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Pensar en vidas eminentes que hayan de jado huellas en países 
e ind iv iduos y co r ran por ahí en volúmenes cargados de arte o 
h is to r ia , es s iempre una ocasión para mezclar ju ic ios que todos 
sabemos con o t ros menos d i fund idos , y aun con ot ros que son 
apenas con je turas creadas por ia ausencia de not ic ias ciertas sobre 
pequeños hechos que, por fo r tuna , son simples detalles borrosos 
en un mar vasto y l imp io . Si asi sucede en plát icas callejeras o jugo-
sos l ib ros de ensayo, ahora debemos mezclar también ju ic ios re-
sabidos con o t ros escondidos, aunque certeros, y además, con la 
confes ión abier ta de que todos, humi ldes y erudi tos, ignoramos 
algunas minuc ias sobre el hombre (Shakespeare) o el personaje 
( H a m l e t ) , sin que nuestra devoción por ambos se empañe en lo 
m í n i m o . Por lo demás, una Facultad de Letras como ésta se nut re 
ya sea de la pol i facét ica vida de los creadores, o ya de ia o t ra vida, 
no menos pol i facét ica, de los personajes fo r jados por aquéllos. 
Hermosa existencia de una ins t i tuc ión en que la fantasía vale tanto 
c o m o la verdad. La nobleza e jemplar del poeta o novelista exige 
que se hable más de sus c r ia turas que de sí m ismo; cuanto más 
independiente sea un personaje, más fel iz vive su autor ; por 
e l lo , he de hablar más de Hamlet que de Shakespeare, como si este 
p r ínc ipe , pensando en la " i n mensa noche, que es para tantos el 
inmenso d í a " , al decir de Chocano, se hubiera l iber tado de Shakes-
peare al p u n t o de conver t i rse, según d i j o la i ronía de Joyce, en padre 
y no en h i j o de su dueño. He aquí la vida del hombre a quien Ofe-
lia (e l la era " u n a rosa de m a y o " y "estaba hecha de esos hilos con 
que se tejen los sueños" ) Mamó "e l o j o del cortesano, la lengua 
del le t rado, la espada del guer rero : la rosa y la esperanza de este 



b e i l o país , el espe jo .te la rnccia, c i o lne de la elegencia, el obser-
vado de todos los j o s e r v a d o r e s t i ; , el p r i n c i p e que en vez de su-
f r i r c o n f l i c t o s po. t icos y de estado, s u f r i ó los más duros conf l ic tos 
c:ei co razon h u m a n o , y Sin perder jamás el ju ic io , v i v ió escenas su-
f ic ien tes para volverse icco, c o m o el mar y el v ien to , cuando se 
d i s p u t a n en t re si cual o mus fuer te . Y me place, en verdad, tocar 
el t ema de este hon .o re y de su est i rpe en una t r i b u n a ocupada 
a n t a ñ o por e s t u d í a m e , peruano., que _e vo lv ie ron erud i tos , asi 
c o m o los jóvene^ se vuelven homares , leyendo aqu i sus palabras, 
tales c o m o C o n s t a n t i n o balazur y Luis MirO-Quesada, y por maes-
t ros e x t r a n j e r o s corno Uerek Travers i , quienes c o m p r o b a r o n que, en 
San Marcos y tocia la in te lec tua l idad peruana, Hamlet es tenido a 
ia vez po r un t rág ico poeta y un so l ido personaje. 

Se nos ha d i c h o que ei n o m b r e y el a r g u m e n t o de Hamlet reba-
san la v ida oe ShaKesjaeare y se hunden m u y lejos, inclusive en el 
s iglo X I I , en las páginas de ia Gesta dánica, escr i ta j:>or Saxo Gra-
m á t i c o o Sa jón el Le t rado , y que en la tercera y cuar ta |oartes de 
el la hay una h i s to r i a cié A i n l e t h ; y se nos ha añadido, sobre todo 
en los ú l t i m o s t i empos , que la vers ión de Saxo G r a m á t i c o es sólo 
una de las dos versiones medievales que subsis ten: ia o t r a sería la 
h i s to r ia o " s a g e " de Aníba les , l l amado tamb ién A m l o d i , que re-
presentar ía un a r g u m e n t o más an t i guo que el de Saxo, s¡ bien cons-
ta en m a n u s c r i t o s más o menos con temporáneos al Hamle t de Sha-
kespeare. Además, la vers ión ele Saxo revelar ía el conoc im ien to de 
" u n a h i s to r ia análoga, la de Luc io Jun io B r u t o , el m í t i c o héroe ro-
m a n o que expu lsó a los t a r q u i n o s de Roma y l i be r tó para siempre 
a esa c i u d a d de la m o n a r q u í a " ( 2 ) ; la p r i m e r a vers ión de d icha histo-
r ia de B r u t o se ha l la r ía en Las ant igüedades romanas , de Dionis io 
de Ha l i ca rnaso , aunque, en f o r m a abrev iada, aparecer ía tanto en 
los h i s to r i ado res T i t o L iv io , O v i d i o y Dion Casio, c o m o en o t ros 
h i s to r i ado res medievales. J u n t o a esos tres a rgumentos , sabemos 

( 1 ) La mayor ía de ¡as cito;; de Hamlet son tomadas de la t raducción de 
As t rana M a r í n , y sólo cíe vez en cuando he recur r ido a la versión de 
Salvador de Madar iaga, o a uno adoptación mía , sobre la base de am-
bas versiones. 

( 2 ) Char les W. Ecker l , The Festival S t r u c t u r e of tlie Orestes-Hamlet Tradi-
t ion , Compara t i ve L i te ra turo . Vol . X V , N? 4, Otoño , 1963) , 327. 



c i e r t a m e n t e q u e en 1582 se p u b l i c ó en París el q u i n t o v o l u m e n de 
las H i s t o r i a s t rág i cas , de B e l l e f o r e s t , v o l u m e n en que aparece la 
" h i s t o r i a t e r c e r a " , d o n d e el " r u s o A m l e t h , q u i e n f u e luego rey de 
D i n a m a r c a , v e n g ó la m u e r t e de su padre H o r u u e n d i l l e , asesinado 
p o r F e n g o n , su h e r m a n o , y o t r o s sucesos de su h i s t o r i a " ( 3 ) . En 
r e s u m e n , a p a r t e de i n t e r m i n a b l e s fuentes ad ic iona les q u e nos aho-
g a r í a n en c u m p l i d o s deta l les , pe ro no en de le i tes a r t í s t i c o s , existen 
c u a t r o f u e n t e s d i v e r s a s , o r d e n a d a s así, de la más a n t i g u a a la más 
r e c i e n t e : ( a ) la h i s t o r i a r o m a n a de B r u t o , ( b ) el a r g u m e n t o de 
A r r í ba les , ( c ) la h i s t o r i a de Sexo, y ( d ) la de Be l l e fo res t . Ellas j un -
tas p i n t a n el r e t r a t o de H a m l e t p re -Shakesper íano , v i n c u l a d o , d ice 
G i l b e r t M u r r a y , c o n m i t o s y r i tua les del héroe g r iego Orestes , ya 
q u e a m b o s a r g u m e n t o s t r a d i c i o n a l e s t e n d r í a n un o r i g e n c o m ú n en el 
a n t i g u o r i t o del ases ina to p e r i ó d i c o de un rey; o m e j o r , c o m o lo 
seña la C h a r l e s W . E c k e r t ( 4 ) , " l o s t res héroes m á s i m p o r t a n t e s 
de a q u e l l a s h i s t o r i a s , o sean el g r iego Orestes , el r o m a n o B r u t o y 
el e s c a n d i n a v o - c r i s t i a n o H a m l e t , se v i n c u l a r í a n todos con los fes-
t i v a l e s de A ñ o N u e v o , y espec ia lmen te con los r i t o s p u r g a t i v o s y 
de i n i c i a c i ó n q u e se e fec túan p o r este t i e m p o " . 

E c k e r t ha a n a l i z a d o con m i n u c i o s i d a d estos a r g u m e n t o s y los 
lazos h a b i d o s e n t r e sí. He a q u í sus conc lus iones : 

1) En todas las vers iones, el padre del héroe ( o el padre 
del h e r m a n o ) es asesinado por un t ío que hereda el t r o n o y 
se casa con la m a d r e del héroe ( s ó l o en I? h i s to r i a de B r u t o 
el t ío no se casa con la r e i n a ) . Sab iendo el héroe que, c o m o 
h i j o del rey d i f u n t o , está en pe l ig ro , se f inge loco y engaña a 
su t ío p resentándose c o m o a lgu ien demas iado i r r a z o n a b l e para 
c o n s t i t u i r una amenaza. En las vers iones de Saxo, Aníbales y 
Be l le fo res t , l lega a a d q u i r i r un estado casi a n i m a l , m i r a n d o 
o b l i c u a m e n t e c o m o un m o n o , cacareando c o m o una ga l l ina , y 
r o d a n d o sobre el fango o la cenizo ele mocío o fens ivo aun a 
la v i s t a y o l f a t o de los s i rv ien tes . 

2 ) Excepto en la de B r u t o , en las demás versiones es un 
h o m b r e d e m a s i a d o m i s ó g i n o , que a r r o j a fuego a las c r iadas 
— e n e! a r g u m e n t o de An íba les l lega a levan ta r en v i l o a su 
m a d r e y sostener la por sobre el fuego de la cocina. La esce-

( 3 ) S a l v a d o r ele M a d a r i a g a , El H a m l e t de Shakespeare (Buenos Aires: 
E d i t o r i a l S u d a m e r i c a n a ) , p , 13, 

( 4 ) E c k e r t , o p . c i t . 



na del d o r m i t o r i o que aparece en Shakespeare, donde la reina 
es reprochada y reducida a lágr imas per su h i j o , aparece tam 
b ; én en las ant iguas versiones, si bien en el a rgumento de Arrí-
bales el hércrr se contenta con ser sarcástíco, hacer ru idos 
desagradables y amenazar a su madre b landiendo un arpón. 

3 ) En tedas las versiones (excepto en la de B r u t o ) , el 
héroe mata a uno de los consejeros del rey, escondido previa-
mente en la alcoba de la reina a f in de espiar su plát ica con 
el h i jo y descubr i r sí éste, en verdad, es insano o conspira 
cont ra el rey. En Arríbales, Saxo y Bel leforcst , el consejero 
recibo una estocada en su escondite, es ar ras t rado fuera de 
la alcoba, y luego despedazado y herv ido en agua, para ali-
mentar a les cerdos. 

4) E n t o d a s las v e r s i o n e s ( e x c e p t o e n la d o B r u t o ) a la 

muer te del consejero sigue el dest ier ro del hérce hacia uno 
cor te amiga adonde v ia ja en compañía de dos sirvientes del rey, 
quienes llevan una car ta ins t ruyendo al monarca ex t ran jero 
pera dar le m jor ro El héroe descubre lo car ta, lo subst i tuye 
por o t ra p id iendo la muer te de sus acompañantes, y luego per-
manece un año (según Saxo y Bel le forest ) o tres años (según 
Amboles) antes de volver. En la h is tor ia de Bru to , donde no 
aparece la madre ni hay asesinato del consejero, se realiza el 
v ia je con dos h i jos del rey hasta Delfos, y aquí B ru to t r i u n f a 
sobre sus acompañantes a! i n te rp re ta r correctamente un orácu-
lo de la p i ton isa y al c u m p l i r l o en secreto, con lo cual asegura 
su derecho de sucesión al t rono. Todas las versiones compar-
ten, como se ve, el m o t i v o del v ia je pel igroso, de donde el 
héroe vuelve t r i un fan te . 

5 ) En Saxo y Belleforest el hérce vuelve a su hogar, reto-
ma el t ra je mugr ien to que había usado, llega a lo sala en que 
se celebran sus propias exequias, y después de embr iagar a 
todo el m u n d o incendia la sala y mata al rey. En la histo-
r ia ele Arríbales ocur re lo m ismo, excepto que el héroe no vuel-
ve a un funera l sino a una celebración de Navidad, incendiando 
después lo sala en !a noche de Año Nuevo. Por su parte, Bru to 
subleva al pueblo de PsCma a f in de cerrar le las puertas a 
Tarqu ino , lanzándolo así al exi l io. 

De todos los argumentos, el de Ambales es el menos racio-
nal izado aunque nos dé el ind ic io más seguro hacia una tradi-
ción mucho más ampl ia , que englobe a las demás. Durante la 
locura ele Ambales, a veces f ing ida y a veces real, éste anima una 
incre íb le serie de aventuras, espanta enloquecido un rebaño de 
ovejas, vence a un gigante de las cavernas, levantándolo del suelo 
y ap lastándolo, domina a o t r o ser salvaje cuya capa de gnomo 
usa después, s u m i n i s t r a comida d iar ia a sesenta mi l cerdos, y 



tiene por cada compañía a un mago enano. En gran parte, !-3s 
aventuras c!e este h i j o de la reina Amba son idénticas a las de 
Heracles, h i jas t ro de la diosa Hera. El m i to de Heracles es 
uno de los más notables y pr imi t ivos ele la ant igüedad griega, 
y la t radic ión heroica que él representa d ibu ja el modelo para 
muchos otros herces, sean Dionisio, Ayax, Teseo, Odiseo, o en 
f in , cerrando el c í rculo, el propio Orestes. ( 5 ) 

En medio de estas investigaciones, la cr í t ica ha pasado a bus-
car v ínculos t r iangulares entre mi tos, r i tuales y un específ ico pe-
r í odo fest ival , y también un fondo común de los festivales de Año 
Nuevo, donde los r i tos no sólo pur i f i can , sino ext i rpan y recrean, 
a más de anular el pasado con sus males y culpas, modelando 
una nueva época. Al p r inc ip io y f in de este largo recorr ido, dable 
es cote jar el Hamiet de Shakespeare con la Orest iada de Esquilo, en 
v is ta del c o m ú n impu lso juveni l y moral izante, y de otras analo-
gías del a rgumento , por más que haya profundas diferencias en la 
s i tuación mu tua de los personajes, hundidos como están en pathos 
trágicos diversos, como diversas son las épocas y los vínculos en-
t re hombres y dioses, ref lejados en ambas obras. 

Sin embargo, estas comparaciones sobre textos griegos, lati-
nos y franceses no deben hacernos o lv idar el e jemplo más directo 
de unas piezas teatrales contemporáneas a Shakespeare, donde el 
a rgumento t rad ic ional había encarnado ya en una fó rmu la escénica, 
gustada y aplaudida por el públ ico, y juzgada por los autores 
c o m o una convención más o menos respetable. 

A ese púb l ico isabelino le complacían los temas de venganza. 
El f a v o r i t o Thomas Kyd había escri to, es posible, antes de 1588, 
La t ragedia española, esa madre de las piezas de venganza. Aquí 
el brazo, la espacia y el fuego de la justa venganza eran blandidos 
po r el v ie jo Jerón imo, un noble español que había perd ido a su 
amado h i j o Horac io , salvajemente asesinado cuando cor te jaba a la 
pr incesa Bel imper ía . La pieza se abre con un pró logo a cargo del 
fan tasma del joven, contando aquel pasado. La f iel princesa y el 
v ie jo deudo ju rando vengar lo; la t rama discurre así en un doble 
p lano, el de la locura f ing ida de Jerónimo, ansioso de castigar el 
c r imen , y el de los nuevos pasos del asesino, quien todavía preten-
de la mano de Bel imper ía , obl igada a desposar al hombre que la 
p r i v ó de su amante. En una solución feroz, mezclando el teatro 

( 5 ) Eckert, op. c i t . , 324-325. 



con la v ida real ( a r t i f i c i o t a m b i é n decis ivo en el Hamle t de Sha-
kespeare, para i den t i f i ca r al c r i m i n a l ) , J e r ó n i m o p ropone que en 
la boda se represente una t ragedia Así, la suerte de los invi tados 
se de f ine en un sangr ien to espectáculo en que el los son muer tos 
u ob l i gados a matarse ; pero el desmed ido sacr i f i c io va más allá 
de la exp iac ión de los pecados: la a tmós fe ra de h o r r o r es una he-
renc ia de las magnét icas páginas de Séneca. 

El a r g u m e n t o de las piezas de venganza sigue un mode lo con-
sab ido . Empieza con el c r i m e n , genera lmente un asesinato provo-
cado por d iversos móvi les ; c o n t i n ú a con el " d e b e r de venganza" 
reca ído sobre el par ien te prc / . i c , que se en f ren ta con el d i f í c i l 
p r o b l e m a de i den t i f i ca r al asesino y hal la m u l t i t u d cié obstáculos 
en su m a r c h a , hasta que, en el ú l t i m o acto, ei c r i m i n a l recibe su 
espectacu lar merec ido , y puesto que el p ú b l i c o gozaba con las tra-
gedias impres ionan tes , el vengador y sus cercanos co loboradores 
perec ían j u n t o s en un ino lv idab le baño de sangre, ca tás t ro fe cuya 
f e r o c i d a d sólo pod ía ser a tenuada por la maes t r ía del a r t i s ta , para 
q u i e n , en el f o n d o de d i cho espectáculo, había por c ie r to una mo-
ra l i dad . La venganza, según esta c o s t u m b r e escénica, era a la vez 
un deber p iadoso y un acto de salvaje jus t ic ia . Según G. B. Har r í -

sen í ó ) , no se buscaba seguir la ley del o j o por o j o y d iente por 
d ien te , s ino los dos o jos por uno y toda la q u i j a d a por un d iente, 
con el a ñ a d i d o ele t o r m e n t o s f ís icos y mentales para despachar al 
cu lpab le al i n f i e r n e , en una condenac ión que fuera tamb ién espi-
r i t ua l y e te rna . 

H a r r i s o n m i s m o recuerda el antecedente de dos piezas de John 
M a r s t o n , ambas escr i tas en 1599, cuyas s im i l i t udes con Hamle t se 
exp l i can p o r q u e el tema f l o taba en el a i re que resp i raban los dra-
m a t u r g o s de la época, aunque nos pongan en la a l te rna t iva de deci r 
que c b ien Shakespeare fue i n f l u i d o por M a r s t o n , o bien Hamlet 
fue esc r i t o en su mayor par te antes ele 1599. 

Una o b r a de M a r s t o n , t i t u l ada La venganza de A n t o n i o , es de 
veras in te resante . A q u í el héroe Piero en t ra en el escenar io con sus 
a r m a s bañadas en sangre, un puña l y una an to rcha en las manos, 
segu ido p o r su p red i lec to S t ro tzo , que lleva en las suyas una ex-

( 6 ) El c a p í t u l o " H a m l e t " del l i b ro de Har r i son , Shakespeare's Tragedles, 
es una guía f recuente de lo que se d i rá en seguida. 



p l ¡ ca t i va soga. Piero ha ten ido una ta rde m u y fe l iz : ha envenenado 
a su r iva l A n d r u g i o , l ia apuña lado al cor tesano Fel iche, co lgando 
el cadáver en la a lcoba de su h i j a Me l ida , y espera ansioso que a 
la m a ñ a n a s igu iente l legue la duquesa M a r í a , ex m u j e r de A n d r u -
g io, p a r a v i v i r d e f i n i t i v a m e n t e con el la. Apenas en t ie r ra a la v íc t i -
ma, Piero le hace fugazmente el a m o r a M a r í a , sin saber que la 
venganza c o n t r a él ya empezó a te jer sus f i r m e s redes. Cuando 
A n t o n i o , el h i j o de A n d r u g i o , l legue a r e n d i r un t r i b u t o a la t u m b a 
de su padre , se yergue el f an tasma de éste, le revela su asesinato, 
c l a m a venganza y le adv ie r te que su madre , la duquesa Mar ía , ha 
ced ido ante Piero. 

En el escenar io , A n t o n i o se cruza con el asesino y con su h i jo , 
Ju l io , q u i e n , p o r r c r a m i g o de aquél , se queda a p la t icar cordial-
men te ; pero A n t o n i o , pensando que b ien vale el camb io de un h i j o 
p o r su p r o p i o padre , le co r ta a Ju l io la garganta, y sólo a medias 
sat is fecho, esparce ¡a sangre sobre la t u m b a . Por la noche, Mar ía 
hal la en su cama el f an tasma de su d i f u n t o m a r i d o que le reprocha 
su l i v iandad . Y p o r o t r a par te , Me l ida , h i j a de Piero, es acusada 
ele a d u l t e r i o p o r haberse ha l lado en su alcoba el cadáver del cor-
tesano Fel iche. En m e d i o del t e j i do de asesinatos e in t r igas, el la 
lucha por su h o n o r , pero le mienten d ic iéndole que A n t o n i o ha 
m u e r t o ; entonces la del icada e ingenua Mel ida sucumbe de un ata-
que al corazón. Hasta que llego la catást ro fe f i na l , la b u r l a maca-
b r a que A n t o n i o p repara a Piero. Este supone que va a casarse con 
M a r í a en un bai le de máscaras donde unos cor tesanos le p iden de 
súb i to que deje en l i be r tad a sus siervos, pues "desean honra r lo 
el los m i s m o s " ; en el p a r o x i s m o de fe l i c idad , Piero accede a todo y 
queda a merced de A n t o n i o y sus enmascarados secuaces, para quie-
nes empieza el placer de una carn icer ía . Ellos atan a Piero, le arran-
can la lengua, le presentan una v ianda con los m i e m b r o s de Jul io 
( a t r o c i d a d empleada ya por Shakespeare en T i to A n d r ó n i c o ) , alzan 
sus estoques, lo persiguen y hieren con una len t i tud estudiada y 
cuch i l le ra . Así, en el ú l t i m o instante, el fan tasma de Andrug io , que 
ha c o n t e m p l a d o la escena, se re t i ra comp lac ido . 

Toda esta gran herencia de temas y espectáculos recibe Sha-
kespeare. En sus manos, la " venganza" gana en r iqueza, a m p l i t u d 
y p r o f u n d i d a d . El vengat ivo h i j o Hamle t , matando al nuevo rey, 
mata tamb ién a una especie ele padre; él m i s m o queda sujeto a la 



ley de venganza. No d i f ie re del vengador Orestes, su je to también 
a los t o r m e n t o s de la cu lpa. Pero esta mod i f i cac ión del terna cam-
bia as im ismo el n ú m e r o de vengadores: Hamle t es el vengador que 
sal tará sobre Claud io , pero Laertes es el vengador que matará a 
H a m l e t . Las dos venganzas ocu r ren al m i s m o t iempo, en una nue-
va señal de la maestr ía de Shakespeare. Ya el Hamlet vengador, 
po r eso, no se parece al vengador A n t o n i o de la obra de Mars ton ; 
A n t o n i o queda v ivo y l ib re , sin que lo persigan las fu r ias o las som-
bras de su c r i m e n , sat isfecho y sonr iente, c o m o héroe p r i m i t i v o y 
grosero que es. Hamle t no podía quedar v ivo, pues el mal que 
había envuel to a sus padres, en una u o t ra f o r m a , debía aplastar 
igua lmente a este nuevo regicida, como había cié aplastar a Clau-
d io , o t r o regicida, y a Laertes, que osará levantarse con t ra el prín-
cipe heredero. 

Laertes exige una menc ión aparte. M i e m b r o de una fami l ia 
o t r o r a fe l iz , cuya desgracia empieza por un azar del dest ino (Ham-
let mata sin p remed i tac ión a Po lon io ) y con t inúa con el desdichado 
espectáculo de su hermana demente, Laertes es personaje decisivo 
en la obra . " ¡ O h rosa de mayo, preciada n iña, amorosa hermana, 
dulce O f e l i a ! " , exclama al ver la enloquecida. Su te rnu ra es p ro fun-
da; su cólera, jus ta ; su in t r iga , efect iva y to rc ida ; su arrepent i -
m ien to , s incero. La muer te de su hermana co lma para él todas las 
medidas; muer te que la reina describe que sucedió " m i e n t r a s can-
taba estrofas de ant iguas tonadas" , cuando sus "ves t idos cargados 
con el peso del g imiente a r r o y o " adonde había caído, " a r r a s t r a -
ron p r o n t o a la in fe l iz a una muer te cenagosa, en med io de sus dul-
ces can tos " . Ve rdad que el i racundo y a su m o d o jus t i c ie ro Laer-
tes había lanzado ya su at roz g r i t o de f u r i a con t ra Hamle t : " ¡ C o r -
tar le e! cuel lo d e n t r o de la ig les ia ! " . Pero su cólera y sus maquina-
ciones en compañ ía de Claud io para mata r al p r ínc ipe , su desleal-
tad en la escena del duelo a f loretazos, son culpas suf ic ientes para 
ser a r ras t rado también en la m o r t a n d a d . 

Y p o r f i n , el m a n t o de la venganza se ext iende aún más y 
cub re tamb ién a la reina, la m u j e r que tuvo un p r i m e r m a r i d o " tan 
a fec tuoso . . . que no p e r m i t í a a los v ientos del c ie lo rozar con mu-
cha v io lenc ia su c a r a " , y que, sin embargo, por su i n g r a t i t u d y su 
t r a i c i ó n al un i rse con un " r i s u e ñ o y m a l d i t o i n f a m e " , es menos 
que un an ima l , pues " u n a best ia incapaz de rac ioc in io hub iera sen-



t ído un do lo r más d u r a d e r o " , según dice el h i j o de ella. Por una 
sut i l i ron ía , puesto que la reina es menos perversa que débil ( " i n -
decorosa, no c r i m i n a l " , la l lama Eugenio Mar ía de Hostos), ella 
muere por un accidente, por un revés de fo r tuna que sólo adquiere 
v i r t u d trágica cuando se parece a una intención — m é t o d o poco em-
pleado en la ant igüedad clásica. Recordad el e jemplo que nos evoca 
A l fonso Reyes, cuando la estatua de Myt is , en Argos, cae durante 
un espectáculo sobre el responsable de la muer te de Mvt is. De modo 
semejante, la copa envenenada llega por accidente, pero como si 
cump l i e ra una in tenc ión, a los labios de esa m u j e r que con sus des-
viados actos qu i tó " l a rosa de la hermosa f rente de un amor p u r o " 
y puso ahí una llaga. 

Tantos actos vengat ivos que abaten a un culpable cierto, como 
es C laud io ; a una culpable inc ier ta, amada y odiada por su v íc t ima, 
c o m o la reina: a mora l is tas desaforados, más o menos pensativos, 
c o m o Hamle t y Laertes: a un espía ton to , como Polonio; a siervos 
ind ignos, como Gui ldenstern y Rosencrantz; y a f lores inocentes, 
c o m o Ofel ia , precisaban de un orden c iv i l izado de presentación, por 
más que al púb l ico isabelino le gustaron los espectáculos macabros. 
Unos debían m o r i r antes del acto f ina l , donde hay muchos cadáve-
res. En el camino van quedándose yertos Polonio y ambos siervos; 
V además, dehía ex is t i r una dama joven, inevitable en las piezas de 
venganza. Uno de los excelentes aciertos de Shakespeare consiste 
en que la dama ¡oven sea hermana del hombre que mata a Hamlet 
v en que ella muera antes del acto f ina! , pues en esta clase de obras 
el a m o r no debía ser el tema pr inc ipa l ; v es igualmente un acierto 
Que el la, envuelta en una " vaguedad d i v i n a " ( l o repi te Hostos) , 
enloquezca de veras, no f ino idamente como Hamle t , ya que siempre 
había locos en las piezas de venganza y ellos eran una parte del 
éx i to . 

Tantas modi f icaciones en la t rama y los personajes plantearon 
algunos problemas serios. El p rob lema nacido de la coexistencia 
de dos vengadores fue resuelto, hemos d icho, hal lando una misma 
escena para deshacerse de ambos; con el estoque envenenado la 
escena es repent ina y efect iva. Casi al m ismo t iempo, entre ironías 
y sorpresas, la reina bebe la copa destinada para su h i jo . Y en los 
m inu tos postreros de !a descomunal v iolencia mueren Claudio y 
Hamle t . ¿Se habrá deshecho la fami l i a real de Dinamarca? ¿Se hun-



d i r á el re ino en el caos'-' ¿Bastará que el "senc i l lo , noble y exce-
lente H o r a c i o " , según palabras de Goethe, un s imple amigo del 
b a n d o en m i n o r í a d e n t r o de la casa real, subsista para contar la 
h i s t o r i a , ya que nc para rev v r a un Y o o necesitamos a o t r c 
h o m b r e que nos ele una en ie 'v - indudab le de que el re ino se man-
t iene? M e n u d o p r o b l e m a re-ue l ro sab arricete con la pre*encia del 
j oven F o r t i m b r á s y su e jé rc i to , r ent ; r !os ya desde el p r i m e r acto. 
Así habrá a lguien, con m a y o r a u t o r i d a d que H e - a r i o , para d i r ig i rse 
a los espectadores y expl icar les qué oasará después, alguien que 
o r d e n a r á grandes y justos funerales para Hamlet y dará la impre-
sión de que el estado de D inamarca , en vez de hundi rse, queda al 
f i n en buenas manes. Y el tercer p r o b l e m a , el de expl icar cómo se 
entera el h i j o ele la muer te de su padre, le ha r r - u e l t c ya la tradi-
c ión del v ie jo a r g u m e n t o : él se entera del c r i m e n por el fantasma. 
N i n g u n a pieza de venganza podía ser comp le ta sin un fantasma, por 
lo menos. 

Shakespeare, en una pa labra, renueva y t r a n s f o r m a los ele-
mentos gastados de un vaste m e l o d r a m a . Sin eluda, sus pr inc ipales 
añadidos al tema son: 

( 1 ) los dos vengadores en vez ele uno solo; 

( 2 ) la h is to r ia de F o r t i n b r á s el joven, paralela al descubri-
m i e n t o y cast igo del c r i m e n ; he ahí el m u n d o po l í t i co de la obra ; 

( 3 ) la mezcla de hechos perversos con los comentar ios c|ue 
de el los hace H a m l e t , un in te lectual con p r o f u n d a sensib i l idad poé-
t ica: s iendo en su mayor ía monó logos , d ichos comenta r ios sust i tu-
yen al an t i guo coro gr iego que subrayaba las acciones pasadas o 
presagiaba el f u t u r o , si b ien surgen tamb ién en los diá logos con 
Horac io , o t r o in te lec tua l ; deb ido al lenguaje r ico , v io len to y t ie rno 
de los comen ta r i os , el a r g u m e n t o adqu iere una grandeza que en-
g loba, además de los hechos perversos v istos en escena, la perver-
s idad de toda la natura leza humana , anal izada por el gran juez de 
una época. La f i ng ida locura del personaje no es más que una oca-
s ión para que este juez amargado y sardón ico fus t igue a los hom-
bres y a su med io ; 

( 4 ) la opos ic ión en t re Hamle t y la f a m i l i a de Polonio, al iado 
del rey, que t e r m i n a en la í n t i m a al ianza del t ío asesino con Laer-
tes, lo cual hace a u m e n t a r el pe l ig ro para H a m l e t ; y 



( ó ) f ina lmente , hay un cambio en ia s i tuación personal de la 
dama joven, quien ye r,o es la h i ja del asesino, como en La ven-
ganza de An ton io , sino un m i e m b r o de esa fami l ia de Polonio que 
lia de c o n t r i b u i r a ia caída del héroe. 

Estos añadidos no son todos, c laro está; por encima de ellos 
hay que subrayar la o r ig ina l idad con que Shakespeare ordena y 
d iv ide el tema en tres partes: la p r imera , que dura todo el pr imer 
acto, donde el estado de vaga desconfianza cia paso a la sospecha, 
merced a la declaración del fan tasma; la segunda, que abarca el 
segundo y tercer actos, donde Hamlet prueba la culpabi l idad de 
C laud io ; y la tercera y ú l t i m a parte, donde Hamlet y Laertes se 
vengan m u t u a m e n t e . En la sucesión de estas partes diferenciadas, 
el a rgumen to avanza a través de obstáculos que en la cr í t ica aristo-
tél ica se l laman accidentes; pues bien, a pesar de que tales inci-
dentes se aiejan de los cánones ar is toté l icos, la obra en con jun to 
adquiere una caiidaci comparab le a ia alcanzada por la tragedia 
gr iega. Ve rdad por e jemp lo , que Ar istóte les aconsejaba que las 
per ipecias no debían mul t ip l i carse , ni molestar la un idad ele acción, 
al consp i ra r con t ra la p robab i l i dad ciei tema. Verdad que la apa-
r i c ión del fantasma, hecho de por sí improbab le , fue aceptada como 
una convención del teat ro isabelino y es fác i lmente aceptada por 
nosot ros desde ei pun to ele vista ar t í s t i co y no, desde luego, ideo-
lógico. Pero, una por una, las tres intervenciones del fantasma son 
d ramát i cas , opor tunas y funcionales. Por o t ra par te, Ar istóteles af ir-
maba que la anagnóris is era un paso súbi to de la ignorancia al 
conoc im ien to , pero que, de todos los t ipos de anagnóris is, el de 
dec larac ión era uno de ios menos eficaces, puesto que no brotaba 
de la acción. Sin embargo, Shakespeare emplea esta anagnórisis de 
dec larac ión cuando el fan tasma revela el c r imen a Hamlet . Es una 
anagnór is is ant ic ipada y p repara to r ia , débi l si se quiere, aunque 
en seguida en la escena de la representación del "Asesinato de Gon-
zago" , tenemos la segunda y verdadera, esta vez de! t ipo de choque 
paté t ico , cuando la memor ia de Claudio lo vende como a un cri-
m ina l . En cuanto a los su f r im ien tos o pathos t rágico, exhibiciones 
ele hechos patét icos tales c o m o muertes, to r tu ras , r iñas y asaltos. 
Ar is tó te les pedía que se nos d ieran "has ta donde lo to leren la ma-
te r ia l idad escénica y la resistencia media a la b ru ta l i dad del ac to" . 
Los su f r im ien tos pueden ser escénicos o extraescénicos, según se 



les exh ibe o no f ren te ai p ú b l i c o . En r i a m l c t . t exh iben ab.erta-
men te , en una mues t ra de sangre y v io lenc ia que, b ien cont ro lada 
c o m o está, es un espectáculo asombroso de la ¡ n a c i o n a l i d a d hu-
mana en va ivén c o n t i n u o f ren te a la razón. Respecto a los coros, 
el ú l t i m o t i po de inc identes, hemos d i cho ya que Shakespeare los 
m o d e r n i z a , aprovechando su cond ic ión de vá lvu la de la catharsis 
que ten ían en ei tea t ro gr iego, y en sus t i t uc ión de el los nos da los 
c o m e n t a r i o s poét icos e i rón icos del p ro tagon is ta . 

Por lo demás, aquel p r i n c i p i o de je ra rqu ía según ei cuai el ar-
g u m e n t o es la esencia de ¡a t rageoia y su p r i m e r e lemento inter-
no , s i tuado p o r enc ima de los personajes y pensamientos, es res-
pe tado a medias por Shakesjseare, aun cuando a veces siga la ten-
dencia renacent is ta a sobres t imar el personaje . 

Sabernos que lo revelac ión uel u rgu .nen io o io^ c-j j jectadores 
en una sala de teat ro se cia un c . e r i o o rden , de lo ex te rno a lo 
i n t e r n o . P r i m e r o está el espectáculo, la representac ión m isma; 
luego, ei lenguaje y ios pensamientos , a través de los que conoce-
mos a los personajes; y f i n a l m e n t e , sólo po r este c a m i n o podemos 
abarcar toda la t rama. Si la representac ión vor ía según las épocas, 
gustos y nacional idades de púb l i cos y d i rec to res de escena, hay algo 
más o menos i nmu tab le ent re los e lementos externos, y ese es el 
lenguaje, en cuyo examen no podré de tenerme c o m o qu is ie ra . Debe 
señalarse que dic'na revelación del a r g u m e n t o (e l c r i m e n y su ex-
p iac ión por culpables e inocentes) se da median te imágenes y me-
tá foras referentes a enfermedades, malestares, deca im ien to corjao-
ral y descompos ic ión del m u n d o f í s i co y m o r a l . La ¡dea de una 
úlcera o t u m o r p o d r i d o d o m i n a todo ei lenguaje, lo ha d i cho la 
perspicaz Caro i ine Spurgeon. El g lobo te r ráqueo está desquic iado, 
cree H a m l e t , no so lamente po rque su madre es " l a más in icua de 
las m u j e r e s " y ama a qu ien es una " a d ú l t e r a b e s t i a . . . con pérf i -
das m a ñ a s . . . mañas m a l d i t a s . . . ( es ) ese sapo, ese m u r c i é l a g o . . . 
la b a s u r a " , s ino p o r q u e en t re elegir al padre de H a m l e t , compa-
rab le a A p o l o y Júp i te r , ' y un asesino y ma lvado , un m i s e r a b l e . . . 
un rey de fa rsa ; un sal teador del re ino y el poder , que robó de un 
anaquel la preciosa d iadema y se la m e t i ó en el b o l s i l l o " , ella 
p r e f i r i ó al segundo, a este " r e y de parches y r e m i e n d o s " , para 
v i v i r con él " e n t r e el hed iondo sudor de un lecho in fec to , ence-
negado en la c o r r u p c i ó n " . Hamle t ve en el seno ele su madre " u n a 



encal lecida úlcera, mient ras la hedionda gangrena, minando el in-
te r io r , lo ( i n f e c t a ) tocio so lapadamente" . Aun el m ismo fantasma 
dice que cuando su he rmano le ve r t ió el veneno en el o ído, s int ió 
que " u n a lepra v i l invadía mi carne del icada, cubr iéndola por com-
p le to de una infec ía c o s t r a " . Para Hamle t , Claudio es " l a podre-
d u m b r e que contagió a su he rmano bueno y sano" : el uno es " l a 
hermosa c o l i n a " y el o t r o "e l cenagoso p a n t a n o " ; a Ofel ia le acon-
seja no ser madre de pecadores, pues en " l a grosera sensualidad 
de los t i e m p o s " que v iven, cada hombre que nace sería un t r i un fo 
del mal . La concepción, según él, es un acto infame: "s i el sol en-
gendra gusanos en un pe r ro m u e r t o , besando la carroña, siendo 
un d i o s . . . " ¿cómo, entonces, la m u j e r concebirá más l impia-
mente que el sol? Ante Polonio, entre bur las y veras, se queja de 
la decadencia mora l ele la época: "ser honrado, tal corno anda hov 
el m u n d o , equivale a ser escogido uno entre diez m i l " . 

Los d iscursos de Hamlet ref ieren una lucha desigual entre el 
b ien y el mal , y la c o r r u p c i ó n y el hedor reinantes cuando t r iun fa 
el segundo. En esta lucha entre un hombre noble (su vencido 
p a d r e ) y un avispero de malvados, el más bel lamente descr i to 
de los ú l t i m o s no es un personaje de la obra , sino la atroz f igura 
de P i r ro , el asesino de Pr íamo, un héroe legendario que brota 
en la competenc ia ele recitaciones entre Hamlet y uno de los ac-
tores. P i r ro es, así, el a rque t ipo del héroe v ic tor ioso e in jus to , 
ante el cual los personajes v ic tor iosos e in justos que rodean a 
Hamle t resul tan ser pequeños y cobardes. He aquí el re t ra to de 
P i r ro , "cuyas armas corvas, negras corno su in tento, semejaban 
la noche cuando yacía tendido sobre el fatal corcel ; ahora muestra 
su hor renda y tenebrosa f igura manchada de un blasón aún más 
fa t íd i co . De pies a cabeza todo él es gules; teñido horr ib lemente 
con sangre de padres, madres, hi jas e h i jos , tostada y enfurecida 
por las hogueras de las calles incendiadas, que d i funden una sal-
vaje y d iaból ica luz a la matanza de su señor. Ard iendo en cólera 
y fuego y así embadurnado de sangre coagulada, con unos ojos 
c o m o carbunc los el in fernal P i r ro cor re en busca del anciano 
P r í a m o " . 

El m u n d o del deudo Hamlet es sangr iento ¿quién lo niega? 
Pero sobre este m u n d o que empezó con un c r imen y acabará en 
más cr ímenes, sobre cuya "masa inmunda y tosca, con t r is te as-



pecto b r i l l a h o r r o r i z a d o el so l " , b ro ta la i ron ía como la única at-
mós fe ra en que puede sobrev iv i rse. Embeb ido el corazón en la 
i r o n í a , a más de la i nc redu l idad por los altos valores, la muer te 
p ie rde su sent ido t rág ico y se vuelve una mueca o una bu r la del 
des t ino . Hamle t sonr íe al dec i rnos que las cenizas del héroe Ale-
j a n d r o Magno sólo pueden servi r para tapar un b a r r i l de cerveza. 
Qu izá sea p o r su áni rno sat í r ico que, si bien él m i s m o caiga va-
r ias veces en e! c r i m e n , no se manche como los demás; "es pepita 
de o r o en t re un f i l ón de vi l m e t a l " ; a f i r m a su madre. 

H a m l e t , debemos recordar lo , sólo es una pieza de teatro; no 
es un t r a t a d o de f i loso f ía , ni de psicología, ni de ps iqu ia t r ía , ni 
de h is to r ia isabel ina, ni de ética social. Pero en esta pieza teatral , 
ap rovechando el m é t o d o <u_ie!to y fáci l de la época, en que un 
d r a m a t u r g o solía detener la acción para in tercalar d iscursos sobre 
asuntos de interés general , Shakespeare se salió con frecuencia 
del tema para ciarnos sus ¡deas sobre el h o m b r e y el m u n d o . Y 
en esta d ispers ión del tema reside lo fascinación inte lectual y 
verba l de una ob ra cuyo c o n o c i m i e n t o d iv ide nuestras vidas en 
dos: atrás queda la persona opaca que f u i m o s antes de su lectura 
o representac ión, y aquí está la persona des lumhrada y henchida 
que somos después de conocer la . 


