncis. No es ten f~cil, sin 

e~bergo, dejer peser inPdve rtido un concepto que hA resurgido en 

obras posteriores a le de Tir~o y que he sido te~a tan difundido 

desde s ie!!:pre. 

Desde el incidente bfblico de Adén y Eva que se dejan dominer 

por la tent~ción inspireda por el Diablo, y, caen en le trPmpe de 

le m~n .. !'nl!I proh1b!dP con lo que precipiten a les genera ciones .:!e 

los 'i~los a le conden•cién de g"ner la vide con el sudor de la 

frente, de!de entonces, digo, el teme del Dieblo~ o el mal vs. el 

bien, hP ot'ree!do ebund•ntes expresiones literPrlas. R~ l'!:I:l'uesto 

su inter9s, sin duda. porcue no hay nPda que t~nto etr~1g• al ha!!-

bre como lo ~ue le es te prohibido. 

Le tred1ci6n de vender el alma Pl Diablo a cambio de elgún • 

plecer n:Fter1el se rneni~e ~te en otro autor drsm~t1eo del siglo 

XVll que 9S Celder6n ~e la Serc•. centempor•neo de T1rso y co~o 

l"qud. rel1g1oao. En su Y.'-dco Prod1e;1oao httce oue su protegcr.1~ 

te C1pr1•no. escéptico de los ~oderes de ~1os. Tende su al~~ al 

Dieblo tl precio de loa ravore~ de une ~ujer. 

De lPs gt"endes t1gurPs 11ter!r1Ps mt.1Yereal•~··Don Qu1jote,Don 

Juan. Feusto, HPmlet, etc.--pod9111os establecer 1.1ft paralelo entre 

dos de ellot. Don Ju•n y P~usto. Son los ewt m~• se ·~ximen en 

l• repre~entPe16n del Pn~l~ del hoabre de •lePn%l"P dur~nte l~Ti• 

de eXp!!r19ne1Ps nol'l!tcl~•nte tuu•o de loa l!m1t"' de lo pos1ble,b9" 

cho oue lleTa e los dos • su p~1s d!'!~truec16n. "!l hombre• ..,. 

trAvfs !1e~pre eue, no ~Pt1!techo de 1o ~ue ttene, busct 1~ fel1• 
59 

clde~ fuere de loe 11.m.ihs de lo posible." dice Goethe. 
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--inteleetu~les en el CPso de F~usto y CDrnsles en el de Don 

Juan--oue por el momento les pPrece que cuesten poco. Sólo el fi

n11l dal virje dascubren oua al Di~blo exige su tributo, que neda 

hF sido grPtuito, cue ~u gu!e ~x1 ge oue p~~en al pase je dal via

je que ellos cre!en reg~l11do. 

Aunque los c<>soe da Fausto y Don Juen pueden parecer ª6~logos 

1 prim~ra v!!t~, ~1 p<>rec1do es ra1Pt1v~mente sup~rfieial. Hay 

el especto de lo sobren~ tur~l común s los dos dr11m11s, la actitud 

de los prot~gonishs !'rent9 e lo divino ("lo del otro ll!undo me 3-
61 

porta poco," dice Fausto) y otros resgos ~enores. Pero el fo-

goso Don Juan, Viviendo p~re el pl~cer del momento, busca lo &b• 

soluto el t revés de le voluptuosidad, mientra. Fausto se deja do• 

miner no por al ins t into, sino por le ra~ón y busca su !'el1c1dad 

en lo intelectual. 

t:'no de lo! !!utore!" que l!! -&'!' 1ns1 .. ten so'bre el ee!'~eter dhb61 1• 

co de :on Juan es P~re! de A~111 11 . Don JUan ea Don Jumi••d1ce••POI" 

que erreb~te a les mujeres por ·el embruj•miento del emor. En es• 

te heehi•o o streeci6n !'Ptal oue posee don Juan sobre 111 mu.js • 

res een~iste su e•r~cter set,n1co. Est,. ,.trecc16n ~ue oonduoe a 

la muj'r 11 t •n !'un'!t~! con!ecu~nc1~!, necet~ri~mente •• der1va dll 

lntlujo d1Fb6l1co. pue!, no ~uede preceder de unt f uente benigna. 

Ho!fmann cenc1'be e !'on Juan como un hombr. que siente los •n• 

heloa de lo d1•1no, pero en cuya senda el Die'blo ha oolocaao 

traapes . .Don Juan busca su tel1c1d~d en el amor, mas cuando ,,. 

que su ~ asper~nr • h•n s1do en YMno. bu1cr veng~r•• de qu1•ne9 lo 

h•n de!'r!ud!do: Dios por 1n.tp1r~rle ·~or, r la~ hombree pOP mo1• 

tr•rle l• 1mpot1b111d•d de su deseo . 4tf ea ~ue, ou-.n4o encuentra 

• Doft• ~n~ •• t•rde ~rrr tlc~·,r, ~l t r••é r de ell1, su t1n 1u• 

r•P1o7. 1 le l'lU9de s6lo el d11b6l100 ph oeP de r •rderh oon ll. 

En le ObJ'I de Shrw 99 encaPr" t l ?'1•1:110 ., toma 9l Jl•P•l Hft• 
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t ral en la escena de 1 sueño de 1 protagon i sta. 

" Para Don Juan--dice ~!adaria.ga--no puede ha.'.:·er ley n i reli gio-

sa ni moral ni soc i al; mas no porque las exar.J.ne y l uego l as r e-

chace, sino porque estas leyes sur gen en la conc !encia humana en 

una e tapa de su desarrollo más tard!a que la que Don Juan encar

na." 62 

Este ser !a el cas o del Don Ju an de Tirso, un adolescente que 

actúa, impulsado por la gratificaciác. de sus s en tidos y no por la 

inteligencia. El adolescente, espO!ltáneo y rebelde, que "tiene 

conciencia de sexo, pero no de razona.miento," 63 actúa 1nconcien-

ten:ente sin darse cuenta de :::odo i ntelectual del mal que hace.En-

tendido as!, se podr{a decir que por su inocencia se le pueden 

dispensar a Don Juan sus actos y aai reducir a grado mínimo su 

carácter diab ó lico. Pero aunque inocente de diabluras por razona

miento, muestra su carácter d i abólico en lo inconcie~te de su po

der mister i oso de atracción. 

Donde la p~esencia del Diablo se siente tatr.bién es en la obra 

de l.'oUere por el carácter de su Don Jua."l q ue rac!ocina, calcula 

y t1losora. No se puede aplicar al criterio de r,.'.aC.arias a al Don 

.ruan de ?,~oliere porque no es áste su caso. · Para él s! existen le

yes ta."ltO morales col!!o socia.las y relig iosas; las exa.7.ina, las 

analiza ~ro 1aa rech~a, guiado por au concieneta despierta 

trente sus actos. pero cu-re. naturaleza 1ntr!nseca lo conduce & 

hacer mal. ~· &111 donde más se hace aparente el 1ntlujo satánico 

11 entendemos de otro modo el carácter diabólico. 

Hay, pues , tres manitestacionss c!s la presencia de 1 Diablo o 

del earacter d1&0Ól1co en las obras don juanescas. Encontramos a 

Satanás como personaje vital y fisieo en a lgunas obras como en 

Sllaw, y t an real como aquel aunque menos palpable, 

También ancontramos a l diaoóllco Don .Tuc de t!ol1•r• 

en Hoftm11m. 

que a ctua 
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ccnciente::J3nte y hace el mal adrede. Y, por fin, hay el Don Juan 

de Tirso que también es diabólico por su poder de atracción aun-

q_ue externamente, en sus actos, puede s a r considerado inocente -

por su estado intelectual de adolescencia. 

Ligado ccn el tema del carácter satánico de Don Juan está el 

::J c:-i o de que es infe cundo. Don Juan no tiene hijos, es el 11 gara

ñÓn estor i l." 64 :::s de Valle-Inclá.n el decir que 11 Las mujeres co-

nocen que tienen encima el enemigo en que la flor de su sangre es 

fría." 65 Pero ,ParadÓjica.-nente en su trilog ía de "comedias bárba

ras" don Juan 1''.anuel t•ontenegro, el protago..11ista que ej erce un 

di&bÓli.c o .poder sobre l as !llujeres, tiene seis hi jos en su matr1-

woni o y , adarr~s, lnnUJ!lerable prole ilegitima. 

Don Juan en realidad no puede engendrar hijos porque perdería 

toda su esencia. Engendrar hij os, ser parte !ntegra del proce10 

reproduct ivo sería subordinar su esencia, su símbolo de embruja-

miento, a la volun tad de la mu jer. Don Juan, para conservar su 

posición lejendaria, tiene que estar libre de cualquier yugo con 

respecto a la mujer. 



LA OBRA DE TIRSO 

y si pagaa des ta S1Joerta, 
ésta es justicia de Dios: 
"quien tal hace, o~e tal !JBgue.• 

El Blu'larlor de SeTilla 
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VIDA DE TIRSO 

Poco o ca.si nada se sabe de la nlflaz y la juventud de Fray Ga

briel Tellez, quien bajo el seudónimo de Tirso de ?.!olina, produjo 

cerca de trescientas comedias de las cual3s han llegado a noso-

tros unas setenta. 

Se puede dacir que -su vida pública co:nienza an 1600 cuando, el 

14 de nov'..e:::::::-e, entra -::n la orden de la ?.!erced en Guadalaja.ra., 

ordén fundada a principios del siglo :arr, y cuya misión i'unda

mental era "salir a tlerras de infieles para rescatar a los cris

tianos que sutr!an cautiverio y esclavitud, o ~ntentar su libera• 

c1Ón por otro procedimiento.n66 Profesó el d!a 3 de enero del a.flo 

siguiente, y te?'m!.nÓ sus estudios en el año de 1615. 

Ti:-so pasó cerca de cincuenta afio• en la orden de la cual lle• 

gÓ a recibir honores. Fue notr.brado Historiador General de la -r.:er• 

ce d y, en 16}9 el Papa Urbano VIII le otorgó el ti tu lo de n ¡,¡a.e a• 

tro" que signU'icllZa un honor superior a los que con!'er!an las 

universidades. Viajó r.rucho y residió en Guadalajara, !Tadrid, To• 

ledo, · Salamanca y Truj1llo, esta ~lti~a cerca."l& a la frontera con 

Portugal. Tambien predicó en las .~tillas de 161.6. a 1618 en Raiti 

y Santo Do::tingo. 

Hasta que dof1& 31.&nca de los R!os de I..azr.pere: publicó au monu-

1!19lltal estudio Obra.a D.ra.'Tlaticas Cor-.pletas de Tirso de !.'.olin&••1n

rormación que h&O{a recabado durL~te a.i1os de diligente estudio 

no se sabia nada de la vi::la ni del nacimiento de Tirso. ta techa 

de su nac1~iento era desco~ocida y punto de controv~rsi& entre loe 

investigadores ~ue habían e¡:¡pr andido un estudio de la Tida del 

mercedario. 

Declara la Sra. de los R!o• que el pesi~is~o hab!a conducido 

a Pedl"o MWioz Peti& a dec ii- en su El Teatro del Maestro Tirso de 
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Mollna en 1889. que se encontraba en la "il11Posibil1dad de hacer 

la biograt!a de Tirso por falta de datos." 67 Igualmente pesimis

ta se muestra Emilio Cotarelo en su primer tomo de Comedie.a de 

Tirso de r.tol1na. Dice, "I.o• archivos públicos y privados, que tan 

pr6d1gos se muestran en estos Últimos años en noticias referentes 

a otros grandes escritores, permanecen aolo mudos cuando de Tirso 

se trata.n 68 

La misma actitud imperó durante muchos afies, aun entre los máa 

· destacados cr!ttcos. Poco después del principio del presente siglo 

escribió !1!enéndez y Pelayo, •ttio de los ejemplos más insignes de 

nuestra desidia literaria y del olvido en que tenemos la i!lvesti

gación y depuración de nuestros más altos t!tulos de gloria na

cional es, sin duda, la ignorancia qi e todav!a universa~'"te rei

na sobre los puntos capitales de la biograt!a del Maestro Tirso 

de Uol1na." 69 

Pero las diligentes investigaciones de la Sra. de lo' R1os re

sultaron en el feliz hallazgo ce la .partida de bautisco de l'irso 

en la parroquia de San G1nás en Madrid. EC la copia rotostática 

que va inclu!ca en el primer tomo ce su trabajo consta que Tirso 

nació el 9 de marzo de 1584 11 g1jo de Gracia Juliana y de p. in• 

cógnito ••• 11 70 Lo más interesa:.te dsl acta ds nacimisnto, d ice l.a . 

Sra. de los R!os, es el eatudio de la.a borraduru al margen del 

acta que permiten establecer, según ella, que Tirso era hijo 11•• 

g!t1mo C:el Du:¡ue de osuna. Aunque eato no se puede comprobar en 

la rotost,t1ca, dice la Sra. de loa R!os que en el or!ginal ella 

p11do 1 descU'rar esto, exar.1nmdo el acta a tl'aslus. Sea com·o asa. 

nada tiene que ver su leg1t1m1dad celft su calidad ds escritor. No 

fue por, ni a pesar de esto. por lo ~ue llegó a ser el d?tamatur-

go que es. 
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Tirso, que div1d1Ó su vida entre el claustro y las comedias, 

er::pezó a escribir poco cespués de entrar en la orden mercedaria. 

Su primera obra apareció en el año de 1605. 

La pri~era edición que se conoce del Burlador fue publicada 

en Sarcelona en l63o por '.}eróni:r.o 'fi!argar1t en una colección titu"." 

la:!a !:'oce Cor:ied1as ~:uevas de tope de Ve.ga Ca.rpio y Otros Autores. 

I.AS IX·S VE:ESION rs DEL BURIADOR 

En l.578 se encontró en el to:no XII de Colección de Libros Es

pazioles ?.aros y Curiosos otra versión del Burlador que los edi

tores dicen haber encontrado con el t!tulo de, ¿Tan Largo ~!.e Io 

~? bajo el nombre ce Calderón. "En una advertencia preliminar 

declaraban los editores entender que ¿Tan Larr.o me lo Fiais? y EL 

El :: urlador de 3ev!lla son una rn1srr'8. obra, con variantes debidas 

al ~is~~ autor o a la deplorable libertad que se tomaban en otro 

t1er;-:o los cécicos." 71 

Se ha descartado la pos1bil1dad de que ¿Tan Largo ••• ? sea de 

Ca-lderón y han co::ice'.:'.ico ambas versiones a Tirso. .ll cota jarlas, 

la Sra. ::e los ?.!os estaGlace que El Burlador es posterior a ¿~ 

Largo ••• ? Easa su afirmación en que las correcciones en El Burla-

dar respecto .--¿Tan Largo ••• ? r.mestran su posterioridad. 

Un eje"".plo cit ado por la Sra. de los P.1os: 

~¿Tan Largo ••• ? en la Pri~ra Jornada, dice don GCClzalo: 

Hallé en Lisboa 
al Ri:iy Don Juan juntando gruesa armada 
para los mares de la a.rd i en te Goa. 72 

Zl anacrc~1smo reside en que Goa no fue conq~istada hasta pr1fto. 

cipios d~l siglo XIII~ y la acción ce la obra sucedió antes. Tirso 

aparente:".!ente vió su equivocación y dijo en el pasaje correspon• 

diente, en El Burlador: 

don Gonzalo: 
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techa d• aparición d• El !3urlador es la fecha del viaje de Tirso 

a Lisboa, puesto que la descripción de la ciudad que cita la Sra. 

de los Ríos aparece en El !3urlado1" y no en ¡Tan Largo ••• ? 

Sea co~ aea, lo anterior e•tableoa una cosa: que Don Juan na

c1Ó en 1616 con ¡Ta:i tare;o ••• ? &Ull(}ue su rama como El Burlador de 

Se·:illa empezó en ls obra poate:-1.or. 

Y es precisamente a ••te cacb1o de t!tulo, según la Sra. de 

los Ríos. al que debe el drama su popularidad. Ella sugiere que 

por causas desconocidas (en parte por la estorbosa forma 1nterro

gat1 Ta). el t!tulo ¡Tan targg ... T no 11.amÓ •utlclentea:ente la 

atención del púb lieo para tri un!' u. 

F'ACTO~SS DE tA PROP.\GACICN DEI. DUM.\ 

Volviendo a una eu11st1Ón ante1"1oie, V9l!IOS que, cons1de?"ando a 

Don Juan en su dimensión un1vera&l, hay algo de tiAa trueendena1a 

que un hidalgo que "encierra todo •l b1e'!1 y el mal del earlcter 

espaf\ol." Es menester buso.u- un ~ot i vo de mayOl" alcance para jus• 

t1t1ear la rama de que disfruta. Hay ~ue consideral" la obra ~esde 

un punto de vista no sólo l1terai-1o s1no hul!!Sl\o y universal. Ah! 

radica e l Tezoda4ero mot1To d• la populazoid&d da la obra. Jhcisri:oa 

algo más grande 'lU$ lo aparen t.. 

•.rour comprendre l a ehoH-d1.ce OendarlM de Bevotte••ll importe 

de dhtinguer dana le dalljuml._ de u elem1nta. 1'ea Juan n• est 

pas ~eulelment~ coimte l• cro1t l e ·1·ul g&1re 1 l e cbercheur d'&mour p 

11 est ausai 1 defen ae\11' d•• ! ola natuJeelles et des ~ro1ti indi-

viduels contioe lsa lota hu.ma1nea ~t :.-1!1.U..gtGus•• · !a d•bauoh~ t:tu• 

obe1 t aponta1HNnt a Ha 11u tt:o. ta, 11 11.u• la f oul • appe l le du l:'1l2l1 

groaa1el"9 m a s 1¡nU'1cat1t • 'd' hommt a í'HP-••' n•••t pu un 1'cm 

Jum eomp l et: ee ll' e at iau'uzi un•'l•l. " 78 
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los dos elementos que la forman. Tanto el joven irrespetuoso que 

invita a la estatua a cenar coco el burlador de i:rujeres que muere 

por su impiedad capturaren la imaginacién del pueblo español que 

había vivido bajo un régimen social, civil y religioso tan rígi

do que cualquier desvío en conducta llamaba poderosamente la aten

ción. As! es que, para entender la rápida propagación del drama al 

través de ~spaña y los demás pa!sas de Europa, hay que estudiarla 

a la luz de la situación general que prevalec!a en la ~uropa del 

siglo diecisiete. 

Vamos a regresar un poco más en la historia. tos siglos que 

precedieron al Renacimiento se caracterizan por un estado social 

poco propicio p!U'a el floreci :;ii e:lto de un dra:na de la naturaleza 

del :':'-!I'lador. Por lo contrario, el periodo de la Edad ·;,:edia se 

caracteriza por el amor ca';J alleresco--al amor de Dante por su 

Eeatriz. Era t.::ia tierra ..,~1v árida pa:a Sel1'.::irar la se~illa de tal 

drama . En este terreno falto de ind1 vi dualismo el drama no podía 

echar ra!ces. 

Con el advenimiento del s!. ;:; lo ~!, los primeros temblores de un 

nuevo oovimiento en Europa empezaron a sentirse. Desde mediados 

del siglo, Europa iba adquir i endo aspectos cada vez más complejos. 

tos horizontes, tanto los físicos como los culturales, alcanzaban 

mayor extensión. Las cruzadas, la recién inventada imprenta,l.a.s 

aventuras de Marco Polo y el deseo de estudiar y aprender eran las 

facetas de una nueva época que vió nuevas expresiones clásicas en 

las artes, la literatura y la germinación de la ciencia. El des• 

cubri!!!lento del Nuevo !l:undo ta.,,,::i ién contribuyó mucho al movimien

to. 

A'.mque el Renac !~iento tiene su cuna en Italia, los mismos sín

tomas aparecieron casi al mismo tiempo en todos los pa!sea. un 
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cambio de esp!r1tu y de costunbres se man1.festó de pueblo en 

pueblo, abriendo nuevas vistas a un mundo atanoso de retorno al 

clasicismo. Sólo los detalles cambiaron segÚn el ambiente re gio• 

na.l. 

Don Juan encuentra su ambiente cuando surge el Renacimiento en 

toda Europa, Renacimiento que hace & un lado todo ca.racter1st1co 

d• la Edad l!edia par& poner en su luga:- uu nuevo concepto de la 

Y1da. Todo lo tradicional tue arraaado y dejado atrás por •l Re• 

nacimiento que era una protesta contra los siglos que lo hab!an 

precedido. 

~ España. sin embargo, este mov11:11e11to tue md.s ta.rd!.o. Eub o 

dos razones ~.ayer•• paz-a ello. Una,. su natural ahlamiento ; eo• 

gri.r1co q,ue hac ! :J. natu:-al que ct:.alq,der ca:r.bio social hrd&ra más 

en hacerse sen t ! r. Jero, probab le!!!ente aún m(s in!' luyen te en la. 

tarda.~za, un hecho peculia:- de Espa.tl.a: m1entras las demás nac!o• 

nes de ~uropa prosegu1an sus destinos, España estaba ~volucrada 

en una encona.da lucha por Ubera:-ae del dominio árabe. Cua'ldo lu 

pri?reras aacudlda..s del Renac!~1ento e¡;¡pezaron a sent1rH sn Euro• 

pa, Espaf¡a estaba tod.&rla ocupada en la suerra cie liberación. Uo 

tue hasta 1492, casi doseientoa &ñoa mú ta:"de, desJ)ués d9 siglos 

de lucha, cu1ndo Espaf.a fue ltbre par• d1r1g1r au r:ilrad• y sus 

eatuerzos hacia otras mst~s y otras coIJ:lu1atas. 

g¡ drama de Don Juc, ~ue según '.}e!'ld&rm• de Eevotte. ns~o

Uae 1' eapr1 t nouveau en tace de la tr.d! tionª 19 ten1a que nacer 

•n Eapatia. sólo en un régimen severo donde ¡¡stado • Iglas1& hab!.m 

hecho ssntir sua 1.nt'lue::icias en todo lo relacionado con la vida 

eot1d1ana pod!an extat1r las condiciones neeeaar1as par& ~ot1va:o 

un~ protesta. Sólo en una aoe1•da.d donde el ?stado y la ?gbsia 

habta:i 1!!;)uesto 1•"9• tan r!g1daa que dom1n&Qu 161 pas1onea hu• 
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manas pudo haber un alli:>1ente propicio para el drama • 

.En cualquier sociedad hay siempre agitadores--sean intelectua

les o vulgares 1ncont'ormes--en favor de cambios cambios de ·leyes 

o costumbres. Pero sin la lenta, subterranea corriente de inquie

tud, sin el a.poyo del pueblo, digamos, que anhela secretamente 

más libertad, no habrá cambios de gran magnitud, pues, es más fá

cil seguir la corriente que luchar contra ella. 

Qlcontramos en la historia casos de sociedades donde Don Ju!IJ1. 

no habr{a causado ningún escándalo porque su conducta habr{a sido 

la regla y no la excepción. 

Gendarme de Eevotte cita el ejemplo de los griegos cuya socie

dad estaba dedicada al intelectualis r.:o y libertad de expresión. 

La sociedad grie ba era f amosa por su desenfreno y voluptuosidad. 

Ios dioses del Panteón ~riego no eran excepciones. "L1 exemple 

vient de haut--dice ~o n dar r.e de : evotte. En Zeus fut, en un seos, 

le prel:lier des 'Jcn Jua.-i.s •11 

Tamb1'n se pue de citar la disolución de Bizancio, las org!as 

de los romanos y las dinast1as de los Ptolerneos en ~gipto como 

ejemplo de sociedades de vida licenciosa. Don Juan en esas so

ciedades no habr!a sido el h~roe, sino que habr{a tenido que com

petir con todos los demás. 

Para tener éxito, Don Juan--un ~rito en favor del individua• 

lismo--habr!a necesitado un a~~ i ente totallr.ente distinto del de 

estas sociedades. ¿~ué efecto va a tener un grtto en tavor del 

individualis~ en una sociedad hecha de Don Juanes? Dan Juan te• 

n1a que ser un héroe. 

¿Dónde haq{a un pa!s que presentara más que España condiciones 

favorables para el drama del 3urlador? Localizado en la pen!nsu• 

la, lejos de otros pa!ses que pudieran corromperla con moderna• 
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creencias y !ilosot!aa, Bapañ& aegu!a con las costumbres que la 

hab{an regido desde siglos atráa. Ta.rrbi&n, sin el liberalismo • 

indiTidualismo que ya hab!a hecho de otro• pa!••• fuente• de nue• 

Tas ideaa e 1deolog!as, Espafla :ma.t1tuvo 1ntactaa aus l•ye•, coa. 

tumbres y prlctica.s. La n.a.ción que !:ab!a vivido una dura lucha 

de Siete siglos para derrotar a los ·1 :.ie que!'{an COM"ornper IU fe 1 

aún rnanten!a un.a unidad que pcd!a resistir cua lquier nuevo modo 

de penaaz o cualquier filoaof1a extrat.a. 

Sólo en Bsp~a, donde el Es tado y ls I glesia eran tan podero• 

soa, pod!a el rebelde ser un lléroe. Y coco la :r-eacc1Ón es tanto 

más ruerte cuanto más opresora.1 las condicionea contra las cuales 

va dirigida, el drama de Don Ju!lll encontró ccndic 1on~s ideales. 

Rebelarse conti-a Dios y el Sstado, en E;sp&t'la era. el ~3 auda:: 

de los sacr ilegios. 

:ai los primeros afios del sl : lo JCVII•-1& época en que apareció 

el drama de Don Juan••l~ circunstancias de la ~poca ei-sn muy fa• 

vara.bles. Desde 1492 España hab!a pod ido d1.r1~ir tus miradas a.l 

mundo exterior. E:n e 1 si '.'. lo xvrr estaba en pleno 1 enac1:m1ento. 

El número de hombre s de lo ti-as en E•pai\& auperó a lo~ de cual¡ u1• 

oti-o p&Íi. El 1.ntebetual i sr.'!O, combinado can el con el relaj~1en

to moral caracter1atico de la 'poca., produjo el ambiente prop1eio 

para el na.c!.!!!1ento del drama de :J:l Bui-lador de 3evilla. 
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DON .JtTf, N"SS POS T"'JU ORES 

La fama anóniira, más certera 
<Jue esos autores, ha concen
trado simbollca~nte en Don 
Juan el misterioso don de ena
morar a la mujer, que en va
rias dosis se halla repartido 
por todos los varones. 

Jose Ortega y Gasset 
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Señalamos con anterioridad que, conforme ibP. extendiéndose le 

leyendA de Don Juan, mayores fueron los cambios que se registra

ron en ~u cer~cter y que culminPron en personajes totalmente di

ferentes del cue Tirso cre6. Con ceda neci6n que visit6, el Bur

l Pdor 0 dopt6 elgunes de les idiosincresies correspondientes. Pe

r o por muchos nue heyen ~ido estos cembios, en sus mÚltiples me

nifestecion~ s, el per~oneje sigue siendo, co1:10 lo- dijo Gendarme de 

Bevotte, "tn1e verieción sobre un mi~no teme." 

Esta metemorfos!s de personelidPd fue une transición muy netu

rel. No pod!e el Don Juan etreveser fronteras sin reflejar algo 

rle la personelided de le neción en que redicPre.. Si se encuentre 

el Burl~dor envuelto en otro ropaje, con otros mod eles y con otra 

filosof!e, pero 'in perder la cuelided que lo he hecho universal, 

el fenómeno estribe en dos fPctores: su lugar de residencia o la 

époce. 

De nin'2:Une menare pod!e un francés de medio siglo después de 

Tir so, como lo ere Moliere, un elem~n rom'ntico como Hoffmen, ni 

un in~lés idealista como Byron, concebir a su personaje vaciado 

en el mismo molde que us6 Tirso. Con el transcurrir del tiempo el 

hombre y sus m~s se~edes instituciones ven metnmorfose~ndose.CUEn

do el cemino de ~on Juan lo condujo otre vez e su pe!s de nec:!mien-

to , ni Zorrille, siendo español, produjo un Don Juan totalmente 

ape gado al cerficter del de Tirso. 

Que tal autor heya elter1>.do le. persomilided de Don Juan, no 

significa el sacrilegio aue hl!n auerido señalar P.lg'll!los críticos. 

:..:~s i mport 1i nte que el hecho de h aber sido lllteredo el personeje 

del Burl9dor, es el del s1gnif1c~do o le influencia resentidosJXlI' 

tfl l es 0 lterf!cion~ s, ternP. é s te oue no cebe <>bordar equ1. Que "los 

escritores nór~ icos no ente~c!~n P.l Don Juan espe~ol" o que 

11 :.~ol iere de ~r i1ZUr6 e 1 p ~ r!'!onP- je del .Burlador" pierde tode impor-
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t enciR, toda fuer 7- a si consideramos que se ·trata de una trans1-

ci6n neceseriA y nPtural por les exigencias de los tiempos. 

De la misma· manera oue el elemento del convite pronto perdió 

vr lor en cuRnto leyenda, por la emancipación espiritual del hom

bre, asi tenia que cambiar le personalidad del Burlador. Aqui nos 

limita~os a señalar los cembios sin abordnr lo que ellos sig

nifican y veremos que a la universalidad que ya apuntaba en el 

Burlador determinó la perduración del personaje. 

No abordaremos todes las obrRs que de Don Juan traten, sino 

que nos limitamos e comentar las de m~s trascendencia, las que 

h.o n influido de algunl! menara en la treyectoria del tipo uni

versal o cue han presentado un nuevo tratamiento del tema. Tam

bi~n pera no dejar grandes lagunas cronológicas y presentar mayor 

unidad, señalemos e menara de bosquejo otras obras aunque no hen 

tenido le import.enciA ni la influencia de les obras de priimra fi-

la. 

LOS ITtL IANOS 

Hemos notado cue por lo espectacular de la muerte del Burla

dor, que dejó en le mente de la época une profunda impresión, la 

obre de Tirso ' alcanzó súbita popularidad. Sin 9tnbargo, Espaaa 

no produjo inmediatamente ninguna imitación, pero por lo que ~e 

sabe, traducciones e imitaciones epArecieron rap1d&m9nte en Ita

l i a que, aunque fue el primer pais en imitar el Burlador, no dió 

obri:i s de importancia: de la pr.imera producción se conoce una obra 

1 hay huellas de otra. I1 ConvitAto de Pietra de Onofrio Gili-

berto se perdi6 y sólo se sabe de ella por referencia. Le otra, 

del mismo titulo, de Cicognini existe. Se ignora cuando fue . es

critA aunque tuvo que ser entes de 1650, ano de la muerte del au

tor. Gendarme de Bevotte en su cronologia de obres la sitúa ar-

bitreriemente en 1650. 
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En su I1 ConvitP.to de Pietra, Cicognini conserve los rasgos 

oP.yores del Burlador de Tirso eunoue le Pgrega otras aventures. 

Como el BurlRdor, el protegonis ta es srreatrsdo el infierno. 

Gendarme de Bevotte que hece une síntesis y una critica de la 

obr e, dice en resumen: "En resli té C icognini n' e pes eu ·1' inten

tion de peindre sous les traits de Don Juan un •type' conte~po

re i n et nc tionel, p ~ s plus qu'il n•e songe e teire de le peinture 

de moeurs ni e developper une lecon morele. Sa piece n'e d'autre 

in t ention que d 1 emuser per un melange plus ou mo1ns ingenieux du 
80 

com1que et du merveilleux." 

Luigi Riccoboni dice en su Histoire du Theetre Itelien que ha

ole el eño de 16?.0, en Italia monteron une versi6n del Burledor. 

Fue pr~c19P~nte este enuncio, después copiado por F~rinelli, 

el que h irió tan á fondo P Seid Armesto. Dice: 

"Y he equi que ahora se nos streviesa otra cue~tión, ya des

fl orsde en el primer capitulo, s saber: le representación de un 

Burlador itelisno EN 1620, segú.~ frP.se lanzada por Fsrinelli des

de la cima de s'Us !'olios, frP.se que e.xe.speró rabiosamente en los 

cr! ticos de España el de seo de probar que Tirso escrib16 su Con-

videdo entes de esa fecha. 

"Le 11 serción del critico italiano no puede ser m~s terminante: 

•Es opinión común--dlc.,--que Italia recib16 de Espaf1a el tema de 

Don Juan y del Convidado. Pero ¿cómo se explica la representaci6n 

de un Convidado de Piedra en Italia ya EN 1620, COMO AFIRMA 

Ric coboni?' Después de esto no hay duda posible. Riccoboni . 

de clPre con epebullente pre.,ición aue EN el ei'lo de grecia de 1620 

se representaba un Burlador en los pro~cenios itBlianos. ¿Quién 

se h~brá enrededo aquí en l Ps mellas de un imbroglio, Riccoboni o 

F11 r 1nelli? Seguramente, Riccoboni, dede su lndole de histo-

riedor i@'IlBro, humildlsimo, misérrimo, total!D9nte ayuno de mé-
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todo, de erudici6n, de cr!tice y de estilo. Pues bien: yo 

cojo el desmedrado librejo de Riccoboni--ese pobre librejo que 

Ferinelli Pgite y h~ce tremolar en alto como une bandera de 

triunfo--y el pArer le viste en el pesaje se~e.lrdo por Scheck, 

por Velmer, por Srege, por Ferinell1, por Zeidler, por Blence de 

los Rios, advierto con extreord1nP.r1o asombro que Riccobon1 no di

ce nP.de, absolutamente nade, de lo que todos estos eruditos le 

atribuyeron. 

"Y e verlo vemos: 'Le siecle sei~ieme fine, VERS l'en 1620, 

les belles lettres tomberent beeucoup en Italie--escribe Riecobo-

ni--, Dens cette decedenee e•eut ete un 13Tend mir~cle que le 

The ~ tre ce fut con~erve d·ns se regulerité. Les Tregedies ehen• 

gerent de free, et on s ubstitua e leur plece les Co~edies ou Tre-

imit Ption. --------------------------------·---------------------
Les Tregi-Cornedies e s~ 0 gnoles trPduites, eol!lll'les Le V1e ~st Un 

Songe, le Senson, le Fectin de Pierre, et d'eutres sembl ebles, 

etoient les plu~ beaux ornements du The~tre Itelien.' 

"¿ Dónde est~ ese 8url~dor it~lieno represent~do EN 1Ó20? Es 
- 81 

le imPgin~ ciSn de Ferinell1, y n~da m~s." 

ta contribución verdedere~ente 1.mport~nte de Italia fue oue 

sirvió de 1nterrnedi~r1o en la trensie16n del drema de Sspe~e a 

?rancie. ?ua une eompen!e de Italianos la que introdujo el Bu:'• 

ledor en Francia en 1658 aunaue no se sebe en qua obre fue puesto 
82 

MOLIERE 

Francia 

fue escrita por el f"!!loso dremPturgo Jeen B&ptiate Moliere en 

1665 ~unaue obrqs de ~ori~on y V1111ers en 1658 y 1659, res~ee-

tiv~m~nte, precedieron a su obrs. 
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3610 unos cuerent• •~os d1stPn entre loa dos dr•m•s, pero son 

ten diferentes oue el f r P. !le de le f,•erced he'brh quedl'dO esomb!'a

do el ver el giro que tom6 su p~rson~je; C!'mbios que eY1dentel!lll'l

te se deben e la 'poe• y a l• cultUl"tl que eje!'e1e!'on sobre el 

dr•~A, influjos distintos que ya hemos ••~•ledo como n•~•l••· 

El mundo de Tirso, e princ1~1os del 1t~lo XVll. todl'Y!• ece,. 

te bA sucesos m11Pgrosos sin ponerlos en dud•, ~1entP•• que la eul• 

t urA !'?-!!ncese de eu!'rent11 •i'ios m&1 tl"rde !e cer1teter1'!•ba po!' le 

sofist1e~e16n, lP f1losof1• y el escepticismo. 

En eu•nto emple~• l e dl rP •prendemos de bocP del er1Ado S~n•• 

relle oue Don Juen es "el meyor c"n•lle que h1t visto le luz del 

sol: es un po~e1do, une f1er•, un demonio, un hereje, un tur-

eo que no cree n1 en Dios, ni en los s•ntos, ni en el 
83 

dh-

blo." '.': :;n le pre,snt•ei6n de Don Juen se ve lo C"mbi•do que 

est; el personAje. Ya no es el Burl~dor, concupiscente e impul~l-

vo, movido por puro ins tinto !'nlm~l, sino ~ ue r~ zon• y eeleu

le. Tiene el Don Juan de ~oliere su propte filosof!a del l.l.l!lor, 

•n•li~e sus motivos y da une .1u~tif1c~c16n " l!! s~ fo cclbn que ejei-o 

ce: 

Pero. ¿Cree! ous es posible l't"Pse de por Yid8 
e le pril:!ere mujer que nos e~"de• que por su rmor 
debemo~ renunci~ r ... cu~nto existe y ou9 yA no h•• 
mes de t~tn ~ r o jos ml- s cue p• rl' ella? t1iide cosa 
serte hAeer un punto de hono7 de 11' !1del1dl'd• en• 
ter-rerse ~"l"A siempre en una pAsi6n únice~ y l'lt0r1P 
en plene Juventud. pl're tod•s les 1nnUJl\9rAbl•• 
h'!l'lllO!urfs qu" •e ofl'ecen a nueavu mirada.a. N•• 
de n1n~ modo. Buena •• 1,. c0n•t!lneif 1'Pr• l~a 
gentes rid1eul"s;•·---·2n !in, no h"Y ~fyor del1• 
e1• oue vencer l~ r'!slstene1e de une muj~r he!'!!l.O• 
se.•••••••Nede h•T en el l!lUndo c•r"r da detener el 
1~oetu de mis r.e~eos; ten~o un core~6n ~ue ~º~"'r1e 
enamorando la tierra e~tePa. Como Alej ... ndro~ dese•• 
r!e oue hubiese otro! mundos ~ P re podsr hFcer ell1 
tfmbi&n conouistes fmoroSl'le · 84 

Le actitud del prot"~on1ste, ebiertemente eteo, trente e le 

religión, es otro rPsgo cue lo h"ee d1fer!P d1emetr11lmente del 



de Tirso. ?fo s6lo nos dE'mos cuents de esto én el primer 

mento de SgRnerelle, sino cue Don JuRn lo ccn!'irmP en la 

con el pobre: 

El pobre: 

Con Juen: 

El pobre: 

Don Ju,.n: 

El pobre: 

DFdme, señor, una limosnite. 

AhorP mismo voy a darte un luis de oro 
Si te Ptreves B jurPr Cel~nte de mi. 

¿Cómo queréis, señor, que me Ptreve e 
col!leter e~e pecedo'? 

Sin jurPmento no h1'7' din~ ro. 

No, se ~or, "ntes moriré de hembre. 85 

pE'rle-

escena 

ft.J. ser interro11:P.do por su criedo FCerce de ~us creenciP.s, :Jon 

Juan eccuiv,. el ptmto, eludiendo la pregunta, tomándola a la 11• 

S:c~$relle: De~eo conocer F fondo vue~trFs creen. 
ci~s. ¿Posible es que no cr~fis en el 
po::er celeste? 

Don Juen: 

se~n,,relle: Es decir, no creeis. ¿Y en el L~fier
no'? 

Don Juan: 10h1 

SgPnArelle: ¿No creeis en le otre vida? 

Don Jufln: fAh1 ¡J!ht tlhl 

SgP.n@relle: ¿Qué ª' lo ~ue cree1s, se~or? 

Don JuP.n: Creo ~ue dos T dos son cuRtro, S~Rne
relle, v oue eu,.tro T euetro son ocho. 86 

Le hipocres!" es trmbisn uno ce los eer!!cteres me'.'/'Úsculos de 

Don Jusn. PP.r~ sl"lir~e eon l" suv F tuerce lPs coses del !T'odc 

que !!'e jor convenge. Tiene un recurso f1losóf1eo P"rf! defenaer su 

hipocres!a: 

La hipocre~!~ es un vicio P- le modP. ~ los 
vicios ~ l r mod" hPn pP~Pdo ~iem~~ por virtu• 
des.-----··Lc$ de~P~ v1cico de l~ ho~bres es• 
ttn ex~uestos e l~ cr!tier., v todos s• atreven & 
at~c,,rlo~ de frente y con rude~e; pero la hi~o
cres!F- ee un vicio rriv1leg1~do que con le pro• 
pie meno tepe l!!t boee de les ~entes y go;:e a. sus 
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enches de una impunidPd soberene.-------As! se 
deben PprovechPr l~s flequezes humenes y pueden 
los esplritus PVisedo~ ecomoderPe e los vicio• 
de sus tiempos. 87 

!!:ngefte hPste e su pPdre, fingiendo ester arrepentido a6lo para 

lograr SUS rines y librarse de loa TengedoreS de SUS T1Ct1 .. a: 

Don Juen: ¿Hes ere!do que mis palebrtis erPn oro 
de ley? .¿Te rtgureste oue le boca y 
el eorezon e~teben eeordes? 

SgFnerslle: Pero, ¿entonces? ¿No e~ cierto? 

Don Juen: No, de nin~ modo. No he eembiPdo en 
nede, y pienso como pensebr entes. 

~generelle: Pero, ¿no ceje1s en vuestros errores 

Don Juen: 

Pnte el m1lPgro de une estetua eue 
se mueve y heble? 

Cuendo dec!e que estebe arrepentido de 
mi conducta y 1ll9 proponte hecer vida 
penitente d!jelo por e~tue!e, ecmo una 
preve eh os e e!! tN te geme nue he 1nt?.qu 1nfl• 
do, como une m~scare gezmoña que me 
conviene p~re no irriter s m1 pedre, a 
quien neee,1to tener contento, y pera 
ponerme s cubierto del juicio de los 
hombres an mll enojo1es eventUJ'es oue 
rueden ocurrir. 88 · 

Y perP eludir un duelo con el hermeno de une de sus v!otises, 

1nvocP • un Cielo en e l oue no C!'ee: 

Don JuPn: 1Ay de mh Muy gustoso !'&Pi• •n ~od•r 
df'ros este •"t1srf'cc16n d•~•ede; pero 

-~ 91 Sei'lor se opone ,. ell• eb1ert•!ll9ftta. 
El Seflor !u he:rldo m1 oornh coa luz, 
llevJndol!29 e. Cf'mb1f'r d• vida POI" en• 
tero. 

Don Carlos: ¿Cl"'9es, Don .Tu•n. ~u. T,.mos • demos 
por s~t1steehos con ten s•Ates ezcsu• 
t~sT 

Dcsa .ruan: Obedezco 1,. •oz del Cle1o. 85 
El Don .TUl"D de g~olle!'9 s&lo en elgunos npectos peno• tomer 

11'! ute.tur~ del Burle.dor y eso. no s1apz-e. S. peña eo• ftll .. • 

te c•b•ll•ro • Teeea. por ejemplo cuendo ve •l eoeorro de ua hom

bre • quien etecan otro~ tr.s: 

¡Qui .,.O! Uft hombre l'!hHc!O pCI' otl'OI tNe. 
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Muy desi~Pl es le pPrtide y no puedo toierer 
t~n coberde intento. 90 

Pero no mue~tre le mi~me CPbrllerosidPd y rectitud con el Se

r.or DimPnche e quien de be dinero; utili?e meñe pare no pegerle. 

Tempoeo muestre velent!e en les e~cenPs donde piense reptar, 

con le e~rude de sus secuaces, e une dPme r róxime e cesarse: ni 

donde cen:bie ropa con su cri <>do perP el1:dlr un encuentro con hom-

bres oue lo buscan. 

Es insolente con su pedre e ouien trF.ts con altivas y moetruo-

se desll'esure: 

¡Eht ¡A ver si ~or1s de une vet, aue es lo 
mejor que se os ocurrirá! A ca da cual hs de to
carle la ve z, y ~e llene de cólera ver esos pa
dres que duren tanto como sus hijos. 91 

Sl ete1s~o del prot ,,roni st~ de ~oliere reste fuerza e lo so

brenatural y debilite el cuent o, tel como lo hece también su in• 

fund«do convite a la e s t'ltmi. ¿Qué !:!iedo pueden infundir en une 

persona que no cree, lPS CO!P! del m~s ell~?: 

Don Juan: v.a¡ herP. en enojPrse y tom~r a ma
l~ pPrte el honor cue le hago. Pr•
guntele si quiere venir e cenrr 
conni go. 

Sgenerelle: r.~e n1=rece c:rne e! cos~ ~ue no nece
site. 

Don Ju.en: Pregúntaselo, digo. 92 

En resumen, es ev1 2ente que Moliere h& construido un d.reme 

mfis bien ps1col6gico aue religioso y no se preocupa tanto r or le 

idee de la mor~lided como Tirso. No de i~portencie al e l emento 

del convite, aunque lo incluye. Como ~ e ::". le Gendarme de Bevotte* 

"Los contempor~neos ¿~ Voltaire y Diderot no poe!an tomar en se• 

rio el c?~ti~o e Don Ju~n errestr~do a los infiernos nor une es• 

t~tue ~ rele ge ron le f~bule pere le diversión de cri~ des y los 

niños cuye 1elicie hec!en." 



Con su dreme de sesgo psicol6g1co, Moliere ebr16 les puertes 

e l os escritores venideros y mostr6 les posib111dedes que heb!a 

en cuento e tretem1ento del tema. 

CORDOEA 

EeeiR fines del siglo XVll, Espef'le vuelve a producir une 1lll1 • 

tP. c ión del Burledor eunoue no fue de importancia y no egreg6 no

ve ded Al teme. S6lo le sef'lelemos pere mostrar la RCt1v1ded que 

hubo ecerce del te~e en Espef'le. 

Se trete de te Ven ~enze en el Sepulcro de Alonso de C6rdoba. 

Todo el teme de l e p ie ~e consiste en l• dispute de Don Juan 

con De le Mot" por le !:"P.no de dof'le Ane. En este obre les hezet1es 

de Don Ju!m epRrecen en un resumen oue el protegonis ta hace d• 

su vide. ~ le obre h"T los r Rsgos imperecederos de todos 10! Don 

Juenes: Don Juen mFt e "l Comend~dor, el clPsico •~1tet1o en le 

t umbe aue suscite el de serto, el doble convite y le 

Don Juan por mRno divi ne. 

ZAMORA 

muerte de 

No hey plezo gue no l l •in.te ni deude oue no ~ • E" gue tue la 

contribuc16n e l• leyenda del Don Juan de otro esp•ftol. Antant o 

de Zamora, cuya obra, es crita en 1744, desbano6 • la de Tirso, 

pues, desde su epar1c16n ~e preeent6 siempre en tol"fto del d!ede 

los dituntos. A su vez. este obre tue sustituida POI" l• de Zorrl• 

lle que epareoió cien ~ fto• deapu'•· 

n Don J'uan de Z11more u un Don .Juea de m6lt:1ph1 er!menee. y 
en le obr~ se desenvuelve un teme qU& t iene otros ~r~nto• de 

El ~!pecto del d rem~ oue gu~t6 ~l públloo tue el ttn.el. en el 

cu el Don Ju11n. ~l momento de ~•r llevedc el 1nthrno por l& estl!I• 

t u9 pide e Dioe --ue le ~ .. 1 ve el flllfttll. y muere oon 1"' espersnore dlt 
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dreme sustituyera el de Tirso, que, e un.que mejor escrito, nt:nce 

gustó al público por el aspecto de la muerte de Don Juan. Luego 

veremos que este resgo desempeffÓ un papel muy importante en la 

obra de Zorrille, en cu.Pnto e su pppu1eridPd. 

HOFFMANN 

Con la breve obre de Hoffmenn sobre Don Juen que aparece en 

1814, llegamos el punto de pertide de un nuevo concepto sobre el 

Burlrdor, cue representP los ~entimientos y l Fs idees de une épo-

ce. 

En Alemenie .nece este nuevo concepto de Don Juan, que es lllll' 

p<>rte integrFnte de l movi:niento rom,ntico en el cual el hombre p'!'

sirue su ideal de belle 7 e el trPvés de une l"rPF serie de Amare~ 

en los cuales sólo encuentra tra.cuoa y amargura.a. ai Ho!'fmann, 

un vie jero presencia •.me función de le Ópera Don GiovF>nni de Mo-

zert y se deja llevar por le fPntPsle pare llager ~ Pncontrrr ~n 

simbolismo en la Ópera. En una carta a un amigo, hace su análi

sis del significFdo de le Ópera, cambiando el Don Juan alegre y 

gozador de l<i vide, de Moz1>rt y lo sus titu-re en su 1nterpreteclón 

personal, por héroe sombr1o y fetal. 

Hoffmenn concibe la ópera como s!mbolo de le lucha entre el 

hombre y su des tino. Rcmpe con l .!! tradición y pinta 11 Don Juen 

como el busc,,dor de un pPreíso, ~1 cual piense lograr al treTés 

del omor: 

Un cuerpo fusrte y h~rmo~o; un~ ore0 niz•• 
ción cue s iente to~os los Pnhelos de lo m~s 
Plto¡ un ~s p 1r~tu profun:l o; un~ inteligsnc1a 
cl~re. Fero lP~ consecuenci"S terrible~ del 
pecF>do ~on l •s ~u~ dejen en poder del enemigo 
le fuert~ ?Pr~ PcechPr e los hombres y colo
c~rles trRmprs , ccn lP! aue él tro~ie?e en su 
luche por lo m!s clto, demostrecion de !U Ori• 
gen divino. .Sl conflicto de l r s fuzr~es ce• 
lestieles con los infernoles d@ cri~en e le 
noción de lo terreno, as{ como le V'iotoria 
gened~ es ceuse de le noción de la ~ida su• 
preterrene. Don Juan sentiese rescinado por 



- ?4 -

todo~ los etrPctivos de lP. vide, a aue le con
duelan su organizaci6n corporal y espiritual, 
y un anhelo Prdiente y eterno, oue hacia correr 
su sangre ardiente por sus ven11s, empuj~bele 
e correr insensato tres todas les coses bri
llantes del mundo, esper~ndo hP.llar el fin la 
sP.t1~fecci6n. No hev nP.de en el mundo que ele
ve al hombre como el· emor; ~l es el oue, 
obrando oculto y con energ!~, revuelva y pone 
de relieve todos los elementos del ser humano; 
no tiene nedP de extraño, por lo tanto, que 
Don Juan esperPse acall11r en el emor el ansia 
~ue destrozPba su pecho y oue el demonio se 
!?provechase ~ara echarle el le~o. Al espíritu 
de Don Juan 1nspiróle el enemigo eterno le 
idea de que por medio del P.oor, de la posesión 
~e 1-- mujer, pod!e setisfecerse sobre le tie
rra lo aue vive en nuestro pecho como celes
t1--1 promese •••••• 9~ 

Como muchos busc11dores de un ideal, cuando se da cuenta de la 

ireposibilided de su búscueda, se vuelve en contra de los que lo 

hP.n enga~edo vilmente. Su único deseo es herir y vengarse de lo~ 

que h11n jus11do con él: 

Vqlendo áe unP mujer hermosa e otra m~s hermo-
sa hasta el hastío. hasta gozar da sus encantos 
en unP borrecher11 degtructor!, creyendo equivo
ca le elecc16n, esper~ndo siempre hest11 llegPr a 
le sat isfPcción del ideal, Don Juan llegó al fin 
P. encontrar lP vide sosa y sin atractivos, y mien
tras despreciebe e los hombres, revolviese con
trP la represent11ción que, considerede por él 
corno lo ~~s P.lt o en la vide, lo eng!ñRra ten 
cruelmente. Ya no mirebe e la mujer como la 
satisfacción de sus ~entidos, sino como un me-
dio de ven~enze de le netureleza y del Cre~dor 
••••••• La seducc16n de une novia emade, un gol-
pe esestedo a lP. felicided de un amente, es 
siempre un gren triundo ••••••• La seducción de 
Ana, con todP!! 1P.s consecuencias, es el swmnwn 
de ~u aspireci6n. 94 

Permaneciendo fiel e le única tredici6n que aparece en todo• 

los Don Juenes, y cue he cereeteriz P. do el p~rsonnje desde Tirso, 

el seductor ereana irresis tibles e trec tivos p9rsoneles que atraen 

a les mujeres: 

S6lo él, Don J uen. pod1e engendrar en doda 
Ana ~e voluptuosa locure con que le ebrez•b•, 
haciendole pec1>r con tode le furia arrollador• 
e irresistible de loa esp{ritus intern~les. 95 
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Eoffmenn su~iere que do~a Ana p ~ra él, "una mujer d ivina, s~ 

bre cuya Rl ms pura nade pueden le s Aseche.n~as del demonio," era lEl 

mu jer i deal per a Con Juan, le que heb1a buscado t an afanosa

mente, y e la que enc ontr6 , pero de~~siP do tarde, cuando ye no 

pudo r e gresar en el caTin o de perdic16n que llevaba: 

¿Ser~ oue dor.e Ana e stuv i ese d e~tlnada par 
el ciel o P aocer le deQ cubr i r por ~ediO del !'!l!Or, 

$U S cuolidP de~ d i vinPS Y Prr encPrle de le de~eS
ner=c iÓn ~ e ~us esfue r~ os i nút i les? Den:a siedo 
t~ rde ~ en el momento del mPyor de sus cr1.:nenes, 
la vio y no t uve otro plP cer ~ue perderla. 96 

LlevP de por el ~mo::- irre s st ibl e que siente por Don J uan, do~~ 

Ana incit e a Don Octevio ? venzerla del n:Pt,, dor de su podre, a Qe-

b~endes de que la ~ue rte de Con Juan seré su prop i a ~rte, que 

ne le i::nporta ya. 

:!..:.. " cwinto" de E! of!'mPnn no se puede considers;r una nueve ve::--

s:ón de Don JuPn, sino como uno i nt erpretoci6n de u.~ j rema Pn-

ter ior, en este ce so , el de Y.ozert. As! encontramos una rnete~or• 

ios is complet e iel pe rson~ j e que ~= re a un punto imp ort~nte en le 

evoluc ón ~el c~rácter cue h Fsta ente s de HoffmPnn heb!a sido muy 

spe ci:cdo sl ccncepto éel Eurl'!!dor , pe ro oue con el Pdvenimiento de 

este ~cuento " abre nu~vos hori! ont s s a l os escritores posteriores. 

BYRON 

El pr imer Don Juan oue se enFoora se presenta en Inglaterra, 

tar.rpren o en el siglo p~s ~do, eon el poema de Lord Byron. ~l pri-

:::SI' e" • t o del poen:e, oue tJU~de truncado cor la ou~rte del Pu ter, 

se publica en 1818 y el Úl tL.o en 182 ~ . De este m!!lnere no se pue

de F ~~e ciPr sl m~ximo el c ~ r~ c ter del protagonista, ni sabemos có-

m- pens abR Byron t~rm1nar s~ obra. Pero eon los d ieciseis centc~ 

ncs d@!:los cuenta perfectF~8nt~ bien de le t r eyeetori e cue l levaba 

Le i ogrl'! r !a de BJ"ron e s t sn interesente que e veces tiende e 
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eclipser su obre. Ne c ió Byron de un matr imonio infeliz. Su pa

dre ere un libertino y borrecho quien, después de despilfarrar la 

herenci~ de su ~ujer--unP Apreciable cPntidPd--la ebendonó con el 

n~~o . Su m•dre ere neurótica y sutr!a eteques de histeria y de 

i r F, todo lo cuel contr1b~6 a que su nidez fuere b0 stente turbu-

De s c~~ s de un breve matrimonio que tel"!!l1n6 cuPndo su mujer lo 

~bF ndonó, B'Tl"on, por uno ~~rie de desBg?'Pdables incidentes perso

n~le s, optó por dej•r su po!s pera no regreser nunca.Fue al con-

tinente, y de spués de recorrer v•r1os pe!ses, estebleció su res1-

denc1A en Itelia donde encontró un ambiente complet•reente opuesto 

~l ~e l a mcjig~ter!e en InglPterre. Aqu! se edept6 a la vide re-

1., jt?de y escendelose de la Italia de aquella &poca y se vieronen 

él l~s 1nfluenci!a de e se modo de vivir. "Il frequenta des 

fe m:ne s reputees vsrtueuses quend elles n•evaient qu'un emant, 

~ :mple~ente le~ere quAnd elles en preneient deux, tro1a, ou meme 
97 

d'11vFntsge ," dice Genderme de Bevotte. 

Le obra de B:rron es un reflejo de su person1? lided, modifica

da por el embiente de Italia; era Byron 1nd1T1dual1sta, etel"na• 

mente enPmort<do, orgulloso, ego!sta, todo lo cual tiene eco en sua 

obr,.s , en 1111 oue hflst!I se toma 111 llbert!!d de hl!cer digresiones 

p~r" expres ~r ~u opin16n t!!nto sobre moral como sobre rel1g16n, 

poli ti ca, l1 ter!lture, etc.• todo escr1 to con la s~ tira que 'l m19-

mo propuso: 

Prep~re !or rhyme·-I'll publ11b right 
or wrong: 
Fools ~ r~ my theme, let satire be IT!'f 
song. 98 

:!n su monumental poema de Don .Tuen que empe~6 en 1818 y en el 

cu~l treb-.j6 eapor,d1c!!m~nte b•ste 182~. Byron ere• un b'Poe oa. 

experimente tcde olese de ~ventures, du~nt• lea eualee, como to• 
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do Don Jueri muestre su gren etrscc16n !'!Obre la :::ujer, eunque 

cp~rte de esto, su person~je no se pPrece en ebsoluto el Burledo~ 

Eyron pre!ente e Don Juan d~sde su niñez en Esp~ñe, donde ha

bíe nacido. Sn Seville, el tr~vés ce fFnt~~ticPs PventurPs en ~u

chos pe!!es. A los d1ec1se1s Fños sostiene un a~oríc con ls es

pese de un P:i~o de !U frmiliP. CuPndo el merido se entera del 

suceso encierre e su muj'!r en un convente y Don Juen es enviPdo e 

ItPliP por su medre. SPle en un bPrco cue neu!'rege a ceuse de 

u.~e torment•: loln"e lle~Pr P unP isle donde vuelve en s! en los 

br~zos de unF hcri:iosF Joven. Slle es Hoydee, h1je de un temible 

pirPtP, y Pt:n~ue es todP inocencie ~Fbe cue no ~ebe pregonar nede 

ce ~u hP.lle~~. Lo e!conde en tm~ cuevP ~ ~s! e~~ieze un e~or!o 

cue terTtine s6lo curndo re .OTese el .p,..dre v de'!cubre ,. Don J•.um. 

Lo ~~nde encPdenFdo en un berco e Const~nt1nople ! ser vendi• 

do como esclevo en el lev~nte. Lle~e~do ! Const~nt1nople, ven

den a Don Juan el criado de la sultena Gulbeysz quien se enamora 

1runed1atemente del epue!to ~oven. Por los celos de le !ultena, 

t~ene Don Juan cue e~cap'r del harén en unP b!'rce, ech~ndose "l 

Eó~foro. 

Su hu!de lo lleve e Ismeil donde ~e Plists en lPI ru~r7.P.!! ru• 

!F!! en l., tom" del btlullrte turco. :.'.uestr" t~nto V!'lor que 1.o e~

co ~en pPrfl llevcr le not1c1" de la victoria e l• zerine Ceter~ 

!1" sn vo!'lcÚ. LP "'"rin~ te~b :én •mcuentra f!'~cin~c'or Pl Jovitn y 

e:::iue ~to rr:en" e j ero 'f' !!e 1n1c 1!' un "mor!o cui:t no teI'l!line hes te oue 

el jov~n ~e c < n~c del in!!'c1oble Fpetito de !!U ,,m,,nte. 

prete~to se v~ s Inr.l~terra donne t~~bién h 0 ce msll~ 

~~ ée vari"s ~ujeres. 

Con un 

en el cor-

~uedP. incompleto el poe~" en egte p:.mto c~onño 8:':-1-on !Pl iÓ e 

epoy"r e lO!! crie go11 en su 1 u cha por l t> independenc 1a c ontrfl los 

tUNos. Enfermó y murió en M1ssolonghi en 1.824,. 
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SPlTo ~lgunoa r.1go• IN'.'r superfici•l•a, •l Don Juen de lft'on 

se h- de•Tl,.do hl'lc1~ otl"O crmino y h• llegt1do • ser un blroe que 

el'91 n'"d" t!ene ttu• 'Yel" eoo •l !urlf!dor. Con ~ e111p1eu otro 

ecnce~to ~•l Don Jutlft. Su Don .1u!'n Tlt de mujez- en muj••• pero 

lit t!!!pt.-.c16n ea shmpre por una cl'luu de ruen11 mayar, no POI" eu 

~op io t~~P•P-~nto. 1'eJ• e Heyde•. a 4ui•n emeb11, s6lo poPque 

'a:s un 'Don Juan m'1 bien J'"S1To. No bute• 1tet1TP.1'1!9ftte 1t l• mu• 

j~l" . "un~u• ~u ~u~rte siempre lo lleTP e elli, y como el t1p1co 

Don Ju•n. ejerce !Obr. elle un• 1rres1st1bl• etrecct6n. 

!l Don .Ju"n de Byron no •• buzol,.dor, n1 J)9ndMtc19rc, ni lll"t6n 

cmno eu! predece!ore~ poreue el prop6!1to de &.;ron no ere cre•r 

tm personPje, sino vPlerse de 'l p~r,. dl'r " conoe~r sus propies 

1de ~ s sobre d1v~rsos tem,.s, por medio de le s~ttre. Por esto no 

teni a por qué Mguir el modelo de eualqu1er Don Jum anterior. 

Por !U per~on~l11 P d y pPr,. sus necesid,.des, e Byron le convenie 

un p~rsoneje de ecc16n. Fsusto o HP.mlet hP'b1Pn ~ido demes1edo 

1ntelectu•l•s o contempl~tivos. Necesitl!'bP un hO!ftbre d1n4m1co: 

Breve men ~ere living before Agememmon 
And s1n:e, exceed1ng vPloroua Pnd sPge, 
A good deel l1ke h!m too, though ou1te the seme 
none; 
But then they ~hone not on th!t poet's pege, 
And so h•1"te been rorgotten:--I condemn non•, 
But CPn't rind eny 1n the present Pge 
?1t ror rr.,- poem (th 0 t 1s, ror rrry new one); 
So, es I sP1d, I' 11 hke flt'!" f'riend Don Juen. 99 

P! y lr"'rgPll 11delente UIU! teor1e en cuento •l incidente del 

frn t esme de ojos erd!entes que ve el héroe en Ingleterre. Don 

Ju11n !e inmute y no lo persigue, pero cuando welft a verlo, va 

tras él pPre desc1trar el misterio. Pi 7 Mergall sugiere o~e el 

plen de Byron tl!l vez hey11 sido mostrar lo que impone lo de!'cono

c.ido h11sta el m~s T1tl!ente, "y tsl Tez preparar de lejos la esce

na en que Don Juan hubiera de entrer en lucha con lo .sobrenatu-
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ra l . va en la estetue del Comend Fdor. 
loo 

ya en cualquier otra fer-

ma • 11 

Aunque difiere radicalmente del Burlador de Tirso. el héroe de 

Byron muestra lo esencial del tipo de Don Juan. esto es. su 

atrección irresistible sobre la mujer. y en Byron encontramos un 

Den JuPn que sigue la trayectoria general. que. a pertir de Mcr 

liere, era natural y for ~ osa pPre un personeje tan humeno como 

Don Juan. 

PUSHKIN 

En su breve obre ~obre Don Juan. el ruso Alejendro Push-

kin pre ~ enta un burlador que presagia l"l de Zorrilla. que viene 

unos año s m,; s terde . Su prot egonis ta se enamore cu enda encuen-

t r a a le mujer de s tinada pera él. 

Don Juan, desterrado por el emperedor. por un incidente a~~

roso, a un P"is nórd ico no n ombrado. regre sa subrepticiamente a 

Madrid. PeradÓ j icemente no se heb!a sentido feliz en aquellu 

tierras. ni con sus mujeres, · aunque no abandon6 en ningún mo-

mento su pa pel habitual: 

• ••• Te lo juro por mi honor ••• Al llegar me agradaron por sus 
ojos azules, esos r1os redondos; por sus cuerpos blancos. 
como torres de erro~: por su timidez de flor edolescente ••• Y 
s obre todo, por s"r un<> rruta d"'~conocida •• .. Pero afortun!'da
mente lllUT pronto comprobe aue son f•ntasmes. venus de cera. 101 

Al llegar a Madrid. Don Juan tiene pensado reanudar sus even-

turas visitFndo a Dona Laura. une antigua amante. Por casualidad 

Te a Dona Ana. que en e ~ t• obra es la esposa--y no 11 hija-- del 

comendador cue hab1a sido muerto por Don Juen por motivos deseo-

nacidos. Decide cue tiene que conocerla. pero lo 

después de su cita con Dona Laura. 

epla1a para 

El segundo acto se desenvuelve en la casa de Dona Laura quien 

e sté con su nuevo gal~n Don Carlos cuando llega Don Juan. Laura 

inmediatamente cae en los brazo• de Don Juan aunque minutos antes 
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heb!~ juredo e Don Carlos que s6lo a él emaba. Los dos hombres 

sos tienen un duelo en el que Don Carlos muere y Don Juan, dejando 

el CPdfver en el suelo. se retira P. la alcoba con Doda Leura. 

Disfrazado de mon~e. Don Jusn ha podido ver a Doda Ana e dia -

rio cu~ndo va al celll9nterio a rezer por su esposo. Cuando por 

fi n le ~•bla, confiesa que no es monje pero le oculta su verdade

ra 1dent1ded, ~ consi~• cue e lle le conceda une cita para el d{a 

sigu iente, en su CPsa. Al irse ella, Don Juen invita al Comenda

dor e la cita. 

Dursnte le escena en la casa de Dofta Ana, Don Juan le declara 

~ue hP encentrPdo en elle la mujer perfecte pPra él. Dice que ha 

errFdo el camino hPste entonces, pero que va a enmendar su con-

ducta: 

¿Aún coneervds el retr!lto del pintor anónimo de m1 
mela tama? ••••• Dofta Anat tPl v•~ esa inspir•ci6n popular 
ten«a motivo. ~i core?On b~ sido uné colmena de hiel. 
Durante muchos anos mi conciencia 1gnbr•be el peso exacto 
de le pel•bra libertin•je. He sido uA nombre. no un bombre 
••• ¡Don JuPnt ••• No necuité de nedie. •'- 102 - · 

••• Pero el Teros. 1Cuando por primera' vez contempl' -el 
ent~rnecedor espectfculo de vuestra pres&ncia: 1qu6 tierno 
el melva de YUestra voz y qué 11r1co azul de ~se ejemplar 
conduetel ñ,.beb sido la simiente de mi nueTa vida ••• Y 
al amaros, como yo os ido111tro. aoblo l•s ·!'odillu ••• Tiem
blo d•l~nt.-9 ..,..oa... 10~ 

Cu~ndo por fin Den JuP.n le revela su identlded. elle contleaa 

que ~· hP.b!a cesado con el Comend•doi- oblig~d• por su medre y QU• 

P. 'l• ~on Juen, lo odlebP. sin. conocerlo, 1610 "por honor•. Des

pu;s de •~t8 escena hecen unP. clta.pP.re l• tP.rde siguiente. pero 

en •~• punto llega le •~tetue del ComendP.dor y se lleTa a Don 

Juen. 

El Don Juen da ru.hk1n de!llUestr• que .. definlt1Y111nent• un ro

m•ntico en el hacho d9 que ~us conqu1stP.s no hen 11do s6lo egredll· 

bles plecer•s p8sejeros. sino ~ue conser-re memorias de alles. 01-

ce da Doti• Inh. qu. ha IBU8l"toz 
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••• su mireee tenia un encAnto ten mistérioso cue ningún 
poeta podris explic 0 r. Ere un libro ¿e imposi~le lecture,,. 
Y sus ll!bios, t!'n t!mido~, de s<;ngre t?n del gPda ••• Fero sus 
ojos, eouellos ojos brillPb P. n como dos ~ellos o se obscure
clsn l~el aue un" herida en 1° ceni ~ P. J emls he encontredo 
unA ?!!lr!'de sen:e ~ 0 n te, , Jje;:r. '" t ten Íe un" VOZ tenue t d~b 11, 
Prrnoniosl', P"rec!e unP fl,,ute enferma. lo!.:. 

DUMAS 

Si bien el eutor frPncés Alejandro Dum~s he merecido un lugAr 

sellent• en el mundo literer1o, es por otres obres, no por su 

cre!lc16n de Don Juan. 

El Don Juen de Dwn"s, que no se ll!'m!I Tenorio sino Me.rana, por 

influencie de le levenda de JuAn de 'l.lsfl.ere, es un ruf1~n <i ue he-

ce recordPr el Leonc1o de :::1 Infemedor. Se ven,,glor1e de sus ri-

que·es y lPs use P"rº rl e ~ lu.~brar !! le mujer, celw:inie e su her-

~eno y emenPt!I con un pufl.Al a un sacerdote e quien no puede ge-

Sus eventurPs, en les c ue interviene con frecuencia lo sobre

n!'turel, se hecen tipic•s del Jon Juen de Zorrille, de quieln se 

he dicho que tom6 de DumPs, el incidente de seducir a une monje. 

Perece por fin, no e menos d~l pPdre o!9ndldo, s!no de s~ndo• 

vel, su rivel en des m,.nes, !! quien quit~ su ~rometide, Inés de 

Almdde. 

ZORRll.LA 

Hoy die ouendo se h<!bls de Don J'um T9nor1o eutom~t1CP:'!!ente se 

piertl!º en Zorr1lls v su drem1>. En el mundo de h 0 bl9 espefl.ols es• 

t'l obre h l' desbi>nesdo por co~leto P tod'!s 1° ! otr"s de i¡;ruPl te• 

los difuntos, 'n novie :'!!bre. 

Se pre~ ent o por ori?!!er!' ve: ~!n 121;1.i., unM ~5 0 1':".0! de!pué !< :iel 

r1c1ón. es $l drr.me que mis, en parelelo. sigue con le de Tirso 
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en cuPnto •l cPr&cter de Don Ju•n, por ser tipicament• burlador, 

s i no es ~ue permanece riel en todos los incidentes. 

Zorrill! too• le Pntigu• ls~enda T le da otro giro que culmina 

sn lP 9elv•ci6n del h'roe, necesario según l~s · exigencias del 

r oc•nticismo y de los senti~lsntos del pueblo. 

El !:-en Ju-;n Tenorio de ?:orrill• es bas1eamente el mismo que 

e l de Tirso: Joven, ce l i~eje noble. VPliente; pero aunqu. pa

r ece un seductor t~n despiadedo como el Burl~dor, cuando en

cuentre el P!!lor de do~• Inés, se rinde • ,l. 

f resent• el dremP otros 1nc1dentea que no aparecen en la obra 

1• Tirso, t•les como l• 8~ueste entre Don Juan y Don Luis Mej!a 

~ eerc! de oui9n ~odr!~ seducir m~s mujeres en el periodo de un 

! no, incidente aste ou. Zot"?"ill• a~•rente~nte tom6 de Dulsl!a, 

t •nto co~o el de h?cer notar que no tiene un• novicia en au 

l i~te de ~ujere! ~aducid••· Tembiln recurre •l uso de tel"Oel'Os 

Lo verdedere;J1ente trPnsrorm!dO en 11 o~r• de Zorr111• •• lo d• 

sus creenci•• r•lizios•e y l• s•l•eo16'1 al rinal del drama. 

HPst~ lle~Pr • les últ1mtts •~c•n~• de le obra, no se aabe d• 

cterto si Don Juan es creyente o ••°'pt1oo. Con Don Gonzalo y 

Dode Inls eperent8 profas-.!' une cr.enoia s1ncsl"9 en Dio• y en uaa 

Tidl rutW"a& 

Nuestros p!dres de con!UJllO 
nue!trss bod~! aoordaron, 
poroue los cielos junt•ron 
los de ! t1no1 de 101 dos. 105 

Y 'Pmbi&n le die• -. dofts In~1: 

Ko ss, doñ8 Iné!, S•t~nJa 
quien ~on.e e!te emor en mi; 
es Dios, que quiere por t! 
gitn"rm• p111ra El. qu1zh, lo6 
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A Don Gon~alo le dice: 

Mlralo bien, don Gonzalo, 
cue VPS a h acerme nerder 
¿on ell 0 s hP ste lP

0

escerenza 
de mi s?lva ción tel vez. 107 

Pero con sus comepñeros Centelles y Avellaneds deja plantea ds 

su dud e Pcerca de le otra vida ~ dice oue lo importPnte es la 

glorie de e~te m'...lildo: 

Mes vo, aue no creo aue haya 
:::l~S flor{ e CU'9 és ta mortal, 
no h ago mucho en brindis tal; 
~as por complacaro ~ , vPya~ 108 

Zl esce'!)ticismo de Don Juen "e manifie ste mejor que en cual-

ouier otro incidente en lPs escenPs aue giren alrededor del con-

vite e la e~tPtUP del ComendPdor. Don Juan no tiene contre el 

Co~end?dor ningun c frente ~ue vengar como el Don Juan de Tirso. 

Lo convi ie m~s bien para resolver una duds que abr iga 0 cerca de 

los '!)Odere s del mfs a11•. El escepticismo es licenci a cue puede 

permitir:-e Zorrilla P dife rencia de Tir <: o, auien, por la época 

tanto como por su c el i d 0 d de r eligioso, tenia que hPcer ere-

~ente su personaje. ~l convite de l Don Juan de Zorr1lla e s pare 

convencerse de si mismo: 

Tú eres el mÁs ofendido; 
;:¡es, si ~. uiere~, te convido 
a cenar C omend~dor. 

Y a fe ~ ue f Pvor me her~s 
pu99 pod~é s ebo,r je ti 
si h~~ m~ s nundo qu~ el d~ e~u! 
v o:re vida en que jAm~ 9, 
!l decir V9rd 0 d, ere!. 109 

Don Juan dude en 91 momento de con7id~r al Comend~dor y le di-

ce directamente ~ue no cree cue puede ocudir e la cite: 

Que no lo puedes h 0 eer 
creo, es lo cue me pe!!!! 
m,s, por ~1 p 0 rte. en la mese 
te h~ré un cubierto poner. 110 

Al lleg.-r !I !U ces!! con ~entellt!! y Avellenedo ordene s Ciutt1: 
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Pon vino el Comendedor. 111 

Aunque le he puesto su lugar e le mese, cuando toca el Comen

dP-dor vuelve e sentir lP dude que sea él: 

¿Qué os he dedo? 
¿Penseis, pues, que sea el muerto? 112 

La visite del Comendador no lo convence tampoco de la exis-

tenciP. del más 911!. Pide a le sombre de dofie Inés& 

Alguna m~s duradera 
sef'l.el dame, que segura 
me pruebe que no es locura 
lo que imagina mi af!n. 113 

Cuendo vuelven en s! Centellas y Avellaneda, Don .Juan los cul-

pe de haberle jugado tm.R broma de lo cual resulta el duelo en el 

que muere Don Juan. Su escepticismo continúa aún después de 

mue rto hasta estar confrontado con la innegable pruebe, le esce

na en el campos!'nto con la estatua del Comend<>dor y les de sus 

vi ctimas. Hasta entonces se da :cuente de su insensatez y se err~ 

piante. 

El aspecto de redenci6n por amor humano y no por el errep~nti

mie nto y le penitencia es le 1118yor contribuci6n de Zorrilla a la 

leyenda. El arrepentimiento de Don Juan, conforme con el romenti-

cismo, ea por la intervenci6n de dofie Ines. Esto es discutible 

por que puede perecer que su arrepentimiento es por miedo el verse 

el borde de la tumba. 

El ~specto religioso del drama de Zorrille, por rantes!e del 

aut or no es congruente con el dogme de la Iglesia. La · salvación 

de Don Juan viene con su arrepentimiento despu~s de muerto y no 

en t es como la Iglesia lo pide. También perece injusto que las al

m!l s de sus victimes e!'ltén en el infierno mientras Don Jue.n se sal-

va con un arrepentimiento forzado en el Último momento. 

Con la salvación del protagonista cambie Zorrille le lección 

moral !con respecto e lo que Tirso queria sefialar. Presenta Zo-
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rr1lla su tesis en les palebres del Comend,.dor oue "un punto de 
114 

contrición da " un elm,. li> ! 0 lv.,ción" mientras le tes is de 

pqgpr su etrev1M1ento con le p,r1!c16n del ,.lrne. Zorrille rro~o-

poder el "qué l~r~o '!!e lo fiais" del rrota ~oniste de ?irso. 

¿Quién no sefruirá el ·:Pmino de este Don Juan si est9 seniro de 

lleg0 r e su C:.e~tino pese ,. todos los pec 0 dos cometidos a lo l e r~ o 

de su v11>je? 

SH.A".'l 

Le tocó .g 2<irn-"rd .Sh .c~ pon9r el Úl tiMo to-:iue <>l des!'rrollo de 

l.g leven:ie C. e ':)on Jua n, :re a ue con :!U obra " ~ta n end .3 uperrnan" 

pre~entP un Don J up n ~ue es l a ~ntlte s is de l origin,.l de Tirso, 

un "burlador" aue le j os de burl ~ r a la muje r, l a teme v huye de 

elle. 

Sl propósito d13 .Shew, como el d e ~TI'on, no fue d ibujs r el ca -

r~cter de Do n J uP n , • ino ~tiliz .t'> rlo p"rP de senvolver su prop ie fi-

losofia , y lo :iice a continu,,ción di:il tí tulo: üne Comi:i d i a y Une 

Filos ofía. Y !'!unc ue h" ce 11 1:n lFdo le obra de Byron c omo de poc i;; 

monta: 

After the~e completed ~orks Byron's freg
ment does not count for much philosophically. 
Our vFgRbond libertine s ara no more L~teres
t1ng from thet point of vie~ then the sailor 
who h!' s e ""1fe in every port; rnd Byron' s he
ro is, Ffter ell, only e vegebond libe rtina. 
-------In fe ct, he is not e true Don Juan Pt 
ell; 115 

El lo imite r l us er el pe r~onaje pDrF d 0 r selid e e ?U fil oso-

ffa socialista. 

Le preocupación principal de Shaw , como hemos d icho, no es el 

teme de Don Juan, sino dos de ~us i dees: (l) las relaciones en

tre el hombre y la mujer, en que vemos que el hombre no e s fil. ce-
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zedor, sino la presa .y (2) la creeci6n del Superhombre. 

Tretendo el primer tema, la tesis de Shew es: 

It is assumed that the woman must wait, 
motionless, until she is wooed. Nay, she 
often does weit· motionless. That is how the spider 
weits for the fly. But the spider spins her 
web. And if the fly, like my hero, shows a 
strength thPt promises to extricete him, 
how swiftly does ~he ebendon her pretence 
of pessiveness, end openly flings coil efter 
coil Pbout him until he is secured forev~rt 116 

As e result, MPn is no longar, like Don 
Juan, victor in the duel of sex. ~'hether he 
hes ever reellv been mey be doubted; et ell 
events the enormous ' superiority of 'NomP-n' s 
natural position in this mPtter is telling 
with greeter end gre~ter raree. 117 

The pretence that women do not teke the 
initietive is pPrt of the force. Why, the 
whole world is strewn with sneres, traps, 
gins and pifells íbr the captur'e of roen by 
women. Giv~ women the vote , end in five yeers 
there will be e crushing tex on bechelors. 118 

El otro tema de la obre de Shaw es aue le Naturaleza o la 

"Fuer z11 Engendr11dore" como él la llama, tratando de superarse 

siempre, busca la creación de un Superhombre. Esta Última etapa 

de cr eeci6n se realizará con el fil6sofo guiando la marcha de la 

NPtureleza: 

••• But there is the work of .helping Life 
in its struggle up~erd. Think of ho~ it wastes 
end scatters itself, how it reises up obstec
les to it self end destroys itself in its ig
norance Pnd blindness. It needs P brain, this 
irresistible force, lest in its ignorance it 
should resist itself. 119 

••• so fer, the result of Life 1 s continual 
effort, not only to maintain itself, but to 
echieve higher ~ na higher orgenization and 
completer ~elf-consciousness, is only, et best, 
a doubtfull cempaigñ between its forces and · 
those of Death end Destruction. 120 

••• to Life, the force behing lMen, intel
lect is a necesaity, becau!"e without. it he 
blunders into Deeth. 121 

••• No: I sing not erms and the hero, but 
the philosophic man; he who seeks in contem-
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ple tion to discover the inner will ·or the 
~ orld , in invention to d iscover the meens of 
f ulfilling that will, 0 nd in ACtion to do tha t 
will by the so-discovered rne en s . 122 

• •• t h et purpo se which is no~ hldden in a 
mephi t ic cloud of love Pnd rom?nce 0 nd pru
dery end f est id iou sness, ~1 11 bree k through 
into cl eer sunl i ght • •• 123 

... I t ell y ou t h Pt 0 s long 0 s I can con-
ceive ~omething better than rnyse lf I cannot 
be easv unle~~ I em striving to br ing it i nto 
existence of clefring the wry for it. Thet is 
the lew of rey li f e. Thet is the work1ng ~ ithin 
me of Life's incessant espiretion to higher 
organizPtion, wider. deeper, intensar se l f
consciousness, and cle are r self-understan ding. 124 

En la escena de Don Juan en el infierno, dice el protagonista 

que siempre fue su deseo ayuder en la reali zación de esta aspi-

recién suprema de la Fuerze Engendradora lo que l o llevó al le cho 

de tentes mujeres y redujo el amor o un placer pasajero . 

Los dos temas de la obra parecen incongruen tes. En el infier

no Don Juan hable como pertidar i o de la Fuer za Engendradora , pe-

ro el protegonista de l a obra, John Tanner, e s quiva has t a el f i -

nal todo~ lo~ intentos de Ann par a capturarlo, cuando para llevar 

a cabo su mis i ón de l e vide s e hubiera entre ga do a ella. 

Con e ~ t e obra de Shaw vemo s cue el tra t Pmiento de l t ema don-

juanesco ha llegodo a un punto. d iametra l me nte opue s t o al de Tir

so . Un Don Juan que huye de una muje r de spué s de burlarla e J l ó

gico, \ pero t.mo que huye de la mujer como especie, ea la aot!tesla 

de l Burlador. 

VALLE-IN CLAN 

Un e scritor español del siglo XX que ha producido no sólo un 

Don Juan sino dos, f ue don RPmón del Valle-Inclén. 

Su Don Juan de estilo "clásico" pero no menos interesante por 

eso, , es don Juan Manuel Montenegro, protegonista · de las "come

dias bérberas." Es ésta una trilog ía en la que se mezclan la 
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pas i ón, le superstición y lo sobreneturel, con incidentes que 

recUP.rdan mucho le obre de Zorrille. Brevemente resumida, la 

tri l og!e relrte los Últimos rños de Don Juan Manuel, y le luche 

de cinco hijos centre él por Pmbición de sus bienes de fortuna. 

Lo que estRs obres tienen mé s análogo a le de Zorrilla es el 

arrepentimiento y la s elveción del protagonista, eunque exi sten 

pormenores como le e s cena donde don Juan Manuel ve une procesión 

funerPria, y la de lR profeneción de une tumbe, que recuerde los 

cuentos medievales. El Don Juan de Zorrille es un burlador que 

supuestamente encuentre la mujer destinada a apartarlo de le sen

da del mal.. En l ."'s "comedies b~rberes, 11 don Juan Manuel, casado, 

no descubre sino tPrde, cuPndo la espose ha muerto, que ere elle 

l e encerneción de un engel. Don Juan Manuel que tiene tantos hi-

jos en todas les aldeas que "yo mismo no puedo contarlos" -dice 

élQ h~ mPrtirizedo durante años e su espose doña Soledad, e le 

que aleja por fin de su lPdo de modo que elle pesa sus Últimos e-
126 

flos sola. 

Con la muerte de dofi.a Soledad, don Juan Manuel está inconso

lab l e. A.1.mque se puede dudar de la convicción del arrepentimien

to de Don Juan Tenor1o, el de don Juan Manuel es s1ncero por lo 

menos en tm aspecto, el mal trato que diÓ a su esposa. En cuanto 

a l os demás pecados, mantiene una re.serva hasta en su confesión 

pÚbUca.. NC! se quebrantan ni su actitud desa1'1ante ni su saber-

bia : 

••• Haré con.fes ión pública ••• Llemed a los criados ••• Que 
acudan todos ••• ¡Quiere hacer confesión ante vosotros don 
J uen Manuel Montenegro~ •• ,; Venid todos. 127 

••• No. tengo m¿;s ,.ue un pecado. ¡Uno solo, que llena 
toda .mi vida¡I ••• He sido el verdugo de ecuellE> Sl'>nta con 
le impiedad, 'con lF cruelded de un centurión romPno en los 
tiempos del emperPdor Nerón ••• No tengo otro pecado que 
confeser ••• Le afición~ lPs mujeres, y ~l vino, y el juego, 
eso nFce con el hombre ••• Pecado gr~mde es h~ber sido verdu12:0 
de un alma y haber puesto en elle garfios encendidos · -
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en les hogueres del InfiePno •••• Y ?her? me ~rPodillo 128 
pPra recibir le "bsoluci6n ••• se~or CPpell~n, le ebsoluci6n ••• 

En l! escena fin~l d on Juen Manuel muere e manos de un o de 

sus hijos, quien P su ve~ es muerto por un ~i~ante s co leproso, e 

quien h<>b1" unido él, cu--ndo "brum.-do pop el dolor da la mue rte 

de su e•~o~<>, reperte su~ bi~ne entre los hijos, y qued8 tan de-

!!•mper<>do como c•~alauiere de los ~en-::"'..:l'os <J ue componen l.& b,:n::ie 

de l leproso. \u·~rto don Juen l.! 0 :1U-"l, el l e proso y don Ma uro, je-

fe de los hijos <>v<>ros, ~1 luchrr c<>en en l<>s ll ames del ho~<> r ie 

dende el iepro!'c " '::r<>sfiirur,,do, en'l'ie: to en ellas, hermoso 
l?.O 

un h"Z -¡e ~uego," ~e lev · -itc >'!" r esnl ~:id or, como símbolo -', el 

triu."fo ~el Bien ::obre el ~·'" l, 

nuel, "lgo 0 s1 corr.o el coro ée án;sele1 er: ·e obre de Z orrill ~. 

~ri t.c: 

¡~ar!e Soleded, esp~rc~el • • • Tienes los ojo s 
abierto• y siento rue me ~i r"s ••• Ahore me vo y , 
pero vendr~ pronto - p·r • ' ie~~re P t u l " dc ••• 
¡Diosl •• ¡Dios! ••• P:O 

la es~en11 :10" d!Í un<> i de<> rfo - •,;e ell" , con dof1a Inés, está ob-

se r .,<indo 7 esperPndo le -~ ecisión --.: e decid irá el destino del com-

~~ui ~e hP h 0 bido comun icPción ~ntr~ los dos v la dec i s!ón ie 

Don J u<> n ~is nuel de confe91?rse ~" tot"lmente voluntt>rie sin coer-

ción P l~un P.. Y dice en ~e~Ji d P: 

•• • He vivido siem~rQ ~o~o un hereje, si n pen~ar 
~ue h:o.y otr? 'Tici P, .. ,: ~"'.c·T'" !"iento unl' lu~ dentro de :::!. 

~l Ce¡:;ell~n: s~ l" l u~ '.'!e la greci!' . 

Señor CapellP.n, necesite la ebsolución de mis 
pecados psra reunirme con mi mujer en el Cielo. 13_1 
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Volviendo e un tema, aue nunca se oculte por completo, nos 

demoq cuentP del pepel real oue juegP el Dieblo en le obra, un• 

muestre de la importancia de le superetic16n en aquella &poca. 

Al través de le tr1logh hPy muches referenciss al C!lrlícter sa

t~n ico de don JUan Manuel. 

El mismo se siente meld1to y considera que sus hijos, por lo 

desnF turP.11 ~ edo de su conducta, dejan ver que hf'tl ,ido engendra

do s por el DiPblo. En une ocP.sión dice: 

¿por oué de 111'.luel Tlentre: de mujer sent" s-.1 i e ron 
demonios en ve~ de '-nge le s con eles? t~st•b• m•ldito 
~1 ~embredor! 1Bstebe meld1te le s1m1entel 1~2 

-o-o-o-o-

T»mbi~n de Velle-Incl-.n es "•l mis "dm1r~ble de los Don Ju,._ 

l~" ne !! , el feo, católico v rent iment ll'l" lllllrquea .j9 Br~dom!n. 

Aventurero, trotamundos y fetelmente atractivo pera las muje

re s , el ll:"rqués ds Bradoain reúne trea c•rect.,rhtic .. que lo ha

cen d1emetrelmente opuesto al Don Ju!ln del concepto popul•r. 

~l m~rqués es orsulloso como todos loa Don Juenes, pero • su 

~•ner~. El orgullo que &l pr•gcna coao la 111ejor de sua •lrtude•, 

impide oue muastl"9 la m~s min1ae .. oc16n Cll•ndo 

U!\I' 111\.1 je r : 

• •• Yo sentta une riera y doloroaa eltiv•z !ll 
dO!llin•rme. Mis enom1goa loa que osan acuaari.e d• 
todos los er!.menas, no podr~n ~eu~srme de hPber 
reaido por un• 11Uj~r. l~ 

Pero su or~ullo no e~ t•n d~sorbitrdo oue rP~el •go!smo: 

••• ~une~ como entonce~ he !ido fie l P mta 135 
divisa: De!preo1Pr s los deals T no ~mer9• a si mismo. 

Distinto de otros •SJ"'Ctos, el m»l"qU~! de Bl"1!dondn e~Prte 

con todos !U! •nteee~ore~ e'e hechiz o que il"t"ell'9d1•bl•m&nte Ptr•e 

• l~s mujeres, ese poder etributble ~l DiPblo. Le produce un s•

tAnico pl•c•r .,.r lo. estre~os ~u• cPusa en 101 corasones femeni-

nos. Y• viejo, cusndo una hala enem1~ lo deja m@n~o. si~& &-"!"-
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ciendo l~ miam!!! •tr~cc16n t~tal. Ni le I"Omuerde l • eone1enc18 el 

hl"ber en~mor•do • un• joven rellg1os• que lo atiende en su eonT~ -

lescench: 

••• ¡Ojos q ue ridos~ Yo 101 h•bi~ sm•do poroue en
eontr$'b• en <}llos los suspiros zoorn4nt1cos d& mi ju
ventud, lAs •ns1as sent1m~nteles cua • l melo~erso m& 
dieron el ~sc~pt 1 eismo de tod•• les cos8s, l~ per-ver• 
!16n ll'!'!t1Anc611c8 ~ don ju•ne sc~ oue h~ce l~s victima• 
y llor• con ellss. 1~6 · 

Y cuP.ndo le m•dre superiore lo l"iJp1"9nde, ao s• evergUenz•: 

••• H~c1s ment~l nte ex•111en de 
oueriendo c•sti~•r m1 • lma con el 
~omord1m1ento 0 y este consuelo ~e 
arre pent i dos t•mbi~n huy6 de mi. 

aonci•ncia, 
c1l1eio del 
los pec!!!dores 
l'l7 

Es ll" melancolh ~entiment!!l de l!! cu'! h"ble P9rt!IZ de A:1!! l e , 

l• que 'ª •poder• del m•rqués 111 r!nel cu,..ndo oacribe ~11s memo-

rha. 

Dice Pél"e z de Ayel•: 

Por consecuencil! de su ~spir1 tu · sat~n1eo, Don 
Ju•n lleT!'I un~ t11ro l•tsnte ·~ ue. t~rde o eempr1mc, 
le eont1wn1rA: el •enti~ent911~3o. D1 os, sn su ser~
nidttd 1nfln1 te es invulnerable •l tormento .., e la 
t i-19tua. Est~ 11! oue~umb!'o!l a y multit:udino!a ere•• 
e16n r~agulndose perdurablemente dentro dol !&no de 
D1oa. oin hsi-1rl • n1 l~st1mnrle, como el Q~e en l• 
v~s1ja . Pero al eor11~6n de 311ten~s ee l ~ •ede del 
~ozo atorment•do ~ 1el dolor !•broto : ~zo de 
!nh&lPr y de hP.cer, torm~nto de no lc~8~ , s1no 
con memqu1n1d~d. lo ~nhel•do. Y, e lP postrs, l!le 

lencol!0 1ent 1m~nt11l. 1~ 8 

Viejo, 11111neo, el m"rqu4!'1 de Sr11d01dn !tiente est" :nolencoH.111 

•l v'!r qUlil ae le n su ·t'tltmo 111mor: 

No s~ r~ncor lo oue ~1QQto, ea lm ?1SO l1ncclle 
.jel de sen.geno; un,. !!Íql'!ncolf.o eoeo ':11 la nieve 
1~1 inw1srno eAy~~o sobre mi ~l!M', r si •l.1a8, 
se!!118jPnte 9 un CA'!TfPO Y~Z""llO• -e a.mortajas• con ello. ixq 

• • • De~puss 0 9lla !!!.9 ~ l~rg~ l"' ~ano en s ilencio , 
!O sQ 1,. b~~o y nos sep~rP.mos. Al trespon~r lo 
puert~ sent! lP tsnt•e16n de ~olver l• cAbez a y 
l~ "IClael. Si l~ iru~rra ao mo ~bl~ dedo oc~11ón 
p~r~ mostr~i'll» hol'61co, me l• dPb ~ el ~o~ ~1 
1~!ped1r!'lo de mi. ~c~10 ,,.r~ oietll'¡:lre. l.l+O 

Háa q'11t neda . we Ht9 smtilnnt'111M l• "'"' dbtingQo l• f'i-
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gurs del merqués. Se ha alejedo del Don Juan típicamente cl!si

co, el Don JuBn deselm0 do, cinico¡ etc. En un sentido es como lo 

concibió Cemus, no es el buscedor del emor total, sino va de mu

je r en mujer porrue eme e todes con le misme pasi6n totel, mslo

grede siempre, que "hece les victimes y llora con elles." 



EL DONJUANISMO 

•• • 'fo ccmq11H' 9 to ply wllla. 
to tall 'f'irtue ••• theM are 
the abra ot low 1a Don .rt.n•a 
•!!MI' • • • tor he lalW8 all 
abou.t 1099• all there 1• to 
know exeept th• role th• hHrt 
play• in it. 

Armnll ea,.. 
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-
Como hemos observado, en la. comedia de Shaw, Man cid Superman, 

el tratamiento del tema donjumesco lleg6, pode111D1 decir, a su 

punto de origen, ya que con el giro que le di6 Shaw se cerró el 

cir culo y no tonta otro ca.mino sino volver sobre la ruta ya tra-

za.da. 

Hasta poco después de 1900, en toda obra literaria Den luan 

siempre llevaba la parte del héroe aunc¡ue no del mismo e1t1lo del 

que concibió Tirio. Pero no tard6 imicho en llegar la tempestad. 

Nuevos dramaturgos, de los cuales unoa, 11 bien no alempre trata• 

roo e 1 carácter de Don Juc de 111a1i.ra generoaa, 141 por lo 1181lOI 

no llegaron & dudar de su hombría, cosa que a{ allced1Ó c.i el ad

venimiento de loa clent!ticoa en el campo del amor. 

El Dr. Gregorlo MaraflÓG fue uno de los primeros en atacar a 

Don Juan desde un ánplo c1ent1f1co. Sl no rue el pri!l'lero, por le 

menos llegó a aer el expoa.ento más saliente de la S.er{a de la 

sexualidad equivoca del pretagonlsta. 

Biólogo, tmdico, ensayista, el eminente docter espllllol '2'&.t.\ 

el tema de la H.xual1dad de Don Ju a.n. extensivamente en m•u 

obr a.a. l42 En tedu expone ampliamente au te-ol'la acerca cM la a,. 

terenciación sexual del Don Ju.n. 

Brevemtnte, la teorta del Dr. Mara1lán aoePOa ele Don Juan ea 

que , centra el concepto popular .. Don Ju&, .. ..,,,. ••l entendM'e•• 

por Don J'um no la figura 11teru1& sino el Upo de J>OD J\itm-- 1 

m e stra poca v1r1l1dad y H puede aitue Mi un eñado 1nh• .. • 

xua.l. 

DOJl Jum v1Te obaecado por la ll&ljer, volando fugaament. de ma 

a otra como el colibrí que tl() H detiene aiao para 1&oar e 1 iMc

tar de la flor. Y ao ea que no encuentre su ideal oomo ovo Upo 
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sexual, como lo era Enrique Federico .Am1el, · un pedagogo suizo de 

algún renombre, y en cuya biograí'!a expone Maraf1Ón su teor!a so

bre la d1terenc1ación sexual. ~l caso de Don Juan es otro. Ss que 

'l no está satisfecho con ninguna de sus conquistas por su rela

tivamente rudimentario desarrollo sexual. 

Después de explicar el estado hermatrod{tico de las especies 

inferiores en la escala biológica y el homosexualismo que existe 

en muchas especies de seres interiores al ho:::ibre, MarafiÓn desa

rrolla su teor!a sobre la d1terenc!.ac1Ón sexual en el hombre. La 

teor!a de Marati.ón propone cuatro etapas en el desarrollo sexual 

del hombre. La pr1:nera, que correspcnde a la nU1ez, se caracteri• 

za por una falta completa de dlterenciac1ón sexual, o s~a. el ob

jeto en ctue tija su deseo. Para el 1ntsnte lo mismo es el cariao 

de uno u otro de los sexos. te que busca es la gratificación de 

sus !lentié!os. La segunda se :nani!lsst& cuando emp1ei;a a f~jar su 

atención en el sexo opuesto, 

aunque durante este per!odo 

lo que ocurre durante la pubertad, 

tocav!a conserva en estado latente 

muestras del otro sexo. ~sta es la edad critica, la edad en que 

los rasgos sexuales luchan por supremacia. Sste periodo ea sl ·~ ''"! 

extenso de la vida del hombre j puede durar muchoa &11os o puede 

camb!ar para la tercera etapa. La tercera consiste m eapecu:. ~ar 

dentro del sexo opuesto cierto tipo de mujer, o sea, reduc1r su 

gusto a un tipo particular, ~.:;eneral.mente '•t• ea el estsdo de la 

mayoría de los hombres e incluye al hombre casado que a pesar d~ 

tener una sola compar.era fijada por la ley, l1~1ta sus &eti~id&• 

dea extra ma.ritales a un grupo reducido de mujeres muy parecidas 

entre al, una especie de monogam1a extendida c poligamia limita

da. La cuarta etapa, rara vez encontrada, es la de la astricta 

monogamia, un homtire para una mujer. Son poco• loa hombree t¡U. 
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encuentl'C la o\ra lllitad de l a naranja, la mayoría H contenta 

con • i.. m1 tad de otra naranja cualii,u1era.• 143 
I& poca Yl.rtltdad del Upo de Don Jum radica, aegÚA Karllí'1ón, 

en au taita de ditereneiac1Ón aexual. Bl hod>z-e normal llega a 

l a tercera etapa, un hecho que comprueba su eat&b1liéad sexual. 

Don luan nunca pasa de la segunda etapa, ea decir siempre dirige 

au atención hacia la mujer como aexo 1 no come individuo. 

UL t!alologla que M&raftÓn preaenta de Don Juan es todo lo con• 

t r arlo de la de otroe que ae buac en re tratos de Juan de MafiAl'& 

1 d• Caaano••· Estoa retrato• mueatran a Don J'uc Joven, apuesto·, 

delgado, gallardo, elegante, l ampiño. Kl hombre •erd&deramente 

capa& de proeiaa amorosas extraord1nar1aa, d1ce Mara11ón, ea todo 

lo contrario, completamante ant1eatét1cot de eatatura corta, feo 

e h 1rauto. Este ea el hombre tiai camente capaz de prodigiosas la~ 

borea amoroaaa que, como el Ma:iqué a de Bradom!n de V&lle•Inclán 

que ee l.ebrÓ 1 laa bodas eón a1ete copioaoa aacrU'loioa que ofre

tl•• a loa d1oaea como el tri unto de la vida.• J.4.4. 
Karati6n dice tambi&n ~ue toda la esencia donjuaneaca se muea

tra 4eed9 la obra de T11'so eri que ae aproYecha de la oacui-1da4 

paa eng&Av a la duquesa Isabela. iato, el hecho de que l e sa

tls taga amar a la mujer sin verla, prueba su sexualidad equívoca, 

ya que • l nrdadel"O varón exige ver a su amada. Igualmente, au 

respuesta a la pre gunta de Isabela sobre su identidad, "un hod>re 

d n nombre," 145 muestra que el Don Juan •• un sexo y no un 1nd1• 

vtduo. 

'l'odos eatos rasgos, dice Maratión, demuestran que Don Juan •• 

encuentra, en el amor, mu7 prózimo a loa animales 1n!erióres, al 

est ado de loa adolescentes que aólo fijan su atenci6n en la mujer 

como aezo, en ttn, al estado 1nterseJCUal que ha conducido a otro• 
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a achacarle el tildar de homosexual a Don Juan. propos1c1on tir

memen te reehuada por Maraaón: 

Pero el que no alcance esta etapa no quiere 
decir que no se pueda ser un varón respetable. 
Yo juro ahora que no he tenido nunca el menor 
deseo de molestar a Don Juan, ni a ninguno de 
lo• Don Juanes; oi a oillguno de los que creen 
aerlo. De lo que protesto ea de que se le con• 
sidere como el perfecto varón, porque es segu
ro que no lo es; de que se hable, como Gendarme 
de Bevotte, de la 1 pu1ssance superbe de s& v1-
ril1té•, Su secreto es otro. 

tos biólogos entendemoa el problema del aexo 
9qu{voco con un criterio distinto, ~ucho m!a 
generoso, que el de las gentes no informadas, 
que cuando oyen hablar de esto gui~an el ojo & 
hurtadillas. Pero, además, el que la 1nd1fe
rene1ac1ón del 1nst1nto, tan típ i ca en Don J\lan, 
auponga la poa1b111dad de extr~v1arse del ca
mino recto, lo cual es certísimo (y ls reali• 
dad lo demuestra en l os ea.os más 1neaperadoa), 
r•o e~eluye el q,ue haya muchos Don Juan9s que 
en la v 1d& real sigt~en, biolÓg1c11.111ente, el buen 
cam!..-io, '1n errarlo jam!a. 14.6 

La teor!a de Mar&eón encuentra su expresión literaria en dos 

obraa de Pérez de ~yala, 147 otro dc.njuanista d9 igual trayecto

ria que Marat.ón, historias qus cuentan de un hombre que lleva vi

da d• celibato, nutriéndose sólo de la memoria de su primer &1110r 

<iue •11111amo segó en un arrmc:¡ue d• e•lo•, llast& encontrar medad 

lll&du.ra la ~uJer que reemplaza a la primePa y en la ~ue puede ver

ter au paa i ón. 

Tamb1,n, en Nada M'aa que Todo tl\ Rombre de tlnazmino en~ontrmmot 

el .: aao d• ! le j mdro GÓ!nez, que Y1'1e e1elav1zado a U11a sola mu• 
148 jeP, •un Otelo autént1eo pero stn ce los• segWi Marañón, que 

Te! a en Cte l o l a ant!teata de Don Juan . !.o verdadaruiente 1mp~ 

tante de Ctelo, se~n el b i ólogo eaparu>l, aparte su un i vers a l idad 

ccmo prototipo del celoso, ea su ps1colog!a que lo ha ce ded1ca:-se 

exclua1Tetente a t.Ula mu j er, 

51 oteo 11uat.ón puso en t• la de Ju1o1o la horilr t a de Dcm. ,Ti.1 liA• 
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quedó para 101 p1icÓlogo1 dar el "coup de grace" al protagoni1ta. 

Llegan a clasit1carlo como acomplejado 1 anormal. 149 

ORTEGA Y GASSET 

Al contrario del Dr. Marañón, otro eapa.f1ol, Jo1e Ortega y Ga

sse t, lejos de encontrar falta en Don Juan lo eleTa al grado au

premo de la masculinidad l50 y del hero!smo, atribuyéndole la 

cualidad de ser simbólico de la trayec t ori a de la humanidad, la 

hi s toria. 

Para el ilustre tilÓ1ot"o y ensayista, Don JUan •no ea un h-. 

cho , un acontecimiento, que es lo que fue de una Tes para •ieet

pre , sino un tema eterno propuesto a la retlexion," l5l o sea, el 

ref lejo de la hUlllanidad al trav9s de todas las épocas, "un mito 

de l al:oa humana.• 152 

Como figura simbólica sufre, a modo de todo• los aerea, las 

vic isitudes de los tiempos y con cada época se Ta ll'illtamorfosean• 

do de manera que refleja el pensamiento del hombre acerca de la 

re a l i dad y de lo ideal. Lo que empezó co?!IO la historia de un ham

bre concupiscente e iir,:i!o que sufre el destino propio de las 
. 

creencia• de su tiempo , se ha ido tr&.~stormando con cada 'poca en 

que se m1nitiesta po?"que "sólo as1 tend~á para e1a 'poca 1entido, 

y est·o--taner sentido--es lo que diferencia a un s!mbolo, a una 

cre ación ideológica o es tética, de los hechos vulgares." l53 

Don Juan co~o s!mbolo de la grandeza, lo humano-·d1ce Ortega y 

Gasset--ha sido el objeto de la calwm1a, el menosprecio ds la 

gente mediocre que, por no poseer las cual1da.des que T&len para 

estlmarse a s! misma, se empaña en desprest1g1ar a lo vePdadera

:Hnte grande 1 loable en los dem6.s. No es que no h.&ya hombre ¡;T'&n

de, dice el t1ló1ofo , ret'1ri,ndosa al dicho de que "No hay hom

bi-e grande para su ayuda de esma.ra.• l54 Lo que pasa e• que el 
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ayuda de cúiara--1.& gente med1ocre--porque va de cerca al gran 

hombre aÓlo ve las pequef1ecas de SU llDOe Y lll&erl1.ficando as! las 

pequeñeces !'uera de proporción intenta compe:isar aua propios de• 

recto• oomo la persona que ve la paja en el ojo ajeno 1 no &d• 

vierte la viga en el propio. 

~Don Juan ~a tenido siempre 'mala prensa.• Esto debe bastU' 

para que sospechemos tn &l las más selecta. cual1dadts,• l55 di• 

ce el ensayista. 

Don Juao. no •• el egoísta aen.ual que han pintado, dice Ol"taga 

y Gaaset. No hay una caracter1at1ca que muestre lo contrario tan 

evidentemente como la de que Den J'.J.&n t:ru la <tida en la mano 

dispuesto a aacrit1carla por una causa. un hecho ~ue ea totaliuen• 

te 1ncor.:pat1ble con el ego1s!ll.o. 

Por esta cual~dad Don Juan slmboli1a a la humanidad ec au atn• 

t1do mis amplio, según Orte :;:a. Como él utá dispuuto a d.&:' la 

v1da por una causa, as! ha sido la h~C\ ! dad desde su pioinc1p1o. 

Desde luego, no na sido s i empre el mismo ideal el que la mueve, 

pero siempre ha existido una c&u!& y la human i dad la A& t o~ado 

como su estrella polu-, dispuesta a derramar su sangre por t 1 l.A. 

'! eo:no en Doc J'.•&n ••to ha sido tan evidente, se pue de eon.verttr

lo en •l s!mbolQ dt la trajsctorta d t la humci ~ dad, la h1atol'ia. 

D1rhmo• que Ortega ha aimplU"1cado iiemastai!.o 1 h.utr- · ~ <in.fi.m

d1do en e ilrto grado la cuut1Ón del egohllO de !>en .ruc. S&cJ'1-

t 1 c&r la T1da por una causa ae loOJ'nntimde ctu• ha1 i:n mot1To 

digno d• alabanza 1 c¡ue ee hace no }ta:'& .t 11111.mo •1a.o paz-a el 

bf.ec de eichos. 31 Don .ruan da la vida •• por el '1'1.eago iJ:lhel'ente 

en la act1 Y!d&d • que ae lied1ca. Para sacr1t1cu la rtda es nec•

aU"io Hl' conc1entt d9 lo• ~. 1 l>on Juc e• conctecte a!ilo de 

d mimo. 
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MAD A.R IAGA 

ot ro admirador de Don Juan es Salvador de Madariaga que le 

l lama 9 la quintaesenc i a de lo masculino.~ l5G 

¿Tiene Don Juan algo de femineidad o es lo masculino puro? Hay 

que aclarar los términos primero . 6D• qué se hablat Para Madaria

ga una cosa es Don Juan y muy otra es el hombre donjuanesco, o 

muje r iego, co:no ta."llbién lo nombra. Concede que tal vez el Dr. 

MarañÓn tenga razón an cuanto al hombre donjuanesco, pero que Don 

Juan es otro. A!'irma que es una lástima que hayan llegado a 11&• 

mar donjuanesco al hor:ibre mujerie go, atribu~ndole as{ las cuali

dade s de Don Juan que son totalmente distintas de las del muje

riego . 

Di ce Madariaga que el papel del hombre siempre ha sido el d1J 

la accion y el de la !llUjer el de maternidad o el amor; entonces, 

el hombre dem asiado preocupado con el amor, o el hombre que ga

lante a y trata excesivamente a la mujer se puede considerar de 

poca hombr!a, poco equilibrado y de carácter debtl. 

Don Juan ea todo lo contrario de este hombre mujeriego, dice. 

Don Juan simboliza "la tuerza que en la naturaleza ataca, domina, 
157 goza y abandona." Pero segÚn la teorla de Madar1aga, Don Juan 

no e s precisamente el hombre de accion sino que •es y ya. 

"No. Don Juan no afirma nl niega nada, porque Don Juan ea. 

Afirmar "'f negar son formas del pensar; "1 el pensamiento es como 

un mon je contemplativo sentado a orilla del r!o de la vida. Pen

sar es v~r; ~1v1r es ser--y (si ~ale citarse as! m1smo): 

~o ha;¡ abismo más profundo 
qui'! !3l q tt & va del sel' al ver. 

"Por la misma razón, Don Juan, aunque al parecer tan act i vo, 

no ea hombre de accion. La diferencia entre ser y obrar es l& 

m i s~a que la dif erencia entre hecho• y actos. Y aq,u! me Yoy a el• 
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tar otra. vea: 

El hecho sólo ea acto 
cuando, antes de ser hecho, ha sido idea. 

"El hecho se da. El acto se hace. Don J'uan da. hechos como el 

rosal da. rosas •••••• y espinas; porq'.le sL Y, corno en el rosal las 

rosas, sus hechos brotan en independencia e inocencia unos de 

otros. Asi es la naturaleza bruta; y aa! es, en la naturaleia, lo 
158 masculino puro--fuerza porque 3Í •" 

A la luz de esta teor!a no habr!a más Don Juanes que los dos 

espaf1olea, el de Tirso y el de Zorrilla. Loa demás, por un motivo 

o por otro dejan de reunir las cualidades que Madar1aga exige pa-

ra su burlador. 

Farece que Madariaga ha hecho caso omiso de lo que el mismo 

dice: Don Juan "~u, " o ea el hombre de acción como hm dicho 

otr os pero, sea oomo fuere, Don Juan dedica toda su acción o todo 

su "ser" a la conquista de :nuje rt!ls. Entonces, puesto '.¡ue en las 

obr as de Don Juan no vemos ninguna acción que tenga qua ver con 

algo más que la conquis ta, el burlador eapaíiol no ea Don J'u au 

tampoco, sino un h ombre mujeriego. 

Tomando la teoria de Madariaga como base, loa únicos bur

ladores auténticos serían otros, loa dos de Valle·L~clán, esto 

es, 1tl Marqués de Bradom!n 1 don J\.uin Manuel !'lontenegro, l' i ::•ro

tagon1ata de las •comedias bÚ'baraa." Eatos hombrea aunque so~ D:n 

Juanes en el sentido un1"Mrsal, hombrea ~u• ejercen una taac1na• 

eión aobie. laa mujeres, no Tiven por amor, 11no ~ue sua eonquts-

tas son 1nc1dentales en sus vidas. 

Después de la segunda guerra n.md1al surgió u: nueTo trata• 

miento del tema donjuanesco ~ue, aun~ue ea muy temprano p&Z'a juz-
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gar aua efectos, ea en si mismo de mucho 1nter'•· Hablo del fran

cé s Albert Camus que presenta a Don Juan como una Uuatración de 

las tendenoias existencial1stas, una tiloaot!a que, aunque rela• 

t1vamente nueva, tiene aua ra!oes en las obraa de Heidegger 1 

Kierkegaard. l59 Bn una serie de enaayoa 16° Camus equipara a Don 

.ruan con su héroe "absurdo." 

Para Camus 1 la t'ilosof1a existencialista el drmino "absurdo" 

equivale a ser conc1ente de que la existencia ea incomprensible, 

limitada '1 sin esperanzu ~ 

¿De quién y de qué puedo deci~, en efecto: 
I.o conozco? Puedo notar m1 corazon y juzgar 
que existe. Puedo tocar este mundo y juzgar 
también que existe. Ah! termina toda mi cien
cia y lo dem~s es construcción. Pues, si tra
to de captar ese yo del cual me aseguro, si 
trato de definirlo y resumirlo, ya no ea sino 
agua que corre entre mis dedos. 161 

La esperanza que ha alentado al hombre al trav'• de tantos si

gl os no ha aignific.ado nada para el hombre absurdo. "No creer en 

el sentido profundo de las coaaa ea lo que corresponde al hombre 
162 

absurdo," dice C&~us. El •• da cuenta de que est' condenado 

a una existencia ain ~ntido, pero esta misma comprens1on le da 

la vlctoriat 

¿~ué es, en erecto, el hombre absurdo? El 
que, ain negarlo, no hace nada por lo eterno. 
No es que le sea extrail.a la nostalgia, alno 
que prefiere a ella su coraje y su razonamien
to. El primero le ensefta a vivir ain apela
ciones y a contentarse con lo que tiene; el 
segundo, le enseda sua limites. Seguro de su 
libertad a plazo, de su rebelion ain porvenir 
y de au conciencia perecedera, prosigue su 
aventura en el tiempo de su Tida. En él está 
su acción, que sustrae a todo juicio excepto 
el a u yo. 16~ 

En aua ensayoa Cam\la equipara a Don Juan con Sf.slto, el re¡ 

griego, que por au apaa i c.namiento por la •ida terrestre es conde

nado por loa dioaea a empujar una piedra gigantesca hasta la cima 



de una montafla donde la piedra se desliza otra vez a la ll1111ura. 

Es una condena absurda pero s!sifo, conciente de su destino, re

gresa a comenzar su inútil tarea, superior a su destino porque 

"la clarividencia que deb!a ccnatituir su tormento consWl!a almis

mo tiempo su victoria. lfo hay destino que no se venza con el dea-

precio." 164 

Don Juan ea un Siaifo en cuestiones de amor porque se da cuen-

ta de que la vida ne tiene sentido. Ea un seductor corriente y un 

mujeriago--dice Camua--pero con una diferencia: Don Juan ea con

c1ent• y, por tanto, absurdo. Don Juan busca loa placeres del 

mundo. 11 Lo que viene después de la muerte u !'Útil, ¡y quá larga 
. 6 

serie de d!as para quien sabe estar vi vo\. 11 1 5 

ss rid!culo presentarlo corno un iluninado 
en busca del amor total. Pero tiene que r~pe
t1r ese don y ese ahondamiento porque ama a 
todas con el mismo ardor y cada vez con todo 
su ser. De &h! que cada una espere darle lo 
que n adie le ha dado nunca. Zllas se engafl.a.n 
profundamente cada. vez y sólo consiguen h ~
cerle sent i r la ne cesidad de esa repeti c ion. 
1 Por f in--exclama un a de ellas--te he dado el 
amor.' ¿Sor prender á que Don Juan se rie de 
e }l a? 1 ¿Por r ~n? - -d ice--; no, sino una Tez 
mas . 1 ¿Por que hab r!a de ser necesario amar 
raras veces para amar mucho? 166 

Don .ruan vive sin i lusiones en cuanto al porvenir. Su cor~ j ~ 

le permite proseguir su vida, contento con lo que tiene, p .. ro 

real1sta trente a la vejez y a la muerte. Uo las teme: 

Pienso ahora en todos los que quieren abso
lutamente que Don .Juan sea castigado, no solo 
en otra vida, s1no tamb ien en esta. Pienso en 
todos esos cuentos, esas le-yendas y esas risas 
sobre Don Juan envejecido. Pero Don Juan sstá 
ya preparado para ~llo. Para un ho~bre con-
o 1en te no consti t uY"tn una. sorpresa la Ye .1•z y 
lo que ,ella presagia ••••• En el un i vdrsc 1ue 
entreve Don Juan, eata eornprend i do tar.'.':i an el 
r1diculo. Cons1darar!a normal que se le caa
t1ga:se. Ea la regla del juego. Y su generosi
dad ~~~Jiste, j usta.mente, en que ha aceptado 
todas J.as l"egl.&s del jue~o. P•ro 1a.bt q,ue ti•• 
ne rasen 1 no puede tratlrte de castigo. 
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un destino no ea ma aanc1ón. 167 

Camus preaenta la miama tiloaot1a en su noTela Bl Extranjero. 

El protagon1ata MUersault, un of1c1n1ata indU'erente al dinero, 

al amor "1 a la ambición, no cuenta la historia de aua paa1onu '1 

aent1m1entoa sino la de au inexorable destino q.ue lo conduce al 

t r avéa de una serie de llhaurdoa aconteclmientoa haata el aaeain&• 

t o y finalmente, al patlbulo. 

Mueraault, al contrario de Don Juan, no ea siempre oonciente 

de su destino. Durante una converaao1&n en au celda con UD cura 

ae da cuenta de que no importa el amor de una aadre, la Tlda que 

uno elige, el destino que mo escoge porque el miallO de1tinoz la 

muerte y la nada e apera a todoa. •Para que todo 1ea con 1 u •ado, 

para que lM 11enta meno• aolo, me queda el}>er&r que el d!a de 111 

e j ecución haya mucho• eapectadorea 1 que m reoibm con grito• <t. 

odJ.o.n 168 Ahora, conc1ente como s1a1to, comprende que ha Tenoldo, 

que no hay destino que no ae Tensa oOll el deapreclo. 

-0-0-0-0-

Entre laa obraa que hm deaarrollado el te• •ah1urdo• dentro 

de l donjuanlamo, cabe aellalal' la de .Teua ~uUh, OmU'le, ou le 

Courant d' A.lr. 

Poeta llegado a mnoa, que ahora ea•rlbe Yeraoa pva reT1atu 

aialcalH, Ornltle ea un Den J"8ll de •d1Ul& edad que, .unt:iu. 

casado, bUl"lador que ha dejado NC\1erdo de au paao a lo largo 

de loa a&a. 

Ornltle no cree q.ue el amor exlat& co110 tal, alno que e•, come 

dijo Ca11111, un HnU•1ento que • .. aabe al lllno tiempo paaajero 

'1 alngutar.• l.69 E• una Hrle de muertea y l'ellaeim1ento11 

••• Per1DIU19 n• alme, • ohen, que dan• lea 
roJUna dea 'b1bl1othequea de garea ••• en joua le 
pet;tt ballet du deeir oomne lea toutoaa. Je te 
aena, tu • aena, je • detourne, je • n-



tourne, je ne veux paa, al\ Je vewc bien. Et 
pulaq,ue je veux bien c1 eat pour la vle ••• Et 
pula quel.qu•un (on ne salt pas qu1) souda1n, 
tire la laisae et le toutou qui revalt d1 eter• 
nl te a• en va, happe ••• juaqu• a ce que le lla
sard ou la personne qui le promene, r~vant a 
aes petites a1'!alres un metre soixante-quinze 
plus llaut, ramene sans y prendre garde le tou
tou vera un autre toutou. ~lora le ballet re
commence avec les memes serments, Jusqu'au 
prochain coup de laisse qu1 interrompt tour 
ancore une !ois. C1 est ca les amours des tou• 
toua, ma chere, et celles des hommes. 170 

Diciendo que "le• plalslrs ne sont jamals vaina, au mo1na 

pendant l& minute ou on lea goute, 11 l7l ornltle H &!erra a la 

vida absurda y goza de ella por el med1o que le ofrece máa plenl• 

tud; 

••• Je vals vous la dlre, la verité. II n 1 y 
a qu• une seule reall té, une seule choss qui 
calme la !alm et qui se mange comme un honnete 
morceau de pa1n: c•est l'am.our. 172 

Pero al t1nal de ar.os de gozo Ornifle aabe que no hayque espe

rar nada, que "Noua somnes sur cette terre pour danser" l73 y que 

al tinal 1ucede lo inevitable; pero el destino no ea castigoi 

Je connah le C1el. Il tient certainement 
en reserve mon chatlment. Il astique pat1e
nmisnt son coup de foudre, 11 graisse deja l~s 
roues de la pet1te volture ou 11 me clouera 
l• jour venu. Ce jou.r•la J• n'appellera1 per• 
sonne pour me plalndre. Je pa1era1 le prU: de 
mm plalalr. 174 
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Don Juan •• UJI m1 to; 
no ~~ e:x11tido nunca, 
n1 a:x11ta, ni eld.stir!a. 
sino como nr:Lto. 
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Al través de loa capítulos anteriores hemos seguido el deaarro• 

llo de un concepto que ha capturado la imaginación de todas laa 

época• y ha l legado a ser, por encarnar una oaracteristica neta

mente hu!i18n&p e l más extensamente conocido tema, tmito en la 11-

teratura éomo en lo popular. 

ta fasc inac ión que Don Juan ejerció sobre la Bapafta del siglo 

XVII es la ~1sma que ha ejercido sobre loa hombres de todo• loa 

tiempos . aunque no s i empre por las mismaa razones. ~ que hay de 

valor en Dc:n Juanp de rebelde, de burlador, de libertino, de 

superhombr•, etc., ha sido apro•eohado por loa autores paz-a ca

racterizar 8U pe~sonaje . sin perder de vista, ain ei=argo, la ca• 

racter!st1ca i ntrínseca del tipo. 

Al principio. el tema de Don Juan cogió la 1.maginac16n del 

pueblo espai'lol por las creenciaa que predominabm en m:¡uella épo

ca. Tirso escribió su obra dando una solución criatiana a un pro• 

blema moral que, según E!emard Sb.u, llamó la atención no pozo 

mostrar 11 la urgencia del arrepentimiento sino el heroh1110 de oaai

aei- el enemigo de Dios .. " 175 

Desde entonces, se ha prestado Den Jum como portavo1 de todo 

tema 1mag1nabh. Ha servido a novel1atu, poetas, dramaturgos, 

ensayistas. méd1coa 1 psicólogos, co1110 salida para sus ideas, 

sentimientos, op1n1onea, costumbres, doctr i nas y filosofiaa. Pe

ro, condenado o enaa~ado, ha conservado la ~1sma faaclnación al 

través de los siglos. 

No ea por cada una de eataa peraon1ficac1onea por lo que co

nocemos a Dc:n Juan hoy d!a. A. peaaz- de haber aal1do a escena en 

tantos ropajes, posee un algo qu~ nos hace recono~erlo, como al 

actor que, aunque representa diferentes papelea, aua facc1onea 

lo denuncie al traria de aua dlat'racea. a. Don Jum se l• recono• 
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ce no por au tísico a1no por su escencia. 

RaciÓ en Espatia, pero en breve adquirió ciudadanía universal 

por representar algo común a toda la humanidad. Don Juan ea Don 

Juci por lo que de universal adquirió como personaje de Tirso. 

Todos los modales y laa t1loaot{aa con que lo vistieron los auto

res posteriores no han alterado en lo minimo su médula, su esen-

cia. 

Volvemos a preguntar, ¿Qué relación hay entre el Burlador de 

Tirso que, en todas sus aventuras excepto una, ccnquiató a laa 

mujerea valiéndose de viles engs~os y fraudulentas prol1!9sas, y el 

concepto que hoy dia se tiene de Den Juanf 

La respuesta ea, •1a única aventura en que no usó exclusiva-

menta el engaño para lograr su conquista, la de Tisbea a quien 

arrebató por embruja;¡;¡iento." T1sbea no bien hubo visto a Den Juan 

tirado en la playa cuando su corazón desde~oso y altivo sintió 

emanar de Don Juan una misteriosa atracción. 

Desde entonce s y desde antes, aunque existia sin nombre, Don 

JUao ha personificado cierto concepto de relación entre el hombre 

y la mujer. Para el vulgo Don J\lm representa la quintaesencia de 

lo masculino, el sueno de todo• los varones de todos los tiempos: 

dominar a la mujer. una vez más Ramiro de Maeztu: 

Lo que a los honi>res noa interesa no ea 
tanto sacar agua de las penas o atravesar 
instantáneamente los espacios como im~oner 
nuestra voluntad a otros hombres. Y aun más 
que a los hombres, a las Dlljeres. 

El imponerse puede logra.rae tanto por la tasc1nac1Óll como por 

la tuerza. 

Don Juan ea repreHntati V'O de la ps1colog!a masculina que en 

cierto grado H encuentra en todos los honi>res 111 hemos de creer 

a Ortega y Guset que die•: 
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••• con pocas excepciones, loa hombrea 
pueden dividirse en tres clases: los que 
creen ser Don Juanes, los que creen haber
lo sido y los que creen haberlo podido 
ser, pero no quisieron ••• 176 

Don Juan representa la propensión masculina de buscar la va

riedad, su inherente af~ de hacer caso omiso de lazos de matr1• 

mon1o, su deseo de una conquista sin preliminares y su auefto de 

inagotable capacidad tísica para el amor. 

Don Juan no es precisamente el irresistible "homme a remmea 

que, sin una 1'ilosof!s de smor, se deja guiar por dos impulsosa 

la concupiscencia y la vanidad. No, el Don Juan es el hombre que 

ejerce una atracción misteriosa sobre las 111Ujeres. Tiabea la 

sentía porque dice, "Habláis mucho cuando no habláis." l77 Para 

ella no era menester un hombre filosófico y parlach!.n. Don Juan 

no tenla que decir nada, Tisbea captó las ondas que de 'l radia-

ban. 

Esta es una de las características mas llamativas del perso• 

naje de Tirso. Sin tener antecedentes en que basarse o con quien 

compararse, el personaje de Tirso expresa toda la filosofía, la 

esencia del tipo en sus acciones. Está demasiado envuelto en ser 

Don Juan para darse a filosofar. 

Hay que distinguir, como propuso Madariaga, entre la figura 

11 teraria de Don Juan por un lado y e 1 donjuanismo por el otro. , 

Pero no vamos a hacerlo con un punto de vista sexual, por su 

hombría o talta de ella, sino que lo vamos a considerar desde el 

6ngulo literario y conceptual, mítico. 

En la literatura podemos comprobar que el desarrollo de Don 

1uaA, d&spuás de Tirio, se deriva del ccncepto prevalente del 

héroe en el momento. Hemos visto que lo que inicia una trayecto

ria nueva en el tema donjuanesco no es siempre una obra estricta-
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mente 11tl!lraria, aino un& interpretación filosófica sobre el te

ma, para que después ae manifieste l!late ccncepto "º expresiones 

literarias . Moliere ccn su Don Juan filosófico, el romántico Don 

.ruan de Hoftmann, el anti-Don Juan de Shaw y el burlador existl!ln

c1aliata de C&mus han abierto el camino a expresiones literarias 

que aparecen primero en forma de un concepto del tema. 

El Don Juan burlador de T1rao ea ya un anacronismo social, mo

ral y literario por loa cambio• que • • han registrado en el hom

bre miamo. Por el afio de 1940 el Dr. MaraíiÓn escribió: 

••• ta Tida se tr11nstorma coa rapidez de v9r
t1go, y, por condiciones especiales de nuestro 
tiempo, se transforma sobre todo la vida del 
amor •• • •• si no hay obstáculos morales ni socia
les para el amor; si la pasión de desear y po
seer no es pecado nunca, ¿qué tiene que hacer 
entre nosotros Don Juan? ••••• Don Juan era el 
a{mbolo del corlCl.uiatador de mujeres ••••• todo el 
juego teatral, aventurero y rom~tico que supo
n1a la seducción de la mujer. Hoy, eae juego se 
ha hecho innecesario. Unas breTea palabras 
por telsfono y el YUelo raud o de un auto?::.ov1l 
hacia las arueras resumen todo el proceso de lo 
que CJ.tes era intriga nisteriosa o heroica aven
tura. 178 

Si laa actitud•• del hombre frente al amor ae h ab{m cambiado 

tan radicalmente para 1940, ¿d6nde qued&l!IOs actual.mente! Hoy d{a 

un Don Juan de estilo "clla1co" s~r {a '1n fracaso. Con l& dismi

nución de loa obstáculos, tanto de parte de la sociedad como de 

laa mujeres mismas, el reto & Don Juan ha llegado a ser tan nomi• 

nal q•.l• la ca.i a y la conquista no permiten ningún triunfo li ta ra• 

r1o. Cuando las actitudes sociales 1 morales y& no perm1tM'1 qu• 

el tema tenga el impacto necesario para triunfar literaria.mente, 

hay qu• buscar un nuevo enfoque. 

¿~ué giro nue'To pueden idear los dramature;os? El concepto de 

camus, por ejemplo, llegó en buena ~ora para revelar una nueTa 

per11peoti va que ba sido acogida y desarrollada por varios autore .. 
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~ la actual1j1Ld ae reYelazi •14 duda nuevo• conceptos sobre •l 

~ema. y podrá haber UA Don Ju1in snt1•rac1sta o pac1tista, etc. 

R3er1a. a~n e!llb&rgo. e%agerado dec!r que Don Juim ha paaado 

d11t'1nlt!vamente a la h11torta--dlc• Maraiión. La• actitud•• del 

homer• r~ent• al amor son a1e:npre las m1smaa, 1 oscilan como un 

p6?\dulo entr• dos gestos extremos, que 1nvuiablemenU H rep1• 

ten: o el a!llOr ae conqu!sta y •• subl1111&. o el amor ae regala y 

se p~o!a.~a. ~atamos -.~ora en la !ase del a.mor regalado. Don Ju.n 

apenas tiene ra~ón d• •~1sttr. ~as nadie puede asegura:" que, al• 

gún dla. no vuelvs otra vez a sona:- su hora." 179 

:Jesde el punto de ·11sta del mito. el donjuanismo no ha e&mb1&• 

do, ~ntend1endo por donjuan ! s~o un modo de relación entre la••· 

~ee!•; n1 pue1e ea~b iar. pues, perder{& au esencia. Todos loa 

hé:-oes un lver1alea lo son :Por una innegable, 1nmutable earac• 

ta r ! stlca qu• el ho>nbre !a r11 eonoeido en si rn 1:rno. Si Don Juan se 

:ia e on·:a r t i do sn el más popu l u personaje 11.te r 3.r1 o, e1 sin duda, 

porque sncarna lo m&s comÚ.'"1 a toda la hu."!! &nidad . 

Don ~u1Jote ea el ~o :?lbre en busca dsl ideal paro, no son mu• 

chos, r a lativamente l oa 1deal1stas. SAllllet es la Duda 1 la Refle 

xión , el hombre que frac asa por falta d9 decisión; pero abundan 

~º~~res decididoa, de empuje. ~l Fausto atrae al hombre 1ntelec• 

tual pero, est~ •• un srupo 'electo. :n eamb1o Don Juan r epressn• 

ta un 1nst1nto primordial del honbre. Mientras los seres muestran 

unas cuantas de la totalidad de cualidades poaib les, lo que Key• 

serl1n3 llamó "el ha:ribre original" es cocr.jn a toda la buman1dad 

por d i f•rentes que sean loa ~odos de expresión. 

Don Juan como Talor conceptual ha perdurado por su misterioso 

poder de aeducción y esto habr!a sido a1]n cuando solo lo sjercie

ra en wia sola mujer y no tanto por el hecho de la multiplicidad 
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de conquistas logradas a base de engafios y tal.:las promosas. 

Es asta cualida de mito, que con Tirso tomó forma littraria, la 

qua lo mantiene vivo hasta nuestros días. 
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