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El Patriarca Del Teatro 0spañol 

Pero dejando de lado la "Egloga de Navidad11
1 que 

aparece en la "Vita Christi" de fray Iñigo de Men 
doza {hacia 1480), llegamos al llamado 11 patriarca 
del teatro españoln, el poeta salmantino Juan del 
Encina {1469-1529}. Típico ejemplar del hombre re 
nacentist·a, su vida, caracterizado por tres deci'= 
sivas etapas - Salamanca, Roma, Jerusalén , - nos 
da la clave y el sentido exacto de su espíritu: 
cultura renacentista en la Universidad salmantina, 
cátedra del insigne humanista andaluz Eli o Anto-
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nio de Nebrija; paganismo, sensualidad, vida gus
tada a grandes sorbos) en la Roma de León X; re
acción ascética, españolismo místico, en la yerma 
tierra de la Pasión. Tres escenarios, tres mansi~ 
nes, de una vida intensamente vivida y a lo largo 
de la cual el aliento popular de raíz hispánica, 
aprendido en la vega del Tormes natal, nos deja 
ni por un instante de animar con su savia la obra 
de cristalización definitiva de este genial "pa
triarca ''· 

En la obra de Juan del Encina - poeta y músico -
podemos distinguir dos épocas; iniciación y cris
talización. Jn ambas las obras sacras y las profa 
na s se alternan, nutridas, en constante progre-·
sión de perfeccionamiBnto , de los elementos antes 
citados: cultura y popularismo, o sea, cultura e~ 
crita y cultura vivao Jn todas sus obras, y prin
cipalmente en las tres 11Eglo9asn , se puede seguir 
su paso de una concepción tragica del amor, según 
el conc epto medieval, a un amor vital conforme al 
concepto renacentista. 

Dotado Juan del Zncina de un exquisito buen gusto 
y de una genial intuición escénica, sus obras 
guardan, aún hoy, un hondo valor teatral - no de 
mero documento arqueológico - que les asegura su 
auténtica inmortalidad. 

Discípulo de Juan del ~ncina y salmantino como él 
fué Lucas Fernández (1474-1542), en quién se nos 
da especi~lmente caracterizado el sentido religi~ 
so , intensamente español. Los personajes de sus 
creaciones nada tienen que ver con la cultura hu
manística , siendo su aliento esencialmente nacio
nal . Sus personajes actúan a la manera de símbo
los, animados siempre por canciones y villancicos 
navideños de castizo so.bor popular. La obra maes-· 
tra de este poeta es el 11i.uto de la Pasión 11 , es
crito dentro de la tradición ortodoxa del drama 
litúrgico y representado dentro de sagrado. Lo 
mismo por su valor poético que por su significa
ción como precedente de los posteriores 11.hutos i
napreciable joya de la primitiva dramática caste
llana. 
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La Cele stina 

Llegcmos ahora a unQ obro. cumbre, no sólo dentro 
del género dramático , sino aun dentro de toda la 
literatura. ista genial creación, que en unión 
del 11 C~uijote 11 constituye un<:'. de las cimns insupc 
radns de la lita ratura c <J.stolle.né:. e s l<J. 11 Come-
di a de Co..lixto y lYíelibea 11

, obra al pa recer de un 
judío convarso, el bachiller Fernando de Rojas , 
nc-.cido h<:.tcia 14 75 y ::nuerto después de 1536. 

l,lucho se ha discutido sobre lo. pat0rnidad de es
t <J. com-.;dia, cuyo primer .:~cto fué duré:'..nta l2.rgo 
tiempo, y tod c..ví o. lo os por 2.lgunos críticos, 2.
tribuído n las plumc.s de Rod.rigo Cot e:. o Ju<:m de 
Mena. La s primar a s 0dicion ~ s da l a obra - 1499 y 
1501 - constaban de 16 a ctos y en la sGgunda de 
ellc:.. s so rnc.nif a stabw., -.;:n l e. carta da n;:n autor a 
un su amigo 11 , que •2l primor acto era de distint o.. 
mano qu 0 los 15 r~st <J.nt~s . 

ri partir de las adiciones post e riores o.. la de 
1502, -Sst a s constaban y::~ de 21 actos , y en el 
proemio se atribuye el primer acto a los ya cita 
dos IJiena y Cot a . .ón unos versos 2.crósticos de la 
edición do 1501, se lee : =:1 bachjlGr Forna.11do da 
Roict s a cabó le. come di c.. do Cc.lixto I•leli be c. 

~: :..- .1.::.sc jdo .::n l o. vebl 2. de Eonta ven. ocumen
tos d-.;scubL.;;rtos posteri or u::-n t e citan al bachi
llor Rojas como 0l autor f c.:c.1oso dG t c.n divulgadc, 
pii:;za. No os óste el mom •. mto do d-.;; tenerse sobre 
tan difícil punto, piedra de toque de eruditos y 
filólogos. Pasaremos a su es tudio y situación 
dentro do l a dramttica universal, que es lo que 
c.quí nos int0rcsa. 

Tien0 esta obra 1 más conocida por "La CGlestina" 
(por la presenc1a de e ste porsonaje inmortal, d2 
ri ve.ción natural de la i 1Trotaconvc:ntos" del i~r
chiprcsto de Hita), un tal calor de humanidad~~ 
na ve rdad t a l en la animación do sus personajes, 
que los años no han hecho otra cosa que rGjuvene 

. cerla. Calixto, Melibea, C0l ostina, son tres -
criaturas que no morirán, cr~aciones vivas de un 
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valor siQilar a l d0 Don Quijote, Sancho P~~za, Don 
Juan Tcnorio, Hamlet, Fausto, Raskolnikoff ••• La 
drwmático.. 2spañola , que tanta influencia ha de e
jercer sobro el t eatro occidental en sus siglos de 
oro, nos da ~n esta prodigiosa novela esc~nica un 
e uadro cor.1pL3to do l a sociedad de su tiempo, y una 
exa cta visión del a lma humana, prescntada a lo l a r 
go do prodigiosa s e scenas, en a lguna s de las cua-
l os 1 2. ,:;xprosión lírica llega a cumbre s posterior
m..::nt o no supe r c..do. s. Shakespeara y Goethe , por no 
cito.r sino los mns ~randos, bebi eron an e sta fuen
t0, do fresca y purlsima poGsÍa ~ Obra de simplicí
sima ~structura t0 o.tral, posee en sí t a l cantidad 
de b ellGza , verdad, lirismo y vida, expue sta s to
do..s osta s cuc. lid2des - según el decir de IJioratín -
en un "¡ t an oxcol,:mte diálogo en prosa, que habién
dolo i mi t ado muchos, fueron muy pocos los que lle
gllron a iguc.l arle 11 • 

Producción do fin os del medioevo, llena de hondo 
s 0ntido trágico, l a catástrofe final mu~stra car o..c 
torístic <:..s qu..;, por s or tan e s encio. lme nte hispanc..s, 
son o.. la vez profundam.;;:n te uni verso.le s. Croación 
llena de sa bor popular y cultura bachillerosca , su 
jugosidad do fruto de excelencia ha ce de ella ejem 
plo y somilla do toda la literatura dramátic a pos~ 
t orior. Tc:nida mucho tL::mpo por inmor al, su fin a
leccionador no puede a pa recer más evident e , sobre 
todo ~n su desGnlace . Por e st o.. su única obra cono
cida, Fer n2ndo de Ro j a s ocupa un luga r eminente al 
lado de los más gr and.;s genios lit .; r arios de todos 
los ti ...::mpos. 

Jl Teatro nntes De Lopo De Vega 

~nt ro los autores anteriores a Lope de Vega, hay 
qu0 señal ar en primer t ármino la fi gura interesan
tísima del dramaturgo y t eorizante extremeño Barto 
lomé de Torres Naharro - muerto después de 1530 -
hombre de vida accidentada y va ria cultura, quién 
en su 11 Propaladian o "Primicias de l Ing .• mio" nos 
legó una interesantísima definición de su concepto 
de l a comodi a . "Comedi a - dice Naharro - no os o
tra cosa sino un artificio ingenioso de notable s y 



-23-

fü:w.lrnente al'egres acontecimidn_t·os.,~ por pa.r-son~s 
dispu.ta do11 ; "La di visión dclla en cinco o.ctos - -
como Horacio quiere - no solamen:te me pc..r~_c·e bu~ 
na, pero mucho n ec esc..ria; · aunque . yo las_ llamo 
jornadc..s , porque mns pare c-~n dGS-CatlS_ade_rQS que . ..9 
tra cose.". 11 Cuanto a los genero_s , d-e -comesiias - 
dice más adelante , - a mí me paro~ce que basta
ríc..n dos pare. ~n nuostra l.:mguo. castollana:: c·ome 
dia a noticia y comedi a c. fantasíc. • i-;. noticia -
sa ..:mtiende d e cosa nota y v1.st a en r ealidad de 
vorde.d, como son 11 SoTC'fñclo sca 11 y 1'TinelariaH. J:... 
fD.ntasía , da cosa f antnstic2. o fingida, que t on
ga color do ve rdad c.unque n.o lo s ea , c-omo son 
í 1Serafina" o 11Ymonoa 11 • L <l obre. mñs conseguida 
d;:ü t entro de r.f<.!.harro os l o. 11Comedic. Himene c..n , 
qu e constituyG como un procGdente del posterior 
teatro do 11 c ::tpc. y e sp <.:~d2. 1 í - amor y honor caste
llanos - do Ca ldGrÓn dG l e. Bcrca" 

~ 1 progreso an al dominio dG l a técnico.. t ontral 
y la cl ~ .ridad y rotundido.d d e expresión son l a s 
dos grandGs c..port a cione s do Torre s Nahnrro c..l te 
atro ~spañol. Su lúcida visión da lo que GS la -
comedia s ~ ha lla simbolizada en estos varsos ci
t ados por Valbuena Pra t, quo pare con como un nn
t GcodG.nte de l a D..mnrgura del 11 Fí gar o" de Carón 
de BGaumarchais: 11 Por téllGs s :mderos me lle va mi 
suerte - que sé donde e stoy, y yerro l a . vín, -
la vida e s conmigo, yo siento l a muerte; - tris
t a za me sobra , publico 2l ogrí an . 

Cont emporáneo de Nc..harro os el grc;._n dr~naturgo 
portugué~s y excelso poetc. G'il Vic cm_te - nL'..cido 
en 1469', muerto de spués· do 15Jó, ..... qu:Len_ a jui._
cio d.:; Ff1enénde z y Pelayo nno ti_ane qui~n l o aveg 
taj-e. eD la ~uropL'.. de su tiompo 11 .. Poeta de extra
ordinario vuelo lírico, nutridQ de las purc.s e
sencias de lo- popular, n-os ha dejado en su. tea
tro un curio_sí'simo ejemplo d.e lit_eratura pluri-. 
lingüe. Poeta impar· 0n portugueá y- en casto llano,. 
Gscribe. en uaa u otra lcin~a,_ o bien ~as ul~ern~ 
en la misma obra, COn tcl nat.uralidad. y Gfe cti Vi 
dad dramática, que l a s cre.acione s as-!' trc.tadas 
c~cmstituyen uri b-elUsimo e:jeiQplo do lo ql:l.e podr!~ 
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m os ll.:unc..r t eatro pan insular. 

Influído Gil Vic ente por Encina , Rojas, Naharro, y 
al pensami ento er nsmiano, sus cosmogoníé:s teatra
le s poseen un i mpulso que podríamos ca lifica r de 
dionisíaco en contra sta con sus creaciones c..scéti
ca s da puro s abor medieval. El mundo do l a Zscritu 
r e. s~ me zcla con el mundo pagano en obras da gran
candor anacre óntico, en l a s que nunca sentiremos 
e l desgc..r ro de l a s f 2rsa s aristofanascas. La sensi 
bi lidad po8tica de Gil Vicent e , presento si empre,
baña con su purísimo ali ~nto t odos y cc..da uno de 
lo s t emns por .51 trc.t c..dos, embelleci0ndolos y dig
nificándolos - purificándolos - con al bálsamo pro 
di gioso da su poesía . -

La i• Trilogí a dc. s Bc.. rc as", al Hnuto de Si bila Ca s ... 
sc..ndr.:l 11 , el '1.huto dns Fadc. s 11 , 11 Dom Duc..rdos a y l a 
ncomadi c. do Vi uvo 11 , son sus obr<:.l s mé. s cc.r c.. cterísti 
cas, ya que no l a s mis b~ llas, pues en toda su pro 
ducción, t anto en l a lírica como 0n l a dram5tica ~ 
qui z2s debido c. su ca lidad de orfebre d0 strísimo,
la poesí a s e halla distribuida y cincel ada en un 
verdadero derroche de deslumbradora s joya s. 

~1 T ~atro Religioso Sn Esta Período 

3n el f c..moso 11 Códic J de autos vi ·3josn se hallnn r e 
unida s noventa y seia obra s cort a s en un a cto, que 
en pc..r te puedan consider arse c omo precedent e da 
los •1;,utos Sacr2.ment c.l e s 11 • Znt r e toda s l a s obras 
reunidas en dicho códice , intar es2ntísimo par a el 
e studio da l a evolución y progreso dG l e. lite ratu
r a dramática , una sola lleva nombre de autor: el 
ll amado 11ii.Uto de Caín y .hbel 11 - del m.:1a stro J <:ime 
Ferruz, humanista y t e ólogo val enciano, - antece
dente decisivo del posterior drama sacro cuya cul
minación habremos de encontrar en el Siglo de Oro. 

21 pa l entino Micae l de Carvajal, con l a nTragadia 
llamada Josefin an ; el toledano Sebastián de Horoz
co, con el ncoloqui o de l a r-Iuart e con todas l as 
Edades y 2stados"; Farnán Pérez de Oliva, famoso 
humnnista y genial adaptador del t eatro antiguo en 
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sus import-antí simo.s arreglos de dos tragedias he 
lénic.as; "La venganza de .h.gamenón", basada en la 
nzlectra" de Sófocles, y la 11 Hécuba triste"; de 
Eurípides; el gallego fray Jerónimo Bermúdez, e~ 
tedrático en Salamanca y autor de las dos mejo
r .es tragedias del tiempo, inspiradas en la histo 
ria de Doña -. Inés de Castro (Tema ya tratado por
el poeta portugués .hntonio Ferreira en su perfe c 
ta tragedia clásica 11Ca stro 11 ) - "Nise (Inés) las 
timosa" y nNise laureada 11 ; - el capitán valencia 
no Cristóbal de Virués, i mitador decidido de los 
antiguos, y, por último, Gabriel Lobo Lasso de 
la Vega , son los poetc s y autores que l l enan es
t e fecundo ..p.eríodo .-en.. el que l a influencia hu..'Tia
nística es i.miud-able. 

Continuará. 
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