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Los comen ta r i s tas de Shakespeare durante ios ú l t imos sesen-
ta años en t é r m i n o s generales se pueden d i v id i r en dos grandes 
escuelas o tendencias. La escuela real ista pone más énfasis en 
Shakespeare c o m o d r a m a t u r g o y lo i n te rp re tan den t ro del marco 
de una época h is tó r i ca , respond iendo 'a las exigencias del ambiente 
social e in te lectual y f o r m a d o po r las c i rcunstancias del mundo 
teat ra l ¡sabel ino. La escuela l lamada " d e in tu i c ión imag ina t i va" 
p re f ie re es tud iar a Shakespeare c o m o poeta p u r o , separado de su 
ambien te h is tó r i co , c o m o creador de un s i m b o l i s m o metaf ís ico 
que responde a las necesidades espi r i tuales de la human idad . 

Dent ro de estas dos escuelas hay una var iedad de sub-dívisio-
nes: cons iderando los personajes de las obras, hay cr í t i cos que los 
t ra tan como ind iv iduos con vida prop ia , y const ruyen teorías so-
bre sus h is tor ias y act iv idades antes de que siquiera aparezcan 
en el escenario. Al ex t remo ele este t ipo de in terpre tac ión hay los 
c r í t i cos que someten los personajes a psico-análisis f reud iano. 
Por el o t r o laclo hay ei pun to de vista de que los personajes tienen 
menor impor tanc ia que la impres ión total de la obra, que re-
presentan la maqu ina r ia para expresar una vis ión de la real idad 
f i losó f ica tal como los ins t rumentos de una orquesta. 

Examinemos un e jemplo h ipotét ico de estas interpretaciones 
cons iderando el personaje del Bufón en " K i n g Lear" . Cr í t icos de 
la escuela real ista podr ían razonar que el Bufón aparece en la 
obra sólo porque la compañía teatral de Shakespeare contaba con 
un especial ista en roles de bu fón que no podía quedarse sin em-
pleo. Por el o t r o lado, c r í t i cos de la escuela poética podr ían sos-



tener que el B u f ó n en " K i n g L e a r " s imbo l i za la c l a r i t u d y el equi-
l i b r i o del r a z o n a m i e n t o p r i m i t i v o — a l g o c o m o Sancho Pan/a en 
el Q u i j o t e . 

Es ev idente que en este ca^o i m a g i n a r i o , es pos ib le reconci-
l ia r ios dos p u n t o s ae v is ta. Podemos aceptar sin n inguna d i n -
c u i t a d que Shakespeare tuviese que crear roles para ei especial ista 
en b u f o n e s y corno consecuencia tenernos el p o r t e r o en " M a c b e t h " , 
ei s e p u l t u r e r o en " H a m l e t " , el B u f ó n en " K i n g L e a r " y el Bu fón 
que aparece en las ú l t i m a s escenas de " A n t o n i o y C l e o p a t r a " . Y 
p o d e m o s aceptar igua lmente que Shakespeare superó esta nece-
s idad p rác t i ca de las cond ic iones teatra les, u t i l i zando los bufones 
para f ines c o n s t i t u t i v o s ai a r g u m e n t o e in tegrándoles en la v ida 
o rgán ica de la o b r a . 

En este breve a r t í c u l o q u i e r o a p a r t a r m e de los ex t remos de 
estas tendencias c r i t i cas y deseo examina r a lgunos aspectos de la 
t r a d i c i ó n h is tó r i ca que Shakespeare heredó y ver c ó m o su sensi-
b i l i d a d d r a m á t i c a y poét ica los t r a n s f o r m ó . Me p r o p o n g o t ra ta r 
espec í f icamente de dos obras bastante conoc idas en L i m a : " E l Mer-
cader de Venec ia " que fue puesta en escena en marzo por el Shakes-
peare Festival C o m p a n y y " A n t o n i o y C l e o p a t r a " cuyo tema ha si-
do presentado rec ien temente en una pe l ícu la . 

Antes de examina r estas dos obras deseo vo lver b revemente 
a los bufones para señaiar una t r a d i c i ó n que tuvo una in f luenc ia 
i m p o r t a n t e en la labor de Shakespeare, y que es aún o t r a razón 
por la cual los bu fones aparecen no sólo en las comedias sino 
tamb ién en las t ragedias. 

La l ínea genealógica del d r a m a en Ing la te r ra comienza en los 
siglos 13 y 14 con los c ic los d r a m á t i c o s de ep isodios rel ig iosos 
basados en la B ib l ia y en las v idas de los santos. Estos cic los eran 
esenc ia lmente d r a m a p o p u l a r y aún t r a t a n d o ele temas rel ig iosos 
los ar tesanos y campesinos que t o m a b a n par te en los espectácu-
los ex ig ían e lementos cómicos . Y este e lemento c ó m i c o se con-
f i aba a los ún icos personajes cuyos rasgos ps ico lógicos no habían 
s ido d e t e r m i n a d o s por la B ib l ia — e s dec i r , los demon ios . En los 
c ic los medioevales los d e m o n i o s son a la vez malévo los y graciosos, 
t rav iesos y r i d í c u l o s , y con la evo luc ión del d r a m a a legór ico de los 
siglos 15 y comienzos del 16, los demon ios se c r is ta l i zan en el 



" V i c i o " — f i g u r a alegórica que representa a la vez las tendencias 
amorales y anárquicas dent ro del a lma humana y ias tentaciones 
que la asedian de afuera. El " V i c i o " se convierte en personaje 
permanente en los d ramas alegóricos — l o s Mora l i t y P l a y s — y en 
la época éstos cons t i tu ían la única expresión, aunque p r im i t i va , 
del sent ido t rágico. El V ic io con su espí r i tu de perversidad enér-
gica, su h u m o r c ín ico y su comic idad relievante permanece como 
par te integral de este t ipo ele d rama. 

Cabe señalar ent re paréntesis que el drama alegórico tanto 
en España c o m o en Inglaterra se desarrol la paralelamente hasta 
este per íodo . En Ing la ter ra la in f luencia del Renacimiento y de la 
Reforma afectan p ro fundamen te al teatro. En España, el dra-
ma alegór ico con t inúa hasta en p u n t o al to en Calderón. 

En la segunda m i t a d dei siglo l ó , los dramaturgos académicos 
de las univers idades de O x f o r d y Cambr idge — p r e c u r s o r e s y con-
temporáneos de Shakespeare tales como Greene, Nashe, Peeie y Mar-
l o w e — t o m a r o n por mode lo las tragedias clásicas del autor romano 
Séneca y s iguiendo su e jemplo excluyeron los elementos cómicos 
de sus obras d ramát icas . Aún el joven Shakespeare en una de sus 
p r imeras obras, " T i t o A n d r o n i c o " — una cruda tragedia de ven-
ganza en el est i lo senecano — t a m b i é n excluye elementos cómicos. 
Sin embargo a medida que su obra se desarrol la y se profundiza, él 
vuelve a la t rad ic ión de los dramas alegóricos que aún se presen-
taban en el siglo 16, e in t roduce el e lemento cómico dent ro de sus 
tragedias más sombr ías . Y este e lemento cómico de la vida mun-
dana da a las tragedias una d imensión adicional, yuxtaponiendo 
el h u m o r y la t r isteza tal como ocur ren en la vida real. 

Aunque la t rad ic ión del d rama alegórico admite el elemento 
c ómic o en las tragedias, los bufones que desempeñan un rol pura-
mente h u m o r í s t i c o tan to en las comedias como en las obras his-
tór icas y las tragedias, pueden tener o t ro l inaje pues aparecen en 
una ob ra juveni l de Shakespeare — " L a Comedia de las Equivoca-
c i o n e s " — que está basada en el Menaaechmi del escr i tor romano 
Plauto y que tamb ién hace uso de bufones r id ículos. 

El V i c i o t rad ic iona l , sin embargo, no desaparece de la obra de 
Shakespeare, pues el carácter de Ricardo I I I , especialmente su 
sent ido de h u m o r sardónico, parece re f le jar la mal ic ia enérgica y 



el i r .genio c in i cc uei V i c i o an t iguo Es posib le tamb ién que la fun-
c ión a legór ica del V i c i o se preserve en las Bru jas de " M a c b e t h " — 
pues el las representan a la vez una tentac ión de afuera y una ten-
denc ia ya ex is tente en el a lma de Macbe th . Y la expl icación más 
conv incen te de la m a l i g n i d a d sin m o t i v o de logo es que él también 
es descendiente del V i c i o medioeva l , representante alegór ico del 
m a l . 

Pasemos ahora a cons iderar " E l Mercader de Venecia" y el 
carác te r de Shy lock . Shakespeare saca el a r g u m e n t o de una colee 
c i ó n de cuentos i ta l ianos " I I Pecorone" de Ser Giovann i . En el 
c u e n t o o r ig ina l e¡ Jud ío es una f igu ra secundar ia cuyo f in es el ele 
ac t i va r la acc ión. No se le caracter iza más que a un malvado con-
venc iona l . En la o b r a de Snakespeare sin embargo , Shylock además 
de ser un e lemen to necesario para el a r g u m e n t o adquiere una per-
sona l idad y un interés p rop ios . 

En la Ing la te r ra de Isabel I, no exist ía un p re ju i c i o act ivo 
an t i - semí t i co pues los jud íos habían sido expulsados en el siglo 13 
y los que quedaban v i v ían aparen temente c o m o cr is t ianos. Sin 
e m b a r g o había una hos t i l i dad latente po r m o t i v o s rel igiosos y en la 
l i t e r a t u r a con temporánea ios jud íos aparecen s iempre como f iguras 
exót icas, genera lmente m o n s t r u o s ele pervers idad convencional izados. 

Ch r i s tophe r M a r l o w e , la segunda f i gu ra de la l i te ra tu ra isa-
be l ina, t iene una ob ra i n t i t u l a d a " E l Jud ío de M a l t a " que muest ra 
c ier tas s im i la r idades super f ic ia les al " M e r c a d e r de Venec ia " y fue 
escr i ta pocos años antes que ésta. En la o b r a de M a r l o w e el Jud ío 
Barabas es la f i g u r a p r i n c i p a l d e n t r o de una t ragedia de venganza 
al es t i lo de Séneca. Es una persona l idad exuberante que toma un 
p lacer maqu iavé l i co en t r a m a r una consp i rac ión sanguinar ia con-
t ra los c r is t ianos . Tiene algo de la energía mal ic iosa y h u m o r sar-
d ó n i c o del V i c io . Es ma lvado no t a n t o por o d i o s ino por su p rop ia 
na tura leza. Es un persona je , en f i n , de Granel Gu igno l y su muer te 
no es una t ragedia s ino s i m p l e m e n t e el desenlace del a r g u m e n t o . 

En el " M e r c a d e r de Venec ia " po r el c o n t r a r i o , Shakespeare 
ha t o m a d o la e s t r u c t u r a convenc iona l de la in t r i ga de venganza 
y le ha i m p u e s t o una nueva c a r a c t e r í s t i c a — un ma lvado qu ien no 
es senc i l la y l l anamente negro s ino que t iene el poder de at raer 
la s i m p a t í a del p ú b l i c o . Shakespeare ha logrado esto de dos ma-



ñeras. En p r i m e r t é r m i n o Shylock no es sólo sí mismo sino tam-
bién representa tocia la raza judía. Odia al mercader An ton io 
tan to personalmente como en nombre de su pueblo. " ¡Por vida de 
m i t r i b u , que no le lie ele p e r d o n a r ! " dice Shyicck en su p r imer en-
cuen t ro con A n t o n i o y en el gran discurso cuando pregunta en qué 
se d i ferencia un jud ío de un cr is t iano se escucha la voz de todas 
las in ju r ias de una raza entera. " ¿ Y el judío no tiene ojos, no tiene 
manos, hi órganos, ni a lma, ni sent ido, ni pasiones? ¿No se al imenta 
de los mismos manjares , no recibe las mismas heridas, no pa-
dece las mismas enfermedades, y se cura con iguales medicinas, 
no t iene ca lor en verano y f r í o en inv ierno, lo mismo que el cris-
t iano? Si le pican ¿no sangra? ¿No se ríe si le hacen cosquillas? 
¿No se muere si le envenenan?" Aunque f iqura o t ro jud ío en la 
obra , uno siente que Shylock está solo y aislado en un ambiente 
amargamente host i l a él — y que esta host i l idad no tiene causa 
lógica. 

En segundo lugar Shylock atrae s impat ías porque fracasa en 
su in tento de vengarse sobre An ton io — y al f racasar tan abyecta-
mente nos o lv idamos de la fuerza de su mal ic ia y nos quedamos 
con la impres ión de o t ra i n ju r i a más, impuesta sobre el jud ío . 

Desde el p u n t o de vista de un idad ar t ís t ica "E l Mercader de 
Venec ia " sufre precisamente porque no siendo una tragedia con 
elementos cómicos, es una comedia con tonos trágicos. Al sacar un 
personaje de la t rad ic ión de malvados puros y dotar le con la suti-
leza y las graduaciones de la vida real, Shakespeare ha afectado el 
esp í r i tu román t i co de la obra pero ha creado las bases para las 
grandes f iguras trágicas de sus obras maduras. 

Descontando la obra juveni l " T i t o A n d r o n i c o " las tragedias de 
Shakespeare comienzan con " R o m e o y Ju l ie ta" y terminan con "An-
ton io y C leopa t ra " — dos h is tor ias de amor . 

" A n t o n i o y C leopa t ra " fue escri ta inmediatamente después de 
las grandes tragedias: " H a m l e t " , " M a c b e t h " , " K i n g Lear" y 
" O t e l o " y la obra demuest ra una rebaja de la tensión trágica. Ya 
no es cuest ión ele la noche oscura del alma sino mas bien del 
atardecer o toña l . Los personajes no tienen nada de simbol ismos — 
representan sólo a sí mismos. Sin embargo la obra muestra a Sha-
kespeare en la madurez de su arte teatral y vale la pena examinarla 
p r i m e r o desde este pun to de vista. 



Shakespeare ya d o m i n a c o m p l e t a m e n t e las convenciones tea-
t ra les y p o r lo t a n t o ha abandonado la f ó r m u l a de una serie de 
g randes escenas, cada una con su c l i m a x de c o n f l i c t o d r a m á t i c o 
en la cua l i n te rv ienen los personajes p r inc ipa les . En su lugar em-
olea lo que p o d r í a l lamarse una técnica c inematográ f i ca . Shakes-
peare nos oresenta una serie cíe escenas co r t í s imas que t ienen lugar 
con una rap idez ca l idoscóp ica y que nos l levan en m o m e n t o s de 
A l e j a n d r í a a Roma, de Sic i l ia a Atenas v a la costa i ta l iana. Debe-
mos r e c o r d a r que el t ea t ro de Shakespeare no tenía decorados ni 
c o r t i n a s . Los actos y las escenas entendidas c o m o d iv is iones sepa-
radas de la o b r a son el t r a b a j o de ed i tores de los s i d o s diecisiete 
y d i e c i o c h o — n o t a b l e m e n t e Rov/e. La o b r a au tént ica de Shakes-
peare f l u y e sin i n t e r r u p c i ó n v t d vez sin i n te rva lo . Los personajes 
e n t r a n y en e! cu rso de sus conversaciones o monó logos ind ican 
en d o n d e se e n c u e n t r a n y p o r q u e están ahí . Y en algunos casos 
n i esto es necesar io pues la representac ión f ís ica no es real ista 
s ino i m p r e s i o n i s t a . Shakespeare exig ió de los espectadores una 
c o o p e r a c i ó n imag ina t i va que concre tó en el d iscurso del p ró logo 
en E n r i q u e Q u i n t o — " O n y o u r i m a g i n a r y forces w o r k ! " o sea 
" ¡ E x c i t a d las fuerzas de vuest ras i m a g i n a c i o n e s ! " 

La p resentac ión o r i g i n a l de " A n t o n i o v C l e o p a t r a " no necesitaba 
decorados deta l lados ni a d i u n t o s exót icos. Lo que d icen los perso-
najes y el poder poé t i co que expresa evoca el f o n d o en la imagi-
nac ión del espectador . Así pues el espectador v ia ja c o m o si f u e r a 
l levado p o r la cámara c inematog rá f i ca a los ú l t i m o s conf ines del 
i m p e r i o r o m a n o , mas no ve palacios, campos, puer tos , barcos, ba-
ta l las navales, s ino personajes d e n t r o de s i tuaciones d ramát i cas . 

Esta l i be r tad de espacio y de t i e m p o que Shakespeare recibe 
de su tea t ro no real is ta lo emplea para crear una i m p r e s i ó n de la 
ex tens ión , v a r i e d a d y esp lendor del m u n d o r o m a n o . El a m o r de 
A n t o n i o y C leopa t ra no es un asunto d o m é s t i c o de personas par t i -
cu la res . Exis te y l lega a su f i n con t ra el f o n d o de i m p e r i o s y re inos 
y la c a t á s t r o f e c o m p r e n d e no sólo el los s ino sus serv idores y par-
t i d a r i o s . 

Shakespeare t a m b i é n usa su l i be r tad de espacio para desarro-
l l a r la t r a m a p o r los o jos de d is t in tas personas en d i s t i n tos s i t ios. 
V e m o s los dos m u n d o s ele Roma y Egip to c o m o si f ue ra en cont ra-



p u n t o . El ambiente cié Roma representado por Octavio César y sus 
of ic ia les — e s t a d i s t a s y generales serios y rectos con su atención 
f i j ada en el buen gob ierno del imper io . El ambiente de Alejan-
d r í a , representado por Cleopat ra y su cor te, f r í vo io , decadente, con 
o jos sólo para el p lacer y la indulgencia. Entre los dos cae Anto-
nio, l igado a Roma por sangre, por carrera, por el deber, y atraído 
i r res is t ib lemente a Egipto por el amor . Hay un conf l ic to entre los 
dos mundos desde luego pero es un conf l i c to externo. Nunca se 
puede dudar de que A n t o n i o pref iere Cleopatra a toda la grandeza 
de Roma. Y esto da a la obra su sabor y su ambiente par t icu lar . 
N i A n t o n i o ni C leopat ra sufren de los comple jos y confl ictos de 
Hamle t o de M a c b e t h — los dos actúan de acuerdo con su natu-
raleza y sus deseos y hasta en sus muer tes uno no percibe el sen-
t ido de vidas desperdic iadas que ocur re en Romeo y Julieta, en 
H a m l e t , o en Ote lo. Ambos encuentran en sus muertes una subli-
m i d a d que no han ten ido en v ida. Y es el m u n d o de Octavio Cé-
sar, el m u n d o de la po l í t i ca , del poder , del d o m i n i o sobre los des-
t inos del i m p e r i o que se queda f r í o , sin interés, casi sin real idad. 

Deseo conc lu i r esta breve nota señalando que Shakespeare 
no r o m p i ó con la t rad ic ión teatral , in te lectual , social y cu l tura! que 
heredó en el ú l t i m o cuar to del siglo dieciséis. A través de su sen-
s ib i l i dad poética la t r a n s f o r m ó legando a la l i te ra tura fu tu ra un sen-
t i d o más p r o f u n d o de la t ragedia y a nosotros un enr iquec imiento 
de nuestra sensib i l idad humana. 


